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INTRODUCCIÓN 

El intlris por estudiar a la realidad polltica llamada Estado, parte de un 
pl90CUpecl6n porenllender nuesllo enliDrno IOCial, cultUral, económico y polltico; 
uberel porque, tal organización polltlca incluye determinantemente en la vida 
de las 10ciectade9 al grado de impoiw a ellas como un poder superior que no 
obstante emanar de ellas, adquiere como poder toda la fuerza politica y 
económica que la garantiza el libre desempello de su función la cual se 
ctesenweMe con independellCia de cualquier otra formación social y que cuando 
encuentra obstlllculo alguno, aplica las llamadas razones de Estado que 
juetillcan sus aocionel y que al mismo tiempo atenúa las consecuencias de su 
actuar. 

El Estado en terminos generales, es un tema apasionante a la vez es 
c:omplejo en su estudio y comprensión, sus elementos juridicos, sociológicos, 
culturales, económicos y politicos, lo hacen dificil de analizar y entender porque 
en~ operan cambios que a primera vista pudieran imaginarse casi imposibles 
~ llevaiu a cabo y lin embargo repentinamente y con gran celeridad ocurren. 
Lll natu111leza humana nos permite conocer que el ser humano tiende siempre 
a vivir en sociedad, es decir tiende a relacionarse con otrcs seres humanos; 
mas en el transcurso del tiempo el agrupamiento de las civilizaciones crea otros 
tipos de relaciones en función de sus necesidades cada vez mas crecientes, 
según las complejidades de cada sociedad porque son muy variables las 
relaciones sociales, hemos de anotar dependiendo de los pueblos y de las 
6pocas. En la actualidad poco inlelés y seriedad se demuestra en el estudio del 
Estado, en su estructura, funciones, y delimitaciones; mas bien los comentarios 
se hacen en tomo a alguno de sus elementos, el gobiemo por ejemplo, y las 
p6simasadminislnlc:iones del mismo, el mal manejo de los recursos naturales 
ymaterialesyelescasoconocimiento de la realidad y de la necesidad que vive 
el Eslado. Ciertamente y con mucha justificación se hacen tales comentarios, 
lin embargo se oMda en gran medida que el Estado es un todo, un conjunto de 
parlllls que si bien una o varias de la misma fallan, esto, debe entenderse en su 
conjunto, como el sistema cuyos elementos cometen errores y han de ser 
suceptibles de corregirse. Por ello es importante el estudio y conocimiento del 
Estado en su conjunto lo que nos permite saber que los grandes problemas del 
Eltado moderno, son de diversas indoles; económica, politica, social y cultural 
y que estos a la vez, también eslan fuertemente relacionados lo que origina que 
las crisis que loWen los Estados "95Ulte de varias causas y no de una aislada. En 
nuestra opinión hacemos un bt'elle análisis histórico y polltico del Estado, desde 
sus orígenes hasta nuestros dias destacando las concepciones que se han 
tenido del mismo como los cambios que a lo largo del tiempo se han operado. 
Todo ello nos ha permitido conocer mas nuestra propia realidad y acercarnos 
a la dificil etapa que vive el Estado en su conjunto en el umbral del siglo XXI. 
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CAPITULO! 

CONCEPTO Y EVOLUCION DE LA IDEA DEL ESTADO 

1.1. IDEA DE ESTADO 

'1..• ,_.altza tunana no .. r.-.1n este '9Cirao ...,,.co. 
Loquoostoescn101111oft-111ll-I--. 

ynpo<consigli-<Millogible,solosolldsayoocOll'C>f9llCIO 
cu..lopuedo-onlalelro ~-do la.tdoPGllco 

ylOdlldol-·. 

1'1.ATON 

Una de las interrogantes que es mas comun encontrar y sobre todo no 
ae hace coherentemente y mucho menos se analiza con profundidad, ea la 
c:ueatión relativa al Estado, de ahl que el problema del mismo es uno de los 
més complicados y dlficiles, quizas el mas embrollado por los hombres de 
ciencia, los escrilDles y los filósofos burgueses. "Por eso nunca debe esperarse 
que en una breve charla y que de una sola vez se consiga aclarar este dilema 
por oomplelD; lo que ha de haoerse es anotar despues de la primera platica, los 
lugares que no han quedado claros, para volver a ellos las vece5' que sean 
necesarias".' 

Dichas razones no deben extranamos pues por lo que a 
cuestionamientos se refiere y que forma parte del Estado, son objeto de 
múltiples crónicas, deba~. acepciones, manifestaciones ya sea culturales y 
pollticas; asi como también graves crisis sociales que desembocan en 
transformaciones radicales. 

No podemos olvidar que para el conocimiento del tema en que estamos 
ocupados, es menester entender el aspecto teórico, vivir, estudiar y reflexionar 
el aspecto pnlctico lo que nos permite acceder a un mayor número de 
elementos que hacen posible un análisis más completo del Estado. 

En nuestro ensayo seguimos los oñgenes del Estado en la antigüedad, 
en las grandes civilizaciones y en los movimientos politicos y sociales que 
marcaron una parte fundamental de la historia moderna. 

'V.I. Lenln. Acerca del Estado Grijalvo, México, 1970.p.7 
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Por ello atendemos la recomendación del sociólogo Alemllin Karl 
Manhelm y realizamos un "dlagnóllico de nuestro tiempo "en el que apreciamos 
una dificultad para transitar del ser humano a la convivencia social, a traves de 
disputas peisonales para ganar la conducción de los Estados por que la forma 
en que 1e manejan las gobiemos en la cúpulas del poder son secretas y duras 
~describir, ahi se aplican planes y proyectos personales y de grupo que han 
de servir a ime-muy fuerlles y de un circulo muy limitado, y sin embargo, es 
la bma de conducción, con esos planes y proyectos que se aplican a toda la 
comunidad, la que de un modo u otro lucha en todos los llimbitos por sobrevivir. 
Nuestras afirmaciones parten con toda certeza de que la clase politica se ha 
elitizado por relacion generacional o por poder economico y con mucha 
dificultad algunas ll9CeS por el conocimiento y real vocación de servicio, esto en 
gran medida ha propiciado el distanciamiento de las sociedades con sus 
gobiemos y de ahi el gran abstencionismo electoral, que se manifiesta en 
muchos de los procesos electorales de los Estados. 

La geogralla politica modema se foltalece y se debilita por el mal manejo 
por el sistema pluripartidista, misma los que convierte (a los partidos pollticos) 
en grupos de ideologla limitada y con funciones temporales de encuentro y 
participación social, cultural y polltica. 

Sus alianzas e intereses los convierte en presa facil de cooptación y 
dependencia de los sistemas pollticos vigentes. Los partidos pollticos de 
oPOSición se aferran a la desorganización y al personalismo del liderasgo en sus 
filas ademas de persistir en el error de la nula interpretación de la realidad de 
sus sociedades y la pielensi6n en el manejo de ideologias que no conocen sino 
de "lsmo• porque pueden seguir cayendo a la problemática asi como la ilusión 
las generalidades para todo individuo y época funcionan. 

El Estado en la actualidad esta dejando y no precisamente por si mismo, 
de ser un ente abstracto para corivertirse en un realidad tangible, que si nos lo 
proponemos, podemos analizar y estudiar seriamente con el afan de conocerlo 
mejor, porque formamos parte de el y tenemos llinimo y voluntad de contribuir 
a mejorarlo, como trabajadores, estudiantes, profesores y todos los integrantes 
de la sociedad, porque aspiramos a la coexistencia y convivencia pacifica que 
sabe que tiene diferencias y las seguiré teniendo, pero que sobre todo ha de 
mantener el acuerdo fundamental en el respeto a la vida humana. 

Con esta premisa podemos afirmar que nosotros como entes sociales 
somos parte de un todo que crece y evoluciona con el tiempo y con la misma 
sociedad; por ello no nos puede de ninguna manera ser ajeno el 
desenvolvimiento de la estructura estatal, por que a todos atafle de una o de 
varias formas, y el devenir histórico del hombre que se encuentra demasiado 



' 
ligldo entre 11 por ic. muydil'erenla tipo9 de relaciones baltante complejas que 
Clda wz mase ponen de manifiesto en laa sociedades contemponlneaa, que 
cada dla mas reclaman espacios generacionales y no elitizadorea, de poder 
económico o plutocnltico mismos que nos conllevan desenfrenadamente a 
delenlacea catastróficos en todo el mundo, por negar la verdadera participación 
del hombnl como ente social en los procesos participativos y democnlticoa de 
consenso ciudadano. 

Hoy• lmpl95Cindlble que en las sociedades contemponlneaa el Estado 
de ma participación democrática a los ciudadanos, a través de cauces fincados 
en laa leyes, pero que sean letra viva en su aplicación y que de una vez y por 
todas se abandonen la excesiva discrecionalidad de los gobernantes que tanto 
dafto han hecho. Precisamente el ideario de lo que es el Estado lo encontramos 
ahora en su esencia y razón de ser de todos sus elementos conjuntados. 

1.2. VARIAS CONCEPCIONES 

En la historia del pensamiento polltico se han m~nejado las siguientes 
concepciones: 

a}. La concepci6n organicista, la que indica que el Estado es idependiente, de 
los individuos y anterior a ellos. · · 

b). La concepción atomlstica o contractual, según la cual el Estado es la 
creación de los individuos. 

c}. La concepción formalista, que es la que nos Indica que el Estado ea una 
formación juridlca. 

La concepción organicista explica que el Estado se asemeja a un 
organismo viviente en el cual es un hombre grande, en donde sus partes o 
miembros no pueden ser separados de la totalidad. Aqui es importante sellalar 
que la liol:alidad precede a las partes y se coloca por encima de sus miembros 

· (individuos o grupos} de lo que resulta que el todo posee autoridad, 
organización y hasta eficacia. 

Los griegos tuvieron una concepción muy particular del Estado, aunque 
de igual forma lo consideraban un supra organismo con grandes caracteres. 
Platón en su obra de la República, considera que en el Estado se encuentran 
esc1i1as con mayúsculas las partes y caracteres que constituyen el individuo y 



5 

de ..a. modo dallmina primero las partes de las funciones del Estado y luego 
especifican las partes y funciones del individuo. En la anterior afirmación 
notamos claramente la preeY11lecencia del Estado sobre el individuo. 

En el concepto de Aristóteles "El Estado existe por naturaleza y es 
ant9rior al indMduo, pcxque si el individuo no es por si mismo autosuficlente, lo 
serli con referencia el todo en la misma relación en que se encuentran las 
demlis partes y por lo tanto el que no puede entrar a formar parte de una 
oomunldad, o el que no tiene 1-idad de nada por bastarse a si mismo, no es 
miembro de un Estado.sino que es una bestia o un Dios ". 2 

El caracter superior de un yo absoluto o de un yo universal (El Estado), 
aparece también en Teofilo Flchte, filósofo alemán, quien expresara: "En 
nuestra edad más que en todo otro tiempo precedente, cada ciudadano con 
todas-fuerzas. 85111 sometido a la finalidad del Estado, esta completamente 
penetrado por El y se ha convertido en su instrumento". 3 

la-1tación más extrema aceica del Estado la proporciono Hegel, quien 
de golpe id6ntioo al Estado con Dios, en el mundo dice Hegel Dios es el Estado. 
O sea un Dios Inmanente y constituye la existencia racional del hombre. Solo 
en el Es1ado tiene el hombre existencia racional. Toda educación tiende a que 
el individuo no permanezca como algo subjetivo, sino que resulte objetivo por 
si mismo en el Estado. Todo lo que el hombre es lo debe al Estado y solamente 
en este tiene su esencia. 

Analizando la concepción Organicista desde los Griegos hasta Hegel, 
confunden la 1-idad que tiene el hombre de vivir en sociedad con el Estado, 
y de evitar el aislacionismo que retrocede a tiempos primitivos, es cierto que 
toda comunidad necesita de una 01g3nización en la cual existen delimitadas las 
funcionM de los individuos y de la comunidad en general, lo que nos indica la 
impoitancladel ente social, del equilibrio del hombre y la naturaleza, pero esto 
no significa que el Estado sea o constituya el Yo Universa! o la aspiracion 
supiema del individuo, lo que no puede ocurrir en un analisis serio y reflexivo de 
la Ciencia Politca. 

2Aristóteles. La Po!ilica Siglo XXI, México, 1967.p. 7 

3Pérez, Ramón. Los Caractern de la Edad Contemoonl¡nea Madrid, 1935, Ed. 
Bruguera.p.104. 
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b) La Concepción Contractual 

Cicerón escribió ''La Res Publicum ",es cosa del pueblo y el pueblo no 
•cualquier aglomef'ación de hombles 19Unlcla de un modo cualquiera, aino una 
reunión de gente asociada por acuerdo mutuo para observar la justicia y por 
oomunldad de klllelwn. Aqui clalamente notamos que Cicerón habla de lo que 
nosotros conocemos como Estado y que ademas lo coloca en una posición 
p!Mleglacla al ieferirse a su cracion como acuerdo mutuo (de pleno consenso) 
que ha sido obra del hombre y beneficio propio 

. ~u en el Contiato Social expresa :"La wluntad general no puede 
errar". RosMau habla de la voluntad general como la fuerza generadora, capaz 
de crear al Estado y de fortalecerlo atraves de la suma de volunllldes 
individuales, siempre y cuando se elimine el interés particular que poseen los 
Individuos. 

La Concepción Contractual contiene elementos de la posiclon 
Organicista debido a que dota al Estado de una infalibilidad que no le permite 
errar por el solo hecho de expresar la voluntad general, aunque su aportación 
consiste en atribuirle su origen a la misma wluntad del hombre, ademis de 
establecer que el propio Estado no tiene mas poderes que los que el propio 
hombre le haya reconocido conferido, por lo que su unidad no es anterior a los 
hombres, sino como ya lo dijimos, es resultado de ellos mismos. Aclaramos que 
su validez y eficacia estaran en función de la asociación de los individuos y de 
la suma de voluntades de ellos. 

c) El Concepto Jurldico: 

La mejor acepción del postulado jurldico la muestra Hans Kelsen quien 
afirma "El Estado es una sociedad politicamente organizada, por ser una 
i:omunidad constituida por un ordenamiento coercitivo y este ordenamiento es 
el Derecho''.• 

Dentro del mismo concepto juridico se hace mencion que tanto en el 
pensamiento organicista, como en el contractualismo, existe un punto comlln 

·que en el Derecho se le denomina aspecto sociológico del Estado o lo que es 
lo mismo el reconocimiento de su realidad SÓCial, como punto conceptual y 
central del Estado. Lo que afirma Kelsen es: "El concepto sociológico de un 
modelo efectiYo de compoltamlemo orientado hacia el ordenamiento jurldico, no 

•Frers, Emest. General Teqrv of Law and state Ed. Rewards. England. 
1945.p.192 
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es un concepto del Estado pero si presupone el concepto del Estado".1 

Kelsen explica que desde luego hay elementos propios del Estado que 
tienen 111 manifellacion en toda vida de la sociedad y que solo tendran validez 
siempre y cuando lllngan como base y fundamento un ordenamiento jurldico y 
esta .. l. 

De las dellnlclona de Kelsen facilmenlle se identifican los elementos que 
jurlcficamente definen a cualquier estado y son a saber: El territorio o la esfera 
llelritDrial de validez del ordenamiento jurldico denominado Estado; el Pueblo no 
es más que la esfera humana de validez del propio ordenamiento jurldico; en 
cuanto al gobiemo soberano, este se explica en el sentido de que si se habla de 
sobelanla local o estatal esta solo tendra validez al interior de ese Estado, en 
tamo que si se habla de soberania con respecto al nivel internacional entonces 
dicha soberania tendra validez absoluta. 

Las consideraciones de Kelsen resaltan el aspecto jurldico, que sobre 
cualquier otro elemento social y llegan a especificar, como el concepto 
oiganlclsla y el c:ontractual, a apuntar la supremacla individual del concepto que 
enarbola y en este caso, de Kelsen, al derecho. 

En mi opinión no niego la Importancia fundamental que tiene el vivir 
organizadamente en función de un cuerpo de leyes elaboradas y votadas por 
la representacion popular, sin embargo no puede perderse de vista que toda 
comunidad primitiva, se unio o congrego por la necesidad de sobrevivencia, tal 
necesidad se expreso primeramente en la coexistencia, y despues en la 
convivencia humana lo que a su vez originó la elaboración de un cuerpo de 
leyes que hiciere posible tal convivencia. 

Los anterioRls concepbi e id-. nos permiten conocer mejor el tema del 
Estado con sus elementos sociales y jurldicos para en otros acercamientos 
compiender yldenlramo& mas en - puntos económicos, y en su organización 
asl como en sus complejas relaciones y carac:teristicas pollticas. Porque en ellas 
también encontramos modos de ser de la razon y existencia de los Estados 
conlllmporar.- alnlMls de sus hilos y nudos en sus Instituciones y estructuras; 
que tienen un fundamento y una base en su trayectoria y desarrollo soclopolltico 
histórico que va de la mano con los proyectos que enarbola. 

De lo anllelionnelde anat8do, resulta entonces que el aspecto jurldico de 
Kelsen, deberla no deslindar la forma legal de los elementos organicistas 

51bld.p.193 
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80Cililes, ya que en mi opinión, a ellos los tipifica y de ellos se retrolllimenta el 
mundollCllmlllM>; que ca vez m61 debe tener acercamiento con loa miamos. 

1.1. ORIOENES 

Hablar de origen nea obliga • pensar en el Inicio o comienzo de algo, au 
nacimiento, I•• causas de su creación. SI hablamos del origen del Estado 
neceuriamen'9tenemoa que remontamos a los origenes de la civilización. De 
esta manera ellplicaremol que no es con el nacimiento de la civilización con lo 
que necesariamenle aparece el Estado, tal como hoy lo conocemos, mas bien 
IH civilizaciones aparecen con otras caracteristicas, primero la de lograr la 
unión de sus miembros • traves del asentamiento de su población en un 
tenbiodelerminado, la creaclon de leyes consuetudinarias que regularan la1 
incipientes relaciones entre las ya nacientes y diferentes clases socialn, la 
creación de una representacion que se encargara del cumplimiento de na• 
le)<M; A!pl9Sel1lac:ió que en aqu611as 6pocas estaba a cargo de los sacerdotes 
o bien de loa hombres más destacados entre la milicia, y en otros casos la •lite 
de ung111 como posibilidad real para ejercer el mando de estas comunidades. 

En esta 6poca I• base fundamental de su economla era el esclavismo, 
que desde luego era aumentado por las numerosas confrontaciones y las 
guenasentre comunidades dependientes. En esta etapa de la humanidad las 
clases privilegiadas mantenian su dominio mediante la fuerza. 

Las caracterlsticas propias del Estado ya hablan aparecido a saber: el 
territorio, la población Y •. el gobierno, sin embargo este no dejaba de ser un 
Estado incipiente que no obstante su cohesión tenla grandes debilidades. La 
conformación de su población no era homog6nea. Las caracterlsticas 
etnograflcas eran muy diversas. La población carecia en si misma de 
personalidad, es decir no posela caracteres comunes porque exiltla una 
diversidad de pobladores que dentro de I• misma comunidad practicaban 
dÍ1191US oostumbres e Ideas. Por lo tanto la sociedad comunitaria mantenl• un 
divisionlsmo muy marcado en donde solo parte de la población tenia derechos 

. polltico& y acceso a repreaenlac:iones populares, 11 bien a cargos militares. Este 
divl1loni1mo marcaba una falta de unidad real profunda que garantizara una 
permanencia y mayor continuidad de la vida polltica y social de dichas 
comunidades. 

El afán expansionlsta de los pueblos antiguos en ninguna forma 
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g1111111iaba la homogeneidad de 1u1 hlbitantes, tampoco en todOl IOI. calOI 
ocurrió 111 tranlCUllulllCian o a1lmilación de la cultu111 de IOI pueblOI derrotado• 
en guerr. o por a1imil1ción pacifica. 

L• vida en IOCiedad result8ba dificil 10bre todo para el grueso de la 
población que era I• que carecia de IOI elemenlol necesarios pa111 vivir, no 
obllllnlllt que muchos de ello5 ~fuera en Persia, Egipto, Grecia o Roma fue111n 
ciudmdanos de una e1tiipe. 

El poder polltico aun en las comunidades mas antiguas, siempre tendio 
a concentl'llrse en pocas manos, principalmente entre quienes eleglan la 
comunidad y pueblo, siempre también en perjuicio de la población. Esta 
dlvel'lidad poblacional provocaba la división y la marginación de las clalft 
ICcialel. La dirección y sus gobiernos e111 asumida por los grupos minoritarios, 
ml1m01 que concentraban poder politico y económico. 

El Ellado incipiente ya mostraba elementos importantes y su poder no 
proyenla de fuela, estaba dentro y el apa111to para ejercerlo era la coerción con 
el l99P8klo del cuerpo de leyes, si bien es cierto que todas las civilizaciones no 
contaban con un ejército profnlonalizado con paga y presencia permanente 
(como sucede en Ice Estados modernos) y cuerpos de protección pa111 policial, 
si contaban con ejercitos semiprofesionales reclutados de la misma población 
y de grupos de mercenarios que se alquilaban al mejor postor. 

La eicpensi6n del teniDio fue un factor determinante en el fortalecimiento 
de las grandes civilizaciones, su poder económico era aumentado con las 
contribllciones obligatorias de los pueblos derrotados en guerra. 

En la anterior descripcion pudimos constatar que el origen de los 
Estados, parte de la integración de pequenas comunidades, las que a su vez 
dan origen a grandes civilizaciones. El estado nace de las condiciones reales, 
pcopills de la misma agrupacion humana, la eicpansión, el esclavismo, la división 
de clases, la concentración de poderes con sus características. No se puede 
negar que el Estado ha sufrido importantes transformaciones que sus 
earac:teristicas pollticas en un principio son subordinadas al poderlo militar y la 
conlOlidaci6n de amplias porciones de tierra y dominación. Las caracterlstlcas 
pollticas en cuanto al manejo de la democracia elección de gobernantes y 
representantes, distaba mucho de ser clara y plural. La Democracia en su 
acepción moderna no existia. He insistido en la diversidad de sus pobladores 
y en la desigualdad de-denlchos yde sus mismas obligaciones, la ausencia 
de una cultura politica y de una responsabilidad social haclan casi nula una 
partic:ipllci6n dellelminante de la población en I• elección y participación en los 
cxg1nos del gobierno. Mas adelante referire las cosas particulares de Grecia, 
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Roma y Egipto, 
.. donde c:lararnenlie 1e nota la diferencia y I• escaA cultul'll polltico social de 
esas entidades y de sus habitantes, a1i como de sus consecuencias. 

En el origen de loa Estados podemoa notar como, por su condición 
natural ae conjugan loa elementoa de la Teoñ• Organicista, Contl'llctual y 
Fonnalilltll. Ea> 1e debe• que el Estado en si mismo es un organismo gl'llnde 
que bllloC8 su supervivencia atnaves del sacrificio de 1us partes, aqui ocurre lo 
que llllnno Engels; El Estado se despersonalizo de sus fines sociales y asume 
111 derelwa de un solo grupo. Difiere de la teoña Organicista, porque el Estado 
no es anteñor • los individuos, nace mas bien con ellos y su necesidad de 
agruparse pal'll sobrevivir. La existencia del organo Estado depende de la 
actividad y función de sus miembros, de su fortalecimiento, aunque con ello 
provoque su propia división. 

El Estado tampoco nace de un contrato, ni en sentido estricto, ni en 
amplio sentido, como lo afirma Rousseau en el contl'llto social, como hemos 
comentado, mas bien nace de la necesidad fundamental de sobrevivir en 
conjunllO. c:ieltD es que toda comunidad, posee un consenso amplio y anigado 
de que solamente en conjunto y con base en la organización y el tl'llbajo se 
puedefolt:aleceryesto siempre sel'll muy benefico pal'll toda la comunidad. La 
01ga11ización del Estado que garantiza la estabilidad y permanencia, consiste 
fundamentalmente en la coerción o fuerza legal que permita hacer efectivo el 
cumplimiento de las leyes. La semejanza con el contractualismo es 
precisamente la coerción, pues ya sabemos que es una cal'llcteristlca muy 
lmpollante del Del8Cho la coercibilldad y por consiguiente lo es tambl6n de loa 
conll'lllios. Insistimos que el Estado no nace de un contl'llto porque en realidad 
re1Uita imposible que una comunidad primitiva que reuna a sus miembros o la 
ma}'Oria de esto, y todos en conjunto acuerden formar o conformar un Estado. 
El Estado nace con el tiempo y por condiclon natural del desarrollo o la 
sobrevillencia (con el formalismo juñdico existe una semejanza mayor porque 
politicamente el Estado es una organización polltico-soclal y cultul'lll, con una 
estructul'll jurldica determinada misma que le permita conciliar Intereses y 
permitir estabilidad social en beneficio del Estado). 

Cuando hablamos del Estado modemo, necesariamente tenemos que 
referirnos al Estado, de Derecho y determinar que la organización polltlca 
llamada Estado, tiene como base primordial un cuerpo de leyes, que ha de 
regular las relaciones polltico-sociales y economicas de la sociedad, lo mismo 
que procul'llr el equilibrio entre los diferentes poderes o grupos de poder que 
OOllYlllgen en el, de ntx> se desprende que el derecho es la base fundamental 
del Estado 
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i. relliCiones que existen en I•• sociedades son muy complejas, tanto 
en el aspecto social, como en el economico, Hi tambi6n como en el campo 
polltlco; en el ••pecto social I• complejidad es evidente, porque nunca h• 
i.ubdof6cil equilibrar cualquier proyecto social que involucre poblaciones con 
elniaa d,..,.., las a.ncia y costumbres son elementos muy arraigados en 
el hombre y deficil resulta modificarlos o adecuarlos • la realidad social. Las 
antigua cMllzaclonee oorno los Eatlldoa modernos h•n requerido de estabilidad 
eocial, que 1IDr1gll como fundllrnenk> •la vid• humana y• la convivencia pacifica 
entre sus integrantes, incluyendo organismos que conforman I• dirección del 
gobierno. Sin embargo bien sabemos que en el campo politico, las relacioes que 
se establecen son aún mas complicadas debido • que existen factores 
dellenninantn e lnportantea tanto en su integración, como su funcionamiento; 
factorn reales de poder que influyen en el comportamieto social y en el 
deul!Ollo económico del propio Estado, intuyen • tal grado que bien aumentan 
o enriquecen al Estado en relación 111 btalecimiento de sus miembros con leyes 
justas yde plena Igualdad de oportunidades en lo económico y en lo politico, o 
bien, en un contexto general aceleran la desintegración de los elementos del 
Estado y con ello su desaparición. 

El Estado ea un• organización polltica moderna con elementos y 
Cllllderillticas plenamente definidas, su aparición como Estado y como nación 
• relalMlmentle moderna porque incluye la incorporación de elementos como 
el nacionalismo, el oonceiito Patria, Religión, Estado de Oerecho,etc ... todo ello 
ha contribuido a formar el Estado moderno a pesar de todas las bastas 
experienciH pollticaa con sus sistemas económicos complejos y nuevas 
pollticas sociales, no han logrado formar un Estado justo y equitativo que 
garantice su permanencia, sino que cada vez mas percibimos que el contexto 
internacional se presenta con serias dificultades para toda la comunidad 
internacional. 

l.aagueiTaa mundiales, la guerra fri•, los conflictos en medio oriente, los 
plOblemaa polltico-socialn de loa paises subdesarrollados, la regionalización 
de los problemas que amenazan desbordar fronteras, la formación de loa 
bloques comerciales con pnlicticas de comercio que debilitan y perjudican a 
otros paises han puesto en crisis el Estado moderno, a su estructura y sus 
institucionea, por lo que es necesario replantear las formas de convivencia 
polltica y buscar nu111111s formas de cooperación tanto a lo, interno como a lo 
externo. en lo interno abrir espacios a nuevas formas de participación 
demoaática, tanto en el ejen:icio de la democracia como en la forma de acceder 
111 poder. El Estado y sus orginoa de gobierno estan en crisis por los diversos 
intereses que representa todo ello hace necesario revisar y aprender de la 
hialloria, millll'al paacloyoonocer el origen del Estado y las circunstancias que 
permitieron su formación y en otros casos cuales fueron sus causas de 
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desaparición. 

