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percibir el mundo el prederecho no saldrá del estado en que se en-
cuentra, pues aun cuando evolucione hacia otros procedimientos s6lo 
modificará su forma, pero en lo sustancial seguirá sujeto a la reli 
gi6n. Es en la dinámica del cambio mental donde percibimos que el
derecho empieza a cobrar distancia de la religi6n, en la medida en
que las ideas tradicionales se sustituyan o modifiquen por otras p~ 
ra explicar y organizar la práctica jurídica. Atender al cambio,a
la diferencia más que a la continuidad, es lo que nos va acercando
cada vez más al momento en que el derecho rompe con su pasádo de -
prederecho. 

Abordaremos los problemas que surgen en Grecia con la transici6n 
de la sociedad tribal y comunitaria hacia una forma más compleja c2 
molo fue la polis o Estado. Es en la Grecia del siglo VI ~.c., -
cuando definitivamente vemo~ ~~~~alarse el derecho con plena auton~ 
~ia, dé~pués de un largo pasaje de luchas y tensiones sociales que
crearon las condiciones favorables para su advenimiento. Por últi
mo, analizaremos las repercusiones que tuvo en la época la secular! 
zaci6n del derecho, primero al objetivar a la sociedad separándola
de la naturaleza .. y segundo, al servir de apoyo cognoscitivo a la f.!_ 
losofía. .Es.tos ser~n los indicios que pretendemos darán validez a
la afirmaci6n que hacemos: fue en la Grecia antigua donde por prim.!':. 
ra vez el derecho super6 los límites impuestos por sus orígenes ri

tuales y religiosos al separarse de ellos, 



CAPITULO I 

CONTEXTO HISTORICO: SURGIMIENTO DEL 
MUNDO GRIEGO Y LA FASE DE PREDERECHO 

(2100 A 800 A.C.) 

l. LA MONARQUIA MICENICA (2,100 a l,:?O'O A.C.) 

1 

En el. presente inciso indagaremos dos cuestiones fundamentalmen
te: detectar el momento hist6rico a partir del cual da inicio la -
cultura griega y otro, expresar el grado de desarrollo social en el 
que se encontraba. Para ello, vamos a delimitar el espacio geográ
fico que nos ocupará en lo sucesivo. 

La.Antigua Grecia ocupaba un territorio poco extenso, pero muy-
variado: el sur de la península de los Balcanes, las islas Egeas y
J6nicas y por Último, las costas occidentales del Asia Menor. Es-
tas regiones tenían las siguientes divisi.ones naturales: Macedoniá
(nororiente); Tesalia (central norte); Epiro (noroeste); Phokis, -
Beocia (Grecia central); Atica, Megara, Golfo Sarónico (costa cen-
tral.); Cori.Rto, 4rg6J..ide, Troicena (Peloponeso oriental); Laconia,
Mesenia (Peloponeso meridional y sudoccidental); Arcadia (Pelopone
so interior); las islas J6nicas, Acaya (occidente); el Dodecaneso-
(Ege·o sudorl.entai); y '·las islas de A..'ria!:oli:i (Egeo nororiente) • 

. De entre _los .p\l~blos.:. qu,e a finales ~ la Edad de Piedra se asen
taron en Greciá, los más avanzados culturalmente son los provenien
tes del oriente, que traían consigo adelantos técnicos en la agri-
cul.tura, la aana<1a.ría, la cerá!llica •.. J.a navegaci6n, el trabajo de o!?_ 
jetos y en sus costumbres sociales. Esto se explica si recordamos
que las primeras grandes civilizaciones del mundo surgieron en ese
punto carditi«l :- ci{:Ü1a,·'fa· India; Hgipto y Mesopota111ia. Es precisa
mente de oriente de donde llegó el uso de la t6cnica del bronce ha
cia el año 3,000 a.c., fecha en que se inaugura la Edad del Bronce
y con ella la aparición de la cultura cretense en Grecia, quien a-
pesar de haber producido un estilo y religión propia siempre se ali 
~ent6 de los adelan~os provénientes de los mencionados reinos de -
oriente, por lo que es más parecida a 6stos que a la futura cultura 
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griega. Además, como su d.esarrollo se interrumpió con el adveni-- -
~iento del siguiente pueblo que dominará en Grecia, los micénicos,-
su influencia queda limitada hasta ese corte de tiempo. Estas raza 
nes hacen que no la podamos considerar como la iniciadora de la ci
vilización griega. 

En el periodo de tiempo que transcurre de 2,200 a 1,900 a.c., oc~ 
rren nuevas invaciones en Grecia, esta vez por pueblos que se supo
ne son de origen indoeuropeo. No se sabe cómo se llamaban a sí mis 
mos, pero su importancia radica en que son la primera ola de hele-

nos en Grecia, elemento ét.nico que al .extenderse se mezclará con - -
los ya establecidos y dará origen al pueblo griego. Es necesario -
recalcar que no traían consigo una cultura que ya se pueda califi-
car como "griega" pues, incluso, se encont1·aban más atrasados que -
algunos pueblos que encontraron a s11 llc¡;::.<!a.. :Cran pastores semin~ 
m~Ja~ que nunca habían formado un Estado, se organizaban en clanes

patriarcales que llamaban fatria o más a menudo genes. La conjun-
ci6n de varios genes formaba una tribu que reconocía a un rey en e~ 
pecial y cuando se juntaban varias tribus nombraban un rey comGn.-

En ese tiempo s6lo el genos tenía una organizaci6n s6lida y durare
ra, pues agrupaba .a todas las personas Olllparentadas por. algún. vínc!!_ 
lo natural o social. El grupo así formado gozaba de una compl•eta -
independencia y no admitía límite alguno en su soberanía. 

Alrededor del afio 1,600 a .c~, uno de estos pueblos helenos radie!!_ 

do ·eri Mi.cenas sobresalió como un centro de riqu_eza y de poder, con~ 
tituy'éndose en una civil-:Í.zaci6n guerrera sin. igual. Pronto surgie
ron otros centros igual de importantes en Grecia central y meridio
nal hasta terminar por abarcar toda la reliiÓa.· e i111J>one:rse ·.a la .cul
tura cretense. Convencionalmente a e~ta cultura diseminada en la-
mayor parte del continente griego y fundada por los primeros hele~
nos se le conoce como "micénica", mas esto no quiere decir que haya 
existido una autoridad política centralizada en toda la regi6n, pe-
ro sí varias ciudades centralizadas. En su. desarrollo los micéni--
cos recibieron una influencia decisiva de los reinos de Creta y del 
Cercano Oriente, 
más remo~o d~ la 
punto terminal a 

sin embargo, en 
cultura griega. 

la btisqueda del 

ellos podemos reconocer. el pasado
Con esta acept:aci6n ñemaf:·dado·-

momento en que dio comienzo el sur 
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gimiento del mundo griego. Pero esta aceptaci6n sin más no parece
resolver el problema, pues de inmediato salta la pregunta ¿En qué -
se fundamenta tal elecci6n? Pregunta lícita que nos coloca en posi
ci6n de avocarnos al estudio de los rasgos sobresalientes de los mi 

cénicos. 

En cuanto a la distribuci6n del territorio ocupado en cada re--
gi6n, los guerreros tenían los llanos más ricos, donde construyeron 
una ciudadela en cuyo interior se levantaba el palacio del rey, así 
como las casas de los principales oficiales y dignatarios. En el -
perímetro se agrupaban las cabañas donde vivían los campesinos, los 
siervos, los artesanos y los mercaderes. En ocasiones había varias 
aldeas unidas para formar una ciudad. El lugar ocupado por la ciu
dadela era el lugar principal y recibía el nombre de polis, en tan
to que el perímetro poblado de cabañas se denominabR RSty. Ccü el
tie~po, peco a poco el nombre de polis fue utilizado para designar
tanto la ciudadela como el territorio ocupado, hasta terminar por -
identificar a toda la regi6n que obedecía a la autoridad de un mis
mo jefe. 

"Para. llel(a·r .a eao· ·fue necesariio ,1:oaper 1os aarcos sgcia
les qu·e existían ya. La polis pudo convertirse en un or
ganismo verdaderamente político sin suprimir los genos,-
las fatrias y las tribus. Aún más, no pudo'lograrlo, si
no engloban-do· esos grupos, que ocupaban un territorio mis 
o menos vasto y que se designaba conima~palabra que pas6-
a significar el conjunto de gentes que 1o habitaban, de-
mos. La ciudad dio al d,emc:; .la. unid.ad que le faltaba, p~ 
ro· se ·t:patab•·· d:e··s-oc:iedades ·gea't'iliciaa· que est:aban vincu 
ladas unas con otras,· y no de individuos. nl -

La· primitiva po:Ii!$ ~e.,edi,fic6· haciendo UBa doble oposición: en-
tre la ciudad que cent:raliz6 la autoridad ae 1a polis y entre el -
campo, dejando que cada genos conservara su organizaci6n interna; -
por otro lado, diferenc.iahdo dos clases: la clase dirigente compue~ 
ta por una nobleza guerrera y sus funcionarios, y en el otro lado,
el demos integrado por el p~eblo. 

Es necesario tener en cuenta que la vida social aparece centrada 
en él palacio, construccionés edifieádas a partir del afió 1,600 a.c., 
bajo la influencia de Creta. En cada regi6n son el centro econ6mi~ 
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co e industrial, así como cívico y militar desde donde el rey admi
nistra como única autoridad soberana. Aunque no es claro como Mic~ 
nas, Tirinto, Argos, Midea, Berbati, Nauplian, Iría, Asine, Epidau
ro y Lema se las arreglaron para coexistir en paz dentro de la re
gión de la Arg6lide, parece ser que fue por medio de una alianza o
baj o el dominio de Micenas. Tebas, Orcomenos y Gla se enfrentaron a 
un problema similar en la región de Beocia. En la regi6n de Atica, 
los palacios de Atenas, Eleusis, Maratón, Menidi, Fhorikas, Spata y 

Peratí debieron haber coordinado su poder de alguna forma, tal vez
en una liga anfictiónica o por medio de una jerarquía feudal hereda 
da. 

En general, se puede suponer que los distintos palacios arm~ni=~ 
ron su soberanía a trav6s de unR a!iün~a clásica entre ciudades, -
sos~e~ida por una autoridad de índole personal, relacionada con las 
otras por vínculos sanguíneos y lazos comerciales. De lo dicho. se 
puede inferir que en esta etapa Grecia no conformaba una unidad po-
1 Ítica, sino que más bien se encontraba en proceso de consolidar ca 
da una de las unidades políticas que la formarían. 

Su forma de organ.izacicSn p.ol:ítica era la monarquía, compuesta,"! 
sicamente por tres clases dirigentes: el monarca y sus funcionarios, 
Íos soldados y la gente que comerciaba con el extranjero. Pasare-
iuos a describir la funci6n que cumplía cada una de ellas en la mo-
narqu!a micé~ica. 

El rey llevaba el nombre de Wa-na-ka, ánax, qúien centralizaba -
en su persona las funciones políticas, militares, económica~ y reli 
giosas. Pol.{ticalllente era qu.ien decidía sobre todas las cues.ti~ 
de la vida social. Respaldaba su autoridad en su aspecto religioso 
pues se le creía descendiente de los dioses, por ello el máximo sa
cerdote y ónico cápaz de reguiar las normas de comportamiento so-~
cial. Desde el punto de vista militar era el jefe de los ejércitos 
a qui,en los guerreros debían obediencia. Econ6111icamente regulaba -
el intercambio, la producci6n de bienes, trabajos y servicios. Sus 
quehaceres se hacían por mediaci6n de sus escribas, funcionarios a~ 
miriistrativos enteramente al servicio del rey y no de la comunidad, 
pues se encontraban sujetos a·é1 por un lazo de sumisi6n y obedien--

·------
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cia. Estaban encargados de manifestar aquel poder absoluto de man
do que encarnaba el rey. 

Entre los personajes importantes del mundo político encontramos
ª los militares, entre quienes destaca el la-wa-ge-tas, que repre-
senta al jefe del la6s, el grupo de los guerreros; otros son los -
e-ge-ta, hepatai, que son dignatarios del palacio que integran el -
séquito del rey, al mismo tiempo que son jefes puestos al frente de 
una okha, unidad militar. El la6s se encuentra compuesto por los -
te-re-ta, especie de barones feudales. Por lo visto, los guerreros 
son el núcleo del poder monárquico, hecho que los eleva a la categ~ 
ría de nobles al frente de los soldados. 

Los comerciantes proveían de bienes que no .se prQd•.!c!::.:;; "''' Gre-
cia, para J,, c~~l c3tablecieron relaciones comerciales con distin-
tas partes del mundo conocido. Hacia el occidente con Lipari e It~ 

lía meridional, por el oriente con Troya y Siria y hacia el sur con 
Egipto y Palestina. Para vitalizar el comercio fundaron colonias -
más o menos permanentes en el oriente, en lugares como Chipre, Ro-
das, Mileto y Ugarit, siendo de las más antiguas Mileto, Phylakopi, 
Staphylos e Ialysos. 

En lo referente al pueblo, el demos, éste regulaba su actividad
bajo sus propias normas, pero siempre bajo la supervisi6n de! pa-53:_ 
re-u, el basiléus, que es un señor _subordinado al rey que vigila -
los trabajos en beneficio .del palacio. Sus funciones son parecidas 
a las que desempefia el rey, s6lo que a menor escala y auxiliado por 
la ke-ro-.si-ja o Consejo de Ancianos. El nivel alcanzado por el -
pueblo en las técnicas de ·trabajo es igual o inferior al que pode-~ · 
mos encontrar en otras partes del mundo conocido, pues sus contac-
tos con oriente lo hacen compartir los adelantos de la época, que-
desde luego adaptan a su peculiar estilo de vida. Mas 'no encontra
mos en este campo alguna innovaci6n novedosa que aporten al mundo. 

En el estudio de la cultura micénica se enfrenta el problema de 
la _falta de registros escritos, pues aún cuando lleg6 a poseer un-
tipo de escritura actualmente llamada Lineal B, era demasiado rudi
mentaria, de ahí que a esta cultura se le considere como carente de 
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tradici6n escrita. La utilidad de la escritura les fue mostrada -
por los cretens~s~ de quienes tomaron la idea-de construir palacios 
y con ellos la necesidad de la escritura. Esto se explica si nos -
percatamos que las funciones del palacio demasiado complejas, requ~ 
rían de un instrumento adecuado que les permitiera registrar el mo
vimiento de bienes y personas y así poder ejercer un control eficaz 
sobre ellos. Realmente se puede aducir que los requerimientos de -
una autoridad centralizada fueron el impulso mayor para el desarro
llo de la escritura que las necesidades intelectuales, por lo que -
este tipo de escritura resultaba totalmente inadecuada para la ex-
presi6n del pensamiento. Esta circunstancia limitó el uso de la e~ 
critura sólo para.los funcionarios del palacio, impidiendo que pen~ 
trara en el pueblo ordinario. 

En cu::!:::.tc a su l<:ngua, pertenecía a la familia de las lenguas i.!!_ 
doeuropeas, era una especie de griego arcaico que será el núcleo b~ 
sico del griego que se hablará posteriormente, s6lo enriquecido por 
el contacto con ot·ros pueblos del interior y del extranjero. 

Uno de los restos arqueológicos que arroja luz sobre su forma de 
vida, es la manera en que enterraban a sus muertos. Esta costumbre 
funeraria se conoce como Tumbas de Fosa Vertical, llamada así por -
la disposicí6n de· l.as tumbas. La práctica se adoptó más o menos h~ 
cia el afio 1,600 a.c., y sefiala una ruptura con las fonnas de organi 
zaci6n social conocidas con anterioridad. En ellas se pueden obse!. 
var tres rasgos: se trataba de darles relevancia resaltándolas en -
círculos; se depositaban objetos lujosos y guerreros; en ellas se -
simbolizaba la inmortalizaci6n del poder y autoridad. Estas carac
terísticas revelan la existencia de una sociedad guerrera. donde se 
destaca la importancia que tenía la autoridad individual. Además,
los rasgos de los objetos encontrados en las tumbas permiten infe-
rir la existencia de un comercio activo con regiones tan distantes
como Egipto, Mesopotamia, Siria, Anatolia, Prusia y Nubia, de donde 
importaron materiales y técnicas para trabajarlos. 

La breve descripción que hemos hecho sobre el mundo micénico se
si tGa en el momento de máximo grado de desarrollo logrado, que abar 
ca del año 1,600 a 1,300 a.c. A partir de aquí sGbitamente se con~ 
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tata un cambio dramático en la vida de los primeros griegos, testi
moniado por la pronta construcci6n de fotalezas- palacios en ciuda
des tan importantes como Micenas, Tirinto, Atenas, Hagios Kosmos, -
Eutresis, Iolkos, Mouriatada, Tebas y Gla. Estas fortificaciones -
denuncian un sentimiento de peligro, probablemente como consecuen-
cia de las tensiones provocadas por la cercanía de las ciudades en
tre sí y su afán de dominio. De acuerdo con la leyenda griega, du
rante el siglo XIII las ciudades constantemente se atacaban,situa-
ci6n que provoc6 la desestabilizaci6n del modo de vida acostumbrado. 

Después de esta sacudida violenta, las agresiones se calmaron m~ 
mentáneamente, sucediéndose un resurgimiento relativo en que el co
mercio parece revitalizarse. Las ciudades continentales vuelven a
establece~ contactos entre sí; se crea una corriente de influencia
orient~l en la cer~!?!i~::; ~e int.rvUüc.cu oi.ros es~i.los en el armamen

to; los entierros empiezan a hacerse por incineraci6n; se introduce 
el uso del hierro. Incluso, algunos centros de refugiados de gue-
rra empiezan a ser pr6speros, como Iolkos, Atica, Naxos y Creta. -
Se fundan nuevas colonias en el extranjero y se reforzan las ya --
existentes. 

Esta calma aparente s6lo es el preludio de un segundo periodo de 
luchas internas, que acaba por derrumbar aquellos lugares que aún -
conservaban algo que valiera la pena. Finalmente, Micenas y la ma
yoría de las ciudades importantes caen por Última vez ha~:i!a el afio-
1,150 a.c., iniciándose el periodo conocido como Edad Oscura. Pero 
las causas de la destrucci6n no s6lo son de índole interna, pues -
por las mismas fechas dos factores externos contribuyeron a su debi 
litamiento y caída. Primero, las incursiones guerreras de los lla
mados "pueblos del mar", quienes a mediados del siglo XII a.c., te.!_ 
minan por vencer a los egipcios y los hititas. Para los griegos, -
las consecuencias estriban en que sus continuas incursiones belico
sas propiciaron un desequilibrio en las relaciones comerciales, ag~ 
.:!izando los conflictos internos. Segundo, la invasi6n de los do--
rios ocurrida entre los siglos XII y XI a.c. Se supone que los do
rios se encontraban establecidos primero en una zona pobre del no-
roeste de Grecia. Así, no eran una cultura completamente extrafia,
pues eran griegos semibárbaros que hablaban un dialecto distinto. -

Su llegada coincidi6 con la inestabilidad del imperio micénico, sa-
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caron partido de la situaci6n y los hicieron sucumbir o los suplan

taron. 

De tal modo, la civilizaci6n micénica desaparece por el afio 
1,200 a.c., a 1,150 a.c. Las consecuencias son desastrosas,pues m~ 
chos de los adelantos alcanzados se interrumpen y no logran conti-
nuidad. La primera repercusi6n drástica fue la demolici6n de los -
palacios y fortalezas junto con su forma de gobierno monárquico y -
organizaci6n social. Unido a éste, el arte de escribir s6lo neces~ 
rio para hacer frente a las necesidades administrativas del palacio 
desapareci6 por completo. Algunas grandes ciudades fueron complet~ 
mente abandonadas, por ejemplo Pilo y Gla; otras como Atenas y Te-
bas continuaron ocupadas en pequefia escala. Se produjo una decade~ 
cia y redistribuci6n de la poblaci6n hacia lugares como Atica orie~ 
tal, la costa de Eubea, Asine y Acaya en el golfo de Corinto, la i~ 
la de Cefalenia en el mar J6nico. Las comunidades quedaron aisla-
das y se replegaron sobre sí mismas disminuyendo su comercio. 

Hasta aquí la exposici6n sobre la monarquía micénica. Es hora -
de volver nuestra atenci6n a la pregunta que tenemos pendiente y -

que se planteaba en los siguientes términos ¿por qué colocar a esta 
cultura como el primer antecedente hist6rico que incidi6 en la cons 
trucci6n del mundo griego? La importancia no la podemos evaluar en 
términos de continuidad material, pues al llegar al límite de su de 
sarrollo, aparentemente el imperio micénico se eclips6 con todo y -

su producci6n cultural. Pero esto no fue así. Aun cuando decaye-
ron sus logros materiales, la ·experiencia que hizo posible su apar~ 
ci6n y que gradualmente se acumul6, no qued6 enterrada con ellos. -
Seguía un pe~iod.o de reajustes en que la experiencia lograda resur
giría adecuada a las nuevas condiciones imperantes, como veremos .en 
el apartado siguiente. 

2. LA MONARQUIA GRIEGA (1,200 - 800 a.c.) 

a) La Llegada de los Dorios 
Después de la caída del mundo micénico ocurren una serie de rea

justes sociales dirigidos por los dorios. Los dorios, que eran mu-
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cho más atrasados que los micénicos, se establecieron en torno a 
los palacios devastados, extendiéndose en el Peloponeso, Creta y Ro 

1 das. Presumiblemente utilizaron como mano de obra servil a los mi
cénicos que quedaron, los que no fueron esclavizados no les qued6 -
más recurso que unirse al invasor, para juntos construir una nueva
clase de sociedad. Después de los dorios no incursionará en el mu~ 
do griego ningún otro pueblo que perturbe con tanta fuerza su fonna 
de vida. 

El desgaste provocado por los continuos conflictos sociales tra
jo como consecuencia que Grecia disminuyera su comercio, rompiendo
por muchos años los contactos con oriente. Se sucede una época en
que el continente vuelve a una forma de economía puramente campesi
na. Gracias a los restos arqueol6gicos se evidencia una decadencia 
en el arte y mala calidad en la técnica. Tal parece que la sacie-
dad entr6 en una fase de declinaci6n y pobreza por un·larizo ti.,mp.,. -
P~!"-:? ::.::: :;e .;;al,,., con precisión qué es lo que sucedi6, pues los datos 
arqueol6gicos son·escasos, lo mismo que las referencias contemporá
neas que pueden encontrarse en los registros escritos de otras cul
turas como Siria, Mesopotamia y Egipto. Esta situaci6nde inseguri
dad respec~o de los datos ha hecho que al periodo que va de 1,200 a 
800 a.c., se le llame Edad Oscura. 

Con esto no se quiere dar la impresi6n de que l.a sociedad cay6 -
en una total inactividad, no. La gente sigui6 realizando sus trab~ 
jos agrícolas, ganaderos y artesanales; la v.ida. comunitaria sigui6-
su curso en muchas de las prácticas sociales e ideol6gicas, como el 
mantenimiento de una tradici6n oral, costumbres, lengua y religi6n. 
La continuidad de la vida, con las modificaciones debidas, hace po
sible sostener que lo que se perdi6 fue el nivel de vida adquirido
con anterioridad, pero no el contacto con la herencia micénica·. 

No es sino hasta el afio 1,050 a.c., que la arqueología empieza a
detectar en la fabricaci6n de nuevas herramientas, armas y pequeños 
objetos, el uso cada vez m~s extendido del hierro en sustituci6n -
del bronce, testimonios que dejan en claro el inicio de la Edad del 
Hierro, ya anunciada desde finales del mundo micénico. 
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A partir del siglo undécimo aparecen auténticas innovaciones, C!?. 
mo el uso de la cerámica protogeométrica, se fabrica cada vez más -
con hierro, se perciben cambios en la estructura de las tumbas y en 
las costumbres funerarias, se empreden viajes de colonizaci6n cada
vez más acentuados. Los hechos revelan que los ajustes sociales -~ 

son cada vez más estables y marcan la aparición de la cultura grie
ga. 

b) Organizaci6n social. La Monarquía Griega 
Al derrumbarse la monarquía micénica y el gobierno absoluto del

rey, la evoluci6n de la polis como centro de gobierno se interrum-
pi6 para dar paso al gobierno de un conjunto de pequefios reyes, mo
narcas cada uno de ellos en su propio genos y cuya uni6n formaba el 
régimen tribal. 

"La polis era de nuevo el lugar fortificado o el campo des 
de donde el conquistador vigilaba a los siervos encorvados 
sobre la gleba. En la c6ncava Lacedemonia se hizo la uni6n 
de cuatro aldeas con el nombre de Esparta. En Argos se -
unieron las dos acr6polis de Larisa y de Aspis, con un po
blado bajo, donde l:os dorios admitieron junto a ellos a una 
tribu que no era d6rica. En Creta se establecieron en to
das las eminencias que se seguían sobre los fértiles va--
lles" •. 2 

Las ciudades que no fueron abandanadas y que pe.rmanecie~on rela
tivamente estables se fortificaron para resistir la acometida de -
los dem4s pueblos. Aten•& llegó a ser la ciudad más importante, 19 
que atrajo refugiados de·lugáres que'quedaron en ruinas. como los -
del Peloponeso, Tesalia y Beocia. 

En la reorganizaci-6n; -úis. clases sociales se fueron diferencian
do y ocupando cada una de ellas el puesto que les correspondía. En 
este ambie~te se t:o~m6 un~ noble~a guerrera, li.ter.almente llamada -
aristoi, la "mejor gente". Debajo estaban los demtí~. la "multitud", 
compuesta por los hombres libres y esclavas. Los hombres libres se 
dedicaban a ser ganaderos,.campesinos y terratenientes, especialis
tas como carpinteros, herreros, jornaleros y por último, la servidum 
bre. 

La sociedad se extendía en un mundo agrícola, centrado en la ca-
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sa del rey del genes, casa que también recibía el nombre de oikos o 
unidad ~con6mica, desde donde el rey organizaba las relaciones so-
ciales, políticas, econ6micas y religiosas. Quien tenía una posi-
ci6n privilegiada y pertenecía a la nobleza guerrera, tenía en su¿
manos el derecho de mando y poder, reafirmado por el cumplimiento -
de hazañas guerreras, único camino para la obtenci6n de gloria y -
prestigio individual. 

En la organizaci6n del poder, el monarca del genos era el patria~ 
ca, semejante a 2eus, padre de los dioses. Era el que presidía la
asamblea o el culto a los dioses. Cada rey gobernaba internamente en 
su propio oikos, pero todos ellos nombraban un rey común que era r~ 
conocido como el primero entre los iguales, puesto ganado gracias a 
sus cualidades personales de guerrGro, a su riqueza y poder, y por
Últímo, a su linaje divino. Si mostraba debilidad en cualquiera de 
estos aspectos su reinado peligraba, pues si surgía un noble con -
más derecho podía disputarle el puesto, ya sea a él o a sus descen
dientes. Así, el poder real estaba basado en cualidades personales 
y no en una fuerza social, 

"Un rey débil no podía superar durante largo tiempo la opa 
sici6n de poderosos rivales o de enemigos extranjeros. No 
contaba entonces la monarquía con un "Estado" o una "comu
nidad" que la resguardase de hecho y la apoyara por la ley 
o por tradici6n" .~ 

Las ventajas de ser rey era disponer de la mejor y mayor parte-
del botín de guerra, hacer el reparto a los demás, obtener las mej~ 
res esclavas y recibir regalos del pueblo. Por su parte, organiza
ba la protecci6n y defensa del pueblo en caso de ataque, regulaba-
la construcci6n de murallas, ejercía el mando en batalla, tenía el
conocimiento de la justicia, organizaba banquetes para los nobles y 
para el pueblo. 

En cuanto a los plebeyos, éstos obedecían al rey en tiempos de -
guerra y en tiempos de paz ofrecían regalos, El pueblo no tenía ni 
voz ni voto en las asambleas, así como tampoco participaba de mane
ra efectiva en los combates guerreros. Cuando había conflicto en-
tre los señores, los plebeyos se hacían a un lado, al igual que los 
demás nobles ajenos al problema; el asunto se resolvía entre los -
señores involucrados, sus familiares y allegados mediante el ejerc~ 
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cio del poder efectivo. 

Un aspecto que no debemos descuidar es el siguiente: con la est~ 
bilizaci6n de la sociedad y al afirmarse· la cultura griega en sus -
inicios, se reanudaron los viajes de colonización. Al respecto re
cordemos que ya desde 1400 a 1200 a.c., cuando la cultura micénica
alcanz6 su esplendor y declinaci6n, se intensific6 la colonizaci6n: 

"La época de fundaciones de palacios es también la de los 
colonos y comerciantes en ultramar: en Rodas. donde si--
guieron siendo "micénicos", en Chipre y Egipto en donde -
se convirtieron parcialmente en "nativos" y en Ugarit en
donde colonizaron entre otros extranjeros como agentes lo 
cales de importaciones y exportaciones de las necesidades· 
del continente, Mileto, Phylakopi, Staphylos. Ia!}•::os, -
Hos y otros centros egeos se volvi.ero;;. más activos y co-
mienza a surgir un e::pGctro de reinados locales indepen-
di•mtc:: con un sentido de identidad nacional Egea". 4 

La importancia de la colonización es que en ella los micénicos-
pudieron transportar las instituciones relativamente desarrolladas
que les eran propias, que posteriormente habr&n de seguir sus pro-
pi.os cauces. 

Cuando en el siglo undécimo se empez6 a estabilizar el continen
te después de la llegada de los dorios, las tribus de los eolios y

los jonios fueron de los príaeros que aprovecharon estas circunsta!!_ 
cías para fundar colonias en las costas del Asia Menor. A ellos -
les siguieron. los .dorios. no antes del año 900 a .c. cada colonia -
se fue integrando por una población híbrida, llegada de diferentes
partes del continente griego y en ocasiones mezclada con nativos de 
los lugares ocupados, pero en general, se puede decir que hasta ese 
momento las condiciones reinantes en el continente son las mismas-
que en las colonias, donde, igualmente, se form6 una aristocracia-
griega frente a un proletariado rural. 

3, PREDERECHO EN LA MONARQUIA MlCENICA Y LA MONARQUIA GRIEGA 

En este inciso iniciaremos el estudio de las prácticas que, en -

la monarquía mic6nica y la monarquía griega hasta fines de la Edad-
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Oscura, dan una i~.sgen lo más cercana posible a la funci6n jurídica. 
Nos encontramos e'- una etapa que llamamos de prederecho porque el -
derecho aún no se ~ncuentra constituido como una esfera autónoma -
claramente difere~~iada de la religión. Las normas pevtenecientes
al prederecho son 7eguladas por la religi6n a través de procedimie~ 
tos de carácter mí;~co y ritual. Escogeremos s6lo algunos aspectos 
que nos servirán r~ra ilustrar la forma en que el hombre de estas -
culturas primitiva~ normaba su comportamiento y resolvía sus dife-
rencias en caso de ~onflicto, para tratar de mostrar si efectivame~ 
te la religión es i1 eje sobre el cual gira todo lo concerniente al 
conocimiento de la; causas de justicia. 

Comenzaremos pe:: exponer el prederecho en las tribus primitivas
que después darán c~igen a la monarquf~ mic~nica. Como ya dijimos~ 
en los apartados ~~~oxiores, los primeros helenos llegados a Grecia 
;;ein pueblos semin6rrr.adas organizados socialmente en genos. cuya act.!, 
vidad principal pa$Ó a ser la agricultura y la ganadería. Adverti
mos que la actividaz agrícola es la base para organizar las relaci~ 
nes sociales, ya ses entre los miembros del mismo genos o entre ge
nos diferentes. La necesidad de intercambiar productos hace que -
dos o tres aldeas S>i!' reánan en torno a un santuario• lugar que ad- -
quiere un sentido d.e comunión donde se efectúan las reuniones peri~ 
dicas. Los ciclos ~grícolas dan pie para las ce1ebraciones campesi 
nas, como fiestas cclectivas en que se come )' :;e bebe copiosamente. 
-Estos regocijos o.cas:ione.n gast:os que se cubren a través del simbo--'. 
lismc del don, o se~. regalos mutuos para solventar los dispendios. 
En el fondo, la ide.11 m's significativa de estos ritos de comuni6n -
es la hospitalidad ~~tre grupos. Las fiestas tenían lugar en plano 
campo, a orillas de 1os ríos, en bosques, montafias, etc., lugares -
considerados como S<!?'gY"ados. Además, la fiesta sirve como pretexto
para las manifestacLmies de un comercio simbolizado por regalos re
cíprocos, la solidar5dad común de los gastos y en general, activid~ 
des en que circulan ~os productos de la tierra. 

Otro uso vital as~c.iado a las fiestas es el de la admisi6n de -
nuevos miembros en e~ grupo social: los ritos colectivos de la may~ 
ría de edad y el maturimonio. En ellos se hace patente la preocupa
ci6n por burlar los ~enios hostiles a trav6s de ritos como el corte 
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de cabello, o el cambio de vestidos. Estas prácticas rituales tie
nen como modelo una tradici6n mítica, por ejemplo, un mito que .da ·-
testimonio de las uniones sexuales colectivas celebradas en el -~m
po es el contado en la religi6n de Eliada: en otros tiempos, cuando 
la comarca carecía de niños, los hombres y las mujeres se habían e~ 
parejado sexualmente a las orillas de un río. Aquí el mito cumple
una funci6n social, pues en las fiestas campesinas en que se cele-
bran los matrimonios colectivos se reúnen varias aldeas, las mismas 
que forman el demos; mediante el matrimonio patentizan y refuerzan
una intencionalidad comunicativa. 

Pero importa notar que la comunión no tiene lugar s61 o entre vi
vos: se afirma también con los muer~O$. bXiste una asociaci6n en-
tre matrimonio y muerte, como actos que representan el ciclo de !a
tierra; siembra para reproducir la vida y cosecha en que la tierra
descansa para revitalizarse. 

De lo dicho, podemos sacar una observaci6n de conjunto: el más -
primitivo substrato al que hemos hecho referencia supone la existe~ 
cia de sociedades dedicadas a .la agricultura. Asimismo, sus repre-
sentaciones fundamentales se hallan unidas a •odos elementales de ·
vida colectiva, en las que el genos no reconoce otras formas de --
obligaci6n que las impuestas por la tredici6n y la costumbre reli-
giosa. 

De la religi6n se derivanon un conjunto de .representaciones·mít! 
cas que rigen como modelos de conducta, lo que debía o no hacerse -
está regulado por normas de carácter religioso impregnadas de un al 
to contenido ritual. Después de todo, los valores básicos están d~ 
dos, predetenninados y lo mismo ocurre con los derechos y obiigaci~ 

nes, que no·están sujetos a análisis o debate, simplemente se cum-
plen. 

Lo que está permitido o prohibido en el genos se rige por la --
idea de "tablÍ", que es la raz6n y el origen de lo sagrado: lo ese!!_ 
cial de la santidad es la posesi6n por un dios; lo maldito tambi6n
está dedicado a un dios, pero a su ira y venganza. Las ideas de ta -
bú afectan la vida entera del hombre, se acumulan sobre todo alred~ 
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dor de los puntos críticos de la vida humana como nacimiento, muer
te, matrimonio, asesinato, faltas que afecten a la familia, etc. -
La transgresi6n al tabú, a lo establecido por la religi6n, supone -
la presencia de fuerzas peligrosas, en contra de las cuales se bus
ca protecci6n de muchas maneras. En general, los medios de protec
ci6n s~ llaman purificaciones, porque pretenden mantener alejadas a 
las fuerzas malignas. 

Si los dioses exigen pureza, ésta se consigue de acuerdo a la ~
falta cometida, por ejemplo, en el homicidio por venganza o hecho -
para cobrar una afrenta, la purificaci6n exige un ritual estricto,
pues los dioses exigen pureza a los que se aproximan a ellos. 

"Por eso, el homicida "''"ª sumamente impuro. Debía purifi 
c:irs~ a través de un esmerado sacrificio antes de que se7 
le permitiera entrar de nuevo al templo junto con los de
más hombres. La muerte accidental y el suicidio produ--
cían el mismo efecto".s 

Se purificaba no s6lo al homicida, sino también a los objetos p~ 
ra quitarles lo impuro, e incluso, si alguien se ahorca, no s6lo el 
cadáver, sino también la soga y el árbol que sirvi6 para tal fin d~ 
bían llevarse fuera de los límites del territorio. La violaci6n al 
tabú daba origen a ritos sagrados con la finalidad de lavar una ma~ 
cha o expiar una culpa. 

Si los dioses imponen las normas de conducta, un representante 
suyo entre los hombres es el encargado de vigilar su cumplimiento y 
éste no es otro que el rey del genos. El rey se constituye en el -
sacerdote que posee .una autoridad sin límite sobre todos los miem-
bros de su grupo. Se encuentra investido por un poder religioso -
que lo faculta para regular las normas de convivencia interna, para 
lo cual proclama, interpreta y hace ejecutar la voluntad divina. 

