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INTRODUCCION 

1.- SlgntflcaclOn. 

Abordar la obra de un fllOsofo Inglés del siglo XVII' 

como lo fué Thomas Hobbes (1588-1679), puede tener alguna' 

stgnlftcaclOn relevante que sumar al ya de suyo Importante 

trabajo que se propone la Historia de las Ideas (t). Nue1 

tro Interés surge fundamentalmente Impulsado por la urge~ 

cla de ta reflexlOn acerca del Estado moderno y de su ex-• 

presión materializada en nuestro continente Latinoamerica

no. SI bien es cierto que las formas que asume el poder y 

el Estado en nuestros dlas, distan mucho de corresponder a 

la sttuaclOn del mundo europeo del siglo XVII, la actuali

dad del debate por los derechos del hombre, nos permite 

sospechar que perdura una sttuaclOn desigual en donde el ' 

ser humano se encuentra. aan, a merced del Estado desco•u

nal. 

A pesar de que teóricamente no haya Estado que se re

conozca por encima de la libertad del hombre, es un hecho' 

doloroso ver que en la realidad, en el choque de intereses 

el Estado y sus instituciones desconocen Impunemente y vt2 

(1) los datos blogr&flcos del autor han sido tomados 
fundamentalmente del prefacio a la edlctOn del ' 
F.C.E. hecha por Manuel S&nchez S. 
e<. Hobbes Thomas Levlatan f·f·E.,M•rtco 19fº· • (En referencias cortas ver b b tograf a al f nal.) 
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lan sus derechos m!s elementales (2). 

El Estado es el gran Levlathan, monstruo coLnsat. av~ 

sallador, que no esta dispuesto a ceder ante el hombre pa~ 

tlcular, cuando considera que esta en juego su persisten-

eta. Mientras mis ldentlflcado se encuentre con los lnter~ 

ses de sectores o cuadros de la sociedad, el choque ser! 1 

mas severo. 

A pesar de este peligro. la existencia del Estado es

ta justificada con casi toda sociedad humana (3). El Esta

do se hace necesario, como consecuencia de la bQsqueda del 

hombre por definir los limites de la libertad particular 1 

en areas de la vida social madura y armOnlca. Resultado de 

esa empresa definitoria, se desarrolla una enorme variedad 

de diferentes Estados. Cada una de las diferentes opciones 

creadas buscando que adem!s del orden deseado entre los 

hombres, el Estado no adquiera tal magnitud que, coma Cro

nos formidable, devore a sus propios hijos (4). 

En este trabajo pretendemos reavivar la pre;unta ace~ 

ca de los limites del Estado. Creemos que este Instituto ' 

