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I ~ T h O D U O O I O h. 

le. realidad del Estado es m~ importante en lo v.1 

da política de los pueblos. Af~n del hombre, desde siem

pre, ha sido encontrar la mejor forma de asociaoi6n poli 

tioa que le permita desenvolverse integralmente en sociA 

dad. 

En este trabajo estudiaremos el desenvolvimiento 

de las ideas :políticas de la &ntigÜedad y las transfor

lllBo iones qu.e sufrieron, en las diferentes etapas, basta 

el Estado Uontemporáneo, al cual pertenecemos. 

Empezaremos en la Cuna de la Humanidad, que arra.n 

ca de la India, con un f~rreo Estado Teoorátioo y cuyos 

sabios agotaron la espeoulaci6n filos6fica y el conoci~ 

miento de ta l~atu.:re.leza. l~os volveremos a los pensado-

res griegos, que se nutrieron del saber Indio • 

. _ }?_o_s~~riormente, hablo.remos de la apar1oi6n del E.a 

tado Moderno y las diversas Escu.elas Contemporáneas. 

llJ. G. S. 



C 1 P I T U L O I. 



U A !- I 111 U L (J I, 

IDBAS l?OLITICAS m; LA Ai'l'l'IGlrallAD AL SIGLO .A'VIII. 

~).-Las organizaciones políticas de oriente. 
B).- Fensamiento de los sofistas griegos; S6orates y Pl&l 

t6n. · 
U).- Pensamiento político de Arist6teles. 
D).- El hombre, la Sociedad y el Gobierno en la Doctri-

na Cristiana. 
E).- El Estado, como resultado de la voluntad del hombre. 

A),- LAS ORGA~IZAGIO~ES POLITIGAS DE OnIE~~E. 

Uno de los Estados teoorátioos más esplendorosos 

fue la India, llamado por algunos autores "Cuna del g6rut 

ro humano" Bn ese Estado suxge una de las castas sooerd,.Q. 

tales m~s dominantes, la de los Brahmanes. 

Esa clase, después de apoderarse del poder, pudo 

desarrollarse meroed a explotar hábilmente el instinto -

religioso de los hombres, ya que de otra manera, no la -

hubieran aceptado los reyes y menos el pueblo que fue 

oonvertido en esclavo mediante el recurso de atribuir -

origen divino a las leyes dictadas por ellos. 

~uede decirse que en el Estado teocrático de la -

India, la idea de Dios es instrumento del olero. 

Por lo tanto, sí las leyes eran dictadas por Dios 

mismo, al delegar Su poder en los sacerdotes, debían ser 

acatadas ciegamente aunque fueran arbitrn~ias o trono~~ 
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mer:.te injustHs. 

Lo. !..inestro Auxorn Arnáiz en B'l. tratado "lJiencta -

del .h:stado" dice que "en la India florecieron ideE\s pol.i 

tioas extraordinarias qae se reflejan en sus institucio-

nes y leyes: que van de acuerdo con la natlU'Sleza misma 

del hombre. Consideraba el rnieblo hindli q11e el ser huma-

no es por naturaleza egoísta y que en conseouenoia neo.a, 

citaba de la oonteno16n de una autoridad, de la imposi--

ci6n de una conducta detenninedn, para que pueda desli--

garse de ese egoísmo y de esa perversidad, en ares de su 

convivencia pol!tice, ya que sin autoridad, el fuerte 1.m. 

pera sobre el dábil. 11 Estado mismo, consideraron los -

hindll.es, necesi.ta de la s..~nci6n." (t) 

Bn Uhina como en las demás organizaciones politi-

cas de la antiguedad floreci6, tambián, la idea de que -

la autoridad del Emperador ero de origen divino y no te-

n!a que informar de sus actuaciones administrativas a --

ningún ser terrenal, s6lo a Dios. (2) 

lt).- Aurora Arn~iz Amigo. Ciencia del Estado. 'i'omo I. 
:página 21;. 

(2).- '1'. :Momsem. Historia Universal. 'J.'omo I. pág. 375. 
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~n los pueblos orientales de la ¿ntigÜedad se ob

servan dos tipos fundamentales de Organizaoi6n ~ol!tioa: 

en la Civilizaoi6n Egipcia, el Fara6n es repi•esentante -

directo de Am6n...Ba (ta máxima divinidad pare ese pueblo), 

por lo tanto, ta voluntad del Fara6n era la voluntad de

legada de Dios, a la vez, un Poder que no admitía otro -

mayor• En ese tipo de Organ1zaoi6n Política, ta idea de 

la Divinidad fortalece el poder del gobernante¡ 

Un segundo tipo de Organizac16n Política oriental, 

según el maestro Porrda P~rez, fue el pueblo israelita, 

en el que " ••• el poder del Soberano se encuentra subordJ. 

nado al Poder Divino, quien expresa su voluntad por medio 

de otras organizaciones distintas del titular de la sob.a. 

ranía." (3) 

En el segundo tipo de Organizaoi6n Política orien 

tal encontramos dos cluses de fuerzas que intervienen en 

el poder político: el Rey y el gru.po sacerdotal que in-

terpreta la voluntad de Jehov~-Dios. 

Ya en la teocracia israelita el individuo tiene -· 

ciertos derechos, es necesario recordar que pare los he

breos y en general, pare. loo pueblos ~~mitas, la reale~ 

za es de origen eobrenatll.1'61: el Bey es el representante 

de la divinidad, de ahí proviene eu Antoridad Soberana -

pero en ou.anto aeftor es protector y justiciero. La jnstJ. 

(}). Francisco l'orr6.a Párez, '.~eor!a del Esta1z. Pelg. 44 
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oia que el rey ejerce no se entiende como un ~rbitraje -

entre dos partes, sino oo~o la protecci6n del d~bil con

tra el fu9rte, el individuo ya no es considerado como ea 

clavo, ante el poder del Bstado tiene ya defensa. 

h).- PENSAMHa~To :POLITICO J)E LOS SOFIS'l'J'S GiiIEGOS 
t:iOCl~'l'.l:!JS Y l:'LA'rON. 

Los griegos se imaginaron el universo como Wl prJL 

du.cto de la :raz6'n y creyeron que las fuerzas de la natu

raleza, ersn susceptibles de u.na interpretaoi6'n siste~

t ioa y ordenada. 

Atendiendo al ideal griego, según lo expresado en 

la obra de Baymond G. Getell, la vida del hombre tiene -

qu.e ir en consonancia con las leyes de la natu.raleza y -

los principios de la raz6'n, lo que va a produ.oir al hom

bre clásico griego. El primer deber del hombre es diefr.D. 

tar de las facultades que le ha proporcionado la natura

leza y desarrollarlas de acuerdo a su. destino. (4) 

El hombre, ser dotado de raciooinio, no s6'lo ha -

de vegetar, sino vivir honestamente, porque la vida tie

ne que correr parejas con los ideales elevados que ha ~ 

concebido la raz6n. 

(4).- Raymond G. Getell. Historia de las ideas políticas. 
pt{gina 85. 

'.· 
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La conoepci6n griega del Estado, como un.a entidad 

com¡i11esta de todos los oiudadsnos, exige u.na partioipa

ci6n activo de coda uno en ln vid~ política. Siendo esto 

posible por la pequeñez de los Estados-ciudades griegos, 

lo cual trejo como consecuencia la democracia, desde el 

momento en que todos los hombres tienen ~ue participar -

en el ejercicio de la autoridad política. 

El Bstado-ciudad griego no ten!o límites en su ~ 

actividad porque solamente a través del mismo puede cum

plir sus fines el individuo. 

'l'odo lo que oontribuyern al fomento de los i.nterA 

ses humanos constituía una funci6n pública, aderntts, el -

Estado pod!a regular ad'.n los detalles más pequeños de la 

vida de sus ciudadanos. (5) 

Los s6f istaa griegos, representan una corriente -

i.mportante del pensamiento pol!tico de aquella tipooa, -

sostuvieron, entre otros postulados, que la ley proviene 

de la debilidad de la mayoría o de la fuerza minoritaria 

segd'.n sean las circunstancias políticas. 

Representaban la tendencin disgregadora del mome.n 

to ya que aspiraban a proporcionar la instruooi6n neoe~ 

ria para que los j6venes pudieran aegnir con áxito la C.!! 

rrera política en beneficio propio • 

.Arist6fanes en su. comedia "Las J:'11bes 11
, nos da un 

(5) .- Itaymond G. Getell. Obra citada, pág. 92. 
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ejem~lo satírico del pensamiento de los sofistas al af i.r, 

mar que lo importante no es ter.ar la raz6n sino demos--

trar que se tiene, ya que no existen leyes inmutubles y 

universales, sino convonci6n y apreoiaci6n limitada y r~ 

lativa. \6) 

Así, Gorgias dice "no hay nada, sí hubie:rs algo -

no se podría conocer. Si se pudiera conocer no se podría 

comunicar 0011 exactitud." ( 7) 

Protágoras, uno de los mejores exponentes del pe,¡¡. 

samiento sofista dij o q11e el hombre es la medida del co-

nocimiento de las cosas que son, en tanto que son, y de 

las que no son, en tanto que no son. 

Oon lo cual este pensador niega que el Derecho y 

la Moral sean inmutables ya que s6lo son oonvenciollalis

moa sociales y oportn.nistas; el hombre es desigual por -

naturaleza. Siándolo 1 vienen al mundo, los ~s a obede-

cer a los que son menores en número y mayores en fuerza 

por selecci6n de la naturaleza. 

Los sofistas no creían en la naturaleza social ~ 

del hombre, pensaban que el Estado descansaba sobre una 

base individualista y artificial y q~~ la autoridad pe-

lítica era egoísta por naturaleza. 

Estos primeros filos6foa individualistas sostuvi_e. 

(6).- Arist6fanes. Obras completas. ~~g. 173• 
(7).- Aurora Arnáiz. Obra citada, ~omo II. pdg. 65. 
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ron la idea de q~e el Estado se torma mediante un pe.oto 

sooial, idea que más tarde sirvi6 de base al pensamiento . ,, 
de Ronsseau, plasmado en su obre El contrato social. 

Establecieron, tambi~n, una ee~rac16n entre el -

Derecho y la Moral, sosteniendo que la ley, en cuanto dA 

rivaci6n de la autoridad política, ooaocioIJa y obliga a 

los hombres, en mu.ohos casos, a obrar abiertamente con~ 

tre los dictados de la morr•l, por tanto la raz6n indivi

dual es la tuente de todo conocimiento. 

Hip1as, otro pensador sofista, dice que ley es a

quetlo que los ciudadanos han decretado de comdn acuerdo 

sobre lo que hay que hacer y lo que h.By que abstenerse -

de hacer. 

Con los sofistas aparece la ooncepci6n individu.a

lista del Estado y el relativismo subjetivo de las cien

o1as; afi:rinabsn que la Polis proviene de ln fuerza, que 

la comunidad deber!a estar al servicio del hombre y que 

e! se vive en sociedad, es debido a que los hombres lo 

pactaron as!. 

El pensamiento de esta corriente de pensadores ~ 
11 " lo conocemos a trav6e de los Dial6gos de Plat6n ya que -

ellos no dejaron obre.e escr1 tas• 

Le Doctore. Áuro:re. Arn{iz en su obra ex.presa " ••• 

el desconocimiento de loe sofietss en la defensa de los 

intereses colectivos, es Ulla de las grandes lagunas de -
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estos pensadores, pero su pensamientoha tenido vigencia 

u.na y otra vez, a través de distintas épocas ••• " (8) 

SOURATES.- Opuesto al pensamiento de los sofistas 

es el razonamiento del gran filósofo Sócrates, cuyos co,Jl: 

ceptos conocemos también a través de su. discípulo Platón. 

~l pensador que ahora nos ocupa fue el fundador da la ~

tica como disciplina filosófica., para él, el concepto ~ 

esencial de la ética lo constituye el de la virtud, la -

que identifica con la sabiduría, 

Ser virtuoso, dice Sócrates, es ser sabio, el mal 

sólo lo hacen los ignorantes, por lo tanto, el mejor ciJ¡. 

dadano es el hombre virtuoso; política y ética marchan -

juntas. El ideal de la vida para él, consiste en somete;c 

se incondicionalmente al Estndo. 

Así como los hijos no deben desobedecer a sus pa

dres, así para el Maestro, el ciudadano no debe desobed.§, 

cer al Estado, porque éste último, es el resultado del -

pacto entre l.a ciudadanía y la a.u.toridnd. 

le 11.aest:ra Aurora ArwHz nos dice que " ••• la pre

misa socrática de que se puede y se debe enderezar al E.a 

tado y la ley baoia el bien y que de no conseguirlo el 

ciudadano, debe'someterse a ese Estado y a su ley, fue -

cumplida por su autor con el precio de su vida." ( 9) 

l?L.A'l'ON • .h'ilósofo qt1e fuera discípulo de ti6orates 

(8).- Aurorn Arnáiz. Obrn citada. l:'ág,· 64, 'l'omo I. 
(9),- Auro!fl ArniHz. Obrn citadi1. l:-'ág, 225, 'i'omo I. 
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considera que el Bstodo no es producto del egoísmo, ni -

de la fuerzc minorita ria, ni de lc.s e onvenienc ias de los 

políticos. 

Dice este pensador, que la polis griega, se origi 

n6 en una necesidad de oooperaci6n que no fue irreflexi~ 

va, como en la grey o en lo horda, sino valorativa, ya -

que permite al oit1dadano realizar las posibilidades com

pletas de su espíritu. 

~l pensamiento plat6nioo lleg6 a nosotros a tra-

vás de sus inmortales 11 Dial6gos 11 y de su. obra "La Repú

blica" que es considerada por los autores, como la prinw. 

ra y más significativa utopía de la Historia Política, -

en la que nos indica cuál sería la forria ideal :para org§, 

nizar políticamente a la comunidad política y hume.na. 

Para este pensador el ~stado y el uerecho tenían 

su fu.ndamentaoi6n en principios inmutables, eternos y de 

válidez perenne. ~l Estado, en su esencia debía ser estt 

tico, las formas de organizani6n eran las que pod1an 

cambiarse. 

En la obra citada anteriormente, hoce una clasifi 

oaoi6n de las formas de gobierno que, segón él, se pre~ 

sentan ciolicamente ·;I nos dice que la timocracia es el -

gobierno del hombre medio, la aristocraois produce la o

ligarquía, posteriormente se llega a la democreoia la 

que, a su vez, engendra la tiranía. 

Uonsidera este fil6sofo, que el Derecho es absol.JJ. 
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to y que el fin del i<.;stado es lo reslizaci6n de los 

branáes ideales griegos, convirtiéndose as!, el ~stado, 

en ln insti tuoi6n necesaria para el mejor y más comple-

to desarrollo del individu.o. 

La ciu.dad, dice Plat6n, debe ser gobernada por -

los mejores, por aquellos que entiendan de justicia so-

cial y de perfección humana. Bstas mentes son las de los 

filósofos-gobernantes cuyo juicio de autoridad no debe -

ser puesto' en duda por los otros grupos. 

1:3e debe destacar qu.e esta idea arist6ratioa queda 

sunvizeda en las leyes, en ln rormaci6n de las cuales 

~latón da ciert8 participaci6n en el gobierno a todos 

los ciu.dadanos. 

La teoría del ~stado, !\Sra Platou, tiene una fu.n

dementocl6n ontológica, dice que existe u.n paralelismo -

entre individuo y Bst~do, pues éste dltimo es la imagen 

ampliada del alma humane. 

~ las capacidades hu.manas individuales llamadas -

apetecer, volu.ntAd y razón, corresponden tres vastas fUJl. 

cienes colectivas: económica, defensiva y legislativa. 

L:on Arist6teles tiene su primera manifestación 

el positivismo referido al estudio del conocimiento, ~ 

i 
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es el creador del método análi tico 16gj.co, '1;1.e va de lo 
1' 

general a verdades m~s generales y cnnsiste en 'la obser-

vaci6n, el an~lisis y la sistemutizaoi6n de los conoci--

mientos. 

~ara él, el hombre es un ser social por excelen-

cia u,n "zoon :politikon", porqLte no se puede concebir al 

hornbre f11era de la sociedHd, no perteneciondo a 6sta se-

~ lUl dios o una bestia. 

l.lls obres más importantes para el estudio del Es

tado qne escribi6 AriRt6tAles son : "La .Política". 11 Las 

Constituciones" ·Y "Btica a Nic6maco 11
• Su. obra es un con

tenido hist6rico descriptivo de ln sociedad de su 6nooa, 

es sci"ciologfo pol -ítica en lo. qne rlA .i6 seila lados algunos 

principios de ciencia iurÍdioa. 

Así, en la Política. hace u.n estu.dio de la Pnlis. 

:.:.ie refi Are al l!ii:;tadn en cufl.·"tn a la forma de orga.niza-

oi6n que nl1edE1 darse u.na comunidad y son Democracia. A

ristocracia y 1~onurquía las qtlP rlegen°ran en formas imp.JJ. 

ras CLVmdo del bj.en ptÍblicn se transfo:i;m . .,n en bien nrivQ. 

do: la nrimera degenera en demagogia, le segunda en oli

garquía y la tercera en tiranía. 

El Estado para Arist6teles. se nrigil;a en la far;J. 

lio. es un ensancharni.ento de fumilias, ci11e dan lugnr a -

la aldea y ásta a la Polis. 
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Lu mayor preocupBción perA el pensador que ahora -

tratamos fue encontrar las mejores normas, la más perfe.a. 

te orgflnizaci6n para el gobierno de los liombres. 

En su obra "Las !Jonstitnoiones" hace un estudio de 

158 llonsti tuciones de su épocn, principalmente las de -

bJspnrta., Greta y Cartago y llega a la conclusión de que 

las formas pnras de monA.rquia y democracia es la mejor -

org~niznción pil:ra el gobierno. 

La Uonstitución ideal, pnra. Aristóteles, no es pos~ 

ble sino entre ciudadanos de virtud perfecte, tanto en -

lo intelectm\l como en lo moral, entre hombres snbios y 

buenos. 

D). - .c;L HOM131&.: LA SOU HJlJAD Y EL GOBIElU~O EN LA 
.LJOlJ'l'lilliA (.;1UH1i'IAI~.A. 1 

Con el ~dvenimiento del cristianismo, se produjo 

una profunde escisi6n en tas ideas que prevalecieron en 

el pagenismo. 

l!;n nn principio la doctrina política no estuvo -

se:parnds de la teología e inclusive le.s ideas políticas 

estaban stl.bordinadas a las teol6gicfls. 

~n los escritos de 8an Pablo y los primeros ~a~

dreo de la Iglesia, se encuentran referencias impo=tan-

tes a temas políticos, aunque no como materias desliga-

das de la doctrina religiosa. 
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i:ie consideraba n lo :politico como un simple aspe,g, 

to de u.na concepción total del mWldo y de la vida. ~on~ 

cepci6n eminentemente teol6gic~ de ln cuel dependía, lo 

político, en forma completa. 

Las ideas del cristianismo cambiaron completamen

te los valores del pagnnismo, ye que en ál se desconocía 

la dignidad humana, la igualdad de todos los hombres y -

la libertad de su conciencia frente al Estado. 

~l cristianismo sólo admitió aq11ello que no con

trariaba la naturaleza del hombre en relación a sus fi-

nes espirituales. 

George H. Sabina (10) nos dice g_ue i:lan Agustín en 

sll obra. "le Ciudad de Dios" hace u.na. vigorosn defensa 

del cristi~nismoo Adopta, en lo que respecta a la comu.n.1. 

dad polftice., tos ideas qlle los griegos tenían del Esta

do-cilldad; justifica la esclavitud como una consecllencia 

de la caída del hombre y dice que la causa del poder ~ 

coactivo del Estado es consecuencia del pecado original. 

Urea San Agustín que es la propia naturaleza de -

los hombres la que los hace entablar relaciones sociales. 