Cier111mente ubemos que no ea tarea facil incorporarse al estudio y 
compren116n del fenómeno eatatal porque ello involucra horas de eatudio y 
honda reflexión sobre la din6mica del hombre y 1u1 relaciones que por 1u 
milrna .,..,..eza, crean fuertes y mliltiplea intereses que de una y otra forma 
logran la peuelnlción y pennanencia en loa grupos de poder, lo que 111 permite 
participardiredllmlnlll en los cambios de la extructura estatal. Bien expresaba 
Bujarin que las masas popularea se encuentran atrapadas entre la dominación 
polltica y la grave opresión económica y que de ambos puntos depende la 
estructura del Estado. 

Los siltemls pollticos desde la antiguedad han pretendido el equilibrio 
de los cillldoll podeles, el económico y el polltico y no siempre han salido bien 
librados de ellos, debidos principalmente, al excesivo poder de la figura central 
del Estado, 114mesele, presidente, primer ministro, el dictador, comandante en 
jefe de las fuezas armadas, lider moral, etc., lo que resulta un paulatino de las 
condicion11 de vida que, inevitablemente en estos sistemas, lleva al 
aniquilamiento, no solo de una gran parte de la población, sino del mismo 
Estado. 

1.4.• EL PENSAMINTO FILOSOFICO ANTIGUO ACERCA DEL ESTADO. 

La filosofla tuvo mucha impor111ncia e influencia en la formacion y el 
desarrollo de los Estados, concnstamenle hablaremos de la filosofla Griega, que 
en las polis griegas formulo serias teorlas pollticas que son el antecedente 
directo de la polllica en la actualidad. 

cuando hacemos refen!ncia al pensamiento polllico en aquel lejano siglo 
de oro, en el que la cultura, las artes, la literatura, y desde luego la filosofla 
tuvieron gran auge y asi los hombres como protagonistas principales de la 
hislDria habían de dejar testimonio en IDclos los frentes, asi por ejemplo Sócrates 
y su famoso pensamiento de la Mayéulica, como método para dar luz a la 
verdad fue el primero en hacer severas criticas· a la formación del gobierno de 
A11Bn9, concentración de poder en un solo hombre y al divsionismo inútil que 
eicistia entre las principales ciudades como eran Atenas y Esparta. Conocemos 
de la filosolla socrática por las referencias de su disclpulo Platón y Jenofonte o 
indirectamente también por citas de Aristóteles que fue disclpulo de Platón. 

Sócrates fue el iniciador de la llamada filosofla politica idealista, su 
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penumiento ni lo demuestra. Su m6todo era sencillo y consistla en aprender 
de la experiencia, cuestionar las formas de goblemo de Atenas que tenlan 
caracllelfslic:as poco claras tanto en la elección de sus gobernantes como en el 
ejercicio de las funciones de gobiemo. 

S6clalea se pregunlllba, hasta cuando ejercerian influencia los retóricos 
y solistas sobre un pueblo que poco les inportaba y al mismo que también le era 
indirelente distinguir lo duradero de lo perecedero, lo honesto y lo engalloso, la 
llirtud y el conocimiento en contraste a las falacias en el mito del penNmiento. 
• El hombre es la medida, de todas las cosas, de las que son en cuanto a que 
son y de las que no son en cuanto no son". Esta opinión de Protagoras era de 
todos conocida, por lo que Sóc:raties slempie le oponla el ''Conocete a ti mismo". 

La filololla socrática no estaba de acuerdo con el gobierno unipersonal 
de Pericles porque decla el filósofo que era ridicula la guerra del Peloponeso, 
ni tampoco estaba de acuerdo con la división existente entre Atenas y Esparta 
que tenlan muy seguido duros y est6riles enfrentamientos. 

En general los pensadores griegos hicieron una teorla racional del 
pensamienllO humano, por prill'lela llllZ lograron distinguir el pensamiento mltico 
al penumiento real. Túcides escribió: 'ta ausencia de toda ficción en mi historia 
me temo que disminuya algo su inter6s; pero quedare satisfecho si es 
considerada útil por aqu611os in11estigadores que aspiran a un conocimiento 
emcto del pasado, como, una ayuda para la Interpretación del Muro, el cual en 
el curso de las cosas humanas, debe parecersele, si no es que lo refleja, MI 
hisfloria ha sido oompuesta para que sea patrimonio de todos los tiempos, y no 
la muestra de una hora ellmera". • 

Con cuanla razón Túcides nos habló de esa importancia de expresar una 
realidad coherente y racional del estudio de la historia con fundamento en 
hechos y datos precisos, sin Incurrir en cuestiones 

Falsas o confusas de mitos y fantasias. Los filósofos griegos dieron un 
pno relevante al estudiar antes que a las cuestiones pollticas a la naturaleza, 
emplearon el método emplrlco y lograron una nueva concepción de la 
nawraleza y del hombre mismo . los hombres, ya no eran dioses o semidioses 
terrenales eran hombres comunes y co"ientes con errores y grandes 
ambiciones ele poder polltico, de dinero o de dominación o sojuzgamlento, por 

6Cassirer, Ernest. El Mjto del Estado FCE. M6xico 1984.p.84 



lo era preciso cuestionar la demagogia la oligarquia y el autoritarismo; era 
preciso considerar un cuerpo de leyes que garantizara el desarrollo de la 
comunidad o el fortalecimiento del Estado. 

La filosofla griega tuvo en Sóc:rates a uno de sus m6ximos 
representantes, si bien es cierto que el nunca esc:ribió alguna obra que nos 
r9119lara sus pensamientos directamente, también es cierto que como ya 
mencionamos su ideario fue esparcido por Platón, Jenofonte y Aristóteles. 

Sóc:lates c:ritic;aba el divisionismo que privaba en las provincias griegH, 
y la guena inútil ateniense y espallana. Su filosofla nos muestra la preocupación 
que tenla por los emns de los atenienses y de los griegos en general;criticaba 
tambien la mitific:aeión de las coaas,de los objetos y de la naturaleza misma. En 
aquél enllcnc:es era tal el atraso de los griegos que se dejaban envolver por los 
mitos, mismos que les hacian creer que los hombres eran semidioses; y por 
esta situación no querian entender las explicaciones racionales que se les 
ofrecian. Por esto mismo Sócrates constituyó uno de los pilares fundamentales 
de la filosofta uniwrsal de la voluntad del hombre y se enfrento a los sofistas o 
especuladores del pensamiento, aquellos que como decla el propio Sóc:ratea 
nunca vieron la unidad el hombre, solo contemplaban los restos dispersos de 
la naturaleza. 

La dispelsión ele la polltica ateniense se debió en gran medida a la falta 
de apreciación de la problemática social y económica que rodeaba a Atenas, lo 
cual prtM>Carla que el esplendor cultural en todas sus facetas, hiciera de todas 
las provincias griegas una triste historia de la que hoy solamente tenemos su 
recuerdo. 

El idealismo siempie estuvo presente en el pensamiento griego y nunca 
se peicataron que la llamada democracia griega, no era mas que una parte de 
la verdadera democracia puesto que la elección de los gobernantes no hace 
necesariamente un buen ejercicio del funcionamiento de estos. Lo anterior 
sucedfa con el aeropago o consejo de ancianos. El gobierno ateniense por 
ejemplo, era incapaz de mantener una verdadera polltica de unión entre sus 
habitantes, las costumbles rebasaban las leyes, siendo no solo fuente de leyes, 
sino reformas constantes que en si mismas provocaban el deterioro de unas 
~estables del gobiemo con su población. Estos desequilibrios fueron 
advertidos por Sóc:rates, Túcides, Platón y Aristóteles; quienes trataban de 
inftuir, para que el pueblo advirtiera el peligro de la vida contemplativa, sumada 
a fa fantasia y al nulo grado de autosuficiencia y desarrollo. 

Sóclates fue condenado por la cicuta, leyéndose en su acusación,"Por 
negar a los dioses y corromper a la Juventud". fue un idealista, en tanto que 
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hablaba de situaciones que no se hablan llevado a c:abo, pero fue un hombre 
realista, porque no negaba la realidad que sucedla a su alrededor;trataba de 
inlluir en sus opiniones sobre sus disclpulos y quien lo quisiera eacuchar, para 
bulear un cambio en la forma de pensar y vivir en su tierra y en su época, cosa 
que solo logró en parte minimamente y atraves de sus disclpulos. Hoy la 
filollclia SOCllltica es tema obligado pa¡a los estudiosos del pensamiento politlco. 

Corresponde a Plali6n eicpresar atraves de su ideario, las ensenanzas de 
su maestro y amigo; pa¡a expresar los puntos de vista de su preceptor en tomo 
a la vida de las comunidades griegas, de sus ideales y de sus necesidades. 

Grecia durante el siglo V.A.e. vivió una época de esplendor, tanto en el 
ade como en la cultura general; en la literatura Sófocles o Eurlpides, nos daban 
muestia de ello; en la ciencia exacta de los mlmeros, Pitlflgoras Anaxlmides o 
Analámandro;Fldias en la arquitectura que era el orgullo del mundo Helénico y 
en la filosofla. 

Platón através de sus obras mostro la preocupación que tenla por los 
aunlios públicos, llegando más allá de la simple especulación de los retóricos 
y sofistas, cuyas posiciones dividlan o lograban confundir a los ciudadanos. La 
vida de los individuos, transcurria más en el pensamiento contemplativo de 
escasa participación, que de análisis profundo o reflexión verdadera. La base 
de la economla griega era el esclavismo, en el que se carecla del mlnimo de los 
derechos en las leyes griegas. Aristóteles llamaba bárbaros a los extranjeros, 
a los cuales por su ignorancia les decla que eran esclavos por naturaleza. La 
diferencia enorme que se llMa entie los ciudadanos y los esclavos, hacia de los 
primeros, un pueblo escaso de capacidad productiva.tanto en lo 
ec::onómico,como en lo social; ya que los constantes enfrentamientos entre las 
ciudades-Estado, provocaba lo que Platón llamaba: "toda ciudad po pequena 
que sea esta dMdida por lo menos en dos ciudades enemigas: la de los pobres 
y la de los ricos". 7 Esto revelaha para Platón una inestabilidad que ya había 
advertido Sócrates, puesto que los ciudadanos juraban lealtad a unas 
instituciones que carecían, oontra lo que comunmente se piensa, de una solidéz 
polltica profunda. 

Es cierto que la democracia griega era mas avanzada en comparación 
con los proyectDs pollticos de ollos Estados, como Egipto o Persia por ejemplo, 
pero también es cierto que las leyes griegas tenlan fallas al grado que 
resultaban dillciles de corregir por la multiplicidad de intereses de los ricos 
Atenienses y de los esclavos griegos. 

7H. Sabine, George. Hjstorja de la Jeoria Polltica FCE. México 1984.p.24 
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Corresponde a Platón ser uno de los iniciadores de la ensenanza 
1iatemlitica, bajo un esquema realista que buscaba el genuino interesen los 
asunlD& p(lbllcoa de Atenas. A Platón preocupaba le la idea de la virtud, pal'll el 
la vill1ld es anll8 todo conoc:imierltc>; milmo que existe objetivamente en una vida 
buena, tanto pn ID5 individua&, como para los Estados, por lo que es necesario 
aprender y conocer a la naturaleza que nos rodea y ante todo a la naturaleza 
humana. Platón desconfiaba de las categorlas axiológicas de la masa, del 
populacho, quienes en su ignorancia son faciles de voluntad y carecen de un 
criterio racional del Sllber, que eob se obtiene, mediante la reflexión y el estudio 
del hombl9. Platón criticaba duramente la falta de cultura de los gobernantes lo 
que no les permitia discernir sobre el bien y el mal. El filósofo griego siempre 
estuvo convencido de que en un Estado ideal, deberlan prevalecer el imperio 
de la "Pura Razón ", encargada en la persona del gobernante sin obstáculo 
alguno. Platón en su obra de la República, nos demuestra que el filósofo 
verdadero llega a conclusiones racionales sin interponer sus ideales con las 
necesiclades de la realidad; sus ideales eran la constitución de un Estado ideal 
con el que no hubiera obstáculo de las costumbres o de las mismas leyes que 
de gran manera siempre atan el buen funcionamiento del mismo Estado. 

Si la doctrina filosófica planteada en la república resultaba fuerte y sólida, 
enlDnces no habla lugar para el delec:ho. En forma inmersa si se le daba amplio 
lugar al derecho, entDnces se tendrian que replantear las ideas filosóficas lo que·· 
traerla corno consecuencia un Estado atrapado en ideales filosóficos de razón 
pura y un caracter jurldico que sujeta a las leyes y la consecuente inmovilidad 
de estas. 

Para el mundo griego resultaba incomprensible la existencia de un 
Estldo de derecho que conciliara los intereses de todos los ciudadanos tanto 
en el aspeclD social y politico como en lo económico y cultural bajo la ejida de 
las~ que obligan a su estricto cumplimiento con la coerción. Sin embargo 
nosotros sabemos que los griegos tuvieron un alto concepto de lo ético, y no 
separaban las leyes con un cumplimiento de valores morales tanto a la 
individualidad como al intereses colectivo. Es decir, para ellos la fuerza del bien 
intrlnsecamen11e debia estar plasmada en todos los actos del gobernante, de ahi 
que Platón describió al Estado ideal en la República. la república fue escrita 
durante su madurez en la época en que el filósofo estaba convencido de que 
sólo medianll!l la instrucción y el conocimiento podrian formarse Estados fuerte, 
ello lo 4nimo a formar su academia, la famosa academia de Platón, que 
posteriormente tuvo su continuación con el liceo de Aristóteles, en la que 
desarrollo su cl4sica filosofla de aprendizaje de la naturaleza y del hombre 
mismo, donde hizo patente que la doctrina de la politica necesita de la filosofla 
y no de la ayuda falsa de la demagogia o de la retórica. En una forma mas 
tranquila Platón expresa sus opiniones en su importante obra "Las Leyes. 
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Las leyes han sido duramente criticadas por considerarse una obra 
complicada y hasta cierto punto negativa de la República, por mi parte creo 
firmemente, que quienes opinan de esta forma no han legado a conocer a 
fondo el pensamiento de Sócrates, maestro de Platón, quien este último 
aprendió la rectitud y profundidad en la fllosofta como forma del pensamiento 
humano. Cieltlo, Sócrates enselló a sus disciipulos, el estudio profundo de las 
cosas, a la reflexión del mundo que nos rodea y a la participación que tiene el 
ser humano en eslle entamo. La continuidad en su pensamiento, le cosió la vida 
a Sócrates, Platón no era la excepción porque en su obra de la República 
criticaba duramente al r6gimen de las leyes en el Estado, porque cerraba el 
camino al pensamiento libre y al actuar y gobernar libremente; pero tambi'n 
estaba conscientemente que el vivir apartados de las Leyes. "Haria de los 
hombres las bestias mas salvajes''" y sin embargo si pudiera surgir un 
gobernante competente, aquellos no tendrlan necesidad de ser regidos por 
le)tes,porque ninguna ley u ordenanza es mas poderosa que el conocimiento, 

Entre la obra de la República y de las leyes, escribió Platón el polltlco, 
obra en la que manifiesta un sentido de orientación de los gobernantes, 
Insistiendo en que el buen gobernante puede excluirse de la sujeción de las 
leyes, siempre que tengan las buenas dotes de dirección en el gobierno, asi 
entre las formas de gobierno es preminentemente justa constituye el único 
gobierno verdadero aquel en el que los gobernantes poseen en la realidad las 
ciencias y no sólo parecen poseerlas, tanto si gobiernan con la ley, como sin 
ella. y tanto si gobiernan con la voluntad de sus súbditos como en caso 
contrario. · 

Las anteriores afirmaciones han sido criticadas duramente, porque se 
afirma que dan nacimiento al despotismo y con ello al autoritarismo y hasta la 
dictadura. Lo que ocurre es que Platón no cambiaba su forma de pensar en 
cuanto a que para el, la mayor virtud en el hombre es el conocimiento, pero no 
cualquier conocimiento, si no que únicamente el que nos permita separar lo 
bueno de lo malo, desde luego que esto es dificil de entender en nuestros di as, 
debido a que a nosotros nos parece demasiado metafisico entender el grado de 
lo 4llico a las conductas de los gobernantes, librándolos del Estado de derecho. 
En si misma esta obra da el mismo caracter a la filosofia griega acerca de las 
ciudades-Estado yde los hombres encargados de su gobierno, de las disputas 
esteriles de Atenas y Esparta, por lo que Platón es el polltlco, no hacia mis que 
reflejar la realidad de las comunidades griegas y exponer su idealismo filosófico. 

Aris1D181es: Las ciudades- Estado llegaban a la crisis de su florecimiento, 

81bid.p.61 
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la balall8 de M•ntinH (382 •.c.) donde se enfrentaron Tebas contra I• alianza 
de Esparta, Aten•• y Arc4idicos, da la marca para deteminar que a partir de 
entonces greci• y sus ciud8des- Estado vivlan su decadencia. 

El siglo, de Oro en su grandeza anunciaba sus grandes problemas y 
contradicciones que en el futuro acabarlan con parte de ese esplendor y 
grandeza que a lo individual las ciudades-Estado, hablan vivido Sócrates y 
Platón advirtieron esas fallas y en su propia filosofla lo explicaron, 
desempeftaron su vida conforme a sus ideales y la historia así lo demuestra. 

Arisllólieles fue uno de los mas grandes filósofos de la teorla polltica, a el 
correspondeasimilartantolafilosofla socrática, como la filosofía de su maestro 
Platón; la filosofla de Aristóteles estaba también enfocada a la vida pública, a 
la construcción de la democracia. 

" Todos los hombres tienen por naturaleza al conocer ''. con esta 
expresión Aristóteles inicia su ensayo de la metaflsica, y en ella misma nos 
8lCpOll8 el punto fundamental de su pensamiento: el afán del conocimiento, del 
saber, del aprendizaje. La naturaleza es la maestra del conocimiento dijo 
Sócrates y Aristóteles aprendió no sólo de la naturaleza que nos rodea sino 
también de la naturaleza del hombre, de ahl que concibiera al hombre como un 
animal pollticoquedebe participar necesariamente en los asuntos públicos de 
su Estado sin dejarse llevar por las falacias de ese conocimiento de cualquier 
gobernante. 

Aristóteles crela firmemente que al alejarse de la experiencia común 
resulta un peligro, porque se puede caer en apreciaciones meramente 
expec:ulativas, carentes de toda lógica. Los asuntos públicos requieren, decía 
el estagirita, de mayor atención y de mejor conocimiento, separando el 
idealismo de la realidad este mismo punto constituye la distinción entre Platón 
y Aristóteles, acerca del pensamiento polltico; mientras que para Platón la 
ciudad-Estado deberla regirse por la virtud del saber sin las ataduras forzosas 
de las leyes, Aristóteles refiere constantemente que las relaciones que se 
establecen entre el gobernante y los ciudadanos de la comunidad, (ciudad 
-Estado) son relaciones de hombres libres, en igualdad de circunstancias tanto 
morales como de capacidad en el conocimiento. 

Arisllóleles estaba conYel1Cido de que el Estado ideal, debe ser un Estado 
democrático que tenga ante todo la virtud del saber; y la virtud del saber, ae 
obtiene con la virtud de la Igualdad polltica, la que lo harla verdaderamente 
democrética y no únicamente un Estado que en parte se haga llamar 
democrálioo pero en sus asambleas o por el falso intereses en los asuntos del 
Estado. 



19 

Aristóteles sabia que en la sociedad exlatian grandes diferencias, las 
relaciones sociales de producción se fincaban en el eaclaviamo en donde se 
conalderabtl al eacla"° un ser diferente por naturaleza y perteneciente • una 
especie inferior, al la inteligencia para gobemarae • al mismo. Las anteriores 
afirmaciones constituyen la teorla que justificaba al eaclavlamo y que le 
garantizaba au permanencia, pero ello no evitaba que la realidad fuera otra y 
demostrara que loa miamos hombrea cultos de Grecia, opinaran lo contrario, 
poique- aialllm8 se derrumbaba por au propio peso, puesto que ai todos los 
homblea son iguales, sin diferencia blologica fundamental alguna, no existe la 
•eparaclón que se pretende dar entre la naturaleza de los escla"°9, y los 
hombrea librea. Las diferenciH que se imponlan era las de guerra entre los 
wncedorM y loa denotados, siendo reducidos estos ultimos • la condición de 
81C11Wos. En la familia Aristóteles explicaba que en el caso de los hijos, estos 
por no ser adultos, debilln obedecer al padre quien ejercla la autoridad por el 
bienestar de aquellos. La mujer ocupaba un sitio de iguales en la comunidad 
griega, • pesar de que Aristóteles decla de que las mujeres poaelan una 
naturaleza distinta • la de los hombres pero lea daba el caracter de igualdad 
P11f11 introducir un elemento democñltico en las polis griegas que eran la esencia 
del Estado. 

El Estado es una comunidad de iguales que aspira • la mejor vida 
posible. El Estado ea una comunidad de Iguales que aspira a la mejor vida 
posible. El Estado no seria considerado una comunidad de iguales y 
lllBldadelamente democrático, si los ciudadanos en vez de estar en calidad de 
iguales se mantienen separados y dejan de tener la misma virtud, virtud del 
conocimiento, virtud de la igualdad. 

Los griegos vNtan obsecionados por la vida pública, por la formación del 
gobleno, de la participación de los ciudadanos, en los asuntos públicos, la 
filoaofla de la cultura en general. Sin embargo la realidad del Estado nos 
demostló que lo& ciudadanos griegos vMan desunidos pollticamente, cierto, con 
una cultura sobresaliente, pero llenos de mitos y fantaaias, que procuraban el 
idealismo se apartara de la realidad. Sócrates Platón y Aristóteles advirtieron, 
con todo y au idealismo filoaólico el peligro de la demagogia, de la falta de 
igualdad, de la dictadura, del los enfrentamientos est6riles de las polis, de los 
falsos concepma de la moralidad y de religión que cada di• hacia milis dificilea 
la vida de lo& hombles y del Eslado. Por eso fue importante su filosofia, por ello 
ea fundamental en la actualidad el estudio de su pensamiento, la comprensión 
de sus problemas, de sus limitaciones y de sus necesidades. 

Por algo hoy, se siguen estudiando• aquellos clllaicos del pensamiento 
humano, que no hicieron otra cou que senalar la problemitica y los 
cuestionamientoa propios de una sociedad que ansia ser gobemada con los 
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principios rectores de la antigua Vida politice y social que se suscitara en la 
•lle.la Grecia. 

1.S.• FUNDAMENTO POLITICO DE ESOS ESTADOS (GRECIA, LAS 
CIUDADENSTADO;ROMA). 

Es lmpollanllt ubercualfue la base politica y social que di6 origen a las 
ciudades-Estado griegas para conocer su florecimiento y las causa de su 
decadencia y desaparición. 

En el mundo moderno es dificil entender como pudieron sobrevivir las 
c:IUdade&-Estad, si careclan de las instituciones necesarias que permitieran su 
cleumlllo (sabemos que los griegos no se caracterizaban por tener un cuerpo 
de leyes que permitiera la Igualdad de derechos entre todos los ciudadanos). 

En nuestros ideales polilicos modernos: la igualdad, la democracia, la 
justicia, la libertad, tuvieron su origen en sociedades como la griega y la 
IOl'lllnll;la primeia como una sociedad con una, cultura amplia y esplendorosa 
y la segunda con la sobriedad de la fuerza y poderlo del ej6rcito romano y sus 
instituciones legales 

Los griegos, maestros de la filosofla (legaron doctrinas y politices muy 
lmpcxtanles para la democlllcla) y del arte nos mostraron la importancia de vivir 
y participar en los asuntos públicos del Estado, de fortalecer la comunidad 
teniendo como base la virtud del conocimiento, de la certeza o falsedad de la 
palabra de los gobernantes, de radicar la sabiduria no en lo vicios de la vida 
contemplativa, sino en la acción acompal\ada del actuar y de los mitoa que 
cauaaban falsos conceptos de la realidad.La sociedad griega no era como 
comunmente se piensa, puesto que no era inproductiva, ni tampoco a 
deambular por las calles para filosofar sobre la vida o acerca de los dioses, en 
realidad, la sociedad griega estaba dedicada al trabajo de tipo manufacturero, 
de comercio o de artesanías, no era en si misma una sociedad ociosa, por el 
conlrario, sus tiempos libres los dedicaban a sus pasatiempos favoritos que eran 
el teatro y la politica. Por lo anterior no es de extranarse que Aristóteles 
S«lalara que los ciudadanos debian dedicarse mas a las cuestiones pollticas y 
dejar en manca de los esc:lllYOS las labores productivas. Hemos de apuntar que 
ahora para nosotros la principal falla tanto de griegos, como de romanos, 
consislla en que los escl.- no tenian ningún derecho. Sabemos tambien que 
los griegos y los romanos dedicaban gran parte de su vida a los negocios 
priollldosde manufactura, de comercio, y de artesanla o por ejemplo en el caso 
de los mmanoa a los ej6lcilos. La sociedad griega tuvo como fundamento en su 
vida, las formas democ"'licas de gobierno, buscando con ello darles a sus 
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ciudades I•• garantl•• nacesarias de un buen gobierno. La ciudadanl• en 
~tenH, por ejemplo u otorgaba no teniendo como base I• idea de obtener 
derechos en bma genetal, oomo aucede en la actualidad, sino mas bien I• idea 
era compartir obllgacionenl olDrgarse la ciud•d•nl• en base a la participación 
en r.a-mbleaa yen loacaigoa p¡Jblico&,deade luego es pertinente aclarar que 
lenilln e .. oportunidad la. griegos de nacimiento, y no participaban de ello ni 
los esclavos, ni los extranjeros llamado tambil!n metecos, no obstante que 
estos constituian un fuerte apoyo para el desarrollo de aquellas economl••· 

Grecia h• constituido para el mundo moderno, una de I•• bases 
fundamentales con las cuales se h• podido construir el mundo moderno, su 
filosofl•, su arte y sus instituciones han sido estudiadas por historiadores, 
poi~ ycientlficos en general;demostnindose con ello que h• constituido 
una de las civilizaciones més avanzadas de I• humanidad en el pasado.La• 
formH de gobierno fueron perfectamente estudiadas principalmente por 
Sócrates, Platón y Aristóteles porque son quienes a su vez vivieron 
Intensamente I• problemática de I•• polis griegas. Sócrates murió por el 
fllnllliamo de-acuudorea y por la incomprensión del pueblo, se le acuso de 
negar • los dioses, debido • que su filoaotla hablaba del yo interno, de la 
buaqueda Interior de la verdad: y la segunda acuución fueron los cargos de 
conompera la juventud, porque no podlan concebir que I• mayor parte de sus 
Clilclpulos fueran jóvenes entre ellos Platón y Jenofonte. La filosofi• aocnlitlca 
ha sido profunda y de un valor grandioso para los fundamentos para la teoria del 
Eslado, por iniciar en el pensamiento polltico la separación de la naturaleza pura 
y la naturaleza del hombre. 

Plaldn nos legó conocimientos muy valiosos, acerca de buen gobierno 
o lo que deberia ter un buen gobierno, deslindando de I• hlpocresla a los falsos 
triunfos y de la llamada aparente democracia. "La virtud del conocimiento", 
debla llevar al hombre por el buen camino no dejándose influir la demagogia 
que lmpedla penetrar en las cauus de los problemas de la vida pública y 
privada de loa ciudadanos. En sus obras, como en la República.el polltlco y, las 
Leyes, nos muestra el idealismo que nace de los afanes de los que 
desempellan cargos públicos, y les recomienda que sus funciones las 
desempenen con apego al bien común. Las afirmaciones expuestas refll!janse 
claramente en los viajes que Platón hizo a Siracu .. , para ayudar a su amigo 
Dion, en la educación y consejo del rey Dionisio, jerarca de Siracusa. El 
idealismo de Plalórl fue siempre importante por el alto contenido polltlco de au 
pensamiento, en el reflejaba el deseo de que todo hombre tuviera inter6s por los 
asuntos públicos, los cargos públicos, la democracia, la oligarqula, y la 
ariatocrácia. 

El fundamento polltico de las polis griegas, no era casual y mucho menos 
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fortuito, tuvieron au esplendor por la unidad que demostraron en un principio, 
tuvieron una cultura herrnou, por la profundidad de aus conocimientos, su• 
hermosos talentos y vivieron la fantasla de todas las civilizaciones como por 
ejemplo 111 sx-ninencla de au conocimiento, la virtud del saber con esfuerzos. 