que se refrenda por la necesidad de delimitar la libertad 

~~~rl2"'")""r.Los Estados americanos y de manera especial el Mé 
xicano se vlO influenciado de manera Importante T 
por la obra de Tocquevllle La Democracia en Amérl 
ca(F.C.E.HéKlco, lS57)a quien debemos los princi
PTos de Igualdad y libertad en nuestro Estado. 

(3) la.sociedad NUER del Sud!n. a¡ena hasta la segun"! décg•a de es¡e siglo a cua quier ¡or•a o1deter m nact n Estata nos hace ser pruaen es en a a-
fl rmac IOn de que toda sociedad humana requiere de 
Estado. 
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particular, sigue siendo propenso en nuestros dlas a cons~ 

lldar, de facto un poder tan absoluto que se revierte con

tra su creador. 

Nos parece posible afirmar que la teorta de Hobbes a

cerca del Estado, en la que se afirma que el poder lrres-' 

trlcto es un requisito esencial del mtsmo, aOn cuando es 1 

Inaceptable a la luz de cualquier antropologla filosófica' 

actual, es ciertamente un retrato crudo del mayor de tos • 

victos del Estado. 

2.- Libertad y Soberant~. 

El Estado contemporaneo, tal y como lo seftala Hobbes, 

tiene su Justificación en la necesidad que reconocen los • 

hombres po regular las diferentes opciones de acclón,cua~ 

do estas pueden llegar a lesionar al otro. 

"La causa final, fin o designio de los hombres 
(que naturalmente aman la libertad y el domi
nio sobre los demas). al Introducir esta res
tricción sobre si mismos {en la que los vemos 
vtvtr formando Estados). es el cuidado de su' 
propia conservación y. por anadldura, el lo-• 
gro de una vida mas armónica ••• ~ (5). 

(4) cf. Garlbay K.A. Httolo~la Griega Ed. PorrOa 1975 
(5) Hobbes, op. cit., p. 13 • 
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El hombre acepta dellmJtar el campo de su libertad y. 

consecuentemente, accede al Estado. Pero ésta cesión. al' 

contrario de lo que sostiene Hobbes. no Implica la nega - 1 

cl6n de Ja libertad en su prioridad ontológica. En los h~ 

chos la libertad del hombre parece sólo aceptable en la m~ 

dida en que el Estado se considere fuera de peligro. La • 

confrontación de la libertad del hombre frente a la potes

tad del Estado se resuelve frecuentemente en la guerra ci

vil, vfa externa de ta sociedad para restablecer sus valo

res ante desviaciones del Estado (6). 

No entendemos la libertad del hombre como algo absol~ 

to. pues ello lmpllcarfa necesariamente la negación de la 

del otro; la entendemos anterior al Estado y pretendemos • 

mostrar que la obra del pensador Inglés Thomas Hobbes. mo

vido por la evidencia de su tiempo. pretende negar fllosO

ftcamente esa antertorldad. La reflexión acerca de la an

terioridad de la libertad del hombre frente al Estado es 1 

pues, la tésls que sostenemos en este trabajo. 

(6) Consideramos aquf el comOn aumento de la repre 
sJOn de los Estados cuando se ven amenazados.
cf. Harto Contreras •Antologla. México en el ' 
siglo XX 1900-1913• en lecturas Universitarias. 
U.N.A.H., México, 1983. 
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3.- Contenido del trabajo. 

3.1. Acercamiento hJst6rJco. 

Los bl6grafos de ThomAs Hobbes reslatan lnvarlableme~ 

te el hecho de que la fecha de nacimiento del fllOsofo 

coincida precisamente con la aproxJmactOn de la Armada In

vencible. El desenlace de este acontectmtento marc6 stn d~ 

da una nueva época para Ja vida de Inglaterra. el Inicio 

de los anos en que la balanza del poder se Inclinarla en 

favor de Jos Paises de la Europa del Norte, con naciones 

cada vez mas poderosas. los Estados y los hombres que los 

solidificaron fueron, sin embargo, fruto de una transform! 

clOn mucho mas profunda, que Europa habfa venido sufriendo, 

desde los siglos XV y XVI. Nos parece Importante Jntentar 

un acercamtento a los motivos de los hombres que, como Ho& 

bes, vivieron esa etapa novedosa de la cultura occidental, 

en la que los libros hablan dejado de ser extrano tesoro 

de privilegiadas localJdades. los griegos, en sus textos ' 

desempolvados por traductores como el mismo Hobbes, Jmprea 

nan la senstbllldad de esta cultura. No extste,senala en. 

este sentido el lnglés,nlnguna concepclOn en el intelecto 

humano que antes no haya sido recibida totalmente o en par 

te, por los organos de Jos sentidos; todo lo demas deriva 
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de este primer momento. íuropa y Hobbes con ella, hablan 

retomado el acento emplrlco helénico. En el campo del conB, 

cimiento mas cercano a llobbes. de reflext6n polttlca, hom

bres como Nlcol!s Maquiavelo, hablan dado la pauta, ctnlca 

por realista, en la relaclOn de los hechos que concerntan 

a la vida de los hombres de Estado (7). 

Renacer Implica de cualquler forma una etapa previa de 

gestaclOn: De la misma manera Que el autor asume de Galileo 

el principio del movimiento, no queremos dejar de conside

rar la lncercia medieval, en lo que ésta pudo haber tenido 

de relevante en la gestaclOn del pensamlent~ de Hobbes y 

su época. Basta recordar que reclblO el autor una sOlida 

formación escol!sttca en una de tas etapas mas importantes 

de sus estudios. 

Son tres grandes problemas los que ocupan la mente de 

esta etapa de transformact6n. El primero es la ciencia, 

nuevo eje del mundo. Todo vuelve a ser revisado, no hay ya 

nada de lo que se haya dicho todo,y practlcamente de todo 

hay que decir algo nuevo. 

(7) Hobbes, op.clt. pag. 6. 
Para el desarrollo de la parte hlst6rlca nos 
hemos apoyado fundamentalmente en la Nueva -
Historia Untversal,edltado por Martn "[iñ'iQ'fid, 
1968). 
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El mundo es movimiento y sin el movimiento no se ex

plica. La clencla, a partir de este principio, se constl· 

tuye en el gran Instrumento por medio del cual, ahora sl, 

el hombre se hara dueno del mundo en que vive. En segundo 

lugar, Dios, el alma y la reltglOn son un tema central en 

la reflexlOn y en los hechos. La Iglesia romana no se vio 

libre del bisturt de la Razón y se viO asl sacudida por ' 

el aire renovador de este hombre renacentista. Por Olttmo 

el Estado constituye una tercera cuestión y llega a ser ' 

una de las mayores obras del mundo moderno. Surge podero· 

so a la sombra de las diferentes nacionalidades que se·· 

consolidan a partir del siglo XV; surge rodeado de un na

llto de Necesidad y cada vez mas de poderes en expansión. 

En reflextOn fllosOflca de la pollttca. mas que en 1 

ninguna otra de las ramas de esta clencta, la comprensión 

del horizonte histórico del pensador adquiere importancia 

La experiencia histórica y et momento polttlco son las 1 

fuentes mtsmas de esta reflexión. Por esto creemos Justi

ficado Iniciar este estudio presentando un breve recorri

do acerca de tos hechos históricos que de manera destaca

da se hacen presentes en el momento en que Thomls Hobbes 

realiza su tarea Intelectual. 
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Ciencia. religión y Estado son los tres gramdes temas 

que intentaremos resaltar en la primera parte de este tra

bajo. mostrando los hechos que, situados atr6s em el tle~ 

po. dieron forma a los anos de madurez renacentista en Eu

ropa. En los tres temas encontramos ralees hlstOrlcas Im

portantes de senatar para lograr entender el tiempo de ltok 

bes y. en la base de todo, para entender la concepción an

tropológica que prevalecia. El norlzont" mcd\ev~l se ha -

bita desvanecido paulatinamente y junto con el, el nombre 

feudal. El hombre nuevo dejó de ser Jo mas excelso de la' 

creación divina para Investirse de naturaleza, co~o su ce~ 

tro mas perfecto. 

Estado natural, humanidad y realidad, se desarrollan' 

en el marco de un juego de reglas nuevas, sin limites de ' 

timpa y espacio, y son la base epistemológica de la época 

de Thomas Hobbes (B). 

3.2. La historia de Hobbes. 

Después de realizar esta revisión de tos antecedentes 

históricos que de alguna manera explican et tiempo que vi-

(B) Esta 1btert1 la discusión acerca de la prtmacla, 
en la Historia de la Fllosofla, de alguna de las 
dos ciencias que le componen. Huestra tarea es
ta. como se vera. al margen de tal dlscuslOn. Re 
capitulemos elementos históricos que creemos deT 
relevancia para comprender la dlrecclOn que to~a 
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viO Hobbes. dedicaremos un espacio importante para senalar 

las condiciones particulares de la vida del autor y que d! 

terminartan su pensamiento. "ºs referirnos. en primer tu-• 

gar, a su propia biografla, contemplando adem!s del desa-' 

rrollo de su educación, trabajos, influencias que reclble-

ra, viajes y demAs acontecimientos singulares. Todo aque

llo que se encontraba en juego en la convulsa Inglaterra 

del siglo XVII y que vivió Hobbes: pensadores, facciones 

polltlcas, estallidos sociales, 21 papel de la Iglesia, -' 

etc ••• Por último haremos un an!llsls de las fuentes. In-

fluencias y orientación general dzl pensamiento del autor. 

3.3 El LevlatAn. 

Con esto creemos preparado el camino para !nielar el 1 

recorrido de la obra que nos ocupa. Presentaremos breve- 1 

mente el contenido de ~l Levlat!n, fundamentalmente en lo 

que se refiere a la definición de hombre y de Estado, tnd! 

cando los puntos en donde se define su teorla. En cuanto' 

al concepto del hombre fijamos especial atención a la def! 

ntctOn de Igualdad que propone Hobbes, confront!ndola al 1 

una sociedad concreta. la inglesa del siglo XVII 
y para sopesar la tncldencta de estos datos en 1 

el pensamiento de Hobbes. Al mismo tiempo la re 
capJtulactOn abarca el desarrollo de las Ideas T 
pollttca~ que Hobbes pudo haber conocido comple
tando asl el horizonte en el que se desenvuelve' 
la obra que estudiamos. 
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concepto de "eminencia", por considerar que ambos concep-' 

tos son contradictorios. De esta comparaclOn nos parece ' 

posible concluir que el papel que determina Hobbes al hom
• bre frente al Estado se encuentra viciado por una contra-' 

dlcclOn no resuelta entre ley natural y positiva. 

3.4. Ley Natural, ley positiva. 

Dada la IDportancla que concedemos a la dlstlnclOn de 

ley natural y ley positiva, dedicaremos una secclOn compl! 

ta al planteamiento de este problema en relactOn a la obra 

de Hobbes. El objetivo es mostrar que no es posible sost! 

ner una vlstOn antropolOglca mecantclsta, como la propone' 

Hobbes, stn caer en una concepclOn parcial del hombre y de 

su dtmenstOn social (9). 

3.S. ConclustOn. 

Nuestra conclustOn tra consecuentemente, dirigida ha

cia una reflexión axlolOgtca que subraye la Importancia de 

mantener al hombre y su libertad por encima del Estado, a-

(9) Para el desarrollo de este punto nos hemos basado 
en el curso de Fllosofla Poltttca dictado por el' 
Htro. Alfredo Troncoso en 1983/84 en la Universi
dad La Salle. 
cf. en "El fundamento ftlosOftco de la retOrlca• 
de los socialistas" de la revista de fllosofta Lo 
.9E.!· ULSA No. 32 Mayo-Agosto 1983. -
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ceptando como Hobbes a su raanera, la necesaria cxistencla 1 

de éste y planteando. por Gltimo. la Importancia de crear• 

mecanismos que hagan efectivas las ltmttactones que el ho~ 

bre le Impone para asegurar su libertad. 

4. Marco teórico. 

Hemos señalado mAs arriba, que la vtston de los ante

cedentes históricos rQsulta de la mayor importancia para ' 

poder comprender Ja dlrecctOn que Hobbes Imprime a su o -

bra. El analtsls histOrlco-filosOflco que Intentamos rea

lizar supone, ciertamente, una concepción del pensamiento' 

polltico como una creación estrechamente vinculada al dev! 

nlr hlsiOrico; no concebimos por ello al pensamiento como' 

un producto mecAnlco, predecible por las condiciones que • 

privan en la historia en un momento determinado. Nada m!s 

alejada de nuestra Intención que esta posición modélica. 1 

Tal 1 como lo se~ala Sablne, la posición ftlosOftca de Ho2 

bes es una respuesta original. en relación a la trayecto-' 

ria polltlca de su tiempo, pero trascendente a los hechos' 

singulares (en este caso de la singularidad inglesa), pero 

que no se puede comprender sin una visión general del tle~ 

po y sociedad concreta Que orlglnO tal reflexión. "Esta-' 

ban operando --dice Sablne-- fuerzas generales. tanto lnt! 



Jectuales como pl'acttcas, que iban mucho mas alta del ese! 

narto local y de la ocasJOn inmediata de los acontecimlen· 

tosM(10). La lectura del Levlatan, fuera del contexto, 

nos puede llevar por tanto. a condenar su contenido aGn a~ 

tes de haber comprendido su sentido y nos hara perder de ' 

vista la riqueza y novedad que la obra sl9nlflca y que la' 

ha consagrado como fundamental en el marco de Ja historia' 

del pensamiento polfttco. 

Resulta paradOJlco el hecho de que abordemos la obra' 

de Thomas ttobbes desde una perspectiva hlstOrtca, para re! 

catar precisamente IJS concepciones que cono ''Estado", "l! 

bertadu o "individuo" estan al nargen de las realizaciones 

históricas concretas. Pero nadie pone en duda que la obra 

de Hobbes obedece a la urgencia de una slntesls teOrlca 

que ordenara el caos de los hechos pol!tlcos y sociales de 

la Inglaterra del XVII; aGn mas, su obra es la primera que 

Intenta poner al dfa Ja reflexJOn polftJca a la luz de la 

novlstma ciencia moderna, pero sin contemporizar a la llg~ 

ra. Trasciende Ja relación Inmediata con los hechos mate

riales que la originan para proponer conceptos permanen 

tes. •su fJJosoffa tenla una amplitud demasiado grande p~ 

(fO) Sabine George. Historia de la teorla polltJca. 
;.e.E. H6xlco, 1963. p. 337. 
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ra poder constituir una buena propaganda (en su tiempo) ••• 

y su lOglca afecto a toda la historia posterior del pensa

miento moral y polltlcow(ll). 

Es conveniente senalar brevemente las razones por las 

que un pensador del siglo XVII como lo fue Hobbes haya 11~ 

gado a Interesarme con su obra hasta el punto de ocuparme' 

de su estudio para realizar el presente trabajo. Bertrand 

Russell. en su obra dedicada al método ~lentifico. hace 

menctOn del empuje que debe mostrar cualquier estudioso P! 

ra llevar adelante sus obras y hacer valer sus aportaclo-' 

nes. Guardando las distancias debidas, me parece justo a

firmar que la obra de éste fllOsofo del siglo XVII contie

ne elementos de tal actualidad e importancia que, por de-• 

cirio en los mismos términos mecanlclstas que él emplearla 

llegaron a tener resonancia en las fibras m!s sensibles de 

~t Inquietud reflexiva; el problema de la sttuaclOn del 

hombre frente a la magnitud del Estado me parece de la ma

yor urgencia y actualidad, un problema que atane a la pro

pia existencia singular: el problema de la libertad es pa

ra mi un problema personal. 

Nuestro método es b!slcamente reflexivo e lnterpreta

tlYO. para penetrar en tas aportaciones de Hübbes y mos ·' 

trar la urgencia de revalorar muchos de los conceptos de ' 

(tt) Sablne. op. cit •• p. 338. 
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de la Vlda polltlca del Estado y la sociedad contempor6· 1 

neos. 

Estamos lejos de componer algo nuevo. Tal vez lo mas 

Importante de este trabajo sea el hecho de que centra su 

dlscuslón en valores de gran lmportancta que merecen ocu· 

par un espacio mayor en el !mblto unlversttarlo. Clrcun~ 

crlblmos nuestro empano sólo a la revisión de las catego. 

rtas antropológicas y pollticas que propone Hobbes en su 1 

obra El Levlat!n, apoyando nuestra reflexión en dtferen·' 

tes obras que ha realizado la fllosofta polttlca en torno 

al autor y su obra, por un lado, y por otro en la capacl· 

dad crttlca que pudimos obtener a lo largo do los dtfere~ 

tes cursos que nos brlndO la Escuela de Fllosoffa de \a 1 

Unlverstdad La Salle, lnstltuciOn a la que estamos grand~ 

mente agradecidos, de manera especial por los maestros 

que estuvieron directamente Involucrados en nuestra form! 

clOn. 
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C A P 1 T U L O 1 

V 1 S 1 O H H 1 S T O R 1 C A 



HISTORIA POLJTICA MEDIEVAL 

En este apartado recogeremos datos significativos a-' 

cerca del desarrollo polltlco de la Edad Hedla. Buscamos' 

aquellos datos que expliquen la transformación de Europa 

en un mundo moderno de ciencia, tal y como lo pudo haber 

vtvtdo Hobbes. Buscamos entender el proceso por el cual 

se transforma una sociedad feudal hasta llegar a ser desd! 

bujada por el lmpetu de Jas ciudades y burgos que apoyaron 

el surgimiento de una nueva clase de polltlca, que llega-• 

ria a convulsionar a la Inglaterra mon!rquica de los si -• 

glas posteriores. 

La Iglesia Romana tiene una especial participación en 

el desarrollo de la vida medieval. Es por momentos, la G

nlca lnstltuclOn de carácter universal capaz de mantenerse 

en ple en medio del ostracismo de un continente atomizado• 

de feudos (12). Su situación se vlO especialmente favore

cida cuando el Imperio carollngeo extiende con su poder a' 

todo el norte de Europa, Ja idea de un reino universal, p~ 

lltlco y religioso, en el Sacro Imperio Romano Germ4ntco.• 

(12) Harln ed., Nueva Historia Universal. pp. 70-77 ' 
Vol. 2. 
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Uno de los factores que son Importantes de manera es

pecill en esta nueva época que prosigue a la Edad Media es. 

precisa•ente.ia lucha contra el poder que llega a ostentar 

la Iglesia y que se fragua en los anos medievales. 

·La ciencia. por otra parte.es la segunda de las dime~ 

stones de la cultura Occidental que merecen atención en su 

fase de for•acton. Nos preguntamos por las razones que 11~ 

van a una actividad intelectual orientada a la contempla

clOn y especulacton. a buscar las causas materiales del º! 

den y del •undo. Europa despierta del sueno dogm6ttco. por 

decirlo en las palabras que hiciere famosas el maestro de' 

Koentgsberg. y que se aplica aqul con toda su potencia.Sin 

lugar a dudas. el mundo Arabe fue el formidable semillero' 

en donde ger•lnaron los retonos de la cultura clastca para 

Europa, Ideas que se hablan olvidado en el remolino de los 

tle•pos en los que se gestaba la nueva configuración huma

na del continente (13). 

(13) Jde• pp. 166-175 .Vol 2 
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1.1.El Feudalismo. 

La palabra •feudo• tiene su origen en el vocablo latl 

no •foedus•. pacto. nombre dado a la tierra que era dada 

en pago a los soldados veteranos y que Roma, el Imperio. -

consideraba como un seguro de su alimentación. Esta tierra 

pudo llegar a constituirse en grandes posesiones. adquirió 

paulatinamente mayor autonomta y dominio sobre todo lo que 

se encontrara dentro de sus limites, de suerte que su pro

pietario se fue convirtiendo en lo que hoy conocemos como 1 

el senor feudal, dueno de vidas y haciendas; soberano (14) 

La desaparición del poder central en Europa a la cat

da de Roma. permite a asta Institución adquirir gran poder, 

de suerte que se generaliza. En este momento los reyes. no 

eran mucho mas que un senor feudal entre otros.favorecidos 

en el mejor de los casos en el Intercambio de concesiones 

con otros. La fuerza del feudo. sin embargo.no viene tanto 

del poder militar que debta de ser Importante, como de las 

mismas condiciones de inseguridad en que vlvlan los hoabres 

(14) Idem.Pag. 207 Vol. 2. 
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del campo europeo, acosados por las ardas del norte o por 

ataques musulmanes. La fortffJcacJdn que construfa el se

nor feuda) era el mejor resguardo, sino el Onlco, al que 1 

pueden acudir estos hombres. El Intercambio con el senor 

feudal no se reducfa, sin embargo, al cambio de m~rcancfas 

por seguridad: la tierra era posesión del senor y era con

ceslonado por él a Jos hombres que quedaban de esta manera 

firmemente sujetos a su potestad. En base a estos dos a- 1 

trJbutos de poder, fuerz~ y propiedad, la nobleza medieval 

supo interponer entre ella y l~ población, una dJstancJa y 

respetos ~ue Je aseguraron, durante mucho tiempo, un Jugar 

prJvJJegJado (15). 

Es ya lugar comOn hablar de la Edad HedJa como algo ' 

que no fue tan obscuro como lo llegaron a Mplntar" los ho~ 

bres del renacimiento. Stn embargo no es tan comOn que se 

expllclte en que consistió esa luz, de la obscura Edad. 

Queremos senalar en estas lineas cambios técnicos que 

repercuten cada vez con mayor fuerza en el proceso de con

ffguracJdn de la Europa medieval. 

(15) Jdem Pag 206 Vol. 2. 
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El nexo que tiene el hombre con el campo y sus produ~ 

tos atane a la totalidad de los hombres. Esto resulta de ' 

considerar que ésta sociedad es una en la que la Industria 

es mtnlma. reduciéndose a la producción manual del artlfl· 

clo. Cualquier cambio que se diera, por tanto, en los ele

mentos de producción en el campo tendrta una Inmediata re

percusión social. 

1.2. Cambios tecnológicos medievales. 

A partir del neolltlco y hasta el siglo XVII. en lo 1 

que atane a Europa, la agricultura es la base de casi todas 

las ocupaciones del hombre. Fuera de los puestos de jerar

qu(a, todo hombre tenla que ver de un modo Inmediato con 

ella. Cualquier cambio perdurable en el clima, comenta 

Whtte, en la fertilidad del suelo, tecnologla o demas con

diciones que afectan a la agricultura, necesariamente tenla 

que modificar a la sociedad entera, poblaclón,rtqueza,rel~ 

clones. tiempo libre y expresión cultural (16). 

Asl como se ha senalado la Importancia de la Revolu

ción Industrial Inglesa del siglo XVII,que llevó el pensa-

(16) cf.Whlte Lynn.The Agrtcultural Revolutlon ••• 
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miento social y polttlco a nuevos horizontes de discusJ~n. 

la revoluctOn que se verifica en los campos europeos en 

los siglos VI y IX, son de no menor Importancia. Esta re

voluclOn a la que aludimos consiste en el uso efectivamen

te extendido de fierro en la asrlcultura y en la apariclOn 

de nuevos tipos de arado que habrlan causado cambios en la 

produccton y propiedad agrlcolas. 

a).- El arado. Este instrumento slgnific6 la primera 

apllcaclOn de trabajo no humano a la agricultura. El ara

do ligero era utilizado generalmente en campos m3s o menos 

cuadrados, que facilitaban el trabajo en cruz, es decir, ' 

en la roturaciOn doble del terreno que se hacia para lo 

grar un ofoctlvo movimiento y preparaclOn de Ja tierra, 

Son tres las consecuencias que, de manera mas seftala

da, l•Pllca el uso de este nuevo instrumento. En primer 

lugar, éste nuevo arado removla con tal vigor la tierra, 

que hacia innecesario el doble aradazo en cruz. Se sustlt~ 

ye efectivamente fuerza humana por animal. En segundo lu- 1 

gar. esta elimlnaclOn de este trabajo en cruz tendlO amo

dificar la forma de los campos europeos, haciéndose éstos 

cada vez m3s alargados y estrechos, forma que hacia m&s e

ficiente la utlllzaclOn del nuevo arado, perQ que provoca· 

ba a su vez la necesidad de mayor trabajo en comOn. Por 

Qltlmo se hizo posible arar la tierra en aluvton. Esta 
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triple consecuencia no solo revltallzO la Europa septen - 1 

trlonal, en donde se di O el fenOmeno, por el aumento de 

producclOn, sino que también significo un cambio en Ja v! 

da campesina, aceptando la relaclOn causal entre el arado 

empleado y la forma de la tierra de los campesinos. El 

sistema era novedoso y eficaz, pero Implicaba un cambio 

profundo en la tenencia de la tierra que no era facil de 

determinar. Se debla obligar a los poseedores y propieta

rios de tierras en ?equenas parcelas, a dar paso a campos 

abiertos y alargados, cosa que no debtO ser sencilla. Es

ta hipótesis de cambios sociales debldo al tipo de arado ' 

se sustenta en Ja IOglca del mismo Instrumento, que obllg! 

ba también a la posesión de un mayor nGmero de animales de 

ttro., en su defecto, a una mayor dependencia de Jos hom-' 

bres que menos tenlan con respecto a los que de alguna ma

nera sobrevlvfan al senor feudal con mayor éxlto(17). 

( 17) Ideo, 
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Los problemas que se presentan para fundamentar ésta 

hlp6tesls son los que surgen del intento de •ostrar que un 

campo deba su forma a un instrumento de labranza. pues no 

parece haber una relaciOn absoluta entre la forma del cam

po y el arado. Es posible que la misma forma del arado h~ 

ya sldo usada de dlstlntas maneras en diferentes lugares.' 

La forma de campos que corresponderla al arado pesado, los 

campos abiertos y en largas franjas, fueron utilizados en 

algunos casos con el tradicional arado liviano y con aza- 1 

d6n. 

Lo que sí es posible sostener, es que una larga pro-' 

porción de las zonas de cultivo dispuestas en franja, se ' 

hallaba asimismo organizada segan el sistema de campos a- 1 

blertos, que implica un régimen de labranza comunal. 

Otra lmpllcacl6n importante del uso del arado pesado. 

es la necesidad de cierta densidad demogr!flca, por su al

to costo de utilización. Un caserlo de cuatro a diez fam! 

llas, no serla capaz de sostener el alto costo de la boya

da necesaria, por lo Que el uso del lnstru~ento supone ta• 

agregación de estas pequenas comunidades en aldeas. 

El problema que supone el abandono de los caserlos en 

los campos es el de Ja distancia que e~lstlrla entre la a! 
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dea mayor y los campos de labranza. Como se ver! adelante, 

la tntroducclOn del caballo en sustltuc10n de bueyes, hace 

posible recorrer distancias mayores al campesino. 

La poblactOn de la Europa Septentrional aumento coln

cldentemente con estos cambtos t~cnlcos, Incremento que e~ 

pltcarfa por otra parte, la vitalidad del reino carolingio 

del siglo VIII. 

Existen otras razones, adem~s de la aparición del ar~ 

do pesado, para la utlllzaciOn del campo abierto. Este ca~ 

po aumentó facilidades materiales para el sostenimiento de 

ganado, dando un m~ximo de tierra laborable para la produ~ 