Señala, también, como reaul tad.o del pecado origi

nal, el hecho de que los hombres tangen que obedecer a -

otros hombres por medio de la ooaooi6n. 

La justicia, pare. el autor qu.e tratamos, no es -

creación del poder civil, sino resllltado de la potestad 

(LO).- George H. Sabine. Obra citnda, pág. 87. 
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eclesiástica. 

San .Agustín define el Estado como 11 la reuili6n de 

hombres dotadn s de raz6n y enlazados en virtud de la co

mún nartici11aci6n de las cosas q11e aman." 

SAW.rü 'rOk.AS .JJ.liJ .A~urno, conocido tambitfo con el -

nombre de Doctor Ang~lico. escribi6 como obras princi~ 

les: "8umma Teol6gica", el •Gobierno de los príncipes" -

y 11 Surnma contra los gentiles". 

En esas obras se encuentran los conceptos de ao-

ciedad y derecho; as! como la doctrina de las organiza--

oiones pol!ticlis. En el ven.samiento 'Político de Santo T.Q. 

m~s se manif;esta una notable influencia de las ideas de 

Arist6teles y de San Agustín. 

Para explicar el origen de la sociedad existen -

dos Escuelas: la de los Sofistas, eminentemente indivi-

du.alistas, la que presupone un estado de naturaleza ant~ 

rior a la sociedad; la segunda es la Escuela Orgtfnica la 

cual niega que el hombre haya existido en estado de nat.u. 

raleza y dice q11e la soci edan es anterior al hombre, lo 

mismo que afirmaba Arist~teles. (ll). 

Santo To!"6s se inclina por 1a Escuela Orgtfnica y 

argumenta en a~oyo de su Teorfa lo siguiente: 

a) El hombre por naturaleza, es un ser s0cial y 

como no pti.ede bastarse a s! mismo T>"'ra satisfaoP.r sus n&. 

(11).- Arist6tel~s. Política. p~gina 41 
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cesidades tiene forzosamente que vivir en sociedad• 

b) El hombre pare satisfaoer sus necesidades eu~ 

ple el instinto y la fuerza animal con la rez6n1 la que -

s6lo se desarrolla en la vida sooial, en oonseouenoia el 

ser sooial pertenece a la esencia de lo humano. 

c) Aduce, Santo Tomás, como prueba de la neoesi~ 

dad social del hombre, el lenguaje, que carecería de sell, 

ti do fuere de la sociedad. 

Justifioada así por Santo Tomtis la natll.1'6leza so

cial del hombre y probado el origen natu.:r&l de la socie

dad, el poder, sería tamb16n, w:ie. conseouenoia natural y 

necesaria. ~orque donde hay sooiedad, dice este autor, 

tiene que haber un orden, existir un gobierno. 

le. oonduota de los hombrea, dice el doctor ang61.i 

co, está regida por la ley de Dios, nadie esoapa a sus -

mandatos que están implícitos en la ley natural que son 

las normas qtte la raz6n hWJ18na deso11bre oon.torme a la -

ley divina. 

Santo Tomtis al definir la eooiedad como "una co!IW, 

nidad hu.mana natural fnndada en la libertad y en la i--

gllllldad de los hombres", combina la teoría aooiol6gica -

de Arist6teles con La doctrina oristia.na que se basa en 

el respeto a la dignidad hW!lBna. 

Fara la Doctrina Cristiana, el hombre es ll.ll8 suba--
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tencia porque existe en si mismo; una individunlidad -

porque existe frente e los demás hombres y tiene IUJ.B ~ 

sión que realizar en la vida. 

~l hombre, dice este au.tor, está dotado de razón 

y en ello se diferenoía de los animales ya que puede sw, 

guir sus fines o buscar su destino. 

Los pensadores oristianos dicen que en el mundo -

de ta naturaleza hay un orden total y que el pu.nto supr4 

mo al oual está ordenada la natu.raleza es el hombre, que 

fue hecho a imagen y aemejansa de Dios y sólo a El debe 

estar subordinado. 

El hombre tiene finalidades propias que consisten 

en realizar la ley moral en su. camino a Dios y finalida

des comunes, que son sus obligaciones con la sociedad. 

~l hombre tiene dereoho a ser libre para ou.mplir 

ls ley, lo cunl es un deber, Le. sociedad tiene dereohos 

que consisten en utilizar los medios que le permitan aJ.. 

canz~r su fin, que es, a su vez, facilitar el logro -

del destino comán de los hombres en conjunto y del ind.1 

viduo considerado en s1 mismo. 

~l gobierno de la sociedad, para este pensc.dor -

era tan s6lo la organización justa de la misma que debía 

hacerlo, fundada en el conocimiento del Derecho y en la. 

comunidad de intereses, 
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La doctrina de 8anto •romt1s es personalista porque 

oonside:ra al hombre como centro de lo sooial, en oposi-

c16n a la teoría tre.nspersonalista que considera a la &.Q. 

oiedad en primer tá:rmino. (12) 

E).- EL ESTADO COMO RESULTADO DE LA VOLUN'l'AD 
.UEL limillRE. 

Como ha quedado asentado en l!neas anteriores --

existe una corriente individualista que t:rata de expli-

oar el fen6meno sociedad y Estado, suponiendo la existell. 

oia de un Estado pre-social del hombre• 

Dentro de esa conoepoi6n del hombre, de La socie

dad y del Bstado, enoontre.mos a pensadores que se dieron 

a oonocer oomo oontreotualistas, de los ouales represen

tan la gre.n trilogía: Tom's Hobbee, John Looke y Juan JA, 

oobo Rousseau. 

'l'omás liobbes en su obra "El Le"fiatán" dice q\le -

la natu.:releza ha hecho a los hombres igiiales en Le.a fa

cultades del cll0rpo y del espirítu. y agrega que en La -

naturaleza del hombre podemos encontrar oomo principales 

oau.sas de discordia: la oompetenoia, la desconfianza y -

la fama. 

Nos dice este autor, que en tanto no se estable-

oi6 un poder que atemorizare a los hombres, ástos se ha-

(12) Raymod G. Getell. Obra citada. ~~g. 178 
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llan en la oondici6n o estado que se denominEi "guerra", 

que se caracteriza por serlo de todos oontl'fl todos.(L}) 

Los ho~brea, nñade Hobbes, pronto se dieron cue.t1. 

ta que ningt'in progreso se obtenía en ese estado en el -

que vivían y decidieron llegar a lll'lll sol110i6n de su pr,g, 

blemB, realizando un pacto ~or el cual se intit~!a el -

i!:sto.do • 

.l!lse pecto entre otras cosas deoia: "· •• autorizo y 

transfiero n este hombre o asamblea de bo~bres mi dere-

oho de gobernarme a mí misnio, oon la condición de que VA 

sotros t:ransmi tire!e a él v11estro derecho y au.torizare1s 

todos S\18 actos de la misma mane.Ifl ••• 11 (14) 

Mediante ese pacto, seglin liobbes, se instituía La 

comunidad política en la que encontrarían loa hombres su 

seguridad como personas, tnedie.nte la mutua trnnaferenoie 

de derechos. 

Hecho ese pacto, la multitud así unida en una pei: 

sonn que se denomina Botado, eii latín 11civitas 11
, da ori

gen el gren Leviatán. 

Hoblles define así al Estado: "• •• una personti de -

cuyos actoR nnn gran multitud, por pactos mntuos, reali

zados entre sí, ha sido institu.ída por ceda uno como ac

tor, al objeto de qtte puede. utilizar la fort9.leza y rne

d ioa de todos, como lo juzgue oportuno, para asogu.1-er la 

ll3).- 'l'homas Hobbes • .C:l LevinMn, página 139. 
ll4).- 'l'homus llobbes. Obro.cita.da, página 141. 
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1t1iz::e 11 bobere.no" y se dice qnA tiene "poder soberano", CJZ. 

da r:.no de los ·:;,::e lo rodoElr. es súbdito su;}ro. (15) 

JOlih LOGl~. exponente tatnbi6n de la doctrina del 

oontractualismo, habla de qne fil bo1';bre vivía en un est.!l. 

do de nutn .. releza, qne era el estado de perfr;cta libertad 

nara ordenar sns acciones y disponer de sus personas y -

bienes, dentro de los límites de la ley natu.rol. sin :pe

dir permiso ni de11ender de la voluntad de otro hon•bre. 

:Para este autor, mientras no hubo atttoridad sobre 

los hombres éstos vivieron en ese estAdo de naturaleza, 

el cual termin6 cuando los ho• 0 bres convinieron en hacer-

se rnierr.bros de lo sociedad bajo un gobie'!"no su:oremo. 

Al entrar a esn comunidHd polfticn. sigue dici~n

do Locke, los hombres delegaron el poder necesnrio en ~ 

manos de la comunidad en vista de los fines que los inéW. 

jeron a entrar en ella: el que la comunidad política nrA 

servase a cada uno de sus miembros y tambi6n el que la 

comunidad política castigase los crímenes cometidos con

tra la ley. 

De esa mar.era, los hombres delega.ron a la comuni

dad el poder que tenían de castigar por su P.ronia mano -

las ofensas que les inferían. ( 16). 

(15).- ThomHs Hobbes. Obra citada. p~g. 141. 

(16).- John Locke. Segundo Tratado de Gobierno. p~g. 78. 
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le. comtmidad política creada por los hornbres 1 -

ofirma Locke, pod:r€i. ejercitar sus atribuciones jurisdic

cionales, pero nada más en lo medida recesaria ~nra pre

servar los derechos ftmdamentales de todos los miembros 

a ta vida, libertad y propiedades. 

Se establecía algo que fue mtzy" importante :para ~ 

todos, la comunidad conserva de manera originaria el po

der de nombrar a sus gobernantes y podrá ~uitarlos cu.an

do éstos abu.sen del poder conferido. 

Estas idees de Locke dieron gran impulso en el ~ 

senvolvimiento de la ciencia del ~stado. 

JlíA.N JAUOBO POUS8EAU completa ta trilogía de los 

grandes teóricos contractu.alistas. 

Bxpresa este autor que la más antigu.a de todas -

las sociedades es la familia, la cual puede ser tomada -

como primer modelo de las sociedades políticas; en ta f~ 

milis el jefe es el pudre y el pueblo los hijos. 

'xodos los hombres, dice Rou.sseau, han necido iglll\, 

les y libres y no enajenan su libertad sino a cambio de 

su utilidad, porque en el estado de noturaleze no les es 

posible obtener su propia conse:rvaci6n qu.e es u.ns de las 

principales leyes naturales. 

Cu.ando los hombres han salido del estado de nutu-

raleza, se recesita, según hou.sseau. 11 
••• encontrar u.na -

forma de asooiaoi6n qD~ defienda y proteja con ta fuer--
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za comtin, la persona y los bienes de cada asociado y por 

lo c11al, ca.da Ll.L0 1 wiiéndose a todos, no ·ocadezca sino a 

sí mismo y pernianezoa tan li.bre como untes. 11 ( 17) 

llor medio del "pacto social", n!.gli..e diciendo este 

autor, cada uno pone de su parte su persona y todo su P.12. 

der, bajo ln st1prema direcci6n de la "voluntad general", 

cada miembro es considerado como :parte indivisible del 

todo, ciue es le persona pú.blica deno[llinada "Repú.blica" o 

"Cuerpo politico. 11 

En cuanto a los asociados, toman el nombre de PU.iL 

blo y particllla.rmente el de "cilldadanos" en dos aspectos 

como partícipes de la autoridad sobare.na y como s~bditoa 

por estar sometidos a las leyes del Estado. 

~or medio de ese contrato, nos dice el Ginebrino, 

cada ciudadano ser~ obligado a ser libre, 

la Voluntad General es el resultado del cambio de 

impresiones de los hombres y reune el poder de todos, 

~or lo que ser~ depositaria de la soberanía. lfl sobara~ 

nía qlle radica en el plleblo. 

Por lo tanto, el hombre al obedecer la voluntad -

general, no se encuentra sometido a algo que exista in-

dependientemente de él, sino que se obedece a s! mismo(l8 

(17).- Juan Jacobo Housseau. ~l Contrato oocial. ~~g. 36 
(18).- Juan Jucobo llollsseau. Obra cit. l)ágina 38. 



O A P I T U L O II. 



·. 

A .P il. h I G I O H D B 1 1!I ti •J: A lJ O M O D t. h l'i o. 

Ai·- Le. Organización social y política en la Edad kedia. 
B .- Lu.oha por tu hegemonín del poder. 
U .- ·La. Paz de IJestfslia y primera manifestaci6n del -

~Jstado moderno • 
.i.J) .• - Garácteres del l~stado moderno • 

.A).- ORGA!HZAüIOl~ SOCIAL Y J:!OLI'l1ICA El~ LA ElJAlJ -
kl<.DJIA. 

lll EdM Media constituye un período que comprende 

del siglo I al AYI. Característica de esa etapa es la -

existencia de instituciones feu.dnles. 

Los au.tores, en su. mayoría, coinciden en que ln 

estructura política y social de la Edad kedin fue deter

minada por el sistema agrícola., qlle predomin6 en ese -

tiempo. 

La oa!da del Imperio Romano, signific6 un retro

ceso en todos los ordenes cn.l tu.rsles; los sistemas de e.o. 

rou.nicaci6n decayeron tambián. 

Du.rsnte los primeros siglos de la ~dad kedia tan

to el nivel intelectual como el eoon6mico fu.aron inferi.o. 

res n los ue los ú.ltimos siglos del Imperio .homano·. 

Bl lat!n se fue corrompiendo, la producción lite-
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1'6ria desapareo16 oaai por oompleto. 

Al perderse la unidad pol!tioa y adminietl'fltiva -

el oomeroio se restringi6 al m!nimo, lo oas1 totalidad -

de las mercancías se produo!an y oonsllJll!an dentro de 01%, 

culos muy reducidos. 

Henri Pirenne afirma refiri6ndoee a ese periodo -

"El sistema feudal ea tan s6lo la desintegreci6n del po

der público, entre las manos de sus agentes, quienes por 

el mismo hecho que posee cada uno parte del suelo se han 

vuelto independientes y oonsideran las atribuciones de -

que es~n investidos oomo parte de su patrimonio." (19) 

En la Edad Media encontl'6mos, dentro de las orga

nizaciones políticas, lo que se ha denominado por los 

autores, Poliarquía Medieval, que es la pluralidad de PJl. 

deres Politioos privados. 

El Poder estaba dividido entre las ciudades, con 

sus Corpo:raoiones y Universidades; en loe señores feud.!l 

lee; en el Emperedor; en la Iglesia y posteriormente, en 

loe Beyes, que surgen como sefiores de los señoree feuda-

les. 

Esa jerarquía de categorías sociales, trajo como 

consecuencia el debilitamiento del Poder Pliblioo, en --

(19) Henri Pirenne. Historia econ6mica y sooial de la -
Edad Media. Página 17. 

1 

( 

1 
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virt11d de que ceda grndo tenía o debía obedienoia a sil -

superior iI!mediato, motivo por el qL1e podr!a considerar

se Hl i·ey oomo seilor feudal. 

iH docir de Otto ven G-ierk.e, inflÍlyeron en el peJl 

SH!\ÍPnto r1ol<'tico de la Edad 11ndia: las Sagradas Escrit.11 

res. ln CiVitas Dei dn San Agustín, la resllTrecci~n de -

ln fi losof1"a nol <tioe rlP.l rrnlildo antiguo y JJnr encima de 

todo. la exaltHci6n do la ":Pol !tioa' de .Arist6teles a la 

JJOsici6n de cen6n. 

A todn esto se rlebe agregflr la jurisprudencia. e

norme rr:as~ de materiales jllrÍdicos que fueron legado del 

Derecho Romano y del lierecho Can6nico. 

Los pensadores estudiaban lo q_L1e la .illrispruden.,..

cia podía enseñar acerca de la iglesia y del Estado, ese 

estu.dio lo efectuaban con metic11losidad como si se con

sultaran reglas de eterna válidez.(20). 

Es en ese escenario donde va a desenvolverse una 

de las pugnas l!lás enconadas, con duraoi6n de siglos, en

tre lns dos poderes m~s granrtos de la Edad Media: el Em

pe:rador corno renresentante del ~oder temporal y el ~epa 

como Vicario de Cristo en la tierra. 

En esa pugna se desencaden6 la ambici6n de poder 

por ambas partes. 

(2)).- Otto von Gierke. Teoría polít~oas de la Edad Me
dia. :Página 94. 



En la Bdad kedia, adem~s de u.na orgunizaci6n poli 

tioa profundatner.te dividida, encontramos un poder espi

ritual detentado por el Papa, quien representaba, como -

ahora, o lü Iglesia. 

Baymond ü-. Getell expresa en s1.l obra que 11 
••• a -

:princi:pios del cristianismo se reconoció en líoma. al l'a:pa 

como la cabeza del ~stado y de la Iglesia; quien tenía -

facultades para imponer penas espirituales o los ~mpera

dores, entre otras, ta excomunión y segdn esa insti tu-

ci6n religiosa, 011.ando a un gobernante se le aplicaba la 

sanción rnenoionnda, los sdbditos no le debían obediencia 

alguna, por carecer sus órdenes de apoyo divino." (21) 

Otra de tas ss.noiones aplicadas por el lla:p& era -

el "entredicho 11 consistente en la suspensión total de 

los ~ervicios religiosos a. todo un pu.eblo o ciudad. 

Por tal motivo, sigue diciendo el autor citado 

la potestad de imponer a los gobernantes un castigo de -

esa índole, convierte esa potestad, en relación con el -

Papa, en un arma política poderosa. 

De esa manera se colocó el poder espiritual sobre 

el temporal y sucedía, que los pod6res políticos tuvie-

ron que reourl'ir al representsnte terrenal dfl la Igle---

~21).- Bsymond G-. Getell. Obra citada. ·J.'omo I, pág. 176. 
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aia pa.ra presionar a los vencidos, cu.ando lograban wi e.n 

sanchamiento en sus dominios territoriales. 

Siguiendo las ideas del Maestro li6otor González -

Uribe, se :puede decir que "la Edad :Wiedia se divide en -

dos grandes pei·!odos, en lo que respecta a la evolu.oi6n 

de la Ciencia Política, el primero, de los siglos XI al 

AIII, en el que las ideas políticas se enc~entran fuer-

temente ligadas a las teol6gicas." (22) 

En ese período la lucha constante entre ambos po

deres tiene su punto neurálgico en la famosa 11 Querella de 

" las Investiduras que se suaoit6 entre el Papa Gregorio -

VII y el Emperador Enrique IV. 

El Emperador Enrique IV intent6 desti t11ir al Papa 

el q11e excomulg6 al Emperador e invit6 al pueblo a deso

bedecerlo. Ante esa reaooi6n el Emperador s11plic6 perd6n 

al Papa en el Castillo de Canosa, por lo pronto gan6 el 

Papa. 

Fosterionnente se veng6 el ~mperador invadiendo -

Roll8 y haciendo que el Papa htcy"era al sur de Italia, 

En 1122 se aoord6 que la Iglesia designaría a sus 

representantes, pero ~stos deberían ju:rar obediencia a -

los monarcas. 

El otro período citado por el Maestro González U

ribe se inicia en el siglo ~III y se prolonga hasta fi~ 

(22).- H~otor González Uribe. Obra citada. pág. 52 
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nes de la .C:dad l"iedie., en el qu.e la asimilación de la fi

losof!E1 de Arist6teles _por la doctrina cristiana hace 

que la teoría política adquiera un g:rnn desarrollo. (23) 

Ideas como: derechos naturales del hombre, _pueblo 

soberano, representaci6n del pueblo, pacto social, aflo

ran en el pensorniento político de fines de la ~dod .htledia-. 

O).- La :?.AL. DB ~illSTl!'ALiá Y .t>HI.l:illBJ. 1'...ANIF:hlS'l1AGIO:tl 
DEL ES'l'ADO MODERlfü. 