La decadencia llegó a esas ciudades-Estado porque ellas mismas la 
poplciaron, no tuvieron la conciliación necesaria de todo poder politico, de las 
fuelzaseconómlcas;sua esfuerzos se dispersaron y la unidad social degenero 
un oportunlamo, demagogia y dlvision de la sociedad. La maravillosa 
arquilllctura comenzaba au destrucción, las valiosas colecciones de los rollos 
(libros) los deltNy9ron como en el caso de la biblioteca de Alejandria que fue 
quemada;cambiaron la filosofia profunda por la seducción del halago en la 
dirección de los negocios y del goblemo;todo ello contribuyó a la decadencia 
griega y contrariamente a esto era la entonces naciente Roma. 

Roma iniciaba au poder con la vieja monarquia, en la época de Tulo 
Hostilio o Aneo Marcio. La monarquia no tuvo mucha duración, porque •u• 
bases se fueron ampliando y el poder tansltaba a la neceaidad perene del 
Estado las leyes; durante ese periodo de la historia en Roma, dieron lugar a la 
Rep(lblica, cuyo cambio habla sido muy importante, ahora la aociedad ae 
organizaba en torno a la participación amplia de los ciudadanos en la votación 
de las nuevas leyes. Durante ese periodo de la historia romana, el 
enfnlntllmienlo de clases e intereses de los Patricios y Plebeyos, provocó una 
negociación en todos los órdenes; en el juridico las leyes consetudinarias 
pasaron a ser leyes escritas, reformadas y codificadas, las cuales faVorecian a 
111 clMe plebeya; en lo politico se creaban nuevos cargos, a los que solamente 
~ clMe podia acceder; censores, cuesllores, ediln, etc ... pero tal vez el milla 
importante cargo fue el del tribuno de la plebe, que tenia la caracterlstica de 
illlliolable, en primer lugar por juramento colectivo de aus bases, la misma plebe 
y po&tlllionnenlB a partir de la ley de las XII tablas, por compromiso obligatorio 
de lo Patricios. Los tribunos de la plebe daban en sus origenes seguridad a la 
plebe, pues el acercamiento entre plebeyos y patricios, se manifestaba a tal 
grado que los plebeyos que maa-.mlento lograron fueron sin lugar a duda, 
los que eran ricos, que tenian el poder suficiente para comprar voluntades y 
leyes a su favor. 

· La base politica de Roma se habria a·las clases sociales que mejor 
partido sacaban de las crisis y los problemas; los ricos tradicionales, los 
emergentes, lograron conciliarse con la ley Canuleya (445 A.C.), que ae 
permitiera el matrimonio entre Patricios y plebleyos, posteriormente lograron 
arribar a lo consulados y a la vez ae mantuvieron como clase independiente de 
los plebeyos pobres, a quienes por el contrario los combatieron. 
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La República ranana fue un periodo de organización social, con ·ello se 
pcocul'6 pormedlaa polltico9, como• acostumbraba en estos casos, lograr la 
t.gemonla del poder en manos de una cla• y obtener el control del Estado. 
Roma durante la Repilbllca vMó una crisis polltlca al finalizar el siglo 1 A.C. cuando._.... Imposible ccnciliar el poder de los Cónsules que formaron los 
triunviratos con lo que quedaba del poder del senado. 

Los e.res llevaron a Roma a una de las épocas de mayor dispendio 
yde lujo que hubient vivido. Julio Cesar vMó simpre de muy cerca el poder y la 
gloria que le dló el mando sobre los ejércitos. 

La derrota de PompeYo • debió al genio militar de Cesar, quien era 
cap6z de reunir legiones peñectamente entrenadas y muy leales a su persona 
y a su destino. Con ello logró dominar completamente al Estado. Los 
ciudadanos por su parte se hablan acostumbrado a vivir y ser parte de un 
Ellado imperial, que lograba expansión a base de fuerza militar; en lo polltico 
y en lo social dicho Elllldo no era productivo, mil• bien prodigaba la libertad en 
IH costumb!M en las vlejH diversiones de la crueldad y sangre con el 
..-nigo. asl como de los enlienlarnlelD entre gladiadores y extranjeros en las 
arenas y en el campo. 

Económicamente Roma vivla de los altos impuestos cargados a los 
cuidadnos y por el pago del trbuto de las provincias y pueblos sojuzgados. El 
comercio era de los principales puestos de activida ejercidos por el pueblo, así 
como la agricultura. 

Los romanos que poselan enormes riquezas y propiedades, constitulan 
una clase cerrada en donde sólo se conjugaban los intereses de la nobleza, 
quienes por el llamado derecho de sangre poselan el poder polltico suficiente 
para negociarlo con prebendas económicas ·de los ricos plebeyos recien 
escendldos a la alcumia romana. 

Roma no fue un Estado que se, destacó por su riqueza cultural, sin 
embargo, así poselan una legislación avanzada que trataba casi podos los 
asuntos del Estado. Poselan legislación civil, comercial, penal, de los 
eclnlngaloa. y poaelan una constante preocupación sobre la administración de 
los bienes del Estado. Justo es 
decir que en Roma vivieron grandes oradores politicos, cuya formación la 
hablan adquirido en Glecia o con maestros griegos. Marco Tulio Cicerón fue el 
clalo ejemplo del hombre culD, que ademlls de ser polltico, también fue orador 
•historiador •I como escritor, que en sus ensayos nos rebela el ambiente de 
la Roma republicana, de las~ de las carencias y del futuro romano en base 
a - ciudadanos y aspiraciones; asi como los enfrentamientos de Julio Cesar 
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con el miamo Cicerón y de las ml1mH suspicacias e Intrigas que 
inevitablemente reviste el poder. 

L• c!ipoce del Imperio Romano, fue aquella que iniciaron los C.Nres, 
qulenea ya hablan IDg!lldo minar la lnlelvenclón del senado y la de los tribunos, 
controlando con d6dlvaa el mando del ej6rcito. El pueblo vivla sin Importarle 
mucho quien gobemaba, puesto que ya se hablan acostumbrado • las 
~ carnpllflln de eicpllMi6rl de '9fritorio, asi como de todas las variadas 
iwon-de mejolamlenloque en la realidad no se cumplian. Los beneficio del 
imperio garantizaban hegemonla a la clase poderosa; Los nobles de extirpe y 
los plebeyos ricos que ya hablan logrado superar a los patricios. 

En el siglo 1 A. C. a la multe de Craso y Pompeyo, Julio Cc!isar Mantuvo 
con cierta calma al Estado, las leyes mantenla con sujeción a las masas, ein 
embargo en lo social existla una división por motivos económicos y tambic!in 
religiosos. En materia económica las altas cargas tributarias mantenlan en la 
miseria a la clase popular a la clase productiva; es decir a .los pequenos 
propietarios, los comerciantes, los agricultores quienes no compartlan el 
optimismo de sus gobemantes y menos el libertinaje y sujeción de la 
inaslficación. 

Cuando Julio César fue asesinado, el Estado parecla estar en crisis, ya 
que el reunla la fortaleza necesaria para unificar al ejc!ircito y a los grupos de 
poder bajo su mando, es decir, sin pretender justificarlo; cuando un l;stado YiYe 
en atraso polltico, requiere necesariamente de un poder homogc!ineo, que 
garantice no sólo la proyección de objetivos, sino tamblc!in la realización de los 
fines. Cuando eociste una multitud de fuerzas politices, paradójicamente resulta 
imposible cumplir con los proyectos anhelados.Es cierto el gran peligro de la 
vida politica (la vida democrática) es el acierto en la conducción de un 
gobernan19, que no sólo radica en la preparación polltica, cultural o acadc!imica, 
sino en el conocimiento profundo de la naturaleza que nos rodea y de la 
naturaleza del hombre, asi en la realidad social que es la vida misma de la 
polllica sin Importar lugar o c!ipoca de que se trate. 

Las grandes y ..-ladoras cMlizaciones de Grecia y Roma, constituyeron 
ejemplos de gobiernos fuertes, centralistas, y con poco apego a las leyes que 

· inclusive ellos promovieron. la carencia de 'capacidades y circunstancias 
fallorables propiciaron su calda y el desmenbramiento de poder. En el caso de 
Grecia la unidad de sus partes (sus ciudades-estado) no se logró, los 
enfnlntamientos internos y la falta de adaptación y profundidad de sus valorn 
pollticoa, como la democracia y la participación de los ciudadanos en los 
asuntos públicos se lograba a medias puesto que la democracia debe por 
~de ir rná alla de la votación en las elecciones para cargos públicos, 
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o en la participación de representaciones • cargos populares. debe de 
reellnnaRllt en el oanocimientD de sus valores y capacidades de los Integrantes 
de la sociedad y la preparación en el dewmpello de los cargos públicos. 

Entl6rminosgenerales en Grecia no ocurrió asl; ya hemos anotado que 
a los griegos les Interesaban mucho los asuntos públicos pero que en realidad 
el intmr6s distaba mucho de ser soble todo profundo y efectivo, debido • que sus 
actividades no eran como el mito los ha descrito: la sociedad Griega estaba 
compuesta por hombres, ciudadanos libres, dedicados al trabajo manual, 
arteunlas y agricultura principalmente. 

El gran error de esa sociedad fue la falta de unificación polltlca de las 
polis. Estotrala como consecuencill bastantes enfrentamientos que repercutlan 
en IDda 111 estructura social, como por ejemplo, no se lograba entender que su 
base productiva fuera el esclavlsmo, en donde se carecla del mas mlnimo 
reconocimiento que propocionara cualquier derecho. El circulo del poder era 
muy cenado y eslD obligaba a la vida a ser retrasada polltlcamente, aunque es 
innegable que afortunadamente esplendorosa en lo cultural. 

Los problemas partlan principalmente de la forma de organización del 
poder. Las elecciones aunque directas, estaban cargadas de excesivo 
burocnllismo, las asambleas estaban muy concurridads de retresentantes que 
muchoa de ellos notenlan la mlnlma Idea de lo que era votar por la elección de 
sus representantes y de sus gobernantes, sino también la elaboración de las 
leyes que hablan de elegir a la comunidad. Todo ello ademas de la 
circunstancias que, por cierto, resultaban desfavorables con la cercanla y el 
crecimiento militar del imperio macedónico por un lado, y del imperio romano por 
el otro. 

El fundamento polltlco de Roma consistla en la creación de un poder 
imperial que procurara el crecimiento del imperio y de alguna manera de los 
pal_ y Pl!Mncias conquistadads. Conoentrar el poder, mantener la hegemonla 
del imperio y lograr la ~inencla sobre cualquier otro Estado, eran los firmes 
prop6sb de lo gobernantes romanos, por supuesto sin contar los excesos de 
Tiberio, Callgula y Nerón, quienes personificaron las ansias, el odio y la 
crueldad de las clases poderosas asl como el escape del mismo pueblo. 

Roma constituyó una de las civilizaciones més avanzadas de la época 
antigua. La formación de su poder se debió a que mantuvo una organización a 
lo interno como a lo externo bastante adecuada, en ella destaca su 
imprecionante organización militar, sus campallas militares, asi como la 

· preparación de los hombres dedicados a al milicia. La cultura en general floreció 
en menor medida que en Grecia o en Egipto, sin embargo destacan los grandes 
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hillloriadores Túcides, Tácito, Suetonio, o en la filosofla, Séneca, tambien las 
oompilllclonw de Cicerón. Todo ello cotribuyó a que Roma conducieran todos 
los caminos, según la expresión popular, pero no menos Importante la 
.-llm de lnllar de organizar a la sociedad en tomo a las leyes, con apego 
a las mismas; es decir, Intentar formar un Estado de Derecho. 
Desabtunaclamenlle las leyes careclan de una aplicación general y abstracta, 
que en et mundo modemo pretendemos, to que generaba sin contar la 
monarqula, la República y el Imperio, Vivieron vaclos de poder y en 
consecuencia ab~ de quien por la fuerza militar y de nobleza o a base de 
negoclacionn se colocaba al frente del Estado. 

Roma fue impoll:ante en muchos aspecto, en lo politico, en lo social y en 
lo militar, pero sabce(lodo en el aspecto legal. Los Estados modemos han tenido 
como origen en sus ordenamientos el Derecho Romano, mismo que fue 
impoitanlie no sólo por su contenido, sino tamblen por su basta organización con 
amplios alcances, que sin lugar a dudas denotaban un mundo complejo, con 
relaciones sociales pollticas, y económicas bastante dificiles de conciliar y 
mantener en constante desarrollo. 

Grecia y Roma han sido de las sociedades m'5 contradictorias y 
peladógleamente más adelantadas en la hislDria de la humanidad, demostrando 
con ello que en si mismas vivieron con gran apego e Involucrándose totalmente 
en tos asuntos públicos de sus Estados. 

Es ciello que ambas ttMercn grandes contradicciones que a la distancia 
hoy nos parecen inexplicables y hasta injustificables, pero tambien 
comprendemos que las circunstancias de hoy son muy diferentes a las de 
aquellos tiempos, y que los gobiemos de hoy deban ser civilizados y adaptados 
a las neceeidacles de sus pueblos y de ta comunidad lntemaclonat. En realidad 
hoy dichos goblemos actúan más al estilo de tas dictaduras autoritarias y 
despotismo en otros casos que son similares a tas barbaries antiguas. 

Los imperios cuyo poder parece Inmarcesible tiene por propia condición 
nalurat el Hmitlll de las le~ que ellos mismos han elaborado, asl como las leyes 
que la 8tica y la moral eicigen de los individuos y de los gobiernos por to que, tas 
vivencias, con sus aciertos y sus errores que han experimentados estas 
sociedadn, no deben pasar desapercibidas para esta nuevas generaciones 
cuya principal responsabilidad es ta preparación y compromiso de construir un 
mundo mas humano mas noble y mucho mas limpio del que hasta hoy hemos 
vivido. 

Et siglo XX.esta llenninando con un cúmulo de problemas que hasta hoy 
paiecen indescifrables; el poder polltico y económico que se concentra en las 
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61ites de gobierno es verdaderamente impresionante personalizan IH 
~de gobierno y censuran IH plicticas democrlltlcas en los Estados. 

En Americe Latina los gobiernos son acusados de corrupción, de 
~yde fraudes en elecciones federales;en Asia y Japón H envuelve 
en los esc:jndalos de tr6fico de influencias y de subsidios ilegales al partido 
Liberal, tan sólo en un ano han cambiado de primer ministro en cuatro 
ocasiones. 

En Europa, Italia sufre casos similares y, Alemania padece constantes 
rrmniff19111cio!- contra la polltica económica de su gobierno; lo mismo podemos 
decir de Francia o de Espana (con el derechismo del PSOE) y, tambi6n del 
Mquilosamiento absurdo que impone la monarquia en Inglaterra. Las guerras 
de origen ednico son devastadoras en Yugoslavia (los Cervios, los Bosnios 
musulmsnes, les Crcás), Checoslovaquia la EX URSS. y tambien en Somalia 
y en Ruanda y Sudafrica los derramamientos de sangre son terribles. 

Todo ello no lo queremos y tampoco lo necesitamos para convivir y 
c:oexistir paciflcamente como Hres humanos sivilizados en busqueda de un 
mundo mejor. 

1.8.-C:ONCEPCIONES EN LA EDAD MEDIA (IMPLICACIONES ESTADO Y 
RELIOION). 

LM c:M~ antiguas tuvieron una concepción muy particular de la 
vlda,la naturaleza y el hombre mismo.Su filosofta era de una conciencia libre, 
apegada a su comunidad (Grecia y Roma) prinolpalmente y supremo poder de 
les dio&es del olimpo, de quienes H bU9C8ba su protección y en otros casos el 
hombre consultaba sus destinos en los orllculos, ademas de la magia y lo 
mlstioo, acompallaron a les griegos y a los romanos, su fllosofla era cirtamente 
naturallsla y lo que em implica; La idea de una idea colectiva, la necesidad de 
un COl'IVMr que pudiera dar certidumbre a sus comunidades, en su organización, 
desarrollo y permanencia. 

El homble primitiYo se une y se agrupa por la necesidad de subsistencia, 
su religión primaria es vivir, es mantenerse en un lugar que le garantice 
condaon. de subsistiencia, (agua, animales para la caza y tierras f6rtlles para 
la agricullura). con ello advertimos que tambi6n busca atender a la satisfacción 
de sus ..-idlldes espirituales de allo conllllnido moral y etlca. La relación que 
de estos valores (morales y materiales) se da en el mundo moderno, es ya 
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r9Ciprooo •decir nU8lllas complejas Nlaiclonea socialn, pollticas, econ6miC111 
yc:ulllnlel aon de inelrdependencla. La1 leye1 llevan intrlnsecamente valorn 
unlverulel conlidefadol religiOIOI, el derecho a la vida, • la libertH, a la 
ju1tlcla, etc ... , lo que noa conduce a pensaren lo colectivo y a la YeZ en lo 
lnclMdual, en 111 ccncienci• comunitaria y en la reflexlon personal • creer en las 
habllldadn lndividualn que noa pueden ayudar a YIYir. 

" Hay un modelo fijado en los cieloa, dijo Platón en la República, para 
quien ~ verlo, y habl•ndolo Yi1to dnee fundar uno en si mismo. Pero 11 
_...,en algún lugar, o llega nunca a existir, n COia que no Importa; nta es la 
única comunidad en cuya polltlca podrla el participar".' 

Plld6l'I que la naturaleza humana requiere de la entrega a la comunidad, 
pero tambl•n necesita de la introspección que lo lleva sobre aquello que el 
milmo no puede explicar, aobre las necesldadn espirituales del hombre. tanto 
en lo Individual corno en lo colecWo " El hombre, como animal polltlco, fracción 
de las polis o ciudad -Estado autónoma, habla acabado con Aristóteln. Con 
Alejandro el grande, comienza el hombre como Individuo. este Individuo 
~ consklelartanto la regulación de su propia vida como sus relaciones 
con otros individuosque con el componlan el mundo habitado. 

L• vida social y polltlca, habla producido filOIOflas colectlvistasque 
lnvilaban a la participación en loa asuntos públicoa a Involucrarse en el Ellado, 
como funcionario o ciudadano, pero no todo resultaba de esta manera, sino por 
el contrario encima del propio Estado se encotraban las necesldadn 
indMduales de los ciudadanos, necesidades económicas, culturales, esplritualn 
etc .. , que se imponlan al ser. 

Los problemas no cesaban, milis bien, se encontraban en la forma de 
unificar c:rit8rios, de conciliar Internes y de acercar voluntades. Si, la vida habla 
cambiado radicalmente, tanto al finalizar el siglo 1 A. C. como al, inicio del 
prlmersigloD. C., la aparición, difusión y propagación del cristianismo, cambio 
la filosofla del hombre en lo colectivo y en lo particular. 

En lo general se acabó oon los mitos de los dioses, el politelsmo se vela 
superado por la realidad de la filosofía cristjana, que pregonaba al unidad 
religiosa y la creencia en un solo Dioa, creador del universo y del hombre 
mismo. La 1191igión critiana en sus orlgenes tuvo emormes choques y diferencias 
con las •nalgadas idea del Estado que sujetaba a las provincias del pueblo de 

'Casairer, Emnt El Mito del Estado FCE. M•xlco 1982.p.98 
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111811. t.. coetumblea e idendel poderoso Estado Romano, chocaban cion las 
ideas de la unidad cristiana que M piopagaban poco a poco y que alcanzaban 
mayorn seguidora principal entre IH clases popularn de aquella roma. El 
~•taba herido de muerte por las ideas de libertad e igualdad de la 
lilolc:fta cdltlena;la !11111nleza del hombre tenia ademas.el libre albedrio que le 
permitia ser y vivir en un mundo libre. 

t..~ 8CIOll6mic:as emban cambiando el sistema de producción 
escl8Mlla que ya no funcionaba; las guerras inútiles y est6riles demostraban la 
falta de unidad, que no habia tenido Grecia,los Egipcios, los Macedonios y 
tambi6n R!)ma. 

La rellgi6n criltianll surgió c:orno una fuerte opción para quienes careclan 
de lo rMI indispensable para \IÍVÍr "Todas las filosotlas posteriores a Aristóteles 
S. conwiltieron en instrumentos de ensellanza y consolidación 6ticas y, con el 
transcurso del tiempo adoptaron cada vez las caracterlsticas de la religión".'º 

La unidad del pueblo Hebreo partla de sus de sus convicciones 
IWligiolas, mismas que hablan desarrollado en el transcurso del tiempo, de su 
cuantiou y rica hi.toria ensellada y aumentada por sus antepasados. En la 
grandeza de Roma ya se encontraba bastante arraigada la filosolla cristiana, 
cuya unidad como lo afirmamos no venia de la casualidad, sino más bien era 
Pftldu=> de idees y CIWllCial religiosas bastante profundas que originaban una 
forma de vivir muy especial. 

Hacemos clara y absoluta referencia a la grandeza y decadencia de 
Roma, porque es ahi donde tiene la religión cristiana su maxima ensellanzay 
esplendor, con la venida del Meslas y la predica de su doctrina espiritual llena 
de moral y paz; ahl mismo es donde esta religión primeramente resurgió con 
peisecucciones crueles y debastadoras del imperio romano posteriormente 
unos siglos mas tarde, la oficializaci6n en ese Imperio de su práctica libre y 
aceptación general. 

Es pertinente eKJ>resar que a unos cuantos siglos Roma el imperio 
poderoso de occidente se extingula y en el siglo V d. c., Rómulo Augusto el 
liltimo empetador de occidente, dejaba el glorioso pasado de Roma en manos 
de los b6rbaros. 

Las ideas religiosas del cristianismo se mantuvieron con mucha 
perseverancia hasta su triunfo por lo que se iniciava una nueva •poca en el 
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desarrollo de la naturaleza y del hombre mismo. 

El Imperio Romano se habla dividido en oriente y occidente, en ambos 
las Idead niliglous cristianas ya eran demasiado fuertes, y ahora su difusión y 
mescla hablan alcanzado la polltica y la cultura. Con la calda de Occidente 
pr6cticamente se inicia la época medieval, donde la realidad del Estado se 
encuenlnl llDlalmente ligada a las prácticas y creencias de la religión cristiana. 

La idea de que el Imperio Romano de Oriente resultó que tenla mucha 
influencia Griega en su lenguaje, en su religión y en algunos otros aspectos, se 
debió a que varios de los filósofos Griegos fueron maestros de los jerarcas 
romanos, en cambio tenemos que los romanos mantuvieron algunas de sus 
costumbres, como la pr6ctica,la unidad del Estado y la costumbre de hacer 
nuevas leyes y por ende el Derecho. 

La unidad del Estado en el imperio romano de Oriente se logró en base 
a un gobierno fuerte de orientacion centralista, que concentrando el poder 
polltico y económico asi como el militar.garantizaba la permanencia de las 
instituciones y por consiguiente del Estado. Por el contrario a la decadencia del 
imperio romano de occidente, surgieron muchos pequenos Estados cuya 
caracterlstica principal fue el aislamiento de cada uno de ellos carentes de 
cualquier unidad polltica que les permitiera desarollarse individual y 
socialmente.La decadencia del imperio romano Occidente, marca el Inicio.de lt 
edad media, época muy dificil en donde las relaciones económicas y pollticas, 
vlYieron cambios sustanciales que influlan en la composición del Estado y sus 
instituciones. 

La economla de la civilización Griega, Egipcia y Romana era 
fundamentalmente esclavista en ella descansaba la opulencia y el desgano de 
la nobleza; también justo, es decirlo de la clase popular romana que se 
dedicaba al trat?ajo manufacturero, artesanlas, agricultura y comercio también 
contribulan al sostenimiento del Estado. 

En el aspecto religioso la edad media se caracterizó por una marcada 
lnlluncia de la religión en los asuntos del Estado; ahora ya la filosofla cristiana. 
religiosa habia traspasado la ecuanimidad de la moral y del esplritu, para 
inboducirce en los peligros tenenos del fanatismo· religioso.Era tal el dominio de 
esa filaeolla que los asuntos del Estado no se podian llevar a conclusión sin el 
consentimiento de las jerarqulas eclesiásticas.o de los Papas en turno .La 
autcridad polltica, cultural y social, la prsonificaban los obispo, los cardenales 
y el papa, quien por si mismo o por interpósita persona gobernaba una o varias 
p!O'Jincias Occidentales. La libertad de conciencia se encontraba muy limitada 
por las leyes religiosas que en el Inicio de aquel periodo de la humanidad, poco 
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a poco adquirieron mucha fortaleza para asi llegar un punto de locura, al cual 
alguna wz mencion6 en su obra el Elogio de la Locura, el Holéndes Erasmo de 
Roterdam. 

Los jenl!CllS de la Iglesia para esos entonces ya hablan olvidado la frase 
del Nazareno, llOda llena defilosofia y verdad "Dad al César lo que es del César 
y Dad a Dlos to que es de Dios ". Con ello se referla al mundo tangible. del 
Estado y de sus instituclones, y al mundo intangible de la fe, del espiritud, de tas 
leyes morales al que pertenecen las cuestiones religiosas. 

El Estado durante el medioeYO careció de desarrollo; muestra de ello son 
las fiacclones en que los reinos se dividieron manteniendo, un aislamiento en 
llOdos sus aspec:lios. El Occidente vivía fraccionando en pequeflos reinos donde 
ta figura del gobernante reclbla la lllWIStidura, coronación y anuncia del la iglesia 
par11 ejercer su gobierno. 

El desarrollo de las Instituciones religiosas en el mundo mostraron que 
sus ideas no eran nuevas, porque ya anteriormente al filosofla oriental habla 
desarrollado ideas de unión comunitario y desarrollo del esplritu; sin embargo 
lo, que distinguió a la filosofla cristiana que aparte de su unlon fue 
deurralléndose también una concepción universal de la naturaleza humana y 
de la naturaleza en geneial, mostrando para el hombre una identidad Individual 
y colectiva que superaba, y asi sucedla en un principio, originéndose con ello 
toda la ambicion terrenal de los jerarcas eclesiastices. 

El "'"5illo de la 6poca feudal resultó dificil y hasta y complicado para los 
puebloa_ llamad05 barbaros que unlan en la parte occidental de Europa a otras 
tribus con los llamados esclavos y sajones y la mayoria de estos pueblos 
bllsicamente careclan de una organización polltica y social; ya que sus 
ooelumbres diferian mucho de uno a otro pueblo; algunos gustaban de la vida 
sedentaria y otros por su parte practicaban la conquista de territorrios para 
saquearlos y luego abandonarlos, e ir en busca de rapifla hacia otros pueblos; 
A la calda de la Roma occidental los pueblos bérbaros en su mayoria se 
romanizaron, es decir, adquirieron muchas de las costumbres griegas y 
romanas, que en el aspecllo polltioo adquirieron concentración del poder polltico. 
En lo económico, el cambio se vislumbraba con mucha anticipación ; el 
esclavismo como sistema productivo era insoslayable pues carecla del 
reconocimiento de una verdadera fuerza productiva la cual no era propia del 
sistema esclavista, los cuales aparte de engrosar las filas del ejército, sin ser 
reconocidos oficialmente, eran emviados al frente de batalla a ocupar los 
puestos como remetOS en las galeras de los barcos; el trabajo infrahumano en 
las minas de sal, podo ello contribu)Ó al desplazamiento del esclavismo por otro 
sistema de producción ... La servidumbre de los siervos, a quienes ahora que 
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ae In encomendaba la realización de I•• tarea• productivas, teniéndolos 
fuemlmente ligados a la tarea• del campo. 

E•e aiatema de aervidumbre proporcionaba la ansiada libertad del 
hombre que entes era esclavo y que ahora con libertad y derechos polltlcos 
podlan ••pirar a tener una vida diferente. 

La cuntlón económica que mostraba a todas luces en decadencia, ya 
que no se lograba equilibrar el cambio en las relaciones polltlcas y soclaln, 
pueaao que en todas las provincias se mostraba un agotamiento y una esca .. 
fortuna para Iniciar cualquier cambio fuera por parte Individual o colectiva. 