Para que los actos de justicia que ejecuta el rey tengan validez, 
debe seguir un ritual, que es el que señala los pasos del procedi-
~iento. Entre estas formalidades encontramos que el rey posee en -
sus manos el cetro, símbolo de autoridad divina y depositario de la 
confianza del pueblo. 



"Junto con el cetro recibe el conocimiento de los themis
tas, fallos infalibles que una sabiduría sobrenatural le
revela por medio de sueños y oráculos, o le sugiere en e] 
fondo de su conciencia. Los .themistas forman el c6digo -
misterioso y sagrado de la justicia familiar, de la the-
mis, y se transmiten de padres a hijos desde el comienzo -
de los tiempos, enriquecidos por nuevos aportes de una ge 
neraci6n a otra". 6 · -
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El rey y su descendencia monopolizan el conocimiento de la just! 
cia, pues por su propio origen son los 6nicos que pueden mantener -
contacto con las divinidades. Este monopolio del conocimiento de -
la justicia lo hace ser el vigía que cuida el cumplimiento de las -
normas, ya que si la desobediencia a los mandatos de los dioses no
es vengada, desata su c6lera sobre la comunid~d en~~•a. 

Los procedimientos que se pueden seguir para resolver un asunto
en justicia, están más sujetos al azar que a una evidencia objetiva; 
la única prueba que se podía invocar era el testimonio de los dio-
ses sobre el cual no hay poder humano que se oponga ni pueda esca-
par. El rey: 

"puede confiar a la ordalía o juicio de Dios el cuidado -
de exterminar el crimen o salvar la inocencia; puede des
terrar del genos al culpable por la terrible pena de la -
atimia (deshonra, infamia, privaci6n de todo derecho y ca 

. lidad). Es duefio de coTregir, intimidar• y, por eso mis::-
1110 de proveer la defensa social". 7 

Cuando surge un conflicto de un genos con otro, la justicia obe
dece al principio de la venganza privada. Para ilustrar esta situ~ 
ci6n, tomaremos como ejemplo la costumbre de la venganza de la san-

· gre, que se desata cuando el mi~mbro de un genos es asesinado por -
un miembro de un genos diferente. Aquí no importa la causa del ho
micidio, lo que importa es el hecho consumado. 

Como procedimiento encontramos un conjunto de reglas que obede-
cen a un ritual pleno de simbolismos. En lo referente al simbolis
mo, cuando se hace valer un derecho se recurre a determinadas fuer
zas, sobre todo a las consagradas por la tradici6n religiosa, como
las emanadas de la tierra o de la sangre. El ritual comienza cuan
do el moribundo hace recomendaciones a los suyos revelándoles el --
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nombre de su agresor y dándoles la misi6n de perseguirlo. Este de
recho que asiste al muerto es algo que no se discute, pues en caso
de incumplimiento recae la maldici6n del difunto sobre sus allega-
dos. Así, el que toma el papel de ofendido se asiste de familiares 
y amigos para llevar a cabo el testamento de venganza. Para que -
los demás miembros de la comunidad se enteren inicia un rito tradi 
cional, en el que pronuncia una especie de "proh ibici6n" contra el
asesino para que no vuelva a participar en actos religiosos y a no
aparecer en santuarios ni en lugares públicos. La prohibición equi 
vale a una declaraci6n de fuera de la ley, como preludio a la ven-
ganza que va a desencadenarse. La imprecación tiene una eficacia -
religiosa, pues tiene como objeto in~ediato el suscjrer la potencia 
del muerte. Al rito oral va ~nida la acción religiosa de llevar -
una 1.<m::;¡ "" el cortejo fúnebre, dejarla hincada en la tumba y vig.!_ 
larla por un espacio de tres días. El rito propicia que el venga-
dar entre en contacto directo con la fuerza del difunto y los dio-
ses que los protegen, asegurando con ello el cumplimiento de suco
metido. El objeto que juega el papel principal es la lanza, que r~ 
presenta no s6lo el instrumento material de un asesinato compensat~ 
río sino que es tambi~n un objeto religioso. Finalmente, el asunto 
se resuelve mediante el uso de la.fuerza, que es, en áltÍJlla instan
cia, el modo en que se, zanjan. las ''situaciones conflictivas. 

Ahora veamos si en un caso diferente rigen las mismas condicio-
nes llenas de rituales religiosos. Elegimos el ámbito de la oblig~ 
ci6n porque muestra un tipo de relaciones diferentes a la vista. 
La obligaci6n nos pennite volver a entrar a las formas de pensamie!! 
to antiguo, donde el juramento es el vínculo religiáso que obliga a 
las partes que comprometen su palabra. Para reconstruir el espacio 
ritual en que se lleva a cabo el juramento es necesario recurrir a
los mitos. Uno de ellos, narrado por Platón, es el mito de l'a Atlá!! 
tida. Se narra que la isla estaba gobernada por diez reyes, los -
cuales se reunían peri6dicamente para resolver los asuntos comunes
que los aquejaban: 

"Como garantía de la justicia en que cebían inspirarse si 
uno de ellos cometía una infracción, se prestaban ~utua-
mente fe. Para ello, sacrificaban un toro, que degollaban· 



en lo alto de una columna, uonde se encontraba grabada la 
ley que les regía -y de manera que la sangre salpicara s2 
bre la inscripción-. Mientras se consagraba la víctima -
por holocausto, derramaban en una crátera, en que habían
hecho una mescolanza de agua y vino, una gota de sangre -
por cada uno de ellos. Luego se metían copas de oro en -
dicha crátera, hacían una libáci6n sobre el fuego jurando 
conformarse a las leyes y se bebían el resto de la copa"S 
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En esta costumbre la sangre de la víctima al contacto con la ab
sorci6n, tiene como intenci6n crear un compromiso recíproco. La i~ 
portancia del rito se centra en la sangre, a la que se le atrihuyen 
cualidades religiosas y que en este caso sirve para mostrar de mane 
ra objetiva los efectos del juramento. El acto así celebrado tiene 
el mismo significado para los participante~,pues la sangre intervi~ 
n~ simbólicamente advirtiendo las consecuencias que acarrearía la -
inobservancia del juramento. Degollar una víctima es haéer corre.r
la sangre, advertencia dirigida al que se atreva a infringir las l~ 
yes religiosas. En caso de incumplimiento, las potencias inferna-
les y vengadoras son desatadas contra el perjuro.· 

Otro hecho semejante a este juramento, que cumple la misma fun-,. 
ci6n y produce los mismos efectos, es 1a libaci6n del vino como ii,. 
tual sacramental. La diferencia entre uno y ot~·o· es que el. prim·e~o 
se usa en asuntos de particular gravedad, en tant:o e.1 otro és para
asuntos de la vida corriente. Las materias que se beben, ya sea -
sangre o vino, son equivalentes ritualmente; la importancia radica
en la libaci6n, mediante la cual _el contrato !;e objetiva realmente. 

Ahora bien, en el ritual del juramento existen otras modalidades 
que permit:en reconocerlo igualmente,·como lo es eJ. siguiente caso.
Cuando la ciudad de Tera envi6 sus colonos a Africa, ambos contraen 
obligaciones que reconocen mediante la. ej ecuci6n de un ritual.· Se
fabrican fi~urillas de cera de· las partes que llamaríamos contrata~ 
tes, para después arrojarlas al fuego pronunciando la f6rmula "que
el que sea infiel a este juramento, se lic6e y desaparezca con su -
raza y sus bienes". La destrucción de las figurillas·simboliza de
manera directa la suerte que correrd el que desconozca su juramento. 
En este caso, la combusti6n de las figuras significa que el contra
tante se halla comprometido con su doble. 

1 
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En estas modalidades del juramento, así como en otras más -como
lo sería el sacrificio de un animal, en donde el cuchillo es el in~ 
trumento que representa la imagen eficaz de la ejecuci6n que le es
pera a cualquier infractor comprometido- tienen algo en común. En
todos ellos se busca objetivar el juramento. Esta objetivación ra
dica en el objeio o elemento por el que se jur6. El sentid6 primi
tivo del juramento es éste: 

"Las fuerzas actuantes en el más antiguo juramento se per 
ciben c'omo emanadas de una determinada materia ·o elemento 
cuya lista puede quedar abierta: cuando por ejemplo, se -
jura sobre una piedra, se jura en realidad por la piedra. 
"Juramento" significa probablemente la cosa con que se en 
tra en contacto· al comprometerse el juramento". 9 -

Entre las partes, el compromiso así realizado, crea un vínculo -
en un más all~ al desatar fuerzas que emanan de la materia o elemen 
to por el que se jur6, ya se trate de la libación de la sangre, del 
vino o de las figuras de cera. Estas fue,rzas tienen un sentido re
ligioso que intencionalmente es puesto en juego al evocarlas y que
de ninguna manera puede ser puesto' en entredicho. Lo fundamental-
del juramento es el .objet_o, po'r. el que se jur6, .que es introducido -
en el ritual con la ~nténci6n de mostrar los efectos del jura111ento
de manera objetiva. El punto de partida para el cumplimiento de la 
obligaci6n, es el temor al dafio a que se ha_ce merecedor el perjuro. 
Por otr'a parte, el papel que desempefian los dioses se lilllita al de-. 
"garantes"; si se observa bien, el acto conforma una relaci6n que -
queda respaldada por la ganantía divina. 

Estas son las condiciones que guarda el derecho,y de manera ex-
tensiva, son las mismas que gobiernan las demis relaciones de convi 
vencia entre los miembros del genos. Posteriormente, cuando las -
tribus se integran para formar la polis, llega un•.'Jllomento en que• -
para la supervivencia de la sociedad, los ~iferentes genos se vie-
ron en la necesidad de someterse a reglas comunes que constituyeron 
un derecho más amplio que la the111is, la dilce. Aun. así, el genes no 
renunci6 a su autono~ía, pues seguía manteniendo sus mismos dere--
chos, s6lo se aceptaron obligaciones más amplias entre los diferen
tes genes. Por ejemplo, se admiti6 que el asesino liberaba a 1os -
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suyos de toda responsabilidad por medio de la fuga; ocupando el lu
gar del muerto por una adopci6n o un matrimonio; o pagando el pre
cio de la sangre. La religi6n sigue presente; todo arreglo se se-
lla con una ceremonia solemne, ofreciendo sacrificios a los dioses
y confirmando la alianza mediante el juramento. La vida social de
pende de leyes no escritas, y cualquier intercambio amistoso entre
los pueblos se rige por ellas. Zeus protege al fugitivo suplicante 
que ruega clemencia y amparo. Protege al extranjero que en sentido 
estricto, no posee derechos, pero que, como huésped, goza de un am• 
paro consagrado por la religi6n. 

Con estas medidas, se crea un sentimiento más humano que poco a
poco se afianza en la costumbre y permite aceptar ·las reformas in
troducidas. La sanci6n que acarr,.~ e-1 incumplimiento de las normas 
va ~~~~b!~clúas por la costumbre sigue siendo la venganza de los -
dioses mediante la fuerza de los hombres. Detrás de esta evoluci6n 
se encuentra la fuerza del demos, que cada vez cobra mayor importa~ 
cía, llegando a ejercer una influencia a la que ño se puede sustraer 
ningún genes, ya que en caso de relajarse las costumbres, estaban -
ellos para restablecerla. 

Con la caída del poderío micénico, la evoluci6n del derecho que
se llevaba dentro de la polis se paraliza, pero no decae. La lleg~ 
da y expansi6n de los dorios inaugura una nueva edad de la civiliz~ 
ci6n griega, la Edad Oscura. Las transformaciones operadas han bo
rrado muchos aspectos de la vida micénica, pero en lo referente a -
la justicia los procedimientos expuestos obtuvieron continuidad, e~ 
to porque a pesar de las modificaciones sufridas por la religi6n, -
ésta sigui6 desempeñando el mismo papel dentro de la justicia. Un
cambio operado es que la au.toridad centralizada del monarca micéni
co se pierde y con ello el monopolio exclusivo que tenía para vigi· 
lar el cumplimiento de las normas de convivencia, para ser tomada • 
de nueva cuenta por los reyes de cada uno de los genos. 

Como no se cuenta con una tradici6n escrita que date de la Edad
Oscura, la falta de registros hist6ricos nos impulsa a valernos de
los poemas de Homero la Ilíada y la Odisea, que a pesar de haber si 
do escritos en el afio 700 a.c., recogen información oral que se re--
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monta a los siglos XI al IX a.c., que es la única que se conserva -
actualmente para el conocimiento de dicho periodo. En ellos pode-
mas encontrar los datos suficientes que nos ayuden a tener una idea 
de los avances producidos en el campo del derecho con la formaci6n
de la monarquía griega. 

Dentro de la monarquía constatamos que el género de relaciones -
normativas que se pueden dar son de índole privada o de índole pú-
blica. La costumbre y la tradici6n conservadas por la religi6n --
pre.scriben el lugar que le corresponde a cada asunto en lo particu
lar. De acuerdo a su naturaleza, los. asuntos privados pueden ser- -
resueltos·de manera interna por cualqu;i:era de los siguientes causes: 

la clase social. el genos n la famili::.. E•• tanto que J.os asuntos -
públicos son conocidos por la asamblea compuesta por los jefes de -

todos los genos, que recibe el nombre de ~gora. 

"La actividad principal de la comunidad en asamblea públ.!_ 
ca, eran la guerra, en particular la defensiva, mientras
que los trrunites usuales de paz, la obtenci6n de los me-
dios de vida, el trato social, la administración de justi 
cia, las relaciones con los dioses, e incluso las relacio 
nes no belicosas con el mundo exterior eran en su mayor ~ 
parte. efectuádas·.por los canales entrecruzados del genos, 
el. parentesco y la clase" .10 · 

Así, la justicia y I·a religi6n quedan relegadas a·· 1a esfera pri
vada del genos y separada de los asuntos públicos. 

En priiller lugar la clase ºsocial es muy importante, ya que·da el-
derecho de· mando y poder. Con la monarquía ha surgido un conjunto
de p@quefios reyes, cada uno de ellos soberano en su genos, pero pa 
ra efecto~ de represe~t,aci6n de la tribu ~n as..:mtos pÍíblicos han -=
nombrado como )efe a uno de ellos como ya vimos, el rey de reyes, -
el prim·ero entre. los iguales, .coi.o Aga111en6n entre Menelao, Aquiles, 
Odisea, etc., según narra la Ilíada. Todos aquellos que comparten

el mismo rango reciben idéntico trato por parte de los dioses. Al
igual que el rey de reyes, ei rey de cada genos ha recibido el se-
creta de los themistas junto con el cetro para gobernar a quienes -
se encuentren bajo ·¡;u jurisdicci6n. Al pueblo, el demos, s6lo le -
toca obedecer y sujetarse a la decisi6n del noble, ya que su opi---
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ni6n no cuenta en un mundo donde los hechos de armas son los más re 
le\·antes. 

En segundo lugar, el oikos (nombre que se da al genos como uní-
dad económica) es el que define el espacio que tiene cada rey para
ej ercer su autoridad: 

"La casa autoritaria, el oikos, era el centro a cuyo al rede 
dor estaba organizada la vida, de la cual fluía,no sola-~ 
mente la satisfacci6n de las necesidades materiales, in-
cluyendo la seguridad, sino las normas y valores éticos, -
los deberes, obligaciones y responsabilidades, las rela-
ciones sociales y las relaciones con los dioses".11 

El oikos abarca a toda la familia, el personal de_ la casa s.,1~-
riega, el demos, las tierra~ y"Jos bienes que se poseen. El oikos
centreli:~ Ios bienes y administra .su distribuci6n a través del rey. 
En lo sustan_cial, es autosuficien.te como unidad de consumo, mas una 
cosa que no puede proporcionar son los metales, necesarios para la
fabricaci6n de herramientas, armas y sobretodo, para fabricar co
pas, trípodes, calderos, etc., que son atesorados como símbolo de-
riqueza y prestigio. El tes.oro cumple el papel de moneda, que no-
existe en ese entonces coni"o ""unidad de cambio. 

En lo referente a las normas. q~e pueden crear derechos y obliga
ciones, el oi:i:os es el canal adecuado-para regular las relaciones--.· 
que se pueden cs~ablecer tanto al interior como al exterior de la -
comunidad. Tomaremos los casos _del i.ntercanibio y el de la obliga- -
ci6n para destacar los simbolismos que rigen en esta etapa de pred~ 
recho. 

Cuando se realiza alguna transacción que requiere de pago, se h~ 
ce mediante "regalos", es de.ci-r •. _por intercambio recíproco de _bie-:
nes, se da y se recibe. Lo mismo, el ·regalo es la forma de pago 
por servicios, lo que nosotros llamamos honorarios, recompensas, -
premios y algunas veces cohechos. Adem~s, es la forma en que se -
contribuye con los impuestos y otras obligaciones. El intercambio
es regulado por la costumbre y no por una autoridad; el violar la -
costumbre puede traer serias complicaciones que en lo posible se tr~ 

·------
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ta de evitar. Ahora bien, la transacci6n comercial no se hace con
afán de lucro, pues se apega al principio de igualdad y beneficio.
Si se quiere obtener una ganancia el medio adecuado es la guerra: -
se toma por la fuerza lo que se desea (s6lo el comercio con los ex
tranjeros rompe esta regla, por ejemplo, el que se realizaba con -
los fenicios). 

La palabra "regalo" o don es un concepto que abarca una gran va
riedad de acciones. Fuera del comercio el hacer regalos tiene otra 
finalidad, quien ofrece algo gratuito que es aceptado crea una obl! 
gaci6n. En este conjunto de representaciones y comportamientos se~ 
pueden buscar los antecedentes de la obligaci6n jurídica. En la -
oblígaci6n, en el sentido prejurídico del t~Tminc, sG pune ei énfa
s i ~r en l~ tlóüua como deber moral, aun cuando se impone la fuerza - -
para respaldar el debido cuniplimiento. Veamos los mecanismos que -
rigen la obligaci6n en lo que se ha dado en llamar la"moral del --
don". 

Al hacer un don gratuito se ha realizado una especie de "inver-
si6n"; mas la contraprestacicSn, .realizada en fecha indeterminada,-
no es .Rillg6n equ:i.valente en el. aent:ido mercantil de la.·palabra, si.
no que emana de una generosidad que no entra en cálculo. .Simpleme!!. 
te se ha cr.eado una obl.igaci6n ª· futuro solidaria.. Vali6ndose de -
la moral del don ;;1 · o-H:os establece relaciones de solidaridad que · -
en un futuro le aseguren ayuda en caso de peligrol Es importante -
obtener e.ate.- tip_o .de . .,~~ligac:iones • pues para .hacer valer sµs dere-
chos, el oikos depende. por entero de sí mismo y no de la tribu. Si 
un rey necesita ayuda por alguna circunstancia en donde no se vea -
involucr~.i. -la _CO!DW)idad .-c:.llllllo asUl)to público-. .-llama a aquellos .que
tienen obligaciones con él y éstos acuden en su auxilio para cum--
plir con su deber. 

Un oikos puede extender sus relaciones con otros oikos o con ex
tranjeros de igual rango, a través del matrimonio o por amistad por 
hospitalidad, que es acoger a un extranjero que anda de viaje o por 
cual.quier otra circunstancia. .Tanto al pactar un matrimonio como -
al recibir a un huésped, se haceh regalos que aseguren relaciones -
de ayuda mutua en caso de necesidad. Entre más lazo_~ so_l_i_c:la_ri_os 
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tenga el oikos mayor en su poder. Otras formas de crear obligaci~ 
nes de manera interna, e~ hacer regalos a familiares, amigos, o a la 
fuerza trabajadora, así como ofrecer festines a unos y otros. 

La moral del don es un gesto ritual que expresa una ob1igaci6n -
en forma simb6lica, ya que aparentemente es tma generosidad gratui
ta, mas encierra el interés de una contrapartida. Esta práctica -
perteneciente al prederecho se aplica como instrumento de lo que n~ 
sotros llamaríamos un contrato, o sea, la aceptaci6n tácita de una
obligaci6n. Como por ejemplo en el matrimonio por compra o en la • 
adquisici6n de un paje, en que se realiza la entrega de presentes • 
sujeta a la libre generosidad de quien los da, desde luego, sin de~ 
cuidar la reglamentaci6n de la costumbre. 

La obligación que se establece tiene sus propias normas, así COP 

mo la idea particular dé lo que es la "obligaci6n" misma. Así, la
contrapartida que se exija por el regalo hecho se debe cumplir y n~ 
die se puede desentender de la petici6n, por excesiva que parezca.
ya que la religi6n sanciona su incumplimiento. Esta situaci6n so-~ 
cial tiene su correlativo. e.n. una explicaci6n 111.Lt:ica, llama.da el fa• 
tín de Tántalo; Tántalo ofrece un fe~·a;;:·· ~ "i¿~ dioses, pi:diendo co': 

mo contraprestaci6n el compartir la vida de los dioses. Zeus no -
tiene otra alternativa más que aceptar, a pesar de lo exagerado de
la petici6n. En la representaci6n mítica 1os hO!!!bre:: e:;;;¡;resan un -· 

modelo de compor1'amiento que scfiala lo que debe ser. El simbolis¡¡¡o 
de la ob1igaci6n se encuentra vinculado con un tipo de vida- colect! 
va, donde el individuo debe contribuir para recibir recompensa, de
lo contrario permanecería aislado sirviéndose de sus propias fuer-
zas, situaci6n que lo colo.caría en desventaj.a ,para mantener su po-· 
der. 

-La forma de .. ,obligaci6n que practicaban los ·griegos no era una -
forma jurídica, dado que se encuentra ligada a toda una costumbre -
social, a la vez benévola e ineludible, cargada de significaciones
morales y religiosas. Tampoco comporta la existencia de esa orga~! 
zaci6n que pone al servicio del derecho un .aparato especializado.
La obligaci6n es inherente a un murtd10" y a·- una mora1 de jefes-. en - -
que el juego de dones y contradones está asociado al ejercicio del-
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poder, lugar donde está el sentido más antiguo del derecho. 

Una tercer forma instituida por la costumbre para la organiza--
ci6n de la justicia privada es el parentesco, que entra en acción -
para resolver los casos en que un derecho ha sido violado. La fami 
lia crea una situación de lealtad indisoluble, siempre dispuesta a
vengar los actos criminales cometidos contra uno de sus miembros. -
En estos casos no es la clase o el genos el encargado de conservar
los patrones de conducta. Cada uno es libre de defender su persona 
y sus bienes con la ayuda de sus parientes; ninguna autoridad puede 
atacar el derecho primordial de venganza y transacción privadas, c~ 

mo lo sería el pago del precio de la sangre. O la víctima y sus p~ 
rientes toman venganza o nadie lo hará. E~ ~n estado de omnipoten
cia familiRr crcüdú por la costumbre. 

"Por mucho que la conciencia colectiva pensara en un cas
tigo como algo deseable, no llegaba a crear un instrumen
to aparte del parentesco. En cambio, los parientes se ne 
gaban a distinguir en los homicidios entre el que estaba-::' 
justificado y el que fuera malicioso".12 

Por ejemplo, los parientes de los pretendientes de Pen61ope que
en la Odisea se narra fueron muertos por Odiseo, reclaman castigo a 
pesar de la conducta licenciosa: de sus familiares llllllerto.S·. La ven
ganza de la sangre no es si~o el indicio m~s dramático de que el p~ 
der person:ll· significa la···:l:'uerza de la familia; en caso de conflic
·to de un genos con otro, se recurre a los lazos de solidaridad que
el rey ha creado con otros genes, cuya presencia garantiza el cum-
plimient:o de la venganza. En general, para todo el derecho crimi-
nal persisten las características atribuidas a la venganza prjvada, 
uno de cuyos casos describimos en el mundo micénico. 

Por su parte, la religi6n no se ha apartado del derecho, sigue-
presente y se manifiesta rectora de la costumbre. Veamos el tema-
de la penalidad para reafirmar lo dicho. La pena conlleva, en pri_!! 
cipio, ciertos formalismos religiosos, como lo es que el culpable-
de un delito sea expuesto cerca de los santuarios o relegado a las-
fronteras del país como medio de purificaci6n. Otro caso puede ser 
que la ejecuci6n del condenado tiend_a a confundirse co.n e_l s¡¡icrifi
cio humano; la muerte no es simplemente una realidad puramente fís,i 

·-------



26 

ca, sino que está precedida, acompañada e ilustrada por una muerte
ritural o muerte en sentido religioso. Las penas infamantes, como
la aplicada al deudor insolvente, son aplicadas bajo tratamientos -
ultrajantes e ignomiosos que aseguran la purificaci6n religiosa. -
En general, la infamia es una_ noción mágico religiosa que trata de
suprimir en el individuo una fuerza "mística" que constituye su ra
z6n de ser. La necesidad de simbolismos contin6a latente en el pr~ 
derecho, indicio que permite constatar la permanencia de la reli--
gión como rectora de los procedimientos .de justicia. 

Ahora veamos lo_s mecanismos que se siguen en el prederecho .para-
1a solución de los asuntos públicos, lugar donde se revela la exis
tencia de procedimientos más avanzRnos e~ la ~volución del derecho. 
i.os asunto.s que son de· interés público son los que afectan a la tri 
bu entera, principalmente los relacionados con la guerra. Por tan
to. es necesario acudir al _contexto- del campo de batalla para ·apre
ciar las innovaciones que trae para el derecho la liberación de los· 
guerreros en las asambleas_públicas. 

La descripci6n·de la gran asamblea del ejército al inicio del·s~ 
gundo canto de:la -I:líalla· ocupa·_--Ún lugar esencial en la estroc'tura -
de toda la obra. ·comienza c_on1a.asamblea-del ejército convocada -:.. 
por el rey Agamen6n para alentar a 1os soldados e un at:aque-ciecisi
-.;-:;, CO::lt::Lii T1~oya. .Agamen6n no eS. rey -absol Uto, - aparece como prlmer~ 
entre los demás reyes y- destaca s6lo por su r.iqueza y poder supe- - -
rior. ·Por otra_ .. parte• --.es_ J;a_~ill11 'militar sin _poseer una obedien- -
cia absoluta de los deinás- caudillos, pues sólo es en tiempos de gu~ 
rra que se ie nombra c_omo 'jefe de los _ej~rcit:os y máxima autoridad
reJ.igiosa. - Co111o: tal:·,,_posee-el -pOde,r _de repr•J>entar a los d-emlls re-· 
yes, con la facultad de resolver cualquier conflicto que se presen
te como asunto de todos. _Como símb-olo de poder pos~e :el cetro, que 
a !os ojos de _'todos d~signa~ár -hornb~e- a qui~n __ ieus ha d~do una gran 

- - -
deza sobrehumana: 

"Mediador de los hombres ante los dioses, el rey es tam'-
bien el representante de los dioses ante los hombres. 
Junto con el cetro rec~be .. el conocimiento de los themis.;.
tas, esas inspiraciones sobrenaturales que permiten resol 
ver todas las di-ficultades y, especialmente, restablecer-=-
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la paz interna por medio de palabras de justicia".13 

En un mundo donde la guerra es la actividad principal, el grupo
social de los guerreros tenía una autonomía que le permitía imple-
mentar los medios adecuados que le garantizaran el fin deseado. Al 
no ser un grupo familiar, en su estructura carecían de efcctividad
las normas familiares; el vínculo q·ue los une es una obligaci6n de
solidaridad ~ no de sangre. Por tanto, para la cohesi6n del grupo
era indispensable una educaci6n diferente que asegurara su cornport~ 
miento corno héroes, así como el desarrollo de instituciones inhere.!!_ 
tes a su actividad, tales como: juegos funerarios, reparto del bo-
tín de guerra y la celebraci6n de asambleas deliberativas, que en-
su conjunto dibujan una especie de campo ideol6gico prop:io del sL·u

po. 

El análisis de las asambleas de los guerreros, llamadas general
mente ágora (palabra que designa cualquier asamblea), nos coloca en 
el terreno del prederecho, en el que surgen procedimientos que se-
rán más tarde los de un derecho constituido. Una de estas aporta-
ciones es la creaci6n de un espacio p6blico donde se zanjan las co.!!_ 
troversias. Veamos cuál era su funci6n. En la IlÍada, cuando Aqu! 
les reúne a su gente para celebrar los juegos funerarios en honor-
de Patroclo, la asamblea define el espacio de los juegos: los asis
tentes permanecen sentados en círculo con un punto central donde se 
verificarán las contiendas; volvemos a encontrar la creaci6n de es
te espacio cuando se coloca en el centro de la asamblea el botín de 
guerra para su reparto. Inmediatamente salta a la vista que el bo-
tín puesto en el centro o cualquier otra cosa, son las "cosas pues
tas en coml'.Ín" • que .serán repartidas _por el rey. Ante la mirada de
todos, cada guerrero pasa al centro a recoger su parte de propia m~ 
no, acto que anula el calificativo de propiedad común para legiti-
mar el derecho de propiedad privada. De esta manera, el "centro" -
del ágora es a la vez "lo que es común" y "lo que es público". En
el centro s6lo se trata lo que es común al grupo. Estas prácticas
institucionalizadas se desarrollan en un espacio que es circular y
centrado, espacio que hace posible la publicidad de los asuntos a -
tratar. S61o así es posible mantenet las relaciones recíprocas y -
reversibles entre los guerreros. Entre los griegos este lugar reci 
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be el nombre de méson, punto com6n a todos los homhres colocados en 
el círculo. 

Todas las asambleas deliberativas para resolver los asuntos pú-
blicos guardan la misma estructura. Suelen convocarse por el rey-
cuando a éste le parece bien, sin notificaci6n previa. No había f~ 
cha previa ni número de reuniones. Sin embargo, también podía con
vocar a asamblea cualquier noble. El único o los únicos puntos que 
se fijaban en el programa, son los que quiere discutir el que conv~ 
có a la reuni6n. Por ejemplo, se planteaba si era necesario conti
nuar la guerra o retirarse, se examinaban las propuestas hechas por 
el enemigo, o se discutía acerca de la 1iberaci6n de los presos. 
La asamblea era presidida por el rey, ac~~~"iia<lo por los demás re-
yes de los gen~s. qu~ bajo tal funci6n recibían el no~bre de geron
tes o cuerpo consultivo; además, los heraldos asistían a los reyes
como ministros en todas las_ circunstancias de la vida p6blica. En
la asamblea los guerreros nobles se reónen para discutir, porqu~ e~. 
tre los iguales han recibido_la misma educaci6n y reciben el mismo
trato. Entre las múltiples cualidades del guerrero, aparte de las
propias a su. actividad, se encontraba la de saber e:icpresar sus opi
niones. Una reput:aci6n de elocuencia y de sabiduría ec¡uiválía al.
renombre de valentía. 

En la celebraci6n de la asamblea, por lo regular es el más anci~ 
no quien tom~ primero la palabra y después se suceden los demás ora 
dores segtin el cariz del· deb.ate ," más que por ant:igUedad. 

"En las asambleas guerreras, la palabra es un bien comón -
depositado "en el centro". .cada uno se apodera de elJ.a por 
turno con el acuerdo de sus iguales: de pie, en el centro
de la asamblea, el orador se halla a igual distancia de -
aquellos que le escuchan, y cada uno se encuentra mediante 
su .relación con él, a1 menos idealmente, en una s~tuaci6n
de igualdad y reciprocidad".14 

.Sólo pueden hablar los guerreros, ya que uno de los privilegios
del hombre de guerra es su derecho a la palabra. La palabra ya no
es un privilegio del rey-divino dotado de poderes religiosos como-
lo fue en la monarquía micénica. Las asambleas están abiertas a 
lo:S guerreros, en tanto que el demos no tiene derecho a tomar la P.!!_ 

------
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labra, se concreta a aclamar o a reprobar con su gritería, pero no
hace proposiciones. Un ejemplo lo encontramos en la Ilíada, cuando 
Tersites, hombre del demos, eleva la voz en la asamblea; inmediata
mente recibe un golpe de Odiseo, que lo calla entre las aclamacio-
nes del demos, que sabe cuál es su lugar. 

Cuando alguien hace uso de la palabra, el heraldo le entrega el
cetro, ordenando a los presentes guardar silencio. El ~etro es el
símbolo de la soberanía impersonal del grupo, que confiere el dere
cho de hablar y ser respetado. Al haberse agotado las participaci~ 
nes, la asamblea no vota ni decide, s6lo ha dado su opini6n y toca
al rey acatarla o desoírla: él es quien decide. Para hacer valer -
sus 6rdenes, el rey ejerce su themis en el ágora del campamento, n~ 
die m<is que 61 puede tratar con el enemi~o y ~:!. ::c:¡¡cluye un acuerdo, 
ofrece "ll ::::::c:rii".icio y presta el juramento que lo consagra. Visto
desde un ángulo estrecho del derecho formal, tiene la facultad de -
decidir por sí mismo y con frecuencia así lo hace. Pero existe el
themis de los demás: la costumbre, la tradici6n, los usos populares, 
o sea, el enorme poder de "esto se hace o no se hace". El rey que
desoye la opini6n de los nobles, desatendiendo algún uso o costum-
bre ,. corre el riesgo de ser desobedecido en -franca rebeldía.. En un 
pasaje de la Ilíada, Aquiles, al verse agraviado por una decisi6n -
del rey Agamen6n que orden6 quitarle una esclava ganada como botín~ 
de guerra, decide apartarse de la contienda como medio do protesta.
dejando en.desventaja a sus compafieros frente a los troyanos. 

Ahora, en la monarquía griega, notamos que por poderoso quepa-
rP.zca algunas veces el rey, nada puede sin los demás reyes. Una -
escena de la Ilía4a ilustra con particular claridad que ahora es la 
presi6n del grupo la que se impone en la asamblea y ya no las pre·-
tensiones religiosas del rey. Con ocasi6n de los juegos funerarios 
celebrados por la muerte de Patroclo, se produce una discusi6n en-
tre Antíloco y Menelao, ya que éste acusa a Antíloco de haber hecho 
trampa en la carrera de carros tirados por caballos, al tiempo que
se está sesionado observarnos un hecho significativo: cuando alguien 
toma la palabra para vertir su opini6n, el heraldo pone en sus ma-
nos el cetro, callando a los demás y así sucesivamente con cada uno 
de los oradores. Se precisa hacer la aclaraci6n que el cetro es el 
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mismo que portan los reyes mantenedores del orden en nombre de Zeus. 
Este mismo objeto, al ser introducido en el ágora, sufre una alter~ 
ci6n en su significado, pues en ese instante simboliza una sebera-
nía impersonal del grupo más que la enianaci6n de una virtud real. -
El cambio de significado se adec6a perfectamente a la conveniencia
de quienes participan, pues a cada uno ie otorga el lugar que le e~ 
rresponde. En esta escena aún cargada de simbolismos y rituales e~ 
trictos, el cetro es el objeto que hace transparente el control so
cial que se empieza a imponer en la solución de los conflictos. 

"El mismo objeto que, en un derecho paralelo, manifiesta
una pretensi6n soberana, es el signo de una autoridad for 
malmente concedida. El reivindicante se presenta con un-= 
símbolo de poder religioso que exige respeto; pero la --
fúerza le viene a éste de una especie de dele~Ri::i.Sn :;o--
cial representad,. ·:!" afi=ada por el bast6n" .15 · 

Siguiendo con el conflicto suscitado entre Menelao y Antíloco,-
el primero de ellos, antes de que la asamblea pueda decidir quién -
ti·ene raz6n, cambia de idea y adopta un procedimiento distinto: 1h
juramento probatorio. Antíloco deberá jurar por el dios Poseid6n· -
no haber hecho trampa, dejando en manos de los poderes relig.iosos -
la verdad. Ant{loco se niega a este desafío y perjurar en nombre -
de los dioses, ofrece disculpas y se restablece la paz. Observamos 
que el juramento posee un valor absoluto como medio de prueba. A -
este nivel, la administraci6n de l~ prueba no se dirige a un juez -
que deba valorar, sino a un adversario al que se trata de vencer.-
No hay testigos que proporcionan las pruebas. El juramento invoca~ 
do a una divinidad forma parte de la ordalía o procedimiento reli-
gioso, que determina mecánicamente lo verdadero, en tanto que la -
funci6n de la asamblea consist:'e en ratificar las "pruebas deciso--
rias ". Si por ejemplo, Antíloco hubiera aceptado el desafío y per
jurado, sin duda Poseid6n habría tomado venganza implacable por un
insulto tan grande a su nombre inmortal. Pero no es asunto de Ios
mortales hacer ~argo de falso juramento. La escena no puede decir
se que sea un juicio, sino una práctica deliberativa de la asamblea. 