Tres acontecimientos _políticos efectuados en el 

transcurso de la Edad Media son los que vnn a iniciar 

el advenimiento de los i::sta.dos l~acionales: el pri1:1ero es 

el desmembramiento del Sacro Imperio l~mono Germánico. 

El imperio tenía Wl poderío aparente al profesar 

una religión, el catolicismo y una lengua, el latín; pe

ro no una unidad política ya que los reyes conservaron -

celosamente sus derechos y privileeios. 

~ntre los siglos AI y } .. II, Ingle.terre, poblada -

por anglosajones, domin6 a los reinos de Gales, ~scocia 

e Irlanda. 

ilurante ese período gobern6 Enrique II Plantage~ 

net, quién tambián ero Rey de Francia. Destacó por su ~ 

fu.arte carácter. 

Ll monarca design6 jueces ambu.lantes que impar..,,....

tían ju.sticia pQblica, auxiliados por vecinos locales. 

(23).- Háctor González Uribe. Naturaleza, objeto y.máto
do de la ~eoría ~eneral del ~atado. ~áginn 78 
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Enrique II dej6 dos deoce~diectos: Juan sin Tierra 

y Rioardo Goraz6n de Le6n, qttienes lucharon entre s! por 

el trono. Cuando el pritnero lo obtuvo leg!timamerite, los 

nobles ingleses, el alero y la burguesfa se rebelaron ~ 

contra el monarca y lo oblig~1ron a firll'lar la Carta liagna 

en 1215, la en.al garantiz6 las libertudes bl'isicas de los 

ciudadanos. 

El siguiente monarca, ~nrique III viol6 la Carta 

Magna, provocando de nuevo el descontento del imeblo in

glás, La rebeli6n lu enoabez6 Sirn6n de kontfort, Conde -

de Leicester, quien al triunfar oblig6 ul rey a firmar 

los "Estatutos de Oxford" en 1258, admitiendo nombrar un 

Consejo de I1obles y BlU'gueses, que ft1e el primer Parla-

tnAnto Ingl6s. 

El si~uiente acontecimiento fue la "Gu.erra de los 

Cien a.ftos" de 1337 a 1453 entre Franoia e Inglaterrs y -

cuyas cansas principales fueron: el enriqllecimiento co

mercial de las ciudades flamencas, cuyo dominio se diap.u, 

tabon las dos naciones; el dominio inglés (ie Guyana en -

Francia que ésta deseaba poseer¡ ln extinción del trono 

f'rancás al 11got>1rse ln dinastír. de los Valois, desechan

do los pretAndientP.s ingleses. 

TRmbi~n enf'luye en InglatArra para qtle se forme -

el eternRnto de nnoionalidad el r¡ne EnriqLle Tlldor venza 

en l~ "Guerra de las D!"s Hnsas 11 a F'ranoia. 
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.l!istos hechos díe:ron i1o:r resultRdo: el primero, 

La creaoi6n de los naoionalid~des europeas, casi aimuLt!l 

ne~rnente en lnglaterra y ~spaña, en ~rancia con poster:i.,g, 

ridad. 

Los segundos acontecimientos produjeron el í'orta

lecimiento de las monarqu1as lnglesa y l!'rancesa pues se 

formó un ejército perr.nanente y se crearon impuestos fi

jos para mantener la guerra • 

.t>aro fines del siglo XIII, ~rancin se había conS,Q. 

lidc.do como país monárquico, siendo J!elipe i"Y llama.o -

"J!il liermoso 11 quien lo logró. J::lolítico poco escr11pu.loso -

se rodeó de legistas 11xpertoa en llerecho romano, quienes 

destacaron el poder absoluto del monarca. 

i'u.e i'elipe 11.l!:l Hermoso" quien inició la recaude

c1.6n de impuestos con el noruore de 11ayu.d.as" • .l:'ara resol

ver los problemas económicos de la monarquía convoc6, 

por primera vez, los l!iatados ~enerales en 1)02 que se iJl. 

tegraron con representantes de los tres estamentos, lo -

cu.al marcó la primera intervención de las clases socia--

les ante el poder real. 

l'ensamiento político en l!'ranoia durante el reina

do de Luís AIII ~lól0-ló4)J. ~n este período s~ha aban-

donad.o en l!'rancia la doctrina de .liodino relativa a la 

existencia de determinad.as leyes fundamentales que ni 

arin la corona podía queorantar y se adopta el criterio -

1 
¡· 
1 
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de ~ue el rey está libre de toda traba, excepto las liDÚ. 

taciones que señalara su propia conciencia • 

.l!;n el reinado de Luís .UV llamado 11 l!ll liey 1:>01 11 
-

los teóricos politices de ia epoca proclaman a la monar

qtlia aosolü.ta como La mejor forma de gobierno posible. 

~naltecen la persona del rey hasta convertirlo en un 

agente directo de la volll.Il.tad de »ios en la tierra. 

l!ln este periodo, .!!'rancia es el P8 is tnAs poderoso 

de l!laropa, las aspiraciones de sus reyes se concretan a 

la expansi6n territorial en el exterior y la entroniza~ 

oi6n de su absolutismo dentro de in naci6n. 

Uomo el rey es una. representación de la majestad 

de ~io~a de obrar con arreglo a tan señalado destino 

~ de sostener la religión y defender la justicia. 

~l ~ey no es u.na persona privada sino pQblioa, el 

Estado se confllllde con él, la voluntad del pueblo se en

cierra en la suya propia. \24) 

.!!In ]J;spafü:i. se sigue el camino de la ruonarqu1.a abs.a. 

luta, siendo consolidaaa por los reyes cat6l1oos quienes 

sometieron lns órdenes religiosos militnres de Alcántara 

Ualatrava y l:>A.ntiago; reprit!Jieron el bandolerismo flWdD,,¡¡ 

do la Hanta lieroondad, expulsaron a los árabes ae ~rana

da, ú.ltir.oo reducto uinsulwán; establecieron la inquisi-

ci6n en l4ol, tnl!lbién e:~pulsaron a los judíos en 1!;)02. 

{24).- .liaymond 1.r. iJ'Eltell. Ubra citada, página lb~. 
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Gon el descubrimiento de Am6rica, España inicia •• 

su formidable ex:pansi6n y poderío. 

:ci:n Inglaterra es otro el osmino que toman las -

ideas políticos basadas en las doctrinas antimonárquicns 

de Buchanan y Altusio, relativas a los derechos natura-

les y al pacto social. 

Buchanan declara que los reyes derivan su poder -

del pueblo y que pueden ser depuestos si gobiernan con -

torpeza. 

En ese tiempo se definen oon mayor claridad tas -

libertades civiles de los ingleses. ta 11 Petition of' --

Rights y el Bill of Rights" contribizyen al desarrollo -

gredu.al de la idea de que cada ciudadano posee determin.fl 

dos libertades fU.ndarnentates, como la propiedad y la li

bertad personal, de tas cuales no puede ser privado arb1 

trariamente. 

Estas ideas van a producir la monarquía limitada. 

.r'AZ m: ~JESTl!'ALli.- Con este nombre se conocen tas 

negociaciones y acuerdos, que en 1648, pusieron t6rmino 

a ta guerra de 30 años que se había originado por los ~ 

desacuerdos políticos y religiosos que motiv6 la Reforma 

protestunte. 

Mediante la Paz de \/estf'alia suspendi6se toda de

pendencia eolesi6atica entre los Estados oat6lioos y pr,g, 

1 
'1 

l 
1 

1 
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testantes; las 6rdenes religiosas conservaron las pose~ 

siones que tenían en los pa!ses protestantes a oondioi6n 

de no introducir ninguna nueva 6rden. 

Esta separeoi6n entre la Iglesia y el Ji:stado per

mi t i6 a 6ste ñltimo, una mayor libertad pare organizarse. 

Se v16 la necesidad de reglamentar no s6lo el De

recho privado, sino las relaciones en que el Estado 1n-

terven!a como autoridad. 

Ese es el origen de la Oonstit11oi6n como Norma il,g, 

prema del Estado• 

~s! se llega a uno de los pilares del Estado Mo~ 

derno, la Soberanía qu.e lo define por e! misma ya q11e 11\.6. 

lo el Estado puede ser Sobel'&no. 

En lo referente a la Soberen!a del Estado se debe 

hacer una distinoi6n: la de la soberanía en el Estado y 

la Bobera.nía del Estado. le. primera se refiere a la je

rarq11!a entre Las autoridades pñblioas, es soberana la -

autoridad oolooada en la oú.spide de esa jerarqu.ía. 

La segu.nda no afecta a la jererqQ!a de los 6rga-

nos gubernamentales en el interior del Estado, sino al -

lu.gar del mismo en el oonoierto internacional. 

Es aa! como en Inglaterra, Oliverio Cromwell al -

promu.lgsr en 1652 e~ "Instrument of Goverment", da el PJ,:i 

mer ejemplo de documento constit11oional moderno. 

El maestro Herman Heller dice qu.e es posible el -

1 
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surgimiento del Estado Moderno por el ten6meno econ6mioo 

de la d1vis16n del Trabajo y la ooope:raci6n e interdepe.11. 

dencia humanas. (25) 

Le Doctore Aurora Arnáiz señala como cau.sss de -

aparici6n del Estado Moderno: el Renacimiento, la Refor

ma y la expansi6n geo~f ioa y sus descubrimientos. (26) 

, lJ) .- CARACTERES DEL ESTADO .kOlJER.l'W, 

Tooa a Italia ver surgir en uno de su.e Estados -

la primera manifestac16n de los Estados Modernos, con -

los fu.ndamentos que han de aer b~aioos de los mismos. 

En el Estado l!'lorentino surge el poder :para domi

nar de un modo efectivo todos los aspectos de la vida de 

la com11nidad, aunque con ciertas limitaciones que 61 miJ¡¡ 

mo se impone; por el contrario, no reconoce a ninguno de 

su.a miembros, un derecho tuera de lo estatal. 

le idea de la unidad nacional ea el corolario de 

una evoluci6n h1st6rioa prolongada. 

EL Estado Florentino centraliza su. poder, lo qu.e 

tra6 como consecuencia el monopolio del ej6ro1to. 

El Príncipe, en lo sucesivo, ya no tendrl! qu.e pe

dir el aj6roito particular de los señores feudales para 

qu.e luchen a su. lado, tendrá el mando de un ejército á-

ni o o. 

(25) llerman lieller. Teoría del Estado. p4g. 152 
(26) Aurora Arná'iz. Obra citada Tomo I. pt{g. 22 
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Otra consecu.encie. de lu centro.liz&ci6n del riod'3r 

en unu de sus bases, es que los impu.estos s6lo pu.ede de

cretarlos el Estado, precisamente i:era sostener una bur.12. 

craoia y un ejército, cada vez, más numeroso. 

Los impuestos se transforman en une potestad y en 

un deber pdblioo y dejan de ser negocio de los señores -

feudales. 

'l'umb ién la aoui'l.ao i6n de moneda pasa o. ser monopo

lio del Estado y queda proh!bido que lo hagan los ~rti

oulares, siendo castigados severamente al contra.venir la 

estipulaci6n. 

El Estado des~gna a sus propios funcionarios y 

empleados. llesapureoe la justicia privada, el hacerse 

justicia por s! mismo. 

Surge la fu.nci6n legislativa al prooulgor y apli

car el Derecho. 

Al existir otros Estados, tienen forzosamente que 

relacionarse entre s!, comercial, política y c.nltu.raltr.eJJ, 

te; surge as! el Derecho Internacional, Derecho de Gen-

tes que nace en la Escuela Bspañola de Vitoria y 8uárez 

y alcanza su desarrollo con el holandés Hugo Grooio. 

Con ese Derecho se llena la necesidad que tienen 

los Estados de orear reglas que normaran sus relaciones. 

Bl Estado moderno tuvo un impulso despu6s de la -

Revoluci6n Fl'6noesa de 1789, ya que ese pueblo se est.ru.a. 



1 
! 

·L 

tur6 políticamente oomo u.na RepQblioa Demoo~tica y re~ 

presentativa con base en la libertad hwnena y econ6m1oa. 
, ,, ' 

La Dootors .Alll'ora -'rna1z en su obre. Gie11cia del -.. 
Estado dice que fUBron cuatro las oauaas que propiciaron 

la aparioi6n del Estado Moderno: la oentrslizaci6n del -

poder políti.oo, la democracia 1nd1reotá, que lleva impJ.1 

oita el problema de la representaoi6n pol!tioa, el rági

men parlamentario y por ~ltimo la unif1caoi6n del Dere~ 

oho. (27) 

El maestro Jorge Jellinek: expresa que el ~atado 

Moderno naoe bajo el signo indi'Yidualista y qu.e :parece -

d'b1l porque. sl.Ul funoiones se limitan a la defensa del -

exterior, a la oonservaoidn d& la Paz interna y a admi-

nistrar justicia y un mt(ximo de Libertad :para los hom-

bres. 

Pero, sigue diciendo Jellinek, nunca ha habido un 

Estado ~s fuerte que el :Moderno, porque s.Slo un l!;stado 

mrcy- f'u.erte es capaz de conceder el máximo de libertad. 

Libertad qu.e se traduo!a en humana y eoon6mica ~ 

repres~ntada en la dootrina de "dejar hacer, dejar :pa~ 

sar" (28) 

El Estado Moderno, dice el a~tor que tratamos, ~ 

reune en s! todos los poderes p~blioos y todos los Dere

ohos, ea el resultado de W'.lª evolu.oi6n lenta• 

(2?) 'Aúrol'& Arn,tz. Obra citada Tomo II. :¡4g. 183 
(28) Jorge Jellinek. Teoría General del Estado. pág.l}O 
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Ser!u una gran falta, continúa Jellinek, tratar -

de ooncltl.ir qlle el l!;sta.do lu.oderno se ha. identificado co.m 

pletamente con el .Bstado '~ntigllo y no existe ,ya entre ~ 

smbos oposici6n de principios. 

Por el contrario, toda la evoluci6n hist6rica del 

Estado koderno lleva consigo tma característica qlle lo -

diferenc!a esencialmente de todas las formas anteriores 

del Estado. Es verdad qlle el dualismo ha desaparecido -

pero ha dejado huellas imperecederos en los Estados ao-

tua les. 

~llestrsse esto, dice el autor citado, ante todo -

en la fijaci6n de la. situ.aci6n qlle corresponde al indiv.1, 

duo frente al Estado. 

El individuo est~ hoy sometido a restricciones nw. 

cho más amplias que lo estaba en la época de esplendor -

del Estado antigt10. 

En la antiguedad falt6 la conciencia clara de u.na 

exigencia jurídica, para que se reconociese al individuo 

frente al Estado u.na esfera de libertad. 

En el de la 6pooa moderna, por el contrario, in-

cluso cuandob,p reinado un absollltismo sin límites, jámas 

hJ' dejado'• de existir la oonvicci6n de que el individ110 -

ere un ser de derechos frente al Estado y qtw, por tanto 

habr!a de ser reconocido moral y jurídicamente por éste. 
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Bncont-rar!los, dice Jol l.inok. a6n hoy, la oposici6n 

entre rey y pueblo, en lo doctrina qne efirt!:a qne "'l po

der del Estado tiene l!mite;; resnecto del nneblo, no ob.a 

tAnte la 8obernn!a Juríd i.ca dP aqnel. 

La. t,eoría .it1ríd ica~ dice este autor, de u.n Estado · 

sin restriccil'Ín, sirvi6 como el arma qn.e er.ergican1ente -

se esgrim16 mira contener las 11retensiones de la Iglesia 

las cuales consist 1"an en reclamar u.n campo de actividad 

inder>end iente, exterior y onuesto a áq1Lel. 

De no haber e~istido este doble dualismo del Es~ 

tado clP. la Edad Media, difícilmente se hubiese llegado a 

rFJOnnocAr de una 1"1Bnera expresa al individuo corno nn po-

der social qt1c tiene derechos por sí mismo sin correr el 

riesgo de qu.e el .C.:stado lo hubiese absorbido por comple-

to. 

Este reaonocirl'\iento, dice Jellinek, de funci6n jl:.I. 

r!dica del individuo, no ha existido en ninguna. época, -

ni en nigún otro moYllento en la vida de la cu.lturn, cual

quiera que haya sido la concepción de 1 Estado. (29). 

El Estado no nuede considA:tnrse sino como sujeto 

de Derecho y en este sentido ost4 pr6ximo EÜ concento de 

la corporación, on el que es posible subsu~irlo. 

gl substrato de la corporaci6n. dice Jetlinek, lo 

forr11 an hornbrAB q11e oonstltlWAYI 11.na unidF·d de asnciaci6n 

(29).- J. Jellinek:, Obra citada. •. p ... "\g. 132 •. 



o~a voluntad direotore está asegureda por los miembros 

de la asooiao16n misma. 

El oonoepto de la oorporaoi6n es un oonoepto pu.-

ramente jurídioo, al oual, oomo a todo oonoepto de Dere

cho no corresponde nada objetivamente perceptible en el 

mu.ndo de los hechos; es una forma de síntesis jurídica -

:pare expresar las relaciones jurídicas de la unidad de -

asociaci6n y su enlace oon el orden ju.r!dioo. 

Si se atribuye al Estado oomo a la oorporao16n j.i¡. 

r!dica, el omoter de personalidad, no se hace u.so de -

una hipostáeia, pnes personalidad no es otra cosa que EW. 

jeto de dereoho. 

Gran parte de los errores de la Dootrina de la -

persona jurídica, dice el autor qu.e tratamos, descansan 

en le. identitioaoi6n ingenua de la persona oon el hombre. 

Como ooncepto de Dereoho, concluye Jellinek, el -

Estado ea la oorporeoi6n formada por un pueblo, dotada -

de un poder de mando originario y asentada en un detenú., 

nado territorio; o para aplicar un Urmino muy en uso, 

la oorporeoi6n territorial dotada de un poder de mando 

originario. (30) 

(30). J. Jellinek~·obra citada. pi(g. 135 
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DIVlilliSAS CONCEPCIONl!:S D~L ESTAUO, 

A).- Doctrinas idealistas y la Escu.ela Alemana • 
.B) .- La hlscuala Francesa Olásioa y al pensamiento demo-

crático. · 
Ll),- Laa Teorías realistas y el pensamiento de la Escu.e

la Sociol6gioa Alemana. Carlos 1íarx y Federico ~n-
gels.- reor!a de Le6n Dugu.it. 

D),- La idea institucional contemporánea, 

A), - DOCTRIMS IDüLIS'l'.Al:> 'i U ES<.:UE!A ALEMA~. 

Una vez que hemos estudiado las diversas ideas p.a. 

líticas a travás de la Historia, hasta la a:parioi6n del 

Estado koderno, fundado principalmente en las ideas ind.1 

vidualistas liberales de Juan Jaoobo l{ou.aseau., se consi

dera prudente analizar las dos grandes corrientes del -

pensamiento político, que nos presentan diferentes con-

cepoiones del ~atado. 

Aunque ambas coinciden en algunos puntos como lo 

es el de la Persona Jurídica que representa, seglin el -

caso, a la Nación 6 a sus tres elementos. 

~ara la Escuela Alemana, el Estado no es la Naci6n 

tampoco lo es el Poder. ni el ferritorio; el Estado es -

la peraonificaci6n de estos tres elementos. 

~ara los pensadores alemanes del siglo XIX el ~.s. 
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tado adquiere sustantividad, es un fen6meno de la vida -

social, pero es distinto a la comQllidad; el Estado en--

va.elve a la l~aoi6n y la supere. 

~a el Estado titular del poder público y de la B,g, 

bersnía, no en tanto representa a la Iiaoi6n, sino por -

ser la peraonificnci6n de sus tres elementos. 

~l Estado, dice esta Escuela ea llll8 persona jurí

dica que es la síntesis de sus tres elementos. 

Existen diversas teorías que tratan de explicar -

la naturaleza de la persona ju.r!dioa, entre ellas la de 

la ticoi6n, que la estima como un medio del que se vale 

el Derecho para atribuir a un ente ficticio, la calidad 

de sujeto de dereohos y obligaciones. 

