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INTRODUCCION 

Quien combat• contra Menstruos, 
Mbsi cuidar, en •t proc•so, "- no 
convert trs• en un monstruo. Cuando 
veas hacia •l. abismo, et abismo 
tambi•n te v. a ti. 

Federico Ni9tzscbe. 



La f'inalidad de l.a presente Tesis radica en l.a import.ancia 

del fenómeno int.ernacional y la creciente necesidad de saberlo 

int.erpretar. Ahora viviNDs un auge de los asuntos internacionales. 

Nada puede pensarse f'uera de ese álllbito, ni tampoco excl.usiva.-ant.e 

dentro de la estera nacional.. La interacción de tm0 y otro 

resuelve la co191ple..,ntación del proble.a. 

El tema central de nuestro trabajo es la concepción cl.ásica de las 

Relaciones Internacionales, que nace de la obra del f'ilósof'o ingl•s 

Tho111as Hobbes, quien desarrolló la idea del Estado de Natural.eza, 

etapa donde la ausencia del poder organizado se consagra para 

inclinar a los hombres a pelear entre si y crear la dinA.mica de la 

violencia perpetua. 

Llevar est.e ..delo a la escena internacional significó pa.ra Hobbes 

el reconocinli.ento de que en l.as Relaciones Internacionales aún 

persiste el Estado de "-t.uraleza, situación qi.. cont.rasta con el 

orden político generado por el Leviathan. 

La Tes.is está int.egrada por un marco conceptual, cinco capítulos y 

tm apartado para las conclusiones, contenido q._. se encuentra 

distribuido a lo l.argo de 17 incisos y 12 subincisos. 

En el Marco Conceptual nos dedica-=as a def'inir los principales 

términos que manejamos en el desarrollo de l.a presente Tes.is,. los 

conceptos más usuales que 111arcan los liMites y alcances de 

nuestro t.rabajo. Las Rel.aciones Internacionales, en cuanto 
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disciplina cientif'ica, se enctMntran en la tase infantil de 

búsqueda d& su propia def'inición. No se trata de una -teria de 

estudio con cimientos sólidos en una tradición cultural q._ 

f'acilite esta labor, por el contrario soMOS participes de l.Dla 

tradición en f'or-ción, constante renov•ción y aprendizaJ•· En 

tales circunstancias es de vital i111Portancia tener un mapa 

conceptual que nos sirva de guia-intérprete para adentrarnos en el 

estudio de nt.mstra materia. 

En e.l pri.Jllltr capi lulo la intención nos llevó a plantaar el te.a 

siguiente "Hobbes y su Tienipo". Esa posibi1idad se ref'iere a la 

ubicación de ThoMas Hobbes en el tieJRpO y el espacio, es decir, Wl 

tilósofo., hombre de vivencias entre la Retor- y el Renacimiento, 

victima de su época y mrt.J.r de las gtmrras y 1as persecucionest 

ambicioso y capaz de plantearsa la tarea de crear un sistema 

f'ilosóf'ico qua abarcara todos los ámbitos de la vida hu.a.na. 

El apartado 1.1. lleva por titulo '"El Her-no del Miedo .. , r.en ese 

punto queremos hacer alusión a una anécdota biogr~f'ica, en la cual 

el propio Hobbes se describe coJllD el gemelo del miedo. Esta 

alegor!a nos perMit.e desarrollar un recorrido entre los principales 

acontecilllientos en la vida de TholU.s Hobbes, entre 1588 y 1679. los 

91 afros de la vida de tm0 de los f'il6sof'os É.S i11portantes en 

lengua inglesa. 

El inciso 1. 2. "La Guerra Civil Inglesa'" est.á dedicado a las 

condiciones históricas generales en las que se desenvolvió el 

hombre,. Thornas Hobbes. El devenir de la historia en esos anos 

estuvo marcado por la Guerra Civil Inglesa. La ola revolucionaria. 
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antimonárquica y beligerante in1.D'ld6 todos los rincones de la 

sociedad inglesa dividiéndola en dos bandos antagónicos• los 

realistas y los parla-ntarios. El juego ·-niqueo. a9'>11a.,nt.• 

diftmf'ido en la historia universal, hace presa a la Inglat•rra de 

los t..1eq>0s hobbesianos. 

Este apartado se encuentra dividido en dos subincisos1 el pri. .. ro 

c1.2.1.> titulado .. El Caos Revolucionario .. , en el cual se realiza 

una breve sint.esis de los hechos m.s relevantes octrri.dos en ese 

cont'lict.o soci.al y el segt.mdo c1.2.2.) lleva por nollbr• ••La 

InJ'luencia de la Anarquia .. , en donde nos referiS>s a los 

condicionant.es y delerlftinanles q._ sirvieron co-=a var.iables en la 

vi.da del Cilósoto y q1.19 tuvieron que v.r con la g\m'rra ci.vil. 

El capitulo segundo 1.1.eva por titulo .. Estado de Naturaleza""., el 

concepto hobbesiano qu. Ms interesa a la presente Tesis. La 

aportación realizada por Hobbes en el ca111PO de las Ciencias 

Sociales con este concepto, no puede ser d .. cr1to con unas cuantas 

palabras, requiere una co1111>rensl6n mis protunda y dedJ.cada al te .. , 

si.t.uación que nos llevó a abordarlo en cuatro apartados. 

En el inciso 2.1. '"El Paraiso Hlpot•t.tco .. nos dedlcam>s en pri-r 

lugar c2.1.1.> a reali.zar una coJllPAraci.ón entre las ideas del 

origen de la sociedad en Hobbes y las de la trad1c16n jtsleo 

cristiana, a ase subinciso lo lla--=-s "El G6rwsis en lo Poli t.ico'" 

y en segundo J.ugar c2.1.2.l titulado '"Los *bit.os y l.as Reglas" 

realiza-=as una descripción del bagaje metodológico qu. .. neja 

Thomas Hobbes en sus obras de car.icter politico. 
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En el inciso 2. 2. ti talado .. Las Condiciones de lai Vida Hobbesiana". 

tenemos tres subincisos que nos sirven de guia para co..,render el 

ambiente al interior de un Estado de Naturaleza& Las Pasiones 

C2.2.1.). La Igualdad C2.2.2.) y El Derecho C2.2.3.)• estas tres 

situaciones .!.levadas a los extra.as sirven para generar un Estado 

de Naturaleza. 

En el apartado 2. 3. que heJ110s deno.U.nado "La Era de Marte"'• nos 

dedica.as a la caracteristica esencial de este status. la gtmrra de 

todos contra todos. una guerra tal q1- lleva a dar el nolllbre del 

alsRIO coMO Estado de Guerra. es decir. la anarquia coMO rectora de 

todos los ~Jlbi tos de la vida humana. 

El inciso 2. 4. este\ dedicado a def'inir los alcances y consecuencias 

que se provocan con la creación de un Le vi athan, por lo que 1 o 

he-=rs titulado cono '"El Leviathan Monarca de los Hijos del 

Orgullo". es iJIPOrtanle dest.acar qua identif'icar•-=>s esta etapa 

co1111D la f'ase concluy.nte del Estado d• N.at uraleza y no lo 

abordare111>s coft> fen6111eno politico independiente. es decir. no es 

te .. del presente trabajo el est~io del Leviathan coR:J teoría del 

origen del Estado. sino colftO última parte de la evolución de la 

an.rqui a al orden. 

El capitulo tercero. "Las Relaciones Internacionales Hobbesianas ... 

tiene la tarea de conjtmtar las ideas sobre la Materia expresadas 

por Tholftlls Hobbes. a lo largo de sus obr•s politicas, amalg•naarlas 

en torno al Estado de Naturaleza y desarrollar tm 1ROdelo acorde con 

la aportación del f'ilósoCo. De esa 1nanera lene.as que el concepto 
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de Estado de Naturaleza elevado al nivel de l.a esf'era 

internacional, asi se concreta una anarquía internacional, un 

orden descentralizado y una poli ti ca de la seguridad y de l.a 

desconf' ianza. 

En el inciso 3.1. titulado "'La Dif'erencia entre lo Interno y l.o 

Externo" expresa1110s una de l.as preocupaciones de Tho..as Hobbes, que 

lo 11.evan a marcar la divergencia entre la pol1tica al interior de 

un Estado y l.a politica al exterior de una estructura estatal., es 

decir, la poli tica entre Estados, naciones o pueblos. Una vez 

resuelto el problema del orden entre los hoJnbres, que habl tan ~ 

territorio en común, con la creación del Leviathan, resulta que 

se ha superado el Estado de Natural.eza, vencido el desorden y 

desterrada la zozobra, ésta se refugia en las Relaciones 

Internacionales. 

El apartado "El Estado Actor de las Relaciorws 

Internacionales" est.i. dedicado a entronizar al Levi.at.han co.:> la 

pieza clave de nuestra lftilteria, el gran paradig .. de las relaciones 

sociales que se desarrollan en la esf'era internacional. Los Estados 

co1111> sujetos de accción y recepción, generadores de poli tica~ 

motores de ambiciones y m9dios para la consecución de ..,tas 

nacionales. 

En 3.3. "El Soberano Dacisor en Materia Internacional 00 

desarro1la-=ios l.a necesidad de establecer a la cabeza del Estado 

como la última palabra en t.odo lo ref'erente a la actitud y a la 

actuación del Estado en el medio internacional. Cabe aclarar qi» en 
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este punto ident.ificanDs al soberano no coa:> un inividuo. sino com> 

la palabra que puede abarcar desde el jef'e de gobierno hast.a la 

estructura gubernamental que t.oJM las decisiones an politica 

exterior. 

El inciso 3.4. que hellk>S llaMado "'La. DiM-1ca de las Relaciones 

Internacionales''• t.iene la tarea de vislUMbrar la .-c:ánica de los 

engranajes que hacen funcionar a la estructura internacional. los 

cuales ,,...ven las ruedas de la historia entre dos A.ttit.osr g._.rra y 

paz. del negro obsidiana al blanco celest.i•l· 

Este inciso está di vi di do •n dosa 3. 4. 1. ..La Guerra Per,..nent.e"• 

donde est.ablocen:tS el reinado de los generales y la destrucción al 

servicio del progreso paranoico del poder. de la a.-bición y de la 

barbari•J en t.ant.o. que en 3.4..2 ... La Paz Imposible" •squo-t.izaS>s 

la ot.ra cara de la a>neda. la ar.,nia qtm nace luego de qtm 

entra en reposo Caos y la quietud se aduena del escenario. En 

este cont.ext.o la paz es todo lo que no •s guerra y viceversa. una 

definición excluyent.e para un término de di1'1cil aplicación. 

Al cap! tul o cuarto lo heJnOs titulado "La Herencia di& Hobbes. 

partimos del principio de que lodo concepto que rebasa su situación 

histórica llega a nuestras manos co., herencia del honlbre que le 

dio vida. tal es el caso del concepto de Estado de naturaleza 

elaborado en los anos del Renacimiento por Thonaas Hobbes. De este 

orden de ideas rescatal90s la herencia y los herederos. asi habla.as 

de la visión clásica de las Relaciones Internacionales y de la real 

politik. como los grandes beneficarios de Hobbes. 
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En el apart.ado 4.1. ..El Testament.o Hobbesiano" nos dedi.ca111ets a 

realizar lO'la recapitulaci.6n del concepto y de.l -=>delo expresados 

por Thomas Hobbes. A.si toma1110s al Estado de Nat.w-aleza .como el 

plU'lt.o de partida para el estudio científico de nuestra disciplihill• 

De esa manera ident.itica.:>s a l• Escuela Realista co-=> la heredera 

en pleno derecho de las Relaciones InternacionAles vistas desde la 

perspectiva hobbesiana. 

El inciso 4. 2. lleva por t.1 t.ulo .. La Escuela Realista co-. el 

Retlejo d• una !:poca", aprovecha.as est.e cont.e>ct.o para dedicarnos,. 

de manera breve, a expresar l.os origenes de esta corriente de 

pensalaient.o,. el R>-nto histórico en el cual. surge y sus 

principales exponentes,. encabezados por Hans J. Morgenthau, cabria 

en este _,_.nt.o hacer la aclaración de que no -nciona..,s a todos 

los teóricos realistas porqtm" desviaríamos: nuest.ros pasos hacia 

te-6t.i.cas que no se encuentran cont•11Pl•das en el presente t.rab.jo. 

En el. apartado 4. 3. "'Principales Postulados Realistas .. t.el'W.,S tres 

subincisos en los cuailes desarroll.amos: J.os concept.os •s 

i..,art.antes derivados de la real poli tika la Poli t.ica del Poder 

C4.3.1.l,. el Interés Naci.onal. C<&.3.2.) y el Balance del. Poder 

c ... 3.3.l. 

El apartado 4. 4. "'La Escuela Realista en los últimos Anos .. est.A 

dedicado a l.a renovación qua ha sufrido est~ corriente de 

pensa-.iento, es decir,. lo que se l.• ha dado en 1.1• .. r el 

neorrealis..:a,. q._ reune l.a t.radición y la innovación.. ro111piendo los 

viejos esqtmmas e inyectando nuevas visiones de .la realidad. 
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El Ql timo cap! tul.o lleva por nombre .. En Busca del Leviathana al 

Fut.uro Inminente"• en este apartado nos aventuramos a real.izar un. 

breve pero sustancioso recorrido por la historia reciente d• .la. 

Sociedad Internacional y su reflejo Relaciones 

Internacionales contenipor4neas. la. actua..lJ.dad y el porvenir. 

Parti1110s de la siguiente premisat las ideas deben ser contra.stadas 

con la realidad. pues de lo contrario caeMOs en la t.ra~a de negar 

que todo progreso social supera a cualquier teoria 7 estariaMOs 

apropiándonos de cOn~rgencias alejadas de J.a verdad. 

En el inciso S.J.. "El Fin de .la Guarra Fria" nos detene.as ante el 

acont8ciaiento que ha revc'1ucJ.onado a la ce.unidad internacional de 

f'in de siglo 7 de f'in de ailenio. Un hecho qu. se adelantó a su 

•poca y generó expectativas que no estaban previstas para los 

hombres de esta generación. Los callbios convulcioru1ron todos los 

rincones del panera- y aún persisten en provocar t.e1mr ante lo 

irwsperado y f'astidio anta los f'en6-nos que no calllbiaron. 

En el apart.ado S. 2. º'La Nueva Cara del .. P.laneta'' desarrolla*>S 

las t.endencias que sobrevienen luego del vacio hage~nico dejado 

por la disolución de una de las estructuras dominantes en el álllbito 

internacional. La Sociedad Internacional pr .. ent• renovacJ.ón. 

caWlbio. progreso y al aú.s.:J tieJllPO expresa retraso. quietismo y 

anquilosallliento. La preocupación persiste en el anbiente. los 

optilÚst.as seRalan que el caMbio es signo de nuestros ti•JllPOS y los 

pesilld.st.as hablan de peligro. sin eJlb.¡¡¡rgo las contradicciones aún 

no est.án preparadas para resolverse. 
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El inciso 5. 3. lo heJN:Js titulado "La Agenda Internacional" porque 

el Cut.uro que nos cae encima requiere de nuevas maneras para hacer 

poli ti ca internacional. puesto que los conceptos tradicionales, 

aquellos de la soberania inal'K>viblo y del nacionalismo 

recalcitrante, están rebasados en virtud de que los grandes temas, 

y los grandes retos son la m:>da pasajera en la Sociedad 

Internacional. 

Las Relacionas Internacionales se enfrentan en 1a actualidad a un 

mundo cambiante. donde la irnprevisibilidad de 1os acontecimientos 

es la principal ruta de los nuevos tie111Pos. 

A. lo largo de nuestras vidas 1o qw.. ~scribi-=»S o deci-=»S rnarca 

la trayectoria del destino de cada 1D10 de esos autores 

i9(Jrovisados, ante esta situación, dejalftDs este est.-rzo de 

investigación a la b..-na consideración del lector. advirti•nclola 

que co-=» todo trabajo individual representa 1.D1 esf'uerzo colectivo. 

el cual esta basado en reconocer que la dit"erencia entre una 

persona exitosa y el resto de la gente, no se enc~ntra en la f'alta 

de conoc:iMient.os ni en la falta de experiencia,. sino que es la 

falta de voluntad, y coJKt tal debe ser int.erpr•t.ado. 
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MARCO CONCEPTUAL 

Y no puedo ver razón para que al.6uien supon6a 
que en el. futuro los mismos temas :ya oidos no 
sona.rAn de nuevo C ... ~ emplsados por hambres 
razonables. o por Locos. con finas absurdos 
:y desastrosos. 

Joseph Can1pbell. 
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La función de una definición es indicar las zonas adecuadas 

de indagación. en virtud de que si no se revela la esencia de 1a 

cuestión" no se construye sobre cimientos f'ir1111Ho y se l.lende a 

edificar rascacielos en nmdio de tierras pantanosas. 

La presente Tesis. coll'D todo el pensandento de la hw.anidad" no 

surge de la nada. al contrario" se presenta como el estudio de uno 

de los conceptos .as i.MpOrt.antes de la f'ano.ano1og1a pol!tica 

conten.,oránea" el Concepto de Estado de Naturaleza en ThoJRas 

Hobbes. Esta alternativa nos presenta la posibilidad de crear una 

Tesis histórica o teórica. bifurcación en el cataino, disyuntiva d•l 

pensanú.ento" que quizá 1as lrlás de 1as veces henEs logrado esquivar 

a través de la conjtmeión de allbos térllinos. 

A1 llegar a este punto podriarms decir" que debido a que el holllbre 

es historia" y co.:> ta1. producto de sus circunstancias y del 

medio en que se desarroll.a" antes qt» cualquier cosa. nos heR>s 

apoyado en 'la historia. puesto que en la historia se buscan los 

Ya1ores y los f'ines y sólo de -nera coJlll>l•-ntarJ.a 1os ~ios. 

los procedinllentos y las técnicas. 

El hombre se interesa por el pasado porque el objetivo de la 

historia es el conocimiento de los aconteciJaientos en lo que t..engan 

de especif'icos y de particular. El historiador es sabio que 

busca la verdad y siendo ésta Wl f'in y no un Medio" viene sobrando 

e1 por qué?. 

Lo que se busca en el conocilfti.ento del pasado es lo Jai.smo qu. 
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buscamos en el conocimiento de los holllbres cont.e~oráneos. las 

acti t.udes fundamentales de los individuos y los grupos hUJ11anos 

hacia los valoras. la co•unidad y el universo. 

En la historia aprendeMOs a conocer hombres. que en circunstancias 

diferentes. medios diferentes. han luchado por valores e 

ideales que eran análogos. idénticos u opuestos a los que t.ena.:>s 

en la actualidad. Esto nos peralte tor .. r P•rte de un todo que nos 

trasciende. que continualftOs en el presente y que los ho.tJres que 

vendrán después de nosotros continuarán en el porvenir. 

Lo que los holllbres buscan en la historia son las transCormaciones 

del sujeto de la acción en la relación dial6ctica holftbr•-•undo. es 

decir. las t.ranstor.acione!i de la sociedad. Sólo la actitud 

dial•ct.ica puede realizar la sint.esis entendiendo el pasado como 

et.apa y camino hacia el presente para realizar una co-.midad 

aut•nt.ica y tm.i versal en el Cut.uro. 

Cowo escribió .Jorge Plejanovt .. El gran hollbre es. precisa.ente. un 

iniciador. porque va más lejos que otros y desea más fuertemente 

que otros c ••• ) La historia es hecha por el sBr social.. que es 

•tactor• único • .,J Tal sit.uaci6n nos perrüte centrar la atención 

Thomas Hobbes. hombre de encuentros y desencuentros. que nos 

arrojan del Renaci.U.en~o a la Retor.a. de la liber~ad la 

persecución y de la guerra a la paz. Hombre de su tie1apo,. gran 

t.iempo y brevisiJllO porvenir, el de la h.is~oria hu.ana universal. 

La dinámica del presente trabajo nos ha orillado al manejo de 

1. - Jorge Plejanov. fil:_ Papel gtl I ndi vi duo !!!!. !A Hi st.or i a. México • 
.Juan Grijalbo Editor. 1969. p. 82.(Cursivas del autor). 
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ciertos conceptos claves, alrededor de los' cuales ha girado el 

desarrollo de nuest.ras ideas. A continuación abordaremos nuestras 

concepciones y creencias sobre est.os t.ér.tnos claves. 

t. - Las Relaciones Internacionales se dan en el tnarco de la 

historia y sólo a través de la anailogia histórica es posible probar 

las interpretaciones result.ant.es de su est.udio. 

Las Relaciones Int.ernacionailes se const.it.uyen del conjunt.o de 

relaciones y conexiones polit.icas, econólnicas, llli.litares,. 

diploJÚ.ticas, Juridicas, ideológicas y culturales, que se generan 

ent.re Est.ados y sistemas de Est.ados, y las que llenen lugar entre 

act.ores no estatales y entre ést.os y los Estados, tal es el caso 

de la creciente participación en la escena internacional de 

organ.izac:iones guberna-nt.ales, de car~ct.er no g:uberna-nt.al. y 

•JIPresas lransnacionales. 

Para Marce! Merle las Relaciones Internacionales pueden ser 

entendidas como ··c ••• ) el conjunto de transacciones o de flujo Cde 

t.ransaccionas) que atraviesan las tront.eras o qc.. incluso t.ienden a 

atravesarlas, o si se pretiera esta for-.d.aci6n1 ~ Relaciones 

Internaclonales e.Y!!.E.!!n derinirse !l2 !ID. ~ ~·~ ~ ~ 

rron~eras ~ !....!!.s.. encierran. ~ !!!!. !..2..!.. ~•rm.inos g-. ~ tron~•ras 

QY9t t.ransgreden. "'2 Esta concepción presenta la posibilidad de 

ampliar el panoralllil inicial que babia.os cont.e111>lado incluyendo 

co.:> par~• de nues~ra disciplina fen6,..nos sociales diversos, t.ant.o 

en su origen co-.:io en su contenido. 

2.- Marce! Merle. Sociologi~ Q!! !A;¡ R9laciones Int.ernacionales. 4a. 
Edición. Madrid, Espana. Alianza. 1986. p. 149 •. (subrayado propio). 
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Entonces por Relaciones Internacionales. coS> disciplina del 

eonocinü.ent.o humano. ent.endarenms q1.1e se trata de la -.at.eria de 

est.udio que se encarga de t.odas aquellas relaciohlls sociales que 

rebasan las front.eras nacionales. 

En ese cont.exto t.ene_,s ten611netnos t.an diterent.es y co111Plejos cOlllD 

urw. conf'erencia internacional. lD'Ml conflagración ar ... da. una 

transacción internacional. una guerra civil. la disalnuci6n de la 

capa de ozono en la at.-6stera. el trAtico internacional de 

est.upef'acient.•s. los J09gos Olimpicos. las pruebas nucleares. 

vuelos int.ernacionales y una lista casi interminable de 

acont..eci-1entos que .. rcan la vida int.ernacional de la ht.UMinidad. 

La anterior def'inic16n de Relaciones Internacionales nos indica 

qtM se ocupa de los factores y actividades que las relaciones 

soc::iales. que se desarrollan en el AMbito internacional. Luego de 

identificar el -dio sobre el cual se desarrolla n...,st.ra nta.t.eria 

podeMOs concretar su call!po de estudio al af'irMar que ''C ••• > las 

relaciones internacionales son relaciones entre ~ J22!.i~ieas. 

concept.o este últ.i,_, que designa a las ciudades gri9Q1as. al imperio 

romano o al 99ipcio, al igual que a las 111anarqu1as •l.D"opeas. o a 

las repúblicas burgt»sas o a las democracias populares Csic). ,.'3 

Esta posibilidad se sustent.a en el hecho de que el .. dio 

internacional est.a regido por las paut..as de los Estados y cuenta 

con ta'I ordenawdent.o "sui gener is"• 

De acuerdo con Sil viu Brucan "Las relaciones internacionales se 

3, - Raymond Aron. ~ Y. ~ ent.re ~ Naciones. Madrid. Esparta. 
Alianza. 1985. Tomo I. p. 29, Csubrayado propio) 
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distinguen cualitativamente da otras relaciones sociales sobre todo 

en que operan dentro de r.ma esfera en la que no hay t.ma autoridad 

politica suprema ni instituciones ni aparatos capaces de i111poner 

una volunt.ad y una lay superiores.,.<& Asi podeMOs identif"icar la 

esencia de las Relaciones Int.ernacionales. la que ancontra-=as en su 

principal cualidad• dedicarse a cuest.ion.s que surgen en las 

relaciones entre grupos políticos autónomos en tD1 siste.a mundial. 

en el cual no opera algún poder superior. que tenga la posibilidad 

de sobreponer sus inter•s•s sobre los da_.s participantes. 

2. - La Política Mundial as el áJAbito d• la interacción entra los 

actores de la escena internacional. Es el diálogo de iguales ent.re 

desiguales. No es otra cosa que. el desarrollo de las pasiones 

ht1111anas en lD'l ha.bitat. global integrado por los sujetos y objetos de 

las Relaciones Internacionales. Hace especial ref'erencia a los 

aspectos pol!t.icos. Su •st.udio se dirige m.s al sist.•-

internacional en su conjunto que a las re1aciones entre- Estados en 

cuanto t.ales. 

123 

3. - La Poli ti ca Internacional es una poli t.ica sui generis. quo no 

se ocupa del ejercicio o al control del macanismo da los -.dios de 

coacción o de la inf'luencia, lo que se baria en el cont.exto de 

cualquier política al interior de un Estado. 

En este orden de ideas podeMOs entender que "C ••• ) la poli tica 

internacional se ocupa del tipo de relaciones de poder qua se dan 

en una conrunid•d que carece de una autorid•d superior. 115 De est.a 

4.- Silviu Brucan. 6ª' Disolución. ~ E2.º2!::.• México. Siglo XXI. 
1974. P• 17 
5. - Sergio Aguilera Betet.a "La Perspectiva re~l de las Relacior.s 
Znternacionales•' Relaciones Internacionales Oct.-Dic 1973 p. 107. 
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manera. tenemos que si la politica. para confor11ar un Jlétodo 

de gobierno estable y posible. requiere algún orden. tolerancia y 

diversidad. en las Relaciones Internacionales se dan sit.uaciones 

a~logas. en virtud de que se practica la po11tica sin las 

condiciones b~sicas para el orden. 

En el escenario internacional la polit.ica consiste en alcanzar los 

tines de 11m grupo frente a la oposición de los deJU.s. En otras 

palabras. es el conjunto de relaciones interestatales que 

constituyen el sist.e"'8. de Estados. 

4.- El Estado const.ituye la abstracción náxi .. de cualquier 

colecti vi.dad poli tica organizada. es la congregación de tm grupo 

hmu.no alrededor de 11m sist.e-.. de gobierno e inst.it.uc:iones. t.odo 

esto bajo un ordenaJU.ent.o jur!dico. 

Nos parece indicado rescat.ar en este apart.ado una def'inicJ.6n de 

Estado dada por Her .... n Heller. quien sef'laló que: "El Est.ado est.i 

por enc:ilftA de todas las delllás unidades de poder que existen en su 

t.erritorio por el hecho de que los órganos estatales c ••• ) ptatden 

recla .. r, con éxito nor .. 1, la aplicación. a ellos exclusivamente 

reservada del poder C-1 sico coactivo, y t.alllbién porque est..ln en 

condiciones de ejecut.ar sus decisiones, llegando el caso. frente a 

quienes se opongan a ellas, por ._dio de todo el poder f'isico 

coactivo de la organización estatal actualizado de Mllnera unitaria. 

c ••• ) el Estado es t.m grupo soberano de dolllinac16n territorial. 116 

Con esta def'J.nición J.denlif'ica1nOs al Estado cono una organización 

soberana dominante en un territorio especitico. 

6.- Merman Heller. ~1~ del ~· México. F.C.E. 1990. p. 255. 
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Lo que integra un Estado en nuestros di as puede ser 

caracterizado como sigue: lo primero, es que constituye una unidad 

politica soberana; segundo. está Cor-.ada por una población 

comprometida a l.Dla identidad colectiva particular por JEdio de una 

imagen común de su pasado y Cut.uro, integrada an -.yor o ,..nor 

111Gdida por un nacionalismo; y tercero, aquella población que habita 

en un territorio definido, reconoce un gobierno colllÚn, y que por lo 

general, aunque no siempre, exhibe patrones lingüist.icos y 

cul t.urales coJWunes. 

"Al presentar al estado COlllO piedra angular y al t.r.ritar de 

reconstruir a partir del estado la sociedad internacionail, lo lllá.s 

que se puede concebir es un siste..a diplollli.t.tco-ast.rat.6gico mas 

allá. del. cu.1 los datos se presentan de tDla 111.anera -..y confusa y 

literal.ente indescriptible. ••7 Este contexto nos contirma l.a visión 

de l.as Relaciones Internacional.es co~ t.m marco para l.a 

interacción entre los Estados, dejando en segtmdo plarm todo 

intento por intluenciar esta dominación estatal. 

6. - La Poli tic a Exterior se concreta a las opiniones, acciones y 

reacciones de los Estados en las Relaciones Internacionales. Esta 

clase de poli tica es la expresión de las grandes aspirac.iones 

nacionales de un pueblo, es decir, las alllbiciones y las -tas de 

una unidad poli ti ca. En este contexto, pode_,s definirla COMO la 

1'or.,. en que tm Estado lleva a cabo sus relaciones con ot.ros 

"La poli ti ca exterior es la conducta de un Estado frente al m.Dldo 

7.- Marcel. Merle. 0p. Cit. p. 437. 
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ext.er ior. ,.e Este t.ipo de poli ti ca consiste en las decisiones y 

acciones de los gobiernos con objet.o de alcanzar deterainados 

objetivos a largo y corto plazo. 

La polittca exterior se integra con el conjunto de acciones 

decididas por los sectores del gobiernos de Wl Estado. en .. teria 

internacional. las cuales se conjugan con principios de aplicación 

y objetivos por alcanzar. 

6. - Los Actores de las Relaciones Internacionales son aquellos que 

sobreviven el ámbito de validez de las Relaciones 

Internacionales. han aumentado a lo largo de su desarrollo co.:> 

ciencia. por IMtdio del número de actores q._ participan en sus 

representaciones1 en un principio. era unica..,nte el. Estado. el 

gran beneficiario de esta cualidad. pero. en el presente siglo. se 

le ha dado cabida a ot.ros actores, que si bien no cuentan con la 

influencia del pri-ro. poco a poco se están ganando su lugar en la 

escena internacional. 

a) Las Organizaciones Internacionales Gubernanantales se 

consti t.uyen en estandartes del desarrollo de nuestra disciplina. 

Son las prilllitivas seaillas para el establecil'Jliento de un orden que 

se funde en las bases de la organización entre iguales que integran 

por vollUltad propia organisnw:>s internacionales dedicados a plantear 

polilicas comunes en beneficio de la colectividad global en los 

diferentes ca111p<>s del bienestar y el desarrollo. 

9. - Hans Joachim Leu. Est..ructuras Int..ernacionales. Caracas. 
Venezuela. Universidad Central de Venezuela. 1976. P• 18. 
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b) Las Orga1ú.zaciones Internacionales No GubarnaWl8nt.ales COXNG> •• 

const.i tuyen por organizaciones de cará.cter ..W ti nacional tor.adas 

por la sociedad civil de los diterentes Estados qua las integran. 

Está.o fornadas por organis'IKJs privados con residencia en diterentes 

paises. que se unen para crear un organisMO superior, e1 cual 

servir~ para acordar y negociar asuntos de inter•s co-.)n para sus 

objet.i vos particulares. En este caso tene.:>s a organizaciones co.., 

la Cruz Roja Internacional. la FIFA, el COI y otras 1DUChas llM.s. 

En las Olti..as tres décadas las OING han captado la atención de los 

fenómer.os internacionales. en virtud de la influencia que han 

generado en los Estados. asi el carActer cada vez más 

iJnPortante de los asuntos que hallan a su alcance y resolución. 

c) Las ~rasas Multilaterales se detinen en función del desarrollo 

adqulrido por •l sist.e.- capitalista. ést.as se .. najan por la 

lógica del capital. lo qua las lleva a carecer de patria y 

nacionalidad definida, su única guia es el color del dinero, que se 

... nitiesta en la producción• la plusval1a y las ganancias. 

Este tipo da e11presas han to111ado mayor influencia. poder econ6.U.co 

y politice que gran cantidad de pequenos Est.ados. Al igual que las 

OING estas •llfJresas se constituyen en actores internacionales con 

IMICha -=iivilidad en los ~lti.as anos. 

d) El individlX>• co.:> objeto de estudio de las Ciencias Sociales. 

puede ser considerado act.01· de las Relaciones Internacionales. pw..s 

debem:>s partir del hecho de que tanto 1os Estados como las 
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Organizaciones Internacionales y l,¡¡¡s E111Presas. son manejadas por 

seres hUManos. 

7.- La Sociedad Internacional as la collllll'lidad da intereses dondes• 

reunen los diferentes actores de las Relaciones Internacionales. en 

térlllinos muy generales está integrada por los Est.ados. pues com> 

he-=as MBncionado. son éstos los principales actores de nuestra 

materia da estudio. 

Para Celestino del Arenal el término Sociedad Internacional puede 

ser considerado colK» "C ••• ) el conjunto de todas esas relaciones 

entre Estados y entre personas privadas que per-1 te . pensar en la 

unidad de la especie hu.a.na ... 9 En este sentido. pode.:>s concluir 

que la Sociedad Internacional está integr.adoil por una tot.01l id01d que 

incluye el. co111plejo da relaciones hu-.nas a nivel int.ernacional 

que es ás que la suma de todas las part.es separadas. 

8- La Guerra es un Cenó-no social. tan .antiguo. f'r«:.uente. 

cruento y tenú.ble. La guerra es generadora de inventos e i111Pulsora 

del progreso y creadora da naciones e i111p&rios. Es un .. 1 

periódico. al01rmante e inevitablé. 

EntendaRDs por guerra. al aceite que lubrica los ongranes de la 

historia. l.a naovilidad que fractt.D"'a el statu quo; identif'iquéa:JSla 

con la din:..tnlca de las reglas del juego internacion:Al. La Onica 

reacción posible que se podria establecer contra una gtm"rra. seria 

la guerra Misma, otra guerra, una especie de contra-guerra. 

El teórico de la guerra. Claus von Clausewitz, Ja identifica coJnO 

9. - Celestino del Arenal. Inlroducci6Q. !!. las Relaciones 
Internacionales. 3a. Edición. Madrid, Espaffa. Tecnos. 1990. P• 431. 
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tm acto de violencia, encaminada a forzar al adversario a someterse 

a nuestra voluntad. Quizá una de las 1nBjores definiciones de la 

gw;1rra la encont.i.~amos cuando est.e aut.or af'irma que est.e f'enóll8no 

int.egra por una asofllbrosa t.rinidad en la que t.ene.-:>s "C ••• )pri.aro, 

la violencia originaria de su empleo, el odio y la animosidad q~ 

han de ser considerados como un ciego impulso pasional; después el 

juego de las probabilidades y el azar que hacen de ella una libre 

act.ividad del al.a, y por últ.imo su subordinada nat.uraleza de 

instrucción de la poli tica • .,to Asi t.enelftDs que un act.o de violencia 

que no t.iene limite alguno a la manifestación de su propia barbarie 

se convierte en el nKlio idóneo para lograr la mayor parte de los 

objot.ivos n.ciona.les de los Estados. 

La guerra es sinóni-=> de violencia en el állllbito social, pues, ésta 

sólo se da desde y a través de una estructura poli tica. no puede 

generarse entre particulares, unica"'8nt.e entre unidades poli ticas. 

La guarra no puodo ser considerada como algo natural. quo brota de 

las entranas de la tierra~ porque ésta nace y se desarrolla bajo el 

cobijo de las sociedades. La . guarra no se da entre holllbres 

separados, ni entre individuos aislados, sólo percibe entre 

colect.i vidades. 

El eneaigo se diCerencia del amigo dependiendo de la posición que 

guarde respecto a las opiniones de cada colectividad. es decir, el 

enemigo es quien est.A cont.ra l'llia y de los que piensan igual que 

yo, y el amigo es quien ne apoya. La relación afect.iva se concreta 

a cuost.iones de alianzas y beligerancia. 

10. - Claus von Clausewilz. Art.e :t Ciencia Q.!! !.A Guarra. México. 
Grijalbo. 1972. p. 34. 
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9.- La Paz podria ser entendida conD la permanencia. la quietud y 

la estática de los 1'en6menos internacionales. Sin embargoJI si l.a 

consideramos en est.os t.érnlinos 1a est.aJROs rebaj•ndo a ni ve1es de 

simple contenedor de las aspiraciones de cambio social, siendo que 

en realidad juega un papel de lllilyor envergadura en la dinAlllica 

internacional, pues, es el. JnOtor para el desarrollo y el progreso 

de todos los actores de 1as relacionas internacion..Jes. 