clón de granos. Por otra parte el arado pesado y la cons! 

gutente utilización de franjas en los campos abiertos, COQ 

tribuyeron a modificar la mentalidad de los campesinos del 

norte, frente a la naturaleza y, en consecuencia de Ja ac

titud de los hombres del pró,lmo renacimiento que vieron 1 

la posibilidad cada vez mayor de que el hombre se hiciese• 

dueno de ella. No podemos Imaginar nin~ün cambio m!s fund! 

mental en la Idea de la relación del hombre y suelo: en o

tro tiempo el hombre habla sido parte de la naturaleza; 

ahora se convertla en su explotador {16}. 

(16} Idem. 
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b) Un caballo de fuerza. El arado serta solo una pri

mera fase de la revolucOn agrlcola a la que nos referimos. 

La segunda fase corresponderla a la creaciOn del arnés.que 

junto con la herradura de clavos, convierte el caballo en 1 

la mayor ventaja econOmlca y militar • 

No hay prueba fJrme de la existencia de Ja herradura, 

antes del siglo IX de la era cristiana. Las pruebas que se 

tienen no parecen ser suficientes como para dar certeza de 

este hecho.La herradura sin el arnés, por otra parte,no h.,! 

ce posible ni la arada ni el trasporte.ya que sólo por me

dio do 4ste se desarrolla eficazmente el potencial tractl

vo de este animal. 

Se plantean dos posibles vlas en la aparición del ar-

nés: 

El paulatino desarrollo en occidente desde formas In~ 

flcaces que estragulaban al animal (cuerdas).hasta las fo!. 

mas perfeccionadas del siglo IX. 

Su lmportactOn de oriente.Es posible Que Europa se h.,! 

ya visto enriquecida no sólo con la cultura oriental, sino 

tambfen con este tipo de Instrumentos que permitieron el 

mejor desarrollo de la base económica del continente, No 

solo Aristóteles llegó desde el mundo arabe. 

De cualquier forma es un hecho que, para el siglo IX, 
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el caballo es utilizado en la agricultura. La ventaja que 

representa el caballo frente el buey en las labores de ca~ 

po es objeto a6n hoy de discusiones. Lo cierto es que pu

do haber propiciado la migractOn de los hombres del campo• 

hacia las aldeas o burgos y, por ende, propiciado el paso' 

a una nueva época en la que los castillos feudales dejaron 

de ser slmbolo de poder total (19). 

Un campesino ya puede vivir lejos de su heredad, gr! 

etas a la ventaja que le brinda el caballo. Los beneficios 

que obtiene al vivir en comunidades mayores, son Importan

tes: dlverstOn, ed~caciOn, soctallzaciOn. Esta comprobado 

para algunas partes de Alemania y en el norte de Francia e 

Inglaterra una tendencia de "urbantzaclOn". 

Avanzada la Edad Media, esa "urbanlZdCIOn" sienta las 

bases para un cambio de foco de la cultura occidental: pr~ 

paro slcol6glcamente al campesino de la Europa Septentrio

nal para ese cambio y "tal vez lo capacito para adoptar a~ 

tttudes y adquirir anticuerpos espirituales que antmartan 1 

el cambio social de los acontecimientos posteriores" (20). 

(19)tdem. 

(20) Volvléndo al arnés, tenemos que, si bien su cono 
cimiento parece claro a partir del ano 800, la r 
generaltzaclOn de su uso se habla retrasado, ' 
pr!cttcamente tres siglos. Este retraso se explt 
ca si consideramos que su uso lmpllc6 una dlff.T 
cll formaclOn de un nuevo sistema agrlcola que 1 
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e) El centro del poder se traslada al norte. Segfin el 

historiador europeo Plrenne, el mundo romano no habrla ca! 

do sO~ltamente, stno que se habrla desintegrado ~aulattna

mente. En el ano 700. a pesar del caos polltlco, se conser 

varia en lo esencial la unidad cconó~tca del mediterráneo. 

Es el surgimiento del Islam to que verdaderamente desgarr~ 

ria el "manto Inconsútil" del medtterraneo. Al caer Espana 

el rey Franco se convierte en el centro del único poder de 

Importancia que resta al mundo latino. El Islam es el tér

mino de la tradición cl~slca: "sin Mohamct -dice Plrenne-. 

es Inconcebible Carlomagno" (21). 

AOn cuando el punto de vista de este autor no sea del 

todo aceptable, el centro de su c~poslción sigue siendo J~ 

teresante: el centro de Europa es otro, y el cambio se co~ 

suma en la época carollngea. La solución al problema qua• 

represento en su momento el traslado del centro focal, es

ta dada precisamente en la revolución agrlcota descrita p~ 

ra esta etapa de la Edad Media. En Inglaterra este prvceso 

de cambio agrlcola tendrta un desarrollo afin más espectac~ 

lar que en el resto de Europa, especialmente en los anos 1 

(21) 

suponla la ruptura de formas ant~rtores de pro-• 
piedad y de tecnologta. que sólo podrfan darse ' 
en un periodo suficientemente e•tenso de tiempo. 
Plrenne Henrl, Hlstolre economlgue de l'occ!dent 
Hedleval. Descléc de Brower, Pru]as, 1951. 

- 28 -



de Hobbes. tiempo en el que se sientan las bases de la 11! 

mada Revolución Agrlcola Inglesa del siglo XVIII. El poder 

que llegaron a tener los hombres del campo Inglés se esta

ba fraguando mientras Hobbes, escrlbta su Levlatan. 

Los mayores beneficios que el campesino del norte ob

tenla de su labor, por último. elevaron su nivel de vida y 

por consiguiente, su capacidad adquisitiva. Esto le propor 

clon6 por momentos, excedentes de alimentos que, desde el 

siglo X en adelante permitieron a su vez una raplda urbanl 

zactOn sin problemas de abasto. En las nuevas ciudades sur 

gló una clase de artesanos especializados y mercaderes.los 

Mburgueses", que pronto lograron alcanzar el dominio de - 1 

sus comunidades y crearon una nueva forma de vida: el cap! 

taltsmo democratice. Y en este nuevo contorno germinó el 1 

rasgo predominante del mundo moderno: la tecnologta de ta' 

fuerza mecantca. 

1.3. El Sagrado Imperio Romano. Preludios. 

a) Personajes, familias y hechos de preludio. Tal vez 

por la influencia del concepto del gens romano, se observa 

en Italia. a lo largo de la Edad Media, el poderlo de alg~ 

na familia. Otan 1, rey ~e la Federación alemana y con se

~orto sobre Italia, crea la idea del Sacro Imperio Romano 

GermAnlco. Una de las virtudes del nuevo Imperio fue espe-
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clflcamente la de detener el lltmJtado poder de estas fam! 

Itas sobre la Iglesia (22). El Ideal del imperio, que en' 

su aspécto pr4cttco tuvo la misión de defender a la Jgle·' 

sla, fue la construcción de un Imperio Universal que real! 

zara el Reino de Cristo sobre la tierra. Su realidad se 

fue continuando de manera rnAs bien teórica de dtnastla en 

dlnastla hasta fechas ~uy tardfas (fornalnente hasta que 

en 1806, fue abolido por Napoleón Bonaparte en Franela). 

Un antecedente Importante para la creación del Sacro 

Imperio Romano Germ~nlco fue, el papel que le asigna tanto 

el Papa como el Patriarca de Jerusalén al llanarlo contra 

las familias Italianas uno, y contra el Enper~rlor de Otza~ 

cio otro. Habiendo deseado o no Cario Magno el titulo de ' 

Emperador de Occidente, este hecho sentó las bases del fe

nOmeno de relación entre Estado e Iglesia que se Ir~ cons~ 

ltdando al través de los tiempos (23). 

La historia medieval se sucede ast en un continuo ir' 

y venir de poderes entre Iglesia y Estado, dando en muchas 

ocasiones como resultado actos contra la naturaleza orlgJ

nal de la Iglesia, como pudo ser la slmonla. Enrique 111 ' 

(22) Harfn ed., op. cit •• p. 219 (Vol 2). 

(23) ldem vol. 2. p, 220. 
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(1039-1056) heredero del Jmperto Hangaro en eJ que devino' 

Ja horda magiar.fue uno de los hombres que puso su empeno 

en dar su propio lugar a Jas relaciones entre Iglesia y E! 

tado, combatiendo esta generalizada costumbre de venta de 1 

cargos ecleslAsttcos por los reyes, y llegG a Imponer el -

llamado derecho de placet (veto}, para evitar de las fami

lias romanas tal prActica. 

Para el ano 1073 es elegido Papa el monge Hlldebrando 

con el nombre de Gregaria VII, que conttnaa su labor en la 

misma dirección que EnrJque 111 de ttungrla. Toda su labor 

va dirigida a termlndr con el periodo eclesiAstlco conoci

do con el nombre de~Slglo de lllcrro",reformando las costu~ 

bres de la lglesJa. Sin embargo, la ventaja económica de ' 

la stmonfa y el poder que tenla el Imperio sobre los car-

gas ecleslAstlcos, hlzo que la reforma causara un enorme -

enc~entro de poderes, politlco y espiritual, en el Que si 

no hubo claros resultados para la tendencia reformista.pe! 

mitló ver la lncompatlbllldad entre los dos poderes cuando 

uno y otro intentan utilizar ese poder que no les corres-

pande. El estado del espiritual y la iglesia del polltlco. 

Otro hombre senalado en e~tJ et~p1 fue Federico 

Hahanstaufen (24), con~tderado por los hlstortadore~ como• 

el preludio del hombre moderno.por su cultura y su person! 

ltdad lndtvidual. 
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Habiendo sido educado en el propio pats que habrla de 

reinar.propone en las"Constltuclones del reino de Slcllla" 

sustituir la jerarqufa feudal por leyes de corte moderno. 

En proposiciones de este tipo se refleja la tendencia de' 

las ciudades a crecer y a adquirir mayor importancia. El' 

comercio que continuó siendo parte de las ciudades. sobre 

todo las portuarias como Barcelona.P~rfs. etc. Hace Que -

el hombre de Ja ciudad se rccono:ca ~ndependlcnte y lo fu~ 

ra valorando, porque sabia q!1e su libertad era Ja base de 

su éxito. el aire de la ciudad era ~Jre libre. 

Con acontecimientos como la guerra de los cien anos' 

o la independencia de Suiza.tenemos los rrimeros grandes 

hechos de caracter naclonal1sta.La primera abarca en rea

lidad 116 anos. con grandes periodos de tregua. Marca el' 

final de las guerras de grandes scnores.pues aunque empe

zO siendo solo eso,termina con una Europa transformada y' 

al comienzo del poder absoluto de los reyes.que. cada vez 

m4s apoyados en el poder económico burgués,gulan,ahora si 

efectivamente, el destino de la gran unidad territorial -

de su reino como nación (25). 

(24) Idem.Vol. 2,p.244 

(25) Idem.Vol. 22p. 308. 
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Es este también el trasfondo de la Guerra de las Rosas 

en la que la burguesta inglesa desaparece en su modalidad 

de familias encontradas para dejar a un solo rey: Enrique 

VII Tudor que empieza a reinar al modo absolutista de Car

los VIII en Francia. 

No es nada dlftcil percibir los nuevos vientos que s~ 

plan al final de la Edad Media. En prJmer lugar econtramos 

un profundo rechazo al poder te~poral de la Iglesia. Aume~ 

ta el Interés por la ciencia a la que tal vez sin saberlo 

ha abierto las puertas la escoJastJca realista de Santo T~ 

mAs, fundada en Arl~tóteles y el e~pirltu griego. Por últ! 

mo se siente una gran defensa del Jndlvtdualisma y del se~ 

tlmiento nacionalista que deriva de él. 

b) La Iglesia se tra~sforma.Por otra parte tenemos el 

desarrollo del concepto religioso de la Edad ~edla, el fe

nOmeno de las cruzadas. que funciono como pivote de paz • 

en Europa e instrumento de defensa en contra del creclmle~ 

te poderlo musuJman (26). 

(26) Jdem. Vol 2,p 296, 
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Germanos:hunos:vándalos;van sujetando a Roma a saqueos 

hasta el punto de haber quedado convertida en ruinas. La -

Onlca autoridad que queda es la de los obispos; aunque el' 

estado de destrucclOn hacta más bien dificil cualquier es

tablecimiento de orden. Los lombardos entran a saco a Roma 

y establecen su poder con Albania hacia el 560 d.C •• A di

ferencia de los estragados no respetan nada de lo que Que

da del Antiguo Imperio. De alguna manera la Iglesia persl~ 

te como tnstltuclOn hasta que. por Instancias de San Greg~ 

rlo Magno y Teodollna. esposa del rey Lombardo Agutlulfo,' 

hacen que se convierta 6ste y su pueblo al catolicismo. 

Paulatinamente Italia va reorganlzandoso en comercio, 

agricultura y gobierno. El desarrollo de la Iglesia se ra

fleja de manera especial. como veremos abajo, en Jas clr-

cunstanclas polltlcas que se determinaron alrededor de Jos 

hombres fuertes del medievo. 

2 EL RENACIMIENTO ITALIANO. 

2.1. La dlrecctOn del pensamiento. 

Conocida por los mismos Italianos como et•quattrocle~ 

to•. et protorenaclmlento es el periodo que abarca gran 

parte del siglo xv. en el que fué promovida de manera bri-

1 lante la cultura, gracias a la riqueza de las ciudades 

Italianas. 
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Torcuato Tasso, Bembo,Sanna~aro y muchos otros escrl

tores dieron sus mejores obras gracias a las poslblltdades 

economtcas de estos anos (27). 

Sigue a este movimiento que abarca el resto del siglo 

del Mdescubrlmlento" de Amérlca,el periodo conocido propt~ 

mente como Renacimiento. El gran mecenas de este tiempo de 

madurez artlstlca en Italia, es el Papa Julio JI que logra 

para Poma el sello de Miguel Angel y de Rafael.A este Papa 

le sucede LeOn X, en cuyo periodo, y con el pretexto de la 

predtcactOn de las Indulgencias que decreta, se forma el -

movimiento protestante. Bajo su mecenazgo florecen ademas 

de los grandes maestros ya mencionados, hombres como Arlo~ 

to, Bernl, Alamannt,Haqulavelo, por solo nombrar a algunos 

de los mas Importantes hombres de la cultura. Los rasgos -

mas caracterlstlcos de esta época y que interesan para es

ta vtslOn del perlQdO previo al pansamlento inglés del si

glo XVII son, el humanismo, el pensamiento de Haqulavelo,• 

el concepto de ciencia y las figuras de Copérntco, Bruno y 

Galileo (28). 

Idem. Vol.2,p.346. 
Jdem. Vol.3 p.2t. 
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2.2. El Humanismo. 

El movimiento humanista se Inicia en Italia como la -

simple preocupaclOn por el uso correcto de las formas lat! 

nas de la época C14slca. Paulatinamente, este Impulso va • 

calando mas hondo en los principios e Ideas de Ja Roma de 

lo~ césares.En pocos anos el movimiento adquiere capacidad 

creadora y sienta las bases de la nDeva época.Son sus ~ran 

des temas. el hombre, el sentido Individualista, el Estado. 

su metodologta es una nueva ciencia. apoyada no sólo en la 

especulactOn, sino fundamentalmente en los sentidos.El ho~ 

bre adquiere asl un nuevo estatuto, por el cual no solo es 

obra de Dios, sino tambten perfecclOn de ta naturaleza. 

La clave de la dlfusJOn del humanismo la da la inven

ctOn de Ja Imprenta. hacia el ano de 1450, Invento que so

gufa Ja Idea del antiguo Xllografo chino y que perfecciona 

el aleman Juan Gensflelsh. La importancia de este Invento 

es algo evidente, por la fuerza que dio a la dlfustOn de ' 

Jas nuevas ideas. Baste senalar que,clncuen.ta aftos despuJs 

de Ja tnvenclOn,habla ya mas de cuarenta mil libros de los 

llamados incunables y Alemania. para 1501 con mas de mil -

Imprentas (29). 

(29) ldem. Vol.3 p.35 
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Para el tema que nos ocupa. el humanismo resulta fun

damental porque slgnflca la creaclOn de nuevas pautas cul

turales que rompen con la concepclOn del mundo medieval. 

Esta nueva concepción se cobflgura a través del trab!. 

jo de los grandes hombres de ciencia y·polltlca cuya vida' 

y principales obras senalaremos mas abajo.Entre todos ellos 

hablaremos especialmente de MaquJavelo por su Influencia -

en el pensa~tento polltico y de Copérntco.KlePer,Bruno y 1 

Galileo. fundamentadores del mundo clentlfJco moderno.pero 

sobre todo el Oltlmo, por la directa influencia que tuvo 1 

en la obra de Hobbes, 

2.3. Magutavelo y la polftlca. 

uEs verdad, pero el amor no existe sin el temor• 
Haqulavelo en el libro Dl!logo en el Infierno 
entre Haqutavelo y Montesguieu de Marcei Joiy. 

Maqutavelo es el primer gran escritor de pollttca que 

trabaja sobre el tema desde la nueva perspectiva del cono

cimiento que surge con el renacimiento es decir, clentlfl• 

camente (30). 

(30) Maqutaveto, Nlcolas El Prtnclpe,EUH, 1980. 
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Sus bases fundamentales son dos:La primera hablar del 

soberano y del Estado diciendo precisamente lo que ocurre. 

La soberanla es un fenOmeno concreto. cuya naturaleza se • 

presenta en hechos determinados. La segunda base es la fi

nalidad que da a su estudio; del conocimiento de esa natu

raleza (del fenOmeno)obtenemos el conocimiento del modo en 

que la vida polftlca se sucede. de sus leyes y por tanto.' 

de la manera como ésta puede devenir. Es éste el valor que 

encuentra Haqulavelo en el escrito que con el nombre de !! 
Prfnclpe,se dedica a Lorenzo de Médlcls. 

•Nadte se extrane de Que al hablar de los principados 
de nueva creacton y de aquellos en los que solo es -
nuevo el Prtnclpe traiga yo a cotactOn ejemplos llus 
tres. Los hombres siguen casi siempre el camino a-
bterto por otros y se empenan en Imitar las acciones 
de los demas"(31). 

Haqulavelo no es sino una figura polltlca de segundo 

orden y aunque esta sltuaclOn no hubiera sido favorable p~ 

ra sus particulares aspiraciones de vida, si le han propot 

clonado una distancia suficiente como para poder analizar' 

el poder con una enorme cantidad de datos de primera mano. 

(31) Haqulavelo, Nlcotas op.ch.p 70, 
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pero con distancia y capacidad objetiva. Jam!s hubo un ne

xo directo entre los hechos de Cesar Borgla y las ideas de 

Haqulavelo. en relaclOn causal;stn embargo. los unos pare

cen seguir de los otros. Haqulavelo tiene la oportunidad ' 

de conocer de cerca la polttlca de Borgta por puestos que 

de mayor o menor lmportancta desempefta en la corte. como -

representante florentino. 

Parte constitutiva de la leyenda de Haqulavelo es su• 

capacidad para acomodarse a las circunstancias pollttcas • 

reinantes, con la finalidad de seguridades personales.como 

demostr6 el hecho de que sus servicios fueran tanto para -

Hédlcls como para Savonarota o para cualquier poderoso en' 

turno, sin Importar las ideas. 

un an!ttsls cutdadoso de su concepto de Estado y de -

la sttuacl6n que guarda el Individuo frente al mismo, nos 

da una expllcact6n diferente y nos marca la verdadera pau

ta del trabajo del pensador Italiano: no parece importante 

quien sea el soberano, sino el hecho mismo de ta soberanla. 

Es muy Interesante ver como El Pr[nctpe, que ha sido 

considerada como fundamento te6rlco de acciones Inmorales 

de pollttcos, esté sostenida por la simple descrtpct6n y -

comentarlo de acciones de soberanos y reyes concretos. 
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La diferencia de Maqulavelo por la •oralidad ha si 
do presentada a veces como ejemplo de lmparclall-~ 
dad ctentlflca. pero tal Juicio parece excesivo. 
Haqulavelo no crea imparcialidad; lo que ocurría 1 

es que no le Interesaba sino un fin.el poder poJf
tlco y era diferente a todos los dem!s• (32). 

La grandeza de esta obra radica sin e•bargo.no en Ja 

descrlpclOn sino en el anAJlsls de las causas de dichos • 

actos. 

El Estado se constituye siempre por el dominio de 

una fuerza sobre otra. y la vida poJltlca es solamente el 

juego de las fuerzas que est!n tras el poder. en su busca. 

También, habrla que analizar el hecho de que Haqula

velo no contemple otro tipo de Estado que el regido por 1 

soberano poderoso. En principio podemos explicarnos este 

presupuesto como resultado de la realidad polltlca del 

mundo moderno Que se proyectó hacia el modo absolutista. 

Lo cierto es que su anAllsls trasciende la forma de goble! 

no y tiene su validez ctentfflca en cuanto estudio del Pa 
der: no Importa ya dijimos el nombre del soberano.importa 

el hecho llamado soberanfa y esto no se explica stn un ca 

(32) Sabtne, George,Hlstorta de Ja teorfa polfttca 
p.255. 
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noclmlento suficiente de Jos elementos que le proporciona 

dicho poder. No es cofncldencta que la obra de Maqutavelo 

realice esta abstracción. Esta naciendo el Estado moderno 

en éuropa y HaquJavelo lo refleja. 

•porque en toda ciudad se encuentran dos fuerzas con 
trartas, una de Jas cuales lucha por mandar y oprl~ 
mir a Ja otra, que no quiere ser mandada ni oprimi
da.Y del choque de las dos corrientes surge uno de 
estos tras efectos:C!,ErlncJpado,o libertad, o Jlcen
cld" (33}. 

2.4. Galileo la Ciencia y su método. 

El método clentlffco, SJ bien en sus formas mas ref! 

nadas se puede juzgar cornp!Jcado,es en esencia de notable 

sencillez. ~sta consiste en vbservar aquellos hechos que• 

permiten al observador descubrir las leyes generales que' 

Jos rigen. los periodos primero el de observac!On,y segu~ 

do el de deducción de una ley, son ambos esenctaJes, y C! 

da uno de ellos es susceptible de un afinamiento casi In

definido; pero, en esencia, el primer hombre que dJJo:•eJ 

fuego quema•, estaba empleando el método cientlflco. No ' 

tenla sin embargo, lo que la técnica cientffica exlge:una 

elecctOn cuidadosa de los hechos relevantes, por un lado, 

y por el otro, diversos medios para deducir leyes, aparte 

de Ja mera generalizacJOn. 

El método cJentlfJco a pesar de su sencillez escen-
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clal ha stdo obtenido con gran diflcultad,y aOn es emple! 

do Ontcamente por la minarla, que a su vez limita su apl! 

cac16n a·una minarla de cuestiones sobre las cuales tiene 

opJnlOn. La mente de Jos mas razonables puede ser campar! 

da con un mar tormentoso de convicciones apasionadas, ba

sadas en el deseo: sobre ese mar flotan arriesgadamente -

unos cuantos botes pequenltos,que transportan un cargame~ 

to de creencias demostradas clentlftcamente. No debemos -

deplorar del todo que asl sea, la vida tiene que ser vlvl 

da y no hay tiempo para demostrar racionalmente todas las 

creencias por la que nuestra conducta se regula.El método 

clentlftco debe pues. por su propia naturaleza limitarse' 

a las mas solemnes y or1ctales de nuestras opiniones. 

Hay en el mundo moderno un gran conglomerado de con~ 

ctmletos verdaderos y comprobados en todo g~nero de asun

tos, y el hombre corriente los acepta por autort_A.dad, sin 

necesidad de dudar. Pero tan pronto como cualquier pastón 

violenta Interviene para torcer el Juicio del experto es

te se hace Indigno de confianza, cualquiera que sea el b! 

gaje ctentlflco que posea. 

Una opinión ctentfflca es aquella para la cual hay ' 

una razón de creerla verdadera;una opinión no ctentlflca 

es aquella que se sustenta en alguna razón distinta de su 
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Los griegos. eminentes en casi todos los ramos de la 

actividad humana. hicieron poco para la creactOn de la 

ciencia. La m!s grande hazana Intelectual de los griegos' 

fué la geometrta, que juzgaban con un estudio a priori d! 

rlvado de premisas evidentes por si mismas y que no requ! 

rta verlftcaclOn experimental. Los genios griegos fueron 

deductivos m!s que Inductivos, y dominaron por ello en m! 

tem!ttcas. Los griegos observaron al mundo poéticamente.' 

m4s que como hombres de ciencia; en parte, porquP.,toda af 

tlvldad manual no era digna de un caballero.de suerte que 

todo estudio que requiriese experimentos se consideraba -

Indigna. Qutza fuera caprichoso relaciona_!. la astronomta : . 

con este prejuicio, ya que aquella ciencia se refiere a -

cuerpos que solo pueden ser vistos y no tocados(la astro· 

nomta fue la rama en que los griegos se mostraron mas ele~ 

tlflcos). 

Los arabes experimentaron con mayor profuslOn que 

los griegos especialmente en qutmtca. Esperaban trasmutar 

los metales en oro, a su vez descubrir la piedra filosofal 

y confeccionar el elixir de la vida. 
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Pero no obstante, tenlan un defecto, que era el opuesto ' 

de los griegos: Buscaban prtnclplos sueltos, mas que pri~ 

ciptos generales y no tuvieron la facultad de deducir le

yes generales de los hechos que hablan descubierto. 

El método cientlfico tal como lo entendemos, aparece 

en el mundo con Galileo (1564-1642). y en ~enor grado con 

su contempor~neo Kepler (1571-1630). Kepler alcanza la f! 

ma por sus tres leyes. Prinero. descubrió que los planetas 

se mueven en torno al sol ~egún elipses y no clrculos.Fu~ 

ron Kepler y Galileo !03 que e~tJlllecieron el hecho de que 

la tierra y otros planetds girdr1 alrededor del sol. Esto 

habla sido afirmado por Copérico. rúro no logró dar prue

bdi de ello. Kepler y JÜ11 mjs G~ttl~o.¡1os~yeror1 el método 

ctentlflco en su Integridad, aunque 3e saben ~uchas cosas 

mas actualmente Que las que se sabtan en su época, no se 

ha anadido nada esencial al método. Pasaron de la observ~ 

clOn de hechos particulares al establec1miento de leyes ' 

cuantitativas rigurosas, por medio de las cuales los he

chos particulares futuros podlan ser predichos. 

Galileo se divertla buscando ocasiones que pusieran 

en rldlculo a su colegas. Estos afirmaban, por ejemplo, -
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bas~ndose en la ffsica de Aristóteles, que un cuerpo Que• 

pesase diez libras. caerfa de una altura determinada en ' 

una décima parte del tiempo que necesltarfa un cuerpo que 

pesase una libra. Una manana sublO Galileo a lo alto de • 

la torre Inclinada de Pisa con dos pesos de una y diez l! 

bras respectivamente, y en el nomento en el cual los pro

fesores se dlrlglan con grave dignidad a sus catedras, en 

presencia de sus dJsclpulos, llamó su atención y dejó 

caer los dos pesos J sus ples desde lo alto de la torre.' 

- Ambos pesos lnlegarOn practlcamente al mismo tiempo. los 

profesores no admitieron lo que habfJr1 visto, sostentendo 

que su vista los hdbla engJnado, puesto que era Imposible 

que Aristóteles se equivocase. Despues hizo un telescopio 

e Invitó a los profesores a mirar por el a los satelltes' 

de Júpiter, a lo cual los nrofesores se reusaron pues A-' 

rlstóteles no habla mencJonado dlchos satélites, y por 

cso,cuaJquiera que pensase que los vefa tenla que estar ~ 

qulvocado. 

El experimento de la torre Inclinada de Pisa, corro

