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Estamos en ia segunda mitad dei sig1o de Pericias. sig1o de -
oro, o Sig1o de 1a a6iade ciáaica1 Sig1o V A.c •• Acaban de pasar --
1a• grandes.victorias atenienses de saiamina. Piatea. y Micaia: Co-
mienza a deatacarae como poderosa una ciudad ubicada a1 Norte de1 --
01impo 11amada Macedonia, que 1os atenienses desprecian, por conaide 
rar a sus habitantes só1o pastorea y jinetes con más de bárbaros quS 
d• h•1enoe, socrates está en p1ena madurez,-casi a 1a mitad da su vi 
da-. y p1at6n ha nacido ya o está a punto de nacer. -

Atenas ba iiegado a ser ia directora da Gracia, tanto en e1 -
6rden inte1ectua1 como en otros órdenes, y 1oa pensadores de otras -
partes de1 mundo, -Anaxágoras y Protágoras- se sienten a e11a atra~
dos. Pero si 1a investigación cient~fica desinteresada exige, como -
dijera Arist6te1es. un mLnimo de sosiego y circunstancias materia1es 
adecuadas, Atenas no era ya un 1ugar propio para 1as a1taa de1ecta-
ciones y cons~deracionea fi1osóficas. Los odiosos prob1emaaa vita1ea
Y pragm6ticos se hac~an presentes con demasiada frecuencia, y 11ega
ban casi a ser apremiantes. Y se ol.vidaba e1 aub1ime oc1.o para dedi
carse al.gunaa veces a1 ''NEGOCIO••. E1l.o determinó un cambio en el. mo
do de pensar. y por ende~ de ser. Se produce una raacc~6n contra 1a
••pecu1aci6n f~sica. y 1os fi1óaofos empiezan a dirigir su pensamian 
to hacMI 1a vida humana. E1 sentido común se reve1a contra 1a 1eja-= 
n~a. ab•tracci6n e incomprensión de1 mundo, ta1 como 1os fLsicos 1o
presentan. Ei hombre común griego puede vo1ver 1a espa1da a 1a fi10-
11ofi:.a y a l.a cul.tura da aµ época, encarnada por l.os f.!sicoa. y al.. ha
cer uso de esa facu1.tad,del. podar de "contestación", e1 vo1var .J.a ea 
paida a ia estructura integra1 de su mundo. determinó que conteano• ::-_ 
hoy con ias ref1exiones más profundas sob.,.,, ese proceso cLc1ico y -~ 
rLtmico 11amado vida humana. -

Son estos acaeceres a 1oa que. se ha dado •1 nombre de "Grecia 
ciáaica" entendiendo por "ciásico". un perLodo determinado en 1a evo 
1uci6n cu1tura1 en a1 que sua representantes manifiestan cierta co-°'.:° 
nexidad entra sL, combinada con un comp1eto dominio da •u materia, -
•eguridad y contenido en 1a expresi6n. y una febr.i.1 actividad cread.e_ 
ra. 

Cuando se reumen tal.es e1ementos y J.aa generaciones po11terio
re• uti1izan como moda1o 1os productos cu1tura1ea de ta1 momento hi.!!_ 
t6rico, se habl.a de "1.os cl.ásicoa". 



:rNcrso ~ 

~ DESARROLLO ~ CONCEPTO .Q!!. DEMOCRACIA ~ ~ !!Y!!
!!Q cLAs:rco: 

concepci6n abstracta de1 Entado. La sociedad de ciases. Aris
tocracia :rnte1ectua1. C1aea Pensante. La :rnf1uencia Soc:r&tic:a. rdaa
de 1a Virtud. E1 Fi16sofo Gobernante. La Po1~tica como ciencia. Fa1-
ta de Preparación y Facciona1ismo como Vicios da 1a Democracia. La
Sociedad como cambio de Servicios. combinación de E1emantoe Mon&rqui 
cos y Democráticos" E1 Medio Geográfico. La Propiedad Privada y sus~ 
Limitaciones. Aeamb1eas, consejos y Magistrados. 



INCISO ~ 

PLATON 

La teorética sobre el. fenómeno de poder, en Pl.atón, proviene
da una fundat'l'Nntal. divergencia: El. estado considerado como organismo, 
en este caso natura1 y consciente~ o bien, corno mecanismo, en ésta -
hipÓtesis una fuerza desarrol.1ada en obra de arte, humana, inacabada, 
e imperfecta. 

Moviéndose entre l.os pol.oa de esa divergencia, l.1.ega Pl.atón, a
l.a concepción abstracta del. sistema po1~toco estata1, y dota al. Esta 
do de existencia propia aunque, el. mismo acJ.ara,no puede conceb~rse~ 
J.e fuera de l.os individuos que l.o integran. 

cada individuo tiene su puesto en una el.ase determinada del. 
Estado, según sus aptitudes¡ hay un principio de subordinación de1 
hombre a1 trabajo. Esta afirmación constituye un intento intuitivo 
de exp1icar 1a enajenación de1 hombre a 1as estructuras po1Lticas. 

según Pl.atón debe existir una el.ase gobernante compuesta por
hombres se1ectos, que no deban tener intereses económicos ni fami1ia 
res dentro de1 Estado. Esta ciase ae1ecta debe ser producto de una ~ 
educación vigi1ada por 1os Magistrados, -otro principio de enajena-
ción po1Ltica mediante una educación óficia1ista,- que 1os capacite
para 11egar a ser gobernantes. 

La idea ea que ia autoridad gubernamenta1 debe ir asociada a-
1a cu1tura y a1 conocimiento más amp1io, conocimiento no só1o prac;rm!. 
tico o técnico, sino humanista y abstracto1por e11o, 1as únicas per
sonas capacitadas para gobernar son 1as que 11egan a adquirir una -
concepción abstracta de1 Estado. 

Ea poaib1e, casi probab1e, que e1 desprecio de P1atón por 1os 
aiatemaa da gobierno popu1ares se debiera a 1os excesos de 1a demo-
cracia ateniense, qua para P1atón se evidenciaron en e1 repudio y -
condena de sócratas. 

En fórma ~cita, y quizá por e11o escueta, P1at6n cona:ldera 
que si 1a democracia está sujeta a un aiatema normativo que 1e sea 
exactamente ap1icab1e, ea 1a peor forma de gobierno, por aer d4ibi1 e 
inericaz, ya qua tiende a convertirse an gobierno da grupos. se maai 
~1.ca, dirJ:amos hoy, 1o que J.a escl.erot.i.za, 1a .. deformr.t., ia corrompe:-
1a hace abstracta, y por e11o ae vua1ve forma y sistema, y pierde -
esencia y contenido. Por a11o, P1atón intenta combinar e1ementos arie 
tocráticos con 1os e1ementoa qua considera aceptab1ee de 1a demacra--
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cia: pero, hay que hacer reaa1tar que en P1atón toda aristocracia tie 
ne un origen y un sentido cu1tura1. Así 1a participación de 1os indi= 
viduos en e1 gobierno, se determina confoi:me a su capacidad inte1ec-
tua1 y cu1tura1. 

Toma P1atón, como eiementoa origina1es, más a Licurgo y Espar
ta, que a 1os precipitados cu1tura1ea atenienses. La eatabi1idad po1í 
tica de Esparta, en contraste con 1a turbu1encia de otras ciudades, y 
e1 triun~o espartano en 1a guerra de1 Pe1oponeso, impresionarían a -
P1atón. Pero a1 mismo tiempo, Esparta negaba 1as virtudes inte1ectua-
1es, de una gran importancia para P1atón. 

Para 1a rea1ización de su Estado idea1 desea 1a existencia de
una pob1ación aervi1- de preferencia extranjera- que ae dedique a sa
tisfacer 1aa naceaidadea de 1a c1aae pensante. En 1os eacr~tos poste
riores a "LA REPUBLJ:CA", trata de ponderar y hacer mas pr,ctico su -
pensamiento, debido quizá a:I. exper.imento de Siracusa. 

La Garantía de 1ibertad estriba para P1atón en 1a moderación y 
equi1ibrio de 1as formas de gobierno, por 1o que exige que en 1oa - -
puestos gubernativos se co1oque a personas competentes, aunque no sean 
representativas, y p1antea así 1a disyuntiva entre t6cnica y po1ítica. 

se ha tratado de atribuir 1a desconfianza de P1atón hacia 1a -
democracia a su origen aristocrático, pero sin que eato sea tota1men
te inoperante, e1 factor determinante en 1aa concepciones ¡:;o1Íticaa -
de P1atón· se encuentra en 1aa enseftanzas rec:Lbidaa de Sócrates, quien. 
consi.deraba como fin supremo J.a 11VJ:RTUD'' • que se a1canza mediante 1.a
sabidurJ.a. 

Este cu1to a 1a sabiduría ~o 11eva a pedir fi16ao~oa gobernan
tes. sin que se refiera aquí a t6cnicoa preparados en l.a ciencia de -
1a Ley o l.a administración. aino a homb.,...• que estuvieran adecuada111en 
te capacitados para distinguir .ntre :La virtud verdadera y e1 fa1ao ::-· 
bien, a hombrea que distinguieran esencias de apariencias. 

Tema fundamctta1 en"LA REPUBLZCA" ea 1a idea de au -estro de
que 1a "VZRTUD" ea conocimiento, idea que criata1iza en 1a fund-nta 
ción de 1a "ACADEMZA", donde se trata de incu1car el. verdadero conocT 
miento fi1oaófico y apl.icar1o a1 arte de 1a po1ítica y de 11egar al. cE: 
noc.:l.mianto de1 bien, ya qua éate a61o ae puede rea1i-.r en l.a medida
que se conoce, de ahí que e1 hombre que conozca e1 bien verdadero -c~ 
be decir. abao1uto- deba tener poder e in~1uanciaa daciai>raa • .Ad&INia. 
e1 hombre bueno y fi16aofo, debe real.i.zar dentro da 1a "POllJ:S", e1 -
trabajo que como individuo da c1aaa 1e corresponde. JllCIUÍ reaparece 1a 
caracteríatica tecnificaci6n c1aaiata de l.aa doctrinas da P1atón. .Así. 
e1 principio de autoridad, por cierto tan discutido actua1mente, •• -
deriva para P1atón de 1a espocia1ización de funciones, ya que si un -
hombre está capacitado para gobernar, debe ser gobernante, y por e11o,, 
tener autoridad, pero no porque represente en sí mismo a1 bien o a 1• 
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virtud. 

P1.at6n expreaa que no hay ninguna esperanza para l.as 11POLZS", 
a menos d• que todo e1 poder se encuentre en manos de quienes saben~ 
y conocen, además de que tenga11 una capacidad innata de conocer aun.!!, 
da a una educación que 1os haga aptos para rea1izar ia virtud, en 1a 
medida que sea conocida. 

ASÍ pues, podemos dividir 1a teorética de P1atón endoe asev.!!_ 
rac1.ones: 

a).- La po1ítica es un arte basado en 1a captación de 1a vir-
tud. 

bJ .- La sociedad es una mutua satisfacción de necesidades, 
por personas cuyas capacidades tienden ~ compl.ementarae entre a~. 

Y de 1a coml:>ínación de estas proposiciones puede conc1uirse: 

e).- Aque11os que conocen l.a virtud deben satisfacer 1a nece
sidad de rea1iz~r1a, dediante e1 arte de 1a po1ítica. 

A juicio de P1atón, 1as necesidades de 1a sociedad deben sa-
tisfacerse mediante l.a acción de 1os gobernantes, pero éstos tropie
zan con una serie de dificu1tades y de carencias mora1es; que no son 
.i.mputabl.es só1o a el.1os, s1no que son consecuencia de l.as diferen- -
ci.as de todo e1 cuerpo po1J:tico o estructura. ''E.!. puebl.o mísmo· es el. 
gran aaf.i.sta ", decJ:a Pl.atón. · 

La fa1iz despreocupación de una generación había cedido su ~ 
so a 1a duda y desconfianza de otra generació_~ que creaba eapontá-
neamente nuevos_~a1ores. dentro de una época que l.a duda y 1a in-
certidumbre convierten en crítica, en 1as dos acepciones de1 vocab1o. 

Por e1l.o, Pl.atón intenta m.Sa l.a creación de una "POLIS" ideal., 
que exp1icar 1as existentes: intenta rea1izar sus principios abso1u
toa, sin tomar en cuenta una rea1idad qua continuamente desafiaba sus 
va1orea arquetípicos. só1o hace concesiones a 1a rea1idad para tomar 
1a como ejemp1o, o para demostrar 1o ineficaz de sus formas. critica 
acremente 1a incompetencia y 1a ignorancia de 1os po1íticos, como ma1 
d.f.ci.ón aspecJ.al. de l.aa democraci.as, ''.l.os artesanos conocen au of.f.c:lo-;
pero 1os po1íticos no saben nada de nada. como no sea adu1ar a 1a -
gran beat.ia " ( 1) • 

En 1a época de P1atón empieza, a surgir 1a técnica, aunque de 

(1) Pl.atón.- "La Repúbl.ica ... - Ed:ltoria.l. Universo.- Col.ección Autores 
C1áaicoa.- Lima, Per6.- 1968 pág. 232. 
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modo incipiente-; por el.l.o. al. abogar por el. hombre 11preparado" -n6te 
se ia connotación tecnocrática de1 concepto- está 1Jevando a Xa po17 
tica, en forma imp1~ci.ta, un probl.ama soci&l. desarro1l.ado en forma -
exp1:Ccita. 

Pero P1atón no se aieja de1 humanismo, ya que aborda e1 pro-
bl.ema de saber no sol.o preparar, s~no para qué y como se quiere pre
parar a 1os hombres. La fa1ta de preparación y 1a incompetencia son
defectoa espacia1es de 1a deJllDCracia. Lo mismo sucede con 1a viruie~ 
cia de 1aa iuchas de partidos, que pueden 11egar a ocasionar que un
partido prefiera au triunfo y su bien. por enc:i.ma de1 bien de1 Esta
do: esto es, .l.a democracia se presta al. surginti.ento del. .Eaccional..:Ls
mo. 

una vez que ha surgido e1 facciona1ismo. 1a 1ea1tad y apego -
de .l.a base social. a l.a 11 POLZS", se convierte l.a l.ea.l.tad haaJ.a un go
bierno da ciase. E1 aristócrata, será 1ea1 a una forma o1igárquica,
y e1 p1abeyo a una forma democrática, y ea posib1e, inc1uao. que a1-
gunos de e11os hagan causa común con ia forma de gol:>ierno de au cia
se, aunque sea de otras "POLIS". El. faccional.iamo ae conv.i.erte enton 
ces en internacionai c-va1ga e1 concepto-) • . -

Esparta con su forma de gobierno o1igárqu.i.co será 1a "POLIS"
que apoye a todo gobierno o1igárquico, y Atenas hará causa común con 
ias facciones popuiarea1 surge pues una po1arizac:Lón ciaaiata .i.nter
:nacionai, concepto y objeto que son tota1mente ap1icab1es a iaa es-
tructuras po1:Cticas de nuestra época. 

P1at6n atr:l.buye 1a existencia de este eap:Cr.i.tu de facción a -
ia disparidad de interesas entre 1.oa que ten:Can propiedad•• y ioa -
que no ten:Can. Aún en 1a "POLIS" náa pequana. hay dos ciudades. 1a -
de 1oa ricos y ia de 1oa pobres, que aetán en 1ucha entre a:C, por 10 
qué, para evitar ei facciona1ismo. aconseja como remad.to ia abo1ici6n 
por comp1ato da ia propiedad privada. aunque é1 mi.amo sostiene que -
e1 remedio ea dif:Cc.i.1 de 11evarse a ia práctica, pero conaidera pos.! 
b1e y necesario e1iminar 1oa grandes extremos entre pobreza y rique
za. 

como ia sociedad es un· aiatema de aarvicioa, ia importanc.i.a
de1 individuo va a depender de 1a .importancia de1 trabajo que reaii
ca. y entonces. ia 1ibertad que ei Eatado a••9Ura ai indi'\•iduo no -
tiene por fin ia rea1izaci6n p1ena de ia voiuntad .i.ndividua1, sino -
ia pr&ct.i.ca ·da su mia.i.ón como miembro de1 grupo. como hombre. "PRODUC 
TO-CONSUMO". dir:Ca hay. -

Para ei cambio de aervic.i.os ae requiere: 

a) .- Divisi6n de1 trabajo. 

b).- Bspacia1izac.i.ón en 1a tarea. 
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Para que haya cambio cada quien debe tener más de 1o que ofre
ce, y menos de 1o que necesita, a 1o qua ae 11ega sól.o mediante l.a e~ 
pecial.ización. 

E1 intercambio social., se basa entonces en: 

l.) • - Especial.·ización. 

2).- "Ptitud natural. - diferencia1 

3) .- Preparación social.. 

De aqu~ surge un probl.ema: 

La preparación aocia1 que convier.te a J.a aptitud natural. en h~ 
bi1idad deaarrol.1ada (técnica) que hace posibl.e 1a especial.ización, 
debe ser hecha atendiendo a J.a vocación individual. o a l.as neceaida-
des social.es. 

Si se presenta esta disyuntiva, es que J.as necesidades aocia--
1.e• son diferentes a l.a simpl.e suma o adición de l.as necesidades par
tieul.are•. Probl.emática que según Pl.atón só1o puede reso1verae uti1i
zanClo e1 ••conocimiento del. bien ' 1

, que •a precisamente 1a funci6n espe 
cial.izada que tiene el. Fil.ósofo;por el.l.o, si sól.o l.os fil.ósofos cono-= 
can el. bien, aól.o e11os pueden resol.ver l.a probl.emática aocia1 pl.antea 
da, en consecuencia, só1o el.J.os deben tener autoridad, por ser 1os --
qua han real.~zado o real.izarán J.a función especial.izada correspondien 
te a l.a autoridad. -

un defecto fundamental. de l.os Estados consiste en que l.a educa 
ción no ea arm6nica. Una educación que permitiera desarrol.l.ar l.aa ca-= 
pacidadas hwnanas individua1ea necesariamente traar~a como resul.tado-
1.a Aparición da un Estado armónico. No l.l.ega Pl.atón a considerar l.a -
poaibil.idad de que una preparación técnica y espacial.izada en función 
del. grupo pueda reprimir al. individuo en cuanto a su expresión como -
~al.. Expl.ica qua si surgieran probl.amas por desajuste entre l.os inte
reses da l.os individuos (poeibl.aménta como consecuencia de una educa
ción no armónica no individual., no auténtica) y el. Estado, deber& bue 
car•• l.a ~arma CI e hacer que e.1. i.ndivíduo "insociab1e", sea comprendí::"' 
do por el. Estado, y ésta resual.va l.os probl.emas individual.es para re.!!. 
taurar asL J.a armon~a. pero sin uso de l.a represión o de l.a fuerza. 

Aqu~ encontramos a P1at6n intuyendo un probl.ama social. que ae
preaenta inc1uso en 1a actua1idad, pero Pl.atón, como aucede en eata -
época, trata m&a da aminorar l.oa efectos que de el.iminar l.ae causas. 

Más hacia el. fondo dei probl.ama que pl.antaa, afirma Pl.atón qua 
daba buscarse l.a conjunción de l.o que el. individuo desea con aquel.l.o
a l.o que tiene derecho, l.o que no acl.ara es qué siatama debe empl.ear
ea para tratar de l.l.egar a esa conjución, ni l.o que deber& hacerse-
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en caso de que sea imposib1e conseguir1a o encontrar1a. La creación -
de1 hombre bueno y e1 Estado bueno es un só1o prob1ema con dos faca-
tas, y 1a so1ución de una de e11as necesar~mente tendrá que dar 1a 
so1ución de 1a otra. 

Para reso1ver su probl.emática P.1.atón necesita un si.stet!'.a de o~ 
9anización po1~tica que tiene como fina1idad 11egar a producir e1 Es
tado deseado. Busca 11egar a 1a armon~a consiguiendo un equi1ibrio ba 
sado en .1.a forma mixta de gobierno. que es una de 1as aportaciones pO 
1~ticas de más importancia en P1atón, un gobierno tendiente a conse-=
guir 1a armon~a mediante e1 equi1ibrio de fuerzas opuestas y 1a ag1u~ 
tinación de ideo1og~as diversas dentro de1 sistema. Aqu~ hay a1gún a~ 
tecedente para Monteaquieu, y su sistema d e pesos y contra pesos. 

En "Las Leyes". modifica 1os ideogramas expresados en "La Re-· 
púb1ica"' deja de dar preferencia a1 principio monárquico y aristocr~ 
tico de preparación, para introducir e1 principio democrático de 1i-
bertad. Aunque se muestra ambiguo e indeciso en 1a reaol.ución a estos 
probl.emas opta por 1as ideas que expresó en ''LA REPUBL:CCA'',pero ha- -
ciando a1qunas concesiones a l.a REALIDAD. Ya no adopta en ''La.a .laaYea•• 
e1 método de 1ibre eapecu1ación 1áqica que usó en "LA REPUBL:CCA", y -
tiende a ocuparse de 1os Estados rea1es y existentes. L1aga a sugerir 
una forma objetiva, sistemática y experimenta1, para determinar 1••-
causas de 1a grandeza y decadencia de 1os Estados. conc1uye aqu~ que
e1 estudio de 1a Po1ítica debe unirse con e1 de ia Historia. Método -
que marca e1 inicio de 1a erudición en e1 estudio de 1os prob1emas -~ 
Histórico-socia1es. 

sin embargo, a1 usar P1atón e1 método que aconseja, no 1o hace 
da manara ciara, porque combina ar::>itrariamente varios principio• y -
mezc1a 1aa condiciones de varios prob1emas. 

Para P1atón e1 primitivo hombre he1~nico vivía en paz dedi 
cado a1 pastoreo. cuando no hab~an surgido iaa condiciones d• corrup= 
ción que traen 1ae guerras, -aparece ya, el. princ:i.pi.o del. ••Eatado de
natura1eza ". - Hay aqu~ una cr.ltica para Esparta, por haberse convertí 
do en una ciudad ambiciosa y guerrera, y eetab1ece que a1 mi1itarizar 
•• B•parta necesarJ.amente entra en decad•ncia. porque, 1a ignor•nc~a~ 
es 1a ruina de 1os Estados. La iqnoranc1.a trae como consecuencia e1 -
.mi1itarismo y e1 poder arbitrario, de 1o que es ejemp1o PERS:rA. -ro
si Esparta y Peraia decaen por 1a existencia de un gobierno arbitr•-
rio, Atenae no e•tá 1ejoa de sucWllbir por 1a fa1ta de un gobierno v~
qoroao. Lo que reau1tó en amboa casos deaaatrozo fue 1a extremac~6n -
de 1os tipos da Gobierno' en Esparta, un gobierno fuerte pero ain 1~
bertad, y en Atenas, un qobierno l.ibre, paro no l.o suficientemente aa 
bio y vi9oroao. -

Ambas ciudades podr~an habar prosperado si hubiesen mantanido-
1a moderación, combinando poder, orden, 1ibartad, y eabiduría. · 

De aquí surgen dos principios sobre 1os que deben basarse 1oe-
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gobiernos de 1os Estados: De no ser gobiernos monárquicos, deben con
tener e1 principio monárquico de un gobierno sabio y vigoroso. Y de -
no ser democr&ticoa, ios gobiernos deben contener e1 principio dem.Q. 
crático de un gobierno de 1ibertad. }Vnbos principios, desde 1uego, d.!!_ 
harán estar sometidos a 1as 1eyes. Este tipo de gobierno, es ca1ifica 
do por e1 mismo Platón como una mezc1a de monarquía y democracia. -

Para que una "POLIS" puede 11enar esos l:E!quisitos, es necesa-
rio que se den factores subyacentes propicios- físicos, económicos y
socia1es. Esto es, infra estructura1es, de 1oa que depende 1a consti
tución po1~tica, -estractura-, ya que 1a forma mixta de gobierno no 
es un equi1ibrio de fuerzas so1amente po1íticas. 

La situación geográT.ica tiene una gran importancia: La mejor 
ea 1a de una p1anicie con un sue1o propio para e1 pastoreo y para 1a
agricu1 tura, pero nunca demasiado férti_, porque e11o origina especu-
1ación, 1o que debil.ita e1 vigor de 1a pohiación, y más s~ está 1a 
"POLIS" cerca de J.a costa, porque entonces surge el. comercio con -
otras "POLISº, para 10 que se requiere una armada, y la existencia de 
una armada-ocasiona la existencia de grupos que quieran participar 
de1 poder y se crea entonces un "poder naval", cuyos abusos ser.!.an S,!!. 
mejantes a 1os de ia MILICIA ESPARTANA. 

Es importante hacer resal.tar el. temor-fundado que siente por -
un Estado en e1 que exista un grupo mil.itar o mi1icia, que no esté -
contro1ada por los demás grupos. 

Con respecto a l.as instituciones social.es y pol.íticas, Pl.atón
muestra en "LA REPUBLICA '' honda preocupación por l.a propiedad. En - -
''LAS L~ES •• sigue considerando a1 comunismo como una ao1ución, pero -
~a agrega que 1e parece demasiado bueno para 1a naturaieza de 1oa hom 
brea. -

Cosa semejante pasa con respecto a 1a organización famiiiar: -
io idea1 ser~a su abo1ici6n, pero tomando en cuenta 1a debi1idad huma 
na_ no es poaib1e que desaparezca, por 1o que se conforma con que ea= 
té vigi1ada por e1 Estado. 

La tierra debe repartirse en 1otes transmisib1ea por herencia 
que no puedan dividirse ni enajenarse¡ e1 cu1tivo de 1a tierra debe -
estar a cargo de esc1avos, aunque mas bien sean siervos que pagan en
prod.ucto su derecho a1 cuitivo. 

Quiere 1imitar e1 uso de b~enea mueb1es para fines especu1ati
vos, porque e11o acrecentar~a 1as diferencias entre ricos y pobres, 
causa de 1as principa1es 1uchaa civi1es. 

Los ciudadanos no deben tener ni oficio ni negocio, ni dedica~ 
se a1 comercio, estas actividades que son necesarias, deben aar rea1i 
zadas por extranjeros residentes, que son 1ibres, pero no ciudadanos:-
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El. sistema de gobierno debe constar de "Asam.bl.ea~• "Consejo" y 
"Magistrados••; instituciones que existJ:an en todas l.as ciudades gri.!! 
gas. 

El. modo de des.i.gnar a .l.os 11Magistrados 11 es J.a e.lección, para
l.a cual. existe l.a "Asaml:>J.ea de c.iudadanos". 

Los magistrados son denominados por PJ.atón ''guardianes de l.a
J.ey", y son un grupo de 37, escogidos mediante una tripl.e el.ección~
en una primera votac~ón el.igen 300 canditados, en l.a segunda votación 
se escogen J.oo de J.os 300, y f.inal.mente, de esos 100 se sel.eccionan
a .1os 3 7 "Magistrados". 

El. ••consejo•• estará formado por 370 miembros que se el.igen -
por 1os ciudadanos que previamente han sido divididos para estos fi
nes en cuatro el.ases, según 1os bienes muebJ.ea que posean; cada gru
po o ciase independientemente dei número de individuos que ia formen, 
e1ige l.a cuarta parte de l.os miembros de1 consejo, pero c:ier~os car
gos no pueden ser ocupados sino por miembros de 1os grupos auperio-
res. El. número de personas e1egidaa, "Consejoº, es el. dob.l.e de 1oa -
puestos que han de ocuparse, y .l.a designación fina1, se hace por so~ 
tea. 

Pl.atón considera a esta forma de gobierno como una combina- -
ción de monarquía y democracia. 

Evidentemente se trata de un sistema aristocrático, con a1gu
nas concesiones a l.a democracia, concesiones muy pequefias que t~enen 
só.l.o e.l. objeto de evitar "el. descontento de J.as masas". 

Pl.atón cree que .1.oa ricos son en conjunto mejores que l.os po
bres. presumi.b.l.emente menos ignorantes. y por ende, más aptos para -
gobernar. Ea este pensamiento ei que io iieva a mostrar un temor PC>r 
un gobierno dominado por ia base popuiar, ya que sería un gobierno -
en ei que individuos sin sabiduría ni conocimiento de ia virtud ejer 
c:er.!an l.a autoridad en l.a .. POLZS .. , que acabar1.a sucumbiendo en 1a --= 
anarquía, por no existir un gobierno sabio y virtuoso. 

La Sociedas ei Piatón deberá ser una sociedad individuaiista, 
ciasiata, recnocrática, y de..,..ei~icada. 

Hay que tomar en cuenta en Piatón que ia Teor~a dei Estado -
contenida en "La Repúb1ica" es una 1101.uc:ión aisl.ada y evanescente a
una probiemática diferenciada. senaia Piatón en esta obra ios prJ.ncj. 
pica g·eneral.el!I iatentoa en ias instituciones y en ios individuos de
ese momento. 

En "Las Leyes" Pl.atón emprende un anáiisis cuidadoso y efec:t;l 
ve de l.as ideas e instituciones rea1es, - ya no l.atentes - y trata ~ 1 

i 
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de conectar tal.ea estudios con l.a Historia. Es en esta obra donde su 
giere un principio de equil.ibrio de intereses social.es para formar -
un Estado so-tido a Derecho. y se al.aja aqu.f: del. "Estado Tipo" abs
tracto. de11.neado en "La Repúb1~ca". 

De estos e1ementos origina1es y recuperab1es que encontramos
en "Las Leyes", partió Aristóte1es, que adoptó so1uciones ya apunta
das para tratar de crear un cuerpo coherente de principios 1Ógicos -
que esquematizara y expl.icara el. sistema y método por él. propuestos. 
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1'.RJ:STOTELES 

La J:nfiuéncia de Piatón. Ei Imperio de ia Ley. Ei Gobierno -
J:deai Sujeto a Derecho. J:dea de ia Constitución como forma de Gobier 
no. La Poi~tica y ia Morai PÚbiica. Sistema de Gobierno Formai y Ma::
teriai·. J:ntereses de ciase. Principios Democrátic:oa y oiiqárquicoa. -
Organos de ios Gobiernos. La Mejor Forma Posi..bie de Gobierno en ia -
Práctica. Combinación de Factores Aristocráticos, oiiqárquicos y De
mocráticos. Ei Estado de ia ciase Media c:omo "JUsto Medio". Regias -
Prácticas de Aristóteies. ciasificación de ios Gobiernoa. 
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INCISO .!! 

ARISTOTELES 

·¡ El. gran texto ar;istotél.ico. "La Po.1..!tica", no es una obra ter 
mi.nada. Tal. parece que tenía el. objeto de ser un texto aux;il.iar para 
.impartir sus enseaanzas. pero no fué original.mente una obra dedicada 
a.J. consumo públ.ico. Es posibl.e que "La PoJ..!tica" original.mente ten-
diera a ser un estudío monotem&tico y sístemático, pero durante J.os
qu.:Lnce afios que duró su creación no fué nunca sometido a una revis~ón 
metodol.ógíca que pudiera darJ.e una forma unificada. 

! 

En rel.ación con J.a infl.uencia p..:.dt6nica, "La Pol..!t.:lca" repre
senta dos estadios en el. pensamiento aristotél.ico: En el. primero de
estos períodos, Aristótel.os concibe a .1.a Fil.osof.!a Pol..!tica como J.a
construcci6n de un Estado ideal.. y preval.ecen aqu.! al.gunas de J.as --
1.deas y proposiciones de Pl.atón. Aristótel.es no abandona del.iberada-
111ente estas ideas, pero J.J.ega a concebir a J.a Ciencia Pol..!tica en -
forma mucho más ampl.ia, teniendo como objeto de estudio no sol.o J.as 
foZ111as de gobierno ideal.es; sino también J.as real.es, y tendiendo a -
ensenar J.as formas de gobierno y organización de J.os Estados, ;inde-
pendientemente de J.as f;iraJ.idades éticas que pueda o no tener J.a or
ganización poJ..!tica. En esta segunda etapa, el. Estado ideal. pl.antea
do en "La Repúb.1.ica", no es aceptado por Aristótel.es, ni s;iquiera co 
mo Estado ideal.. -

Aristótel.as no acepta que el. mejor gobierno sea el. del. hombre 
más bueno y más sabio. Y estal:>J.ece que e1 gobierno debe sujetarse en 
todos J.os casos a J.as normas jurídicas. Es mejor estar regido por J.a 
mejor J.ey, que por el. mejor hombre. La Ley tiene un car6cter impers51 
nal. que ningún hombre puede a1canzar; J.a Ley es J.a razón deaprovista 
de panión. Sin embargo, esta cuaJ.idad de J.a Ley no debe J.J.egar a OCB 
par el. l.ugar del. Magistrado, quien debe tener una caJ.idad moral. tal.
que J.o haga una especie de prol.ongaci6n de ia norma juridic~. 