El término Paz puede ser interpretado en dos sentidos• "'El prillll9ro 

describe una situaci6n de •no guerra•: la estrategiaJI los 

arJRamentosJI 1as alianzas y los acuerdos sobre seguridad colectiva 

están trazados para prevenir la guerra, para 11toantener tll'YI sit.uaci6n 

de no-guerra o de ni paz-ni guerra. c ••• ) El segundo signiticado de 

•paz• cono lD'\a meta en la teoría de las relaciones internacional.es 

se refiere a aquellos procesos del sistema qua no est.An sustentados 

en la disuación o en la coacción por agente alguno. ,.:U A nt»stro 

entender l.a Paz,. conceptuada co-=» ideaJI significa un estado 

inalterable de desarrollo y ar.:>nia. 

La historia conoce hasta ahora treguasJI pro..,sas enganadoras de 

pazJI pactos de honlbres que ya no pueden l. ucharJI porquien 

vencidosJI derrotados, que se ven !'orzados a aplazar sus rencillas. 

11.- J.W. Burton. Teoriª ~ 9.§. ~Relaciones Internacíonales 
México. UNAM. 1986. p. 7• y 75. 
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CAPITULO 1. 

HOBBEs v su TEMPO 

Hay un cuadro de K.l.ee que se tttula Ar¡gelus Novus, 
S• ve en él. a un án6el. a.l. par•c•r en eol mam.nto d• 
al.eJarse de al.60 sobre lo cual. clava La mirada. 
Ti.en.e los ojos desencajados. la boca abierta :y las 
al.as tendidas. El. ~nd'•l de la historia. ci6b. t•n•r 
ese aspecto. Su cara está vuelta hacia el pasado. En 
Lo que para noso.tros aparece como un.a cadena de 
acontecimientos. él. ve t.ma catJ..stro/e única. que 
acumula sin cesar ruina sobre ruina y se las arroja 
a sus pies. El án6el. quisiera detenerse, despertar a 
los m.u&>rtos y recom.ponflr lo desP41dazado. Pero una 
tormenta dl!lsciende del. ParaJ.so y' se arremolina en 
St.LS al.as y es tan fuerte que el ~n.lJel. no puede 
pl.elfarl.as. Esta tempestad lo arrastra 
irresistiblemente hacia el futuro, al. cual. vuelve 
las espaldas, mientras el cúmulo de ruinas sub• ante 
él. hacia el cielo. 

Wal ter Benj•min. 
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1.1. EL HERMANO DEL MIEDO. 

E.l binomio formado por el honabre y su t.iempo es la clave 

para ent.erder la concepción del mundo y la obra de ThoMas Hobbes. 

pues co1'IO dice Jorge Plejanov. "Las condiciones históricas 

generales son nés fuertes que las personalidades Ms f'uert.es. El 

carácter general de su época es para el gran hombre YnA necesidad 

dada rune.iricaDM!!nt.e. 1112 Por t.ant.o. result.a obligado conocer el 

cont.axt.o hist.6rico en e.l cual vivió Hobbes para poder entender su 

pensalftient.o poli t.ico. 

En 1588 el reinado de Isabel I en Inglaterra se encontraba en su 

apogeo, hablan t.r•nscurrido 5' anos de .la ruptura entre el Papa y 

la iglesia ilf!fl9'licana; la pugna con Fel.ipe II de Espaffa por la 

supre .. cia IM.rit.~ma e~zaba a ser ganada por los .. rinos ingleses; 

se cumplian 61 ª"ºs de la .. rte de NicolAs Maquiavelo y al joven 

Galileo .llegaba a los 2• af'los d• edad. A 98 aftos del descubrialento 

del Nuevo Mtmdo y 57 af'los de la toma de Tenochtitlan. Estas eran 

las condicior.s en que se encontraba el rostro del planeta cuando 

se produjó el naciMiento de Tho .... s Hobbes, a quien pode-.s situar 

entre el IMlndo 1111tdieval en decadencia y el mundo rooderno en 

gestación. IntelectualJWOtnte pertenece la tll liMa f'ase del 

Renacilldent.o y l.a Refor1Na. 

El 5 de abril de 1!588 nace Tho .. s Hobbes en West.port., peqt.Wno 

poblado próximo a la ciudad de Mal .. sbury,, en el condado de 

Wiltshire, ubicado en el suroeste de Inglaterra. Su padre,, de 

12.- Jorge Plejanov. Op. cit. p. 37. (subrayado propio). 
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nombre Thomas Hobbes, f'ue vicario de la iglesia anglicana y su 

madre descendiente de una f'amilia de labradores. 

HaralC HOtf'ding en su Hislorie 9,.2, ~ Philosophe Moderne seNala quei 

ºCuandc:1 an 1 ~88, la Armada Invencible iba a hacerse a la vela para 

atacar Inglaterra, los temibles rumores de guerra precipitaron el 

parto de la esposa del pastor de Malmesbury, quien dio a luz antes 

de tiempo nlffo. Parió, dice N.s tarde Hobbes en tma 

autobiogra1'1a. dos gemelos 1 yo y el miedo. 1113 Esta aMcdot.a se 

convierte en la sef".l:a particular del filósofo : ser el hermano del 

tniedo, y por consecuencia el amigo intimo de la longevidad, que le 

permitió vivir 91 affos, superando los parámetros de su época. 

El vicario abandon6 a su familia en los albores de 1600, su hermano 

Francisco Hobbes, guantero de posición acomodada y alcalde de 

Malnesbury, se encargó de la falftilia y en especial se interesó por 

la educación de su sobrino Thomas. 

La educación de Hobbes presenta desde su inicio progresos notables 

debido al ingenio precoz del futuro f'ilósofo. A los cuatro affos 

aprende a leer y escribir; a los seis ingresa a la escuela local, 

donde se convierte en uno de los alumnos más avanzados de su clase; 

a los catorce sorprende a su maestro con la traducción de la Medea 

de Euripides • 

.A.l aNo siguiente, ingresa al Colegio Magdalena de 0Mford, en e&a 

época considerado uno de los principales establecimientos de 

enseNanza de la iglesia. Esta oportunidad se le presant6 debido a 

13. Harld HO!fding Historie ~ le. Philosooh.ie Moderne. Par.is, 
Francia. Fel.ix Alean Editor. 1906. Tomo I. p.270 
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que los hijos de clérigos pertenecian por derecho propio al 

Est.ablisment* inglés en el siglo XVII. 

En 1609, luego de cinco af'fos, recibe el titulo de bachiller 

artes. Ese mismo aNo es contratado por Willia• Cavendish, Baron de 

Hardwicke, fut.uro conde de Oevonshire, para servir como tutor de su 

primogénit.o, Lord William, solaJEnt.e dos af"los menor que Hobbes. 

En 1610 acompaf"la a su alUJlhO en el habit.ual viaje de los hijos de 

familias nobles inglesas por Europa. A lo largo de una travesia de 

t.res a~os recorren Francia, Alemania e Italia. El viaje permite que 

Hobbes se randllarice con las corrientes cient.ificas y filosóficas 

de vanguardia en el continente. 

De regreso en Inglaterra, Hobb•s pasa de t.utor a sacret.arlo del. 

recién nombrado segundo conde de Devonshire, quien .l• perlllite 

est.udiar griego, .latín y a los poetas e historiadores: de la 

ant.igUedad al tieJllPO que adainist.ra los bienes de l.a fa..U.l.ia 

Cavendish. Hobbes JnUest.ra int.er6s especial por cuatro autores 

clá.sicosr HotEro en poesia, Arist.óleles en filosof'ia, De~t.enes 

en oratoria y Tucidides en la historia polit.ica. Estos estudios .le 

brindaron una formación escolástica que enriqueció con l.os 

conocimientos adquiridos sus viajes •l continente. 

El contacto cercano con la aristocracia le perlftlt.e 

relacionarse con uno de los personillljes m.s ilust.res de la época, 

Lord Francis Bacon de Veralamio, con quien colabora colllO secretario 

y ~raductor entre 1621 y 1626. A la muer~• de 6st.e, Hobbes ret.oma 

el est.udJ.o de los autores clásicos. 

• Clase dirigente, en esle caso se refiere a la clase intelectual. 
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Lord William Cavendish, segundo Conde de Devonshire, muere en 1628 

por lo que su viuda prescinde de los servicios del filósofo. Al ano 

siguiente, Hobbes publica su primer libro, a los 41 af'l'os de edad. 

una traducci6n de la Hist.oria da la.s ~ s!!!!... Peloponeso 

de Tucidides. 

Ese nlis100 arto realiza su segundo viaje al continente. En esta 

ocasión como tutor del hijo de Sir Gervase CliCton, un noble 

escocés. A lo largo de dos anos visitan Paris, Ginebra y Orleans. 

.. principios de 1631, la Condesa de Devonshire le propone 

encargarse de la educación de su hijo mayor. .. lo que ffobbes 

accede. Luego de tres af'fos inicia, en ca1npaf'lia de su pupilo, su 

tercer viaje a Europa. En Par is frecuenta las reuniones 

intelectuales del roonje franciscano Marino Mersenne, donde se 

intercambiaba información científica de todo el continente. En 1635 

tiene la oportun.ldad de visitar a Galileo en Floroncia. 

De vuelta a Inglaterra en 1637 concibe su sistema filosófico, en el 

cual expondrá su concepción del mundo, del hombre y de la sociedad 

en tres tratados : De corpore, De homine y De cive. 

A los 52 af'fos escribe el tratado Elemenls Qf. Law Nalural and 

Polit..i.:1 "', en esta obra inicia el planteamiento=> de sus principales 

postulados poli ticos. El comienzo de la Guerra Civil rROt.i va que 

Hobbes viaje rumbo al exilio en París. 

Instalado en la capital f'rancesa. entra de nuevo en contacto con 

14.- Thomas Hobbes. Element..os ~Derecho~ y Poli~. Madid. 
Centro da Estudios Constitucionales. 1979. PP• 432. 
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Mersenne. La casa del franciscano también era trecuentada por 

Descartes, con quien Hobbes entabla varias discusiones sobre 

temas filosóticos. 

En 1642 aparece publicado Element.orum Philosophiae ~ Tert.ia: 

Q!!_ Cive15,. esta obra recibió gran atención •n los medios 

f'ilosof'icos y poli ticos europeos. Fernando TOnnies considera que 

tue ••c ••• ) el libro de mayor éxito y el que ha consagrado su 

nombre en la 1iterattn"a universal. 0016 En 1851 Hobbes publicó la 

traducción inglesa titulAndola Philosophical Rudiment.s concerning 

Goverment. and Societ.y. El 12!2_ ~ le dio a su autor tama y 

prestigio entre sus cont•Jllf>orAneos. 

Tras seis af'l'.os en el exilio es invitado a ensef'lar -.ateiná.ticas al 

Príncipe de Gales,. el fut.uro Carl~s II,. qui•n estaba retugiado con 

la .familia real inglesa en la Corte .francesa. A la .. rte de su 

aaigo Mersenne,. en 16'9, Hobbes inicia una etapa de aislallliento •n 

los e! rculos intelectuales y cient11'1cos parisinos. El fin de la 

Guerra Civil le permite visll.Dnbrar J.a esperanza de regresair a 

mu patria. 

El retorno da inicio con la publJ.cación en 1651 del Leviat.han: 

Qc_ !J:ul Mat.t.er, Forme a.u.9. ~ Q(. ª- Commonweallh.z_ Ecclesiast.ical 

an9. Civi1. 17 Las criticas contra su Jnáxiina obra politica lo 

indJ.sponen •n los 1'1Etdios politicos e intelec~uales trancases y en 

15.- Tho1nas Hobbes. "'De Cive". ~ Ant,.ologie.• Edición de Enrique 
Lynch. Barcelona. Espana. Ediciones Peninsula. 1997. p. 179 - 361. 
16. - Fernando TOnnies. ~ ;L QB!:A Q.!! Thomas Hobbes. Madrid. 
EspaNa. Revista de Occidente. 1932. p. so. 
17.- Thomas Hobbes. Leviatán. 2 l2, materia. ~ ~ QQ9ru:_ 9§.. ™
C!?R,ú'2!..!..si!. eclesiá~ ~ civil. Madrid,. EspaNa. Sarpe. 1983. Cdos 
t.omos>. 
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los círculos aristocráticos allegados a la falftilia real inglesa. 

Tal como le sucedió once affos atrás decide abandonar Paris 

acogiéndose a la ley de a-U.stia dispuesta por Cro•well y retorna 

a Inglaterra. Luego de la huida parisina no volvió a visitar el 

cont..inente. 

A dos af'l'.os de su regreso recib9 la invi taci6n de su ant.iguo 

discipuJ.o. el tercer conde de Devonshire. para q1m se traslade a 

vivir a su tinca en Lati .. r. Hobbes acepta la propuesta para poder 

seguir trabajando en su sistema filos6f ico. 

En 1655 publica en lat~n el segundo trat.ado de su siste.a 

filosófico. t2!!, ~ al cual serA traducido al inglés coMO 

Ellftment.s of' Philosophy. l.h• f'irst. Sect.ion. cgnc•rning ~· Las 

criticas contra el Leviat.han provocan que esté enYUelto en 

controversias públicas. una de las JJW.s famosas fue con el obispo 

DraMhall. 

Las criticas contra Leviat.han generaron una e.-..U.slad entre Hobbes 

y los cientificos puritanos lllis prolftinentes del mo111ento. entre los 

que se contaban John Wallis. R:obert Boylen y William Pet.ty. esto 

provocó una progresiva separación del filósofo del -.nido acadélllico. 

En 1659 se inician ataques contra su obra desde la Universidad de 

OXford. En Jnedio de esta polémica concluye el último lralado de la 

lrilogia. De homine. 

Cuando Hobbes cumple 72 af'(os se produce la restauración de la 
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monarquía con la coronación de Carlos II, discipulo del f'ilósoro, 

no obst.ante, es acusado de haber escrito Leviat.han para 

congraciarse con el régi..an de Cromwell, por lo que de orden real 

se le prohibe reeditar esa obra. CoMD consecuencia no consigue ser 

aceptado en la Real Sociedad de Ciencias. 

En 1666 la CAmara de los CoJfttlfles aprueba una ley en la que 

solicitaba medidas contra los ateos, haciéndose clara alusión al 

Leviat.han. Ese misJRO arra, Hobbes se compronWtte con el rey a no 

publicar más obras. Dos af'ros má.s tarde concluye tma obra dedicada 

a su interpretación de la historia de la guerra civil, Behemot.h: 

A los 94 af'ros de edad escribe su autobiograf'ia, la que será. 

publicada al arra siguiente de su -..erte con el titulo Vita 

En 1675 vuelve a esttxliar a los clAsicos, y publica un.a traducción 

coaplela de la ~ y la ~ de Ho-ro, con una introducción 

sobre las ventajas de la épica, se co-nta q._. la hizo,. ºPorque no 

terúa otra cosa que hacer. Por qué la publicó ? A ver si sus 

enea1gos dejan de mostrar locura sobre sus escritos y se ponen 

a probar su sapiencia con estos versos."18 Est.a s1t.uaci6n demuestra 

el carácter de un hoJlbre e11pel'loso que no se vence por nada, ni 

siquiera por la vejez. 

E.l 4 de diciembre de 1679, a la edad de 91 anos ThoMas Hobbes --re 

atacado de apoplejía en Hardwick Hall en la Casa de la CaJailia 

Devonshire. Muere soltero, co.o un defensor de la soltería, según 

18. - John Laird. Hobbes. Londres, Gran Bretaf'fa. Ernest. Benn 
LimUed. 1934. p. 27. 
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él. el estado ideal del hombre de ciencia. 

En 1925. TOnnies reconoció que t.odavia en "ºChat.swort.h y Hardwicke. 

las famosas posesiones de la fandlia ducal de Devonshire. veneran 

Csic>. siguiendo la tradición de la casa. la mera:»ria del 

fil6soto. ••19 

"Los hombres del siglo XVII vieron en Hobbes al principal. 

iconoclasta, a un enewd.go de la tradici6n, y a un venerable 

pensador. repr•sent.ant.e del aleismo y estudioso de la htJManidad."2º 
La vida de un hombre debe ser Juzgada por sus acciones en 

perspectiva de su tiempo. 

Un viejo refrán reza que qulen asi vive asi Juzga. por lo tanto la 

vida de Hobbes. que se desarrolló en una era d• caos y anarquia. 

debe plasmar su experiencia a lo largo de sus obras y retlejar sus 

vivencias en sus concepcio09S tilos6ficas y polit.icas. 

Tho.a.s Hobbas. el precept.or de nobles, vivió una época de guerras, 

revoluciones y revueltas. persecur:::iones religiosas y polit.icas que 

condicionaron las ideas del "'herMa.no del Miedo'• • 

19.- Tonnies. Op. ci~. p. 29 
20. - George Gooch. Hobbes. Londres,. Gran Bret.at'(a. Oxford Universit.y 
Press. 1939. p. 39 
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1.2. LA GUERRA CIVIL INGLESA 

1.2.1. EL CAOS REVOLUCIONARIO. 

La Inglaterra de Hobbe5 experi .. nt6 una revolución politice 

y un conflicto religioso de tal intensidad,. que l.a arrastraron a 

un.a Guerra Civil. Est.a situación influenció el pensald.ent.o del 

tilósoto de Mal..asbury, al grado de convertirse en un deterfllinanle 

de sus ideas polit.icas. 

La guerra interna tuvo su origen re.:1to en persecuciones 

religiosas,. que se acrecentaron en 1637 cuando Inglaterra, t.rat.6 

de expandir la iglesia anglicana en Escocia, lo que provocó 

discrepancias entre Anglicanos y Calvinistas, dando inicio a la 

"guerra de los Obispos•• 163Q- 154'1. 

En 1639 el ejército inglés fue derrotado por la aristocracia 

escocesa. Para t.eralnar con la rebelión era nece~ario constituir 

ejércit.o poderoso, pero haeian f'alt.a -.dios ecoh6.U.cos para su 

organización y .antenimlent.o. Al ano siguiente el rey Carlos I 

convocó al ParlaM&nt.o solicit.á.ndole t.odo t.ipo de subsidios para 

. conseguir recursos económicos y equipar al ejérci t.o. 

El Parlamento se neg6 a colaborar con el rey, ést.e lo disolvió 

luego de tres semana:s. La historia lo regist.ra como el Parlamento 

Corto. 

A los seis mtses se inci:-e-ntaron las penW"'i.as econ61ticas y el 

monarca volvió a convocar al Parlamento. Este fue conocido corN:> 

Largo, porque duró hasta julio de 1653. El ParlarEnto Largo fue la 
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cabeza de la disidencia Crenle al absolut..isJIO de Carlos I. 

En est.rict.o sent.ido, los oposi t.ores al rey se encont.raban en la 

Cámara de los Comt.mes. La composición de ésta reflejaba el espect.ro 

en transCormaci6n de la sociedad inglesa del siglo XVII. Los 

parlaJMtntarios t.enian ciert.as caracterist.icas sociales co.unesl 

'' c ••• ) .los escaf'los parlamentarios de .los condados Mis grandes y 

prestigiosos los ocupaban generalmente nllelftbros de la gentry; * los 

escaNos de los burgos y pueblos eran con frecuencia para 

magistrados, candidatos noainados por grandes patrocinadores, o 

para la nobleza local. " 21 De esta lfta.nera, los 51.t parlamentarios de 

la Cáanara de los Comunes represent.aban en su ..ayoria los intereses 

de una clase social e.argent.e, la burg~sia. 

La gt.Erra contra los escoceses generó tm allbiente de rebeldía. En 

octubre de tOC.1, los católicos de Irlarxla inici.aron \D'la revuelt.a 

contra el doainio ingl•s. Carl.os solicitó al Parl.a .. nto su 

respaldo para reclutar un ejército ql.8 aplast.ara a los irlandeses, 

•ste s• negó y expresó su desconl'ianza por la capacidad politica y 

Militar del rey. 

Anta tal desafio, el rey intentó un frustrado golpe de Estado, el 3 

de enero de 1642 el Procurador Real ordenó el arrest.o de cinco 

aielllbros de la Cá111ara de los Ca.unes, quienes eran acusados de alta 

tr•ición. La Cá-.ra se negó a entregarlos, al di• siguient.e,. 

" C ••• ) el rey acoJIPai'!:ado de una escolta ar-da, personal.ente se 

* La Gentry era un estrato social compuesto por la nacient.e 
burguesia y algo de aristocracia. 
21. - John Ferejohn. "Racionalidad e J.nt.erpr•taclón 1 elecciones 
parlamentarias en Inglat.erra en la prin&ra época de los Est.urado" 
E2!:..9. Int.ernacional. Abril-Junio 1991. El Colegio de México. p. 529. 
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presentó en la C~mara de los CollllD18s con el fin de arrestar a los 

diputados, los cuales advertidos ya 11 se ocultaran frustrando asi 

la Cinalidad del rey c ••• ) "• 22 Fracasada la intentona golpista se 

inició la GUerra Civil. 

Carlos I tenia de su lado a los anglicanos, a los católicos y a la 

nobleza: el Parla..,nto contaba con la burgtmsia, los co .. rciantes 11 

los puritanos, los presbiterianos y los calvinistas. 

Los condados del norte y los del occidente econó-.ica .. nte atrasados 

y poco poblados apoyaban al rey; mientras que los condados 

surorientales y los centrales, que t.enian tm mayor desarrollo 

econ61ftico y un elevado indice de población, eran los partidarios 

Luego de siete af'fos de una atroz guerra, carios I es llevado a 

Juicio. La sentencia f'ue la -..ertl:J por decapitación, la cual se 

ejecutó el. 30 de enero da 1649. El juicio de la historia nos ha 

indicado que "C ••• ) l• muerte de Carlos I y su ilegalidad ha.clan de 

ella lDl crimen, y aunque podia ser invocada la necesidad politica, 

~ !:!D. act.o singularment.e imooli!::!.s.2. (sic) ~ !!, !A monargy1!1t Yn 

mAc.!:1..r.."• 23 
Ya que, a pesar del tritaú'o del bando parlal'l'l9ntario 

las tuerzas partidarias de la monarquia aún seguian vivas en el 

escenario politico y el heredero al trono se encontraba exiliado en 

la corte trancesa. 

La muert.e de Carlos I sirvió para emancipar la revolución, es 

22.- M. A. Barga. 
México. Universidad 
23. - Leon Cohen y 
Inglat.erra Moderna 
Csubrayado propio). 

6ª_ ~6!:!. Inglesa ~!!!..siglo XVII. Puebla., 
Autónoma de Puebla. 1973. p. 53. 
Maurice Braure. bA ~6!:!. ~1~ Q!! !.A 
~ - !.§§Q. México. UTEHA. 1962. P• 386. 
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decir, conD indica Albert. Camus "La mayoria de 1as revoluciones 

adquieren su forma y su originalidad en 1.m asesinato. Todas o casi 

todas han sido homicidas. Pero algunas bAn practicado eQ!:. 

'ª-Nadidura. el regicidio :r: tl ~· " 24 
Asi la revolución se 

convirt.i6 en una lucha aná.rquica que llegaba a su apogeo con la 

instauración de 1a república regicida. 

El triunfo ante la monarquia permitió que el Parlamento asumiese 

tantos o más poderes que el nDnarca. El absolutisrNJ real fue 

sust.i t.uido por absolut.isftS:) parlamentario. Se procla-6 la 

república, se aboli6 la monarquia y desapareci6 la Cá....ara de los 

Lores. La flamante república inglesa reivindicó el ascenso de la 

burguesia y la nombró heredera del nuevo orden. 

La crisis de Inglaterra entre 1640 y 165~ permitió que se 

disolviera el .acanismo absolut.ist~ monárquico y eclesiástico de la 

dinastia Tudor. 

A cuatro aftos del triunfo revolucionario, un caudillo del ejército 

parlamentario asumió poderes dictatoriales y se convirtió en 

Lord Protector vitalicio de la república. En 1653 conc1uy6 

totalmente la guerra interna. 011 verlo Cromwell superó la 

disgregación de las f'acciones i11J>Oniendo el orden; di sol vi6 el 

Parla.-nto Largo y creo el Parlamen~o Peque~o, hecho a su 111&dida. A 

traves de actos de gobierno dictatoriales inauglD"6 la era de 

grandeza mar! tima de Inglaterra. 

En 1658 Cronrwell en.ferrOO y mtn"ió, dejando su puesto a su hijo, 

Ricardo Cromwell. Dos anos despues es llamado al trono Carlos II, 

24. - Albert CalftUS. ll hombre Rebelde. Madrid, Espana. Alianza. 
1986. p. 128. (subrayado propio). 
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con lo que concluye el periodo revolucionario. 

1.2.2. LA INFLUENCIA DE LA ANARQUIA. 

Norberto Bobbio apunta que '"C ••• ) a dif'erencia de la -yor 

parte de los escritores pol!ticos, Hobbes no se dedicó nunca 

act.ivamant.e a la pol!t.ica, ni coJK> 

consejero de principes''• 
25

Faltando a 

hollllbre de part.ido ni como 

la tradición de NicolAs 

Maquiavelo., ToMas Moro y Francis Bacon, a.l f'ilósof'o de Mal-sbury 

vivió, la 1nayor part.e de su t.ie111pe>, bajo el cobijo de los 

Cavendish, como t.ut.or, secretario y Cinalmente huésped de honor. 

La Guerra Civil proporcionó el '"background" para que Tho11Us Hobbes 

llROldeara su Cilosof'ia polit.ica. La vida de Hobbes se alteró por la 

inestabilidad polit.ica y social de Inglaterra, obligándolo 

expat.riarse y ..:Miif'icar el orden de su sistema filosófico. La 

Guerra Civil signif'ic6 para l• concepción hobbesiana del -.mielo 

una larga pesadilla de la que neces~t.aba liberarse, una calamidad 

que t.en1a que conjurar para el futuro. 

Hobbes marchó al exilio porque escribió el tratado polit.ico 

Elamenls of' Law Nal.ural :i!D.Sl. Polit.ic. Cachado el B de mayo de 1640 

en los albores de la revolución burguesa. Aunque est.e tratado no 

fue impreso se leyó en copias manuscritas en los principales 

circulas revolucionarios. 

En ese escrito Hobbes seffalaba que la monarquía era la mejor Corma 

de gobierno, apuntando que1 

25.- Norberto Bobbio. ~ Hobbes. México. F.C.E. 1992. 
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00c ••• ) puede parecer inconvenient.e que se atribuya t.ant.o 

poder a un sólo hombre, hast.a el punt.o de no ser licito que 

ningún hombre le resist.a C ••• ) Pero en n::>do alguno puede 

admitirse est.á razón c ••• ) Dado que tma arist.ocracia 

consiste en hombres, si las pasiones de 1nUChos son mis 

violent.as cuando se re(Jnan junt.os que las pasiones de un 

hombre aislado, despréndase de ello que los inconvenient.es 

9..!:!§. puedan ~ Q.!! !A ~6n. ~áo.. mayores rui ™ 
arist.ocracia QY.!!. !!!l ™ monargyie:,. 1126 

Toda la concepción hobbesiana se basa en la mecánica de dos 

esferas: las pasiones y la razón. En este sent.ido el gobierno de un 

sólo hombre est.á expuesto exclusivam&nt.e al conflict.o interno de un 

individuo, por •l cont.rario, de acuerdo a Hobbes, el gobierno 

expone a las pasiones de nttJchos holftbres, con lD\ Parla~nt.o. Para 

Hobbes es mis viable que una cabeza to.a las decisiones que esperar 

un ac.-rdo •nt.re un grupo de parlamsnt.arios. 

En plena efervecencia revolucionaria el Parla-.nt.o aplicó una 

persecucuón pol1t.ica en contra de los part.idarios de la rlk>narquia 

ante esta situación y sin la protección de Carlos I, Hobbes 

ernprendi6 el camino hacia t.ierras galas. 

Hobbes tenia 62 af'l:os cuando se inició la Guerra Civil. En un 

periodo de 20 af'(os produjó las principales obras de su 

inspiraciónz los tres tratados que componen su sistema f ilos6fico 

y las dos obras que integran su filosofia polltica. 

La influencia de la Guerra Civil y el exilio marcaron la 

26.- Thomas Hobbes. Elemenlos 9.!!. ~··· op. cit. P• 302 - 303. 
(subrayado propio). 
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trayectoria de las ideas hobbesianas. El manuscrito Elemen~s ef. 

Law Natural sn9. E2.!..!.!:.!.s. generó la huida de Inglaterra, 12!!. Ci ve 

esbozó la teoria política y el Leyia~han tue la obra culminante de 

concepciones politicas y su pasaporte de regreso a Inglaterra. 

Las tres escritas bajo la amenaza de la guerra o en la soledad del 

inmigrante. Las tres obras reflejan una era de incertidwnbre 

politica, en la cual los hombres se disputaban la torna que debia 

adoptar el nuevo orden. 

Hobbes escribió sobre un proble .. real de su tie...,01 la unidad del 

Estado-nación, que se encontraba atmtnazado por las discordias 

religiosas y por las diferencias entre la Corona y el Parla-nto. 

La obsesión que domina esos anos su pensalftiento es la idea de la 

disolución de la autoridad, por la disgregación de la unidad a 

talta de poder y por el desorden que sigue la libertad 

desenfrenada,. es decir, por la anarqui a. Este desorden crea tDl 

tipo de guerra que da la idea al térJU.no "guerra de todos contra 

todos'", por lo que la paz se convirtió Ms que en un anhelo en una 

necesidad. 

La instauración de la república y el arribó de Cromwell brindaron 

la tranquilidad para que Hobbes concluyera su obra tilosótica. El 

nuevo gobierno tuvo entre sus prioridades sustituir la legit.iJaidad 

divina de la realeza con una legit.ilftidad que convenciera a los 

moderados y a los opositares de la necesidad de obedecer a los 

nuevos gobernan~as. Hobbes tue el indicado para proporcionar, con 

su Levialhan,. una respuesta a est.a necesidad; su sist•- polilico 
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sentó sus bases en el periodo revolucionario. 

Hobbes generó una 'fuent.e de legit.iJnidad politica al gobierno 

revolucionario con sus ideas de soberan1a y contrat.o social. 

Ademas,, el vacio pol.1 tico for .. do por la Guerra Civil sirvió de 

siat.l histórico para la concepción del Estado de Naturaleza,, una 

anarqui a crónica. Est.o prueba qt» Hobbes es un escritor realist.a,, 

ya que la descripción del Estado de Nat.ur•l•Za va aco..,aNada de la 

guerra civil,, y un.a y otra acaban poco a poco por ser una sola 

cosa. 

Luego de tinalizados los 20 anos revolucionarios Hobbes no YOlvi6 a 

crear otra obra significat.i va a excepción del Behemolh, escri t.6 

ent.re 1660 y 1668. 

Behemoth es la contrapartida del Leviathan. uno la revolución y el 

otro el ~st.ado, En el ~ se detiende al Parla..,nto Largo. Por 

•l contrario,, en •1 Levia.t.han se considera necesario evit.ar la 

rebelión y la guerra civil. 

En el ~ Test.amento ambos .personajes representan al.tos 

bíblicos del Libro de Job. Behemoth puede trat.arse del hipopótaa> o 

del cocodrilo,, que eran los dos ant ... les mis feroces del Nilo; en 

cambio Leviat.han es la ballena. 

Behemoth es poderoso,, pues "Son sus huesos como pilares de bronceJ 

como planchas o barras de hierro sus t.ernillas ... a7 Pero carece de 

la grandeza d• Leviat.han "No hay podar sobre la t.ierr• qtM> p..-da 

27. - b-ª. ~ Biblia. Barcelona, Espal'la. Visión Libros. 1983. 
Job,, XL r 13. p. 565. 

43 



comparársele. pues fue criado para no tener temor a Nadie. Mira 

debajo de si cuanto hay de grande; como quien es el rey de todos 

los soberbios animales. "28 Todo lo desprecia. como que es el rey 

de todos los hijos del orgullo. 

~ es una historia dialogada. repleta de reflexiones sobre la 

época revolucionaria. En él podemos encontrar el significado de la 

Guerra Civil para Hobbes. "Si en tiempo como en espacio. hubieraa 

grados de superior e inferior yo verdaderamente creó que !!!!.. 

meior Q!!. los tiempos E9B!:_1~ ~J:.. !!!_ transcurrido ~ ~ )!: 

U360. ·"
29 

Sin embargo. Hobbes desaparece tras la enor- f'igura del 

Levia~han. el monstruo. el Estado. 

La rilosofia hobbesiana resulta ser un producto de su tieftl¡:>o. la 

Guerra Civil fue el principal inspirador para el concepto de estado 

de naturaleza. 

Hobbes de Malmesbury. el preceptor de nobles. dio forMa a sus ideas 

pollticas a partir de una revuelta polilica. que en su opinión se 

generó corno consecuencia de la divisi6n da autoridad, y la división 

de autoridad. como consecuencia de las disputas ideológicas. 

La pri~ra revolución burguesa de Europa tuvo en Hobbes 

ideólogo que profetizó en la época en que las fuerzas sociales que 

iban a dar forMa al Estado moderno enfrentaron abierta.a-ole 

la autoridad real. 

28.- Ibid. Job. XLI. 24 y 29. P• 567. 
29.- Hobbes. Behemot.h: ~ Hist.ory 2.t t.he ~ Qf. t.he Civil ~ 
Qf. Enqland. Nueva York. EE. W. Burl Franklin Editor. 1963. p. 3. 
(subrayado propio). 
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CAPITULO 2. 

EL ESTADO DE NATURALEZA. 

49 

La /antasia. aislada de l.a 
razón, sólo produce 
monstruos imposibl.es. Untda 
a el. l.a. 9n cambio. es l.a 
madre dsl. arte y fuente de 
sus deseos. 

Francisco de Goya 



2.1. EL PARArso HrPoTETrco. 

2.1.1. EL GENESIS EN LO Pourrco. 

Thomas Hobbes enriquece la cultura occidental 

concepto del Estado de Naturaleza. el cual se situa en la tematica 

del origen del hombre y de la sociedad. Aprovechando las 

corrientes renacentistas se perfila como pionero en su género. 

Este término tiene sus raices en el pensamiento judea-cristiano, se 

encuentra comprendido en el esquema denominado, estado de gracia,, 

que está dividido en dos periodos: el estado de naturaleza pura y 

el estado de naturaleza caida. Se circlD'l~cribe a la tradición 

biblica del origen del. hombre en el Paraíso Terrenal, en 

contexto sirve a Hobbes para conCigurar wia versión polilica del 

Génesis, dejando en segWldo plano los Matices sacros. 

La aventura hobbesiana implica romper con la tradición agustina 

heredada por la f'ilosof'!a medieval y rehacer la interpretación 

teológica del Génesis, para que se traduzca en una nueva versión 

del caos original.. Hobbes supera las int.orpret.aciones bl blicas de 

la Ref'orma y desarrolla a partir de una versión pesimista, el mito 

del origen de la humanidad que contrasta con la leologia 

tradicional. 

Hobbes se enfrenta a esta leogonla y la transforma adoplal'ldo un 

realismr.1 práctico. con el cual, si bien no niega sus bases 

cristianas. rebasa el dogma para lograr una idea novedosa del 

estado originario del hombre. 
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Durante siglos el paradJ.g.a habia sido la CJ.udad de Dios~ 

irrealizable en est..e mundo. const..it.u!a el modelo inalcanzable y 

perfectible. que debia inspirar la organización terrena. Hobbes 

.nodific6 est..e esquema al plantear que el Estado de Naturaleza podia 

superarse a tr~vés de una nueva etapa. el estado civil o social. 

con lo que se redujo el estado de gracia exclusival'l'Snle al AJllblt.o 

rel.igioso. 

El Estado de Naturaleza part.e de una metáfora que conf'igura Wl 

mundo irracional e incontrolable. regido por tm sólo principio 

fundanEntal.1 en el comienzo era la guerra. 

A lo largo de las obras pol.1 t.icas de Hobbes. encontranms que en 

tres ocasiones se dedica a explicar el Estado de Naturalezaa en el 

capitulo XIV de la Pri.era parta de ~ ~ ~ ~ fil!9. 

E'ol1ties. en el capitulo I del De ~ y en el capitulo XIII de 

Leviathan. En t.érminos generales. J.as t.res interpretaciones se 

vuelven una sola. con algtmas variantes, las tres son una 

descripción idéntica de la anarquia del Génesis hobbesiano. 

La pregtmta a responder es: Qué es el Estado de Naturaleza?. Ya 

conocemos su origen, sabemos que surge de una metáfora, grotesca en 

algunas ocasiones y violenta en otras. del primer Libro de la 

Biblia, un si.U.! laico del Génesis. pero. cual es su aplicación?. 

dónde se encuentra?. Existió alguna vez o sólo nació y pormaneci6 

en la imaginación y los libros del filósofo de Malnmsbury?. 