La teor!a de la fioci6n ha sido impugnada por va

rios autores, quienes consideran que s6lo el hombre pue

de ser Slljeto de derechos y obligaciones. 

Otra más, llamada '11eor!a liea.lista, dice que la -

Persona Jurídica puede identificarse como gru.pos socia

les con finalidades propias, que existen con cierta pre

tenai6n de permanencia y que fueron oreados, dichos gru

pos, alrededor de u.na idea. 

La éxistenoia de dichos grupos no se agota en los 

hombres y sus finalidades y prop6sitos rebasan a sus pr.a, 

pios fundadoreG. 
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Lxisten otras teorías que tratan de explicar la -

naturaleza de la persona jurídica; pero su estudio reba

saría los prop6sitos de este trabajo y las que se han -

consignado son las más difundidas. 

Veremos ahora, el pensamiento de Jorge Guillermo 

.federico Hegel el más grande exponente de La doctrina -

idealista alemana, Para 61, el Estado es lUl ente oon re,!l 

lidad propia. 

Fara Hegel, el Estado es la realidad rn!{s firme en 

la Historia hu.mana, la realidad más alta en la. vida de -

los pueblos; la vida de los hombres y los pu.eblos no PIJA 

de entenderse fuere del mismo. 

El Estado es La realidad cultural ele la naci.Sn, .. 

es la realidad suprema de la Historia, es 61 quien ha -

hecho la Historia., es la orga:nizaci6n de -lo que hay de -

universal en el hombre. 

~l Estado es la esencia universal hu.mana que se -

realiza en la Historia, por ello, el Estado es todo. (31) 

El autor que tratamos en s11 frase "todo lo racio

nal es real y todo lo real es racional", rest1me su sist.a 

ma y explica que lo realmente existente es de naturaleza 

racional, es idea o espíritu. 

lJice Hegel q11e la snbstancia primaria del univer-

(31) J. u.. b'. Hegel • ..&'ilosofía del lJerecho 



-51-

so es el espíritu, pero no el espíritu de cada ser humano 

sino el ~spiritu universal o Absoluto, fuente de todo lo 

existente y que se asimila a Dios. 

Para Hegel~ la ley fUii.damento.l del espíritu es ta 

di.D.léotica, el espíritu no puede cobrar conciencia de sí 

mismo sin la oposici6n de su contrario; el conocimiento 

no puede entenderse sin la oposici6n de su contrario; le 

luz no puede conocerse sin tas tinieblas; la vida no po

dría existir sin la muerte; el movimiento no sería ente.u. 

dido sin lo inerte; la belleza no existiría sin la feal

dad; "a" no puede entenderse sin "no-a". 

La ley ftllldamental del pensar es la oposici6n di&. 

láctica de los contrarios, lo que supone de manera nece

saria, tesis y antítesis. ~ero los contrarios, sigue di

o iendo Hegel, no pennaneoen eternamente idántioos, por -

que ol pensar está en un devenir constante, de tal mane

ra que los contrarios, en su devenir, se encuentran en -

Ull punto, que es su síntesis. (32) 

De esa manera, el universo tiene ~ue encontrarse 

en una permanente evoluci6n dialéctica, el mundo, seglÚl 

Hegel, puede concebirse e la manera de un diálogo giga.n 

te y -pennanente en lé. Historia, en el que todo es, para 

dejar de ser y llegar a ser algo nuevo mediante la Q~

ni6n de los contrarios; así le Eistoric de la hll.Clunidad 

(32). Hegel Obra citada. ~ginn 90. 
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va a ser pa:rs Hegel un diálogo entre los grandes ~stados. 

Los Bstadoa viven en wia guerra constante que 

puede ser de naturaleza econ6wica o de naturaleza ideol,6, 

gioa; en esas guerras y en el correr de la Historia, si

gue diciendo el autor que tratamos, permanecen los ~ata

dos más fuertes: los ~atados fuertes se aproximan m~s a 

la idea del Estado Perfecto. 

La Historia Universal es la Síntesis a la que 

lll8rchan todos loa ~atados. 

Hegel o~one al ~spíritu Subjetivo, el hombre, 

su contrario, que vendrían a ser, los demás hombres, el 

~sp!ritu Objetivo donde enoontre.mos el Derecho, la Mo~ 

ral, la Etioa, la Sociedad y el Estado. 

En el Derecho se dan las instituciones de la -

libertad y de la propiedad, que al evoluoion.ar u.nas y o

tras se reunen en un punto que es el contrato. 

El Derecho, como tes!s, tiene su contrario que 

es la More.l, antítesis; al cumplir los hombres con el D~ 

racho, observando también la moral advendrfÍ, según este

autor, como síntesis, la vida ática que s6lo es posible 

en la Sociedad. 

Hegel explica que dentro del vivir ático enco11. 

tramos la familia (tesis) y la sociedad (ant!tesis) y~ 

que en l.s. sociedad existe uns clase. poseedora (tesis) y 

t•~) • ..t;n.:·~~. ~~,_ 

•,z A. A. M. 
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otra desposeída tnntítesis) que en su evolucionar condu

cen a. unu síntesi:o .J.ll0 es el l!]stado, que es la realiza

c i 6n supretr'n del :~spíritu ilbsoluto, el último peldaño de 

l~: vida 6tica, la Unidad que permite satisfacer los anlJA 

los j' las necesidades dol hot!!bre. 

Js el vensador que tratarnos, quien va a insistir 

en q~te el ,e;stodo y tu sociedad son dos cosas diferentes 

antes de él se había hablado de la DOlis, civitas, CO!l\U. 

nidad hur:nan~, dand6les a estos conceptos igual signifi--

caci6n con el ~studo • 

.Uice este autor 11 
••• llamamos tlstado a.l individuo 

espiri tLl0.1 1 al pueblo, por cuanto está en sí articrtlndo, 

por cL1anto es un 'todo orgánico." (3;¡) 

Le doctrina. de Hegel se ha llamado tarnbi6n del -

"transJ.)ersonaliomo político" porqn.e juzga qu.e el l!;stndo 

como un ser con vida propia, tiene una finalidad propia 

que le es particmlar • 

.l:Jnra esta doctrina del 'l'ra.nspersonalismo político 

la sociedad y la perF>ona htllllona están subordinadas al -

Estado que es la Healidad buprema. 

:O).- U E8GU.!::I.A il:.&M)j._;84\. IJJ.JiSW.ii Y BL PENSAldEr,'1'0 
Dl::l1..:0GRA111 H.: O. 

rara esta .C:scuela, el .C:studo es la personi:fica-

ci6~ nacional, es la personLl jurídica ~ue representa la 

()3) iieBel.- Lecciones sobre le. ~·uosof!e. de lu Historia 

Uni versn l. Páginas 125, 126. 
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Naoi6n; también es el Estado, el depositario del Poder -

Pú.blico. 

Los autores franceses, seguidores de esta Escuela 

:parten de la concepci6n individualista de la Soo1edad, -

del Estado y del ~erecho. 

Juan Jaoobo Rousseau, es el primer gran te6rioo 

de la Doctrina individualista de la Sooiedad y del Esta

do, en su. ob:ra "llisolll'so sobre los orígenes de la desi

gualdad entre l~s hombres•, estudia el desenvolvimiento 

de las sociedades htunanas y la oondici6n del hombre en -

sociedad, 

En esa obra expresa Rousseau 11 
••• si se contempla 

la historia de la hWI18nidad, se enoont:re.:rt{ que el hombre, 

no obstante que por naturaleza es libre e igu.al a los d,il 

más, ha vivido siempre encadenado; segtfu la naturaleza -

racional del hombre, todos son igualmente libres, pero -

las sociedades y organizaciones polítioas en que vive, -

han producido la esclavitud." (34) 
Boussea11 afirma que esa desigualdad se encuentra 

en la propiedad privada, cu.ando los hombres, dice el au

tor que tratamos, fueron lo suficientemente tontos :para 

orear a aquel qu.e dijo, despn.6s de cercar un pedazo de -

tierra, "esto es mío", en ese momento se perdieron la lJ.. 

bertad y la igualdad y naci6 la esclavitud. (35) 

(34). J. J. iio11Sseau. Discurso sobre ••• .J:ltíg. 78 
(35) J. J. Ro11Sseau. Obre. citada. pág. 102. 
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La propiedad privada, sigu.e expresando este autor, 

es la prohibic16n que se hace a los hombres para usar y 

gozar de los bienes, es el origen de la desigualdad y le 

causa de la esclavitud en la vida social. 

En el Uontrato Social, exprese Rou.sseeu., que el -

problema de la sociedad fu.tUl'6 y de la organizaci6n pol.i 

tico social del mafia.na, para qu.e sea arm6nica con la na

tu.raleza esencial del hombre, consiat~ en encontrar u

na forma de organizaci6n política en la que cada hombre, 

entregándose a todos los demtis, esto es, entrando en so

ciedad y poniendo toda su fuerza a disposioi6n de los ~ 

demás hombres, conserve su. libertad y su. igualdad. (36) 

La t6rmu.la de ta vida política tendrd qu.e ser la 

id6ntioa libertad de los hombres y se~ el fundamento -

del Derecho y de la vida social. 

La vide social, para Rouaseau., puede únicamente 

organizarse, si la suponemos descansando en un contrat~ 

es as! porque al vivir en común, se requiere, necesari.A 

mente, de la voluntad de loa hombres que conviven. 

El consentimiento de todos los hombres es necesa

rio para estructurar la sociedad del mañana que debe ap,g, 

yarse en el acuerdo de volu.ntades de todos sus miembros. 

No puede existir otro prooedimiento para su fo~ 

ci6n; ese concurrir a las plazas públicas, el discutir, 

el ponerse de acuerdo, debe ser el fundamento de la vi--

(36) J ~ j.· Roti.sseau. Obra oitada pág. 102. 
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da social del futu.ro. 

lle ese cambio de impresiones, de la discusi6n en

tre todos los hombres, resulten{ la voluntad de la comu

nidad, que serd unitaria y total, porque cuando los hom

bres resuelven vivir en sociedad todos quieren lo mismo: 

la id~ntica libertad de todos. 

De esn manera, dice el autor que tratamos, el Es

tado será el depositario de la volu.ntad de todos los oi.u, 

dadanos y consecuentemente, el titalar de la Soberanía -

y del Poder Pnblioo, como titular de la Soberanía, pose.a. 

rá la facultad de orear la forma política de lo comu.ni~ 

dad y de dictar el lierecho. 

En IID8 comunidad bien organizada, no pu.eden exi.s

tir normas particulares; las normas jurídicas tienen que 

ser principios generales, porqlle son dictadas por la vo

lu.ntad general y porque todos los hombres, el dictar el 

~erecho, quieren lo mismo para cada uno de ellos. 

~l Derecho, será exolasivamente normas generales 

dictadas por todos los hombres. 

La particular naturaleza del Derecho y el origen 

qu.e le asigna Housseau, tiene cowo restll tado, la conc lu.

si6n de qlle la única for~a legítima de convivencia hu.ma

na es la democracia. Porque solamente ella, realiza los 

principios de libertad e igualdad y por que es, además, 



-57-

la ú.nioa forma pol!tioa que armoniza con la naturaleza . 

hW!lana. ( 37) 

la idea de una democracia directa en que todo el 

poder corresponda al pueblo, en la que 6ste diota:ra el 

Derecho y en la qu.e únioamente se designar!an funciona~ 

rios ejecutores de la voluntad del mismo, expresada en -

el Derecho, se ha considerado como u.na utopía, 

U),- r.Ai.:> 1l1BO.ttlAo llliáL1Si1.AS Y BL l:.1!!.MWulEi\TO lJb,; .LA 
i!:t:>CUELA SOOIOLOGIUA ALEUNA. O.iiliLOo MARX Y ]'ElJJ!iliIGO El'l
~ELS,- T~OhlA u~ l.EON DUUUIT, 

Siguiendo el desarrollo de este trabajo, nos toca 

ahora, estudiar el pensamiento de Carlos Marx y ]'ederioo 

,C;ngels. 

la Doctrina Marxista, conocida tambi6n oomo Mate

rialismo Hist6rico revolucion6 radioalmente el concepto 

de hlstado. 

Entre las ob:re.s más importantes de Jii.arx encontra

mos "ürítioa u la l!'iloao:f.'!a del l>erecho de Hegel"; "Cr!

ttoa a la Economía Política" y "El Capital"; del segun--
- \ 

do de loa a11tores es "Orígenes' de la li'amilia, ta propie-

dad privada y el Estado" y ambos hicieron una exposioi6n 

completa de sus ideas en el ".Manifiesto Comunista". 

Se puede considerar que el ~aterialismo Hist6ri~ 

oo es la r:ráxima e.xpresi6n de la l!'iloso:f.'!a alemana del s.1. 

glo .a.&.. El Marxismo incu.rsion6 en todns los campos del 

(37) J, J. Roussea11, Obra citada. lJág. lo4 
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conocimiento htw1nno :por lo q_Llo concti tuyo un r.istemu fi

los6f ico completo. 

~;l 1,aterialismo hist6rico comprende estudios de -

filosoffo genercil y de ciencia sociul; es también, una -

crítica del régimen capit~lista, u..~a teoría y práctica -

de la revolilci6n social y es una visi6n de lu sociedad -

socialistu del futu:ro. 

J.Jl lnarxismo trata de ser la más complete. sxpre--

si6n de lGs aspiraciones y de los ideales de los trabajª

dores del siglo pasado. 

Debido a ln importnnnio que ha tenido el 1~teria

lismo hist6rico dentro de tus diferentes comunidades hu

manas y a su influencia manif iestn en la forma de organ.i, 

zaci6n política de los gstados contemporáneos, señalare

mos a lgn.nos aspectos de ln vida de sns creadores. 

Cuando earlos Me.rx estudi6 en llerl!n, la filoso

fía. de füigel predominaba en la Universidad y era acepta

da por los políticos y hombres de .i!:stado. 

Se encontr6 karx con el hecho de que distintoR ~ 

pensadores, entre ellos Brnno hauer, llevaban a cabo una 

fuerte crítiQa a la religi6n, bauer afirmaba qt:i.e l& rnay.12, 

ría de lus idens contenidas en los .c;vengelios pertene-

c!nn nl pens~miento pageno de Alejandría. 

Ludwig :b'euerbech ensefiAbn en la Universid!ld ql'le -
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Dios era oreaoi6n humana y que pnra que el ~ornbre se 

consagrara a la humanidad habría que apartarlo de la idea 

de Dios. (38) 

1-'or otra parte, la R~rvoluoi6n iranoesu, había ex-

tendido en Bu.ropa y Amárioa la ooncepoi6n individualista 

y liberal de la sociedad y se había obaervodo -ya que el 

individu.alismo, el liberalismo y el desarrollo industrial 

acentuaban la diviai6n entre los hombres. 

En la ápoca en que le oorrespondi6 vivir a Marx -

se inioi6 la luoha obrera en Franoin, Alemania e Inglat~ 

rra y había aparecido tambián ta idea socialista repre-

sentada por Luís Leblano, Robert Owen y otros eoonomis-

tas quienes oritioaron el oonoepto de propiedad privada, 

los sistemas de produooi6n y por lo tanto, los prinoi~ 

pios del Derecho Oivil. 

Las ideas d~la Filosofía Positivista de Augusto -

Uompte y la ooncepoi6n Darwinista, fueron determinantes 

para ta elaboraci6n de ta Ciencia Social lidarxista. 

~arx, en oposici6n a Hegel, dioe que lo que mue-

ve la vida social, son las relaciones materiales que se 

fo:nnan entre los hombres. 

En 1847 Marx publio6 al Manifiesto Uomunista, do

cumento que es un compendio de su doctrina. Al año si~ 

guiente estallaron tas revoluciones en ]'rancia, Alemania 

(;B) 1'io:rio de ta Cueva •. apuntes tomndos en ola.se. 
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y At1ntria. 

L'1r:>~ rarticip6 trutondo de orientar a la 1tevoltt

ci6n nlemanu, pero le monarquía !2!e consolid6 y tuvo que 

partir a li'rnncin, poGteriormente vivi6 en Inglaterrn. 

~n el oño de 1866 Msrx orgcniz6 en Londres la ~r.i. 

mera Internacionnl, que debería estar nl servicio de los 

trabajadores y que el mismo :Marx decía que se constituía 

con le misi6n de acelernr el paso revolucionario. 

De Londres la Prime~ Internacional fue trnsladn

da a Nueva York, lug~r en que se disolvi6 el entrar en -

pn.gna las diversas corrientes del socialismo. (39) 

La filosofía merxista es el desarrollo dialéctico 

de la filosofía de Hegel. Le. filosofía del idealismo en 

BU Últi~a síntesis reclamaba, al convertirla en tesis, -

su contrario, el materialismo hist6rico viene e ser su -

antítesis. 

Uomo el Espíritu absoluto se asimilaba a Dios dj. 

ce 1lllrx, había que iniciar la crítica a. la idea de Dios 

la oríticP. a la religi6n. 

Este.a ideas de l>'la.rx no son un brote aislado de -

ateísmo, sino la consecuencia de la altura q11e para ese 

entonces había llegado la filosofía alemana. 

il.fi.I'T!:a ¡"iar-.Á g_u.e el servicio a Dios aporta a los -

(39).- Baymond ~. Getell. Obra citada, página 224. 
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hombres de mi destino y qu.e lü religión r:rn el opio del -

i;tteb lo • 

...::1 1.o.terialisrno hiat6rico no r.iegn la ir.fl'.lcnciu 

!lo l:.is religionei::; en los pueblos :i' reconoce :¡_u.o éstas -

cumplieron una función soci::il.; ,¿ngels en su. obra "Le gu.a 

rro cl1mpesina de Alemania" reconoce corno LtnD. grun revol.u. 

ci6n social lu provocude por el cristiu~iomo. 

A las preguntas de¿qué es lo que exist,e? y ¿qué -

podemos conocer? Hegel respondi6 que lo único existente 

es la idea, según 1.:arx, la crítica a la religi6n prob6 -

e 1 error de esa postura y tomando las ideas de Lemettrie 

y Uondillac, te6ricos del materialismo francés, concluyó 

que el origen del universo se encuentra en la materia y 

no en la idea, que la me.teria ea el motor del mundo, -

que no es la idea lo que determina la existencia real ~ 

del hombre, sino que es la existencia real de los hom--

bres lo que determina su pensamiento. (40) 

La aplicación de los principios filos6ficos enun

ciados por Marx, o. la e.plioaci6n de la. na.t•.i:raleiza y del 

origen de la sociedad, de. por resu.l tallo lu interprete-

ci6n rnaterinlista de. la Historia. 

:W.arx rechaza. que la sociedad se haya establecido 

con base en u.n contrato, co~o lo expresaron los sofistas 

griegos y posteriormente 1ocka, '.1.'homus Hobbes y l(ou--

(40). Uorlos .lli:nr:x:. Obra citnda • .f'ágina 117. 
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sseau. 

La Ciencia tiocial :US:rxista no cree en la existen-

cía de un estado presocial del hombre y por tanto, tamP.Q. 

co cree en los derechos naturales, que seña.la esa co---

rriente doctrinaria. 

~ara 1'iarx, el conocimiento de ta natlll'9.leza y los 

orígenes de la sociedad s6lo pueden obtenerse del estu-

dio de las condiciones reales de la vida de los ~~eblos. 

Dice Marx, que al hombre siempre se le encuentra 

formando parte de una sociedad. Una comunidad humana no 

es un amontonamiento de personas, sino un agrupamiento 

de personas ligadas por vínculos de muy distinta naturfrl. 

laza, principalmente, relaciones de producci6n. 

Una comunidad humana que no produjera los satis

factores necesarios para los hombres, no podr!a subsis

tir según la idea Marxista, ya que los hombres en la -

produ.oci6n social de su existencia, entran en relaoio-

nes determinadas, necesarias, con independencia de su -

voluntad. 