El. gobernante que se ajuata a J.as J.eyes, gobierna a aúbditos
que obedecen J.ibre y vol.untariamente, y que sienten que su dignidad
J.ea ea protegida y respetada1 pero en el. caso de un gobierno despóti 
co, J.a situaci6n es distinta, ya que, aún cuando l.a dignidad sea rea 
petada, no es protegida, puesto que puede ser viol.ada. -

El. gobierno con arregl.o a Derecho, "constitucional. o pol..!tico;• 
como J.o l.1ama Aristótel.es, tiene tres el.amentos principal.esz 

l.) ._.,,- Se trata de un gobierno de interés públ.ico o genei.·aJ., a
diferencia da un gobierno faccioso o impuro. 

I 
I 
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2).- Es un gobierno con un régimen jurídico propio y ee~inido, 
que se rea1iza por regu1aciones genera1es y no por normas arbitra- -
rías o concretas. 

3) .- En tercer 1ugar, se trata de un gobierno en e1 que 1os -
gobernados co1aboran con e1 gobierno vo1untariamente, y por ende, 
'hay ausencia de represión. 

Añora, para que 1as l.eyes con 1as que debe gobiarnarse sean -
adecuadas a 1as formas de1 Estado, deben ser e1aboradas no por un sa 
bio 1eqis1ador. sino que deben ser resul.tado de l.as costumbres popu=-
1ares hechas l.ey mediante 1as ''ASAMBLEAS": entonces, si el. gobernan
te es rea1mente sabio, no puede apartarse de 1a Ley, puesto que es 
el. sentimiento y l.a costumbre de l.a comunidad que gobierna. 

Ariatótel.es habl.a siempre de una comunidad pequefta, en l.a que 
todos se conocen y están unidos por un trato amJ.stoso, de tal. suerte 
que l.as l.ayes no son el.aboradas por· una col.actividad hipostasiada, -
sino por una pequena asambl.ea. 

El. ocaso de l.a ciudad Estado no privó a esta organización de
su carácter ideal. a l.os ojos de Aristótel.es, ya que sol.o en una orga 
nización•de este tipo, pueden real.izarse l.as ideas por él.expresada.;: 

Dada l.a importancia de l.a costumbre en un Estado de esta for
ma, Aristót•1•• postul.a 1a necesidad de crear hábitos buenos como -
el.emento pr.imordial. en l.a educación, antes que preparar a l.os indivi 
duos para qua desempaften puestos en l.a administración: en este sentI' 
do apel.a menos a l.a tecnocracia ClU9 su maestro Pl.atón. .!Idean&.. Aris=
t6ta1ea aconseja una educaci6n 1ibera1 en l.a que mua•tra un abaol.uto 
desprecio por l.o útil., quizá por e11o, excl.uye de l.a ciudadan~a a --
1os artesanos, pensando que 1a ''Virtud•• ea incompati.b1.e con hornbre11-
que dedican su tiempo al. trabajo manual.. JlqU~ l.o que Ari•t6te1es cr.!_ 
tica del. trabajo, no es el. hecho de que sea manual., él. quiere decir
deabumanizado, deaespiritual.izado. esto ea, enajenado. 

Tiene una gran preocupación porque l.as formas p1anteadas como 
ideal.ea 11eguen a real.izarse fácticamente, y para demostrar esta po
sibil.idad hace todo un ariál.isis de l.aa formas de Estado que por s~ -
sol.o 11ega a ser de tanto interés, como l.o que con él. se quiere de-
JDOstrar. 

Dictamina que un Estado es una Asociación de Hombrea encamin~ 
da a conseguir l.a mejor vida moral. posib1e. 

Eatabl.ece que una Constitución es una organización de ciudada 
noa, un modo de v~da, o bien, una forma de gobierno basada en 1a ex-= 
presión pol.~tica del. modo de vida del. Estado que se trata de gober-
nar. 



su concepto de constitución tiene una significación muy espe
c:l.a1 y propia. distinta a .10 que hoy conocemos o entendemos por"Cons 
tituc:L6n". Más que ordenam:Lento l.egal. o factor real. de poder, es un-=:
modo de gobierno como 1a mortarquía o 1a democracia. 

Todo Estado debe real.izar l.a justicia en l.a mayor medida pos_!, 
bl.e, y l.a just.i.c:La siqnif:Lca una forma de igual.dad. se pregunta si -
por igual.dad se entiende que todo :Lndividuo deba contar siempre como 
uno, tal. coma deaear~a un demócrata, o si por :Lgual.dad se entiende -
que el. hombre sab:Lo y virtuoso debe contar como más de uno por enci
ma de.1 hombre común, como cree e1 aristócrata. 

Afirn~ que l.a riqueza por si m.i.sma no tiene ningún t~tul.o que 
l.a autor:Lce a ejercer el. poder, ya que el. Estado no es una sociedad
de mercaderes, ni tarnp:>co es un 11cont-r::\to 11

, como dirJ:a e1 sofista Li 
· cofrón. -

Contar a cada uno como uno. es en e1 mejor de 1os casos una -
úti1 ficción. La buena educación, e1 conocimiento profundo de 1as -
formas de vida y e1 ocio, no son de ninguna manera tJ:tu1os mora.1e~ -
de poder que puedan hacerse a un l.ado. Como resul.tado de este anál.i
a:La sobre l.os t~tul.os moral.es de poder concl.uye que hay objeciones -
~l.:Ldas contra todos l.os t~tul.os de poder que se puedan presentar. -
Bata concl.usión refuerza el. pr:Lncipio de que l.a Ley debe ser suprema: 
pero él. mismo dice: La Ley es rel.ativa a l.a const:Ltuc:Lón.- Leáse foE 
ma de vi.da- del. Estado, por l.o que un Estado mal.o, tendrá que tener
LeYes mal.as. As~. l.a l.ey es una garant~a de bondad, mejor que l.a a:Ltn
p1e fuerza o que e1 poder persona.1, pero en fin, una garant~a re1a~~ 
va, ya que 1a 1ey en sí es posibiamente ma1a. 

Un Estado bueno debe ser gobernado con arreg1o a Derecho. pe
ro de ah~ no se concl.uye que todo Estado gobernado con arreg1o a de
recho es bueno. 

cree que l.a aristocracia· y l.a monarqu~a son l.as formas que -
más trtul.os o juatif:Lcac:Lones de poder podr~an reunir. La monarqu~a
deber~a de ser teor:Lcamente 1a mejor forma de gob:Lerno si se da por
aceptada l.a pos:Lbil.:Ldad de encontrar un Rey io suf ic~entemente sabio 
y virtuoso y s:L se pued:Lera garantizar que l.o seguir~a siendo aiem-
pre. y sus sucesores también 1o fueran. 

El. factor determ:Lnante de cua1quier Estado se haya const:Ltu:L
do por l.os val.ores 6ticos que está deat:Lnado a real.:Lzar y 1as final..!_ 
dades mora1es de 1os ciudadanos en su vida común ser1an 1a cosa esen 
cial. que aquel.l.os·tuv:Leran en comGn, y porende l.a "vida de1 Estado":-

z.a: forma de gob:Lerno aconsejab1e ser~a 1a que rea1ice l.os va-
1ores mora1ea de 1as diversas ciases económicas que integren e1 Est~ 
do. 
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Distingue entre sistema de gobierno forma1 y sistema de Gobie~ 
no materia1, a1 estab1ecer que un gobierno democrático en 1a forma -
puede 11egar a gobernar o1igárquicamente, y un gobierno formal.mente -
o1igárquico puede gobiernar democráticamente. 

Distingue también entre Estado y Sociedad. aunque no en forma
exp1~ci ta. Xntenta estab1ecer a1 Estado como una estructura jur~dica. 
Dice a1 respecto que una democracia de pob1ación predominantementa·-
agrÍco1a puede cambiar tota1mente por ia aparici6n de una gran c1ase
~rbana comercia1, aunque 1a estructura po1~tica forma1 de1 Estado 
(cargas y derechos) no sufra ningún cambio. 

Estudia 1a re1aci6n existente entre 1os órganos po1íticos y --
1ae c1ases unidas por 1a· semejanza de intereses económicos: 1a forma
en que opere en rea1idad un gobierno depende de 1a combinaci6n de 1os 
factores po1~ticos con 1os económicos. Al.gunos factores económicos 
tienden a producir un Estado sometido a 1eyes y otros uno de1 tipo -
opuesto. 

Estab1ece que existen varios tipos de Democracia que difieren
entre s~ por factores económicos. De estos factores depende 1a inten
sidad con que se fijen distinciones basadas en 1a propiedad para ejer 
cer e1 derecho de voto. En 1as Asamb1eas estas distinciones pueden _-::;: 
ser restringidas y estrictas o amp1ias y e1ásticas, pueden ap1icarse 
a a19unos cargos y no a otros. 

Puede haber otro tipo de Democracia en e1 que no s61o no haya
distinciones sino que e1 Estado pague a sus ciudadanos una gratifica
ci6n por e1 cump1imiento de 1os cargos po1~ticoa, situación qua se -
pa1pa recisamerte en Atenas, 1o qu3 imp1ica dar interés econócnico y -
gran importancia a 1as runc~on•s desempeftadas por ciudadanos pobres. 

Son de fundamenta1 importancia en e1 estudio de1 sistema demo-
crático en Aristóte1es 1as imp1icaciones que dá sistema según 1as es
tructuras económicas de 1os Estados. Trata de estab1ecer que 1aa demo 
cracias. s61o son recomendab1es para sociedades eminentemente agr~co~ 
1as: en e1 momento que 1a pob1ación urbana empiece a adquirir e1 po-
der y a usar1o, se produce una situación muy diferente a 1a democra-
cia campesina, se a1za un abismo entre 1a masa de1 pueb1o y 1os diri
gentes o gobernantes urbanos, 1o que abre 1as posibi1idades a 1a Dem.!!. 
gogia o a 1a Tiranía. 

En este orden de ideas. 1a üemocracia fracasará en a1 momento
en que surja una c1ase gobernante distinta a 1a masa campesina. a me
dida que se cree un núc1eo gobernante éste va rec1amando para sí máa
poder y va e1imimando facu1tades de intervención a1 pueb1o. Par 1o -
tanto, 1a Democracia s61o puede darse en comunidades pequeftae, donde
no pueda existir una ciase gobernante, a1 participar todos 1oa ciuda
danos de 1a administraci6n púb1ica. 
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En .1.a o.l.igarquía es característica natura.!. .1.a exigencia de PQ 
sesión de propiedades tanto para .1.os ciudadanos como para e.1. ejerci::
cio de Magistraturas. Las exigencias de propiedad pueden ser aquí -
tambi6n amp1ias y el.ásticas, o estrictas, pueden referirse a toda l.a 
pob.1.ación o bien .!.imitar expresamente e.1. poder a un pequefio núc.1.eo.
E.1. tipo de gobierno o.1.igárquico dependerá de .1.a distribución de .1.a -
propiedad. si existe un grupo más o menos grande de propietarios, 1a 
o1igarqu1a tendrá una base amp1ia, pero por e1 contrario, si existe
aó1o un pequefto grupo de gentes ricas, el. gobierno caerá en manos de 
pocas famil.~as y se transformará casi en hereditario, y surgirá una
forma extrema de 0.1.igarquía, que a.1. igua.1. que .1.a forma extrema de De 
mocracia, desembocará en l.a tiranía. -

una forma de o.1.igarquía con una base amp.1.ia y sin extremos de 
riqueza, será una forma de gobierno pt..~--:-a sometida a .1a l.ey. 

Hace un aná.1.isis de .1.os órganos de .1.os gobiernos: 

.l.} La rama de.1.iberante, que ejerce e.1. poder jurídico y re- -
aue1ve materias tal.es como declarar 1a guerra, hacer 1a paz, concl.uir 
tratados, pedir cuentas a .1.os magistrados y .1.egia.1.ar. 

2) E.1. cuerpo de Magistrados, que son .1.os funcionarios admini~ 
trativos propiamente dicho. 

3) Por ú.1.timo,.1.a judicatura. 

Cada nna de estas ramas puede estar organizada de un modo de
mocrático u o1igárquico, más o menos estricto, o bien, amp1io y e1á~ 
tico. 

E1 cuerpo de1iberante puede ser nombrado o e1ecto, tomando en 
cuenta su experiencia en .1.os asuntos púb.1.icos. Los magistrados pue-
den en un sistema democrático, ser e1ectos por sorteo, o si e1 grado 
de democratización es menar, ser e1ectos por un cuerpo e1ectora1 - -
creado para ta1es efectos; pueden ser e1ectos por un tiempo determi
nado y estar o no sujetos a un cuerpo de1iberante, as~ como tener tn.!!,. 
yor o menor ámbito de poder. 

Los tribuna1es, igua1mente, pueden ser e1ectos por sorteo, to 
man~o en cuenta una .1.ista e.l.aborada para taies efectos, y ejercer eY 
poder en forma coordinada con .1.a rama de.l.iberante -como sucedLa en -
Atenas-. o bien. ser escogidos por 1os otros cuerpos en forma 1imit~ 
da y se1ectiva. a 1a manera espartana. 

La mejor foi:ma de cobierno en 1a práctica. para 1a mayorLa de 
1os Estados, sin tratar de adecuar ningún sistema concreto a 1as ca
racter~aticaa de determinada co1ect~vidad, viene a ser 1a forma de 
gobiero 11Const~tuciona.l." o "Po1ítica", denominada "Pol..lteia". Esta 
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forma de gobierno 11eva combinados intrínsecamente factores aristocr~ 
ticoa, o1igárquicos, y democráticos. E1 sistema encuentra su fundame~ 
taci6n infraestructural. en J.a existencia de una gran el.ase media, 
"el.ase sal.vadera de Estadosº, como dijera Eurípides, intuyendose aqui: 
l..a estabil..idad pol..Ltica como consecuencia de una sociedad en 1a que -
ha desaparecido J.a J.ucha f~sica de el.ases por no existir poJ.arización, 
puesto que l..a gran el.ase media amortiguará l..os choques entre 1os pro
pietarios y J.oa marginados. SegÚn Aristótel.ea, esta el.ase formará un
grupo J.o bastante grande para ser J.a base pdpul.ar del. Estado, y J.o -
bastante sel.acto para evitar e1 gobierno de 1as masas. 

El. principio del. Estado de el.ase media es el. equil.ibrio arist2 
tél.ico, el. "justo medio" entre cal.idad y cantidad. si predomina el. .-
primero, el. gobierno puede convertirse en Aristoer.Stico, y s1. predom.! 
na el.. segundo, puede derivar en democracia. 

La Democracia es considerada como una forma de gobierno ineeta 
bl..e, que corre el.. pel..igro de ser transitoria, o de caer en extrem~s.~ 
de ah~ que no deba ser 11evadQ a sus ú1timas consecuenc~aa. Mientras
máa democráticas es una democracia, mas cerca eatá 1a c~udad de ser -
gobernada por e1 popu1acho, 1o que degenera en tiran~a, que es una -
forma mal.a en sL misma. 

Ninguna forma de 9obierno ea permanente si no cuenta con e1 -
apoyo de J.a fuerza económica y pol.~tiea del. Estado, tanto en J.o que -
se refiere a cantidad como a ca1idad, por 1o que será- conc1uye Aris
tótel.es-, buena po1Ltica ganarse a J.a el.ase media. Esta es J.a mejor -
forma de gobierno que es posibl.e J.J.evar a J.a práctica y que puede es-
tar subordinada a J.a Leyr es una forma de gobierno de equiJ.ibrio, de
cJ.aae media, pero dejando espacio para virajes de J.os que pueda depen 
der J.a existencia del. Estado mismo. -

El. estadista debe tender a aprovechar en forma racional. todoa
J.os recursos y bienes que J.e son confiados, para hacer que el. Estado
real.iee e~ectivamente J.os val.ores que J.e son fundamental.es y se pro-
vea a J.oe gobiernados de una vida mejor. 

AriatóteJ.es no sol.o construye un Estado ideal.. recept:ácul.o de
vaJ.ores, sino que trata de dar J.as regl.as empLricas para reaJ.izarJ.e: 

E1 Estado será una comunidad creada para aatisEacer nec:eaida-
des no aóJ.o material.es. sino incl.uao espiritual.••• y estas neceaida-
des s6J.o pueden satiaEaeerae en una comunidad que no •• tan P9C1ueJla -
como J.a· famil.ia, y que no debe J.J.egar a ser más grande que J.a ciudad
Eatado griega. conviene hacer notar que ariatótel.es ya no concibe n1.n 
guna Eorma pol.Ltica para una comunidad que sobrepase en tamal'lo a J.as:: 
ciudades heJ.6nicas. 

La cl.asificación de gobiernos propuesta por AriatóteJ.ea contie 
ne varios aspectos, J.a subordinación de1 gobierno a J.a Ley, el. nGanero 



de individuos que participan en e1 gobierno, y.1os fines de cada tipo 
de gobierno. 

si se ejerce por una so1a persona~ y atendiendo a1 bienestar 
genera1, se trata de una monarqu~a. 

Ea tiranLa si e1 monarca gobierna en beneficio propio. 

La Aristocracia es e1 gobierno de una mJ.norLa que atiende a1-
inter~a genera1. MinorLa que se se1ecciona atendiendo a su grado de -
preparación y educación. 

si 1a minorLa gobernante se se1eccio¿a atendiendo a sus propie 
dadas, y no a su preparación, surge 1a o1igarqura. -

Si 1a o1igarqura gobierna para un so1o grupo en particu1ar, se 
corrompe y puede dar paso a 1a tiranra. 

La forma de gobierno es po.l.J:tica, conatituc;i.onai. o de ''POLJ:-
TEJ:A", si gobierna 1a mayorS:a de1 pueb1o y se tiene en cuenta e1 int!!_ 
da genera1. 

Si 1a mayorra de1 pueb1o gobierna únicamente en interés de 1os 
deaposeidos, se rompe 1a "POLITEIA" y surge 1a democracia. 

La c1asificación de 1as formas de gobierno hecha por .Aristóte-
1es es. como toda c1asificación, arbitraria, y ado1ece también de1 de 
facto de ser demasiado amp1ia, y en ocasiones poco c1ara. -

Además de 1os mú1tip1ea prob1emas que se han suscitado para -
traducir debidamente 1os términos aristoté1icos, adecuándo1oa a 1as -
instituciones Po1Lticas actua1es, aumenta 1a dificu1tad e1 propio au
tor usando indistintamente y unos u otros conceptos. A&S:. 01igarquS:a. 
en a1gunas ocasiones es entendido como forma pura de gobierno, inc1u
so, es recomendada junto con 1a democracia, an un Estado de equi1i- -
brío: mi.entras que, en otras ocasiones, se entiende una Ariatocracia
corrompida que gobierna para un so1o grupo. 

Por democracia entiende un gobierno de masas casi anárquico. -
A1 intentar 1a traducción de1 concepto de democracia en Aristóte1ea,
a 1o que hoy entendemos por ta1, tendrramos que cambiar casi 1a eaen
cia de1 concepto Ariatoté1ico. 

La expresión "POL:I:TEIA", da muy dif.ícil. traducción, 1a vemos -
traducida a 11conet:ltuc:ional.", pero para nosotros reau1ta extrafto ha-
b1ar de un gobierno "c:onst.:1.tuc.:l.ona1 11

, en Grecia, ya que ésta concep-
ción qeneral.mente se re~:lere a una época posterior, con el.amentos que 
no exiatLan en 1a época Ariatóte1ica.·Por e11o consideramos sumamente 
arriesgadas 1as citas directas de Aristóte1es, si no se exp1ican debí 
damente o se estudia e1 contexto. -
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Arist6tel.es se nos presenta como un fil.ósofo práctico y siat:~ 
mático: sus ideas son el. resuitado del. proceso l.ógico inductivo, hi~ 
tórico. No usa conceptos ace¡t: ados apriori, s.lno que parte de l.ae •l!; 
periencias históricas de su tímnpo. 

Se opone a l.as doctrinas anal.1ticas escépticas que desemboca
ban en l.a imposibil.idad de justificar el. Estado. Niega l.a supuesta -
arbitrariedad de 1as l.eyea del. Estado, para fundar en dichas 1eyes -
1a existencia de un Estado bueno. Muestra desprecio por 1aa ocupaci.Q 
nea de 1ndo1e materia1, pero ac1ara que son funciones nece•arias pa
ra 1a comunidad. Lo que no tiene ninguna justificación es el. manejo-
de l.a especul.aci6n mercanti1 y 1os préstamos. · 

No se puede razonab1ement:e exigir que l.a herramienta J.nte1ec
tua1 de Aristóte1es sirva ,Pl!lra interpretar una moderna sociedad de -
consumo; no obstante, sin ~us aportaciones no se hubiera desarro11a
do un método cient1f ico en el. estudio de l.a ciencia Pol.1t:ica. y por
ende, tampoco se hubiera l.1egado a 1os conceptos •ociopo11t:ico• ac-
tual.es, de 3ndudab1e val.or en 1as ao1uciones de 1a• crisi• c0111W1•• -
actua.J.ea. El. que al.gunaa ideas de "1a Po11tíca" se encuentren ya P4.!:: 
cia1mente esbozadas en "Las Leyes". no reata n.inguna val.1a a1 hcm-
bre de Estagíra, a él. unicament:e, a su .inspiración y genial.ídad se -
debe e.1 decisivo cambio de acento que asegura a su obra, a través de 
tiempo, un eterno resonar en l.a posteridad. 

I 
1 
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POLZBZO 

Recepción de1 He1enismo por Roma. E1 Huamnismo Estoico. La FU
eión de l.ae fo:cmaa Puras dec Gobierno y e1 Equil.ibrio de Poderes. ori
gen de1 Fen.S..no de Poder. JUetificación de 1as Diferentes Formas de
Gobierno. val.oree Pol.!ticoa Fundamental.ea. Cambios Históricos c!cl.i-
COe de 1ae Forma• de Gobierno. E1 Gobierno Mixto y su :tnf1uencia en -
el. P8naamiento Posterior. 
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POLIBro 

E1 crepúscu1o de1 pensamJ.ento griego, se transformaría para ia 
Repíil>l.ica Romana en 1a al.borada de una nueva cul.tura. y aquel. eacepti 
cismo de fin de época. resul.tar1a origen y manantial. de au·l.uz hint6~ 
rica. 

A1 comenzar el. sigl.o r A· c. 1a Fi1osof1a Estoica hab1a difun 
dido l.as ideas de JUsticia Natural., Estado universal., y ciudadan1a -
también universal.: con un sentido más ético que pol.1tico. 

La ciudad Estado hab1a ya cump1ido au funci6n dial.éctica, era
ya visibl.e que e1 sucesor de Macedonia ser1a Roma. y que e1 mundo ci
vi1izado conocido se unificar1a bajo un sol.o dominio po11tico y cu1t~ 
ra1. Aa1 pues, se preparaba 1a escena pgra que se produjera .un nuevo
desarro11o de 1as ideas. 

La conquista de Grecia por 1oa romanos (hacia e1 afto 146 A. c.) 
p1antea una nueva aituaci6n: por un l.ado, l.a admiraci6n griega por -
una nueva forma pol.1tica que consigue triunfar, y por el. otro, l.a pr~ 
funda .impresi6n de1 saber h•1en1stico entre 1a gente d• razón de RClllll. 
As1. l.a Fi1osof1a griega es conte.mp1ada por 1oa romanos con un eap1r.! 
tu propio. movido por intereses .inmediatoa al. servicio de 1a uti1idad. 

Las id-a griegas en genera1 y l.a Fil.oaof1a .,. pazticuJ.ar ae -
ofrecen como un nuevo y cata11tico el.amanto .,. una atm6afera de ••cel! 
ticiamo. 

Doa griegos que hab1an ido a vivir a ROlllA, l.oa hiatoriadores -
Pol.ibio y Panecio de Rod••~ tomar1an a su cargo el. deaarrol.l.o de l.aa
teor1as estoicas. 

Po1ibio. mas conocido como historiador que como fil.6sofo. nací 
do en Hegal.6pol.is. es un ejemp1o de un 9riego inserto en Rama. Bat' ~ 
l.igado a Rama como un apol.oqista y pmineqirista del. sist... romano. -
Trata en todo momento y a toda costa de adul.ar a l.oa rc.-anoa. que no
en vano det.,.taban el. poder. como fil.6aofo de l.a stoa. dedica aus ••
fuerzos a atribuir al. imperio r0111Ano una misión h,...n~tica. ca.o es
tabl.ece Theimer: "Loa imperial.ismos encuentran en cual.quier tiempo -
pl.umaa comp1acientea diapueataa a inveatir1os de una miai6n a .... jante~ 
(2) 

(2) 'l'heimer Wa1ter.- "Hiatoria de l.aa :rdeas Pol.1ticaa".- Edicionea 
Ariel..- Barcel.ona. Eapafta.- 1959.- P4gina 51 
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La stoa, poco a poco se convierte en 1a superestructura ideo-
1ógica de1 pensamiento romano, es 1a ideo1og~a que requiere Roma co
mo estructura de dominación, 1a 11Hwnanitaa" Estoica, va a ser l.a 
idao1ogLa de1 :imperio. 

Para Po1ibio hay dos va1ores po1Lticos fundamenta1es, 1a Paz -
y 1a Justicia. La Paz impiica e1 mayor bien, y ha de conservarse por
medio de1 cump1imiento de todos 1oa deberes, especia1mente e1 deber 
de JU•ticia, sin 1a que no puede haber qobierno que subsista, sa1vo -
por 1a fuerza .. 

Acepta 1a c1asificación aristóte1ica de 1as tres formas impu-
raa y.como Aristóte1es. recomienta un sistema de gobierno mixto, só1o 
que a diferencia de1 Estagirita, piensa en un tipo de gobierno en e1-
que debe guardarse e1 equi1ibrio atendiendo más a 1as instituciones e 
~natrumentos po1Lticos, que a1 equi1ibr~o de 1aa c1ases o factores de 
poder. 

Las formas ''Puras 1' de gobierno, seqún Pol.ibio cambian siempre 
c~c1icamente: de 1a monarqu~a que e1 considera -1a forma de gobierno 
oriqina1. se pasará a 1a Tiranía cuando e1 poder se concentre en e1-
11onarca 1 aurge entonces un movimiento aristocrático que se corrompe
también y se 11ega a 1a o1igarquLa, entonces se di1uye más e1 poder
y se 11ega a 1a Democracia, tras 1a cua1 sigue 1a soberan~a de 1as 
.... aaa. 

En Po1ibio 1os cic1oe se dan en forma a1tarnativa da una for
.. 1ega1 a una i1ega1, 1a qua origina otra 1eta1 qua deriva en otra
i1ega1. Para •ostener asta teorLa estudia 1a historia de 1ae ciuda-
des-est:ado griegas. paro •o1o e1iqe y toma en cuenta a aque11as co-
... id6ne.• ciu• fundamentan su esquema. con esa a1ternaci6n entra -
&»Ema• puras a impuras pretende exp1icar e1 a•censo y dec1ive de 1os 
-tados. 

Pero Po1ibio no s61o se ap1ica a una conaideraci6n retrospec
tiva de 1a historia. Par.a e1 momento hist6rico en que escribe y en -
su af&n de adu1ar a Roma. se muestra partidario no ya de 1as ciuda-
d••-•atadoa, sino de una dominación univeraa1 Romana. 

Poaib1emente en e1 fondo de sus pensamientos 11egara a sentir 
c~erta predi1ección o estimación por 1a Democracia. como corre•ponde 
a au origen Aqueo. 

se pregunta por qué han tenido más importancia 1os Aqueos que 
Arcadas o L<.>c:renaea. y afirma que eaa preponderancia ea e1 reau1tado 
de una forma po1~tica eficaz basada en 1a iqua1dad de 1oa ciudadanos 
y en e1 binestar común. 

Po1ibio ea e1 pr~mer escritor que expone con c1aridad 1as ven 
tajas de un gobierno mixto y a1 "principio de frenos y ba1anzaa" en-
1• organizaci6n conatituciona1. 
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Maquiave1o habrra de mantener 1uego esta opinión y Monteaquieu 
introducirra 1a idea de1 equi1ibrio de 1aa institucion•a en e1 moder
no pensamiento poirtico, 1o que 11egarra a ser 1a m&a aofta1ada carac
terratica de1 pensamiento que busca fundamentar 1a Denlc>Cracia ya en -
e1 sig1o xvrrr. 
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CICERON 

La rnfl.uéncia Estoica. El. Derecho Natu
ral.. La Igual.dad Metaf.íaica de Toéloa l.oe HCllnbres. 
Bl. or.ígen Popul.ar del. Fenómeno de Poder. La su"je 
ción a l.a Ley. rnfl.uencia de Cicerón en l.os pl.an= 
teami.entos Democráticos Posteriores. 
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CJ:CERON 

No hab.!a terminado Po1ibio sus eioqios de 1a Constitución de 
aoaa. cuando comienza e1 periodo de agitación que deatruye a 1a Re
pGb1ica. E1 sistema de ·~reno• y ba1anzag' resu1tó aer inapropiado -
cuando 1a po1arización de 1aa masas y e1 facciona1ismo desencadenó
J.a revo1ución. 

El. deaarrol.J.o de l.as ideas en esta época se encontraba en un 
periodo de crisis, 1os va1ores y J.ae virtudes romanaa comenzaban a
perder vigencia al. surgir una cl.aaa opul.enta con estructura& mor~--
1es e ideo1óqicas distintas a 1as de 1as primitivas virtude• roma-
nas. 

E1 desarro11o de 1aa ideas en e1 siq1o J: A. c. y en e1 inme
diatamente posterior, sigue principa1mente 1a tendencia impuesta -
por e1 estoicismo. 1o que trae como re•u1tado 1a introducción de1 -
Derecho Natura1 en e1 aparato fi1osófico de 1a juri•prudencia roma
na. 

Empieza a surgir también una corriente que va a revo1ucionar 
1a Fi1oaof.!a Jur.!dica y Po1.!tica con 1as ideas de •providencia Ju•ta" . 
o divinista que sostiene que e1 origen de 1a sociedad. de 1o• Esta
dos y de l.aa norma.a que l.oa rigen, ae encuentran en l.a"divi.nJ.dad• o 
en J.a "provJ.d.encia ". 

En ambo• caso•. e1 d••arro11o de 1a Pi1o•of.!e jur.!dica y po-
1.!tica fue a1go acce•orio. incidenta1 y derivado. en ••ta •poca e1-
único pensador que trat6 de e1aborar una fi1o•of.!a po1.!tica origJ.na 
ria que no se derivara de otros campos de1 conocimiento como 1a TeO 
1oq.!a o 1a Estética. fu• Cicer6n. -

cicerón se tras1adó a Grecia. que hab.!a sido ya conquiatada
por 1o• romanos. donde tuvo contacto con 1os grand•• pensadores de-
1a Hé1ade. su fi1osof.!a era una forma de E•toiciamo, só1o que actua 
1izada y modificada por •1 para ap1icar1a a 1as e•tructuras romana8. 

sus tratados po1.!tico•. "Lll Repúh1ica" y •:t.as :Leyes" Consti
tuye una fie1 muestra d•1 pen•amiento po1.!tico de 1oa c.!rcu1oa con
servadores de Roma. cicerón •• nos muestra COlllO un hombre que tiene 
una vi•ión conservadora de1 pa•ado de su nación. 

cicerón •e exa1ta y ae aobre•a1t.a a1 ver que 1a rep6b1ica no 
só1o eftt& suf~iendo mutacion•• cua1itativ•• •~no que eat& a punto 
da desaparecer. ve como principa1 cau•a de 1a de•aparición de 1as --
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estructuras repub1icanas 1a fa1ta de po1itización de 1os ciudadanos, 
10 que conduce a1 nacinú.ento de una c1aae minoritaria dirigente con 
sentimientos arietoc:ráticos y o1iqárquicos. 

Persigue como fin roora1 fundamenta1 de au obra, hacer una -
apo1ig~a y encomiar 1a hasta entonces tradiciona1 virtud romana de1 
servic:l.o púb1ico. su objetivo po1~tico fundamenta1 era restituir 1a 
canatituci6n repub1icana a 1a forma que tuviera antes de 1as revue±_ 
tas de Tiberio Graco. 

cicer6n tom6 conciencia de que sus ideas no podían funcionar, 
por 1o que su• e1oqios a 1as formas mixtas de gobierno son p&1idos, 
como quien e1ogia a1go de 1o que sabe que pronto dejará de ser fun
ciona1 y adecuado; más con sentimientos de nosta1gia, que de p1ani
ficaci6n. 