La caraderistica fundamental del feudalismo es el atrazo notorio de aus 
inatituciones polltlcaa; prueba de ello era la carencia de movilidad social que 
permltienl cualquier acceso al poder, de todos aquellos grupos diferentn a los 
aellores feudales, por el contrario; el grupo de nobles que rodeaba al rey o 
monarca, querla para si IDdo loa beneficios de ese sistema. por lo que respecta 
a las relaciones monarca • Iglesia, estas se mantenlan muy estrechas al grado 
que el poder civil se legitimaba con el consentimiento del papado. 

Se a criticado mucho la falta de cambios durante el medioevo, y en gran 
parte esta falta de movilidad ae le atribuye • la Iglesia, debido • que no 
wparaba - funciones (y nunca quiso hacerlo), del poder civil, aunque este lo 
concentrara el monarca su grupo, aun, I• jerarqula ecleshflstlca _tjercla un 
dominio llolal por medio de las conciencias, Mrreo sobre los siervos qulenn no 
obetante trabajara las tierras del sellor feudal, tenian también que trabajar las 
tierras del clero. 

El fanatismo ignorante era llevado • los limites, puesto quien no 
comulgaba con las ideas religiosas, era llevado a los juicios inquisitorialn, en 
donde no obstante el Individuo confesara su culpa, era llevado primero a la 
tortura y luego a I• muerte. 

En ea caso la Iglesia nunca reconoció la frase de Jesús cuando decla 
"Mi reinonoesdeesllemundo ",porque ya se habla materializado al igual que 
ahora demasiado y le importaban más sus bienes terrenales, que la gula 

· espiritual de loa pueblos fanatizados; en esa misma frase se explica por medio 
de la pribola que el mundo de la fe religiosa y de la práctica libre y honesta del 
eaplritu pertenecen a lo infatigable, que permanece fuera del alcance de 
cualquier aspkacióll mallerial y terrenal. La Iglesia acumulaba desmedidamente 
riqueza• materiales que haclan palidecer al Estado. 

La co11cent1ación de las propiedades del campo, pertenecían al clero el 
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mismo que 11e habla encargado de tener un gran atruo en las relaciones de 
pioducción, I• sujeción en que se mantenia • la población por medio de eu 
ignorancia, lograba que la tenencl• de la tierra se convirtiera en el problema 
principal de los reinos feudales. Reiteramos que la producción era escau por 
la manurac:tura no garanliubll el cumplimiento de utisfacer las necesidades de 
I• población y se tenla que llegar •I comercio o su búsqueda con otras 
provincias; en ello vemos lo que fue mllis adelante el antecedente de las 
cruzadas, que mas tarde adquirl•n una importancia capital. Podemos afirmar 
que als nllac:iones enlre la poblaci6rl y sus goblemos eran de sujeción, 11e habla 
cambiado el esclavismo, para dar paso • la servidumbre de los siervos y• la 
vez todas las vertientes productivas que causaron desarrollo se estancaron 
manllllniendo un atrazo en el campo de las ciencias aplicadas y las relaciones 
politlcas de los pueblos. Los Estados feudales no alcanzaron grados de 
deulrollo, mn bien se enfrascaron en una lucha por la supremacia del poder, 
entre el dominio de los monarcas y el dominio de los papas. 

'--luchas 111 principio se libreron • niveles individuales, sin concebir, ni 
•I estado ni • la lglesi•, como entes macro-socio-politicos que ya se hablan 
consalldlldo, sin embargo lo que 111 principio se mostraba como una conciliación 
de k*nses, poco• poco fue abriendo una división que en el Muro enfrenerl• 
• •mb•s instituciones y que en algunos casos, como el de los alemanes 
luteranos y el de los contrareformistas espalloles, Inevitablemente ocurria 
involucrando •I poder politico de los soberanos. 

En el siglo v después de cristo, 11e pudo observar como los diferentes y 
l'lllCienllea Eslllclos se daban• la tarea de buscar una integración que de algun• 
maneni el imperio Carolingio si logró.La mezcla de culturas y de razas produjo 
en tDd8 el.napa occidenlal una multitud de fuerzas dispersas, que tan pronto se 
reunl•n en torno • un jefe militar, o lo hacian monarca, o bien voMan a sus 
viejas prlliclicas de invasiones y enfrentamientos militares para conseguir un 
terrilirio ya fincado. 

Afirmanos que al inicio de la Edad Media, el cristianismo vivió su 
consolidación definilivll a la calda del imperio romano del occidente y con el 
lr8nlcurso de los siglos tuvo preeminencia sobre el poder de los monarcas, y 
mm uan domino todos los aspedos pollticos y sociales, asi como culturales y 
h•sta económicos de esa 6poca. La decadencia del cristianismo 11e gesto 
despu6s del siglo x d. C. y caso curioso, dicha calda nació en las mismas 
instituciones religiosas logrando movimientos ideológicos y sociales, y su 
relación con el origen de los Estados Nacionales. 

La edad media concentro mucho poder en favor de la jerarqula 
eclesillistica, los primeros siglos de esta 6poca tuvieron como caracterlslica 
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princ:ipal de la hegemanla papel; Sus mandamientos, ordenamientos y politlcaa, 
en primer lugar, se impualeron por la Invitación a la fe y converaión al 
~. '*° delMtlon al exceso de poder y cayeron en el error que mucho 
.-combatielon. El deapotismo, autoritarismo. fanatismo, que tanto hablan 
combatido y ah0111 lmponlan a la población. La teorla Gelasiana, de las dos 
espadas, afirmaba que toda sociedad humana debe estar gobernada por 
01den11eión dMna. pordouullOridades; La espiritual y la temporal, la primera se 
encuentra en manos de loa sacerdotes y al segunda en manos de loa 
gobema'*-aec:ulales, tanto como por derecho, como por derecho natural, sin 
embargo en cuestiones de aupiemada el cielo tenla superioridad sobre el poder 
del gobernante. De esta manera se colocaba nuevamente el clero sobre la 
aulDlidad pemponal. En el ano 1073, subi6 al poder papal Gregorio VII, quien el 
ano 1075, prohibió que se hicieran las investiduras de los gobernantes 
seculares; ante esta actitud el gobierno de Enrique IV buscó la forma de 
l9en'lplazar a Gregorio VII, quien combatió duramente y de nuevo al gobernante. 
Ea pugna due práctic:amente uno de loa primeros acontecimientos que a la 
poell9ridad ..wtarlan uno de los motivos definitivos para la separación Iglesia
Estado. 

Durante el siglo XIII Bonifacio VIII y Felipe el hermoso sostuvieron de 
!'Ueva cuenta la poléemica de cual de loa dos poderes era superior y deblla 
ejercer el mando "Por un lado la teoriia de la soberanla papal alcanza una 
conclusión sisliernática definida el la que se expone con exactitud el argumento 
en favor del poder soberano del papa sobre todas las formas de autoridad 
MCUlar, y por el otro lado, aparece el poder auropeo una nueva fuerza politice 
el sentimiento nacional- que produce la concepción del reino como poder 
polltico no dependiente de la tradición del Imperio". 11 

En la misma época.surgieron escritores que apoyaban ya fuera al poder 
del clero o bien al poder laico.De esta forma la misma jerarqula eclesiástica 
sabia que su homogeneidad se estaba perdiendo ahora las nesesldades de 
desarrollo de las mismas aocledades,implicaban forzosamente nuevos y 
profundos cambios en todas las órdenes. 

Es impoltante resallar que la posicion radicalista en contra de la iglesia, 
ele Marsilio de padua,si habia logrado demasiados adeptos,que con el pedían 

· la desaparicion de la hegemonia papal.La poslcion de Marsilio, pregonaba la 
coiioenncion del poder por parle del Estado, pero de forma central, y si hemos 
de decirlo hasta autoritario. Esta posicion era el resultado de los costantes 
~lemas y disgustos por parte de numerosa poblacion que ya se había 

11González Uribe, Hector. T09r!1 Polltica. Porrúa. México 1977.p.183 
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c•n••do del fllndamo rellgloeo. Yll eran necearios en todos los órd~nes y 
obligan I• bllaqueda de reformar y establecer nueYOS órdenes de relaciones 
aocl•lea. 

Guillermo de Ocam manhatllbll una posición mlis moderada, y buSQba 
.,.. todo una juallllcKlón que evitara lo mayor mente posible enfrentamientos 
que no podlan llegar-m lllguno.Su posición expresaba que el mandato del 
lo9 gobam•ntea viene directamente de Dios, quien através y por medio de loa 
gobemantll9 IMl'lliene la cohesión del g6nero humano; sus palabra• mostraban 
un• posición que si bien no eran nueva•. si le daban a la teorla un toque de 
conciliación, porque en 11 mismos bulc:aban el no enfrentamiento con la iglesia. 

Gillermo de Ocam expresaba " ... Aqu61 que fue electo por mayor!• de 
votoa de los prlncipea electonlles, se puede y debe llamar legltlmamente 
aoberano".12 

Doa causaa inllu)'llRlfl en el cambio de la edad media a la edad moderna; 
11'111 de C8l**9r ideológico y aira de canlcter 1'ctico. La primera esta constituida 
por I•• dos corrientes Ideológicas fund•mentales que dieron origen y fin al 
conceplo medi-1 del mundo y de la vida y rompieron la estrecha unidad del 
mundo criatiano: 

El Renacimiento y la Reforma. La segunda por los profundos cambio& 
eoonómicce, .ociales y polltic:os que dieron por termin•do el tiempo medieval 
y especialmente la Nptura de la unidad imperial de la Edad Media y su 
diaolución en una pluralidad de los Estados Nacionales e independientes. 

la Edad Medi• produjo fuertes reacciones en contra dei atraso que se 
vivl• en laa relaciones de producción, la inconformidad se escuchaba 
fuertemente en el 6mbito polltico, donde el. poder soberano se efectueba 
seriamen'8 por el poder clerical. los cambios que se gestaban no eran flicilea 
de implantar, mlia si resultaba muy complicado unificar fuerzas para enfrentar 
los obatllculos nuevos y propios del cambio. 

De ello ae desprende que las relaciones sociales, no tuvieran avance 
alguno, P11Mel mundoflllllba dMdido en dos; el de la incipiente fe Impuesta por 
la fuern, y del renacimiento aislado, por los enemigos del avance. 

o.de un principio durante la Edad Media, el poder temporal necesitaba 
de un poder paralelo, que le diera credibilidad y sustento; el poder espiritual al 

121bld.p.188 
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millnotempo, querle un lnltrumento que lo legltlmera y le diera protección• 
sus cenongln y prlvtlegloa. Amboa poderes reapeteben y el uno y el otro ae 
deben un luger en IH estructuras medlevllln, como protector uno del otro el 
milrnolllmpoque se pl9lllilbl le e)'Uda ,_..ri• pera hecer gobemebln • lea 
•l• .. rpde• aoclededea; ye fuera por I• fe o I• fuerze de los trlbunelea 
lnqulaltorlelea, o en otro de los cesos por las expulsiones de i•• tierras y 
ceatllloa de loa aenorn feudales. 

E• Importante describir temblen que lo que hizo posible I• duraclon 
tNmendll de le epoce medlevlll, eran los grandes atrasos culturales y de tod• 
lndole que ae vlvlan en aquellos tiempos; porque ademH .. mblen eran 
fomentadoe por le religlon con I• anuencia de los feudeles. 
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"En IWlll'a edad. mes que.,, todo 
ooroaon"°proc-.<Acludodono, 

con todls IUI fUllDs. 
MI.a sometido. i. ftneld9d dll 

Estado.-c~-edo 
poroly .. hoc-do 

en su instnmtrto. 

Flchte. 

2.1.- LOS GRANDES MOVIMIENTOS IDEOLOOICOS Y SOCIALES Y SU 
RELACION CON EL ORIGEN DE LOS ESTADOS NACIONALES. 

B rwiecimler*>tlbdanuBIGClminosen el Ideario del nuevo mundo, se 
pretendla y en efecto aai se hizo, darle al mundo y a la manifntaclón de sus 
al:llm un lugar preponderante a la naturaleza; es decir paaar a las actividades 
materiales de la vida y la cultura y dejar a un lado la vida ultraterrena y los 
numerosos juicios fanjticos de los clerigos Ignorantes. 

8 moWniemo renacentista ya no se aceptaba como el retomo a la vida 
metafisica o contemplativa, ahora en el siglo XV se concebia la rewlucion 
inelllectual, polltica y moral, que de nutMI estudiaba, analizaba, e investigaba 
los valores de la cultura universal, haciendo referencia principalmente a las 
culturas Griega y Romana, mismas que a ló largo de su historia tuvieron 
momenms de nplendor y decadencia, bien hacia Túcides, en exponer en sus 
obras historiogl'Micas, no su penaamiento, sino solamente retratando las 
costumlns de la epoca que le tocó vivir, haciendo narraciones exactas de los 
momenllDsque atalllan a eaas culturas. La historia de la teoria politica es rica 
en ejemplos y nos deja conocimientos abundantes en lo que respecta a sus 
relaciono de los antiguos Estados y de sus transformaciones sociales que 
óriglnalon grandes movimintos en la vida humana. La teoria politica ha tenido 
el enonne rn6rilD de~ los valores de la naturaleza en general, asi como 
del hombre, haciendo a un lado Utulos nobiliarios o militares y desde luego 
aglutinando la fuerza cognoscitiva para quitar a una sociedad que carece por 
compWD de union yfoltalea en la cohesion en su pensamiento e idlosincracia, 
er1'endida en sus difentes fuerzas motrices. Todo ello se habla estancando en 
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el medioevo, beneficiando solo alguno de los miembros de las nacientes 
sociedades. 

i.. fuerza del renacimiento, fue m6s allill de recomponer a las distintas 
fuelzas eoclales y de conciliar intereses, antes que todo se buscó entender al 
hombre y comprenderlo, darle el reconocimiento del valor humano en su 
p1eni1uc:1 yel esfuelzlode interpretarlo en su mundo, que no es otra cosa que su 
pcopia Nlb.mllea a lo largo de I• historia. En todas las artes resaltó el carácter 
humano por encima del car6cter religioso que en forma tan amplia habla 
dominado a todas aquellas comunidades en conjunto. El atraso medieval ya 
hBia lnicllldo su despertar, las fuerzas económicas matrices del desarrollo ya 
no soportaban el estancamiento en que se hablan mantenido. Cuando 
afirmamos que las relaciones económicas eran primitivas y no permitlan la 
ecpenalón productiva, porque sólo lo haclan por medio del trueque y I• antigua 
manufactura, por que lo expresamos ya anteriormente; constatamos que ello 
tenla su razón de ser, pues el espíritu humano y su creatividad hablan siclo 
atados por completo a la melcia de intereses turbios de grupos enquistados en 
el poder para salvaguarda de sus inter- personales. 

El occidente se mantenla cerrado y las diferencias que existieron para 
oon los paises orientales no se subsanaron, manteniendo con ello una relación 
.. cabrosa pero con mayor entercambio comercial que permitiera un• mejor 
opción desarrollo, mismo que resultaba imposible de contener. El car6cter 
191igioso y el primltivismo polltico, sumieron a los siervos en la mayor pobreza 
que am. no hablan villido. La riqueza y enorme potencial del campo-del cultivo 
de la tieml, estaba amortizado en manos de los senores feudales y del mayor 
terrateniente y latifundista de esa 6poca: 
La iglesia. ambos poderes ya hablan fincado en su actuar el cambio nec:esarlo 
que lo superarla y luego lo extinguirla. El renacimiento daba cuenta de esos 
cambios en todos los órdenes; por su parte la Reforma, era la respuesta al 
supremo ensimismamiento de la iglesia y el formidable poder que ya habla 
acumulado más allá de las conciencias. 

La Reforma religiosa fue la respuesta al hermetismo y manipulación, que 
según Lutero, habla manejado la jerarqula ecleciillstica en todos los asuntos de 
la fe cristiana. De esta manera se convertfa a la reforma religiosa en la 
~de la vida. En ollas ocasiones, como ya lo hemos expuesto, Erasmo 
de Rolln:lam, a quien fa hislloria polftica considera uno de los precursores de la 
Alfamla, pcecisarnente por anticipar su rechazo • los dogmas religiosos y a las 
imposiciones fanáticas que segun el lo haclan mas que confundir la vida 
eclesiastica con la ambicien de la vida terrenal, haciendo de más por decir la 
diferencia de caer en los extremos jocosos del poder y de la ignorancia, 
confundl6ndola con la fe espiritual. 
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Mmtin Lutero monje agustino, realizó en 1517, la haza/la de colocar en 
lal puertas de la catedral de wittenberg, nO\lenta y cinco tesis en contra de la 
11811111 de indulgencia e illllllaba a todos los fieles, incluyendo los monjes, y a los 
~quese sumaran la lucha reformim para que en su enfrentamiento 
lograran wlver al evangelio y al slmbolo del renacimiento; el conocimiento del 
hombre y su n1turaleza y el sentido de su orientación religiosa, única y 
verdadera: El conocimiento que es previo a la fe y con ello adquirir un 
oanocimlento que evite lo& fanati1mos y la perdida de la unidad y la escencia 
religiosa. 

Lutero expresaba que la ensellanza verdadera del evangelio es la 
justificación de la naturaleza humana por medio de la fe, lo que lleva a 
manlfestlr y modificar las siguientes cuestiones: La negación de las 
manipuladas prllcticas religiosas; los injustos juicios mal llamados de Dios 
pullÁ> que~ los creaban y ejecutaban eran lo& jerarcas eclesiásticos; y 
los ritos, sacrificios y extrallas y antiguas ceremonias que mediante la 
Ignorancia y la liturgia se imponlan a los fieles y también a los no creyentes, 
dada la estrecha complicidad del poder clerical con el poder de los monarcas. 

También Lutero decla que era necesario reducir los sacramentos 
tradiciol llles, blulismos, euclllslla y penitencia. Las tesis reformistas luteranas 
llllrmablln que el ser humano carecla de una verdadera libertad, en el sentido 
de que esa naturaleza humana estaba piedestinada por Dios, de tal manera que 
solo la fe constltula la prueba que Dios daba un sentido de dirección a la vida 
del ser humano. 

Dentro del cambio reformista, se conocieron también posiciones que 
direrl1n de la n-corriente de Reforma, de tal manera, que hombres como 
ei.mo, no C19yera como Lutero en una vida que tiene un destino previo, mb 
bien afirmaba que la nalUialeza humana posee un libre arbitrio que le garantiza 
el la vida temlnal la fibeltad necesaria para ejecutar sus propias decisiones con 
el conocimiento previo de elegir una vida una, o una vida impropia de una 
correcta naturaleza. Por su parte tambien reformistas, Ulrich Zwinglio, quien 
proponla que las prjcticas religiosas tradicionales, como la eucaristla se le 
asignaba un mero valor simbólico, proponiendo también que se negara la 
obediencia pasiva a la autoridad polltlca. 

Juan CaMno afirmaba que se buscara mas la unidad religiosa en base 
al estudio del antiguo y nuevo testamento para procurar una nueva y mb 
desarrollada concepción del cristianismo. 

La Reforma religiosa al igual que el Renacimiento dieron un cambio al 
concepto medieval del mundo, ahora la vida contemplativa tenla que ser más 
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....., debl• de romper con el viejo •taviamo que monopoliz•ba el penumlento 
y cer,.ba el .,.ao • In relmclonn sociales, cuyos nuevo giros produclen 
g,.ndn diatanciemientoa entre loa grandes poderes del Estado y del Clero. 

La Wlll Nllgioall que domino empliemente el medioevo h•bl• generado 
en al misma granda contradiccionn que muchH prnegleron •u colepao y 
..,..:i6n del poder cMI. H•blmn loa clerigos Intentado gorbem•r con la cruz 
en un• m•no y con el cetro de loa mon•rcaa; y el Intento por colocarse por 
encilN 111 ernblcl6n de loa mourcaa, dio como conaecuenci• del rompimiento 
de au pnipill ft, en un mundo donde el poder no ea cou de imaginación, al no 
forme que cobra Yid• al ejercerlo, lea diapullla, intrigH y ambicionn guatan 
mucho • quienea viven y diafrullln ejerci.ndolo milla •116 de aer una mera 
eicpresi6n de fuerza, •hoi. IH l'Mllidees no desapmrecieron; por el contrario 
H definieron IH fuerzea y aurgieron verdaderos poderes paralelos que 
ineenlllblln el predominio y 111 llblon:ión de un Imperio o Imperios aobre otros, ••i 
h•bl• transcurrido I• vida antea y despun de Roma, antea y deapun de I• 
Ede Media y •al aucedió deapun de la Reforma y del propio Renacimiento. 

La lluatración Francesa creaba sin propon6raelo realmente, el campo 
pioplció para muy grandn y slgnificetiwa cambios que erraatrarlan • Francia 
y al mundo a una nueYll concepción del Eallldo y• la luche Mroz y deacameda 
por el poder, de ye muy Influyente burguesl• misma que cambiaba y negociaba 
monedea (como ya lo habi• hecho antes en IH cruzadas) por priYilegloa. El 
poder de la economia emergente era devasllldor y reclamaba ain prejuicio 
alguno el rompimiemD de las viejas relaclonea politices y económica• por el libre 
cambio tanto por la producción como en el consumo. 

La Rewoluc:ión Francesa entenó al absolutismo de la nobleza y dio cauce 
• otrH ideologi•• y• nuevas formas de dominación ideológica, imposición 
politice y retención económica (I• aervidumbre del hombre del campo habla 
transitado • la concentración y miseria de las ciudades; las fllibricas con loa 
9Cnlldoa 1..-ilm de la RllllOluclón Industrial h•cl•n más comoda la vida de muy 
pocoa y, I• wz, demasiada miserable la vida de muchos). 

La Ilustración Francesa y la Revolución 1789 en el mismo pala daban 
pmuta • loa grandes cambios, liberalismo económico; y la pretensión • un 
liberaliamo 1oeial que traerla • Arn6rica la idea Independentista de aquellos 
pa1-. • excepción de la muy sui-generis democracia de los Estados Unidos 
que ya elenlllban la propia consolidación y avance de su imperialismo con la 
doctrine Monroe. · 
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2.2.· ESTADO Y NACION. 

Mucho• hlbll en~ de leyn y de la teorla del Estado, de que 
...... un~ julldlco, y que la nación es un concepto eoclol6glco, y que 
ambo9 a la '1111, peltilnecen al estudio de la ciencia polltica;dada su ..ncha 
ralación de elernentio9 y de ~. Ee cierto, ali lo hemoa estudiado y 
compartido a la wz, paio no "*- IHI multa que el Estado y la Nación 
.. mbltn polMft elementlo9 proploe y dlferent.a, .. ntD en el origen de su• 
om.._, como en l111plicaci6ny~ión aotntlDdo de su manejo, que en 
11 mundo modamo .. deeerMllllle. El Estado ya lo hemoa afirmado, • un ente 
eminentemente politico, liguiendo deade, luego en el penaamientlo de 
Alilll*lea, y entendiendo por politica, que no• aolamenlle una buena forma 
de gobierno, 81no tambltn le participación, la unidad y al conclentlzacl6n no 
eapontiAnea 81no preparada con profundoa an611aia y viviendaa de la IHlldad que.._.. y preaentan loa muy dlYe.- pueblo que conforman y dan hoy vida 
por du111 que ... la 1Mlldad en que vivimos y que• nuestio peaar en forma 
muy dealguel. 

El Conceplo de la Nación 81 llMllucr11 elemenlDa aociol6glcoa muy 
inipoltilÑll8, y en 81 rnilrna9 cleatacan fundamentalmente el elementD humano; 
en primer lugar, el homln que • un aer gregario, •decir que por necesidad 
pnipla tiende a egruperae con otraa hombrn pa111 utlñcer aua neceaidadee 
da droa 6rdenea que pa19Cen inevitablemente cuando loa puebloe aumentan 
en numero y deurrollo de toda - partea. El pueblo conatiluye 
flllldanlllllllmant9 por la VDlunlad de tlDdoa - lnteg111ntea, quienea conalent9n 
oan tlll vabltlld, la permanencia del aiaterna polltico en que aa deaanvuelv9n. 
aqul nallmaa qua 11 pueblo• el factor rnaa importam. del Estado, por que su 
vida y din6mica que formara el gobierno y buacara, tomara, aa adjudicara o 
amp11a111el8lpacio geogieco que como llerritlDrlo le parllenezca, y adema de 
forjar todo lo concemlem. a la• filoaofla, cultu,.. y elementDa de la• muy 
compleja• wiedadn moderna;• el pueblo el que reune toda• laa 
caracterlaticn IMa lmportanllea en loa origen• de la '9olla del Eallldo. 

En el campo de la filoaofla politlca, aa concibe al mundo como la 
il-.cci611 de la nlillnllir.a y-ellmllb, Incluyendo por su pueato al mlamo 
elemento humano, de .. 1 rnane111 que laa l9laclonn que lo aarn humanoe 
lllilblecel'l lill'nplw "'*' oaniplicedu, debido a que la diYeraidad de inlilw 
provoca lo mn dillcil de formar dentro del Eallldo y que .. la unidad en la 
diYeraidad y multiplicidad de grandea y poderoaoa inllernn. 

a.. Nlaclones que exian en el mundo moderno aon muy compleja y 
han generado que loa valorea morales exiatanllea u deterioren; la 
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dnhum•niz.ci6n; I• •patla e lndiferenci• h•n provocado en las sociedades 
p!Ofundo dMaionlamo en I• unldmd familiar y social del miamo Estado. 

Y• hemos hablado de la real impoltlllncla que tiene el pueblo como 
*'**>humano 1*11 el Estado, pun de aquel depende tanto la unidad como 
el de .. rrollo y exlatencia de la sociedadn modemH, de au proyección en 
nuestra •poc:m y de la decadencia que durante la historia vivieron los grandn 
Estados antiguos. 

El pueblo cohesiona mediante la voluntad popular, .. decir, con la 
capacida volitiva que manifiestan los Individuos para coexiatir y convillir en 
sociedad, manirealando los Individuos au voluntad para organizarse, y en olloa 
ca•o• para reorganizarse como civilizaci6n, Eatado modemo y Naci6n. Lll 
Voluntad unión la demuestran los hombres en au deseo y apego • villir en un 
marco legal tamo nacional, como intemacional, que haga posible I• c:onvMtncill 
pacifica de los hombres y de los Estados en general. En loa Eatlldoa 
democr,ticoa se habla de la voluntad popular, cuya expresl6n hablada se 
obtiene • travez de la partlcipaci6n electoral que • su vez garantizara la 
,........ción popular de un sistema de Instituciones para ejercer una forma 
de gobierno, que no en tocios los casos, realice y ejecute IH declaionn 
correctas para el buen funcionamiento del Eatado. 

Siempre que nos referimos al termino Naci6n recordamos que se hace 
nlfelencill con este t6rmino • cuestiones sociales, que desde luego involucran 
.i elllmenlD humano. Sin embargo es pertinente • clarar que el estrecho nexo 
que nilllciona y une al Estado con la Nación, si manifiesta sua diferenciH por 
ejemplo, el pueblo involucra y neceaita de la voluntad comun para constituirse, 
•qui aclaramos que en el mundo modemo, al uni6n se manifiesta • travez de 
laa flllmaa eleclorales, mediante la elecci6n de sus representantes al gobierno 
llamado democratlco aSi pues, por medio de las vias electorales ae han 
conciliado, dNe!soe lnleAllles, tanto individuales, como colectivos, evitando • ai 
por la vi• pacifica, lo que para numerosos Estados han aldo tr6glcaa 
experiencias de la dictadura, el autoritariamo, y el d"potlsmo de numerosos 
goblemoa. Por lo que respecta• la Naci6n, esta no necesita de la voluntad de 
los lndilliduo. para oostiluirse, llno mas bien depende de otro tipo de elementos, 
como la raza, el lenguaje, I•• costumbres, en suma las tradicclones, el culto y 
la exaltación • la patria, misma que le da sentido y vida a la nación. 

Cuando decimos de que la Nacl6n no necesita de la voluntad de loa 
Individuos en forma directa para costituirse, decimos que en un primer 
momento, la voluntad de los ciudadanos es independiente y hasta ajena a la 
formaci6n de la Nación, debido • que esta surge como consecuencia de la 
~rganización jurldica y polltica, principalmente esta última del Estado. en un 
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Mgunclo plano la población si inteviene en la e)(lstencia y permanencia de la 
nación, debido a que el mismo aparato polltico se encarga de ello aal nos 
demuellra la hilbill palitica, ele exaltar loa valorea n11elonalistas de un pueblo, 
de aua orlgenea, de su raza, de aua costumbres, de aua creencias, de su 
idioma, 1911g16n, y de-trlldicionea; lo que resulta en un mayor fortalecimiento 
al conaepto patria, patriotismo, nación y nacionalismo. 