En el mismo pasaje de la Ilíada, se da una cuesti6n de justicia
entre Antíloco y Eumelo. Antíloco, para hacer surgir la verdad, e~ 
coge un procedimiento distinto al arbitraje y al juramento: el jui-
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cio por combate ar~ado. Lo mismo, el combate no llega a celebrarse 
y se acepta que Antíloco tiene la verdad de su parte. Si se hubie
ra celebrado, la decisi6n habría sido definitiva: el vencedor tiene 
la raz6n. También éste es un procedimiento de tipo ordálico. 

El ambiente creado por las asambleas de los guerreros en los 
asuntos públicos, es propicio para que se sometan otro tipo de asu~ 
tos en donde se quiere llegar a un acuerdo. Uno de estos asuntos -
que requiere deliberaci6n es narrado por Homero en la Ilíada, en la 
escena del Escudo de Aquiles. En el ágora, donde se encuentra reu
nida la multitud, surge una disputa entre dos hombres acerca de un
a~esinato: uno declara haber pagado el precio de la sangre como me
dio compensatorio; e.l otro niega haberlo recihid".L A;ül:.v.;, se - ponen
de acuerdo ~ i~icia~lva áel primero y recurren a los gerentes bus~
cando una decisi6n, dando lugar al arbitraje. Uno tras otro se le
vantan, toman en la mano el cetro y proponen una sentencia, hasta -
que haya una que parezca la más acertada y que valga a su autor la
recompensa que las partes darán a quien dictamine de la manera niás
recta. 

Los primeros arbitrajes pudieron conseguirse gracias .a las prác
ticas creadas por las asambleas públicas, donde se somete lo que es 
común al grupo en medio de la publicidad dada a la palabr.:, puesta
ª los ojos de todos para así apaciguar las pasiones y restablecer·
la paz. Por otra parte, se requiere que el arbitraje sea celebrado 
por una autoridad colectiva, que no dependa del parecer de los int~ 
resadas, sino que socialmente esté instituida. Es el gerente quien 
posee el conocimiento de los themistas que garantizan una sabidu-
ría divina en el l~nguaje de los hombres y la posesión del cetro c~ 
mo símbolo de la autoridad impersonal del grupo. 

Los primeros arbitrajes fueron posibles debido a que alguna de -
las partes consinti6 en algún aspecto y no porque existiera una j~ 
risdiccidn obligatoria. También, en este arbitraje no se trata de
resolver la cuesti6n de hecho, las causas del homicidio: ello es t~ 
rea de la venganza privada. Se trata de juzgar el arreglo que sus
pendi6 condicionalmente el ejercicio de la venganza. Si no se paga 
el precio convenido el vengador recobra su libertad para matar al -
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adversario. Esta presi6n hace que sea el que está sometido a la -
venganza y no el vengador el que 1.leve a exponer el caso al pueblo, 
pretendiendo frenar con ello el derecho consuetudinario de la ven-
ganza privada. Y es precisamente lo que la autoridad pública est;f
controlando,. el derecho de ejecuci6n de la venganza privada, mas no 
el homicidio mismo. Una vez que el juzgador logr6 su cometido, qu~ 
da abierta la puerta para que se imponga el reglamento judicial de
las causas de homicidio, cosa que se hará posteriormente con el sur 
gimiente de la polis o Estado griego. 

El contenido que tiene la noci6n de rey-juez, o sea, el gerente, 
en estos arbitrajes parece ser el ya mencionado: el .gerente detenta 
el cetro y los themistas, que son les Jecretos de justicia y algo -
m~s: ::en üe orden oracular. Las sentencias que se da en as·untos s~ 
bre los que se. les ha interrogado tienen el carácter de revelacio-
nes. ·En opini6n de Gernet, .esta funci6n ya ha sufrido una transfo.!_ 
maci6n·en relaci6n al pasado, pero sigue conservando ciertas remi-

niscencias fundamentales: 

''Los poemas homéricos- perpetúan, aunque como superviven-
·cia,_ la concepción d_e una virtud divina vinculada a la -
persona del rey e inllianentes a .un atributo tal como. el ce 
tro -C ••• ); .. Es una reminiscencia lo que persiste en Home-=-

__ ró; pero en la tealidad tal como se presenta :i lws aedos, 
la .práctica del arbitTaje parece estar bién establecida.~ 

-.Ya no h¡¡y un mismo rasero que pueda medir .el estado anti
guo y el nuevo: las mismas palabras tienen contenidos di
ferentes, para nosotros es como si se hubiera produéido -
un hiato".1'6 : . _ 

Esto porque la palabra·_ dictada como sentencia ya no «;>btiene su
eficacia de la puesta en-juego -de· fuerzas religiosas que trascíen~
den a los hombres. Se funda en el. _acuerdo d·el grupo social, sin e!!!_ 
bargo, el origen de las normas sigue siendo religioso y como no --
existe una jur-isdiccidn obligatoria a la que se tenga que sómeter -

las partes en conflicto, los arbitrajes de este tipo siguieron sie~ 
do bastante raros. 

En resumen, las formas que tenían los nobles griegos para afir-
mar la justicia eran: por juramento invocando a una divinidad, por -
procedimientos ordálicos y por último, mediante el arbitraje, donde 

.. ------



33 

el fallo era emitido por sus iguales. 

Los adelantos alcanzados por las asambleas guerreras en el domi
nio político y jurídico pronto se trasladaron al genes en tiempos -
de paz. En la soluci6n de los asuntos públicos de la ciudad, como
la deliberaci6n acerca de ~os medios para remediar las calamidades
pÚblicas, tales como las enfermedades, la discordia de los jefes, -
las recompensas que. se deben otorgar por los servicios prestados al 
interés público, las obras necesarias para ·la ciudad, etc.; después 
de haber consultado a los gerentes en asamblea, el rey debe convo-
car al demos y darle a conocer los acuerdos a· que han llegado, si -
bien es cierto que el demos empieza a ser tomado en cuenta, se en"
tiende como tal a los propie'!::!:-ic:; _:ru<·ales libres y sin el der.echo-. 
a externar su opini6n por la palabra, que sigue siendo privilegio -
exclusivo de la nobleza. 

Con el tratamiento de este tema damos por termin~do el capítulo
primero. Sacaremos algunas breves observaciones que nos permitan 
indicar el camino que seguiremos en el capítulo siguiente. 

Para nosotros, la cultura griega tiene el interés particular de
que en ella podemos seguir la evoluci6n del derecho, desde los est~ 
dios sociales primitivos enmarcados po~ ~mbiente tribal, hasta la -
constitución del derecho como práctica autónoma, en el instan~e en
que surja el Estado político, como veremos posteriormente. Para s~ 
guir la evoluci6n del derecho tenemos que buscar el lugar adecuado
donde su presencia se manifieste de manera objetiva y que nos colo
que en posici6n de identificar y estar ciertos de que se ha operado 
una transformaci6n en el interior de la concepción que tiene el ho~ 
bre sobre las reglas que rigen su comportamiento social. 

Si únicamente nos conformamos con investigar aspectos puramente
sociales, obtendremos un cuadro inacabado, que provocaría la falsa
apariencia de que la vida social es suficiente para traer consigo -
la evoluci6n del derecho. Si el plano de la práctica social se --
muestra insuficiente para verificar el avance del derecho, entonces 
¿d6nde buscar? Veamos. En este momento de la historia del homb.re, 
está por aparecer en Grecia un nuevo tipo de pensamiento que inaug~ 
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ra lo que conocemos como racionalidad científica. Y es en este pr~ 
ceso donde a la par se testifica el cambio operado en el campo del
derecho, que recoge el nuevo hábito mental para proyectarlo sobre -
su propio espacio conceptual. Si seguimos los cambios operados en
el pensamiento del hombre, estaremos siguiendo la formaci6n de la-
hueva imagen mental que se forma el hombre sobre el derecho y con -
~llo la modificaci6n de su práctica. 

El primer paso que hemos dado hasta el momento, es esclarecer -
las condiciones materiales de existencia del pueblo griego para así, 
estar en posici6n de representar la correspondencia que hay entre -
medios de vida e instituciones sociales. En la fase concluida, es
evidente que nos hemos avocado a una tarea de recon~i4ucci6n hist6-

. rica más quo nada sin meternos er:. el ámbito intelectual de la· cul t!! 
ra grie~a. El fin primero que perseguimos al hacerlo, es proporci~ 
nar eI marco de referencia que nos servirlÍ de contexto al hablar de
las representaciones mentales que tenían los griegos sobre la fase
de prederecho. 

Las primeras representaciones qué tienen los griegos sobre la -
justicia las sncontTamos inmersas en el campo del pensamiento míti
co. En este ámbito existen conceptos que pertenecen al lenguaje ;~ 
r!dico y que sin embargo, pertenecen. también al campo réligioso. 
Por ejemplo, la obligaci6n se .aplicó primer.o en la religi6n, para -
después desligarse y adquirir·significaci6n jurídica. Indistinta-
ménte, la religión o la moral ocupan. el lugar que le correspondería 
al derecho o se confunden con él. El derecho carece de autonomía -
propia, no existen normas jurídicas claramente diferenciadas de la
religi6u, n·i 6rganos judic;i,ales autónomos para aplicar la ley, ni-
el juicio mismo desligado de las prácticas religiosas, etc., por -
tanto, no podemos hablar de. la función jurídica cuando ésta todavía 
no existe. Si es lis!·, es bueno preguntarse ¿a partir de cuándo se
elabor6 y formu16 un pensamiento propiamente jurídico que ordene la 
práctica de la justicia? Para responder es necesario atender a lo
siguiente: la función jurídica, en cuanto funci6n autónoma, no s6lo 
es una práctica social, sino una función psicológica o sistema de -
representaciones, de hábitos de pensamiento y creencias ordenadas -
en torno a la noci6n específica de derecho. Esta funci6n tiene su-
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punto de aparici6n en un momento preciso de la experiencia hist6ri
ca, como algo nuevo que inaugura una fase rompiendo con el estado -
de prederecho. 

Lo que nos interesa es la forma de mentalidad, lo que investiga
mos es el cambio de actitud del individuo frente a las pr~cticas j~ 
rídicas, la manera en que las acepta o explica. En un primer mame~ 
to la concepci6n que tienen los griegos es mítica, pues el derecho
se justifica como proveniente de las divinidades y no del quehacer
humano. Este e~ el antecedente de la función jurídica, catalogada
como una fase de prederecho y que se erige como_nuestro siguient~ -
punto de estudio. 
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CAPITULO II 

ASPECTO MITICO DEL PREDERECHO 

l. MITO Y PENSAMIENTO PREJURIDICO EN LA MONARQUIA MICENICA 

a) Características Generales del Mito en Grecia 
Si queremos tener una visión más profunda del por qué el preder~ 

cho se encuentra en las condiciones que hemos visto, es necesario -
acudir al pensamiento que lo organiza, pues toda práctica se encuen 
tra orientada por un pensamiento que rige su evoluci6n. Con ello.
comprobaremos que no es casual que el hombre se sujete a l<:>s p:::-cce
dimientos religiosos en su b~sc¡ueda de la verdad jurídica. Si el -
pensamiento se rige por ciertos principios, que en este caso son de 
orden mítico, su práctica no se puede desatender de la forma en que 
se percibe· 1a realidad. Mien·tras se produzca el efecto deseado• el 
pensamiento no abandonará. los. procedimientos que dan seguridad y -
eficacia a la acción. Pero cuando _la realidad deja de comportarse
como lo espera el sujeto, es necesario volver a pensar el objeto p~ 
ra encontrar los conocimientos que permitan de nu~va cuenta domina~ 

·lo. Ahora bien, si .a-1 pensamiento continúa bajo el mismo sistema -
de representaciones y estructuras mentales, por más que introduzca-. 
cambios en los procedimientos y encuentre explicaciones diferentes
an la aplicac·i6n de la justicia, no se habrá cambiado de contenido, 
sólo se habrán instalado otros. procedimientos m5s eficaces de entre 
los posibles que _pudieron .haber servido para el mismo ·fin. Precis~ 

mente, esto es lo que hemos constatado en la evoluci6n del derecho
de la monarquía micénica a la monarquía griega. En ambos momentos
podemo·s reconocer que el prederecho se organiza bajó _las mismas co_!! 
diciones religiosas cargadas de simbolismos y de rituales. Esto se 
debe a que, a pesar de que la práctica ha recibido modíficaciones,
el pensamiento que la reguia sigue operando bajo las mismas premi-
sas míticas. Cuando el prederecho salga del estado en que se en-"
cuentra para evolucionar hacia el derecho, será porque el pensamie~ 
to ha adoptado otras formas de percibir la realidad. Será en este
momento cuando puedan busca_rse otros procedimientos, que ya no se-· 
rán una modalidad más de los procedimientos religiosos, pues se ha
brá producido una ruptura con el pensamiento mítico. Permanecerin--
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constantes algunos conceptos y prácticas, pero éstos serán totalmen 
te diferentes a los anteriores por organizarse bajo condiciones --
opuestas, que responderán a un nuevo tipo de problemáticas y cuyas
soluciones se jugarán al interior de un espacio bien delimitado, -
que será precisamente el del derecho. S6lo así el pensamiento jurf 
dico po¿rá. salir de su estado mítico para proyectarse en el campo -
secularizado del derecho donde proseguirá su desarrollo. Estas son 
las justificaciones que nos sirven de fundamento para iniciar en es 
te capítulo la explicaci6n del pensamiento creador de mitos. 

En este .apartado vamos a estudiar las características generales
que tiene el pensamiento creador de mitos desde 1,. e!::lpa más primi
tiva de Grecia enm~rc:!da <lesde la llegada de los· primeros helenos -
hasta principios de la monarquía micénica. 

Primero procederemos a explicitar lo que es el mito, el tipo de
pensamiento que lo elabora y la funci6n que cumple en la sociedad -
primi ti\-a. 

Des<le sus inicios el hombre trata de conquistar con el pensamie!!_ 
ro y la investigaci6n un conocimiento del mundo. En un principio -
sus concepciones estaban sometidas a la religi6n, la cual r~cubría
la realidad con el velo de representaciones míti~as. 

"El mito cuenta una historia sagrada: relata un aconteci
miento que ha tenido lugar en el tiempo primordial, el -
tiempo fabuloso de los "comienzos''. Dicho de otro modo: -
el mito cuenta c6mo, gracias a las hazañas de los seres -
sobrenaturales, una realidad ha venido a la-existencia, -
sea ésta la realidad total, el Cosmos, o solamente un --
fragmento: una isla, una especie vegetal, un comportamien 
to humano, una instituci6n. Es, pues, siempre el relato7 
de una "creaci6n": s~ narra c6mo algo ha sido producido,
ha comenzado a ser".l 

Así, la realidad tiene una explicaci6n fundamentada en una volu~ 
tad ajena al hombre, que es la que ha dado origen a lo que ha lleg~ 
do a existir en el mundo. Las normas de comportamiento social no -
escapan a esta producci6n, tienen un origen divino y como tal las -
acepta el hombre. También el mito cumple una funci6n cognoscitiva
dentro del pensamiento del hombre que lo produce, al proporcionar--
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un modelo a seguir para toda actividad humana significativa: como
lo es la alimentaci6n, el trabajo, la procreaci6n, la sabiduría, -
las normas de comportamiento, etc. Si el hombre quiere saber c6mo
debe conducirse en una situaci6n detenninada acude a la informaci6n 
que le procura el mito, en él encuentra el modelo que debe seguir.
El mito se constituye en criterio para diferenciar lo 11\•erdadero" -
de lo "falso", pues sefiala c6mo actuar frente a una situaci6n dete.E 
minada, proporcionando seguridad y eficacia a la acci6n buscada. 
Resulta admisible que el mito contenga una verdad relativa al no -
ser inconexo y sin sentido, pues al intentar explicar el mundo, la
sociedad y la naturaleza, contiene un elemento intelectual: preten
de ser 1 a verdad y precisamente la verdad. Par,. coi:ip:::o;;.J.,r el sen
tido de l,. 1re!"d::.d qut: proclama, veamos la estructura que tiene el -
pensamiento en la fase mítica. 

El pensamiento mítico se encuentra en total oposici6n al que de
nominamos científico y es así porque se encuentra regido por su pr~ 
pia 16gica de elaboraci6n conceptual, basada en la creencia de ver
al hombre y la sociedad como parte de la naturaleza, dependiendo de 
fuerzas c6smicas, tal como lo hacían los primeros helenos. La exp~ 
riencia de los prime.ros griegos ·es individual en al to grado, lo que 
le hace concebir los acontecimientos como sU11amente individuales y
animados por una voluntad propia, capaces de imponer sus designios
ª los hombres. La explicaci6n d-e tales representaciones la encon-
tramos en que no hace una distinci6n en_tre lo subjetivo y lo objet_! 
vo: no advierte el -contras·te qu~ nosotros e11tablecemos entre la re!_ 
lidad y la apariencia; todo lo que es susceptible de afectar su en
tendimiento o su voluntad, queda establecido, en consecuencia y sin 
1 ugar a -dudas como real. Por ejemplo, no ve ninguna razón para que 
sus suefios se consideren menos reales que las impresiones recibidas 
durante la vigilia. Los griegos buscaban la guía de la divinidad -
pasando la noche en lugares sagrados, con el fin de esperar la rev~ 
laci6n de la verdad en sueflos. En el caso del mítico rey-juez del
genos, se esperaba de él que comunicara las resoluciones de justi-
cia una vez que había entrado en contacto con las fuerzas sobrena~
turales, que por su mediaci6n revelarían sus deseos, ya sea a tra-
vés de suefios, or&culos o visiones. 
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Los símbolos son tratados en forma semejante, pues los griegos-
·no podían concebir la naturaleza o algunos objetos corno algo separ~ 
do de los dioses o fuerzas. Por tanto, existe un enlace entre el -
símbolo y lo que éste significa, tal corno existe una uni6n entre -
dos objetos que son recíprocamente dependientes. Un nombre, un me
chón de pelo o la figura de un hombre, pueden tomarse por el hombre 
real, debido a que, en cualquier momento, el primitivo cree que el
rnech6n o la sombra están prefiados de todo el significado del hombre. 
Por ejemplo, los griegos creían que al echar al fuego la figura de 
cera de un hombre, le procuraban un dafio a futuro si no cwnplía su
prornesa. 

Del mj_smo mctlc 'iU°" "'·"' le reconocía una existencia real a lo ima
ginari.o, los conceptos· podían ser substanciados, un hombre valeroso 
o elocuente posee esas cualidades porque le han sido otorgadas por
una divinidad. De igual manera, el rey recibía su habilidad para -
juzgar por ser descendiente de los dioses y estar en contacto con-

su niundo. 

Como el hombre se enfrentaba a un mundo animado en toda su exte~ 
· si6n, no conoce Ia mate:r.i.a lliuerta, pues convierte los conceptos_ que 
revelan esa· realidad en realidades existentes por sí mismas. La in 
terpretaci6n ·que· hacían de la 111uer-ce muestra esa tendencia hacia lo 
concreto: ·la. muerte no es ún ·acontecimiento puramente físico, sino
que la muerte es la prolongaci6n de la vida en otro mundo. Lo mis

.me, se n_ot:a .el car,ct:er· concreto que se atribuye a la vida cuarldo -
se afirma que :los dioses la tienen en sus manos. 

· "Justa-nte·porque no--hac_Íán dist:inciones radicales entre 
los suefios,: las aluciJ1aciónes y 1 as vis iones comunes. no
separaban, de modo rig.uroso,. lo vivo de lo muerto. La su 
pervivencia de los muertos_y la continuación de sus reta-= 
ciones con los boabrea eran.corrientemente-aceptadas, por 
que los muertos seguían relacionados con la indudable rea 
lidad de las zozobras, esperanzas o resentimientos del --= 
hombre. Para la mente creadora de mitos, todo lo que ocu 
rre en su mundo tiene la rniS111a realidad".2 · · -

Así, ent:en<lemo·s porgué los. griegos ac.eptaban como algo imperioso 
e ineludible tomar la venganza de la sangre, pues el difunto que ·d~ 

jaba su testamento de venganza se creía que no había abandonado el-
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mundo de los vivos; su presencia podía manifestarse a través de --
cualquier acontecimiento, visión, suefio, etc., que al ser tomado c~ 
mo real, podía causar un mal en caso de ser desoída su petici6n. 

El pensamiento mítico se sirve de la categoría de causalidad en
términos en que la respuesta s6lo puede ser dada por la experiencia. 
Le es imposibl-e concebir la causa y el efecto como una operaci6n -
impersonal, mecánica y sujeta a leyes, pues su experiencia inmedia
ta lo hace interrogarse. por la voluntad y la intenci6n que ocasio-
nan el acto. Si se sucede una catástrofe, la causa se busca en la
volunl:ad de l.os dioses. Esto es así porque una ley general no pue
de hacer jusl:icia al carácter individual de cada acontecimiento. -
El primitivo necesita encontrar una cnus2 ~au específica e indivi-
dual como el ::cc.utecimiento que-.deoe explicar. Por ejemplo, en los 
casos de homicidio la justicia privada era la encargada de resolYer 
el conflicl:o, sin que existiera una léy que contemplara el caso pa~ 
ticular, sino que se procedía de acuerdo a como el vengado.r pudiera 
tomar la justicia bajo sus propias manos. Por su parte, el infrac
tor se justificaba atribuyendo el. hecho a la· voluntad de l.os dioses, 
que le habían impuesto tan cruel destino y contra el cual no había
poder humano que se pudiera resistir. 

El hombre griego de esa época creía que los :fcn6menós poseían -
una substancia, como el hombre pose~ ia substancia de la V.ida. En-. 
el caso de alguna infracci6n ai modelo mítico de condu.cta, el culp~ 
ble llevaba consigo la.substancia de la culpa, que s61o podía ser-
borrada a través del ritual específico de purificaci6n. Cuando se
expulsa de la comunidad al culpable se arroja con él la culpa misma. 
Con frecuencia los demonios no son otra cosa que el· mal tratado de
modo substancial'y dotado de voluntad.' 

Se advierte que los conceptos espaciales del primitivo son orie~ 
taciones concretas, que se refieren a lugares que poseen una signi
ficaci6n emotiva, pudiendo ser familiares o ajenos, hostiles o ami.:!_ 
tosas. Estas valoraciones emotivas las encontramos en la predilec
ci6n por lugares relacionados con la naturaleza, como bosques y --

ríos, donde se llevaban a cabo los ritos del matrimonio o de la ma
yoría de edad. Igualmente, el tiempo es una concepci6n cualitativa y 
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concreta y no cuantitativa y abstracta. El pensamiento creador de
mitos no comprende el tiempo como una duraci6n uniforme o como una
sucesi6n de momentos indiferentes, sino que es experimentado en la
periodicidad y el ritmo de la vida humana, lo mismo que los ciclos
de ·la naturaleza. Cada fase en la vida del hombre desde su naci--
miento hasta su muerte, es un tiempo que posee cualidades peculia-
res. La transici6n de una fase a otra constituye una crisis en la
cual el hombre es auxiliado por el enlace con su comunidad, por me
dio de los ritos apropiados para el nacimiento, la muerte, la pube~ 
tad, el matrimonio y la mayoría de edad. Este "tiempo biol6gico" -
concibe las manifestaciones del tiempo acordes con la naturaleza, -
las estaciones y los cuerpos celestes, como signos de un pro-:e~c •,rª=. 
tal que e~ ~c~Gj&nLe y está relacionado al de la.vida humana. El -
cumplimiento de tales fen6menos es esencial para el hombre y siente 
la necesidad de contribuir a su realización con ritos apropiados. -
Por medio de fiestas, el hombre primitivo participa en la vida de-

la naturaleza. 

"El hombre arreglaba su propia vida o, por lo menos la v_! 
da de la sociedad a que pertenecía, de tal manera. que. la
armonía con la naturaleza, la coordinaci6n entre las fuer 
zas naturales y las sociales daba nuevo Ímpetu a sus em-~ 
presas y aumentaba sus posibilidades de obtener 6xito".3· 

La coordinaci6n deliberada entre los sucesos naturales y los 
acontecimientos sociales muestra claramente que, para los antiguos
griegos, el tiempo no significa un sistema de referencia abstracto
y neutral, sino una sucesi6n de fases recurrentes, cada una de las
cuales posee un valor y un sentido peculiar. Finalmente, diremos -
que la vida del hombre y la funci6n social se encuentran encajadas
en la naturaleza, en una dependencia mutua donde el hombre contrib~ 
ye a la realizaci6n de los fen6menos naturales, del mismo modo que
la vida humana depende de su integraci6n armoniosa a la naturaleza. 

Una vez descrita la estructura interna de la racionalidad del -
hombre primitivo, veamos la función que el mito cumple en la socie
dad, como instancia reguladora que indica el orden que debe seguir
la acción del hombre. 

,. 
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Un objeto o una acci6n poseen realidad porque participan de una
realidad sagrada que los trasciende y que se muestra como paradigma 
divino. Por lo tanto, los actos humanos tienen significado porque
han sido practicados anteriormente por otro, otro que no era humano. 
Lo que el hombre hace ya se hizo en una acción primordial ejecutada 
por un dios, un hGroe o un antepasado. El mito sirve de modelo --
ejemplar que legitima los actos humanos; en contraposici6n, los ac
tos que son repudiados por la colectividad son aquellos que profa-
nan el modelo ejemplar. He aquí la dificultad que encara todo cam
bio que transgreda las normas establecidas. 

"Un objeto o un acto no es real m~s ~;;..:; "'ª la medida en -
que imita o repi.t;; un arquetipo. AsÍ, la realidad se ad
quiere exclusivamente por repetici6n o participaci6n: to
do lo que no tiene un modelo ejemplar está "desprovisto -
de sentido", es decir, carece de realidad".4 

Es éste un esfuerzo desesperado que le brinda la seguridad de no 
perder el contacto con el Ser, de vivir dentro de la realidad. En
relaci6n con la norma social, se debe vivir de conformidad con ella, 
pues es el arquetipo revelado en los tiempos de los comienzos, que
de ningfut motivo se debe violentar. 

Cuando ocurre una catástrofe natural o social,_ el hombre consid~ 
ra que su origen no es azaroso, sino consecuencia de una interven-
ci6n mágica o demoniada, contra la cual s6lo el jefe religioso pue
de intervenir dirigiéndose. a los .dioses para anular sus efectos. 
La causa que provoc6 la ira d~ los dioses se encuentra en las fal-
tas cometidas por quebrantar los mandatos encerrados en los modelos 
ejemplares •. En general, puede decirse que el sufrimiento es consi
derado como la consecuencia de un extravío con relaci6n a la norma
de conducta. El castigo recibido por la falta sirve para recordar
a! hombre que no debe olvidar el verdadero camino trazado de antem~ 
no por los dioses. Cuando el hombre se aleja de las pautas de com
portamiénto, se aleja de la divinidad, lo que le acarreará conse--
cuencias funestas en su persona, allegados o bienes. De aquí la o~ 
servancia total a lo prescrito por el mito. 

Para conservar la memoria del paradigma revelado por el mito, 6~ 
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te se debe narrar peri6dicamente, cosa que se hace dentro de un co~ 
texto mágico-religioso, mediante la persona adecuada, si es que se
quiere obtener el resultado deseado. Por otro lado, el transcurso
del tiempo no anula la eficacia de los paradigmas de comportamiento, 
pues el tiempo es revitalizado al narrar ceremonialmente el mito, -
devolviéndole todo su poder mágico. 

En cuanto a la descripción de la re1igi6n de los primeros grie-
gos~ podemos buscar sus antecedentes en la cultura cretense, que se 
fundi6 con la de las tribus indoeuropeas llegadas a Grecia en el s~ 
gundo milenio. El resultado fue la unidad de la religi6n creta-mi
cénica, muy desarrollada ya en su última etapa, con divinidades :::11 

tiples plenamente humanizadas y " \'Cc'"s individualizadas en las re-
pre~ en ta...:: .iones ~ 

El fondo más primitivo se encuentra asociado a la actividad agr.f 
cola, pues al concentrarse la vida en el campo, se confiere a los -
elementos de la naturaleza una relevancia que se proyecta en su sa
cralizaci6n. Esto hace que el culto sea celebrado en sitios natur~ 
les, como grutas, bosques, ríos, etc., y se haga objeto de culto al 
árbol, el pilar, los cuernos de consagración, la doble hacha, la -
serpiente, las aves y quizá .al toro. En estos lugares y con estas -
deidades se celebraban los actos de consagraci6n. También encontr~ 
mos representaciones de demonios, los seres semihombres, semianima
les y 1ós primeros dioses antropom6rficos como Zeus, Artemisa y Ap~ 
lo, entre otros. 

Las fiestas campesinas constituj.,en un medio de vida religiosa -
que está en relaci6n inmediata con la existencia colectiva y sus -
normas de comportamiento, así como con la exaltaci6n periódica que
alimenta. Para los primeros griegos, la naturaleza participa de la 
vida del hombre y no se les puede representar separados, pues una y 

otra se complementan formando una unidad indifere~ciada. La natur~ 
leza se asocia a las fiestas, ella favorece las relaciones sociales 
de los hombres y el cumplimiento de las normas como en el caso del
matrimonio, la entrada a la mayoría de edad, transacciones comerci~ 
les, la adquisici6n de obligaciones solidarias y otras más. 

·~e continuará ofreciendo a las divinidades de la tierra
los productos de la tierra, que son sus dones, y que son-



también objetos de consumisi6n, incluso religiosa, Y hay, 
en efecto, un círculo -pero no para el pensamiento más an 
tiguo-, un círculo vicioso; los temas humanos del don, la 
ofrenda, la retribuci6n y la acci6n de gracias han surgi
do de un mismo fondo primitivo, en el que estaban entre-
mezclados. Al mismo tiempo que aseguraba una remuneraci6n 
general por su comunismo momentáneo, el gasto colectivo,
en la exaltaci6n peri6dica de las asambleas, evoca la --
idea de un mundo al que sus renovaciones esperadas arras- 5 traban en un círculo, común a los hombres y a las cosas". 
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Es ésta la manera en que los griegos de la Edad del Bronce adqui 
rían y cumplían sus obligaciones, sirviéndose de un fondo natural y
baj_o fiestas rituales que garantizaban su cumplimiento, siempre res 
paldados por la presencia de sus dioses. 

En una etapa posterior a las fiestas campesinas y alternlíndose -
con ellas, se efectáa el tránsito hacia un estado nuevo en que la-
autoridad deja de ser colectiva, representada por el rey de cada g~ 
nos, para particularizar.se en la persona del monarca micénico. Se
visLumbra la creaci6n de la autoridad social representada por el -
rey-sacerdote, que monopoliza en sus manos todo el poder y funcio-
nes de la pri~tiva polis,- como ya e:xpusimos anteriormente. La obe 
diencia de los genos que integran la polis a los mandatos del mona~ 
ca, se puede comprender si recurrimos a la religi6n, de donde pro-
vienen los fundamentos que sostienen las creencias del pueblo .. 

Cuando las tribus helenas llegadas a Grecia empezaron a consti-
tuirse en sociedades fuertemente guerreras hasta llegar a dominar a 
los pueblos que encontraron, en ese periodo de transición se inspi
raron en la_cultura cretense, que era la más evolucionada. Esto hi 
zo que al surgir la eultura micénica se organizara imitando en gran 
parte a los cretenses. De ellos tomaron la idea de refugiarse en -
palacios y organizarlos de manera semejante, de ahí que hayan toma
do la escritura, por ejemplo. Al igual que los cretenses, los ge-
nos reconocieron en el monarca la máxima autoridad política, mili-
tar, econ6mica y religiosa. Es claro que en principio el monarca -
logr6 el poder como líder militar de los genos, para después adqui-
rir las otras atribuciones. ¡ 
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En conjunto la religi6n creto-micénica presenta sobre todo dos -
aspectos: asociada a santuarios campestres tiene un aspecto agrario 
y asociada a un palacio ofrece entonces un aspecto de realeza. En
el primer caso, el aspecto sagrado lo proporciona la vida campesina 
como ya dijimos; en el segundo, vemos el culto concentrarse junto -
al rey, en una parte del palacio, el megar6n, donde se acumulan los 
objetos sagrados. Los ritos religiosos han sido desplazados de los 
lugares naturales donde se celebraban las fiestas campesinas a un -
espacio cerrado, el megar6n del palacio. El rey oficia como gran -
sacerdote que domina la naturaleza con sus danzas, cantos y conoci
mi~ntos mágicos obtenidos por medios místicos s61o reservados para
él. Así se ha legitimado el ejercicio de un :po:!:::.- individual de c~ 
rácter eminentement~ ~~!igloso. 

Para mantener el lugar que ocupa y reafirmar su posici6n ante -
los demás, necesita acudir continuamente a la fuente religiosa que
sustente su poder individual. Con frecuencia participa en procedi
mientos ordálicos en los que se le somete~ pruebas que lo habili-
~an para la realeza. Estos temas son reiterados en los mitos que -
cuentan las hazañas heroicas de un rey. El mito de Pélope contiene 
la historia de la entronizaci6n y dice: "Enomao, rey de Pisa, había 
determinado que nadie que no triunfase contra él mismo en la carre
ra de carros, se casaría con su hija Hippodamia y que si no cumplía 
ez-::a condici6n s.ería condenado a muerte. Cuando ya varios candida
tos habían sido vencidos y·ejecutados, Pélope se ofreci6. Partici
p6 en el concurso con los caballos que le había dado el dios Posei
d6;:; (Enomao había recibido los suyos del dios Aries) . Pélope triu!! 
f6 y fue declarado rey. Se le ve representado al lado de Hippoda-
mia, sobre un carro que es ahora carro nupcial y que es, sobretodo, 
carro triunfal. A Enomao no le cabía otra suerte que morir, pero -
muri6 durante la carrera". 6 

El tema del mito presenta una idea de ordalía, una imagen de --
triunfo obtenido al someterse a la prueba del duelo, comúnmente --
prac<:icada para resolver los casos en que la justicia se encontraba
en entredicho. Al salir triunfante ha probado su habilidad para la 
realeza, de no ser así, la muerte sería el mejor indicio de lo con
~rariQ, misma situaci6n que se repite con quienes dirimen sus con--
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troversias de la misma manera. La intervenci6n de los dioses no es 
ajena como se ve, pues Poseid6n lo favoreci6 haciéndole invulnera-
ble, situaci6n que se aplica por igual al que sale triunfante con -
la justicia de su parte. Al salir airoso del procedimiento ordáli
co, Pélope muestra a la comunidad su virtud inmortalizadora que lo
asocia a los héroes. Para completar la imagen real, Pélope e Hipp~ 
<lamia avanzan montados en el carro, a semejanza de Poseid6n y Anfi
trite que en su éarro corren sobre el mar. 

Este tipo de procedimientos son pruebas de ordalía que reafirman 
el derecho que se tiene y son aplicadas lo mismo en los juegos fun~ 
rarios, que para regir la impartici6n de justicia, como lo _.-.r~ 1::.-
prueba ordálica del fue~o, del ¡¡b~a o áel duelo, de los que, si se
:;;;.l<:i con vida, muestran una inocencia confirmada por los dioses·. 
El mito que ac_abamos de ver conserva el modelo de conducta que rige 
los procedimientos de justicia. 

El rey ratifica su poder al hacer lo que la comunidad espera de
él: asume el ritual del don al hacer regalos mediante fiestas cole~ 
tivas o dar el festín religioso, celebrar el sacrificio como medio
de purificación, etc·. Distinta manifestaci6n de su poder es la ef_! 
cacia que emana de su ser: predestinado a reinar sobre los elemen-
tos, ejerce sus .. facultades sobre la naturaleza para que ésta propo!: 
cione lo que es objeto de alimentos. En las fiestas de invierno el 
mito conserlÍ'.a el recuerdo de la uni6n sexual del rey y de la reina
como medio para asegurar la prosperidad del ganado y la fertilidad
de la tierra. 

La figura del rey se sustenta en el fondo religioso de una tradi 
ci6n aceptada por el pensamiento mítico como único medio posible de 
ordenar la naturaleza y la sociedad. Se comprende por qué la auto
ridad del rey es respetada y obedecida sin cuestionamiento, hacer -
lo contrario equivale a perder el contacto con la divinidad, que es 
lo que brinda seguridad y eficacia a toda acci6n significativa. 

b) La Palabra Mágico-Religiosa y la Justicia 
En los apartados anteriores hemos visto cuál es la funci6n del -

rey micénico en el campo de la justicia y las características del -

-------
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pensamiento que lo legitima. Falta saber c6mo es que se transmitía 
y conservaba en la memoria social el conocimiento de los modelos mí 
ticos de comportamiento. La importancia de este tema es que en él'
veremos la forma en que el pensamiento primitivo de los micénicos -
se representaba la génesis de las normas, los mecanismos que se se
guían para su imposici6n y obediencia y además para que fueran aceE 
tadas como los modelos verdaderos de conducta. Con ello, volvere--
mos a entrar al espacio religioso que encubre los orígenes del dere 
cho. 