Esta afirmación io ro1aciona con 1as consideraciones de Po1~ 
bio en 1o qua respecta a 1as ideas sobre 1os cic1oa de transforma--= 
cienes po1~ticas, pero no admite que necesariamente se dé e1 cic1o
idea1 expuesto por Po1ibio. Para cicerón, 1os cicios norma1mente se 
truncan sin 11egar a consumarse. 

Co1oca a 1ae formas puras en orden de perfección: Primero 1a 
Monarqu~a. después 1a Aristocracia y por ii1t:lmo 1a oemocracia. Y se 
dec1ara, a1 :15.na1 partidario de una forma mixta de gobierno. 

So•tiene que ei Estado es 1a consecuencia de 1oe insti.ntos 
socia1••• que •on natura1es en e1 hombre, por 1o que e1 Estado es 
un hecho nat&ara1, y no una situación artificia1 como 1o considera-
ban 1oa. epicúreos. 

Partiendo de 1o anterior sostiene 1a existencia de un J>ere-
cho Natura1 Universa1, que es e1 mismo en todas parte• y en todo -
tiempo, y ninguna 1egis1aci6n que 1o infrinja ea ob1iqatoria. EXis
te,. pu••• una verdadera 1ey, una recta razón, y no es 1~cito tratar 
de modificar eata 1ey, y au cump1imiento no está •ujeto a 1a deci-
sia«Sn de ninquna autoridad, ni e1 Senado., "ni e1 pueb1o". pueden exi 
mir•e• o eximir de1 cump1imi.ento de ésta 1ey. Esta Ley, eatá intr~n 
•icamente unida a 1a natura1eza humana. Quien no obedezca ••ta Ley-; 
huye de su natura1eza de hombre, se deshumaniza. A 1a 1uz de esta ~ 
Ley 1o• hombrea son iqua1es en tanto que todos son ente• de raz6n,
por 1o que todos tienen, o deben tener, una misma actitud qenera1 -
con re•p.acto a 1o que creen re•petab1e o digno. LO que aucede ea -
que 1as condiciones socio1Ógicas externas, ta1es como una educación 
defectuo•a• y 1as ma1as costumbree, impiden que 1o• hombrea sean -
en rea1idad igua1es. 

Nada es tan parecido a a~ mismo como e1 hombre a aua semeja.!! 
tea,. por e11o e:i.. no hubiere opiniones depravadas,. n:i_ coetu...1?Jbres va
nas,. nadie ser~ tan semejante a a~ mi.amo, como a cada uno de ioa -
demás. 
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para cicerón esta igua1dad no es una situación práctica o de 
hecho. sino más bien, tiene 1a característica de una exigencia éti
ca o mora1. As~, 1os hombres no son igua1es en saber, y no es de -
ninguna manera conveniente que e1 Estado intente iqua1ar1os en ri-
queza: con base en esto, conc1uye que ia igualdad entendida como s_g_ 
beran~a de1 número es 1a mayor de 1as desigualdades. 

Afirma que 1a autoridad de1 Estado surge de1 pueb1o. ya que
e1 Eetado es un bien común, o una posesión común de todos 1oa ciuda 
danos: pero tanto e1 Estado como e1 Pueblo están siempre sometidos
ª 1a 1ey Natura1. 

Ei hecho de que 1a autoridad po1~tica derive de1 pueb1o, no
imp1ica en a~ ninguno de 1os considerandos democráticos, en e1 sen
tido de que para 1a existencia de1 Estado sea requisito necesario -
e1 c:s:>nsentirnisnto de los gobernados; no establece cuales son 1os de 
rechos del. puebl.o en general.. ni de J.os ciudadanos en particul.ar. = 
ni sus re1acionea con e1 gobierno. No piensa tampoco en 1a poaibi1i 
dad de una .Democracia representativa, ya que, no dice quien o quie~ 
nea deben habl.ar en nombre de1 puebl.o. ni como surge o surgir~a el.
derecho de que se haga as~. Sin embargo 11ega a estab1ecer que un -
Estado no puede perdurar mediante e1 simp1e eatab1ecimiento de1 fe
nómeno de poder si no eatá basado en e1 reconocimiento de aua ob1i
gaciones y de J.os derechos de J.os ciudadanos, y si no J.J.eva estos -
principios a real.izaciones concretas. 

Es evidente que Cicerón no penaaba en una democracia po1~ti
ca organizada, y se 1imitaba a intuir y asentuar ciertos principios 
que. desarrol.1adoa y rea1izados hasta sus ú1tima.a conaecuenciaa, -~ 
11evar~an a un sistema po1~tico de éste tipo. 

No penaó en 1a sujeción de1 gobierno a un sistema jur~dico -
semejante a1 de 1as conatituciones escritas, pero si e• de 1oa pen
sadores que l.1egan a aproximarse mucho a esta idea. 

Es de tomarse en cuenta que recomienda ciertos cambios en el. 
"Senado", intenta dar preponderancia al. poder J.e9is1ativo, en este
caso representado por 1.a "Aaamb1.ea 11 aquí hay que atender a1 de11eo -
de cicerón de introducir en Roma eiementos provenientes de J.as ciu
dades griegas. 

su penaamiento sobre 1a igua1dad 1o 11eva a con~igurar un· -
a iatema de igua1dad de derechoa, en e1 cua1 e1 aGbdito-debe tener -
1ibertad, pero sin que esto imp1ique 1a negación de 1a 1ibertad pa
ra e1 que gobierna. 1ibertad que debe ser usada para 1a protecci6n
de1 gobierno miamo. 

En sus razonamientos de ninguna manera va imp1~cita ia ax~•-
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tencia de una democracia po1~tica, pero s~ ser~a muy dif~ci1 conce
~ir a ia damocracia sin razonamientos semejantes a 1os que hace ci
aer6n. sus principios qeneraies po1~ticos aicanzaron una aceptación 
caai univer.B1 en un tiempo más o menos corto, y han seguido siendo 
aceptados por varios sectores de 1a Fi1osofía Poi~tica. ourante 1a
edad media nO hubo en substancia, ninguna diferencia de op.i.niones,
ni ninguna crítica esencia1 con respecto a e11os, 1o que hubo fue-
ron cont~~uas diferencias de criterio en 1o tocante a su ap1ic~Ción. 



.:rt1RISTAS ROM1'N()S. 

La rnf1uencia He1an~atica. Leqia1aci6n Licinia 
Sexta (367 A. C.) Loa P1ebiscitos. Lex Hort.,.aia -
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La Eac1avitud y ia Idea de Libertad • r9ua1dad Natu-
rai. rn~iuencia en 1a edad Media • 
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rNcrso ~ 

JURrSTAS ROMANOS 

La época del. paso de l.a Repúbl.ica al.. rmperio es el. momento -
en que penetra en Roma l.a infl.uencia del. hel.enismo,y e•. por otra -
parte el. momento propicio para que Roma reciba esta ~fl.uencia por
una parte. existía ya una estructura cul.tural. y jurídica l.o sufi--
cientemente desarrol.l.ada para admitir y adecuar esta infl.uencia. y
por 1a otra, ias estructuras romanas aún no se hab~an escl.erotizado 
como para no poder recibir infl.uencias externas. Además de que aie!!_ 
do Roma una cu1tura inferior, pero en movimiento, requer~a 1as su-
pereatructuras de una cu1tura desarrc_lada como 1a hel.énica. 

Buscan 1oa rotnanos 1igar su origen con l.as románticas tradi
ciones griegas. haciendo de Roma, a través de l.a l.egendaria Al.ba -
LOnga l.a heredera de l.a épica troyQna. 

El. bienestar económico de Roma. su egoísmo col.activo y su fé 
en l.a diacipl.ina basada en el. mil.itarismo, constituían un fuerte ci 
miento para el. desarrol..l.o del. Derecho. Pero precisamente este fl.o-7: 
rec:im.i.ento econónú.co y este bienestar, ai aumentar en forma desorde 
nada el. ingreso "par cápita", va a acentuar l.as cl.:l.ferenc:ias económT 
cae entre "Optimates" (el.ase rica y poderosa) y "demócratas" (cam~ 
sinos y el.ase desposeída) • -

En esta época l.os hermanos Graco proponen medios para l.a ~-
"deeprol.etarización" de ROiia y l.a rediatribuci6n de l.a tierra. Que
rJ:an poner en vigor l.a l.egial.ación "Lrc:rN:IA SEXTA" de 367 A. c. que 
l.imitaba l.as concesiones en el. "Ager Pol.íticus" a un m&ximo. 

De l.as fuentes del. Derecho Romano son de importancia para el. 
teina de aata11 notas, fundamenta1.mente, 1os ºPLEBISCITOS 11

1 1os usENA 
DO-CONSULTOS... y ].a rusPRUDENTIA... -

Los "PLEBrscrTOS" son medidas l.egial.ativas o administrativas 
tomadas por l.os "CONcrLrA PT.EBrS" e inicial.mente vál.idaa sól.o para-
1a "¡>1ebe" mi.ama, pero deade 1a "LEX HORTENSIA" de 287 A.C. 1os "Pa
tricio11" tambifin tenían que acatar estos "PLEBrscJ:TOS", l.o que cam
prueba una gran derrota de J.a Roma aristocrática por l.aa masas PCJP.!! 
l.ares. 

A partir de esta "LEX HORTENsrA". se designaría tamhien a --
1oa "PLEBZSC:ITOSº con el. nombre 9enéri.co de .. LEGES". 

Los 11SENADO-CONSULTOS" eran# orig.ina1mente consejos técn.ioc..>s
dados por el. senado a al.gún sol.icitante arist6erata_ o contestacio~. 



nes dadas a a1gún Ma9istrado que no deseaba resol.ver un asunto por 
su propia responsabiiidad. 

Pero l.a 1abor 1egisl.ativa del. senado no se J.imitaba a ~ó ante 
rior; desde ei sigio r A. c. ei senado pod1a pedir noanas necesarias 
para hacer frente a una situación cr1.tica. Así cuando J.os 11COM.ICIOS" 
se haiiaban bajo ia infiuencia de Líderes y no exist1a ei orden nece 
sario para que estos expidieran l.as normas necesarias, e1 senado que 
tenLa en esos momentos más poder que l.os domócrataa expedLa en forma 
de "SENJtDOS CONSULTOS" normas de obiigatoriedad qenerai. 

A fines de l.a Repúbl.ica, cuando Roma se encuentra bajo J.a in
fl.uencia de l.os grandes J.íderea ar~stocráticos, ei senado degenera y 
se convierte en una DMtra confirmación de J.a vnl.untad del. caudil.J.o. -
Después de caracaiia desaparece esta forma de oerecho de indudabie -
contenido iiberai en tanto que era una de ias formas de división dei 
p0der. 

En l.a 11 JURISPRUDEl.<ilCIA 11 romana encontramos a1gunaa baaea del. 
pensamiento jur1dico fiiosófico dei Derecho Romano. Por ".JURISPRUDEN 
CXAª' debe entenderse el. c:úm.u.io de opiniones doctri.nal..ea expreaadas -::: 
por ios peritos en Derecho. En eiia ia teor1a poi1tica const1.tuye -
una parte insignificante, rudimentaria y confusa. Loa JUri•cunn•ul.-
tos romanos daban una gran preferencia a ia técnica. sin conceder im 
portancia a ia Fiiosofía, y por otra párte ios autores acostUlllbraban 
hacer juicios fi1osóf~cos más como adornos cul.tura1es que como apor
taciones cient1ficas. 

Los prímeros jurisconsul.tos eran sacerdotes, por io que •• :l.m 
posibie encontrar pensamiento poiítico cient~fico •n ••ta ef=apa, en::
ia que se otorgaba más importancia a situaciones divin1.•ta• o mág1.co 
-cauaaiea. 

Para ei ejercicio de ia verdadera "JURISPRUDENCIA" era impos
tergabie necesidad extraer ei Derecho de ios circuios sacerdotaiea,
eato es, secuiarizario. Esta secuiarización se reaiizó segW. ia ie-
yenda romana cuando CNEO FLAVZO, pubiicó toda ia coiección de formu
ias jurídicas que ioa sacerdotes habían eiaborado, con eiio democra
tizó ei derecho ya que ei puebio romano pudo conoc::erio, y por ende,
participar de éi. 

Al. mismo tiempo, ei pell•amiento heien1atico empieza a pene~rar 
en Roma con ia Fiio•of1a Gr1.119a. De esta comb1.nación dei Derecho agr1 
coia romano con ei ya de•arroiiado pensamiento griego nace ia juri•-=
prudenc:ia romana. 

Loa JUri•consul.toa utiiizaron casi unifoxmoanente ia• 1.clea• fi
iosóficas pertenecientes a ia tradición Estoica y ciceroniana. Pod1an 
haber usado también iaa ideas dei individuaiismo contenida• en io• e•· 
cr1.tos de ios epicúreos y de ios eacepticos, e•tas ideas no fueron --= 
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acogidas. Entendían a 1a justicia como 1a rea1ización de 1o que se -
puede intuir como justo y que se manifiesta ~tribuyendo a cada uno -
ioa derechos qua iaa pertenecen. Esto presupone una igua1dad en ei -
tratamiento, pero esto no quiere decir un tratamiento igual. a J.o de
sigua1 sino un tratamiento proporcional.mente igua.1. Desde 1uego,e11o 
aupone también 1a aceptación de una idea en e1 sentido de que todos-
1os hombres son esencial.mente igua1es. 

e.1 ••zus HONORAR.:rtJM'' es una creación de 1os magistrados que 
tiene como fJ.na1idad dar mayor eficacia ai ":IUS CIVILE" c:omp1etándo-
1o, moderniz,ndo.10 o inc.1uso corrigiéndol.o. 

El. 11 rus cxv:rr,E" es el. antiguo Derecho roma.no, que se manifies 
ta en l.as fuentes real.es y formal.es de este Derecho tal.es como l.as -
coat:.ur..bres agrícu1as,, los "Senado-Consul. tos" y 1os "Pl.ebiscitos u. 

si comparamos al. ••rus c:rvrLE'' con el. ••rus GENTDJM'' entonces 
el. "XUS CIVXLE 11 será el. Derecho especial. creado por Rolt'a. para que se 
apl.icara en l.a propia Metrópol..i. y el. ''IUS GENTXUM 11 será el. constituJ: 
do por l.as estructuras jur~dicas conunes a todo el. mundo mediterra-=
neoa y que ea apl.icabl.e a todos l.oa puebl.os por estar basado en 1a -
razón misma. 

En el. ºCORPUS IVR.IS" encontramos también una mención al. "IUS 
NA'I'URALE'', que es un .Derecho que no se real.iza prácticamente, pero -
que siempre debe orientar l.a actividad del. l.egisl.ador. 

cicerón había uti.l.izado l.os conceptos del. "IUS GENTIUM" y el.
''XUS NATURALE ••, pero aparentemente sin hacer una distinción de aigni 
ficado. Es muy posibl.e que el. término ''J:US GENIUM'' sea un término tO 
tal.mente jurJ:dico, en tanto que ei "rus NATURALE" un concepto más -= 
bien humanJ:stic:o o fi1osófico en donde se nota ia inf1uenc:J.a he1éni
ca. 

Pero e.l. punto principal. de discrepancia entre el. ''IUS GENIUM'' 
y el. ''ZUS NATURALE'', era .l.a institución de l.a esc1.av:l.tud: se acepta
que por natural.eza todos l.os hombrea nacen l.ibres e igual.es. Pero el. 
zus Gentium p~rmite l.~ eac1avitud. 

Es muy difJ:ci1 apreciar ai signifJ.cado de ia noción de Liber
tad Naturai para ios jurisconsu1tos. Es muy posib1e que pensaran que 
ia esciavitud podrJ:a ax:lstJ.r · ae9ún ei "rus GENTIUM". pero siempre --
axJ.et:lrJ:an una serie da consideraciones y reservas mora1es y éticas
eonteni.daa en e1 ••ros NATURALE''• que J.a harían indeaeab1e. aunque no 
:l1e9ai. También se pensaba que ia eac1avJ.tud, era a1go asJ: como un -
"mal. neceaar . .i.o" de todos l.os puebl.oe, qua encontraba au juatifi.ca--
ci.ón. precisamente en l.a necesidad que 1a originaba, pero en cuanto
desapareciere esa necesidad que ia ori9inaba deberJ:a desaparecer ia 
institución de J.a escl.avitud, por ser contraria al. ••:cus NATURALE 11 • 



33 

Ninguno de 1oe jurisconsu1tos negaba 1a existencia de ~ De
recho superior a1 positivo de cada Estado deterzni.nado, pero cOmo -
cicerón, conceb~an a1 Derecho como a1go raciona1, univeraa1 e inmu
tab1e. 

E1 Derecho Romano como e1 common Law 7ng1és, es so1o una par 
te reducida producto de 1a 1egis1ación, por 1o que nunca se cstab1-;; 
ció 1a presunción demotrática de que e1 Derecho expresara 1a vo1un::
tad da un cuerpo l.egis1ativo competente. se supon{a que J.a "Natura-
1eza 11 estab1ece ciertas normas a 1as que e.1. Derecho debe adaptarse
l.o rás estrictamente posibl.e, y como había pensado Cicerón, se ace,E 
ta que una l.ey il.egítima o injusta, esto ea,no adaptada a 1a natura-
1eza y a 1a razón, deje de constituir Derecho, aunque deba ser oh-
servada. 

Durante toda 1a Edad Media, y hasta avanzada 1a Moderna, ee
admitían sin discusión l.a existencia y val.idez de un derecho supa-
rior. El. Derecho Natural., contenía conceptos ta1ep como J.a fidel.i-
dad a l.os compromisos c::cntra{dos, 1a equidad, 1a importancia da 1a
intanción por enc:i.ina de l.a expresión, J.a protección de l.os antes -
qua carec{an de capacidad jur{dica, y fundamental.menta 1a idea de -
l.a igual.dad da l.os hambres ante J.a Ley. 

Esta humanización de l.os conceptos da l.a Fil.osofía Jur.5'.dica
se debe al. estoicismo, paro en fecha posterior, a partir de l.a épo
ca de Constantino, puede observarse cierta inf1uencia de J.a fil.oso
f{a cristiana aunque ést3 infl.uencia tendía mas bien a asegurar 1a
si tuación jur{dica del.a Igl.esia.y de sus dignatarios. 

El. Derecho Romano intentó cristal.izar l.a taor{a ya contenida 
en cicerón de que J.a autoridad del. gobernan~e deriva del. puabl.o, ui
piano expresaría en el. Digesto que "1o que p1azca al. príncipe, tiene 
fuerza de 1ey, porque a1 puebl.o mediante 1a "Ley Regia" 1e ha trans 
ferido su pote•tad~ Evidentesaente que asta frase de U1piano tiene ::
un contenido estrictamente jur{dico, no tiende a fundamentar ni a -
justificar el. absol.utismo regio, pero tampoco tiende a estab1acer -
una teoría de 1a soberan{a popu1ar, como parece desprenderse de 1a
úl.tima parte de J.a frase. Esto sar{a casi imposib1e en al. imperio -
romano, en J.a época en que escribió Ul.piano. Es, en cambio m&s fac
tibl.a qua Ul.piano esté expresando •l. pensamiento de cicerón, en e1 
sentido da qua el. .Derecho as un bien común de1 puebl.o, y qua a él. -
pertenece. Lo que no imp1ica una teor{a de 1a representación popu-
J.ar, ni el. estab1acimiento del. voto como un derecho inherente a to
da persona. 

El. Derecho Romano cJ.áaico tienda a conservar J.a noción expre 
aada por cicerón, de que el. puabl.o debe ser siervo de 1• 1ey, para::
poder ser J..ibra. En J.a práctica, 1os juristas hubieron da l.iJ\\Jtar•• 
a medidas ais1adas tendientes a ia protección de eac1avoa, mujeres, 
y otros grupos postergados, o sea, só1o hubo reformas parcial.es que 



se inspiraban en •1 pensandanto Xusnatura1ista, y que tuvieron una
inf1uenc:ia humanizadora en e1 Derac:ho de Roma, y quizá, a través de 
61, sobra e1 pensar po1~tic:o Medieva·1 y Moderno. 



rNC:J:SO !:. 

CONCEPTO ~ PERSONA Y DEMOCRAC:J:A ~ EL CR:J:ST:J:MXSMQ 
DE LA~ MEDXA. 

1.- E1ementom Po1!ti.coa de1 EVange1i.o. La Obedi.enc:la da 
di.os a travás de1 Gobernante. senti.llli.ento de uni.6n y comaopg 
1i.ti.-.o cri.ati.ano. or!ge1> Di.vi.no de1 Fénomeno de Poder. La -
Autori.dad Po1!ti.ca :J:ndependi.ente de1 Poder Ec1eaiá•ti.co. 

2.- La :J:g1eai.a como organi.zaci.ón Po1!tica. Trana~ormaci.ón 
de 1a :i:g1eeia en una :i:nati.tuci.6n Jerárquica. contacto de1 --
cri.ati.ani.amo con 1a cu1tura He1éni.ca. contacto de1 cri.ati.ani.• 
mo con 1aa Tri.bus Bárbaras. E1 Papado. La E1ecci.ón de1 Papa.-

3.- E1 Poder en 1a Edad Media. Desmembramiento de1 Poder. 
Dua1i.smo Gobernante-Gobernado•. oua1i•mo Poder Re1i.gioao-Po-
der Po1íti.co. Xdea de 1• :J:gua1dad Metafíei.ca. La Rea1eza. Fin 
de 1a Po1i.arqu!a. Naci.ndento de1 Estado MOderno. 

4.- La Eaco1áati.ca. Reanc:l.mi.ento :i:9te1ectua1 A Fi.ne• de1-
si.g1o X:J::J: y pri.nci.pi.oa de1 X:J::J::J:. Rede•cubri.mlento de Ariatéte 
1ea. Prob:i.bi.ci.Ón de 1o• Textos Ari.atoté1i.coa (1210). Cri.ati.a-=' 
nizaci.ón de Ari.atóte1es, au• conaecuenci.aa. Juan da sa1i.abury• 
"E1 Po1iti.cráti.cua" (1159) • t.egi.ti.maci.6n de1 Eatado, :Legitima 

·'- ·ci.ón de1 Tirami.cidi.o. santo Tomás: concepci.6n Tomista de 1a-=' 
Soci.edad. origen, JUati.fi.caci.ón y Li.mi.tación Metafíai.caa y -
Traacendentes de1 Fenómeno de Poder: Sujeción de1 GObernante
a 1a Ley Di.vi.na 1 e1 Deber de Resi.atencia contra e1 Gobierno -
:J:1egÍtimor La Obediencia Discreta e Xndi.acreta: Participaciéin 
de1 Pueb1o en e1 Gobi.erno, Xnf1uencM& en LOcke. 
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l:NCYSO !i'._ 

CONCEPTOS DE PERSONA Y DEMOCRACIA, Élli. ~ ~
TXAN:ISMO DE µ ~ MEDYA. 

1) .- E1ementos po1íticos de1 Evange1io. 

La Edad Antigua termina con 1a aparición de una Revo1ución en 
todas 1as facetas de1 ser. E1 cristianismo transforma e1 concepto y-
1a existencia de1 hombre y CUi. nací.tn.iento a una nueva comunidad, J.a
re1igiosa, que sería representada e instituciona1izada por 1a J:g1e-
s:l.a. 

Las doctr~nas de cristo ser~an recogidas por sus apósto1es. -
quienes se encargan de difundir1as. Los apósto1es eran gente de1 pu~ 
b1o, de origen hebreo. notor~amente inf1uidos por ias instituciones
e ideas mosaicas. 

Para e1 pueb1o-hebreo, que se consideró e1 e1egido por dios,
e1 gobierno se presenta como una institución dívina, io que or~g~na
e1 deber de obediencia hacia 1as instituciones por parte de 1os go-
bernantes~ quienes se sientan estrictamente unidos entre a~, y eon -
su gobierno, ya que se sienten protegídos por D~os mi.amo. Pero esto, 
por otro 1ado, constituía una 1imitación a1 poder, cuya finneza no -
residiría en su poder físico, sino en ei ejercicio de 1a JUatic:l.a, -
de acuerdo con 1as diapoaiciones divinas. En cierto modo se origina
aquí 1a idea de 1a monarquía como institución de derecho común, con
cepto, que después habría de vo1verae omnipresente y reiterativo. 

La presenc1a de Jesucristo en el. pueb1o de Zsrae1, viene a -
ser un factor que estab1ece e intensifica un sentimiento de unión, -
primero en e1 pueb1o judío, y después en todo e1 cong1omerado cria-
tiano, que 11ega a ser 1a base de1 pensamiento po1Ítico. 

La predicación apostó1ica trae junto con 1a trad~c~ón masa~ca. 
e1 impu1so de 1a nueva 1ey, que empieza a difundir y a hacer cosmo112. 
1ita 1a doctrina de cristo. 

Aquí vamos a encontrar principios po1íticos cristianos que ae 
exponen como resu1tado natura1 de 1as estructuras teo1óqicaa. ASÍ, -
san Pab1o sitúa eJ.. concepto de 1ey como obra de1. "Cesar",, que está -
baja· e1 poder de "Dios". Bata Ley •• encuentra sometida a otra Ley,
que es 1a que e1 hombre conoce por 1a f6, y que se encuentra "eacri

. ta en 1os corazonea 11
• De acuerdo con esto, Pa.b1o concl.uye que todo -

poder viene de dios, y 1aa 1eyes y potestades ya existentes, están -
por éi estab1ecidas. También es Pab1o e1 que dá forma a1 pensamiento 
de 1a ex1atenc~a de un cuerpo m~atico1 1os cr~stianoa ~orinan con ---
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cr~sto una so1a anti.dad, idea que viene a ser factor de unión duran
te 1a época medievai. 

Desde e1 punto de vista po1ítico, quizá ia más importante de-
1aa aportaciones l.igadas a1 Evange1ío es 1a concepción de l.a autori-
dad no só1o como un instrumento divino~ sino que va a tener existen
cia propia e independiente de1 poder eciesiástico. E1 punto de part.!. 
da de ésto se 1oca1iza en aquei pasaje de1 evanqe1io de san Mateo 
que pone en boca de Jesucristo 1a Expresión de que: •1.oad a.1 césar l.o 
que es de.1 césar y a Dios l.o que ea de Di.oa ". 

2).- La Ig1esia como estructura po1ítica: 

La transformaci6n de ia Ig1esia en una estructura jer&rquica -
comienza con l.a conversión de Constantino: e1 c1ero deja de aer Wl -

cuerpo propio e independiente, para convertir•• en un grupo ya no aó
io re1igioso, sino po1J:tico:. 

Los obispos de 1as ciudades más importantes tienen potestad so. 
bre ias autoridades de 1os pequeftos viiiorios, y 1o• obi•pos de 1aa ::
capital.es tienden a convertirse en monarcas ec1esiáaticoa. 

E1 pensamiento cat61ico substituye a1 niito de R6mu1o y Remo, 
por ia creencia de ia fundaci6n de Roma por san Pedro, como jefe de 
1os apóstoiea, io que fundamenta doctrinariamente 1a preeminencia de1 
obispo romano, que se considera como sucesor de san Pedro. 

Estos cambios, tanto doctrinarios como prScticos, ace1eran .1.a
formaci6n de una estructura ec1esi&stica poderosa y centra1:Lzada, 1o
que se vé favorecido por e1 contacto con 1as tendencia• e•pecu1at~vaa 
de Grecia, que restan ai cristianismo su caracter ••nciiio y mJ:stico
y 1o convierten en una estructura comp1eja y dogmática. 

con ia necesidad de convertir a .1.oe bárbaros surge ia nec••~-
dad de adaptar dogma• e ideas a 1os requerimientos dei momento hist6-
rico; mientras que e1 interés por 1a investiqación Mosaica en 1a rg1e 
aia orientai origina grandes diferencias doctrina1ea que separan a -=-
1as creencias ortodoxas de 1as pretendidas deaviacione• her&tica• oc
cidentaies, por 1o que se hace necesario formar un' gobierno ec1esiás
tico, y 11egar a 1a e1aboraci6n de estructuras jurídicas propias de -
ia rg1esia, como e.1. Derecho canónico, sobre eJ. mode1o de 1oa romanea, 
con e1 fin de depurar 1as doctrinas y prácticas. 

La eievaci6n de1 obispo de Roma a ia dignidad de papado se orí 
gina en ia serie de inf1uancias derivadas de ia posición histórica de 
Roma. La ciudad era ia capitai de1 mundo po1J:tico, por 1o que se bus
có convertir.1.a en centro de1 mundo re1igioao: situación que se vé ~a
vorecida cuando 1as invasiones b&rbaraa rompen 1as aftaja• institucio
nes ·y estructuras romanas, y surqe .1.a poai.biJ..i.dact fácti:ca de crear --
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un nuevo imperio romano, bajo nuevos mo1des y bajo 1os nuevos va1ores 
que penetraban en e1 esc1erotizado munao antiguo, imperio que deber~a 
eatar bajo 1a aupremac~a de una nueva autoridad: e1 papado. 

Además, 1as invasiones bárbaras originan que 1a corte imperia1 
de Roma emigre a Constantinop1a, con 1o que e1 obispo romano queda --
1~bre de cua1quier otra autoridad y disfrutando de una enorme 1iber-
tad de acción, de 1a que careció su principa1 rivai, e1 obispo de --
Conatant:l.nop1a. 

En ausencia de1 emperador, ei obispo ae convierte en 1a autor.!_ 
dad ~s importante de Roma, y pasa a sus manos una gran parte de 1a -
administración po1Ítica, hasta que 11ega e1 momento en que quedan ba
jo su comp1eto cantro1 1os negocios po1íticos, y ya no so1o de Roma,
•~no de zta1ia, de 1os que no se ocupa e1 emperador residente en Con.!!_ 
tantinop1a, distra.Í.do y preocupado por i.os cont.!.nuos ataques de 1os -
mahometanos. 

Ya cudndo 1oa reyes Lombardos pretenden incorporar a sus domi
nios 1a ciudad de Roma, encuentran ia firme oposición de1 Papa y no -
de1 emperador_ Aque1 invoca 1a representación de san Pedro. y rec1ama 
e1 aux~1io físico de 1oe Francos, que previamente se hab~an converti
do a1 Cr~stianismo. E1 Papa se convierte con este hecho y sus conse-
cuencias en e1 tituiar de1 poder poirtico, y ya no só1o de hecho, 
sino inc1uso jurídicamente. 

La forma de e1ección de1 Papa conatitura e1 principa1 defecto
de su preeminencia primitiva. En un principio, tanto e1 c1ero como e1 
pueb1o de Roma participaban de su e1ección, y no era raro que este he· 
cho fuera acompafiado de ha1gar~das y convu1siones popu1ares. Al. caer::
e1 imperio, 1os papas quedan a merced de ias fami1iaa poderoaaa, 1aa
que se disputaban e1 dominio de Roma, y 1os Papas quedan sujetos ai -
•ncumbram:lento o fracaso de estas facciones feuda1es romanas. Así sur
ge una a•pecie de futurismo meC:lieva1, y 11egan a 1a dignidad de ponti 
f~ces personas de vida poco edificante, que no cuentan con e1 apoyo -
de1 puebio. 

3).- Ei fenómeno de poder durante 1a F.dad Media. 

En 1a Edad Media. se hace evidente e1 desmembramiento de1 po-
der. No exist~a ya 1a unidad sino como concepto o como idea, pero sin 
posibi1idad de rea1ización fáctica. 

Los jefes de 1os hordas tienden a convertirse en gobernantea,
en reyes. pero esta rea1eza, no tenLa ninguna característica de poder 
abso1uto: ei poder de ia horda misma, iimitaba ei derecho de1 rey, y
existía por e11o un dua1ismo que se vá acentuando a1 avanzar 1a época 
feuda1. hasta que a1 termina esta etapa. y con e1 surgimiento de 1os
eatados modernos, •1 pueb1o, que ya aur9e como ta1, pierde notoriamen 
te terreno. -



39 

Las ideas preponderantes se inc1inan a exponer que 1'REX'1 y --
''REGNUM '' • esto es, 1a c1ase gobernante y 1os gobernados, son dos obj!!, 
tos de conac:i.miento y sujetos poiíticos distintos tota:Lmente separa-
dos entre s~. sin que ninguno asuma una posición dominante con respe~ 
to a1 otro. Quizá 1a única institución unitaria que existe durante 1a 
Edad Media, en oposición a ia diversificación de comunidades poirti-
cas, es 1a rg1esia, dentro de 1a cua1 no 11ega a darse e1 fenómeno 
de:L desmembramiento de poder. 