Ea pues nuestra oplnlon que el Estado y la Nación, son dos realidades 
que se muestran indisolublemenl8 estrechas por que ambas tienen como punto 
central de existencia a la organización social, juridlca y polltica de las 
comunidad• y el hombre mismo; mostrándonos con ello que las actuales 
relaciones sociales económicas y culturales si como politicas son muy 
compleJaa y 19quielen de estudios anilisis y refte)(iones profundas y serias que 
nos permitan conocemos mejor como seres humanos falibles en el desarrollo 
de nuetraa propias sociedades. 

Estado y Nación por razones históricas, de la mano han viajado desde 
su Ollgen, desarrollo y deaemvolvimlento en su viaje por el mundo en loa muy 
dilllnm grupos ywiedades en la tierra. De ahl que cuando hata los escritores 
1111iombradoa a doctrinarlos, juristas o sociólogos hacen referencia al Estado o 
la Nacl6n, logran en una forma indistinta por el uso con el que se han manejado 
esas palabras. 

Sin embargo corno hemos estudiado, el Estado en su concepto juridico 
no podria entenderse cabalmente sin la retroalimentacion sociológica que 
abarcan sus elementos; como la población, el territorio y el poder (elementos 
que la dinimlca aociológlca son inprecindibles), y que ademas dichas partes en 
estitica, sin loa cambios dial6cticos a los que aludla Engels, retomando los 
concei*- de Er*:litD, no podlan conformar el avance que de ninguna sociedad 
por participativa que se autollamase. 

También tenemos que referimos a los elementos sociológicos, como 
promotores de los Estados grandes y con tendencias democráticas o por el 
contrario, Estados plutocráticos dictatoriales. 

CrMrnosque uno y otro ejemplo estarán determinados por el grado de 
conciencia polltica; tanto de los que dan vida a uno, como a otro Estado. 

Por estas razones también escribimos que aun cuando el Estado es un 
concepto jurldlco, con elementos sociológicos; la sociologia también tiene 
elemena dinimlcos, o sea que se encuentran en movimiento y que adem,s, 
su estudio no se entenderla cabalmente. 



U.· ESTADO Y TERRITORIO. 

Conltltuye el territorio un elemento fundamental del Estado, sin •• 
pcKtlcamente N diluye au existencia, por lo que n dificil concebirlo sin nte 
.iementcl, Yll quefllic:arTleme se carecerla de espacio propio determinado para 
aaentllr a la población y para desarrollar todaa las funciones inherentes a la 
admlnillnlcl6n de gobiemo, como la expedición de un cuerpo de leyes que auto 
Ngularll lla relac:iolll9 pollticas. jUlldicaa y sociales de la comunidad.Todo ello 
oon el llenitlcrio como elemenb ,_.r1o del Estado. ahora bien, el derecho que 
ejerce el Estado sobre au territOrio es un derecho un derecho real, porque 
efectivamente, se ejerce sobre cosas y no sobre aern humanos. 

Este comentario pretende distinguir la afirmación que generalmente se 
tiene acerca del poder que ejerce el Estado sobre su territorio.Son varios loa 
auloles y doctrinarios que enfáticamente sustentan que el derecho que ejerce 
el Estado, sobre au territorio es un derecho soberano.Por mi parte.yo acotaria 
que tal derecho es únicamente soberano por cuanto ala exclusividad que tiene 
el Estado para gobernar asi mismo incluyendo au territorio.sin injerencia 
alguna.de manera directa e indirecta (aunque existan de hecho factores pollticos 
y económicos que si lo permitan )de otros Estados pero, tambi•n ea un 
derecho real por que se ejerce sobre cosas y, es además un derecho de 
propiedad tanto para el Estado como ante público, como para el derecho 
conatilucionalmente '*>lgado a los particulares que pueden adquirir dominio en 
propiedad de territorio con estricto apego a las facultades y obligaciones que 
alagó la constitución como Ley Suprema de un pais y las leyes que ella misma 
emanen. Por todo ello hemos de afirmado que el territorio si es elemento 
primordial de cualquier Estado, constituye pues, la base flsica que de acuerdo 
a los llmilies que en materiá lnlemacional, ya sea, por convenios y, aún inclusive 
por medios no paciflcos como las guerras han fijado como limites el territorio 
geopolitico de los Estados. 

Los Estados, en la historia de la humanidad, han vivido numerosos 
problemas de integración tanto polltica, como social y la siempre presente 
llllliada, intl!glVICión ec:onómica. Los problemas estan estrechamente vinculados 
atal grado que, los problemas pollticos necesitan de soluciones económicas 
toelale. y, tambil"1 la irweisa, loa problemas económicos necesitan soluciones 
pollticas y tambi6n sociales; lo que resulta estas tres esferas no, se pueden 
separar y explicar únicamente a lo individual, más bien, politica, económica y 
sociedad son partes de un mismo todo se permite entender mejor la 
oiganlzación politica moderna llamada Estado. De la misma manera territorio, 
población y gobierno son elementos indisolubles al mismo Estado y por 
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supuesto, estan estrechamente vinculados entre ellos. El territorio ea I• base 
fllica en que Mienla 111 poblacl6n y, nta a su vez tiene la necesidad imperiosa 
de elaborar organlzadamente una representación democritlca con leyeG y vivir 
al ampw de las mi1ma1, Incluyendo toda la organización gubemamental del 
propio Emdo. 

El territorio, ha sido motivo de grande• di1puta1 en la historia de la 
humanidad. En la antlguedad el Imperio Romano alcanzó en la •poca de 
T,.¡ano su mayoremnaión tenlorial, antes Alejandro el Magno habla sometido 
a numeioeoa '9nlloriol a au dominio; ya en la Edad Media loa pequeftoa reinos 
aapilllbM a aerg111ndea reinos y en la 6poca de los imperiol, las guerras eran 
muy frecuentes, precl .. mente por el mayor control en nümero de territorios. 
Francia, Inglaterra o Eapalla aumentaban y -tenlan sus economla1 y 
privilegios en base al dominio y sometimiento de obol pueblos. 

Las cruzadas m•s que campanas en defensa de la fe religiosa, eran 
verdaderas campanas de lndole comercial y de conqui1ta de mis territorios. 

Elpalla lograba eocpancler au dominio en las tierras vlrgenea de Am6rica, 
el saqueo de loa recursos, resultados de invacionea, eran enormea, en 
conaecuencla la d-atllción Irreparable de una cultura diferente y una 
poblaci6n con diltinlal eoilClepCb• de la vida y de la muerte que tambi6n eran 
enormes. 

Francia ya lograba imponerse fuera de aua fronteras y la ambición 
desmedida del imperio napoleónico aniquilaba, en parte, sus 1uelloa de 
grandeza. 

Inglaterra y su alleja egolatrla le impul .. ban constantemente a las 
-nturaa Wlica1 que le proporcionaban nuevas colonias. 

En...., liglo el gigante alem6n deapertaba de su suel\o de Integración 
yempnindla la awnlura de 111 primelll guerra mundial. Alemania ademas de ser 
den'olacla, era humillada, con el tratado de Veraallea, mi1mo que impulsara el 
camino por su siguiente, ambiciosa y fatal empresa; La Segunda Guerra 
Mundial. 

Al mismo tiempo ya se habla consolidado el enorme poder polltico y 
económico de la potencia hegemónica de este siglo: Estados Unidos de Norte 
America. Sin embargo tambi6n en Europa se levantaba una revolución el no 
menos poderoso Imperio SOl!i6tlco. 

La segunda Guerra Mundial puso en el plano de las disputas, como 
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llCb99 ..pec¡.1e1, • lol viejos Y• lol nuevo. Imperios • IH pequenH Y• IH 
Q!Wldesempreus que como potencl .. económica• e111n injdibls.Los pel
•li•dos con Estados Unidos a I• cmbeza,se encargaron de someter Y 
desmenbrlir •I fuerte Estado Alemlin y• sus alimdos Japón e Italia. 

El final de la segunda Guer111 Mundial fue el comienzo de una nueva 
recomposición polltica en al amblto intemacional. Con ello se crearon 
Orglnismos lnlielnllCionale pe111 solucionar las controversiH entre los Esbldos 
pertenecientes; dirimen pollticamente y con los oficios de la diplomacia, que 
..ullan en texto. loa casm, (o en la mayorla de ellos) resoluciones favo111bln 
a In contni1191sil1u11cislentles. Es importante senalar que es tambitn, al fin•I de 
la segunda Guer111 Mundial, el comienzo de la gue1111 fria entre IH nuevas 
pcl8ncinmundiales, perotambMin, y esto irónicamente, el resurgimiento de lol 
Estados derrotados en la misma gue1111 :Alemania integ111 una poderosa 
economiia,y, Japón fortalece a su pequefto E•bldo con un nuevo Impulso 
pol1ticx> a su 6rden inllllrno y a la par una economla de fuertes alcance y amplio 
desarrollo tecnológico. 

De esla mal19111 saberla que blnto en la antlguedad como en la 6poca 
modema,el lilllritlorio de loa pueblos, ha sufrido invasiones, guer111 y mutilacionn 
que en algunos casos ha obligado al debilitaminto de los Esbldos y en otros, 
tambltn ha conducido a guer111s civiles que por conflictos 6tnicos no 
tolucionadoaporpdlticaslOCiales erróneas, ha producido la separación de los 
Estados o su desmenb111miento como lo es el caso reciente de la ex Union de 
republicas Sovieticas y Yugoslavia. por ello nuevamente destacamos la 
imporblincia que reviste el estudio del Esbldo en su conjunto, como complejo 
fenomeno y realidad polltica que nos preocupa y afecta. 

Siempre es de capital Importancia y no deja de apasionar IH 
manifeetac:iones que de una u aira forma se desprenden del Estado; realidades 
mismas, que vivimos diariamenllll y que se ven reflejadas en las expresiones de 
las polltlcas instrumentadas dentro de los Estados contemponlneoa; tales 
Instrumentaciones esbln implementadas de una forma mas o menos 
encaminadas•...,_.. nececldades económicas, pollticas y sociales en los 
territorios respectivos y determinados, en la esfe111 polltlca de los Estados de 
hoyendla. 

Desde la Cleaci6n y manifeetac:ión de los grandes Estados, avalados por 
sus ca111cterlstlcas propias e Inherentes al mismo, se han conformado sus 
CllrllCIBlfllicas, tales como población.territorio y poder (Derecho ) , de un modo 
conjunto y que le dan vida, como entes sociológicos y juridlcos,pa111 
desempenar su ser y quehacer dentro del llmbito interno y externo. el 
conocimiento jurldico que de eOos se desprende. ambos Estado y Nación, 
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Ya hemos ~ablado de que toda organización por primitiva que sea 
neceaita de la c"'8cion por parte de aua integrantes de un ordenamiento 
SUfll*TIO, s.iclonac¡to por los integrantn de la comunidad que In permltl" I• 
11f111caci6r1 de un cuapo de leyes, miamo que proporcione desenvolvimiento del 
pc'Opio E*do, ~ ee aplicarla el doble y univerul principio; todos tenemos 
derechos y que son inalienables, también debemos cumplir con nuntas 
obligaciones, aiemrre dentro de un man:o legal, igual y juato para todos. 

E*do y ~ho guardan una relación ntrecha, depende uno del otlO 
para au exiatenciai no obstante que existen corrientn de penNmiento que 
afirman la preeminencia de alguno de los dos conaeptoa ya explicados. Por 
nuestra parte cree que la organización polltica llamada Estado, necesita 
tlolzloumente y en · ualdad de circunstanclaa, la exprnion ciudadana acerca 
de la creación y plicacion de I•• leyes. Todo Estado neceaita para su 
aubMtlenc:la de la · democddica de sus ciudadanos, el apego irrestricto 
de las leyes tal*> de os gobemantn y de las institUciones del gobiemo, como 
de los gobemados. 

Cuando un Ell8do llMt dentro de la legalidad tiene mayores opciones de 
deaarrollo; deae~miento pclitico que da apertura • ideas diferentes a 
quiennejercenel er, ideas pcliticas, culturales, comerciales, económicas 
que enriql--. la pi ralidad de la vida democrática y pcr cosiguiente el propio 
Eatado. Hace falta mbién expresar que en la historia polltica no han sido 
pocos los Estados que apartándose de la legalidad han llevado a sus regimenes 
al auDitarismo y a la 1dictadura, valiéndose de los golpes de Estado, o bien de 
los autogolpes en-\i~ actualidad efectúan los gobemantes, que teniendo 
advelsidad en sus ai~maa legislativos, desconocen o diaueiven sus cama ras 
~y asumen la gobemabilidad unilateral y por decreto. Tales acciones 
COllltituyen violaclonelaa los aisllemas legales vigentes de aus propios Estados, 
menoacabando ~ esto al derecho intemacional que abandere el apego 
lrrntricto • las le~l y el respeto a los derechos humanos. 

La hiMDlia del~ lliempftl ha estado vinculada al origen del Eatado 
y 111 nación, de tal ma~.era que un Estado donde existen leyes que equilibren y 
Hmlln 111 ~de los poderes que constituyen al Estado, son estas leyes, 
la mejor garantfa una actuacion en perfecta concordancia con las 
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La hiA:xl8 del derecho llC9 muestra cuan necesarias ha sido la creación 
de~;.... y~ en su aplicabilidad que apa"'nda.e del prlmitlviarno 
y 11 aelectMdld propicien y permitan la convivencia de la sociedad en au 
conjunto. 

Las leyes que ae aplicaron en las antiguas civilizaciones carecielOll de 
una apllcacion general y abstracta, por que de acuerdo a las jerarqulH era la 
aplicabilidad y milla aun la excención de ellas a los gobernantes. 

En el antiguo Egipto las leyes beneficiaban a los gobernantea 
encabezados por el faraón y su grupo de nobles, ya fueran militllrea o 
UICeldollts en quienes recala en determinados casos la creación y aplicacion 
de le)<es. que no en pocos casos obedecla a venganzas o disputas personalea 
o bien a i"""-muy fuertes de por medio, que desvirtuaban el eaplritu de la 
ley. 

Grecia y Roma no fueron la excepción; en Grecia por ejemplo el 
dMllonlsmo social y polltico reinante propiciaron una anarqula en que IH leyes 
promulgadas en el aerópago resultaban nulas debido a los cambios que 
produclan los constantes enfrentamientos de guerra y al gran número de 
p6nlidas humanas, por ello~ en Roma uno de los mejores ejemplos 
que pudieron haber existido en las culturas antiguas el respeto al derecho que 
emanado de sus leyes era un punto crucial en el avance de su cMliíacion; sin 
emblllgo eicistieron también ahi marcadas diferencias en el aspecto social por 
lo rel'9nlnte a la esclavitud. Cicerón en sus discursos pone de manifiesto como 
tralllndose de personajes nobles llamados patricios, las leyes resultaban muy 
Inflexibles y hasta se podlan suspender las sentencias, si llegaban a ser 
llCWersas. En lo que respecta a los extranjeros también la legislación en poco 
o nada fortaleclan al Estado al otorgarle pocas garantlas y pocos beneficios 
principalmente por carecer de cludadanla. aqui el Estado perdia fuerza polltica 
por las lagunas jurldicas que de antemano y en forma discriminatoria se 
enfocaban mas a la conveniencia del emperador en turno, que el 
engrandecimiento a la fortaleza del mismo Estado. 

Las leyes durante esa época lograron amplia cobertura en los campos 
que era necesario legislar; por ejemplo en materia comercial asuntos civiles, 
militares pero los gobiernos tenlan pésima Imagen que dlflcilmente se podla 
corregir, sumado a ello, los tremendos vicios a que conlleva la personalización 
del poder y la concen11acc:ió11 de la riqueza.El Estado roma sucumbió porque no 
supo conciliar intereses y asumir una multiplisidad de caracteres de las 
numerosas y diferentes culturas sometidas,esto es, que las provincias 
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sometidas al poder del Imperio siempre mantuvieron sus ideas, y creencias 
intllclas, la conseM1ron y ademi\s nunca renunciaron al desprecio que tenlan 
por las leyes y el Estado que les sometla. 

El Estado rcmano no obllllnlle poseer un magnifico cuerpo de leyes y de 
un e.l'rcito de burócrata para que funcionara I• aplicación de las 
mismas,careclan de unidad social que es vital para el crecimiento y 
permanencia de cualquier Estado. 

Roma no tenla orden en sus Instituciones tampoco control Interno que 
permilienl seguridad jurfdlca • - ciudadanas, los cambios se efectuaban, mi\s 
por el poder palllico y mililllr de sus gobernantes, que por el que terminaran sus 
leyes. 

El Estado y el derecho siempre se encuentran en estrecha relación, no 
podemca concebir un Estado sin el equilibrio de las leyes, sin el limite que estas 
implican a los ciudadanos y a las instituciones, sabemos que la corteza jurldica, 
nos Indica que el limite de nuestra libertad, termina donde se inicia la de 
nuemoa ~que la COl'NiYencill social se da precisamente al reconocer 
nuestras diferencias y propiciar el acercamiento de nuestras mutuas 
oonciencia, paracompartirtambién similares aspiraciones, justamente lo que 
hace fuerlles a las civilizaciones y permanentes en la actualidad a los Estados. 

El denlcho como conjunto de leyes creadas para los hombres y por los 
misr'nos no es perfecto, por lo que no es raro encontrar temas y situaciones en 
donde las le)W caen en oonlladicclón, o en todo caso no existen las leyes para 
regular ese caso o cuestiones particulares; las leyes demuestran el caracter 
complejo del ser humano, de su pensamiento, de sus acciones y de los cambios 
• los que deacuerdo a la din4mica social se haya sometido. 

El Oel9Cho Natural son las normas que proporcionan el equilibrio natural 
a las sociedades humanas, haciendo lo posible su convivencia.El Derecho 
Natural, según lo conceblan los estóicos, era la participación de las sociedades 
humanas en el órden racional del universo. Tal participación se manifiesta 
atravez del instinto de los animales y atravez de la razón de los humanos. 

En una concepción actual se entiende que el derecho Natural es la 
disciplina racional Indispensable en las relaciones humanas, disciplina que 
annonlza las caracterlsticas diferentes del ser humano como tal. Por lo que se 
ieliele al derecho positivo, sabemos que no obstante que elementos variables 
y llCCidenlales que lo~ distinto del derecho natural, precisamente por tales 
elementos, posee un gran valor por la eficacia lntrinseca de la norma; la 
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lllgulllci6n de la (1) c:onduda (1) del ser humano en plena convivencia social. El 
derecho. posltM> posee la coercitividad necesaria para las norma• y es 
producto del consenso de los miembros de la comunidad, quienes estan de 
llCUftlo en cumplir y hacer efectlva1 l11 disposiciones legales en previsión a un 
mejor coexistir y en bú511ueda del tan pretendido desarrollo social. 

CualquierEslllclo en el mundo, si se aprecia de serlo, deberla ser por su 
propia necesidad, un estado de derecho, mismo que garantice la equidad y 
justicia entre - inlegranl!es. B Estado de derecho proporciona seguridad tanto 
jurldica como social asi como politica que ea la que garantiza y ademas un 
amplio sentido de la vida en la sociedad. 

B DeAICho Natural, el derecho positivo, el esplritu de las mismas leyes 
son pertlll fundamental de la \ida de una comunidad. El ser humano. al decir de 
Ginebrino Jullln Jacobo Rousseau es un ente por naturaleza social y ademllls 
por conveniencia tácitamente firma un contrato social, mismo que le dara un 
esplrilll a la ley y que en palabras de Locke sera armonioso ese derecho ese 
derecho si es respaldado plenamente por el Estado y secundado por los 
gobernados. 

Los hombres han vivido en comunidad, desde antes de las grandes 
civilizaciones, aunque ciertamente lo hacian en forma primitiva y no siempre 
autosuficiente, razón por lo cual muchos de ellos perecieron sin dejar huella 
inalterable de su florecimiento. 

Las comunidades po$8ian normas que regulaban el comportamiento 
social, pero careclan de la fuerza necesaria que en un primer momento 
piopiclara y respaldara la unión y en segundo momento, propiciara la defensa 
soberana de la comunJdad, y al mismo tiempo garantizara el desarrollo 
ec:onómico, propulsor del cambio, de comunidad Estado; es necesario aclarar 
que una comunidad por si m~a no constituye un Estado, la comunidad carece 
de las complejas relaciones socio- politicas que fundamentan al Estado. Las 
comunidades antiguas resultaban ser amorfas porque careclan de los vlnculos 
naturales de sangre, de las aspiraciones comunes de superación y desarrollo 
permanente, de instituciones jurldicas con las que si cuenta un verdadero 

Estado. Porello ya hemos afirmado que trátese de la comunidad o con mayor 
razón del Estado, Las leyes naturales que impone la misma naturaleza y las 
leyes o denlcho posilillo, son las bases esenciales con las que se fundamentan 
las comunidades y los Estados. Por esta situación Estado y Derecho son mas 
que dos conseptos indisolubles, son realidades que dependen para su 
oomdsletlCiaelunodelotro, porque no es posible la existencia de un Estado. sin 
o de la existencia de un cuerpo de leyes sin la realidad de un Estado, porque 
de lo centrarlo, en el primer caso, esta riamos ante una dictadura y todo lo que 
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., ella implicll; y., el segundo caso, estari1mos 1nte un cumulo de leyes que 
intentari1n gobem1r lo 1bstrlcto. 

Ea Importante aenal1r que la rnlidad del Estado requiere de la 
m1nlfeatación de todos 1u1 elementos; de las leyes, nececita coherencia y 
apego a loa constantes cambios que ocurren en el entorno social, por ello, no, 
es casual que P1rte de las grandes cri1i1 sociales tienen 1u origen en leyes 
obeoletaa que nunca respondieron a la1 dem1nd11 de 11 comunidad; tambi6n 
necesita de la dinámica soci1I del elemento hum1no, mismo que ha sido 
r8baldo por 1111 unlllllBraln y dnproporcion1d11 pollticaa económica• de los 
adminlatrldorea del Estado cuya principal polltica ea la de permanencia y la 
inmcwilidad. 

2. 9.• ESTADO Y GOBIERNO. 

En la lillolfa politica moderna, el conceplD determina a las personas • 61ite 
-que ejercen el poder polltico y, enconaecuencla, determinan tambl6n, las 
definiciones pollticaa del Estado. 

En otro aspecto, es necesario aclarar que todo gobierno tiene como función 
prlmcxdial de preservarse para ejecutar 1u1 funciones y, en nte sentido, todo 
el poder del gobierno tiende a institucionalizarse, n decir a crear las 
oondicloMI necesarias- materiales y hasta psicológicas- que le garanticen su 
permanencia como uno de los elementos que son primordiales· en el Estado. 

" En este sentido, el gobierno constituye un aspecto del Estado. En 
efecllo, enlle las instiluc:iones estalales que llevan acabo la organización polltica 
de la sociedad y que, en 1u conjunto, constituyenlo que de ordinario se define 
como r6gimen polltico, las que tienen la tarea de manifestar la orientación 
polltica del Estado son los órganos de gobierno". 

Ciettarnente la manifestación del Estado, como hoy lo conocemos, es 
nilalivamente, modemo,má1 no ocurre asi con sus elementos y el gobierno de 
uno de ellos. En las 6pocas de las primeras civilizaciones el hombre tuvo la 
neceaidad de agruparse en socied1d para poder subsistir y transitar de la vida 
nomada a la vida sedentaria y milis aun, la necesidad de formar un grupo de 
dirección que asumiera las rnponaabilidades de organización y control de lo 
que más tarde fueran las primeras y las grandes civilizaciones. 

La función del poder del gobierno ae hacia necesaria, más el riesgo del 
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dHpotiamo y I• dictlldu,. siempre estaba presente a tal grado que loa 
~ leg•ln e,.n aometidoa •I poder aobe,.no o• loa gobernantes 
""tumo. 

l.Mgrandes ~tuvieron como fundamento de su nplendor la 
Olganización de sus instituciones y la hegemonla de sus comunidades, sin 
embllrgo su deMparición se debió a las g,.ndes contrmdicciones del poder y 
benellcio de lo9 gobemaneM. en conllaallt con la miseria y la explotación de sus 
pueblos, y muyen especial, de la g,.n masa de esclavos que era el brazo fuere 
de sus economlas. 

La dln6mica de la historia exigla un cambio, porque las sociedades 
esclllwistlls (Pel9ia, EgiplD, Gl9Cia, y Roma). transitaban al sistema Hrvilista del 
medioello, can clras comunidades y con otrasy mas eficaces formas de control 
polltico. 

El gobierno como elemento del Estado ha tenido variaclonn de forma 
pero a conse1Vado su estructura de fondo, ha conse1Vado y concentrado el 
poder-no solo en una persona, sino tambi6n en grupos, llémeseles notables, 
nobles, 61ite, etc ... todos ellos son grupos de poder con grandes y fuertes 
intenises que comparten ideas pollticas de justificación y conveniencia- como 
9llpl'eSi6rl de fuelZa y tambi6n oomofenomeno de complejidad en las relaciones 
de pollticos, gobernantes y gobernados. 

Ya hernc5 eicpresadoque una de las funciones primordiales del elemento 
goblemoes la de organizar ( jurldica y socialmente)• quienes pollticamente le 
han conferido el mandato de gobernantes, la representación de la delicada 
función etica de trabajar para preservar al Estado. 

En el contmdlo hisfórioo hemo& podido observar como el personalismo de 
los monarcas (asi lo fue du,.nte las monarqulas y el obsolutismo) genero 
anarqula, divisionismo polltico y social y guerras intestinales y tambi6n de 
grmndes alcances mundiales y la necesaria transformación de los Estados, en 
el aflin de cambiar para conse1Var, con el propósito de mejorar las condiciones 
que pennilen y limitan la existencia del Estado. No son pocos los teóricos, los 
filosófos pollticos y los mismos ciudadanos que de antallo y ahora critican 
fuelt8tTlenle la función del gobiemo, como elemento del Estado. Ciertamente el 
poder del gobiemo debe ser unitario, hegemónico para tener 6xito, es aqui 
donde aparece el riesgo del despotismo, la dictadura, el fascismo, donde tal 
coiicenlnlción genera la tentación de servirse del poder, y ahi lo delicado de la 
función de la organización de la polltica moderna en los Estados 
contemponl¡neos. 
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En la liCtlllllidad el gobiemo como elemento del Estado, nta en crisis, los 
valc!a pclllico9 y..icos de democracia no se respetan, se violan los slstemas 
jurldtcoa, se cancelan los derechos humanos y se violenta la civilidad y 
eRlbllided c:iudlldllnll con delgasllldo9 e Impositivos sistema• económicos que 
prollOClln empobrecimiento, subdeNrrollo económico y grave deterioro 
ecológico, el beneficio no .. con11in porque acosta de los recursos natural" y 
ma'8riales del Estado, se crun Inmensas fortunas personales y de grupo que 
son una lllhnla p111a loe millones de personas que mueren por hambre, que se 
el1CUellCnln maiglnedas. que no encuenlran oportunidad .. siquiera de realizarse 
como personas, pues ellos mueren por hambre y por luchas intestinas de 
deHstllbllidad social en contraste con las inmensas fortunas economica• 
creadas con la complicidad de mandatarios y de grupos de presión que 
anogantM cada wiz mase apoderan de los espacios claves en la organizaclon 
del destino de las poblaciones en beneficio propio. 

Por todo lo anterior es necesario hacer cu .. tionamientos fuertes, 
prdundos y serios de los actuales modelos económicos que estan de moda y 
que son Implementados a fuerza de causar esblltica en la sociedad .. 
contemponlinea• folzando de este modo una convivencia polltica y de 
Cl9Cimiemo econ6mlco casi nulo 1111111 In In~ mayorlas, la• cuales todavla 
se encuenlran a la espectativa de encontrar caminos mas justos y de ascenso 
continuo a pactos de civilidad y comportamiento entre todos los hombres, sin 
excepción alguna de seres humanos. 



CAPITULO 111 

TENDENCIAS Y MANIFESTACIONES ACTUALES DE LOS 
ESTADOS. 