El Estado de Naturaleza engloba tma serie de significados que lo 

• bA G!.Y..Qe.Q ~ Q!-9.á obra escrita por San Agustin se encontraba 
converlida en un paradigma teológico. con lo que sus ense~anzas no 
podian ser cuest.ionadas so pena de ser excomulgados. 
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convierten en una categoria ambigua. a la vez hipótesis y 

observación. juicio y modelo. ficción y realidad. sue~o y teoria. 

Si partimos de un deber ser. podemos pensar que el Estado de 

Naturaleza si existió alguna vez. pues de acuerdo con Leo Straussl 

"C ••• ) el primer hombre tuvo necesariamente que vivir. aunque qui za 

fuese por poco tiempo. sin verse sometido a ningún poder superior 

ni protegido por él ... 3 o Sin embargo. Hctbbes a lo largo de sus 

obras. nt.mca aceptó que el Estado de Naturaleza hubiera existido 

con:» una etapa histórica definida. ni como un periodo evolutivo. 

El Estado de Naturaleza se si tua l'uera de la historia. ésto no 

significa que Hobbes careciera de sensibilidad en la materia. sino 

que este concepto fue concebido l'uera de todo desarrollo histórico 

de la humanidad. Ante todo. es una categor!a de an.i.lisis que no 

admite la sombra de los historiadores ,..d~evales. ya que más que la 

afirmación de una época histórica real111ente existente es el 

reconoci-.J.ento lógico de la condición en la cual se encontrarla la 

vJ.da hUMana fuera del Estado. 

A pesar de su inmunidad histórica. Hobbes acepta tras casos 

concretos de aplicación del Estado de Naturalezas 

l. Las sociedades primitivas que habitaban en América. 

2. La Guerra Civil. y 

3. La condición de los Estados en las Relaciones Internac~onales. 

El primer ejemplo lo encontramos en Leviathan cuando Hobbes nos 

30. - Leo Strauss. gy,é !lt§. !..e. ~!ª- Pol!.Li..g. Madrid. Espaf'(a. 
Editor~al Guadarrama. 1970. p. 258 
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indica que: "Los pueblos salvajes de América carecen de 

gobierno y viven actualmente en ese estado bestial ... 3 l En opinión 

del Cilósoco. esos pueblos se encontraban en Estado de Naturaleza. 

pero no podla aCirmarse que todos los pueblos hablan atravesado 

necesaria111ente por esa etapa. corno si ésta se tratase de una Case 

dentro del proceso de desarrollo histórico de la humanidad. 

El segundo caso se reCiere a l.a condición de una sociedad ya 

consti luida que se escinde en parles antagónicas. En el ~ Ci ve 

aseg'W""a que "C ••• ) la guerra lllás Ceroz es la que enfrentan las 

sectas de una misma religión y las f'acciones de un JftisPIO Estado ... 32 

Cabe agregar que este acontecimiento Cue el que nés preocupó e 

interesó a Hobbes. en razón do las condiciones i11perantos en la 

Inglaterra de su tiempo.• 

El t.ercer ejemplo es el objetivo central del presente trabajo,. 

dilucidar la interpretación hobbesiana de las Relaciones 

Internacionales,. en un ambiente siJllilar al Estado d• Naturaleza. 

Encontramos Wl cuarto ejemplo en J. W. N. Watkins. quien nos otrece 

un caso histórico,. que no f'ue percibido por Hobbes: "C ••• ) los 

persas disponen Csic) de una ley según la cual,. a la muerte de su 

rrkJnarca. deben conducirse sin legislación alguna durante los cinco 

dias siguientes c ••• ) a Cin de aprender por experiencia cuán da~ina 

es la carencia de leyes. padeciendo C ••• ) crimanes y rapirras,. y 

cosas si acaso. aún peores,. de ina.nera que ello les haga má.s tieles 

31.- Thomas Hobbes. Leviathan Tomo I. Op. cit. p. 137. 
32. - Thomas Hobbes. ~ ~· Op. cit. p. 200. 
• Véase supra inciso 1.2. 
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guardianes de sus JM>narcas ... 33 Hobbes perseguia el Mis_, prop6slt.o 

aleccionador de esta costumbre persa. Para lo que,. sólo podia 

basarse en taia descripción hipotética de la carencia de orden,. a 

fin de ense~ar a los hombres a ser fieles guardianes d•l Estado, 

2.1.2. Los HABITOS V LAS REGLAS. 

La respuesta al Cóm:>? en el Estado de Naturaleza la 

encont.rai.:>s el método utilizado por Thomas Hobbes para 

establecer sus categorías de análisis, 

A los cuarenta af'(os de edad Hobbes dio un giro a su pensamiento 

filos6fico y poli tico,. ~sto provocado por las influencias 

recibidas de sus viajes a través de Europa*, 

Dalmacio Negro Pavón,. en su Prólogo a Elementos Q!!. ~ Nat..ural 

y: Polit..ico. nos dice que una de las más important.es ensef'l:anzas 

recidas por Hobbes en sus viajes por el conlinent.e se produjo 

cuando en la segunda t.ravesia realizada en 1629,. •·c ••• ) al parecer 

por casualidad, cayeron entonces en sus manos los E:tementos de 

Euclides,. sintiendo la f'ascinaci6n por la geolh9tria. ••34 DeslUllbrado 

por la exact.it.ud de las matemáticas y la precisión de la geometría 

olvida los discursos de la escolástica, aprendidos en la juventud 

vivida en Oxford, e inicia el estudio de las ciencias exactas. 

La admiraci6n por la geometría orilló a Hobbes a considerarla COllD 

la materia indispensable para el desarrollo de su sistema 

33 .. - J. W. N. Wat.kins. Q!¿é t!2. Q..!shQ. verdaderamente H~bbes. Madrid, 
Espaf'(a .. Doncel. 1972 .. p.07. 
• Véase supra inciso 1.1. 
34.- Dalmacio Negro Pavón. Prólogo y Notas a El~mentos ~ ~ 
Nat.ural ~ EQ!_í!::!s..Q. p.19 Ccursivas del autor). 
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filosófico. Su obsesión por esta disciplina la pode-=:>s percibir en 

su Nota Preelimi.nar al ~ 9-Y!!: 
"Hay que confesar que los geómetras han administrado 

admirablemente su provincia. Todos los benef'icios que la 

vida humana ha sacado de la observación de los astros. de la 

descripción de las tierras. de la medida del tiempo, de las 

largas navegaciones: cuanto hay de bello en los edificios, 

de f'uerte en los baluartes, de admirable en las Jléquinas; en 

fin, casi !:.QQ..g, !..g ru!!!. dif'erencia tl ~_Q ~ ~ !...!!. 
ant.igua barbarie, !..Q. debemos !!. !..!!. geomet.rie; pues aun lo que 

deben>s a la f'isica, lo debe ésta última a la geometria. 0035 

Esta descripción nos BJestra un derroche de entusiasmo y seducción, 

que coloca a la geometria en la cúspide de las ciencias. El rigor 

del método geomét.rico, para Hobbes la esencia de esta ciencia, lo 

n::>ti va a plantear la f'ortnU.laci6n del estudio de los f'en6menos 

sociales ~ partir de la utilización de reglas exactas que permitan 

generar t.ma métrica de la 110ral humana. 

Influido por Euclides y decidido a desarrollar el estudio de la 

sociedad por medio de las tendencias aplicadas en las ciencias 

naturales, a Galileo en 1635. En este punto, Fernando 

TOnnies retoma un dalo por lo demás insuficiente, según el cuall 

"Galileo sugirió a Hobbes la idea de tratar la ~ral a la manera 

geométrica. para darle una certeza matematica. 1136 Sin embargo, más 

bien la verdad es que Hobbes comunicó su propósito a Galileo y éste 

le aprobó su i.dea. Asi es como, Hobbes se cree el indicado para 

aplicar los progresos de las ciencias naturales en el estudio de 

las ciencias del hombre. 

Existe otra versión sostenida por Leo Slrauss. quien nos plantea 

35.-Thomas Hobbes. Q2. ~· Op. cit. p. 186. Csubrayado propio). 
36.- Fernando TOnnies. Op. cit. p. 42. 
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que: "Hobbes loma el método de Galileo. Creyendo que ésto podi • 

significar llevar a cabo para la filosofia politica lo que Galileo 

realizó para la fisica ... 37 En est.e doble cont.exto consideramos que 

ambas propuestas pueden ser vAlidas. ya que Hobbes además de 

interesarse por el es.ludio de la geornelria. t.alftbién se dedicó al 

estudio del método utilizado por Galileo; por lo t.anto. podemos 

considerar que el filósofo de Mal~sbury apoyó su doctrina 

demostrable como una proposición geonétrica. 

El método de Galileo tuvo sus or!genes en el desarrollo intelectual 

de la Uni ver si dad de Padua. Italia. durante el siglo XVI. De 

acuerdo con Watkins. la idea central de la nBtodologia paduana 

quel "C ••• ) la mejor fornsa de comprender cualquier fenómeno 

consistía en descomponerlo, la realidad o en el pensallliento. y 

averiguar la natlD"aleza de las partes q19 lo coaponen. P•ra por 

UltJ.mo volverlas a junt.ar. es decir. desco11tponerlo para volverlo a 

componer."
38 

Por esos af'l:os l• nt.i.xiMa de Padua versabas desco,.,oner. 

idealizar y reco111p<>ner. 

Esta lft9todología co.-nz6 a aplicarse. con buenos resultados. en la 

Escuela de Medicina de Padua. donde por descoq::aosición ent.endian 

disección fisica. Willian Harvey. conleft1Poráneo y aaigo de Hobbes. 

estudió madicina en Padua entre 1599 y 1602, y se convirtió en otra 

de las influencias metodológicas del filósofo. 

La noción metodológica de Harvey partía de lD1 principio 

biológico y la de Galileo de un principio ..ecánico, Hobbes eligió 

37.- Leo Strauss. In!! Political PhilosoP-.tu: Qf...Hobbes. Oxford, Gran 
Breta~a. Oxford University Press. 1936. p. 151. 
38.- J.lJ.N. Watkins. Op. cit. p. 61. 
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quedar entre a.t,,os personajes. 

En la Introducci6n al De 9..Y!! encont.ra..as una alegoria que nos 

transmite en pocas lineas el reto que se inipuso Hobbes para 

explicar el orden sociala 

"Asi como en un reloj mecánico u olra má.quina tD'l poco ms 

complicada. sólo se puEtde conocer el oCicio de cada parte y 

de cada engranaje das1110ntá.ndolos y examinando separada1119nle 

la mat.eria. la t'orma y el movi.U.ent.o de las partes. asi 

también. al invest.igar el derecho del Est.ado y los deberes 

do l.os ciudadanos os ..,nestor, diria9:1s, no disolver al 

Est.ado. sino hacer co-=> si est.uvieso disuelto. .;st.o es, 

entender perCectamente cual es l.a nat.uraleza humana, en qua 

es apta o inepta para construir un Est.ado y como los hombres 

que qui.eren asociarse deben ponerse de acuerdo entre si."39 

Al exalllinar esle t.exlo se percibe tm.a just.if'icación del Jmétodo 

aplicado para el t.razo del concepto hobbesiano del Estado de 

Naturaleza. En est.e pt.mlo cabria la siguiente explicacióna los 

relojes se desarman en piezas sólo cuando est..á.n estropeados o 

cuando el ocio invade a sus duertos. 

En este orden de ideas Wat.kins aptmta quea "C ••• > el objet.i vo de 

Hobbes era curat.i vo y didá.cticoz quer!a most.rar a los hombres de 

naturaleza rebelde como vivir juntos en paz". 40 Los desordenes de 

su época le dieron a Hobbes la pauta para l.a reconstrucci6n 

racional de la sociedad. es decir. el reloj se habla est.ropeado a 

causa del. mal manejo que le dio su dueft'o. 

Si retomaJROs l.a metáfora del. Génesis. podeJaOs coincidir con Sheldon 

s. Wolin. quien seNala que Hobbes transt'orma el pecado original enl 

39.- Thomas Hobbes. ~ ~· Op. cit. p. 191. 
40. - .1. W. N. Wat.kins. Op. ci ~. P• 91 
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.. C ••• ) t.aaa caida desde el nivel 11\ás elevado del logro hu.anos la 

vida en una sociedad civil izada ... 41 La ln.agen de un Est.ado de 

Nat.uraleza se eqUipara a tilla negación de la sociedad civilizada, 

ant..endiendo que reprosonla el CO"'fJortaMi.ento de los holllbres 

civilizados cuando deja de existir un poder y una sociedad que los 

sustente. 

Hobbes nos dice: olvideJIK)S la civilización, la historia y el 

progreso, pero no cambiemos al hombre del siglo XVII, moidiflquemos 

sus circunst.ancias, para asi poder ent..ender su esencia y el secreto 

del poder polit..ico, por lo t..anto nos indica que; "C ••• ) relornctlltOs 

ot..ra vez al est..ado de nat..uraleza y consideremos a los hombres como 

si hubieran brot..ado ahora Jftisllllll y crecido de repente COIKJ los 

hongos, sin ninguna obligación reciproca. ,.'2 La idea se despliega 

de la siguiente maneras t..omar la sociedad inglesa, un eje,..,10 del 

desorden y la guerra civil, y anallzar su dest..ruc:ción lot..al, para 

luego, reco1ftPonerla con W'l orden establecido. 

Por lo t.ant.o, se puede concluir que la conc:epción hobbesiana del 

Est.ado de Naturaleza nace de la premisa de considerar a la sociedad 

del siglo XVII como si estuviera descompuest.a en sus part.es mas 

insignificant.es, ést.o equivale a imagi~rla su estado 

originario. generado por la des~rucción idealizada de la sociedad. 

2.2. LAS CONDICIONES DE LA VIDA HOBBESIANA. 

Luego de se~alar el planteamiento general del conceplo 

41.- Sheldon S. Wolin. Poli~ ~ Perspec~iva. Buenos Aires, 
Argent.ina. Amorrorlu Edit.ores. 1973. p. 283. 
"2. - Thomas Hobbes. ~ ~· Op. cil. p. 253. 
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de Estado de Naturaleza, a cont.inuaci6n pasaremos a particularizar 

la situación en que se desenvuelve este término. 

Como se indicó en el inciso anterior, Hobbes obtuvo su noción de la 

nat.ur-aleza del hombre a t.ravés de la observación de la sociedad de 

su época. A partir de ese análisis deduce la tendencia de sus ideas 

sobre el hollbre y la sociedad. 

En la antropologia hobbesiana encontramos tres categorias que 

for1nan una lrilogia de la vida del hombre1 las pasiones, la 

igua1dad y el derecho. Est.a triada genera las condiciones q..- dan 

apariencia al Est.ado de Naturaleza. A continuación abordare..,s cada 

una de est.as t.res Ciguras del hornbre. 

2.2.1. LAS PASIONES. 

El principio que rige el universo, para Hobbes, es el 

movimiento, retomando su herencia de Galileo. Est.e CtDldamento 

incluye al ser htmano, que en ojos de Hobbes se convierte en una 

Máquina biológica aut.orregulada, la cual busca perpetuar sus 

JllOVindentos internos y externos. 

Hobbes sost.iene una noción materialista, que considera al ho1191bre 

como un mecanismo deterlllinado por el juego de las pasiones, en 

donde la libertad no es otra cosa que la ausencia de obstáculos al 

movimiento de los individuos, en et.ras palabras, se refiere a una 

libertad de obrar. Por lo tanto, las pasiones son entendidas como 

emociones, movimientos que r~sultan de otros movimientos. 

La vida del hombre hobbesian17' se basa en la conlinuidad del 
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movimiento. Las pasiones básicas son el apetito Camor y alegria) y 

la aversión Codio y pesar). Hobbes nos presenta una metáfora. en la 

cual desarrolla una comparación de la vida del hombre con una 

carrera, donde no hay otra meta ni otra reconipensa que la de llegar 

priM&ro• 

"Esforzarse. es apetito. 
Ser negligente. sensualidad. 
Anteponerse a otros. es gloria. 
Considerarse detrAs de ellos. humildad. 
Perder terreno mirando atrAs. vanagloria. 
Contenerse. odio. 
Retroceder, arrepentiaiento. 
Estar ani.JaOso. esperanza. 
Desanimarse. desesperación. 
Esforzarse en sobrepasar al próxi-=>. eMUlación. 
Suplantarlo o derribarlo. envidia. 
Decidirse a superar un obstáculo previsto. valor. 
Superar un obstáculo con facilidad, Magnanilllidad. 
Perder terreno por pequenos percanses, pusilanilfti.dad. 
Caer repentinamente, disposición al llanto. 
Conte1111>lar la ca~da de otro, disposición a la risa. 
Ver co-=> sobrepasaMOs otro contra nuestra voluntad. 
equivale a collipasión. 
Verse indebid ... nte sobrepasado por otro, es indignación. 
Ser retenido expresa.ante por otro, es a111>r. 
LLevar a otro de las riendas, caridad. 
Herirse por precipitación. vergUenza. 
Ser continua .. nte adelantado. hUJlú.llaci6n. 
Adelantar sieJ911Jre al que estA delante, es felicidad. 
Y abandonar la carrera. es .-orir ... (43) 

Est.a descripción nos perJldt.e contemplar las cualidades q..- debe 

tener el hombre hobbesiano. 

"La JROral del hollbre hobbesiano se desenvuelve en lDl contlicto 

ent.re la vanidad y el miedo ... « La prilll9ra ident.ificada como la 

raiz de todos los males y el segundo coMO el principio de la 

justicia. La vanidad se convierte en la SlllMI y sust.ancia del 

apet.it.o natural. La vanidad es la causa de la búsqueda continua de 

43.- Thomas Hobbes. Elemen~os ~ ~··· Op. cit. p.168-169 
44.- Leo Strauss. The Poli~ical Philosophy ••• Op. cit.. p. 129. 
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preeminencia por parte de los hombres y su principal propósito es 

la ~a~isfaceión. 

Al igual que la vanidad, el miedo, taftlbién es un apetito natural, 

asi el miedo templa la cólera y transforma el deseo de venganza en 

odio. Los resultados de la batalla entre estas pasiones antagónicas 

pasan a ser la vida o la lllU8rta. 

El mal supreftlD es la muerte, simbolo del f'in hUJWano, f'rente a la 

duración infinita de la vida en si; muerte equivale a cesación del 

movimiento en los seres. 

El hombre naturalmente vanidoso ha tropezado con el peligro de la 

.uerte violent.a, por lo tanto, el tenk!lr a la muerte dollÚ.na su 

vanidad y pone en marcha a la raz6n para. que sugiera medios para 

evitar la JRUerte. 

2.2.2. LA IGUALDAD. 

Hobbes inicia el capitulo XIII del Leviat.han la 

siguiente f'rase: "La Naturaleza ha hecho a los hombres tan iguales 

mi ~ racult.ades del cuerpo y del ~i!:.!...!::.Y que, si bien un honlbre, 

es a veces, evidentemente, más fuerte da cuerpo o más sagaz dP 

entendimiento que otro, cuando se considera en: conjunto !.A 

dif'erencia ~ hombre y hombre EtQ. § !:AD. importante que 

pueda reclamar, a base de ella, para si mislhO, un benef'icio 

cualquiera al que otro no pueda aspirar como él. .. 
45 

De lo anterior 

45. Thomas Hobbes Leviat.han Tomo I. Op. cit. p 133 Csubrayado 
pro¡>J.o). 
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se deduce que 1a clave de la igualdad ent.re los seres hu.anos se 

encuentra en el individualismo. 

Al examinar el texto anterior se establece que la igualdad en el 

Estado de Naturaleza se presenta en tres niveles: 

1.- Igualdad de fuerza, es decir, igualmente capaces de asesinar y 

vulnerables a ser asesinados. 

2.- Igualdad de saber, la prudencia les está igualn19nte conferida 

y la ciencia tan escasa que no se necesita ~o ... rla en cuenta. 

3. - Igualdad en la esperanza que cada hombre tiene de conseguir sus 

{ ines. 

De lo anterior Hobbes deriva el inicio del conf'licto en el Estado 

de Natta"aleza: "C ••• ) si dos hoJftbres desean la misma cosa, y en 

Sido alguno pueden disfrutarla allbos, se vuelven enoaigos, y en el 

ca.aino que conduce a ese f'in Cque es, principal-nt.e, su propia 

conservación y a veces delectación t.an sólo) tratan de 

aniquilarse o sojuzgarse WlO a otro. De aqu1 que un agresor no t.e., 

otra cosa qU& el poder singular de ot.ro holllbre C ••• > ... "6 ~1 

tenemos que ia igualdad de los hol'l'lbres unida a sus pasiones provoca 

las dificultades al interior del Est.ado de Nat.w-aleza. 

Los tres tipos de igualdad producen consecuencias dest.ruct.ivas y 

efectos funest.os que conducen a la violencia, es decir, de la 

condición de igualdad hobbesiana nace la desconf'ianza y de la 

desconfianza brota la guerra. Por eso, el concept.o de igualdad 

corresponde al estado de guerra, cat.egoria qUIJ e><plicareJIDs con 

det.alle ~s ad&lant.e. 

46. - lbid. p. 134. 
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2.2.3. EL DERECHO. 

En est.a condición de incert.idua.bre crónica, llobbes 

sef'fala quea .. , .... ) ruada puede ser justo. L.as naciones de derecho e 

ilegalidad, just.icia e injusticia están fuera de lugar c .... J en 

dicha condición no existen propiedad ni dominio, ni dist.inci6n 

enlre tuyo y Mio¡ sólo pertenece a cada uno lo que pu.de t.oMar, y 

sólo en t.ant.o que pueda conser'Y'arlo. ••47 En esta si tuac16n, cada 

quien tiene 1a prerrogali va de hacer .lo qlJ9 sus pasiones le 

indiquen y su fuerza J.e porMi t.a, dada la igualdad ent.re los 

Esta posibilidad nos conduce a una temálica nihilist.a, en la cu.al 

se desarrolla un juego de suma cero, donde la regla de oro es la 

del t.odo o nada, lo que gana uno lo pierde el ot.ro y viceversa. 

En el ~ ~ encontra-=>s quer "La naturaleza dio a cada tmo el 

derecho de todas las cosas. Es decir, que en el es~ado de 

naturaleza c ••• ) est.aba permit.ido a cada WlO hacer cuanto quisiese 

con~ra quien fuera: poseer~ ut.ilizar y d~strular cuanlo quisiera y 

pudiese c ••. ) está permitido a todos poseer y hacerlo todo c ••• > la 

naturaleza ha dado t.odo a todos ( ••• ) !A ~ ll a ~ 
9.!!!._ der-&eho. ,,"9 En est.a condición de- derechos ilJ.M1t.ados el hombre 

debe suponer que t.odos los demás son sus enemigos. Por lo lanlo la 

vida en el Est.ado de Nat.uraleza es mAzquina. porque no exist.e 

convi venc:i.a enlre los hombres y por la ausencia de cooperación 

entre ellos, la vida se vuelve breve e insegl.Q"'a. 

47. - !bid. P• 138. 
4.8. - Thomas Hobbes. Q§:. ~· Op. ci l. P• 201 y 202. C subrayado 
propio). 
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Esta doctrina de todo a todos t.iene una desventaja f'unestas el 

derecho que tenga un hombre le resulta de poca utilidad y benef'icio 

si otro tan fuerte o más que él tiene los mismos derechos. Por lo 

tanto, e.l decir todos tienen derecho a todo, signif'J.ca que ninguno 

tiene derecho a nada. El derecho de todos a todo contradice y 

nulitica el derecho de cualquiera a cualquier cosa. 

Como en el inciso anterior, volve1110s a caer en el conf'licto, ya qua 

la pugna entre los hombres se inicia cuandoz .. C ••• > muchos desean 

al llÚ.SJRO tiempo una lllisma cosa, de la que no pueden disfrutar en 

común y que no se puede dividir; de ah! que haya que darla al rná.s 

fuerte. Per-o, quien es el más tuort.e? El combate lo decid•· .. 49 La 

lucha se origina porque el Estado de Naturaleza es un estadio de 

escasez, no de plenitud, ni de abundancia. En el Estado de 

Naturaleza puede haber posesión y disf'rut.e de los bienes, paro 

no hay ning~ propiedad., ning(ln doainio, ningún -1.o y tuyo 

distintos, solamente lo que cada holllbre puede obtener y hasta en 

tanto sea capaz de conservarlo. 

En este ambiente incierto, cada hoJllbre es su propio def'ensor y 

preservador, su propio moralista y su propio sacerdote, .. C ••• ) su 

propia creencia sobre la existencia de esp1rit.us invisibles es su 

religión; su propia consideración acerca de si una acción 

correcta o incorrecta, es decir, su conciencia, es su .-:>ralidad. ,.SO 

CoJllO pode..,s ver, el hombre hobbesiano no es un ci...tadano 

éticamente integro, sino un individuo medroso, ruin y falaz, una 

especie de borrego, con disrraz de lobo, incapaz de andar 

49.- Ibid. P• 201. 
BO. M.M.Goldsimth. Thomas Hobbes Q ~ Poli~ ~ ciencia. 
México. F.c.E. 1988. p.131. 
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suelto por la grey, sin hacer da~o a nadie. 

2.3. LA ERA DE MARTE 

La sumatoria de las condiciones de la vida en el Estado de 

Naturaleza nos da como resultado e.l Eslado de Guerra. Las t.res 

causas que provocan la guerra, ya f'ueron descritas en el inciso 

anterior: las pasiones, la igualdad entre los hombres y el derecho 

de todos a lodo. La conjunción de este trinomio da vida al 

principio general de la anarquia, la guerra de todos contra todos. 

Enseguida abordaremos las tres definiciones que nos brinda Hobbes 

en sus obras pollticast 

1.- En ~ of' ~ ~ rul9. Polit.ic nos describe la 

situación general que conforma este estadio: 

"C ••• ) los hombres viven en un perpetuo estado de desconfianza y 

estudiando nw:>lestarse mut.uan:tnt.e; con lo cual el estado de los 

hombres en est.a libertad natural es el est.ado de guerra. "
51 

2:. - En ~ Q..Y!! clarifica el término y le da nombre: " c ••• ) el 

estado de naturaleza de los hombres, antes de que se hubiesen 

3. - Finalmente en Lev1.at..h.'l.n nos brinda la más acabada definición 

de esta idea: "La condicion del hombre C ••• ) es una condición de 

guerra de todos contra lodo'S, en la cual cada uno esta gobernado 

51.- Thomas Hobbes. Elementos Q2 ~··· Op. Cit. P• 205 
5i2. - Thomas Hobbes. ~ Ci ve. Op. Cit. p. i202:. (subrayado propio). 
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por su propia razón. no existiendo nada. de lo que pueda hacer uso. 

que no le sirva de instrumento para proteger su vida contra sus 

enemigos ... 53 

La esencia del concepto hobbesiano de Estado de Naturaleza la 

encontramos en la idea de "lUla guerra de t.odos cont.ra t.odos". Co.-o 

ya mencionamos con anterioridad. la ausencia del orden social se 

deriva de la disolución hipot.ética de la sociedad inglesa del siglo 

XVII. ést.o provoca la chispa que enGiende el polvorin de la 

violencia gener•lizada. 

Como podemos observar en las tres definiciones dadas por Hobbes se 

palpa Wla clara evolución del término. y si bien las diferencias 

son Jnini.as. encont.ranK>s quel como las pasiones son las lllismas 

t.odos los individuos. sus objet.i vos nunca son idénticos. por lo 

t.ant.o las diferencias ent.re los hoJllbres se producen por el 

d•sarrollo y alcances de sus pasiones. 

A la anterior situación agregareJM>s que Hobbes ident.if'ica tres 

causas de discordia entre los hombres1 la co11111>etencia. la 

desconf'ianza y la gloria. 

"La priMera causa impulsa a los ho911bres a atacarse para lograr tDl 

beneficio; la seg\D'lda. para lograr seguridad: la tercera para ganar 

reput.ación ... 
54 

En estas tres posibilidades. el uso de la violencia 

es el hábito a seguir. en la priMera ocasión para adueffarse de 

bienes materiales y físicos. en la segWlda para defenderlos de los 

demas y la tercera para sat.isfacer el ego de los hombres con 

53. - Thomas Hobbes. Laviathan. Ton:> I. Op. Cit.' p.140. 
54. - Ibid. P• 135. 
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llKltivos insignificantes en su mayoría 

Los hombres se habituan a vivir bajo los preceptos de tm 

egocentrismo insaciable, este deseo de proporcionarse a si lnisn:>s 

sus má.s básicos y e>ccénlricos satisf'act.ores de manera iruaadiata, 

origina el núcleo central de la conf'lict.i vidad entre los seres 

humanos. 

La vida bajo est.as condiciones result.a miserable, debido a que el 

egocent.risn10, aliJDBntado por el derecho que poseen todos a todo, 

ve limitado por la escasez de recursos, esta variable nos conduce a 

tma rivalidad co11tpetit.iva que desemboca en la lucha cuerpo a cuerpo 

entre los honibres. 

De lo anterior se deduce, que la condición humana co.o consecuencia 

de la discordia nos da la pauta par3 quo aflore el 111.edo. Un .tedo 

a qua se int.errumpa la supfilrvi vencia y se pierda la vida. Los 

holftbres actúan sin condicionar sus in1pulsos nat.W"'ales, se destruyen 

los unos a los otros por alcanzar sus objetivos, el miedo es la 

pauta de esta situación. 

Al llegar a este punto se podr!a decir que, el más f'uerte abusa del 

débil, pero teJE>rá sieMpre a otro ma.s f'uert.e que él. Por lo tanto, 

el miedo es progresivo e imparable en la medida en que la violancia 

lo es también. Esto provoca Wl circulo vicioso, en el cual el -.iedo 

parece no resolverse jamás, est.á presente en la vida de perpet.ua 

guerra caótica, donde la vida es solitaria, pobre, tosca, 

embrutecida y breve. 
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En el panorama del Estado de Naturaleza, la frase º'guerra de todos 

contra todos••, está basada en un principio general que debe1110s de 

clarificar, la guerra. En este contexi.o dicha expresión no debe 

ser tomada al pie de la letra, porque como se mencion6 con 

anterioridad, el Esi.ado de Naturaleza hobbesiano es una ficción 

construida sobre una hipótesis racional no histórica, en la cual 

los holllbres poseen las caract.eristicas que adquieren en la 

sociedad, pero no las restricciones que estas le iJRponen. 

Por lo tanto, no se tiene que pensar en la guerra, en un estricto 

sentido, sino en la lucha cuerpo a cuerpo entre ho.t>res iguales que 

luchan por alcanzar sus propios objetivos, es decir, violencia 

social. 

De lo anterior se desprende que, guerra lo aisftlO que 

violencia. Si aceptamos la naturaleza de la violencia como uno de 

los mecanis1oos biológicos de autodef'ensa del holllbre, debere.as 

considerar la artiricialidad de la guerra. 

La anterior distinción nos sirve para marcar la frontera entre dos 

términos RIUY cercanos; l.a violencia es instinto, en caltlbio la 

guerra es insti t.ucional. La violencia nat.ural no es organizada, 

por el contrario es desorganizada y desorganizadora, en tanto, 

que la guerra consiste en colocar la organización poli ti ca al 

servicio de la violencia. 

Luego entonces, hablar de tma guerra en~re t.odos los seres humanos 

integrantes del Estado de Naturaleza, es una contradicción en los 
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lérrninos. Pues. la guerra existe cuando se marca lD'la diferencia 

enlre el enemigo y el anligo. Además. no hay guerra sin odio a los 

enemigos. pero t.ampoco la hay sin aJROr a los alftigos; 4n cantbio,. la 

violencia puede estallar contra cualquiera. en cualquier MOmenlo y 

en cualquier ocasión. 

Por lo lanlo,. llegam>s a la conclusión de que Hobbes al Cundir el 

lérmino "war of at t asainst al. L" se ref'eria la guerra en si• 

sino a la violencia. al inslint.o. es decir. a la pasión llevada a 

sus exlrent0s. En estas condiciones podemos considerar que esla idea 

va más ali.A de la daf' inici6n de guerra. pues en el mornE>nto 

histórico y bajo las premisas que hemos destacado en este capitulo,. 

sa ref'iere a una lucha entre los 111.iernbros dispersos de un cuerpo 

polit.ico en Cortnaci6n. 

2.4. EL LEVIATHAN MONARCA DE LOS HIJOS DEL ORGULLO 

En el interior del Est.ado de Naluraleza encontraioos una 

doble incongruencia que nos permite vislumbrar la salida a un 

situación que parece incontrolable. La pri111&r incongruencia la 

tenemos en la perfecta condicion de libertad absoluta y la segunda 

se refiere a una ilimitada amplitud de los derechos del hombre. 

Estos dos aspectos se refieren a la extrema idealización de las 

aspiraciones de libertad política y religiosa del siglo XVII. 

Sin embargo. este oasis de libertad se hunde en las arenas 

desérticas de la anarqu1a; encontramos a los hombres con derechos y 
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libert.ades inconmensurables, pero ést.os no pueden dis:frut.ar de 

nada, el oasis queda reducido a espejisa.::tS pasajeros. 

Hobbes per:fila esta situación y senala el sendero a seguir, cuando 

nos dice quei 

"C ••• )quien considera que hay que quedarse en este est.ado en 

el que lodo está pernú. tido a t.odos, está en contradicción 

consigo mismo, p1.1est.o que cada uno busca su bien por 

necesidad nat.ural, y nadie puede considerar como un bien 

para si esa guerra de todos contra todos ••• Y asi es como 

ggc_ miedo ~ pensamos @.O. salir si!!. ~ est.ado Y. buscar 

socios ™ S!.!.@.t_ §.!. ~ haber guerra. & ~ ll2 ~ 

cont.ra t.odos Y. sin avuda ... 55 

Al examinar este t.e><to se ve que, la respuesta a~ Estado de 

Naturaleza se encuent.ra en l• asociación de los holltbres, en un act.o 

cont.ract.ual, no en la evolución natural de 1a especi•, ya que la 

tm.J.6n ent..re los holnhres se produce como tma ano .. 11a, es decir, W1 

hecho fuera de la norll'la, pues lo natural es la contusión. 

La apertura del Est.ado de Naturaleza se provoca por las propias 

condiciones int.ernas, que lo f ort.alecen y a la vez lo desintegran. 

Dos variables del hoJlllbre hobbesiano lo conducen a la pazt las 

pasiones y la razón; "'C ••• ) la propia razón dict.a por ende que, por 

su propio bien, cada hombre busque la paz en la ~dida en que 

t.enga esperanza de conseguirla C ••• ) ... 56 A lo que, luego agrega 

"Las pasiones que inclinan a los hombres a la paz son el t.emor a 

la muerte, el deseo de las cosas que son necesarias para la vida 

confortable, y la esperanza de obtenerlas por aedio del t.rabajo. 1157 

55.- Thomas Hobbes. ~ ~· Op. cit. p. 203. (subrayado propio). 
56. - Thomas Hobbes Element..os ~ Derecho Nat..ural Op. cit.. p. 207. 
57.- Tho.mas Hobbes Leviathan. Tomo 1. Op. cit.. p. 138. 
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As! es cosoo, el miedo se convierte en la pauta de la socialidad del 

ser humano y en el paradigma de la paz, en un a..t>iente donde la 

vida es lo más preciado y en el cual todos pueden ... tar y ser 

matados. 

"Hobbes no pret.endi6 explicar empirJ.caMente, con su doct.rina 

contract.ual, el nacimiento histórico del Estado, sino que sólo 

quiso af'irmar que la necesidad de un poder politico absolut.o debia 

just..if'icarse partiendo de la esencia del propio Estado ... 59 Es 

decir, con Hobbes el Estado recibe t.ma f'undament.aci6n que se basa 

en considerarlo com::t una organización politica que es integrada por 

toda la sociedad en su conjtmto, como un todo. se convierte en t.ma 

instut.ición globalizadora. 

La asociación poli ti ca brota de un esfuerzo vollDltario de los 

hombres to-dos singular,_nte y aislados. El pacto social es un 

acto cargado de una doble siJllbologia, al tie.-po que es el partero 

del Est.ado soberano, es el enterrador del Estado de Naturaleza. Asi 

rompemos el mi.to hobbesiano de la asociabilidad del hoftlbre. 

Hobbes basa el desarrollo del contrato social en la existencia de 

las leyes de la Naturaleza, su pretendida f'ascinación por la 

geometria se traduce en una serie de leyes& once en Element.s Q(. 

~ veinte en ~ ~ y diecinueve Levialhan. lo cual nos 

indica cierto tipo de inseguridad. Si bien la diferencia se debe a 

que subdivide algunas y subsume otras. 

En este punto cabria aclarar que los limites de la temática de este 

58.- Herman Heller. Op. Cit. p. 33. 
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trabajo concretan al concepto hobbesiano de Est.ado de 

Naturaleza, por ende, no abordarerm>s el dest.ino y la mec~nica del. 