boró Ja primera Investigación lnportante de Galileo, o 

sea al establecimiento de la Ley de Calda libre de los 

Graves. Según dicha ley, todos los cuerpos caen a la mis

ma velocidad en el vac[o y, ~I término de un tiempo deter 

minado han adquirido una velocidad un tanto proporcional 

al tiempo durante el cual han estado cayendo y han reco·' 
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rrldo un espacio proporcional al cuadrado de dicho tiempo. 

Los otros filósofos no se hablan tomado Id molestia' 

de averiguar s( lo que decfan era verdad.Galileo al final 

de ·SU vida tuvo que ver con la inquisición, por sostener -

que la tierra gira alrededor del sol. Habla tenioo un pr! 

mer encuentro de menor importancia, del cual saliera sin 

mayor quebranto: pero en el ano 1632 publicó un libro de' 

di4logos sobre los sistemas de Cop~rlco y Ptolo~eo, en el 

que cometió la temeridad de colocar en boca de un person~ 

je llamado Simplicio J!gtrna~ ohservaclones que hablan sido 

hechas por el Papa. El Papa mJntenia relación amistosa 

con Galileo; pero en esta ocasión se puso furioso.Galileo 

vtvla en Florencia con gran amistad con el Duque, pero la 

lnqutstción reclamó su presencia en Roma para juzgarle, y 

amenazó al gran Duque con castigos y multas su continuaba 

amparando a Galileo. Este se econtraba enfermo y casi el~ 

go; envio un certlflc1do médico para demostrar que no es

taba en condiciones para viajar; a lo cual la lnqutslción 

le respondió envlandole un médico de los suyos, con órde

nes de que tan ~rento fuera repuesto fuera trafdo a Roma 

cargado de cadenas. Al enterarse de que esta orden se iba 

a llevar a cabo, se puso voluntariamente en camino. Con ! 

menazas se le obligó a hacer acto de (omisión) sumisión. 

Después de la sentencia y abjuración que se le obligó a -
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decir a Galileo, no es verdad que después dijese entre 

dlentes:hEppur si mouve". Fue la gente quien dJjo esto y 

no Galileo. 

El conflicto entre Galileo y la tnqutsictOn no es m! 

ramente conflicto entre el libre pensamiento y el fanatl! 

mo, o entre la ciencia la religlOn; es ademas un confite.:. 

to entre el espirltu de lnducc10n y el espirltu de deduc

clOn. Los que creen en la deducción como método para lle

gar al conocimiento s~ ven obliq1dos a to~ar sus premisas 

de alguna parte, generalmente de ur1 libro sagrado. La de

ducción procedente de ~¡~ro~ ~d•¡rdJos C\ el m~lodo de 11! 

gar a la verdad empleado por lo<. Juristas. cristianos, m! 

hometanos y comunlstdS. Y puesto quC> la d•2ducción como m! 

dio de alcanzar el conoc1mleto fracasíl cuando e~isten du

das sobre las premisas, Jos que creen en la deducción ti~ 

nen que ser ene~lgos de los que discuten la autoridad de 

los libros sagrados. Galileo discutió a Aristoteles y a ' 

las escrituras, y con ello destruyó todo el edificio del' 

conocimiento medieval. 

Sócrates habla dicho que él era ~~s sabio Que sus 

contemporaneos. por que él sólo ~ab(a que no sabia nada. 

Esto era un artificio rctOrlco. Galileo pudo h~ber -

dicho con verdad que no sabia gran cosa.pero que sabia a! 
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go. mientras sus contemporaneos aristotélicos no sabia n~ 

da y pensaban que sab1a mucho.El conocimiento considerado 

opuesto a la fantas1a de realización de los deseos. es d! 
flcll de alcanzar. Un poco de contacto con el verdadero -

conocimiento hace menos aceptable las fantasJas.Por regla 

general, el conocimiento es mls dificil Je lograr que lo 

que suponla Galileo, y mucho de lo que él crela era sólo 

aproximado pero en el proceso de ddQuirir un conocimiento 

seguro y general.Galileo dio el pr1~er paso. Por eso es -

el padre de los tiempos noderr1os. Tanto lo que nos gusta 

como lo que nos dlsgust,1 dP ta ~d'1rl "º r;11P vivtnos todo ' 

proviene de Galt:eo. Si la Inquisición lo hubiese cogido 

joven no podríamos goz<1r <lhora de lJs 1leltcia~ de> la gue

rra aérea y de los gases c>nvenenado5. ni, por otra parte 

de la dtsmtnuc!On de la pobreza y de las enfermedades.que 

es caracteristica de nuestra época. 

3. LA EUROPA MODERNA. 

3.1. Los nuevos monarcas. 

la forma tradicional de hacer historia ha stdo la de 

fijar cortes convencionales de tle~po para facilitar su 

estudio. La verdad es que la mayorla de los procesos no 

pueden ser reducidos sin cierta violencia a dichos cortes • 
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En ese mismo sentido resultarla forzado intentar el 

estudio de la época moderna del Estado.hablando solamente 

de ciertos personajes. Sin embargo, por los planeamientos 

y limites que nos hemos propuesto en el presente estudio' 

recurriremos a la figura de algunos monarcas para Inten

tar plantear, a través de sus vldJs y momentos, el conjurr 

to de la cultura que est! en juego en su tiempo. 

Al Igual que para Jos casos de los Reyes Católicos 

de Espana y de Carlos VIII de Francia, es importante sen! 

lar el car!cter de Estado Moderno que Enrique VII Imprime 

a su reinado. La lengua, la unidad territorial y el poder 

absoluto, son las bases sobre los que aparece el nuevo Ei 

tado Moderno Inglés.Terminan las dlferencias lrreconclll! 

bles entre seílores y aparece el rey como cabeza visible -

de una gran realidad social de go~lerno,hecho muy difere~ 

te a la parcialidad de poderes privados por los que ser! 

ge la Edad Media. La paz que consigue contra las familias 

nobles inglesas, no es un triunfo de Tudores contra los -

Lancaster, es el triunfo del Estado Moderno sobre la ana

crónica estructura feudal (34). 

(34) Harln ed. op.ctt.p.405 {Vol 3) 
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No olvidamos aqul la gran relevancia del parlannento y 

su peso real en la vida de Inglaterra. De ello nos ocupa

.. os adelante, pues su Importancia se refleja de mai.nera e,! 

pecial en el momento histOrlco de Hobbes. 

Carlos VII. al Igual que Enrique Tudor, logra ot:onver

tir!l Estado Francés en uno moderno, de las misma~ carac

terlstlcas del Ingles en su aspecto formal. 

En Espana. el proceso hacia el Estado poderoso modet 

no se da en torno a dos figuras de Ja poi ltJca. El prime

ro. Fernando de AragOn. hijo de Juan JI de AragOn, es un 

hombre que al acceder al trono tiene por dominios ~na par 

te muy Importante del territorio actual espanol y otras -

posesiones en el HedlterrAneo como Slcilla.La otra figura 

es Isabel de Castilla, mujer de temperamento excepcional, 

heredera del trono que le es reconocido en el ano irle 1476. 

Al unirse en matrJmonto con Fernando se desata una guerra 

civil en castilla, pues los nobles temlan perder poder, -

cosa que ocurrió efectivamente. pues el Estado que se fo~ 

jaba no admitla muchos poderes sino uno solo, cada vez m! 

yor. Sobrepasado este obst~culo, ya nada se Jnterponla 

al ideal de unlftcac!On y poder que se propone en común 

los dos reyes. Es interesante repasar los objetivos que 

se plantean los reyes Fernando e Isabel al Iniciar.su re! 
nado: 
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Sometimiento de los nobles como grupo pollttco. 

llmttaclOn del poder de la Iglesia y de los muntcl

ptos. 

creactOn de un nuevo Estado. unido 

disminución del poder de las cortes(parlamento) 

orden social 

codtftcaclOn de las leyes 

reorganlzactOn de la hacienda 

tmplantaclOn de la tnqulslclOn 

expulsiOn de los judtos (poder econOmlco alterno) 

conquista de granada (expansiOn) 

creaciOn de un ejército moderno 

empresas de expanslOn {potenciadas con el Amblto am~ 

rtcano) 

En Espana la nueva época se plasma especialmente en 

las letras en donde el castellano adquiere firmeza y es 1 

el horizonte donde se despliega el nuevo esplrttu humani

tario de los hombres del renacimiento (35} 

(35) Idem p. 97 
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Los grandes descubrimientos geogr&flcos significaron 

para Espana y el resto de las potencias navales europeas, 

el nuevo punto de apoyo en eJ que se sustenta la grandeza 

moderna, económica y socia! de estos pueblos. 

3.2. la Reforma. El camino de Ja fé. 

a) Desarrollo histOrJco. 

Dos graves crisis sacuden a la Iglesia en el sJglo 

XIV: eJ traslado de Ja Sede de Avlgn6n (1309-1378) y el 

cisma de occidente (1378-1417), reflejo de un grave desa

juste en aumento. MAs adelante siguen existiendo graves ' 

problemas en torno a la Iglesia, problemas de poder y de 

doctrina. En primer Jugar ya desde 1414 el concilio de 

Constanza habla propuesto reducir el poder del Papa dando 

derecho al concilio ecum~nlco de dictar c!nones que habrla 

de obedecer el mismo Papa en caso de no haberlo aprobado. 

Sin embargo, la tendencia de Ja época era de hacer fuerte 

el principio mon!rquico y Jos papas no cedieron en su cu~ 

ta de poder. En realidad defendlan el mJngo de un poder ' 

mucho .. , que espiritual, poder '"e choca tia • su .., con' 

el de muchos principales del norte de E u ropa que con su .!. 
poyo, ha r 1 a n posible el éxl to de la Reforma. El otro orden 

de hechos que causan malestar en la JgJ esta es el excesl-
YO aumento de poder económico de muchos de sus miembros. 
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De esta manera, la Reforma se funda, por una parte,• 

en el deseo de hombres de Estado por debilitar el poder 1 

de la Iglesia de Roma y , por otra parte de la inquietud' 

de humanistas que anteponen a la Iglesia como instituciOn 

corrupta, al Individuo {36). 

El poderlo económico de la Iglesia ocupaba en ocasi~ 

nes hasta el treinta por ciento de los ingresos de un Es

tado. Hubo Intentos previos de reforma, como en Vienne,en 

donde se subrayo la importancia de reformar la cabeza y -

miembros de ella. Tambten en Pisa(l418) y Basilea (1431) 

pero sin que se diese movimiento, se Indicó la necesidad 

de reforma. 

El protestantismo estalla antes de que se materiali

ce alguno de estos cambios que se anunciaban en la Igle-

sia. Letr4n fué la gran oportunidad, pero decidió esperar 

aOn mAs, por la urgente necesidad de soportar la carga 

que le significa a la Iglesia la lucha contra Franceses y 

Turcos, sin crear nuevas fuentes de conflictooo interno. 

La Iglesia no se habta visto libre del esp1rltu del rena

cimiento que en Italia llegó especialmente a extremos de 

licenciamiento. de af~n de placeres sensuales y. sobre t~ 

do, de un fuerte acento pagano y materialista de la vida¡ 
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KLos mundos de la belleza, de la razón y de la cien

cia del orden poJl~Jco tienen Jugar senatado en el reino 

de Dios sobre la tlerra".(Savonarolla). 

Con León X llega a su esplendor el humanismo Italia· 

no, pero acentOa las razones de ta Rerorma. Dice Erasmo • 

que • habrla sido un Papa Ideal si hubiera unido algOn c~ 

noclmlento sobre asunto de re!JglOn y un poquito mas de • 

lncllnaclón a la piedad~. 

Practtcamente contemporán~1 a Ja crtsls de Reforma,' 

la monarquta Inglesa precipita una coyuntura de escts!On 

mas. en el mundo religioso cristiano. 110 solo estaba de ' 

por medio la situación personal del rey Que serla excomul 

gado, Enrique VIII, sino la fuerza y peso especificas de 

la Iglesia en este reino. Cle~ente VIII no estuvo dlspuei 

to a ceder ante las pretensiones del rey lnglés,al respef 

to de su pretendido divorcio y esto fue la ocasión utili

zada por el monarca para separar de su reino la potestad 

de Roma. Este paso del cJtollcis~u al anglicanismo causa

rla un profundo desajuste que no se s0Juc1onarla sino ha! 

ta muy avanzado el siglo XVII. con ta Revolución de 168B. 

Si a esta suma de separaciones que sufre Ja Iglesia' 

aumentamos el que se habla dado tiempo atras separ4ndose 
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la porclOn oriental.separando a Ja Iglesia tal y como ha

bla pasado con el Jmperlo Romano en dos partes. tenemos • 

que el mosaico con el que se enfrentaba Ja Iglesia de Ro

ma al movimiento de Reforma no era muy alagador. 

En cuanto al movimiento de Reforma en si.encontramos 

que son varios los motivos que propician eJ éxito del lu

teranismo. Adem4s de Ja notable disipaclOn de Ja vida de 

Roma, hay una enorme presión de los reinos de norte ~or 1 

liberarse de la carga eclestastlca.Muchos hombres hiele·· 

ron dura critica de Ja vida Romana del Renacimiento. Aún' 

cuando tuviesen razón en el contenido de sus criticas, al 

comparar la realidad de la vida vaticana con la moral que 

se predicaba desde ahl. el movimiento no fue, ni muchos 

menos, tan sOJo un movimiento de rectlflcactOn. Algunos 

escritos de reformadores se descatan por su tendencia a 

imponer una relación directa del ho~bre con Otos, lndtvl

dual Jzando esta relactOn y evitando, por tanto, la media

ción de la Iglesia, que defendla esa prorogattva.Para ev! 

lar el peso Institucional de Roma, paradójicamente, ser~ 

currlo al poder del Estado, a fin de cuentas otra instit~ 

clón. Este es el caso, por ejemplo, de los "hermanos de -

HoravtaM, que sustentan en el fondo una defensa del nacl2 

naJJsmo checo (37), 
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Al ir avanzando la dtscustOn con la Iglesia y al Ir

se endureciendo la postura de ~sta frente a los reformis

tas. Lutero también radicaliza su poslcton.que en un prl~ 

ctplo se reducla a una critica formal.El reformador habla 

estudiado en Erfurt, sede de la corriente neoescolastlca 

en Alemania, en donde se familiariza con la filosofla no

minalista de Guillermo de Ockam. En 1512 es doctorado en' 

teologfa, ya siendo para esta fecha sacerdote. 

Carlos V, por otra parte, es elegido emperador y ve' 

pronto desatada la crisis de Reforma, Entre vaclJactones' 

y conforme es atacado con mas rudeza por la Iglesia y el 

emperador, Lutero va definiendo su postura • 

Al ser expulsado de Alemania es acogido por Juan Fe

derico de Sajonia y entonces la lucha se redlcaltza,hasta 

llegar al periodo de las armas y de la fijación definiti

va del protestantismo. 

b) Contenido conceptual de la Reforma. 

la Reforma aparece originalmente como una actitud 

(37} Harln ed.,clt.p 256 (Vol 3) 

- So -



crtttca hacia el desarrollo de la Iglesia de Roma.la cual 

se encontraba en su obrar externo.corrupta por la lnflue~ 

cla dé mentalidades licenciosos del mundo renacentista. 

Vista asf, la Reforma serla un intentopor conservar la p~ 

reza originaria de Ja lnstltuc!On. 

la critica original luterana, se basaba en el escan

daloso manejo de los bienes QUe posee la alta cJerecla y 

por el uso Inmoral de instrumentos de fe como las Jndulge~ 

clas, con fines de lucro. Lutero motivado por estas razo

nes coloco sobre la puerta del castillo de Wlttenberg un' 

escrito de protesta, QUe polemiza contra esas Indulgencias. 

Hasta aqul su opinlOn coincide con la conclencla de refo! 

ma Que vienen sosteniendo hombres en numero cada vez mayor 

de la JgJesla catOJica. Sin embargo, al ser retado a poi~ 

mizar con la ortodoxia doctrinaria, representada por Eck, 

Luetro va m4s ali~ y critica aspectos b4sicos Que no eran 

manoseados por la vida cortesana del Vaticano. En ese mo

mento Lutero Inicia la verdadera Reforma.la Que cuestiona 

puntos fundamentales. como el de la situación del indivi

duo frente a Dios, hablando ahora de que esa relac!On de

bla de ser inmediata. Tamblan se plante~ en este momento 

una nueve vtslOn de la remisión del pecado por medio de ' 

la fe antes que por las obras, lo cual era bastante leja-
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no a lo que la lglesla de Roma hubiese podido aceptar. El 

estado. y este era el motivo último de la fuerza del mov! 

miento. tenla una nueva misión que.desde luego. le llber~ 

ba de la sujeclOn a Roma. El Estado no requiere ninguna ' 

consagraclOn eclestAsttca, pues sus funciones son aproba

das por el proyecto divino; participa de la voluntad dlv! 

na en aquello que sea el cuidado utilitario de la existe~ 

eta material. El Estado es el guardlan de la Ley natural, 

subordinada al Decalogo (38). 

SI bien hay grandes diferencias entre la concepc!On 

luterana y calvinista del nuevo cristianismo, la concep--

ctOn bastea del individuo y del fin de las asociaslones -

humanas intervienen de manera similar en las dos corrlen-

tes y dan las bases para la nueva concepc!On del Estado. 

Dios. 

"Cultura moderna si~nlflca, en general la lucha con
tra la cultura eclestastica y su sustitución por 
Ideas culturales autónomamente engendradas.La canse 
cuencla inmediata de una autonomla semejante es ne= 
cesariamente,un Individualismo creclente ••• ~(39). 

Por una parte el individuo es situado solo, frente a 

{38) Troeltsch E.op.ctt.p.52 
(39) Idem. p. 16 
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Su llberaciOn del pecado esta Onlca y exclusivamente en ' 

su capacidad de fe. La Iglesia desaparece en cuanto a lni 

tltuclOn salvlflca para constituirse en un centro de com~ 

nldad de fe. Ya no avala mas al Estado y éste asume fun- 1 

clones propuestas por voluntad divina concerniente al de

sarrollo natural del hombre. Promueve la vida recta de 

los Individuos y la consecuctón del plan de Dios en el 

tiempo. Siguiendo este pensamiento, el Estado serla, ade

más del guardtan del pacto social, la materializaclOn de' 

la voluntad divina al respecto de la vida natural del ho~ 

bre. 

3.3. La Contrareforma y las Guerras Italianas. 

Italia fue practicamente la zona fronteriza de Euro

pa con el mundo oriental. hecho que factllta que en su 

conjunto sea una puerta mercantil y que en sus ciudades 

se cree una ciencia de mercado, que contiene todos los m~ 

canlsmos de Intercambio (letras de cambio, cheques, bol-' 

sas, bancos. etc.). Las ciudades italianas llegan a una ' 

nueva edad convertidas en acreedoras de los reyes de Eur~ 

pa. Su riqueza y ~¡ esplendor de sus hombres mAs connota

dos hace de ellas, las ciudades de la cultura, de la 11-' 

bertad y de la r~cionalldad, categorfas b!slcas del rena-
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cimiento (40). 

SJn embargo, el descubrJmlento de Amértca sorprende' 

a estas ciudades. Las nuevas rutas comerciales. ajenas al 

Medtterr!neo. crean ventajas para algunos paises que an-' 

tes dependfan en gran forma del comercio con Italia. Ple! 

de la supremacla que le habla dado esplendor a las ciuda

des y se convierte paulatinamente en un campo de batalla, 

de otras grandes naciones Que como Espana y Francia son ' 

ahora el centro del poder occidental. 

La contrareforma es asumida por Espana como "asunto' 

personal". Este movimiento tiene su origen no sOlo en el 

esfuerzo espiritual de hombres de Iglesia que, como Santa 

Teresa y otros grandes reformadores, sino también en l~ 

JmperJosa y polltlca necesidad de oponerse al poder de 

los nobles Que, en Alemania, hablan dado fuerza al movl-' 

miento. 

El humanismo no es, por tanto, una tendencia exclusl 

va de uno de estos Importantes movtrnlentos religiosos o 1 

politices; los abarca todos y cada uno de ellos, le refl~ 

ja de una manera especifica. La misma confrontación, po-' 

drlamos declr, es originada por esta tendencia general. 

(40) Harln ed. op. cit. p. 286 (vol J), 
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El concilio de Trente fue lo que muchos pensaron que 

deberla haber sido el de LetrAn, pues con ello se hubiera 

evitado la crisis con el movimiento de Reforma. De cual--

quier forma. Trente Intentó, al menos, ser un factor de ' 

reconctllaclOn con éste movimiento que aún no se radical! 

zaba. Significó eJ mayor esfuerzo de la Iglesia Católica 

por defender su dogma y deslindar los campos relativos a 

su poder, en contraste con lo propuesto por la Reforma. 

Fue, asimismo, la reorganización disciplinarla que cimen

tó la conducta de Roma en los siguientes siglos. 

Una vez terminada la conticnda,sl asl se puede decir, 

en el campo de batalla de las ideas quedó de ple una, que 

no serta desplazada sino después de mucho tiempo.La Refor 

ma habla dejado sembrada Ja semilla del Individualismo 

que marcó de manera definitiva el nuevo camino del pensa

miento polltlco y, de manera especial en el pensamiento.de 

Hobbes. 

4. Inglaterra en el siglo XVII. 

El hombre al hacer filosofla busca, en Gltlma Insta~ 

eta lograr una gran slntests que explique Jo que le ro

dea Y lo que le desborda. De cualquier manera, no pode

mos dejar de pensar en el sentido que Je daba Unamuno a • 
su reflexión, cuando, aferrado a su bombln Y a su bastón, 
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se enfrenta al Infinito. Nosotros queremos enfrentar la -

fllosoffa de Hobbes a las situaciones concretas de la vi

da Inglesa del siglo XVII, valorando su obra a Ja luz de 

la realidad que pretende explicar. 

En ésta Olttma parte de nuestro recorrido histórico' 

haremos, en primer lugar, una relación del estado y la 1!!!. 

portancla relativa del campo inglés en el siglo XVII.para 

pasar después, a describir la vida polttlca donde se re

fleja claramente la situación del Estado, que est! siendo 

·convulsionado en una transmisión del poder hacia los est~ 

•entos sociales de mayor capacidad económica, es decir. a 

los cada vez m!s fuertes hombres del campo. 

Haremos también un breve reconrrtdo por el campo de 

las Ideas, donde se fraguan las diferentes Interpretacio

nes y prospectivas que se haclan acerca de los hechos po

lltlcos, no sOlo de Ja Inglaterra, sino del mundo europeo 

que adqutrfa una nueva faz polltica. 

4.1. El campo Inglés. 

El campo Inglés, que hacia el siglo XI habla asumido 

las nuevas técnicas y formas del sistema agrtcola de cam

pos abiertos, se habla convertido para el siglo XVI, en -

una gran productora de lana. Llego a ser a tal grado tm-
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prestonante la producclOn en este ramo que lJegO a const! 

tulrse en una preocupaclOn por el desequilibrio que esto 

tmpJlcaba. Tomas Moro senalO en su momento que.en Jglate

rra. las ovejas se comfan a Jos hombres. con esto el poi! 

tlco se referta al hecho de que cada vez mas acres de ti! 

rra cultivable eran dedicadas al pastoreo, mientras que ' 

Ja poblacJOn sufrla por escasez de alimentos. Era eviden

te que el sistema agrlcola no era lo suficientemente efi

caz como para responder a las necesidades de una poblaclOn 

en crecimiento. Sin embargo dedicar mas tierra para la 

siembra hubiera agotado aún m~s su riqueza y hubiera pue~ 

to en peligro al ganado. 

En anos anteriores, la Peste Negra habla solucionado 

malamente el problema de Ja prestOn demografJca, pero ta! 

bien habla dado oportunidad a los agricultores de Idear ' 

cambios Importantes en el proceso de producclOn agrlcola, 

que de hecho prepararon a JngJaterra para soportar, ahora 

si, el vertiginoso aumento de poblaclOn previo a la Revo

Juclon Industrial. La Peste Negra provoca una depreslOn 1 

en Ja poblactOn absoluta campesina y crea las condiciones 

para la aparlclOn del Hyeomen~. clase de agricultores que 

Instaura el nuevo sistema agrlcola. Se sucede con el yeo

men el paso de una era monacal, de granjas de pastoreo, -
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hacia una nueva agricultura Qlndustrlal!ZadaM, de produc

ción masiva, que soportó un aumento de población Inusita

do (41). 

Los obstáculos materiales a los Que se tenla que en

frentar esta nueva clase de agricultores eran: 1.-Flslcos. 

La tierra que se podla utilizar para el cultivo no era a

bundante, máxime que el espacio que extgla el ganado era' 

grande. 2.· Polttlcos. Los cambios que deblan Imponerse ' 

como consecuencia de las necesidades de un nuevo sistema' 

agrlcola, tentan Que enfrentarse a una larga tradición de 

tenencia de la tierra y, ademas, a la Inexistencia de una 

normativa Jurldlca que avalara el nuevo tipo de propiedad. 

Por Oltlmo J •• Presiones T~cnlcas, es decir, los retos 1rr 

herentes al necesario aumento de producción. 

Para poder aumentar la eficacia agrlcola, fue neces! 

rJo aumentar el tamar.o de las unidades de producción, ha• 

cténdolas mAs fáciles de trabajar.logrando un mejor balarr 

ce entre tos espacios dedicados a pasto y cultivo. 

(4t) Chambers y Htngay. The Agrlcultural Revolutlon. 
(1750-1880}. 
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Por otra parte, fue necesario el uso de la tierra y 

recuperar con nuevos tipos de cultivo nttrogenantes aque

llas zonas agotadas;logrando con ello una expansión en 

términos reales de las !reas de cultivo. En relación al 

cobro de diezmos, la reducción de las numerosas propieda

des particulares en grandes unidades de producclón,facll! 

to a las parroquias la obtención de recursos. Todas estas 

ventajas crearon un clima propiciatorio hacia el nuevo 

sistema. Ast,a nivel legal, aparecen las llamadas Actas 

de Cercamiento que auspiciaron la acumulación de tierras. 

Esto fue muestra de la acción positiva del Estado hacia ' 

los •cercamlentos" nombre con el que se conoció al nuevo 

tipo de propiedad agrtcola. 

Económicamente los grandes propietarios estuvieron -

cada vez mas dispuestos a rentar en condiciones ventajosas 

sus propiedades a esta clase de agricultores eflcientls-

tas, a quienes no sólo aliviaron de la carga Impositiva, 

sino que en muchas ocasiones también financiaron: el pré~ 

tamo se convirtió en pieza c)ave del nuevo desarrollo a-

grtcola. De las discusiones que ha suscitado el estudio 

de este fenómeno Inglés tal vez el de mayor embergadura 

sea el relativo a la aseveración leninista del despojo y' 

desplazamiento de la clase campesina a zonas urbanas. 
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SegOn esta tendencia del pensamiento marxista, el ca~ 

peslnado inglés habria desaparecido: Una cuidadosa ~evl -

slOn de los desplazamientos y magnitudes de la pobl4cl0n-' 

rural y urbana de la época, nos hacen sospechar que esa-' 

propuesta fue mAs el resultado de una apresurada aplica--' 

ctOn de categortas de anAlisls, que una e~plicac!On suft-• 

ciente al juego de fuerzas-sociales Que, efectiva~ente, 

se dlO en la Inglaterra post-renacentista. 