Para llevar a cabo el cumplimiento de sus diversas atribuciones
el monarca micénico se auxili6 de f~nci~~arios que lo representaban 
"'" sus distintos quehaceres. ·A través de los escribas que hacían· -. 
uso de la escritura Lineal B, resolvía la tarea administrativa de -
inventariar el movimiento de bienes y personas en el reino. aparte~ 
de registrar otros asuntos. Mas para conservar en la· memoria so--'~ 
cial otro tipo de conocimientos, como el de los modelos míticos de
justicia, la escritura usada era muy rudimentaria. pues ··era incapaz 
de servir como títil para expresar el pensamiento, por lo que se re~ 
quería de un medio distinto. En los usos 111undanos el medio adecua
do para conservar el· recuerdo social era mediante música y· cancio- -. . 
nes breves de trabajo, matrimonio, muerte, etc. Pero el rey no se-
pod!.:: v¡¡lel' de estos 'medios· profanos; como depositario del saber S.!!. 
·grado comunicado por los dioses•· necesitaba de,,.un s.:Lstema adecua.do.: 

que cumpliera tan impor:tante y de1icada labor. Para resolver el .-
p.roblema fue que. en los orígenes de la ~anarquía el sober;;mo se v.a- · 
li6 de los poetas como funcionarios especializados en el arte de la 
memoria, capaces de conservar y transmitir el .recuerdo de los mode
los míticos de comportamiento •. 

Los poetas se llamaban a sí mismos aedos• o sea. cantores·. ténn,!: 
no que no distinguía entre el compositor y el que canta. Operaban
en el megar6n del palacio, sede de las divinidades y se les tenía -
como personajes del más alto nivel social, incluso protegidos por -
leyes religiosas. 

"En la Antigüedad griega, el poeta narraba la historia mí· 
tica de su pueblo o prestaba su voz a la colectividad on7 



fiestas de tipo tradicional. El poeta tenía una funci6n
religiosa y se sentía a sí mismo y lo sentían los demás -
como una vía de comynicaci6n entre ciertas divinidades y
los demás hombres".7 
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La verdad era cantada por el poeta en un medio ritual y bajo co~ 
diciones especiales, principalmente en ritos, juegos ceremoniales,
bodas y otras ocasiones en que el poeta hacía a los participéntes -
vivir a través de una experiencia ajena. En la imaginación mítica
iba incluido siempre un acto de creencia en la realidad construida
por el poeta. Observamos que el poeta no es un personaje que dé -
forma a preocupaciones y sentimientos individuales, sino que es el
depositario del saber col P-<::ti'!'O. Se lé cunsideraba como un sabio -
que ilustra a la sociedad al cantar la verdad inspirada por las Mu
sas, deidades protectoras de la memoria. El 'poeta está de una mane 
ra misteriosa en comunicaci6n con las Musas que le arrancaban del -
mundo normal para vertir en. él nuevos sentimientos y conocimientos
que a su vez, transmite a los hombres. Es este tipo de conocimien
to no apr.endido sino inspirado e1 que conserva la verdad de· las co
sas y no. olvida. La memoria del poeta era una omnisciencia de ca-
rácter adivinatorio,. que s_e definía como el saber miíntico por la - -
f6rmtda "lo·que es, lo que·:ser4, lo que fue". 

"Cuando el poeta está poseído por las Musas bebe directa
mente en la cienéja .de· Mnemo.syne. ·es decir, ante .t:odo, en 
el -conociment:o~de l.os ·"orígenes'', de los "comienzos", de
las genealogías, empezando por el principio, la aparición 
del. mundC! •. La a.~~l:?.s.iJ!. ~e. lo:.. d;i.oses, el nacimiento de la
huma11idad. · E1 ··pásado·:'as.í desve1.a"do es a:fgo mis que el an 
tecedente del presente: es su fuente. Remontando hasta 7 
aquí, la rlilllliniscencia trata de no situar los acontecimien 
tos en un marco temporal, sino de alcanzar el fondo del7 
Ser, de d~cabrir".l<><o.riginario, ·ia realidad primordial - -
de la que ha surgido el Cosmos y qµe permite comprender -
el devenir.en su conjunto".8 

El poeta inspirado por las Musas recupera la memoria primordial, 
hecho que le permite conocer las realidades originarias que funda-
mentan es.te mundo. Su pal abra, por eso mismo, al ser pronunciada -
con un aon de videncia, es una palabra eficaz, instituye por virtud 
propia un mundo simbólico-religioso que es lo real mismo y de lo -
que no se puede dudar. 
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Como depositario del saber colectivo, el poeta cumplía una fun--
t ci6n doble: por un lado, narrar las cosmogonías y teogonías para -

celebrar a los dioses y por otro, narrar las hazafias de los héroes
miticos. En ambo cases el poeta transmitía a la comunidad los mod~ 
les ejemplares que debían seguirse y obedecerse, pues eran los ar-
quetipos de conducta practicados desde tiempos inmemoriables por -
los dioses y héroes, a los que debe atender el hombre. El poeta -
evocaba las teogonías y ~osmogonías que dieron origen a los dioses, 
que triunfan sobre el Caos e instauran el orden del Cosmos; al igual 
que los dioses, el rey hace lo mismo en la sociedad, la ordena a -
través de las normas recibidas de los dioses. Al poeta 1~ to~cbc -
narr"r ~stc •:c.-<!<:<i! !Jrimordial, por lo que se le considerabi:i. como un 
hombre inspirado que mediante su sabiduría comunicaba a los hombres 
las verdaderas normas de comportamiento. 

En cuanto a la segunda funci6n del poeta, narraba aquellas haza
ñas heroicas que merecían ser conservadas en la memoria social. En 
un mundo donde la guerra era la actividad principal, el guerrero es 
taba sometido a la presi6n del elogio o la crítica, según el compoE 
tamiento observado en el cumplimiento del código de honor. El poe
ta era el encargado de vertir la alabanza o la desaprobaci6n y con
ell o, ser el árbitro que juzgaba qué comportamientos merecían ser -
alabados y guardados en la memoria colectiva como modelos ejempla-
res a seguir, así como los actos que debían ser relegados al olvido 
por vergonzosos. El hombre micénico le asignaba un valor especial
ª estos sentimientos cano a otros más hasta elevarlos a la condición 
de divinidades. Las diosas Alabanza y Desaprobación estaban íntim!!_ 
mente relacionadas con las diosas Mnemosyné, Lethé y Alétheia, o -
sea, la Memoria, el Olvido y la Verdad, veamos por qué. La Verdad
se relaciona con la Memoria al erigirse en receptáculo de la Alaba~ 
za. Su antítesis es la Desaprobación y el Olvido, condena que su-
fren quienes no gozan de la predilección de los dioses. 

Notamos que las normas de comportamiento se generan en un ámbito 
cargado de simbolismos religiosos, en un juego en el que los dioses 
asumen el control de los actos humanos. El poeta se ha instituido
en árbitro supremo que escoge con su palabra mágico-religiosa las ª!::. 
cienes que merecen ser guardadas en la memoria o relegadas al olvi-
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do y que con el tiempo serán narradas bajo el ropaje de modelos mí
ticos. La verdad dicha por el poeta no es puesta en duda por haber 
sido transmitida por la divinidad, que mediante él otorga la ala-
banza o la desaprobación a los comportamientos humanos. La palabra 
mágico-religiosa ha ganado el terreno de la verd~d y a partir de -
ese presupuesto, todo procedimiento que proponga una novedad dentro 
de las normas de conductas se debe ceñir a los ritos establecidos,
considerados como los únicos seguros para instaurar la verdad en el 
mundo. 

c) La Verdad y la Justicia en el Mito 
Si mediante e1 '-'5" de la p:?.!.~b!"::: :ü.5.¡icc-:ct::llg.iusa el poeta era -

el encargado de conservar en la memoria social el recuerdo de los -
modelos de conducta, tenidos como la verdad misma, por su parte el
monarca micénico también hacía uso de la palabra mágico-religiosa -
para buscar la verdad en sus decretos de justicia. Nos serviremos
del mito del Anciano del Mar para poner de relieve las asociaciones 
que hacían los micénicos entre verdad y justicia y c6mo se integra
ba la religión como el fondo común que aceptaba el pensamiento como 
medio para regular tal actividad. 

Nereo era el más anciano y venerable de los dieses descendientes 
de Ponto. Es llamado anciano porque no conoce más que justos y be
nignos pensamientos. Como divinidad, la verdad de Nereo abarca un
doble campo: mántica (adivinatoria) y justiciera. En el pensamien
to religioso, la diosa de la Justicia, Themis, no constituye un c~ 
po distinto del que corresponde a la diosa Alétheia (la Verdad), -
tienen afinidades múltiples, pues en efecto la Alétheia es la ·~ás
justa" de todas las cosas. Ambas divinidades comparten el mismo ca 
rácter adivinatorio, conocen el pasado, presente y porvenir. 

Ahora bien, el Anciano del Mar es un dios que habita en el mar y 

precisamente, el mar se yergue como medio de prueba que decide la -
verdad por los procedimientos ordálicos de inmersi6n: el mito cuen
ta la historia de Frominé, la virgen prudente, calumniada por su m~ 
drastra y entregada por su padre a un mercader llamado Temison, el
Justiciero. Una vez en el mar, el hombre ata a la muchacha con una 
cuerda, la arroja sobre las olas y la recoge viva: el mar ha dado -
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su veredicto. Este juicio es ejecutado para saber la verdad. 

Otro hecho significativo, es que el Anciano del Mar simboliza la 
vejez en su aspecto benéfico. Entre los griegos el hombre mayor en 
carna el principio de autoridad. A mayor abundancia, Nereo es cal! 
ficado com·o el "dulce", el "benévolo", al igual que un padre de fa
milia. Los mismos calificativos son aplicados al rey para signifi

car su prudencia a semejanza de los ancianos. 

"El rey es por excelencia el hombre de palabra autorita~
ria; el que toma las decisiones sensatas por el bien de -
SU "rebaño", de los que a él se han sometjclo, :l Sé>mejanza. 
de los nifios que están ,;u~~:::-d.iuaáos a sus padres. El An
ciano del Z·íar representa, por tanto, en el plano mítico.
un aspecto de la funci6n de soberanía: el rey de justicia· 
bajo un aspecto benévolo y paternal".9 

El car.ácter divino del rey hace que la justicia ·que imparte."se -

halle directamente ligada a determinadas formas de mántica: el ce-
tro que porta el rey contiene una virtud mágica que le confiere el
poder oracular de emitir -themistes·, o sea, decretos y juicios comu

nicados por la divinidad. La palabra .themistes se deriva del nom-
bre de la diosa Themis, que comprende tanto el ámbit_o· de la 111.ántic:i, 
como el de la justicia y la vida política. Así, el ejercicio de la 
justicia requier~ de la prlctica adivinaioria: cuando el rey-juez -
requi"ere de su arte adivinatorio para dictar justicia, significa -
que desciende al Hades en busca de la verdad, acci6n que requiere -
del ritual de beber de dos fuentes: Lethé. y Mnemosyné, el Olvido y 

la Memoria. La Alétheia judicial requiere de Mnemosyné para remem~ 
rar los principios judiciales que confirman sus actos de justicia,-· 
impidiendo que se pierdan en el olvido. Es est.a prll'ctica oracular
la que legitima la verdad judicial e impide que se borre de la mem~ 

ria social su recuerdo: 

"Tras el Anciano del Mar, vicario mítico del rey de Justi 
cia, dotados de un saber mántico y maestro de Alétheia, 7 
tras de Minos, que como Nereo acapara la funci6n real, la 
justicia, el saber mántico y el privilegio de Alétheia, -
se descubre un hombre: el personaje real, dotado con el -
don de videncia. Cuando el rey preside la ordalía, cuan
do pronuncia las sentencias de justicia, goza éomo el po~ 
ta, como el adivino, de un privilegio de memoria gracias
al cual comunica con el mundo sensible. En este plano de 

·------



pensamiento, en el que la política se interfiere con lo -
religioso, en el que la adivinaci6n se mezcla con la jus
ticia, defínese la Alétheia, al igual que en el plano poé 
tico por su complementariedad fundamental con Lethé".10 -
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La palabra del rey al dictar justicia tiene un valor mágico-reli 
gioso reconocido en un mundo saturado de símbolos, aceptada como la 
verdad porque participa de un poder sobrenatural. La palabra del -
rey queda respaldada por el cetro que da fuerza ejecutoria a todos
los decretos, pnes es el portador de la palabra de Zeus que se per
petúa en el tiempo y no acepta duda alguna; hacerlo es oponerse a-
los deseos de los dioses. Ninguna situaci6n tiene tanto valor como 
para contradecir la just:.icia estaOlecicla o sumt::Lt;::&:la a cL.ft.ica, ya.

que ni los hechos ni los hombres tienen tanto valor como para poner 
en duda la verdad absoluta. Poner en entredicho la justicia divina 
equivale a relegar al olvido el fundamento social que sostiene el -
orden establecido. Olvidar acarrearía maldicencias y calamidades,
ei mundo volvería al desorden y la anarquía. La memoria perpetúa -
en el tiempo, la justicia y la verdad, ambas necesarias para cense~ 
var el orden del universo. 

Themis, la Justicia, se apoya en la diosa Pistis para asegurar -
la conEianza entra el hombre y el dios o en 1= pal~bra del dios; -
por ejemplo, en el juramento. Se jura para adquirir una obligaci6n 
y la guardiana de la palabra, la diosa Pistis, asegura el comprJmi-

1 
so, ya que incumplirlo.es atentar contra ella. Pistis es la persu~ 
ci6n, que tiene el poder de encantar, da a las palabras un sentido
mágico que influye en quienes las escuchan. Ade111ás, Pistis acompaña 
a los reyes en su quehacer judicial, los guía por el camino del co
nocimiento y coloca en su boca palabras justas que ganan la confia~ 
za de la comunidad. Pero así como el rey sabe encontrar la verdad, 
también puede caer en el error al ser cegado por la ate, un estado
de confusi6n mental que lo hace tomar la realidad por la apariencia 
induciéndolo a engaños y trampas. Caer en el error es muestra de-
que el rey ha perdido la confianza de los dioses. 
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2. MITO Y PENSAMIENTO PREJURIDICO EN LA MONARQUIA GRIEGA: LA TRA
DICION HOMERICA 

Bajo el presente título vamos a seguir el desarrollo del pensa~
miento mítico aplicado en el ámbito de la justicia y el derecho, e~ 
ta vez por la monarquía griega en la Edad Oscura. Con la instaura
ci6n de la monarquía griega se dieron una serie de transformaciones 
en diversos sectores de la sociedad, como lo fue en la religión y -

la justicia, que afectaron de manera directa la antigua concepci6n
que tenía el hombre sobre la realidad. Para el análisis que esta-
mos haciendo sobre la evoluci6n del derecho, es de importancia capi 
tal resaltar aquellos aspectos que aparecieron en la conciP-n~j~ ~~l 
individuo y que lo llevaron' a buscar . .-algunas explicaciones diferen
tes a las tenidas con anterioridad sobre su comportamiento, introdu
ciendo nuevos principios que modificaron_en cierta medida-su inter
pretaci6n de las normas de justicia, su aplicaci6n y lo que la jus
ticia misma significaba. A.pesar de que continuamos insertos-en la 
fase de prederecho, el pensamie~to mítico. sufrió seri~s alteracio'-
nes que incidieron en la reinterpretación mental de las reformas h~ 
bidas en el campo de la justicia a finales de la Edad Oscura y que
prepararon la siguiente etapa de la evolución del derecho en la Gre 
cia antigua. 

El fin del mundo micénico no interrumpi6 el progreso de la reli
gión, que aun cuando se paraliz6 con la llegada de los dorios cont! 
nu6 presente en la vida de los griegos. La rel igi6n tonus' un receso 
én lo que se volvía a integrar conjuntando las creencias que traían 
consigo los dorios con las creencias más evolucionadas de la reli-
gi6n micénica y que finalmente fueron las que se impusieron. Los -
comienzos de la Edad Oscura pudieron haber quedado en una especie -
de caos religioso, si bien bajo innovaciones, préstamos o supresio
nes de aspectos que se echaron al olvido. No se sabe con precisión 
qué es lo que históricamente sucedi6 en este lapso de contradicción 
y continuidad, debido a la falta de un sistema de notaci6n que re-
gistrara los acontecimientos, pues incluso la escritura Lineal B mi 
cénica desapareci6. 

Es de suponerse que el mismo fenómeno se repiti6 en el campo de-
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la justicia durante los inicios de la monarquía griega que, como ya 
vimos, en muchos aspectos continu6 aplicando los mecanismos existen 
tes en la monarquía micénica, aun cuand-0 la responsabilidad de vig_! 
lar el cumplimiento de la ley recay6 de nueva cuenta en los reyes -
de los diferentes genos. A medida que se fortalecía la nobleza --
griega militar, empezamos a notar la aparici6n de nuevas instituci~ 
nes sociales, principalmente en los tiempos de guerra. Las prácti
cas llevadas a cabo por la clase social de los guerreros abri6 un -
nuevo campo de aplicaci6n a la justicia, como indicámos en el sube~ 
pítulo respectivo, donde expusimos los procedimientos que se impo-
níari en el conocimiento de la justicia y las reformas introducidas
ª finales de la Eda·d Oscura. A.'lora procederemos a expresar c6mo es 
que el· pe"nsamien1:o aceptó dit:he.s. i~ ... ~O·:uc~6n.¿..s· ·p·aL·a afianzarlas en -

la sociedad. 

En el .tiempo en que se originaron los mitos de la nueva religi6n, 
los griegos habían superado, hacía tiempo, las fases primitivas de
la religi6n, las cuales sé mantienen como restos en el culto. En -
las referencias que hace Homero sobre la. religi6n de finales de la
Edad Os.cura, según Nestle· no se encuentran ya rasgos de fetichismo, 
que nos aparecen en cambio en la cultura micénica, con la adoraci6n 
del hacha de .dos filos. También ha desaparecido completamente el -
totemismo, e.l . culto a los animales. Lo mtf s importante es qua no 
queda nada de la antigua veneraci6n de las divinidades ct6riicas o
sub:terrán.;as y ni siquiera de la "Madre Tierra"; las demoníacas -- -
fuerzas de las tiniebJ.as han. sido desterradas al Hades. El culto -
de las almas, de los muertos, se presenta aquí s6lo en pocos restos, 
como en el ritual del sacrificio en honor del cadáver de Patroclo -
en la Ilíada, donde tampoco hay magia alguna. La operaci6n mágica
de acallar la sangre es citada por Homero en la Odisea una sola vez. 
También los ritos de purificaci6n se presentan en último plano. 
Del mismo modo no hay rasgos místicos y entusiásticos. Se empieza
ª desvanecer el poder de los muertos sobre los vivos; ni el muerto
por violencia o el asesinado molestan a los familiares con la exi-
gencia de vengar la sangre. La venganza de la sangre ya puede com
prarse mediante bienes purgatorios o mediante destierro voluntario. 

En el campo del pensamiento vemos operarse una transformaci6n se 
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mejante; empezamos a percibir los primeros indicios de un cambio en 
la actitud mental del individuo, inclinada a guardar mayor distan-
cía de las fuerzas sobrenaturales. Son los primeros intentos del-
hombre por fundar un nuevo tipo de racionalidad hasta ese momento -
desconocida en el· mundo yde la que, desde luego, no son conscientes. 

Una innovaci6n que da cuenta de estas primeras transformaciones
en el pensamiento del hombre, la hallamos en la narraci6n de los mi_ 
tos. En la época micénica la forma tradicional de narrar los mitos 
centraba la atenci6n en el "comienzo absoluto" de todo cuanto rodea 
al hombre; se narraba la cosmogonía de una manera vertiginosa, exp~ 
niéndola de manera directa sin pasar por los momentos hist6ricos. -
La novedad que introducen los griegos de la Edad Oscura es explicRr 
el origen de las razas y de la cultura de manera progresiva, canta!!_ 
do exhaustivamente cada acontecimiento pasado, rememorando incluso
los detalles más insignificantes de la existencia. En este caso la 
memoria representa el papel principal, pero no ya la memoria que -
conserva el recuerdo de los orígenes, sino de la memoria que conse~ 
va el recuerdo de los acontecimientos sucedidos después de la crea
ci6n del mundo. En el primer caso .. la memoria produce un conoci--
miento que podemos llamar subjetivo, en cambio, en el segundo el -
conocimiento es calificado de objetivo. 

En el" segundo caso el conocimiento es reconocido por nosotros c~ 
mo objetivo, porque aun cuando siempre trata de un tiempo mítico, -
no es ya el "primero", ese que puede llamarse tiempo "cosmog6nico", 
que contiene una ontología que describe como el mundo, lo real, ha
llegado a ser, sino de un tiempo mítico que narra una historia divi_ 
na y humana a la vez. El hombre sigue aceptando su origen, produc
to de la existencia de los dioses creadores, pero el interés radica 
cada vez en lo que sucedi6 después de la creaci6n del hombre. La -
atenci6n ahora recae no tanto en lo que han creado los dioses, sino 
en los gesta, las aventuras de los dioses que sirven de modelo eje~ 

plar. 

En los poemas de Homero escritos en el año 700 a.c., podemos en
~ontrar en parte un conocimiento del pasado griego de fines de la -
Edad Oscura. En la expresi6n de su pensamiento se puede confirmar-
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el adelanto obtenido en el campo de la mitología, que cada vez más
se desprende de sus antecedentes primitivos. Homero no pretendi6 -
exponer de manera sistemática la religi6n y la mitología griega. 
Su prop6sito era recoger una tradici6n conservada por poetas y sa-
cerdotes en que se exponen los fundamentos de la vida social para -
ser cantados y escuchados en el ambiente de la nobleza militar. 

La religi6n griega ensefia a través de sus mitos los modelos de 
conducta que debe observar el individuo. Revela los valores axial~ 
gicos que son trascendentes en la medida en que son encarnados por
seres divinos, que muestran con su ejemplo el comportamiento adecu~ 
do que conviene al hombre, si bien en un plano sobrenatural como e~ 
rresponde a la 16gica de su mente. El mundo es comprendido por el
hombre gracias a los mitos que le transmiten la realidad en u~ !e~· 

guaje "cifrado". simhi'i!ico. Al descorrer el velo de lo simbólico y 
comprender su significado, el objeto se hace real y es significati
vo porque tiene sentido y es capaz de producir efectos en su vida.
Una vez que el mito es aprehendido en su significado, el hombre se
en·cuentra en la posibilidad de seguir aumentando su conocimiento -
del objeto, mismo que no se agota porque se le sigue enfrentando.· 

El mito cosmog6nico narra la creación desde .el momento mismo en
que el ser viene a la realidad, lo característico entre los griegos 
es que esta generaci6n se da automática¡nente a partir de. elementos
ya existentes desde el comienzo, cc¡¡¡o Gea la Tierra y Tetis el océ!_ 
no, que a partir de su uni6n dan vida a los dioses. A partir de _e~ 

te momento de la cosmogonía, la evoluci6n acontece como una serie -
de procreaciones y de concepciones en forma geneal6gica. La prime
ra generaci6n de dioses que está destináda a reinar sobre la tierra 
está formada por los dioses olímpicos, sefiores de los cielos, "hab.!_ 
tantes celestes" y "soberanos del mundo", que se suponía residen· en 
el monte Olimpo: Zeus habita en el cielo, Poseid6n es el sefior.del.:. 
mar, y Hades soberano del imperio infernal. Viene a continuación -
la nueva generaci6n de dioses, hijos de Zeus y de los demás dioses: 
Hefesto, Apolo, Artemisa, Hermes, etc. Es necesario aclarar que m~ 
chos de estos dioses ya existían dentro del pensamiento de los gri~ 
gos desde la religi6n creto-micénica, pero ahora son reorganizados, 
de acuerdo a la nueva concepci6n del mundo. 



' l 57 

En la mayor parte de los casos, los· dioses aparecen representa-
dos tal como los ve la imaginaci6n: con la forma y vestidos humanos, 
sin atributos diferenciadores. Los aedos (poetas) les dieron una -
forma conforme a los gustos y mentalidad de la nobleza con ellos -
vinculada. Por ello, 1 os dioses al Ímp ices no s 610 son antropomorfos 
sino que también se distinguen por sus aires "aristocráticos". El
punto de partida del antropomorfismo es el animismo, que estructura 
la naturaleza interna de la divinidad tomando como modelo al hombre, 
adjudicándoles voluntad y sentimientos humanos. La humanizaci6n de 
los dioses fue un paso de asombrosa audacia, pues después de crear
a los dioses de esta suerte, el hombre homérico se decía a sí mismo 
semejante a los dioses. Las expresiones "hombre" y "semejante" -
los dioses" tien~n que dcf'ir.1.i:Lse muy bien. Por una parte. Homero-

jamás confundi6 lo "semejante" con lo "divino"· pues, por ejemplo,
ni en la Ilíada ni en la Odisea se trata a los reyes como objeto de 
culto, no son adorados sino honrados. El consistente antropomorfi~ 
mo homérico representa a los dioses como poseedores de todas las d~ 
bilidades y necesidades humanas: Zeus regafia a los desobedientes y
los amenaza con golpes, Ares y Afrodita resultan heridos al interv~ 
nir en los combates de los hombres, etc. Pero el racionalismo ind! 
ca que debe existir una diferencia entre dioses y hombres: lo que -
pone a los dioses por encima de los hombres .. en su mayor plenitud v! 
tal, poder, inmortalidad, eterna juventud, pero no acaso una mayor
moralidad. Los dioses al igual que los hombres son alojados en lu
gares apropiados, enel megar6n del palacio real: la hospitalaria -
acogida de la divinidad en la morada de un mortal le asigna a éste
una dignidad religiosa, pues a través de su mediaci6n, los dioses -
protegen a la comunidad. 

Los dioses olímpicos eran los miembros de un "clan divino", sem=. 
jantes a los reyes terrestres. La comunidad divina es una copia de 
la nobleza guerrera; llevan una vida inactiva deleitándose en la a~ 
brosía y el néctar, alimentos de los dioses que dan inmortalidad, y 
oyendo el suave canto de las musas. Además, las querellas e inclu
so las rifias son tan frecuentes entre ellos como entre los reyes de 
la tierra. La sede de los dioses es una acr6polis con su fortaleza 
real, el Olimpo, lugar donde se convoca al consejo de los dioses. -
En la morada real existen sirvientes: las Horas son servidoras de -
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Zeus, Iris es la mensajera de los dioses, etc. Los oficios se en-
cuentran representados por Hefesto el herrero, las Gracias tejen, -
Pe6n es el médico, etc. La religi6n de los dioses es, en efecto,-
la religi6n de la nobleza. El estado de los dioses con Zeus a la-
cabeza, es como Agamen6n sobre un grupo de vasallos obstinados y -

díscolos, con mayor o menor independencia, que además no se someten 
al rey sino después de frecuentes y vanos intentos de resistencia.
Los dioses llegan al poder en el Olimpo como los hombres llegan al
poder en Itaca, Esparta o Troya, por medio de luchas y herencia fa
miliar. Con respecto al poder, el mundo divino e:staba diferenciado 
como el humano, ya que existen jerarquías que se respetan por poder. 

La característica de Zeus es que su potencia contiene el poder -
de soberanía, que se ejerce en campos distintos y opuestos: el mun
do de la naturaleza, el mundo social, el mundo humano y el mundo de 
lo sobrenatural. 

"Esta potencia .soberana de Zeus reviste para quienes la -
soportan un carácter doble y contradictorio. Por una par 
te, esta potencia que encarna el cielo con sus movimien-= 
tos regulares, el retorno periddico de los días y las es
taciones, significa una soberanía justa y ordenada. Pero 
por otra parte, hay en ·ella un elemento de opacidad, de -
imprevisibilidad, la zona ~e los fen6menos 2~~osf~ricos,
violentos, desvastadores 11 • .1.l 

Pero la potencia de Zeus no está únicamente implícita en estas -
realidades naturales. Actda también en las actividades hwnanas, en 
las relaciones sociales. ·zeus e·st~ presente en la persona del rey, 
en su cetro, está junto a él cuando conduce al ejército en batalla, 
cuando medita en su consejo, cuando es consultad.o por la comunidad
en situaciones críticas, pero: 

"Zeus estií presente, sobre todo, cuando el rey hace jus
ticia: así como la soberanía de Zeus en el cielo hace la 
Tierra rica y fecunda, así también la justicia del rey -
da la prosperidad a todo el territorio que de él depen-
de. Si el rey es injusto, su tierra no da trigo, los re 
bafios no paren, y las mujeres tienen hijos deformes. Pe 
ro si el rey, respetando la justicia, encarna la poten-~ 
cia soberana de Zeus, entonces en sus dominios florece-
todo en una prosperidad sin fin" .12 

1 
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bst_e ·:mismo dominio que ejerce Zeus sobre el universo ). el rey s~ 
bre sus súbditos, lo ejerce cada cabeza de familia en el marco de-
su oikos. Esto permite integrar al individuo en grupos sociales -
que tienen sus reglas de funcionamiento y jerarquía. Los dioses -
tienen así una funci6n de regulaci6n social, pues el poder del rey
emana de Zeus, a condici6n de que se cumpla según ciertas reglas y
conforme a un orden reconocido. Si el rey se excede en sus dere--
chos, no s6lo la jerarquía social es la violentada, es todo el or-
den sagrado de la naturaleza el que queda en entredicho. El orden
comprometido sólo será restablecido a expensas del culpable. 

Para Vernant, cuando el rey hace justicia, no ha de obedecer una 
regla escrita de antemano. Son su palabr2 y :;u g<:sto los que hacen 
l~ justi~la, es su themis la que es ejecutoria. Esto no quiere de
cir que el rey sea arbitrario en sus decisiones, su poder real des
cansa en el respeto a la costumbre. Suponiendo que el rey llegara
ª usurpar el derecho establecido, esto perturbaría el orden: al pe~ 
turbar el orden, desataría fuerzas que se volverían contra él po--
niendo en peligro su soberanía; suscitaría en el consejo y en todo
el pueblo rumores hostiles, maledicencias y palabras de escarnio: -
toda una "envidia" popular que acabaría por arruinar el poder del -
rey del mismo modo que la alabanza y la admiración de los súbditos
refuerzan su prestigio y su poder. Las palabras de c~~sura, deseo~ 
fianza y burla tienen efectivamente_ como resultado empequefiecer al
rey, degradarlo, como su glorificaci6n por el pueblo y poetas acre
cienta el brillo de su nombre y su persona. El rey·no puede provo
car tal escarnio porque perdería toda autoridad sobre el grupo. S!!_ 
be que debe cumplir con el honor caballeresco como lo hace cualquier 
otro guerrero. Con lo dicho en este Último párrafo entramos en el
terreno propio de las virtudes aristocráticas. 

La excelencia humana, la areté, consiste principalmente en el va 
lor guerrero y conducta cortesana. 
areté porque ésta s6lo es atributo 
se hallan inseparablemente unidos. 

El hombre ordinario no tiene -
de la nobleza: sefiorío y areté -

El fin de la areté en Homero es 
fundamentalmente el ajustarse a juicios de valor universal, en otros 
términos, no hacer nada que no sea reconocido como Kal6n, "hermoso" 
concepto utilizado para significar una conducta apegada a los valo-
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res tradicionales y que merece la doxa u opini6n honrosa de los de
más. Intimamente vinculado a la areté se encuentra el honor; el -
hombre homérico adquiere exclusivamente conciencia de su valor por
el reconocimiento de la sociedad a que pertenece. Era un producto
de su clase y mide su propia areté por la opini6n que merece a sus
semejantes. La negaci6n del honor es la mayor tragedia humana, así 
como el elogio y la reprobaci6n son la fuente del honor y el desho
nor. 

Característica esencial del noble es en Homero el sentido del d~ 
o-er. El deber de comportarse de acuerdo al linaje de un héroe, tan 
to en la paz como en la guerra. Pero al lado de la acci6n está la
nobleza del espíritu, que consiste en saber •1ti!.i;:a¡- la palabra en
las asaml:>lea:: ¡:;úbl.i.cas. El arist6cra ta es edu.cado paTa ambas cosas• 
para pronunciar palabras y para real izar acciones honrosas. 

"Y es rle la mayor importancia que este ideal sea expresado 
por el viejo Fénix, el educador de Aquiles, héroe prototi
po de los griegos. En una hora decisiva recuerda al joven 
el fin para el cual ha sido educado: "para ambas cosas, pa 
ra pronunciar palabras y para realizar acciones". El. domT 
nio de la palabra significa el dominio del espíritu" .13 -

Esto es afirmado por Fénix en un contexto en el que claramente -
se desprende que se refiere a la deliberaci6n de Ios nobles en el-
Consejo p-Gblico. Así; encontramos junto a la. palabra mágico-reli-
giasa del rey la palabra-diilogo practicada por el grupo social de
los guerreros en el. ágora,- lugar.donde se vierte la opini6n en pl1-
blico sin censura de ninguna clase," en un ambiente de discusi6n en
.tre "iguales" para ganar la ·aprobaci6n de los demás. 

La palabra-diálogo no obtiene ya su eficacia de la fuerza reli-
giosa, pues se funda en el acuerdo del grupo social que se manifie~ 
ta mediante la aprobaci6n y la desaprobaci6n. En el terreno de la
justicia, este tipo de palabra es lo que posibilit6 la aparici6n -
del primer arbitraje, todo lo rudimentario que se quiera, pero don
de se deja ver la influencia que recibi6 del espacio pl1blico creado 
por .las asambleas deliberativas de los guerreros. Pero, a pesar de 
todo, la palabra-diálogo sigue siendo el privilegio de una clase ca 
talogada como la de 1 os "mejores", de los jefes de los oikos, en 
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oposici6n del demos, que no tiene ni voz ni voto en la comunidad, -
pero que ya empieza a dejar sentir su importancia. 

Las representaciones que se hacían los griegos sobre las normas
de comportamiento, se sustentan en un intelectualismo propio de su
espíritu. Lo que denominamos nosotros "moral", y ellos como areté
o excelencia humana, es para el hombre homérico un saber: "sabe" lo 
prudente y lo necio, lo justo o lo injusto, lo honesto o deshonesto, 
lo jurídico o sin ley, lo debido y bueno. Por ejemplo, cuando Odi
seo abandonado en el campo de batalla reflexiona acerca de si debe
huir dada la superioridad del enemigo, "sabe" sencillamente que, c~ 
mo re)- )- como héroe no lo puede hacer, cualquiera que sea el resul -
t:ado de la lucha. El comportamiento correcto ti.,be ::e:::- ac.:.:..<le con la 
cost:umbre de la drec6, exenta.de moralidad en el sentido que noso-
tros la pensamos. Por tanto, los griegos de esa época tienen el h! 
bito de explicar el carácter o la conducta en términos de conoci--
miento, enfoque intelectualista que hace .que el hombre reconozca -
las acciones que son producto de su carácter, pero no aquellas qüe
al serle desconocidas como propias no las puede aceptar como emana
das de su ser. 

"Si el carácter es conocimiento, lo que no es conocimien
to no es parte del cárácter, sino que le viene al hombre
de fuera. Cuando un hombre actáa de mcdc contrario al -
sistema de disposiciones conscientes que dice que "cono-
ce", .su acci6n no es propiamente suya, sino que le ha si
do dictada. En otras palabras, los impulsos no sistemati 
zados, no racionales, y los actos que resultan de ellos,7 
tienden a ser excluidos del yo y adscritos a un origen di
vino".14 

Principalmente, las conductas que se rechazan como propias son -
aquellas que son sancionadas por la colectividad. Una manera de -
justificar la deshonra por ~ualquier acci6n realizada contra la are 
té, es atribuirla a los dioses. La presi6n del grupo social median 
~e la alabanza o la desaprobaci6n, hace que cobre el impulso de --
atribuir su acci6n a un factor externo, a una intervenci6n divina -
concebida como ate. Un caso que ilustra la intervenci6n de la ate
es cuando Agamen6n arrebata una esclava a Aquiles injustamente, de~ 
pués, arrepentido, hecha la culpa a ate. La ate es un estado de -
mente, un anulamiento o perplejidad momentánea de la conciencia nor 
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mal, que s6lo puede ser atribuida a una divinidad. Este impulso -
lleg6 a adquirir el estatuto de divinidad, la diosa Ate. 