Leviat.han, recién formado, pues no pensamos rebasar nuest.ros 

objat.ivos preestablecidos. 
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CAPITILO 3. 

LAS RELACIONES INTERNACIONALES HoBBESIANAS. 

Cuando et tambor eomLence su ~uerra 
1,1.stedes deben con.t (nuar lo. st.1ya. 
!:t verá a l.QS en.emi$OS 6n /r•nte, 
pero debo encontrar otros enem.i~os 
C1Jando mi.re hact.a. atrás: una vez que 
comi.ence su euerra dgbe ver a su 
alredsdor sólo enemisos. 

Bart.ol t. Brecht 
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3.1. DIFERENCIA ENTRE LO INTERNO V LO EXTERNO. 

Ant.es de ent.rar en materia y empezar con el análisis del 

modelo hobbesiano de Relaciones lnt.ern.acionales cabe hacer una 

primera observación, en un inicio vamos a dedicarnos a expresar la 

noción que brinda Thoaas Hobbes de los f'en6menos internacionales. 

En ésta encont.raraos que se dedica a crear una barrera entre lo que 

se considera interno y lo que es lo ext.erno. Una valla que separa 

lo mio de lo t.uyo, es decir, un muro entre lo nuestro y lo que nos 

ajeno. 

Esta paradoja permite 111arcar la linea divisoriae ent.re lo que 

pertenece a nuestra comunidad y lo que es extr~njero a la nüs111a. Es 

decir, una dif'erenciaci6n entre la polit.ica en lo int.erno y en lo 

exi.erno. 

Para Thomas Hobbes el hecho de crear un Leviat.han y subyugar •l 

Est.ado dR Naturaleza le permite dar vida al orden. De este 

manera, identificamos que el ~ciai.ento de la poli ti ca se 

produce con el advenimiento del orden. Antes de esto la vida del 

ser hUJU.no se encontraba prisionera de la conf'usi6n. La esencia de 

la poli tica es el orden, donde no existe esta cualidad no puede 

haber organización y convivencia entre los hombres. Del otro lado, 

lene111Js la barbarie y el salvajisllO. 

La anarquia natural del "todo de todos" sucWllbe ante el orden 

formulado por un contrato social. Los condicionantes del Estado de 

Naturaleza se diluyen en f'avor de una estructtD"a estatal. En est.e 
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punto es import.ante aclarar que identificare1110s por estructura 

estatal, el término Estado-Nación. 

El Estado de Naturaleza sanguinario e inhwnano resulta derrotado 

por la voluntad del llÜ.SDD hombre. La tinalidad del orden se expresa 

en la adquisión de un progreso, que no puade ser alcanzado en la 

inseguridad pliena de la zozobra perpet.ua. 

Una vez consolidado el triunfo del orden al interior de una nueva 

estructura, encontrar.Js que en el exterior de ésta persiste el 

desorden, con lo cual detectamos el pri-r punto esencial del 

modelo hobbesiano. 

Asi pues, Hobbes divide la vida social en dos aundos contrapuestos• 

uno, el propio Estado, en el que se presupone que a travl6s del 

pacto social reinan el orden. la ley y la paz. y el otro. el de la 

sociedad internacional, en el que reinan la anarquia, el Estado de 

Naturaleza y la ley del ~s fuerte. 

En el interior de cualquier estructura estatal existe tm orden 

establecido por un contrato social signado por todos y cada uno de 

los integrantes de ese conglomerado politice, es decir. la sociedad 

civil. Cada uno de los .individuos que la fot'.aan, en uso de sus 

f aeul tades. cede su derecho de autogobernarse a un ente nuevo, 

llamado gobierno. 

En tanto. que al exterior aún existe el dPsorden internacional. El 

Estado de Naturaleza ha sido superado por una estructura estatal. 

pero todavia perdura en el trato entre los Estados. La anarquía, 
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el desorden y la confusión expanden su influencia en las 

relaciones entre Estados. 

Asi pues, tene~s orden a lo int.erno y desorden a lo ext.erno. En 

est.e ptmto, es importante comentar la expresión de R.ayw>nd Aron, 

quien seftal6 quez ''De holftbre a hombre, vivimos en el estado civil y 

so-tidos a las 1eyes: de pueblo a pueblo, cada uno goza de la 

libertad natural: lo que en el fondo hace que nuest.ra siluación sea 

peor de lo que seria si esas dist.inciones f'ueran desconocidas ... 59 

Est.a r1gida separación, Cat.alizada por A.ron, perMit.e observar que 

los f'en6menos ext.ernos generan su propia lógica, en la que priva el 

valor de la seguridad. Porque, viviendo a la vez en orden social y 

en el Est.ado de Natur~leza, est.a-=-s sujetos a los inconvenienles 

del uno y del otro, sin encontrar la seguridad en ninguno de los 

dos. 

Hobbes plasma de 11anera magislral est.a caraclerist.ica de su MOdelo, 

al dividir de .anera lajant.e la vida polit.ica en dos grandes 

esferas: el Estado y la Sociedad Internacional. En la nola 

prelfti.liminar al DE ~ Hobbes escribe una de sus frases más 

conocidas, y de las menos comprendidast 

'"Sl_ hombre ~ !:!!!. dios ™ ~ hombre. pero lambién !!.!.. hombre 

~ Y.O. !....gQg ~ !!!.. hombre: sin duda ambos dichos son 

igualmente ciertos. El primero, g §!!. consideran ~ 

relaciones ent.re conciudadanos¡ tl segundo. a §!!. ~ de 

~. De tm lado, la justicia y la caridad, virtudes 

pac1Cicas, llevan cierla semejanza con Dios: del ot.ro lado, la 

perversidad de los malos pone incluso a los buenos en la 

obligación de recurrir, si quieren protegerse, a las virt.udes 

bélicas, la violencia y la ast.ucia, o mejor dicho, a la 

59.- Raymond Aron. Op. Cit.. p. i. Torro I. 
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rapacidad bestial."6 º 
De la frase anterior deduciroos que mientras la sociedad civil 

aparece como el medio para el progreso y la consecución de la 

justicia, la sociedad internacional es el medio de la contingencia 

y el conflicto. En el marco de esta dualidad, la lealtad del 

ciudadano es hacia el Estado; la lealtad del Estado es a su propia 

supervivencia, su seguridad, su poder. El Estado dispone del 

monopolio doméstico de la fuerza. Pero no hay fuerza superior a la 

del Estado. Por eso siempre está presente la posibilidad de guerra. 

Carl Schmitt, reconocido politólogo alemán, tomó muchas de las 

ensef'lanzas de Hobbes y las plasnó a lo largo de sus escritos, a 

nuestro entender su teoria politica del amigo-enemigo le debe buena 

parte de su inspiración. Asindsn.::t, Schmi tl utiliza a Hobbes para 

realizar una apropiada lectura del conf'licto en las Relaciones 

Internacionales, cuando afirma que: 

"El est.ado C ••• ) ha concretado en sus manos una atribución 

inmensa: la posibilidad de hacer la guerra c ••• ) La tarea de 

un estado normal consiste sin embargo. sobre todo en asegurar 

en el interior del estado y de su territorio una paz estable, 

en establecer tranquilidad; seguridad y orden y en procurar 

de e"Se roodo la si tuaci6n n.ormal. " 61 

Como podenkls observar Schmi t t. rescata la disyuntiva entre el orden 

interno y el desorden externo, la cual provoca contraste 

insalvable. En este contexto. el orden internacional será entendido 

como un ordenamiento del f'enórneno internacional, a pesar de que con 

anterioridad se hizo mención a la inexistencia de un orden ""º el 

nivPl internacional, habr1a que aclarar lo siguit:"nl e: las 

60. - Thoma.s Hobbes. ~ Cive. Op. Cit. p. 185. (subrayado propio). 
61. - Carl Schmi t t. gJ_ Concepto gg !..Q. Pol 1 l1 co. Buenos Al res. 
Argentina. Folios Ediciones. 1984. p. 42 
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relaciones en la esfera internacional se manejan dentro de un 

desorden poli tico y este desorden crea una lógica del orden a la 

inversa,. decir,. los Estados se manejan en un orden ideal que 

la realidad est.:.. dentro de la anarquía. 

El filósofo de Halmesbury nos brinda mayores detalles de esta 

disyuntiva,. cuando asegura que ••c ••• ) fuera del Estado reinan las 

pasiones,. la guerra,. el temor,. la pobreza,. la crueldad,. la soledad,. 

la barbarie. la ignorancia,. el salvajismo; en el Estado reinan la 

razón. la paz. la seguridad. la riqueza, la belleza, la 

sociabilidad, la elegancia, las ciencias,. la benevolencia. 1162 En el 

exterior del Estado cada tmo tiene derecho sobre todo. pero 

puede gozar de nada. Pero en la sociedad civil, cada cual tiene el 

derecho linli lado y seguridad de disfrutarlo. Fuera del Estado, 

cualquiera puede despojarnos y matarnos, estar.:>s protegidos sólo 

por nuestra fuerza; en canlbio, en el interior del E$tado esta11E1s 

protegidos por la fuerza de todos. 

De lo anterior se deduce que Hobbes detecta que las Relaciones 

Internacionales se desarrollan en un 111Bdio en al cual el poder está 

diseminado entre los diversos actores internacionales. El poder 

encuentra disperso entre las unidades politicas rivales en el 

escenario internacional. 

La ausencia de una aut.oridad en el ámbito internacional nos da la 

paut.a para explicar la diferencia entre el orden al interior de los 

Estados y el desorden internacional, las reglas del juego polit.ico 

son diCerentes en cada uno de los dos medios. 

62.- Thon1as Hobbes. ~ Cive. Op. Cit. p. 262. 
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3.2. EL EsTADO ACTOR DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES 

Una vez explicada la división entre los fenó..,nos internos y 

externos, hablareS>s en est.e punto de conK> creemos que Thomas 

Hobbes entlend• a las Relaciones Internacionales, a través de sus 

actores. Partiremos de esta premisa porque nos adentrare.os en las 

ent.raf'fas de esta controversia a partir de los ejecutantes que 

participan en ella. 

ConKJ se ha podido constatar en los capi lulos anteriores, el hijo 

pródigo de Malmesbury dedicó su vida a crear una filosofia natural 

y social que gira en torno de su triada: ~ Coroore. Q!! Homine y Q€ 

~ y de su máxima obra el LeviaLhan. aquel dios n:>rt.al. Por lo 

que colftO todo filósofo renacentista manejó toda clase de le.as 

sus escritos. En este sentido, dedicó algunos espacios de su obra 

al te ... de las Relaciones Int.~rnacJonales. 

Si bien es cierto, las Relaciones Internacionales no fueron .. teria 

esencial de su estudio. Sin elRbargo, como hombre de su t.iliMIPO supo 

entender la influencia creciente de los Estados-nación y de 9'a1Wra 

implicita se forjó una opinión de las relaciones entre éstos, la 

cual rescataremos en este apartado. 

La cuestión central es saber qué entendió Hobbes por Relaciones 

Internacionales ?. La respuesta a esta interrogante la encontrarros 

dispersa a través de sus obras pnli t.icas, en las cuales hace 

Mención a nuestra .-ateria de estudio con el término ley de las 

naciones, que lo condujo a identificar esta ley con la ley de la 

Naturaleza y con el Estado de Naturaleza, 12 .U.sma ley que les 
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indica a los holftbres que carecen de un gobierno qué hacer y lo que 

deben evitar unos respecto a otros. seffala análogos dictados a los 

Estados. Por lo t.anto. considera_,s que Hobbas entendió qc. las 

relaciones ent.re Estados se desarrollan en Wl est.ado de gc.rra y 

como tales están sujetas a los condicio~ntes de esta etapa de 

anarqu.ia .. 

La ant.erior conclusión se corú'irma cuando Hobbes se cue9tiona lo 

siguient.e: 

"C .... ) qué son "'1.JChos Estados sino otros t.antos ca11pa.-,ntos. 

f'orti:f icados unos cont.ra ot.ros con hombres y armas. cuya 

condición Cya que no están so~tidos a ningún poder colltCn. 

aunque intervenga una paz precaria co-=> un. breve tregua) debe 

ser considerada cono !tl_ ~ 9.!! naturaleza. 

~ Q!! guerra? ... 63 

Con esta explicación entendem:Js que Hobbes considera que las 

Relaciones :Internacionales tienden si.-ple-nte a ser conrprendidas 

como un R\Wldo de Estados separados. t.ma especie de autarquia 

crónica. es decir. Wl desierto de poderes encontrados y 

antagónicos. En donde, cada Estado es capaz da perseguir sus fines 

en relación a otros Estados. es libre. sin restricciones morales o 

legales superiores a las que quiera imponerse el misnk>• los únicos 

lilftites con los que cuenta su accionar derivan del principio de su 

propia conveniencia. 

En la cosmogonia hobbesiana el Estado es la mayor organización 

creada por el hombre.. El máximo logro de los poderes hta1cu10s. el 

cual se haya int.egrado con los poderes de varios hollbres unidos 

por el consentimiento. 

63.- Ibid .. p. 269, (subrayado Propio). 
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Para Hobbes "C ••• ) un Est.ado ha sido inst.i t.uido cuando tD'la 

multitud de hombres convienen y pactan, cada uno con cada uno, que 

a t.m cierto hombre o asalllblea de hombres l.e otorgará, por 

Jnayor 1 a, el derecho de represent.ar a la persona de todos C es 

decir, de ser representant.e). "º" De est.a particular descripción 

se desprende el origen y la raz6n del Levlathani el priR1Bro, 

rescatando la tradición contract.ualista de la Edad Media y la 

segunda, servir de representante de la sociedad civil. 

El Estado es una persona sm:tral, t.ma abst.raccion que carece de 

existencia concreta. Es una ent.idad corporat.iva que represent.a al 

pueblo que hallit.a en un t.erritorio det.erminado y que dispone de 

instit.uciones para gobernarlo. El Est.ado no es la población, ni el 

gobierno, ni el t.erritorio, sino una entidad abst.racta que los une 

y los representa ant.e otras entidaCes sil'Rilares. 

Para Thomas Hobbes el poder consist.e en los medios para obtener 

algún bien. En est.e sent.ido, el poder de un Estado es el mayor de 

los poderes humanos, el cual int.egra con los poderes de varios 

hombres unidos. 

La finalidad del Estado hobbesiano es la paz y la deCensa de sus 

integrantes. Asi pues, t.iene la facultad de disponer de los Redios 

para conservar esa paz. La misi6n se circtmScribe a en raillntener al 

pueblo en paz. en el int.erior,. y def'enderlo contra la invasión 

ex~ranjara. Es~a posibilidad lo orilla una cont.r•dicci6n 

insalvable, nediant.e la cual se procla..a la guerra a la guerra, es 

64.- Thomas Hobbes. ~áu. Tomo I. Op. Cit.. P• 181. 
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decir, f'lagelarse con la espada que lo protege. 

En este punto entra en juego un nuevo concepto, la soberanía, que 

está integrada con las facultades otorgadas por todos los 

pactanles, es aquello que le da cohesión a la estructura estatal, 

es decir, el cemento de la organización politica. En el Leviathan 

encontramos la siguiente explicación a nuestra af ir .. ci6n anteriorl 

ºLa soberanía es !!!. alma del Estado. y una vez que se separa del 

cuerpo, los "'1.ellbros: ya no reciben .:>viaiento de ella. ..55 Esta 

facultad le permite afirmar .a Hobbes que el objetivo del Estada 

es la preservación de lodos y cada uno de sus integrantes, tarea 

que se realiza a través del mantenimiento del llrden interno y la 

paz externa. 

En el marco del análisis hobbesiano el Estado se convierte en .la 

encarnación del actor esencial de l.11s Relaciones Internacionales. 

No basta, considerarlo como el pri..,r actor, sino la pieza 

fundamental de la tragicoMedia de nuestra disciplina. 

En est.e orden de ideas, George Schwarzenberger aporta al 1110delo 

cuando sei'fala qucr .. El conjtDlto de Estados soberanos forma la 

aristocracia de la sociedad internacional. En ausencia da t.m super-

Estado lD'liversal, no hay autoridad nrundial por enciJRa de los 

estados soberanos. ,.6B Con est.a explicación teneMOs qua los Estados 

se ent.ronizan co.:> los únicos sujetos de las Relaciones 

Internacionales, en el marco de la explicación brindada por Hobbes 

tenemos que, al interior de los Estados existen relaciones entre 

los ind1 viduos que los f'orman, pero al ext.erior sólo puede haber 

65.- Ibid. p. 225. (subrayado propio). 
66.- Gaorge Schwarzenberger. ~ ee.!..i~ica del Poder. M•xico. F.C.E. 
1960. p. 89. 
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relaciones entre los Estados, que integran la sociedad 

internacional, y estas relaciones son exclusivalBnte violentas. 

La acertada identificación del Estado como actor de las Relaciones 

Internacionales, permitió que esta idea se convirtiera, con el paso 

del tielllpO• •n lUla pieza clave para entender la situación 

internacional contellpOrAnea. 

En este sentido, Marce! Merla en su ~o!,Qgie, de ~ Relaciones 

Int.ernacionales identifica "cuatro tipos de Estados""7 en la 

Sociedad Internacional, de acuerdo con esta jerarquía encontra1110s 

que1 

1.- Los actores estatales que están en condiciones de desempeftar un 

papel MUndial. Son aquellos que tionen capacidad de intervenir 

todas partes del JftUJ\do en asuntos diplo.:tticos. poli t.icos, 

.U.lit.ares. econOMicos e idelógicos. 

2.- Los actores estatales que aspiran a desempeMar tm papel IRlllldial 

pero cuya capacidad reduce su influencia a un sector particular de 

las Relaciones Internacionales. 

3. - Los act.ores estatales que no tienen ninguna allllblci6n, ni 

ninguna posibilidad de ejercer tma función mundial, pero disponen 

de la capacidad necesaria para desempef"far el papal de lideres 

regionales. 

'·- Los act.ores estatales que no pueden aspirar debido a su 

lindtaciones y sus debilidades lftás que a un papel local, en 

estricto sentido. dejan de ser sujetos y poco a poco pasan a ser 

objetos de las Relaciones Internacionales. 

67.- Véase Marce! Merle. Op. Cit. p. 306 -.311. 
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Esta jerarquizaci6n nos muestra los alcances de la visión 

hobbesiana. en la cual tenemos que las relaciones entre Estados se 

desarrollan en el Ambilo de las ambiciones de éstos. 

3.3. EL SOBERANO 0ECISOR EN MATERIA INTERNACIONAL. 

En el raarco de las Relaciones Xnternacionales ent.ehdidas por 

,Tho.as Hobbcs, el Estado representa •l actor esencial, pero no el 

único. debido a que el segtm.do actor lo representa el soberano. La 

cabeza del Estado, ya sea un sólo hoJlbre o una asaJllblea de hombres. 

El soberano tiene la tarea de dirigir y do1Ur al Leviathan por lo 

que Hobbes sentencia ques 

.. c ••• ) en todas las épocas. los reyes y personas revestidas 

con autoridad soberana, celosos de su independencia. se hallan 

en estado de continua ene.t.st.ad, !!n. la, ~6D. y oost.ura si!!. 
w_ gladiadores, 92!l. ~ armas asest.adas y~ o1os r.!...1s§. Y.nQ. 

@D. 2.!::..!:..g. Es decir, con sus fuertes guarnicionas y caflones en 

guardia en las f'ronteras de sus reinos, con espias entre sus 

vecinos, todo lo cual i111Plica una actitud de guerra.'' 88 

Esta 111&ttlf'ora cuenta gran vali ª• pues. la f'igura de los dos 

gladiadores ha servido para dar una descripción amplia ... nte 

diftmdida de las Relaciones Internacionales contelllpOrAnieas. Cada 

soberano se enfrenta a sus contrapartes co1111:1 individuos gigantescos 

en un Estado de NatlU"aleza mtmdial. Est0$ los hace tener deseos y 

temores similares a los de los individuos. 

Los gobiernos de los Estados son los agentes que loman las 

68. - Thomas Hobbes. ~An,. TorM I. 0p; Cit. p. 137-138. 
(subrayado propio~. 
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decisiones elaboran la politica y reaccionan ante las decisiones y 

politicas de los demás Estados. El gobierno est.t f'orMa.do por el 

soberano y aquellas personas que constituyen los órganos q~ dictan 

y hacen CUlllplir las leyes que determinan la polilica en todos los 

•.ti.itas del ref'erido Estado. 

En este sentido Hobbes considera que "C ••• ) la aisi6n del soberano 

consiste en el f'in para el cual f'ue investido con el soberano 

poder, que no es otro sino el de procurar la seguridad de su 

pueblo."69 El objetivo del soberano es man.tener al pueblo en paz en. 

el interior de sus f'ronteras, y def'enderlo contra las agresiones 

externas. Para Hobbes el soberano tiene el derecho de hacer la 

guerra y la paz con otros Estados,. decir, juzgar cuando 

necesario levantar los ejércitos para proteger los intereses 

nacionales de las ambiciones externas. 

Hobbes integra una alegoría en este punto,. la cual habla de dos 

espadas: la primera, la espada de la "justicia", que sirve para 

establecer la paz interna del Estado, y la segunda, la espada de la 

.. guerra .. ,. la cual sirve para proteger a los súbdi los de las 

agresiones externas. En conclusión, "C ••• ) J.as dos espadas, tanto 

l.a de la justicia coJNJ la de la guerra, son esencialnenle 

inherentes al poder soberano en virtud de la constitución 11'1.is...a del. 

Estado. ,.?O Una espada va unida a J.a otra, en virtud de que, quien 

tiene el derecho de obligar a sus conciudadanos a tomar las armas y 

pagar los gastos de la guerra, es quien también tiene el derecho de 

imponer un castigo al que no obedezca. 

69. - Ibid. p. 333 
70.- Thomas Hobbes. De~· Op. Cit. p. 236. 
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Además, Hobbes sentencia que cuando los hombres han conseguido 

gracias a la espada de la justicia su seguridad interna, siguen 

expuesto~ al peligro de los enemigos exteriores. Por lo t.anto, el 

poder de la def'ensa, es decir, la espada de la guerra está las 

mismas manos que la de la justicia; en consecuencia, esas dos 

espadas constituyen sólo una, y de este modo están at.ribuidas 

inseparable y esenciallRPnle al poder soberano. 

Si el soberano ha de asegurar a l.a sociedad contra cualquier 

trastorno, debe tener el poder de decidir la polilica exterior del 

Est.ado que es cabeza. Para realizar esta f'unción son necesarios los 

siguientes podares subordinadosi 

1.- Los poderes de negociar y designar ministros públicos para los 

Estados extranjeros. 

2. - El poder de tomar consejo de expertos sobre las dif'erentes 

materias a tratar en astmtos exteriores. 

3. - El poder de reunir información del extranjero,. mtdiante el 

envio de agentes privados. 

4. - El poder de designar a los of'iciales subordinados, civiles y 

m.ili tares. 

La f'uerza militar se hace necesaria para prevenir la destrucción de 

una sociedad por la tuerza w~litar de otra sociedad. La seguridad 

se obtiene excl usi vamento por el 11Bdio militar, en este punto se 

requieren dos variablesz 

1 • - El poder de organizarse para la guerras retmir,. armar y pagar 

al personal militar y designar a los je.fes y of'iciales,. que deben 
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populares y leales. 

z. - El mando supremo debe recaer en todo momient.o en el soberano.., 

quien decidJrá dónde y cuándo se ew.plear.in las f'uerzas armadas. El 

poder mediante el cual tiene que ser protegido un Estado radica en 

sus ejérci t.os.., y buena parte del éxito de éstos se basa en la 

unidad de mando.., el cual debe recaer en el soberano. 

3.4. LA OINAMJCA DE LAS RELACIONES INTERN'ICIONALES. 

Una vez identificados los participantes en este juego.., es de 

vital importancia que seNalemos las reglas del lllisJRO. La principal 

y única ley a seguir es que un Estado gana lo q\a otro pierde y 

viceversa. Est.aMOs ante un juego de swna cero.., que representa la 

llWtc.1.nica del concepto hobbesiano de Relaciones Internacionales. 

Los intereses de los Estados son totalmente opuestos. La suma de 

las ganancias de cada tnlO de los participantes son iguales, aunque 

con signos invertidos. Los juegos de sUINl cero representan la f'or .. 

más pura del conflicto de intereses,. a saber.., aquella en que los 

intereses de dos partes están diametralmente opuestos. Tomamos esta 

figura Matemática para explicar en forma concreta el sentido de la 

dináll\ica de las Relaciones Internacionales en el modelo hobbesiano. 

A lo largo del presente cap! tul o hemos detectado que para nuestro 

autor la movilidad internacional se encuentra inmersa en un Estado 

de Naturaleza. Por lo tanto.., mirar a las Relaciones Znter,nacionales 

es voltear al espejo del estado de guerra. De esta manera.., la 
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dinámica se desenvuelve en un Juego maniqueo de guerra permanente y 

breves periodos de paz. 

La guerra y la paz f'orman la lógica de las Relaciones 

Int.ernacionales. La pugna de intereses de cada Est.ado, act.or y 

sujeto de este t.ipo de relaciones, se desarrolla en el plano de la 

violencia y el enf'rentanúento, que se ve interrumpido por lapsos de 

arRW>nia y pacificación. 

3.4-.1. LA GUERRA PERMANENTE. 

En principio cabria sef'falar que ast.e apartado equivale a 

colocar la def'inición y condicionantes del Estado de Nat.uraleza en 

la esfera internacional. Esto se debe a que la idea hobbesiana de 

las Relaciones Internacionales no es ot.ra cosa que, elevar el 

esquema descrit.o en el capit.ulo II del presente t.rMbajo y adecuarlo 

a un ambiente int.ernacional. Recordemos que la condición de los 

Est.ados en un medio internacional es uno de los t.res casos de 

aplicación del Est.ado de Naturaleza en la realidad.• 

El estado de guerra est.á def'inido con claridad en el capit.ulo 

anterior, por lo que en esta ocasión nos dedicare1N>s a sef'falar las 

part.icularidades de éste en los fen6.enos internacionales. 

Hobbes en el Leviathan apunta la mejor car;¡ct.erizaci6n del Estado 

de guerra en las Relaciones Internacionales, al escribir que: 

"C ••• ) en los estados y repúblicas que no dependen una de 

otra, cada una de estas instituciones Cy no cada holftbre) tiene 

una absolut.a libertad de hacer lo que estime Ces decir, lo que 

• Véase supra inciso 2.1.1. 
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al hombre o asamblea que lo represente estime) raás conducente 

su beneficio. Con ello viven en condición de guerra 

perpetua. y en los preliminares de la batalla. con las 

fronteras en armas. y los caNones enf'ilados contra los vecinos 

circundantes. "71 

Esta definición nos brinda dos rasgos iJnportantes. que vale la pena 

._ncion.ari 

1. No existe dependencia entre los Estados o republicas. Esto da 

realce y utilidad al concepto hobbesiano de soberania; cada 

comunidad poli ti ca tendrá como tarea conducir a su propio Estado 

en la fortificación del baluarte de su propia soberan!a. 

2. Una absoluta libertad de hacer lo que estime más conducente a 

beneficio. La libertad sin limites consigue degenerar en Wl 

nihilisll'&'.> crónico que perlftite sólo levantar el. estandarte de la 

guerra y de la muerte. El extremismo perjudica incluso a uno de los 

valores más apreciados por el hombre, la libertad. 

La pol!t.ica del libre albedrio se conjuga con el lema cuasi-

socialista del "lodo de todos" y produce un caos en las relaciones 

entre los Estados. La anarquia internacional se distingue del orden 

interno por su obsesivo deseo de servir a las huestes de Mart.e y 

padecer de un vicio coa.pulsivo1 saciarse con la sangre de guerreros 

e i nocenl es. 

Como hemos podimo delectar el Estado de Naturaleza absorbe t.odas 

las relaciones establecidas ent.re J.os Estados. en este sentido 

St.anley Hoftman nos dice, que el Estado de Nat.uraleza es -=rnos 

at.roz en la estera int.ernacional que conKJ fue concebido por fbbbes 

71.- Thomas Hobbes. ~án• Tollk> I. Op. Cit. p. 219. 
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inicialmnle, esto se debe a dos grandes causas: ··e ••• ) en primer 

lugar, los Estados son más Fuertes que los holftbres ••• su temor de 

aniquilación es menos apremiante. En segundo J.ugar la existencia 

misma del Estado es una garantía para la seguridad de los 

ciudadanos; ningún hombre está seguro en el estado de naturaleza, 

Jft.ientras que la guerra interestatal no af'ect.a la vida. colidi•na de 

todos los hornbres. 1172 Esto nos lleva a considerar que el Estado de 

Naturaleza a nivel internacional cuenta con mayores posibilidades 

de supervivencia que su antecesor. Debido a que .., Estado está. 

integrado por una congregación de hod>res y para aniquilarlo se 

tiene que luchar contra ést.os como una unidad no por separado. 

La impresión resultante de esta situación nos conduce a un cuadro 

aterrador, en el cual las naciones se hallan condenadas al estado 

de guerra, donde los únicos controles son unilaterales y 

temporales. El océano de barbarie y destrucción conserva, 

exclusi va-..rante, diminutas islas de paz siell!pre amenazadas. El 

fenómeno internacional se ubica entre la gloria y el infierno de 

las pasiones hmnanas: ante la destrucción, la condena es universal 

y ante la incertid\Dnbre y la segltt"idad se pre~iere el combate a la 

derrota. 

Las Relaciones Internacionales, entendidas con.:t un estado de guerra 

hobbesiano no pueden ser interpretadas exclusiva..,nte por la 

existencia de la guerra, sino también entendidas como la ausencia 

de un poder superior común, pues, en es~ricto sentido toda relación 

concreta a la lucha, a la competencia, a su preparación o a 

72. - St.anley HoCf'man. l-ªD.Q le ~· Buenos Aires, Argentina. GEL. 
1991. p. 41 
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sus secuelas. 

En est.e punt.o la pregunta obligada nos dices qué es la guerra? • El 

filósofo de Malmesbury senala que la guerra se define en t.érnLinos 

de propensi6n mas que de acci6n. es decir: " c ••• ) la guerra no 

consiste solamente en bat.allar. en el acto de 1uchar. sino que se 

da durante el 1apso de t.iempo en que la voluntad de luchar se 

manifiesta de modo suficiente." 73 En este sentido. Hobbes Manej6 

una Met.átora aU>CiliAndose de la W11St.eorolog!a~ en la cual apunta qua 

la nat.uraleza del .. 1 tielllpO no se puede det.erlai~r por unos 

cuantos chubascos. sino en la propensión a llover. de la mis.a 

foriiu el estado de guerra no det.eraina por uno o dos conflictos. 

sino por la disposición .. nifiesta a la guerra. 

La guerra se convierte en un asunto de iMPortancia vital para el 

Estado, es la provincia de la vida y de la muerte. el camino que 

lleva a la supervivencia o a la aniqullaci6n. Esto confir- la 

JnOVilidad del cenit y del ocaso, el origen y la destrucción. El 

fen6neno se presenta como la savia salvaje de la vida 

internacional. Esta definición expresa la esenci~ de un término que 

a lo largo de los anos se conviert.e en pilar de la visión 

hobbesiana de los hechos internacionales. 

Hobbes habla de conquista y de vict.oria. a diferencia de sus 

contemporAneos. jurist.as y teólogos. no toca el tema de las guerras 

justas. en virtud de que en el Estado de Naturaleza no puede haber 

justicia. pues. no existe juez que pueda detertwinarlo. Por lo 

tanto. la justica de la guerra es la victoria y nada nm.s. Ah1 

73.- Thomas Hobbes. Leviathan. TorrD I. Op. Cit. p. 136. 
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donde no hay un tribtmal superior a las parles en conf"liclo, que 

pueda hacer ganar a quien tenga la raz6n, la tiene el que gana. 

En los tiempos de Hobbes la guerra entre Eslados era COlllJ>arada con 

el duelo público mientras que éste bien podia compararse con una 

guerra privada. En el duelo la solución a lUla. controversia es 

conf'iada a la respuestz de las arJniilsZ la victoria es la prueba de 

la justicia. 

La guerra es utilizada por el Estado para lograr sus objetivos, 

después de evaluar las posibilades de éKilo y sopesarlas con las de 

f'racaso,. este :fenómeno se produce causado por la ventaja de que 

cada Estado es el juez y última 1 azón, por lo que en cualquier 

.,Mento puede valerse de la fuerza para poner en práctica su 

polit.ica. 

Y colllO cada Estado y todos a la vez pueden hacer válido el recurso 

de la fuerza en cualquier noJRento, todos deben permanecer en 

constante preparación para contrarrestar la f'uerza con la fuerza, o 

pagar el precio de la debilidad. 

El ambiente pretoriano obliga a los Estados prevenirse de los 

vient.os de guerra, pues,. se pref'iere reunir en tie"'l>Os de paz 

dinero y pertrechos para la guerra, que aguardar el inicio de ésta 

para buscar los ..adios de la 1Ris1na. En este sentido Hobbes 

sentencia ques 

"Precaverse es tener listos soldados, armas, f'lolas, baluartes 

y dinero antes que el peligro amenace. Es tardio, si no 

imposible, alistar soldados y buscar armas después de sufrir 
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un desastre. Del mismo m>do, esperar que las fronteras estén 

invadidas para construir baluartes y guarniciones en los 

lugares oportunos, es comportarse como esos campesinos de 

quienes habla Demóstenes y qua, ignorando el arle de los 

gladiadores, esperaban que les avisaran los golpes. para 

llevar sus escudos de una parle del cuerpo a olra. 074 

La presencia de una at"'6sf'era dominada por el ca191po de Marte nos 

obliga a olvidar a los caMpesinos de Den!>stenes, quienes expresan 

su ignorancia en un ambiente hostil, en el cual no se encuentra 

salida alguna. El 11110delo internacional hobbesiano se rige por la 

f'rase latinas "si vis pacen para belltm... si quieres la paz 

prepárate para la guerra. 

Dentro de los linú.tes de este trabajo consideramos importante 

mencionar que reciéntemente Kalevi J. Holsti desarrolló tma 

tipologia de las causas que generan. .:>\.1 van y originan las 

guerras. Este autor identitica un .. pa de los problemas qua elevan, 

declinan o mantienen las guerras en los aftas que separan los 

Tratados de Wes~f'alia C1648) y nuestros dias. Holsti identifica 24 

variables que producen conflictos ariaados1 

1. - "Territorio. 
2.- Control de territorios estratégicos. 
3.- Deli.U.tación de fronteras. 
4.- Creación de nuevos estados. 
5.- Secesión y creación de estados. 
6.- Unificación "acional. 
7.- Creación de Imperios. 
8.- Rutas de navegación. 
9.- Rulas comerciales. 
10.- Competencia colonial. 
11.- Protección de .ercados coJllS'rciales. 
12.- Cuestiones religiosas. 
13. - Cuestiones étnicas. 
14.- Unificación religiosa o étnica. 
15.- Apoyo a alianzas internacionales. 
16.- Liberación ideológica. 

74.- Thomas Hobbes. 12!?, Cive. Op. Cit. p. 294. 
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17.- Composición gubernamental. 
18.- Mantener la integridad del estado o imperio. 
19.- Hacer cumplir tratados internacionales. 
20. - Manet.ener dominio regional. 
21.- Suc•si6n dioÁst.ica. 
22.- Supervivencia del régi..,n eslat.al. 

~!:: :~:~~:1:~ poder ... 75 

Estas causas reClejan los procesos politices, econ6"'1cos 

ideológicos que han t.ransfor1nado a la Sociedad Internacional. Co-=-

bien podeJNls observar, de las 24 variables muchas de ellas fueron 

producto de épocas concretas del desarrollo histórico. EncontrarROs 

lDlél amplia ga1na de factores que mot.ivan las guerras, si bien 

cierto que un fenómeno de los alcances y la importancia de la 

guerra no puede reducirse una sóla causa, si es posible 

considerar que el conf'lict.o se origina por una serie de Cactores 

que unidos intl•-n la violencia social. 

La historia del mt.mdo se asimila en esta disY'Dlt.iva cOIKt la 

hist.oria de las guerras. Esta cascada de conflict.os armados nos 

conduce a pensar que la guerra ha sido el método usado por los 

hombres para lograr el cambio en el fttUOdo. La guerra, por un 

momento, so despoja de sus ropajes de villano, y asurE la 

responsabilidad conc el estimulo de cambio impulsivo, que despierta 

a 1a hist.orla en sus periodos de so.-.olencia. 

De acuedo a Dyson Freesnan "Tradicional..,nt.e la guerra ha sido el 

1110do Más fácil de que 1as sociedades ro1npan las riendas de la ley y 

el hAbilo. El fatal atractivo de la guerra resulta de la necesidad 

psicológica hu..ana de ocasionales periodos de t.e-ridad qlié se 

75.- Véase Kalevi J. Holsti. Peace en.Q. ~· Londres, Gran Brelaffa. 
Cambridge University Press. 1991. p.306-334. 
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alternan con periodos de rutina. 0076 El mundo asim.ila a las g.._rras 

como vehiculos da transformación y objetos de la ruptira del 

quietisna:> social. As! pues. se convierten las guerras en factores 

de progreso. Se apoderan del trono de la civilización y se 

proclaMan dioses de la hUJnanidadi la guerra y el progreso. ambos 

nacidos en los talleres de VuJ.cano construidos en los Estados 

industriales sie1111>re en beligerancia. 