El siglo XVII, es especialmente Importante por los a

justes sociales que en él se dieron y que prepararon a In· 

gJaterra·para extender su dominio a la mayor parte del mu~ 

do. los hombres de este siglo eran conscientes de las eno~ 

mes posibilidades que tenla este pats (Inglaterra), de en

grandecerse y las luchas de este tiempo, proporcionaron a' 

Inglaterra, el equilibrio social interno necesario para o2 

tener la hegemonfa mundial. la Corona aceptó a fuerza de' 

golpes, la nueva composlclOn social Inglesa, y eso le va-• 

110, nada menos, que la supervivencia como lnstltucJOn. El 

reclamo de Hobbes para evitar a toda costa la guerra' 

civil en su pals respondla precisamente a esta urgen-' 

eta por solidificar a Inglaterra y prepararla para el' 

ejercicio de la hegemonla mundial a Ja que tenla acce

so, si bien Ja vla que él propuso. la del poder Soberano• 
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absoluto, respondió mas a las tendencias del pensamiento 

moderno que a Ja realidad social y polftlca Inglesa. 

En el panorama polftlco Inglés apareció con una fuer 

za Inusitada el hombre de empresa. cuyo poder se desplegó 

por la vla parlamentaria. En la Inglaterra del siglo XVII 

la gran empresa fué el campo. 

4.2. La vida pollttca del siglo XVII. 

SI bien no nos hemos propuesto presentar las causas 

históricas de todos los fenómenos que senalamos como pro· 

plos de esta etapa hlstOrtca, queremos senaJar algunos de 

los aspectos que marcan la vida polltlca Inglesa del si·' 

glo XYJJ y que tienen indudable relaclOn con aconteclmle~ 

tos o tendencias que se desarrollan anos atras dentro y ' 

fuera de la Isla. 

Creemos posible senalar que las pautas polttlcas mas 

Importantes en la Europa postrenacenttsta son, en primer 

lugar. una Importante tendencia nacionalista: en Espana, 1 

asumida y llevada a niveles Insospechados con los Reyes 1 

CatOlicos. En Franela. con el rey Carlos y en Inglaterra' 

con los Tudor. Nación, en estos casos. slgntflcó poder 

centralizado y absoluto del soberano como requisito tndi!. 

pensable para lograr la grandeza en la unidad. Otra nota' 
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Importante que se Intenta apuntar esta tendencJa Que se -

funda en el Idearlo lusnaturallsta, es el camino hacia la 

tolerancia religiosa, como nota caracterlstica de un Est! 

do moderno (42). Europa y Francia en especial. entienden 

que el poder polltico, surgido de un esfuerzo contractual 

de los hombres reside en el pueblo. La obediencia de éste 

a su rey se funod en la aneja teorla del derecho divino -

de los reyes. 

Estas pautas polltlcas que n~cesarlamente ve~os re-

flejarse en la obra de los pensadores Ingleses mas Jmpor

tantes de estos tiempos no corresponden. sin embarga.a la 

realidad polltlca Jnglesa: Carlos 1 al ser ejecutado pre

guntaba ansioso para saber en nombre de quién Jo era que 

no reconocla su ascendencia. Por su parte.Ja turba que Je 

llevó al cadalso no encontrO nadie que le explicara ciar~ 

mente en dOnde resJdla su derecho a la reslstencla ••••• Ja 

contienda entre estos dos principios en Inglaterra,prlnc! 

ptos del derecho divino y del derecho a reslstencla,no se 

hablan resuelto en un debate Intelectual.sino por la fue~ 

za. 

(4Z) cf.Troeltsch,op.clt. 
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Cuando murlo Carlos I, otros cuadros soctaJes tenfan 

el poder y eso le slgnlfJcO tal suerte. 

Otro elemento propio del Idearlo estatal moderno es 

el relativo a Ja tolerancia religiosa. Esta intolerancia 

Inglesa del siglo XVII es uno de los hechos que mAs acre

mente reclama Hobbes a los actores de Ja RevolucJOn. En • 

Inglaterra la Iglesia simplemente no tolero.porque lo que 

estaba en juego era mucho mAs que Ja libertad espJrituaJ. 

Como hemos senalado, detrAs de Ja ruptura con Roma, el m~ 

vlmlento reformista en su generalidad buscaba el poder p~ 

lftlco y Ja ascendencia que por muchos a~os el Vaticano ' 

se habta reservado. No eran compatibles el llamado untve~ 

sal de la Iglesia Católica con el modelo de nación que se 

fraguaba en Inglaterra. 

a).-Bodlno. El equ!Jlbrto de facto que exlstlo en I~ 

glaterra,aon en la época de los Tudor de marcada tendencia 

absolutista, se fundo en un reconoctmlento real de las d! 

ferentes fuerzas sociales que estaban en juego. Asl,esta 1 

casa aon cuando se reservo poderes con menos limites de 

Jos que se necesitaron en otros momentos para conservar 

el equilibrio, reconoclenron ampliamente a Ja nueva clase 

media, conscientes de su Importancia. 
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Cuando este equilibrio se rompe.brilla un trabajo 

francés llamado La República (43)en donde se sientan las 

bases de lo que serla Inglaterra en lo futuro:U11idad con! 

tltuclonal bajo la corona. 

Bodlno, como todos sus contem~orlneos, dtlmite que la 

ley natural es superior a la ley positiva, es decir, a la 

determinación del Soberano. Aún cuando no debe haber nin

guna otra Instancia superior a la voluntad del soberano,' 

este se debe dejar conducir en sus deter~lnaclones por una 

normativa natural, reflejo de Ja vnJ11nt~d rtlvina. El sob~ 

rano es la fuente de la ley, pero est~ sometido a la vez 

a ciertas normas (leges lmperli) constitucionales que no 

ha hecho y que no puede cambiar. Este sometimiento del s2 

berano a la ley origina, sin embargo, una co~tradlcc!On 

entre la Idea de la soberanta absoluta y el concepto de 

Ley Natural: "En efecto--senala Sablne--sl la soberanta 

significa esencialmente la soberanla del Prlncipe, la co

munidad polltlca no tiene existencia salvo por la virtud 

de la relación entre el prlncipe y sus súbditos, y es tm-

(43} Bodlno J. "La República en Slx eooks of the 
Comanwealth. H.J.Tuoley,New lork.1945. 
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poslble que et reino tenga una leyes que el prlnctpe no -

pueda cambiar. En sustancia esta es la l!nea seguida y d! 

sarrotlada por Hobbes.quten parte, en buena medida, de ~2 

dtnoh (44). 

b).- Hooker: La Iglesia nacional. Torn~s Moro en su -

famosa obra .!!..!2E.!a (45),dedica un capitulo entero a e! 

pllcar ''L~s religiones de los utópicoi~.Es muy clara la 

intención de Moro por difundir la tolerancia entre los 

lectores cuando dice Que a uno de sus conpañeros en la a

ventura del libro. fue detenido por los utópicos cuando -

''con m~s re que prudencla .•• se empeló a inflamar tanta' 

que no sólo antepuso nuestra fé a todas las demás, sino ' 

que las conCenó y vcclferaba contra esas religiones, tra

tandolas de profanaciones .•• " (46). la traducción de esta 

obra al espahot conslgna una interesante nota del que fu! 

ra prlmer traductor esp~~ol de ta obra. El escritor de 13 

nota, muy cercano en tiempo a Moro, conocfa ya su marti

rio, se extend[o en una expIJcaclón que rescatase Ja pos! 

ble desviación del capitulo del mal uso a Que le podrfan 

(44) Sablne A., op.cit.p.297. 
(45) Moro Tom~s.Utopla 
(46) Moro T.,op.clt. p 127 
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someter• mal intencionados~.Para el autor de la no1a era 

importante senalar que las diferentes religiones a que a· 

lude Moro como dignas de respeto, no se deben enten•der s! 

no como las diferentes opciones que la fe Católica prese~ 

ta a sus hijos: Vida mon~stlca, rituales dlferentes .. dlver 

sidad de decretos canónigos. Aün cuando Moro estA m1uy le

jos de la tolerancia utilitaria de los franceses, e~ta n~ 

ta del •ptadoso" traductor espa~ol dice lo que Horo no y 

trata de evitar en él, el esplrltu noderno de tolerancia' 

que hubiese librado a Inglaterra de tanta sangre. E·s la -

concepción del Estarlo cumo ur11 conunldJd polltlca coopcr! 

tlva. precisamente la que se ronpe en el siglo XVII.Todos 

los bandos se JncJlnaban ~ Jpoy~rse en compromisos 1nsos

tenlbles que tenlan que ser abandonados al defender~e di· 

versas pretensiones. El mayor ele los problemas de t·olera~ 

cla en Inglaterra conslstla en el asunto de las re! aclones 

entre la Iglesia en el Estado que no sólo no se habla re

suello ton la separación de Roma.sino que se habla ~onver 

ttdo en una enorme diferenc1~ de tar~cter Interno. ~ntre' 

las diferentes ltne~s rellqio~as que sostenlan de manera' 

jmpllctta, diferentes po~turJs pollticas. 

La jefatura temporal de la Iglesia era con muctio, el 

tema tentral de la controversia y, en términos gen~rales, 
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se suponfa que era un asunto temporal y no deftnttlvo.que 

solucionaba el problema de las relaciones mientras se su

cedlan tiempos de ajuste. 

La obra de Hooker Laws of Eccleslastlcal Pollty (47) 

es un tratado en el que se defiende la nueva situación de 

la tglesla en relacJOn con el Estado especialmente de la 

postura puritana que se negaba en redondo a aceptar dicha 

sumisión. Los puritanos, decta este autor inglés.no estAn 

obligados por ninguna ley de religión a desobedecer el 

nuevo derecho eclesl~stlco Inglés. Este derecho, en la m~ 

dlda en que, como ley de razón, participa de la ley natu

ral. es acorde con la voluntad de Dios y nadie est3 obli

gado en contra de ella. Con estos argumentos Richard Hoo

ker sostenla la aneja Idea de la aslmtlactOn de la vida -

religiosa y pollttca en los estados y tamblen la situación 

de facto Inglesa: "lo malo de los puritanos es que hacen 

del Estado y de la Iglesia, dos sociedades distintas". 

e) La opostclOn católica y presbtterana. Para éstos 

dos grupos y a pesar de Jos argumentos de Hooker,la jefa-

(47) Hooker cf en Sablne A op.ctt.p.307. 
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tura regla de la Iglesia es intolerable. Con ello desapa. 

rece la libertad espiritual, pues queda sujeto a la volu~ 

tad del rey hechos y normas Que desbordan su potestad.que 

estan por encima de ella. Moro y con él los católicos o -

los presblteranos,no estaban dispuestas a someter la cx\1 

tencla de Dios a dlscus16n en tas c~maras. 

La preslOn que estos grupos pudieran lograr frente a 

la determlnaclOn del Estado por seguir al frente de la I

glesia fué tal que prepararon el escenario de la guerra -

C l V l l • 

d) La guerra ctvtl. La evoluclOn hacia un gobl~rna. 

centfallzado, dominado por un sólo poder soberano se de

bta a causas sociales y econ6mtcas no confinadas de moda 

exclusivo a Inglaterra. Sin embargo. la trayectoria hlst~ 

rica inglesa habla procurado una socledad en la que era ' 

un hecho que el rey na podta gobernar sin el consenso de' 

las partes de ella. Cuando Jacobo 1 decid\6 apoyarse en· 

su prerogattva (real) y plantear cnmo lrreconctltables el 

derecho real y el parlamentario se tntcl6 un irreversible 

camino de ruptura social y las doctrinds como las de 

Hooker o Moro pasaron a ser verdaderas utopfdS, anacronl~ 

mos:"la guerra civil, lo mismo en Inglaterra que en Fran

cia, obligó al pensamiento polllico a tratar de mantener· 
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se al compas de los hechos {48). 

(48) cf. Vlllaro Toranzo.Lecclones de Ftlosofla del 
Derecho. p. 166. 
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CONCLUSIONES DEL CAPITULO I 

•La conftguraciOn polttica europea del siglo XVJJ,' 

tiene sus ratees en la composic!On social y polltl 

ca de la temprana Edad Media. La visión hlstOrJca' 

nos permite conocer los factores que se reproducen 

hasta conformar la Nueva Era. La Iglesia Romana s~ 

lldlftca su situación preeminente en un ~undo Que' 

carece de estructuras esttitales, como las que se ' 

consolidan a partir del Renaclm1ento. 

La ciencia y la tecnologfa son elementos que provQ 

can y dirigen Ja transfornaclón del ~undo europeo. 

•En el feudalismo, el dasaparecldo poder central de 

Roma se atomiza en pequenas unidades soctoeconóml

cas llamadas feudos, en las que se desarrolla la ' 

producclOn. 

• De ésta época, que generalmente nos es presentada' 

como una "época obscura", se ha senalado que el 

pensamiento adquiere un caracter eminentemente co~ 

templatlvo y repetitivo de c~nones establecidos. ' 

En un concepto mAs amplio de cultura. nos encontr! 

mos con sorprendentes Jnnovaclones agricolas que,' 

a la postre, transforman la flsonomla social de E~ 

ropa y posibilitan las nuevas pautas de pensamten· 

to poi lttco. 
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• El nuevo sJstema agrfcola Implantado a partir del ' 

siglo JX, conduce a la transformaclOn del panorama' 

demogr4flco europeo y a la configuración de los ' 

grandes centros urbanos del Renaclmlento. 

• El poder europeo se traslada, en la época posterior 

a estas innovaciones técnicas. al norte. 

La Iglesia llegó a tener un papel central en Ja re

flexión fJlosoflco-politlca de los autores Ingleses 

del siglo XVII. Por :.ucestvas transformaciones, ei

ta Institución universal de la Edad Media, se atom! 

za en varias Iglesias distintas Que, adquieren dlf! 

rente relevancia e11 la Yl(la de las naciones que se' 

est4n formando. De cualquier manera, su Incidencia' 

en la vida polltlca renacentista es trascendente y 

obedece a pautas generadas a lo largo de la etapa ' 

medieval. 

• El Renacimiento contribuyó fundamentalmente con dos 

aportaciones. La primera es el Humanismo, que se m~ 

ni fiesta en grandes obras de diferentes autores co' 

mo Haquiavelo. Kepler, Bruno o Galileo (por mencio·' 

nar solamente a Jos que se pueden relacionar con la' 

obra de Hobbes). 

Haquiavelo es el primer gran escritor de leerla Pol! 

tica, que lo hace desde la perspectiva de Ja nueva ' 
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ciencia. Analiza las causas de los acontecimientos 

polttlcos, para dar un Instrumento eficaz de crlt~ 

rlo a futuros gobernantes. 

*Acorde con esta mentalidad de dominio y de nación' 

que se Instaura en el mundo polltJco renacentista, 

se consolida la monarquta en los Incipientes pal-' 

ses europeos, se rompe con la anterior estructura' 

feudal y el mundo occidental, se prepara para sal

llr de su encierro secular. 

• En el plano religioso la Iglesia sufre una enorme' 

transformac!On, al surgir victorioso el movimiento 

protestante luterano y calvinista. La Iglesia no 

habla podido absorver las contradicciones que se 

gestaron en su seno, y su poder polltlco en el no~ 

te de Europa, se desvanecJó, y Quedo en manos de ' 

las nacientes organizaciones religiosas que, en o

casiones, como en el caso de la Anglicana en Jngl~ 

terra, adquirieron un car~cter nacionalista. 

• Por otra parte los factores econOmtcos que Jnter-• 

vienen en la Inglaterra del XVII, se ven marcados' 

por el desarrollo agrario. En Inglaterra se vtvla' 

un largo periodo de transrormación que la prepara

ba para lanzarse en busca de la hegemonla, como s~ 

cesara del Imperio EspanoJ. 
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• Un sector muy importante de la sociedad Inglesa. 

(hombres de empresa agrlcola). hace su aparición 

protagonista en el estrado polfttco e Influye el 

curso de los acontecimientos. 

•El pensamiento polftlco de ésta época es represent~ 

do, adem~s de Hobbes, por Bodlno, Hooker y otros. ' 

En ellos se observa un Importante esfuerzo por abar 

car los diferentes factores que actOan en la vida ' 

pollttca, para darles mejor orientación. 

Sin embargo, los acontecimientos se fueron mezclan

do de tal forma que la intolerancia y la lrreductl

bJl ldad de los diferentes bandos, dieron lugar a la 

llamada "Guerra Clvll de Inglaterra". 
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CAP 1 TUL O 11 

E L L E V 1 A T A H 



1. HOBBES Y SU PENSAMIENTO. 

1 .1 BJograffa. 

"El ffn de Ja flJosof[a es que podemos 
usar en nuestro beneficio.aquellos e
fectos que han sido conocidos.El fin 
del conocimiento es el poder y Ja me
ta de toda especulación es Ja ejecu-
ctón de alguna acción o cosa que debe 
real Jzarse" 

Thomas Hobbes. 

Thomas Hobbes nace en westport, localidad cercana a 

Halmsbury,lnglaterra, el dfa 5 de Abril de 15BB.Comlcnza 

su educación en el ano de 1596, siendo una parte importa~ 

te de su formación en esta etapa Ja que se dedica al con~ 

cimiento del griego y el latln, de tal manera que a Jos • 

14 anos es capaz. ya, de traducir directamente del griego 

obras cl&slcas como la Madeil de Eurlpides. El segundo pe

riodo académico se verifica del a~o de 1603 a 1609 a cuyo 

término sucede el Ingreso aJ fdr:ioso Hagdalen Hall parar! 

clbir, durante Jos siguientes ocho <lnos, la educación es

col&stica necesaria pdra acceder al grado de bachiller. -

mJsmo que recibe en el ano de 1610 (49). 

(49) la blograffa fué tomdda prJnclpaJmente del pre
facio presentado por Manuel SJnchez Santo en la 
edición de f.C.E,.TdmbJén S~~lne Hlstor¡a de la 
teorla polltlca y Villaro Lecciones de a filo-
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Teniendo ya su titulo de bachiller en artes, Hobbes 

empieza su desempeno como tutor primero.y como secretarlo 

después, de Wllllam CavendJch, conde de Devenshlre. Empl! 

za un periodo de la vida de Thomas Hobbes en que quJza e~ 

mo nlngun otro, gozó de paz y traquilldad y del que apro

vechó la oportunidad para dedicar mucho tiempo a la lect~ 

ra y escritura. 

Su formación humanlstica, sobre la base de Ja teorfa 

Aristotélica, probablemente se haya visto fundamentada 

tambfen, en Ja lectura de otros grandes de la grecia cla

slca, como es el caso de Homero y Tucldides. Se tiene Ja' 

certeza de que Hobbes conocla la obra de Platón. ya que 

en algunas ocasiones le consideró como la teorla griega 

por excelencia, por encima de las ensenanzas del Estaglr! 

ta. 

Durante el ano de 1629, un ano después de la hPetlt! 

on of RJgthsM (50) 

sofla de Derecho. 

(SO) 

- BZ • 



al tiempo en que comenzaba lo que m!s tarde serla guerra 

civil. Hobbes tiene contacto con la obra de Euclides. co

menzando un nueva etapa de su pensamiento, en la que la 

ciencia con su visión radicalmente diferente del mundo, 

son el centro de su pensamiento.Complementa su estudio 

con el acercamiento a la teorta de Galtleo,Kepler,Hontal~ 

ne,pudlendo conocer personalmente al primero, de quien r~ 

clbe una gran Impresión e influencia. 

A partir de ésta época, Hobbes empieza a manejar una 

concepclOn de la naturaleza huma11a y del Estado, con un 

marcado caracter empfrlco y clentfflco, La dirección de 

la explicación antropológica de Hobbes intenta mostrar al 

hombre tal y como se presenta en su realidad; lo que nuei 

tro autor descubre es a un ser de rapacidad Innata, con ' 

una disposición natural al caos y a la lucha. 

Es en el ano de 1636 cuando visita en Florencia a G~ 

llleo y después, a Descartes y a Gassendl. Regresa a lngl~ 

terra en el ano de 1639. para encontrar a una nación con

vulsionada por la guerra civil. Poco después, a ralz del' 

periodo polltlco conocido como el Parlamento Largo,Hobbes 

se da cuenta de que la monarqula esta amenazada y opta por 

un autoextllo, saliendo rumbo a Francia, 
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Durante este destierro que dura 11 anos, llobbes tra

baj6 para la maltrecha realeza que.poco tiempo después que 

él. habla salido también hacia ese pals. Habiendo sido t~ 

tor con anterioridad, se le pldl6 que trabajase para el -

heredero de la corona, Jacobo; aunque poco le valdrla es

to, pues antes de que retornase la monarqula a Inglaterra 

el autor se habla distanciado de la familia real. 

Al Igual que el conde de Cavendish,Thomas tlobbes de

-Ja atras ta causa legitimista, y a la familia real con e-

11, para regresar a Inglaterra, acogtendose a \a amnistla 

decretada por Cromwell. en el año de 1652. 

Tal vez por estas fechas es que conoce la anatomta ' 

de Vesalio, que bien pudo haberle sugerido el modelo antr~ 

pomOrflco del Leviatnan. En 1650 regresa el monarca a In

glaterra y Hobbes no se encuentra en la mejor posición. 

Sin tener Idea de la postura real del Leviathan y por co~ 

stderarla en pro del pertodo del parlamento. ya Que no se

nalaba a Otos como fuente del poder del rey.queda prohlbl 

da su publicaclOn (51). 

(51) El Levlathan fué publicado por primera vez en 
1651. 
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Paradójicamente. la monarqu(a cerraba las puertas a 

una obra que condenaba Ja JdeoJogla que habla llevado a • 

Carlos f, en el ano de 1649, al cadalso.El rey habla mue! 

to "en nombre del pueblo que le habla elegldo",mlentras ' 

Hobbes demostraba que ese pueblo s61o podrla cometer ese• 

acto como Ja mayor de las Jnustlclas posJbles.SJn embargo 

las criticas Que hablan hecho con anterioridad a Ja Igle

sia nacional y a los manejos de la corona durante el exl

J to le valieron a esa animadversión que aún después de su 

muerte, ocurrida el 4 de Septiembre de 1679, hizo que sus 

obras fueran quemadas a las puertas de Ja universidades -

Inglesas. 

1.2. Orlqenes .fuentes y dlrecctOn de su obra. 

Podemos decir que la obra de Hobbes est~ orientada, 

en lo fundamental a la reflexlOn acerca de la naturaleza 

de la sociedad y del Estado. A raiz de su ocupación, cer

ca de Ja corte inglesa.el autor de Levlathan puede saber 

de primera mano, en ocasiones protagOnJcamente, el manejo 

de Ja monarqufa en un perlado critico de la historia de ' 

Inglaterra.La nación de Hobbes es la Inglaterra de la re

volución.de Cromwell y el parlamento, es decir, Ja Ingla

terra de la transición a Ja Europa moderna. 
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La preocupación central de la obra de Hobbes es demo! 

trar el caos total en el Que se pierde una sociedad cuan

do esta carece de un Estado Fuerte. El caos al derrumba-

miento de la estructuras de poder Instituidas y la salva

guarda de la seguridad y vida de los hombres se vuelve l~ 

cierta: sin un Estado fuerte el hombre no podrla lograr ' 

su seguridad y su riqueza, pues no existirfa el orden. Es 

Indudable que la tarea de Hobbes es la de explicar qué es 

lo que su experiencia le muestra como algo caótico, para' 

reducirlo al orden y al eqt1il lbrio de que es cdpaz el ho~ 

bre con el Estado. 

Alrededor del año 1660, Hobbes hace un exaustlvo an! 

lisis del periodo del Parlamento Largo, en una obra titu

lada Behemot obra en Ja que estalla contra la clase media 

y contra el clero.haciéndoles responsables de la guerra ' 

civil. El enriquecimiento honorable de la clase media no' 

podrfa darse, jam~s. fuera de Ja protección de un Estado' 

fuerte. la clase media deberla aprender a progresar con 

un deseo efectivo de paz, de seguridad y con temor a la 

violencia. 

Esto es Jo que pensaba Hobbei, como causas de ta gu! 

rra civil, con lo que preven la a estas clases de lo desa! 
trosa que podrla resultar una nueva confrontación. 
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Pero los hechos de la Revolucl6n Jncruenta del ano ' 

de 1688 probablemente demostraron lo contrario. 

La formación original de Hobbes, por otro lado, esta 

marcada por el humanismo de su época, por la que obtiene, 

como senalamos, una sólida formación en lenguas clastcas, 

conocimiento que le abre las puertas de la cultura helénl 

ca y romana claslcas. Traduce a Eurtpldes y a otros como 

Tucldlde~ en sus ''Ocho libros de la guerra de PeloponesoM. 

La tradición escolastlca y la moral puritana Que recibe -

durante su estancia en el Magdalen Hall, le brindan las~ 

Jldez filosófica que le c~ract~rlla. 

En 1630 podemos ubicar el momento mas importante de 

la evolución del pensamiento de Hobbes, por el descubrl-

mlento que hace del modo clentfflco, aslmtiandolo profun

damente. Hobbes ser~ desde este momento el precursor de 

una nueva escuela de reflexión polftlca; en adelante su 

obra tratara Jos temas en busca de respuestas coherentes 

y exaustivas, partiendo de datos especificas, haciendo a 

un lado la deducción como método de trabajo. 

Por último, quere~os significar como influencia Im

portantes en su pensamiento, la mentalidad predominante ' 

en la Inglaterra del siglo XVII. determinada por la puja~ 
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te clase burguesa y su sociedad de mercado a ta que, con~ 

ciente o no. Hobbes dirige sus respuestas 1 reclamos. 
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DATOS CRONOLOGICOS COMPLEMENTARIOS 

1603 

1604 

1610 

1611-1621 

1625 

1629 

Muere Isabel 1 y sube al trono Jacobo 1 ' 
de treinta y siete anos."Por destino dlvl 
no de tos reyes deben gobernar, los vasa= 
!los deben sólo obedecer. El rey es respon 
sable ante Otos, no ante sus sujetos. No -
este\ sometido a la ley: Rex est !ex" (Ja
cobo 1 en "la verdadera ley de las monar
Qulas civiles). El rey se determina en con 
tra del parlamento.compuesto de represen-
tantes de terratenientes, ycomen y burgu! 
ses. 

Parlamento: • ... nuestros prlvllegtos y 11 
bertades son nuestro derecho y nuestra h~ 
rencla Jegttlma, no menos qu~ nuestras -
tierras y bienes''. la fllosofta de Hobbes 
se alinearla en contra de este pensamien
to parlamentario. 

El dta 14 de Mayo es asesinado Enrique IV 
de Francia. Hobbes visita Francia y queda 
Impresionado por el desorden causado por 
magnicidio-

El parlamento no es convocado en todos es 
tos anos contra disposiciones anteriores~ 

Muere Jacobo J y ilccede ul mismo Carlos I 

Otsolución del Parlamento. Hobbes y Bacon 
se frecuentan. Bacon desilusionado por las 
determinaciones reales se retira de Ja vi 
da polltlca.flobbes lee a los cJc1sicos grTe 
gos: "(Tucldldes) me hizo ver lo lnsensa-
ta Que es la democracla".Hobbes estudia ' 
los Elementos de Geometrla de Euclides. 
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1629 

1632 

1636 

1638 

1640 

1641 

1642 

1645 

1646 

1649 

1651 

Carlos 1, gobernando a la manera absoluta 
de su homólogo francés decide hacerse de 
fondos sin la tradicional anuencia Parla
mentaria. Las medidas acarrean desconten
to y huelgas de comerciantes. Los purita
nos son acosados. 

Empieza a correr la sangre:muere en el ca 
dalso John Eliot, de la causa parlamenta7 
rl a, 

Hobbes visita a Galileo y queda profunda
mente Impresionado con la Teorfa del movl 