Los dioses g~iegos no guardan ninguna relaci6n con la moral, no
son ni buenos mi malos pues no tienen limitaci6n alguna en su volu~ 
tad, que es en ocasiones caprichosa, voluntariosa o pasional. La -
conciencia religiosa tiene presente el pode~ de las deidade~ y no-
les atribuye ninguna limitaci6n y mucho menos .en el terreno moral.
En la primer etapa de la Edad Oscura, el objetivo del hombre no co~ 
siste en defender la moral.sino en obtener del poder de los dioses
la satisfacci6n de sus deseos, aun cuando a final de cuentas se pe~ 
cata que los deseos que se imponen no son los suyos sino l.os de los 
dioses. En ellos encuentra una autoridAd que s~ puede imponer en -
la sociedad por la función que se les atribuye en la organización -
de la vida. No se puede basar únicamente en un acuerdo humano por
que los vínculos sociales son débiles; en cambio, es más intensa la 
santidad de las leyes emanadas de los dioses. Como guardianes de -
la ley no escrita y la costumbre, los dioses son evocados por los -
hombres para que les hagan justicia, pero su petición no se fundame!l 
ta en merecimiento de carácter moral, sino en su linaje divino, las 
ofrendas y los dones dados a los dioses, los sacrificios, etc., qu~ 
dando relegado a segundo plano el elemento moral. 

Al culpar de sus ~cciones a los dioses, el hombre se exime de -
responsabiÍidad. Cree firmemente que su acci6n no corresponde a lo 
deseado por su voluntad echando la culpa a un poder superior y div! 
no. De aquí nace la idea de la constante interferencia de los dio
ses en la vida humana. Mas en Homero se eipiezaa notar algo signif.!_ 
cativo: se culpa a los dioses sobre hechos ya ocurridos, pero en -
cuanto al futuro inmediato, el hombre sabe perfectamente que los r~ 
sultados dependen de sí mismo y actáa en consecuencia. Poco a poco 
este sentimiento se va a fil'lllando hasta hacer al hombre responsable 
de sus actos. Ya en la Odisea se empieza a poner en duda la culpa
bilidad de los dioses por las acciones de los hombres. Homero hace
que Zeus diga en descarga de los dioses: "¡Ay! f C6mo nos acusan -- -
siempre los mortales a los dioses! De nosotros viene el mal, así--
dicen, mientras que ellos mismos se causan los sufrimientos por sus 
propios crímenes contra el destino". A partir de aquí, la causa --
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del mal y de las subsiguientes desgracias se busca en la misma vo-

luntad del hombre. Con Homero, las creencias de que la imposici6n
de la voluntad divina sobre el hombre lo exime de responsabilidad -
empieza a ser cuestionada: 

·~110 demuestra que ha intervenido ya una orientaci6n con 
traria, que los considera autores voluntarios y responsa-=
bles de los crímenes que se les imputan. Ya no estamos -
pues, en la situaci6n prinordial, en la cual la creencia
sincera e ingenua de la intervenci6n de un poder sobrehu
mano se aceptaba sin oposici6n: ahora los mismos interesa 
dos que invocan la antigua creencia para justificar sus -:
propios actos, reconoce así la existencia de un punto de
vista opuesto, contra el cual precisamente tratan de de-
fendcrse" .15 

En Homern '?!!~cnt:-;:;.¡¡¡¡;.;; una clara noción de la hybris, que signifi_ 
ca el exceso, la usurpaci6n sacrílega debido a un espíritu de culp~ 
bilidad, que si por un lado evoca la idea de una obsecaci6n fatal -
por los dioses, significa por otro,una tendencia propia del hombre
hacia el mal y que en ocasiones no sabe resistir. La hybris repre
senta la idea de una tendencia hacia la toma de decisiones propias
que provocan la injusticia. 

Se acepta la ·responsabilidad humana como culpable de infringir -
la norma de convivencia y del crimen merecedor del castigo, como en 
los casos narrados por Homero a~ que se considera culpable a París, 
Helena y Agamen6n por su comportamiento, En ocasiones el propio -
culpable aparece reconociéndose como tal en una confesi6n que expr=. 
sa una verdadera conciencia de la responsabilidad (Paris que se re
conoce merecedor del reproche de Héctor; Helena que se declara a sí 
misma cubierta de vergüenza). Frente a la aceptaci6n del Hado (de~ 
tino), que convierte al culpable en irresponsable y víctima de un -
poder superior contra el cual no se puede luchar, se presenta el -
concepto de violaci6n voluntaria al justo destino de Zeus. Y he -
aquí que la acci6n es culpable precisamente por ir contra el desti
no de Zeus, vigilante y custodio de la justicia. La maldad y el -
crimen son culpas de los hombres v ofensas a los dioses. 

En Homero encontramos los primeros intentos del pensamiento por

expresar aquel orden al que se ajustan los acontecimientos y que es 
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aceptado como lo "normal", mismo que si es alterado produce un est~ 
do de "desorden", de anormalidad, s6lo restablecido si se "endere-
za" de nuevo lo torcido. Este es el orden concebido por la sacie-
dad como justo y verdadero. Notamos que se usa el concepto de jus
ticia p~ra significar el orden qu• deben guardar las cosas, tanto -
en el universo como en la sociedad •. Aplicado en el campo jurídico, 
la justicia significa el respeto por la costumbre, conceptualizada
con los t:érminos themis y dike, que en primer momento aparecen coi!!_ 
cidentes y que sin embargo, el primer concepto prepara el camino p~ 
ra el segundo. 

La themis tiene relaci6n con la "sentencia" pronunciada en el m~ 
dio judicial¡ se aplica también en las relacioaes que se estabiecen 
entre ~l ~~~spétl, el amigo o el padre; significa también hábito, -

·costumbre, ~onducta moral; tiene también un sentido generalizado de 
ley, derecho, hablándose incluso de las leyes de Zeus. Es tan im-
portante este ~oncepto como medio para designar las relaciones jus
tas, que se le diviniza como la diosa Themis, que preside la asam-
blea y representa el cumplimiento de los decretos de ley. En usos
posteriores, el concepto de themis empieza a ser sustituido por el
concépto de dike, que al principio parecen solidarios, mas tienen -
vagas connotaciones diferentes, pues dike se aplica más. claramente
ª la idea de una legalidad general. 

"La dike no es en el comienzo más que el orden general de 
los acontecimientos. Por ejemplo, es dike de los morta-
les que el alma marche aT Hades cuando mueren, de los an
cianos el dormir tras bafiarse y comer, de los servidores
el tener miedo cuando tienen nuevo dueño, etc. Este or- -
den "normal" es tambi6n un orden humano (hábito, costum-

·.bre) que, como suele o.currir, se considera ejemplar, so--
cialmente aprobado" .16 · 

En pocas palabras, la dike e.s el orden general que es considera
do como justo, verdadero. En los poemas homéricos dike "'justicia"
Y dikaios "justo" se aplica solamente en dos ocasiones, en una para 
decir que es dike atender a los deberes de hospitalidad, y en otras 
para decir que no es justa la conducta de los pretendientes de Pon~ 
lope. Se ve muy bien que el concepto dike tiene aún un valor rela
tivamente pequeño, pues en ese momento otros valores ocupan el lu--

-------
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gar que después le corresponderá, en cuanto que el crimen, la impi~ 
dad, el abandono de los suyos, ·etc., se prefiere estigmatizarlos -
con los conceptos de "feos, ve.rgonzosos". Esta censura social se -
expresa con unos pocos términos bien fijados, por el par Kal6n/ais'J<h 
r6n, o sea, hermoso/feo. Si el obrar Kal6n produce gloria, obrar -
lo aiskhr6n produce vergUenza. Será "hermoso" lo que responde al -
ideal de areté agonal, esto es, el éxito personal para obtener un -
reconocimiento social; obrar "feo" produce el efecto contrario, es
decir, es vergonzosa o fea la derrota o abstenerse de la lucha. 

Si en Homero el concepto dike se encuentra muy restringido en su 
uso, en cambio, tenemos una serie de acciones que son caljfi-::ad:::; ~ 

de "injustas": el pedir :.m:i o;svusa con violencia, apoderarse de los 
bienes aj enes, el sentenciar "torcido" procediendo con violencia o
bien, hacerlo por piedad. Al referirse dike a las normas de campo~ 
tamiento en general, se da la idea del mantenerse dentro de ~os lí
mites propios del hombre, y significa al mismo tiempo la sentencia
que "endereza" otra vez lo torcido. Constituye, como el par kal6n/ 
aiskhr6n, un principio conservador del orden social pero, mientras
éstos son sancionados con el escarnio o vergüenza p6~lica, la inju~ 
ticia produce una sanci6n religiosa. Por ejemplo, la Ilíada habla
de la tormenta que Zeus envía sobre el campo cuando los hombres dan 
sentencias to1·cidas que violan la dlke; en tanto los súbditos "tem~ 
rosos de dios", es decir, justos, prosperan. En éste y otros casos 
se argumenta a favor de la justicia que resulta beneficiosa: prote
gida por los dioses, dike da prosperidad, éxito. Se considera como 
injusto todo aquello que atenta contra la areté, sin importar la i~ 
tenci6n del acto. Lo que importa es el hecho mismo y no la inten-
ci6n. En términos concretos, la .injusticia se revela cuando no se
respeta la moira de una persona, es decir, lo que a esa persona le
corresponde conforme a lo reconocido socialmente. Existe la moira
de un padre, de un hermano mayor, hasta la de un mendigo, que si no 
les es reconocida, pueden invocar la protecci6n de sus Erinias. La 
Erinia es la diosa personal que asegura el cumplimiento de una moi
ra, desata su venganza para hacer cumplir lo que se "debe" o "tiene 
que" hacer. Por eso, también se les invoca como testigos de jura- -
~entes, porque el juramento crea una asignaci6n, una moira. 
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Como los dioses no atienden a la intencionalidad del acto, en m~ 
chas ocasiones su intervenci6n se encuentra carente de fundamento -
para el hombre; con frecuencia lo que el héroe considera un acierto, 
es para el dios un error que merece ser castigado. En un caso, Po
seid6n pretende castigar a Odiseo porque ha cegado al Cíclope, su -
hijo. aunque en realidad Odiseo no ha hecho otra cosa que defender
se de un ataque brutal e injusto; para el dios, no tiene relevancia 
alguna la intenci6n, lo que importa es el hecho sin más. En este -
sen ti.do, el gobierno de los olímpicos se presenta como un dominio -
arbitrario, incluso el propio Zeus, que aspira a ser neutral, tiene 
sus dificultades para dar a su gobierno universal una e.proximaci6n
al me&os del equilibrio y la justicia. Permite que Aten~= dcfíen<la 
a. Héctor, y nt;>spu~:: ne; .iiupide que Aquiles veje el cadáver de Héctor. 
Estas continuas intervenciones de los dioses en las contiendas hum~ 
nas se presentan como arbitrarias y empiezan a ser criticadas como
injust:as y vistas con desconfianza. La crítica a los dioses se ex
presa en palabras acusadoras y llenas de reproche, incluso, entre-
los dioses .mismos se hacen acusaciones unos a otros por su injusti
cia. La misma Atenea dirige a su padre los más graves reproches, -
le llaDa "cruel, criminal y furioso en su ánimo terrible"; la ninfa 
Calipso l.lama a los dioses en general crueles, dañinos y desfavora
bles; ~..polo acusa a los dioses de crueldad, falta de compasi6n y -
justicia. por permitir la violación del cadáver de Héctor. Pero no
s6lo los dioses se quejan, tambi~n lo hacen los hombres. Se lamen
tan de que Zeus se complace en confundirlos con signos equívocos y
de que se les trata sin compasi6n, design:lindolos como "dafiinos". 
Estos son los inicios de la mundanizaci6n o secularizaci6n de la vi 
da. Ve~os que el juicio de dios ya se alterna con el juicio segui
do por los hombres; que la.palabra mágico-religiosa pierde terreno
ante la palabra-diálogo; que la culpa es aceptada como propia por-
el hombre y ya no atribuida a los dioses, etc. Así se abre camino
poco a poco el desarrollo del derecho y de la ley; donde éstos fal
tan, los· griegos creen que reina una situaci6n de barbarie, como en 
el caso ée los cíclopes. 
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l. SURGIMIENTO DE LA POLIS GRIEGA: HESIODO Y LA CRITICA DEL CAMPE
SINO A LA JUSTICIA ARISTOCRATICA (SIGLO VIII A.C.) 

A la Edad Oscura le sucede un nuevo periodo conocido universal-
mente baj~ el nombre de Edad Arcaica, nombre tomado de la historia
del arte. En esta Edad, que abarca del afio 800 al 500 a.c .• encon
tramos dos rasgos distintivos: la cons~lid~ci~n de la polis y la e~ 
pansi6n del mu:i::!c griego a través de la colonizaci6n. 

En este apartado nos ocuparemos de lo que sucedi6 en el siglo -
VIII a.c., con el surgimiento de la polis o Estado griego, valiéndo
nos en gran parte de los poemas que por escrito dej6 el poeta He--
síodo y en los que se revelan las primeras transformaciones sufrí-
das por la justicia tradicional. 

El advenimiento de la polis ocurre en el siglo VIII a.c.,apare-
jado a una serie de transformaciones sociales que debilitaron en -
gran parte el mundo hc~rolco. ·Uno do estos cambios es la caída de--

· la monarquía patriarcal, que se ve sustituida por un gobierno de 
tipo aristocrático de unas cuantas familias nobles. La causa la e!!_ 
contramos en la paulatina desintegraci6n del régimen comunitario -
primitivo de la tierra, producido por la apropiaci6n privada de los 
medios de subsistencia. En ciertas regiones los bienes comunita--
rios y las parcelas familiares pasaron a ser de propiedad privada,
situaci6n que aprovech6 la nobleza para acaparar la mayor parte de
los medios de _producción: tierra, ganado y esclavos. La nobleza--
se sirvi6 de su naciente riqueza para forjar vínculos de protecci6n 
y obligaci6n con los plebeyos, tales comodeudas, entrega de tribu-
tos, la prohibici6n de marcharse de la tierra, etc., acrecentando-
con ello el n6mero de miserables, Sus medidas se hallaban respal-
dadas por el poder militar, mantenido gracias a la adquisici6n de-
metales para la fabricaci6n de armas y la cría de caballos para !a
guerra. 

-------
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Ya Homero en su poema la Odisea deja notar. una serie de situaci~ 
nes que se manifiestan como signos inequívocos del debilitamiento-
gradual del poder real, reducido poco a poco por el creciente poder 
económico de la nobleza cuyos jefes terminan por mostrarse inconfo~ 
mes con la autoridad del primero entre los iguales, el rey de reyes. 
Desde principios del siglo VIII a.c., y a lo largo de éste, el rey-
va perdiendo su autoridad, el mando militar y las funciones admini~ 
trati1;as en provecho del naciente gobierno aristocrático, hasta que 
finalmente desaparece la monarquía y en las que sobrevivieron el -
rey ocupa un lugar que en nada se asemeja al tenido con anteriori-
dad; por lo regular su funci6n es m2s religiosa que política. 

E11 est:e ambiente se percibe que el genes empieza a ser desplaza
do por la comunidad de la polis, ciudades rurales en que ciudad y-

campo no son antagónicas sino complementarias. Ya en la Odisea Ho
mero describe las características físicas de las primeras polis: un 
espacio amurallado donde residen los más ricos, el ágora y los alt~ 
res religiosos. Con el tiempo, el ágora se ve rodeado de edificios 
civiles y religiosos (el templo hace su aparici6n en esa época). -
Con frecuencia había una acr6polis o punto elevado que servía como
c iudadela para la defensa. Finalmente, la polis termina .. por ocu-
par el lugar central en la vida de la época, tomándose ·como sinóni
mo de vida civilizada, Homero sostiene que· los cíclopes son seres
totalmente incivilizados porque "no tienen asambleas ni leyes (thé
mistas), sino que moran en las cimas de los montes elevados, en ca
vernas hondas y cada uno aplica sus criterios a sus hijos y mujeres 
y no hace caso a los demás". 

El poder político ha ido a parar en manos de una aristocracia -
que sin la figura del rey se ve obligada a dar forma a los cuerpos
asesores antes informales que vemos en acción en los p·oemas homéri
cos. Crearon un gobierno valiéndose de instituciones formales, --
asambleas, magistraturas y consejos, que siguen conservando el ca-
rácter de privilegio para la nobleza. La idea de justicia adquiere 
continuidad respecto de lo visto en la monarquía de la Edad Oscura. 
Recordemos que en los primeros arbitrajes: 

"El procedimiento es píÍblico, con todas las ceremonias 



propias de una asamblea general. Los ancianos actúan co
mo mediadores individuales, no como jueces; no se puede -
forzar una decisi6n, sino que la soluci6n debe ser acepta 
da por ambas partes, y el anciano cuya opinión es acepta7 
da recibe la paga por la mediací6n ofrecida, por uno o -
por ambos litigantes, al pedir el arbitraje. La única -
sanci6n que puede producir soluciones se funda en el pre
sionar de la opinión pública ( .•. ) "l · 
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Con los cambios sociales descritos, la impartici6n de justicia-
se convirti6 en una tarea especializada reservada a los gerontes,-
que ahora recibieron el nombre de jueces. La profesionalización de 
la justicia instituyó el cobro de emolumentos a los litigantes y la 
celebraci6n de banquetes de reconciliación. El monopolio :fo la ju~ 
ticia en manos de lo!" !!-:?bles lncidi6 en un abuso de poder, desvian
do la justicia para favorecer: al que sat:Í.sfacía su codicia. Así,-
los que podían haber puesto freno a los abusos sociales, se sirven
de su conocimiento de las leyes, basadas todavía en la tradición --
oral, desconociendo la verdad y la justicia. 

Es éste el fondo político y social del siglo VIII a.c., del que-
nos habla Hesíodo en sus poemas Los Trabajos y los Días y la Teogo
nía. Hesíodo es al mismo tiem~o que poeta un labrador .residente en 
Beocia, comunidad ya constituida en polis. Por su misma condici6n, 
la vida le resultaba violenta e injusta, situaci6n que lo impulsa a 
escribir, no para entretener a la nobleza coao en el caso de Homero, 
sino para instruir a la.sociedad a través de. un mensaje sagrado que 
dice recibir de las Musas. Hesíodo quiere anunciar ante todo la -
verdad del linaje de los dioses y del modo como gobiernan al mundo
encabezados por Zeus; y también la verdad acerca del ser de los ho~ 
bres, de su obrar y de sus consecuencias y especialmente, acerca de 
la maldici6n qu; el mal trae consigo. Su punto de vista es el de-
un agricultor que sufre las miserias y las injusticias de una clase 
que lo oprime. Por su tem,tica notamos una total oposici6n a lo -
descrito por Homero, así como el tratamiento diferente a temas ya-
mencionados por Homero y la introducción de novedades desconocidas-
ª éste. Hesíodo revela una herencia popular que nada tiene que ver 
con la cultura noble, educada en el uso de las armas y de la pala-

bra. 
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Hesíodo tiene dos pasiones: la exigencia de justicia y la inci-
taci6n al trabajo. Su poema Los Trabajos y los Días constituye un
serm6n contra su hermano Perses, un holgazán que lo despoj6 de su-
herencia con la ayuda de jueces deshonestos y la dilapidó con su p.:_ 
reza .. La injusticia de los nobles y el abuso de su poder es lo que 
despierta la crítica de Hesíodo, que se hace portavoz de la opinión 
dominante entre los campesinos. Para expresar su descontento acude 
a la religión, Último reducto donde aun se conservan los modelos de 
conducta ejemplar, olvidado por los nobles y que es imperioso reco.!: 
dar. 

L: c~fticd de Hesíodo dio paso a una advertencia que los de su-
clase dirigen a la aristocracia por su evidente injusticia. En su
poema citado dice: "Y la Justicia (Dike), es una virgen hija de --
Zeus, ilustre, venerable para los Dioses que habitan el Olimpo; y-
en verdad que, si alguien la hiere y la ultraja, sentada junto al-
Padre Zeus Cronión, al punto acusa ella al espíritu inicuo de los -
hombres, con el fin de que el pueblo sea castigado por culpa de los 
reyes que, movidos por un mal designio, se apartan de la equidad -
recta y se niegan a pronunciar juicios irreprochables. Considerar
esto, ;Oh reyes devoradores de presentes! corregid vuestras senten
cias y olvidad la iniquidad". 2 Así, a la injusticia y miseria de-
su tiempo, opone la justicia basada en un principio divino, cuyas-
leyes permanentes rigen el orden del mundo. No es ésta una idea -
nueva respecto a Homero; lo nuevo es que esta justicia sea concebi
da como una defensa del pueblo frente a los nobles, que se han con
vertido en jueces "devoradores de presentes", corruptos e injustos. 
Aun así, Hesíodo no desconoce la tradición y la costumbre aristocr! 
tica, lo que pide es que se cumplan las leyes. 

Hesíodo se sirve del mito de las razas metálicas para dejar en-
claro los desastres que acarrea la injusticia de los hombres que se 
olvidan del dominio de Zeus. La diosa Dike (para referirnos a la-
diosa utilizaremos inicial mayúscula) representa la justicia, el -
orden, la felicidad, la abundancia, el cumplimiento de las leycs--
"morales", el derecho; en tanto la diosa Hybris (lo mismo, con ma·· 
yúscula) representa lo contrario, el desorden, la injusticia, la -
desdicha, el caos, la fuerza, la violencia. En el mundo coexisten-
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las dos potencias mutuamente equilibrándose, pero en su época, He-
síodo ve que la hybris de los nobles ha roto la armonía de la soci~ 
dad al inclinarse al mal. 

A través del mito de las razas, se muestran las consecuencias 
que trae la Dike y la Hybris: para el rey justo y para el injusto;
para el guerrero justo y para el injusto; al hombre de su tiempo le 
da la opci6n de escoger entre el bien y el mal. 

El primer par de razas, 1a de oro y 1a de plata, se sitúan en--
un plano jurídico-religioso: representan la persona del rey justo-
respetuoso d~ Dike y !~ del rey Je la Hybris. Bajo e1 reinado del
pr~mero la ciudad s6lo conoce la prosperidad sin fin protegido por
los dioses; mientras que la raza de plata entregada a la hybris re
presenta al rey injusto, cuyo orgullo le impide ofrecer sacrificios 
a los dioses olímpicos. Al desconocer la soberanía de Zeus, posee
dor )' dueño de la dike, dictan sentencias injustas y oprimen al ho!!!. 
bre. Alejados de los caminos rectos de Dike, la ciudad s6lo conoce 
calamidades, destrucci6n y hambre, como castigo a las ofensas pro
feridas a Dike. 

Después sigue la raza de bronce y la <le los héroes cuya misi6n-
es la guerra. La raza de bronce se asocia a los guerreros míticos
que sucumben a manos unos de otros porque s6lo conocen la hybris de 
la fuerza brutal y terrorífica; no hacen ejercicio de la justicia,
ni presentan devoci6n a 1os dioses, su hybris s6lo quiere imponer-
su derecho pdr la fuer:a y la violencia. Su contrapartida es la ra 
za de los héroes, que semejantes a los héroes son guerreros que mu~ 
ren en batalla, pero al servicio de Zeus. Reconocen a la Dike por
lo que son llamados una raza más justa y valerosa, que acepta los-
límites de su fuerza dentro de la prudencia para someterse al orden 
divino. Al respetar todo lo que tiene un valor sagrado se constitu 
yen en servidores del orden justo de la dike, situaci6n que los in
tegra a la soberanía en lugar de enfrentarla con lo que el mundo -
del orden deja de estar amenazado por la violencia y el derecho del 
más fuerte. 

La quinta y Última raza, la de hierro, representa al hombre de--
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los tiempos de Hesíodo; conoce una existencia ambigua donde el bien 
y el mal son indisolubles.Y solidarios, como lo es.la vida y la --
muerte, la justicia y la injusticia, la paz y l~ violencia, etc. -
Sumergido en este ambiente, el agricultor debe elegir entre las dos 
Eris (luchas), la buena Eris es la que lo incita a la aceptaci6n de 
dike: para el agricultor la dike consiste en una sumisi6n completa
ª un orden impuesto por los dioses, creadores de la dura ley del -
trabajo si es que se quieren acumular bienes. El cumplimiento de-
la .ley lo hace ser querido y pr.otegido. de los inmortales; su vida--, 
conoce la abundancia y el bien. La Eris mala es aquella que lo in
cita a buscar la riqueza nó por el trabajo sino ~orla violeri~ia, -
la mentira y la injusticia. Su hybris está ausente de sentimientos 
morales y religiosos: no existe respeto por el huésped, el amigo,-
el hermano, ni fidelidad al juramento y la verdad, la justicia y el 
bien. Es el estado.puro del desorden y del mal. 

El mito narrado por Hesíodo expone con claridad cuál es el esta
do de cosas que se le presentan al hombre d.espués de las profundas -
transformaciones que ha sufrido el mundo heroico. La funci6n del-
héroe individual ya no. corresponde al idea.l de los nuevos tiempos, -
se exige el sometimiento de la fuerza á la soberanía y la justicia. 
Hesíodo. enser.a a la sociedad el valor del trabajo y la condena de-
la holganza, a la vez que muestra el valor de la justicia. 

La imagen de la raza de hierro es complementada con la fábula 
del ruisefior y el gavilán dirigida expresamente a los jueces, donde 
la injusticia es definida como un abuso de la fuerza para oprimir-
al débil. El gavilán dice al ruisefior que tiene en sus garras: 
"Desdichado, ¿por qué gimes? Ciertamente .. eres presa de uno más - - -
fuerte que tG. Irás donde yo te conduzca, aunque seas un aeda. Te 
comeré, si me place, o te soltaré. ;Malhaya quien quiera luchar -
contra otro más poderoso que él! Será privado de la victoria y --
abrumado de vergilenza y de dolores".3 

Las palabras del primero al segundo identifican la injusticia -
con el abuso de la fuerza. Hesíodo quiere ensefiar la siguiente le~ 
ci6n: escucha la justicia, dike, no dejes c.recer la inmoderac:i.6n ,- -
hybris, pues, dice Hesíodo, es éste el uso que ha ordenado Zeus a--
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los hombres, lo que le distingue de los animales: los peces y los-
animales salvajes y los pájaros alados pueden comerse unos a otros, 

puesto que entre ellos no existe la justicia. Pero los hombres no

pueden abusar unos de otros porque Zeus les confirió la justicia,-
el más alto de los bienes. En est:e mundo ambiguo, no existe otro-

socorr~ que Dike, si ella desaparece, el hombre caería en un estado 
salvaje, concluye Hesíodo. 

"Pese al cuadro sombrío que de su tiempo traza, la posi-
ci6n de Hesíodo no es pesimista. Frente a las bestias, a 
las cuales Zeus dio la ley de devorarse entre sí, a los -
.hombres les dio la justicia, '"que es lo que le distingue
de los animales". Esto equivale a conside!'U< lá just:icia 
como l"' verd:ldCTá a.ret:é y atribuirla a la humanidad en ge 
neral, opuesta así a las bestias. En su composición des-=
hilvanada, entre mitos, fábulas y exhortaciones, Hesíodo
ha creado el concepto de una moralidad humana general, la 
Justicia".4 

Con Hesíodo se introduce por primera vez el ideal de dike, expr~ 
sada en una doctrina que maldice la injusticia, bajo la creencia--

religiosa de que se encuentra en el centro de la vida y como tal,-

es protegida por los dioses. 

"La identificaci6n de la volunta<i di•.rina de Zeus con la- -
ide~ del <lerecho y la creaci6n de una nueva figura divina, 
Dike, tan íntimamente vinculada con Zeus, el dios más al
to, son la consecuencia inmediata de la fuerza religiosa
Y la severidad moral con que sintieron la exigencia de la 
protecci6n del derecho la clase campesina naciente y los
habitantes de la ciudad 11 .S 

La estructura religiosa de las ideas de Hesíodo en torno al ori
gen divino de la justicia, lo impulsa a divinizar otros atributos-

inherentes a ésta, con tal de resaltar la protecci6n que recibe de

Zeus; y así dice que Zeus se cas6 con la espléndida Themis (la cos
tumbre), que le dio a luz las Horai (normas), Eunomía (orden social), 

Dike (la justicia), y a la floreciente Irene (paz), quienes hacen-

prosperar los trabajos de los hombres. Esto dicho en otros térmi-

nos significa que la relaci6n entre el orden divino y humano produ
ce las normas que establecen el buen gobierno, la justicia y la paz, 

cualidades del orden social que ahora reemplazan las virtudes indi

viduales de la nobleza. 
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En relación con los dioses, constatamos por sus nombres que son
en su mayoría los mismos de Homero, pero en Hesíodo presentan un -
carácter muy diverso, pues representan poderes cósmicos y éticos CE_ 

yos rasgos humanos han pasado a segundo término. El poeta pone ad~ 
más mucha mayor confianza en el divino gobierno del mundo y ante t~ 
do en la justicia de Zeus. Este elemento ideo16gico ya se encontr~ 
ba presente en Homero, pues es él quien hace el primer elogio de la 
justicia, diciendo que los dioses son sus guardiar.es. Sin embargo, 
en Hesíodo la dike es el instrumento que otorga fuerza al clamor de 
reformas sociales. La idea de dike es para él la ~aíz de la cual-
ha de surgir una sociedad mejor, incluso, dice que sí Zeus no ayud~ 
ra a los justos a triunfar, no valdría la pena seguir vh•icüdo. Los 
problemas éticos presentan la 1de= de la responsabilidad humana me
recedoT!! :!el castigo divino, pero ahora se habla de las intenciones 
ocultas del hombre, descubiertas por el ojo de Zeus y sus vigilan-
tes. 

En cuanto al pensamiento de Hesíodo, representa el punto de tra!}_ 
sici6n entre los modos de pensamiento mítico y racional. Los mitos 
que narra se hallan impregnados de cierto grado de expresi6n direc
ta y coherencia 16gica. En este periodo de transici6n se mantienen 
ias viejas ideas y símbolos, pero cargados de una conciencia nacie!!_ 
t~ tal que trasciende su significado propio e inmediato. Cuando el 
Pensamiento mítico ·trasciende las imágenes concretas ya se halla s.!_ 
tuado en las fronteras del pensamiento racional. Para Kirk R.S.,-
ffesíodo muestra que el mundo visible oculta un orden racional e in
teligible, expresado en la idea del triunfo gradual de Zeus sobre-
los poderes de la destrucci6n y el desorden, representando segurame!!_ 
te la aparici6n de un principio de control sistemático y en ciert:o
modo, incluso inteligente del mundo. Los mitos que narra Hesíodo-
han sido cuidadosamente seleccionados, por ejemplo, el mito de las
razas muestra un esquema pseudohist6rico y las genealogías de .los-
dioses se muestran narradas tratando de conservar una coherencia l~ 
gica. 

"En resumen, Hesíodo, efectivamente, es un ejemplo del -
despliegue cuasirracionalizador del mito, al mismo tiempo 
que, con toda probabilidad, es un gran organizador de la
tradici6n y constituye, casualmente, el primer ejemplo de 

·-----
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este tipo de actividad que observamos en Grecia 11 .6 

La mitología proporcionó un lenguaje conceptual a cierto tipo--
de distinciones sistemáticas sobre la sociedad y el mundo, cosa que 
sucedió con el derecho y la justicia, haciendo posible un primer in 
tento de ordenaci6n abstracta. 

2. LA SECULARIZACION DEL PENSAMIENTO: APARICION DEL PENSAMIENTO J_!! 
RIDICO (SIGLOS VII Y VI A.C.) 

a) El CÍudadano de la Polis y su Lucha por la Justicia 
Ya vimos con Hesíodo las características de la polis en sus ini

cios, ahora seguiremos el desarrollo que alcanz6 en el siglo VII a.
c., y las innovaciones que acarre6 en la vida de los griegos. 

La grave situaci6n social de la poblaci6n en el siglo VIII a.c., 
encontró una salida momentánea en la colonización. En líneas gene
rales, se puede decir que el movimiento colonizador se dio en dos m.2_ 
mentos: el primero se inicia a mediados del siglo VII! e.c.,cn di-
r.:cción a J.as islas y costas del mar Jonio, a Sicilia y el sur de-
Italia y para fines del siglo hacia Libia, sur de Francia y nordes
te de España. El segundo momento se inició a mediados del siglo -
VII a.c., hacia las costas del mar negro, impulsado por Megara de la 
Grecia continental y Mileto del Asia Menor. La importancia de la-
colonización es que trajo consigo un rápido incremento del comercio, 
así como la expansión del mundo griego a gran parte del mundo cono
cido. 

Fue en ese periodo a fines del siglo VII y principios del VI a.
c., que se inventó en Lidia la acuñación de la moneda, extendiéndo
se su uso hacia el intercambio comercial con los griegos, quienes-
al tomarla sistemáticamente resultaron la primera sociedad en la -
historia que sustituyó la economía natural para fundarse en la eco
nomía dineraria. La circulación de la moneda pronto incidió en la
polis, introduciendo modificaciones que contribuyeron a la disolu--



76 

ción de las antiguas relaciones sociales. El dinero se convirtió

en la medida de todas las cosas, no había nada que no pudiera com
prar y como se encontró que su poder no tenía límites, su acumula

ción se convirtió en un fin por sí mismo. La vida se volvió fas-

tuosa, a semejanza de los reinos de Oriente con quienes los grie-

gos reanudaron sus contactos gracias al desarrollo del comercio. 

La revolución económica repercutió enormemente en el orden polf 

tico y social. Si bien es cierto que algunos cantones quedaron al 

margen del desarrollo, como: la mayor parte del Peloponeso, Beocia 

y F6cida, Tesalia y Arcaniana, .Etolia y Epiro, que conservaron, -
junto con las costumbres agrícolas y pastoriles, instituciones m~s 

o menos fieles a los ,!Jri!!ci¡;::ics gt:nt:ilicios y aristocráticos. Pe

ro en· otras partes, el· orden urbano goz6 una prosperidad inusitada 

con la aceptación de la moneda, como Milete en Asia Menor; en Eu-

bea, en la costa del Euripo, Eretria y Calcis; en el golfo Sar6ni

co, Corinto y Megara, Egina y Atenas. El sistema de la economía-

comercial, industrial y monetaria alter6 la composición de las el!!_ 

ses, reforzando las ya existentes o creando otras nuevas. En és-

tas y otras ciudades la aristocracia integra la riqueza a los va-

lores tradicionales para destacar la supremacía y asegurar el dom! 

nio sobre los rivales; pero no son los ánicos que hacen fortuna,-

junto a ellos surgen nuevos ricos .de origen plebeyo. En el caso-

de los artesanos, comerciantes y medianos propietarios, se trans-

formaron integrando una clase media. Lo contrario sucedió con las 

clases inferiores que cada vez más veían empeorar su situación; -
tanto campesinos, demiurgos (la plebe de la ciudad), como thetes-

(mercenarios jornaleros), sufrían las consecuencias de los eleva-

dos precios de los artículos de consumo, las deudas, los altos in
tereses, la carga de impuestos, etc., que tenían que pagar. 

La evolución de la economía provoc6 la concéntraci6n de fortu-

nas en bienes muebles y la conveniencia de controlar el poder polf 

tico por los beneficios que éste reportaba, lo que cre6 la costum
bre de permanecer en la ciudad todo el tiempo que fuera posible, -
porque el ágora era tanto el centro de gobierno como el de los ne

gocios. Fue así como el contacto entre los nobles y los nuevos ri 
cos termin6 por mezclarlos, originando una nueva nobleza. A fin--

1 
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de cuentas, en lo sucesivo lo que cuenta para obtener el poder pe-
lítico es la riqueza y no ya la sangre y los valores aristocráticos, 
por lo que esta nueva forma de gobierno recibi6 el nombre de aliga~ 
quía en oposici6n al gobierno aristocrático, reservado para el man
do de los "mejores" (la nobleza de sangre). La Oligarquía prolong6 
el régimen de la Aristocracia, por lo que no se aceptaron reformas
novedosas en lo impuesto tradicionalmente por la costumbre y la re

ligi6n. 

El abuso del dinero no se hace esperar y termina por convertirse 
en un factor de disoluci6n y divisi6n social. En adelante, la pe-
lis es el escenario de los enfrentamientos de la oligarquía contra
e! de~os, dirigido por la clase media. La lucha de clas~s daba co
mi~nzc. Dn r~alidad, la clase media lo que pretende es una rees--
tructuraci6n política para participar del poder, pues no discute el 
principio aristocrático de que a más riqueza y poder militar corre_!!. 
pande mayor poder político. 