La arena de la polit.ica internacional se convierte en el !Ugar 

donde se reunen los sef'l'ores de la guerra y el mundo de las 

victimas. Cabe destacar en este renglón que a pesar de las 

ensef'tanzas hobbasianas. coincidimos con ICennath N. Wal tz. cuando 

sef'rala ques '"Alguien ha dicho que preguntar quién ganó una guerra 

deteriú.nada es coMO preglDltar quién ganó en el tarrea:>t.o de S.n 

Francisco ... 77 Asimisl'llO. perdura la violencia y prevalece la s.1tira 

de aquel hostelero holandés que inspiró a E19Uinuel Kant.. pues ··e ••• > 

bajo la pintura que representaba un cearnterio. puso la 

inscripción. A la paz perpetua". 
78 

Esto nos lleva a pensar que 

la victoria no consiste en saborear las mieles del triunf'o. sino 

en deglutir diversos grados de amarga derrota. 

3.4.2. LA PAZ IMPOSIBLE 

La segunda parte de la dinámica internacional est.á. 

representada por la paz. La otra de la moneda del juego 

internacional sirve coMO paliatiYO a los tienipos de beligerancia. 

76.- Free..an ~on. Ar:.~~ Esperanza. México. F.c.E. 1988. P• 342. 
77. - Kennet.h N. Walt.z. il ~ tl. Estado ~ !.A Guerra. Buenos 
Aires. A.rgen~ina. Editorial Nova. 1970. P• 9. 
78. - Manuel Kant. !:.-ª. ~ E.!!!:.P.:etua. Sa. Edición. M•xico. Porrúa. 
1983. p. 207. 
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Para el filósofo de Malrnesbury, la paz es la ausencia de guerra, en 

~ Qf. Law escribió que: "C ••• ) la GUERRA es Siinplernente el 

momento en que se ha declarado suf iciente111&nte de palabra o de 

hecho la voluntad y la intención de •91plear la CuerzaJ de modo QU8 

el mo-nto en que no existe guerra sella-. PAZ. 1179 Para encont.r•r 

la definición de paz, Hobbes recurre a manej~r térlllinos excluyentes 

según los cuales, la paz es todo lo qtm no es guerra y viceversa. 

As!, la paz se convierte en el periodo de tiempo en que se 

suspenden, de manera más 111&nos duradera, las a:>dalidades 

violentas de rivalidad entre los Estados. 

En este orden de ideas detectam:>s que Carl Schlaitt asiJll.ila la paz 

hobbesiana y la utiliza como tma de las bases principales para su 

teoría polit.icas 

"'Donde guerra y hostilidad son procesos o fenómenos 

seguramente deterlllinables o f~cil..,nt.e sit.uables, todo lo ~ 

no es guerra puede ser definido, eo i.pso co.:> paz, todo lo que 

no es enemigo- coJM> amigo. Y viceversa- donde la paz y la 

amistad constituyen norJM:l e incontestable.ante el dato de 

hechos, todo lo que no es paz puede devenir guerra, t.odo lo 

que no es aai.stad, hostilidad. En el primer caso la paz, en el 

segundo la guerra, ~ def'inidos negativamente ~ partir si!!!. 
~ Q.!! hecho opuesto. Por la al.s.a razón, en el primer caso 

es allligo el no-enemigo, en el segundo enemigo el 
no-allligo ... so 

Aqui cabria aplicar aquella frase latina, que rezat Int•r paeen •l. 

bel.1.um. nihil. est m.edium., que nos sef'rala q~ no hay ti6rllino ftlldio 

entre la paz y la guerra. Manejando una poli ti ca excluyente, 

parecida a la del "t.odo o nada", deduci.as lo siguientes aquello 

79.- Thomas Hobbes. Elementos ªDerecho ••• Op. Cit. p. 205 
80.- Carl Schmitt. Op. Cit. p. 102. (subrayado propio). 
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que no es guerra es paz y al revés. 

Aunque la mayor!a de las guerras se libran en nombre de la paz. 

existe una marcada tendencia para definir la paz coft'IO la nulidad de 

la guerra y a confundirla con la victoria militar. En este orden de 

ideas. y de acuerdo con Henry Kissinger. ..La l6gica de la guerra es 

el poder. y el poder no tiene limite inherente. La lógica de la paz 

es proporción y la proporción implica lilllitaci6n. El éxito de la 

guerra es la victoria; el éxi lo de la paz es la estabilidad. 1181 En 

tal circunstancia podemos diferenciar estos dos términos partiendo 

de la siguiente premisa: la guerra se define por los principios de 

la alllbición, J.a agresión y el castigo, en cambio. la paz se 

construye bajo la ~entación de la tarea politica, la reconstrucción 

y la estabilidad. 

En reducidas ocasiones Hobbes dedicó la tinta de su pluma al 

probleraa de la paz. Esto se debe quizá a que presupuso que en el 

..arco de un Estado de Naturaleza internacional resulta poco lúcido 

habJ.ar de paz, en los términos de orden y seguridad que nos 

proporciona el Levialhan. 

Como prueba de lo anterior encontramos en el 12& ~ que: 

"C ••• ) la condición de los estados entre si es e.l estado de 

naturaleza. es decir, de guerra. Y aun si dejan de co,..,atir no 

hay que hablar de paz1 se trata sola-nt.e de una pausa, 

durante la cual los enemigos, observando llllU'tuamente sus 

movilhientos y sus caras, no valúan segl.D"'idad según los 

pactos, sino según las fuerzas y los designios del 

adversario."92 

81.-Henry Kissinger. Yn. M!:!.D..Q.e. Res~aurado. México. F.C.E.1973.p.lBl. 
82. - Thomas Hobbes. ~ ~· Op. Cit. P• 293. 
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Esta frase nos conduce a pensar que no es exagerado presuponer que 

nuestro aut.or supuso, en algún momento, ignorar el concepto de paz 

y postular una guerra lineal, en l.a que no hubiera descanso y se 

guiará por los blasones de la perpetuidad. 

La paz hobbesiana es una paz dictada por l.a razón de los hoJlbres, 

lo otro no es sino los medios para adquirir la paz, sin los cuales 

la paz no puede existir. La paz no puede existir sin aediación, y 

no puede haber mediación sin salvocondt.Eto. Por consiguient.e, es tm 

dictaMEtn de la razón, es decir una ley natural, que se debe otorgar 

salvoconducto a los ho...t>res que sirven de ...ctiadores en la paz. 

Qué clase de paz propone Hobbes que se establezca? En qué 

consisten las áreas y las formas de la paz hobbesiana? • El 

propósito de la paz definida por Hobbes es la protección da las 

vidas de los individuos que coniporwn la sociedad. Est.o involucra 

dos grandes nivelesl 

1.- La paz interna, la seguridad de la vida al interior del Estado. 

2. - Li. preservación de la sociedad y de sus llliembros contra las 

agresiones extranjeras. 

Las naciones escogen entre la paz y la guerra. Nadie dtxla que la 

paz aparezca como un ideal y la guerra como lD'la calawddad i"'J.'Osible 

de evitar. El péndulo de la hist.oria 111arca sus trazos sin 

i111Punidad1 guerra-paz y paz-guerra, un circulo cr6nico, que 

concluirá en el fin de los ~iempos. 

El filósofo alemán Reinhold Schnelder, notable pacifista f'undó 

sus ense~anzas en una anécdota históricas 
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Las tribus germánicas manirestaron tener una profunda y clara 

visión de la esencia de la historia al marcar una dif'erencia 

entre la fWlción de la paz y la función de la guerra. Aquélla 

la administraba el rey,. &sta el duque ... 93 

La paz era representada por el rey. Los que la perturbaban ofendían 

a la corona y tenian que pagar un tributo. En cambio el duque babia 

sido elegido para la guerra,. como su representante. El rey disponia 

de lo divino,. de l.a paz y de l.a gloria,, y el duque de los 

ejércitos,, de la JnUerte y de los collllbates. 

Sin embargo,. resultaría una f'alacia considerar que existe lDl 

deternU.nis_, en l.a duración y continuidad de l.os ciclos de paz y 

guerra, en virtud de que trat.al'll:>s de f'enómenos internacional.es, que 

en últiaa instancia nunca dejan se ser relaciones sociales. 

Cabria finalizar con una frase de J.F. Dulles que nos dices ••La paz 

no es una condición estatica y estancada del -.indo,. sino que puede 

ser, y debe ser, una condición de cambio selectivo ... 94 La paz no 

puede ser una forma de vida quieta,. lograda mediante la renuncia de 

la g..-rra,. ni un 11Bro deseo piadoso. La paz debe ser un proceso 

continuo para el logro de la justicia, del progreso y de la 

seguridad del mundo. 

83.- Reinhold Schneider. bA Paz del Mundo. San Sebastián,. Espa~a. 

Ediciones Dinor. 1959. p. '2. 
84. - John Foster Dulles. Guerra Q. ~· Buenos Aires,. Argentina. 
Ágora. 1957. P• a64. 
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CAPITULO 4. 

LA HERENCIA DE HoBBES. 

Q6 

Los jóvenes quieren siempre 
ími: tar; tos uie jos no saben más 
que repetir. t:stos son fieles a 
sus propias costumbres. Aquéllos 
im(tan tas costwnbres de los 
demás. Es a todo to más que 
t lel!l'a su destreza.. 

E.manual J. Sieyés. 



4.1. EL TESTAMENTO HoBBESIANO. 

Una vez desarrollados. en los capi t.ulos precedentes,. los 

conceptos y las pautas del Estado de Naturaleza hobbesiano,. nos 

dedicarenDs en los capi tul.os rest.antes a sel"lalar la trascendencia 

de ese modelo para las Relacionas Internacionales. 

Las letras,. acuNadas en la distancia temporal de la historia,. 

parecen, en la mejor de las ocasiones,. gigantescas paradojas que 

llevan irre1nediablemente consigo el paso irónico del tiempo,. por lo 

tanto,. el legado dejado por los hombres a los hombres enriquece la 

sabiduria y abona las tierras Cért.iles de la ciencia. 

Si bien es cierto,. que identificar el origen de cualquier cosa as 

siempre una tarea dificil,. labor más titánica resulta identificar 

la heredad que dejó un hombre,. no ..i6lo a sus contemporáneos sino a 

la posteridad. pues. se corre el riesgo de pensar que antes no hubo 

nada o que todo progreso resul t.6 inútil. Espereft>s librar este 

imponderable a lo largo del presente cap! lulo. 

La visión de un hombre del Renacinú.ento. que vi vi6 las 

persecuciones religiosas y pol!t.icas, una guerra civil y el 

destierro. sirve para articular una de las teorias politicas de 

mayor trascendencia para las Relaciones InlP.rnacionales 

contemporáneas. 

El modelo hobbesiano de Relaciones Internacionales y el concepto de 

Estado de Naturaleza nos sirven para determinar la herencia del 

fil6sof'o de Malmasbury. En un contexto de aportaciones y 
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tradiciones se debe tener cuidado. porque a lo largo de la historia 

del pensamiento pol 1 lico pocas teorías han conocido una fortuna 

parecida a la al1:anzada por el Estado de NatW"'aleza hobbesiano. 

" C ••• ) teoria poli ti ca que. coMO reC.lejo de una realidad que 

experimenta un proceso de concentración y secularización del poder 

a nivel de entidades politicas y de descentralización a nivel 

internacional. se desarrolla e impone desde la Edad Media. de 

la mano. de Hobbes. ,.SS En vista de lo anterior. nos concretaremos 

exclusivamente a los benef'iciarios qtE> se han identificado a si 

mismos co..a estudiosos de las Relaciones Internacionales. 

Como hemos sei"l'alado en cap! tul os anteriores. la visión hobesiana 

considera a las Relaciones Internacionales corno un Estado de 

guerra. Siendo sus caracleristicas l'llás generales: considerar que la 

dinámica internacional está representada por el conflicto entre 

Estados: asimisJnO. estimar que la clave de la actividad 

internacional es la guerra. de forma que la paz simplemente un 

periodo de recuperación entre una y otra guerra. y tomar como basa 

de la conducta internacional la afirmación de que cada Estado as 

libre de perseguir sus fines en relación a otros Estados. sin 

restricciones morales legales superiores las que quiera 

imponerse el propio Estado. con lo que los únicos limites a su 

acción derivan de los principios de prudencia y conveniencia. 

El testamento hobbesiano seffala que para nuest.ra materia legó la 

visión de las Relaciones Internacionales. que las caracteriza como 

si éstas se desarrollasen en un Estado de NatW"'aleza. Aportación 

85.- Celestino del Arenal. Op. Cit. P• 29 
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que es mejor conocida entre loS est.udiosos conw:t la escuela clásica. 

La sat.ira de la simplicidad genera,. por si misma,. las grandes 

contradicciones de los hombres. Por 1o lanlo,. para f'ines de e<st ,,. 

trabajo, identificaremos de igual manera a la 11amada escuela 

clásica y la escuela realista, pues,. considera_,s prudente 

hundirr.os en el pantano de las definiciones determinist.as y de alto 

contenido filosofico. 

La Escuela Realista es una derivación del discurso sobre el Est.ado 

de Naturaleza de Hobbes,. que se funda en la psicolog!a empírica del 

filósoCo de Malnesbury, la cual se basa en el pesimismo,. con el que 

caracteriza el instinto deslruct.ivo del hombre. Lo anterior viene a 

incrementarse con la confirmación de1 Est.ado como Corma por 

antonomasia de organización po11tica y social,. y 1a experiencia que 

nace de la const.lt.ución en el siglo XVII de un sistema europeo de 

Estados. 

El ~istema europeo de Est..ados que nace f'ormalment.e a raiz de la 

Paz de Westfalia no será sino la confirmación de la dinámica 

previst.a por Hobbes en su Estado de Nat.uraleza. Ant.onio Truyol y 

Serra sei'íala que: "C ••• ) desde el punto de vista poli tico,. la Europa 

moderna se diferencia esencialmente de 1a Crist.iandad medieval por 

el hecho de ser una pturati.dad de Estados saberr.znos celosos de su 

independencia unos respecto de otros. ••86 En este ámbito se otorga 

la primicia al interés de cada Estado en part.icular dejando en 

segundo plano el carácter societario y comunitario. 

96. - Antonio Truyol y Serra. be_ ~ Internacional. Madrid, 
Espana. Alianza. 1974. p. 32. (cursivas del autor). 
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Es ya convencional tomar a 1649, col'l'IO punto de referencia obligado 

del emergente sistema internacional moderno, porque el complejo de 

relaciones poli ticas interestatales en Europa alcanzo desde 

entonces una relat.i va estabilidad y qued6 reconocida la 

distribución de poder y territorial del Viejo Continente. 

De lo anterior, desprende que los realistas basen sus 

expectativas de la siguiente situación: la Naturaleza anárquica de 

los fenómenos internacionales. Ante este contexto, el Estado 

entroniza como el actor central, que para legitimarse recurre al 

uso de la fuerza armada. Por tanto, la dinámica de estos Estados 

es otra ~ue la derivada del desarrollo de la relación de tuerzas 

entre los Estados. 

La Escuela Realista, yendo de la mano de los conceptos vertidos por 

Hobbes, determina una visión de la realidad internacional en la que 

el Estado y el poder se transCorman en el actor de ref'erencia para 

la polilica y la leoria. Asimismo, 

unidad politlca y divide la vida social 

al Estado conD suprema 

dos mundos ajenos, 

contrapuestos y excluyentes, la sociedad estatal y la sociedad 

i nt.ernacional. 

En esta perspectiva, la sociedad internacional es considerada como 

un conjunto de Estados que al no conocer un poder superior, velan 

por su propia seguridad, persiguiendo cada uno de ellos sus propios 

intereses, con base en el incremento de su poder. Se tiende as1 a 

est.ablecer una diferenciacion ent.re el medio nacional y el medio 

int.ernacional, quP. provoca consecuencia inmediata una 
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separación y una distinción entre ambos. Asi entra en escena la 

contradicción. orden/anarquia. en la cual. la sociedad civil 

aparece como el medio para el progreso y la sociedad internacional 

es el medio de la contingencia y el conflicto. 

Raymond Aron identificó la disyuntiva entre el orden y la anarquia. 

es decir. paz y guerra. a través de dos conductas especificas. las 

de aquellos personajes que lla9!> silllb6licos1 '" c ••• ) el diplomático 

y el soldado. Dos honibres. y tan sólo dos holllbres. actúan 

plenamente no ya coima nú.el'lbros cualesquiera sino en el papel de 

reprentantes de las colectividades a que pertenecen. El embaJador 

en el ejercicio de sus Cunciones es la unidad politica en noMbre de 

la cual habla; el sotdado en el caJllPO de batalla es la unidad 

poli t.ica. en nombre da la cual da -.aerte a su pr6ji.:>." 87 El 

embajador y el soldado retratan las Relacionas Internacionales qU& 

en tanto vistas desde la perspectiva hobbesiana son una lucha entre 

la guerra y la paz. en un tnedio d~scentralizado y de esencia 

conflictiva. el cual se 111Ueve entre las penurias de la abundancia 

de Marte y las Mieles da gloria de Atenoa. 

Las enseManzas del maestro son reto .. das a lo largo de los tie...,as. 

t.al COlftOI podeJTDS observar la Escuela Realista se distingue por un 

pesilllls"'° antropológico. que no diCerencia demasiado del 

pregonado por Hobbes. salvo por la cualidad de que niega la 

posibilidad de progreso. 

Para los realis~as el nolllbre del juego es politica del poder. 

87.- Raymond Aron. Op. Cit. p. 30. TofttD I. (cursivas del autor). 
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este concepto será. manejado con mayor detalle a lo largo del 

presente capitulo. en esta oportunidad sólo diremos que este tipo 

de poli ti ca se conforma de Estados que están en 11.D'l.a situación de 

competencia constante, en donde no son capaces de generar una 

lllinima conf"ianza entre si. Asi pues. la pol1 lica internacional se 

transforma en un perpetuo mecanismo cuyo objetivo es acrecentar el 

Ñ>eimo de poder con el fin de lograr la consecución de los 

intereses particulares de cada Estado. Ademas. no e>eiste una 

ar.-onia natural de intereses entre los Estados. La cooperación es 

posible. pero sólo cuando sirve a los intereses del Estado que la 

pro1RUeve. 

La disytmtiva de la politica del poder nos senala que no hay 

posibilidad de romper este circulo, los intentos de perfeccionar el 

sist.ama est•n condenados al fra~aso. Esto provoca tD'\8. visión 

determinista del proceso histórico. por lo tanto. se reconoce "'9nos 

.. rgen de actuación al obrar humano de cara al establecimiento de 

un orden internacional. 

Desde las letras de Hobbes hasta los realistas. sus predecesores 

y sus epigonos. han dominado la visión de las Relaciones 

Internacionales en el -.indo moderno desde la Paz de Westf alia hasta 

nuestros dias. Tal parece que se cu.ple la siguiente locución 

latina: Consttium solet esse senum.. Lnvenumque votuptas CLa 

sabidlD"'ia de aconsejar suele ser de los viejos y la voluntad de los 

Jóvenes). 
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4-.2. LA ESCUELA REALISTA COMO EL REFLEJO DE UNA EPOCA. 

Vista la situación predominante entre los herederos del 

maestro de Malnesbury es de vital iR!porlancia realizar un recorrido 

entre los aut.ores má.s reconocidos que han recogido sus ensenanzas, 

para recrear lDl panorama de los hijos del forjador de Leviathan. 

He.:»s identificado a la Escuela Realista con.:1 la heredera en pleno 

derecho de la visi6n hobbesiana, pero nos hace falta definir y 

delilllit.ar esta t.eoria polit.ica, por lo tanto, este apartado tiene 

la tarea de despejar la brecha. entre los seguidores de la doctrina 

y los holllbres que la aplicaron en las Relaciones lnt.ernillcionales, 

quienes despertaron las percepciones polit.icas mediante pequef'l:as 

gotas de realidad. 

No obstante que reconocem>s que las Aguilas no hacen parvadas, 

pues, sólo se les encuentra una a la vez,. pode.,s hablar del 

florecinü.enlo de la Escuela Realista en un periodo histórico 

definido y de un grupo de estudiosos que formaron el conglomerado 

de sus teóricos. 

La definitiva configuración de la Escuela Realist.a se produce de 

la experiencia de los aNos treinta, de la Segunda Guerra Mundial y 

del periodo de Guerra Fria. El considerar delerm.inant.e la 

inf'luencia de la estructura internacional surgida de la Segunda 

Guerra Mundial sobre el desarrollo teórico se finca en el hecho de 

que es a t.ravés del cambio de las circunstancias externas del 

•undo, como se modifican las hipót..esis y leorias en las Ciencias 

Sociales. 
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La Segunda Guerra Mundial y los acontecimientos int.ernacionales 

surgidos a ra!z de ést.a t.rajeron como result.ado un callllbio 

cualit.at.ivo de la sociedad internacional. En efect.o, después de 

esta conflagración IMUldial se llevan a cabo cambios trascendentales 

en la estructura política int.ernacional, producidos a nuestro 

parecer por cinco fenómenos principales1 

1. - El tort.alecinú.ento del sistema socialist.a en la U. R. S. S. y su 

expansión a Europa Oriental y Asia. 

2.- La aparición de un sistema internacional donde predondnan dos 

bloques antagónicos pertenecientes a diterentes siste1111as políticos, 

econ6r~cos e ideológicos. 

3. - El desarrollo cient.itico-tecnológico, tma de cuyas principales 

consecuencias es la creación de ar .. s de destrucción n1asiva. 

4.. - El sW"'girniento a la independencia poli t.ica de -.ichos nuevos 

Estados, y 

5.- La creación de una Organización Internacional con pretensiones 

universales, cuya rinalidad es preservar la seglD'"idad de sus 

int.egrant.es. 

La experiencia de la Segtmda Guerra Mundial tuvo una influencia 

decisiva en los Jnedios int.elect.uales pues deMOstró a los est.udiosos 

que las luchas y las ri validadas entre los Est.ados eran el 

resul t.ado, tanto del choque de intereses contradictorios como de 

los diferent.es fines que al Poder le asignaban los gobiernos y 

Estados soberanos que integraban la soc~edad internacional. 

Asimismo, la formulación del modelo realista responde a la 
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si ~uaci6n internacional de la Guerra Fria. Este t.érmino, en rigor 

una met.áfora y no un concepto cientifico, sirve para describir esa 

ambigua y peligrosa situación de ni paz ni de guerra. Para Roberto 

González G6mez, "Tiene un remolo origen en el escritor espaffol del 

siglo XIV, Don Juan Manual C1282-13"'8), quien en su b..iJ2I:.Q. 22, ~ 

Est.ados, y ref'irléndose a la guerra entre cristianos y lftQSulManes 

en Espai"ía, distingue ent.re guerras calientes y frias ... 99 

Contaa.poraneal99nte, el t.érm.ino fue utilizado por prifft0ra vez por el 

periodist.a Herberl Bayard Swope, quien escribia los discursos del 

senador norteamericano Bernard Baruch, y luego, llevado a la fama 

por un reconocido art.iculista sobre t.emas int.ernacionales de la 

prensa estadounidense en los anos cuarenta y cincuant.a, Walter 

Lipp.a.nn, quien a fines de 1947, publicó un libro que cont.enia tma 

serie de sus articulas de ese a~o bajo el t.it.ulo !h!!. Cold ~-

Toda una serie de aut.ores encont.r2ron en el realis.:li la forJRa de 

estudiar la realidad internacional de la posguerra. marcada por el 

en1'rent.amient.o ent.re dos bloques y la Guerra Fria. Algunos otros, 

podran, gracias al realismo, justificar y explicar la polit.ica 

que los Estados Unidos habla puesto en marcha para asegurar su 

hegemonismo. Las circunstancias polilicas fueron proporcionadas por 

la posición de preenli.nencia que adquirieron los Est.ados Unidos, 

posicion que hizo posible y hasta necesario desarrollar llna visión 

global de la polil.lca internacional y por las repercusiones que 

empezó a tener en todo el mundo el ejercicio del poder por parle 

88. - Roberto Gonzalez G6mez. Teor 1 ª' 2g !.il Rel aci. enes Poli l.l. cas 
Inl.ernacionales. La habana, Cuba. Editorial Pueblo y Educación. 
1991. p. 135. 
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del gobierno estadounidense. 

La Guerra Fria tiene el estigma de representar el enCrent.amiento 

entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, este hecho Ir:• 

podemos constatar en Gueorgui Arbátov, uno de los teóricos de mayor 

prestigie• en la visión marxista de las Relaciones .Internacionales, 

quien sef'iala que1 "El contenido de la lucha en las relaciones 

internacionales se det.erlllina por el hecho de que se ha convertido 

en su cent.ro la cont.radicci6n entre los dos siste.as JMJndiales que 

representan a las dos clases antagónicas principales de la sociedad 

moder·na ... 
99 

La Guerra Fria y las Crust.radas esperanzas sobre la 

efectividad de Naciones Unidas, hicieron cada vez Jllá.s atractivo 

para analistas y politices el marco de reCerencia del modelo 

realista. La poli t.ica del poder, iniciaba su auge con la promesa 

de que podria explicar y guiar 1as polilicas de cualquier nación. 

Los ejes centrales de esta estrategia se expresaron enz rear1111t a 

gran escala, la conf'ormación de un sist.e.a globa1 de alianzas 

militares en los escenarios de principal valor estratégico, el 

chantaje con el monopolio nuclear primero y con la superioridad 

cuantit.ativa estratégico-nuclear después. 

Asi es com::a en la década de los cincuent.as la Escuela Realist.a 

empez6 a prevalecer en las Relaciones Internacionales, en buena 

nedida, debido al argumenlo de que sólo las medidas poli tic as 

basadas en el poder brindaban seguridad. En este contexto, tuvo 

pocas dif ict.tl t.ades para sobreponerse a los rast.os de la tradición 

89. - Gueorgui Arbátov. bA bYshA Ideol6~ !!D. las RelacJ.ones 
Internacionales Contemporá~ Moscú, URSS. Progreso. 1973. p. 36. 
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de la diplomacia wilsoniana de después de la Primera Guerra 

Mundial. 

A cont.inuación realizaremos un breve y rápido recorrido a través de 

los principales exponentes del realisno polit.ico en las Relaciones 

Internacionales. para quienes esta materia es el estudio del 

desorden en un sistema casi primitivo y no igualitario. 

DareJnOs incicio con el teólogo protestante norteamericano. Reinhold 

Niebuhr. quien escribe en 1932 su obra Mgral. ~ !!!!.d. Inmoral 

Societ.y, la cual basa en una psicologia pesimista de la 

naturaleza humana. y abandona los dog..as abso1utistas del 

cristianismo para emprender la búsqueda de una visión realist..a de 

la política. visión que pretende evitar el oplimis-.:» sentimental. 

Asinds1RO. desarrolló la idea del ho.t>re marcado por el pecado 

original y en consecuencia capaz del mal. Ent.onces, el hombre es 

pecador porquo niega su f'init.ud. pret.endiendo ser ntAs de lo que 

realnente es, y se debe recharzar 1a idea da que al holllbre es 

pot.encial.ant.e inocente. 

Reinhold Niebuhr desempe~6 tDl importante papel cuando se utilizó el 

realismo para justificar la intervención estadounidense en la 

SegWlda Guerra Mundial. Luego de 1945. también lo aplicó para 

dictaminar la polit.ica de los Estados Unidos hacia Naciones Unidas 

y la Unión Soviética. 

Enseguida, Frederick Schwnan con su obra Int.ernat.ional Polit.ics. 

publicada en 1933, abre la larga lista de autores realistas. En 
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ella afirmará que en un sistema internacional, caracetrizado por la 

ausencia de un gobierno coMÚn, cada Estado necesita buscar su 

seguridad en base a su propio poder y considerar con alarma el 

poder de sus vecinos 

Edward H. Carr publica en 1939 su obra Tu!! Twent.y Year •s ~ 

que sentará las bases del realis...:1, y en la cu.al asegura que si 

bien la política no puede definirse satisCact.oria.ante en términos 

de poder, puede considerarse que éste es Wl elenmnto esencial de la 

política. 

Quincy Wright en su obra ~ St.udy Qf_ Int..ernat..ional Relat.ions 

considera que la realidad de las Relaciones .Internacionales es el 

poder politice, debido a que los Estados existen, desean continuar 

existiendo, y pueden solaMente depender del poder para evitar ser 

conquistados por sus vecinos. Por lo tanto, la lucha de cada uno 

por ser Mas poderoso por si sólo o con sus aliados as! 

enelfti.gos o colftbinaci6n de enemigos, es el corazón del problema. 

Wright considera a las .. C ••• > Relaciones Internacionales corno tma 

disciplina que contribuye al entendimiento, predicción, evaluación 

y control de las relaciones entre Estados y de las condiciones de 

la ca.unidad mundial, ~ al m!..filnQ t.iemp..Q ™ hist.oria. ™ 
ciencia, ~ filosofiª'- :ll !drl ~· ·•90 

Esta deCinici6n es quizá tma 

de las más completas entre los teóricos realistas, pues, abarca 

todo el entendimiento humano alrededor de nuestra materia dt:> 

go. - Quincy Wrighl. The Slud.\!_ of' lnt.ernat1onal Relalions. Nueva 
York, EE.UU. Appleton-Cenlury C-;:c,fls. 1955. P• 481. Csubrayado 
propio). 
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estudio. 

Por otra parte, Nicholas Spykman en la década de los cuarentas tuvo 

un rol altamente influyente cuando trató de aplicar los principios 

realistas para demandar que los Estados Unidos asumieran Wl rol 

central en la politica mundial. 

George Kennan, que ha sido llamado el padre de la politica 

estadounidense de contención, debido a su f anw.:>so articulo titulado 

"Mr. X" publicado por la revista Foreing Af'fairs, en 19.&7,. adeús 

de criticar la política exterior estadomú.dense anterior a la 

Segunda Guerra Mundial, por sus bases 111Dralistas, SP. dedicó a 

la propagación del realismo politico entre las esferas 

gubernamentales. 

En la Gran Bretana, George Schwarzenberger publica en 1941 su obra 

Power Polit.ies. en la cual considera que el poder &s el f'actor 

clave de la poli tic a internacional. Asimismo, sef'Sala que el lazo 

que une a la sociedad mundial no es una colftlUl.idad vaga de 

intereses, por el contrario, es el poder. "En una sociedad da este 

tipo, los grupos que manejan el mAxinD de poder politice, económico 

y militar tienen la mejor oportunidad de sobrevivir. En comparación 

con el individuo, o con otros tipos menos potentes de asociación, 

las organizaciones territoriales obligatorias,. dotadas de 

aplastante fuerza C!sica,. son gigantes frente a enanos. 1191 
De esta 

manera,. Schwarzenberger explica la posición predominante de los 

Estados en la Sociedad Internacional, la cual tiene pocos elementos 

estAticos,. pues, está en un estado de flujo perpetuo. 

91.- George Schwarzenberger. Op. Cit. p. 216. 
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Es Hans Joachim Morgenthau a quien se considera como el más 

genuina y acabado representante de la Escuela Realista, hasta el 

extremo de omitirse con Crecuencia referencia obligada los 

antecedentes de la misma. Un analisis del realismo no estaria 

completo sin tener en cuenta la obra de Morgenthau. Es indudable 

que el estudio de las estructuras internacionales y de la politica 

internacional en los Estados Unidos y en otros paises estuvo 

determinado por los principios expuestos a finales de los años 

cuarenta por es te aulor. 

"Morgenthau era un reCugiado de la Alemania Nazi. El hecho de que 

haya estudiado, practicado y ensenado derecho Europa hizo que 

su libro ~ Among Nat.ions fuera aún más notable"92, pues, era 

un enfrentamiento contra la tradición legalista y noralisla que 

babia prevalecido en la politica exterior estadounidense. La 

tradición que Morgenthau atacó era el enfoque liberal de los 

asuntos externos. 

Morgent.hau considera realista por qui:- e ••• ) el Mundo, 

imperfecto como lo es c ••• J es el resultado de fuerzas q1Je 

inherentes a la naturaleza humana C ••• ) "; 
93 

por lo tanto, su 

teoria se preocupa de la naturaleza tal colftO es. olvidándose de 

como podrla ser o conw:> deberia ser. 

El paradigma realista se puede definir delineando las ideas 

fundamentales vertidas en Politics Among Nations. Este es 

92.- Stanley Hoífman. ~ ~ Min~rv~. Op. Cit. p. 83. 
93.-Hans.J.Morqenlahu. f'.2!.1~ ~las Naciones. ba Lucha RQ..C.. ~ 
Poder y l.ª- faz.• 6a. Edición. Buenos Aires, Argentina. GEL. 1987. P• 
12 y 13. 
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procedimiento válido si esa obra ha sido la más influyente de lodos 

los escritores realistas que la precedieron. Un dalo por lo demás 

curioso, lomado por John A. VasquezJ' indica que "C ••• ) el 

trabajo de investigación mt.s sobresalienleJ> citado por la mayoria 

de los estudiosos es Polilics Among Nations c ••• ~ Asimismo, cuando 

se les pide seleccionar al investigador que haya contribuido lllás al 

campoJ> la mayor! a de los entrevistados seleccionan a Morgenlhau 

C46. 7"J. ,,Q, De esta torma se puede observar la preponderancia de 

este autor entre los estudiosos de nuestra materia. 

Para Morgenthau la real poli tik se basa en "los seis principios del 

realismo poli tico1195J' los cuales podemos resumir eni 

1. - La poli ti ca est.a regida por leyes objetivas que t.ienen sus 

raices en la naturaleza hUJ11ana. 

2.- El concept.o que diferencia al realismo politice de las de.tls 

ciencias es el concepto de interés def'inido en términos de poder. 

3. - El realismo poli tico no dota a su concepto clave de un 

significado establecido de una vez para siempre. 

'· El realisMO politico es consciente de la signiCir.ación moral de 

la acción pol.1 ti ca. 

5. El realismo politice rehusa identificar las aspiraciones morales 

de una nación determinada con las leyes morales que rigen el 

universo. 

6. La diferencia entre el realismo politice y o~ras escuelas de 

pensamiento esJ> pues~ real y proCunda. 

9•.- John A. Vasquez. gJ,_ Poder Q2. la fg!_i~ del Poder. MéxicoJ> 
Gernika. 1991. p. 50. 
95.- Hans J. Morgenthau. Op. Cit. p. 1a - aB. 
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Estos seis principios se convierten en las Sagradas Escrituras de 

los realistas, se tornan en el dogma a seguir y en las reglas del 

juego politice int.ernacional. Los invest.igadores que siguieron a 

Morgent.hau, t.anto en el tono cono 

hicieron tan sólo cambios menores 

los conceptos que e.,....,learon, 

el marco conceptual que ya 

habla adelantado. La teoria de Morgenthau ha sido muy criticada 

y discutida, al grado de que buena parle de las obras 

significativas que han escrito dentro del campo de las 

Relaciones Int.ernacionales son un diálogo, explicit.o o no, con la 

obra de este aut.or. 

En este apartado nos dedicarenlls a seffalar la i191port.ancia de est.e 

autor en la Escuela Realista, no pretendemos realizar un examen 

exhaustivo de su teoría, pues, si lo lrataramos de hacer, 

desv.iariamos la at.enci6n del ot·Jet.ivo principal del present.e 

t.rabajo. 

Por otra parte, Kenneth W. Thompson dio, en 1960, una visión 

general de los principales escritos realist.as. Al aplicar 

ense~anzas a la política exterior estadounidense con su inf luyent.e 

obra Polit.ical ~ ª1lf! hb.§: Crisis 2f. World Polit.ics: &l 

American Aµ_Qroach ~ Foreinq Policy:, en la cual suminist.r6 una 

hist.oria y una evaluación la poli tic a exterior estadounidense a 

part.ir de la Segunda Guerra Mundial, desde el punto de vista de los 

principios de la polilica del poderw 

En Francia, encontranDs al sociologo Raymond Aron, quien con su 

obra ~:..,..:.~ ~ guerre entre ~ nalions de 1962, desarrolló toda una 
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ciencia basada en los principios realistas., considerando a las 

Relaciones Internacionales como "C ••• ) la ciencia de la paz y 

ciencia de la guerra, la ciencia de las relaciones internacionales 

puede servir de fundamento a las artes de la diplomacia y de la 

estrategia., métodos estos dos., complementarios y opuestos, a través 

de los cuales se lleva a cabo el comercio entre Estados ... 95 Este 

autor se convirlio en el experto de mayor prestigio en nuestra 

materia en su pais natal.. Ademas de inclinarse por el paradigma 

realista, trazó los orígenes de la Escuela Sociol6gica de las 

Relacion&s Internacionales. 