El conjunto de esas relaciones de produoci6n, -

constituye lB estructura econ6mica de la sociedad, que 

es ta base real sobre la cual se elevan las super es---

tructuras jurídica, política, religiosa, moral, etc • 
• 

~l :Marxismo dice que et sistema de producci6n de 

la vida material condiciona el proceso de Lu vida social 

política e intelectual. Por lo tanto, no es la ooncien~ 
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es la realidad sooial qu.e determina su. conoieocia. 

La estructure. econ6mica de la sociedad, expresa el 

materialismo h1st6rico, es le. base de toda la vida soo1ai, 

es la oau.sa W:lica, la oallsa final de todo Lo qlle ocurre 

en la vida sooial y en la medida que se transforman y ~ 

evolucionan las oondioiones reales de vida y las relacia, 

nea eoon6micas qua son su. oonseolleDoia, se tre.nstornii. y 

evoluciona la vida sooial. 

~odemos deoir, que la vida social, es un interoam 

bio permanente entre La estru.oture. eoon6mioa y las supe.r. 

estru.oturas sooiales. 

Le. "sociedad aotu.al" dice Marx, es la sociedad o.t. 

pitalista que eKiste en todos los :países oivilizados, 

!D!is o menos libre de los agregados medievales, más o me

nos modificada por el desarrollo hist6rico particu.}.a.r de 

cada país, m~s o menos evollloionada, Al contrario. el 

Estado aotuaL, varía de acuerdo con Las fronteras; el 

~atado Actual es una fioci6n. 

Sin embargo, sigile diciendo Jiu.arx, los distintos -

Estados de los diversos :países civilizados, a pesar de -

sus oonfu.sas diferenoias de formas, tienen todos de co~ 

m6n el heoho de asentarse sobre la moderna sociedad bur

guesa, q~e s6lo se diferenoía por el mayor o menor desa-
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rrollo capitalista • .l!in este sentido es como puede habla¡: 

se de una entidad llaoaaa 11 .hlstac.10 actual" en oposición -

al 11 .l!.istado del futuro 11 Cll.Elndo la sociednd bu.rguesa qLle -

hoy le sirve de ra1z, deje de existir. \41) 

be plnri.tea el problema, dice litinr.x, de snoer ¿qué 

tran.s1'ormaoil'.>n sufrira el .l!istado en una sociedad comuni,Q 

ta'( ¿qué funciones socia.les se mantendrán amHogas a las 

fUllciones actuales del .!Sstado't 

Entre la sociedad ca pi ta lista y la comunista se -

encuentra el periodo de la transformación revolucionario 

de la primera en ta segunda. 

~ esto corresponde u.n periodo político de transi

c ion cuyo .l!istado no puede ser otro que el de la dictadu

ra revolucionaria ae l proletariado. 1.42) 

Otro de los grandes teóricos del mnterialismo hiJ;¡, 

tórico es .ti'ederico .l!ingels quien ha sido considerado el -

mejor expositor tie las ideas a.e !i.arx. 

J!;n¡sels en 11.llil Mnnifiesto Uomunista" y en la "Urí

tica a la .l!'ilosoí'ia del J.Jerecho de Hegel 11 expone sus i--

aeas sobre el ~ereoho y el .l!istado • 

.l!.ll su obra 11 0rígenes de la familia, ta propiedad 

privada y el .l!istado 11 dice que la propiedad privaaa ha s.J.. 

do le institución. económica tlU1oauentnl de la Historia. 

l4l) liarlos .h.A.Rrx. lirítica ael l'rograma. de Gotha. J:lag.2b 
(42) liarloslaa.rx. Obro citada • .l:>ág. 2~ 
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y la comunidad humana se ha dividido, a causa de la pro

piedad privada, en dos clases: opresores y oprimidos; los 

primeros son aquellos hombres que se han apoderado de los 

bienes, del capital y los segundos, aquellos hombres que 

no han podido exteriorizar su derecho de libertad y que 

son explotados por los primeros •. 

Como el derecho de ~ropiedad, sigue diciendo En-

gala, trae oomo conseouenoia el hacerse de poder, La cl§. 

se propietaria orea al Estado, como wia organizaci6n pa

ra que se respete la propiedad privada. 

El Estado impone el Derecho cowo conducta para 

que se respeten las facultades que los poseedores tienen 

sobre sus bienes. 

A mayor abundamiento, dice Engels, el Estado sie.m. 

pre ha sido un instrumento de la olase poseedora para ex 

plotar a los desposeídos. 

En la Antiguedad era el instrumento, el poder de 

loe poseedores de esclavos para tener a 6stos sometidos, 

en ta Edad Media, la organizao16n de la nobleza para so

meter a los siervos y en la actualidad, el Estado es el 

instrumento, la fuerza, el poder de los capitalistas pa

ra explotar a los asalariados. (4}) 

En la Sociedad humana se observa la existencia de 

(4}) Federico Engels. Orígenes do la familia ••• ~ág. 35• 
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dos clases, una la de los poseedores (tesis) y otra la 

de los desposeídos (antítesis). ~atas clases al evoln~

cionar, llegarán a reunirse en. un :punto y se confundir.fo 

dando como resultado ln existencia de una sola clase, la 

clase trabajadora (síntesis). ~stas ideas marxistas vie

nen a constituír la llamada dialéctica materialista. 

La idea del Estado en la concepción materialista 

desapnreoe, pero no la necesidad de una organización. Ye 

c¡ue 1iarx y l!;ngels, fueron enemigos de las doctrinas ana.x: 

c¡uistas c¡ue piden la sttpresi6n del Estado. 

:Marx y Engels expresan c¡ue la sociedad del futuro 

debe~ organizarse de tal manera c¡ue las cosas sean admJ.. 

nistradas en beneficio de la humanidad. 

~xarninarernos ahorn, el pensamiento de otro de los 

grandes exponentes de las teorías realistas: León Duguit 

para 61, el ~stado no es una entidad supra-humana, es s.6. 

lo un hecho de la vida social. 

Influido ~uguit por la filosofía positivista, con 

sidera c¡ne s6lo el oatnino de la e.x:periencia permite lle

gar al conooimiento verdadero del Bstado. 

La ciencia del Derecho, dice este pensador, tracU.. 

cionalmente ho sido expuesta en teoría y doctrinas y no 

en una ciencia de Jn realidad que parta de la vida so~ 

cinl y que nunca se aleje de ella. 
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Lo Uieuci~ dt:il .Dereoho no debe rmr tuin h1p6tesiu 

de be ser oonoc iu1iento de 11.\ roil l id.!.lli, u ln doctrinn de -

Le6n ilu.guit Re lo conoce como "realismo ,jurídioo. 11 

La teoríu dol Derecho y del h:ntudo, dice este pe.u 

snaor, s6lo puedo oonsiderur los datos realeu, loo dHtos 

que observamos, los dntos que podemos oontemplnr • .1.!.il .b;s

tndo no puede ser otru oosu q1.l8 lo que vmnos, lo que a -

diario contemplamos. 

lJioe .UU<juit que ln .Persona jiu·!dioa denomilmda -

~stado no existe, porque lo persona jurídion no existe y 

las teorías que la tratan bnn servido de puutullll a los 

gobernantes paru hacernos orear qu.e se les debe obedecer 

y pare. evitar que oontemplemos la renlidad polítiou.(44) 

Segtin el pensudor que n.horu trotamos, los hombres 

no tenemos el deber de obedecer u nudio, aunque de hecho 

nos vemos obligudos a obedecer a los gobernantes; la re!!, 

lidad política es el monopolio del poder do los goberna.t1, 

tes. 

Bl ~atado es el proceso de diferenciación entre -

gobernantes y gobernadoB que se observa en las dii'eren-

tea comunidades humanas, pero el ~studo oomo fuerza real 

no qiliere decir arbitrariedfld. 

l~l l!:stndo es :producto de múltiples fo.atores y no 

(44).- .b·runcisco .t'orrún .l:'érez. Obra oitadn, página 2'.)6. 
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ti o llll (Jo u t l'~l t o • 

Lt1 ideu de lu voltu1tud gtllHH'Ul 1h1 llou.uauuu, os 

oonaide!flctn por Uu¿jtlit, í.10010 111111 c;r11u 1.uoutiru, vorqtlA lo 

1fol.co q1rn tJ.x:iute os lu volt..rnt.od dol hmnbre, uet~tfo lu --

oienoin verdudora, uo vuudu exif1tlr twu volur1tud colect.1. 

vu y u1u.ohos 111t1noi; utribul'.rsele n LUl ei1te qu.e r10 11xiote, 

lu tituluridud de la 11oborunfo y del 1)oder público • 

.De la ob~ervaol6n qu.e buce de lu vida de los pue

blos enouo11tr~1 como oler:1entoB de lus oorounidades humanao 

los oignieutea: lu .Utic16n, el vroooso ele difnrenoiuoi6n 

entro gobernauteo y goberiw.dos, el yroceso rle diferenoi~ 

oi6n entre el Derecho y el poder y el territorio. 

l!;l lJerecho a6lo tiene sentido pnra regular las r.tJ,. 

lnoiones clel hombre y 6stun s6lo tienen lug1u dentro de 

la sociedad, l!:l Derecho pura Duguit supone al hombre en 

sociednd, el JJereoho es \Ul prodaoto social. 

Nl estado de natu.ruleza es tina meru lfü!)Osio16n, 

el hombre os un ser social por excelencia. 

Las nnciones son uu producto nutllrul que forro~ -

Jltlrto d.ol unuido de lu uutu.rulezu y quo se ir1tegraron dt) 

lu oot11llin1.toi611 <.lo di1\n·erites fuctore¡:, tiic:e lJugu1t, tlLLe 

la ic1en de t•az::i, o l lent:;u.ujo, lu cu.l tn:rt•, el 1Joreoho, tu 

rel1gi6n uor1 fucto:reo c11.10 a, tro.v6s del tiempo hun iuflu.i. 

<lo tHJ lu for111uci6u y 1'ortt~hrnil!l1e11to do lus l!Uoiouef:i, --
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La Naoi6n, sigue diciendo ~uguit, no es un alma -

colectiva q1.¡e esté sobre los hombres, no es W'.l esp!r.it11 

que flote sobre ellos, ls haci6n ea s6lo un conjunto de 

individuos que han llevado una vida en connin en el pasa

do y que por ese convivir, sienten, piensan y actu.an de 

mane:re. semejante y tienen aspireciones idénticas haoie -

el futuro. 

~l proceso de diferenoiaci6n entre gobernantes y 

gobernados, dioe Dugu.it, e través de la Historia be ido 

de lo nás simple a lo más complejo y es posible que lle

gue a ser tanta su complejidad que un día desaparezca -

ese proceso al establecerse la democracia absolutamente

directa, por lo que ya no tendría sentido alguno hablar 

de Estado, se trataría de una Federaci6n de Servicios -

l?tib liaos. (45) 

Duguit define el Estado como "una corporeoi6n de 

servicios públicos controlada y dirigida por los gober--

nantes". 

ll) .- LA IlJ~ INS'.L'ITUUIOML G01~ 1r~OhANEA. 

Siguiendo el desarrollo de este trabajo veremos 

ahora el pensamiento de Mauricio l:i:auriou, jurista fran

o6s, quien junto con Georges lienard y J. Lecle1·oq desa

rrollaron ta teoría de las Insti tuoiones. 

(45) F. Por1·tia l>érez. Obra ci t, página 256. 
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La palabra "instituoi6n", dice Hau.:riou, tiene u.n 

primer significado amplísimo, quiere decir, toda organi

zaci6n creada por los hombres, por la oostWilbre o por la 

Ley, 

Todo lo que es organizaci6n recibe el nombre de -

instituoi6n1 por ejemplo, el contrato es una instituoi6n 

jur!dica. 

~xiste u.n segundo significado de instituoi6n, si

gue diciendo el autor citado, quiere decir u.na organiza

oi6n de lo social, Las instituciones, para 61, son ele~ 

mantos de la organizeci6n social. 

En su primexe acepci6n, la instituci6n es un ins

trumento de la técnica jurídica, en la se,gunda, se trata 

de realidades que pertenecen al mundo social. 

Las instituciones, dice liau.:riou, como elementos~ 

de la vida social, se subdividen en dos especies: le.a -

que forman cuerpos que se orientan hacia la individui:r.li

dad viva y la personalidad moral y, las que pertenecen -

a la categoría de las cosas inertes, por ejemplo, una a

sooiaci6n profesional de trabajadores y un predio catas

trado. 

las dos instituciones son individuales, pero en -

tanto la asociación profesional es u.n cuerpo vivo el pr,a 

dio :rtistico es un cuerpo inerte. 
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De los anteriores ideas se desprende u.na diferen

cia fundamental entre loa dos tipos de instituciones la 

cu.al consiste en que los cu.erpos sociales vivos tienen -

una autonomía interna que les permite determinar su fin 

y cumplir su funci6n, 

~n cambio, las ooass no tienen autonomía, ni cum

plen por sí mismas una funci6n social, pu.ea requieren la 

intervenoi6n del dueño para la produoci6n de frutos. 

Pare Hariou. una insti tuci6n corporr.tiva es una OJ: 

ganizaci6n social alrededor de una idea, (46) 

Las instituciones corporativas de que habla el ~ 

maestro francás son ilimitadas, a saber, el municipio, ~ 

la Universidad, una mutualidad en casos de vejez, inv~l._1 

dez, muerte, etc. 

La Doctrina de la Instituci6n se opone a las dos 

corrientes principales que explioa·n a la persona morsl -

y ju.rídica y como consecuencia, del Estado; la primera 

es la concepción illdividu.alista de la sociedad, que con

duce a la negaoi6n de toda realidad para. el Estado y la 

otra es la conoepci6n idealista de Hegel, que ufirma la 

realidad trascendente del Estado. 

La instituci6n, dice liau.rioa, está heoha para 

el hombre y no el hombre para la institaoi6n. 

(46) Mario de la Uueva. Obra citada página 35. 
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~l hombre, dice este autor, no so pierde en la -

instituoi6n, porque puede existir sin ella, en cambio, -

lu instituci6n no puede existir sin el hombre. 

Bn este orden de ideas, el ~stado es la orge.nizn

ci6~ centralizada del poder público de una comunidad pa

ra realizar la idea nacional y su. existencia se justifi

co porque es esencial la existencia del Estado para con

servar la unidad y la independencia nacionales, para ~l, 

el Estado es la organizaci6n nacional soberana. 

La crganizaci6n para ser instituoi6n tiene que ~ 

ser oonstituoional o tender a serlo. 

Una orgonizaoi6n insti tt1oional, sigL1e diciendo el 

autor que tratamos, tiene que descansur en una oonstitu

oi6n, necesito ser una organizaci6n jurídica, pues de no 

ser as!, no se~ una organizaci6n social. 

Una organizaci6n impuesta a los hombres por la -

fuerza militar o econ6mica no es una orgnnizaoi6n insti

tucional, 

La idea de la instituci6n supone al Derecho -~/ su 

subordi~aoi6n a él, el ~stado es una organizaci6n nacio

nal conforme al Derecho. 

La doctrine institucional del Estado dice que del 

Renacimiento al siglo Al. la naci6n está buscando su int.e. 

graoi6n, para ello, los hombres se organiz~n como una c.c. 

munidad nacional soberana que postula la igualdnd y la -

libertad como ideales supremos. 
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La Naci6n, para esta Doctrina, es W1B comunidad -

de hombres iguales y libres, pero la libertad y la ig11a.l 

dad no deber ser conceptos vacios, no han de ~er una 1-

gu.ald&d y u.na libertad pu.:ramente forlllBles, sino a11t6nti

cas, ~ue se realicen en la vida social. 

El Estado para Hauriou, es la organizaoi6n de la 

comunidad nacional, es est:ru.otura al servicio de la idea 

nacional. 



CAPITULO IV. 



U .ti P I ·11 U 1 O IV. 

"¡~.ALH>Iti Y 'l'ElllJl!.i'IC IA DEL b.:S'l'lt.DO CON'l':!:;MPOitANEO EN OCCIDEN'l'E, 

.á) .- 811 estrrtotura Jurídica y :Política. 
ri .- 8isteme de producoi6n capitalista. 
ü .- la lucha de clases. 
D .- Intervencionismo de Estado y la Seguridad Social. 
E .- Tránsito del Capitalismo al Socialismo. 
F .- Tercer Mundo. Postura de Má'xico. Carta de los .lJebe

res y Derechos econ6micos de los Estados. 

A).- su l!.S'l'nUC.:'l'Ul~ JUlUJJIC• y POLI'l'W.A.- La es-

tru.ctura jurídica del ~stado se encuentra en su Constit.i¡ 

ci6n que es la l~orma Suprema, la cu.al va a dar legalidad 

a los actos del mismo. 

La mayoría de las Constituciones actu.ales se divJ., 

den en dos grandes Capítulos: ~arte Dogmática, en la que 

se trata de las garantías individu.ales frente al Estado 

y la Parte Orgánica, que contiene la estruotLi.ra del po-

der p6.blico. 

La respuesta a ¿por qu6 debe necesariamente un ~.a 

tado encuadrarse en su Uonatituoi6n? es que la 6.nica al

ternativa entre un ~stndo arbitrario y un Estado limita

do, es AU propia Constituci6n. 

11 
•• , '!'oda nu.estra cul ttira moderna, ha esori to Je

llinek, descansa sobre la afirmaci6n de que los poderes 

del ~atado tienen un límite y de que nosotros no estamos 

sometidos como esclavos al poder ilimitndo del Bstado"(47. 

(47) J. Jellinek. Obra citada. ~ágina 78. 



-76-

Bl ideal de los hombres es un ~atado de "ereoho -

porque donde el primero es su.:perior al llereoho, éste no 

impera sino de nombre, ya qu.e donde no existe Derecho, -

tampoco son posibles el orden, la seguridad, ni la Ju.a--

ticia. 

Uno de los sistemas constitucionales vigentes es 

el Bepu.blioano qu.e por ser representativo ofrece perape.c. 

tivas de qu.e se observe el "ereoho objetivo y de qu.e se 

protejan los derechos individuales, ya que no s6lo se dA 

ben deolarar tales derechos sino qu.a es necesario asegu

rar su. efectividad. 

Tres son los Poderes principales en el Estado Li

beral Burgués de Oooidente: Ejecutivo, Legislativo y Ju.

dioial; el primero es el 6rgano de ejeou.oi6n, el segundo 

es el que promulga la leyes y el tercero es el encargado 

de aplicar al caso concreto, la norma abstracta. 

~ este respecto de la divisi6n de poderes, ex¡>re

sa la Doctora Au.rora Arná"iz, en su obra•Ciencia del BstA 

do._ qu.e en los Estados Modernos hay un Poder Sú.premo y U

nioo y no se debe hablar de divisi6n de Poderes ya que ~ 

se trata en realidad de funciones del ~stado. (48) 

El sistema de la divisi6n de poderes se elabor6 -

pensando en que ninguno de ellos tuvie:ra más fuerza que 

(48) Aurora ArDJ;{iz, Obra citada. ~gina 41. 'l1omo I. 
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los otros dos, ese sistema es llamado de frenos y contrl:!. 

pesos, para equilibrar el poder. Debemos a Montesquieu -

ese logro importantísimo en la Ciencia Folítioa. 

En el cuerpo constitucional se inserta el concep

to de soberanía al expresarse " ••• Estado libre y Sobera

no", la soberanía debe entenderse oomo Poder lláximo en -

el ámbito interno y relaciones de igualdad en el ~mbito 

internacional. 

La Doctora Aurora Arn~1z dice que un Bstado se a:.a. 

truotura en sus elementos constitutivos y se organiza en 

relaci6n con sus funciones. 

La estructura jurídica de un Estado est~ relacio

nada con las fo:rn;~s del Estado y la organizaci6n del mi.a 

mo lo est~ con las formas de gobierno. (49) 

La estructura del Estado tiene en cuente sus ele

mentos constitutivos: territorio, poblaoi6n, poder. 