Esta situación trae como consecuencia una conCrontación entre 
ei poder reiigioso y ei poder poi~tico. As~. ia zgieaia, con au po-- • 

'der absoiuto, monoirtico, se enfrenta ai endebie poder po1~tico. Es
tas confrontaciones iiegan inciuso ai campo miiitar, donde obtiene -
un notabie e :importante triunfo e1 poder po1~tico que empieza ya, a
pertenecer en forma abso1uta a 1oa reyes. 

Pero 1o verdaderamente notab1e de estos fenómenos de poder y -
d~ 1os desmembramientos que surgen en 1a F.dad Media, ea que e1 pueb1o 
como ta.l,. permanecra tota1mente marginado y ajeno a ia vida y a ias -
convuisiones po1~ticas. En esta situación se abre paso e1 pensamiento 
cristiano, que co1oca a todos 1os hombres en un p1ano de igua1dad, 
aunque esta iguaidad es de orden total.mente metafrsico, y so1o iiega
a p:Lantearse físicamente hasta ia exp1osión burguesa de 1789. 

Esta división de poderes de ia Edad Media, co1oca en ia cúspi
de a dos instituciones: 

A1 pont~fice, que representa a1 cristianismo y que trata de -
ag1utinar bajo su poder a todas 1as demás instituciones, y ei empera
dor. que representa 1a reminiscencia romana ai poder po1Ltico y se ª.!!. 
frenta ai poder re:Liqioso. 

cabe destacar que si bien estos enfrentamientos iiegaron a en
carnizarse en e1 campo de 1os hechos. por ninguna da 1aa doa partea -
produjeron teorías poirticas dignas de tomarse en cuenta, ya que e:L -
pensamiento po1Ítico deja de ser científico y so1o tiende a fundamen-
tar con argumentos mas bri11antes y convincentes que fundados y razon~ 
dos, cua1qu~era de 1as dos posiciones. 

En 
tua1mente 
partir su 
poder que 

segundo p1ano se encontraba 1a posición de 1oa reyes, vir--
sometidos a 1os dos anteriores poderes. Los rey•• debran corn 
autoridad con 1os seftorea feudaias, quienes tenran un gran -= 
cada vez es más abso1uto sobre sus vaaa11os. 

Los conf1ictos entre esos diversos estratos de poder caracteri
zan a 1a Edad Media, se acabé 1a Po1iarqu~a. aparece 1a SoberanLa. y -
con e11a, e1 Estado Moderno. 
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4).- La Esco1~stica. 

Laa po1mnicaa y fo11etos rel.ativos a 1a supremac.!:a del. Papa 
o de1 emperador quedaron de inmediato superados con e1 extraord~n!!_ 
ria renacimiento inte1ectua1 que comenzó en 1os Ú1timos anos de1 -

·aig1o xrr. y que har.!:a del. sigl.o xrrr un aigl.o de reformas y pol.~ 
rizaciones. 

Durante el siq1o XIZ, se recuperó e1 conocimiento de1 Dere 
cho Romano. y 1as universidades y órdenes re1igiosaa fueron instrü' 
mentas de comunicación durante esta etapa de i1ustración; pero 1a~ 
esencia que 1a agota y define está en 1a recuperación de 1as obras 

de 1a antiguedad, en especial 1as de Aristóteles. 

Aristóteles aportó a 1a Edad Media una nueva visión de 1a -
vida inte1ectua1 de Grecia y 1a convi~~ión de que todo conocimien
to se origina y se funda en 1a razón. Desde su descubrimiento -se-
1e puede 11amar así- se produjo un inmenso esfuerzo inte1ectua1 e~ 
caminado a conocer 1as exposiciones de Aristóte1es, y a adaptar1o
a1 sistema teorético de 1as estructuras y superestructuras cristi~ 
nas. Pero como 1as obras de Aristóte1es 11egaron a Europa a través 
de fuentes judías y arábigas, fueron consideradas como obras pro-
pías de infiel.ea, y l.a primera incl.inación de l.a rgl.esia fue pro
hibir1as: pero fué ta1 e1 impacto y 1a acogida que tuvieron estas
obraa. por 1a novedad que entraftaban, y por 1as interpretaciones -
a 1oa sitemas po1Íticos e inte1ectuales que contenían, que 1a pro
hibición no 11egó a tener eficacia. Ante e11o, 1a zg1eaia demostró 
•u gran peder de absorción como estructura, y así Ariatóteies, de 
ser un autor prohibido, pasó a ser un autor reconstru!do, y conveE 
tido más tarde en piedra angul.ar de l.a Fil.oaofía catóiica, y en m~ 
nos de un siq1o, 1a estructura po1ítica e ideo1Ógica estab1ecida -
por 1a Zg1esia cató1ica convirtió 1o que se había tenido como dis
cutido, en una fuente de Fil.osofía oficia1ista cristienizada. 

La adopción de ios argumentos aristotélicos no ten~a ·que i~ 
piicar necesariamente un cambio en 1as ideas superestructural.ea,ni 
menos en 1a prob1emática. Lo que de inmediato se produjo fué una -
mejora en 1as técnicas de p1anteamiento de 1os prob1emas, y puso a 
disposición de 1os investigadores e1ementos técnicos y herramien-
ta s inte1ectua1es con 1aa que 1a investigación po1ítica no contaba. 

5).- JUan de Sal.isbury: 

La conc1usíón de que 1a recuperacion de Aristótel.es no tra
jo mutaciones cua1itativas esencial.es en el. campo de J.a Fi1osof!:a
pol.!:tica, se robustece ,con el. exámen del. "Po1iticráticus", escrito 
por Juan de sal.isbury de l.l.59. 

En esta obra casi no existe una consjderación originada o -
ap1icada al. momento histórico vivido por el. autor: sus ideas están 
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día Cicerón, como una sociedad unida por un acuerdo común respecto 
a ia Ley y l.os derechos. Sin que esto, desde 1uego, pueda ser con
siderado como antecedente del. contractual.ismo. 

No obstante l.a pol.iarquía que reinó en el. feudal.ismo, l.a -
idea fundamenta1 de Juan de Sa1isbury seguía siendo 1a de un pue-
b1o regido por una autoridad públ.ica que actúa para el. bien gene-
ral., y se justifica mora1mente por e1 hecño de ser l.egítima. 

En esta concepción, l.a Ley constituye un v~ncul.o entre l.oa
gobernantes y 1os gobernados, 1o que la hace presente y obl.igato-
ria, tanto para el. rey, como para e1 súbdito. 

El. rey tiene como principa1 deber el. de observar la Ley, es 
tá sometido a Dios y a 1a Justicia, y debe tener en cuenta al. bieñ' 
común, que es el. principal. objetivo de todo gobierno l.~cito. si no 
sirvte al. bien común se convierte en tirano y ya no merece gobernar, 
y entonces, matarlo es una acción buen.a y justa. 

La diferencia entre un Rey y un Tirano tiene para Juan de -
SaJ.isbury una.,importancia tan grande que 1o 11eva a justificar el.
tiranicidio, y es el. ºpol.iticráticus" el. primer l.ibro en e1 que se 
exp1ica, defiende y justifica ese acto. 

Decía Juan de Sa1isbury: 

"Entre un Tirano y un príncipe, existe esta diferencia úni
ca o principal.: que e1 último obedece a l.a Ley, y gobierna ai· pue
blo de acuerdo con sus dictados, considerándose como mero servidor 
suyo. Por virtud de l.a Ley hace bueno su títul.o a ocupar el. pues
to más importante y principal.. en 1os asuntos de 1a comunidad" (3) 

Es de importancia hacer resal.tar en Juan de sa1iabur:y el. -
uso de l.a idea de bien común, idea que ejercerLa una gran infl.uen
cia en J.as teorías que intentaron justificar l.a existencia del. Es
tado durante J.a Escol.ástica y bajo la inf1uencia de ésta escue1a. 

6) .- santo Tomás de .Aqu~no. 

La característica esencial. de l.a Fil.osofLa tomista se en--
cuentra en el deseo frenético y casi desesperado de rea1izar un -
sistema~ omnicimprensivo bajo dos conceptos fundamenta1ea: Dios y -
l.a Naturaleza. 

(3) JUan de Sal.isbury.-. "Pol.iticráticus".- Editorial. Fondo de cul.
tura Econó~ca.- Segunda Eáición.- 1963 página 31. 
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La concepción de 1a vida socia1 política, necesariamente se 
deriva de su naturaleza sintetizadora y universa1ista, que la hace 
ver al mundo como conjunto: así, los pasajes en que se tratan estos 
temasr son parte integrante de sus comentarios sobre Filosofía y -
Teología. La Sociedad es concebida como la Natura1eza, corno un sis 
tema de fines y propósitos jerarquizados de tal manera que lo infe 
rior sirve a 1o superior y ésto último orienta a lo inferior. -

rnfluído por Aristóteles, santo Tomás describe a este siste 
ma de fines y propósitos como un cambio mutuo de servicios encami= 
nado a 1a consecución de la vida buena. 

Cada clase social-digamos mejor grupo técnico-, realiza el
trQbajo que le es propio, pero para e11o se requiere una parte di
rigente, que ag1utine 1os esfuerzos- Aquí creemos notar en santo -
Tomás, a través de ]\ristóte.l.es, la in ~_uencia de l.os sentimientos
c1asistas y tecnocráticos que expusiera Platón. 

E1 gobierno, será un cargo ejercido por e1 gobernante para
toda 1a comunidad y só1o se justifica 1a existencia del gobernante 
en tanto que contribuye a 1a finalidad de la sociedad, que es el -
1ogro de1 bien común. El poder de1 monarca deriva de Dios, como -
parte de 1a ordenación divina para 1a consecución de 1a fe1icidad
y 1a vida buena~ Es deber de1 gobernante proveer de l.as medidas ne 
cesarías a 1a colectivdad, para que e1 hombre pueda vivir una vida 
virtuosa y feliz, 1o que llevará a un bien que se encuentra mas 
a11á de la sociedad terrena o temporal.; a una vida cel.estia1. 

Aquí Santo Tomás trata de encontrar una justificación del. 
Estado y una explicación de orden metafísico y trascendente, ya -
que ni e1 origen de1 gobierno se encuentra en e1 hombre mismo sino 
en Dios, ni tiende a conseguir fines que sean inmanentes a1 hombre, 
ya que e1 fin ú1timo de 1a sociedad es 1a consecución de objetivos 
mas divinos que po1íticos. 

A1 respecto, Martín Grabmann expresa: 

"san Agustín despreció 1a ciudad terrena para exa1tar 1a c.!::_ 
1estia1. Santo Tomás 1aa unió sobreponiéndolas: Distinguió l.as dos 
órdenes: divina y civi1, para dar a l.a segunda el. gobierno confor
me a l.a virtud verdadera" (4) 

Pero es precisamente l.a presencia de "esa virtud verdadera .. , 
1a que hace que santo Tomás vea 1os objetivos pol.Íticos inmanentes, 
como causa segunda, como fina1idad derivada; así e1 fénomeno de po 
der se convierte en algo de1egado, condicional. y concedido. -

(4) Grabmann Martín.- "Santo Tomás. san AgustJ'.n y Aristótel.es" 
Editorial. Ariel.. Barcel.ona, Espafta.- S~gunda Edición.-
1945.- P&gina l.43 
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santo Tomás hab1a de que 1a fina1idad mora1 para 1a que existe 
e1 gobierno po1Ltieo, imp1ica 1a 1imitación de 1a autoridad. No dcr~ 
va ia iimitación de que un gobierno i1imitado sea inadecuado o desa
consejab1e, sino de que e1 poder sóio se justifíca en tanto comp1a -
con sus fines mora1es, fines que a1 adquirir ia adjet1vación esencia1 
de mora1es, dejan de ser poiíticos, y se convierten en abstracción m~ 
ta física. 

No puede decirse que santo Tomás sacara de Aristóteies nada ~m 
portante que afiadir a 1a opinión ex~stente, con respecto a1 prob1ema~ 
de l.a l.imitación de1 poder. su 1nterés radicaba especia1mente en ias
l.im.itaciones moral.es in1puestas a l.os gobernantes, sin que 1e preocupa
ran 1os aspectos jurídicos de1 prob1ema. Por e11o, dice muy poco de -
1aa fo.rntas de gobierno, aparte de 1o que toma de Ar~stóte1es. La de~
fensa de 1a monarquía que según e1 aquinatense es ia mejor forma de -
gobierno, sigue l.as 1ineas trazadas por "l.a Pol..Íti.ca ". 

Sostiene que e1 verdadero gobierno, a diferencia de ia tiran~a 
es siempre "1egítimo", pero no define con prec;i.sión 1o que debe enten 
derse por autoridad iegítima. Aunque conocía e1 Derecho Romano, no -~ 
intenta trabajar con 1os princip1os de é1 derivados para estab1ecer -
1os 1Ímites de1 gobierno. Acentúa e1 Doctor Angé1ico 1a idea de que -
e1 gobierno tiene que atenerse a 2a Ley, que para é1 es parte inte--
grante de 1a tota1idad de1 sistema de1 gobierno divino por e1 cua1 se 
rige todo, 1o que reduce 1a definición y concepto de 1ey a un prob1e
ma subordinado y secundar~o, ya que 1a 1ey injusta o e1 gobernante -
i1eg~timo, están en contra de todo e.1 sistema divino, y sóio acciden
ta1mente tiene importancia su contradicción a Las ~nstituciones huma
nas. 

contra 1os gob~ernos maios y tirán1cos no sóio es permisib1e -
1a resiatencia1 sino que ésta puede 11egar a constituir un deber si -
e1 gobierno acarrea males que imp1dan ser virtuosos a 1os hombres. -
Así, aunque 1a sedic~ón es pecad01 si 1a resistencia está dirigida -
contra un gobierno tiránico, no será sed~ción, sino parte de 1as ta-
reas destinadas a 1a consecución dei bien común. 

Por primera ?ez se proc1ama ei derecho de resistencia, derecho 
que ya 1os seftores feuda1es hab~an sostenido y ejercitado contra 1os
reyes, santo Tomás io iieva a1 pueb1o mismo. 

En principio, e1 pueb1o debe obedecer a 1a autoridad, pero hay 
dos tipos de obedienc.i.a: ia "Obedient:.1.a indiscreta", y 1a "Obed.i.ent.i.a 
discreta", l.a pr.J.mera es una obedienc.ia crítica y raci.ona1,. en tanto
que 1a segunda, es ciega y mecánica. Acepta ia pr.i.mera y repudia 1a -
segunda, ya que antes de obedecer, e1 pueb1o, debe percatarse de qu~
es 1o que se 1e manda y quien es e1 que manda. 
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Por otra parte, como 1a Ley Natura1, o 1o que sería Derecho -
Natura1 en 1os rotttanos se haya por encima de 1a Ley Humana, o oere-
cho del Estado, si e1 gobierno vu1nera aque11as normas superiores, 
tendrán que ser restab1ecidas por una sección popu1ar. 

"Frente a una dictadura de nuestro tiempo,. estas ideas sobre -
l.a obediencia, siguen siendo todavía actual.esº (5) 

Santo Tomás vue1ve a J.a concepción aristóte1ica del Estado ca 
mo presupuesto para el. desarrol.l.o de J.a Moral. y l.a cultura, pero 
agrega que de lo existencia del. Estado debe derivarse un beneficio -
para todo el. puebl.o~ por l.o que J.os gobiernos están obligados a pro
curar que 1os súbditos tengan medios de vida suficientes y que vayan 
en ~untento y que l.o~ acerquen a l.a consecución de la virtud. 

Insiste e1 do~inico, en la participación del pueb1o en e1 go
bierno., aunque sin manifestar su opini¿ht sobre cuestiones particula
res, sino que sol..o puede entenderse una participación tácita y gene!: 
rica. 

Es preciso que el.. poder esté limitado, y el rey y sus consejeros de
ben ser el..ectos por e1 pueblo. Los consejeros formarán una aristocra 
cia, pero esta deba encontrar su fundamento y origen en el puebl.o 
mismo. 

Estos elementos influyeron sobre John Locke, que cuatro si--
g1os depués hablaría del.. Estado democrático Moderno. 

La Filosofía de santo Tomás de Aquino trató de construir un -
esquema racional de Dios, la Naturaleza y el.. Hombre, dentro del. cual 
fuera posib1e ubicar a 1a sociedad y a J..a autoridad civil... En este -
sentido el.. pensamiento de santo Tomás expresa en forma madura y pre
cisa las convicciones en que se fundaron las ideas que mol..dearon las 
instituciones de 1a época medieval... 

(5) Ttleimer Wa1ter. Op. Cit. Página 75. 
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REALIZACION ~!=A DEMOCRAC'rA CfASl:CA. 

J..- Atenas. 

Estructura Ambiental.. Las TiranLas. El.amentos Org~nicos de 
1a organización Po1ítica: "Arcontes", "Estrategas"'. Con•ejo, ---
"Areópago" y Asambl.ea. La Marginación Po1!tica de l.as Mayorj'.as. -
Divergencia entre Derecho y Real.idad. 

2.- Roma. 

Ausencia de El.amentos Democráticos. El.ementoa Sociopol.~ti~ 
cos Persistentes. Etapas de Evol.ución de l.as Estructuras Romanas: 
oeaarro11o. Aristocrácia, Pol.arización e rmperia1ismo. 

3. - Edad Media. 

Traapado del. Poder de l.aa Minor~as Romanas a l.aa Minor~aa
oarmtfnicaa. La Servidumbre Marginada. El. POntificado. Loa Sefto--
rioa. Loa Eremitas y su símil. Actual.. 
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1.- Atenas. 

Las estructuras ambienta1es en Grecia fueron siempre propi--
cias para el. desarrol.1o de 1as actividades humanísticas, qyizá a11r
se derive l.a concepción del. hombre como un ser social., y de l.a POLIS 
como una entidad omnicomprensiva. 

El. pensamiento griego muestra siempre una tendencia a 1as so
iuciones estéticas y armónicas, e1 Arte busca el CANON, 1a F~aica -
tiende hacia el. COSMOS, y en Po1ítica se prefiere un sistema de pe-
queffas ciudades en 1as que todos los rnoradoreD se conocen. Pl.atón -
l.1ega incl.uso a proponer una "Polis 11 de "NÚmerua Cl.asus" que deberJ:a 
constar de no más de cinco mil. habitantes. 

Las tradiciones que intentan recoger Homero y Hesíodo nos --
muestran la existencia de una monarquía basada en una serie de consi 
deraciones religiosas que a1 aum~ntar 1a pob1acién y con 1a evo1u--=
ción de 1as pequenas comunidades griegas, 11egan a una decadencia -
tanto en e1 p1ano estructural como infraestructura1, y dan origen a-
1a ir.stauración de una serie de tiranías, en las que no existe ras-
tro alguno de el..ementos democráticos (siglos VI a IV de A. C. ) Es-
tas tiranías se apoyan generalmente en un ejército mercenario, pero
las tropas mercenar1as se faccionalizan y esto origina que se llegue 
a buscar el apoyo en la base popular. 

Pero cabe advertir que este progreso está exento de un verda
dero y sincero sentimiento democrático. se buscó a J..a base popular -
sól..o como instrumento de poder cuando 1as tropas mercenarias dejaron 
de ser útiles. Esta base popular estaba determinada por un pequefio -
grupo de ciudadanos que son los participantes del poder: só1o 1os 
grupos aristocráticos y oligárquicos pueden poseer e1 gobierno en -
forma efectiva. 

Los e1ementos orgánicos de la organización po1Ltica ateniense 
estaban constituídos por 1os magistrados, e1 consejo y 1a asamb1ea. 

Los magistrados eran designados por sorteo entre todos 1os -
que se ofrecían como candidatos. 

cabe citar a 1os "ARCONTES" que eran 1os orincipales funciona 
ríos administrativos, que en número de nueve era~ designados por so~ 
tao. 

Gran importancia para e1 Estado ateniense revestran 1oa fun-
cionarios denominados ''ESTRATEGAS'', eran e1ectoa en forma ki.rot,5ni.~et 
en 1a aaamb1aa_ no só1o conducLan 1aa operaciones mi1itares, sino --
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que se encargaban de toda 1a administración militar y naval, y te--
nían 1a facu1tad de convocar a 1a asamb1ea para discutir sus propoai 
cienes. A1gunos de ellos eran nombrados por 1a asamb1ea como jefes = 
de una expedición determinada, y en épocas de crisis se 1ea asigna-
ban funciones amp1ias según 1o requería la situación. 

El consejo estaba constituido por sao ciudadanos mayores de -
30 a8os, designados por sorteo; estaban exentos del servicio mi1itar 
y cobran un sueldo. Los poderes del consejo abarcaban prácticamente 
toda la administración pública, y preparaban los proyectos de los n.!!_ 
gocios que habían de someterse a 1a asamb1ea. El consejo cooperaba -
con 1os demás magistrados en sus deberes; vigilaba también los asun
tos hacendarios y a todos 1os funcionarios que manejaban 1os fondos
pÚb1icos. También 11evaban 1a parte ejecutiva de 1as·re1aciones ext~ 
rieres, ratificando tratados y e1aborando a1ianz~s-

E1 ".AEROPAGO" cuerpo de ilustre anittiguedad, se compon1.a de --
1os ex arcontes, que conservaban tal dignidad como privilegio vital~ 
cío, pero siempre sujetos a auditoria extern~ primitivamente tenían
importantes poderes po1íticos, tales como e1 examen general de 1as -
propuestas de los magistrados y la salvaguarda de la mora1 pública.
pero tras las reformas de Peric1es sus actividades quedaron reduci-
das a1 conocimiento de alguna causa penal, aunque se les pod~an con
fiar algunas comisiones especiales. 

A la asamblea pública concurrían todos loa ciudadanos que te
nían el goce y disfrute de 1os derechos po1íticos, aún cuando sólo -
una pequefta parte tenía la posibilidad de ejercitarlos. Toda resolu
ción de asamblea ae refería a dos situaciones: Trataba de un caso de 
terminado cuya ejecución y deta1les consiguientes se remit~an gene-= 
raimente al consejo, o bien, la resolución estaba destinada a formar 
parte de 1a constitución, en cuyo caso, era turnada a una comisión -
especia1 para este objeto que cuidaba que la nueva ley no fuera con
tradictoria con las ya existentes. 

La democracia griega no iiega nunca a ser un sistema po1~tico 
da 1aa Mayor~as las estructuras po1~ticaa griegas se encuentran for
madas por un grupo m~noritario. tota1mente limitado y con intereses
definidos~ que cada vez se vue1ven más estáticos, perdiendo dinamis
mo y· ·eiasticidad por 1o que e1 sistema po1ítico se convierte en un -
precipitado c1asista, y en una fuente creadora de auperestructUraa-
justificativas de e1 ~jercicio de1 poder en ferina c1asista. 

se 11egÓ a una estratificación de 1a pob1ación que 11egó a -
ser tan estática que permanece invariable a través de varios siq1oa, 
a pesar de 1os cambios que en todos los órdenes experimenta Atenas.
Las más extensas capas de 1a pob1ación son exc1uídas de 1a vida pb1Í 
ticar se forma una aristocracia que se convierte en un grupo cada --= 
vez mas cerrado. 

. : ·._· .:. . . ' ·~'-·· 
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Las grandes capas de pobiación formadas por 1os esciavos y -
por 1os extranjeros se encuentran expresamente e~eiuídas de 1a vida
·poi!t1ca. y só1o una tercera parte de 1a pob1ación, esto es, ios ciE_ 
dadanos. son ios que pueden intervenir en e1 manejo de 1os negocios
pÚb1i~os t pero aún dentro de éste reducido grupo se forma una mino· -
ría act~vista y decisoria. que es 1a que va a tener acceso a 1os ne
gocios estata1es. La ínf1uéncia de un simpie ciudadano en 1a asam--
b1ea era nu1a. comparada con 1a de otro ciudadano que representara
ª un grupúscu1o aristocrát~co, o tuviera ascendencia sobre 1os come..;: 
ciantes, o sobre ciertos grupos de1 ejército. 

aeneyto invoca a Tuc:Ídidos quien cuenta· que "La democracia 
griega era en real.idad el. gob:terno de un hombre so.lo"... (6) 

En rea1idad, as~ parece haber s~do en 1a ú1tima época de Peri 
c1ea. pero este hombre~ s61o se encontraba respa1dado y sostenido por 
un qrupo, nos atrevemos a pensar que sería más expresivo decir: La -
democracia griega era en rea1~dad eL gobier~o de un grupo so1o. 

Es evidente,pues, que en Atenas 1as concepciones jurídico-po-
1íticas no 11egan a rea1izarse ~ácticamente. Aungue ia Ley estab1e-
ciera una ~gua1dad teórica. en ú1tima instancia só1o pudo gobernar -
un pequeno grupo que por una u otra razón 11egaba a ser predominante. 

En Atenas se p1anteó ya ia gran divergenc1a entre Derecho y -
rea1idad, puesto que 1os principios ;urídicos y poi~ticos no encon-
traron en e1 mundo fáctico sus concr.esiones correspondientes. se tor 
nan cocepcíones abstractas y puramente te6r~cas. -

"Sabe;i.s tan bien como nosotros -dicen 1os atenienses a .l.os en 
viados de Me1os- que, como va e1 mundo, ei derecho no existe más que 
entre igua1es en poder, que 1os fuertes hacen 1o que quieren, y 1os
débi1es sufren l.o que tienen que sufrir". (7) 

2l.- Roma. 

Roma no intentó 11egar ai eatab1ecimiento de una democracia -
como Atenas. Para Roma cxist~a ya. por e1 aumento de ia pob1ación,1a 
imposibi1idad fáctica de pl.antear una democracia kirotónica, J.os sis 
temas atenienses. só1o podLan servir para una c~udad-estado con un -=: 
número determinado de habitantes. por 1o que 1os conceptos atenien--

(6) 

(7) 

aeneyto Juan.- "Historia de l.as Doctrinas Pol.i:ticas".- Editorial. ·.lj 
Aguil.ar.- Madrid, Espana.- cuarta Edición.- l.964.- página 7 
Tuci.des.- "La Guerra del. Pe1oponeso".- Cita tomada de Mayer J.P. 
"Trayectori.a del. Pensami.ento Pol.íti.co 11 Editoria1 Fondo de cul.tu-
ra .Económi.ca.- México D. F. Tercera Edición en Espanoi.- 1966 ~ 
página 10 · 
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ses de Democracia están fuera de1 ámbito de re1aciones fácticas de -
1os romanos. 

Por otra parte, Roma no intenta definir nunca sus estructuras 
como democráticas, por ser evidentes 1os e1emantos aristocráticos en 
sus sistemas po1~ticos. 

E1 sistema mixto de 1os romanos, sin embargo, tampoco 11egó a 
concretizarse, ya que 1os e1ementos o1igárquicos marginan e impiden
cua1quier intento re~1 y efectivo de democratización, aún parcia1, -
de1 poder. 

E1 aumento de 1a pob1ación y e1 nacimiento de centros urbanos 
trae como consecuencia 1a desaparición de 1a democracia directa, y -
1os inicios de 1as teo~ías y sistemas representativos, que no tienen 
va1idez práctica, ya que ios funcionarios eiectos por e1 pueb1o só1o 
tienen contacto con é1 en e1 momento de presentar su candidatura~ y
se convierten después en una estructura ajena y distante de 1os pro
b1emas de1 grupo e1 que supuestamente están representado. 

Si en Grecia e1 ~en6meno de l.a marginación como ant~tesis de-
1.a re'a.l.ización de l.os conceptos de Democracia, nos l.l.evan a pensar -
en l.a no real.ización de estos, en Roma l.a marginación se hace mucho
más evidente intensa con l.a aparición de una numerosa el.ase que po-
drt.amos considerar como "burguesa'', que es 1.a que en ú1tima instan-
cia maneja 1a estructura po1~tica. La ciudadan~a aqu~ es menos 1imi
tada que en Grecia, pero el. individuo como tal. se encuentra mucho -
más desamparado que en Atenas. La pol.t.tica es una actividad asequi-
bl.e sol.amente para un grupo preparado cul.tural.mente, y con l.os recur 
sos econó~icos su~icientes como para poder infl.uir en l.as decieioneS. 

La Democracia en Roma sól.o se dá en muy contados y fuqacea mo 
mentas, y esto so1atnente en reducid~simos grupos de individuos que = 
son 1os que tienen 1a posibi1idad económica y cu1tura1 de participar 
en 1a po1~tica. · 

E1. concepto de "Pueb1o"• como ta1, es tota1mente inoperante -
en esta etapa, y 1a representación de l.os grupoa popu1ares en e1 ma
nejo de "1a coaa pÚb1ica", sól.o obedece a l.as presiones que son capa 
ces de ejercer estos grupos, pero nunca al. interés de 11egar a 1a --= 
concreaión de ningún concepto democrático. 

En 1a rea1ización de1 pensamiento po1~tico romano encontramos 
varios e1ementoa peraiatentes que no presentan modificaciones esen-
cia1••• eato• el.emantos son: 

A) .- La existencia da una gran masa depauperizada. 
B) .- E1 sanado como una estructura aristocrática. 
C).- E1 deaarro11o de 1a Magistratura en Promagistratura. 

como consecuencia de una 1ucha de c1aaes. 



so 
Para exp1icarse 1a evo1ución de 1as estructuras romanas. P9 

dr~amos p1antear 1as siguientes etapas: -

A).- De desarro11o. En esta etapa comienzan a desarro11arae 
1as estructuras que se opondrán a1 poder autocrático ejercido por
l.os Magistrados: 1as fa.mi1ias "p1ebeyas 11 se afirman en su oposi- -
ción a 1a clase patricia representada por e1 Senado. En esta etapa· 
Roma estab1ece l.as bases infraestructural.es que l.e permitirán más
tarde acel.erar su desarro11o. 

B).- Gobierno minoritario y aristocrático. En esta segunda
etapa e1 senado ejerció todo e1 poder, e intentó justificar esta -
situación con el inminente pel.igro que cOrría Roma al. 'enfrentarse
ª cartago. 

e).- De pol.arización, En esta etapa nace y se desarro11a un 
grupo con c1ar~s tendencia~ burguesas que empieza a hacer sentir -
su inf1uencia en 1as estructuras po1rticas: 1a p1ebe, por su parte 
es cada vez más numerosa, aunque no por ello menos compacta. La -
creciente recuperación de este Último grupo hace que tome concien_ 
cia de sí, y ello ln hace exigir una serie de derechos. En esta -
·etapa el Senado se vue1ve impotente. 

D) .- Imperialismo. El desarrollo económico de Roma y las -
conquistas militares 1aconvierten en imperio, y se edifica una es
tructura de gobierno ajena a las ideas democráticas de la época r!!_ 
pub1icana. 

A).- De desarrollo: El poder es ejercido por un rey, que -
nombraba a 1os funcionario~, administraba justicia, dirigía la gu.!!. 
rra, y disponía el culto religioso. 

Los pater- familias formaban un consejo o senado que propo
nLa ai nuevo rey, y tenía funciones meramente consultivas. Se en-
cuentra aqur al Senado como un grupo con tendencia a convertirse -
en un cuerpo aristocrático, representante de las familias principa 
1es, con más prestigio, tradición, y abolengo. Nunca representó nI' 
en 1a teoría ni en 1a práctica a1 pueblo como ta1. 

El pueb1o -11amemosle así só1o se reunía para oir las pro-
c1amas de1 rey, para tomar parte en ritos re1igiosos y para ser -
testigo de ciertos actos públicos. 

Durante 1a supremacía etrusca, e1 poder se organizó sobre -
bases mi1itaristas. En tal estructura, 1os terratenientes más ri-
coa que eran 1os que formaban 1a oficialidad, ya que podían pagar
a 1os soldados, eran e1 único factor rea1 de poder que podía in- -
f1uir sobre e1 rey que ejercía un poder autocrático (Dnperium) , 
poder que no tomó en cuenta a 1os 1abriegos ni a los comerciantes, 
que poco a poco adquirLan importancia a1 iniciar Roma su desarro--
110. Los 1abriegos y comerciantes empiezan ya en esta época a for
mar una incipiente c1ase media que se 1dnza contra l.a aristocracia, 
destruye 1a esctructura o1igárquico-mi1itarista, y expu1sa a1 ú1t.!, 
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mo rey etrusco. 