miento. 

wGuerra de los obispos•. Escoceses forman 
una alianza para combatir las imposiciones 
liturglcas anglicanas. ll~gan íl la~ armas 

Paz par el tratado de Ripon. Victoria de 
los sublevados. El rey para Indemnizar se 
ve obligado a convocar al Parlamento que 
exige la muerte de su colaborador mas cer 
cano, el Conde de Strafford. La sentenctd 
de muerte de éste último se corrobora y -
mu1?re en el pattbulo el 12 de mayo 

El rey plerde toda autoridad. 

Empieza la guerra Civil. 

Cromwell se alza como caudillo del movl -
miento. 

Carlos 

Carlos 

es prisJonero del Parlamento. 

muere decapitado. 

Hobbes regresa de Francia. 
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2. EL LEVIATHAN. 

Del horizonte surge majestuoso un hombre colosal.Una 

leyenda que se despliega en lo m!s alto del firmamento a

compana su corona:"Non est potestas super terram quae co~ 

paretur". Los dos brazos formldJbles de este hombre colo

sal abarcan. poderosos, todo el especie de la tlerra visi 

ble: uno sostiene vigoroso, una regla espada. 
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El templado acero se alarga hasta perderse en lo mas 

alto, pues el marco de la representaclOn es incapaz de .• 

contenerlo. El otro brazo, stntestro, mantiene firmemente 

un orlado baculo que se apoya adentro, anclando de una ' 

vez y por siempre, qulza, su fuerza sobre la tierra. Una• 

cota singular protege totalmente su vigoroso torsD. Nos ~ 

cercamos para descubrir que ésta cubierta no es otra cosa 

que su propio ser; una multitud de hombres perfectamente' 

dtspuestos, cada uno naturalmente situado junto al otro,' 

dan volumen con su presencia al cuerpo de este hombre lm· 

ponente. Todos los hombres mtran de frente, serenos, dlr! 

gtendo su rostro al punto que se pierde en los ojos del ' 

mundo, que admtra asombrado el esµectaculo. El gran hom·' 

bre ha contratdo sus labios. apretandolos ligeramente. N! 

da hay en ese rostro que hable de vactlactOn o debilidad. 

Abajo, en el valle, rodeado de serrantas pletOrtcas de a· 

gua y pastos, esta la ciudad, que permanece aséptica, or· 

denada, simétricamente dispuesta; sus casas rodean armOn! 

camente dos grandes construcciones que sobresalen; la pr! 

mera es un castillo, cuya base esta acampanada de ca~ones 

y armamentos prestos a su defensa. La otra construccJOn ' 

es mas esbelta, mas vertical y, bajo la mitra que parece 

su recinto, truenos celestiales evocan la fuerza conteni· 

da en el templo. 

El sol de oriente llumtna la escena, desdibujando 
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Jas sombras de la noche, que ha terminado ••• 

2.1. Anatomfa del Levlatan. 

Al medirnos con el grabado, utilizado en Ja primera• 

edlctOn de El Levlatan, hemos podido encontrar una enorme 

cantidad de slmbolos, Que formulan de una sola vez. en e~ 

ta especie de texto sintético que es la representaclOn, 1 

los elementos centrales da la obra. 

Pasamos ahora a la transcrtpc!On de elementos antro

polOglcos y polltlcos Qua Incluye esta obrJ de Hobbes y ' 

que hemos considerado relevantes. 

Podemos hablar de dos objetivos fundamentales que el 

autor se impone como tarea al escribir la obra. El prime

ro es realizar un estudio acerca de la naturaleza humana' 

y de la vida del hombre en el Estado, por medio del cono

cimiento de la forma y compostc!On tradtcionales de este' 

Oltimo. El segundo es hacer este estudio con un estricto' 

car!cter clentfflco. 

a) fundamentación gnoseológica. 

Este car!cter cientlfico que se pretende dar al an!

lisls del Estado, se fundamenta, de manera Inmediata, en' 

Ja obra y opiniones de Aristóteles y de Galileo. El cono

cimiento de la obra y principios realistas del Estagirita 

han de haber sJdo conocidos, segGn aftrmabamos m!s arriba 
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pronto al autor, dado el car4cter de la formacJOn que re

cibiera. La teorta aristotélica le ofrecJO a Hobbes la P2 

slbllldad de encuadrar su an!JlsJs y reflexlOn dentro del 

mas riguroso esquema lOglco. Una de las primeras frases 

del libro est! dedicada a afirmar, con ArtstOteles, el 

fundamento del conocJmJento en los sentidos. Hobbes sena

la que sOlo por medio de la percepctOn nos es dado llegar 

a formar Jm!genes o conceptos. La real ldad, la existencia 

de las cosas, se supone y se admite sin critica: "la cau

sa de la sensaclOn es el cuerpo externo, que actoa sobre' 

el Organo sensible. Dicha acclOn causa una resistencia y' 

provoca una reacclOn hacia el exterior. y eso es lo que 

nos parece como un cuerpo externo• (52). A esto es a Jo 

que los hombres -en la teorla de Hobbes- llamamos sensa- 1 

clOn. El autor rechaza cualquier otra JnterpretacJOn a e~ 

te fenOmeno, sobre todo sJ Integra elementos no flslcos.' 

"Ahora bien, las escuelas foJosOflcas en todas las unlve~ 

sldades de Ja cristiandad, fundandose sobre ciertos tex-• 

tos de ArlstOteles ensenan otra doctrina y dicen ( ••• )que 

Ja cosa comprendida dimana de si una especie lntelJglble' 

( ••• )que al llegar a la comprenstOn nos hace comprender. 

(52) TomAs Hobbes. El Levtat!n. p. 6, 
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He Interesa haceros ver--dlce Hobbes-- qué cosas de

ser enmendadas al respecto. Entre ellas est! la frecuencia 

con que (se)usan elocuciones desprovistas de significado•, 

(53). 

Esta concepclOn material del proceso del conoclmlen· 

to tiene su fundamento en el prlnclplo de la lnercla,pro

puesto por el célebre Galileo. a quien Hobbes, como sefta

lamos con anterioridad ,conoce en su oportunidad y de 

quien recibe una Influencia decisiva. Junto con Galileo -

el autor afirma que el anejo concepto según el cual todo 

cuerpo para moverse, requerla de la acciOn de fuerzas pa

ra mantenerlo en ese estado(los cuerpos por naturaleza 

tienden a la tnmovllldad,es un concepto inadecuado (54). 

b) El movimiento como causa fundamental. 

A través de sus experiencias con el plano lncllnado, 

Galileo entendlO que no exlstta la tendencia al reposo en 

los cuerpos, sino que, por el contrario. un cuerpo en mo

vimiento que no sufriera acclOn de otros, avanzarla sle•

pre recttltnea y uniformemente, conservando su velocidad. 

(53) Idem. p.7 
(54) ClESA- Galileo princlplo Inercia. 

- 95 -



Este es el famoso prtnclplo de Inercia. clave de to

da la mec!nlca. 

En un Juego Impresionante por su agudeza y novedad. 

Hobbes asume esta concepción mecantca de los cuerpos y fu~ 

dementa con ello todo su trabajo. 

MLQué es en realidad el corazón sino un resorte; y -
los nervios qué son, sino diversas ftbras;y las ar 
tlculaclones sino varias ruedas Que dan movlmlentO 
al cuerpo entero tal como el Artlflce se lo propu
so? 
El arte va mas lejos.Imitando esta obra racional -
(el hombre}:el arte crea ese gran Levlathan que es 
la rep~bllca o Estado~ (55}. 

Experiencia y movimiento son principios l6glco y on

tológico respectivamente que, una vez determlnados.perml· 

ten al autor iniciar la formulación de sus consideraciones 

acerca del objeto de su estudio, Que es naturaleza humana 

y Estado. 

c) Principios del hombre y del Estado. 

Inicialmente, Hobbes afirma Que hay una Igualdad· de 

condiciones esenciales del ser humano {56}. 

Ho~bes op cit. 103. 
op elt.p 100 
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Todo ser humano es capaz de razonar y todo ser huma

no es llbre sin distinción alguna.El concepto de la libe! 

tad es entendido, de manera consecuente al principio de ' 

la inercia, como ausencia de limitaciones, es decir, como 

un movimiento continuo de la voluntad. Como dirección en 

la que cada uno de los hombres puede poner a su libertad• 

es diferente, cuando no encontrada, es evidente que pron

to cada llnea se vera cortada, cre&ndose una situación de 

caos entre los Individuos. La Igualdad originaria cede el 

paso a una Situación, planteada con vehemencia por la so

fistica (57). En la que el dominio corresponde, natural-

mente, al mas fuerte: El fin del Estado es parttcutar~en

te la seguridad de sus miembros (5B). 

El Estado aparece cuando se reunen dos elementos.El' 

primero es la decisión simultanea de los lndtvlduos que,• 

al ver en peligro el valor mas importante que es la vida 

misma, deciden depositar su voluntad en una sola persona, 

et _Soberano, para que éste sea su salvaguarda, El segundo 

elemento es el S~berano. Hobbes aclara con prectslOn ené!. 

(57) • Gorglas • en Dl&logos de Platón p 169 y 55 
(58) Hobbes.op.clt.p 107 
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glca lo relativo a la potestad del mtsmo; no son Jos hom

bres los que eltgen al Soberano sino que éste. por supo

der y valor.confluye como un segundo elemento lndispensa

ble,para recoger todas las voluntades en la suya sola(59). 

En este sentido se entendera la afirmación de Hob~es que 

anota que el Estado perdura mientras la voluntad de los ' 

Individuos coincida con la del Soberano, sino ~lentras el 

Soberano tenga la fortaleza suficiente como para lograr -

la paz. 

El Levtathan nos llevara paso a paso por ésta concl~ 

ston. 

2.2. El hombre. 

AJ El manifiesto de la Igualdad. 

El lusnaturalismo al que algunos autores como 

Abbagnano adscriben a tlobbes, reconoce al Individuo dere

chos originarlos e tnaltenables. En efecto,el autor decl! 

ra tnlclalmente que la condición natural de cada ser hum! 

no es de igualdad frente al otro tanto a nivel flslco,co

mo de razOn: 

(59) Hobbes.op.clt.p 143. 
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"La naturaleza ha hecho a los hombres tan iguales en 
las facultades del cuerpo y del espfrltu que si bien 
un hombre es. a veces, evidentemente mas fuerte de 
cuerpo o mas sagaz del entendimiento que otro. cuan 
do se considera en conjunto la diferencia entre hom 
bre y hombre no es tan Importante que uno pueda re~ 
clamar en base a ella.Un beneficio cualquiera que ' 
al que otro no pueda aspirar como él •.• el mas debfl 
tiene bastante fuerza para matar al mas fuerte,con
federandose con otro que se halle en el mismo pell· 
gro que él se encuentra•(GO). 

Hasta aquf, tenemos que l!Obbes se alinea con la sol! 

cldn que. en estos mismo términos presenta SOcrates a Ja 

postura sofista del derecho del mas fuerte. El hombre co~ 

federado es lo suficientemente fuerte como para hacerse • 

respetar ( 61). 

Siguiendo el curso del planteamiento de Igualdad ªP! 

rece un nuevo factor en escena: de tal Igualdad se sigue' 

necesariamente el conflicto de Intereses coincidentes. En 

efecto, la Igualdad causa que dos hombres deseen una y la 

misma cosa, tratando de aniquilarse para conseguirla. a ' 

lo que Haqulavelo llamarla •fin que justifica· los medios". 

En este estado natural Ja propiedad privada y el dominio' 

son Imposibles. pues es de esperar que cada quien desee ' 

Jo ajeno. 

(60) Hobbes.op.clt.p.100 
(61) ~Gorqias~ en 01a102os de PlatOn. 
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Se ha definido el hombre como ser gregario. Esto no' 

parece tal claro para Hobbes: 

•Ademas. los hombres no experimentan placer alguno • 
(sino por el contrario un gran desagrado) reunténdo· 

se. cuando no existe un poder capaz de imponerse a• 
todos ellos. En efecto cada hombre considera que su 
companero debe valorarlo de la mlsma manera que él 
se valora a st mismo (62). 

Es Hobbes quien ha propuesto el término "lobo" para' 

significar el modo original que llene el hombre de convl

vlr con el otro (63). 

8) Guerra y Paz. 

Fuera del Estado civil. en donde se norma la conduc· 

ta y la propiedad. siempre hay estado de guerra clvll. No 

es posible ntng6n Intento de crear Industria y riqueza fu~ 

ra de este orden establecido en contra de la naturaleza -

belicosa original del hombre: 

• Ademas, en una situaciOn semejante no existe opor
tunidad para ta industria. ya que su fruto es tncte~ 
to;por consiguiente no hay cultivo de la tierra. ni 
navegaclOn ni uso de productos que pueden ser Impar 
lados por el mar, nt construcciones confortables •• 7 
(64). 

1
62) Hobbes.op.clt.p 102 
63) " op.ctt.p.1G3 

(64) op.ctt.p.103 
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Cuando Hobbes se refiere al "estado ortglnal",no dice 

que el estado hlstOrlco original del hombre haya sido el 

del caos. Dice que cuando no existe un Estado clvll que • 

ordene. aflora esta naturaleza originarla del hombre: furr 

damenta esta aseveraclOn con la e~perlencla de los pueblos 

salvajes de algunas comarcas de Amérlca:~pueblos salvajes 

que carecen de gobierno y viven actualmente en ese estado 

bestial• (65).En este estado de caos nada es Injusto.pues 

donde no hay ley,no es posible la justicia. 

El hombre, en su "mlserable condic!On natural" es trr 

capaz de vivir en paz, lncapaz de reconocer la propiedad 

y el dominio .Solo en la medida en que se civiliza (civl

tas , burgo) surgen ciertas p~siones que le Inclinan a la 

paz. Son estas pasiones: 

"El temor a la muerte, el deseo de las cosas Que son 
necesarias para una vida confortable y la esperanza 
de obtenerlas por nedlo del trabajo. Aqul est~ la -
paz a la que debe aspirar el hombre clvillzado"(66). 

En este punto aparece una muy particular dlstlnclOn 

que hace Hobbes del concepto de Naturaleza Humana y de 

(65) Hobbes.op.clt.p.104 
(66) • .op.clt.p.105 
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Ley Natural; sólo ésta Oltlma es capaz de contener el de· 

venir caótico de Ja primera y dentro del estado se expre· 

sa en térmlnosde.Jey positiva. Flsls y Nomos concuerdan,' 

poniendo limite a la naturaleza humana. El mecanismo por' 

el cual el hombre renuncia a su libertad para obt~ner se· 

gurldad est! lmpllclto en la ley Natural ,pues la libertad 

no tiene sentido sin paz. El hombre cede su llbertad.asl, 

para obtener paz, pero condicionando reciprocidad del re~ 

to de los Individuos de su misma especie. La Biblia dice: 

•Quod tlbl fer! non vis,alterl ne fecerlsM. llobbes tradu· 

ce: •Haz al otro Jo que quieras que te hagan a tfN es de· 

clr. da tu libertad para que no la pisen (67). 

C) La Igualdad y la eminencia. 

Todos los hombres son iguales, pero hay ciertas vlr· 

tudes que se estiman en los hombres y que se encuentran · 

comparando "porque, si todas las cosas fueran Iguales en' 

todos los hombres, nada serta estJmadoM (68). Cuando HO·

bbes habla de la Igualdad. no habla de uniformidad. Entre 

esas virtudes a las que se refiere, se encuentra el tale~ 

(67)la traducc!On literal del texto blbllco hNo hagas a 
otro Jo que no quieras que te hagan~ adquiere otro 
sentido al ser utilizado por Hobbes,que la utiliza 
~as como expresión de temor que de respeto. 

(68)Hobbes op.cit.p.55 
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to que es la eminencia de facultades: 

"El poder natural es la emtnencta de las facultades 
del cuerpo o de Ja tntellgencla, tales como una 
fuerza, belleza, prudencia, aptitud de elocuencia,' 
llberalldad o nobleza extraordtnarlas" (69). 

Estas virtudes que son propias de algunos hombres s~ 

nalados tes permiten acceder a una escala diferente. pro

pia de aquellos que estan llamados a ordenar las relacio

nes sociales: 

"Por consiguiente, cualquiera cualidad que hace a un 
hombre amado o temido de otros.o Ja reputaclOn de • 
tal cualidad, es poder, porque constituye un medio' 
de tener la aslstenclJ y servicio de vartostt(70). 

De la confrontac!On de estos dos pArrafos con el ma

nifiesto de Igualdad que propone Hobbes en esta misma obra 

surge lo que consideramos la contradtcclOn que esta en la 

base de su concepclOn del Estado. El Levlathan no es la -

suma de las voluntades de los hombres representadas en uno 

solo: Es la suma de las voluntades si. pero sometidas a -

una sola, eminente y poderosa; voluntad Independiente, c2 

mo se desprende del anAllsts de su descrlpc!On del Sober! 

no. Consecuentemente debemos entender como una contradlc-

({69) Hobbes op.ctt.p.69 
(70) Idem. 
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cl6n el contenido de sus conceptos de Igualdad y de emlne~ 

cta. No es el soberano uno de esos hombres duya dlferencta 

• no es tan Importante que pueda reclamar en base a ella 

un beneficio cualquiera•; su valor y su eminencia le hacen 

estar por encima de cualquier aspiración del hombre coman. 

Pero de ésto y de otros elementos que Iremos senalando de 

su obra, nos ocuparemos un poco mas adelante. 
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2.3 El Estado. 

En la segunda parte de la obra Thomas Hobbes se reft~ 

re al Estado y en ella se ocupa de su deftnlctOn a partir 

de su concepto de hombre. senalando también lo que él co~ 

sldera como sus causas y ugeneractonu. Por nuestra parte 

Intentamos presentar un resumen de su teorla, senatando 

los puntos m~s importantes y polémicos de su trabajo. 

a) De las causas del Estado. 

Toda vez que nuestro autor habla senalado y fundame~ 

tado el hecho de que el hombre, en estado de mera natura· 

leza, vive en el caos y la incertidumbre, se sigue en bu~ 

na lOgtca que el fin del Estado sea precisamente el de 

resguardar la libcrt~d de los hombres de esa pasión natu· 

ral por el dominio y el poder. En efecto. si aceptamos que 

la libertad, entendida como ausencia de oposición. es el' 

estado original del hombre (71), se sigue que no podrta 

ser para el conjunto de los hombres posible sin que se 

originaran disputas por bienes singulares como el dominio 

(71) Hobbes op.clt.p.106 
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de Jo demas. Es por esta JncompatlbllJdad y carencia de 

Jtmltes por Jo que el hombre vivirla en constante incer

tidumbre de sus bienes y de su propia vida. 

La causa final, fin o designio de los hombres (que' 
naturalmente aman Ja libertad y el dominio sobre los 
dem~s)al Jntroduclr esta restrlcclón sobre sf mismos 
(en la Que los vemos vivir formando Estados) es el' 
cuidado de su propia conservacl6n y, por anadJdura, 
el logro de una vJda m~s armónica (72). 

Los hombres deciden en un momento determinado ceder 

parte de su libertad a Qulen pueda garantizarle seguridad. 

Decimos parte de su Jt~ertad por~uP uno ne lo~ puntos que 

son tratados con mas cuidado en ésta obra es precisamen

te el relativo a la delimitación de los poderes del Est! 

do. Los hombres pactan entre si para procurarse seguridad. 

El costo de su pacto es la libertad, que queda deposita

da en el Estado que Imparte la justicia, entendida ésta' 

-como el acto de respetar par~ ser en la misma medida re! 

petado (73). Este pacto sin embargo carece de peso a me

nos de que se haga cumplir por una fuerza persuasiva.pues 

no hay que olvidar que el estado natural del hombre no se 

(7Z) Hobbes.op.clt.p.137 
(73) Supra cita 19 
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elimina con la creación del Estado.sino que se crea el -

Estado precisamente para domtnarla: 

Los pactos Que no se descansan en la espada no son' 
m!s que palabras, sin fuerza para proteger al hom-
bre en modo alguno. Por consiguiente a pesar de las 
leyes de naturaleza (que cada uno observa cuando tl! 
ne la voluntad de observarlas, cuando puede hacerlo 
de modo seguro) sino se ha instituido un poder o no 
es suflctentemente grande pJra nuestra segurldad,ca 
da uno fiar~ tan sólo, y podra hacerlo legalmente= 
sobre su propia fuerza y mana, para protegerse con
tra los dcmas hombres (74). 

Hobbes distingue regul~rmentc eritre leyes de Natur~ 

leza y estado natural en el hombre. El estado natural ya 

lo dijimos, e~ para el t1om~re u! Je su l1t1ertad.La ley -

natural, por el contrario. le Jicta respeto por el otro. 

Sea como fuere la ley natural, lu cierto es que el 

Estado estarla fundado en una fuerza capaz de hacer va-

ler el pacto social.Esta fuerza no sur9e por simple adi-

c!On de un nümero dctern1nado de hombres o de una multl-

tud para una ocasión determinada. La ün1ca fuente efect! 

va para lograr la seguridad consiste en transferir su 

fuerza y voluntad a un hombre 6 asa~blea; cada dador de-

(74) Hobbes.op.cit.p.138 
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be reconocer como propla, y se reconoce, como autor de 

cualquier cosa que haga o promueva quien representa su 

persona, es decir, el Estado. 

El único camino viable para lograr la seguridad, es 

la de transferir mi voluntad a la del Estado, mi juicio 

al juicio del Estado;vacl!ndome de ello hasta que él se' 

vea Imposibilitado de protegerme. No es el Estado resuJ. 

tado de la cesiOn de mi libertad por consentimiento o CO! 

cordta, sino de unidad real de todo ello en una y la mi~ 

ma persona: •Hecho esto,la multitud ast unida en una pe~ 

sona, se denomina Estado" (75). 

La Multitud a la que se refiere no serla la de hom· 

bres. sino la de sus v0Ju,1tades. ya que mas adelante co! 

firma la plena dlstlnclOn entre el Estado en cuanto entl 

dad' rectora y la multitud de hombres sometidos. 

El Estado queda entonces definido por Hobbes como: 

•una persona de cuyos actos una gran multltud,por pactos 

mutuos, realizados entre st, ha sido Instituida por cada 

uno como autor, al objeto de que pueda utilizar la fort~ 

leza y •edtos de todos, como juzgue oportuno, para aseg~ 

{75) Hobbes.op.clt.p.141. 
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rar la paz y defensa comOn" {76). 

Se cuida Hobbes de subrayar que no es un pacto entre 

hombres y la persona que serA soberana lo que origina el 

Estado, ni en cuanto a la multitud, ni de forma indlvl· 

dual: Sino de que es un pacto que realizan los hombres· 

entre si: Con esto queda claro que la eminencia de quien 

sea el Estado no le viene del pacto: Porque es eminente, 

el pacto le senala depositarlo de la fuerza social.Se es 

Soberano no por designio popular, sino por merito propio, 

en Oltima Instancia divino (77). 

El poder del Estado se alcanza de dos maneras: 

1) Por la fuerza natural (adqulsici6n) y 2)por ele~ 

ctOn (lnstltuci6n). 

b) Los derechos soberanos por lnstltuclOn 

Un Estado instituido es aquel en el que los hombres 

pactan con cada hombre, otorgando a un hombre o asamblea 

el derecho de representar a la persona de todos.De suerte 

que tanto los que han votado a favor como en contra deben 

(76) 
( 77) 

Hobbes.op.ctt.p.141. 
El caso lnglés,.en la visión de Hobbes,era per 
fectamente correspondiente a este prJncJplo;eT 
poder no es divlstble.MSI no hubiese existido 
primero una opinión admitida por la mayor parte 
de Inglaterra de que estos poderes estaban di· 
vidldos entre el Rey y los Lores no hubiese s~ 
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acatar y au~ortzar todos los actos de ese hombre como 

propios. De aqul se slgue: 

1.- Los sQbdltos no pueden cambiar de forma de go-• 

bierno. Esto significarla que el poder transferido al S~ 

berano es total y que este no tendrla todos los medios • 

para garantizar la seguridad (78). 

2.- El poder soberano no puede ser enajenado, por • 

razones similares. 

Este derecho a quien el conjunto instituye en sobe

rano, instituye a su vez al conjunto como sQbdltos. Es ' 

un pacto de uno a otro (conjunto de los sfibditos al sob! 

rano), y no de cada uno de los hombres, como ya dijimos, 

con el soberano. No puede existir quebrantamiento del 

pacto por parte del soberano, pues cada acto del mismo 

es precisamente la voluntad del sfibdlto en él deposita-• 

da. SI no fuera ast, cualquier sfibdlto afectado podrla ' 

fundarse en tal infracción para liberarse de su suml-' 

slOn. 

No existe ni puede existir, por otra parte un juez' 

que dirima una controversia de tal naturaleza. Entre el' 

conjunto de los sQbdltos y el soberano., la declst6n ta• 

brevenldo esta guerra civil". Hobbes, op. cit. 
p. 149. 

(79) Para esta secuencta ver Hobbes.op.ctt.p,142. 
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da la espada, aún Jógfcamente, contra el desfgnlo const! 

tutJvo de Ja Institución. Esto sólo se entiende si tene-

mos presente la independencia del soberano con respecto' 

a su destgnacton. El poder del Estado, dice Hobbes, no 

es condicional. No es posible garantizar Ja soberanra 

por un pacto precedente, pues el pacto sin la fuerza 

que lo haga cumplir, no es mas que "palabra sin sustan-' 

eta". 

3,- Se sigue también de estas consideraciones que 

nlngón súbdito, sin Injusticia, puede protestar contra 

la lnstJtuctOn del soberano declarado por Ja mayorla. 

El disidente o consistente, o se expone a ser ellm! 

nado por la mayorra en los términos de libertad natural' 

previos al pacto, sin Que sea injusticia. 

4.- Los actos del soberano no pueden con justicia ' 

ser castigados por el súbdito. AJ ser los actos del sob! 

rano su propia voluntad, esto serla un contrasentido y ' 

una vJolacJOn a lo pactado. 

5.- El soberano es juez de Jo que es necesario para 

la paz y la defensa de sus súbditos y respecto de las' 

doctrinas que son adecuadas para su ensenanza. La ense-' 

nanza del pueblo es una de las obligaciones del soberano 

como parte de su objeto de dar seguridad, Sólo en Ja me

dida en que Jos súbditos sepan sus obllgacfones. el Est! 
do puede caminar correctamente. 
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6.- El soberano tiene el derecho y la responsabili

dad de establecer Ja propiedad de cada sObdito. El dere

cho a la propiedad es anterior a la lnstltuclOn del po-' 

der soberano y es requisito Indispensable para la paz. 

7.- El soberano, en cuanto poder absoluto tiene la' 

dectslOn en cualquier controversia. 

e.- El soberano decide cuando hacer guerra y decla

rar paz, en funclOn de obtener la seguridad de sus sObd! 

tos. 

9.- También corresponde en exclusiva al soberano lnstl-' 

tuldo determinar cuales son las personas en las que del~ 

ga funciones esp@clftcas y en cuales deposita su confia~ 

za para ser aconsejado en la toma de decisiones. 

Todas estas atribuciones son Indispensables para un 

estado no dividido y sin ellas no puede subsistir. La u

nidad es esencial. Su costo es elevado, pues lo que cede 

el hombre al someterse a la soberanta es nada menos que• 

su voluntad y su Juicio, componentes de su libertad, pe