Formas de gobierno son la orgenizac16n que tomo -

u.n Estado, teniendo en cuenta los fines del mismo, los 

cuales, nonnalmente son las funciones legislativa, ajeo~ 

tiva y judicial. Se debe distinguir dentro de la Funoi6n 

Ejecutiva, el Gobierno y La Administraci6n. 

Siguiendo las ideas de la Doctora Aurora ArnÚiz, 

podemos decir, es Gobierno cuando el particular no puede 

(49). Aurora Arná1z. Obra citada. ~ág.4} ~omo I. 
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reou.rrir n los t:ribunales por los actos de los gobernan

tes; en cambio, es administraci6n cnun<to 131 J)Brticula.r -

puede acogerne a los tribrwalE1s frente a los actos de -

le1s autoridades. (50) 

Le. autora cituda define el J!:stado como " ••• el Es-

tedo es lo. agrupMi6n política, específica -:,' territorial 

de un pueblo con supremo poder ju.rídico pare estcblecer 

el bien cornCw 11 tumbién 11 
••• Be la asooiaci6n pol!tioa so

berana que dispone de un territorio propio, oon u.na org,Q. 

nizaci6n espeo!fioe y un supremo poder facultado pera -

cree.:r LUl Derecho J.lO si t i vo " ( 51) 

Bl Estado no es posible sin la actividad, cons--

cientemente dirigida a Lill fin, de ciertos hombres dentro 

de ál • 

.Bao actividad consciente es la Polítion que tiene 

cierta peouliuridod respecto a las demás funciones soci¡i_ 

les, por unu parte, porqQe nnce y se ~antiene segWi le-

yes relativamente específicas y de otro, porque esa co

nexi6n, en cuanto parte, presenta una determinada signi

ficaci6n paro. el conjnntc; de la vide. socie.l. 

lo Político es ciencia de valores y tiene tr~s 

significados: lo. ns una ciencit1 del deber Mr, es el i-

deal del pasado en cL1J1::ito tiende u la estrLtctura del 
., 
..!is-

(50) .- iiurora. Arnáiz. Obra cituda, pág. 49 '1'omo I • 

. l5U .- Auxora Arnúiz. L:ioberc.n!a y potestnd • .l-'d'ginu 3 lj. 
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tado presente y es también deber ser del futuro. 

la Política así concebida es una parte de la .F'il.c. 

sofía referida al ~stado, al igual que la üiencia del D,a. 

racho, cuando la filosofía se.xefiere al orden jurídico. 

La Ciericis dol Derecho son también los ideales, -

referidos a éste, del pasado, que se haoen presenten y -

se proyectan hacia el porv9nir. 

La .Política, como la l!'ilosof!a del llereoho, busca 

u..ca idea general que nos pueda servir para organizar, J;@. 

ra estruotu.re.r el Estado. 

20. La Política también es actividad.humana para 

conquistar el poder, ta direoci6n de un Estado, con el -

prop6sito, de realizar un ideal político. 

Los hombrea se organizan en diferentes maneras 

para obtener el poder, en la actualidad esa actividad 

se .hace a travás de los Partidos 1'olíticos. 

30. La Política también consiste en el arte de -

gobernar y gobernar bien, basándose para ello en un i~ 

deal político qlle podrá realizarse dentro del margen -

qlle la ley permite a los gobernantes dentro del ordena

miento jurídico. 

Uabe expres~r que el concepto de lo .Político es -

mucho más ámplio que el de lo estatal, ya que han existJ. 

do actividades políticas y formas de actividad política 
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antes de que hubiern bstado. 

ho toda actividad del histado ea actividad pol!ti-

oa. 

Gomo depositario del Poder ~olítico ~l ~stado, se 

considera que es un acto eminentemente político el q_·.ie -

puede llevar a cabo W1 cambio esencial en la divisi6n 

del poder estatal, en lo interno o lo externo. 

La actividad de los 6rganos estatales sllbordir.a.dos 

que se realiza según normas precisas, no es llllS actividad 

verdaderamente política. 

~n el Estado de Derecho con divisi6n de poderes -

a6lo vnle como política la actividad del Estado que tie

ne carácter dispositivo y, en cambio, la administraci6n 

y la Justicia qlle actu.an bajo normas, no son considers~ 

das políticas, por lo menos, en el mismo grado. 

Esas actividades eminentemente políticas son el -

Gobierno y la Legislaci6n. 

La Política y el Estado se encuentran estreoha~eJl. 

te relacionados, tanto conceptualmente como en la reali

dad, pero no deben ser identificados. 

~o es s6lo el ~stado el que despliega poder polí

tico sino tambi6n los grupos políticos intraestatales ~ 

tales como los partidos, las alianzas y demás grupos cu

ya funoi6n no es sí i1ol!tice, como las Iglesias y las n-
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sociaciones patronales y de obreros. 

El poder del Estado se diferencia de todas las 

otras formas de poder político, porque tiene a su dispo

sici6n el orden jlll'Ídico establecido y aaegll.1"6do por 6r

ganos estatales. 

Es el Estado quien representa la organizaci6n po~' 

lítica normalmente más fuerte y todo su poder, por nece

sidad de su propia existencia, tiene que aspirar e ser -

poder jurídico. 

B).- SISTEJ.i.A Uhl ~BODUCOIO~ CAPITALISTA. 

Para hablar del sistema de producci6n capitalista 

es necesario antes referirse a la ltevoluci6n industrial 

que ae verific6 e.n Inglaterra durante los siglos XY III y 

XIX y posteriormente se extendi6 a otros países elll'opeos 

y americanos. 

En la actualidad, podemos decir, algunos países -

principalmente asi~ticos y africanos, aWi no han pasado 

por ese fen6meno de lo Revolu.ci6n Industrial. 

Le Bevoluci6n Industrial es el cambio de trabajos 

de labranza y mercados locales, a una sociedad industrial. 

Hasta la Revoluci6n Industrial la mayoría de la -

gente viv!a en pequeftas poblaciones donde todo lo que n.a 

oesitaban pod!a ser producido por ellos mismos, pero de

mas!ado apegados a la tierra y poco influenciadas por la 
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vida de las ciudades, también poco populosas. (52) 

El ten6meno del que estamos hablando, ocurri6 a -

ra!z de diversos inventos, la mayoría dG loa cu.alas fue

ron hechos en Inglaterra, entre 1750 y 1850. 

Por ejemplo, para fundir el hierro, el principal 

invento fue el método de usar oarb6n mineral en vez de 

oarb6n vegetal, con lo que se mejor6 el rendimiento de -

los altos hornos. 

En la rama textil, Ul'.1.8 serie de inventos d16 la -

pauta para un progreso acelerado en e~e ramo, en 1733 la 

lanzadera voladora, en 1770 la m~quina de hilar, en 1785 

el telar movido oon energía prodllOida por el vapor, etc. 

le. mdquina de vapor, perfeccionada alrededor de -

1769, rev'oluoion6 w:ia industria tras otra, las fdbricas 

proliferaban como hijos de proletario. 

Se perfeccionaron los caminos y se expandi6 el -

tráfico interno y externo. 

Loa dos hombres que más oontrib~·eron a consumar 

la Bevoluoi6n Industrial fueron Adam Smith que publio6 -

en 1776 su libro "Investigaci6n sobre la netlll'6leza y ~ 

causas de la riqueza de las naciones". 

Bajo su influencia, aquella idea de un volumen ~ 

estable de comercio y empleo, dirigido y controlado por 

(52) T. s. Ashton. La Revoluci6n Industrial. P~g. 22 
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el gobierno, cedi6 su lugar, a ideas de ilimitado pro-~ 

greso, dentro de una economía libre y expansiva. 

El otro hombre que ejeroi6 gran influ.enoia con -

sus inventos flle el esooctis James Watt. (53). 

La Revoluoi6n industrial no apareci6 simultánea-

mente en todo el Mundo, sobrevino primero en Inglaterra 

a causa de que el pueblo ingltia disfr11taba de instit11ciJ;L 

nes políticas favorables, ya que los ciudadanos vivían -

dentro de l1.ll r6gimen de libertad en el comercio; se de~ 

senvolv!an en circllllstancias geognific&s propicias, te-

n!an gran pnictioa en el comercio exterior y disponían -

de oarb6n de piedra en abundancia. 

La condioi6n previa para que se operase la Revol.J¡ 

o16n Indtlstrial y en cualq11ier otro país, flle el aniqui

lamiento de las formas feudales de producción. 

Este aniq111lamiento se present6 al conseg11irae la 

deav1nc11laoi6n del productor con el instrumento de la 
' prodllCc16n. 

El tranacu.rao de los siglos l..VI, XVII y parte del 

XVIII señalan la etapa en que los campesinos fu.aron a--

rranoados de las cabañas a las fdbrioas y a las ciudades 

pa:ra convertirse allí en aglome:reoiones de explotados. 

le poblaoi6n de las cind&des c:t:eci6 :ntpidamente 

(;3) T. s. Ashton. Obra citada. ~gina 24 
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:pero el niimero de campesinos disminuy6. Los manu.i'acture

ros se enriquecieron al surtir los ~ercndos americanos -

y asi~ticos, pero el artesano convertido en asalariado -

fue transformado, en esclavo. 

Tal etapa, constituye dentro de la Historia de la 

Economía Inglesa. lo que llama Marx, la primitiva acumu

laci6n originaria. \54) 

Sigu16 un período de anarquía econ6mica, en el -

cu.al cambiaron los métodos de produoc16n, se revolucionA 

ron los cr~ditos eoon6micos y el Estado :pas6 de la reg~ 

mentaci6n a). "dejar hacer, dejar pe.ser". 

Una vez logrados los grandes capitales, las condJ. 

ciones de la clase trabajadora mejoraron muy poco, ye -

que esos capitales se incrementaron a expensas del pro-

ductor de la riqueza. 

As! el logro de las poderosos industrias actu.ales 

estli cimentado en las jornadas de 16 y 18 horas diarias 

que se imponía a los obreros. 

El Sistema de prod~cci6n capitalista no coincide 

ya, segiin el Marxismo, con la idea de la propiedad pri

vada. 

~n la Edad ~edia, el sistema corporativo de pro-

ducc16n, s! coincidía con la idea de propiedad privada, 

porque los artículos se elaboraban en un pequeño taller 

(54) Carlos l..!arx. Obra citada :pdg. 53. 
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y el maestro incorpora bu a ellos su trz:..baj o, por lo tan

to s! tenía se::itido c;,u.e los productos elaboro.dos por el 

artesono le pertenec terun. 

En to uctue.lidad, dentro de los aisteu~s de pro~ 

duoci6n ca,1talista, loa artículos son elaborados por un 

· número considerable de trabajadores, cada uno de ellos -

incorpora su trabajo en el producto elaborado, pero éste 

se despersonaliza, no puede pertenecer a nno de ellos e.x, 

clusivamente, por no haberlo confeooionado un s6to indi

viduo. 

Esto trae como consecuencia, que el sistema de ~ 

produoci6n actual se identifique con ta idea de propia~ 

dad comunal y no obstante eso, el propietario sigue -~ 

siendo el dueño de la f'brioa, sin haber incorporado ni.Jl 

gun trabnjo a stis productos. 

Marx díoe que existe una evidente contradicci6n -

en el sistema de producci6n actual, entre la estructura 

econ6micR y la superestructura jurídica que sostiene en 

su base la ideo de la propiedad privada. 

El sistema capitalista está pr6ximo a derrumbar~ 

oe, porque además de no coincidir en estos tiempos su ~ 

sistema de producci6n oon la iden de la propiedad priva

da, su desarrollo lo ha llevndo a que aparezca una nueva 

lucha en la sociedad y es la que los patrones libran en

tre s!, por le conquista de los grandes mercados. 
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~e observa, dice .büa:rx, que los patrones poderosos 

destruyen a los ~s dábiles y se está operando en el se

no de las sociedades capitalistas una concentraci6n de -

capital. 

Esta ooncentraoi6n de capital fue prevista por h.12 

sa Luxemburgo, en una obra con el mismo nombre y dice en 

ella, que cu.ando esa conoentraci6n llegne al máximo, po

drti establecerse sin violencia alguna la sociedad oapit~ 

lista, a6lo bastará un Decreto, Uil acuerdo o una sola ~ 

disposici6n del gobierno para terminar de una vez por t.o. 

das con el capitalismo. 

Bl sistema de produ.oci6n capitalista tambi6n con

duce a lo que se ha dedo en llamar crisis eoon6micas de 

sobreprodu.oci6n, mismas que mejor deberían denominarse -

crisis por falta de capacidad de consumo por ser 6sta la 

que las origina. (55) 

~:rx oalifioa de injusto el sistema de producoi6n 

capitalista, porque para poder subsistir y creoer, nece

sariamente tendrá qu.e explotar a los trabajadores. 

En este sistema el hombre, el trabajador, es tan 

s6lo una fuerza de trabajo, UilB mero~ncía. 

La oontretaoi6n del obrero por e1 patr6n no es ~ 

otrs cosa que la compra venta de una mercancía. 

(55) ·carios '.tii.árx. Obra citada. ~g, 57 
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Ahora bien, para fijnr el precio de las meroan~

o!as, existen dos procedimientos: u.no, tomar en cuenta -

su valor de uso y otro, tomar en cuenta su valor de oam

bio. 

El valor de oambio depende de la cantidad de ho~ 

ras de tre.bojo que se encuentran incorporadas a u.na mer

oanoia, por lo que el valor del trnbajo, considerado de 

es~ forma, es el salario, que es la cantidad de dinero -

que se determina por lo que necesita el trabajador pera 

subsistir, seguir trabajando y mantener a su familia. 

El trabajador para cubrir sus necesidades elemen

tales, necesita trabajar 6 horas diarias, pero trabaja 

,PBra el patr6n 8 o 10 horas diarias y por lo tanto, el 

obrero es despojado de 2 o 4 horas diarias de trabajo, 

lo que viene a constituir la plusvalía que beneficia al 

petr6n. 

El sistema capitalista, dice Marx, es explotar -

porque de no ser as!, sí a los trabajadores se les pega

ra realmente el trabajo incorporado a los productos, no 

hubiera podido crecer nunca. 

Las rnismBa fuerzas econ6micas, en sú evolucionar, 

están haciendo que se desintegre el sistema de produo--

o i6n capitalista y fatalmente llegará a su fin, pero los 

hombres, dice 1íarx, deben aotuar parn suprimir tales in

justicias produoidae por ese sitems y poner nuevamente -

en armonía la organizsci6n social. (56) 

(56).- Uarlos 11arx. Obra citada, pág. 59. 
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Las relnciones burguesas de produoc16n, dice Marx, 

son la dltiltlll forma antag6nica del proceso socisl de pr.Q. 

duooi6n, no en el sentido de un antagonismo individual, 

sino de un antagonismo que nace de las condiciones de 

existencia en el seno de la sociedad burguesa. 

Ia contradicci6n es visible en la sociedad oapi-

talista al notar qu.e las tuerzas productivas han deveni

do sociales, en cambio, las formas de propiedad indivi-

du.alea. (57) 

U).- IA LUCHA DE CLASES. 

16 historia de todas las sociedades que han exis

tido hasta nuectros d!as es la historia de la laoba de -

clases, dice Marx en el Manifiesto Comunista. (58) 

~l desarrollo de las grandes industrias y el pro

teccionismo de gstado para convertirse en u.n ~atado dea.!A 

rrollado es un oiclo que se repite en todos los :pa!ses -

inda o ~anos en la forma en que se desarroll6 en Alemania 

y en Inglaterra en el siglo pasado. 

Ese desarrollo ore6 uno de los grandes problemas 

sociales de nuestros d!as, la pugna entre loa proleta--

rios y los detentadores de los instrumentos de produo~~ 

oi6n. 

En la aotun lidad las clases sociales vienen a ser 

<57J~ ·carios t:arx. Obra citada. :página 66. 
(58). Uarloa Marx. Obra oitada. pág. 23. 
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lo que en otras époons e~ln los Estamentos. 

1'a.'\x \ieber define la clase social y dice ;¡ue es t.o. 

do grupo de J?ereonas que se enollentran en una sitt1aci6n 

común de olase, definida principalmente por tos ingresos. 

La clase social es Ull concepto ~ue indica los 

efectos del conjunto de las estructuras, de ta rmtriz de 

un modo de producci6n o de una formao16n social. 

Gu.atesquiera que sean las formas sociales de la -

produoci6n, dice Marx en el Gapital, sus factores son 

siempre dos: loe medios de produoci6n y los obreros. 

Pero tanto unos como otros son solamente, mien--

tras se hallan separados, factores potenciales de produ.c, 

ci6n, para poder producir tienen que combinarse. 

Sus distintas combinaciones distinguen las diver

sas ~pocas econ6mioas de la estructura socinl. (59) 

En el Bstodo contempor~neo, se ve con frecuencia 

que lo. clase detentadora del poder político l·o es tam

bien de los instrumentos de produ.oci6n y no puede domi

nar de manera efectiva m~s que erigiendo sus intereses -

econ6micos en intereses políticos. 

Ia clase gobernante no paede perpetuar las rela-

oiones sociales existentes más que por todu wia gama de 

compromisos, que mantienen precarinmente el equilibrio -

de las olaAes enfrentadas. 

(59) .- Cortos 1Jurx. Obra ci tuda. ·.1.'omo II, pág. 37 
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'l'oda lo. organización política y u.na ttfonica ideo

l6gica, va a presentar a los detentadores del poder pQ~ 

blico como representantes del interés general del pu.eblo 

y como enoarnaci6n de la unidad de la Naci6n. 

El movimiento obrero es moderno pero la o~esti6n 

social es antigu.a. 

De ah! que loa grandes teóricos del sooialismo -

ltiarx y Engels, a pesar de haber explicado ese movimiento 

oomo una conseousnoia espeo!fioa del oapitsliemo, han l'.Cl. 

conocido qu.e la l110ha de el.ases no ea esencialmente oa¡ú. 

taliste, el oont:rario, la explioaoión del advenimiento -

de la bu.rgu.ea!a a la direooión de la aoo1edad. 

Le. lltoha de olases, ser!a pu.es, ~s qu.e u.na ley -

eoon6m1oa, UlJ8 ley biol6gioa. 

Loe au.tores que han intentado explioar como oome.r;;,. 

z6 a aotu.ar esta ley, se remontan al fen6meno t'onioo de 

la elaboración de la herramienta metálica, bajo la forme. 

de arma. 

El hombre qu.e fu.e su.fioientemente h4:bil para for

jar el hierro, oomenz6 a actuar como privilegiado. 

A partir de ese hecho, comenzaron a formarse cla

ses sociales privilegiadas, qu.iz' por eso, los antiguos 

griegos, qu.e atribuían a Teodoro de Samoa el invento de 

fundir metales, lo ooneide:re.ban un inventor funesto. 
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En Roma, la lucha entre los :poseedores y los des

poseídos t11vo sil momento ottlminante en la época de los -

hert!lllnos Graco, entre el 135 y el 120 antes de Uristo. 

En un discurso famoso los <i-raoo ex:presnron "las -

bestics feroces qne discurren por los campos de Italia -

tienen cada u.na su guarida o su 011eva, en tanto q11e qui.a 

nes pelean y mu.eren por la patria, carecen de techo y de 

hogar, andan errantes :por los campos con sus m11jeres y -

su.s hijos y s11s generales no dicen la verdad, cuando en 

los campos de batalla los exhortan a combatir contra los 

enemigos de Italia, :por las aras y los sepulcros de slls 

mayores, sino qlle combaten y mueren por el regalo y la -

riqueza ajenas y se les llama 'señores del mtmdo' cu.ando 

no tienen un s6lo palmo de tierra de su propiedad." (60) 

Como es sabido, estos bravos luchadores fueron dA 

rrotados, la Historia. a recogido su nombre oon ca.riño en 

homenaje a la justicia de la causa que defendían. 