Es en este momento que cobra relevancia la innovaci6n militar -
del guerrero hoplita, producto de las necesidades de mejorar al --
ejército en sus luchas colonizadoras y para la defensa de la ciudad. 
Ya desde el afio 700 a.c., la base económica procurada por el comer~
cio era lo bastante fuerte como para sostener el costo del equipo-
hoplita, que s6lc estaba al alcance de los plebeyos más acomodados. 
Las modificaciones del ar~amento y de la técnica del combate trans

formaron_ .. '.1:1 .. sl.!E?I:rero al 'otorgarle un nuevo puesto en el orden so--
cial, hecho que modific6 su esquema psicol6gico como a continuación 
expondremos. Los héroes que describe Homero ya no aparecen en ese~ 
na, su lugar ha sido ocupado por grupos armados que, en cierta med! 
da, responden al ideal del guerrero respetuoso de Dike que describo 
Hesíodo; no aquel que lucha por un honor puramente individual, sino 
por aquel guerrero sometido a la soberanía de la comunidad, es de-
cir, el sometimiento de la fuerza al orden y justicia de la polis,
aun cuando ésta sea aristocrática. La democratizaci6n de la fun--
ci6n militar trajo una completa renovación en la ética del guerrero, 
ahora sometido a la disciplina, el orden, la obediencia, el respeto 
mutuo, integrado a un grupo igualitario, donde todos los soldados-
son necesarios en su puesto; en una palabra, se afirmó la virtud ya 
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no del honor individual, sino de la sophrosyne, o sea, el dominio-
completo de sí. La hybris del soldado, esa mala Eris que lo impul
sa a luchar en forma violenta sin respetar regla alguna, tiene que
someterse a la Philia, el espíritu de comunidad. 

La funci6n militar se ampli6 a sectores ahora enriquecidos de la 
clase media, que en conjunto acabaron demandando participaci6n en -
la autoridad política. En la polis, el estado de soldado coincide
con el de ciudadano: quien tiene su puesto en la formaci6n hoplita
lo tiene asimismo en la organizaci6n política. Como ciudadano, el
comportamiento del hoplita se extiende como respeto a la polis, --
concebida como necesaria para mantener el orden de conjunto. Visto 
el efecto que produce la justicia, ~e ~~ig~ ~u respeto en la vida
:;¡;c.Lal, en tant:o se condena la hybris por sus efectos p·erniciosos. -
Los excesos de la aristocracia hacen que ya desde mediados del si-
glo VII a.c., se formen grupos de ciudadanos respaldados por los h~ 
plitas, que buscan el poder para dar soluci6n a los crecientes con
flictos que la aristocracia se mostraba incapaz de resolver y que -
amenazaban con destruir la ciudad. En varias ciudades surgieron -
partidos que aprovecharon la oportunidad para imponer la institu--
ci6n específicamente griega de la tiranía, movimiento que se agudi
z6 a6n más a fines del mismo siglo con los desajustes provocados -
por la introducci6n de la economía dineraria y el gobierno oligár-
quico. 

La tiranía tuvo sus inicios en la Grecia continental, siendo la
más antigua la de Fid6n de Argos, luego la siguieron la de Corinto
de 655 a 585 a.c.; la de Megara en 640 a.c.; la de Atenas de 560,--
546 y 510 a.c.; la de Sici6n en 670 y 550 a.c.; etc., hasta exten-
derse a las islas del Egeo, a las comunidades occidentales y a Asia 
Menor, entre ellas Mileto y Samos. Dlirante cerca de cien afios la-
tiranía fue corriente en los estados griegos., s61o Esparta y Egina, 
entre las ciudades más importantes, escaparon a ella. Inicialmente, 
la tiranía fue una forma popular de gobierno apoyada por la clase-
media y el demos contra la nobleza para destruir la raíz de su org~ 
nizaci6n política basada en el privilegio y la desigualdad. El .. tir~ 
no se erige generalmente en defensor del demos y mediante su acci6n 
favorece a las clases surgidas del desarrollo mercantil. Pero des-
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pués de una generaci6n o dos, la tiranía se desligó de los intere-
ses del pueblo para adquirir el sentido peyorativo de opresi6n,·ar

bitrariedad y despotismo. 

En el marco creado por la polis, el ciudadano exige se terminen
los privilegios de la nobleza y sean sustituidos por un trato igua
litario por parte del Estado. Esta imagen del mundo humano encuen
tra su expresi6n rigurosa en la petici6n de justicia, dike. 

"Esa norma superior es la dike que el mago invoca como a
un poder divino, que el .nomoteta pro~ulg~ en sus leyes y
en lüs qu~ se inspira a veces el tirano, aun desnaturali
zándola al imponerla por la violencia; es ella la que de
be restablecer entre los ciudadanos un juste equilibri6-
que garantice la xeunomía: la distribuci6n equitativa de
las obligaciones, de los honores, del poder, entre los in 
dividuos y las facciones que componen el cuerpo social. 7 
La dike, de este modo, concilia y armoniza esos elementos 
para hacer de ellos una sola y misma comunidad, una ciu-
dad unida".7 

Ahora dike, la justicia, encuentra su fundamento en aspiraciones 
de tipo social y no como producto de una tradici6n religiosa, ya -
que se presenta como una necesidad imperiosa en el régimen ciudada
no. El ciudadano busca que la justicia se cumpla exigiendo una ley 
aplicable por igual a todos, sin privilegio alguno. Estaban hartos 
de aquellas sentencias torcidas que los jueces dictaban como expre
si6n de la voluntad divina y que en muchos casos, no era sino el -
abuso de una clase privilegiada, corno lo había expresado Hesíodo.-
Se quería conocer las leyes y la consecuencia 16gica fue pedir le-
yes escritas expuestas con plena publicidad a todos. Con la ley e~ 
crita se esperaba terminar con los privilegios de la nobleza, pues
si la ley se conoce se puede exigir su cumplimiento. 

b) La Invenci6n del Alfabeto Griego y la Publicidad de la Ley 
Hemos visto que el uso de la palabra en los asuntos públicos es

el medio adecuado para la discusi6n argumentada, pero hasta el mo-
mento no hemos encontrado q4e el derecho salga beneficiado por esta 
práctica. No es sino hasta el instante en que la presi6n social de 
querer conocer las leyes para arrancarlas de la esfera privilel!iada 

_fl!J">i} 
de la nobleza. hace necesario que ias f!V~ qlESIS ezNgen~r"itl)I pis- -
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persas sean recopiladas, pero su misma condici6n exige que sea a -
través de un medio diferente al de la tradici6n oral, pues se han-
probado los inconvenientes que acarrea el dejarla al arbitrio de--
la oralidad. Tal parece que la escritura fue diseñada para este -
fin específico de la sociedad. La ley se constituye en la materia
privilegiada que obtendrá los primeros beneficios con la invenci6n
del alfabeto griego. Veamos c6mo sucedi6 esto. 

Con anterioridad ya el mundo micénico había utilizado la escrity 
ra Lineal B, pero su estructura rudimentaria no podía servir como-
medio para expresar las leyes. máxime quG su uso se encontraba res
t; .ingido a una clase sacerdotal especializada, .que apuntaba es en- -
cialmente a representar el poder del rey. Después de la caída de-
~ticenas la escritura desapareci6. En el intervalo que v·a de ese m~ 
mento al siglo VII a.c., la tradición oral cumpli6 una función de su 
ma :importancia que, incluso, la invenci6n del alfabeto griego no lo
,¡;.ró arrebatar. 

el origen de la escritura griega se encuentra en el alfabeto fe
nicio, tomado a principios del siglo VIII a.c., como consecuencia de 
los contactos comerciales que tenían. Una \•e:;; adoptados los princ.!_ 
pios del sistema alfabético fenicio, se utiliz6 en registros de co~ 
tabilidad comercial o en registros de acontecimientos importar-tes,
ccmo registrar los nombres de los vencedores en los juegos o1ímpi-
cos. ~o es sino hasta la Última década del siglo mismo, que la es
critura adquiere tintes vagamente literarios, hasta culminar en los 
primeros poemas de Homero y Hesíodo, escritos en el año iOO a.c. -
Sin embargo, la invenci6n de la escritura alfabética no produjo ca~ 
bies de una manera inmediata en la funci6n social y política que--
cumplía la tradici6n oral. De tal manera, los hombres de palabra-
elevada, como Jos poetas, no desaparecen del marco hist6rico. 

De lo dicho, surge una pregunta ¿A qué se debe que la escritura
~º haya sido capaz de sustituir la tradición oral como medio para-
organizar la producci6n de conocimientos? La cultura griega pro-
~uctora de mitos no tenía ninguna necesidad de lo escrito para ha-
cerse, pues en la memoria compartida por la colectividad encontraba 
a la vez sus principios de organiznci6n y sus modalidades de apren-
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dizaje. Como el conocimiento mítico sufre alteraciones en el tran~ 
curso de unas pocas generaciones, se requiere un continuo ejercicio 
sobre su repetici6n para que su recuerdo no s~ borre de la memoria
social, 

"Al seleccionar las informaciones antiguas y nue\'as, si-
bien la reali:a colectivamente la memoria de cada indivi
duo, se hace en funci6n y bajo el control de la vida so-
cial; como en cada generaci6n la memoria colectiva, que-
es un sistema de conocimiento y de pensamiento cognosciti 
vo, reorgani:a y reinterpreta los elementos esenciales de 
la relaci6n social".8 

El mito ha sido hecho para ser repetido y e~ prcci~amente en la
repetici6n donde el rel~to adquiere matices diferentes, cambio en-
las secuencias, en la longitud de los desarrollo~ y en la selecci6n 
<le ciertos episodios, situaciones éstas que producen variantes. Es 
en la repetición con sus respectivas modificaciones donde toma for
;:;a la tradici6n oral. Para ocupar un lugar dentro de esta tradi--
ci6n, el mito debe ser oído, aceptado por la comunidad o por el au
ditorio al que está destinado. 

Así, ciertos aspectos de la estructura mítica permanecen esta--
bles, en tanto que las variantes dependen de las inform3ciones vi-
suales, prácticas gestuales, situaciones globales que se desarro--
llan en funci6n de la personalidad de los sucesivos narradores y la 
aceptaci6n de la colectividad. 

En esta tradici6n mítica ne tiene cabida un sistema de notaci6n
escrita para regular la producci6n de conocimientos, este sistema-
es propio de sociedades con un tipo de pensamiento que requiere una 
memoria exacta en el detalle de los hechos. 

En cuanto al poder político, jamás se identificó con la escritu
ra como medio para organi:ar a la ciudad o para realizar sus proye~ 
tos, lo importante sigui6 siendo la oralidad. Para dejar en claro
esta afirmaci6n se cuenta con los hechos siguientes: la ciudad no-
instituyó un sistema de educaci6n escolar para la difusi6n de la e~ 
critura; no acumuló en edificios la información escrita pertenecie~ 
te al poder político; los archivos dispersos que se lograron formar 

·------
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no son tenidos como los depositarios de la autenticidad, son vistos 
con indiferencia; las asambleas políticas no usaban registros eser! 
tos; el libro no se difundi6 ni siquiera con fines comerciales, era 
un objeto raro; quienes querían comunicar un saber al público se se 
guían entregando a la recitación en las plazas públicas. 

Era en las asambleas públicas del ágora .donde los individuos so
metían a discusión los problemas de la ciudad, la palabra era la h~ 
rramienta de que se valían los arist6cratas para actuar sobre los -
demás. Una vez que se quería llegar a un acuerdo la asamblea some
tía a votaci6n el resultado; para que el voto ad~1iriera ~all<le~ de 
bía ser pr~riunciado para ser escuchado por todos, cosa que no se P2 
día hacer mediante la escritura por no estar a la vista de todos en 
el instante mismo; pero sí se le usaba para hacer públicas las reso 
luciones de la asamblea en un periodo posterior. 

La divulgaci6n de la ley plantea otras exigencias diferentes a-
las del conocimiento mítico y al de las asambleas políticas; se re
quiere que la ley esté a la vista de todos en cualquier momento,--
que. sea dada a conocer a todos con la misma exactitud, permanencia
y fijeza y además para volver a ella las veces que sea nec~saric.-
A partir de este supuesto la escritura es la forma ideal de publici 
dad, de ahí la exigencia de leyes escritas, claras y precisas con-
validez universal: 

"El útil alfabético, con su pequefio número de signos, vo
cales y consonantes estrictamente diferenciadas, bien 
adaptadas a la pronunciaci6n, parecía haber sido forjado
para y por las primeras democracias. Su legibilidad, así 
como su simplicidad, responden perfectamente a la exigen
cia de publicidad de las nuevas relaciones sociales. En
realidad, el gesto fundamental de los primeros legislado
res es el de poner las leyes por escrito, no para trans-
formarlas en c6digos confinados a profesionales sino para 
exhibirlas a ojos de todos los ciudadanos".9 

Las leres, llegará a afirmar Sol6n, son escritas igualmente para 
el bueno que para el malo, ya que están hechas para todos. Al es-
cribirlas no se hace más que darles permanencia y fijeza; se les 
sustrae de la autoridad privada de los nobles para constituirse en
bien común, en regla general susceptible de ser aplicada por igual-
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a todos. Como consecuencia, los jueces se cinen en sus juicios a-
las normas fijas de dike. Con ello, queda abierto el camino para-
que hagan su aparici6n los primeros legisladores, que darán forma-
a las leyes escritas tal como lo piden las necesidades sociales de
los tiempos basados en la autoridad del Estado. 

c) Las Primeras Legislaciones en la Cultura Griega: Esparta y 

Atenas 
Antes de adentrarnos en el tema, es necesario recalcar las difi

cultades que se presentan en el estudio de la historia del derecho
en Grecia: 

"Recordemos aquí que el derecho no era un derecho relati
\'amente unificado como el romano: cada polis tenía su pro 
pio ¿erecho, y sobre la posible existencia de un fondo j~ 
r íd:l ce coJT1Ím, pan helénico, las opiniones de los especia - -
listas discrepan. [ ..• ]. Otro inconveniente del derecho
griego, desde el punto de vista del historiador del dere
cho, es que es relativamente vago, y no tan claramente fi 
jade por legisladores como otros derechos de la antigOe-7 
dad ... 10 

Así, la exigencia de leyes escritas desemboc6 en un proceso le
gislativo que obtuvo sus modalidades. dependiendo de las condiciones 
del lugar donde se efcctu6. Para comprender la disparidad inicial
de ese proceso, tomaremos el caso de los dos Estados más represent~ 
tivos, uno el de Esparta, por haberse realizado bajo las condicio-
nes del Estado aristocrático; otro, el de Atenas, por haber asimila 
do las aspiraciones del demos. 

El proceso de legislaci6n se inici6 en las colonias de la Magna
Grecia y de Sicilia, desde mediados del siglo VII a.c., más o menos. 
De los más célebres tenemos el de Zeleucos en Locris hacia el año--
663/Z, el de Carondas en Catania en 632 a.c., sucesivamente los de
Androdamas de Regio en Calcidia de Tracia, luego los de las ciuda-· 
des de Asia Menor, Teos, Lebedos y Capadocia. La influencia de las 
colonias sicilianas actu6 cobre las de Corinto y Tebas. Creta tuvo 
a mediados ~el siglo VII a.c.,el c6digo de Gortina. De las Jegisl~ 
cienes mencionadas no se conservan.sino vagas informaciones, pero-
se constituyen en el antecedente que ha de influir en las de Espar-
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ta y Atenas. Expongamos el primero de estos casos, Esparta. 

De las polis griegas, Esparta logr6 mantenerse al margen de la-
tiranía desarrollando un modelo de Estado hoplita tenido como ejem
plar por la cultura griega. Así, la más característica creaci6n de 
Esparta fue el Estado, que representa por vez primera el ideal más
alto del ciudadano. Y cuando decimos del ciudadano, nos referimos
ª una sola clase social, la de los guerreros hoplitas, formada por
una minoría dominante. Después estaban los periecos (clase popular, 
libre, trabajadora y campesina) y los ilotas (una masa casi privada 
rle 'todo der~=h~). !r-4.::ia. ~1 año ó~ú a.c., los ciudadanos· estaban,-

pues, integrados s6lo por la clase hoplita, descrita como homoioi,
vocablo griego que capta con exactitud ese aspecto de igualdad, PºE 
que significa "los iguales'', pero también los "uniformes", los "si
milares", en un sentido de participaci6n guerrera. Por tanto, en-
el Estado militar espartano todos los ciudadanos ocupaban el mismo
plano. Esto era posible debido a que las otras dos clases trabaja
ban para satisfacer sus necesidades y ellos, librados del trabajo-
manual, se convirtieron prácticamente en nobles dedicados a la gue
rra, dándole además un sentido aristocrático-militar al Estado. ~-

Una serie de medidas tomadas por parte del Estado defendían su exi~ 
tencia igualitaria, como la asignaci6n de un lote de tierra, traba
jadores y recursos para cada hoplita; la educaci6n basada en la di~ 
ciplina, la obediencia y el desarrollo de valores cívicos; poste--
riormente, la prohibici6n de la moneda y la práctica del comercio-
por los hoplitas, lo que impidi6 la formaci6n de una clase mercan-
til; y un trato igualitario. Y es este dltimo punto lo que hizo P2 
sible la elaboraci6n de una constituci6n llamada rhétra, atribuida
por la tradici6n a Licurgo, quien se supone la redact6 hacia la mi
tad del siglo VII a.c., justo cuando Esparta libraba la guerra con
tra Mesenia. 

Para garantizar el principio de igualdad, la rhétra distribuía-
los derechos y obligaciones mediante cuatro instituciones: una mo-
narquía dual; un Consejo de Ancianos (Gerousia); una Asamblea de -
Guerreros (Apellá); y los cinco Eforos, La monarquía contaba con-
la existencia de dos reyes hereditarios, que representan siempre a
dos casas nobles, la de los Agidas y la de los Europ6ntidas. Es--
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un resabio de las antiguas monarquías que conservaban a sus reyes-
por tradici6n y cuya tarea principal era de carácter religioso y ml 
litar; por los demás, se encuentran sujetos a las mismas condicio-
nes que cualquier ciudadano. El Consejo de Ancianos (Gerousia) es
taba compuest~ por veintiocho miembros elegidos por el pueblo de e~ 
tre quienes tenían más de ~esenta años y pertenecían a la clase no
ble de sangre, más los dos monarcas; su funci6n era preparar todos
los asuntos que se fueran a poner a consideraci6n de la asamblea y
conocer las causas de orden criminal. La Asamblea popular o Apellá 
estaba constituida por los espartanos mayores de treinta años; sus
atribuciones se limitaban a emitir su voto ante las prorue~tas del· 

Cüü~~jo de Ancianos. Los Eforos eran cinco funcionarios elegidos-
cada año, en ellos residía el mando del Estado espartano; tenían la 
facultad de controlar la moral del ciudadano, supervisar el poder-
soberano, regular las relaciones internacionales y diplomáticas y-

en ciertos casos, la justicia del orden civil y constituirse como-
jueces. 

Como constatamos, la legislaci6n de Licurgo se centra más que n~ 
da en el funcionamiento de los 6rganos del Estado encargados de ad
ministrar los negocios políticos y jurídicos, pero, para la evolu-
ci6n del derecl10, no áeja de ser significativo el hecho de que se-
creen 6rganos especiales para la impartici6n de justicia reconoci-
dos por el Estado y no s6lo eso, sino elegidos por el pueblo y des
ligados de funcionarios religiosos, es decir, los antiguos reyes--
jueces. La constituci6n espartana: 

·~o es una codificaci6n de leyes particulares civiles y-
públicas, sino el nomos (ley), en el sentido originario-
de la palabra: una tradici6n oral, dotada de validez, de
la cual s6lo unas cuantas leyes fundamentales y solemnes
-las llamadas rhétra- fueron fijadas en forma escrita".!! 

Vemos aparecer una diferente acepci6n de ley, el nomos, que se-
alternará en lo sucesivo con dike. Se trata de un primer intento-
de racionalizar la ley aplicando un criterio igualitario. Bien que 
limitado a la clase superior y bajo la ideología aristocrática, es
un avance por haber homogeneizado a la clase superior asignándole-
igualdad de derechos y obligaciones. Esta idea se extendi6 en los
demás Estados aristocráticos, por convenir a los estrechos límites-
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de una concepci6n de justicia clasista. 

Por otra parte, en los difíciles momentos de la guerra, Esparta
necesitaba no s6lo políticos y militares, sino también quien pudie-
ra exaltar los valores ciudadanos en defensa del Estado. Esta fun-
ci6n le estaba reservada al poeta Tirteo quien, por el año 640 a.c., 
expresa la idea de una comunidad ciudadana que trasciende toda indi 
vidualidad y para la cual todos viven y mueren ~on voluntad de sa--
crificio. Se destaca ante todo el amor a la patria como compromiso 
general. A partir de aquí, s6lo existe una medi¿a de verdadera are 
té: la ciudad y todo aquello que la favorece e perjudica. Cnn •u-
pcasf~. Tlrceo comienza el desarrollo de la ética del Estado, que-
se constituye como un poder ideal para el buen ciudadano o por el-
contrario, como un poder brutal para el mal ciudadano. 

Considerado bajo estas condiciones, el buen gobierno para la 
aristocracia recibe el nombre de Eunomía. Con ello, la idea de ju~ 
iicia se desliga de su antigua significaci6n dada por Homero y He-
síodo, para obtener un sentido más propiamente jurídi70 1 pues la E~ 
nomía expresa el buen orden de una sociedad bajo el respeto de la-
ley, en este caso de la rhétra. La garantía de la ley sigue siendo 
la religi6n, que continúa presente en la conciencia de los griegos
como fundamento del bien común, pero un cambio significativo es que 
la polis es concebida como la suma de las cosas divinas y humanas.
La rhétra se interpreta como un producto de los dioses y ve en este 
origen inviolable su más alta garantía: ha sido sancionada y aún o~ 
denada por el oráculo de Ap6lo délfico, quien comunica a los morta
les los deseos de los dioses. Con su poesía, Tirteo mantiene el r~ 
cuerdo de que Zeus protege a la ciudad mediante la rhétra, que deli 
mita los derechos del pueblo frente a los reyes, el Consejo de An-
cianos y los Eforos, haciendo ver a los ciudadanos la bportancia de 
someterse a la autoridad del Estado. 

Las condiciones propias de las instituciones y prácticas del Es
tado espartano, encaminadas más que nada hacia la guerra, se erigi6 
como una barrera que impidi6 al guerrero hacer uso de la palabra -
como medio de discusi6n o diálogo, pues en las asambleas éste únic~ 
mente asentía o negaba con su voto; no podía ser de otra manera en-
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un Estado en que la disciplina militar de obediencia es indiscuti-
ble. En consecuencia, en Esparta no encontramos una reflexión so-
bre las nociones morales y políticas que ellos por primera vez ere~ 
ron y pusieron en práctica. Toca al Estado de Atenas el honor de-
expresar plenamente la nueva concepci6n del orden bajo el reinado-
de la ley. 

Antes de abordar el problema de la legislación ateniense, es 
oportuno destacar que en oposici6n a los ideales aristocráticos de
j usticia, el demos también expres6 sus aspiraciones mediante la pe~ 
sía. La poesía de Hesíodo y Tirteo manifiesta el ideal de justicia 
para los campesinos y ~a"n Gl noble respectivamente; será Arquíloco, 
poeta y guerrero hoplita, quien por el afio 650 a.c., dé a conocer el 
sentimiento y la opinión del demos bajo el imperio de la polis. --
Con Arquíloco los poetas aprenden a reclamar por vez primera, en -
nombre propio, sus derechos individuales como ciudadanos de la pe-
lis. Como guerrero, se compara con el héroe de noble estirpe des-
crito por Homero, del cual se ve muy alejado, aceptando sus propias 
limitaciones como humano; esta aceptaci6n rompe las severas normas
de lo heroico que no valen ya para el soldado. Como ciudadano, --
exalta el valor de la polis y la necesidad de una norma que hnga p~ 
sible la convivencia. Esta nor.;;a es la ley, pero tomada como defe.!!_ 
sa del débil contra los abusos del noble. La repercusi6n que ten-
drá su pensamiento en la legislaci6n ateniense es significativa, -
porque expresa la aspiraci6n d~ los ciudadanos. 

En Atenas, al igual que en otras ciudades, desde la Edad Oscura
la monarquía declin6 en provecho de la aristocracia en forma paula
tina. Primero se asign6 al lado del rey a otro funcionario, al po
lemarca o comandante de los ejércitos, separando del soberano la fu!! 
ci6n militar; algún tiempo después otro funcionario, el arconte, -
lleg6 a formar parte del gobierno, tomando el mando político. De-
tal manera, aun cuando el rey conserva su título, pasa a convertir
se en un magistrado con funciones sacerdotales. Creados los tres-
cargos, los jefes de los genes que los ocupan son elegidos al prin
cipio vitaliciamente. Por el siglo VIII a.c., ese plazo se redujo a 
diez años y cerca del año 680 a.c., los arcontes se elegían cada 
año. Posteriormente se añadi6 una comisi6n de seis arcontes que r~ 
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cibían el nombre de tesmotetes, que velaban por la aplicación de -
las leyes y ju_zgaban a sus conciudadanos. Junto al colegio de Ar- -
cantes funcion6 el Consejo del Are6pago, cuya tarea era vigilar las 
elecciones, detentar el poder legislativo y controlar el estricto-
cumplimiento de las leyes. 

El régimen aristocrático de Atenas dividía a la población libre
en las siguientes clases: eupátridas o nobles; georgi o agriculto-
res poseedores de grandes extensiones de terreno; demiurgos u obre
ros libres; una última clase compuesta de campesinos sin tierra al
servicio de los otros. De las clas~s. sólo los nobles podían ser-
elegidos al arcontado o al ~p~~p~gc. El poder se encontraba en ma
nos de los eupátridas, que administraban la justicia sin leyes es-
critas y de acuerdo a la tradición. 

Los cambios introducidos por el desarrollo del comercio hacia -
las Últimas décadas del siglo VII a.c., propiciaron la agudizaci6n
de conflictos entre los nobles y los ciudadanos enriquecidos que se 
integraron a la milicia bajo la modalidad del soldado hoplita, lo-
que condujo a la petición de leyes escritas. Como esta demanda no
se realizaba, los conflictos terminaron en una re\·uelta encabezada
en el afio 632 a.c",por Cil6n para erigirse en tirano, pero su tenta 

tiva fracasó: 

"Esta infructuosa tentativa señal6 en el Atica el comien
zo de un largo periodo de disturbios, provocados con fre
cuencia por el tribunal de los eupátridas, el cual inter
pretaba a su guisa las costumbres de los clanes, que no-
se hallaban escritas en parte alguna y se transmitían úni 
camente de palabra. Una de las primeras exigencias plan7 
teadas por el demos en su lucha contra los eupátridas fue, 
por tanto, la redacci6n de un c6digo escrito y obligato-
rio para todos, que regulase las relaciones jurídicas de
la sociedad esclavista nacicnte 11 .12 

Como el descontento del pueblo corría el peligro de convertirse
en motín, la clase gobernante impuso una reforma sustancial en la-
ley, con medidas demasiado severas para evitar un futuro intento de 
derrocamiento. De allí que en 621 a.c.,se escogiera a Dracón como
legislador con facultades extraordinarias para actualizar las anti-
guas leyes. La obra de Drac6n arm6 al Estado con el poder judicial, 
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imponiéndole leyes severas para frenar los continuos derramamientos 
de sangre causados por las guerras civiles que se continuaban como
guerras privadas para vengar la sangre. Para hacer que la parte -
perjudicada se dirigiera a los tribunales, Drac6n establece las col!_ 
diciones de venganza y arreglo, delimitando las líneas de parentes
co que tenían derecho a pedir justicia. 

Las leyes de Drac6n fueron célebres por su crueldad, pues en el
fondo no eran otra cosa que una colecci6n de costumbres primitivas
de los clanes. El menor robo era castigado con la muerte. Signifi 
caban más bien una consolidaci6n de las relaciones recibidas que un 
rompimiento con la tradici6n. Aun esi, lá legislaci6n de Drac6n r~ 
;:rc.;;'<:u<:Ó un progreso, pues el hecho mismo de haber fijado por eser.!_ 
to las leyes en vigor limitaba hasta cierto punto la arbitrariedad
de la aristocracia. Las leyes, grabadas en unas tablas de piedra,
estaban expuestas en el ágora, a la vista de todos, lo que ponía--
las sentencias bajo un cierto control público. 

Para fines del siglo VII a.c., el insuficiente remedio puesto -
por la aristocracia pronto se vio desbordado por nuevos conflictos
que reclamaban una equidad social. A decir del historiador del de
recho, Guier, los resultados que se esperaban de la reforma de Dra
c6n ne f;,;erou los que se preveían, de ahí que la si tuaci6n social - -
continu6 empeorando. La realidad econ6mica y jurídica de los deud~ 
res insolventes se agravaba día a día. El dinero se alquilaba con
garantía de la persona y los deudores morosos iban a parar sin rem~ 
dio a la esclavitud. Se notaba que las reformas draconianas esta-
ban encaminadas a proteger a los poderosos y sus derechos de propi~ 
dad. No relev6 al pobre de sus atroces obligaciones, sino que se-
complaci6 en hacerlo cumplir drásticamente sus deberes para con el
rico. Las leyes de Drac6n no surtieron el efecto que se buscaba y
aumentaba el descontento general. La revoluci6n era ya inminente-
cuando la clase media decidi6 buscar una salida al conflicto. Para 
el año 594 a.c., escogieron a Sol6n, un ciudadano que formaba parte 
de aquellos nobles promotores del cambio social, para nombrarlo "r.!:_ 
conciliador y arconte" facultado para hacer cuantas reformas consi
derara convenientes para así aliviar la grave situaci6n, incluso se 
le ofreci6 la tiranía, pero la rechaz6 en bien de la justicia so---
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cial. Dividiremos la·obra legislativa de Sol6n en tres aspectos:-
reformas sociales. reformas políticas y reformas judiciales. 

Para dar término a los conflictos sociales y aligerar la carga-
del pueblo, Sol6n e1abor6 una reforma conocida como seisáchteia,-
"liberaci6n de todas las cargas". Comenz6 por suprimir las deudas
de los campesinos, liberar a los que cayeron en esclaritud por deu
das y rescatar a los que fueron vendidos como esclavos en el extraQ 
jero. Para fortalecer esta obra. dict6 una ley que prohibía en lo
sucesivo la práctica de hipotecar la libertad personal como garan-
t:ía de deudas. Para liberar al campesino de las ataduras tr,.dicio
nales que la_ costumbre del g~i:o:; iHiponía a la propiedad, suprimi6-
tudos los restos de la propiedad colectiva, moviliz6 el suelo por-
medio de una serie de leyes sobre la constituci6n de dote, el dere
cho de sucesión y la libertad de testar y de enajenar los bienes p~ 
ra las personas sin hijos. hasta entonces coartada por los derechos 
de propiedad del clan y de la familia; esto constituía una no\•edad
mayor en una sociedad en la que la costumbre apenas sí podía conce
bir que la tierra dejara de pertenecer a la familia. Por Último.-
para liberar al individuo de la familia, limit6 el poder paterno.-
El conjunto de medidas tomadas por Sol6n_reemplaz6 las relaciones-
de parentesco regidas por el prederecho <le tipo agrario, por dispo
siciones de un nuevo tipo que permiten al individuo acomodarse al-
ambiente de la economía mercantil. 

En el aspecto político. la reforma de Sol6n fue la transforma--
ci6n de la forma de gobier~o aristocrático por una timocracia: la-
participación de los ciudadanos en la vida política ya no depende-
de su origen noble o plebeyo, sino que los derechos y deberes polí
ticos se gradúan de acuerdo a los ingresos (riqueza y poder econ6mi 
co), para lo cual estableci6 cuatro clases de ciudadanos: los Pent,!; 
cosiomedimni, compuestos de aquellos que aportan al fisco 500 sacos 
de cereales; los Hippeis o caballeros; los Zeugit:ae o tronquistas;
los Thetes o villanos que no poseían tierra. De las clases, s6lo-
las dos primeras son elegibles para las principales magistraturas,
teniendo el deber de acudir al ejército con su caballo¡ los Zeugi-
tas podían pretender algunos cargos públicos, debiendo armarse como 
hoplitas para participar en el ejército; los Thetes quedaron fuera-

·-------
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del derecho de ocupar cargos en la administraci6n del Estado pero,
por el solo hecho de ser reconocidos como ciudadanos, se les conce
di6 el derecho a formar parte de la Ecc1esia o Asamblea General, y

como este cuerpo tiene funciones judiciales para controlar y pedir
cuentas a los magistrados que terminan en sus funciones, los thetes 
adquirieron así un poder en la administraci6n estatal del que hasta 
entonces habían carecido. Como servicio militar s6lo podían ser re 
meros. 

Ahora, no importa que los arcontes sean elegidos entre los más-
ricos, lo importante es el renacimiento de la Asamblea del Pueblo,
de la que todos los ciudadanos formaban parte p11ra ¿f;;..:ui:ir y ele-
gir a todos los f"uncicna1·íos del Estado. Otra reforma importante- -
en el mismo plano, es la creaci6n del Consejo del pueblo, integrado 
por cuatrocientos miembros, cien por cada una de las tribus, escogi 
dos de entre las tres primeras clases. El antiguo Consejo del 
Are6pago recibi6 una merma en sus atribuciones al ser otorgada al-
nue\·o Consejo funciones en materia pol Ítica y judicial. 

En el campo judicial, Sol6n introdujo importantes innovaciones.
Realiz6 dos cambios en el procedimiento de la ley: la norma que fa
cultaba a cualquiera que lo deseara a emprender una acci6n por es-
crito cuando estuviera comprom~tido al orden público, aun cuando no 
fuera el agraviado. El designio de Sol6n era asegurar que tanto -
·~1 no injuriado como el agraviado podían actuar y castigar a los-
delincuentes". La segunda reforma es el otorgamiento del derecho-
de apelaci6n ante un tribunal popular contra la decisi6n de un juez, 
con lo cual se priv6 del poder áltimo de juicio al juez aristocr•ti 
co y lo otorg6 al pueblo¡ en este período tal vez todo el pueblo se 
sentaba en la asamblea, dando origen a los tribunales masivos elegi_ 
dos por sorteo, que fueron considerados (junto con la asamblea) la
fuente m•s importante del poder popular. 

El c6digo de Sol6n cubría todas las áreas de la ley y en cada -
una de ellas introdujo reformas novedosas para la época. En mate-
ria civil legis16 contra la injuria y la calumnia; en el ámbito cri_ 
minal regu16 el homicidio, el robo, la violaci6n; en el político,-
trat6 la alta traici6n, amnistía, tributaciones, quietismo político; 

·------ l 
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en la moralidad pública, la prostituci6n, homosexualidad, difama--
ci6n, vagancia; en la ley familiar, la legitimidad, usufructo; ins
taur6 la ley sobre agravios, la ley sobre pruebas, la ley de comer
cio, consider6 los casos de préstam'o, exportaciones, reforma monet!!_ 
ria; regul6 la ley religiosa, hecho de suma importancia, pues el -
Estado diferenciaba el procedimiento que se debía seguir en uno y-
otro caso. Cabe aclarar que algunas de las leyes ya existían y s6-
lo las fij6 por escrito, en tanto que otras fueron de su exclusiva
invenci6n. Lo importante es el reconocimiento de un cuerpo de le-
yes y de los 6rganos encargados de aplicarlas, bajo procedimientos
bien establecidos y con plena autonomía. 

dj La Práctica Judicial: Aparici6n del Pensamiento Jurídico 
En este tema trataremos las transformaciones que ha sufrido la-

práctica judicial en el ambiente de la polis. Xos serviremos de la 
práctica judicial porque es en ella donde vemos actuar un pensamie~ 
to que da razones jurídicas para ordenarla y explicitarla, sin ape
lar a fuerzas mágicas, míticas o religiosas, sino dentro de los li
mites propios de lo que es el derecho como disciplina aut6noma. Es 
to es, trataremos de constatar mediante la práctica judicial el pa
so de una fase deprederecho al derecho constituido. 

Los primeros testimonios del espíritu nue\ro afectan de manera -
más evidente el ámbito de la justicia en materia criminal y espe--
cialmente, la creaci6n de la ley de homicidio y su aplicaci6n a tr!!_ 
vés de un procedimiento ya de carácter judicial. Utilizaremos este 
problema para ver c6rno se conjugan los diversos factores que hasta
el momento llevamos expuestos. 

Con la consolidaci6n de la polis surgi6 la religi6n popular del
culto dionisiaco, que tiende a asimilar las ideas propias de la ci~ 
dad. Como el ciudadano ha desarrollado un sentimiento de comunidad 
igualitario, lo vierte en la religi6n, lo cual hace que sienta el -
asesinato de cualquier ciudadano como el asesinato de un familiar,
que provoca en el cuerpo social el mismo horror religioso, el mismo 
sentimiento de impureza sacrílega que si se hubiese tratado del cr~ 
men contra un consanguíneo. 