B).- Gobierno minoritario y aristocrático: El. poder de1 anti
guo rey pasa a 1os cónsul.es, y con 1a erección de esta nueva estruc
tura de peder comienza 1a segunda etapa: surge el. principio de l.a -
"col.egial.idad", caracter1.stico de l.as estructuras pol.!.ticas romanas: 
un Consul. tiene ei derecbo de vetar cual.quier propuesta de su co1e9a. 
Aunque en Teoría 1os cónsul.es eran e1ectos por el. pueb1o, era e1 se
nado el. encargado de ratificar l.a e1ección. Las funciones de l.os eón 
eul.es eól.o duraban un a~o. l.o que hace que se vieran débil.es y des-= 
protegidos ante un organismo fuerte, unido, y permanente, como era -
el. senado. que as~ cobra gran infl.ucncia y es de hecho el. que maneja 
toda l.a administración romana. 

E1 aumento de l.a pobl.ación, l.a erronea distribución de l.a tie 
rra, y e1 acaparamiento de 1a riqueza inician 1oa procesos po1ariza~ 
tes que ee desarro11arán en 1a tercera etapa. 

Entre 1os e1ementos que formaban 1a organizaci.6n romana exis
tían fami1ias acaudal.adas dueftas de bienes inmueb1es y además apoya
das por una serie de principios aristocráticos, ya que se aupon~a -
que estas famil.iaa eran l.as que habí~n fundado l.a ciudad y habían da 
do l.os caudil.l.oa y l.os héroes en 1as guerras: y a l.oa pater fami1ia~ 
de estos qrupáecu1os son 1os que se 1es dió e1 nontJre de 11Patricioe 11

• 

A1 la do de este grupo. existían una serie de famil.iaa forma-
das por terratenientes, artesanos, y comerciantes que eran 1oa "P1e
beyos 11. 

Aunque en l.a teoría tenían l.os mismos derechos que l.os P~tri
cioe, suced~a que 1os Maqistradoa que eran de origen patricio, proP.Q. 
n~an a sucesores patricios que fueran aprobados por 1a aaamb1ea. 

Ante asta situación de indudabl.e ol.igarquía l.os pl.ebeyos dac~ 
dieron cel.ebrar "l.os comicios da l.a pl.ebe". para defenderse del. po-
der il.im:Ltado del. que gozaba l.a cl.asR ol.igúrquicas,Y pidieron -bajo
ia amenaza de fundar otra ciudad- tener representación en e1 gobier
no, Loa Patricios, asustados, conceden una repreeentac:l.6n a 1os p1e
beyoa y surgen 1os "tribunos de1 pueb10 11

, que no teni:an imperium. ·~ 
no so1o un poder 1.i.mitado y eapecia1 o "Potestas 11

, 1o que l.os facu1-
taba ao1o a auxi1iar pl.o~yoa contra 1os actos concreto• de un·maqi.!!. 
trado patricio. 

Esta Situación presenta una ausencia total. de democracia. ya
que el. manejo de l.o• asuntos éle Estado se encuentra anccxnan.S.do •·--· 
una el.ase ol.igárquica, mientras que existe una gran el.ase maélia mar
qinada, que aol.o_ puede hacerse oir para defender aua inter•••• en C,!!. 
sos concretos, pero nunca para intervenir direc~mente. 
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Roma estaba entrando en un per~odo de evo1ución comercial., 1o 
que aumenta ei ingreso per-cápita para 1a el.ase terrateniente, mien
tras que el. de J.a el.ase que no posee capital. disminuye notoriarnente
con el. aumento de 1a pob1ación: ante esto l.os pl.ebeyos empiezan a -
concientizarae y tratan de obtener una infl.uencia mayor. 

LOs patricios tomaron una serie de medidas pol.~ticas tendien
tes a sa1vaguardar sus privi1egios económicos y pol.íticos, creando -
cargos tal.es a;, mo e.l. de "TRIBUNO MILITAR" en el. ano 444 A. e., el. de
ºQUESTOR" de 443 A.C., el. de ºCENSOR" de 421 A.C., el. de "PRETOR" de 
367, A.C. y e1 de "EDIL" de 366 A.C. 

Todos estos nuevos cargos, tienen dos objetivos pol.íticoa fu!!. 
dament:al.es: 

d).- Mediatizar l.a participación del.a pl.ebe en el. poder, dá!! 
do.l.es cargos de poca importancia a fin de que se sintieran tomados -
en cuenta y no J.l.egaran ni a.l. cargo de .. GONSUL" ni a un enfrentamien 
to con ios patricios. -

b).- Disminuir el. poder del.os cínsu1es para evitar l.a posib~ 
l.idad de tener al.gún día un cónsul. pl.ebeyo que intentara el. poder. 

En esta ~poca vienen una serie de concesiones a 1a el.ase pop~ 
.1ar,. ha.eta que en tear.í.a J.a p.1ebe .l.l.ega a tener poder "soberano"• P.!!, 
ro 1aa ~amil.ias patricias continúan en sus puestos, ejercie~do el. P.Q. 
d•r gracias a sus propiedades y a su prestigio. y a que contaban con 
l.oa únicos cuadros po.l.Lticamente preparados. 

En el. ano de 267 Roma se vé.envue1ta en ias guerras púnicas.
El. senado detent:a el. podar, dado su prestigio moral. y su habilidad y 
supremac!a en .1a dirección de todos 1os asuntos. 

La tarea de nombrar sanadores correspondLa a 1os 11CONSULES 11
• -

que eran de c1asa y origen patricio: después l.a tarea se transfirió
ai cenaor, pero J.as exigencias de 1a guerra, hicieron de1 senado e.l.
único cuerpo capaz de 11.egar a concl.usiones políticas prácticas. 

C).- Pol.arización: A1 final.izar J.a guerra, surge en Roma una
cl.aa• tot:al.mente aburguesada,refinada y engreída, que se dedica a l.a 
eapecu.l.ación mercanti1. Las tierras se! ven abandonadas. se caneen-
tren en pocas manca. y surgen 1os .1atífundios, sobreviene e.l. deaem-
pl.eo y l.a crecient:e depauperización de l.a el.ase popul.ar. · 

Surge así l.a tercera etapa. Aquí ha desaparecido l.a dist:in- -
ción entre patricios y pl.ebeyos, y surge una nueva pol.ar-ización en-
t:re poseedores del. capit:al., y deaposeidos. En esta época l.aa masas -
margi.nadaa encuentran au apoyo en 2.os ''TRIBUNOS 11 que ya han 1ogrado-
part~cipar ~&ct:~ca y real.ment:e del poder. :t.os Gracoa proponen refor-
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mas e intentan crear un sistema de auténtica participación popuiar,
pero 1os asesinan, y se hace evidente que e1 trjbunado, que carec1a
de un poder mi1itar y económico que 10 apoyara, no podr1a mantener -
ninguna conquista popu1ar sin que fuera absorbida o deformada por 1a 
ciase acauda1ada. 

surge e1 ejército como factor reai de poder, y 11eva a cabo -
dos objetivos: 

a) .- Hace desaparecer 1a amenaza de 1oa enemigos extranjero~. 

b) .- Impone a Roma una constituéión que reconoce 1a supremac1a 
de1 senado. Pero e1 senado se habLa convertido ya en una estructura 
aburquezada, corrupta, ineficaz, y ego~st:a. 

Después ser~an abo1idos estos c:arnbios, pero de todos modos se
reapetan a1gunaa de 1as facu1tadas derivadas de ia inf1uencia senato
ria1, por 1o que aumenta 1a marginación de 1as c1ases de•po1itizadaa
y depauperizadaa. 

E1 senado vé en cesar y en Pompeyo un gran pe1igro, bu.ca apo
yo en 1a c1ase rica, pero l.oa tri.hunos hacen fracasar estas mani.obras. 
As~. e1 poder de c6sar vá en aumento, hasta que 11eqa a enErentar•e -
con Pompeye, que ha sido atra~do por e1 senado. 

En este momento, l.os esq1avoa que ya son un gran sector y que
se encuentran te6rica y prácticamente marginado•, se sub1evan acaudi-
11ados por Espartaco, mientras que 1a ciase acauda1ada bu•ca una re-
conci1iación con e1 ej6rcito y con c•aar a erecto de continuar en e1 
poder. 

c~aar iieqa a centra1izar todo a1 poder, hasta au a•••inato en 
e1 ano 44 A.C., pero no cre6 nunca una constituci6n nueva ni ninguna
teor~a para justificar su poder. 

La po1arización 11ega en esta época a su grado mlíximo: se recru 
dece 1a 1ucha de ciases, y ésto unido a 1a corrupción reinante, dá a1-
traate con i.os princi.p.ios mora.1.ea "romanos, y l.aa .l.eyea l.1agan a care
cer de efi.cacia. 

"Al. '.itá1ico 1e preocupisba poco 1a cuesti6n de votar, pero 1e 
preocup31ba mucho e1 temor de verse despose~do por un soidado ". (8) 

(8) 

E1 aumento dei capita1, e1 irrefrenab1e aumento de ia pob1a-

Barrow R. L.I.- "Los Romanosº.- F.d.itoria1. Fondo de Cul.t:.ura Econó
mica.- México D.F.- Quinta Re:i.mpresión.- 1950.- Pág. 59. 
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cien. y ia especu1ación agraria, sumen a Roma en una corrupción hasta 
entonces desconocida que 11eva a su ~in a 1.a estructura repub1icana.y 
surge como consecuencia e1. imperio romano. 

cicerón di.ría : "Se debe a nuestro propio fracaso moral., y no -
a un capricho de 1a suerte. e1. que si bien. retenemos el. nombre, hay_!!. 
moa perd:ldo l.a real.idad de una repúb:Lica ". (9) 

E1 nacüniento de una serie de doctrinas miticas en Roma, es -
otra grave l.i.mitación a l.a real.:lzación del. concepto cl.ásino de nemo-
cracia. 

Las grandes famil.iae romanas, l.os Qni1i.os. 1os cornel.ios, etc, 
cuyos miembros, tradicional.mente, hab~an col.aborado en l.a administra
ción púb1ica, van a crear 1a idea de que Roma debe estar qobernada -
por personas que encarnen e1. concepto romano de .. Heroe". 

Este nuevo tipo de funciona~ios funda su capacidad directiva -
en l.a fuerza de su personal.idad y en au adecuación a l.os prototipos -
heroico•. Los puestos pÚbl.icos se conf~an a quienes tengan una perao
nal.i.dad que eat~ adecuada a l.os ya poco el.ásticos tipoa social.es pro
ducidoa por l.os •l.emento• •~tices que habf.a creado l.a aristocracia rg 
inana. 

Eacipi6n •• acl.amado por una ...asa enajenada que mitificar~a y
sacral.izar~a aua triunfos en Africa. Se l.l.ega a decl.arar que Escipi6n 
es "Divino" dado au ascand.i.ente peraona1, y por 6ata ci.rcun•tancia 11.!!, 
gar~a a infl.uir grandemente en 1a po1~tica Romana. Pero en ningún mo
mento representó una poail>1e sol.ución a l.os prob1emaa pol.~ticoa con-
cretoa del. grupo aocial. que supues·':.amente estaba representado, con el. 
que no tuvo ningún contacto, y del. que desconoc~a aua neceaidades y -
aspiraciones. 

Poaibl.emente l.a conaecuencia ext~ema de estos mecanismos ndti
cos y su inf1uencia en 1a pol.~tica romana sea el. "caudil.l.iamo" en el.
que cayó el. puebl.o romano. 

En el. momento en que el. caudil.l.o con impacto popul.ar y con un
poder arrebatador eobre ].as mul.titudes, sup1e al. tradiciona1 romano,
empieia a decl.inar el. Sol. de l.a Repúbl.ica romana, y se inicia el. pro
l.ongado crepúscul.o. 

3) .- F.dad Media: 

(9) Barrow R.H.- Op. Cit.- Pág. 44. 
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E1 hecho más visib1e durante 1a desaparición y desmembramien
to de1 Imperio Romano, fué e1 traspaso de1 poder po1ítico de 1as mi
norías romanas a 1as manos de 1as minor~as germán~cas. Traspaso que
...,pez6 a acontecer desde antes de 1a ca!da oficia1 de1 imperio Roma
no. 

una vez en ejercicio de1 poder po1~tico, 1os germanos usaron
de 61 par.a atribuirse e1 capita1: 1a tierra pasó a sus manos de he-
cho y de p1eno derecho. Esto significaba que 1a minor~a guerrera se
trane~oz:mar1a rápidamente en una aristocracia rura1 que se adueftó t2 
tal.mente de1 poder po1~tico. 

ourante esta época. 1a actividad comercia1 disminuye basta e~ 
•i desaparecer, por 1o que casi 1a 6nica forma de objetivaci6n de1 -
capita1 era 1a propuedad agr~co1a: por ~11o, 1aa minor~as conquista
dcsas absorvieron. primero, y reemp1azaron. después, a 1os antiguos
potentados como detentadores de 1a r~queza. 

De esta aristocracia van a surgir 1os sefiorea, frente a 1oe -
cua1es 1os antiguos ciudadanos descendieron a 1a categor~a de súbdi
tos. 

Quedó dicho que durante 1a Edad Media 1a actividad econ6mica
predominante fu6 1a agricu1tura, por 1o que resu1ta entonces eviden
te que 1a pob1ación que se vió más directamente afectada por 1as es
tructuras feuda1es fu6 1a campesina, y no 1a de 1as ciudades. En e1-
campo 1oe súbditos adquieren 1a categor~a de siervos, individuos que 
vivieron en condiciones sumamente precarias y miserab1ea y fueron -
tratado• en forma inhumana. Sus ob1igacione• bacia sus amos- 1os se
ftcrea ~euda1ea- eran aun1amente onerosas y desproporciona.das en re1a
ci6n con 1o precario de sus derechos. La obediencia exigida 1os imP2. 
aibi1it6 de adoptar sus propias decisiones, ~ueran patrimonia1ea o -
po1~tica•, por 1o que se cre6 una gran masa marginada de1 poder po1.! 
tico mucho mayor que en Atenas y Roma, y esta marginación 11ega a 
ser tan intensa, que hace i1usorio o ut6pico cua1quier intento de -
concreei.ón de 1a democracia. 

EXiste como factor determinante en 1a Edad Media e1 Papado y-. 
1oa sistemas y estructuras a que dió origen. E1 Papado particip6 ac
tivamente en 1a 1ucha po1~tica, eatimu1ando en todas partes a 1os -
enemi.gos de1 imperio. L1ega a formar partidos po1~ticos organizadoa
en defensa de su autoridad, como por ejemp1o, 1os c61ebres y 1itera
rios Gue1~os. 

E1 Papa y sus partidarios viv~an aterrorizados por 1a posibi-
1idad de que 11egaran a introducirse dentro de sus propias estructu
ras cuadros partidarios de1 "imperio. que socavaran su poder. Temor -
que se ve aumentado e intensificado cuando 1os grupos germánicos co
bran poder y empiezan a inf1uir en 1as estructura~ pontificins. 



La consecuencia de esto es 
tructura cerrada y 1imitada, que 
senas. Se 11ega así e1 sistema de 
1os pontrfices, l.o que sustrae a1 
de democratización interna. 
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l.a conversión de1 papado en una es 
impide l.a entrada a 1as demás per--= 
elección cerrada y secreta para ·-
pontificado de cua1quier intento -

una de 1aa características más definitivas del. espíritu Medi~ 
val. es 1a concepción de un órden universal. en el. pl.ano abstrac~o, -
porque 1a rea1idad concreta se 1e oponra en e1 ámbito fáctico. Todos 
l.os movimientos m~sticos que se producen ya desde el. sigl.o x~- y que 
son combatidos con fuerza por l.a Igl.esia, constituyen signoa del. in~ 
vitab1e fina1 a1 que ha de 11egar e1 papado como estructura po1rtica. 
El. Papado se vería 1imitado y rebasado por nuevos mol.des pol.rticos -
que se iban formando poco a poco, según nuevos esquemas impuestos -
por 1a rea1idad, pero no por p1anteamientos de 1a Fi1osof~a Po1Ltica 
tradiciona1. 

E1 Papado no fué derrotado por e1 imperio, cuyos partidarios
se habían esc1erotizado tanto como 1a Ig1esia misma en e1 afán de -
conseguir sus fines. Fueron 1os reinos naciona1es 1os que poco a po
co empezaron a rebasar1o y superar1o a1 formar nuevos sistemas de -
unidad po1rtica. 

Pero aún esta unidad se encontrar~a también en pe1igro de ser 
fragmentada y rebasada por 1os senores. Y es aquí, en 1a base de 1a
pirámide po1iárquica medieva1 donde encontrarnos a una gran masa de-
pauperizada, desconcientizada y desindividua1izada que no puede, ba
jo ninguna circunstancia, ser tomada en cuenta como factor po1~tico. 

Los individuos que formaban parte de 1os sefior!os no tienen -
ninguna opini6n definida, ni tampoco forma de hacer vaier su crite-
rio, aún en e1 caso de que 1o tuvieran. 

Los sefiorros son, durante 1a a1ta Edad Media, 1as formas poir 
ticaa que inf1uyen directamente sobre 1os núc1eos humanos. En estos= 
seftor~os es evidente, aparente y expresa 1a ausencia de toda forma -
de concretización fáctica o teórica de cua1quier principio democr&t~ 
ca. 

Es entonces cuando e1 individuo empieza a· intentar huir de1 -
mundo y busca entregarse a una vida contemp1ativa que 1o a1eje de 
cua1quier forma de inte1ectua1ismo o act~vismo y 1o conduzca a 1a -
paz, so1edad y penitencia que ambiciona. 

Es posib1e ver en esta huida de1 mundo hecha por ia gente ciar 
to sentimiento de protesta o decepción. fenómeno que se dá primero -
en 1a c1ase inte1ectua1, 1uego en 1a c1ase media y 11ega fina1mente
a ias c1ases campesinas; 1os jóvenes se sienten tentados a probar -
una vida bohemia. sin maestro y sin 1ibros. 
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Pero estas gentes no se autosegregaban para irse a un Paraiao. 
Limbo o Nirvana, estaban construyendo un nuevo juego de va1ores, una
nueva estructura que camin6 por mucho tiempo dentro de ia antigua. AE_ 
te esto, 1as viejas estructuras marginan en forma represiva a más -
gente y sienten un terror pánico ante un nuevo tipo de personas que 
se ven tranqui1as y apacib1es y no trat~n ya de a1canzar 1ae mismas 
metas que trataron de a1canzar 1as generaciones anteriores. Se hace 
aqu~ evidente y visib1e 1a marginación como una forma de to1erancia 
represiva dentro de las estructuras medieva1es. 

Nótese e1 para1e1ismo entre 1os Eremitas y monásticos y 1os -
hippies actua1es. En ambos casos se persigue 1a unidad y e1 amor en-
tre todos ."1.os hombres, se deehechan l.as i1usiones o distorsiones crea 
das por 1as abstracciones, y se busca 1a perfección de1 yo interior.::
En 1a Edad Media, a través de 1a sacral.isación, del. acetismo y 1a su
bl.imac:l.Ór•: actua1mente, mediante e1 use de1 L.S.D., u otros peicodél.i 
ces, pero en ambos casos, ese huir, ese vo1ver 1a espa1da al. mundo, =
reve1a e1 fracaso de todo intento de concretización de 1oe va1orea PQ 
i~ticos y mora1en y 1a imposibi1idad de creer en ninguno de 1os jue-= 
gos poi~ticos que ae intenten. 

ºLa revol.ución as hoy, está sucediendo en l.as ca11ea". 

Rezaba uno de 1os s1ogana hippies en 1a Universidad de ca1ifor 
nia. Si cambiamos 1a al.ocución ºca11esº por e1 tt!!rntino monasterios, -=
tendremos una imagen de 1o que representaron 1os movimientos monásti
cos y eremitisos durante 1a Edad Media. 

"Si todo esto es siquiera un p<oquel'lo ejemp1o de1 principio, 1a 
promesa del. maflana se torna verdaderamente emocionante 11 (J..O) • 

(10) Randa11 Margaret.- Loa Hippies. Expreaión de una crisis.- Bclito
ria1 Sig1o xxz. co1ecc.i6n M~nima México D.F. S99unda Edición.- -
i969.- página 83. 
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E1 Derecho de Resistencia en l.a Lucha Rel.igiosa. La Libertad
Nacional. y Rel.igiosa. Los Descubrimientos y l.a Nueva Probl.emática. -
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11.o de J.as Ideas Democráticas. Juan de Mariana. Francisco de Vito--
ria. Mart~n de Azpincueta. Domingo de Soto. Luis de Ma1ina. Juan LÓ
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INCISO ~ 

~PENSAMIENTO POLITICO-RELIGIOSO ~~SIGLO~ 

Pasado el. efl.uvio creador del. sigl.o XIII, durante e:i. sigl.o XJ:V 
empezó a decl.inar l.a concepción medieval. y fueron ag·l.uti.nándose nue
vas fuerzas cuyo proceso dial.éctico forjar~a al. mundo moderno. Desde 
el. punto de vista social., l.a estructura feudal. se hizo ineatabl.e en
virtud del. nacimiento y desarrol.l.o de una el.ase de mercaderes que de 
gener6 en burgues~a. y que desde un principio hizo causa comíin con =
l.oa soberanos frente a l.oa agitados sefforea. Desde el. punto de vista 
pol.~tico l.os nobl.es perdieron parte de su inmunidad f~aica cuando gru 
pos mejor armados hicieron insoatenibl.es sus antiguos bal.uartes. Ea-
tos ca"1bioa ofrecieron al. hombre de l.a baja Edad Media una vida rica 
en perspectivas y un panorama inmediato que apel.aba a su .inmanente -
vocación interior, que ea en úl.tJ.ma instancia el. motor del. pensamien 
to pol.~tico y fil.osófico del. aigl.o xvr. -

Hay que 4eetacar en este a~91o 1as 1uchas internas e .interna
cional.es bajo l.aa distintas vocaciones rel.igiosas y pol.~ticaa que se 
paran a l.os denodados batal.l.adores. con motivo de estas omnipresen--= 
tea turbul.encias y del. establ.ecimiento de l.as rel.igionea nacJ.onal.es,
ae l.l.ega a identificar l.a l.eal.tad y sumisión al. monarca con l.a pra-
xis de una rel.igión. como resul.tado de estas confrontacionea aumentó 
grandemente l.a posibil.idad de disturbios civil.ea ya no por caueaa r.!!. 
l.igiosas, sino por situaciones económicas y aocial.9a. 

En el. aspecto internacional. l.a situación as muy aimil.ar, l.aa
razonas pol.~ticaa y económicas se entrel.azan hasta ti:>rmar una i.ntri.n 
cada red de l.uchas y partidarismoa. Eapafta se convierte en el. cam-.::' 
peón de l.a ort:odox~a catól.ica, y aua escritores y fil.óaofoa ofJ.cia--
1.ea· tienden sobre todo a ·encontrar fundamento• doctrinal.ea que air
van de empl.azamientoa, en l.aa l.uchae ideol.ógLcaa con el. prot .. tantL.!! 
mo. 

z.os proteatantea son mucho nás agresivo• y radical.ea en e1 -
curso de l.as controversias~ Buscan teor1aa que fundamenten l.a resjA
tencia a l.oa gobiernos cat61.icos, en Francia, EscocLa y P•~••• a.jos, 
con este fin se manejan ideas como l.a tradición conatante de l.a doc
trina del. derecho natural. y su identificación con ia vol.untad de - -
Dio• interpretada a través de ia razón humana y ioa dict•dos de con
cLencia, concl.uyéndose que ea necesario adeeuar ia conducta pol.~tic• 
a l.oa poatul.adoa de esta l.ey. se presenta actua1izad• l.a teorL• d• -
un pacto entre ·~ pr!ncipa y el. puebl.o, y se procl.ama que aL el. 90-
bernante se col.oca por encima de toda l.ey o de l.a vol.untad divLna, -
-aquí io util.Lzab1e de l.a teor!a,- l.os aul>ditos quedan hacia él. deao 
bl.igadoa y pueden incl.uso decl.ararse partidarios de otro Estado que"".'." 

-·"~ . 
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acate 1os dictados de Dios. 

E1 triunfo de 1as rebe1ionea de 1os Pa~aes Bajos ejerce una
notoria inf1uencia en e1 desarro11o de1 pensamiento po1Ltico. Las -
tendencias contra e1 abso1utismo se reúnen hasta tener rea1idad a1-
proponer y cási imponer ei fomento de ia iibertad naciona1 y re1i-
giosa. se p1antea e1 principio de ia independ~ncia naciona11 de --
gran importancia en esta época y en 1os afias subsecuentes, se pro-
porciona una expresión adecuada a 1as ideas de to1erancia re1igiosa 
y se proc1ama con insistencia 1a autonom~a 1oca1. 

E1 renacimiento de1 espíritu c1áAico de1 paganismo se opono
también a 1a rígida cu1tura ec1esiáatica. E1 nuevo mundo ofrece aai 
10 y esperanza para 1os disidentes de 1os grupos re1igiosos, y un =
campo abierto a 1a actividad de 1os misioneros. Las co1onias no so-
1o nutren a 1a Metrópo1i, sino que constituyen experimentos de orga 
nización social y re1igiosa. Esto tiene que debilitar 1a creencia -=: 
tradicional en ia inmutabilidad de los principios re1igioaos. 

Las transformaciones que se suceden en e1 mundo contrihuyen
también a producir ei cambio de ia monarquLa feudai a 1os Estados -
Naciona1es modernos. E1 paso de un régimen esencial.mente agr1co1a a 
una cu1tura incipientemente industria1, y 1a importancia progresiva 
y abaorvente de1 sistema monetario ocasionado por e1 f1ujo de 1os -
meta1ea preciosos, habi1itan a 1os reyes para prescindir de 1os no
b1es feuda1es que se ven desplazados como sostenedores de un ré9i-
men. 

Los descubrimientos, y ias consecuencias que siguieron a es
tos hechos, plantean nuevos prob1emas en 1a esfera da1 pensamiento
po1Ltico. se presta atención a una serie de cuostionea como e1 dere 
cho de sujeción a 1a esc1avituél a ios habitantes de 1as tierras c:oñ 
quistadas, y 1a reiación entre 1os puebios civi1izadoa y ioa pueb1oa 
incu1tos. 

La extrema y definitiva importancia de estos hechos no podLa 
aer desatendida por l.os pensadores de1 sigl.o XVI, se abr1a pues, 
más al.1á del. mar oceéÍno,. todo un mundo de pensamientos,. y "todo fué 
posibl.a en el. nuevo mundo como l.a creencia en el. Dorado y, en una -
fuente de juventud". (11) 

A pesar de que 1a tendencia genera1 hacia ei absol.utiamo fue 
sostenida y amparada por 1a doctrina de1 derecho divino de 1os reyes 

(11) Gete11 Raymond G.
Nacional..- México, 
gina 274. 

"Historia de las Ideas Po1.{:ticaa ".- Editora
D. F.- segunda Edición.- 1967.- 't'omo x. pág-
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y por 1as ensenanzas de 1as ig1esias naciona1es. se presentaron en
sentido contrario a1gunos p1anteamientos dirigidos hacia 1a monar-
qu~a 1imitada y 1a 1ibertad individua1. Erasmo escribe con despre-
cio sobre 1a monarquía hereditaria y e1 supuesto va1or de 1as inst~ 
tucionee representativas: Lutero habl.a de un contrato entre e1 pr~n 
cipe y 1os Súbditos en el. que estatuya expresamente e1 derecho del.
pueb1o de resistir 1a opresión: y ca1vino ve 1a posibi1idad de opo
nerse a un pr~ncipe no creyente. 

Durante 1as guerras civi1es en Francia. Escocia y 1os PaJ:ses 
Bajos, aparece ya un sistema de ideas antimonárquicas que tienen co 
mo oi::J:gen el. deseo de 1os cal.,rinj.stas de oponerse a l.os gobiernos = 
cató1icos. Pero cuando el. protestante Enrique de Navarra l.l.ega a -
ser heredero del. trono francés_ son l.os escritores cató1icos quie-
nea preconizan el. tiranicidio y aventajan a l.os cal.viniatas en l.as
tendencias democratizantes. 

Tanto l.as organizaciones rel.igioeas catól.icas como l.as ca1vi 
nietas, que cuando estaban en e1 poder preconizaban e1 mas cerrado~ 
abso1utismo. en l.as 1uchas constantes para mantener au propia super 
vivencia e independencia opusieron un continuo va11adar a1 abso1u-= 
tismo de1 cont~incante y desarro11aron teor~aa que contuvieron ya 
pl.anteamientoa democráticos. 

Loa avances de1 protestantismo hicieron necesaria 1a convoca 
toria a un concil.io generai de 1a ig1esia Cató1ica que se cal.ebró = 
en Trente, de 1542 a 1563. La fina1idad principa1 de estas reunio-
nes estriba en buscar argumentos unitarios que oponer a 1aa críti-
cas protestantes, y adoptar normas que aseguren 1a integridad de 1a 
Iq1esia cat61ica, y disminuyan 1a corrupción de1 c1ero. 

En estos momentos San Ignacio de Loyo1a funda 1a compaft~a de 
Jesús, que desempefta un pape1 de capita1 importancia en e1 movimien 
to de contrarreforma. con esta orden a1 catol.iciemo se convierte d8 
nuevo en una doctrina agresiva y pragmática. Loa Jesuitas toman par 

.te activa en 1os aná1isis po1~ticos fundamentando siempre e1 punto~ 
de vista catól.ico. Reviven_ en termines general.es, e1 peneamiento -
de l.a esco1ástica, y en l.as discuciones parten de1 anál.iais de San
to Tomás. se oponen a 1a idea de1 derecho divino rle 1cs reyes, y -
p1antean el. d.erecho de resistencia frente a l.os gobernantes. P1an-
tean ante 1a Jurisdicción ec1eeiástica que proced~ de Dios, 1a Ju-
risdicci6n civi1 que es de origen mundano. De acuerdo con e11o e1 -
Eatado será viaua1izado como una organizac~ón eaencia1mente humana
que cump1e fines tempora1es, 1o que •e opone a 1a concepci6n tradi
ciona1 de1 medioevo que une a 1a Iq1eaia y a1 Estado en una so1a 
idea. 

A pesar de que 1os Jesuita•. eapecia1mente 1os eapafto1es. d~ 
jaron de 1ado 1a idea de dominaci6n univerea1 de 1á Ig1esia. a~ con-
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cibieron ai mundo cristiano como una co1ectividad sujeta a una iegis 
1ación de mayor jerarqu~a que e1 derecho nacional.. El. derecho natu-= 
ral. que contiene intr~nsecamente 1os principios de 1a justicia, y -
que se identificó con el. Jus Gentium de 1os romanos, constituye, se
gún e1 pensamiento jesu~tico, un sistema universal. que ob1iga a to-
dos ios hombres. 

Uno de 1os escritores que más influencia tiene por estos aftos 
es e1 cardenal. jesuita francés Roberto .Bel.l.armino. En sus "Disputa-
tiene", y en el. "Trac:tus de Potestate sumni Pontificia in Rebus --
Temporá.1.ibus 11

, considera l.as posibi1.idades de l.as distintas formas -
de gobierno, pero el. análisis tiene un objetivo fundamental. que es -
justificar l.a monarqú~a absol.utista dentro del. seno mismo de l.a rgl.e 
aia catóiica. · -

Se opone expresamente a ia inciinación aristocr&tica de caivi 
no, aduciendo que si bien 1as ideas de P1atón en favor de 1a aristo::
cracia tienen ap1icación en 1as circunstancias de tiempo y 1ugar en
que 1as manifestó, esto es,. en ia ciudad estado, es ya inap1icab1e a 
un Estado Naciona1, en 1os que e1 número de habitantes ea mucho ma-
yor, y 1a infraestructura es distinta. se planteaba ya desde esta -
época 1a inpoaibiiidad de 11evar a 1a práctica teorías que no toman
en cuenta e1 factor del crecimiento de 1a población como mutante de-
1a infraestructura. 

según é1, 1a monarqu~a absoluta es 1a mejor forma de gobierno 
en teor~a, pero sucede que como 1a naturaleza humana es cambiante y
corruptib1e, en 1a práctica se hace necesario oponer limitaciones a1 
gob~erno temporal mediante 1a existencia de instituciones que repre
senten ia voiuntad dei puebio. 

La fuente de 1a autoridad se encuentra en el. puebl.o, de J.a -
que emana el. poder de 1os gobernantes mediante un acto de1egatorio. 