Nos detendremos en nuestro enlistado., pues., consideramos que hern::>s 

seNalado a los autores mas representativos de la Escuela Realista y 

quizá de continuar y emprender la tarea de no..t>rar todos 

co119ler!amos el error de omitir alguno, por ese motivo sólo 

MDnciona9110s a los de mayor renombre. 

Para Cinalizar el presente capitulo diremos que lodos los 

realistas., coinciden sobre los siguiantes puntos: la necesidad que 

tienen las unidades de calcular f'uerzas., el rol decisivo de la 

f'uerza entre los ingredientes dol poder., la perJRanencia da las 

ambiciones nacionales y de las amenazas a la supervi vancia, el 

i111J>9rativo de un equilibrio de poder., la imposibilidad de la paz a 

través del derecho internacional., la itnportancia da los factores 

geopoliticos en la definición de ias metas de los Estados., el r~l 

preponderante de los Estados entre todos los actores de la escena 

mundial., y la posibilidad de conceptual izar la poli ti ca coa:> la 

96.- Raymond Aron. Op. Cit. Tomo I. p. 31. 
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int.eligencia de un Estado personificado. 

4..3. PRINCIPALES POSTULADOS REALISTAS. 

Los elementos cenlrales del pensamient.o realist.a son el 

poder como factor fundamental en las Relaciones Internacionales, 

el interés nacional como el criterio que inspira las decisiones 

de politica exterior al margen de todo compromiso n::tral 

colee ti vo, y el concepto del balance de poder como siluacion 

que es necesario preservar cualquier precio, acumulando y 

poniendo en juego para ello, precisamente, recursos de poder. 

El poder se transforma en el factor decisorio de las Relaciones 

Internacionales y el equilibrio del poder en la dinámica y junto al 

interés nacional sirven para tratar de elilninar la nat.uraleza 

sustancialment.e aná.rqulca del sistema internacional, asegurar un 

Jninirm> y preservar la supervivencia y perpet.uacion de los propios 

Estados. 

4..3.1. LA POLITICA DEL PODER. 

La Pol.!tica del Poder significa un tipo de relación entre 

Est.ados en la que predominan algunas reglas de conducta: 

~rmamentos, aislacionismo, diplomacia del poder, economia del 

poder, imperialismo regional o universal, alianzas, equilibrio del 

poder y de la guerra. Schwarzenberger nos dice que "En este tipo de 

política C ••• ) cada grupo se considera a si mismo no sólo como 

medio para un fin comun, sino como un fin si''. 
97 

La política del 

poder puede definirse como rin sistema de Relaciones Internacionales 

97. - George Schwarzenberger. Op. Cit. p. 1 z. 
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en el que los Est.ados se consideran a si nú.snos coJllO los fines 

Ult.irN>s, por lo que enq>lean, al Menos con prop6sit..os vitales, los 

rm:!dios más efecli vos: a su disposición y los que son medios de 

acuerdo con su peso en caso de conf lict..o. 

La clave de la Escuela Realist..a es el poder, virtud de lo 

conflictivo y anárquico del medio internacional, la t..endencia 

nat.ural del Est..ado y su objetivo cent.ral es adquirir el mayor 

poder posible, ya que lo que el Estado puede hacer en la poli t.ica 

internacional depende del poder que posee. 

Morgent.hau considera que "La aspiración de poder es el elemenlo 

distintivo de la política int.ernaeional, COI*> el de t.oda polilica, 

!A BE!.1~ int..ernacional ~ P..Q!:.. necesidad !::!,!lA 12!2!_1~ S!!. 

poder • .,ge De est..a manera, en poli t..ica int.ernacional solamenle 

t.ienen poder las naciones, y éste solanent.e puede li-.lt.arse 

mediant.e el poder ejercido por los demás. La soberania de las 

naciones, por lo tanto, tiene efect.o import.ant..e en la forJRa co'*3 

se desenvuelve la polit..ica; de aqui que una t..eorla en politica 

internacional, no puede ser la misma que una de polltica interna. 

Los logros de un F.:slado en polttica internacional dependen del 

poder que tenga. Por eso cada Est.ado procura acumular tanto poder 

cuanto pueda. Naturalmente un Estado tiene diversos int.ereses, pero 

el poder ~s al medio universal para alcanzarlos. 

La Pollt.ica del Poder en térlftinos de Morgenthau puede encuadrarse 

tres tipos idealesi la poli tica del mantenimiento del poder, 

98.- Hans J. Morgenlhau. Op. Ci~. p. 47. Csubrayado propio). 
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mejor conocida como del ~ g.!,!.2; la pol!lica tendiente al 

aumenlo del poder, es decir, la pol1lica imperialista, y la 

poli t.ica de prest.igio, cuyo objet.i vo es el de demost.rar 

y maniteslar poder. 

"A estos tres modelos t.ipicos corresponden otras tres politicas 

int.ernacionales t.alllbién ti picas. Asi, una nación inst.rument.a W"la 

política exterior tendiente a conservar el poder y evitar el calllbio 

de la distribución de poder en su f'avor, en últi-.a inst.ancia 

desarrolla una politica de stat.u qua. Por su parle una nación con 

una polit.ica exterior orient.ada a la adquisición de un mayor poder 

mediante un calllbio en la estructura de poder existente - cuya 

política exterior C ••• ) procura t.m cambio favorable en el st.at.u quo 

del poder - lleva a cabo una poli lica imperialista. FinalPEnte, una 

nación cuya politica exterior t.iende a JnOStrar el poder que posee, 

para mantener.lo incre.antarlo, desarrolla una polit.ica de 

prest.igio ... 99 Entonces, cualquier nación que t.iende a conservar el 

poder persigue una politica de st.atus quo, las naciones que 

pret.enden obt.ener una suma mayor de poder del que tienen, a través 

del cambio de la situación exist.enle, ut.ilizan tD'la politica 

imperialist.a, y las naciones qUEt emplean su poder para ostentarlo y 

realizar act.os de demostración de su poderlo ante sus vecinos 

pract.ican una pol1t.ica de prestigio. 

En este sentido encont.ra1110s una metA~ora que retoma la esencia de 

la Politica del Poder, de acuerdo con J. w. Burlan, "La pol!tica 

del poder f'ue siempre como el iuego d.!§!. !A gallina eiega. o bien uno 

99.- Ibid. 63 y 64. 
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de los jugadores cedia el paso a otro o bien habia una colisión de 

los mismos. lOO Las relaciones que sa generan entre los Estados 

bajo los signos de este tipo de política son de carácter dinámico. 

Cambian con las vicisit.udes del poder, que pueden e11pujar a una 

nación hasta el frente de la lucha por el mislllD. o también puede 

privarla de la habilidad a participar activa-=ionle en él. 

Para al.gunos aut.ores como Robert Gilpin, .. El podar se ratiere 

si.-ple...,.nle a la capacidad Militar. econ61ftica y tecnológica de los 

Estados. ,.lOt Sin embargo. en últ~ma inst.ancia. el poder. por lo 

regular. tiende deCinido en términos d~ capacidades 

militares. En medio de la anarquia creada por la ausencia de una 

autoridad mundial. las relaciones entre Estados s& tornan 

compotit.i vas. conf'lictivas e incluso agresivas, conf'orll'8 cada uno 

de ellos procura mantener o restablecer el equilibrio del poder o 

llenar los vacios que éste deja, y sobreviven sólo en la medida en 

qua son Cuartes o en que otro Estado más Cuarta los protege. 

Las Relaciones Internacionales no están deterlftinadas exclusivalft&nte 

por al podar. Pero cuando las consideraciones al derecho y a la 

justicia son desafiadas y los rivales aspirantes al liderazgo no 

encuentran un campo común, cuando el compromiso y la razón han sido 

agotados. la última decisión será determinada por la cantidad de 

poder poseído por los Estados en competencia. 

El poder resulta ser la capacidad de afectar la conducta de otros, 

100.- J. w. Burlan. Op. Cit. p. 127. (subrayado propio). 
2 01. - Robert Gil pin. ~ ª-ns! Change :!..n. ~ Pol 1 t.ics. Nueva York. 
EE.UU. Cambridge University Press. 1981. p. 13. 
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o el resultado de un proceso; el poder es concebido como la 

capacidad de lograr que otros actúen de deter-.inada manera a través 

de la persuasión, el truque, la compra o la coerción. El Poder 

polilico es una relación psicológica entre los que lo ejercitan y 

sobre los que es ejercido. Da a los primeros el control sobre 

ciertas acciones de los segundos, a través de la influencia que el 

primero ejerce sobre la mente del segundo. 

En 6ª, Lucha e.9.!:. !tl_ ~ ~ !..A Paz encontramos que "El poder puede 

consistir en cualquier cosa que establezca y mantenga el control 

del hombre sobre el hombre. El poder cubre pues todas las 

relaciones sociales que sirven a tal tinl desde la violencia Cisica 

hasta los lazos psicológicos más sutiles por los que una mente 

humana controla a otra. ,.ioa A.si tenemos que el poder es la 

habilidad de determinar el comportamiento de los demás. Entonces 

podeJN:>s decir que el p~der es lodo aquello que perlllile participar 

la creación de decisiones. 

El poder signiCica supE>rvivencia, aptitud para imponer a los demas 

la propia voluntad. capacidad de dictar la ley a los que carecen de 

Cuerza y posibilidad de arrancar concesiones a los más débiles. 

Donde la tor111a última de contliclo es la guerra, la lucha por el 

poder convierte en rivalidad por el poderlo militar, 

preparación para la guerra. En un -.ando asi. los Estados pueden 

sobrevivir. únicamente a costa de consagrarse a Wla polilica de 

poder. 

102.- Hans J. Morgenlhau. Op. Cit. p. 20. 
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El poder es un punto intermedio entre la influencia y la fuerza. El 

poder se define como la capacidad de imponer la propia voluntad a 

los demás mediante la suposicion de sanciones efectivas en caso de 

no aceptación. La presencia. aunque sólo sea en el panorama de 

tondo. de los medios para hacer efect.ivas las demandas incluyendo 

posiblemente .la ap.licación de la f'uerza fisica. es la ananaza 

si.lenciosa y .la sanción tras .la politica del poder. 

En este orden de ideas t.eneR:>s que .. , ••• ) el objet.i vo crucial del 

manejo de.l poder en .la presente es la prevención de .la guerra. 

El posible abuso del poder hUIE'roso c ••• ) y su uso 

operaciones mi.lit.ares ha venido a representar la apertura de lDla 

caja de Pandara con diversos peligros para la humanidad. ,.to3 En la 

Sociedad Internacional se permiten t.odas las formas de coerción. 

incluso las guerras de destrucción. En cualquier parle donde 

eKist.a una pugna entre dos Est..adcs por la adquisición de poder. 

ésta resuelve por el compromiso por .la guerra. Esto 

signif'ica que la· lucha por el poder se identifica con 1.a lucha 

por la supervivencia y por eso. el mejoramiento de las posiciones 

relat.ivas de poder convertirse en designio princrdial de la 

politica interior y eKlerior. 

Ante esta situación. si no sé dónde teraina el poder de un Estado y 

empieza el poder de otro; si el poder de un Est.ado es part.e del 

otro; si la politica mundial se convierte en una prueba de 

'nllnerabilidad. y los grados de dependencia son identificables con 

los suministros y reservas de podar. quién puede sentirse segt.u-o? 

103. - Claude Inis L. Jr. Power ~nd Inlernat.ional Relalions. Nueva 
York. EE.UU. The Universily of Michigan. 1962. p. 51. 
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Ante la fragmenlación y los excesos del poder, y la complejidad de· 

los juegos en los que se embarcan las naciones, y los dilemas de 

eleccion de estrategias posibles. No sólo vivimos en un nrundo lleno 

de enemigos, sino que no podemos confiar entera...ant.e en nuest.ros 

amigos, porque aquellos que están de nuest.ro lado en una escena 

pueden volverse en nuest.ra contra en otro juego. 

De esta manera tenemos la siguiente pregunt.ai ~ gyé sirve ~ 

poder !!U !A Sociedad Internacional? Ent.re las MÚitiples respuestas 

a esta incogni t.a, quizá. la que mas nos ha convencido ha sido la 

dada por Kenneth N. Wal tz, quien sef'fala ques "Part.icular..ant.e, para 

cuatro cosas. Primero, el poder sUJllinist.ra los medios de mantener 

la propia autonomia ante la fuerza que ot.ros puedan esgrira.ir. 

Segtmdo, un mayor poder permite un.a mayor ampli t.ud de acción, 

alUlque el resultado de esa acción siga siendo inc:iert.o C ••• ) 

Tercero, los más poderosos disfrutan de mayores lllArgenes de 

seguridad al tratar con los menos poderosos y tienen in.is cosas qua 

decir acerca de cuAles serán las partidas a desarrollarse, y de qué 

nanera C ••• ) Cuarto, los grandes poderes dan a sus poseedores una 

gran inCluencia dentro de sus sistemas y la capacidad de actuar por 

ellos mismos. Para ellos, el control se torna válido y ·posible"1 º4 

Asi podemos decir que el poder de una gran naci6n es tan aparente 

corno la debilidad de una pequef'Sa: la primera habla con la voz 

persuasiva del poder y la segunda le responde t.an sólo con el 

murmullo de la debilidad. 

104.-Kenneth N. Waltz. Teoriª-. Qg la Politica Internacional. Buenos 
AJ.res, Argentina. GEL. 1988. p.283 y 284. 
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4-.3.2. EL INTERES NACIONAL 

El segundo término que ejemplifica l.a esencia de la Escuela 

Realista es el Interés Nacional, es decir. l.os fines, los objetivos 

y las ut.ilidades que cualquier nación busca fuera de sus fronteras 

y que representan una extensión de los grandes anhelos nacionales. 

EJ. interés nacional tiene un carácter hisl6rico debido a que 

comprende todo lo que objeti va111Bnt.e necesario para la 

existencia y el desarrollo independiente de una nación, de un 

pais, en una determinada etapa histórica. Sin embargo, este 

contenido es relativo, pues, depende y varia de acuerdo a las 

condiciones históricas y sociales. 

Para Celestino del Arenal, "La noción de interés nacional es el 

objetivo supra..:>, intangible y sagrado que guia la lucha por el 

poder. Es la esencia de la poli t.ica. en un mundo en el que lodos 

los Estados luchan por el poder • .,lOS Asi pues,, el int.erés nacional 

comprende los deseos que son los est.imu.los fundamentales de la 

act.ividad de una nación en la pol1tica internacional. 

El interés nacional puede idenli f icarse con la supervivencia del 

Estado,, es decir, la protección de su identidad Cisica,, polltica y 

cultural contra los ataques de sus vecinos. En virtud, de que sólo 

cuando esté asegurada la supervivencia del Estado puede pensarse en 

buscar otros intereses de menor rango. En este orden de ideas,, la 

palabra auto-conservación adquiere especial sentido cuando 

105.- Celestino del Arenal. Op. Cit. P• 136. 
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ref'iere a los Estados; conD el territorio es parte inherente al 

Estado, autoconservación quiere decir defensa del control sobre el 

lorril.orio; y como también la independencia entre los Estados 

expresa en auto-conservación. Esto nos permite entender el porque 

el objet.i vo fundanent.al de la poli ti ca exterior de todos los 

Estados es la conservación de la integridad territorial y de la 

independencia. 

El interés nacional puede ser concebido co-=i la exigencia de la 

def'ensa del mantenimiento de los valores internos de la comunidad y 

también como el f'omento de esos valores en el ext.erior. De esta 

manera, todas las naciones protegen su identidad territorial, 

poli lica y cultural contra la intervención de otras naciones. La 

naturaleza de la amanaza a la cual el interés nacional está expueso 

permanece constante por tDl largo periodo de historia. 

En este sentido, Morgenthau argumentó que 'ºEstando ante la 

necesidad de proteger el núcleo del interés nacional, es decir, 

preservar la identidad de la nación, todos los gobiernos han 

recurrido en toda la historia a ciertas poli ticas básicas, t.ales 

como carreras armamentistas, el balance del poder, alianzas y 

subversión,. intentando hacer del abstracto concepto del interés 

nacional una visible realidad poli t.ica. ,,toe La relativa 

permanencia de int.erés y atnenaza gira alrededor de una politica de 

poder, en la cual las conf'iguraciones poli tic as transforman el 

concept.o abst.racto de interés nacional en polit.ica exterior. 

106. - Hans J. Morgent.hau. Dilemmas Qf. Polit.ics. Chicago, EE. uu. 
University of Chicago Press. 1958. p. 66. 
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Ahora bien, ciertos intereses son fundamentales para 

consolidar, mejorar o preservar la posición del Estado en la 

política internacional, Manfred Wilhelmy considera que éstos 

cuentan con las siguientes caracterist.icas: 

1. 00Son imperativos: en la medida de que algWlos se perciben 

como vi tales, infieren de ellos virtuales 1nandat.os de 

comportamiento. 

2. Son superiores: f'rent.e a intereses porcibidos como vitale!:, la 

cultura y las convenciones políticas tienden a excluir, o al 

a cuestionar fuertemente, las divisiones cotidianas de 

personalidades. facciones. grupos y partidos que se toleran en el 

proceso político normal. 

3. Son de largo plazo: aunque por lo general. se procla.an com::a 

permanentes, los intereses caiwbian solarrente en el largo plazo. 

conlO consecuencia de grandes transror...aciones el sistema 

polilico internacional.. de los más grandes cambios políticos 

internos y de las caracter!sticas de la culltD"a pol!tica. 

4. Son irrenunciables: los intere~es vitales con.forman un núcleo de 

posiciones poli ticas de un Estado. cuya importancia se estima tan 

grande que no pueden ser renunciados o abandonados sin incurrir en 

cost.os pol!ticos prohibitivamente altos. 11107 

Justo es notar. que est.as cualidades sirven para esquelailtizar y 

establecer un criterio de selección entre los diferentes postulados 

que pueden ser considerados corno intereses nacionales. de esta 

manera. podemos manejar estas cuat.ro caract.er!st.icas para examinar 

las opciones en un proceso de toma de decisiones. 

107. - Manfred Wilhelmy. Pol!t..ica Int.ernacional. Buenos Aires, 
Argentina. GEL. 1988. p. 143 y 1"'4. 
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No obstante lo anterior, es discutible manejar el interés nacional 

como magnitud objetiva que puede ser n.:rdida y observada con 

precisión. Porque, si bien e>eist.en situaciones, en las que pueden 

encontrarse variadas int.erpret.aciones de la esencia del. interés 

nacional, cono apunta Hans Joachim Leu, este térlftino "C ••• ) 

trata todo caso, de un concepto cargado fuerte111enle de 

ingredient.es subjetivos • .,J09 De esta manera, podemos afirmar que el 

contenido especifico del interes nacional integra de la 

constant.e acumulación de para el ejercicio del poder en el. 

interior de un Est.ado. Y as!, las definiciones del int.erás nacional. 

surgiran de complicados procesos de negociación y conapromiso entre 

distintos segn.:rnlos e individuos participantes en la politica 

nacional. 

En este juego entran los diversos actores nacionales para dedicarse 

a la pro,.,ción de deter.t.nados valores que formaran el. interés 

nacional a partir de la axislencia de factores y necesidades 

percibidas por quienes elaboran las poli t.icas exteriores, quedando 

el interés nacional conCigurado como un común denominador de lodos 

los intereses individuales y grupales. Y en úlli.a instancia el 

interés nacional se define en términos de poder, politico lllililar y 

econóraico, cont.enido siempre será determinado por las 

~radiciones politicas y la t.otalidad del contexto culttD""al den~ro 

del cual una nación formula su pol!lica exterior. 

La naturaleza y el. contenido concreto del interés nacional 

depende del contexto pol!tico y cultural dentro del cual 

108. - Hans Joachim Leu. Teorias de las Relaciones Internacionales 
Caracas, Venezuela. Editorial J;:;"'ridic~enezolana. 1978. p.39. 
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forflltl.len las politicas. En el seno de un Estado pueden coe:idstir 

diversas perspectivas sobre la naturaleza y las exigencias del 

interés nacional,. las que serán sostenidas en los procesos de 

elaboración de las poli ticas exteriores por burocracias. grupos e 

individuos. estad.tstas,. gobernantes. militares,. diplomáticos 

asesores y otros actores de todo tipo. 

El interés nacional se convierte en un concepto capaz no sólo de 

explicar la politica exterior. sino también de suministrar una guia 

a quienes la hacen. Asimismo,. se puede explicar la politica 

exterior si se toma conciencia de que para cualquier Estado,. la 

lftisJRa va a estar en f'uncJ.6n de sus intereses naciona.les. 

4-.3.3. EL EOU1LIBRIO DEL PODER 

El equilibrio del poder es un concepto desarrollado por 

la Escuela Realista para entender el comportamiento de las 

naciones. El proposito de todo equilibrio mantener la 

estabilidad del sistema sin destruir la multiplicidad de los 

el.ernentos que lo coW1ponen. Si el único f'in f'uera tan sólo la 

estabil.idad. podria ser f"á.cilment.e alcanzado al peraú. t.irle a Wl 

Estado destruir,. o doainar a l.os ot.ros y t.omar su lugar. Pero cono 

el fin es l.a est.abilidad más la preservación de todos los elementos 

del. siste1aa. el equilibrio debe encauzarse a prevenir que cualquier 

Estado gane hegeJROnia sobre los otros. La frase equilibrio de poder 

algunas veces ha significado logro y otras los esfuerzos 

realizados para obtener esa dificil presea. 
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Como hemos observado este capitulo. la esencia de las 

Relaciones Internacionales para la Escuela Realista se concentra a 

entender que todos los Estados buscan una posición de hegellk>n1a. y 

por eso están en cont.inuo conf'licto con cada uno de los deMás. El 

problema se centra en que los Estados están interesados tan sólo 

en un equilibrio que esté en su favor. Entonces no se trata de un 

equilibrio sino un ... rgen generoso de ganancias. Por lo tant.o. 

volve1110s al problema de la seguridad. porq\E no hay ninquna 

seguridad de ser superior a cualquier enemigo potencial. única,,.nte 

se tiene seguridad cuando se es un poco IRAS fuerte. No hay 

posibilidad de acción. si la Cuerza de uno es totalmente igualada; 

hay oportunidad cuando se cuenta con un Margen de fuerza. 

El único medio con el que una nación t.rat.a de mantener 

restablecer el equilibrio de poder. es .anteniendo una poli ti ca de 

poder, que servirá como instrumento de salvaguarda para la 

conservación de una inestable armenia. 

En un sentido eslálico el equilibrio de poder es la condici6n de la 

continua coexistencia de gobiernos independientes. En un sentido 

dinálftico el equilibrio de poder caracteriza la polilica seguida por 

los gobiernos para mantener esa condición. 

El concepto equilibrio del poder tiene un mayor contenido para una 

nación poderosa. por el contrario para un Estado cuya inf'luencia en 

la comunidad internacional sea casi imperceptible. pues para est.e 

último el equilibrio del poder sólo puede Lener un sign!Cicado. el 

de conservar su i.ndepend~ncia a través del mantenimiento de dicha 
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situación. En canbio, para un pais poderoso el equilibrio de poder 

es fuente de wtúltiples significados a interpretaciones que han 

originado politicas COlftPlejas y diversas. El equilibrio del poder 

no es una panacea, sino tan sólo un elemento catalitico del orden 

internacional. 

Para el equilibrio del poder. la paz y el orden internacional son 

una función dentro del modelo, es decir, una distribución de poder 

aproxi..ada-nte igual entre la aayoria de las naciones o tD'lai 

combinación ent.re naciones. El equilibrio no opera mecánicamente 

sino que requiere que los part.icipant.es den su aprobación en 

teoria y práctica a los principios del equilibrio de tuerzas para 

hacerlo operar. 

El equilibrio del poder puede entenderse como un proceso• dificil 

si tuaciOn ésta, pues resul t.a casi i111POsible hablar de un 

equilibrio -te-.itico. en la medida en que las relaciones de poder 

estAn sie111:1re so99tidas a diversos grados de incertidUISlbre por lo 

que tienden a ser inest.ables. Asimisrwo, suele eJC:plicarse cos:» 

principio de acción politica, un.a lnAJC:iraa de c0111pOrt.amiento 

diplomático, destinada a producir o Mantener un determinado Estado 

de cosas, sea de equilibrio o, pref'erent999nt.e, de desequilibrio, 

a f'avor de UJt. Emt.ado. 

El equilibrio del poder se basa en la nat.uraleza de la poli t.ica 

-.rndial en Yez de recurrir a una utopia. En tanto, exist.a una 

est.ructura fragment.ada, con una dist.ribución desigual del poder 

entre los Estados, ellos wú.sROS bloquearan sus ..n..uas allbiciones y 
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sus intentos de dominación y se producirán equilibrios de poder. El 

equilibrio del poder tiene la ventaja de ser W'\a teor1a con 

confirmación histórica. 

El modelo de balance da poder ut.ilizado por la Escuela Real.J.st.a 

tiene su inspiración principal. en las relaciones de p:Jder-

existentes en la pol!t.ica int.ernacionail europea de la Edad Moderna. 

especialMente en tDl periodo co~rendido desde la seglDld.a ailad del 

siglo XVII después de la Paz de WestCalia hasta el siglo XIX. F~ 

ésta t.o-.da como la edad cla.sica del equilibrio del podar sin 

tonalidades ni doctrinas. 

El má.s duradero de todos los conceptos que fueron desarrollados con 

el sistema de WestCalia y que .. jor .lo describe y explica es el 

Balance de Poder que "C ••• ) surge co.:> un concepto para describir y 

explicar un ntMvo orden que pareció caracterizar la arena 

internacional y ree,..:>lazar la noción de que la poli ti ca 

internacionacional era inherente a la anarquía y al desorden • .,lOG 

En esa época el manleninú.ento del equilibrio descansaba en .la 

f'acilidad con que pod!an establecerse y romperse las alianzas, en 

una época en que l.a homogeneidad esencial de todos los Estados 

excluia divergencias que tuvieran un origen diterent.e a los 

intereses concretos de caáa W"&a d~ las potencias. 

Histórica.-nte el Balance de Poder "'C ••• ) ha swú.nist.rado las 

condiciones en las cuales otras insti luciones de las cuales depende 

109. - Edward L. Morse. Moderni zali on ª1l& lhe Transfor mal! on 9f.. 
Internalional Roalat.ions. Nueva York, EE. uu. The Free Press. 1976. 
p. 39. 
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el orden internacional e diplomacia, guerra, derecho internacional, 

etc.) han podido operar"11º Este sisteMa se tradujo indudablemente, 

en una relativa estabiJ.idad del orden internacional, q..- perMili6 

el desarrollo y la consolidación de los Estados-nación. Al no 

poseer cada de estas potencias la tuerza necesaria para 

implantar su hege-=>nia absoluta a nivel continent.al, un necesario 

equilibrio balanza de poderes estableció Europa y 

constituyó el eje de la diná.mica polit.ica internacional hasta 

prácticar199nte finalizar el siglo XIX. 

El equilibrio europeo va a sustentarse en un Co1Aplejo de alianzas 

flexibles, que se hacen y deshacen con relativa facilidad; 

dirigidas a iR1pedir que lD'la sola de esas potencias provocara la 

ruptura del equilibrio con pretensiones de supremacia que 

aR1&nazaran la independencia de otras. 

Posiblemtnte la cualidad mAs valiosa del concepto equilibrio del 

poder consiste en que tiende convertirse en el nxJdio má.s 

efectivo para el mantenimiento de un cierto orden en l.Dl sistema 

internacional por esencia competitivo y corúlictivo. Esta situación 

nos permitió identif'icar en Frederick H. Hartrunn cuatro técnicas 

usadas por los Estados para generar un Balance de Poder. ..Ellas 

son: l) la adquisición de aliados; 2) la adquisición de 

territorios; 3) la erección de Est.ados tapón y •> conocer el 

potencial de la fuerza del enemigo para increment.ar la fuerza y 

disRlinuir la f'uerza absoluta del enemigo. ••
111 

De estas cuatro 

110. - Hedley Bull. The Anarchical Societ.y. Soulhamlon, Gran 
BretaNa. The Macllillan Press. 1977. p. 107. 
111.- Frederick H. Hart111ann. Ih!!. Relat.ions 2f.. Nat.ions. 2a. Edición. 
Nueva York, EE.UU. The Macmi.llan Press. 1962. p.334. 
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opciones. la última es la de mayor .importancia para la 

supervivencia de un Estado. en el marco de una Pol!tica de Poder. 

En virtud. de que el Balance de Poder comprende tanto situaciones 

de equilibrio como de n:tderado desequilibrio con tal de que se 

trate de un .11eeanismo que genere contrapesos polit.icos-estratégicos 

a las pretensiones de uno o varios Estados de alcanzar una posición 

de preponderancia sobre los demás. 

En este contexto poden:ts afirmar que la esencia del equilibrio del 

poder consiste en el proceso de f'renar al poder con cont.rapoder; 

sin embargo. perdura el peligro de que la cara de la guerra al 

igual que la de Medusa con su inexorable horror. intente destruir 

a todo el que le ve por mucho tiempo. 

4-.4-. LA Escuf:LA REALISTA EN LOS lJL TIMOS AROS 

La Escuela Realista de las Relaciones Internacional. ce.o 

heredera del concepto hobbesiano de Estado de Nat.tD"'aleza. es la de 

mayor inf'luencia en nuestra materia. sin embargo. to111ando como 

marco de ref'erencia un JMD"ulo cada vez más cambiante y dinámico. 

esta perspectiva "C ••• ) hoy result.a insuf'icient.e. Ante todo. por su 

allbigUedad aceptaciones múltiples. Enseguida. por estar 

circunscrita a un periodo histórico. aunque prol.ongado. y a un 

escenarios el concierto de las naciones europeas. " 112 Si bien pudo 

describir los rasgos centrales de la realidad internacional 

112.- Carlos Gueron El al. ~ias ~Relacionas Internacionales y 
9.2 Derecho Int.ernacional !!!l Afiléc..!..2 Lat..ina. Caracas. Venezuela. 
Universidad Sinón Bolivar. 1989. p. 104. 
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concentrando su análisis en el á.Jnbit.o pol!tico-milit.ar, descuidó 

ignoro· otros !'actores que han pasado a tener cada más 

importancia en la realidad int.ernacional. 

En la actualidad de ja de lado variables que han pasado a ser 

f'undamentales. como la economia, la tecnología. la cultura y la 

ideología. Y como la complejidad de la realidad internacional 

contemporánea no se prest.a a este tipo de simplif'ica.ciones se 

plantea un desaC!o a las Relaciones Internacionales. 

En este sentido, coincidimos con Celest.ino del Arenal cuando af'irma 

que "C ••• ) la ciencia y la teoria de las Relaciones Internacionales 

deben continuar abiertas al est.udio de una realidad int.ernacional 

compleja y global que no reduce. ni MUcho nenos al mundo 

interestatal y a la politica internacional • .,ll
3 

Esta disyt.mtiva 

generó el desarrollo de los nuevos realistas quienes son talllbi_.n 

llamados realist.as estruct.uralistas. por su planteandento tomado 

del est.ructuralis..,, qqe les hace poner su énf'asis en la estructura 

del sistema internacional para explicar 1.as Relaciones 

Internacionales. 

El autor mas representativo de esta corriente es un antiguo 

discipulo de Hans J. Morgenthau. Kennath N. Waltz. quien publica en 

1979• su principal obra ~ Qf. Int.ernat.iona.l Polit.ics• que lo 

convierte en la cabeza de la nueva corriente. Para Walt.z. tmil 

estruct.ura poli tic a se def'ine en t.res pWltosa "'Según el principio 

por el que un sistema se ha ordenado( ••• ) ; por medio de la 

113. - Celestino de Arenal. "La Teoria y la CienCia de las relaciones 
Internacionales hoys retos. deba t. es y paradignm.s" Foro 
Inlernacional. Colmex. Abril-junio 1989. p. 606. 
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especificación de las funciones de las unidades diferenciadas c ••• ) 

y gracias a la distribución de capacidades entra las unidades. ,.ll<I 

Est.a explicación se J'undament.a en la concapción de la Sociedad 

Int.ernacional coMO Wl sist.arna anárquico integrado por wtldades 

sinJ.lares con capacidades diJ'erentes llatnados,. Est.ados. 

Est.a nueva corrient.e aport.a un marco metodológico nuevo que trata 

de incorporar un mayor rigor cient.ifico en la elaboración teórica. 

Los neorrea.listas prestan una especial atención a las influencias y 

condicionamientos qua la est.ructura del sist.erna internacional t.iene 

sobre la política internacional de .los Estados. lo que. en paralelo 

con su acento en los métodos cuanti t.ali vos-mateMá.ticos,, ha 

proporcionado a la reformulación de la Escuela Raalist.a un renovado 

vigor cient!Cico. 

El neorrealisioo cuent.a con una tendencia ut.ilit.arist.a. 'ºEl 

ut.i.litarisa:> es considerado aqui como aquell.a perspect.iva que nos 

indica qua la realidad soeJ.al está compuesta por una ...itiplicidad 

de actores individuales que buscan satisfacer sus intereses 

interactuando en el mercado,. en un mundo caracterizado por la 

escasez,, 11tediante la competencia,, la aplicación de una racionalidad 

instrumental y la adopción de decisiones racionales. ,.ll 5 La 

influencia del utilitarismo se encuentra en la aplicación de 

catagorias microecon6Micas al análisis poli tico,, la teoria de los 

juegos y opciones racionales. 

Los neorrealistas ven las naciones co1fK> actores politicos 

114. - Kenneth N. Wal tz. Op. Cit.. p. l 50 
115. - Luciano Tomassini ~ estl...1~ Int.ernacional _ Y.U Mundo 
Post.moderno. Buenos Aires, Argentina. GEL. 1991. p. 67. 
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ant6nomos. capaces de ignorar. alterar o resist.ir las necesidades 

de la economi a mundial. Para ellos. la conservación del poder y la 

expansión es la f'uerza que dirige las Relaciones Internacionales. y 

consideran que las normas para adquirir. conservar y extender el 

poder f'tmcionan igual para t.odos los Est.ados. de lo que resul t.an 

estruct.uras int.ernacionales tales como el equilibrio del poder que 

tnanili•s~a la actual distribución de capacidades ent.re los Est.ados. 

No obst.ante proclamar la bandera del canbio. sus pre.isas 

f'lUldament.ales sobre las Relaciones Int.ernacionales no experi111Etnt.an 

cambio sustancial con relación a los realistas clásicos. En este 

sentido. la concepción del Est.ado coMO actor cent.ral cont.inúa 

siendo el eje de sus plant.ealltient.os. Ello implica no sólo q..- el 

Estado t.iende a ser considerado cono el único act.or de la vida 

internacional. sino que además es def'inido co..:> tma entidad univoca 

y no problemát.ica. dot.ada de intereses coherentes. medios para 

implant.arlos y una clara visión de las alternativas posibles. 

De la misma manera. persisten las concepciones sobre el poder. 

sobre la no aplicación de los principios morales universales a l.a 

acción exterior de los Estados y sobre la dist.inción ent.re los 

fenómenos de politica int.erna y la int.ernacional. 

Los neorrealist.as reconocen que la Escuela Realist.a tradicional 

represent.6 linea de pensaftdent.o int.uit.iva histórica y 

dependiente del analist.a como para poder sUJfti.nistrar una visión 

sistemática de la rea1.idad internacional o inspirar programas de 

investigación realmente operacionales. 
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Asimismo, consideran los neorrealistas que sus predecesor•s no 

distinguieron entre los aspectos subjetivos y objetivos de l• 

poli ti ca internacional, atribuyendo a las percepciones y acciones 

de los actores un papel des~ido en la conslrucción y reproducción 

No obstante, las ideas de renovación, persista una tendencia en el 

ambiente, es la paranoia en que se convierte para Hobbes y sus 

discípulos realistas y neorrealistas el dile..a de la seguridad. 

Situación paradójica y preocupante la de la seguridad, asto 

nos llevó a evocar la siguiente definición que encontraJnOs en la 

obr• de Henry Millar: 

"Las flores delicadas son las prilftEtras que perecen en una 

tornenta: el gigante se ve abatido por una honda. Por cada 

nueva al tura que alcanzaMOs, nuevos y más desconcertantes 

peligros nos a_,nazan. Con .frecuencia el cobarde queda 

sepultado bajo la propia pared contra la que se acurrucó con 

alado y angust.ia. La cota de malla in.As perf'ect.a pueda ser 

penetrada por una hábil estocada. Las ..,yores arinadas acaban 

hwtdiéndose, las lineas Maginot. siell!pre son evitadas. El 

caballo de Troya siempre está. esperando que lo hagan trotar. 