ro no tan gravoso como lo Que origina su necesidad, es • 

decir, el Inminente peligro de muerte 
0

(79). 

(79) Hobbes, op. cit. p. 150. 
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e) Tipos de gobierno. 

En este capitulo de la obra de Hobbes se analizan ' 

las formas posibles que puede tener un poder soberano 

distinguiendo fundamentalmente tres. 

a).- Monarqula-En la que hay un solo representante. 

b).- Democracta-Seran representantes todos aquellos 

que Quieran participar. 

e).- Aristocracia-En donde es representante sólo 

una parte del conjunto. 

La diferencia entre los tres tipos de gobierno la 1 

da sencillamente Ja capacidad que tenga para reproducir' 

las condiciones de seguridad y paz que le exige el pacto 

social (80). 

La Honarqula representa para Hobbes, la linica forma 

de gobierno que encarna las cualidades del poder sobera

no que ha sido definido, pues a diferencia de los otros 1 

representantes no esta sujeto a la tnconsistencla. Su v~ 

luntad es la del pueblo y mientras el pueblo esté bien,' 

su posición ser! fuerte. En su singularidad no puede ha

ber el desacuerdo y división que se da en una asamblea. 

(80) Hobbes, op. cJt. p. 152. 
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Un representante de asamblea se representa, asi como el' 

monarca al pueblo y a si mismo, y lo más ususat es que • 

el hombre se interese prlmordlalmente por lo propio. El' 

diputado, por otra parte, está facultado para dar la ºPl 
nl6n del pueblo, pero no es su representante absoluto. ' 

lo cual es causa cierta de división. 

Considera Hobbes como único e Inevitable Inconve

niente que el rey tiene la facultad que podrla despojar' 

al justo para darle al adulador. Esto sin embargo, y en• 

Oltlma Instancia, ocurre con cualquier asamblea, 

Es también cierto que en la monarquia (occidental), 

el poder puede recaer en un menor o incapaz y dar a m! 

nos, como consecuencia lógica, de un curador o regente.' 

Hobbes considera que la actuación del regente o curador' 

si es mala o buena ya no es asunto que concierna dlrect! 

mente a la monarqula sino a la ambición de los súbdl-' 

tos (81). 

No es conveniente una vez se ha optado por la mona~ 

quia, que ésta sea limitada; pues un rey cuyo poder es ' 

limitado no es superior a quien le llmlta,no es supremo, 

no es soberano. 

(81) Hobbes, op. cit., p. 155. 
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d) Del dominio paternal y del depOslto: El Estado ' 

por adquisiclOn. 

Un Estado por adqulslclOn es aquel que se Instituye 

no por temor de los hombres entre si sino por temor a • 

quien se sujetan. Hobbes hace notar que el fundamento en 

ambos casos es el temor.Los derechos de la soberanla son 

los mismos pues no hay que olvidar que finalmente en am· 

bos casos es la previa eminencia del Soberano la que les 

da la rectorla. 

•Este género de dominio o soberanla, difiere de ta• 
soberanla por lnstttucton, solamente en que los 1 

hombres que escogen a su Soberano lo hacen por' 
temor mutuo y no por temor a aquel que instttu 
yen•(B2). -

Utiliza aqul nuestro autor una serte de pasajes bl· 

bltcos para fundamentar la lnfallbllldad del poder sobe· 

rano, (1 R., 3,9. J s., 24,9. Coll., 3,20. Yers., Mt., 1 

23,3. Ttt., 3,2. Ht., 21,2,3. Gn •• 3,5.). 

e) De la libertad de los súbditos. 

Hemos dicho que Hobbes parte de la deftnlctOn de l! 

bertad como la ausencia de Impedimentos externos al mov! 

miento, deflntclOn que concuerda con su postura mecanl· 

(82) Hobbes, op. cit., p. 162. 
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cJsta tomada claramente al principio de su obra. Ser li

bre es ser capaz por su fuerza y por sus medios de hacer 

algo sJn estar obstaculizado de obtener lo que desea. 

El J(mlte de esa libertad es doble: uno con respec

to a Otos y otro con respecto a la ley ctvtl. En cuanto' 

al primer punto Hobbes dice: 

por consiguiente. Dios.que vé y dJspone todas las 
cosas. ve también que Ja libertad del hombre, al' 
hacer lo que quiere, va acampanada por Ja necesi
dad de hacer lo que Dios quiere, ni mas ni menos. 
Porque aunque los hombres hacen muchas cosas que' 
Dios no ordena, nJ es por consiguiente, el autor' 
de ellas, sln embargo, no pueden tener pasión nJ' 
apetito por ninguna cosa, cuya causa no sea la vo 
Juntad de Dios" {SJ. -

Tampoco es posible hablar d~ llbertad en el hombre• 

que es sObdlto, sino respecto a Jos pactos.~c1amar por -

otra libertad es clamar por aquella por Ja que otro hom

bre puede someterse a quien la reclama." En efecto, la -

libertad absoluta es la absoluta incertidumbre.pues cua! 

quiera tiene derecho a quttarmela. Esa libertad absoluta 

sOJo Je corresponde al Estado, como depositario de la m.! 

slón de adjudicar a cada cual sus poslbtlidades y sus 11 
1111 tes. 

La verdadera libertad del sObdlto es Ja de Jos ac-

(83) Hobbes, op.clt.,p.172. 
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tos a los que puede negarse a hacer aon cuando los haya' 

ordenado el soberano. Estos actos son: 

• Defender su propio cuerpo 

•No hay obllgaclOn de danarse a st mismo. 

•No hay obllgac!On de servicio militar. 

La m!xtma libertad del sObdlto depende del silencio 

de la ley. 

El sObdito puede también.por Oltlmo, querellar con' 

el soberano cuando el ll~lgto est! fundamentado en ley' 

precedente, pues el soberano demanda en virtud de una ley 

anterior y no desde su poder. El rey puede en Oltlma in! 

tanela recurrir a su poder y zanjar cualquier asunto se-

gQn él dec:lda. 

El sObdlto por otra parte. recupera su libertad en' 

el momento en el que el soberano carezca de medio y fue! 

za para lograr la seguridad de los hombres,desaparecien

do por tanto el Estado.M La soberanfa es el alma del Es

tado, y una vez que ésta se separa del cuerpo, los mlem· 

bros ya no reciben 111ovlmlento de ella"(84). 

(84) Hobbes •• op.ctt.p.180. 
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f}. los elementos del Estado. 

Toca en este capitulo la descrlpcion de Jos sistemas, 

entendidos estos como la reun1on de algunos hombres en to! 

no a un Interés o negocio. El esquema de los sistemas que 

en Ja vJsiOn de Hobbes componen el Estado es el siguiente: 

Sistemas 

Regulares 

Absolutos e 

Independientes 
Estados 

Polltlcos.Constiluldos 
por Ja auto
ridad del so 
berano. -

Dependientes Constituidos 

Irregulares Reuniones de 
gente. 

por súbditos 
Privados o extranjeros, 

Legal-Tolera
dos. 

Legal 
Ilegal 

11ega1 . 

Esta grafJca de la distribución de los ststemJs que' 

componen el Estado es perfectamente consecuente con el -

planeamiento general de su obra. Todo esta supeditado al' 

soberano, En todo cuerpo µollt1co el poder de su represe~ 

tantees limitado, subordinado al avdl y patente que oto! 

gue e: soberano. 

g) Estado, propiedad y riqueza. 

Dice Hobbes que al Igual que en un hombre es necesa-
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rla nutrtctOn. el Estado debe mantenerse fuerte en la abu~ 

dancta. acondicionamiento y dlstribuclOn de materiales de' 

la riqueza. Esto quiere decir que compete al Estado deter

minar la propiedad. Todos los dominios territoriales prlv! 

dos proceden originariamente de la arbitrarla dlstrlbuclOn 

hecha por el soberano. Con asto ftobbes no quiere decir que 

no haya efectiva propiedad privada. antes bien expresa cl! 

ramente I~ necesidad de que esta ~xista para la salud del' 

Estado. pero nunca de tal forma que excluya el dominio del 

soberano. sino solamente el de otro sObdlto. 

El Estado debe poder disponer de los productos de los 

súbditos de suerte que no puedan ser puestos al alcance de 

enemigos potencl~les. 

En cuanto a la recaudac10n de Impuestos en Estado no' 

puede someterse a dieta: "Sus gustos no corresponden a ªP! 

titos sino a necesidades•. 

h) El Consejo. 

Hobbes dedtca un capitulo completo al an~lisis del m! 

canismo del soberano para fundamentar sus decisiones. Em- 1 

pieza exponiendo las definiciones de los conceptos de or-' 

den, consejo y exhortación. La primera no se distingue de' 

la segunda en la forma. pues amhas se formulan como manda· 

to. En la primera. sin embargo va de por medio la voluntad 

de Quien lo formula y en la segunda lo que se pretende es' 
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mover la voluntad de quien lo recibe. En el caso de Ja 

exhortaclOn y disuasión, que son en principio consejos,hay 

una lntencfOn de procurar un bien a quien d4 el conse-' 

Jo (BS). 

Un buen consejero serfa aquel cuyos fines e intereses 

no sean incompatibles con los de aquel a quien aconseja, y 

que una persona versada y que rcuna tal condtclOn de Inte

reses deba ser quien aconseje al soberano. 

1) Las leyes civiles. 

Una ley civil -define Hobbes- es aquella que los hom

bres est4n obligados a cumplir por ser miembros de un Est! 

do. La ley es una orden dada a quien est4 obligado a obed! 

cer, pero también es el medio de que se vale el Estado pa

ra establecer to que es justo e injusto. De esto se siguen 

los siguientes puntos: 

a.- El legislador es sOlo el soberano. 

b.- El Soberano de un estado no est4 sujeto a leyes ' 

e J v J les. 

c.- Cuando un prolongado uso adquiere la autoridad de 

ley, lo es no por el uso, sino por la voluntad 

del Soberano. 

(85) Hobbes, op. cit., p. 210. 
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d.- La ley no puede ser dada por nlngan parlamento si 

este no es soberano. 

Otras connotaciones al respecto de la ley son en opi

nión del autor: 

La interpretación de la ley depende del poder Sobe· 

rano. 

La sentencia de un juez no Obliga al mismo ni a ni~ 

gan otro juez a dar la misma sentencia en casos an! 

logos. 

El delito es es consecuencia la comisión de aquello 

que la ley prohibe, no siendo delito aquello que no esté 

sancionado por la misma. Esto es consecuencia de la Idea 

de libertad orlgJnarla en la que todo est~ permitido antes 

de que el Estado lo regule {86). 

j) Las causas que debilitan o tienden a la deslntegr! 

clón del Estado, 

El Estado, al Igual Que aquellos que lo han constltu! 

do, es imperfecto y en ello estriba Ja posibilidad de su ' 

dlsoluclOn. 

(86) Hobbes, op. ctt., p. 217 y ss. 
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Por consiguiente cuando, (los estados) llegan a de
sintegrarse no por la violencia externa, s1no por ' 
el desorden intestino, la falta no est~ en los hom
bres. sino en la materta: pero ellos son qutenes ta 
modelan y ordenan" (87). 

Hobbes distingue aqul entre la "materia'' y los hom -

bres que "la modelan y ordenan". Recordanos :1.qui que el ª.!! 

tor deflne al Estado como ''una persuna" Instituida por mu

chos con un obj~to determinado. La materia con ta que se ' 

instituye tal persona en Estado es la voluntad de muchos.• 

Cuando falta la materia, el Estado necesariamente muere. 

Las "enfermedades" del Estado, (del gran Levlat6n que 

a fin de cuentas es una ~!gante semejanza del hombre),son: 

Falta de poder absoluto. 

Juicio privado de btreno y malo. 

Conciencia errónea: cad~ hombre hace contra su con-

ciencia, peca. 

- Pretensión de hallarse inspirado: el falso Soberano 

Que quien tenga el poder soberano esté sujeto a le

yes civiles (88). 

{88) Hobbes. op. cit •• p. 264 y ss. 
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e o N e L u s 1 o N E s • 

•La Trayectoria de vida del fllOsofo inglés lo liga• 

de manera evidente al juego de fuerzas que, desrr~ 

liadas históricamente con diferentes tiempos, coin

ciden de manera especifica en la Europa del siglo ' 

XVI, para generar un nuevo ~mbtto social y polft! 

ca. La ciencia con Gallico, la religión en su nueva 

conflguraclOn como fuerza social y, por último, el' 

Estado, institución que aumenta su presencia como ' 

el nuevo eje de la vida de los pueblos, son tres e

lementos q11e se perciben con gran Intensidad en 1~' 

vida de Hobbes. 

• La trayectoria hlstOrica de Inglaterra desde 1603 y 

hasta 1651, nos d~ una Imagen breve pero cierta de' 

los acontecimientos slnto~~tlcos del reacomodo de ' 

fuerzas en la época. Son , por otra parte, los he-' 

ches que !~pulsan a llobbes intentar la slnte-

sis (89), en un periodo de caos. 

• Una manera fructlfera de acercarse a las condlcto-' 

nes epistemológicas de una ~poca determinada es el' 

(89) cf. Russell B. El Método Clenttflco. Nos referl 
mos a su descrlpclOn de la continua búsqueda de 
slntesls que mueve al hombre a realizar sus'~ 
bras. 
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anAllsls de los elementos que se integran en la re

presentacl6n grAftca. El Leviatan esta representado 

en un cuadro en el que se conjugan entre otros ele

•entos la RazOn y la Ciencia. la estructura del or

den social y su consecuencia. 

• La obra de Hobbes se funda, primero en la lógica a

ristotélica como instrumento de analtsis y segundo, 

en el concepto de movtmtento, como idea rectora que 

ilumina la realidad estudiada, Entendiendo la cual! 

dad mecantca de la sociedad, se obtiene una visión' 

sintética de sus condiciones eser1clales. Se entien

de asl al movimiento como causa esencial de Ja Rea-

1 ldad. 

• En la concepción antropológica de Hobbes se distin

guen dos niveles Que resultan contradictorios. Por' 

una parte. el prlnctplo JusnaturaJ1sta por el que ' 

se asume la Igualdad natural de los hombres (Plano' 

Metaffstco}. El hombre es Jgual y Ja diferencia no' 

es jerarquizable. 

Sin embargo, al considerar la eminencia de unos ho~ 

bres sobre otros {Plano Ontológlco), como un hecho' 

consecuencia de la adición de facultades (adlcJOn ' 

mecanlca). Ja fuerza positiva se convierte en la ú

nica Instancia por Ja que una socJedad puede estru~ 
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turarse. El dominio del mas fuerte (derecho de Cal! 

eles), se convierte en el pJvote esencial de la vi

da social. La Igualdad es. en realidad, semejanza y 

de ella no se obtiene ningún prtnclplo valido para• 

la concertación social. 

El Estado. por Gltlmo, adquiere la proporción que 1 

le transmite el titular soberano. Su dimensión de-' 

pende de su propio requerimiento de estabilidad y 

siempre debe desbordar al conjunto de fuerzas que 

intervienen en la sociedad. 

El tipo de gobierno es secundarlo, Jo Importante es 

su capacidad para reproducir el pacto social. De A

qui la vigencia de Jos plantemlentos de Tom!s Ho--' 

bbes. 
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C A P 1 T U L O 111 

A N A L l S I S 



111.- ANALISIS. 

l.- YlslOn General. 

Hay dos cuestiones en el pe~samlento de Hobbes a las 

que es importante dedtcar atenclOn especial.porque son el 

fundamento que el autor da a la integraclOn y permanencia 

del Estado.El primero es el concepto de ley natural y su• 

lnteracclOn con el concepto de Ley convencional. El segurr 

do punto. concepto Que entra en Juego con el anterior, es 

la conslderactOn de la eminencia de algunos hombres,térm! 

no que relacionaremos con el correlativo sofistico de ley, 

1.1 ter Natural. 

Entendemos por ley natural.al conjunto de normas que 

conducen al hombre a su total desarrollo. Esta deflnlclOn 

surge del concepto griego de MPhlsls",que es un criterio' 

blslco del hombre para distinguir el bien del mal.Con la' 

palabra MNomos• los griegos significaban una normativa corr 

venclonal hecha por el hombre como continuación de la pr! 

mera, con la que no necesariamente se contraponla. En ta• 

teorla de Hobbes, la convención por Ja cual cede el hombre 

su voluntad al Soberano para constituir el Estado es con

secuencia de su naturaleza.pero en un sentido negatlvo:la 

capacidad y tendencias naturales del hombre para dominar' 
al otro, propician un caos que solamente se puede eYltar• 
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en la medida en la que el hombre cede su libertad en un -

momento.Junto con la lbertad de los otros, para que el S!!. 

berano sea quien delimite una de otras. El Estado se con

vierte asl en la Onlca vla de sobrevtvencla. La razOn tn

cl tna al hombre hacia el orden por el Estado, pero porque 

la propia naturaleza causa. en el encuentro con el otro,• 

el caos y la inseguridad. 

1.2 Eminencia. 

Antes del Estado, la ley que prevalece. si ast se le 

puede llamar, es la del mas fuerte. Yo puedo obtener el • 

poder de los demas en la medida en que tenga la capacidad 

y fortaleza naturales para quttarselo: 

·•En la guerra. la fuerza y el fraude son las dos vlr 
tudes cardlnates.Justlcla e lnJustlcta no son facuT 
tades ni del cuerpo nl del esptrttu.Sl lo fueran,p-0 
drlan darse en un hombre que estuviera sOlo en el T 
mundo• (90). 

Este acto de despojo no es, por tanto, un acto de l~ 

justlcta,puesto que la libertad de todos los hombres no • 

tiene ll•lte fuera del Estado: libertad en el concepto de 

Hobbes es, sencillamente ausencia de opostclOn. 

(90) Hobbes T. op.ctt. p.104 
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Este mismo tema ha sido tratado ya en términos muy • 

semejantes. por la soffstJca. escuela denominada por Arl! 

t6teles como la escuela de la sabldurfa aparente. El tema 

antropológico es tamblen tema central de ésta escuela: p~ 

ro el punto mas relevante de comparación con la obra de -

Hobbes esta en la contraposlcl6n de ley natural y conven

cional, admitiendo en tanto hecho, que la naturaleza del' 

mas ruerte es la que determina la legalidad de Jos actos. 

La ley que ha de prevalecer es Ja ley de mas fuerte, del' 

mejor, del mas poderoso. 

Callcles es exacerbado por un sócrates caustico.ava

sallador en el manejo de la paJabra:CaJJcles intenta li

brarse del peso de la lógica socr~tica: 

NEste hombre, no deja de decir nlmledades-senala mo
lesto- no te da rubor a tu edad,(SOcrates),andar a• 
la caza de palabras y creer que has trtunfado en ' 
la disputa por torcer el sentido de la expresJOn". 

Caltcles senala cual debe ser el soberano 

*Sin cesar tiene en Ja boca los zapateros.bataneros, 
coclneros,médlcos,como si aqul se tratara de ellos 
( ••• )Por los mas poderosos yo no entiendo, ni Jo za 
pateros, ni Jos cocineros.sino los hombres entendt~ 
dos en los negocios públicos y en Ja buena admlnts
tractOn del Estado( .•• ) A ellos pertenece el gobter 
no de los Estados •••• (91). -

(91) PlatOn otalogos *Gorglas" p 176 
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Los mejores,ha senalado Caltcles, son •Jos que valen 

mas•(92) y someter al poderoso a la deteralnaclOn de los• 

muchos es un error que va en contra de la naturaleza hum~ 

••• 
Podemos rescatar de la teorta de Callcles los stgulerr 

tes cinco puntos que queremos compulsar con la postura 1 

de Hobbes. 

a) La oposición de Flsls-Nomo, La antltesls entre la 

naturaleza y normatlvldad ha tenido un lugar muy Importan 

te en la fllosofla griega. En el momento histórico del di! 

logo Gorglas de Platón, se ensenaba la existencia de opo

slclOn entre estos dos conceptos (93) SOcrates en este mi! 

mo d161ogo afirma que:" se admltla en aquellos tiempos 

que lo verdadero es conforme a naturaleza, en tanto lo 1! 

gal es lo que place a la multttud~ (94),las leyes,en este 

sentido y en el concepto de Callcles,gson obra de los mas 

débiles-y del mayor número .•• M Un Estado determinado por' 

la voluntad general. estA destinado al fracaso y revierte 

el orden natural. 

(92) ldem p. 175 

!93) Fraile Historia de la Fllosofla 
94) Platón op.cit.•torgias" p.l/I 
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b) El derecho del m&s fuerte. La naturaleza,sostiene 

Callcles.hacer ver en mtl ocasiones, ~u' ésto es lo que• 

suceóe tanto respecto a los animales como de los ho~bres• 

mlsmos, entre los cuales vemos Estados y naciones enteras 

en donde Ja regla de lo justo es Que el m!s fuerte mande' 

al mas débil (95). 

la diferencia fundamental del pensamiento de CallcJes 

entorno a Ja antJtésls fists-nomos, esta en el sentido que 

le da al concepto de naturaleza. 

Para nuestro sofista.la naturaleza humana debe ente!!. 

derse como una parte m!s de la naturaleza misma en su to

talidad, 1 su pensamiento en ello (96). 

De esta concepclOn de Ja ley natural se desprenden dos 

conclusiones: la primera es la invalidez ~el princtplo de 

igualdad defendido por otros fllOsofos. La naturaleza de

muestra que ha de prevalecer el m.!s fuerte. EJ prtnclpio' 

de igualdad es antinatural en cuanto lntrumento de los d! 

hiles. La segunda es con re1act6n a la democracia, que es 

vista como la opresi6n de los poderosos por parte de los• 

d~blle1. 

(95} PJatOn op.clt.•Gorglas• p.111 
(96} (dem. 
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e) El superhombre de Caltcles.Tenlendo en cuenta que 

el concepto de igualdad no es para Caltcles sino una tnJu! 

ttcla, es IOgJco que descrJba la educacJ6n que se da a los 

n1nos de su tiempo como una inJusticJa y como un atentado 

contra la libertad.Sin embargo demuestra plena fe en Ja ' 

llegada de un hombre que ponga tas cosas en su sitlo~nat~ 

raJM. Ese hombre es la personJftcaci6n del derecho natural: 

"Tomamos a los mejores y a los mAs fuertes desde nl~ 
ftos, deformamos su mente d tra~és de la educac10n,' 
Jos domesticamos, Jgual Que a leones, por medio de' 
encantamientos y hechizos y les creamos espfrltus • 
esclavos, con el preteito de Que la Idea de la igual 
dad es el fundamento de lo bello, de lo justo y Jo•
decente. Pero lleqarA un hombre con ta mente y la~ 
fuerza apropiada y sa_cuilLr!\ y romper.\ las cadenas". 
( 91). 

d) la cita de Ptndaro. Es costumbre encontrar que Jos 

griegos daban validez a sus teorla~ por medio de citas m! 

ticas y poéticas.En esta caso, Callcles se apoya en un -

verso de Ptndaro: 

•Que la ley es la retna de los mortales y los inmor
tales. Ella lleva consigo la fuerza y.con su mano • 
poderosa la hace Jegfttma.Juzgo de ésto por Jas ac
ciones de Heracles, que sin haberlos comparado •• {98). 
(Tomo unos animales para su servicia). 

{97) Jdem. 
(98) ldem, 
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La fuerza es Ja Ontca vfa real para Imponer la lega

lidad. Nos encontramos ante un superhombre que, en Ja me

dida que representa Ja fuer1a grande y poderosa de la Na

turaleza, estar~ creando y llevando a cabo un derecho de' 

car!cter definitivo. 

e) Vida activa y vida contemplativa.Por Oltlmo, Cal! 

eles realiza en su discurso una especie de llamada de ate~ 

cl6n a S6crates porque éste, apesar de su edad, aan cont! 

nOa con la filosofla. Para Caltcles la Fllosoffa carece ' 

de Importancia (la del ateniense) ya que lo m!s Importan

te, para él, ha de ser el ocuparse de los asuntos polltl

cos, art• que s6:o se obtiene por medio de la retórica. 

La fllosofta, en tanto juego de palabras que nos aleja de 

Ja realidad, es lnutll. 

Carecemos de datos para poder afirmar que el pensa

miento sofista de Calicles tenga un nexo directo con la ' 

teorla estatal de Hobbes, pero es nuestra lntencl6n mos

trar que,en la base de su crltlca,Hobbes sustenta una vJ

s16n paralela, de lo que nos ocuparemos de mostrar adela~ 

te. Por la clencla,Galtleo une a Callcles y Hobbes. 

- 132 -



2. Ley Natural y Ley Positiva. 

2.1. La Escuela Jusnaturallsta. 

Algunos historiadores del pensamlento,lncluyen a Th~ 

mas Hobbes dentro de la escÜela Iusnaturallsta (99). Esta 

corriente sustenta que el hombre, por medio de la razOn,' 

descubre que es necesaria la reglamentación de sus rela

ciones con el resto de los Individuos de su misma especie. 

En la base de esta reglamentación esta, antes que nada,el 

reconocimiento de derechos lnallneables del Individuo, 

A diferencia de Ja teorla tradicional del derecho n~ 

tural que le considera como norma constante e Invariable, 

que garantiza Infaliblemente la reallzacton del ordenamterr 

to adecuado de la sociedad humana, y que participa al de

recho positivo del orden racional del Universo, dlvlno,la 

concepción moderna de este derecho le entiende como una' 

disciplina racional indispensable a las relaciones humanas 

pero Independiente de Dios. Asl Groclo, en la misma linea 

que Descartes.acude a la razón matemattca como fundamento 

(99) cf.Abbaqnano,NtcoJa. Diccionario de Fllusofla. 
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de toda verdad y de todo derecho. 

El derecho natural es en su concepto tan inmutable -

Mque no puede ser cambiado ni siquiera por Dios" (100). 

En Hobbes la noción de derecho natural adquiere una' 

dlrecclOn dlstina, Este derecho deja de tener cualquier ' 

nexo con ninguna potencia superior al hombre; la razón a' 

la que alude Hobbes es la razón humana falible: 

"Por recta razón en el estado natural de la humanidad 
entiendo en forma diferente de la mayor parte de los 
escritores, q11e la consideran una facultad Infalible, 
el acto de razonar, o sea, el razonamiento propio ' 
de cada Individuo y verdadero con respecto a las ac 
clones que pueden llevar utilidad o daño a los hom~ 
bres. Digo 'propio de cada ind1viduo'porque tambJén 
si en un Estado l.:i razOn (lo sea 1 a ley cívi 1) del' 
Estado debe ser crcida por todo ciudadano.fuera del 
Estado, sin embargo, alll donde nadie puede distin
guir entre la recta y la falsa razón sino compar~n
dola con la propia, cada uno debe considerar la pro 
pJa razón no solamente como la regla de sus acctonis 
hechas por su cuenta y riesgo, sino también como me 
dtda de la razOn de los otros en relación con las T 

propias cosas. Olgo'verdadero', o sea deducido de ' 
los principios verdaderos rectamente elaborados.dado 
que toda violac!On de las leyes naturales se resume 
en la falsedad de los razonamientos, o sea en la es 
tupldez de los hombres que no cree necesario para T 

su propia conservaciOn cumplir su propio deber hacia 
Jos otros"(IOI). 

( 100) 

(IOI) 

Groclo.Oe iure belli ac pacls,1625.Prol.No.11 
en Abbaqnano op.clt.p.297. 
Hobbes,T.Oe Cive,1642. 
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Este texto de tlobbes. que he111os recogido de la obra' 

de Abbagnano y que consideramos, siguiendo su opinión, de 

la mayor lm-portancla para comprender el pensamiento del ' 