Ei escocés catóiico Gui11ermo serc1ay (1546-1608) se opone -
tanto a 1as doctrinas antimonárquicas de J.os cal.vinistas como a J.as
jesuíticas en favor de1 papa. Afirma que J.a autoridad temporal. des-
cansa en ia soberanía del. puebl.o: piensa que J.as doctrinas antimonár 
quic:as conducen a J.a anarqu.ta -entendiendo el. térmi.no como sin~nímo= 
da desorden- y que 1a única garantía para e1 sostenimiento de 1as -
instituciones ee encuentra en J.a autoridad absol.uta del. Rey. 

Adam Biackwod (iS39-issi), de 1a misma naciona1idad e ideas -
rel.igioaas que el. anterior, en "De Vincul.o Rel.igionís et Zmperii 11 y
en ia "Apoiogía pro Regibus" cissi) • se opone a todo p1anteamiento -
antimonárquico y rechaza enf&ticamente ei derecho de resistencia. 

De ia 1iteratura bugonot~. ia obra mae importante es "Vindi·-
ciae contra T.iranoa ", escrita· por un autor anónimo. Se presenta 1a -
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r.e1ación entre e1 Rey y e1 pueb1o como una re1ación contractua1. E1-
pueb1o ha de1egado en e1 rey e1 poder que origina1mente ten~a. pero
ia de1egación quedará inva1idada en cuanto e1 de1egante se incorfor
me con e1 uso que de1 poder hace e1 de1egatorio. Igua1mente e1 dere
cho hereditario se basa en esta de1egación. Si e1 rey oe convierte -
en ma1 gobernante y se a1eja de1 bien y 1a rectitud, e1 pueb1o no e~ 
tá ya ob1igado a obedecer1e, y puede ejercer 1eg~timamente e1 dere-
cho de resistencia, por 1o que de ninguna manera son 1os súbdi~oB --
1os que existen para e1 gobie:r;no, sino a 1a inversa. Se encuentran -
aquL p2anteamientos que a través de Locke recogerán 1os tratadistaS
a1 hacer profesión de fe' democrática durante 1as revo1uciones ameri
cana y francesa. 

Aún no aparecen en esta obra 1os derechos popu1ares en e1 sen 
tído de derechos indiv~dua1es de1 ciudadano, aunque en forma tácita~ 
se esbo2an ya en a1gunos p1anteamientos de1 autor. Se dice que e1 po 
der de1 Estado nótese 1o t~cnic~ y novedoso de1 t~rmino procede de1= 
pueb1o, s~ bien se incorpora a 1os seftores feuda1es, qUienes hacen -
part1cipe de esto a1 rey, por 1o que conservan siempre y en todo mo
mento 1a facu1tad de deponer a1 monarca. Este pianteamiento nos hace 
pensar que el. 1ibro no tuvo por objetivo fundamenta1 estab1ecer .:i.deai·s 
democráticas o de 1ibertad individua1, sino restaurar ios privil.e- -
gios y 1ibertades de 1os ya decadentes seftores feuda1es. 

Las "Vindícae" describen un segundo contrato, que junto al. -
primero que une a1 rey con e1 pueb1o, unirá a esas dos partes con Di.os, 

y cuando e1 rey traiciona a l.a '"Verdadera" re1igi.ón, rompe el. pacto, 
y en este caso ia subievación es incl.uso un deber re1ig~oso. 

Juan A1tusi.o, cal.vinista riguroso, rechaza en su ºPol.~tj.ca 11 
6 -

pub1icada en 1603, e1 abso1utismo, y se mueve en ei ámbito de ias -
teor~as contractua1iatas. La soberanLa reposa en ei pueb1o, que no -
puede de1egar1a permanentemente ni en una persona ni en un grupo. H.!!, 
ce hincapié a1 eatab1ecer que 1a mejor manera de gobierno es 1a dl!llll!;! 
cracia directa de 1as asamb1eaa popu1area, pero como este tipo de d.!!_ 
mocracia no es ya factib1e, dado e1 número de habitantes, recomienda 
organizar e1 Estado como una Federación de comunidades aut6nomaa. 

HUgo oe Groot, mejor conocido bajo e1 caste11anizado nombre 
de Gr.ocio, caiviniata ho1andés, construyó una teor~a·de1 Estado Lai
ca. Zguai que suárez, encuentra su fundamento en ia ex~stencia de1 -
Derecho natura1. con .una gran inf1uencia de 1oa estoicos, Grecia de
creta que e1 hombre es un ser socia1 por estar instintivamente inc1i 
nado a 1a sociabi1idad, y esta caracter~stica esencia1 de1 hombre eii 
ei or~gen de1 Derecho natura1 que regu1a 1as re1aciones entre 1oa :ln 
dividuos, y en aste Derecho va a encontrar ciertos principios india::
pensab1es para 1a existencia da 1as sociedades, principios ya con un 
hondo con~enido burgués, como son 1a protecci6n de 1a propiedad. 1a
observancia de 1os contratos, y 1a reparación de1 dafto civi1. 

'-.. 
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! 
se define e1 Estado como una sociedad perfecta de hombres 1i

bres que tiene por objeto 1a consecución del. bien comdn. En cuanto a 
1os or~genes de1 Estado, comb~na sus argumentos estóicos c~n p1an-
team.ientos aristotél.icos. Así, 1a sociabil.idad eseneia1 del. hombre-
1o 11eva a suscribir e1 pacto soc~ai, pero no concede gran importan
cia a1 pacto, pues para él. es c1arísima y evidente 1a prioridad de1-
J.nd~viduo sobre e1 Estado, por estar así estab1ecído en e1 Derecho -
natural.. 

l 
j 

Tanto A1tusio como Grocio provienen de ia escue1a caivinista, 
y en oposición a ios hugonotes franceses de origen feuda1, defienden 
principios democrático-burgueses. Los jesuitas también se inc1inan -
por estos argumentos. pero en e1 ca1vinísmo es mucho más evidente e-
1.ntenso ai víncu1o de esta doctrina con 1os círcuios burgueses en ~
eurqimiento. Desarro11an 1os aaivinistas ideas opuestas a 1as de1 ca 
toi~cismo medieva1, formu1ando teorías que conside~aban 1a posesión~ 
de l.os bienes materia1es, e1 enriquecimiento y l.a percepción de inte 
reses, no s61o como a1go no opuesto a 1a mora1 re1igiosa, sino inc1Ü 
so como a1go sabio. bueno y vírtuoso. La gracia de Dios. en ia teo-=
r~a ea1vinista, iiega a medirse con ei éxito eomerciai. ia enajena-
c.i.ón económica del. naciente capital.ismo recibe de l.as doctrinas cal..-
v~nistas su sanción rel.ígiosa. 

Por su parte, tanto l.a igl.esia catól.ica como l.a l.uterana hacen 
concesiones de ~ndol.e pol.~tiea a estas teor~as para impedir que l.a -
burgues~a naciona1 de a1gunos países se entregue a1 ca1vin1smo 1 ra-
c~ona1izando o buscando 1a expiación de1 pecado de acumu1ar ia rique 
za por l.a riqueza misma. -

E1 cal.vinismo, con el. desarrol.l.o de l.as ideas precapita1istas 
que se propagan rápidamente pcr ~oda Europa, encontrdndo siempre un
receptáeuio adecuado en 1as condiciones economico-socia1es, y con 1a 
promoción de l.a burguesLa, 1a acumul.ación de1 capital. y l.a economía
de empresa abre muchos más senderos a 1a democracia que todos 1os e!!. 
critos sobre l.a Libertad, y el. derecho de resistencia. · 

Esto es, e1 ca1vínismo no sóio produce cambios adjet~vos SUP.!!, 

restructura1es, sino que consc~ente o inconscientemente tiende a ia
producción de cambios sustantivos infraestructural.es. 

La contrarreforma representa una aportación no menor que e1 -
protestantismo. La posición adoptada por 1os cató1ieos está inf1uída 
por 1as necesidades de 2a po1~tica internacional. ecl.esiástica. L<>s -
jesuitas acentuaron e1 carácter l.aico o secul.ar de1 Estado, esto mo
tivado por el. deseo de mantener un abso1utismo papal. sin conceder a-
1os pr~ncipés l.as mismas facu1tades. Así, suárez afirma sus teorLas
popu1ar~stas ntáa que con e1 objeto de democratizar 1as estructuras,~ 
para mantener al. rey en subordinación con respecto a1 dominio espirA 
tua1, ya que e1 monarca debe rendir cuentas a1 pueb1o y a nios, este 
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ú1timo representado por e1 Papa que de ninguna manera tiene ob1iga-
ción de ningún tipo con 1a base popu1ar. Pero e1 1aicismo y 1a secu-
1arizac~ón acarrea p1anteamientos democráticos, si e1 pr~ncipe debe -
estar sujeto además de Dios a otra potestad esta tiene que ser 1a P2 
testad popu1ar. As~, e1 Jesuita españo1 Junn de Mariana expone, en -
"De rege et regís ínstitutione", que e1 Estado es un fenómeno tota1-
mente 1a~co: ei poder rea1 descansa en un conven~o tácito con e1 Pu.!!. 
b1o, representado por 1as Cortes, que pueden-reformar 1as 1eyes, 1o
autorice o no ei monarca, y pueden 1~citamente derrocar1o cuando 1as 
vio1a. Mariana basa con un cr1terio ana1Ltico e1 origen de 1as ieyes 
y de1 Estado en 1a ~parición de 1a propiedad. va tan 1ejos Mariana
en su reacción contra ei abso1utismo, que como antes io hab~a hecho
JUan de sa1isbury, "décl.ara 1íc.i.to y honrado dar muerte a1 tirano. 

De importancia en e1 movimiento cató1ico espanoi es ia f1qura 
de FrancJ.sco de Vitoria, para quien e1 poder es un hecho necesaria-
mente concomitante con 1a organización de 1a soc~edad. De 1as formas 
de gobierno opta por ia monarquLa moderada. E1 poder públ.ico procede 
de Dios, no só1o por cuanto deriva dei oerecho natura1, sino porque
Dios 11':> hecho a1 hombre de tal. manera que si no es en sociedad, y por 
ende sin aut-.oridad, no podría v.i.vir. La 1imitac.i.ón a1 peder, pues, 
será el. grupo socia1 mismo. 

Martín de Azpincueta expresa que ei re~no no es de1 rey, sino 
de l.a comunidad, l.a cual. es l.a propietaria de 1a misma potestad re-
gia de la que no puede desprenderse. 

Domingo de Soto en su ".Xnsti.tutia et .i.ureº, niega que tanto 
e1 pontífice como el. emperador puedan ser seflores de todo el. orbe, 
ya que todo poder tiene 1ím.i.te ante Dios y ante 1os hombres. 

Luis de Mo1ina en aus "Se.is l.ibroa de 1a JU•ticia y el. oeorecho ". 
crítica l.as tesis contractua1.i.stas a1 decl.arar que sería necesario -
interrogar a tódo e1 nacido con posterioridad a1 pacto si consiente
º nó que e1 Estado tenga potestad sobre él., ya que de otro modo se -
1e estaría ob1.i.gándo a observar un pacto por é1 no suscrito ni acep
tado. 

si se quiere sintetizar el. pensamiento pol.Ltico espaftoi dei -
sig1o XVI, es necesbrio tomar en caenta 1a idea de1 Eatado como una~ 
unidad orgánica. y de1 poder regio como oficio. E1 prLncipe no está
frente a 1a sociedad, sino en e11a, y tiene por función 1l.evar el. -
bien común hacia l.os súbditos. 

JUan Lépez de Pa1acioa Rubios mantiene 1a versión de 1a Xgie
sia como cuerpo místico de todos l.os cristianos en e1 que son varían 
tes 1as personas, siendo invariab1e 1a f6 • .En resúman. reauJ.ta sost9 
nedor del. poder de1 pontífice aún en mater~aa temporal.es, y en otra::' 
parte intenta hacer ver a 1os .i.ndLgenas de Am6rica ia potestad que -
el. Papa ha concedido sobre e11oa a 1os reyes de caat111a • 

. ·"'\.::..- ·¿.~-: ... ·; --', : 
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AJ,onao de castril.1.o, en su "Tractado de Repúbl.ica con otras -
Historias y Antigüedades", defiende l.a tésis del. poder moderado, CO!!. 

tra cua.l.quier absol.utismo. Toda organización parte de l.a fa~i1ia y -
encuentra en 1a comunidad po1ítica su más al.ta expresión. No ha~r otra 
obediencia justa que l.a de 1os hijos a l.os padres, toda otra obedie.!! 
cia es de por suyo injusta. porque todos nacemos l.ibres e igua1es. -
Es ya bastante penoso tener que obedecer a al.guíen comb para no po-
der exigir.l.e cuentas de porque habremos de obedecer2e; esto, además 
de que todos l.os que mandan y l.os que obedecen deben dar cuentas de
su conducta ai ciel.o. 

Fray Pabl.o de León, frail.e dominico, en l.a ºGuía del. ciel.o ", -
de l.533, parte del. principio de l.a hermandad cristiana: pide una re
forma de 1a Igiesia y se opone a 1a mendicidad, a1 decir que ei Est~ 
do debe proveer de ta1 manera que no haya hombre que mendigue. Ataca 
1a riqueza desaforada y pide que el Estado mande repartir entre 1os
menesterosos cuanto sobra de 1os ricos. se ve en este dominico una -
c1ar~sima percepción del diáfano socialismo monaca1 cristiano de 1os 
primeros siglos: actua1iza e1 viejo cristianismo y deja un testirno-
nio de 1os p1anteamientos cánd~dos, puros y sub1imes de la fé cristi~ 
na. 

Fernando vázquez de Menchaca, cuyas ºControversias" abordan·
temas sobre 1as relaciones de 1os súbditos con los gobernantes. ha-
ce nacer 1a sociedad de las propias necesidades vitales, y 1o po1~tb 
co se caracteriza por e1 fenómeno de poder que ea fundamento de todo 
grupo organizado bajo derecho. Ei fin de ia comunidad es prestar ut.!_ 
1idad a cada uno de 1os ciudadanos y no a las necesidades de1 prínci 
pe. El poder, entonces, se estatuye en cuanto a su forma por la vo-=-
1untad de 1os súbditos, pero esta vo1untad·nace de la Natura1eza mis 
ma,. o sea de Dios. gobernador primero de toda ·sociedad. La comunidad 
una vez creada debe servir a sus miembros en forma ta1 que nadie de
be ser sacrificado a e11a. si a a1guien 1e interesa que 1a repúb1ica 
subsista es só1o por su propio provecho. 

Francisco suárez desenvue1ve 1a doctrina tomista. su pensa- -
miento no difiere en 1o esencia1 de1 que desarro11ara santo TOmás en 
el. si91o XIII, aunque en suárez se aprecia una posición más fija con 
respecto a loa prob1emas po1Íticos en concreto, por otra parte, sus
innovacionea tanto sistemáticas como substanciales nos hacen colocar 
1o dentro dei desarroiio típico dei pensamiento juricopoiítico de 1~ 
Edad Moderna. 

suárez parte dei pensamiento de ·que ia naturaieza dei hombre
es aociai, esto ea, 1a sociabiiidad es un hecho naturai de 1a vida -
humana,. y es además algo acorde con ia ra2ón. La autoridad es a1go -
connatura1 a 1a sociedad po1ítica, como algo propio y consubstancial 
a1 concepto de 1o social,. no como consecuencia de 1a corrt1pción o 
de1 pecado originai. Ea decir, ia autoridad como poder coercitivo --
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responde a una exigencia de 1a 1ey natura1. 

En 1a comunidad perfecta es necesaria 1a potestad púb1ica a-
1a que pertenece e1 deber de intentar e1 bien común, de donde reau~ 
ta 1a necesidad de gobernantes honestos, ya que 1os hombres no son-
9obernados de inmediato por Dios. Aquí suárez esboza con bastante -
c1aridad 1a idea de que el poder radica·en 1a propia cOmunidad. To
dos los hombres nacen libres, y por 1o tanto ninguno tiene jurisdi~ 
ción sobre otro, por 1o que e1 poder público no puede residir en --
~ninguna persona individual, pero tampoco puede res~dir en todos, 
por que nadie puede adqu~rir 1o que no tiene juntándose con semeja!!_ 
tea que también carecen de e11o. Luego entonces, habrá de ha11arse
en 1a comunidad, en e1 todo social, que no es 1o mismo que 1a simple 
auma de individuos, sino a1go con un nuevo ser mora1, por 1o que e1 
poder púb1ico es a1go propio de 1a persona1idad de1 Estado, no de -
1a suma de personas individuales. 

E1 fenómeno de autoridad no surge hasta qu~ 1os hombres se -
reunen en una comunidad y se unen po1íticamente. Aquí encontramos -
1a idea de1 contrato socia1 como acto constitutivo de 1a sociedad,
pero hay que distinguir este contrato socia1 que une a 1os hombres 
po1Íticamente y crea la sociedad, de otro llamado estrictamente po-
1~tico o de senorío que estatuye 1a forma de gobierno y designa a 
1os titulares de1 mismo. 

El pensamiento de 1os dos contratos fue aceptado por casi t2 
dos 1os autores de 1a F..dad Moderna c~n excepción de Hobbes, para 
quien so1o existe.e1 contrato que dá forma al gobierno. Antes de él 
so1o existe una agrupación de individuos, después ya existe 1a mo-
narqu~a. Puffendorf, por su parte, entre 1os dos contratos introdu
ce un tercero que estab1ece 1a forma de constitución. En este l.a co 
munidad actúa como persona jurídica, puesto que ya existe el contr~ 
to de comunidad que es e1 primero; en tercer 1ugar se rea1iza el cOn 
trato que determina 1a forma de gobierno, y que disue1ve a 1a comu-
nidad como ta1, pues a partir de él. solo habrá individuos y manar-
ca. 

Para suárez. ei origen del poder público, con10 de todos 1os-
. poderes, es Dios, pero no en forma inmediata, sino so1o en cuanto es -
autor de 1a 1ey natural, que es en ú1tima instancia e1 fundamento y 
la base de la comunidad, por lo que hay que reconocer que e1 poder
po1.~tico fl.uye de Dios, pero nunca como facultad otorgada a este o
a aque1 individuo, sino como elemento propio de la comunidad. Por -
•ao, cuando es alguien distinto a 1a total.idad de ell.a quien ejerce 
e1 poder. no se puede decir que 1o haya recibido inmediatam~nte de
Dioa, ~ino por espresión de la voluntad de 1os hombres, y l.os actos 
de transmisión realizados por 1a comunidad se regulan por el dere-
cbo positivo, no por el. derecho natural. que no da reg1a concreta al. 
guna, sino só1o concede ob1igatoriedad y fuerza a 1o que l.ibremcntE! 
hayan acordado 1os hombres. 
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Entre 1as formas de gobierno, monarqu~a, demoCracia, y cuan-
tas formas mixtas deriven de su combinación, 1a 1ey natura1 no ob1i
ga a el.egir ninguna. Aunque históricamente se viene usando 1a monar
qu~a, el.1o de ninguna manera supone una especia1 consagración de és
taº por e1 Derecho natura1. Pero s~ se recomienda mezc1ar a esta for
ma a1go de1 gobierno que se hace por muchos, según 1as costumbres y
necesidades. 

Sµárez, igual que Malina y Vitoria, y a diferencia de Soto -
cree que 1a persona que ocupa el. gobierno, a pesar de haber1o recib~ 
do de J.a.- comunidad, ejerce sus fac111.1.tades de un modo pleno y no como 
mandatario del. pueb1o, porque una vez trasladada 1a potestad al. rey
este se hace superior al. reino. Pero esta potestad d~l. pr~ncipe - -
tiene siempre por l.ímite el. Derecho natura1, y l.os gobernados conser 
van el. derecho de resistir activamente a1 monarca si obrara este con 
tra el. derecho natural.. En este caso puede· iniciarse l.~citamentc una 
guerra justa "(be11um justum) contra e1 monarca. Este derecho encuen
tra su fundamento en que si el. monarca deja de obrar con arregl.o al.-· 
derecho natur~l.. renace 1a soberanía popul.ar originaria. 

vázquez de covarrubias sostiene contra esta doctrina que el. -
puebl.o cuenta con el. poder 1egisl.ativo, que es una de 1as formas de-
1imitación a 1a potestad de1 monarca. 

Para Al.tusio 1a soberan~a popul.ar es intr~nseca e inmanente 
a1 puebl.o, por l.o que e1 gobierno, cua1quiera que sea su forma, debe 
obrar siempre e amo mandatario de aquél., sometido a su arbitrio y de
cisiones. Crit~ca a suárez en tanto que éste, a pesar de partir de -
1a soberanía popul.ar originaria, 11ega después a considerarl.a enaje-
nab1e. · 

La Fi1osofía Jurídica de Suárez es quizá 1a más representati
va de1 pensamiento po1ítico jesuita de1 sig1o xv:i:. a pesar de que en 
apariencia y a primera vista podr~a pensarse que l.a inf1uencia suaria 
na es m.í.nima, en 1os p1anteamientos posteriores, se puede observar -
una coincidencia y casi identidad entre a1gunas conc1usiones de 1oa-' 

~ contractual.istas y 1os p1anteamientos de Francisco Su5rez. 
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INCISO _g 

LIBERALISMO INGLES 

1.- Há1ifax. 

Inpugnac.:i.ón de los "Principios Fundamenta1esº .. c1ase Gober
nante. Equi1ibrio entre Poder y Libertad. Consentimiento de 1a Nl!, 
ción. La Democracia como Medio, no como Fin. E1 Gobierno Mixto. -
Los Partidos Po1~ticos como Estructuras Dogm6ticas Limitantes de1 
Individuo. Antecedentes de 1as Exp1icaciones Economistas del Go-
bi_erno. Inf1uencia de Hál.ifax. 

2.- Hume. 

su Escepticismo Positivista. La Obediencia como convención 
Tradicional. y el. Miedo a1 Castigo. Su Inf1uencia en el. Encic1ope
dismo. 

3 .- Locke. 

Famil.ia y Propiedad. El. Derecho Anterior a l.a Sociedad. La 
Propiedad Privada como Prototipo de l.oB Derechos Individual.es. El. 
Poder Civil Derivado de1 Poder zndividua1. Ficci6n de1 conaenti-
miento Unánime. Origen Burgués del.os Pl.ant:eamJ.ent:os de Locke. 

4.- E1 Pensamiento Continental.. 

Cr1ticas al. Gobierno de Luis XIV. oposición al. Abso1ut:iamo. 
Acogida en Francia del. Libera1ismo rng1és. Nacimiento de 1a Burgu~ 
s1a y su Enfrentamiento a 1a Nob1eza y a1 Clero. 
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- l LIBERALISMO INGLES 
1 

l 
i Durante 1a reforma re1~giosa e1 poder estata1 se hace cada 

vez más importante, dado que 1as ig1esias protestantes no a1canzan 
e1 poder de que había gozado la Iglesia Cat61ica. Este poder ili
mitado de1 que gozaban ya 1os monarcas fue visto con poco gusto -
por 1os mercaderes y comerciantes de 1a ciase media que se habían 
enriquec~do. Esto or.igir1a un movimiento l.iberal.i.sta que intenta -
1imitar 1os poderes de1 gobierno ai que se vé con receio. en tan
to interfiere 1a necesidad de expansión comercia1. E1 movimíento-
1ibera1ista se orienta hacia 1as concepciones democrát~cas basa-
das en 1os derechos de propiedad y de ~gua1dad, y en 1a consi---
guiente reducción de 1os poderes reg~os. 

E1 1ibera1ismo del siglo xvrr 1iber6 a sus corre1igLona--
rioS de 1aa tiranías po2í.t.icas. filosóficas, económicas e i.nte1e.s 
tua1es a 1as que se aferra~an ias moribundas, esc1eróticas y ya -
superadas tradiciones de1 Medieva1ismo. 

La obra fi1os~fica de Descartes dió origen a dos corrien-
tes principaies; una basada en 1a tradición raciona1ista, cuyas-
principa1es exponentes fueron Spinoza y Leibnitz, y ia otra se ha 
denominado 1iberaiismo o empirismo íngiés-Pero por proceder de un 
tronco común, en Teor~a Po1ítica. ios empiristas 1ibera1es britá
n~cos. muestran una marcada tendencia raciona1ista. 

Los representantes de éste movimiento, Há1ifax, Locke, y -
Hume, abarcan desde 1a guerra civi1 de Ing1aterra hasta e1 inicio 
de ia Revo1ución Francesa. 

Este movimiento no tuvo como finaiidad fundamenta1 e1 cam
b~o de eatructuras 1 sino más b~en dar a conocer y popu1arizar -en 
e1 sentido estricto de la pa1abra- ideas que hab1an sido ya ex--
pue•.t:as. 

La.circunstancia de haber vert~do sus intenciones human~s
ticaa en la Revo1ución Libera1 Burguesa de 1789. hace a1 empiris
mo 1iber•t1 ing1~s visib1e e inmediato para las teor1as po11ticas
modernas. 

1) .- Htli1~fax. 

Lo más aparente en ia obra de Há1ifax es 1a conc1uai6n de-

I 
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que 1os l.1amados principios genera1es no son ap1icab1es al. gobie~ 
no. Define a 1a estructura gubernamenta1 como una "cosa tosca" in 
tegrada por convenciones y compromisos. y só1o habrá dentro de -= 
e11a una que otra proposición que no sea engaftosa. 

Su escepticismo 1.o hace concluir que toda d~c1araci6n de -
principios es por 1o general "Una farsa con 1a que ee pretende e.n. 
cubrir 1a defensa de ventajas privadas o de partido ... (12) 

Así,, l.o que se considera ccxno "Principios fundamental.es" 
es eól.o aquel.l.o que 1e es úti1 y conveniente a1 grupo instal.ado 
en el. poder. 

Las l.eyee y constituciones por sí sol.as no tienen ningún 
val.ar. y sól.o son interpretadas y apl.icadas en ia forma que con-
viene al. grupo que gobierna. Por el.l.o. e1 Derecho y ei Gobierno -
dependerán en ú1tima instancia de ia inte1igencia y buena vo1un-
tad de 1os individuos que 1cs administren. 

Las abstracciones fundantes de 1as 1eyes evidentemente tie 
nen cierto va1or. pero 1as exigencias e intereses concretos son ~ 
más inmediatcs y acaban por marginar a aquei1ae. 

E1 gobierno según 1o concebía H61ifax era un asunto re1at~ 
vo a una ciase gobernante y no a una co1ectividad. E1 aspecto --
aceptab1e y práctico de1 gobierno consiste en ser un compromiso -
actuante entre poder y 1ibertad, y que puede adaptarse a cua1quier 
circunstancia. pero que a ia vez ea 1o bastante fuerte para pre-
servar 1a paz y 1a 1ibertad, y a1 mismo tiempo. amp1io en e1 gra
do necesario para no incurrir en 1a represión. 

H41ifax toma en cuenta a1 factor socio16gico Naci6n y 1o -
configura como factor rea1 de poder; estab1ece que trae e1 gobie~ 
no eat6 1a nación, y es ésta 1a que mode1a ai gobierno, y no a 1a 
~nversa. Una nación que carece de monarca sigue siendo nación, P.!!. 
ro no es posib1c concebir a un monarca sin nación. 

En este sentido, todo gobierno se ba•a en e1 consentimien
to de 1a nación. que siempre tiene e1 poder supremo de modificar-
1a constituci6n, en 1aa condiciones y formas que 1o requiera su -
propio bien. Por e11o, e1 mejor medio para dar ·forma tangib1e a -
1os deseo• de una naci6n, es un cuerpo representativo. Es necesa
rio hacer hincapié en que H61ifax consideraba a eeta estructura -

( 12) SABJ:NE GEORGE H.- "Historia de 1a Teoría Pol.ítica" .- Edito-
ria1 Fondo de Cu1tura Econ6mica.- M6xico, D. F.- Sequnda Ed-4, 
ci6n.- 1963.- pagina 383. 
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como un mero medio para alcanzar finalidades pragmáticas. Hálifax 
no considera a ia democracia como una finalidad valiosa en si mis 
ma, sino que 1e dá e1 carácter de simp1e medio mas o menos idóne~ 
para alcanzar determinados fines presumiblemente valiosos_ No se
deifica a 1a Democracia ni a ninguna de sus estructuras, sino que 
se 1es vé como meros instrumentos po1~ticos. Puede concluirse, -
pues, que 1a Democracia s61o será aceptable en la medida en que 
sea el medio adecuado para alcanzar los fines propuestos. 

Con respecto a las formas de gobierno, Há1ifax establece 
que la monarquía absoluta tiene ventajas tales como la unidad na
cional que engendra, y 1a ausencia de trabas para el poder ejecu
tivo, lo qua simplifica los prob1emas po1íticos prácticos¡ aunque 
tiene 1a enorme desventaja de destruir e1 Estado de 1ibertad. Con 
c1uye que esta forma es imposible en Inglaterra. por 1a tradici6~ 
de su país. y porque. la actividad económic~ está basada en un co
mercio que requiere un a1to grado de 1Íbertad individual. otra -
forma de gobierno quizás preferible a la monarquía sería 1a repú
blica. pero tropieza con la objeción de que tampoco se apega a --
1os deseos de 1a Naci.ón Inglesa. Por consiguiente sólo qJ..Jeda una
sa1ida. que es 1a antigua y ya discutiva fórmula aristotélica de
un gobierno mixto. 

Consideraba a los partidos po1~ticos como grupos cerrados.· 
y su natural odio a1 dogmatismo lo lleva a considerar que las co~ 
signas internas de 1os partidos y sus formas disciplinarias son -
incompatibles con ].os conceptos de libertad individual. Nótese que 
Há1ifax toca aquJ: en forma bastante directa el prob1ema de :ta ena-
jen~ción de1 individuo en e1 ejercicio de 1as actividades políti-
caa. 

H61ifax no tiene una inf 1uencia tan grande como Locke en -
J.a Fi1osof~a de la Revo1uci6n Francesa: sin embargo. su exp1ica-
ción acerca de1 gobierno como un compromiso entre poder y 1iber-
tad que reposa en e1 consentimiento naciona1. es indiscutib1emen
te uno de 1os aspectos fundamentales de 1as tP-or~as democráticas
subsiguientes. 

La posibi1idad que estab1ece Há1ifax en favor de 1a Nación, 
de modificar ias 1eyes y constituciones según sus necesidades, s~ 
r6 tomada más tarde en cuenta tanto teórica como fácticamente. A1 
•ubrayar l.a util.idad como factor omnipresente en l.os ajustes pol..1.
ticos. pone 1as bases de1 uti1itarismo tanto ético como po1~tico. 
que fué el. sistema fil.os6fico aceptado en Ingl.aterra en el. aigl.o
XVl:l:l: • 

Fina1mente. en H61ifax se encuentran ya consideraciones so 
cio1ógicas que serán recogidas por Montesquieu. se encuentra tam= 
bién un contenido economicillta que es indudab1emente un antecede.!! 
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te de 1as fundamentaciones y explicaciones econ6micaa de1 gobier
no. A1 e~tab1ecer que e1 gobierno a61o beneficia ai grupo insta1~ 
do en el poder, se encuentra en é1 un antecedente n·o muy remoto -
de a1gunos p1anteamientos marxistas. 

2.- ~-

Representa un escepticismo de tipo positivista, a1 afirmar 
que só1o debe tenerse como cierto aque11o que se puede demostrar
emp~ricamente: por e11o sostiene ia fa1sedad de ia razón y de1 D~ 
recho natura1 como principios rectores de la Teor~a Po1~tica. 

Hume critica en forma intensa e integra1 a1 raciona1iamo -
po1~tico, 1e parece artificial e1 tratar de encontrar e1 fundamen 
~o de 1as normas en meras abstracciones. como 1a Raz6n y e1 Dere-:. 
cho natura1. conceptoS que concibe como sUnp1es cony~nC~one~ ~~ 
que han sido el.evadas por ia costumbre ai rango de principio•. 

La obediencia a1 gobierno. por tanto. so1o es producto de
esas convenciones y de un instinto de sumisión derivado de una -
educaci6n apropiada a ese fin. pero sobre todo. 1os hombree obed.!! 
cen a su gobierno por miedo a1 castigo. 

La po1~tica es cuesti6n psico16gica y emotiva, y no racio
nai. de acuerdo con 1o cuai. todas 1as instituciones tienen prete~ 
sienes de va1idez re1ativaa a circunstancias cronot6picas. 

E1 escepticismo de Hume es fundamenta1-en su Fi1osof~a y -
en 1as fi1oeof1aa subsiguientes, ya que puso en duda todoa ioa v~ 
1orea de su época y demo&tró 1a auaencia de contenido de muchB•-
formas que no reau1taban ya apJ.icabl.ee. 