Entonces, dónde está. la seguridad? Qué protección puedes 

inventar que no se haya imaginado ya? Es inútil pensar en la 

seguridad1 no existe ni la más Jninitna. El hombre que busca 

seguridad, aunque sea mental, es como un hombre que se cortara 

las piernas para tener otras artiCiciales que no le provocasen 

dolor ni trastornos. 11116 

La angustia expuesta por Miller la pode11K>s percibir desde al hoJllbre 

incivilizado en el Estado de Naturaleza hasta las relaciones entre 

116. - Henry Miller. ~· Barcelona, Espafta. Plaza & .Janes. 1987. 
P• 380. 
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los Estados en la actualidad. 

A manera de concl.usión para este capitulo tenernos que '"La teoria 

del Estado de Naturaleza no es,. pues, una concepc.i6n arca.lea o 

anacrónica. La explicaci6n propuesta por Hobbes ha sido acogida y 

mantenida por un.a larga e il.ust.re sucesión de aut.ores: en la 

act..ualidad, t.odavia s.irve de clave para la comprensión de los 

f"enOmenos internacionales contemporáneos • .,tt 7 De esta manera henios 

identificado a los herederos del f"orjador del Leviathan, el 

filósofo de Malmesbury y preceptor de nobles, Thomas Hobbes. 

117. - Marcel Herle. Op. Cit. p. 37. 
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CAPITULO 5. 

EN BUSCA DEL lEvtATHAM: EL FUTURO INMINENTE. 

136 

El. adolecente también iErnora las 
futuras transformaciones de ese 
rostro qu9 VB &n el a61Ja: 
í.ndescifrable a primera vista. 
como una piedra sa8rada cubierta 
de tJrabad.os y sifJTl.Os, la m.á..sca.ra 
del vie)'o es la historia de 
al&Un.a.s /acciones amorfas que un 
d1a e11Wr8ioron confusas. 
vasam.ente captadas por una 
mirada absorta. En virtud de esa 
mirada las /w=ciones se hicieron 
rostro y. más tarde. ~scara. 
sitrní.fí.cac i6n, historia. 

Octavio Paz. 



Arribar a estas alturas en el desarrollo de la presente 

Tesis parece signif'icar el logro de la mayoria de las metas 

propuestas. lo que nos indica que ya·se visltmbran. en el final del 

sendero. las prineras luces del a ... necer. situación qllB nos 9:>tiva 

a retomar la ruta. Este contexto nos ha dado la justificación para 

dedicar el últ.in.:ii capitulo a la conf'ormación de una visión actual 

de la realidad internacional. puesto que no es posible hablar en el 

vacio espiritual de la soledad de las teorlas. olvidando nuestro 

entorno y pensando en el sueno de los justos. 

Esta situación nos encaminó a pensar en el presente capitulo. una 

especie de "'8Zcla de las porspectivas de una Sociedad Internacional 

en convulsión. El 1'ltlndo actual nos ntUest.ra la convivencia del 

Animo y el miedo frente a una realidad plural, caracterizada por la 

imposibilidad rle eaitir pronóstico~ acertados para el ful.uro. 

En este apartado t.ratare-=ts de hacer "praxis", lo cual consiste en 

comprobar la verdad 

verdad hobbesian.a. 

la realidad de los hechos. Ahora veremos la 

decir, la perspectiva de las Relaciones 

Internacionales propuesta por Thomas Hobbes a través de la lente 

mordaz de la realidad y ahervemos la realidad por medio de los 

elementos hobbesianos. 

En virtud de lo anterior diremos que la práctica donde el 

hombre demuestra verdad: la realidad, nos conduce a la 

~errenalidad del pensanliento. 

Y siguiendo las enseNanzas de Morgenthau llegamos a retomar lo 
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siguiente: 

La dif'erencia entre la realidad empi rica de la poli t.ica y una 

teoría política ~ ~ i!!. diferencia ~ !:filA f'otogra~ia ~ 

Y!!. ~ pintado. La f'ot.ograC!a muest.ra todo l.o que puede 

verse con los ojos. El relrat.o no muest.ra lodo lo que puede 

verse con los ojos. pero muestra algo que los ojos no pueden 

ver: la esencia humana de la persona retrat.Ada. Asi• una 

teoría política debe tratar de pintar la esencia racional de 

su materia de estudio. 11118 

Ta.l vez. los vientos de camhio que recorren est.a década nos hayan 

sel"l'.al.ado que para estar a la al tura de nuestras circtms:t.ancias 

históricas era necesario. ant.es de aventurarnos a l.os andamios de 

una t.eoria política sobre nuestra realidad. impriAlir una f'ot.ograCla 

de la misma. haciendo a un lado la redundancia para ver, observar y 

mirar la realidad con nuestros propios ojos. sin cristales ni 

viejos prejuicios. ya entrados en desuso. 

5.1. EL f'IN DE LA GUERRA fRIA 

La Guerra Fria consistia en una conCrontaci6n perManent• 

entre las dos superpot.encias vencedoras en la SegWlda Guerra 

Mundial. pertrechadas en la división del mundo en dos bloques 

antagónicos. Esta estapa hlst.6rica puede ser considerada como lUla 

"C ••• ) conCiguración tal de1 equilibrio de tuerzas, que la mayor 

parte de las unidades poli t.icas se agrupan alrededor de dos de 

ellas. cuyas fuerzas sobrepasan a las de las demás c ••• ) los dos 

Grandes dirigen el juego, los pequef'los, ni siquiera uniéndose. 

pueden contrarrestar a uno de los Grandes ... 119 A lo largo de poco 

118.- Hans J. Morgenthau. f!s!1:_1t.ica en~re las Naciones. 6ª' Lucha l2Q!:.. 
!!l. Poder ~ !A_ ~ Op. Cit. p. 18. CSubrayado Propio). 
119.- Raymond Aron. Op. Cit. Tomo I. p. 182. 
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menos de 45 a~os las Relaciones Internacionales estuvieron marcadas 

por e$ta conf'rontación. Cada superpotencia cre6 a su alrededor lDl 

bloque militar,. el cual consiti6 en una COJllPacta unidad de paises 

incondicionales,. que por consenso o por coerción estaban dispuestos 

a una guerra total contra el enelftigo identiCicado. 

La Guerra Fria representó fiel..,nte el esquena de la dinámica 

hobbesiana de las Relaciones Internacionales,. pues si bien no se 

trataba de una guerra real,. en el estriclo sentido de la palabra,. 

si era una propensión a la guerra,. es decir un ambiente de guerra 

permanente. 

La Guerra Fria se expresó a través de la carrera armamentista y la 

lucha ideológica,. que se convierten en las dos grandes constantes 

que le dan nombre a est.e periodo de la historia,. una guerra 

psi-:ol6gica,. una g...,rra t.ecnológica-ailit.ar,. una guerra que se 

desarrolla en el campo de Marte al través de conf'lict.os l:d.litares 

li.ait.ados,. los cuales no llevaban a la l.ucha directa entre las 

dos superpotencias. Las Relaciones Internacionales entre estos dos 

competidores se manejaban a través de una política de poder 

encaminada a crear un equilibrio del poder,. que se tradujo en un 

equilibrio del terror. 

Este fenómeno produjo una serie de conflictos militares regionales 

que sirvieron de válvulas de escape para las tensiones acu.u.ladas 

por el desgaste de las dos ideologias antagónicas. 

La carrera armamentista se inicia con el nDnopolio norteaMEtricano 
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sobre el armanento nuclear, se refuerza con el desarrollo nuclear 

en la Uni6n Soviética y se recrudece con las alRbiciones 

apocal! plicas de los generales de a.t>as polencias. Est.a tendencia 

provoca una angust.ia ant.e al t.emor a que se iniciara t.Jna Tercera 

Guarra MWldial, una guerra '"t.er9Jlnuclear t.ot.al "• 

Ant.e esta si t.uaci6n, que breverrente hemos descri t.o. nos resulta 

obvia la siguiente pregunta z !:,;_6mg ~ 9.!::!.@. !m. !A act.ual idad t.odos 

~ Q!!!. E!Jl Q!! !A Guerra E.!:.1~ Z· El fin de ast.e fen6nmno 

puede result.arnos inesperado y precipitado, sin embargo, para 

entender est.e gran cambio debemos t.omar en cuenta qtm fue producto 

de diversos Cact.ores. 

Para nosotros el cambio no tue obra del azar, creem>s que se debi6 

al trabajo arduo del se"or de los Tiempos. Coincidimos con Octavio 

Paz, quien afirma que "La aceleración de la historia se debe, 

probable.ent.e, a la concat.enación de tuerzas silenciosa .. nte a la 

obra durant.e ari:os y ari:os; t.ma circtD\St.ancia fort.uit.a las colRbina y 

su rrezcla provoca cambios y explosiones. C ••• ) Los cambios que nos 

asombran son parle de un proceso que co1110nz6 hace mucho y que no 

sabemos cuAndo ni cómo terJRinará. 1112º El Fin dé la Guerra Fria y 

del mundo de la posguerra no se generaron por casualidad ni 

siquiera cono consecuencia de poli licas, negociaciones o procesos 

que tuvieran direct.anente que ver con al conf lict.o Est.e-Oeste. 

En este punto cabria realizar una aclaración i~rlante y opor~wia, 

la Guerra Fria y el Bipolarismo, no son lo lftisl'llO, el pri,.,r término 

120. - Oclavio Paz. ~~f'íª- 9:_6Q.!....1:A 92 Grandes Qi~. México. F. c. E. 
1990. P• 17. 
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se re:Ciere a un tipo de relaciones entre las dos superpotencias, 

los Estados Unidos y la Unión Soviética, y el segundo se trata de 

un escenario internacional, en el cual sólo dos potencias realizan 

el Equilibrio de Poderes. Aclarada la sitWlción pode11as decir que 

la ruptura del BipolarisR"D se inicia con la recuperación económica 

de las potencias europeas tradicionales: Gran BrelaNa y Francia. 

por el ascenso de nuevas potencias al plano 

internacional, las perdedoras de la Segunda Guerra HlDldial. la 

República Federal Alemana y el Japón, el surgimiento de estas 

nuevas potencias puso en duda, poco a poco, el sólido bloque del 

Bipolarism::t. 

La existencia de polos de poder viables y reales má.s allá. de 

Washington y Moscú colocó en jaque al esquema de la postguerra. Hay 

que recordar que estos nuevos polos de poder no se originaron de la 

noche a la ma.Nana sino que tuvieron un largo proceso de 

reconstrucción y crecimiento, estos llegaron a dar muestra de su 

potencialidad en la crisis Cinanciera de 1973. 

Por otra parte, tene1110s que el modelo de la Guerra Fria lleg6 a su 

fin con el agotamiento económico y politice de \.Ola de las dos 

superpotencias. La Guerra Fria concluyó porque la Unión Soviética 

la perdió por "de.faul" decir, .finaliz6 de la Jllisma manera como 

podrla arruinarse un juego de ajedrez cuando Wlo de .los 

participantes dejase de jugar y retirase sus piezas del tablero. La 

Unión Soviética replegó sus tropas al interior de sus fronteras, 

dejó libre a Europa Orienta.!, abandonó a sus antiguos aliados y 
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olvidó el discurso de la confrontación y Cue la priJRera en 

proclarmar el Fin de la Guerra Fria. 

El proceso de recoJaposición de las relaciones Este-Oeste, luego del 

abandono del paradigma de la Guerra Fria supuso paira muchos el fin 

de un periodo de militarización que arraistraba tras de si recursos 

que podian ser destinados al desarrollo de las sociedades del 

Tercer Mundo, afirmando con ello la estabilidad y la paz 

internacional. Sin elRbargo, debe.as dejar JllUy claro que el Fin de 

la Guerra Fria no ha significado el fin de la guerra. 

El Fin de la Guerra Fria dio la oportunidad a que la cortina de 

hierro no ~U",iera que ser penetrada con un baHo nuclear, pues. tan 

sól.o se derrumb6 de vieja. Ante este panora .. , l.a Sociedad 

Internacional de los noventas es la heredera de grandes 

transformaciones. En la actualidad estamos experinmntando las 

reper~usiones de la ruptura de lodos los esquemas eManados de la 

Segunda Guerra Mundial. 

El. Fin de la Guerra Fria marca la tercera gran t.ransCormaci6n que 

haya registrado la estructura internacional en el presente siglo. 

Las dos pri111&ras acontecidas cada una al final de las dos guerras 

lftundiales, dieron origen a esquemas de seguridad colecli vos y 

organismos internacionales de caráct.er universal, orientados a 

reducir el riesgo de conflagraciones arMadas, y a reflejar el 

equilibrio de poderes entre los distint.os act.ores internacionales. 

La Post.guerra Fria distingue de las dos anteriores 
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transformaciones en que por primera vez, los cambios no surgen como 

el resultado de tm conflicto armado. El sisteJU. internacional 

emergente es producto del resquebrajamiento de uno de los modelos 

poli ticos y económicos que dw-ante más de cuatro décadas def'inió 

las alianzas y las ideologias de los Estados en la arena 

internacional. Pasamos del equilibrio del terror a Estado de 

naturaleza en pleno goce de sus facultades• el orden internacior.-1 

est.A en reco1RPOsici6n, el vaci o de poder dejado por la URSS es 

llenado por nuevas formaciones nacionales que tienen problemas 

nacionales más grandes que sus expectativas internacionales. 

Cono consecuencia del Fin de la Gt.trra Fria, la correlación de 

fuerzas internacionales, como :factor de est.abilidad, oblig6 a los 

actores internacionales, tradicionales y enmrgentes, a pugnar por 

nuevos esquemas de supervivencia y convivencia. Nos entrentaMOs a 

tDl BJlldo sin contrapeso, es decir, tuia de las superpot.encias 

desaparece del escenario internacional. Los Estados Unidos único 

t.rit.mf'ador con vida, se proclama •l defensor de la de-=acracia y 

el paladio del "Allllerican way li:fe" y del libre mercado. 

Esto trae consigo la disolución del principio ordenador que 

presidió la estructura internacional de la posguerra. Tal 

parece que el Fin de la Guerra Fria representó el arribo del ú.s 

acabado Estado de Naturaleza, lo qie está. generando un reacomodo 

de los principales actores que conCiguraron aquella estructura y 

protagonizaron el juego de las Relaciones Internacionales dentro de 

ella, realineamiento que no se debi6 a un cambio en la distribución 
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de los recursos de poder entre dichos act.ores, sino al vacio de 

poder dejado por uno de ellos y a la emergencia de otros factores a 

los que ésta no asignó suficiente peso en la polit.ica 

internacional. 

La situación rebasa a las personas involucradas. Los refor.adores 

no son nunca tan atractivos como !os revolucionarios. Esa fue 

la situación de Mijail S. Gorbachov, quien apadrinó el Fin de la 

Guerra Fria, al reconocer la profunda crisis del comunis..:», es asi 

coJllO decidió cambiar el rumbo de la política exterior soviétic•· Se 

olvida la lucha ideológica y se sust.ituye por el diálogo y la 

cooperación. La era de "Perestroika'' y "Glasnost", la prinera 

reestructt.D"'ación, en al állbi to econ611lico,. y la segunda 

trasparencia, en lo polit.ico, es el inicio del génesis del Fin de 

la Guerra Fr 1 a. 

Existen anos que inscriben como hit.os en la historia,. como el 

inicio de una era o como importantes instantes de calllbio. A este 

selecto grupo de anos habrá que incluir 1989 y 1991. En el primero 

dejó de existir el Muro de Berlin y en el segundo la Unión 

Mijail. S. Gorbachov marcó el inicio del. desmantelamiento de la 

llamada Doctrina Brezhnev*, un claro ejemplo del anquilosamiento de 

• Por Doctrina Brezhenev poden.Js entender a la politlca exterior 
soviética que tenia como objetivo central disciplinar a los Estados 
in.iembros del bloque comunista, los cuales se encontraban sujetos a 
una soberanla limitada, que se aplicaba colocando en primer térftlino 
los intereses externos, entendidos és~os como la defensa del 
bloque, el internacionalismo proletario, y dejando en segundo 
lugar los intereses nacion.aJes. 
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los conceptos tradicionales, decir, el affejo concepto de 

soberania acurl'.ado por Thomas Hobbes habia cedido su lugar 

soberania limitada y restringida. Esta ruptura se produjo a través 

de una cascada de calllbios resultantes de la Perestroika, los cuales 

extendieron a Europa Oriental, donde sin la supervisión del 

Kremlin se da rienda suelta al juego de la libertad. 

Entre todos los lugares, fue en el dividido Berlin de t.ma Alemania 

dividida, dentro de una Europa igualmente dividida, donde comenzó 

la Guerra Fria y la contienda Este-Oeste. Y la conclusión de ésta 

se dio en 1989, la ruptura del muro y la ref'or111a del edificio 

colMD'&ist.a de Europa del Este. 

El terremoto viene a rompor este precario equilibrio emanado de 

Yalta y Postdam. La revolución convulcion6 a la cortina de hi•rro, 

que se oxidó y derrumbó el Muro de Berl!n, el 9 de novielllbre de 

1989. El Muro, una JftUralla de hormigón de 160 kas de largo y 

cuatro 11'19tros de al tura, que empezó a ser construida el 13 de 

agosto de 1961 y vió su fin en medio de tma efervecencia social. 

"En el arto de 1989 la iniciativa pasó, en todos lados a los pueblos 

C ••• ) Los ciudadanos pol.acos .. húngaros, checoslovacos, ale111anes, 

búlgaros, rumanos y sovietices Csic) aprovecharon la oportunidad 

creada por Gorbachov para impulsar con gran decisión la liberación 

de sus paises. Su rabel ión no fue un rayo en noche de verano • .,l2:l 

Los antecedentes podemos enconLrarlos rrovimientos sociales 

ocurridos en Polonia en 1953., 1956, 1970., 1980, Alenaania 

121.- Enrique Semo. 9:_6D.i..sA Q.!! Yn Derrumbe. México. Proceso 
Grijalbo. 1991. p. 219. 
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Democrática en 1953, Hungría en 1956 y Checoslovaquia en 2968. 

estos fueron los escenarios precursores del calllbio. 2989 fue para 

Europa el arfo más dramát.ico desde el Cin de la Segunda Guerra 

Mundial. Las consecuencias para el mundo son incalculables y 

tardarán varios affos en asimilarse en plenitud. 

Los trepidantes cambios tuvieron su distintivo propio en cada pais. 

pero todos se encont.raron inmersos en la misma dinámica : En 

Checoslovaquia, la revolución poli lica fue la má.s rápida y 

completa de ladas. En seis semanas y sin que rrediaran elecciones, 

el partido Comunista Checoslovaco habia perdido el control de las 

principales posiciones de mando. El mismo proceso requirió en 

Polonia 1.ma década; en Hungria seis meses; en Rumania tomó caráct.er 

violento debido a la sagrienta "securitate"; en Yugoslavia provocó 

la ruptura de la unidad nacional y generó una guerra civil. 

Una era de convulsiones y anarquia vuelve a cubrir la f'az de 

Europa. Todas las tuerzas poli ticas, desaladas con la ola de 

cambios. se disputan el poder. interpelan chovinismos dormidos. 

viejos nacionalismos, sentimientos étnicos y af'foranzas de 

aulonomlas perdidas, que a la postre llevaron a la desJMJmbración de 

las dos sociedades más heterogéneas. Yugoslavia y 

Checoslovaquia. Las pasiones nacionalistas y los odios interétnicos 

son en muchas de estas regiones realidades antiquisimas herencias 

de los Imperios otomano y Austro-Húngaro. ahora empapadas con 

1égrimas y sangre. 

La et'ervecencia social y política permitió la resolución de la 
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cuestión alemana. Alemania Oriental fue anexada sin miramientos por 

la República Federal 4.leJM.na, sin duda una acción que est.A 

generando concecuencias alemanes de primera y de segt.Dlda, 

asimismo una xenofobia que busca solucionar los proble .. s 

inrMtdJ.at.os. 

El Cut..uro de Europa Orient.al, la M.it.t.leEuropa*, es desconocido 

hasta por sus propios Cor jadores, el gran desafio es probar la 

pr~ctica del'llOcrát.ica y el ejercicio real del capitalisJllO. Ahora que 

el barniz del comunismo se est.á cayendo reaparece el nacionalislftO 

cada vez mas violento. 

En tanto, en la Unión Soviética todos est.aban conscientes de 

aplicar lU\a reforma eeonó!ltica, pero nadie sabia que caJn.ino seguir. 

Por ot.ra part.e, la Glasnost. di6 rienda suelt.a a viejos anhelos, 

rocalci trantes perjuicios y permi t.16 el ascenso al plano poli t.ico 

de una serie de nuevos lideres, encabezados por Boris Yellsin, 

popu1ist.as en su ,..yoria, para alg\D'\Os única arma es el 

nacionalismo, oportunistas otros, f'ruto de la burocracia y de la 

est.rat.if'icaci6n del poder soviético, que a la post.re minaron 

la aut.oridad de Gorbachov. 

La ~iebre por la independencia prende en t.odas las Repúblicas que 

integraban la Unión Soviética. El "derecho de todos a t.odo", el 

punto gestor de la anarquia, parece aduef"íarse de la savia de los 

pueblos y conducirlos la independencia de la consciencia 

nacional. La recta final de la primera ut.opia social 

• El concep~o Mit.t.leEuropa incluye los territorios coMprendidos 
ent.re los rios Rin y Danubio, entre los mares Báltico y Negro y 
desde Flándes hasta los pant.anos del Pripet.. 
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consti luida en Estado culmina en Alma Ata, Kasajistán, cuando 11 

Repúblicas de la URSS f'orman la Comunidad de Est.ados Independientes 

CCEI) declarándola sucesora de la URSS. Con l.a f'ormaci6n de esla 

entidad se clausuran 75 anos de historia soviética y, de golpe, ~l 

lider de la perestroika es enterrado, pues se qued6 sin Estado. El 

profeta fue desarmado. Un simple trámite clausuró t.ma época La 

f'ina1izaci6n de la URSS como poder politico mtmdial conforma la 

terll\lnación del sig1o XX. 

Los acontecimientos rebasaron nuestra capacidad de asill\llaci6n, 

de las dos grandes superpotencias desapareció como consecuencia 

de un proceso de renovación y reestructuración que degeneró en 

degradación y desintegración. Amplias regiones de Europa vuelven a 

los anos de la gestación del Estado-nación. Pequenos engendros del 

nacionalismo aparecen en la escena internacionali Croacia, 

Eslovenia, Eslovaquia, la Repüblica Checa, Bosnia, Montenegro,. 

Macedonia, Serbia y las 15 ex-Repúblicas soviéticas. 

Para muchas generaciones la expectativa era que el comtntl.snll 

extonder!a su influencia y fuera la expresión de f'ase más 

avanzada de la organización social. No imaginamos que esta 

generación fuera la que presenciará el f'in de la existencia de la 

Unión Soviética. Las Relaciones Internacionales contemporáneas 

estuvieron definidas, en buena medida, por la existencia de esa 

potencia. Su influencia politica, su capacidad tecnológica y su 

poderío militar delimitaron esos vinculas. 

Después de décadas de antagonismo y confrontación, su desaparición 
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modifica los contrapesos y genera una situación da incertidUllbre. 

Esta misma incertidumbre Cue la que evitó el entusiasmo que podria 

haberse esperado en Occidente ante la desaparición del enemigo. Se 

desnt0ron6 como un tigre de papel, dejando un vacio de poder a nivel 

internacional. 

En los tie,,.:>os de caJlbios y renovación, la humanidad parece 

transitar al MisnD tiempo entre la primavera· y el olof'lo. Un 

amarillo cenizo nos antmeia la muerte inevitable, mientras que lD1 

verde fresco es el heraldo de la vid¡i nueva. En la actualidad 

vi vimos t.m momento asi. Hay quienes s6lo ven el verde y se 

regocijan exitados por la gestación, sin percatarse que la muerte 

aún recorre los calftinos. Pero, en el otro extre.:>, los ha.y quienes 

piensan que todo es cenizo, que no quedan esperanzas y que ya no 

existe salvación. La gran disytmtiva de estos tielllJ>OS es aprender a 

discernir entre el amarillo y el verde. 

El fin de los conf'lictos ideológicos no i111Plica que necesarianwnte 

terminen las intervenciones militares de las grandes potencias~ 

éstas existieron en el pasado y seguranente continuarán existiendo 

en el futuro, tal cot'AO lo deMU&stra la Guerra en el Golfo Pérsico. 

ParadójJ.camente,. el Fin de la Guerra Fria ha coincidido con el 

mayor esfuerzo bélico de Occidente desde 1945, que representa la 

primera prueba a la que es sometido el proceso de transición entre 

el viejo y el nuevo orden mundial. La Guerra del Goleo Pérsico, el 

pri111etr conf'licto internacional de la Posguerra Fria, es qui:zA una 
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de las mejores expresiones de la anarquia crónica hobbesiana. 

La Guerra del Golto Pérsico seNaló có.o seran las reglas a Cut.uro. 

El ejército norteamericano será el brazo ejecutor del nuevo orden 

Mundial y sus aliados están dispuestos a sufragar las 

Mevilizaciones contra cualquier pa1s insurrecto, toda vez que 

existan beneficios para ambas partes. La guerra continua, el Estado 

de Naturaleza sigue siendo el seNor de las bestias humanas, 

encarnando en el monopolio de la violencia. 

La Guerra del Golf'o Pér'sico puede ser considerada como una guerra 

sin precedentes. Guerra de situaciones inéditas. Guerra que 

desencadenó ID1 poder destructivo mayor que en cualquier otra guerra 

de este siglo. Guerra de papel, de i..agenes, de t.elevisión, de 

intereses obscuros y tortuosos, de geopol.1 t.ica y geoecono.Ua, de 

petróleo y hegemonia. 

Quizá el aspecto más aterrador de la Guerra del Golf"o Pérsico, en 

términos psicológicos, haya sido su crueldad. Ningún otro conf'liclo 

en la historia sobrevino con mayor puntualidad, acorde con los 

tiempos previstos. Parafraseando al Prelnio Nobel Gabriel Garcia 

Má.rquez, esta Cue una "crónica de una guerra anunciada". Gracias a 

las maravillas de la revolucipn cibernética, en todos los rincones 

del planeta, la humanidad presenció co111C> se deslizaban las últi111as 

horas del conteo Catidico. 

El Fin de la Guerra Fria no supone que los Estados Unidos abandonen 

sus Cunciones de gendarme mm.dial, sólo que ya no requiere mantener 
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ejércitos muy poderosos,, sino pequef'ros ejércilos de despliegue 

rápido,. concenlrados en territ.orio estadounidense,. sin los altos 

costos que representa mantener un elev.ado número de hoJftbres en 

Europa y Asia. 

A juzgar por lo ocurrido en la Guerra del Golfo Pérsico,. la 

Bipolaridad y la Guerra Fria cedieron su lugar,, al 111enos a cort.o 

plazo,. a una hegemonia norteamericana,. a la cual se le ha dado en 

llanuar unipolaridad. Hoy dia estarnos entrando en un periodo en que 

la poli ti ca internacional se habrá. de guiar,. no exclusivamente,. 

pero si principalmente por los criterios norteamericanos,. es decir,, 

una especie de "Pax "-ericana'" aJnpliada ·y renovada. 

Ant.e esta coyuntura,, las Naciones Unidas se enf'rentan al Fin de la 

Guerra Fria y del. BipolarisMO. AR>os tenó1n&nos habian marcado la 

existencia del organts..,,, ahora sin esas condicionantes su tuluro 

estA en la ol•ada de renovaciones. 

La .ayoria de los llliellbros reconocen que el Consejo de Seguridad,. 

el órgano de mayor importancia en la organización,, ya no retleja 

la conformación de.l poder internacional,. por lo que se promueve el 

cambio. Sin embargo, lo que pueden ha_cer el calM>io no quieren 

hacerlo. Entonces,, si hablamos de cantbios,. en Naciones Unidas,, 

éstos aún están por suc::eder. 

El Consejo de Seguridad tue original111ent.e concebido para evi~ar tma 

conflagración mundial,, su papel ha variado considerableNBnte. Las 

resoluciones que ha to111ado ese organism> en los ólt.iROs af'ros 
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parecen representar rma justificación jurídica de la polit.ica 

exterior estadounidense. 

Actualmente,. 1as Naciones Unidas deban fungir como los garantas de 

la paz y 1a seguridad internacionales,. considera.:.s que esa 

sit.uaci6n tiene que convertirse en un privilegio de la 

organización. Pues,. sólo ella está. en condiciones da af'ectuar las 

acciones necesarias para el impulso de 1a paz y de distensión de 

los conf'lictos,. las operaciones de 1nanteniai.ento de paz. 

Estamos ent.rando en una nueva Case de la historia. De hinguna 

Jnanera es el f'in de la historia,. una noción basada en una seria de 

aseveraciones cuestionables C que la caida del co-.misllN:> i111plica el 

tritn'lfo definitivo del liberalisno occidental,. el f'in de la 

ideologia,. y el advenimiento de un periodo de preocupaciones 

... teriales ) : estaR>s en un periodo en el cual las discrepancias 

entre la organización forMal de .las estructuras internacional&s 

y las realidades del poder crearán contradicciones y retos 

forlfti.dables. 

Para Francis Fulc:uyama C ••• ) a lo que asisti111Ds,. no es solamtnte,. 

el fin do la guerra fria,. sino el rin si.!? L!. hisLoria en tanto tal: 

el punto final de la evolución ideo16gica da la humanidad y la 

universalización de la democracia liberal occidental co¡no forMa de 

gobierno humano. ••122 Result.a una equivocaci6n suponer que la 

evo1ución natlD'"al de la htJJMnidad ha detenido,. pues,. el 

desarrollo de las ideas políticas tiende a continuar. Es un error 

122. - Francis Fukuyama. "La Fin de l 'historie" Tradc. Paul 
Alexandre. Commen~aire. Automne 1989. p.22 
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muy coman creer que los acontecilft.ientos del presente son la 

reiteración de los parecidos hechos d•l pasado. La historia 

siempre es nueva. Un hotnbre que abraza una mujer no es AdAn y la 

mujer no es Eva. Todo sucede por primera vez. 

La edad de los héroes ha terminado. La etapa actual corresponde a 

un cambio de era. El nuevo orden deberá englobar a lodos y no 

excluir nada de su campo de acción. 

El Fin de la Guerra Fria vino a reestructurar la historia, olvidar 

el dualisnD y vol ver a la diversidad. El 1tttmdo vuelve a ser 

laberinto, nueva obra de Dédalo. El reencuentro de J.as sociedades 

con su propia historia. Un clima de incertidl.Dllbre se ha convertido 

en la única certeza de las Relaciones Internacionales. Después de 

la i1111>losión de los regimenes comunistas la at~sfera se ha tornado 

inesperada y el sabor de la victoria es una euforia a-.arga. 

5.2. LA NUEVA CARA DEL PLANETA. 

Las transformaciones de estos últimos af'l:os colocan a la 

Sociedad Xnternacional en el UJl\bral de biftD"caciones funda1Mtntales. 

El rostro del planeta asw.t los trastornos politices resultado de 

modificaciones radicales. Los ejemplos sobran 1 la unificacion 

alemana, la desaparición de la URSS, el f'in de la guerra en El 

Salvador, carabios politicos Nicaragua, Argelia y Chile, planes 

de paz en Camboya y Angola, la paulatina abolici on del Apartheid, 

la paz en Medio Oriente, la guerra Civil en la ex-Yugoslavia, e~c. 
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Sin embargo. la conformación de la nueva faz de la tierra enf'renta 

ambiciones desmedidas. búsqueda de poder. pobreza extrema. 

alzamientos nacionalistas. fundamentalismo y subdesarrollo. los 

cuales se están combinando para crear situaciones pot.encial-nt.e 

peligrosas que encierran las semillas de desestabilización y 

conflicto. todo ello agravado por la proliferación de armas de 

destrucción masiva. 

El abandono del paradigma Este-Oeste ha abierto perpect.ivas para un 

proceso de afir ... ción de una nueva mult.ipolaridad. gracias a los 

mayores márgenes de acción que los distintos centros de poder ganan 

con el desplazamiento de la agenda desda lo "'1li lar-estratégico 

hacia lo econ6"'1co. 

Ahora sin Guerra Fria. tenernos que convivir en un mundo pluripolar. 

en al cual las diferencias ideológicas no determinan el juego 

polit.ico internacional. éste se desenvuelva. con -.ayor frecuencia. 

dentro do las pautas del poderlo econólftico. 

El nuevo orden puede constituir un proceso en el sentido de 

conformar un gradual y progresivo desplazalld.ento de lo ntili tar por 

lo económico. como dat.erminante de la est.ruct.ura de poder 

internacional. Sin elabargo. la Guerra del Golfo Pérsico evidenció 

una fuerte presencia del componente seguridad-poder militar COMO 

factor de generación y estabilización del orden e-rgente. Asi 

pues. la tuerza sigue siendo el recurso tinal. aún en t.D'\a. pirámide 

de poder basada en el factor econóadco. ya que ambos con.,onentes se 

encuentran articulados en los paises industrializados. 
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El cont.rol polit.ico del sist.ema de econOnu.a-rnundo surge de la 

cont.inuidad del f inancia1nient.o hegenónico y de la vinculación 

polit.ica ent.re los Est.ados Unidos y Japón, de la coordinación entre 

la OTAN y la CEE y de la cooperación a nivel del Grupo de los 

Si et.e. 

Las transformaciones el plano de J.a economia son de igual. o 

incluso mayor niagnit.ud que los cambios p<>liticos. Si en los 

polit.icos presenciaioos el derrumbe del. BipolarisrN:> y el Fin de l.a 

Guerra Fria, en la econornla est.amos viendo el surgimient.o de un 

mult.ipolarisn'O económico, que se est.á expresando a t.ravés de 

bloques regionales. 

Ant.e est.a nueva dinámica t.enelfl:>s qlJ9 la convergencia de intereses y 

objetivos, iMPulsados por la búsqueda de .. yores beneCicios 

ccon6micos representan, sin duda alguna. la Cuent.e mis i111POrtante 

de integración econ6"'1ca y quizá ta..,ién politica, lo que será la 

paut.a a seguir en los próxiJM>s af'fos. 

Para t.odos aqUt9'llos paises que cuentan con mercados de di .. nsiones 

reducidas la integración económica es considerada como el 

inst.rument.o más indicado para lograr acceso a mercados más aJDl>lios, 

..,jor conocidos y est.ables, que promueven el crecimiento de sus 

economias. 

Las ventajas que se derivan de una división regional más int.ensa 

del trabajo permt t.e a los paises miembros aprovechar el mayor 

int.ercambio comercial que genera el proceso int.egrador. La 
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especialización en la producción adquiere una i1111>ortancia vit.al. 

debido a que soJN:Js más f'uertes si unimos nuestras respectivas 

f"uerzas. somos débiles estando separados. seremos f"uertes estando 

unidos. 

La interdependencia es lDl f'actor determinante para dar colftienzo a 

la integraci6n econ6mica de una regi6n geográfica. que cuente con 

caracterist.icas similares para poder conf'ormar t.B'lil división 

regional del trabajo y ampliar el mercado de las mercancias 

producidas por cada pais y de las mercancias importadas por cada 

pais integrante. 

Este proceso de integración está conf'orténdose como la pauta a 

seguir en los próxin:>s aNos. cOJnD f'igura de una clase de asociación 

internacional unida por vincules relativamente f'i.rt.es y con 

objetivos que a veces t.rascienden a las necesidades del comercio. 

La integración econólftica constituye un caso de maxilftización del 

bienestar de los paises fftiembros. dada la existencia de 

distorsiones y desequilibrios coii.erciales, cuya eliminación está al 

alcance de los paises cuando éstos se integran. 

Las condiciones y caracterist.icas en las que se de inicio el 

proceso de integración determinará el grado de integraci6n que se 

pretRnda alcanzar. Poderoc:is encontrar desde la zona de libre 

comercio hasta la integraci6n econ6aica completa. Con esta amplitud 

podemos tener a paises que por sus tradiciones nacional! st.as o de 

neutralidad quieran pasar má.s allá de la zona de libre 
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comercio, o por el contrario, paises que consideren a la 

integraci6n cono un verdadero proceso. 

ColftD podamos var, el mapa del siglo XXX ast.ar~ determinado por 

cuestiones económicas. Esa es la gran realidad a la que se enfrenta 

la hwnanidad del f'in de la presente cent.uria. 

En suma, los procesos de integración y de interdependencia 

represenlan de las tendencias fundamentales de la nueva 

cartografia de la presente década. El globalismo que persiguen los 

paises industrial.izados est.á orient.ado a la f'orMación de bloques 

co.arclales bajo el dominio de una sola potencia, en los que no se 

permitirá la participación de otra en sus dominios. Esta tendencia 

asegura que la integración econ6nü.ca solucionará los probleMas 

regionales y al interior rnism:» de los paises que participen en 

el bloque. 