En la antigua Roma la obligaci6n del servicio mi

litar lleg6 a ser una carga s6lo para el pueblo, el t6r

mino "proletario", significaba la clase q11e no tenía si

no hijos, "prole" que dar a la :Patria. 

En 6pooas posteriores el felldalismo p11do triunfar 

porq11e vino a liberar a Europa del oru.el des::;iotismo de -

los emperadores y patricios romanos. 

(60).- Teodoro Mommsem. Historia de Roma. Tomo I. pág.87 
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Los llamados bárbaros, introdujeron institQoiones 

miís libres, aunque ~s toscas, respetaron en lo fu.ndame.n 

tal el derecho y las costumbres de las poblaciones some

tidas. 

Del 400 al 1000 se consolida el feudalismo; del -

1000 al 1500 surgen las grandes lü.onarqu!as, representa-

das por la ~amilias nobles; dos siglos despu.és aparecen 

las grandes compañías mercantiles en las qu.e los prime-

ros interesados son los .l'ayes; surgen las industrias pr,g, 

tegidas, los monopolios, el libre comeroio. 

Los grandes oomeroiantes son también Los gobernan 

teso A liondres, por ejemplo, lo gobernaba una oorpora--

ci6n de co1I1eroiantes la Guild Hall, y a París, el Gran -

Preboste de los "liarohand del 'au" o Comerciantes del S,a 

na. 

Posteriormente, en plena Eevoluoi6n Fre.noesa, se 

prod~oe un heoho que seglin los tratadistas es la primera 

manifestación del aooialismo: la "oonepiraoi6n de los -

iguales", encabezada por Graoo Babell.f', quien oonju.ra oou 

t:ra el Directorio, que ejero!a el Gobierno Revoluoiona-

rio Burgués desde 1795· 
Al su.oumbir Babeut, un noble, Saint Sim6n y un f.1 

l6sofo, Fourier, abordaron en sus obra~ la OQest16n so-

oial. 
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~ra ese el momento en que la t6onica eXlJerimenta

ba una de las evoluciones más aso~brosas de la historia· 

Surgía el maquinismo y se estableo!a tlllB contradicci6n -

cada vez más grande entre las clases obreras y las pro~ 

pietarias. 

La desocupaci6n, por un lado, y la explotaci6n 

sin l!mite de los obreros, por otro, especialmente de 

las mujeres y los niños, era la t6nioa de la 6poca, ya -

que se t:re.bajaba hasta 16 horas diarias hacia 1800. 

Alrededor de las doctrinas de Babe11f, Fourier, 

Saint Sim6n, etc. surgen nQoleoa de agitadores sociales 

y de propagandistas. 

En Francia, en 1831, se había producido un gran -

levantamiento obrero, en la Ciu.dad de Lyon, CllY'O lema -

era "vivir tre.bajsndo .o morir combatiendo". Era una manJ.. 

testación de la Revoluci6n latente sostenida por un gru.

po asociado en la 11Confederaci6n de los justos." 

Elementos vinculados s esta Gonfede:raci6n mantie

nen la agitaoi6n en Eu.ropa contra la opresi6n capitalis

ta hasta 1836 en que se organiza tuJ.a nueva fase revolu~ 

cionaria, u.no de CllY'OS más ilustres miembros fue u.n obr.e. 

ro alemán llama.do Guillermo lletting, organizaoi6n a la -. 
que más tarde se afiliarían Marx y ll;:oge la. 

Fu.e por encargo de la Liga de los Comunistas que 
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kHrx y J:;ngela, !'edaotoron en 1847, su. fet!ioso 111::enifiesto 

Común is ta." 

~n 1864 se celebra u.na reuni6n en el cit. ii.artin's 

lialls de Londres y se funda lr1 "Asociación Interne.cion&l 

de los trabajadores 11 llamada la l>rimera 'Intarnucione l. 

la Primera Internncional Oomunistn realiz6 varios 

congresos, en atgÚJl momento tuvo su üomité radicado en -

Amárica y termin6 disolviéndose a raíz de la guerra en-

tre Francia y 4temania en 1870. (61) 

Tu.vo corta existencia la .i?rimera Internacional -

llllOS nu.eve años, vi6 tu lucha entre la escuela anárquis

ta de Bakllllin y la socialista de .Marx. 

La Segunda Internacional se funda en Far!8 en -

1889, su obra oonsisti6 en la organizaoi6n de los parti

dos socialistas y en ta diversificaoi6n del movimiento -

obrero, hasta entonces confundido en sus aspectos pol!t.i 

co, greminl y econ6mico. 

Fu.e Oarlos Marx quien más empeñosamente trat6 de 

acentuar el carácter político del movimiento obrero. 

]e 1919 a 1921 se organiza la Tercera Internacio

nal en le. qu.e hay tuia escic16n profunda del movimiento -

político de los trabajadores. 

"hiarx, dice Lenin, fu.e el continuador genial de -

(61).- Itaymond G. Get~el. Obra citada, pág. 87. 
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las tres corrientes ideol6gioas principales del siglo -

.A.IX, pertenecientes a los tres países nrls avanzados de -

la hu.wanidad: la filosofía olásioa alemana, la economía. 

política inglesa y el sooialismo frano6s, en relaci6n -

oon las doctrinas revolucionarias franoesas en genera.1(62) 

D) .- INTERVENCIOl~IIDl.0 .Dl!i l!;¡)'l'A.00 Y .LA SEGUltIDAD SO 
OIAL. -

Se oonoce co11 el nombre de Intervencionismo de .&:.a, 

tado a todas aqu.ellaa doctrinas que rechazan los princi

pios tanto del Individualismo como del Liberalismo y a-

firman que toca al Estado intervenir en diversas formas 

en el fen6meno eo.an6mico. 

Las princi~les ideas de esta Doctrina. Eoon6tnioo 

Social, tienen su fundamento en Hegel quien a.sign6 al g.Q. 

bierno le. misi6n de ser elemento de equilibrio y regu.la

oi6n entre las clases sooiales. 

En la vida soci:J.l, dice Hegel, tiene que presen-

tarse la oposici6n de los contrarios: tesis y antítesis, 

pero las dos clases sociales se encuentran en evoluci6n 

permanente y se reunen en un punto, que es el gobierno -

síntesis de los oontrarios. (62) 

El gobierno significa el equilibrio de los con--

trarios que son las clases sooiales y por ello, su mi---

(62) 'J. G~ li'. Hegel. Obra oitada .h{g. 101 
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si6n es la b~squeda de la justicia social. 

La postura de Hegel es distinta a la de ll.orx y .l!i.c. 

gels quienes en el Manifiesto Comunista declaran que la 

illlica soluoi6n a la contra.dioci6n entre las ola.ses soci!il 

les es la destruoci6n de la clase poseedora. (63) 

Hegel por el contrario conside:rfi que las clases 

sociales, igual que ocurre en el mundo de la natu.raleza, 

est~n en constante movimiento y buscan su síntesis. 

~sta síntesis es el gobierno el cu.al no se debe -

identificar con los poseedores ní con los desposeídos y 

no debe hacerlo porque perdería su cualidad de síntesis. 

~abe ser el Estado, elemento de equilibrio, el -

puente que se tiende entre las dos clases sociales para 

producir la annonía en la vida de la oomwlidad. 

El gobierno es el elemento que es~ sobre las 

clases sociales, debe regular la lucha, :para después bu.a, 

oar relaciones ju.atas entre los hombres y una equitativa 

distribuoi6n de los bienes. 

De ahí que la actitud política del gobierno no 

pueda ser la del Bstado individualista y liberal, porque 

el Bstado no puede abandonar a los hombres a su suerte -

ya que la corresponda la búsqueda y La im~lantaoi6n da 

la justicia social. 

(63). Carlos Atia.rx. li'• l!:ngels • .Msnifiesto Comunista. i:>á
gins. 52 
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Bl Estado no se identifica con el pueblo como lo 

afirmaba lto1iSseau, pero tampoco debe identificarse con -

el gobier:uo oomo lo sostuvo el absolutismo. 

Bn todo régimen de propiedad rrivada, la lucha de 

clases es la ley fundamental de la Historia; en esa lu-

cba. se ve obligada cada clase a ataonr o defenderse y IA. 

ra la reelizaci6n d8 esos fines, la clase poseedo:re. es -

la que crea el Estado, quien, al decir de Engels, es el 

instru.mento que la ayuda a mantenerse en el poder. (64) 

Como elemento regulador de las clases sociales --

el Estado no puede permanecer inactivo, porque la lucha 

desenfrenada lo debilita. 
1 

Debe por lo tanto, el Estado, intervenir en los -

1'en6menos econ6micos, a efecto de que, dentro del siste

ma jur!dioo que impere, cada clase obtenga aquello que -

justamente le pertenezca, sin permitir la explotaci6n de 

una clase por otra. 

El Estado tambi6n debe asegu.xar a los ciudadanos 

una vida decorosa despu.és de "'le habiendo trabajado ho-

nestamente, mientras tuvieron fuerzas, ya no puedan ha
, 

cerlo por vejez, invalidez o alguna otra causa fuera de 

su. voluntad. 

Ae! nace la idea de la seguridad social en Alewa

nia, durante el gobierno del Canciller Bismark y para a-
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tempe:rer las protestas de los trabajadores. 

El Seguro Sooial se implant6 progresiva~enta en -

Alemania; en 1833 se cre6 el Seguro de enfermedades, que 

abarcaba la maternidad; en 1884, el de accidentes de tl1i, 

-bajo; en 1889, el de vejez e invalidez y en 1911 se rec,g, 

pilaron esas disposiciones en el C6digo .l!'edeI6l de Segu.

ros Booiales y se extendieron los beneficios legales al 

Seguro de .1mpleados y de supervivencia. 

Después de ta primera Gu.erra Mundial, en 192}, 

se promulg6 la Ley del Seguro Social de los Mineror. y el 

ll de agosto de 1927 con apoyo en la Constituoi6n de 

Weimar, la Ley del Segu.ro Social contra el paro forzoso. 

Después de Alemania fue Austria el primer país ~ 

qu.e establec16 el Seguro Social, le sigu16 .Australia y ·

en Am6rioa fue Ohile el primer pueblo que implant6 la -

Legislaci6n del Seglll'o Social. (65) 
En México, fue publicada la Ley del Seguro Social 

en el Diario Oficial, el 15 de enero de 1943. 

E).- '1'11Al~SI'l'O DEL <JA!ll'l'ALlfiliu.O AL SOGIALHi1.LO. 

Marx y Engels en el estudio que hicieron de los 

problemas eoon6micos y sociales del siglo pasado, llega

ron a la concluai6n de que el sistema capitclista está -

pr6ximo a derruwbarse; tiene que surgir la ftevoluoi6n ~ 

(65) BnymÓnd G. Getell. Obra citada. ¡JfÍg. 229. 

.. ·' 
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Booial, cuyo prop6sito ser~ lograr la substituoi6n del -

sistema capitalista por una organizaoi6n comunista. 

Parte el materialismo hist6rico, del principio de 

que la vida social no es una creaoi6n arbitrario de los 

hombres, sino una comunidad humana natural, cuya ftterza 

y evoluoi6n está condicionada por las fuerzas de la na-

turo.leza., ( 66) 

En ta vida social los hombres entran en relaci6n 

neoesaria en la produoci6n, que es independiente de la -

voluntad humana. 

El conjunto de esas relaciones, dice Marx, const.1.. 

tuye la base firme, segu.:ra ~' real sobre la cu.al se levan 

ta el edificio social. 

La estructu.ra. econ6oica de una sociedad es su es

tructura básica, en tanto, las estructuras política, ju

rídica, moral, religiosa, son superestructuras y están -

determinadas, de una manera general, por la estructura -

econ6micn. 

El Marxismo nunca.Mi sostenido, que cada acto cu-

mano ecté condicionado o determinado de manera inmediata 

o directa por factores eoon6micos. 

Lo que el Marxismo deolara as que las relaciones 

de produoci6n que entre los hombreo se establecen crean 

(66).- Carlos Uarx. Obra citada, página 69. 
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formes particulares de conciencio nacional y que éstas -

son las que de manera inmediata y directa, crean los pr.Q. 

duetos de la oultu:re: el Derecho, la ko:rsl, la organiza

ci6n política, el Arte, la Religi6n. 

Ies su.perestru.otu.xas una vez producidas, adquie

ren vida independiente e infli.zy-en a su vez, sobre la es

truotu.ra eoon6mioa, oon lo que se establece un intercam

bio de acciones y efectos, que es el motor definitivo de 

la Historia. 

La or!tioa al sistema capitalista estd intima.men

te vinculada a la teoría de la Revoluoi6n social. 

Esa orítioa sigue dos caminos: el Materialismo ,__ 

Hist6rioo sostiene qu.e la evoluoi6n de la estruotu.ra ec.Q. 

n6mica de las sociedades modernas está rompiendo las vi.a, 

jas instituciones jurídicas, particularmente a la propi.a, 

dad privada y, a la vez, está imponiendo nuevas formas -

jurídicas y políticas. 

~s un proceso necesario, dioe Marx, que produci~ 

en un futuro más o menos pr6ximo, la transformaoi6n de -

las su.perestruotu.ras jurídica y política. (67) 

Por otra J)Qrte, sigue diciendo el autor que tra-

tamoa, el sistema capitalista es un régimen en que el 0.1,. 

pital tiene que aprovecharse del trabajo, ese aprovecha-

( 61). ·Carlos 1lar.x. Ob:rs oi tada. piígina 77 • .. 
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miento produce el dominio y le explotación del hombre por 

el hombre, lo cual es esencialmente injusto. (68) 

~efinidos los dos caminos menoionados, el .Li.arxis

mo se encolltr6 ante dos posibilidades y dos inter:preta

ciones de la actitud del hombre: una es la interpreta

oi6n mec~nica y fatalista y otre, la interpretaoi6n e--

sencielmente huroana. 

La interpretaoi6n meo~nica y fatalista expresa: . 

si las condiciones reales de la vida social transforma-

:rtÍn las superestructuras, como conseouencia necesaria de 

la transformación de las relaciones econ6micas debe esp.a. · 

rarse la evoluoi6n n~tu.re.l, la transformaoi6n social a-

deouada. 

La interpretaoi6n humana, dice, el hombre que su

fre injllStioia, no puede ni debe esperar. Es verdad que 

la evoluci6n de las f11erzas eoon6mioas y de l.as condioi.,g, 

nes reales de la vida social produoi~n, en el futuro, -

la transformaci6n del mundo capitalista, pero el hombre 

no debe esperar un siglo o dos 6 ~s pare que se prodll.e

ca la transforriaci6n. 

~l hombre según Marx, no debe ser un simple espe,n 

tador ante el mundo de lo social, ha de ser, adem~s, ac

tor de su historia. 

(68)~ Carlos Marx. Obrs citada. pág. 79. 
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1.s.rx oreycS en la primera soluoi6n, q•1e es lu in

terpretaci6n pura de su. doctrina, tanto dP. su filosofía 

como de su explicoci6n científico materialista de la vi

da social. 

Sin embargo, Marx, recomendó la segunda, ~l es el 

gran te6rico y el gran animador práctico de la segunda -

posioi6n: el materialismo hist6rico no es una interpret~ 

c16n fatalista de la Historia, sino u.na interpretación -

esencialmente humana. 

La vida social y hwnana no es es"ttttica, está en -

transfo:rmaci6n constante, merced a la acci6n del hombre: 

fueron los hombres los que determinaron la libertad de -

los esclavos y fue también la burguesía, la destructora 

de los privilegios de los nobles. (69) 
~n el futuro, expresa Marx, serán los trabajado--

res quienes destr1l,ya.n el sistema capitalista.. 

El .Marxismo es una doctrina de libertad, el pr6-

posi to del Manifiesto Oomllllista es asegurar la libertad 

humana. 

1iarx creía qu.e 1n libertad httmana solamente se -

puede lograr destruyendo el siste~a de pro~iedsd priva~ 

da y socializando l.os eler!lentos de la produ.oci6n. 

El 1'.aterialismo Hist6rico sustenta ln. tesis de -

qu.e la pr6xi[!JS. revoluci6n se~ total y por ello la llama 

( 69) ·carlos 1rar.x:. Obra citada. página 80. 
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la revolución social. 

bice h~rx que las grandes revoluciones de la His

toria, no han sido une transformaci6n total de le vida -

social hasta el pre3ente, las revoluciones hun signific-ª. 

do un cambio en las condiciones de vida jurídica y polí

tica, I.Jero no hnn llegado a.l fondo del problema. ( 70) 

La revolución social a que aspira luarx es la sup.e, 

ración de las clases mediante su fu6 i6n, resultado que -

solamente se puede obtener suprimiendo lu causa de la l.1.1, 

cha, que es la propiedad privada. 

La revolución social es el tránsito del sistema -

capitalista de producción al régimen de propiedad socia

lizada. 

~l tránsito del capitalismo al socialismo, según 

~iarx, supone dos etapas, esto es, la transformación tie

ne que ser gr&dual, la primera etapa es la dictadura del 

proletnriado y la segunda la sociedud capitalista. 

La dictadura del proletariado será el gobierno 

del pueblo y pcru el pneblo. 

Bl k.~rxismo habla. de d ictaduro del proletariado -

y no de gobiernn democrático ya que en este pri~er parí.o. 

do la dictad~ del prolet~riado tiene 18 misión da des

tru.ír lE\n clases sociales • 

.81 socialismo del tutti.ro, dice .L.arx, no podrá P..l-

(70),- üarlos 1:.8.rx. Obra oit!:'.d-'1, pág. 83. 
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oanzarse sin la previn destruooi6n de la clase oapitali.a, 
~ 

ta, de su ideología, de su estilo de vida y principalme.n 

te, de su poder. 

La diotadura del proletariado es la preparaoi6n -

de la verdadera igualdad y libertad para los hombres.(71) 

La libertad supone que el hombre ha roto todas -

sus cadenas, partioularmente aquellas que dependen de 

la vida social; s! la estruot:u:a fundamental de la sooiJ!, 

dad es la eoon6mica, la libertad humana para ser real, -

supone la independencia. 

La independencia y libertad frente a la economía 

necesitamos, dicen loa te6rioos del materialismo hist6rJ. 

oo, que el hombre no est6 dominado por ta economía. 

Para ser libre, el hombre necesita dominar a la -

economía, pero esa libertad frente a la eoonom!a no ha 

de ser de unos cuantos, como en el sistema capitalista, 

sino para todos los hombres. 

~ libertad, dice el :Marxismo, solamente puede -

floreoer entre iguales, ya que la libertad entre desi·

guales conduce a ta esclavitud. 

~ diotadu:ra del proletariado se parece al Estado 

Contempori!neo: es una orgeni;aci6n alasista, pero difie

re en que no pretende mantener el dominio de a.na clase -

C7i) Cárióá ·:r.iarx. Obra citada. ~gina 85. 
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sobre 12s otras. 

Uuundo haya d.esD.parecido la division tie la socia-

a.aa en cluses, cuando se ha~,ra bor1-acto la iden de l~ neo~ 

sidnd de la propieaau privada, cuando estén convencidos 

de qne en est13 regin1en, en el cual el trabajo es el mo

tor fundamental de la historia, se haya logrado la libel:, 

tad ·y la igualdaa auténticas, cuando la r>roducci6n haya 

alcanzado en todos los sectores grandes proporciones. 

Uu.o.ndo la producción sirva realmente parn satisf~ 

cer la totalidad de les necesidades humanas, en ese mo

mento, se inioiarri la segunda etapa de la sociedad. 

~n un principio y para suprimir inmediatamente la 

explotacion de los nombres, habrá de darse a cada perso

na el producto íntegro de su trabajo. ~72) 

La organización final de la sociedad soci~lista -

dice el Marxismo, descansará en u.na nueva idea de la ju.a 

ticia, la que expresará 11 de cada quién según sus apti tu

das, a cada quién seg6.n sus necesidades." ( 73) 

Marx y ~ngels hablaron de la socialización de los 

bienes, como el supuesto para la sociedad socialista del 

futuro, pero no desarrollaron loo principios de la orga

nización futura, que es la segllll.da etapa de la transfor-

(72) Uarlos ll.:l8rx1 obra citada, pág. ~7. 
(73) Uarlos M.arx. Obra citada, prig. ~u. 