Rouaaeau tomar~• del. raciona1iamo aque11o que Hume entend1• 
como emociones y sentimiento•. Hume soaten~a que e1 aentJ.miento -
es mucho rmie poderoso que 1a razón. proposición exprea•mente ace.e 
tada por RouaaeaU. 

3.- LocJce. 

La cu•l.did•d princf.pal. de1 pen•ami•nto de LocJce no •• ni •u 
origina1idad ni •u erudici6n, sino l.a capacidad para reunir y po
pul.ariz•r 1o• pJ.anteamientoa fil.oa1ficoa tanto anterior•• cama ele 
au Apoca, pl.ante•mientoa que traamiti6 •l. •ig1o :XVXZZ en e1 que -
ae convirtieron en generador•• de nueva• ide••· 

La tradici6n medieval. fu6 captada por LOcJce a travez del. -
penaamiento de HooJcer y 1oa ide61ogicos con•titucion•1istaa de --
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1688. Locke entenderá al. Derecho natura.1 como una pretensión a -
unos derechos subjetivos innatos e inviol.abl.es inherentes a cada
individuo. cuyo prototipo será el. derecho a l.a propiedad. 

E1 gobierno y 1.a sociedad existen para mantener 1.os dere--
chos del. individuo, y el. caraCter inviol.abl.e de estos derechos l.i 
mita l.a autoridad tanto social. como gubernamental.. Según esto. e"i" 
derecbo posi.tivo no agrega. nada a l.as va.l.oraciones éticas de l.as
formas de conducta, l.o 6nico que hace es crear el. instrumento ne
cesario para su concresión. En el. Estado de natural.eza todo hom-
bre tiene que cuidar l.o suyo, pero su derecho a 1.o suyo y su obl._i: 
gación inherente de reopetar l.o ajeno son esencial.mente igual.es a 
].os derechos emanados de una 1egis1aci6n gubernamental.. 

De Qcuerdo con l.a tradición Medieva1. Locke no puede des1..!_ 
gar 1os conceptos de propiedad y de famil.i.a. por l.o que en su teo
ría. toda r~ferencia al derecho natura1 va necesariamente unida a 
las consideraciones sobre el origen de 1a propiedad privada. 

Locke ten~a conciencia de1 comunismo primitivo. Afirmaba 
que e1 hombre tiene un derecho natural a aquel.1o a 1o cuai ha uní 
do su trabajo. Es c1aro aquí su intento de 11egar a exp1icar ia-= 
propiedad como una consecuenc~a de la objetivización del trabajo. 
Expiica Locke: cuando el. hombre gasta su energ~a interna en ia -
producción de determinados bienes. los convierte en parte de sí -
mismo. De acuerdo con esto. Locke intenta derivar val.ar y propie
dad del. trabajo. l.o que constituye un antecedente de las primeras 
teor.t.as económicas social.istas. > 

De esta teoría de1 origen de l.a propiedad privada. conc1u
ye que el. Derecho es anterior inc1uso a 1a sociedad pr.i.rnitiva. 
que describe como un estado de Natura1eza. ya que e1 fenómeno de
ia propiedad existe aún sin pacto expreso de todos ios individuos, 
por 1o que 1a propiedad es un derecho intr.t.nsecamente uñido ai in 
dividuo mismo que él. incorpora a 1a sociedad. De ahí que no sea -
1a sociedad 1a creadora de1 Derecho. y só1o dentro de ciertos ií
mitea pueda modeiario ya que ia sociedad y ei gobierno existen P!!_ 
ra proteger 1oa derechos privados anteriores a su existencia. Es
ta expiicación dei origen de ia propiedad privada tuvo una inf1ue~ 
cía decisiva en toda ia Fiiosof1a sociai de Locke: iiega inciuao
a U••r el. concepto de propiedad donde desea hacer al.usi6n a cuai
qu~er derecho naturai. y siempre concibe a todos l.oa derechos de
rivad09 dei Derecho naturai, siguiendo ei esquema creado para ei
derecho de propiedad. La conciuaión de esto ea que ia "vida, ii-
bertad. y pa.e•:l~one•" de una persona so1o est~n l.im.itadas por ].os 
derecho• •ubjetivoa exactamente iguai de vaiiosos de otra perso-
na. 

Deapu6• da definir ioa derechos naturaies tomando como pr.Q 
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totipo a l.a propiedad. y de concepturar1os como anteriores a l.a -
sociedad, Loclce hace derivar a ésta del. consent.imiento de sus ·rn-
miembros ... Define el. poder civil. como "E1 derecho de hacer l.ey'2s -
con penas para l.a regul.ación y conservación de l.a propiedad. y de 
empl.ear l.a fuerza del. común en l.a ejecución de tal.es leyes. para
J.ograr J.a obtención del. bien públ.ico". ( J.3) 

Este poder -continúa Locke- sol.o puede originarse en el. -
consentimiento, que no necesariamente debe ser expreso. pero que
debe ser dado por cada uno de l.os individuos. porque el. poder ci
vil. no puede existir sino en l.a medida que está derivado del. dere 
cho individual. de protegerse a sí mismo y prot:.eger l.a propi.edad.::
El. poder util.izado por el. gobierno no es sino el. poder naturai de 
cada hombre puesto en manos de ia comunidad. y se justifica en -
tanto que es·mucho miie fáci1 proteger as1 1os derechoa natUraies. 
que mediante l.a acción a que cada hombre tiene derecho. 

Locke no l.l.egará a cl.arificar con exactitud que 6a 1o que
. surge de este pacto ori9ina1 por e1 cua1 1os hombres se unen: si
l.a sociedad. o el. gobierno. 

E1 individuo confía sus derechos natura1es a 1a comunidad. 
pero es obvio que ésta tiene que tener a1guna facu1tad para reci
bir tal. concesi6n de poder. m4xime que Locke consideraba a ésta -
entrega de poder como condicionada. ya que el. poder individual. sg 
1o se abandona con 1a intención de obtener una mejor protecci6n 
de l.a l.ibertad y de l.os bienes. y l.a comunidad contrae el. deber -
de asegurar l.a propiedad de cada cual.. 

Esta ficción del. pacto social. tiene que compl.etarse con ].a 
ficción m6s abstracta a6n del. consentimiento un6nime. por J.o que~ 
ae dS origen a que el. acto de una mayor1.a ungida de repreaanta--
ción. tenga exactamente 1oe mismos efectoa que un acto de toda 1• 
sociedad. 

A Locke nunca se ie ocurrió que reau1ta exactamente iguai
transmitir 1oa derechos a una peraona f.1.aica que a1 grupo soc~ai. 
y reaul.ta incl.uao mucho m6a probabl.e l.a corrupción y fa1aifica--
ción de a1go tan evanescente como "pueb1o" ºsociedad" o ºmayor.1.a ,. • 
que de una estructura tangibl.e. real. y definida. 

Locke no l.1ego a penaar en una tiran1.a ejercida por l.a ma
yor1.a. ni en l.a impoaibi1idad del. individuo de hacer va1er su pe~ 
to ante l.a sociedad. si l.a mayor1.a no se l.o permite. E•to ea. al.-

(l.3) LOCJ<E JOHN.- "Ensayo Sobre el. Gobierno civil..- Editorial. FO.!! 
do de Cul.tura Económica.- M6xico. D.F.- Primera Edici6n.
l.95S.- P6ga. 98 y 99. 



76 

individuo cede sus derechos en forma condicionada a 1a sociedad.
pero para hacer vaier esas condiciones requerirá 1a aprobación de 
una tercera persona, que es "1a mayoría 11

, que sin ser parte en e.:!_ 
ta cesi6n viene a tener más facu1tades que 1as partes mismas. 

No existe ninguna razón ni 1ógica, ni ética, ni po1ítica.
ni jur~dica. para que un individuo tenga que aceptar moda1idades
a1 ejercicio de sus derechos, por el simple hecho de que un núme
ro determinado de individuos no esté de acuerdo con é1 sobre 1a -
forma de ejercitar esos derechos. 

De esta manera 1os discursivos derechos naturales de1 indi 
viduo, terminan siendo una pura abstracción, puesto que no exist~ 
1a posibilidad fáctica de que un individuo ejercite esos de.'C'echos 
si no es con la aprobación de una mayor~a evanescente e intangi-
bl.e. 

Es importante esta crítica al pensamiento de Locke, porque 
se irá haciendo reiterativa en todas 1as abstracciones sobre la-
democracia, hasta nuestros días. 

E1 individuo y sus derechos, y en especial el de ia propi~ 
dad, co~stituyen e1 fundamento de 1a teorética de Locke, que in-
tenta ser una defensa de 1a 1ibertad individual contra la opre--
sión política. 

Las ra~ces de las ideas de Locke se encuentran en e1 desa
rro11o de la clase media, que al apropiarse del capital dará ori
gen a la burgues~a. Este grupo toma conciencia de s~. y crea sus
propias estructuras, basta llegar a oponerse a 1a nobleza gober-
nante. El. origen del. poder de esta naciente burgues1a radica en -
l.a propiedad y en l.a l.ibertad de especul.ar l.ibremente en forma c_Q 
merciai, aumentando e1 capital. En estas circunstancias era prevJ; 
sib1e el surgimiento de una serie de teor~as que se preocuparan -
por la propiedad como fuente de riqueza y como sustento de dere-
cboa. 

4.- E1 pensamiento continental. 

El. pensamiento pol.1tico de l.a segunda mitad del. aigl.o ---
XV2X •e fija en l.a• 1uchaa pol.1ticas y mil.itares de ia época de-
Luis x:a:v. E1 per1odo se caracteriza por el. predominio de l.a fuer
za en 1a direcci6n.de 1oa estados, y por l.a actitud agresiva y--
paranoide en cuanto a l.a pol.1tica exterior. 

Las condiciones de1 cont~nente no eran pues muy favorables 
para el. desarrol.l.o de l.aa teor1as pol.1ticas. Las ér1ticaa al. go-
bierno de Luía xzv que ae iniciaron en 1oa primeros tiempos de su 
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reinado no son producto del desarro11o de ningún sistema fi1os6f~ 
co-po11tico, sino de la concientización de a1gunoa grupos ante --
1os efectos del absolutismo. En las etapas más avanzadas de su --

n!inado se pueden observar algunas críticas originadas por 1a ban
carrota econ6mica producida por 1as guerras. pero estas críticas
reguerían de un sistema fi1oaófico ag1Utinante que pudiera opone~ 
se a 1as doctrinas absolutistas, y es entonces cuando empiezan a
ianzarse las primeras miradas a la filosofía de la revo1ución in
gl.esa. 

Después de la muerte de Luis XJ:V, la política represiva de 
los monarcas intensifica la concientización de la clase media, y
empieza a manifestarse cierta tendencia de ataque y conteataci6n
bac1a 1a Xg1esia y a1 Estado que encontrará a1gunaa bases en e1 -
escepticismo de Hál.ifax. Cunde el. descontento y se busca ya fren_!! 
tica, casi desesperadamente. 1a posibi1idad de un cambio. 

Las ideas po11ticas de 1os ing1eaes, y de Locke eapecia1-
mente. encuentran una estupenda acogida en Francia. Monteaqu~eu,
Vo1taire. y Mirabeau se impresionarán por e11as. Los escritos de
Locke son aceptados y asimi1ados, 1as ideas de Hwne activan y ac~ 
1eran e1 desarro11o de 1a Fi1osof1a francesa. E1 conocimiento de-

la Revo1uci6n Xng1esa y de1 sistema constituciona1 es determinante 
en e1 eatab1ecimiento de 1as bases fi1osóficas de ia revo1ución -
Francesa. De aquí en ade1ante, 1os principios de Locke pasan a -
ser rectores de 1a crítica po1~tica y soc:iai. tanto por su eenci-
11ez. como por su ductibi1idad. que 1os hac~a ap1icab1es a ia si
tuación de Francia. 

De acuerdo con ~sos principios se consideraba que 1oa go-
biernos sol.o exist1an para fometar l.a l.ibertad y el. goce de 1a -
propiedad; pcr eso. cual.quier intento de reforma po11tica deb1a -
tratar de garantizar un gob~erno responaab1e y representativo. --

·que permitiera e1 desarrol.l.o de una sociedad con l.a cual. ae rea1..!, 
zaran p1enamente y en forma preferente 1oe factores y va1orea in
dividuaies. y se permitiera 1a creaci6n y acumu1aci6n de riqueza
ª 1os particu1area. En suma. ae tend1a a una sociedad hurgue••· 

Francia era eaencia1mente feuda1 por au organización. La -
pobl.aci6n se conipon1a aproxima.Samente de veinte mi1l.onea de habi
tantes. de 1oa cual.es •6l.o 1a décima parte po•e1a 1a mitad del. t..Q 
tal. del. aue1o. y ten1an a au •ervicio a 1o• campe•ino•• en •itua
cionea semejantes a6n a 1a de 1o• antiguos aierv09. Pero entre •.!!. 
toa grupos exi•t1a ya una peque~a burguea1a que empezaba a diafr..!! 
tar de prosperidad aunque ain poseer ningún privil.egio ni aocia1 -
ni po11tico. que consideraba al. el.ero y a 1a nobl.eza como c1••••

i njuatamer1te protegidas por l.o• privi1egio• que 1e• otorgaba e1 -
gobierno del. que formaban parte. Es preci•amente esta nueva c1••• 
ia que se va a ver forta1ecida y engrandecida con 1a bancarrota 
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de1 Estado, se va adueftando primero de1 capitai y poco a poco de1 
sue1o que tenía un precio m1nimo, hasta verse convertida en un -
grupo esencialmente especulador y 11egar a ser e1 principal acre~ 
dor de1 Est"!do. 

Es evidente que esta nueva clase poderosa y duena del cap~ 
ta1 pronto va a cñocar con 1a nobleza y el clero, que representa
ban a 1as antiguas estructuras~ e1 choque se dará tanto en el ám
bito ideo16gico como en e1 físico. En el campo ideológico se bus
ca la limitación por todos los medios de las actividades del go-
bierno, se desea contar con una estructura 1ega1 que permita 1a -
libre realización de las actividades comerciales y garantice bie
nestar a los individuos. Este instrumento legal limitador de 1as
actividades estat~1es vino a ser e1 sistema constitucional tomado 
de 1as teorías ing1esas. 

Por otra parte. Lacke ofrecía un gran atractivo al consid.!!, 
rar a 1a propiedad privada como prototipo de los derechos natura-
1es. La burguesía empezaba a cobrar conciencia de sí y necesitaba 
fundamentar y asegurar e1 fenómeno social del. que emanaba su po-
der. por e11o 1a propiedad se verá considerada no como un simp1e
fen6meno social. ni como 1a objetivación de l.a rel.aci6n trabajo-e~ 
pital., sino como el. derecho natural. prototípico_ 

El enfrentamiento de l.a burguesía con el. c1ero y 1a nob1e
za trae como consecuencia que aquel.la pida un trato igual al que
se 1e dispensaba a l.as el.ases dominantes. surgen de aquí l.ss teo
r~as individualistas igual.itarias que l.levan a concluir que todos 
1os-individuos son igual.es dentro del seno de la ~ociedad. Al.u--
diendo a una igua1dad po1~tica e inmanente. no a 1a antigua igua-!_ 
dad metaf~sica de ia época medieva1. Pero esta igua1dad ser6 soio 
teórica ya Ciue del. encumbramiento de J.a burguesf.a al. poder. va a -

aurgir un grupo marginado que se opondrá en su momento ai 1ibera--
1ismo rom6ntico: el. proietariado. 
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INCISO g_. 

~ ESPIRITU !!ª- LAS LEYES. 

El. régimen feuda1 frenaba e1 desarro1.1o de .l.aa fuerzas pro
ductivas al. someter a sus eStrechos marcos 1as re1aciones de pro-
ducción. E.l campesinado, sometido a 1a explotación feuda1, no podLa 
aumentar .la producción agrícol.a a pesar de1 uso de1 arado de hie-
rro y el. desarro.l..l.o de 1a horticul.tura y vinicu.l.tura. En .l.os bur-
gos el. crecimiento de l.a productividad ~el. trabajo de .loa artesa-
nos tropezaba con el. infranqueabl.e obstácu1o de 1a reg1amentación
gremia.l.. Todo e.11.o hacía más inmediatr. y apremiante .la necesidad -
de nuevas re.l.aciones de producción. Por otra parte, el. capita1 co
mercia.l, personificado por .l.os mercaderes, empieza a someter a l.a
producción de 1.os campesinos y de l.os artesanos a.l. comprar con re- ' 
gu.l.aridad 1aG mercancías de .l.os pequeftos productores1 suministrar
iea materias primas y preatar.l.es dinero; así comienza a crecer e.l.
poder dei dinero y ios seffores feuda1es empiezan a pasar a ia ren
ta en dinero. La supresión de.L feudaiismo se convirtió pues1 en -
una necesidad histórica. 

Durante e.L sig.l.o xvzrr Francia era un estado feuda.l.1 aunque 
empezaban ya a desarro.L..larse .Las manufacturas y el comercio1 y la
burguesía naciona1 inicia el proceso de acaparamiento de.L poder -
económico. ºEn e.L sur df3.l. país1 en Languedoc1 y en e..L este, en --
Champagne1 se desarro.L1a .l.a producción de panos; en el oeste la a.,! 
godonera. En Tours y Lyon se e.laboran tejidos de seda. En e.l. Va.L.l.e 
de.l. Somme apareció una mu.l.titud de fábricas meta.l.úrgicas. Se exten. 
d1a e.l. ccmercio interior y exterior1 Burdeos1 Marae.l..l.a1 y Nantes -
rea.l.izaban un animado comercio transoceánico1 inciusive con ios ie 
janoa paí•es co.lonial.es". (.14) -

Aei pues1 ia agonía de ias earxucturas feudaiea y ei naci-
miento de.l capit.laismo dentro de.l propio sistema deuda.l pusieron -
d~ manifiesto y agravaron iaa contradicciones de 1a aociedad1 con
tradicciones como l.os impuestos y gravámenes que depauperizaban a.l 
campesinado1 mientras que ia nob1eza feuda.l. era mantenida por ei -
gobierno sin que produjera nada. Para mantener tai situación ei g_g 
bierno aumentaba l.o• impuestos que indirectamente gravitaban en tg 

(l.4) POJCROVSJCr v.s., y otros.- "Historia de .las Ideas Po.líticaa".
Editoria.l Grija.lbo, S. A.- México, D. F. Primera Edici6n.- -
l. 966 • - •9. 205 • 
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das formas sobre 1oa grupos trabajadores. 

E1 deearro11o de 1as manufacturas y los principios de 1aa
Industr ias arruinó a 1os artesanos, que se convirtieron en obre-
ros asa1ariados. situación que abarcó también a 1os campesinos; y 
como 1os sa1arios eran bajos en re1ación con e1 trabajo y can e1-
va1or. de 1os productos. aumentó e1 poder de 1os empresarios. 

E1 pensamiento po1ítico de 1os ideó1ogos de 1a burguesía -
francesa de1 sig1o xvxxx. que buscaban 1a supresión de 1oa ya en
aste memento retrógrados p1anteamientos medieva1es, y atacaban --
1os privi1egios de 1oa grupos feuda1es, se inicia con una inconte 
nib1e impugnación de 1a Xg1esia y de 1as monarquías feuda1es, asT 
como de todas sus instit.uciones estructura1es y superestructura--
1ea. 

Enge1s ha atribuido una gran importancia a este trabajo de 
1os Encic1opediDtas franceses. En e1 inicio de su Anti-Dühring -
afirma que e11os "i1ustraron 1as cabezas para 1a revo1ución que -
había de desencadenarse" ••••• "todas 1as formas anteriores de so
ciedad y de estado, todas 1as ideas tradicionaies, fueron arrinco 
nadas en e1 desván como irraciona1es; hasta ai1í e1 mundo se ha-= 
bía dejado gobernar por puros prejuicios; todo ei pasado no mere
cía más que conmiseración y deaprecio. s6io ahora ha apuntado 1a
Aurora; en ade1ante 1a superstición, 1a injusticia, e1 privi1egio 
y 1a opresión serían deap1azados por ia verdad eterna# por ia ete~ 
na justicia, por 1a igua1dad basada en 1a natura1eza y por 1os d.!!_ 
rechos ina1ienab1es de1 hombre". 

"Hoy sabemos que aque1 reino de ia razón no era nada m4a 
que e1 reino de 1a burguesía idea1izado, que 1a justicia eterna e!!_ 
centró su realización en 1os tribuna1es de 1a burguesía# que 1a 
igua1dad desembocó en 1a igua1dad burguesa ante 1a 1ey, que como -
uno de 1os derechos de1 hombre más esenciaies ae proc111mó 1a pro-
piedad burguesa". (15) 

Estos fenómenos y cricunatancias infrae•tructLara1ea reque-
rían un sistema fi1osófico-po1ítico omnicomprenaivo y amniva1ente. 
Quizá por e11o Montesquieu deaeaba que su obra fueae ap1icada a 1a 
mayor diveraidad posib1e de circunatanciaa, pero paradójicamente -
toda au obra eata hecha t'11118ndo camo pa~IÚnetro a1 eatado de 1aa C.§! 

saa en Francia. 

(iS) EHGELS FEDERXCO.- Anti DUhring.- Editoria1 Grija1bo.- México, 
D. F. Quinta Edición.- 1964.- p&g. 4. 
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Representa Montesquieu las mejores aspiraciones científicas 
de su época, así como sus confusiones propias e inevitabies. Eiab.Q. 
r6 un pian para estudiar ias instituciones gubernamentaies en rel.A 
ción con ei medio ambiente tanto físico como sociai, pian que exi
gía, de acuerdo con sus ambiciones, J.a comparación exhaustiva de -
instituciones en gran esca1a; pero a io J.argo de sus aseveraciones 
se observa fal.ta de exactitud tanto en el. conocimiento como en el.
pl.anteamiento de J.as comparaciones para hacer efectivo su pl.an: -
así por ejemplo, cree comprobar que ios romanos habían. sido cons-
tantemente fel.ices cuando se gobernaban de cierta manera y constaA 
temente desgraciados si J.os hacían de otra. 

EJ. espíritu de las leyes se dirigen fundamenta2mente a dos
prob1emaa que no tienen entre si rel.aci6n intrínseca: 

En primer lugar quiere deaarroiiar una teoría sociológica 
dei gobierno y del derecho, aseverando que ia estructura y factua
lizaci6n de el.los depende de condiciones y circunstancias concre-
taa en que vivan ~os grupos. 

En segundo lugar, quiere analizar las condiciones constitu
cional.es de 2as que depende la l.ibertad. 

No es fácil afirmar o negar la originalidad del proyecto de 
Monteaquieau, pero 1o definitvamente propio es la concepción monu
mental en que se proponía real.izarlo. Es evidente que revel.a gran
des e intensas infiuencias o coincidencias metodo16gicaa con Aris
tóteles y en especial. con l.os l.ibros de l.a Política en l.oa que se
estudian l.os distintos matices de l.as democracias y ol.igarquias en 
2as ciudades-estado, pero también se observan infl.uenciaa en ei ª.!!. 
pecto epistemol.ógico de l.os probiemas, pues quiere Monteequieu de_!!. 
cubrir mediante el. examen racionai de ias diversas instituciones -
vincuios 169icos y combinaciones armónicas que 1o 1l.even·a compreJ:!. 
der 1a forma fundamental., io que reveia un aito contenido aristot~ 
iico. As~ mismo, que l.aa ieyes deben adaptarse a cuaiquier varian
te de l.as circunstancias f~sicas y social.es, y qüe el. gobierno bu~ 
no so1o es bueno en este sentido re1ativo, aon conc1uaionea ya men 
cionadaa y usadas por Arist6tel.es. · -

Entre ios modernos, Bodino hab~a ya citado esas concl.usio-
nes, pero ni Aristótel.ea ni Bod:lno. habían pl.aneado l.a in-Veatiga-
ci.ón en l.o que Sabina denomina "Líneas Cósmicas". (l.6) 

(l.6) SABJ:NE GEORGE H. Op. Cit. pág. 408, Segundo párrafo. · 
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M~ntesquieu busca .1.as modi~icaciones que pueden sufrir ios
diatintos tipos de gobierno en re1ación con 1as .l.eyee, que están -
inf.l.uídaa por l.a natural.eza. Busca también .l.os principios propios
de cada gobierno que son ya inmodificab1es; así, e1 principio de -
l.a monarquía es el. despotismo, y 1as .1.eyes tienen que emanar nece
sariamente de este principio al. cual. en parte, est4n aubordi'.Iladas. 

su "Teoría del.os Gobiernos", está contenida en .l.os ocho -
primeros .l.ibros, de .1.os .l.ibros ~X a xzrr considera .l.as 1eyea desde 
e.1. punto de vista de su uti.l.idad para defender a.l. estado de una -
agresi6n exterior y de l.a posibil.idad de que sirvan para mantener
.1.a paz interior mediante .l.a protección a l.os ciudadanos en cuanto
ª su .l.ibertad y a su seguridad. De estos cinco 1ibros va a resu1-
tar 1a teoría de 1a .libertad pol.ítica garantizada por J.a distribu
ción de poderes. 

En J.os .libros xzv a XVXXZ busca casi compu.lsivamente J.as -
causas físicas de .las .leyes, y en e1 XXX bah.la de1 espíritu qene-
ra1 de cada nación que forma: re.ligión, costumbres, tradiciones, y 
gobierno y que infl.uye en J.aa constituciones nacional.es tanto como 
e1 c1ima. 

EJ. l.ibro XX inicia J.a segunda mitad de su obra. que duró -
cuatro aftas de intensa y fatigosa creación. Habl.a en eote libro de 
1as 1eyes en rel.ación con el. comercio. y poeib.lemente por e.l 1argo 
tiempo que duró 1a e1aboración de esta parte de 1a obra. de aquí -
en ade.lante se nota fal.ta de homogeneidad y da 1a impresión de que 
se trata de varias monogra~ías, así, hab1a de comercio, moneda, p.Q 
b1ación. re1igión. E1 1ibro XXV trata de 1os ámbitos a que puede -
l.1egar J.a l.egisl.ación, e.l XXVI aolJre Derecho Civil. Remano, y Dere
cho Civil. Francés y el. origen de l.as revol.ucio·nes, J.os .Libros XVXX 
y XVXII de historia de1 derecho por supuesto muy aburridos o diga
mos mejor áridos para eufemizar J.a idea, e1 XXXX aobre hermenéuti
ca jurídica y 1os doa fina1ee son de derecho feuda1. 

La Teoría de ios Gobiernos ea una de 1as partes más acaba-
das de ia obra de Monteaquieu. Quizá el. defecto más evidente en e.!!_ 
te tema, •ea au forma eatática de ver 1oa gobiernos, pues a1 hacer 
e1 aná1iaia de e11o• aa o1vida de 1a• diversas condiciones infrae.!!. 
tructuraJ.ea que ioa produjeran. J.oa contempJ.a en una forma demaai,!!. 
do abstracta que hace e1 aná1iais sumamente impreci•o. 

En au• p1anteamientoa abandona. ain exp1icar por qu,, 1a -
tradiciona1 c1a•ificaci6n tripartita de democracia. ari•tocracia y 
monarqu:S:a. por rap'1b1ica. monarqu:S:a y deapotiamo. De ••ta nueva -
c1aaificaci6n reau1ta que 1oa tres tipos de gobierno•• convierten: 
en cuatro. ya que 1a repúb1ica puede ser democrática o ariatocrátJ.. 
ca. 

91111.JOTI::CA CEN'nMC 
U N.. A. f4. 
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Es muy difícil. ver si 1a c1asificación de Montesquieu si-
gue un método o punto de vista en re1ación a1 número de .personas
que constituyan el. ~parato gubernamental., pues en este caso mona~ 
quía y despotismo quedarían identificad~s. Ahora bien, en cuanto
ª la subordinación a 1as l.eyes, una repúbl.ica puede ser tan i1e-~ 
ga.l. como un despotismo. No puede suponerse pues, que esta cl.asif..i, 
cación sea el. producto de ciertas consideraciones emotivas rel.at..!_ 
vas a l.o que consideraba el. mejor sistema para l.a Francia de su -
época. 

como l.as concl.usiones de Monteaquieu son por regla general. 
episódicas y no tienen gran rel.ación con l.o que él. quiere dar co
mo prueba de el.l.nd, es muy difícil. 11.egar a l.a concl.usión de qua
J.aa 1eyea deben ser relativas al príncipio del gobierno, o sea a
las circunstancias en que se deaarro11a la nación. E11o nos sugi,!!. 
re ~ue e1 autor quizo poner un límite a1 estudio abstracto de 1as 
instituciones políticas, pero es evidente que quiere aquí dejar -
claro que la corrupción de las 1eyea y de 1os gobiernos comienza
casi siempre por 1a de 1os principios. Esto es, cuando existen con 
tradicciones antagónicas en la infraestructura jurídico-po1ítica,
no existe medio legal de mantener en el poder a1 gobierno de que
se trate. Consideramos que ésta interpretación desde luego un tan. 
to libre y actualizada de 1as aservaciones de Montesquieu, puede
tomarse como válida, y sobre todo es aplicable para esquematizar
eatas ideas y unirlas a otras más adelante. 

Para Montesquieu la naturaleza de 1a república democrática 
es e1 pueblo, o sea el conjunto de ciudadanos. Pero este conjunto 
o esta masa aparece en dos formas opuestas y comp1ementarias. E1-
pueb1o es 11monarca 11 en tanto que hace valer su vo.1.untad, y "la v..Q. 
.l.untad. del. soberano es el. soberano mismo", pero a.l. mismo tiempo -
un. "súbditoº subordinado a esa 11 vo.luntad soberana". 

As~ pues, .l.as .l.eyes que estab1ecen e.l. derecho de aufragio
son fundamenta.l.ea en este tipo de gobierno- Además, e.l puebio p~ 
de hacer aquí todo l.o que esté en su mano hacer y sól.o aque.1..1.o -
que no pueda hacer por sí míamo .l.o hará por medio de funcionarios 
o ministros elegidos siempre por é1 mismo para esos efectos. 

Es aquí criticable que no ee explique que es "pueb.lo", pues 
l.a frase "conjunto de ciudadanos" es poco gráfica ya que no se e!!, 
tiende si ciudadano es aquei con derecho ai sufragio, o bien todo 
aquei que forme parte de1 Estado. En ei primer caso habría que -
ver qué sector tiene tales derechos, y en el. segundo, expl.icar -
ioa medios de acción directa de todo ei cong1omerado, sin minis-
tros, y 1.a forma concreta en que deben ser electos J.oe funciona-
ríos y analizar si una vez electos representan real.mente 1.a voiun.. 
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tad popul..ar o ciudadana. pues sin .estas expl.icaciones el. tipo de
gobierno democrático no puede l..l..egar a una concresi6n y se queda
en simpl.e abstracción o especul.aci6n no practicabl.e. 

En refuerzo de J.o anterior, el. propio Monteequieu sostiene 
que 11 el. puebl.o" puede el..egir como funcionario a un general. o un 
magistrado, por su prestigio o por su l.impieza y honradez, pero -
no está capacitado para conducir ningún asunto. 

Aquí se nos ocurre preguntar si un magistrado o funciona-
r io obra por sí mismo, cuál. es l.a ventaja para ''el. puebl.o" con -
el.egirl.o?, ia sol.a el.ección?. Resulta un derecho pobre, incompl.e
to e intrascendente. 

M4s adcl.ante hace una l.l.amada de atención hacia el. p~l.igro 
que corre toda democracia de convertj.rse en un gobierno de masas
º bien en una burocracia. Estab1ece que e1 pueb1o apto para el.e-
gir no es apto para darse cuenta de 1a gestión de 1os que ha el.e
gida porque tiene siempre demasiada acci6n o demasiada poca, y en 
cambio es menester siempre que 1os negocios del. Estado marchen y
marchen a su ritmo debido, ni rápido ni l.ento. Para el.1o se re--
quiere capacidad de obrar,. y no hay que al.vedar que "con cien mil. 
brazos l.o derriba todo". 

Lo anterior se compl.ementa cuando el. autor al.ude al. probl..!!, 
ma de l.a densidad de l.a pobl.ación, pues recomienda para l.a demo-
cracia un reducido número de habitantes a 1a par que un reducido
territorio, pues el. bien común en una gran repúbl.ica, se dil.uye -
por el. infl.ujo-de 1oe grupos o fortunas particu1aree: en cambio,
en l.ae pequeftaa repúbl.icas, el. inceréa y sentido común eatán más
cercanos a cada ciudadano y estas condiciones son favorabl.es al. -
mantenimiento del. principio de 1a democracia. 