Hemos pasado a un Mundo di vi do en tres grandes bloques de poder 

econ6mico 1 

a) La Comunidad Econ6"'1ca Europea (CEE>, con Alemania a la cabeza, 

está a punto de alcanzar el grado más alto en su proceso de 

integraci6n, la f'inalidad última es crear una int.egraci6n plena y 

al mislaO tiempo adquirir 

exterior. 

presencia econóai.ca frente al 

La CEE surgió cono un organismo supranacional y aulónolRO• Su 

objetivo final es la progresiva unificación de los europeos. Cabe 

destacar que ellos piensan ian la integración co.a lDl proceso, es 
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decir, tiene un principio pero no un f'inal definido, porque sigue 

un camino de evolución y cambio constantes. 

A lo anterior habla que agregar el proyecto del. Area Económica 

Europea CEEAl, que consiste en la f'usión de l.a CEE y l.a Asociación 

Europea de Libre Comercio CEFTA>~ en la cual se cont.empla la 

arnwonizaci6n de las ec:ononú.as de Europa ocr.idental. La nueva Europa 

presenta indicios de convertirse en un futuro en uc jugador con 

ventaja dentro de la econcnnia Ml.D'ldial. 

b) El Tratado de Libre Conercio: Estados Unidos, Canadá y México 

han concret.ado tm área de Libre Comercio, en la cual unirán las 

ventajas comerciales de cada uno de sus int.egrantes para poder asi 

competir con los europeos y los asiáticos en igualdad de 

condiciones. 

El Tratado de Libre Co1Mtrcio ha dejado de ser W'la propuesta para 

convertirse, paulativamente, en una realidad, la cual de llegar a 

tener éxito permitirá la expansión de sus benef'icos para el rest.o 

de América Lat.ina, con lo que se convert.irá en un bloque que 

integre a t.odo el hemisf'erio occidental. 

c) Japón y la Cuenca del Pacifico a su alrededor, primero los 

cuatro Tigres : Corea del Sur, Taiwan, Hong Kong y Singapur y 

después los tres Jaguares 1 Malasia, Tailandia e Indonesia, se han 

convert.ido en la región más dinámica de la econolftla 111Undial. 

En esta área económica, es donde se están realizando los procesos 

de integración en niveles que no requieren 1a participación de los 
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Estados como representantes de sus intereses. es decir. la 

integración económica está siendo encabezada por ell'lpresarios. 

industriales. consorcios. bancos. grupos financieros. grandes 

transnacionales. etc. 

El principal f'oro de concert.aci6n poli ti ca. econ6mt.ca y coMEtrcial 

en el área lo constituye el Consejo Económico Asia Pacitico. 

organis,., que integra a las econolftias que generan el 50 • de la 

producción JIQl'ldial y el 40 • del co..,rcio internacional. 

El Cut.uro de la globalizaci6n será la rnegacollipet.encia entre los 

tres bloques econólllicos. Esta regionalización se da en torMB 

conjunta con una acelerada globalización de los procesos 

productivos a nivel llltmdial. 

El término globalizaci6n es engaftoso. pues se refiere. ante todo. a 

una interconexión el plano de la econoaia y de la• 

comurdcaciones. -.s no lleva necesaria-nte t.m sentido de la 

comun.ldad. 

La globalización de la econonda debe ser ent.endida com> la 

interdependencia de los procesos productivos a escala 'lltmdial. es 

decir. Materias primas e insUJlllOS de un pais. producción a ot.ro,. 

tecnologia a ot.ro. ensamblado a ot.ro,. comercialización a otro y 

consUJ'IK) al resto. 

Ya no es posible pensar en econo-1.as cerradas o en pequef'las 

autarquias. El proceso de globalizaci6n es uniforme e irreversible,. 

sin que ello signifique necesaria1n1Bnt.e que haya una p6rdida de 
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ident.idad. En la act.ualidad la globalización de la econonúa 

lftlDldial y la consolidación de Jnercados financieros int.ernacionales 

se ha convert.ido en uno de los vért.ices Ns i...porlant.es de las 

Relaciones Int.ernacionales. En est.os moment.os quien no t.enga ya las 

ideas del ano 2000, morir~ en el siglo ant.erior y sera ent.errado en 

•l, es• •l es el siglo XIX, ni tan siquiera el XX. 

En el .:uN>i t.o de la econolllia poli t.ica n.mdial, la transf'or ... ci6n 

eslruct.ural operada en los paises indust.rializados, con una. 

proftD'lda reasignación de recursos hacia la especialización y la 

concentración de act.ividades product.ivas al to conlpOnente 

cient.ifico y tecnológico ha acelerado la const.it.ución de t.res 

grandes polos co1111Brciales o maga IRltrcados que giran alrededor de un 

cent.ro din.6.-.ico. 

Sin embargo, aún persiste la división ant.re las cu..st.iones 

nacionales y los proble .. s int.ernar.ionales. A pesar de las grandes 

lransf'ormaciones en est.e campo, la linea que rompe la esfera 

polit.ica en dos átnbitos generales, no puede ser doJnada por los 

11\0lt.iples acont.eciaient.os que la desvirt.uan. 

La era de la competencia entre enormes Bloques CoJnerciales 

regionales nos lleva a pensar en el ~ de George 0.-well, 

cuando "C .... ) en lUB' Ocean1a estaba guerra con Eurasia y ara 

aliada de Asia Oriental. 00123 La creencia de esperar la llegada del 

lllUOdo dividido en bloques era algo indeseable, pues ést.os 

rnant.endrian una beligerancia crónica. La posibilidad do exit.o en 

123.- George Orwell. 1984. México .. Ed. Destino .. 1993. p. •o. 
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estos nuevos proyectos se encuentra en la viabilidad que puedan 

tener para alternar sus periodos de co111petencia con pausas de 

cooperación de lo contrario fracasarán su intento. 

En este punto qui si eramos dar entrada al ti lulo de este capitulo, 

en el cual habla'*>s de la búsqueda de un orden internacional, 

cuyas Cronleras vayan mis al1A de 1os simples arlftisticios 

acuerdos de palabra. Por lo que vol veremos al concepto de Estado 

de Naturaleza como visión originaria de 1as 

.Internacionales. 

Relaciones 

Para algunos esta situación los 1leva a asegurar que el Estado de 

Naturaleza es Wla etapa permanente y definitiva, alternativa que 

nos parece falla de bases y si111¡:>lisla, en virt...t de que si bien es 

cierto que las discrepancias entre los actores internacionales 

11egan a niveles de violencia, no podernos descartar la posibilidad 

de la ar..:>nia y la reconciliación. 

Entonces, la disyuntiva de nuestro tiempo se concreta a saber si el 

Estado de Natura1eza hobbasiano tiene continuidad. decir. 

guia por medio de una historia lineal sin detenerse. o por el 

contrario. podrá. existir la posibilidad de superlo 

aconteció en el JROdelo hobbesiano original ?• 

tal como 

Thomas Hobbes asegura que ''Cuando los hombres viven en este estado 

de nat.1.U"aleza, es decir de guerra. no pueden esperar conservarse 

IDUcho tiempo. Por lo tanto, deben buscar la paz lftient.ras q1.9de 

a1guna esperanza de conseguirla) si es i.tRpOsible. deben buscar 
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auxiliarse para la guerra. As! lo dicta la recta razón, es decir, 

la ley natural C ••• )"• 124 Entonces, es posible t.rascender el 

Estado de Naturaleza, basta recordar que al interior de los Estados 

se concretaron pactos sociales, contratos, que perlftitieron el 

establecimiento del orden, pero en la Sociedad Internacional 

tendrá que conf'or .. rse un contract.ualis_, entre los diferentes 

actores para podar establecer un orden estable. 

Si bien, el pesimismo del realisRKJ deba estar presente en nuestra 

visión de los acontecimientos actuales, habrá que recordar que 

Thomas Hobbes, tm empecinado pesimista, creyó que el. Estado de 

Naturaleza podía superado. Es decir, esta etapa Cue 

considerada como un fin último, ni como un est.adio terminal, sino 

como un periodo a superar. 

A partir de las tendencias que ya se observan en el panorama 

internacional, poderms asegurar que las circtmStancias se están 

inclinando hacia la irrupción del contrato social 

hobbesiano, el cual parece ser no tendrá las características de un 

contrato universal sino de varios contratos regionales, entre los 

diferentes integrantes de cada uno de los tres bloques comerciales. 

Esta opción nos hace creer más en la posibi1idad de que sur jan 

entes supranacionales, denlro de los cuales subsistirán las 

estructuras estatales originarias, y quienes podrán negociar los 

alcances del anhelado orden internacional. 

Los nega-bloques regionales constituyen en el pleno sentido de la 

124.- Thomas Hobbes. ~ Civa. Op. cit. p. 203. 
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palabra, los Leviat.hanes del ~ Milenio, organis11K>s capaces de 

generar concensos, en su interior, para aplicar politicas coJRUnes y 

emprender el camino hacia ll'etas coapartidas. 

Los Estados como inst.itucionos porCect.ibles so onfronl.r..r~n a la 

posibilidad de ser superados por órganos de mayor ta.afta y por lo 

tanto con gran cantidad de conf'lict.os. En este fin de siglo, los 

Estados están resultado demasiado pequei'fos para nuest.ros grandes 

problemas y suma111Bnte grandes para nuestro desarrollo econóai.co. 

Pero, hay que considerar que aquellos Estados que no ingresen al 

interior de alglD'l megabloque quedarán en una situación ya descrita 

por Carlos Fuentes "En vez de la cortina de f'ierro, podremos ver la 

erección de una cortina de tort.illa, entre el norte y el sur del 

Hellti.sferio Oc:cidental; un velo de arena separando al Islam de 

Occidente; y un barda de baJnb~ excluyendo a buena parte del ~o 

asiAtico ... 125 Esta posibilidad queda latente en el allbient.e, pues 

aJRplias zonas del planeta están siendo desprotegidas por los 

... gabloquas, tal es el caso de la Af'rica negra y Asia Central. 

No obstante la euf'oria y las alabanzas hacia los 1110ga-bloques, 

rebautizados en este trabajo conw::> los Leviathanes, la otra cara de 

la n:>neda nos presenta tma tendencia centr1Cuga que está empei'fada 

en desenvolver la geografía del planetaa la fragMentaci6n. 

Este ten6meno está provocando un ef'ecto prott.mdo en los eventos de 

la Posguerra Fria. Nuevos o aún viejos e intratables proble .. s han 

125. - Carlos Fuentes. "La situación Mt.mdial y la Democracia: los 
problemas del Nuevo Orden Mundial" Coloquio de Invierno. bª- Jornada 
t t -f'ebrero-92. 
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ido apareciendo en la escena internacional. Es MUy probable q~ 

todo intento por hacer de la estabilidad el valor estratégico 

central de la Posguerra Fria genere desilusión tras desilusión. 

El conf'licto y la frag1119ntación representan tendencias inherentes 

a l.a desarticulación del sist.e .. de segurJ.dad inte1•nacional y del. 

canlbi o en 1 as Relaciones Internacionales de tm periodo 

cualitativamBnt• distinto a los últJ.JS>s 45 aftas. 

El. siste111a internacional Bipol.ar d• la 6'.mrra Fria habia s•rvido 

coNO un dique de todas las reivindicacJ.ones nacionalistas y 

étnicas,. por lo tanto .al desbordarse el diqi. algtmas diná.tcas 

contenid.as por l.a rivalJ.dad Bipolar bien podrian desbordarse 7 

conducir a entrentalllientos ar111ados. 

Si bien -...:has conf'lictos ali..,ntados por la rivalidad Bipolar y el 

enfrentamiento Este-Oeste han sido desactivados,. csi vistazo r•pido 

al escenario internacional a partir de la década de los noventas 

parecoria apWllar hacia la dit"usión de conClict.os,. tan sólo dos 

ejeMplosi la guerra civil en la ex-Yugoslavia y las guerras civiles 

en las ex-Repúbli~as Sovt•ticas. 

Resulta patético que sólo a un an:o de J.os calllbios,. "Con 52 

guerras en lodo •.l 1nundo 19112 fue el. afta Ms belJ.coso desde 

que finalizó la SegtDlda Guerra M1.D1dial, según un estudio presentado 

por el Instituto de Ciencias Pol1licas de la Universidad de 

Hamburgo. "126 De un oasis de est.abi.lidad en un 1"1.Dldo inestable,. 

126 ... 1992. el af'l'o de más guerras desde 1945" La Jornada. 23-dic-92. 
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Europa se ha convertido en uno de ros continentes llás turbulentos. 

Viejos Estados se han colapsado y otros nuevos están siendo 

creados. En algunas áreas. la violencia se ha vuel lo endémica y 

rutinaria y han estallado repenline~nle viejos prejuicios. 

No deja de representar una amarga paradoja el hecho de que si bien 

existe el potencial de conflicto en otras regiones - en particular 

Africa. el Medio Oriente y el Sureste Asiático - es Europa 

donde han estallado los primeros conf'lictos derivados del 

resquebrajamiento del orden internacional. El deshielo Bipolar ha 

dado lugar a la balcanizaci6n de parte de Europa. 

En este punto cabria recordar que "( ••• ) entre las naciones hay 

mareas. Sus poderes crecen y disminuyen; sus estados se fortalecen 

o se derrumban; las provincias o los pueblos pequef'l'.os pueden 

fundirse en otros más grandes. o bien las naciones pequeNas 

separarse de los imperios o federa~iones. 11127 Esta situación no es 

ajona al desarrollo histórico de la humanidad, t.al vez. lo 

diferente en esta coyuntura ha sido la rapidez de los calmbios y 

carácter sorpresivo. 

El hecho de que las tendencias de fragmentación e integración 

operen silMllláneamente sugiere que el conflicto bien puede volver a 

ser un factor más frecuente en el sisteraa internacional en estos 

nJmentos de transición como resultado de las conlradiccion~s entre 

fragJWentación e integración. situación que nos acerca cada vez más 

modelo de mundo irracional incontrolable, lo cual 

127. Karl W. Delsch. Las Naciones ~ ~· Mexico. F.C.E. 1981. 
P• 9. 
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encontramos ya retratado en el Estado de naturaleza hobbasiano. 

En cada región, las interaccionas poll~icas, econ6Micas, mili~ares 

y sociales no a:parocen más cob:) una re1ación dialóct.ica ent.re 

imperia11smo y socialismo, sino coMO una enlre orden y desorden, o 

de stat.u quo y fut.uro preterido. 

5.3. LA AGENDA INTERNACKJNAL 

La agenda inlern.acional se está revisando, al igual que la 

IR3yoria de nuest.ros conceptos, y cambia de J.os problemas 

estratégicos de la Guerra Fria hacia los lla .. dos asuntos globales. 

Los nuevos temas de la agenda son proble...as que exigen una 

solución global, debido a que sus intereses son int.erdepend~entes y 

coll!ipartldos, es decir, las ralees d• los lftisMOs se •nt.~•rran en 

diferentes regiones, que abarcan a toda la hUJ'llllnidad porqu. 

t.rascienden las 1'ront.eras nacionales. Entre los 9á.s destacados 

podemos ,_ncionar1 .las Migraciones# el erec1Mi•nt.o dernogr~f'ico, 

la degradación del medio ambiente, los derechos hu.anos, el 

narcotrAfico, los prable1nas de salud pública y la prolif'eración 

da ata-.as convencionales y nucleares • 

Los problemas globales siempre han exist.ido, lo qu. .ahora los 

convierte en temas vitales es que han entrado al escenario 

principal tras el agotanti.ento de los concep~os tradicion.les de la 

poli~ica del poder. 

Los nuevos temas de la agenda J.nterna.eional eJCpresan. l• 
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consolidación de un nuevo equilibrio internacional que parte de la 

victoria de occidente. A través de foros multilaterales, en 

particular las Naciones Unidas. y en otros a nivel regional. como 

la OEA y la CSCE. se ha conmnzado a buscar una revisión de nociones 

tradicionales del derecho internacional. Tal el caso. del 

llamado derecho de injerencia en casos de asistencia hwnanitaraia. 

- lo que está sucediendo en Somalia -. moni toreo a procesos 

electorales. vigilania del respeto a los derechos hwnanos y 

protección al medio ambiente. por lo que se busca revisar e incluso 

sustituir los principios de soberania y de no intervención. 

Esta situación 1-.a orillado a pensar en dotar a la seguridad 

colect.i va de la ONU de inst.rUJMtnt.os ef'ect.i vos de cooperación. Si 

bien lo anterior puede entenderse como lUl intento abierto por 

mantener el st.atu quo y el poder de un conjtDlt.o de naciones, no 

puede escapar de nuestra atención el hecho de que efectivamente 

está. operando las sociedades de Estados Unidos y ElD"'opa un 

profundo cambio en cuanto a la interpretación de las Relaciones 

Intvrnacionale5. 

Estamos en presencia de un sistema mundial en transición. Estamos 

en el f'in de un siglo que no se deja terminar. Es el siglo más 

largo de la historia de la humanidad. Un siglo irunisericorde. lJn 

siglo del cual no podemos salir para enlrar al siguient.e. 

Una de las realidades de nuest.ro tiempo es la i111pOrlancia que la 

economia ha adquirido t.odos los ámbi los. Si es cierto que la 

carrera por las riquezas ha alimentado siempre los suef'los y los 
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combates de los hombres, parece que nunca ha ocupado tm lugar tan 

emine11t..e como en la actualidad en la escala de valores 

coleclivos 

En opini6n de Pet.er F. Drucker los tres cambios fundaM&nlales en la 

economi a mundial son 1 

1. ..La economi a de product.os primarios se ha desvinculado de la 

econorn!a industrial. 

2. En la propia econorrúa industrial, la producci6n ha 

desvinculado del empleo, y 

3. Los movi..Uent.os de capital, antes que los de comercio, han sido 

la fuerza motriz de la economia mundial. u
128 

En efecto, la crisis en la producci6n de productos básicos es 

causada por el incremento de la oferta y el decremento de la 

demanda; se producen má.s productos básicos que los que se consumen, 

lo qqe provoca una baja de precios. AdeMs de que la producción 

industrial ha rolo la dependencia absoluta hacia las ... t.erias 

pri.as. 

A.siaisns:J, la econoJftia indust.rial est.A t.ransf'or•ndose con la ayuda 

de la aut.omat.izaci6n; ahora la 1nano de obra barat.a ya no es una 

garant.ia de compet.it.ividad Crente a la t.ecnologia. 

Los movimientos de capital se han convert.ido en los caballos de 

Troya del fin de siglo, pueden hacer f'lorecer una econonúa o 

devast.arla. Los capit.ales no van solos llevan consigo el sect.or 

cuaternario de la oconom!a 1 los servicios. 

128. - Pet.er F. Orucker. ''The changad world ecohomy'' Foreion Aff'airs 
Spring 1986. p.769 
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La economia ya forma parle de la sust.ancia de las Relaciones 

Internacionales ahora la jeraquia de los Estados se establece 

. apartir de criterios económicos, por lo t.anto, el éxit.o de las 

polit.icas gubernaJEintales se mida según los indices logrados por la 

actividad econ61ftica en relación con otros Estados. 

Esta globalización es producto da una revolución ci.ent.if'ico -

tecnológica, que se t.raduce en la estructuración del nuevo sist.e..a 

económico internacional, basado en la integración da los procesos 

de prodtK:ci6n y consUMO. 

En esta revolución, la masa critica, el conjunt.o de c!.ent.if'icos 

dedicados a la investigación y el desarrollo sera la nueva riqueza 

de una pa!s. Esta .asa critica se concentrará. en las naciones en 

las que se da mayor apoyo a la preparación, donde ser cient.if'ico o 

tecnólogo es iJRpOrtante. 

Por otra parte la revolución que han experi-nt.ado 1os medios de 

co.u:nicación e1ectrónica so ha convertido en WUI de las 

condicionantes más ilbpe>rtanles d• las Relaciones Internacionales. 

Los grandes avances de esta .. era cientif'ica.. se encuent.ran 

principal..,nte en á.reas de z biotecnolog!a, nuevos ..ateriales y 

fuentes alternas de energia. 

En el ámbito de la globalizaci6n la tecnologia y la cultura t:tn 

general resultan ser la fuente de poder de mayor cali.dad y 1os 

ingredientes más import.antes de la riqueza. El conocimien~o es la 

clave del cambio de poder que explica el porqué de la batalla por 
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el control del misa>. 

En las diferentes etapas históricas de la hwaanidad. el poder se ha 

eqt.J.iparado a la violencia y al dinero. pero sólo muy r•cientelMlnte 

al conocimiento. Por definici6n. la fuerza y liil riqueza hain sido 

propiedad de los fuertes. pero la verdadera característica 

revolucionaria del conociMienlo es que también el dObil y el pobre 

pueden adquirirlo. 

Tanto un arma cono una ,,.,neda pueden ser utilizados sólo por una 

persona a la vez. En cambio. el conocimiento puede ser utilizado 

por dos o lftás personas o paises al aisn.::> tiempo en contra o a favor 

de un tercero y - en tanto que es inagotable sin llegar a ser 

excluyente - producir una mayor cantidad de conociJniento. 

El conocimiento coJllO factor de poder comienza a ree111plazAr a la 

fuerza y al dinero distintivo de la nueva riqueza de 

individuos y naciones. La información es una serie de datos 

ordenados por categorías. pero el conocimiento es esa inrormación 

depurada. usada para la búsqueda de lllis poder. 

En otro orden de ideas tenemos que se ha 11 egado al momento del 

sn.mdo f'inito. No qtE>da nada por descubrir y cada nueva conquista en 

lo sucesivo será en contra de nosotros misftllls. Una victoria 

pírrica. La htnnanidad ha vencido a su medio ambiente y el progreso 

no es compatible con la vida. 

En este ámbito encontrarnos el nejor ejemplo en la pasada Cumbre de 

Rio. por si misma es un hito para la historia de la humanidad. En 
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una conferencia reunidos representantes de 180 paises negociando el 

futuro ambiental del planeta. Una negociación entre más de 100 

jefes de Estado, algo jamás antes visto, la diplomacia lllU!t.ilateral 

en plena expresión. 

Son dos los más destacados instrWRBnlos dispuestos para salvar al 

medio ambientea el pri .. ro, la Convención General sobre Calllbios 

Cliraálicos, ésta tiene el cometido de itnpedir la proliferación del 

dióxido de carbono y otros gases qt.m provocan el 

sobrecalentamiento de la tierra,, si esto llegase a ocurrir la 

temperatura global del planeta aumentaria y generaria enor .. s 

daf'tos; el segtmdo es la Convención sobre la Biodiversidad,, cuyo 

objetivo es preservar los hábitats de las plantas,. animales y los 

recursos natlD"'ales. 

A unos cuantos anos de distancia del inicio del próxi-=ii .tlenio de 

pronto so-=>s testigos y protagonistas de .la desaparición de la 

a-naza nuclear y del comienzo de la ruptura del equil.ibrio 

ecol.ógJ.co. 

Los retos de la hUJRanidad para los próximos arros son tem.bles y 

desconocidos, nos enf'renta111as a situaciones inéditas, en las cuales 

la especie hUJ1111na tendrA qua adaptarse a ].os nuevos -.dios de 

supervivencia antes de perecer a runos de su propio caos 

tecnológico, lo único ciert.o es que cualquier utopia f'ut.trist.a 

quedará reducida ante los panoraMiil.s que se nos presentan en los 

af'Sos por venir. 
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Este capitulo quizá debiera abarcar más situaciones, conceptos, 

datos, problemas, ámbitos, soluciones, criterios: sin embrago, 

quereJaOs destacar que solamente representa un breve acercamiento a 

la realidad internacional de nuest.ra década y no una complicada 

proCocia de augurios Cunestos. 

As! lleganDS al f'inal del present.e t.rabajo pensando en que como 

escribió R.am6n Xirau "'C ••• ) en nuest.ra vida teneJnOs pocas ideas - si 

por idea se entiende lDl pensamiento que va a f'ondo y nos obsesiona. 

As!, en t.érfllinos 1RUSicales, yo diria que lo qua escribiJROs - y 

decimos - rem.it.e a Wl lema y a variaciones sobre est.e t.ema. Es de 

esperar que ten1a y variaciones se enriquezcan al paso de los 

t.ie.-¡>os. " 129 
Esta situación nos perMit.e pensar q..- el recorrido de 

la presente Tesis nos puede haber llevado al enriquecimiento del 

te .. central y de sus múltiples variaciones. 

129.- Ranén Xirau. g_!_ Tiem°-2. Vivido. México. Siglo XX!. 1985. P• 9. 
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El hecho de expresar las conclusiones de cualquier situación 

nos orilla a pensar en la Cinitud de la naturaleza, en los últiftlOs 

segundos de la v.ida de un ser humano cuáles serán sus 

pensamientos concluyentes?, qué recuerdos recorrerá aquel.la mente 

en ese final instante?. Esta alegoría nos da la pauta para entender 

la expos.ic.ión del ultimo apartado de la presente Tesis. 

La existencia del ser humano se expresa en l.a creación, esta 

posibilidad nos permite justificar el devenir de los a~os por medio 

de las obras humanas, la evolución y el progreso, de las cuales se 

arroja la esperanza inmediata de alcanzar la posteridad. Esto 

nos coloca en el umbral de considerar al presente trabajo, como el 

cenit de nuestra actual etapa de for111ación acadélllica. 

Al escribir esta Tesis henDs querido ante todo ref'lexionar. La 

condición necesaria para esta tarea la encontramos en la obra de 

Thomas Hobbes, su concepto de Estado de Naturaleza y las 

Relaciones Internacionales. 

Pretender abarcar con una sola mirada el conjunto de los fenómenos 

y descubrir la 16gica que moti va su accionar revela una ambición 

desmedida y expone las criticas contradict.orias a aquel 

aventurero que intentase tan osada expedición, por tal motivo en 

todo momento tratamos de no rebasar nuestros limites, el concepto 

hobbesiano y su importancia para nues~ra disciplina. 

La presente Tesis nos ha indicado que la importancia del concepto 
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Estado de Naturaleza en las Relaciones Internacionales,. es de tal 

magnitud, que puede considerarse col*'.> una piedra angular en el 

desarrollo teórico de esta materia de estudio. El Estado de 

Nat.uraleza es paradigma, lftDdelo, ideal, proceso y nedio donde se 

resul.even las diferencias entre los actores internacionales. 

Thomas Hobbes inspirado en los canf lictos de su tie1t1po da vida 

concepto de Estado de Naturaleza, expresión que se conduce por los 

senderos de la historias la Guerra Civil Inglesa, persecuciones 

politicas y religiosas,. aftas de revolución y discordia. Condiciones 

que generan un bagaje cultural que le permitió la creación de una 

visión novedosa de la sociedad sin cabeza, que perece presa natural 

del desorden. 

El mecanismo que permite el funcionamiento del Estado de Nat.ural.eza 

es l.a sumatoria resultante de los condicionantes de la vida 

hobbesiana llevados al extre1110. Asi t.ene111Ds que las pasiones,. 

entendidas coMD generadoras de -=avim.ient.o, p~en provocar 1r1t1erte y 

destrucción. En tanto,. la igualdad entre los hombres, basada en el 

hecho de que cada uno tiene por nat.uraleza suficiente poder como 

para mat.ar a su semejant.e debido a que la debilidad puede ser 

compensada por el engar¡o, permite la semejanza ent.re los 

homicidas polenciales como hombres. Y el derecho de todos a todo se 

convierte en el principal gestor de los baluartes de la guerras el 

poder, la ambición y la f'uerza. 

El concepto de Estado de Naturaleza utilizado como categoria de 

175 



análisis e interpretación nos permite concebir Wla visión pr~ctica 

y conf'iable del proceso politice en las Relaciones Internacionales. 

PodeJl'Ds derivar de esta situación que este concepto llevado a la 

esfera internacional presenta una enorme capacidad de adaptación al 

medio. pues no altera principios originales y sirve cotn0 

escaparate para entender las relaciones sociales producidas en él. 

La importancia de este concepto radica en que es utilizado para 

resolver el proceso poli tico en las Relaciones Internacionales,. 

situación que pueda explicarse si toma.1nos cuenta que los 

Estados, como actores principales en la Sociedad Internacional. 

gustan de desenvolverse en un medio anárquico, que en poco se 

dif'erencia del ~radicion.al modelo hobbesiano. 

De est.a forma,. el Estado de Naturaleza se convier~e en expresión 

teórica de tma realidad dispersa. El poder disuelto entre unidades 

autónomas dif'erentes y excluyentes genera una comunidad de 

tendencias centrif'ugas, en la cual la fuerza dominante se orienta 

hacia la aniquilación de la propia identidad de esta entidad sui 

generis. Escenario propicio para desarrollar la idea de 

desenlace natural rle las fuArzas pollticas en pugna. 

El juego poli lico en una comunidad de ese lipo represent.a un 

esquema cuyas reglas se resun.:Jn a respetar que cada unidad polit.ica 

autónoma. es decir Estado. busca alcanzar sus propios intereses sin 

importar los medios necesarios para ello, inclusive a costa de los 

intereses de los demás competidores. 
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El medio hostil generado por el Estado de Naturaleza en las 

Relaciones Internacionales conduce a conformar la dJ.aléctJ.ca 

del poder, donde la paz es sólo la tregua entre dos guerras, lo que 

permite dar la paula a la analogia que f'orma entre la 

multitud de individuos que conviert.en en sociedad civil y 

abandonan el estado de guerra, y la rnul ti tud de Estados que se 

ahogan en las desesperanzas de la anarqui a. 

Esta posibilidad es tomada por la Escuela Realista para consagrarse 

al concepto hobbesiano y adapt.arlo las circunstancias 

internacionales de las décadas cuarentas y cincuent.as. A.si el 

Estado de naturaleza se convierte en paula inlerpret.ati va de la 

realidad a partir de un modelo-esquema, que se adapta a la Sociedad 

Internacional. 

A partir de esta coyuntl.U"a, la Escuela Realista desarrolla 

categorias de análisis que configuran la teoria de mayor dif'usión, 

en buena parle gracias a sus destacados exponent.es y a su capacidad 

para discernir y valorar el panorama internacional. Lo que la 

convierte, a pesar de sus cri licos, en base f'undament.al para el 

onlendimiento de las Relacionas Internacionales. 

A. pasar de la guerra perpetua, encont.ramos en Hobbes la J.dea de 

instituir un poder común para salir del Estado de Naturaleza. la 

zozobra, e instaurar un paz estable., si luaci6n que nos conduce a 

reconocer qua en la actualidad el problema del orden internacional 

lo podemos hallar ubicado en esta instancia, circunstancia que 

creemos proporciona gran actualidad al present.e trabajo. 
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Hablar al vacio provoca desilución al escuchar el eco en la 

lejania. por lo tanto se debe sust.entar lo dicho y escrito 111Bdiante 

su repliegue hacia la tangible realidad. No resulta irresponsable 

caract.erizar el present.e ut.ilizando rastros del pasado. pues l• 

verdad sólo la conoca1110s a través de la asill'lilación de los anos. 

De esta manera. entendemos que nuestro entorno internacional 

puede identificarse con aquellos periodos raros y tascinates de la 

historia. en los cuales la humanidad aparenta avanzar y retroceder 

al mismo tiempo. Al considerar que somos participes de f'en6menos 

ambivalent.es y representantes de un futuro adelantado. 

Sin embargo, no olvidamos que la cant.idad de variables que 

interviene en cualquier fenómeno internacional. las interrelaciones 

que se crean entre éstas y la casi. imposible ponderación de lo 

político. nos conducen a arrojar al desván de las fantasías a todas 

aquellas propuestas, apreciaciones y profecias que pretenden domar 

el f'ut.uro. Por lo tanto, especulamos. suponemos y, por lo nú.sRIO, 

deseamos, de acuerdo con nuestros pocos conocinü.entos de la 

realidad internacional. 

El titulo de la presente Tesis nos ha posibilitado desarrollar un 

trabajo, cuyo objet.l vo podemos resumir de la siguiente maneras 

comprobar la t.rascendencia que tiene el concepto de Estado de 

naturaleza hobbesiano en las Relaciones Internacionales. Situación 

que nos condujo a 't.ravés d~l sendero de la historia y de 1a vida 

de Thomas Hobbes, hombre de su tiempo y visor de las 

transrormaciones politicas que dieron origen al llllUldO 
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contemporáneo,. además de cronista que supo plasmar las ideas e 

inquietudes de su época en una teoria,. la cual podemos encuadrar en 

el A.t>i t.o de la poli ti ca nacional y de las Relaciones 

Int.ernacionales. 

Los aportes dejados por ThoJUs Hobbes a las Relaciones 

Internacionales pode.as enU111Brarlos de la siguiente torma1 

I. Est.ablace un .-odelo teórico que refleja la actividad del 

fen61110no internacional. Como hemos mencionado a lo largo de este 

trabajo. el modelo fue creado como una analogia entre el Estado de 

Naturaleza y el -dio internacional. 

La posibilidad de incrementar el ámbito de acción de una estructura 

teórica dio la pauta para entender f'enó..,nos cada vez más 

complicados. Tal es el. caso de nuestra disciplina,. en la cual l.a 

analogía nos brindó la oportunidad de tomar el ...:>delo hobbesiano de 

Estado de Naturaleza. entenderlo,. asimilarlo y elevarlo a las 

alturas de la sociedad internacional. 

A través de toda la Tesis hemos observado corno el concepto de 

Estado de Naturaleza crece,. es decir,. pasa de un plano teórico 

si11¡>le a una proyección de alcances universales,. pues,. rebasa 

los l.i .U tes nacionales y cubre por co111111Plat.o la estera 

internacional. Est.a representación es la encargada da fijar una 

serie de relaciones sociales "sui generis" a lo l.argo de un 

espectro amplio,. for111ado por unidades politicas, el cual tiene la 

capacidad da reproducir Cialmenle estas relaciones,. ...,livo por io 
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cual se autoreproduce. Esta situación se acrecienta con las 

siguientes cualidades: 

a) Identifica al Estado corno actor principal de las Relaciones 

Internacionales,, esto cono consecuencia del i111pulso dado por el 

estudio hobbesiano de la estructura estatal. Asimis.:>,, considera a 

los gobernantes corno actores de segundo nivel 

i nt.ernaci onal. 

el plano 

De esta manera teneMC>s que los actores del modelo orJ.gJ.narJ.o son 

reeJllPlazados por Estados-Nación,, a la vez que se aprovecha la 

situación predominante en ese estadio anárquico para reflejar un 

paisaje globa.l de las Relaciones Int.ernacionales. Esto .le per.U. te 

llenar el andantiaje teórico con nuevos huespedes a la vez que 

rescata las nús111as leyes de hospedaje.. es decir,, la ley natura.! 

ser• la misma para un individuo y para un Estado,, está no es otra 

que la guerra de todos contra todos. 

b) Describe la dinállica natural de las Relaciones Internacionales 

a part.ir de la proyección de la situación al interior de tm 

Est.ado de Nat.ura.leza hobbesiano y las r•.laciones social.es en el 

medio int.ernacional. Estas se concretan en dos tipos antagónicos,, 

representantes de la lucha ancestral entre el bien y el mal. La 

guerra y la paz toman las riendas de la historia internacional coBJ 

parte de las ensef'lanzas del maestro de Mal1nesbury. 

e) Implant.a una visión de la realidad internacional, que por su 

Cácil comprensión perdura hasta nuestros dias ca.a la ~s extendida 

y aplicada. Sin ellllbargo, se tiene que destacar q.._ la estructura 
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interna de un Estado de Naturaleza está conformada de tal 111anera 

que la fragilidad es su "talón de Aquiles", la causa de est.o se 

debe a que la teor!a implicitanente parte de un principio 

nihilista, de la negación co-=ii norma de conducta para la existencia 

de una f'ormación que no pernil.te la convivencia social, sin embargo 

sirve cono puente para la creación de una estructura estatal. 

d) Existe WUl rígida separación entre la estructura poli ti ca 

interna y l.a poli ti ca internacional. Esta úl tirna ti en~ su propia 

moral, en la qua privan los valores d~l poder y de la seguridad, y 

en ella las 110tivaciones humanas no son relevantes. 

II. Sirve corno piedra f'ilosof'al,. punto de partida y árbol 

genealógico de WUl gama de pensadores interesados por los f'en6menos 

internacionales. Los Ñ.S destacados se encuentran agrupados en la 

Escuela Realista,. la real politik,. quienes reto .. n gran part.e de 

las ensef'lanzas hobbesianas para beneficio del análisis de los 

probleJWas internacionales. 

III. Crea un espacio para la discusión y la ref'lexión, en el cual 

el punto de partida lo encontra..,s en la historia contemporánea. 

No obstante lo anteriormente expuesto, las Relaciones 

Internacionales siguen siendo una escena de cont'licto; la paz sólo 

es un periodo agitado de reposo entre las convulsiones sociales y 

poli ticas. Los valores del siglo XVI que permi t!eron a Thomas 

Hobbes establecer su concepto de Estado de Naturaleza aún se 

perciben en el ambiente de nuestros dias. 
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