"Loclomocrlciocl,_IW\lldO 
porlodool..-reuoidoS 

mas bien un mito polleo que 
--dO l)Ol>lomo. 

GEORG E H.SABINE. 

a.1.- LOS ESTADOS EUROPEOS EN LA ACTUALIDAD (los reglm•n• 
dtlmocr6tlcos, L• SOClaldemocracl• Crllltlenm). 

La definición de la actual geografla polltica europea ocurrió al t6rmlno de 
la Edad Media, en ella podemos determinar como renacimiento, el humanismo 
y le reforma religiosa, provocaron el debilitamiento de algunos Estadoa, pero 
tambl6n otorgaron fortaleza a otros. 

Las allejas soc:iedades de Espana, la contra-reformista; Francia slempie 
llene de habilidad e ilustración; y de Inglaterra con su altivéz y prepotencia 
militar, lograban dominar e influir en el resto de las todavla lo constituidas 
comunidades europeas, tal era el caso de las provincias Italianas y de las 
indecisas comunidades, que más tarde formarían Alemania. En el caso del 
mundo musulmán, eslDs lograban predominio en la penlnsula Arabiga y al este 
del mar mediterráneo. Su ofensiva en europa habla quedado atrás desde la 
expulsión de los moros en Granada. 

Politlcamente europa se organizaba y la lucha por el poder en los 
nacientes Estados, generaba fa militarización y una serie de alianzas que no 
eslaba-* de traicionm, para garantizar el dominio de uno de estos Estados 
sobre otros. De los primeros Estados europeos que lograron grandes 

. transfonnacione ~lticas, delltaca el Estado de Francia, en donde desde 
la epoca de Luis XIII, se vivieron grandes conflictos pollticos y militares, que 
amenazaban el desmembramien1ofnmc6s y que hllbilmente solucionó y utilizó 
para fortalezer Francia; y de esto se encargó el Cardenal Richelieu arquitecto 
de lo que al tiempo se llamarla nacionalismo. 

Francia vivió tiempos radicales de cambios, que lo llevaron desde la 
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lluatración y el despotismo de I• noblez•, h•atll el movimiento revolucionario 
que lo lllMlrl• •los campelinol hambrienloa y a loa trabajadores de la montana 
y el rntD di pueblo, • I• tom• de la bastilla, almbolo del poder y su corte; la 
dinlcción del rnc:Mrnler1'o IWDlucionllrio I• tomaron la ya firme burgueala que sin 
w nobll9 de llk:umla, ni pertlliecer a loa verdaderos deacamiudoa del pueblo, 
poeeiarl la suficiente habllid8d polltlca y la económica par. ejercer y aullar el 
poder y con ello traaform8r el futuro de esa nación, que habrla de infuir en I• 
int9gración modem• de europa. 

Francia, Espana, e lnglHrr. fueron las n•cionea mas fuertes que se 
tl:xmaron como Elladoa, superaron a la tardia integr.ción de Italia y Alemani•, 
no sólo por el poder de su economla, sino por la fuerza militar de su imperio. 

Holanda, Portugal y otros Estados, fueron rebasados por la ambición 
del9•dola de loa primeros que entre si miamos luchaban por la supremacla 
par. establecer el derecho de imponer como colonias a otros Estados. Entre 
eb exlatlan tambi•n diferencias: lnglaterr. era protestante, Francia exaltaba 
rn6a a la patria que a la 191igión y Eapana era verdaderamente y excesivamente 
c•tólica. Eatlla diferencia• de cultur.s y creencias tambi•n influyeron en la 
form.ción de lo •ctual geogr8fl• polltica europea. 

En el siglo XIX, el canciller de hierro Otto Von Bismarck, la tan ansiada 
unificación alemana y automlliticamente dio par. que esta nueva nación se 
fundar• como un Estado poderoso que contaba con una fuerza militar 
sorprendente y una concepción de la supremacla racial sajona alemana, 
demasi8do elevada. la idea racial de la superioridad aria siempre ha estado 
PI-* en la hilDi8 económica y polltica y ello le ha provocado demasiados 
~"*"-por la multiplicidad de etnias que Integran al estado alemán 
yquelosmilmoa....,._sehannegado ha •ceptar Influidos por la supuesta 
auprem.cl• de su raza. 

Italia fue otro de los Estados europeos que tarde adquirieron su 
integración, SOfPl9"diendo a lodos el que no se efectuara antes, dada la historia 
de sus ricas prollincias, como Fknncia, Venecia o Milán o los mismos Estados 
potificioa que a pesar de su base economica no lograban conjuntarse y 
equllibr.r sus intereses P8lll que les permitier. integrarse como un nuevo 
Eallldo. JoM Garibaldi conjuntó y conjugó con mucha habilidad los intereses 
pollticoa y económicos, sumando • ello las coincidencias de razas, cultura e 
idioma que lea favorecio totalmente. 

En los primeroaallosdel sigloXX casi ya definido el esquema geopolltico 
deeuropa, diremos que la lucha de poderes ya se habla equilibrado. Francia, 
lnglalerra, Espellai, Alemania, llalla y Rusia se perfilaban a una disputa mayor: 
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Que- logllll'el dominio de europe con una supremacla militar o polltlca y asl 
éon90lldar y extender su Imperio a ona partes del mundo. 

Alemania en el primer tercio de este siglo, Intentaba la -rtura de 
dcxnlnar a otros terrltorloa por medio de la fuerza militar, objetivo era dominar 
euiopa, y lograr el sueno napoleónico de formar un vasto imperio; que tuviera 
como eje al Emdo Alemjn, la ventura polltlco-militar, les duro muy poco, y 
t6rmlno con la el humillante tratado de Versallea, que ponla fin a la primera 
mundial, en donde loa aliados imponlan graves reatriccionea al exaltado orgullo 
Alemdin, entre ona cosas, y asi Alemania deberla dejar de producir y adquirir 
armamento y pegar loa dallas y perjuicios que la guerra habla ocasionado a los 
palaea afectados. El descontento y resentimiento nacional ae encontraba 
callado, lin embalgo el fanatismo de Hitler, encauzó ese coraje y resentimiento 
para volver a deapertar el odio racial contra los judlos y las comunistas, a 
quienes culpaba de des desgracias de Alemania y del resto del mundo. El •xito 
hllleriano se fincó en el fanatismo, en la humillación, en la falsa superioridad de 
la raza aria, el nacionalismo exacerbado y la enorme propaganda polltica que 
se dlrigla a un pueblo carente de cultura politice que le permitiera conocer la 
realidad que era muy diferente como le la mostraban. 

Alemania se consolidaba en europa como una potencia militar, cuya 
economla se fincaba principalmente en la industria de la guerra, en los 
beneficios que pudiera obtener de las Invasiones y los sojuzgamlentos a otros 
Estados soberanos (Polonia, Checoslovaquia, Noruega, Francia, etc ... ). Laa 
ambiciones del Eje; Roma, Berlln, Tokio se desmoronaron ante la union 
corwe11clo11al y plagada de Intereses de parte de los aliados a cuya cabeza se 
encontraban los Estados Unidos de Norte Am6rica. Italia fue librada de 
Mousolini y de su participacion en la guerra, sin necesidad de que sufriera 
mayorea desgracias. 

Alemania pagaba con el deamembramlento de su territorio y la 
devastación de su Estado, su aventura de una segunda guerra mundial, la 
demlta de su ideologla nacional socialista, revelaba que su verdadera Intención 
era la del aulDritarismo, la dictadura, y la demencia de quienes personalizaban 
el poder y creen manejarlo manipularlo indefinidamente. Por su parte Japón 
demostraba al mundo que tambi6n po&ela, como lo ha hecho, esa falsa creencia 

. de superioridad racial que no es otra cosa,. mas que el desenfreno y alto 
complejo de Inferioridad al que se ha sometido al sentimiento Japon6s, 
encubri6ndolo con el suello de la tradición de la obediencia y de la falsa 
!loneatidad que no tienen quienes se benefician individualmente del poder. 

La finalización de la segunda guerra mundial, redefinió la geografla 
polltica y social de europa. Inglaterra ya no era como antes del conflicto, o sea 
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la figura central de viejo continente, su economla se encontraba abatida, el 
viejo orgullo Ingles término por desmoronarse al igual que sucedió con su 
exmlniatro Churchil. 

Francia intentaba renacer con la unión que alentaba su viejo h6roe, el 
general Chales de Gaulle, espafta y aus problemas estaban atrapados con 
Franc:isco Franco. Los llamados paises llamados bajos Iniciaban un lento pero 
firme camino hacia el crecimiento y la recuperacion social. Rusia habia 
lrallocado los anhelos de la nNOlución lenniniata de 1917 y Stalin usUfructuaba 
plenemente y sin contrapeso alguno el poder. Jose Stalin habla fracasado con 
su pacto de no agresión con Hitler y no habla m~do fuerza alguna para evitar 
la il'Msión de que fue objelo Polonia. si la Rusia de Staliniata se habla unificado 
a los aliados, porque no podla hacer otra cosa y ahora sacaba partido de las 
mieles del triunfo de la triste derrota Alemana. A su vez la URSS intrgraba por 
la fuelza a las pcoiincia balcánicas y con ello formaba un poderoso Estado que 
se hacia llamar socialista. 

La URSS hacia~ la fuerza de su territorio y de su rica economla, en 
la ideologla que se incorporaba a Polonia, Rumania, Checoslovaquia, 
etc ... quienes tomaban partido por el que se convertia en el muy poderoso 
imperio Sovil!ltico. Ahora el viejo continente se conocla como europa del Este 
y europa del Oeste con marcadas influencias y manejos de economla 
capitalista, en contraposición con el manejo de una economla centralmente 
planlficada. 

Alemania quedaba dividida por los intereses de quienes hablan 
intervenido en la conflagración mundial. La URSS influla y dorninaba la parte 
oriental de Alemania y lograba mantener una hegemonla Imperial con una 
economla de guerra y una falsa imiligen socialista. El inicio de la construcción 
del muro de Berlln creaba tambl6n un mundo·hostil en donde las diferencias 
entre Estados se acrecentaban y se abrla el camino franco para la llamada 
QU81111 fria, que no era otra cosa sino que, ahora los enfrentamientos ocurrlan 
llllladamenl8 y se recurrla al dominio de otros Estados soberanos ya fuera por 
la fuerza de las armas o por la fuerza de absorber y la furza de absorber y 
manipular sus economlas. Las intervenciones en Occidente se hicieron en 
nombce de la democnicia o segun argumentos actuales, para salvaguardar la 
vida y los bienes- asi lo manejan los E.L•.A.- dg sus ciudadanos en los paises 
intervenidos. 

A partir del término de la 2a. guerra mudial, desmedidamente y sin que 
alguien pudiera evitarlo, la carrera armamentista, de tal manera que ni antes de 
la Cleaci6n de la O. N. U. oon la llamada liga de las naciones, se pudo controlar 
el -de Alemania yde otros Estados como Italia, Espafta o Japón incluso 
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de la mismas pcMnclas que participaron tanto en la 1a. guerra mundial, como 
en la 2a.guerra mundial. Eatas naciones en su mayorla hicieron funcionar las 
ecanomlas de gueira produciendo o comprando, según el caso, armas en alto 
numeio y en alD poder de destrucción. Asi ocurrió con el desarrollo de la flsica 
nuclear mismo que llw.ó a a.rbombas letales de fuerza megatónica como las 
que destruyeron Hiroshima y Nagasaky en Japón. Al frente de la guerra fria y 
de la carrera armamentista se colocaba la U. R. S. S. al Este, y, los Estados 
UnicbJ de Ncxlleam6lica en el Oeste. Ambas potencias resultaron beneficiadas 
al concluir la 2da. guerra mundial, incorporaron para su causa Estados 
IObelanos muy Importantes de Am6rica, Africa y la vieja europa. Sin embargo 
las soluciones a base del diálogo y las negociaciones; conflictos como el de 
Vietnam en Asia o el caso de Cuba en Am6rica, se recurria para su solución 
clesde el espionaje hasta el enflenlamiento directo como Vietnam o la amenaza 
a CUba de la l1lllfllinación total de los acontecimientos polltlcos, económicos y 
principalmente comerciales de los E. U. A. y sus socios, creándole bloqueos 
oomeiciales, aislamiento económico y polltlco que sacaran a Fidel Castro del 
poder. Las principales potencias mundiales, E.U.A. y la U.R.S.S. hacian sentir 
su enorme poder económico y militar en Europa y America principalmente, de 
1111 maneia que en el caso de los E.U.A.las decisiones importantes en el ámbito 
lnllllmacional, las secunden Inglaterra, Francia, Italia, Espana, y Alemania del 
Oeltle, en :a actualidad, lo hace tambien la Alemania Unificada. En el caso ele 
la U.R.S.S. los pal- llamados socialistas siguieron las politlcas impuestas por 
el Kremlin, en un afán de mantener un bloqueo que constituyera al igual que su 
conlrll palte el equilibrio de poderes y la no sujeción de un Imperio _!Obre otro. 

El anhelo del ser humano era alcanzarla paz mundial al concluir la 2a. 
gueira pero una YllZ definido el nuevo esquema polltlco internacional resultaba 
cada vez más dificil lograr un entendimiento entre las potencias mundiales 
porque, ahora los intereses económicos eran más fuertes que las politlcas 
sociales y humanitarias. El que antes fuera fantasma de guerra, ahora era 
trlstlsima y degradante realidad de guerra y hambre entre los pal- no 
clesanollaclos. Vietnam y Camboya entre los paises asiáticos; la sobrepoblación 
de China y en hambre y miseria de su pueblo, tampoco fueron soluciones por 
la direc:ción y ensimismamiento del gobierno llamado socialista de Mao, China 
sigue enc:enada en un mundo feudal de falsas realidades y antiguos mitos que 
desde hace muchlsimotiempo se apoderaron de sus creencias; y sin embargo, 

· China pertenece al manipulado y atrasado consejo de seguridad de la O.N.U. 
y posee arm .. nucleares y un poderoso ej6rcito a pesar de las grandes 
dislgualdades sociales, económicas, pollticas y culturales de su pueblo. 

En el continente Africano todavla se viven los resabios del Colonialisno. 
El enorme saqueo ymplotación de los recursos naturales corrió a cargo de los 
pal-eu~ lnglallllna y Francia, principalmente, ahora lo hacen los propios 
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gobernantes africanos que no hac:en algo para evitar que sus pueblos y el 
conlil..,... miwnovMln In peores enfermedades hambrea y violaciones de los 
mas elementales derechos humanos que se tenga noticia en el mundo. Los 
Estado9 llfric8rlos no Ido IOll cMbiles económicamente, sino que, politicamente 
no estan organiZlldos, c:11recen de una cultura social y de auto desarrollo 
económico que les permita entrllr al trabajo unificado, a la cooperación 
intemacional -a travea de cl'lklitos, trllnsferencia tecnológica -,a la que tienen 
clerec:ho como mlemtxa. de la comunidad inllllmacional.Miles de nillos africanos 
mueren en la peor muerte que ocurra a los seres humanos : La muerte por 
lwnbre,tdlgicll por muelte tnigica por lenta y dolorosa, y, desesperante porque, 
pudi6ndose evitar no se intenta hacerlo. 

Los Eslados desarrollados solo se preocupan, desde la persona de sus 
gobernantes y los gNpos económicos y lo sociales a los que pertenecen, por 
ellos mismos, esconden y disfrazan- intereses en la burda farza de las falsas 
honestidades, honores y hasta tradiciones y dejan en total abandona a los 
Estados que no pueden comerciar con ellos o que no pueden, en general, 
reportarles beneficio humano. 

Los pal_ que mn hambruna padecen y se encuentran en situación de 
grave c:11blistrofe económica, social y polltica son Marruecos, Etiopia, 
Mozambique, Tanzania y ahora la infortunada Somalia donde ocurren 
enfrentamientos civiles que repudian la presencia de la ayuda humanitaria de 
loa cascos azules de la O.N.U. y los rebeldes militares, y tambien civiles que 
encabeza Mohammed Fahara Aidid que en alarde de crueldad descuartizan los 
cadiveres de los soldados de la O.N.U.y muestran riendo en extremo de 
fanatismo y barbarie lo que de sus inútiles enfrentemientos y del atraso 
económico, polltlco, social y cultural que han vivido. 

Los pal- de Asia, Africa, y de América Latina ya han vivido la nefasta 
dominación del imperialismo europeo que buscando su expansión desde el siglo 
XVI ha lanzado su ofensiva para formar otras colonias que en el pasado le 
redituaron grandes beneficios económicos. Tal es el caso de Inglaterra y el 
dominio que ejercio en la India, pala de una gran mitologla y tradición cuya 
población tiene fUeltles ~ligadas a su tierra y a sus doctrinas religiosas. 

La dominación inglesa habla dejado honda huella de la descriminación 
racial que ejercio sobre el pueblo hidú de tal manera que en el aspecto social, 
el sistema de Castas originó una terrible división social que en el aspecto 
politico f8'.Qecla la inlieMnci6n yal mismo tiempo hacia mlills dificil la búsqueda 
de la independencia. 

Mohandas Gandhi fue el principal artific:e de la independencia de la India 
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..,,ectr:>de Inglaterra, logrando en un principio, unificar esfurzos en búsqueda 
de una ~ión paclfiCll que lea permitiera evitar enfrentamientos violentos 
y, sin en Cllmblo, presionar • lo Interno y a lo externo para estabilizar los 
canllictoa sociales y ganar au Independencia. Gandhi y su revolución paclfiCll 
obluvleron la independencia de la India y crearon un Estado que anhelaba ser 
diferente de au tri1te paaado. Sin embargo, " los rencores, loa odloa entre laa 
raza1 y I•• etnlaa, mantenlan viva• I•• diferencia• al grado tal que ello le 
oca1ionó la muerte • Gandhl, • manos de un fanl\tico rellgioao." 

De nu- cuente europa dejaba enaellanzaa negativa• de loa 1uen01 
lmperiale9 de aus Eltadoa, lo que tambi6n pftM)Cllrla la1 dos guerra• mundlaln 
de 811111 liglo. De esta manera europa pasaba de loa enfrentamientos militares 
y pollticoa, a la búsqueda Incesante de una integración económica y halta 
polllic:a de IUS Estados. La probleml\tica con1i1tia en unir diferentes intereses, 
di-as razaa y culturas en función de una aspiración común; Fortalecer • la 
comunidad europea para enftentar el gigantesco poder económico y polltlco que 
en el l\mbitlO mudial poeeen los Estado& Unidos de Norte América. La estrategia 
de los E.U.A siemp!8 va acompallada de la fuerza militar que poseen, ••I como 
la presión polltlca que ejercen en loa diferente• organismos intemaclonaln 
(0.N.U., O.T.A.N., F.M.l.,B.M.,etc ... ). La comunidad europea se fortalec:een 
e1ta1 ofen1iva1 que al final de este 1lglo xx ,se convierten en guerras 
C01T111R:iale1 y al mismo tiempo se forman los llamados bloque económicos y 
comerciales que atravéz de acuerdos y negociaciones buscan el desarrollo de 
aus Eltadoa, o bien de la eatabilidad de sus economlaa que una vez agotad•• 
entran en recesión. 

Los gigantes comerciales en el mundo son: Japón en Asia seguido de 
Corea, Taiwin, lndonesia:Estados Unidos en América, y todos tanto en forma 
lndMclual como en el aspec:ID oolec:tM>, buscan la sobrevivencla de sus E1tados 
lltnlll6z de la fuerza de sus economlas,de la colocación de sus capitales, de la 
venia y rewnta de sus productol y de la imposición de sus lineas económicas 
y pollticas los Estados débiles y a todos aquellos Estados que pierdan en el 
campo de la1 negociaciones. 

Loa Reglmenea Democr6tlcoa ( LI socialdemocracia; La democracia 
cristiana). 

La ftlololla polltica antigua nos indicaba que toda comunidad por primitiva 
que sea neceaita organizarse, para ejercer la vida en sociedad con todo• aua 
aspeclDI yelernenlxl9; Culturales, Bnlcos, geogrl\ficos, religiosos, económicos, 
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pollticos y hasta raciales. 

Un aspedD en el, que• hacia particular Importancia era la organización 
polltlca, puelto que de ella se originaban las Instituciones de gobierno, mismas 
que dM9lmlnablln el buen funcionamiento de la comunidad, por ello es de suma 
lrnportanc:ill- un gobierno democn\tico, como en un principio lo entendieron 
y practicaron ro. antiguos Griegos; un gobierno que involucrara la participación 
ciudadana, en tanto la elección de sus gobernantes, como en la vigilancia del 
buen desempello de sus funcione, incluyendo la participación real de los 
ciudadanos en la resir-tación pública. Democracia, al gobierno del pueblo y 
para el pueblo, según eicpreuba la concepción clásica del pensamiento griego, 
y sabemos que .rectivamente la concepción de la democracia involucra como 
elemento fundamental al hombre mismo. 

En la aclualidad las sociedades modernas son conjuntos humanos muy 
compte¡oa que irMllucran muchos factores, sociales, culturales, pollticos, etc .. 
por lo que las relaciones sociales son de gran Interdependencia y no podemos 
hablar de democnlcla o politlca en fama aislada; sino mlls bien, cualquier forma 
de gobierno que adopte un Estado, y necesariamente tendrll que atender los 
asura que demandan las ..-ldades de la sociedad, tal vez sucederll como 
ha pasado que mantener un "9imen autoritario o dictatorial, pero las 
oonlradicciones que este tipo de sistema encierran en si mismos los lleva a su 
desaparición. 

Por ello entendemos que la mejor forma de gobierno es aquella en que 
la participación polltica de la sociedad se da en forma integral, como lo 
expresaba Manuel Jiménez de Parga, es participación, es la mllxima 
Identificación entre gobernados y gobernantes. La democracia no se 
pnieetablece, se logra a través del mllximo esfuerzo de los habitantes de una 
ciudad y del Estado mismo, este esfuerzo consiste en formarse una cultura 
polltica que permite el diálogo, no sólo entre gobernantes y ciudadanos, sino 
811119 las fuetzas pollticas diferentes. La democracia es entonces la forma mas 
perfecta de convivencia humana y politica, porque conlleva la participación de 
toda la comunidad sin tomar requisito alguno para tal participación • més aún 
que las mismas leyes abstractas y generales que marcan para todos. 

Hetódoto, Platón y Aristóteles hacian clara referencia a la democracia, 
como una forma de gobierno para todos los habitantes de una 
oomunidad,dejando a un lado Oligarqula, a la que llamaron el gobierno de los 
ricos, y a la tkanla que surge ClOITlo forma de gobierno para todos los habitantes 
de la comunidad, pero restringida, por sus excesos y selectividad de sus 
rlli9mbn:l9 en dicho gobierno. 
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La democlllcill 11 la forma de gobierno m6a comentada y aceptada por 
loa eacritDrn polltlcoa de la Edad Moderna; nosotros sabemos que mas que 
una forma de gobierno, constituye una necesidad de participación polltlca de 
todas- lnlegrantes y de la comunidad en general, por lo que la Democracia 
en su concepción hiatdrica y polftica ea la forma de gobierno y de organización 
po11t1ca a la que ma)OITll9l1lle se adhieren los teóricos del pensamiento polltlco; 
Conslllnt. relaciona la democracia con las libertades Individuales, Bodino, con 
las fonnaa de Estado y de gobierno; en donde se refiere que en la 6poca de las 
monarqulaa, el rey que era quien posela el poder soberano y " 
democ.-tlcamente," otorgaba magistraturas Indiscriminadamente, como lo 
haclan los C6sares romanos a otros funcionarios en quienes delegaban de 
representación y de gobierno. Alexis de Toqueville en la " Democracia en 
Am6rica "refire que toda democracia constituye por si misma la la forma de 
regular la vida de los individuos a através del conocimiento de su realidad y de 
lo que l'IOIOlro9 en la actualidad llamamos entorno politices. Carlos Marx; Lenin 
yGnunlci, entiende a la democracia como la participación ciudadana sujeta a 
un sistema económico de producción capitalista, que si bien permite el 
mejoramiento de las relaciones sociales, no ocurre lo mismo con la condición 
de vida para lo& pueblos en general, porque la sujeción económica y la opresión 
potltica en que viven no les permite alcanzar niveles superiores de desarrollo. 

La claw eoonómlcamenle mas poderosa es la que utiliza y ejerce en su 
ITllDlima eoipresi6n el poder en su personal beneficio, por elfo la filosofla Marxista 
no oompartla los ideales politices de la democracia, porque en su concepción, 
jUltillcaba el dominio y la exislencla de una clase sobre otra. Nosotro. sabemos 
que la convivencia humana resulta de conciliar intereses, de organizar 
sociedades en la oonciencia común de aspiraciones iguales y beneficios mutuos 
que es la mas pura forma de convivencia de manera pacifica, de tener acceso 
a los mejoramienlos que se dan con el desarrollo económico y politico, porque 
la cultura social es la mejor opcion de conservar la existencia del Estado; 
cieltamente existen reglmenes que se han autonombrado democr6ticos, pero 
que en realidad son gobiernos totalitarios, que solo justifican su existencia por 
medio de las annas, o por medio de los fraudes electorales, que distan mucho 
de-democr6ticos; por todo ello como seres pollticos estamos convencidos 
que democracia y polftica son dos realidades indisolubles por medio de las 
cuales el ser humano estrecha la convivencia y la coexistencia de la• 
comunidades en lo general y en lo particular. Polftica y democracia son 
palticipación; participación es cultura, en el trabajo, en la escuela, participación 
con conciencia social y 6nimo de cambio de mejoramiento y equilibrio en la 
eplataclól1 de los recuw humanos y naturales con que cuentan los Estados. 
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El concepto de 111 Socialdemocracia relaciona aspectos de la doctrina 
IOCillliá y tam*n de la doctrina liberal, con ello la socialdemocracia intenta 
alcanmr el poder pero por medio de la vi• electoral. Loa poatulldoa socillliata• 
indican el equilibrio y benllllcio tanto en loa factores de producción, como en loa 
beneficios que rinden "°' factores; es decir, con el reparto equitativo de la 
riqueZa, buscando ademlil la propiedad colectiva de eaoa medios productivos 
y la deuparicl6n de 111 banwa que el capitalismo a levantado entre laa claHS 
sociales. La doctrina liberal democrática indica que la búsqueda del poder 
polltico ha de- por la llfa del tufnlgio, por el camino electoral, conjugando loa 
~sociales y colectivo& con loa intereaea con loa intereses particulares 
de 111 misma coledMdad. El Liberalismo pretende la Nlvllguarda de la libertad 
del indMduo para actuar en sociedad, pero este mismo caso ocurre que dada 
111complejidadde111 mi1maa sociedades muy dificil, conciliar los intereses de 
la coledMdad, con los muy poderosos intereses de determinados individuos en 
lo particular, principalmente por el poder económico y politico que ellos 
detentan. Libertad individual y colectiva son temaa que mucho interesan a 
lil6lico polllico y que sabemos son demasiado importantes para la constitución 
de un estado y que deben regularse en el marco del derecho. La 
IOClaldemocraci inllllnla asumireus do5 libeltades, libertad individual y libertad 
colectiva, e lntroclucirtas al campo democrático y a la lucha electoral por el 
poder. La Soclaldemocraci constituye un proyecto intermedio entre el proyecto 
e ideologla liberal, donde el Estado no tiene mas función que la de simple 
regulador de In fuerza económicas, politices y hasta sociales; y el proyecto e 
ideologla que se expresa, como ya dijimos por la propiedad colectiva de los 
bienn de producción de una sociedad sin cla .... 

El lider del PSOE (partido socialista obrero Espaftol ) y ahora presidente 
de Espana, en la segunda mitad de la década de los ochentas y el primer lustro 
de los noventas, en su época de activo militante partidista opinaba; : La 
IOCialdemoclaci es un proyecto socialista y a la vez es una manifestación de 
libelalilmo modemo". Dicha expresión es parte de la estrategia politice que lo 
llevo a la presidencia y que lo ha mantenido en el juego desgastante y 
~omplicado del poder. Si su gobierno llamado socialista democrático se ha 
alejldode-be.- obreras y populares y ha ejercido un gobierno el mb puro 
y viejo estilo liberal. 