Inglés. nos da ple para afirmar, no únicamente que la di

recc10n que Imprime éste al Jusnaturallsmo implica el re

conocimiento del caracter falible, o sea finito o humano, 

de la razOn como fundamento natural, sino que esto sitúa' 

a Hobbes dentro de la concepción naturalista de la filos~ 

fla presocr3tlca. que niega la vfa metaflslca como expll

cacl6n posible de la vida social y polltlca de los hombres. 

Recordamos aqul la frase condenatoria del autor, cuando ' 

en el Inicio de su obra se refl~re a los filósofos de su' 

tiempo: •He Interesa haceros ver que cosas deben ser enmerr 

dadas al respecto. Entre ellas la frecuencia con que (se) 

usan alocuciones desprovistas de signlflcado~(I02). 

De cualquier manera es posible reconocer en el pens! 

miento de Hobbes los puntos que le definen como lusnatur! 

lista en propiedad. En primer lugar, hemos senalado como' 

el autor reconoce que, en principio, no hay ningún punto' 

( 1 OZ) of.Hobbes.T. El Leviathan Parte l,capltulo IV 
Del Lenguaje, en donde el autor pone limites ' 
claros al lenguaje circunscribiéndolo en tanto 
correlaci6n directa del mundo factlco:"Nada hay 
en el mundo universal mas que los nombres.por
que cada una de las cosas denominadas es tndt-
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diferente entre los hombres que sea de tal magnitud que 

haga a unos prevalecer sobre otros: los hombres son tan 

iguales que, aan cuando exlstlese diferencia de facultades 

esta no serla tan importante que le procurase a algunos 

cualquier beneficio al que otros no pudieran aspirar.En 

efecto, sostiene Hobbes.la libertad de los hombres no de· 

be ser mayor en unos y menor en otros pues.por naturaleza, 

todos los hombres son Iguales.Esta libertad orlgtnal,ant! 

rlor podemos decir, que es constitutiva del hombre.se tor 

na en caos al entrar en juego con la de Jos dem!s {103}, 

Desconocemos SI Hobbe~ entendla esta situación de la 

libertad original como un momento histOrlco real o si se' 

refiere m!s bien a una anterioridad esencial. Su referen· 

eta al estado salvaje de algunos pueblos americanos. que' 

en su momento eran consideradas como unas sociedades atr! 

sadas, hacia evidente en el ejem~lo, la aftrmaclón del a~ 

tor acerca de la lmprescln(lble necesidad del E!tado,ccmo 

única vta posible para normar las relaciones entre los hO! 

bres • La guerra civil, al ltq~tdar al Estado, devuelve a 

(102) 

( 103) 

vidual y singular" p.29 Las palabras que no se 
refieren a esta realtdad."No significan nada y 
son un mero sonido" p.30 
cf. supra cita ( ) ( p,100 H~bbes.Levtathan.) 
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Jos hombres a su estado de naturaleza, en el que todo In

dividuo tiene derecho a todo y en donde,evldentemente,pr~ 

valece el mejor dotado, el mas fuerte. 

"El deseo de abandonar esa miserable condlclOn de gue 
rra que.tal como hemos manifestado, es consecuencia
necesaria de las pasiones naturales de Jos hombres" 
( 104). 

El hombre y en esta aflrmactOn llobbes alude mas a las 

pastones que a la razOn, por temor a la muerte y por deseo 

de bienes que son imposibles de obtener sin paz, hace lo' 

posible por acordar con los otros condicJones de respeto, 

En consecuencia a este ideal burgués de tranquilidad y co~ 

fort, el tndtvJduo renuncia a su llbertad,con la sola co~ 

dlclón de que el resto de los individuos hagan lo propio. 

la propuesta de Hobbes no se resuelve en un mero co~ 

tractuallsmo,pues esta solución acepta que la suma de vo

luntades se deposita en un homore para que él Ja adminis

tre: el soberano de Hobbes no es investido, es aceptado ' 

(JOS). 

Su defintciOn del contrato, descontextualtzada,puede 

(104) Hobbes,T.op.clt.p.137 
(105) of.Hobbes,T.op.ctt.p.142 y 55. 
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llevarnos a pensar en la supuesta dlreccl6n contractuall~ 

ta de Hobbes: 

•Autorlzo y transfiero a este hombre o asamblea de 1 

hombres mi derecho a gobernarme a mi mismo, con la 1 

condlclOn de que vosotros transferiréis a él vuestro 
derecho y autoricéis todos sus actos de la misma m! 
nera •••• p(l06). 

Cuando Hobbes dice aqul "transfiero" debe leerse •r~ 

nuncto•.v esto marca una diferencia diametral, pues el so 

berano no adquiere su potestad de esta transferencia. Esa 

renuncia sOlo obliga al súbdito a obedecer.pero no obliga 

al soberano a respet~r ningún t~rmino Incluido en contrato 

alguno, anterior a su voluntad. El soberano adquiere su -

potestad de la fuerza que posea y tal fortaleza es lo que 

Hobbes define como pemlnencla~, o disposición natural de 1 

unos cuantos hombres. 

MLa opinión de que cada monarca recibe un poder del' 
pacto, es decir, de modo condiclonal,procede de la 1 

falta de comprensión de esta verdad obvia según la 
cual no siendo los pactos otra cosa Que palabras y• 
aliento, no tienen fuerza para obligar, sino la que 
resulta de la fuerza públicau (107). 

El fundamento que da Hobbes al Estado, supone esta • 

(106) Hobbes,T.op.ctt.p.141 
(107) ldem. p.144. 
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anuen~la contractual del conjunto de los hombres.pero no' 

pone en ello su origen o wgeneraclOn". El estado muere 

cuando es sometido el Soberano.Es esencia y hombre "emlnen 

te".hombre fuerte de la sociedad. Ya no es necesario Dios 

para fundar la potestad soberana (derecho divino) pero,p! 

radOJtcamente, tam~oco es la RazOn (contrato social), en' 

tanto universal. 

Hobbes. que Inicia el recorrtdo del Estado tomado del 

brazo de ArlstOteles, defendiendo Ja igualdad originarla' 

del hombre, le apunala por la espalda.para seguir.con cu! 

dado, a Cal.teles y a Maqulavelo. Prepara el camino ,porqué 

no, al mas singular de Jos Nihilistas. 

2.2 Ley Natural y estado natural. 

Al confrontar Ja obra de Hobbes con el pensamiento ' 

sofista de Callcles, negando dimenstOn metaflstca a su v! 

sJ6n polltica corremos el peligro de forzar su texto,Jle

vandolo a posiciones ajenas a su realidad. Resulta parad~ 

jlco, por ejemplo. afirmar que Hobbes fundamente su post! 

ra en Ja teorfa del m!s fuei-te, cuando demuestra la pere!!. 

torta necesidad del hombre por ordenar razonadamente su ' 

relación social evitando, precisamente.su estado salvaje. 

A diferencia del sofista, Hobbes nos hace evidente el e! 



tado natural negativo del hombre para dirigir nuestra na· 

cl6n por la raz6n, en contra de sus efectos negativos. 
El autor lngl~s dedtca un espacio Importante al sen! 

lamiento de lo que es Ley natural,diferenclAndolo clarame~ 

te del estado de naturaleza particular del hombre: 

uLey de la naturaleza es un precepto o norma general, 
establecida por la razOn en virtud de la cual se pro 
hlbe a un hombre hacer lo que puede destruir su vtda 
o privarle de los medios de conservarla;o blen,omt
tlr aquello mediante lo cual piensa que pueda quedar 
su vida mejor preservada"(IOS), 

Ahora bien, si ttobbes, como hemos mostrado mas arriba 

sostiene que la razón por la que se constituye el Estado' 

conforme ley natural, no es otra que la mtsm~ razón fali

ble, humana, no debe extranarnos que el contenido de lo -

que el llama Ley Natural (Paz.renuncia de la llbertad,cu~ 

pllmlento de lo pactado, etc.) no presente una diferencia 

real frente a la ley positiva.No es que la ley positiva 

participe de la ley natural; sino que una r otra son lo 

mismo y tienen su misma fuente en esa razOn falible: 

{108) ldem. p. 106, 
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•ta ley de naturaleza y la ley civil se contienen una 
a otra y son de Igual extensión. En efecto, las le
yes de naturaleza., •• ,no son propleamente leyes.sino 
cualidades que disponen a los hombres a Ja paz y la 
obediencia. Desde el momento en que un Estado queda 
estabJecldo,exJsten ya las leyes.PERO ANTES N0.(109) 

El derecho que plantea Hobbes no es, con toda evide~ 

cla, un derecho de Naturaleza. tal y como lo entiende el' 

Jusnaturallsmo~ es un derecho de fuerza, fundado en Ja e! 

pada del m!s fuerte.el Soberano. La caracterlstlca funda

mental de este derecho es que la fuerza garantiza Ja rea-

1 lzacJOn de la norma:•Los pactos que no Oescansan en la • 

espada no son m~s que palabras .•.• ~(110). 

En este momento Jo que hace Hobbes no es tanto aludir 

a los principios filosóficos de los que pudiera haber he

chado mano: la realidad Je mostraba que los estados se fu~ 

daban en ello.En Ja mism,1 tOnJca de~ Prlncipe el f.JIOsofo 

Inglés enuncia como principio lo que en realidad es un h~ 

cho, ~as o menos generalizado en la Europa de la moderni

dad. Carlos 1 se derrumbaba por carecer de Ja fuerza suf! 

ciente como para contener la burguesla y rel lglo'sos Ingle· 

ses. 

(109) ldem. p. 219 
(110) Ver supra nota 18. 
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Lo que resuttO de ese choque fue la dlsoluclOn del E! 

tado y la lnstauraclOn del estado de guerra en el que cada 

hombre •puede ser eliminado sin Injusticia" (lll). 

El derecho como fuerza es el derecho de facto,que en 

cuentra cuerpo y sustancia en Instituciones histOrlcas 

existentes : En este sentido y no otro debe entenderse a' 

Hobbes cuando subraya el hecho de que la ley no existe fu~ 

ra del Estado. La norma, entendida como wdeber ser"es una 

de esas alocuciones que el autor se toma la molestia de ' 

calificar de vactas, desrrovlstas de sentido.Consideramos. 

por todo esto, Que afirmar que Hobbes admite "un derecho' 

natural (como) camino de salida racional humano a una si-

tuactOn hostil Que amenaza con destrulrlo"(112),es un Ju! 

clo apresurado. En el mejor de los casos es una declslOn 

asumida por el miedo y no por la reflexión. No hay dlmen

stOn metaftslca alguna en la que se funde el Estado para 

Hobbes. El Estado perdura mientras et Soberano es lo suf! 

clentemente fuerte como para hacer valer el pacto.Su fue~ 

za y no la razOn es la causa de cohes!On social y el vln-

(111) Hobbes T.,op.ctt.p.145. 
(112) Abbaqnano,N.op.ctt.p.302. 
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culo verdadero entre los hombres:la primer enfermedad del 

Estado es la falta de poder o fuerza para procurar la paz 

y defensa del Estado. 

2.3 El monismo de Hobbes. 

La negacton del ~deber ser" como entidad de Ja norma 

es consecuencia necesaria de la concepclOn mec!nlca de la 

libertad de la que parte Hobbes. 

"Libertad significa, propiamente hablando, la ausen
cia de oposlciOn (por oposlclOn significo lmpedimen 
tos externos ~l movlmlento)"(llJ). 

La libertad es considerada como una sucesión de he

chos, como el número de las opciones que puedo tener a lo 

largo de la existencia. En este sentido el hombre m!s li

bre es aquel que puede acceder al mayor número de bienes' 

en condiciones m!s ventajosas. 

Por otra parte, la af1rmac!On de Igualdad de la que' 

parece partir Hobbes se pierde pronto ante la evidencia 

empJrtca de la diferencia de facultades que demuestran 

unos hombres sobre otros, en la eminencia. Si en efecto,' 

como senala Hobbes al inicio de su análisis antropolOgtco 

(113) Hobbes T. cp.cit.p.171 
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los hombres fueran Iguales.el Estado creado en su concle! 

to deberla expresar forzosamente esa Igualdad esencial.a' 

menos de que interviniera en el proceso algún factor de 

perturbacton que, de cualquier forma. lrla en contra de 

la afirmación original de lgualdad."Porque si todas las 

cosas fueran iguales en todos los hombres. nada serta es

tlmadoM( 114). 

La libertad en el concepto de Hobbes es lo que el ho! 

bre tiene en común con el otro,pero no le hace Igual. 

El hombre eminente por excelencia ser! aquel que PU! 

da acceder al uso de su libertad con monos oposlclOn(ll5), 

El resto de los hombres. por su parte.sostienen un contr! 

to por el cual acceden a vivir en relaciOn ya que fuera de 

éste pacto nada le asegura su persistencia. El Estado es' 

la razOn y nexo necesario al que debe ajustarse el indlv! 

duo para existir, dando a cambio su libertad. La cantidad 

de libertad determina la poslclOn de los hombres. Al res

pecto dice Aristóteles: 

" ••• todo podr! ponerse en parangOn,ya que sl una cosa 
es superior a otra soto en función de su cantidad 
claro est! que a cantidades iguales corresponder! 
esttmaclOn igual" (Poi 210) 

(114) tdem. p.55 
(115) Jdem cf.Cap.Vlll p.55 ss. 
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Esta es· precisamente. la esttmaclOn a la Que alude • 

Hobbes y la Que. ac9rde a naturaleza, debe regJr a los ho~ 

bres. 

3. El concepto de Libertad. 

3.1 Individuo y Estado. 

lCual es el papel que Hobbes designa al Individuo 

frente al Estado?.Ese precisamente.el de Individuo. 

La Inquietud que podemos tener en la actualidad en ' 

torno a la sltuaciOn del hombre en el Estado parece estar 

orientada en gran medida a rescatar al hombre mismo de esa 

ettqueta··lndlvlduo··que Je sttua asf,desde Ja deflnlcJOn 

misma en desventaja, enajenado, puesto en función de Ja ' 

to ta 11 dad. 

Individuo, tal y como Jo ensenamos en nuestras escu! 

las, es la parte fundamental del Estado, el elemento con~ 

tttutlvo esencial. Pero Individuo es, asimismo. la parte' 

del todo y el resultado de una división, una parte que a~ 

quiere sentido sOJo en functOn del todo, socialmente, del 

Estado. 

Tal y como se utilizaba dicho concepto en el siglo -

XVII "Jndlvlduo"slgnlflca no solamente hombre en sociedad. 

Hay una tendencia que antepone el Individuo a su sociedad • 
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tendencia afln a la mentalidad de la burguesla emergente, 

mentalidad que se ha continuado en el tiempo hasta mate

rializarse en las naciones liberales, en mayor o menor me 

dlda. 

Hobbes Incluye esta tendencia social que se manifes

tO en contra de Carlos 1 en la fuerte oposición que reci

bió del sector comercial cuando, en nombre del Estado,ex! 

gló un pago de impuestos extraordinarios. Hobbes condena' 

esta actitud en su obra "Oehemot" sobre el parlamento la~ 

go en donde, como hemos senalado, responsabiliza a estos' 

grupos de la Revolución (116). En contra de esta postura' 

Individualista que pone en peligro la vida social ordena

da, Hobbes propone otro extremo: Que uno solo de esos ln

~ivlduos sea absolutamente libre y que sólo él, determine 

los espacios del resto de los hombres. As!, mientras que' 

la primera tendencia olvldu la dimensión social.ética del 

hombre.la segunda anula su intimidad. 

La opción que plantea Hobbes,si podemos hablar de la 

realización histórica de su proyecto que fue rechazado en 

su Inglaterra contempor~nea, nos acerca al planteamiento' 

teórico de los grandes estados totalitarios que se materi~ 

ltzaron en este siglo. 

Entre las notas caracterlstlcas del Estado totalita-

(116) Hobbes T.,Behemot.{EI Parlamento largo). 
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rto encontramos. ademls de una fuerte ldeolog1a oficial,· 

Mun solo partido (convención) de masas conducido por un ' 

solo hombre.un monopolto del uso efectivo de todas lasª! 

mas •••• y un sistema de control pollclaco de terror flslcon, 

categortas todas ellas Que coinciden plenamente con el •• 

planteamiento blstco de Estado segOn Hobbes {117). 

lodo Estado que reproduce en mayor o menor medida el 

tas facetas de totalltarlsmo lo hace fundado en el mtsmo' 

prlnctplo uttlttarto del .!:,!vlatan Que deftende que sln Ei 

tado no hay segurtdad y ~ue Este y el orden estan por en· 

clma de cualquter otro prlnctplo que csgrtman los tndtvi· 

duos. No es raro leer en los pert6dtcos declaractor1es del 

tenor de la stgutente: 

•ts prefertble la lnjusttcla Que el desorden soctaln 

o. •soto votando en ésta dtrecct6n es postble la Paz so· 

clat•. No es posible aceptar estos postulados sln valorar 

el costo de la paz que se deftende en ellos. 

No sostenemos que haya un nexo directo entre el pen· 

samtento de Hobbes y el totalttartsmo del stglo XX. 

{117} cf.Shaplrol. El lotal\tartsmo. 
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Evidenciamos la Igualdad de principios entre el pen

samiento del inglés y la realidad concreta de esos estados 

y, en especia!, Indicamos que el Estado moderno. sea cual 

sea su definlclOn ldeoJOglca,tlende a sobreponerse al ho~ 

bre. Mientras sostengamos esa concepclOn antropolOglca m~ 

nlsta de la que parte Hobbes reduciéndole a ser parte de' 

un todo, dlflcllmente podremos realizar un planteamiento' 

ahora sf Justo. de Ja existencia del Estado y del marco ' 

de su relacJOn con el hombre. Concebir al· hombre como In

dividuo es condenarlo a la servidumbre del Estado. 

3.2. Persona y Estado, 

a) Persona. La existencia de alguna agrupactOn humana 

que vive sin un Estado o admlnlstraclOn que regule sus r~ 

laclones, como la estudiada por Evans Prltchard en el Su

d3n, nos da pauta para cuestionar (al menos por dejar la' 

pregunta hecha) la absoluta necesidad que el hombre ten

drta del Estado, para lograr una coexistencia con otros 

miembros de su especie. Esta excepciOn es tan sólo una 

pausa en una verdad ryeneral,pues la mayorta de los hombres 

vivimos dentro de un Estado, Cada vez que el hombre rompe 

el orden establecido en su soctedad,soluclona el conflic

to de un nuevo Estado que se pretende mas justo. 
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Pero si hemos objetado a Hobbes que tal justicia de· 

penda de la determinación legal que surja del Estado, en

tonces debemos hacer evidente que la libertad,los valores 

en general y lo bueno y lo malo sean algo prevJo al mismo. 

SI hemos dicho, por otro lado, que el concepto de l~ 

dividuo hace del hombre un Ser-en-otro es porque concebí-

mos al hombre como 11ntdad, como Ser-en-si. Asl como la 

reallzaclOn del ser es autoposlclOn de st mismo por si mi! 

mo,entonces •para que el Ser realice plenamente sus exlgeQ 

etas, debe realizarse como Ser-en-sl-para-sl"(118). 

La persona al tener entendlmiento,voluntad,sentlmte~ 

tos,al ser libre, es capaz de lograr su realización en el 

tiempo. Hacer a un lado o renunciar a estas notas es can

celarse a si mlsmo,cosific!ndose,convlertléndose en masa. 

Diametralmente opuesta a la vtslón lndtvlduaJista,de 

la que aún no nos desprendemos hoy dla, Ja definición de' 

Kant acerca del ser del hombre, percibe con claridad su -

dimensión dialógica, abierta, en la Etlca. al otro (119). 

( 11 B) 

(119) 

cf.Sanabrla.·ser,persona,Dtos• en Revista de 
FI losofla. 
cf. Cassirer E. Kant vida y Doctrina p.426. 
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b) Estado. El hecho de que Hobbes Imponga JlmJtacJo

nes a la potestad del Soberano Implica el reconocimiento' 

de valores anteriores a él y, por tanto, de una Ley ffatu

ral.(120). Esto liberarla a Hobbes de Ja sospecha a que -

Je hemos sometido.acerca de su presunta fundamentacl6n del 

Estado en un Derecho de Fuerza, al modo soflsta,pues serla 

contradictorio que propusiera un poder soberno,omnlpotente 

{121) ,para después reconocer los limites de su potestad. 

( 122). 

Sin embargo.hemos partido de Ja consideración Inicial 

de ést<J contradJccJ6n interna en Ja obra de llobbes, tnte!!. 

t<Jnto hacerla patente. Hobbes aún empapado del método Cle!!. 

tlflco que Je exlgfa una descrlpct6n sin distorsiones lde~ 

J6gtcas de la realidad y que, a través de Maqulavelo, le' 

urgfa realismo polltico, no pudo hacer a un lado la dime~ 

slón metaffslca del hombre que Aristóteles y la EseolASt! 

ca le hablan propuesto: Al no poder soJucJonar esta anti-

nomia del principios, el autor optó por recoger el plan

teamiento teórico IusnaturalJsta {la esencia contractual• 

del pacto)pero sometiéndola a Ja cruda realidad polJtlca-

(IZO) Hobbes T.op.cJt.p.171 
(IZI) ldem p.142 
(JZZ) Jdem.p.171. 
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del Imperio del mas fuerte. El resultado.efectivamente es 

monstruoso. 

c) Actualidad. El problema al que se enfrentan las -

sociedades contemporaneas y de manera especial las dlfere~ 

tes sociedades en Latinoamérica, es el de la limitación • 

de los poderes del Estado,mayormente cuando éste es secue! 

trado por las armas por grupos que no representan el tnt! 

rAs del resto de la sociedad. El h~cho de que Ja forma de 

gobierno m!s extendida sea la denocracla no es causal:por 

principio, la democracia acepta que la libertad del hombre 

no os renunciable y procura ¡1or tarito ¡1osibtl1tar conti

nuamente, al integrante de la sociedad.opción al ejercicio 

de esa libertad. De ésta forma se logra una administración 

eficiente de los Intereses particulares y comunes.sin me

noscabo de la Integridad del hombre.Este.por su parte re! 

liza su dJmenslOn ética, de comunicación.al abrir espacios 

a la Interacción con el otro,¡lerm1t1endo la opinión dife

rente y dejando a la razón y ~u fuerta,la realización de' 

Ja determtnacJOn histórica de la sociedad. Un Estado fun

dado en estos principios pernlte la reproducción de los -

valores mas altos de una sociedad sin exigir.a cambio de' 

ello, la anlqutlacJOn del hombre en el secuestro de su 1! 
bertad. 
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• En efecto- senata Tocquevllle- la igualdad produce 

dos tendencias: la primera conduce directamente a los ho~ 

bres hacia la lndependencla,y puede de repente lmpelerlos 

hasta la anarqula: la otra los lleva por un camino mas la~ 

go, mas secreto.pero mas seguro,hacla la esclavltud•(J23). 

(123) Tocquevllle.A.,la Democracia en América p.613. 
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CONCLUSION. 

En Fllosofla, como en ntnguna otra de las dtscipllnas 

del saber humano, la oposlclOn y la violencia polémica ma~ 

can la pauta de su desarrollo. Este hecho tiene sus ralees 

principales en la manla socratlca por despedazar, por can· 

sanclo en muchas ocasiones, a sus desencajados opositores. 

El trato que dlO Platón a los sofistas, marco no sOlo un• 

Juicio negativo que aún hoy repetimos sobre esta escuela,' 

sino también la muy e~tendida manera de ver al pensador d! 

ferente, como al peor de los enemigos, como peligro tnml-' 

nente (124). 

El mismo hecho de considerar a la F1losofta como una' 

m!s de las ciencias, serla suficiente como para encender 

la mas viva de las controversias. Pero en contra de esta 

visión de la Fllosofla.como una casa de puertas que no et! 

rran y de ventanas Interiores, consideramos con Kant que,' 

mas alla de las etiquetas, la F!losofla ad~uiere finalmen

te su lugar prlnctpallsimo dentro del ambi~o del saber: La 

Fllosofla a partir de la Critica, se transforma en el Ins

trumento mas preciado de la ciencia y, al mismo tiempo, su 

(124) Troncoso, Alfredo. •El fundamento ftlosOflco de 
la retOrlca de Jos sofistas" en Logos, 1983. 
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base indispensable. Concebir a la Ftlosofta, fundamental-' 

mente. como aparato critico nos da la poslbllldad de valo

rar una obra, dentro de su propio espacto eptstémlco, sin' 

caer por ello en un eclecttctsmo cOmodo. La tarea de la f! 
losofta no es mAs un ejerctcto de refutaclOn; es una labor 

de reconocimiento de la dlrecciOn que va asumiendo el Pen

samiento del hombre, en su materlallzactOn hlstOrlca (12S). 

En este sentido creemos necesario por ser de la mayor 

importancia, destacar los puntos que se han seftalado rele

vantes en la obra de Thomas Hobbes. 

El valor. 

Hobbes deftne el valor como precto; •es decir, tanto' 

como serta dado por el uso de su poder• (l26). El valor de 

la obra de Hobbes es tanto como dirlamos por ostentar su ' 

poder que, stn duda, no es nada despreciable. 

En primer lugar, su obra es la estructura mas lmpor-' 

tante producida en el periodo de las guerras civiles lngl~ 

sas. Fue su obra la primera que Incluyo en su desarrollo y 

con Impecable congruencia. las pautas de la Nueva Ciencia. 

(125) 

(126) 

Kant, Manuel. LOgica cf. lntroducctOn en donde' 
senata Que el fTfóSOfo debe poder determinar: ' 
1) la fuente del saber humano, 2) el Amblto del 
uso posible y útil de todo saber y 3) los llml
mltes de la razOn. 
Hobbes, op. cit., p. 70. 
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Hobbes supo ver. como nadie en su momento, la trascendeñ·• 

eta de ta obra de Galileo. Se atrevlO a asirse del baran·' 

dal del carrusel de la Ciencia que giraba vertiginoso. Pr! 

flrlO el riesgo a descomponer su figura por la Inercia de' 

un pensamiento que le ataba a su tiempo, en una permanen·' 

eta estática, segura: el movimiento le fascino y su obra • 

fue consecuente a ello. 

Cuando Hobbes escribió su obra, aún ardlan las brasas 

amenazadoras para los que, por mucho menos de lo que hizo' 

el autor, se hicieron acreedores de la furia del Poder. H~ 

bbes es consciente de ~sto, 

Una cosa es, por tanto, lo que Hobbes hace. romper 

con el orden del pensamiento de su tiempo, y otra lo que 

dice hacer, fundamentar una forma concr~ta de Estado para• 

Inglaterra. Es f~cll percatarse de que las fuerzas socia·• 

les que concluian en su tiempo no obedeclan en nada a la • 

solución que Hobbes planteaba en su obra. La pluma de Ho·' 

bbes obedecla más a un movimiento general del pensamiento' 

occidental, que a la realidad concreta Inglesa que aparen· 

temente le origina. La situac!On Incierta de la sociedad • 

Inglesa a mediados del siglo XVII, bien pudo ser un motivo 

personal que Impulsara a llobbes a real Izar su obra, pero • 
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los contenidos de ella trascendieron esta urgencia partJ-' 

cut ar. 

La materia de la obra de Hobbes tuvo. en segundo tér

mino, la virtud de asumir el lndivldualtsmo, elemento com

pletamente moderno en el que se capta, con la mayor clari

dad, la nota distintiva del nuevo pensamiento Que surgla, 1 

como El Levlat~n en la representación, al horizonte de Oc

cidente. 

Esta profundidad y trascendencia del pensamiento de 1 

Hobbes •son la verdadera medida de su penetraclOn fllosOf! 

ca y de su grandeza como pensador polltlco" (127}. 

{127) Sablne, G. op. cit., p. 351. 
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