"No se podría concebir, pues, los comienzos del derecho-
fuera de un cierto clima religioso: el movimiento místico 
responde a una conciencia comunitaria más exigente; tradu 
ce una sensibilidad nueva del grupo en relación con el -7 
asesinato, su angustia ante las violencias y los odios -
que engendra la venganza privada; los sentimientos de es
tar colectivamente comprometida, colectivamente amenazada, 
cada vez que corre la sangre; la voluntad de reglamentar
las relaciones de la gene ~ de quebrantar su particularis 
mo".13 . -
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Xo es ya s6lo para los parientes de la víctima y la gene, sino-
para la comunidad entera que el asesino viene a ser objeto de impu
reza. La universal condenación del crimen por parte de la ciudad-
presenta la necesidad de una expiaci6n no tan sólo de carácter rel! 
gioso, sino un castigo impuesto por la colectividad. El detRllz 
importante es que se reconoce la necesiried de castigar al acto a -
través de dos medio! diferentes: uno religioso y otro jurídico. Al 
3~pararse del ámbito religioso, ese sentimiento termina laicizándo
se, perdiendo su significaci6n religiosa. La reglamentación sagra
da de la purifjcación de una culpa de sangre continda con sus pro-
pías reglas, en tanto que la reglamentaci6n estatal del homicidio-
canceló el antiguo derecho y obligación de la venganza privada que
tenían los familiares del hombre asesinado, que no tomaban en cuen
ta si había sido derramada con intención criminal o por accidente.
El Estado se encarg6 del castigo y lo administró de acuerdo con la
intención. El hombre que provocaba la muerte de otro sin proponer
selo quedaba libre, pero después debía purificarse bajo la vigilan
cia de la religión. 

Cuando ,-emos que los ciudadanos exigen la intervención del Esta
do, es porque éste ya se ha constituido en representante de la co-
lectividad, organizando las relaciones sociales antes relegadas a-
la esfera privada de la gene. ¿Qué modificaciones se han operado-
en la justicia con la participaci6n del Estado?. En primer lugar,
el sometimiento de los litigios a la jurisdicci6n de los jueces ha
dejado de ser voluntario para tornarse obligatorio. Con ello, se-
ha eliminado el derecho a la venganza privada, frenando el poder--
cle la fuerza en la resoluci6n de los conflictos. 

En segundo lugar, el derecho de juzgar fue confiado a un cuerpo-
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de magistrados, dependientes del Estado y no de los gene (el anti--
guo rey-juez). Las decisiones de justicia pasan a depender de una-
autoridad judicial y no de una autoridad fundamentada en un poder--
religioso. En Atenas los tesmotetes son los encargados de la. apli-
caci6n de las leyes; en Corinto y Esparta lo es la Gerousia; en --
Gortina eran los dicastai. Así, la práctica de instituir magistra
dos se generaliz6 en Grecia. 

En tercer lugar, en la elecci6n de las magistraturas judiciales
participan los ciudadanos, que al nombrar a sus funcionarios, éstos 
dejan de justificar su autoridad en un poder divino para hacer16 en 
adelante en un poder socialmente r~~onccidc. E¡ reconocimiento so
~ial hace que el Estado se despoje de todo carácter privado para -
aparecer como asunto de todos. 

En cuarto lugar, el Estado reconoce a todos los ciudadanos como
iguales ante la ley, hecho que proporciona homogeneidad al derecho. 
Y por último, con la publicidaC. de la ley, ésta se tr&.nsiorma en r~ 
gla general aplicable por igual a todos y se evita el peligro de la 
interpretaci6n arbitraria del juez. 

La originalidad de lo descrito, es la afirmaci6n del acto jurídl 
ce como tal, socialmente reconocido y diferenciado de cualquier --
otro tipo de actos humanos. Esto trae aparejado la renovaci6n del
procedimiento judicial, pues con la laicizaci6n de la ley, los pro
cedimientos religiosos ceden su lugar a un orden nuevo en la inves -
tigaci6n de la verdad. El pensamiento se despoja de los antiguos-
simbolismos religiosos para sustituirlos por un ra:onamiento de ca
rácter laico, que mediante su propio juego de representaciones ins
taura un procedimiento en el que reconocemos la aparici6n del dere
cho. Son las nociones mismas de prueba, testimonio y juicio las -
que han adquirido un nuevo sentido al ser pensadas de diferente ma
nera a la mítica o religiosa. 

Como el tribunal se encargará en adelante de decidir d6nde está
la justicia, establece las modalidades que se deben observar en el

juicio. Con el juicio, hemos llegado al punto en que se muestra en 
forma contundente la aparici6n del derecho, lugar de donde ha de --
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emerger la verdad que busca proclamar el juzgador como resultado de 
su averiguaci6n. Se ha desbrozado el camino, el pensamiento ha ido 
eliminando los elementos que rodeaban al derecho de una aureola má
gico-religiosa. En el juicio la verdad se debe probar, pero con m~ 
dios diferentes a los empleados en la ordalía, cuya virtud religio
sa operaba inmediatamente. Esta virtud decisoria ya no existe, su
lugar ha sido ocupado por un procedimiento que se inscribe en el -
tiempo, con un comienzo y un fin. La organización procesal exige-
que una situación se justifique en justicia mediante diferentes mo
mentos, en que las acciones judiciales dotan de eficacia al acto re 
clamado. 

Con la instituci.Sn tlc üü i;ribunal judicial para las causas de h!! 
micidio, 'iremos aparecer las pruebas en sentido moderno. En la pru~ 
ba el derecho integra esa exigencia de control social sobre la "ve.r: 
dad", por lo que aparece una n~ción de prv.eba diferente a la anti-
gua noción mágica, basada en el juram~n~o invocando a una dh•inidad. 
El juramento sagrado pasa a ocupar un lugar secundario en el proce
dimiento. 

"En efecto, el juez tiene que esclarecer la verdad en fun 
ción de la cual habrá de pronunciarse en adelante. No pi 
de a los testigos que juren, solidarizándose con una de -:
las partes, sino que informen sobre los hechos. En vir-
tud de esta concepci6n enteramente nueva de la prueba y-
del testimonio, el proceso pondrá en juego toda una técni 
ca de demostraci6n, de reconstrucci6n de lo plausible y-7 
lo probable, de deducci6n a partir de indicios o de seña
les. y la actividad judicial contribuirá a elaborar la no 
ci6n de una verdad objetiva que, dentro del cuadro del -7 
"prederecho", el proceso antiguo ígnoraba".14 

A través del mecanismo de la prueba constatamos la distancia que 
separa el prederecho del derecho, pues la prueba representa una foE 
ma de pensamiento abstracto, en que las fuerzas religiosas se hacen 
a un lado para dar paso a una indagación humana que interpreta los
hechos mismos. 

El cambio es complejo y no se da sin oposiciones y reajustes, en 
la ley de Gortina encontramos· el ajuste que se dio en las pruebas.
En la ley de Gortina vemos presentarse los casos en que el juez ha-
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brá de recurrir al testimonio o al juramento para emitir su senten
cia de justicia. En cuanto al juramento, actúa como prueba cuyo v~ 
lor ya no radica en una especie de ordalía como antaño, pues no se
espera que quien lo presta en falso sea fulminado por un rayo. El
juramento se ha modificado como.medie de prueba: como medio defini
do al interior de una técnica social, pero aun así consen·a la fuer. 
za religiosa que le dio origen. En la ordalía el juramento obliga
ª salir del tiempo como del espacio humano, es entrar en el ámbito
de las temibles fuerzas religiosas. Esta significación se traslada 
a lo jurídico, que conserva ese aspecto de respeto. entre los asis-
tentes. Kotamos que a pesar de eso el juramento no supera sus liml 
taciones primitivas y a la vez pierde su raz6n dP ~er al Ml~erarse

su fuerza religi~sa. Esta insuficiencia aceptada por la colectivi
dad impone la utilización de un medio diferente para indagar la ver. 
dad. La verdad ha dejado de apoyarse en la palabra mágico-religio
sa, para ahora hacerlo en la palabra-diálogo, que en el derecho ad
quiere la forma de testimonio público, puesta ante la presencia del 
juez para ser valorada en la bdsqueda de la justicia. 

El testimonio da la impresión de lago "racional", que permite 
al juez y a la sociedad un control efectivo sobre los hechos, pero
~n sus inicios no era ni más ni menos racional que el juramcntü,--
debido a su ambivalencia, pues el testigo presenta un doble interés 
con su comparecencia: testimonio como deber para con la justicia y

testimonio como obligaci6n para con la parte que lo presenta. Es-
una parcialidad confesada por la solidaridad que existe entre la -
parte y el testigo. En el procedimiento se intenta sustra~r esta-
influencia contrarrestándola con el juramento, que por su resabio-
religioso vendría a imponer una pretendida neutralidad entre las 
partes. Otro problema que al principio se presentaba, es que el c~ 
nacimiento hist6rico está por hacerse, pcr lo que el juez nunca se
remonta al pasado para contrastar el testimonio con el momento en--
que sucedieron los hechos. La prueba testimonial no se realiza p~-
ra que el juez entre en relación con el pasado. En realidad, los-
testigos no pasan de ser asistentes, continuando con su oficio ante 
el juez y llevando consigo una certeza que se impone por sí misma.
Pero en esta época aparece un cambio de perspectiva: una concepci6n 
abstracta del tiempo empieza a vislumbrarse para después imponerse. 
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En una ley de Halicarnaso del siglo V a.c., que se remonta al siglo
YI a.c., encontramos la norma que sirve para la reivindicaci6n de-
inmuebles después de un periodo de disturbios públicos, se dice que 
quien se crea desposeído puede reclamar su propiedad en juicio. En 
este caso, la ley establece que las partes deben prestar juramento
al respecto y añade: "lo que está en conocimiento de los mnemons d!:_ 
cidirá la .. cuesti.6n". El juez acude al testimonio del mnemon, aquel 
personaje que en principio utilizaba la memoria como una especie de 
archivo público y que, con la aparici6n de la escritura pone por -
escrito su saber. Así el juez echa mano del pasado para encontrar
la verdad. con lo que queda claro que el juramenta queda relegado a 
segundo término ante la fuerza del testimonio: el derecho efectivo
subordina la soluci6n de un litigio al testimonio de un pasado pÚ-
tlicaiu.,11' . ., conservado y consignado. Testimonio y pasado. dos nive
les de la verdad jurídica~ Los juramentos que decidían mediante la 
religi6n pierden su lugar ante la discusi6n. que permite a la raz6n 
ofrecer al juez la ocasi6n de construirse una opini6n después de ha 
ber oído el pro y el contra. El juez puede resolver según su con-
ciencia y de acuerdo a la ley. 

En cuanto a las penas impuestas se ha operado una transforma--
ci6n. En la etapa de prederecho. la pena conlleva un simbolismo ri 
ligioso muy marcado. Las penas ultrajantes. ignomiosas y en gene-
ral infamantes. con~ienen una noción mágico-religiosa que trata de
suprimir en el individuo una fuerza "mística". Con el procedimien
to judicial de la polis, la pena infamante sufre un cambio radical
y es eliminada del derecho. El simbolismo religioso se suprime de~ 
tro de las penas. que son impuestas como medida de sanci6n social y 
no religiosa. Incluso. en el ámbito del derecho criminal. la crea
ci6n de la moneda permite imponer como pena la multa, que es un si!!!_ 
bolismo esencialmente profano. En cuanto a las penas no pecunia--
rias, también se da un cambio en cuanto a su significado: la ejecu
ci6n capital aparece desprovista de sus intenciones primitivas de-
sacrificio religioso; otra pena, la atimia, se convierte en degene
raci6n cívica. En general, la eliminaci6n de los antiguos simboli~ 
mos religiosos se verific6 con demasiada fuerza. 
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l. FUNDACION DEL ORDEN RACIONAL DE LA CIUDAD: LA LEY Y LA IGUALDAD 

Con las reformas a la ley hechas por los legisladores, la polis -
impone un nuevo sentido a dike, que se inclina hacia el cumplimien
to de la justicia para todos. El significado que adquiere dike en
oposici6n a hybris (desmesura) es: significa lo que a cada cual le
es debido y lo que cada cual puede exigí r cuando la h)·bris le perj~ 

dica. 

Para comprender c6mo es que se tiene la idea de equilibrio, es-
preciso atender al contexto social. En este momento en que el co-
mercio se encuentra en efervescencia, se busca una medida equivale.!! 
te, es decir, una medida que permita fijar la devoluci6n de lo mis
mo que se ha recibido, fijándose las normas de peso y medida para-
el intercambio de bienes. En el plano jurídico, dike es la medida
que permite dar una compensaci6n igual al perjuicio causado, con -
ello se satisfacía la demanda de igualdad: 

"La multiplicida<l de sentidos de esta norma puede condu-
cir fácilmente a error. Pero esto la hacía, desde el pun 
to de vista práctico, más adecuada para sen·ir de palabra 
de combate en las luchas políticas, Podía entenderse por 
ella la simple igualdad de los que tenían derechos igua-
les, es decir, de los ajenos a la nobleza, ante el juez o 
ante la ley, cuando existía. Podía significar también la 
activa participaci6n de todos en la administraci6n de jus 
ticia o la igualdad constitucional de los votos de todos7 
los ciudadanos en los asuntos del estado,ofinalmente, la
igual participaci6n de todos los ciudadanos en los pues-
tos dirigentes~.l 

La idea de justicia con su sentido igualitario se impone como m~ 
dida de contenci6n hacia la desorbitada ambici6n de la nobleza, que 
para el siglo VI a.c., ha adoptado como valor supremo la riqueza, -
causa de las injusticias sociales. La riqueza ha reemplazado a to
dos los valores aristocráticos ya que todo puede procurarlo, convir 
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tiéndase en el fin mismo que rige la 16gica del comportamiento: --
koros (la saciedad), hybris (falta de mesura) y pleoxenía (deseo de 
tener más que los otros), son las formas de sin raz6n que dominan -
el orgullo aristocrático, ese espíritu de Eris que no puede engen-
drar más que injusticia y opresi6n (dysnomía). 

En contraste a la hybr.is del rico, se opone el ideal de sophros~ 
ne (virtud del justo medio). Este ideal está hecho de templanza,-
de proporci6n, de justa medida entre dos extremos viciosos. Corres 
pande a la clase media representar este ideal por encontrarse entre 
los extremos de las clases sociales: la minoría de los ricos que -
quieren conservarlo todo y la multitud de los desposeído~ que ~ui~
ren obtenerlo todo. Sc:!.é:-. se a.lza en el centro del Estado para ma_r 
cai mediante la ley •l límite que las clases no pueden traspasar: a 
la soprhosyne le asigna la imagen de una ley superior, dike, igual
e idéntica para todos. Dirá Sol6n "puse por escrito las. leyes igu!!_ 

les para el plebeyo y para el noble, conformando el juicio recto P!!. 
ra cada uno". A~í manifiesta el ideal ciudad~no, la i~onomía, o -
sea, la igualdad ante la ley, primer tipo de pensamiento político -
de los griegos. Con ello se hace patente el re~hazo a toda situa-
ci6n que_ no _satisfaga las _exigencias de la ciudad y que se denuncia 
como un estado de anomía. 

~!as la lgualdad a que se refiere Sol6n es entendida de acuerdo-
a la•'peculiaridades del pensamiento griego. Por ella se entiende
una igualdad jerárquica, de "proporci6n". 

·~a ciudad forma un conjunto organizado, un Kosmos, que-
resulta armonioso si cada uno de sus componentes está en
su lugar y posee la porci6n de poder que le corresponde -
en funci6n de su propia virtud( ... ) ¿D6nde está,pues, -
la igualdad?. Reside en el hecho de que la ley, que aho
ra ha sido fijada, es la misma para todos los ciudadanos
y en que todos pueden formar parte de los tribunales como 
de la asamblea.( .•. ). Ahora es la dike la que fija el or 
den de distribuci6n de las timai, son las leyes escritas7 
las que reempla~an la prueba de fuerza en que siempre --
triunfaban los poderosos y las que imponen ahora su norma 
de equidad, su exigencia de equilibrio 11 .Z 

Así, cada clase social tiene asegurada la participaci6n en las -
instituciones del Estado, así como un trato igualitario frente a la 
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ley, a pesar de todo cuanto los pueda contraponer en lo concreto -
dentro de la vida social. Se han reemplazado las relaciones de --
fuerza por relaciones de tipo "racional"·cuyo equilibrio es la ley
y cuya norma es la igualdad. Al grado de desarrollo que ha alcanz~ 
do la idea de justicia se le empieza a calificar con otro concepto, 
el de Nomos, cuyo uso se alternará sucesivamente con el de dike, 

"Este Xomos conser\•a, por su relaci6n con la dike, una- -
cierta resonancia religiosa; pero se expresa también so
bre todo en un esfuerzo positivo de legislaci6n, una ten 
tativa racional por poner fin a un conflicto, por equilI 
brar las fuerzas sociales, antag6nicas y ajustar actitu-
0des humanas opuestas" .3 

Es ia base racional de la ciudad aceptada por todos, lo que fi-

nalmente se impone, para hacer de la justicia el elemento social -
capaz de crear una comunidad arm6nica. So16n no se cansa de procl~ 
mar que es imposible pasar por encima del derecho porque, en defini 
tiva, éste sale siempre triunfante. Cuando la hybris humana ha tra.e_ 
pasado los límites, le viene ai hombre el castigo como necesaria -
compensaci6n. De este modo, la causa de la justicia o injusticia -
no es natural ni sobrehumana, sino social. Es claro al respecto -
cuando dice: "El desorden provoca en la ciudad todas las tribulaciE_ 
nes, mient:ras que el respeto a la ley torne todo claro y limpio y -
controla a los delincuentes, suaviza la rudeza, frena el exceso, do 
miria el orgullo.y elimina las flores de la ruina". Lo que Sol6n e~ 
presa es que si se cuenta con el reconocimiento general de la ley,
la comunidad puede mantenerse en un estado de bienestar, mientras -
que, si se inclina en favor 'de 111 hybris, la ciudad camina derecho -
al ·abismo yacaba castigada por Dike. El castigo, éste sí que es pr~ 
ferido por los dioses que,vigilantes de la conducta humana, así --
manifiestan su inconformidad. Pero n6tese que el hombre mismo es -
quien se atrae el castigo por culpa de sus apetitos desmedidos, que 
necesitan ser corregidos por su evidente injusticia. Para So16n es 
el hombre mismo quien controla su destino y no las divinidades: 
"Nuestra ciudad jamás sucumbirá por divino designio de Zeus ni por
decisi6n de los bienaventurados inmortales: tan insigne protectora
tenemos en Atenea, quien mira por nosotros y nos extiende su mano;
pero los ciudadanos mismos prefirieron destruirla mediante su pro-
pío desvarío y la tcntaci6n del dinero, y los prop6sitos injustos -

1 
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de los jefes del pueblo que ceden tan fácilmente al orgullo que ori 
gina las calamidades". No son los diosos quienes con su poder arbi 
trario van a perder a la ciudad, sino sus propios ciudadanos. Para 
·evitarlo, el nomos es una necesidad de conveniencia y no de campa- -
si6n o indignaci6n religiosa, sino profana. 

¿Cuál es la causa del mal por el que atraviesa la ciudad?. So-
i6n reconoce que aun cuando ·ha colocado al hombre en un plano de -
igualdad ante la ley, no prosigui6 las reformas agrarias en la for
ma en que lo pedían los campesinos, con lo cual la desigualdad eco-

,n6mica sigui6 presente. Esta contradicci6n básica lo lleva a admi
tir que las riquezás carecen de límite, y que es ahor~ el ~nsia cie
riqueza lo que induce a lo~ hoüiures a cometer injusticias. De este 

.modo, la comunidad se encuentra agitada por una nueva fuerza social, 
':la circulaci6n del dinero, que provoca la lucha entre ricos y po--
bres. La injustica de unos pocos provoca la guerra civil y la des
gracia se extiende a todos. El castigo que se·atraen los hombres.
aun cuando se sigue pensando proviene de los dioses, no consiste ya, 
como en Hesíodo, en calamidades naturales como malas cosechas o la
p.este, sino que es la subversi6n y la guerra, es decir, el castigo
es social. Se percibe la íntima interdependencia del individuo y-
su destino con la polis, pues el mal social no es s6lo para el in-
fractor, sino para todos .los que componen la ciudad. Aquí, por pri. 
mera vez, es enunciada de un modo objetivo la dependencia causal e~ 
tre la violaci6n del derecho y la perturbaci6n de la vida social. 

El lado contrarie de la injusticia y el desorden es considerado
por Sol6n bajo el nombre de Eunomía u orden justo de la ciudad, que 
encarna el ideal de igualdad ante la ley. Como Dike. la Eunomía es 
una divinidad, ya Hesíodo las consideraba una al lado de la otra e~ 
mo hermanas. Pero en So16n, la Eunomía no se manifiesta ya como -
dones y bendiciones exteriores del cielo, en la fertilidad de los-
campos y en la abundancia material, sino en la paz y armonía del -
cosmos social. 

Para que Sol6n expresara sus ideas con un contenido basado en la 
legalidad de la vida social, fue necesario que tomara como princi~
pio fundamental el problema de la responsabilidad ciudadana, o sea, l 
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el de la participaci6n de los hombres en su propio destino y la --
aceptaci6n .completa de sus culpas. Con ello, Sol6n logr6 escindir
la sociedad de la naturaleza y present6 a la sociedad como un orden 
moral asentado en obligaciones propias del hombre. Así, la comuni
dad encontr6 la inspiraci6n y la justificaci6n de sus actos en sí-
misma, en términos humanos. Esta notable autoconfian=a no apelaba
ª un poder más elevado que su propio sentido de lo que era justo. 

2. EL DERECHO Y LA jüSTICIA EN LA CONSTRUCCION DEL PF;'.\'SA~!!E~1TC FI

LOSOFTCO 

En Grecia, la reforma social es el producto y el agente de nue-
vas estructuras mentales, pues es en las instituciones practicadas
por la polis de los siglos VII y VI a.c., donde se construye á la-
vez el marco conceptual y las técnicas mentales que fa\·orecieron la 
secularizaci6n del pensamiento, posibilitando la aparici6n de un -
pensamiento racional que seií.ala la manifiesta ruptura con el anti-
guo conocimiento mítico. En definitiva, podemos decir que la efer
vescencia social bajo las condiciones propias de la ciudad llev6 al
nacimiento de una reflexión d~ carácter laico, que encar6 de un mo
do puramente positivo los problemas del mundo humano y natural. 

En este proceso, la formaci6n del derecho ocupa un lugar privil~ 
giado como agente de cambio, que a través de su confrontaci6n con-
un pensamiento religioso que desde un principio le fue hostil, fue
constituyéndose como una realidad aut6noma, edificando nuevos hábi
tos sociales y mentales que han de contribuir de manera externa e-
interna a la aparici6n de una nueva forma de racionalizar la reali
dad, totalmente opuesta a la habida hasta entonces; esto es, la --
constituci6n de la filosofía, tipo de pensamiento reconocido hasta
la actualidad como el primer pensamiento científico que contiene -
los procedimientos mentales capaces de producir un conocimiento ob
jetivo de lo existente. 

En la medida en que el derecho forma parte de los factores de --
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cambio que conllevan a la aparici6~ de la raz6n científica, el mis
mo va recibiendo y sufriendo las consecuencias que implica este pr~ 
ceso, transformándose positivamente conforme se agudiza la separa-
ci6n entre lo mítico y lo racional. En el momento en que termina -
este proceso, al mismo tiempo culmina la separaci6n entre religi6n
y derecho, tornándose en una práctica legitimada por el pensamiento 
racional para explicar la parte de la realidad que le corresponde -
organizar conceptualmente. 

El derecho surgió a la par que la filosofía, en el mismo ambien
te de la polis griega del siglo VI a.c. Si a Sol6n se le reconoce

.el mérito de haber separado la sociedad de la naturaleza ~ través -
del orden basado en la l~~. idéü~ica ~area realizaron Tales y Anax! 
mandro il separar la naturaleza de la sociedid mediante la filoso-
fía. 

"En el pensamiento primitivo la sociedad y la naturaleza
formaban una totalidad. Tales y Anaximandro consiguieron 
separar la naturaleza de la sociedad y la presentaron co
mo una realidad exterior existente con independencia del
hombre. Sol6n logr6 escindir la sociedad de la naturale
za y present6 a aquella como un ·orden moral basado en --
obligaciones propias del hombre. En otras palabras, jus
tamente como Anaximandro objetiv6 a la naturaleza, así So 
16n objetiv6 a la sociedad".4 -

Para nosotros, el interés de esta coincidencia no es puramente-
anecd6tico, sino que estriba en que la filosofía, en su hacerse y -

emerger de entre el pensamiento mítico, se vali6 en parte de la ex
periencia acumulada por el derecho en su lucha por desligarse de la 
religi6n, transitando no s61o por el camino abierto por el derecho
en las prácticas sociales, sino retomando algunos procedimientos,-
ideas y conceptos que ésta elabor6 para ordenar la sociedad. Con -
ello, la filosofía da prueba de que el derecho se ha ido asimilando 
a la raz6n que él mismo ha contribuido a construir. Al mostrar su
aptitud para servir de punto de apoyo cognoscitivo en la reflexi6n
que hace la filosofía sobre la realidad natural, el derecho se legi_ 
tima a sí mismo como un pensamiento secularizado, racional. 
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Esta seguridad depositada por la filosofía en el derecho es un-
signo inequívoco de que el derecho se ha desligado de los simbolis
mos y rituales religiosos, creando sus propias instituciones sin n~ 
cesidad ya de acudir a la religi6n. Por lo tanto, no s6lo es una-
práctica aut6noma, sino también un conjunto de representaciones au
t6nomas con sus propios mecanismos de expresi6n. 

Enseguida desarrollaremos aquellos aspectos sociales creados en
la polis en íntima relaci6n con la justicia y el derecho y que pod~ 
mes considerar en alto grado racionalizados. 

Con el reconocimiento del ciudadano por parte de la ley, el Est~ 
do ha eliminado la frontera·qués~!'ar::lta a la nobleza y al demos,-
re.ra da;;:l.,s el mismo trato igu¡¡.lit:ario, con el mismo derecho .. para -
participar en todos los aspectos de la vida pública. Por tanto, el 
ciudadano ha ganado el derecho de manifestar su opini6n en los asu~ 
tos públicos. La palabra ya no es el privilegio de la aristocracia, 
sino el instrumento comt:ln que permite proponer_ y ser escuchado. Se 
valdrán de ella para argumentar, discutir y convencer sobre la ver
dad de los asuntos públicos. La palabra se ha desligado del ritual 
religioso y _de su Última fase, las asambleas militares, para ahora
ser expuesta por los ciudadanos en las asambleas políticas. La pa
labra finalmente se ha secularizado. 

La palabra se ha tornado en el instrumento del debate contradic
torio, la discusi6n, la argumentací6n y bajo esta nueva significa-
ci6n recibe el nombre de "logos'', que adquiere la connotacl6n de - -
discurso razonado, un discurso que despliega sus propias reglas en
el conocimiento de ola realidad. 

"Pero, para los ciudadanos, los asuntos de la ciudad no-
pueden ser arreglados ·sino al término de·· un debate pÓbli
co donde cada cual puede libremente intervenir para allí
exponer sus argumentos. El logos, el instrumento de es-
tos debates públicos, toma entonces un doble sentido. Es 
de una parte la palabra, el discurso que pronuncian los-
oradores en la asamblea;.pero es también la raz6n, esta-
facultad de argumentar que define al hombre en tanto que
no es simplemente u~ aµimal. sino, como "animal poli'.tico"
un ser dotado de raz6n".s 

·------~ 
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Los ciudadanos adquirieron el hábito de exponer libremente las-
opiniones y defenderlas. Con la discusi6n se pretendía conseguir-
validez objetiva para los razonamientos, se "juzgaban" las ideas de 
los demás a la luz de la crítica, de ahí la similitud entre el pro
ceder de Sol6n y el proceder de los primeros fi16sofos milesios: 

"Primero, ambos desconocieron cualquier autoridad sobrena 
tural en sus propias ideas; y segundo, ambos aceptaron _7 
los principios de la libre discusi6n y del público acceso 
a la inforrnaci6n mediante la cual habría de juzgarse a -
una persona o a una idea. Lo esencial en la contribuci6n 
de los milesios fue la introducci6n de un nuevo espíritu
crítico en la actitud del hombre con respecto al mundo de 
la naturaleza, pero esto debe considerarse como una parte, 
un vástago del desarrollo contemporáneo de la polf ~ica y 
de la ley en todo el mundo e;rie¡;~".'5 

De este hábito creado por el ambiente político y jurídico de la
época, la filosofía sacará provecho, pues por medio de la palabra-
el fi16sofo expone su conocimiento a una publicidad completa, para
ser debatido, criticado y juzgado a través de la reflexi6n. ~ota-

mos que el fi16sofo es ahora quien toma la palabra-diálogo en rele
vo del mítico rey-sacerdote para exponer mediante ella la verdad de 
las cosas: elabora la· teoría sobre el orden natural, pero su cono- -
cimiento ya no se impone por la fuerza de un prestigio personal o-• 
religioso, sino que tiene que ser sometido a discusi6n antes de ser 
aceptado como verdadero. 

Pero, ¿Qué pasa con el conocimiento si s6lo es sometido a la or~ 
lidad?: De alguna manera es necesario volver a él una vez que ha-
sido aceptado o para ser sometido a crítica o para ser revisado. -
La ley escrita ha probado la eficacia de la escritura como medio de 
divulgaci6n del conocimiento, que así pasa a ser del dominio públi
co. El público que depende de ellas, puede retornar al texto con-
vistas a su conocimiento cuantas veces quiera, constituyéndose en-~ 
una ensefianza cuyo valor es duradero, permanente y fijo. El fil6s~ 
fo Anaximandro fue el primero que escribi6 sus discursos en prosa-
para difundirlos del mismo modo que el legislador lo hacía con la-
ley. Con ello, el conocimiento, al igual que la ley, elimina su -
carácter privado para ser puesto a la vista de todos. 



1 
"Cuando los individuos, a su ve::, deciden hacer público-
su saber mediante la escritura ( ... ), su ambici6n no es-
la de dar a conocer a otros un descubrimiento o una opi-
ni6n personal; quieren depositar su mensaje en to mes6n-
(centro del ágora) hacer de él el bien común de la ciudad, 
una norma susceptible, como la ley, de imponerse a todos. 
Una vez divulgada, su sabiduría adquiere una consistencia 
y una obJetividad nuevas: se constituye a sí misma como-
verdad".' 
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La lectura supone una actitud ~ental diferente, más desapaciona
da y al mismo tiempo más exigente que la audici6n de un discurso -
pronunciado. 

La escritura en prosa suministra en el plano intelectual el ins
trumento de producci6n dPl ccnociil1.iento: 

"Es sabido que la redacci6n escrita obedece a reglas más
variadas y más flexibles que la composici6n oral, de tipo 
formulario. La escrittira en prosa representa un nuevo um 
bral ( ... ) la redacci6n en prosa no constituye solamente~ 
con respecto a la tradici6n oral y las creaciones poéti-
cas, un modo diferente de expresi6n, sino una nueva forma 
de pensamiento. La organizaci6n del discurso escrito va
acompañado de un análisis más riguroso ). una ordenaci6n-
más estricta de la materia conceptual".8 

La escritura en prosa se traduce en una cuidadosa elaboración 
del lenguaje, tanto por el nivel de abstracci6n de los conceptos y

e·l empleo de un vocabulario ontol6gico, como por la exigencia de un 
nuevo tipo de rigor en el razonamiento. El "legos" en su forma es
crita adquiere una dimensi6n diferente a la tenida por la palabra-
hablada o poética, pues éstas contienen dentro del mito un poder--
mágico de encantaciento, de seducción persuasiva. En cambio, el -
lagos se sitúa en otro nivel de investigaci6n en que el texto re--
quiere de una inteligencia crítica tanto del expositor como del lec 
ter. 

La originalidad que ha instalado el procedimiento judicial en su 
indagaci6n de la verdad ha mostrado al pensamiento un nuevo camino
en la búsqueda de la verdad. Anteriormente la justicia era asimil.!!_ 
da a la verdad, una y otra eran solidarias por su origen. El rey-
sacerdote la pronunciaba y no podía ser cuestionada; ahora, con la-



107 

secularizaci6n de la palabra, el derecho elabora la verdad a través 
de un procedimiento de discusi6n, de investigaci6n de los hechos s~ 
metidos a prueba, después de lo cual el juez valora las pruebas y-
dicta la verdad. Se han puesto en juego técnicas de demostraci6n,
una labor deductiva a partir de indicios. La actividad judicial ha 
contribuido a la elaboraci6n de una noci6n de verdad objetiva. El
fil6sofo se valdrá de la experiencia judicial para guiar al pensa-
miento por el mismo camino y procedimientos en su investigaci6n. 
Someterá los hechos a discusi6n, pero no se quedará en las realida
des concretas, sino que elevará su pensamiento sobre el nivel de la 
experiencia sensible para abstraer la esencia de las cosas. La abs 
tracci6n s6lo es posible cuando el pen~amie~cc ce~~ª distancia de-
le concreto, como lo hace el juez cuando valora los hechos que se-

sometieron a su conocimiento y extrae una verdad que es la esencia
del litigio. 

Otra contribuci6n importante de la justicia y el derecho al cam

po del conocimiento, es haber mostrado que la sociedad no forma Pª.!. 
te de la naturaleza. El concepto de Isonomía ha demostrado que la

sociedad guarda un orden racional ~ .. J>.quílibrado: un Kosmos arm6nico. 
El orden que guarda la so~i~'d.ad "yi( no es como antiguo, en el pensa

miento mítico, un orden que forma parte de la natur~lcza, equilibr~ 
da por fuerzas divinas. Con la polis, el derecho es el medio que-
garantiza el orden, un orden ~a no basado en fuerzas sobrehumanas,
sino un orden basado en la actividad humana, en la obediencia a la
ley que equilibra las fuerzas antag6nicas. El orden de la sociedad 
ha devenido humano, caracterizado precisamente por su laicizaci6n,
una racionalizací6n de la vida social sustentada en la administ:ra-
ci6n para la mayor parte profana. Así, la ley y la justicia mues-
tran un modelo ordenado de vida social, misma idea que ha de reto-
mar la filosofía para equilibrar el orden del universo, despojándo
lo de seres sobrenaturales para encontrar fuerzas naturales. 

"¿Qué entendemos por concepci6n de la filosofía?. Esta-
se produjo cuando empez6 a cobrar forma en la mente de -
los hombres la convicci6n de que el caos aparente de los
acontecimientos tiene que ocultar un. orden subyacente, y
que este orden es el producto de fuerzas impersonales".9 
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Tal como el orden de la sociedad se fundamenta en fuerzas enter~ 
mente sociales, como la justicia, la ley, la palabra; el fil6sofo -
encuentra que el mundo natural esconde un orden racional e inteligi_ 
ble, en que las causas del mundo natural deben buscarse en la misma 
naturaleza, y que la raz6n humana es el 6nico instrumento de inves
tigaci6n. 

Por 6ltimo, un hecho importante dentro del gobierno de la polis, 
es que se halla alejada de las formas teocráticas de gobierno que -
impiden la libertad de pensamiento, como fue en los casos de los -
reinos de Oriente, que a pesar del alto grado de desarrollo técnico 
alcanzado, fueron incapaces de producir un conocimiento o pensamiea 
to tenido como científico. Esto porque la sanci6n religiosa por -
parte del EstR<lo i!!!p~d!a el desa;rollo de cualquier concepción que
estuviera en contra de la religi6n oficial. En cambio, en Grecia-
existe una forma de gobierno secularizada, que permite el libre pea 
samiento. 

3. VALIDACION DE LA ~4CIONALIDAD DEL DERECHO: APLICACIO~ DE C..~TEGQ 

RIAS JURIDICAS EN LA REFLEXION FILOSOFICA 

La colonizaci6n emprendida por los griegos los llev6 a asentarse 
en diversas partes del mundo conocido •. De entre las colonias raás - -
importantes podemos mencionar a las establecidas en Jonia del Asia
.Menor: Mileto, Priene, Magnesia, Efeso, Colof6n, Clazomene, Focea y 

las cju<lades insulares de Lesbos, Samas y Quíos. Las colonias jo-
nías reproducían en gran parte la situaci6n política y social de -
las ciudades de-la Grecia continental, por lo que cabe consideraE 
las como parte de un proceso amplio, precisamente, el del mundo --
griego. De una de las colonias jonias, Mileto, fue donde surgieron 
los primeros fil6sofos, identificados justamente como los milesios
º jonios. Los fil6sofos son los primeros pensadores en la historia 
del hombre que iniciaron la reflexi6n de carácter racional, a la m~ 
nera de como lo hace la ciencia, como una b6squeda del saber por el 
saber y no por el uso práctico al que éste pudiera servir, como una 
investigaci6n desinteresada sin fines utilitarios, al modo como lo
hicieron con la astronomía y la geometría. 
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La escuela filos6fica de ~lileto agrupa a los fil6sofos Tales, - -
Anaximandro y Anaxímenes, que florecieron en el siglo VI a.c., en-
los afies 585, 565 y 545 respectivamente. Su interés se centr6 en -
la idea de que el mundo natural esconde un orden racional e inteli
gible, por lo que es posible encontrar las primeras causas y princ! 
pios que rigen este orden. Desenvolvieron una investigaci6n no ya
como la del pensamiento mítico, sino tal como lo ~ace la ciencia a~ 
tual: a través de la comprensi6n, descripci6n o explicaci6n ordena
da y sistemática de los =en6menos naturales y desde luego, haciendo 
uso de las herramientas te6ricas necesarias para dicha empresa, in
cluyendo especialmente la 16gica y las matem!iticas. 