-106-

maoi6n sooial; ya que no era posible que formularan un 

esquema inflexible pues ese advenimiento depender' de IQU. 

ollas oirounstanoias ya que requiere lUl nuevo sentido de 

la vida y de la oonvivenoia sooial, seri:{ UJlEl sooiedad u.

nificada, pero qu.e supone, en suma, u.n hombre nuevo. 

Ahora bien, entre los Estados Contemporáll8os que 

han alcanzado la etapa del comunismo no se ha realizado 

cabalmente las premisas' Marxistas en su totalidad por~ 

que el ciudadano en los Estados Marxistas a menudo se ~ 

le pisotean sus dereohos fundamentales y se le oonvierte 

en u.n instrwnento d6011·a los designios de los gobernan-

tes. 

No se permite la libertad de expresi6n por ejem:i:t

plo en ta Uni6n de Bep~blioas Socialistas Sovi,ticas a -

los que se atreven a disentir y a protestar del a~tori-

tarismo Estatal, se les interna en Casas de Salud, como 

si estuvieran enfermos de sus facultades mentales. 

Uno de los oasos que mds a trascendido es el del 

esoritor Alejandro Solzhenitsyn a qui6n se ·ha atacado ~ 

duramente por haberse atrevido a denu.noiar la brutalidad 

del R6gimen Staliniano. 

Indudablemente qu.e la bdsqueda del hombre por en

contrar formas sociales más perteooionadas no h'1 termil!A 

do. 
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Los Bstados C.:on1unistus son poderosos en 1 a uctua-

l.idnrl con ciud~\danos disciplicados y adoctrinados y una 

~llte en el l?artido, pero no son los Estados de ln i-

gualdnd qne soi\6 Marx y tHmbi~n Engels y Lenin, donde -

ninglfu hombre estt1vieru sorr.etido a otro. 

No es el Comunismo el r¡tl<'l gobierna en esns Erita-

doa nerteneci <>nt.os n 13. 6rbi ta Marxista, sino la clase -

gobernante nrivilegiada. 

uice ln muestra .Aurnra ArniHz 11 el poder signe s:l..wl 

do le l)rueba df'll hombrn. 11 (74). 

Ya Marx hnb!a. in<iicado 11 .l'lo es el Estado 'paresito 

de la sociedad' y agrega la autora citada sino 1ue AS la 

sociedad parásito, la que origina un Estado au.t"ritario, 

con GU.S gobernantas enfermos de vanidad e insensntez.(75) 

F) .- 'f.Sl\CLH 1~UN1JO.J:lül:i 1i1U.BA DE uX.WO. Cill:iTJi DB LOS 
llEm:REs y DEID.;C.:HOS ECONOk.IOüS DE LOS BSTi\DOS. 

Bl mundo actna.l se divide en dos grandes bloques 

con Estados de sistema capitalista y Estados de sistema 

socia.lista. 

El primer bloqne comprende, a su. vez: :países de

sarrollados (dominantes) y países subdesarrollados (do-

minados). 

( 74) • .Aurora Arnáiz. Obra cit. Tomo II. n~gina 399· 
(75). Aiirnra i\rn~iz. Obra cit. Tomo II. ~gina 479· 
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·. · llis el conjunto de países subdesarroll.odos y domi

nados comprendidos en el sistema capitalista lo que se -

collooe como 'l'ercer li.:.undo y abarca .i!:stados de Asia, áfri

ca y América La.tina. 

Los países socialistas son: Unión Hoviétioa, 

otrns democracias populares europeas, inclQsO Yugoesla~ 

v ia, Ghina, k.ongolia, Corea del l~orte, Vietnam del l~orte 

y üuba. 

Los países desarrollados del sistema capitalista 

son 1'.lstados Unidos, Llánada, :b'rancia, Inglaterra., Ja¡i6n, 

Israel, Australia, Hueva :t..elanda. 

J:laíses capitalistas atrasados y dominados o •.rer

cer kundo, la totaiidod de América Latine (excepto Ouba) 

Africa y Oceanía (excepto Australia y ~uevs ielanda.) 

Los países subdesarrollados, se encuentre.n en un 

nivel inferior por problemas tales como: folta de tecno

logía, constante explosión demográfica, falto de planea

c16n en el sistema eoon6mico que los rige y la domina--

ci6n de los países imperialistas aliados a las oligai·

quías locales que no los dejan desarrollarse o hacen máo 

lento ese desarrollo. 

Ahora bien, el imperialismo como ide& política, -

significa la tendencia a la expansión del poder. 

~n la economía política ha sido introducido 

este concepto por el neo-marxismo como una consecuencia 
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de las tendenoias de expansi6n del 08,Pitul, que. al ver .. 

ooruo se estrecha el meroado interior, tiende a asegtU'ar

se zonas de venta en el extranjero, :paxe. salvar su exis

tenoia y facilitar la ulterior acumulaoi6n de capital. 

La acumulación de capital obliga a una expansi6n 

progresiva de la produ.ooi6n y el af'n de lu.Oro del em--

presario le inolina a buscar la única posibilidad de oo

locar la masa de productos aumentada, en el extranjero, 

sin que se rednzoa el tipo de beneficio. 

El capital financiero oon su dominio de la gran 

industria, y con su gran influencia sobre el Estado, ap.a. 

ya esta tendencia y así el Imperialismo se convierte en 

la política propiamente dicha del capitalismo. 

Al mismo tiempo el Imperialismo representa el inda 

alto grado de desarrollo del capitalismo y la rndxima ag¡¡ 

dización de la luoba de.clases. 

En el imperialismo, como etapa particular y supe

rior del capitalismo, la ooncentrsoión de la producción 

conduce, a la formaoi6n de monopolios. 

Se podría definir el imperialismo como "la etapa 

monopolista del oapi talismo", ya que el monopolio es la 

esencia del imperialismo.~76) 
Desde luego, el imperialismo de hoy es bastante -

diferente al imperialist:r10 de hace medio siglo ya que se 

(76) G. Mirdal. El Imperialismo en Amérioe Latina. ptig.78 

. .' 
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trata de un fen6meno hiot6rioo y por lo tanto es au.soep

tible de oambio. 

El imperialismo propiAmAnte colonial, e~ su evol.J¡, 

ci6n hist6rica cede su lugar a un im-perialismo indirecto 

y m~s opresivo. 

El iro11erial; amo e ~erce una constar.te suoci~n de -

desarrollo potencial en loa na!sea econ6mioamente atraew, 

dos, auoo16n que se ejeroe a trav6s del oomeroio, los -

serv1 cios y los movimientos de oapitP.les, es un complejo 

de oondiciones h1at6rioas qu.e agu.diznn el etrceo y vuel

ve imposible superarlo, sin una gran transtorrnaoión so-

cial. 

"Podemos atirmar, dice Marini en la obra citada, 

que la historia del subdesarrollo latinoamericano ea la 

historia del desarrollo del sistema oapitaliata mun,;...:..-

dial." ( 77). 

Por otra parte, los 'J)S!ses pertenecientes al Ter

cer Mundo, no Ron productores de tecnología sino impor-

tadorea de ella, 6 en el mejor de loe oaa~e, adaptadores 

de ella, que mucha.a veces, ea inopArente en su. esfera de 

desarrollo. 

Posteriormente a su ir.dflnenr•encia, ir.u.ohos países 

del TeroAr l..inndo, se encontraron con la ORrenoia absolu

ta de una tecnolog<a adaptada a sus condiciones espeo!t~ 

oas. 

( 77 )._ R. Mauro h1rini. Subdesarrollo y Hevoluoi6n. Edi t. 
Siglo xx1. 
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El prooeao de adaptaoi6n de esa teonolog!a, s las 

necesidades reales del sistema econ6mioo de oada país l~ 

t1.noamericano, ha sido largo y difícil y sumamente costA 

so. 

Para que u..n país se desarrolle es necesario que -

la teonología esté a disposici6n de todos por medio de -

las publioaoiones especializadas, informaci6n y asisten

cia t6c~ica. 

Desgreciadamente, junto oon el capital, los inveJ: 

sionistas extranjeros imponen sus condioiones pera la ez, 

plotaoi6n de sus Patentes. 

Existen dos tipos de inversión: direota e indire.a. 

ta, la primare es la efectuada por partioulares pare el 

establecimiento, mantenimiento y desarrollo de toda ola

se de negocios particulares. 

Puede efectuarse la inversi6n directa a trav6s 

del otorgamiento de toda clase de créditos a personas 

tísicas y morales del país receptor. 

Puede ser la invers16n directa d'.nioa o mixta, '.Lo 

primero cu.ando el capital Jel negocio es extranjero ex-

olusivamente y mi:xta cuando he.y llll porcentaje de capital 

nacional. 

16 1.nversi6n indirecta es la efectuada gene.ralmen 

te a trav6s de préstamos entre gobiernos o de organismos 



-112-

internacionales a gobiernos o emJ;>resas públicas, n tra

vés de la colooaci6n de valores bursátiles oficiales del 

:país receptor del crédito en las Bolsas de Valores del -

pe.!s que otorga el crédito. 

Le. polítioa gubernamental mexicana sobre inver-

si6n extra.njere es :preferir las inversiones indirectas y 

de éstas, las derivadas de préstnmos entre gobiernos o 

los prestamos procedentes de organismos internacionales. ; 

México, también acept& lns inversiones directas -

extranjeras como Uil complemento de las nacionales. Busca 

la asociaci6n de capitales extranjero$ con capitales me

xicanos y persigue el control nacional en inversiones, -

aunque permite y respeta el control absoluto de capital 

extranjero en determinados casos. 

Uno de los problemas m~s graves que afronta La -

economía del ~ercer hlundo y por su.puesto, la de ~éxioo, 

es la falt~ de leyes que controlen las inversiones ex~ 

tranje:ras, para que lns empresas nacionales desarrollen

su industria, aprovechando sus propias materias primas. 

Máxico ha orea.do u.na "Ley sobre el registro de -

transferencia de tecnología" y la de "Uso y explotaoi6n 

de patentes y msroa.s" con las cMles, pretende det13ner ... 

lo mejor posible, la infiltruoi6n de la inversi6n extran 

jera, la regulaci6n de los contratos celebrados entre --
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compañías transnacionales y locales, en las que éstas t\l.. 

timas llevan siempre u.na gran desventaja. 

1.éxico con estas medidns pretende evi tnr lo fuga 

de di\'isas al extranjero, ya que el imperialismo tiene -

co~o ftlnci6n principal la explotaci6n de la ~ono de obra 

barata ~r la ex:portoci6n de lo :plusvalía. ul país ca pi to.

lista. 

El 19 de abril de 1972, el Presidente do ·la Repú.

blica. Mexicana fij6 la posioi6n de nu.estro país en rela

ci6n con los problemas de las trensnacionales entre las 

naciones en desarrollo y las del Tercer l.;;undo. 

La tesis de kéxioo aoent~a tu necesidad de dispo

ner de normas obligatorias de oomDortamiento econ6mioo -

con v~lidez mnndial, que propicien un mecanismo de ooop.a. 

raoi6n, para el desarrollo equitativo de los Estados. 

Ante el foro de la U .N.o .T.A.D. señe.16 el l?resi

dente Eoheverría " ••• desprendamos ln coopersci6n eoon6rnJ. 

ca del ~mbito de la buena voluntad :para oristalizarla en 

el campo del Derecho. Traslademos los p~incipios oonsa~ 

grados de solidaridad entre hombres, a la esfera de las 

relaciones entre los países." ( 78) 

De este planteamiento, surge la idea de elaborar 

una Carta de Derechos y Deberes Econ6mioos para los Est~ 

dos, la cual serviría como una base jurídica para normar 

(78) Exoelsior. 20 de abril de 1972. ~rimara Plana. 

' ' 
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las relaoiones econ6micas entre los Estados. 

~untos rmís importantes de ta Carta de Deberes y -

Derechos Eoon6mioos de los Estados. 

t.- Libre disposici6n de los recursos naturales. 

2.- Respeto irrestricto del derecho que cada Est.1. 

do tiene a adoptar ta eatructuie eoon6mica que le convell. 

ga e imprimir a la propiedad privada las modalidades que 

dicte el inter6s páblico. 

3·- Eenuncia al empleo de instrutnentos y presio-

nes eoon6micas paie reducir la soberanía política de los 

Estados. 

4.- Supeditac16'n del capital extranjero a las le

yes del país al que acuda. 

5.- Proh1bici6n expresa a las Corporaciones trena 

nacionales de intervenir en loa asuntos internos de tas.

naciones. 

6.- Abolici6n de tas prt!oticas oomercialea que ~

discriminan las exportaciones de los países no industri.A 

lizados. 

7.- Ventajas eoon6micas proporcionales seglÚI. los 

niveles de desarrollo. 

8.- ~cuerdos qu.e garanticen la estabilidad y el -

precio justo de los produotoa b~sicos. 

9.- Amplia y adecuada transmis16n de los avances 

teonol6gioos y científicos a menor oosto y con ~s cele

ridad a los países atrasados. 
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LO.- J.iiayores reoursos para el financiarni~nto del 

desarrollo, a largo plazo, bajo tipo de interés y sin ~ 

atadu:res. 

Esta tesis mexicana ea reafirmada el 4 de febrero 

de 1974, ante el Clnb de Roma en Salzburgo, AllStria. 

El Presidente Eoheverr!a ante el Ulub de Roma ex

horta a los Estados Desarrollados a que cambien su aoti

tlld para los países eoon6mioamente d6biles, ya que tal -

poetll.1'6 llevará a llllB orisis mu.ndial. 

1 ' 



uAPITULO V. 



Uü.PI 1rULO v, 

U O ~ O L U U I O lí B l:i • 

1,- En los Estados orientales de l.a antigt1edad, busados 

en lA Teocracia, se desconocía la ig1u1ldad de los horr;bres 

y el respeto a la dignidad hu.muna. El poder político que 

detentaba el rey o los sacerdotes se creía q11e era delega 

do por la divinidad. La estructura. de esns Estados no ~ 

nos sirve mucho nara el estudio de las ideas políticas -

que van a dar naciMiento a la instituoi6n denominda Bst~ 

do. 

2.- ~odewos afirmar que el pensamiento político occiden

tal surgi6 en los pensadores griegos, nrinoipalmente los 

sofistas, Plat6n y ~rist6teles. De los ~rime~os fil~so-

fos citndos snrge le. teoría del 11 pacto social" q11A fnr

mó al Bstado-ciudad, qne debe ser, para ellos, la comuni 

dad abierta a la humB.nidud entttra. Los segnndos son los 

grandes fu.ndRmentadores de la Ciencia del Estado. 

3.- Con las premieas sooial1stas diotadas por Jee11orie"-

to se ore6 una verdadera revoluo16n en les ideas pol!ti

oas • .Al decir el Divino 1ii.aestro "Dad al OésE•,r ••• " con--
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firl!l6 la necesidnd física qu.e tenemos los hombres de vi

vir ell socied11d, sujrtor; al imrierio de las normas que r.a 

gulan la convivencia hurna11a y bajo el control. del poder 

p~blico, el cual debe respeto a la dignidad de la par-~ 

sona. 

4.-Le dllal.idbd hUJ!:ana se refleja en los aspectos religi.Q. 

so y político. Lo nrimero uroducido por una nesecidad o:w. 

taf!sica y lo segundo por una nesecidad física. Bsos dos 

ámbitos del determinismo humano, además de originar dis

cusiones bizantinas, ocasionaro~, durante la Edad kedia, 

cruentas lnohas entre los dos poderes m~e fuertes de esa 

6poca: el Emperador oomn representante del noder terre~ 

nal y el Papa como Vicario de Cristo. 

5.- Tres varios siglos de pu.gna político-religiosa se 

produce la separaoi6n de la Iglesia y el Estado, este 

acontecimiento qued6 registrado en la Historia como la -

Paz de ilestfalia acordada en 1648. En lo su.cesivo, el p.Q 

der clerical ].)8sa a segundo tármino lo mismo el poder 

del emperador, por lo contrario, all!'.lenta la fuerza :pol!

tioa de los reyes. 

6.- Le. separaoi6n de la Iglesia y el Estado permite a -

~ste Qltimo, Ulla mayor libertad para organizarse. ourgen 

los ~atados nacionales con la característica de sebera--
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n!a como el poder máxi~o en el ~mbito int~rno y relaciones 

de ig1mldRd ante otros Estados. El l!lstndo :..odP.rno es naciJl 

nal, soberano y centralizador del poder páblico. 

7.- Corolario de la Hovoluci6n :Francesa de 1789 fu.e la .IJ_a 

cla.raci6n dei los Derechos Humanos con su.s post11lados de 

Libertad, IBu.aldad y Fraternidad mismos que son adoptados 

por los .Bstudos Nacionales. Surge as! el Estado liberal 

burg11€s de Derecho que en lo econ6mico adopta la doctrina 

"dejar hacer, de,iar :pasar." 

8.- Fara la escuela individualista y liberal la Economía 

no es asunto del ~stado. La Boonom!a es un problema de la 

sociedad y de los partic11lares. oe creía qu.e el Estado no 

deb!a intervenir en el libre juego de la oferta y la de-

manda y que t'os J)artic11lares debían por sí mismos reg11-

lar la vida econ6mica. ~sto trajo como conseouenoia la -

crisis ele la estr11otura política liberal, al permitir -

el Estado la explotaoi6n de los obreros por los ~a fue.x. 

tes. 

9·- ourgen a~! las clases sociales de los poseedores y -

los desposeídos q11e van a luchar entre sí, la primera por 

conservar sus privilegios y la segunda nor lograr llDa n:w. 

jor!a en sus condiciones de vida; formando, los trabaja-

dores, lo qtte va a constit11!r los uril'leros sindicatos. 

10.- La ooncepoi6n mHtnrialista de la Historia dice que 
.· ;.l~l:tm •. 
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el ~stado es solar.1ente una s11perestructura. del fen6rneno 

econ6mico, que la vida social est~ regulada por factores 

econ6micos. 1'.Arx afirma que el Bstado y el Derecho son -

sllperestru.cturas de la Economía, qne son consecuencia -

¡\e la evoluci6n de los factores econ6micos. El ldarxismo 

subordina, por lo tanto, la Teorfa del Bstado a la Doo~ 

trina Econ6mica. 

ll.- La Teoría del Intervencionismo de Estado conocida -

tambi~n como socialismo de Estado, dice que el problema 

eooncSmico ha llegado a ser de tal manera importante, que 

se ha convertido en un servicio nú.blioo que el Estado ~ 

tiene el deber de asegurar. El Estado no puede ser sim--

ple espectador de los fen6menos eoon6micos, debe ser ac-

tor qL1e intervenga en formas múltiples: ayudando a los -

particnlares mediante organismos de economía mixta, pro'· 

tegiendo a la ind1tatria nacional contra la industria ex-

tranjera, interviniendo en las relaciones obrero-patrona. 

les, ato. 

12.- El mundo actual se divide en dos grandes bloquea --

con Estados de siate~a capitalista y Estados de sistema 

socialista, en el primer sistema encontrarnos naciones --

desarrolladas y naciones subdesarrolladas que conatitu--

yen, estos últimos, el llamado "Tercer Mundo" qne compn.n 
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l}.- ~6xico ha propuesto ante la Organizaci6n de las Na

ciones Unidas, la 11 Garta de los Derechos y .ileberes eooná 

mio os de los Estados que pretende ner, de aprobarse, la 

base jurídica para normar las relaciones econ6mioaa entre 

los Estados, sobre una base de solidaridad y buena volUJl 

tad entre los miamos. Ya que de continuar la política e

con6mioa antue.l de los Estados desarrollados para con -

los países del Tercer ~undo se producir~ una crisis mun

dial de alcances imprevisibles. 
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