La Socialdemocracia tiene 1u origen cuando a partir de loa sucelOI y 
disputas internas en la prim9ra internacional, surgen numerosos partidos 
politicos, entre ellos el llamado Socialdemocrata de loa trabajadores que en 
Alemania crea fuertes ralees y poderosa influencia con la aprobación del 
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~ l!Pftlbedoen el congreso de Goth•, en 1875, por lo que dicho partido 
Socilldelnocrat con baH marxilltll, orientllba au lucha por la vi• del sufragio 
y en ntrlctiO orden Naclonalilltll. 

La poaicloraclaramel"9 deftnidaa del pallido Soclaldemócrata alem6n, 
proporcionaron una reacción de la filoaofl• Marxiata, y del propio Marx, quien 
dejabli una aguda Clltica al programa de Gotha, ademas de rechazar cualquier 
nelCIO con loa poatuladoa Soclaldemócratll que limitan aua lucha • la prjctlca 
electoral y que ademi• negaban la lucha lntemaclonal del propio Socialiamo. 
Ea cierto que loa Socialdemócrata• aceptaban I• lucha revolucionaria de la 
tlloealla Mancista y la lucha de clases y crelan firmemente en llegar al poder por 
la vida del aufraglo, y tambl6n es cierto que el giro que daban a la doctrina 
Socialiatll los ubicaba fuera del Soclallamo tradicional, de la dictadura di 
proletariado y de la desaparición del estado capitalista y los llevaba a una 
alianza con otros partidos liberales que nada tenlan de Sociallataa y que al 
centralizaban la lucha electoral en desprecio de otraa ldeologlaa Soclaliataa. 

En el ano 1919 se creo la 111 Internacional Socialista, cuya, ceación se 
debe a~ del partido comunista Ruso, que propuso la profundización e 
Interpretación del Marxismo por el Leninismo, sin embargo no son pocos loa 
pmtidos que buacan por si mismos tanto au consolidación y acercamlentoa las 
ba ... populares como su propia subsistencia, aun cuando con ello den giro 
lmporlllnle a su ldeologla. Lo anterior propició que los partidos se convirtieran 
en rebmlstas o Nlllislonlstas y buscaran afanosamente solo transformaciones 
dentro de la estructura del Eatado. 

La Socialdemocracl surgió como una nueva opción en el campo polltlco, 
porque ofrecia trabajar con las clases sociales en una amplia acepclon 
democlatica, y el acceso al poder por la vla pacifica. Las Interpretaciones que 
se dieron acerca de los aléances de la Socialdemocracia fueron diversos: Jean 
Jaur6a opinaba" La Sccial democracia es el socialismo en la cabeza y los pies 
en la realidad''. 

Los Eslados modemce en la actualidad han adquirido diversas formas de 
gobiemo que 1111n desde gobiemos liberales, demócratas cristianos y 
Socialdemóciatas, hasta gobiernos autoritarios y personalistas que en perjuicio 
de sus pueblos ejercen desmedidamente el poder. 

Los Estados europeos han oscilado entre gobiemos monárquicos 
(Inglaterra, Eapana y Francia), en el pasado hasta gobiemos de monarqula 
constilllcional y dem6clataa alltianos o de corte fascista ( Italia con Moussolinl, 
Eapana oon Franci9co Franco),en eltlt miamo siglo los gobiemos de monarqula 
constitucional han logrado •trav6a del sistema parlamentario Imponer un 
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~en-fon'NS polltidls, que seglln sus propias tradiciones les 
Impone la figura dec:onltiva del Rey 'o la Reyna, como sucede con Inglaterra y 
Estlena, ejaft:lllldoen forma indepe~diente una polltica liberal o conservadora 
o Socialdemocralll como sucede er la actualidad. 

Lll Socialdemocracia con5t1Nyó desde sus orlgenes una opción que 
situaba sus alcances entre la polltica radical del Liberalismo Chllsico en lo 
económico y en lo polltico y las ~octrinas del socialismo que a su vez se 
cenaban a llodo aquello que no constituyera un socillsmo puro que se apartara 
de sus doctrinas sociales. t 

Por ello la Socialdemocraci ultó punto de transición entre regl menes 
distintos y alln contrarios como e caso de Alemania antes y después de la 
segunda guerra mundial, cuando Vivió la davastación de una guerra que su 
gobierno despótico y dictatorial de ~quél hombre llamado Adolfo Hitler con su 
famolo Nacionalismo, que llevaron a ese pals a una dura y profunda crisis 
polltica y social, donde se vleronlpreciaados a replantear y alln más, otros 
siMemas de desancllo que repuntearon al decaido y orgulloso Estado Alemán. 
LaSocilldel1IOCl'aCiatwoenA1ema3'ia y en gran parte de Europa a su principal 
exponente en Wily Brandt, quien se encargo de practicar y propagar esta 
ldeologla polltlca que en euro , tuvo, gran aceptación por su forma de 
incorporar aspectos avanzados del socialismo y de la clásica polltica liberal. 

1 

La Democracia Crtltlana. i 

Después de la segunda gu~rra mundial sobrevino una crisis de valores 
morales, sociales y pollticos qu~ provocaron el replanteamiento de tesis, 
conlentes de opinión y teorlas ac~rca de la vida en sociedad o colectiva, pero 
también de la vida individual. El e~istencialismo se preguntaba sobre cual era 
la causa y fin de los enfrentamienm entre los mismos hombres, de la lucha por 
la 1Up191N1Cia y hegemonla m~ en manos de un Estado y este en poder de 
unos hombles y haá de uno. Si los enfrentamientos no solo involucraban a la 
milicia, también arrastraban en ªf estrategia a la población civil, sin importar 
razas, costumbres o religiones. I 

La organización politica después de 1945, cambiaba y en el plano 
intemacionalse procuraba establecter diferentes y perdurables relaciones de 
cooperación y apoyo mutuo er en la reconstrución de las devastadas 
econornl• europeas, en este as la economia de los Estados Unidos de 
Nocteamérica, se perfilaba como 1 ganadora de la segunda guerra mundialde 
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I• c1mer• arm•mentista y del poderde sujec:lon que lmponla a otras pollticH 
económicas del mundo. 

La teorf• ele la democncili ahora tiene plen• aceptación en el mundo con 
ello, ya desde entonen no se querlan mas riesgos de fascismo, de 
MCionalismo y dictlldu111. La pretensión e111 log111r que los Estados tuvie111n el 
equilibrio politico intemo y externo necesario pa111 su desarrollo asi surgen los 
gabiemoa que se hacen llamar democ"'ticos,de derecha, de izquierda etc. En 
ftn toda una &Me de teorf• y de corrientes politicas que tambi6n el sistema de 
partidos aho111 lncorpo111ba. 

En europa proliferaron los gobiernos que Intentaban el camino de la 
democracia con sus muy particulares variantes. Por ejemplo en lnglatefl'll su 
gobierno es de sistema palamentario y altamente conservador, e Inclusive 
mantiene aun la figura de los monarcas, y se hace llamar democrático, apear 
de la desigualdad económica de su pueblo y la creciente e injusta distribución 
de la riqueza, en donde tambi6n se nota la falta de pluralidad politica que 
permite la participaclon en el parlamento de grupos pollticos opositores al 
partido conservador. 

Bien eicpl9SO Maurice Duverger, acerca de la Democracia Cristiana que 
delde 1945 la moda de hablar o de llamarse demócrata, ea la nueva cualidad 
del desarrollo, pero hablar de democracia cristiana es referirse a la corriente 
polltica que involucra los elementos de la lucha polltic• y electoral con los 
ideales del cristianismo. -
En europa lo han intentado, el partido sicial-cristiano Belga y el partido 
cristial'IOIOCial Holancl6s, sin embargo, es pertinente aclarar que estos partidos 
son conservadores, rebautiZados como democratacristianos, que nunca han 
rm> su lnldlclonalismo ""5 que de monbre. Ausbia con su anejo tradicionalismo 
polltico y filosófico, no pasan los partidos pollticos de autonombrarse 
demóclalas o demócrata cristianos, para cubrir sus postulados de la derecha. 

La democracia cristiana aut6ntica no es ese disfl'R de la derecha 
lnldicional conseM1dora, al menos no la que fue en sus origenes aunque por 
sus innegables hechos haya tendido a hacerlo.El mapa polltico de europa 
despu6s de la segunda guerra, mostraba la fuerza con las luchas pollticas 
inllelms se desarrolloaban en todos los Estados y la democracia enfilaba sus 
eafuerzos contra las doctrinas comunistas del bloque socialista, en donde vela 
al enemigo natural de sus doctrinas a vencer. 

En Italia los partidos democ111tacristianos tuvieron éxito en su desarrollo 
y en la eficacia de sus ideologlas debido a las condiciones religiosas que 
lmpe111n por la alta influencia del Vaticano. 
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La democracia cristiana constituyó desde sus orlgenes, una verdadera 
opción en la lucha polltica, sin importar que lo hiciera en contra de otras 
ldeologlas distinlas a ella y por esto representaba su originalidad, se desarrollo 
al principio entre las dos grandes tendecias; La conservadora y la Liberal ·y 
posteriormente en el mundo capitalista y las pociones socialistas. En este 
trabajo reafirmamos que la democrasiacristiana ha tratado de mantenerse en 
la oonlienda polltica, ya sea enfrentando la lucha por si sola, o bien a travn de 
alianlas con otnas doc:lrinas. En Alemania el primer partido democratacristiano 
de eu10P11,se llamó oficialmente centro Católico, lo que denota que de alguna 
folma han tratado de colocar en el centro de las ideologlas y luchas en disputa 
aunque hoy los democralacristianos en europa y en am6rica se definan poe ser 
partidos conservadores de derecha, que ante todo carentes de propuestas 
profundas y seriasde acuerdo a la realidad de sus Estados y de sus pueblos, 
olvidan que la verdadera lucha polltica es de trabajo, conocimiento, 
pmtic:lpación, y los pies solxe la tierra, sin perder de vista la autenticidad de sus 
propios orlgenes. 

La democlac:ia cristiana adquirió notable fuerza después de la segunda 
guerra mundial, la depresión que este conflicto ocasionó tue muy grande, los 
valoles morales sufrieron un colapso y su impacto en el mundo politice fue muy 
importante. Los paises que mantuvieron las agresiones(ltalia y Alemania) 
vivieron la tuerza de la naciente democracia cristiana que pugnaba por la 
edansión de los valores de la doctrina social de la iglesia, asi las palabras de 
León XIII (1878-1903), Plo XI (1931), y Plo XII (1944), reclamaban el regreso 
al respeto a la dignidad del hombre y la justicia en las relaciones sociales, 
incluyendo la que establecen los gobiernos a sus ciudadanos. Europa vivla el 
Intento a un existencialismo que le permitiera un desarrollo. 

3.2.· EL ESTADO NEOLIBERAL. 

Durante el desarrollode este ensayo hemos hablado acerca de la 
presencia polltica en toda la vida del Estado, de como los factores politices 
intuyen para fortalec:erlo tambi6n para debilitarlo, no es sólo la polltica - en si 
misma - la que puede lograr tales objetivos, requiere por igual, de la fortaleza 
social que le permila una llida sana, democraticamente hablando, es decir, una 
cohesión a lo inllemo de-comunidades y de la vida social en su conjunto, de 
la misma idenlilicaci6n entre sus gobernantes y gobernados a la que se refiere 
Manuel Jirn6nez de Parga, en su prólogo la democracia; pero también requiere 
de una polltica económica justa y equitativa en la producción, distribución y 
consumo de los fatisfactores de la sociedad. 
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En la actualidad los Estado democráticos han sido 
fuertement9combatldoa por la bandera del Estado Noeliberal, mismo que 
propone por sobre todas las coaas, I• preponderancia económica• sobre 
cualquier otro rubro del Estado, subordinando las politicas aocialn • las 
polftlceaeccuómlcea, enmbclando el ellejo principio del liberalismo económico 
del siglo XIX: L.-. Faire Leissez Pase. El Estado Neoliberal, ea llamado asi, 
preaiaemente por revivir el liberalismo económico del siglo XIX:EI Estado 
Necliberel, es llamedo asi, precisamente por revivir el liberalismo económico, 
hllci6uddo llhcn • ullrania, en ellas palabras, llelllindolo quien lo práctica, más 
•116 de sus fronteras 

A principios del siglo XX,las economlas de loa Estados no se 
~ deunolladH yfueton las dos grandes guerras mundiales, las que 
dieron pautll a las eccnomlas de guerra, • la carrera armamentista y a la 
ecploslón del deunolbtecnológicc con aplicaciones b61icas . Durante primera 
guena mundial ae vivió una nM>lución económica que provoco una sobre oferta 
y saturación de productos en todas las principales economlas del mundo. L• 
crisis ec:onómica de lea ab tleinta demostró la inca pacidad de los esquemas 
clásicos que pudieron dar solución • esta enorme crisis del capitalismo 
moderno, de la econcmla de mercado. L• deprnión económica demostró que 
el liberalismo económico era incapáz de mantener un desarrollo equilibrado 
~ flMlrecla la ccncemraclón del ingreso en pocas manos y creaba • I• vez, 
una clase capitalista lntemacional, misma que se fortalecla en búsqueda del 
libre comercio. 

La crisis de los treinta generó una serie de teorlas económicas que 
buscaban equilibrar de nueva cuenta el desarrolle del Estado sin afectar loa 
altos rendimientos de las clases capitalistas, asi surge la teoria Keynesiana, 
milrna que exponl• que los dos grandes problemas del capitalismo modemo 
reaullaban: el deMmpleo y la concentración del ingreso. La teorla Keyneslana, 
eicpcnla que estos grandes problemas no se reaolvlan con simples ajustes de 
men:ado o de orden estrictamente financiero, sino mas bien, permitiendo una 
mayar participación del ESlado en la conducción de la economla lo que darla en 
llamarse la aparición del Estado administrador de la demanda y, el Estado 
benefactor; con ambas caracterlsticas se pretendla lograr el pleno empleo y 
redistribuir el Ingreso. 

La segunda guerra mundial creo nuevamente un ambiente tenso en las 
~ in18rnacionalea, el precario equilibrio en el plano económico y polltico 
resultaba amenazado con la acci6n imperialista de Alemania que unida a Japón 
e llalla, su accio menor en Europa intentaba el dominio hegemónico mundial. La 
!ndullria Bcllica nuevamen9 inclinaba la balanza en favor de los paises aliados 
ydernolCreba con elb, que la econcmla norteamericana se habla consolidado, 
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tanto en los avances tecnológicos, como en penetración y dominio de otros 
Estados, • trav6s de sus economlas. El capital norteamericano formulaba el 
Plan Marshall, para la reconstrucción de Europa, con la plena intención de 
mantener el control de los que en adelante se constitulrlan como paises 
desarrollados y socios comerciales de su economla. 

El modelo económico ~no se vela afectado en su aplicación, por 
la tllllCeSMa in1llNencl6n del Estado en sus respectivas economlas, se convertla 
al Estado en planificador y único promotor del desarrollo. 

El Liberalismo Cllisico y el Keyneslanlsmo no eran suficientes para 
solucionar la crisis de la pos.guerra; la crisis del capitalismo Industrial. 

El esquema económico Keyneslano favorecla la intervención del Estado 
en la economla, en la planeaclón y dirección del desarrollo, sin embargo ocurrió 
que los Estados llevaron la intervención en sus economlas más allli de lo 
deseable, inhibieron la capacidad productiva de las fuerzas económicas 
naturales e impusieron la eslatización y burocratización de las funciones y 
pr6cticas produclilllls de la sociedad. Cichos planes económicos sólo mantenlan 
economla de tlc:ición, subsidiando las areas productivas: el campo, la industria 
productivll, etc. 

La pol1tica de los subsidios y las exenciones fiscales sólo beneficiaban 
• los grandes productores, ni remotamente llegaba a y la industria 
manufacturera, o a la mediana y pequella micro empresa. estas politicas 
eoonómicas propiciaban má aun la concentración del ingreso, el desemlpeo y 
I• pobreza generalizada, la alta deuda pública y la deuda Interna, asi como 
pollticas populistas encaminadas a magnificar el patemalismo del Estado; el 
resultado crisis pollticas y sociales, sumados al endeudamiento del sector 
público y un enorme subdesarrollo. 

Latinoam6rica ha vivido estas experiencias pollticas y económicas con 
muchas desventajas, el atraso en que se le ha mantenido, tanto por los 
gobiemos autoritarios y antidemocrátlcos, como por la nula cooperación de la 
comunidad internacional. 

En la actualidad los sistemas económicos se han inclinado por el 
Neoliberalismo, y lo han hecho como respuesta al Keynesianismo e 
lrlll!Ne11cionlsmo emtal, y lo han hecho caer en los mismos excesos, volviendo 
con el Neoliberalismo a favorecer a los grandes productores nacionales y 
extranjeros. 

La folmación actual de bloque industriales y comerciales principalmente 
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(O.M.C.;l.a Comunidad Economica Europea, La cuenca del Pacifico, El Tratado 
de Lible Comelclo) llmila et cnc:imlento por igual • todos los Esllidos, beneficia 
y no por Igual• sus Estados miembros. 

El Estado Neoliberal Induce al proteccionismo Impidiendo el tnlfic:o 
comercial, y • lo lntemo pretende combatir la inflación y el desempleo 
llnicamente como fenómeno monetario, dando ajustes financieros y 
oMcl*ldoee de las pollticn sociales que permitan una justa distribución de la 
riqueza. 

No permite conjugar el crec:imiento real y -tenido que favorezca el 
d .. arrollo Interno, el ahorro productivo con tasas de lntern fawlrables al 
crecimiento. 

Ninguna de las dos corrienlllls han dado cabal respuesta a los problemas 
del c:apitalismo contlmporáneo; La inflación, en el descenso en el ritmo de fa 
productividad y el desequilibrio extemo. la slntffis Neoclisica y 
Neofce)'nellana, supone economlaa de libre mercado, telatlvamente estables, 
Independientes y de comportamiento incierto pero ptedecible, en donde el 
Estado es un simple agente exógeno al sistema. 

Sin embalgo en la realidad lu economlas capitalistas c:ontemporjnns 
comllpoflden mas al c:oncepto de ec:onomlas mixtas, son interdependiell195 y 
su comportamiento es imptedecible, pues en el mundo de hoy; mas que 
incertidumbre existe Ignorancia del Muro. 

3.3 LOS ESTADOS LATINOAMERICANOS (ANALISIS MODERNO) 

Latinoamerlca ha vivido una historia dificil alln antff de la invasión 
eapallola por lo que, ya exlstlan problemas de integracion y cooperacrón entre 
aus muy diversas comunidades las que preferlan vivir en la autosuficiencia y 
empleando, loa~ que'9nlan a su alcance que, someterse a la disciplina 

· de la ooopenlCi6n enlnl GOmuniclldes dNalw en un mismo territorio. La llegada 
de los espaftoles favoreció esta división y propicio mayores enfrentamientos 
internos que favorecian a sua intereses facilitando la invasión. 

El pueblo MelOc:a por su paite, 11 pudo mantener su hegemonia por sobre 
olrOS puebloa empleando la fuerza y el sometimiento, razón por la cual durante 
el enfrentamiento con los eapalloles, loa otros pueblos se unieron a estos 
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últimoa y combatieron a muerte a los orgullosos aztecas que perecieron en la 
deeigual blllalla. 8 pueblo maya pao por los mismos sacrificios, y la civilización 
Inca, vivió en carne propia la ambición ilimitada del primo de Cortés, don 
Francisco Plzarro, quien sacrifico a Atahualpa y devastó la cultura Inca. 

Hemos apuntado que los enormes recursos naturales americanos 
constituyeron un importante factor para los pueblos indlgenas para su 
florecimiento y su desarrollo, también fue el elemento clave para despertar la 
codicia de los Invasores espalloles. A los indlgenas se les Impuso la 
vergonzante condición de esclavos en sus propias tierras, en trabajos que no 
reoonocian limille alguno y en el tiempo que durara hasta su muerte. Si el trauma 
de la llamada conquista fue m4s cruel y deshumanizante. Bartolomé de las 
ca.as pudo obselvar parte del sufrimiento al que eran sometidos los indlgenas, 
por lo que se haclan llamar cristianos, ello motivo que sus protestas llegaran a 
eciglr un mejor"*> pera el indlgena y el reconocimiento para ellos mismos de 
hombres y no bestias. 

El sometimiento del pueblo espallol resulto traumatizante para los 
pueblos americanos, quienes perdie!On gran parte de su cultura y los reelegaron 
como colonias del Imperio. La emancipación de los pueblos lndlgenas 
transcurrió lentamente y sólo mediante la independencia polltica que tardara 
mas de do& siglos, lograron obtener cierta autonomla para iniciar el escabroso 
camino de crear, organizar y desarrollar nuevos Estados. 

El siglo XIX, fue el punto de. partida en los nuevos Estados 
lallnoamericanoll buscaron su identidad y trataron de consolidar algo m4s que 
la Independencia polltica;la Independencia economlca sin ·pretender La 
limitación de rldlculos y obsoletos Imperios de europa que tan abruptamente 
fracasaron en el af4n de dominios obsoletos. 

En el cao de M6lóco resulll6 demasiado dificil porque la llamada "Nueva 
Eepalla" era muy codiciada por los espanoles, franceses e ingleses, quienes 
lllnlan la seguridad de que dominando a nuestro territorio podían penetrar con 
su hegemonla a los Estados Unidos de Norteamerica. Asi lo pensaron y lo 
llevaron a cabo, sin embargo encontraron fuerte oposición en los gobiemos 
fibenlles de nllelllo pela, quienes hllibilmente rechazaron cualquier ingerencia, 
e inclusive mantuvieron la dramlltica resistencia y victoria respectiva sobre el 
ejército francés y el pasajero imperio británico y espallol. 

Los ESTADOS LATINOAMERICANOS en su mayorla han querido 
sequlr el modelo económico de desarrollo de los Estados Unidos de 
Norleamllrica, el modelo polltico federalista, por lo que han cometido un grave 
error ya que el desarrollo histórico de los acontecimientos nos han dado la pauta 
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para saber hacerca de esas abismales fallas, pues en su ansiedad de imitar 
modelos ajenos a sus c:ostumbres y realidades, los gobemantes 
lati1101mericanos se han olvidado que somos muy diferentes a los 
anglosajonn."el sueno americano"es un mito para el ciudadano com!Án y 
GOlliemlllOfllllmlrican, que dada la multiplicidad y variedad de su pueblo, no 
~una Identidad propia que le permita aspiraciones congruentes a sus 
polibilidadel, \Mendo en la actualidad un racismo ancestral entre los cerrados 
nucleos de negios, latinos y blancos. Las costumbres, el idioma y la identidad 
cultural y social diferente por lo que mlls se acentua en todos los Estados 
Lalinollmerican rel'lejadoen su economla y la falta de pluralidad polltica, que 
lldemlls sx-'1111 una a~ casi llllal de democracia y reconocimiento a, las 
fuerzas legltimas opositoras a Jos gobiernos constituidos .El rezago social y 
abalo cultural; así como las diferencias económicas y mala distribución de la 
riqueza que han pennanecido nuesuos pueblos Latinos, ha marginado la unidad 
interna de los Estados y nulificado el incipiente desarrollo, en cambio ha 
geneiado gobiernos de dictadura y autoritarios, déspotas que se autonombran 
goblemos populares y manejan la corrupción, burocracia y permanencia 
inamovible de esos hombres en el poder.Así la historia Latinoamericana ha 
oecllado entre la dominación de los imperios extranjeros en el pasado.y de la 
m!Mria y extrema pobreza de sus pueblos en la actualidad, sumado todo ello 
a la Ineficiencia de sus lideres poilticos y sociales y de la carencia de proyectos 
económicos propios y viables, que ha propiciado la absorción de sus débiles 
economlas por las gigantescas y poderosas economlas industriales de los 
psi-desarrollados que piacticamente las han convertido en maqulladoras de 
segunda mano y en constante saqueo de sus vastos recursos ñaturales a 
precios de lllstima de venta o de asociaciones y muy sospechosas y 
enriquecimientos illcitos de sus gobemantes. 

En la actualidad .los Estados Latinoamericanos viven dentro de una 
pmblernlllica de dificil solución, y aquí nos referimos al grave problema de las 
disputas que atravits de las armas pretenden solucionar las guerrillas y los 
grupos paramilitares contra los gobiemos (en algunos casos.legales y 
democrliticos) y sus ejércitos fuertemente constituidos. Nicaragua vivió el 
problema de la guerrilla que fue como respuesta al atraso, sujeción, pobreza y 
hamble a que se le sometió a ese pueblo. La dinastla Somocista generó esas 
respuestas violentas por su enquistamiento en el poder y la desatención de las 

· nece.idadel sociales que demandaba su pueblo. Si el problema de la guerrilla 
o la insurvencia annada es muydifelente a los grupos armados y perfectamente 
entrenados y pe!hchados, no es el camino de las legitimas aspiraciones y de 
las necesidades y demandas populares; pue esa guerrilla ávida de poder y 
también de enriquecimiento por medio de la violencia ejerce el terrorismo 
sistemlltlco y permanente que cubre otros intereses y obedece a ottas 
circunstancias internas y externas de un Estado. 
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La lucha por el poder polllico y o económico ha manejado nas 
caracterlaticaa . La de la aubllersión violenta o los llamados golpes bajos o 
encubieltm, ti'*> en aociedacle& maduraa, como en las sociedades devastadas 
por el subdesarrollo y la pobreza. Desgraciadamente tinto en el caso de las 
respuestas violenta• de la Insurgencia armada, como en las actividades 
indeleables del tllrroriamo, ambas diferentes en si misma• han perjudicado el 
fortalecimiento. unidad y desarrollo de los Estados ocurren tales situaciones. 

En el Salvador se han vivido problema• y enfrentamientos muy graves 
enlle la guerrilla armada y los militares, quienes por eae conducto que creemos 
•el camino equivocado, no sin embargo cuando sistema pollitico cerrado '{el 
Estado de del9cho no dan cauce y salidas al malestar y la inconformidad de las 
mas cada vez depuradas clases sociales . R ecordemos por ejemplo los 
eceeoe mllillna en la decllda de los ochenta• y el asnlnato de los sacerdotes 
Jelultlla y el Clfmen de Osear Amulfo Romero, Arzobispo, quien conmovió a la 
oplnl6n Pllblica nacional e intemaclonal y provoc6 el repudio general contra la 
c:lidlldura milllllr de- gobiemo. Afortunadamente en el SalYldor se ha llegado 
a negc ciacioi-y elccionell clemocática•. para el cese de las hostilidades y de 
le luc:M armada, lo que permitl9 u1111 mejor convivencia y la promesa de un mejor 
futuro para el pueblo salvadortlo. 

La pobreza, el atraso econóomlco, el bajo nivel cultural y pollitico aal 
como losaandea plcblernas de salud de lo población, son algunos de toa mn 
impoltllntes malntlret de los Estados Latinoamericanos. aal ha ocurrido con 
Honduras, Guatemala, Nicaragua, el Salvador, Costa Rica, y la historia da 
Plirlern6. con tos fuertes interesn económicos que existen en tomo del canal 
...,nello y la lnterwnción violatoria de la soberanla de ne pala por parte de 
Is E.U.A.para del pais a Manuel Antonio Noriega, que Independiente de los 
excesos de nte que fueron el pret8xto para· intimidar al pala y trasmitir el 
men .. je de la inteMtnción armada en naciones subdesarrolladas. 

El '8nolismo en Fetú ha devastado a eae pals y a sus recursos, por que 
el gupo terrorista "Sendero Luminoso" en sus objetivos de lucha, asnina a 
gentea inocentny lleva al gobiemo a trav6s d• acciones terroristas, a la 
paralización de reformas democrálicasy a la concentración de poderes en el 
EjecutM> que le pennitan gobemw sin oposición real en el Estado y disolviendo 
sin notificación alguna al Congreso que dificultaba sus acciones de gobierno. A 
esas acciones no M les tomó con aprobaclondebido a que tecnicamente es un 
golpe de Estado, porque uno de los tres poderes que conforman al mismo, se 
coloca por encima del poder Legislativo y Judicial que tienen el mi1rno nivel y 
ieconocirnienlio en las estructuras del Estado. Por lo anterior, la ejecución que 
l98liz6 a trMs de esas acciones el presidente Alberto Fujlmori, constituyó una 
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Yiolaci6n •I Ellado de DeNcho, realizada por un orden polltico; La razón de 
Elmdo. Sin embllgo Penl no ha •lcllnzado ni la eatabllidad política prometida, 
ni mucho mel\09 el rnince económico que permita • la poblacl6n Yivlr de 
,,..,.. ma equilibf9da y aobre lodo con mayorw oportunidadea de em~ 
remunerdws que permitan tener a la población una forma mu digna de 
subsistir. 