En este proc~~0 de Cü«ocimiento vemos participar al pensamiento
jurídico que es tomado como punto de apoyo por la filosofía porque
aporta la experiencia que abre camino a la reflexi6n en su búsqueda 
del conocimiento objetivo. Partiendo de esta hip6tesis, analizare
mos c6mo es que la filosofía se sirve del derecho y en qué sentido, 
para concluir si es cierto ono que el derecho se ha despojado de CD!!_ 

tenidos religiosos. Esta será la prueba que utilizaremos para dar-
validez a la afirmaci6n que sostenemos: en la cultura griega el de
recho se ha desmitificado para pasar a con~tituirse como = realidaJ 
aut6noma con sus propios princ.íp.io;;· de regulaci6n te6rica y-práctica. 

Anteriormente las cosmogonías y teogonías como las de Homero y-

Hesíodo, ordenaban la naturaleza tomando como modelo el orden im--
puesto por la monarquía en la sociedad, trasladando a la naturaleza 
los valores y creencias aristocráticas bajo la forma de dioses. 
Mas estos dioses eran concebidos ne como producto de la mente huma
na, sino que se creía que efectivamente fueron los dioses los que-
crearon el mundo, al hombre y las normas que habrían de regirlos. 
Interpretamos este comportamiento siguiendo la opini6n expresada -
actualmente por J.P. Vernant, quien dice que el universo era tomado 
como una jerarquía de poderes análogo en su estructura a una socie
dad humana, de dioses con poderes semejantes a los nobles de la mo
narqu1a. Se creía que este orden era producto de la intervenci6n-
de los dioses, a cuya cabeza se encontraba u~ agente 6nico y privi
legiado: el mito lo proyecta como soberano sobre la c6spide del ed! 
ficio cósmico; es su monarquía la que mantiene el equilibrio entre
las potencias que constituyen el universo, la que Fija a cada una-- ¡ 
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de ellas su puesto en la jerarquía y la que delimita sus atribucio
nes, sus prerrogativas y su parte de honor. Esta concepción de la
soberanía otorga al rey el poder de ordenar las estaciones, los fe
nómenos atmosféricos, la fecundidad de la tierra, de los ganados y
de las mujeres. 

Tras el hundimiento de la monarquía ¿Qué es lo que sucede con la 
interpretación monárquica que hace el mito de la naturaleza cósmica? 
Para contestar recordemos lo que sucedió con la separación entre n~ 
turaleza y sociedad. El orden de la ciudad se caracterizó a partir 
de ese momento como producto de la voluntad humana, dándose una TR

cionalización de la rida soci~l. En t:s-ce ambiente los mitos descr.!_ 
tos por Homero y Hesíodo dejaron de cumplir la función que tenían-
asignada para ordenar la realidad. Y no pudo ser de otra manera -
porque al escindirse sociedad y naturaleza, como dos aspectos ente
ramente diferentes, la sociedad encontró en la vida política y jur! 
dica la racionalización de la ciudad, en tanto que la naturaleza -
perdió con la monarquía el modelo que servía al mito para ordenarla. 

A raíz de este problema el hombre se impone el trabajo de volver 
a pensar la naturaleza. Habiendo quedado sin sentido la antigua -
concepción es necesario investigar la estructura que da orden y re
gularidad a los fen6menos naturales. En esta tarea el filósofo se
vali6 del procedimiento utilizado por el legislador en la instaura
ción del orden social a través de· la justicia y el derecho, pues -
así como el legislador fundó el orden de la ciudad en términos pur~ 
mente sociales, así el filósofo ordenó la naturaleza en términos p~ 
ramente naturales. Encontró que la naturaleza se rige por sus pro
pias leyes, así como lo hace la sociedad, objetivando con ello a la 
naturaleza. 

Al volver a pensar la naturaleza la filosofía ha sustituido a -
los dioses por otros principios capaces de causar los fenómenos y -
regularlos. Al cambiar de contenido, no es ya una teogonía o cosm~ 
gonía sobre lo que se teoriza, es la astronomía y la cosmología las 
que han emergido del fondo mítico. 

Para formulaT sus ideas.- acerca de la naturaleza, la filosofía e.!!. 
frenta el problema de crear su propio lenguaje, mediante el cual la 
conciencia pueda comunicar sus contenidos, pero como ninguna cien--
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cia puede remontarse sobre el nivel de desarrollo de su época, te-
nía que valerse de los recursos cognoscitivos que el momento le --
ofrecía. Se le presentaba la necesidad de proveerse de una suma de 
conceptos id6neos con los que pudiera analizar los complejos fen6m~ 
nos de la experiencia. Cada ciencia a medida que progresa produce
sus propios conceptos, problemas y métodos de abordar su objeto de
estudio, en este caso, la filosofía hará lo propio pero, en tanto,
para interpretar los cambios que tienen lugar en la naturaleza, el
mundo político y jurídico propone al pensamiento la imagen de un--
orden creado y por crear, mostrando una realidad homogénea que es -
.[;;c&:ibl" cumparar con el mundo natural. La importancia de este he
cho, es que el pensamiento jurídico se presenta como un sistema co~ 
ceptual coherente y estructurado, nuevo en relaci6n al pasado míti
co por ser totalmente profano. Con ello, el pensamiento jurídico,
al ser trasladado a la filosofía, prueba su eficacia para describir 
la realidad. Los primeros fi16sofos, 

"Para construir las cosmologías nuevas han utilizado las
nociones que el pensamiento moral y político había elabo
rado, han proyectado sobre el mundo de la naturaleza aque 
lla concepci6n del orden y de la ley que, al triunfar en~ 
la ciudad, había hecho del mundo humano un Kosmos 11 .lO 

Para probar el acierto de lo dicho, expondremos la teoría del fi 
16sofo milesio Anaximandro, en quien encontramos el primer cuadro-
unificado y universal del mundo, basado en una deducci6n y explica
ci6n natural de todos los fen6menos. 

A Anaximandro se le atribuyen diversas invenciones v descubri--
miento de carácter técnico y científico, como el haber sido el pri
mero en escribir un libro en prosa titulado "Sobre la naturaleza"; -
haber perfeccionado un reloj de sol; el descubrimiento de la obli-
cuidad del zodíaco; utilizar la geometría para diseñar un mapa de-
las regiones conocidas del mundo; encabezar una expedici6n coloniz~ 
dora a Apolonia; predecir un terremoto. De entre sus logros, lo--
que es de interés para nosotros es su cosmología por las razones a~ 
tes dichas, por lo que nos circunscribiremos 6nicamente a este tema. 

El significado del término Cosmos originariamente tiene dos sen-
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tidos: primero, como ornamento alude a "atavío", "gloria" y "honor"; 
segundo, en la organizaci6n política alude al "buen orden" y de ahí 
"disciplina", "organizaci6n" y hasta "decencia". Finalmente, el -
término Cosmos acab6 por significar "el reinado de la justicia" que 
mantiene el orden de la ciudad. Anaximandro marca el triunfo de la 
raz6n al encontrar la clave oculta de la estructura de la naturale
za a través de la proporci6n y armonía, aplicando al universo el m~ 
delo del Cosmos social con sus implicaciones de orden racional. El 
Cosmos tiene el sentido de un "orden" impuesto por leyes y medidas
que son las que rigen la regularidad de la naturaleza, como el cam
bio del día y de la noche que bajo el "reinado de la justicia" res
petan el tiempo que a cada cual le corr~~p~nd~. 

Como el libro que escribi6 Anaximandro se perdi6 en su tiempo,-
conocemos su pensamiento por referencias que dejaron de él otros f! 
lósofos que en lo conducente dicen: 

"Plutarco atribuye a Anaximandro la siguiente idea: "Dice 
que la tierra tiene :forma cilíndrica y que su espesor (al 
tura) es un tercio de su anchura". Por la misma línea, 7 
Hip6lito cita a Anaximandro: "Su forma (de la tierra) es
curva, redonda, semejante a un fuste de columna; nosotros 
caminamos sobre sus superficies planas; la otra está en-
el lado opuesto". Por su parte, Arist6teles señala: "Hay 
algunos, como Anaximandro entre los antiguos, que dicen -
que la tierra está en reposo a causa de su equilibrio. -
Pues es propio de lo que está asentado en el centro no in 
clinarse en absoluto m~s hacia arriba, o hacia abajo o ha 
cía los lados; es imposible que se mueva a la vez en di-7 
recciones opuestas, de modo que está en reposo por necesi 
dad". Hip6lito reitera al respecto la idea de Anaximan-7 
dro de que: "La tierra está en lo alto y nada la sostiene; 
se mantiene en reposo por su equidistancia de todas las-
cosas ".11 

De estas citas resulta evidente que la tierra tiene forma cilín
drica y los hombres habitan en su parte superior. La explicaci6n-
sobre la estabilidad de la tierra es totalmente nueva, rompe con la 
tradici6n mítica de que la tierra está sostenida por algo concreto
º que tiene "raíces". La teoría de Anaximandro sobre el equilibrio 
es una muestra brillante del poder de abstracci6n teórica que des-
pliega la filosofía. En su pensamiento se encuentra implícito que
la tierra se encuentra en el centro del universo, inm6vil y en rep~ 
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so porque estando en el centro a igual distancia que todos los pun
tos de la circunferencia celeste, no tiene porqué inclinarse hacia
un lado o hacia otro. Esta descripci6n se sustenta en una concep-
ci6n geométrica del espacio, que con criterios de distancia y oposi:_ 
ci6n funda la estabilidad de la tierra sobre definiciones geométri
cas del centro en sus relaciones simétricas y reversibles con la -
circunferencia. 

El mito organizaba el Cosmos otorgando a Zeus el poder de domi-
nio absoluto sobre la naturaleza. El poder de Zeus era arbitrario, 
dependía de su capricho y estado de ánimo, por eso a los procesos-
naturales el hombre los consideraba como P.spcüt~neos e individuales. 
En cambio, en la cosmolcg~a de Anaximandro, como ya vimos, la tie-
rra ~stá situada en el centro circular del universo, donde puede -
permanecer inm6vil en raz6n de la igual distancia de los radios, -
sin estar sometida a ninguna dominaci6n. Observamos una profunda-
similitud de estructura entre el espacio del Cosmos natural y el e~ 
pacio institucional en el cual se expresa el Cosmos humano. En és
te, el dominio político aparece dependiente de una representaci6n-
circular y centrada, el ágora, centro de debate de los asuntos pú-
blicos, donde cada cual se encuentra en un plano de igualdad sin -
que ningún ciudadano esté sometido a otro. El ágora revela las re
laciones de identidad, de simetría, de reversibilidad de los hom--
bres entre sí, que reconocen a la ley como krateín, poder de domin~ 
ci6n. 

"Es la igualdad, la simetría de los distintos poderes que 
constituyen el cosmos lo que caracteriza el nuevo orden -
de la naturaleza. La supremacía pertenece exclusivamente 
a la ley de equilibrio y de reciprocidad constante. A la 
monarquía la ha sustituido, en la naturaleza lo mismo que 
en la ciudad, un régimen de isonomía".12 

De manera similar, Anaximandro ve en la ley natural la idea de-
kratein. El término kratein usado por los griegos· significa: ser-
fuerte, dominar, estar por encima de. En el vocabulario jurídico-
de la época significaba: ser duefio de, tener derecho sobre; pero -
también: conservar en su poder, retener. La referencia a kratein-
es tener todo el poder sobre algu~en o algo'. La gran ley que regu-
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la el universo debía estar presente desde el origen, en el seno del 
elemento primordial, el ápeiron (lo ilimitado), del cual el mundo-
sali6 poco a poco por diferenciaci6n y es el que envuelve y gobier
na a todo. 

Hemos mencionado que el gobierno de la ciudad se organiza por el 
poder ciudadano haciendo uso de la ley, sin que se imponga el domi
nio de uno s6lo porque cuentan con iguales derechos y obligaciones. 
Lo mismo, en el universo existe el gobierno que recae en el ápeiron. 
Arist6teles dice que para Anaximandro lo infinito no tiene princi-
pio, sino que parece ser ello el principio de los demAs seres y que 
todo lo .. abarca y todo lo gobierna. Lo infinito, lo ilim¡ta<lu, lo-

indefinido, todo ello es el ápeiron, lo que no tiene principio ni-
fin, es un principio racional suje.to de sumo poder y dominio, que a
partir del instante en que aparecieron las primeras sustancias den
tro de lo infinito, las organiz6 para que pudieran devenir existen
tes, otorgándoles un orden mediante la ley continua del cambio, que 
rige la oposici6n entre las sustancias para que exista una u otra-
en un momento determinado y no las dos al mismo tiempo, situaci6n-
que de llegar a darse acarrearía el caos del universo. Podríamos-
decir que cada cosa tiene en un momento el derecho de existir y las 
otras sustancias opuestas la obligaci6n de respetar su exi~tencia,
alternándose unas y otras los derechos y obligaciones. El ápeiron, 
lo Ilimitado, representa a la colectividad, al cosmos en su todo;-
no representa una realidad particular, sino al fondo común de las-
realidades, es, como el ágora de la polis, el principio que se en-
cuentra en el centre come mediador de poder, que envuelve, gobierna 
y domina a todas las cosas para garantizar un orden igualitario im
poniendo la ley, donde las fuerzas contrarias se equilibran recípr~ 
camente evitando todo abuso de poder. El ápeir6n posee el mando y
gohierna a todo lo demás sin que exista la posibilidad de hacer mal 
uso de su poder porque existe en tanto que cumple la funci6n de es
tar en el centro, de ser un "mediador", de donde resulta que el me
diador no puede existir solo, sin las partes. 

Para que se cumpla la ley continua del cambio, del nacer y pere
cer, existe un tribunal que vela por la observancia de este orden,
y éste no es otro que el Tiempo, que decreta cuándo las cosas están 
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obligadas a llegar a su fin y toca a otras el derecho de nacer. El 
fi16sofo griego Simplicio, un poco posterior a Anaximandro, refiere 
que para éste: "Pero cualquiera que sean las cosas de donde procede 
la génesis de las cosas que existen, en esas mismas tienen éstas -
que corromperse por necesidad; pues éstas Últimas tienen que cum--
plir la pena y sufrir la expiaci6n que se debe recíprocamente por-
su injusticia, de acuerdo con los decretos del tiempo". En opini6n 
del fil6sofo contemporáneo 11'. Jaeger la concepci6n de Anaximandro-
implica la imagen de una escena en la sala de un Tribunal . Cuando
hay dos partes en disputa, aquella que ha tomado más de la cuenta -
tiene que pagar daños y perjuicios por su "pleonexia" o tomar más-
de la cuenta, a la parte perjudicada. Para los griegos, para quie-
nes lo justo es lo izu-?-1, 1.n. p.l~'ouexia 

cia dentro del derecho de propiedad, 
es la esencia de la injusti

Cuando Anaximandro propone e~ 
ta imagen como explicaci6n del nacimiento y perecer de las cosas,-
el tener más de la cuenta es la injusticia de existir de más, por-
lo que deben pagar indemnizaci6n cediendo el lugar que ocupan a --
otra cosa. El Tiempo, como juez, vigila la observancia de la ley.
La idea de fondo es que el Tiempo siempre descubrirá y vengará todo 
acto de injusticia, tal como sucede en la vida jurídica, donde se-
cree que la justicia siempre se impone, suceda lo que suceda. 

El cosmos se presenta como una polis en grande sometido a una -
ley ordenadora, que a semejanza de la ley de la polis, dispone la-
"expiaci6n de la injusticia" de una manera general e invariable,--
sin admitir excepci6n alguna, tal como lo requiere el acaecer natu
ral y necesario. El cosmos de Anaximandro contiene fuerzas en movi 
mientes opuestos, movimientos opuestos que parecen estar implicados 
en un movimiento único y sujeto a leyes similares a las que implan
tan el orden en la sociedad. Este movimiento único y universal es
el de causalidad: así como la ley de la polis hace justicia decla-
rando cuando un individuo es culpable de que suceda algo, así la--
ley natural hace justicia regulando la causalidad de los fen6menos. 
El concepto griego de "causa", fundamental para el pensamiento cie!!_ 
tífico coincide originariamente con el concepto de culpa y fue 
transportado de la imputaci6n jurídica a la causalidad física. 

Ahora, procederemos a extraer las implicaciones que tuvo para el 
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conocimiento el pensamiento de los primeros fil6sofos griegos, para 
quienes hacemos extensivas las peculiaridades del pensamiento de -
Anaximandro. Podemos preguntar: 

"¿Cuál es, pues, el modo griego de pensar respecto al mun 
do? ¿Cuáles son esos rasgos característicos de nuestra-7 
visi6n científica del universo, que los 1riegos elabora-
ron y de ~uienes fueron creaciones especificas (no neces~ 
rias, por tanto, sino artificiales e hist6ricamente prod~ 
cidas y susceptibles de cambio o modificaci6n), y a las-
que nosotros, en virtud del hábito arraigado, considera-
mes naturales, e inalienables y únicas formas posibles de 
interpretar el mundo?".13 

En forma sucinta enumeraremn~ los rasgos •'s sobresalientes que 
comúnmente se acepta aportaron los griegos a la forma de pensar del 
hombre y que los hace ser los inaugurados del pensamiento científi

co. 

Las investigaciones realizadas por los milesios se inician con-
la pregunta ¿Por qué? inaugurando una forma de interrogar que prese~ 
ta un problema explícitamente planteado. Es aquí donde nace el es
tud~o de los fen6menos c6srnicos en cuanto tales r por ellos mismos, 
constituyéndose el origen y el orden de la naturaleza en su objeto
de estudio. Para dar la respuesta, el pensamiento se juega en el-
terreno del problema planteado, tiene marcados sus límites y no pu~ 
den ser traspasados. Son los primeros en suponer que mediante el--
pensamiento puede darse una respuesta, y es en esto precisamente en 
que radica la revoluci6n que inauguraron más que en el contenido de 
las respuestas dadas. Iniciaron una nueva forma de pensar, basada
en la discusi6n racional libre de toda preocupaci6n de orden reli-
gioso. Confrontan y discuten sus ideas a través del diálogo razon~ 
do con la finalidad de encontrar la teoría más adecuada. Este hábi 
to de crítica racional constituye una de las condiciones esenciales 
para el desarrollo de la ciencia. 

El problema sobre la naturaleza implica la búsqueda de las cau-
sas, descartando las causas divinas para sustituirlas por causas de 
carácter natural. Además, anteriormente, cada caso recibía una cx
plicaci6n individual, s6lo válida para ese caso y ese momento. En-
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cambio, los milesios no se conformaron con resolver el caso indivi
dual, buscan la causa que d6 cuenta de todos los casos particulares 
que comparten los mismos rasgos, lo que los lleva a dar _una inter-
pretaci6n general. Así, su investigaci6n exhibe esa característica 
propia de la ciencia, que investiga lo universal y lo esencial y no 
lo particular y accidental. Para elaborar las generalizaciones es
necesa~io trascender el plano de lo concreto y material para cons-
truir conceptos abstractos, como el concepto ápeiron de Anaximandro, 
que no es una realidad concreta sino una abstracci6n que describe-
lo real. La investigaci6n de las causas los llev6 al descubrimien
to de una generalidad que se cumple invariablemente y que expresa-
ron mediante leyes. La ley científica permite al pen~awlento tener 
la certc:a de que existe un nrdcn ~n la naturaleza y que puede ser
comprend.idc. .. 

El conocimiento obtenido lo sistematizaron mediante una teoría.
debidamente estructurada en forma coherente: 

"Pero si se ve en el trabajo científico sobre todo un tra 
bajo te6rico, y se cree -como creo yo- que no hay ciencia 
allí doride no hay teoría, (, •• ) se dirá que la cosmología 
científica tiene sus principios en Grecia, puesto que fue. 
ron los griegos quienes por primera vez concibieron y for 
mularon la exigencia intelectual del saber te6rico: supe7 
rar los fen6menos, es decir: formular la teoría explicati 
va del dato observable".14 · -

En Grecia, por primera vez, se reconoci6 la teoría como organiz~ 
dora de la experiencia, deºuna mane~a purament~ positiva y racional. 
Pero foTmular una teoría explicativa del dato observable entraña la 
tarea de. explicar los fen~menos, ·. s_uperarlos. revelar la realidad - -
subyacente, encontrar bajo el desorden aparente.del dato inmediato, 
una unidad real, ordenada e inteligible. La ciencia es esencialme~ 
t:e teorí-a,. b(ísqueda- d1¡1-:.·l:& .-.ver~ad. · 

La imagen racional que propone la teoría, es un conocimiento ob
jetivo, reconocido como verdadero independientemente del sujeto que 
la elabor6, con 16 que ios griegos lograron separar al objeto del-
suj~t.o que. conoce. La nat:ur4:Lez~. es,-_ahora un unive.rso impersonal.
regulado por leyes, indiferentes a los deseos humanos y existentes· 
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en sí mismos. 

Hemos expuesto las características que ha adquirido el pensamie~ 
to después de haber pasado por una serie de etapas que parten desde 
el pensamiento mít:ico en los inicios de la cultura griega, un esta
do intermedio situado en los poemas de Homero y Hesíodo y finalmente 
la experiencia de la polis, que llev6 al nacimiento de la racional~ 
dad científica. En este trayecto, hemos constatado c6mo es que el
derecho se ha ido transformando, no s6lo en la práctica sino tam--
b-fén en la representaci6n men1:al que los griegos tenían sobre él. - -
Si comparamos el pensamiento mítico que organizaba el derecho y el
p'ensamiento que racionalmente termin6 por orden>lrlc, ol>tenemos la-
seguridad de que la d;st~~cia que separa a uno y otro no s6lo es -
·cuantitativa sino también cualitativa. 

Con ello, estamos ciertos de que el derecho se ha modificado al
explicar la funci6n jurídica en términos puramente racionales, pues 
las características que contiene el pensamiento filos6fíco son las
mismas que comparte el pensamiento jurídico. En adelante, no puede 
haber retroceso, pues por más que las instituciones sociales cam--
bien o decaigan, el hábito mental adquirido permanecerá constante-
hasta terminar por :fundar la cientificidad del derechc. 
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CONCLUSIONES 

La historia del derecho en la Grecia antigua se integra por una
sucesi6n de periodos, cada uno de los cuales plante6 para nosotros
una problemática diferente, cuya soluci6n nos llev6 a reconstruir -
las condiciones que privaron en su evoluci6n. Partimos desde el p~ 
riodo menos evolucionado del derecho enmarcado por el ambiente tri
bal de la monarquía micénica y la monarquía griega, para pasar des
pués por un segundo periodo de transici6n situado a finales de la-
Edad Oscura e inicios de la polis griega, hasta terminar con la ap~ 
rici6n del derecho en la polis o estado griego. La tarea de identi 
ficar, precisar y delimitar la novedad que trajo consigo cada peri~ 
do hist6rico del derecho, hizo que fijáramos nuestra atenci6~ ~n la 
diferencia, en el cambio q~c s~ ioa produciendo más que en la cent! 
nuidad habida. Conforme la distancia progresivamente se acumulaba
el derecho dejaba atrás sus orígenes religiosos, hasta que terminó
por abandonarlos para adquirir nuevas cualidades que son las que -
fundaron su autonomía. 

Una apreciación de conjunto que hacemos sobre los inicios del d~ 
recho es la siguiente: en el primer periodo lo que hemos identific~ 
do como prácticas parecidas a las jurídicas, no son otra cosa más -
que un conjunto de ordenamientos religiosos. Por tanto, no podemos 
hablar de la función jurídica cuando ésta todavía no existe. ¿A -
partir de cuándo se formul6 una práctica guiada por un pensamiento
propiamente jurídico? Responder a esta pregunta es lo que nos per
ni ti6 llegar a los siguientes resultados, que agruparemos por peri~ 
dos. 

En cuanto 11,1 primer periodo, tanto la monarquía micénica como la 
monarquía griega comparten los mismos rasgos en relación con el pa
sado m's remoto del derecho, la etapa de prederecho. Por esta ra-
z6n exponemos en conjunto ambos momentos hist6ricos: 

1.- Su nivel de vida material corresponde al alcanzado por cual
quier otro pueblo de la Edad del Bronce para los micénicos y la --
Edad del Hierro para la monarquía griega. Su forma de organizaci6n 
social era de car,cter comunitario, donde el genes era el ndcleo de 
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la tribu. El rey era la máxima autoridad en los asuntos de orden -
político, militar, econ6mico y religioso, lugar éste último donde-
se encontraban las normas de comportamiento. Por tanto, el rey era 
la autoridad reconocida para aprobar y vigilar el cumplimiento de -
las prácitcas de prederecho, mismas que se transmitían por la tradi 
ci6n y la costumbre. 

2.- Los asuntos de orden público eran resueltos por el rey, en -
tanto que los asuntos de orden privado eran resueltos por la~clase
social o la familia, mediante los procedimientos de la ordalía dej~ 
dos a la justicia privada y en última instancia al empleo de la --
fuerza. 

3.- Era en 13 ~s!era de la religi6n, con sus simbolismos y ritua 
les, donde se producían, regulaban y sancionaban las normas de pred~ 
recho. La justicia era tenida como una diosa llamada Themis, la -
cual comunicaba a los reyes por medio de sueños y oráculos los the
mistas, que son el c6digo misterioso y sagrado que sancionaba el -
comportamiento humano. El rey recibía de los dioses el cetro, sím
bolo de soberanía que le confería el poder de dictar mediante su p~ 
labra mágico-religiosa la verdad jurídica. 

4.- El pensamiento que corresponde a este periodo es el pensa--
miento mítico, que integraba a la sociedad y la naturaleza como una 
unidad indiferenciada gobernadas por las mismas potencias divinas.
La producci6n de los conocimientos dependía de las representaciones 
simbólicas, todas de carácter religioso. 

El segundo periodo de la etapa de prederecho corresponde a la -
época de fines de la monarquía griega en la Edad Oscura y comienzos 
de la polis. Los resultados a los que llegamos en el estudio de es 
te segundo periodo son los siguientes: 

1.- La monarquía griega gener6 instituciones políticas de un ca
rácter fuertemente militar. propias de la nobleza guerrera, repre-
sentada por los reyes de cada uno de los genos, que son ahora los -
que detenta la autoridad colectiva . 

......... ----~ 
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2.- El espacio ideol6gico creado por la nobleza guerrera hizo p~ 
sible la celebraci6n de los primeros arbitrajes de justicia, sancio 
nadas por los gerentes o sea, los jefes de los genos. 

3.- El demos o pueblo empez6 a cobrar importancia en la soluci6n 
de los asuntos públicos. 

4.- La religi6n sufri6 una transformaci6n, pues sus aspectos pri 
mitivos fueron sustituidos por una religi6n antropom6rfica. Con -
ello, el pensamiento mítico se alter6, pues muchos simbolismos reli 
giosos fueron sustituidos por otros de carácter profano. 

5.- Al lado de la diosa Themis, la justicia, aparece la figura -
de la diosa Dike, que contiene la idea de una legalidad general fun 
dada en el orden divinn. 

6.- Entre los siglos VIII y VII a.c., surge la polis o Estado --
griego, que trae consigo una ruptura con la forma de organizaci6n -
del genos. El creciente poder de la nobleza tennin6 por desconocer 
la autoridad del rey para instaurar una forma aristocrática de go-
bierno en la polis. La aristocracia fonnaliz6 las instituciones de 
la monarquía griega adaptándolas al ambiente de la polis. 

7.- En el terreno del prederecho, los arbitrajes fueron cada vez 
más comunes hasta que terminaron por convertirse en una costumbre.
Los gerentes hicieron de la impartici6n de justicia una profesi6n,
instituyéndose en jueces. Sin embargo, el monopolio de la justicia 
hizo que la ley fuera interpretada para favorecer a quienes satisfa 
cían su codicia, terminando por hacer un abuso de su poder. 

8.- El campesino inici6 la crítica a la aristocracia por haberse 
olvidado de las normas de comportamiento establecidas por los dio-
ses, atrayendo con su comportamiento injusto el castigo de los dio-
ses, manifestado en catástrofes naturales contra la polis. En opo
sici6n a Dike, la justicia divina, surge la hybris, o sea, la desme 
sura, la injusticia, el desorden. 

9.- Se introduce por primera vez el ideal de la justicia como g~ 
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rantía del orden en la polis. La justicia es lo que diferencia al
hombre de los animales, idea que representa la transici6n del mundo 
primitivo centrado en el genos hacia los inicios de la polis. 

10.- El pensamiento de esta época representa un estado interme-
dio entre el mito y la raz6n. Los dioses de la religi6n, aun cuan
do siguen siendo los mismos, se destacan más por sus rasgos éticos
que por sus pasiones, como se hacía anteriormente. 

Enseguida procederemos a exponer los resultados obtenidos en la
investígaci6n del tercer periodo de la evolución del derecho en Gre 
cía, el de la polis o Estado griego. 

1.- La crisis de los inicios de la polis encontr6 salida en la -
colonizaci6n de otras regiones, hecho que reactivó el comercio ¡· -

con ello la sus1:ituci6n de la economía n::~ura1 por una economía di
neraria. La revo1'!.!ci6Jt económica propici6 que el dinero se convir
tiera en la medida de todas las cosas. 

2.- La forma de gobierno aristocrático se sustituy6 por una oli
garquía. representada por los nobles de origen y los nobles reci6n
formados por el dinero. Surgi6 una clase media integrada por arte
sanos, comerciantes y medianos propietarios. Por su parte, el pue
blo veía empeorar cada vez más su situaci6n. 

3.- La circulaci6n del dinero termiii6 por convertirse en un fac
tor de disolución y divisi6n social, dando inicio a la lucha de el~ 
ses. En ella participó la clase de los nuevos guerreros llamados -
hoplitas, o sea, los soldados de oTigen plebeyo que podían costear
su equipo militar. La lucha por e1 poder político termin6 en la i~ 
posici6n de las tiranías, que al principio estaban a favor del pue
blo, pero después de una ge~eraci6n d-d~s desembocaron en un abuso

de poder. 

4.- El pueblo, cansado de las luchas internas y los abusos de p~ 
der de la o1igarqu!a o la tiranía, según fuera el caso, hizo de la
petici6ri -de justicia igualitaria su bandera· de lucha. Se exigi6 -
que se hicieran públicas las leyes para terminar con su interpreta-

l 
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ci6n arbitraria que s6lo favorecía al que tenía el poder. 

S.- Con la invenci6n de la escritura griega, el pueblo represen
tado por los hoplitas pidi6 se redactaran las leyes por escrito y -
dadas a la publicidad, para ser conocidas y aplicadas por igual a-
todos. La exigencia de leyes escritas propici6 que Esparta y Ate-e 
nas fueran de los estados más representativos donde se llevaron a -
cabo las primeras legislaciones. 

6.- En Esparta, los hoplitas alcanzaron por igual ·el trato de -
ciudadanos, creándose una aristocracia ciudadana de corte militar.
El Estado fue tomado por vez primera como el ideal ciudadano, pues
representaba el interés común. La aceptaci6n de la igualdad, aun -
cuando limitada a los ciudadanos hoplitas, hizo posible la elabora
ci6n de una constitución escrita conocida como rhétra, que se supo
ne fue redactada por_Licurgo hacia la mitad del siglo VII a.c. La
rhétra _.reuni6 las leyes más importantes mantenidas por tradici6n - -
oral, así como cre6 los 6rganos del estado encargados de aplicarlas. 

7.- Los espartanos introdujeron el término nomos, ley, en lugar
de la antigua dike. El nomos es un primer intento por racionalizar 
la ley, aplicando un sentido igualitario, bien que limitado a la -
aristocracia ciudadana y bajo la ideología de esta misma clase. El 
buen gobierno para la aristocracia espartana era aquel que se basa
ba en la observancia de la justicia, designándolo con el término e~ 
nomia. La eunomia expresa el justo gobierno de la sociedad bajo el 
respeto del nomos, la ley. Con ello, la idea de justicia se desli
g6 en Esparta de la dike. 

8.- Tanto el nomos como la eunomía se consideraba que eran de 
origen religioso, pero con un nuevo sentido, pues la rhétra era la
que delimitaba los derechos del pueblo frente a las instituciones -
ciudadanas. Pronto se extendieron estas innovaciones en gran parte 
de los estados oligárquicos. 

9.- En Atenas, en el afio 621 a.c., se eligi6 a Drac6n como legi~ 
lador con facultades extraordinarias para actualizar la antigua ley. 
Redact6·un c6digo en que recogía las costumbres primitivas y arm6 -
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al Estado con el poder judicial, limitando así la justicia privada. 
Lo insuficiente de sus medidas y los crecientes conflictos del pue
blo contra el gobierno, hizo que en el afio 594 a.c., se nombrara a -
Sol6n como legislador, quien realiz6 reformas en lo social, lo polf 
tico y lo jurídico. 

10.- En lo social suprimi6 los restos del régimen comunitario -
del genos, uniendo c'on esa medida a la ciudad )" al campo bajo el -
mismo derecho. En el aspecto político cambi6 la oligarquía por la
timocracia: la participaci6n de los ciudadanos en la vida política
ya no dependía de su origen noble o plebeyo, sino que las obligaci!!_ 
nes y derechos políticos se graduaron de acuerdo a los ;ngr=~vs ~e~ 
n6micos. En el campo judicial, Solón codific6 las leyes existentes 
y cre6 otras nuevas, abarcando todos los ámbitos de la justicia ha
bidos en ese momento. Un acto importante fue el de separar la ley
religiosa de la ley profana de la polis. También cre6 los 6rganos
e instituciones encargados de aplicar la ley, así como los procedi
mientos que se podían seguir y las sanciones que se debían imponer. 
Las .reformas de Sol6n se convirtieron.en modelos que pronto imita-
ron otros estados griegos. 

11.- Sustraída la justicia de la esfera de los simbolismos y r! 
tuales religiosos, se dieron las condiciones necesarias para que la 
fase de prederecho transitara a la fase de derecho. La pr~ctica j~ 
rídica se seculariz6 con las reformas judiciales introducidas por-
los legisladores griegos. 

12.- En la medida en que el derecho form6 parte de los factores
de cambio que posibilitaron la ap.arici6n de la raz6n filosófica, él 
mismo fue sufriendo las consecuencias que se implicaron en este pr~ 
ceso, tran.sformándose positivamonte conforme se agudizaba la separ!!_ 
ci6n entre lÓ mítico y lo racional. En el momento en que se concl~ 
y6 este proceso en el siglo VI a.c., al mismo ~iempo culmin6 la se
paraci6n entre la religi6n y el derecho, tornándose en una práctica 
orientada por el pensamiento jurídico, ya de carácter racional. 

13.- La.democratizaci6n dél derecho es resumida en la idea de 
isonomía, primer tipo de pensamiento político de los griegos, que -
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significaba la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. El -
concepto de ley, nomos, es aplicado en el estado ateniense con un -
sentido diferente al dado por los espartanos. Significaba que la -
justicia era la base racional de la ciudad, cuyo equilibrio es pre
cisamente el nomos y cuya norma es la isonomía. El término dike -
qued6 relegado al ambiente de las leyes religiosas, sancionadas por 
la justicia de los dioses, que aún se consideraba podían castigar a 
la ciudad por su injusticia. Pero el castigo ya no es producto del 
poder arbitrario de los dioses, sino que los propios hombres con -
sus apetitos desmedidos de riquezas son los que se atraen el casti
go que, igualmente, ya no es recibido en forma de calamidades natu
rales, sino sociales, como la guerra y la di 5'".!l'..!Ci~;; social. Final 
men1::'0, l:i. :;cc.i .. daci y la naturaleza se separaron'objetivándose la s~ 
ciedad, pues cada una de ellas tiene sus propios espacios de vali-
dez. En la sociedad, es lo político y lo jurídico los que mantie-
nen el orden y la seguridad social. 

l~.- El pensamiento racional surgido del ambiente político y ju
rídico de la polis se dio a conocer bajo el nombre de filosofía. -
La filosofía se sirvi6 de algunos procedimientos, ideas y conceptos 
que elabor6 el derecho para ordenar a la sociedad. Esta seguridad
depositada· por la filos~fía para a su vez, explicar la naturaleza.
es la muestra incqu;!'.voca cie que el derecho se había desligado de -
los simbolismos y rituales .religiosos, sustituyéndolos por prácti-
ca·s y nociones de pensamiento perfectamente racionalizadas. 
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