Latinoamertc. en su conjunto h• vivido enormes problemas de origen 
eocial y económico que su!Mdoa a loa problema de inestabilidad y flllta de 
profniomllidad polltica de sua dirigentea, llderea y goberMntn, qulenn 
bu.c:.ndo y conlOlidando únicamente au beneficio personal, permanecen 
~o lndiferentea a la problel'Mlica de aua Eatadoa. 

Bcaall mvMdo clillculi.dea en el ~rrollo de au pueblo. El gobierno de 
loe mililanll bloqueo la eccnoml• y aumió • eaa nación en una gran miaeri• de 
gigan9a proporcionea. La estructura geogrific:a preaenta en - pala del sur, 
l9CUIS08 i6milaclo9, tllr*> marltimoa, como mlneroa, ain embargo sólo dlafrutan 
de ese bienestar y de la generoaidad de esoa recu,_ del pueblo, aquelloa 
•qulnea la concentración del poder politico y militar y la riqueza econ6mlcli 
favorece. Por ello no ea de aorpf9nder que • loa oj09 de I• comuntad 
intemeclonal, reaulte paradógico que - g111n ~la - el m6a •deUdHo de 
Arn6ric., con si- eacindaloa de corrupción financiera que h•n obligado • 
enjuiciar al EjecutNo y deponerlo de au •lto enc.rgo populllr. 

Argentin•, Pllnama, Venezuela, Colombia, Uruguay, Hóndu111a y 
9uat.mal• uben lo que 1'98Uita de laa experiencias de alpicar programa de 
COl'9eco116micoajeno•llt..ildadde aua puebloa. Tod• arntrlca i.t1na de.,,. 
u otra forma incluyendo • Meicico, no h• podido desarrollar un modelo 
democrático propio, ml!lmo que hable de su Identidad y de au ~o. que 
cilllilrl..,... ix-*-car.iclaa y ot.lillculoa, pero que no inhlbla el canlicter 
plural y dlatinlo de aua ciudadanos. 
Laa neceaidadea del aer humano varlan de acuerdo • laa clrcunatanclu, o 
capecid.._ y en la actualidad haata sua poaealonea; puea bien el desarrollo 
ecanómlco no tiene que CMtigar a laa mayorlaa con pollticaa socialea em\ticlia 
y cl•ramente beneficiaria• de un• clase o grupo que es la 61ite del poder; el 
deunollo ec:on6mico tiene que aer democratico y de amplia cobertura a lodoa 
loa protagonlataa del campo politico; partidos· de oposición y organiarno9 no 
gubernamentalea de •n61iaia polltico y diacualón pública, organizaciones 
llC8d6mlcas, 1Ddos ello& deben participar en la conformación y modificación de 
laa estructura• económicn y de loa cambloa polilicoa que en forma unilateral 
en au mayorla realizan loa gobiemoa. 

Nuestro pala, Mellico, ha transitado por un muy duro camino de 
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idepe11de11cill y 1WDlución, la c:onqui1ta o inva1ión espallola rnulto traumatice 
por mas de tr811iglol de deminación y nuntra pretendida vida independiente 
fue, y todavia lo n, muy codiciada por otrol imperios, de tal manera que 
oac:ilamoa en el siglo paNdo entre el c:entrali1mo y el federalismo, entre 
liberalismo y c:on1ervadorn pero 1iempre pre1ente1 IH penosas condicionn 
de vida de toda la población, principalmente I• población indlgena que por su 
lejanla de las grandel c:iudadn han permanecido marginadoa y exlpotadoa por 
queienn se han impuesto y autonombra lidero politicos y se mantienen 
i~oomosimbolosde un ridlculopoder. La población de las ciudadn h• 
quedado con poca1 oportunidades de desarrollo cultural, económico y politic:o 
deálCllindole en tu ma)Qt• al hacinamiento y trabajo aNlariado en condiciones 
de vida degradanlles de p!OStiluc:ión, analfabetismo, drogadicción y altos niveles 
de delincuenc:ill. El bulOCllllismo y la ineficiencia de las instituciones de gobierno 
genera corrupción que en loa mismos circulos de gobiemo han terminado por 
-=eplar peio sin llegar a solucionar estos graves problemas que acentuan aún 
mil• la separación de la vid• en sociedad c:on ideologlas diferentes entre las 
propuestas de cambio y• I• integración misma del Estado. 

La teoll• politica noa ensena c:omo las propuestas para la integración y 
el cambio en la "dinllmic:ll" de las sociedades difiere de la realidad y de la misma 
ideologla, c:oetumbles y conceptos del pueblo. En México esto ha ocurrido, IH 
teorlas con1ervadora1 fracaNron en la segunda mitad del siglo XIX y hoy 
vuelven • fracasar aunque M presentan con el disfnlz del liberalismo y el 
objetivo de lo social, porque se apartan de las necesidades del pueblo en el 
sentido que se convierten en palabras llenas de retórica que no se ven 
cri1talizad•• en los hechos. 

La l9bma liberal de 1856-1859 de Jullrez, Ocampo, Prieto, Ramlrez, y 
ollos grandes mecic:anos ilustres proporcionaron el equilibrio que el Estado y la 
Nac:l6n tanto necesitaban, es cierto que ahi no se solucionaron los problemas 
pero que se salvaron los grandes escollos de una integración.que amenazaba 
la intervención extranjera. El caso ellmero imperio de Maximiliano y el 
peregrinar de Ju41rez y el gobiemo de la República coronaron su esfurzo con el 
triunfo y el suceso del fusilamiento en el Cerro de las Campanas ... "13 

La revolución de 1910 encaró el problema de la tenencia de la tierra 
principalmente, porque el campo se encontraba en la miseria y en total 
abandono salvo las grandes propiedades de los terratenientes que hablan 
hechos del sistema del peonaje, el camino directo y el poder de su incalculable 

"
1Villoro, Manuel. Del Arbol de la Noche Triste al Ceuo de las Campanas Ed. 

Pueblo Nuevo. México. 1982.p.325 
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riqueza. La .iitl9de111 pMUdonobleza de Porfirio Dlaz y sus cientlficos quedaron 
alr6acon el rncMmiento, Maderista que asu vez era •sesinado por la ambición 
de Vietcllano Huelta. La guerra de intereses (populares y personales) se habla 
desatado; los caudillos de la revolución lanzaban ofensivas cargadas de 
esperanzas por la reividicación de los jornaleros y de sus miserables 
condiciones de vida. La revolución concluyó con la pacificación de las fuerzas 
ltN'Oluc:ionarias y 111 elabolac:i6n de una nueva Constitución Polltica que sin lugar 
a dudas resultaba muy avanzada, pues incorporaba derechos sociales y 
garantl• mlnlmas de los derechos esenciales del pueblo mexicano. Las leyes 
estableclan nuevas reglas de conciliación y entendimiento polltico mas en la 
vida del campo y de las calles, continuaba el Centralismo en el poder y en la 
consentraclón de la riqueza. La época posrevolucionaria volvió a enfrenta 
l"""-Y en alguna fonna obligó también a la institucionalización de las luchas 
de los caudillos, de los militares y de los mismos gobernantes y llderes 
campesinos y repre&entantes obreros por lo que ahora llevarlan sus disputas y 
luchas dentro de un partido polltico que se constituirla a base de sectores. 

Con la institucionalidad de la lucha polltica en Mexico es a partir de 1929 
con la creación del P.N.R.,se monopoliza la polltica en Mexico y el llamado 
partido oficial (P.N.R. P.R.M. P.R.I) adquiere para si el usufructo del poder y 
maneja la exclusividad de la democracia y de los procesoselectorales con 
resultados que desgraciadamente afectaran a la sociedad en su conjunto 
incluso a ellos mismos claro que en proporciones totalmente diferentes y sólo 
en el enrroque de nuevas posiciones. 

La década de los sesentas, y los ochentas representó para México y para 
Latinoamérica una muy dura época de cambios pollticos, económicos y 
sociales, en Méxic:ollMmos la crudeza de los acontecimientos de 1968, cuando 
la conciencia esludiantil e.stalló en manifestaciones de repudio al gobierno y al 
ejército, contestando estos con represión al movimiento en aras de la 
institucionalidad que no es otra casa que una muy dudosa credibilidad y la 
perdida de poder ante la falta de honestidad y capacidad. Asi las 
manifestaciones de descontento ponlan de manifiesto la incapacidad 
gubernamental para afrontar los cambios en lo social, polltico y económico 
necesitaba (y aun los necesita) el pueblo, la gran mayorla de la sociedad,los 
desempleados, los subempleados, o atados a ocupaciones con salarios que 
nulifican toda opción de minimo desarrollo o de ahorro productivo, la baja 
calidad de educ:ac:ion con escasos recursos de apoyo a programas efectivos de 
vinculación con la comunidad y la dificultad de no encontrar opciones pollticas 
diferentes a las gubernamentales, y la gran diferencia que todavia oscila entre 
quienes poseen los medios económicos y entre quienes no lo estan y son 
relegados a vivir sin cambio. 
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Laa fronteras de Latinoam6rica varlan y la división politic:a es 
pennarllll'lte, de Igual bma, los problemas son comunes, por ello los problemas 
en loa sesenta y los ochentas no sólo no se solucionaron o lo intentaron a 
medias, y ain cambio, la corrupción estructural, y la falta de una democracia 
aut6ntica pl'O\IOC8ron la llamada "06cada Perdida", por que el impulso 
económico nunca llegó y laa deudas lntemaa, pero sobre todo laa deudas 
externas, aumentaron desmedidamente, lo que traerla invariablemente crisis 
palitlcaa y hastajurldicas en loa Estados y la aparición de un gran problema con 
loa mismo&; El nan:otráfico. El problema de la introdución y consumo ilegal de 
laadiogaa ha corroldo y corrompido la estructura de los Estados, complicidad 
y1lllelancla de loa sistemas judiciales, ineficacia de cuerpos legislativos, falta 
de'tdunlad palitica en los poderes ejecutivos de los Estados; eso es lo que ha 
dejadoCAICel'ealleglllllisimo problema que ahora forma toda una economia; la 
dela droga. 

Latinoam6rlca y sus Estados han vivido, como ya lo expresamos.una 
histolia dificil, llena de invasiones y disputas por territorio, llena de explotación 
de sus pueblos, de saqueo de sus comarcas, de ambiciones extranjeras y 
tllmbi6n de sus gobemantiBs, de la corrupción y de los escándalos económicos 
y politico9 de loa grandes problemas de miseria, tanto en las ciudades como en 
el campo, del abandono de las tienas, y el despojo de los grandes terratenientes 
a los campesinos, a quienes de nueva cuenta someten a la servidumbre y 
explotación, de los grandes de delincuencia, analfabetismo, drogadicción, 
divisionismo y ausencia de cultura politica en las grandes ciudades. 

Los Estados Latinoamericanos, en esencia, han tenido un muy dificil 
camino a la independencia, en primer lugar, polltica y la no menos dificil y 
persistientedependencia, económica. Las economlas latinoamericanas se han 
caracterizado por ser economlas subdesarrolladas, con muy altos Indices de 
inflación y enormes d6ficits financieros, con desarrollos Industriales muy 
bajceque orientan mas a la especulación de capital que a las inversiones de 
infnleslluctura que genera empleos, impuestos y crecimiento económico, por el 
contrario, las clases empresariales de los Estados Latinoamericanos se asocian 
con inversionistas extranjeros para controlar las areas estrategicas de las 
economlas C!Rndo monopolios y concentración de capital que, a su vez, hace 
mas prolongadas las dependencias y más abultados los endeudamientos a los 
banClo5 de Londres, Wall Sbeet, Tokio o Munich, de tal manera que las trampas 
del desam>llo estan fuertemente ligadas a los poderosos intereses de los grupos 
Internos y externos 
que detentan todo el poder económico y politico. 
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3.4 ·REALIDAD V PERSPECTIVA. 

Siempre h• multado muy dificil hablar y teorizar acerca del Eatado, 
poique debernoa hacelto ain ~ ideoklgicas, ain embargo si con prudencia 
y con la debidll 191f1C111Ubilidlld, preparación cultural y académica, asi como de 
I• ml•m• prácticll, porque solamente uniendo los aspectos Importantes que 
9CUpan este gran tema, podremos entender mejor su historia y su actual 
realidad. 

Los orlgenes del Estado nos han demostrado lo escabroso de unir 
esfue1ZOS poblacionales y comunales con grandes diferencias para poder 
alcanzar 111 corNillencla del hombre; la construcción de las civilizaciones, se dió 
en bMe al inlelW común para crear una organización suprema que se normara 
por leyes obligatorias y generales que tuvieran en si mismas la capacidad 
autorreguladora de una permanencia justa y balanceada de todos sus 
lnlegranll9s. Lamentablemente lo anterior no ha sucedido de esta forma, razón 
por la cual , no son pocas las comunidades que desaparecieron y hoy otras 
tantas estan próximas a desaparecer. 

La organización polltica modema denominada Estado vivió y aún vive 
crisis estructurales que han debilitado su permanencia, preeminencia y 
conceptualización. Al Estado se le atribuye la justificación (razón de Estado), • 
la que acuden los gobiernos, muchos de ellos fascistas autonombrados 
socialistas o capitalistas, o también liberales llamados revolucionarios, para 
ejeroef accione& pollticas-jurldicas que no en pocos casos son muy arbitrarias 
yestan plegadas de motivos pollticos que hacen• un lado amenazas reales a 
su estructura y a su poder y asi lo ejercen los gobernantes manejandolo a su 
total capricho discrecionalidad. 

El Estado en la actualidad, ha adquirido mucho poder en su forma de 
oiganización y estructura, ya no es el viejo Estado que se fortaleclacon grandes 
fllánSiones tenitoriales (Roma en la actualidad; el Imperio Carolingio, o el sueno 
Napoleónico, o la ambición de Hitler), ni tampoco el Estado armamentista y 
bélico que causaba gran impresión por el despliegue de su fuerza. En esta 
epoca la figura del EÁICiO moderno tiene como ideal la fortaleza económica, el 
dominio del mercado mundial a través del intercambio de productos con las 
máima Wlllajas de altos rendimientos monetarios y las mini mas barreras de 
lnpuestos, conjugando en este ~llo la alpicación tecnológica a la industria 
de la guema y el tan importante control de la polltica internacional, mediante el 
sometimiento financiero de los Estados que son administrado como 
maquiladoras de sus propios recursos y que son convertidos en meras 
comparsas del nueom esquema polltico mundial. 
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La bli1queda de la ansiada integración mundial abre paradojicamente 
m6s la bnlcha entre los Estados desarrollados o industrializados y los que por 
diversos problemas internos o·externos no han podido presentar y aplicar 
~viables de desarrollo económico y polftico de comprensión social y 
de Integración de razas, pero sobretoda de necesidades comunes. 

La fortaleza de los Estados socialistas (antigua U.R.S.S.) y de la 
hegemonla estadounidense, se ha debilitado frente a la separacion y a la vez 
fortalecimiento de la comunidad Europea. y la independeciaque presentan la 
aulDsuficiencia yel orgullo de los Estados árabes; y el rechazo de los Estados 
africanos que por siglos han vMdo exlpotados. Los Estados atinoamericanos no 
han podido salir del subdesarrollo polftico más que el económico y ello ha 
demostrado la ineliciencia de las administraciones de gobierno de sus Estados 
respectivos. 

El militarismo no ha podido ser controlado y ha pasado a ser un factor 
muy importante en la integración y desarrollo del Estado o grado tal que ha 
desplazado gobiernos que democraticamente han sido electos y han impuesto 
sus sistemas despóticos y autoritarios en contra de la población, ejerciendo 
también, la represión y violaciones evidentes a los derechos humanos contra 
oposición politica, basta recordar el caso de Chile en 1973 cuando ocurrió el 
asalto al palacio de la Moneda y el asesinato del presidente Salvador Allende 
por parte de los militares, quienes aun en esta d6cada de los noventas se 
aferran, con el tristemente celebre Augusto Pinochet, a la conducción de las 
fuerzas armadas y su cercania al poder económico y por supuesto, poder 
politico, casos similares de conducción gobiernos y control por parte del poder 
militar han ocurrido en Uruguay, Argentina, Brasil, el Salvador y también en 
México en la epoca revolucionaria y postrevolucionaria de este siglo. 

Europa, Asia, y Africa no han sido la excepción, endonde la fuerza militar 
nacional o extranjera han demostrado, en el caso de la primera, que la intención 
no es la formación de una fuerza militar que ejerza funciones de sistencia y 
cooperación en situaciones de emergencia interna, sino que, tal poder e 
industria y economia de guerra se convierte en un factor real de poder que 
garantiZa para sus titulares la injerencia en el gobierno democrático de civiles 
yen su caso la usurpación de función gubernamental. En la ex U.R.S.S. José 
estalin llevo al extremo la represión militar, limpiando cualquier problema que 
opacara sus dictaduras y, posteriormente, en Kruschev, y Breshnev la ex unión 
de república soviéticas sicialislas se convirtió en una potencia militar que rivalizo 
con los E.U.A. en armamento y sofisticada tecnologla militar, la otra cara de la 
U.R.S.S. era sin duda alguna, la miseria, la represión politica, las escasas 
oportunidades de un libl& desarrollo equilibrado en la cultura y en la economla, 
pero lo más grave, el conflicto étnicode Ucrania, Bielorrusia, y las repúblicas 
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b6lticas que pRMICalian el cilma polltico Ruso y la separaclon de las provincias 
sovl6tlcas y la decadencia del poderlo e injerencia de los militares en la 
conducción del Estado. 

Asia y Alric:a hin vivido- muy peculiares y dolorosas experiencias con 
el poder de los grupos militares que en algunos casos han ido más allá de la 
defensa de sus territ.Oriol y soberanlas y se han quedado enquistados en el 
poder. · 

La ideologlas yfiloeclln y corrientes pollticas tambi6n han conformado 
o modificado nuenos Estados, ejemplo son las doctrinas socialistas, liberales, 
fasclstlls, c:apilalislas y al muy especial ideologl a que ha cohesionado al mundo 
Araba en Orientie. Cieltamente los detectores del socialismo han demostrado la 
decadencia y la tenible crueldad de gobiernos que autodenominados y llamados 
socialistas o cuministas han ejercido el más puro estilo de la dictadura, el 
despotismo y la desumanlzacion y violacion de los derechos humanos. 

El llamado socialismo real no difirió de las economfas capitalistas al 
aplicar pollticas o direc:lric:es que mas se pieocupan del aumento de las riquezas 
personales, al beneficiar a determinados grupos poseedores de grandes 
emrx-. indus1rias y capital, para extender sus dominios a otras naciones con 
el consecuente empobrecimiento de grandes masas de obreros asalariados y 
llabajadores capacitado& pioíesionales o semi profesionales que de Igual forma 
no tienen cabida en un sistema desigual de beneficio y oportunidades. El 
oentralismo de las economlias liberales y tambl6n de las economias planificadas 
debilito y todavia lo hace, la estructura de los estados, como ya lo expresamos. 
Asi ocurrió en Rusia, sucede en Inglaterra, en el mismo E.U.A. en Europa en 
Latinoamérica y otras no pocas partes de la geografla mundial. El centralismo 
es polftico y también económico, ello produce falta de pluralidad en las 
acciones y toma de deeisiones; la democracia no se enfoca llnicamente al 
campo de las elcciones; es ante todo una forma permanente de participación 
social, cultural, politica y económica que se difurca en varias direcciones y y 
que irwolucra ta'*> hombres, como instituciones. La falta de autonomla interna 
de los paises genera división y empobrecimiento por que carece de la fuerza y 
apoyo .-ario para la ejecución de decisiones importantes, en gran medida 
las proyincias padecen de ello y se tienen que sujetar a la supremacla que de 
facto gozan 105 poderes ejecutivos de los estados. 

La perspectiva que se vislumbra para el Estado de ninguna manera es 
ficil de delerminar, los cambios sociales son impredecibles y si bien se pueden 
marcar pautas, también se pueden tener elementos que nos puedan anticipar 
cambios sociales. Tambl6n innegable que el tema de nuestro estudio; El Estado, 
es oomplejo, sus elemento& jurldicos se relacionan fuertemente · 
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motivos de alegatos, contradicc::ionn y alabanzas. 

El territorio siempre ha sido motil/o de disputas y enfrentamientos con 
dnle Eatadol,maa ahora la geografla politica parece estable, después de los 
cambla9 dtamMicoa en el último lustro de la decada de los ochentas y el primero 
de loa l'ICMlnlas. La poblaci6n ea decir el elemento humano, es el protagonista 
principal no sólo del Estado, como organización politica, sino de la comunidad, 
la familia, la tribu, los cftlnesy en suma de cualquier tipo de civilizacion antigua 
yrnodema. sus actitudes como lo sentenciaba Aristóteln son tendientes a la 
vida pública, es decir, paradójicamente, a la convivencia humana y a la 
dntrucc::ión de la misma. 

El goblemo c;orno elemento del Estado debe ser la representación legal 
y democ;lática que administre justamente los intereses de sus representados, 
má la hisllOria demuestra lodo lo contrario y nos hace dudar a estas aHuras, de 
la confianza y desgano de las mismas poblaciones o ciudadanos manifestamos 
nuestra voluntad en las elecciones, para la constitución de dichos gobiernos; 
IDdo ello nos pennite pensar que el futuro del Estado.como organización politica 
depende de la objetividad, serieded y firmeza con que se enfrenten los 
obltaculos Yllllideros y principalmente todos los que lo se han atendido y se a 
hecho caso omiso padeciendo las terribles consecuncias que hoy vivimos; 
Guerras civiles que son por demés crueles y aterradoras y, Guerras entre 
Estados alentados por las divisiones, las ideologias y las ambiciones y la 
pérdida increible de miles de seres humanos mas inocentes que culpables. 
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CONCLUSIONES 

1.· El análl1l1 de I• organización politica llamada Estado nos conduce al 
canocimienb y tlltUdio reflexivo de la historia Universal.de la teorla general del 
E9llldo y la teorl• politice, ella• nos permiten profundizar en las condlcciones 
aociopolitica y económicas en las que se ha originado como tal, asl como las 
modillcllciol• que ha IUfrido 1u estructura y la forma en que también Estados 
han deuparecldo y otros nuevos se han creado. 

2.- El origen del E1tado no es nuevo el uso de la palabra se le atribuye al 
florentino Nicolás Maquiavelo en su obra polltica del siglo XVI, más ello no 
signlllca que la organización y estructura del Estado se originara en esa época; 
en realidad sus elementos se conjugaron desde las primeras civilizaciones; 
desde luego con caracterlsticas diferentes, pero con una sola constante: La 
integración de una estructura definida y suprema en si y para la ejecución de 
sus acciones, siendo estas coercitivas y además acordes a un marco de 
legalidad. 

3.-También creemos que el Estado es un órgano de poder concebido como 
fenómeno o expresión de furza que lo mismo impone e igualmente concerte, 
conservando su autonomia en su conformación y en su actuar. Bien afirmaba 
Maurice Hauriou ,que las sociedades antiguas no separaban sus elementos y 
lo mismo les resultaba lo rellgio& o que lo filosófico, lo moral que lo politico y lo 
económico que lo ético, para ellos resultaba lo mismo sociedad y civitas. Aqui 
el Estado, como en la actualidad lo conocemos, todavia no se presentaba.Sin 
embargo en forma incipiente ya se buscaba delinear dentro de la esfera social 
y politice los limites de lo público y de lo privado. 

4.- En la antiguedad confundian los elementos sociales y filosóficos con los 
ideales pollticos, aún cuando estos si estan entrelazados y pertenecen a la 
estn.tclJJra misma del Estado, la diferencia esta en que en la antiguedad si bien 
existian los elementos del Estado, este como tal, no estaba completamente 
definido como super estructura de poder. 

5.- En otras epocas faltaba entender y establecer tambien las grandes 
direrel ICi8s en las lnstiluciones religiosas de las politicas, las del poder civil y las 
del gobierno secular. La vida pública y la vida privada no se diferenciaban en 
c:uantD a tales, al menos no como hoy las conocemos, donde el poder público 
es evidentemente superior y se coloca por encima del poder privado y se 
mantiene como una poderosa y unica institución autónoma en relación a 
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cu•lquier otro poder incluyendo •I poder privado. 

e.- El Eatlldo modemo 1111 m•• •llj de loa elementos jurldicoa, puesto que la 
fonM qu11 adquienl el Eallido es complej•. ya que I•• relacione• sociales en el 
mundo modemo eatlln fuertemente estrechas •I astecto económico que 
d9llelml1111tanto a laa relaciones de producción, como pollticas, económicas Y 
haatll forma• de gobiemo. 

7.· loa Eatado& en la actualidad se debaten por el desarrollo económico y en su 
búsqueda muchos de ellos se convierten en Estados subdesarrollados con 
economl• de maquila y alta explotación de sus recursos naturales, explotación 
~llevada a cabo por nacionales y extranjeros propietarios de grandes 
cmpilales que so pretexto de proporcionar Inversiones y flujode capitales a los 
Eatmdos logran grandes concesiones a través de competencias desleales 
favorecidas por gobiemos que distan mucho de ser democll\ticos, y asl en 
cambio acentúan las graves diferencias entre laa clases sociales. 

8.· En los Estados se viven problemas de corrupción, narcotráfico, 
concentración de capitales en muy pocas manos (monopolios nacionales y 
tnlsnllcionales), plOblemas de ciedibilic:lad gubernamental que traen la Inevitable 
consecuencia de la apatia de la población en tiempos electorales. 

9.· El desequilibrio que viven todos los Estados al finalizar el siglo xx es 
evidentlll: Crisis politicas,guerras mundiales, guerras regionales, intervenciones 
a gobiernos legítimamente constituidos (Comunidad Económica Europea, 
9.A. T.T., Cuenca del Pacifico, T.L.C., Acuerdos Comerciales Regionales, etc.), 
que -m:ian más las diferencias entre el llamado primer mundo desarrollado 
y el tercer mundo miserablemente subdesarrollado. 

10 .• Los esfuerzos de la O.N.U. se ven frustrados al buscar la cooperación de 
sus Estados miembros de una ayuda que se manifiesta impostergable. La 
F.A.0.y la U.N.l.C.EF. han ayudado en la medida de sus posibilidades, porque 
cuentan con la poca voluntad de quien quiera efectuer ayuda humanitaria. 

11.· Hoy el mundo, llamado mundo modemo de fin de siglo, con sus avances 
tecnológicos, con sus democracias imperfectas, con sus sistemas pollticos 
desgastados. con las IObnNMentes monarqulas que estan en la decoración de 
la indiferencia y el olvido con esos sistemas económicos que buscan en 
beneficio para grupos minoritarios en la mayor abundancia y explotación de los 
pueblos y el enfnlnlamiento de sus etnias lo que ha provocado la crisis polltica 
y la división en lo5 grandMEstados como en la extinta U.R.S.S., el manejo que 
escapó de las manos de Gorbachov y ahora confunde con muchas presiones 
a Boris Yelsin.Lamentablemente la nueva geografla polltica de la ex U.R.S.S. 



no define el camino• 1911uir,diflcil aend• que H ajusta • sus necesidades sin 
111 impoalcl6n de 8lgl)rl limma económico o politico que disfrace la dictadura y 
el •ulDritariarno que tristemente y. viYieron. 

12.- L• no comprensión de IH diferencia• en la cultura de las razas y sus 
.. piracionea, •mblcionel, conformismo y tambi6n apatla, la diferencia de la 
comunid8d 1'*'"8Ciol 181, propiciaron de una u otra forma la masacre del Eatlldo 
YugosllNo, donde loa Croallll, loa Selbioa y loa Bosnios musulmanes desatllron 
una gullTll que como todas es cruel e inhumana desgarrando y afectando • la 
población mas d6bil. 

13.- El Estlldo moderno se encuentra en crisis; crisis de presentatividad y de 
integración, porque se cuestiona cuan representativa es la organización que 
dMde o H divide lin equiliblar las fuerzas que lo integran en beneficio de lo que 
en 6pocas muy antiguas diera origen a tribus, clanes, hordas, y las primeras 
civilizaciones: el ser humano. 
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