El. motor, l.o que pone en movimiento y hace obrar a· 1a dem.!2, 
craci.a, e.stO es, su "principio", radica en 1a ºvirtud". Este con
cepto usado por Monteaquieu tiene antecedentes en Arist6te1es y -
en Maquiave.l.o. Para el. primero 1a virtud radica en e.l. sentimien
to de unión, de renuncia de cada ciudadano en beneficio de.l. esta
do, y para e1 f1orentino 1a virtud ea 1a facu1tad o faci1idad de1 
gobernante para illlponer su vo.l.untad ain herir 1a de 1oa goberna-
do•; Para Monte•quieu 1a virtud puede entenderse como 1a vo1untad 
de ejecutar 1a• 1ey••• y ea vita1 esta vo1untad en 1a democracia
porque eate ea ei gobierno de.l. mayor número -no de una c.l.a•a o -
qrupo- y si en este qobierno no •• ejecutan 1a• 1ey••• 1• corrup
ci6n, entone••· abarca a 1a mayor~a y •i 1a cor:rupci6n •• de 1a 
mayor~a da1 estado ya perdido, mientras qu~ en una monarqu~a •• 
~&ci1 para e1 monarca correqir e1 :rumbo de 1o• actea deavi•do•. 
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Daapu6a Monteaquieu, aL iguaL que PLat6n, sanciona en La d.2. 
~ocracia eLemento• enajenantes, pues a~i~a que eL gobierno demo-
cr&tico tiene necesidad de La omnipotencia de La educación para i!!!. 
p~i.mir a 1oa n~ftoa ei renunciamiento de sí mismo. y ei amo~ a ias
Leyes y a La patria. 

Con estoa e1ementos enajenantes y deaper$onaiizantes ia de
mocxacia de Montesquieu asume rasqos prop~os de réq~men totaiita-
X i.o .. 

La iguaLdad y La frugaLidad, asimismo, forman parte de La -
esencia de La democracia• es necesario ~~tirpar todo deseo de·1ujo, 
pues eato con11eva a que se atiendan Loe intereses particu1ares, -
iguaL que eucedi6 a Loe r01nanoe. Aquí ae nos antoja, qui~á muy ar
b~tra~iamente, encontrar ataques a ~o• pxocesos de aburguesamiento .. 
Y eLementos propios de Lo que hoy 1Lamaríamos sociaL - democracia • 

21 concepto de repúbLica aristocrática ana1izado por Monte!!_ 
quieu no tiene hoy máa que un interés histórico. pero en au época
Venec~a y Po~on~a of~ec~an una concresión de ese tipo de gobierno. 

\ 
EL poder soberano en este tipo de repúb1icaa no está como

•n l.• demo<::ra.ci.a en 11\anos del. "puebl.oº en au conjunto t si.no en un 
sol.o grupo de personas. Kientras más ampl.io ea este grupo más se 
aproxi.lfta La rep~l.i.ca aristocrática a La democrática. La mejor -
ax~stocraoia _eacz~be Montesquieu- es aque~ia en que 1a parte dei 
puebl.o que no participa deL poder es t.an pequeña y tan pobre que
ia parte dominante no tiene interés en oprimirl.a. 
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Es interesante h~cer notar que aqu~ Montesquieu entiende -
por democracia La participación total. de l.os habitantes de1 país 
pues si l.l.ega a existir un grupo que no participe por "pequeño y -
pobx:eº que sea_ se está en preaenci.a de una ari.stoc:.raci.a ampii..a, -
pero aristocracia a1 fin, concl.usi.6n que hace harto difícil. La rea 
Li~aci6n de una desnocraci.a en este sentido. 

En s~ntesis, ia aristocracia es para Montesquieu exactamen
t• l..o mi.amo que una democx-aci..a E5Ól.o q\:¡.e numEari.ca1nente má.s restri.n-
9iéla. 

Pero también cambian Los principios, pues en l.a repúbl.ica -
e.rist.ocrática ei principio no nabí.a ya l.a virtud, si.no el."eapí.rit.u 
de modere.ci.6n". N6t.eae que aquí. el. princ.lpio está refes::ido a Loa -
9obernant.es y no como en l.a democracia a gobernantes y gobernadoa
por igua1. Este espis::.i.t.u pues, aupLe a l.a vix:tud que no ae dl!i fa-
cil.mente en donde hay fortunas des~gual.es, l.o que es inherente a -
l.a ar~stoc~acia. AquL encontxamos ~actores econárn~coa cotno d~at~n
t~Voa entEe ariatocrac~a y de~ocrac~a, pues en ~a pr~mera Las far-
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tunas deben ser iquaiee, -nuevamente se asemeja 1o que se eet~ -
dando a entender por democracia a una sociai democracia actuai-. 
Así este espíritu de moderación neutral.iza l.a desigual.dad económ..;!,. 
ca existente en una aristocracia. · 

En l.a monarquía uno sol.o gobierna y es l.a fuente de todo p_e 
der, pero gobierna por medio de 1eyea fijas y eatabiecidas, 10 -~ 
que constituye ia esencia m~sma de1 reino, pues estas 1eyes cons
tituyen un val.l.adar a l.oa caprichos del. monarca. Otro obst,cul.o
para el. desbordamiento del. poder por parte del. monarca aon l.oa P.2 
derea intermed~aríos que deben exiat.:i.r en ia monarquía taiea aomo 
l.a nobl.eza y el. el.ero. 

Las 1eyea, en ia monarquía1 deben estar bajo 1a saivaguar
da de un cuerpo bien eiegido que viene ~iendo otro ~oder interme
diario. 

Así como l.a democracia, que es un gobierno de l.a mayoría y 
que consagra 1a ~guaidad1 tiene como pri~cipio a ia v~rtud, ia mo 
narquLa, que se basa en distinciones el.asistas marcadas e inmuta":" 
b.l.es, tiene como principio "ei prejuicio de cada persona y de ca
da condici.ón", eato es, "el. honor". 

Pero el. concepto de "honor" para Monteaquieu está entendi
do como un "prejuicio11

, como e.l. principio o idea invariabJ.e e --
ininpugnabl.e que expl.ica y fundamenta todo un sistea de preferen
cias, de priviiegioa, de d~stinciones~ di9amos más 9raficamente1-
de honores. 

El. despotismo, ea una forma que degrada a l.oa hembrea pues 
es un gobi.erno hecho maia para ' 1 aniaa.les'1 que para hombr••· 

su principio es el. temor y su fin l.a tranquil.idad, puesto 
que aqu~ 1oa habitant•s tienen por gusto o por fuerza que apoyar 
a1 gobierno j.mponiendo 1a paz y tranqui1idad contra un enemigo -
i.nteri.or o exterior. 

Aquí l.as l.eyea deben ser muy cuidadosa• en cuanto a l.a ed~ 
cación, y el. estado mi•mo debe imponer sus forma• y principios.ya 
••• madi.ante "maestro• funci.onarioa" o por l.a fuerza mi•-· Aquí
Monteaquieu toca un probl.ema de pal.pitante actual.idad. pues en l.a 
democracia l.a educación ea, ya l.o comentamos, enajenante, pero en 
el. despoti.amo a llllia de enajenante ea represiva puea aquL ae juat.l. 
fica l.a intervención estatal. en l.a c:ul.tura ya mediante una "fi.l.,2 
sofLa oficial.." ya medi.ante ·-eat:ro• enajenados" ya :i.ncl.uao me
d.i.ante l.a fuerza mi•m.a. Entonce•, ••grupo• de choque". "eacue.las
gobi.ernieta•••, ••cami..••• pardaa•• "ha.1conea•• y ''porra••• aerian ~en.a 
menos propio• del. deapotLamo, aL actual.izaramoa l.oa pianteamLen-
toa de MontieaquLeu. 
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Jean Jacques Cheva.J.1ier opina aJ. respecto: ºsi. el. gran his
toriador huJ::>iese vivido bastante para estar ai tanto de ios horri
bLea despotismos pol.iciacos de nuestros días, de ia era de ias ti
ran~aa que se abre despues de iai4, hubiese cambiado sus reproches 
por un testimonio de adm:i.ración" .. (J.7) 

En ei iibro XI dei espíritu de ias ieyes. Montesquieu atri
buye ia iibertad de que goza Ingiaterra a ia separación de poderes 
iegisl.a~ivos, ejecutivo, y judicia1, y a 1a ex~stencia de frenos -
entre esos poderes. La inf1uéncia ejercida por Monteaquieu en este 
aapecto es evidente y aparece en ia DecLaración de ios Derechos -
dei Hombre y dei Ciudadano. de i79i, en Francia, La Deciaraci6n de 
Derechos de Virginia de i776. y ia Constitución de Massachusetts -
de i?ao. 

La idea de J.a forma mixta de gobierno obviamente no es nada 
nuevo n1 or~ginai, pues tiene antecedentes en PLat6n, Arist6teies
y Poiibio: ia monarquía mixta fué un pianteamiento común en ia --
Edad Med~a: y 1as remisniscencias de Locke en ia presentación de 
ia teoría así il.amada de l.a separación de poderes sor1 notabl.es. 

La forma específica de J.a teoría de Montesquieu se basa en
que todas J.as funciones pol.íti.cas tiez1en forzosamente que entrar -
en ia ciasificac~ón de Legis1at~vas, ejecutivas o judiciaies, sin
gue d~stinga entre una función formai y un acto materiai, por eiio 
el. maestro Porrúa Pérez J.e l..1ama acertadamente ''Reparto de Compe-
tencias .. , en iugar de división de poderes, puesto que es imposibl.e 
separar en forma drástica ias funciones de1 Estado; mientras que -
por otra parte, en pureza de conceptos, ei poder de1 estado es ún.!_ 
co e indivisibl.e. 

Monteaquieu, a diferencia de Locke1 hace dei judic~ai un pg 
der distinto: éste vé en éi una rama dei ejecutivo. Precisamente -
io que hace a Montesquieu pronunciarse a favor de ia monarquía conA 
t~tucionai o moderada, además de sus intereses de ciase, ea que en 
esta forma ei gobernante general.mente reúne en sus manos ei 1eg~s
iativo y ei ejecutivo pero deja fuera de su órbita al. judiciai. 

Combina Montesquieu su ''Teoría de J..a Di.vj.si6n de Poderes•• -
con sus impresiones sobre ei gobierno inqLés que a más de estar d..!, 
vidido en varios poderes, se encuentra constituido por·tres fuer-
zas concretas: pueb1o, nobieza y monarca. 

(i7) CHEVALL:IER JEAN JACOVES.- "Los Grandes Textos Poiíticos" 
Editoriai AquiLar. Madrid. Espana. sexta Edición. i967. 
P49ina i2i. 
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La primera fuerza es 11 el. puebl.0 11 que no actúa por sí. mismo. 
aino por medio de representantes, l.o que acarrea, como comentmnos
antes, varias interrogantes que Montesquieu no l.l.ena en una forma
compl.eta. 

Muestra infl.uencia de l.as teorías estoicas y cristianas al.
eatabl.ecer que en un estado l.ibre todo hombre que se considere en
posesión de un al.ma libre debe regirse y gobernarse por sí mismo,
y para el.l.o sería requisito indispensabl.e que el. puebl.o l.egie1ara
por aí sol.o, pero como esto es imposibl.e en l.os grandes estados y
ya de por si difícil. en l.os menores, se requiere que el. pueb1o ac
túe indirectamente por medio de sus representantes. 

Xntenta el. autor aumentar l.a representatividad establ.ecien
do que estas ~epresentantes sean el.actos de acuerdo con circunscri.E, 
cienes iocal.es, de manera que se el.ija un representante por cada -
l.uga= principal., pues sol.o así podrá conocerse 1a caiidad del. re-
presentante. Ahora, en cada l.ugar no van a el.egir a1 representante 
todos 1os ciudadanos, sino sól.o aque11.os que muestren tener una vo 
l.untad propia, con l.o que margina a un sector, establ.eciendo una-.: 
c0ntradicci6n en l.o que describe como aristocracia y l.o que está -
expresando como democracia, pues antes entendimos que esta debe 
ser total.. 

Establ.ece el. sistema bicameral. cuando propone que l.a segun
da fuerza, o sea l.a nobl.eza, participe en 1a.iegie1ación con un -
cuerpo que tenga derecho a objetar l.as propuestas dei upuebl.o", 
así como éste puede objetar l.as de aquel.1a. Con esto se restringe
aún más l.a fuerza popul.ar y l.os representantes del. puebl.o ae verán 
en 1a necesidad de acatar actos o 1eyes que el. puebio quizá no hu
biera nunca aceptado por sí mismo y· sin éste sistema mediatizante. 

Conciuye que ia constitución fundamentai del. gobierno que -
se propone esta compuesta de un cuerpo iegiaiativo dividido en doa 
partes, cada cual. se encuentra iimitad~ por ia otra. y ambaa eet6n 
1igadas por el. poder ejecutivo, que a su vez 10 estará hacia e1 1~ 
gi.aiativo. 

Para impedir que.t"E1 Par1ament:o" ponga al. ejecutivo en est!!_ 
do de •u.bordinaci6n, propone que aquei no pueda reunirse ain~ a -
propuesta de eate, ya que ei ejecutivo debe tener l.a poaibil.idad
de ejecutar 1as l.eyea ein tener que retractarse continuamente. 1o
que terminar~a por debil.itario. 

Prevé mas a.del.ante -1.a objeción de que con tai eiatema de --· 
11 peaoa y contrape•os 11 ei gobierno acabar.í.a por b1oque•r•• -~~pre. 
permaneciendo sumergido en un aiatema asfixiante (hoy dú=~amoa bu-
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rocratizante) , argumentando qué e1 movimiento necesario de l.os n!!,. 
gocioa obl.igará al. gobierno a ponerse de acuerdo y actuar confor
me a 1as necesidades. 

Afirma Montesquieu que ningún gobierno es útil. si no está
acorde con el. .. espíritu general.", esto es, con el. cl.ima, l.a rel.i
gión. l.aa l.eyea, l.a historia, I.as costumbres y l.os usos: todo es
to en conjunto desde I.uego, con predominio de unos sobre otros, -
incl.usive no s61o predominio sino hasta determinantes: así, el. -
cl.ima es determinante en un país eaivaje. 

Ll.ega a un punto de necesario debate: ¿son 1as l.eyes dete~ 
minantes de l.as costumbres, o l.as costumbres de 1as l.eyes? Evide.n. 
temente Montesquieu no tien( 1os el.ementos necesarios para dar una 
respuesta definitiva, pero 11.ega a eatabl.ecer que ei l.egi.sl.ador -
debe estar atento a respetar el. esp~ritu general. de l.a nación: -
muestra un intento, rudimentario si se quiere, de expl.icar l.as l.~ 

yes por 1o que J.iamariaraos infraestructura. Estos intentos serán
de gran infiuénci~ para l.os p1anteamientos y po1émicas posteriores 
a él., pues pronto se babl.ará en Francia de "un espíritu republ.ic,!!_ 
no" y del. "espíritu del.a democracia", puntos de apoyo en l.os po.!!, 
tu1ados subsiguientes a Montesquieu. 

Además, es un avance transcendental. en l.a fil.osofía jurídi
co-pol.í.ti.ca que ae haga al.usión y se tome en cuenta a un "al.go" -
subyacente de l.os sistemas y formas jurídico-pol.íticas: esto abre 
caminos para que en el. futuro l.a.pol.ítica tome el. carácter de una 
discipl.ina cien€ífica. determina que se tomen en cuenta l.as condl:_ 
ciones propias de ios estados y pa~ses, y pone un l.ímite a l.as -
abstracciones que sobre sistemas y formas se venían produciendo. 

Sostiene Montesquieu que si en 1.a mayor parte de 1os regí
menes l.as l.eyes siguen a 1as costumbres, en 1.as naciones que tie
nen como objeto directo y principal. de sus 1.eyes 1.a l.ibertad pol..!,. 
tica este principio dá tal. fuerza a l.a l.ey que a11.ana todos l.os -
obstácul.os. 

Esta concl.usión de Montesquieu es de capital. importancia,
pues en el.1.a parecen esquemati.zarse 1os pl.anteamieritos del. l.iber!!,. 
l.ismo-burguée que habrá de sobreven~r en un futuro no l.ejano. 

Quizá por el.l.o Marx critica a Montesquieu, a nuestro jui-
cio con severidad, cuando expreea: "Montesquieu, col.oc:ándo•e en -
el. punto de vista de 1.aa il.usiones jurídicas, no vé en 1.as -1.eyes
el. producto de l.as condiciones material.es, de producción sino que
considera por ~l. contrario, el. régimen de producción como produc-
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to de ia iey (18) _ Pero de cua1quier manera ei comentario de Car
ios Marx refuerza ia :importancia que esta forma de expl.icar iaa -
reaiidades poiíticas tendrá en ei futuro Liberaiiamo. 

"El. espíritu de .las .l.eyes" queda convertido pronto en a.lgo 
así como un "best sel.J.er" actual., pués .las ediciones se suceden -
unas a otras con gran continuidad y secuencia para este tipo de -
obras, En ésa época. 1750, Montesquieu afirma que en un ano y me
dio aparecieron veintidós ediciones. 

La nobLeza 1iberal. y La burguesía acogieron .la obra con -
frenético entusiasmo, puesto que se dirigía contra toda concentrj! 
ci6n de poder en manos del. rey, .l.o que aseguraba a eatoa grupos -
una importante participacíén en ei gobierno, que era prec~•Al'lente 
.lo qué deseaban. 

En ias sugerencias de Monte~guieu pa.x:a cxear 6rgano• repr.!!, 
sentativos radica e.l. val.or rel.ativamente progresista de J.a obra.
Pero ai mismo tiempo, esto justifica La conservación dei poder -
por ei rey, exciuyendo en esta forma ia participación popuiar au
téntica. 

A ésta paLidez de crítica y tibieza de pLanteamientoa ae -
refirieron ios idéoiogos materia1istas de La encic1opedia cuando
reprochan a Montesquieu ser mas historiador que fiLóaofo, que 
apruebe una serie de instítuciones en Lugar de aprovechar sus pr.Q 
píos anál.i.sia para conde?arlas con base en "l.a Raz6n pura". 

De gran vaior ea ia sugerencia de que iaa forma• poLíticas 
tienen cierta dependenc~a de causas fi•ica• y aoc~aiea, pu•• sur
ge de inmediato una reiativización de Loa vaiorea poLLticoa, Lo -
que ea contrario a La opinión que prevaLecía en 1a época en que -
ias instituciones se aprobaban o condenaban. E•to no fu• viato por 
ios crLticos de Montesquieu. 

Ya quedó antes ase~tada ia trascendencia ·de ia teorLa de J.a 
separación de poderea, tanto desde un punto de vista cientLfico ~ 
diato como positivo-inmediato, en Las inatituéionca burgu•••• 1ib.§. 
raLes francesas y norteamericanas y todo• Lo• •i•tema• de aquL ·~ 
gidos. 

(l.8) MARX CARLOS.- "EL Capita1"--' Bditoria1 Fondo de C11&l.tura Bcon.4· 
mica.- México, D. F.- Segunda Edici6n en Eapnfto1, C&aarta Rei,9 
presión.- L97J..- P69ina 495, Hota 8, Tamo X. 
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CQNS§SYBNC:ras soc;rQJYR+p:rcAS P.ii ¡.a REVoWCJ:ON FR..ANCESA lm. Ua.2,. 

causas Mediatas e XnmedLatas.- caos Financiero.- Crisis In 
duetriai.- Faita de Unidad de ias ciases Gobernantes.- Ei Campes]: 
nado. El. TeJ:cer Estado. Toma de l.a "Bastil.l.3'. La Burgues!a y su -
identificación coyuntural. con 1os Lat:i:~r.Uistas .. La Coneti.tución
de 1.791..- su Car&cter Burgués y su Contenido Revol.ucionario. La -
"Ley Chapel.l.ier" .. Ausencia de El..ementoe Democráti.cos en 1.a Asam-
bl.ea Legisl.ativa de J.791. .. Enfrentamiento entre "Jacobinos" y 11 Gi
rondi.nos".. "Constitución Jacobina de l. 793 11

• La Fraternidad R.evol.u 
cionaria# au Xnfl.uencia Internacional.. Carácter Anti.democrático :: 
de l.a Dictadura Jacobina. Medidas Contrafeudal.es de l.a Convención. 
Mérito Histórico de 1.os "Jacobinos" .. Carácter Reacci.onario del. -
"Di.rec:tori.o" .- El. Mi1.ita:r:i.smo. carácter Anti.rrevol.ucionari.o del. -
Conau1.ado y del. Xmperi.o. Lucha Mercanti.1. entre ~a Burguesía Fran
ce•a y l.a Burguesía Xngl.esa. Supremacía Econ6mi.ca Xng1eaa. La "SA 
grada Al.i.anza". 
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CONSECUENCIAS SOCl:OJURl:Dl:CAS !2§. ~ REVOLUCl:ON FRANCESA DE .J.2§2.. 

REVOLUCXON FRANCESA.- La causa fundamentai de l.a revol.ución 
francesa de i7e9 fué ia imposi.l:>iiidad dei desarroiio capitaiista -
en el. régimen feudal., pues como antes se intent6 expl.icar, l.os ad_!! 
l.antos técnicos y el. crecimiento de 1as industrias determinaba que 
l.a el.ase burguesa o "Tercer Estado 11 que había venido permaneciendo 
marginada fuera adquiriendo poder sobre 1a a1ta nob1eza o el.ero. 

Pero hubo además, causas inmediatas concretas que acel.eraron 
l.os procesos evo1utivoa hasta que l.as contradicciones de1 régimen
se hicieron irreconcil.iabl.es y condujeron irreversibl.emente a l.a -
revol.ución: 

Las fianzas del. Estado estaban en una situaci6n desesperada, 
pues ei déficit iiegaba aproximadamGnte ai 40 o 45 % dei presupue.!!. 
to estatal.. 

Las deudas genera1es de1 gobierno francés ~1egaban aproxim.!!. 
damente ai dob1e de 1os ingresos anuaies previsib1es. 

A1 mismo tiempo, e1 retraso de 1os pagos empezó a inquietar 
a 1a burguesía adinerada, que era e1 principa1 acreedor dei Esta-
do, pues temía que e1 Estado se dec1arara en .. Bancarrota", e inte
rrumpiera 1os pagos. 

E1 cáos financiero trajo aparejada una crisis induatria1. -
pues e1 mercado inq1ée. donde e1 capita1ismo se había ya empezado
ª deaarro11ar, desp1azaba a 1as mercancías francesas: como conse-
cuencia de esta crisis e1 deaemp1eo abarcaba aproximadamente a ---
200.000 obreros. además de 1os obreros ocaciona1es y estaciona1es
que iiegaban a 1aa ciudades en busca de trabajo a1 enfrentarse a -
1a de•e•perada situación de 1a a9ricu1tura. 

Acorde con eata infraeatructura se vieron tota1mente frus-
trados ioa eafuerzoa de Turgot que tend~an a adaptar ei régimen -
feuda1 ai deaarroiio capitaiiata impueato por ia burguaa~a. pu•• -
se formó contra éi un grupúacu1o constituido por corteaanoa. ia •J.. 
ta c1erec~ y ia burguea~a ccmpradora de impuesto•. Eato ea, iaa
ciaaea gobernante• exhibieron una compieta fa1ta de unidad ante -
iaa inaaivabias contradiccion•• dei régimen, puea COl'llO •• t~p:i.co -
en épocas prorrevoiucionariaa, mientra• ioe grupas priv~1egiadoa -
qui.eren a todo trance defender ei "Eatado de Coaa•" y exigen med:i.-
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das represivas, ia parte menos reaccionaria intenta ceder para m~ 
diatizar 1os procesos revo1ucionarios. Esta crisis interna dentro 
de1 propio grupo gobernante no podía menos que ace1erar su porpia 
destrucción. 

La burguesía había ya cebrado conciencia de grupo, aunque
no de c1ase, y había formu1ado un programa que ~xigía derechos p~ 
1íticos, anu1ación de privi1egios para 1a nob1eza y e1 c1ero, de
rechos de acción económica privada y derecho de usufructo de pro
piedades sin 1imitación, pero guardó si1encio en 1o tocante a 1a
anu1ación de 1os derechos feuda1es que gravitaban sobre e1 campe
sinado. 

Loa campesinos, por su parte, se quejaban de 1a escacez de 
tierra, 1as e1evadas rentas, eL peso de 1os impuestos, J.os dere-
chos feudal.es y 1a rc1piña de J.os seflores feudal.es que incl.uso por 
ia fuerza se habían apoderado de tierras comunal.es. 

AJ. reunirse 1.os tres astados: clerecía, nobJ.eza y burguesía 
o tercer estado, aumentó el. antagonismo entre J.os dos primeros y
este úJ.timo, hasta que eJ. tercer estado se constituyó por sí sol.o 
en asamb1eas nacional. y moviJ.izó a 1.as masas hasta obtener una -
víctor ia con J.a cél.ebre toma de la Bastil.J.a. 

Entonces J.as recién movilizadas masas asumieron una gran -
importancia, J.os campesinos armados con hachas, picas y cadenas -
incendiaron J.os castiJ.J.os feudal.es y mataron a los sefiores. Como
J.a burguesía obtenía beneficios de J.as tierras de J.a nob1eza y -
del. el.ero, se alarmó ante 1.a posibil.idad de que no se conformaran 
con J.a destrucción de J.as propiedades feud~l.es y sol.icitára J.a J.J:_ 
mitación de J.a propiedad burguesa. Para evitar esto, J.a burguesía 
se vió obJ.igada a adoptar medidas mediatizantes, y así, en J.a cé
iebre sesión del. cuatro de agosto de i7S9, se anuiaron ios dere-
chos feudal.es que interesaran a ia persona del. campesino, pero Los 
campesinos tenían que comprar estos derechos, pagando por el.ioa -
grandes sumas. Como carec~an del. ~api.taJ.. para obtener esos dere--
chos, iae cargas del. feudaiismo continúaron gravitando sobre ei -
campesinado. A pesar de estas medidas "pol.íticae" y confucionis-t••, ai moviJ.izarae 1aa masas se había despertado cierto aenti--
mianto de grupo y J.os campesinos continuaron J.a 1ucha contra ioa
derechos feudaies. 

Ante esto, ia burguea~a tam6 conciencia de que sus .i..ntere
aea de ciase se identificaDan -aunque fuese coyuntural.mente- con
ioa de ios iatifundistas, puea ei uiterior desarroiio de ia revo
iuci6n pod~a conduc.i.r a ia regiamentaci6n de cuaiquier tipo de -
propiedad, io que aer~a una derrota para ei grupo burgués. Esta -
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uni6n de La ciase gobernante con La burgues~a ten~a que conducir
ª .La "Represión Legal.'' de l..as masas. y el. 1.0 de agosto de l. 789 1..a 
Asambl..ea Constituyente promul.gó una l..ey "Contra l.oe Vi.al.adores -
del.. Orden Social. y .Los Sagrados Derechos de 1os Lati.fundistas". -
En octubre de· L709, La AsambLea Constituyente decret6 La Ley Mar
c~al.. que permit~a d~sparar sobre 1a mu1titud inerme si rehusaba -
dispersarse. e inició ai mismo tiempo 1a persecución de l.os peri.2. 
dicos revo1ucionarios. 

La Constituci6n de L79L, prornuLgada por La AsambLea Const.!_ 
tuyente, es ei resul..tado de esta identificación c1asista entre -
burgues~a y nob1eza-cl.ero, La Constituci.6n fué precedida por l.a -
famosa "Dec1.arac:i.6n de Derechos" de l.789 que fué todo un manifi.e.!!. 
to de l.a burguesía francesa revol..ucionaria de1 sigl..o XVXXX. Esta
tuy6 1as beses de l.a sociedad burguesa. 

La decLaraci6n estabLecía La invio1abi1idad deL :Lndividuo, 
l.a l.ibertad de expresi6n, de prensa, de reiigi6n, ei derecha de -
1os ciudadanos.Para ~omu1gar l.eyes por s~ mismo o por sus repre
sentantes, y otros derechos de menor jerarquía. El. car4cter c1a-
sista burgués de 1a deciaración, se evidencia en especia~, en el.
ar~cu1o segundo que estab1ece: 

2o. "E1. fin de toda. unión pol.!.tl-c::a es l.a conservaci.6n de -
1os derechos inherentes e inviol.abl.ee del. hombre: estos derechos
son: ia l.ibertad, 1~ propiedad, l.a seguridad, y 1a resistencia a
l.a opresi6n" ... 

Y en el. diecisiete, que proc1ama 1a propiedad burguesa co
~o un derecho "sagrado" e i.nvio1a::tl.e: 

"Puesto qu.e el. Derecho de Propiedad es sagxado e invi.o1a-
bLe, nadie puede ser privado de eL1a sa1vo cuando así Lo requieran 
1as nece9idades socia1es LegaLmente estabLecidas y bajo La condi
c:i.ón de que e1 dueno sea compensado" ... 

Se guarda siLencio sobre ia Libertad de asambLea o ~e aso
ciaci6n, que ea definitivo para toda e•tructura que a•pire a ser
revoiucionaria y a Lievar a La pr,ctica Las ideas democratizantes. 

La contradi.cción entre el. pr:i.nci.pio de La Li.bertad de pro
piedad y eL principio de i.gua1dad puramente jurídica que no tenía 
poai.biLidad de convertirse en una i.guaLdad reai y concreta. Reau.!_ 
ta evidente en Los preceptos citados. 

Sin embargo, en e1 eigLo XVXXX, en 1a Lucha contra ei feu
daLismo, contra 10• privi.1egi.o• feudaLea y eL ab•o1uti•mo, 1oa --
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principios propuestos en 1a Dec1araci6n de Derechos eran de un ha!!. 
do contenido revo1ucionario, y de enorme significación y tr~scen-
dencia. Fueron ieidos con entusiasmo o con alarma -según e1 caso -
en toda Europa, inciuso en 1a autocrática Rusia. 

En 1a Constitución de 1791 se evidenció lo irreconci1iab1e
de 1a contradicci6n entre Zgua1dad y Libertad de Propiedad, pues -
loa ciudadanos se dividieron inc1usive expresamente en dos grupos: 
activos y pasivos: estos ultimas, estaban privados de derechos --
electorales, mientras que los primeros solo podían ser los que tu
vieran propiedades. De 1os veinticinco millones de habitantes que
ten~a Francia, solo cuatro millones .integraban e1 total de l.os c~.!:!. 
dadanos activos, que además eran ioa Gnicos que pod~an formar par
te de l.a Guardia Naciona1, io que di6 a l.a burguesía l.a posibil.i-
dad de contar con una fuerza armada propiR de su el.ase. De aquí -
que después se haya hecho tradicionai que formar parte de l.a Guar
dia Nacional. o hacer Servicio Mil.itar sea derecho y no obl.igación. 

La mayoría de ia población, o sea l.os ciudadanos pas~vos, -
estaban pr~vadoa dei derecho de portar armas, io que dá ya una --
idea del.. car~cter represivo-burgués de ias instituciones que se eJ!. 
taban creando. 

La Asambl.ea Constituyente, acorde con su natural.eza burgue
sa -naci.onal.iata, reform6 tatnbién J.a Xgl.esia. En su J..ucha por des
tru;Lr J.a :i..nfl.uéncia de J.a Igl.eaia cató1ica como un~ de l.os pil.ares 
del. feudaJ..iamo, se confiscaron l.aa tierras de l.a Xgl.esia y se de-
el.araron "propiedad Nacional.". Los sacerdotes y cl.érigos pasaron a 
ocupar un puesto como funcionarios dependientes de.l. Estado. Evide.!l. 
temente fué esto un go1pe tremed.no contra l.aa estructuras feudaies 
de 1a Ig1esia Cat6J.ica. Las antiguas tierras de 1a Ig1esia, sin em. 
b~go, no fueron entregadas a 1os ~ampesinos, sino que se pusieron 
en venta y fueron adquiridas por ia gran burgues1:a capitaiista y -
por aiqunoa campes1nos acomodados que mediante e.l. comercio hab~an-
2l.egado a ser pequefto -burgueses. Esto d~ todas formas a1ivi6 bas
tante l.a situación, pues surgieron al.gunas nuevas fuentes de trab-ª._ 
jo para campesinos que se encontraban desempl.eados. 

Lo que no mejoraba ni siquiera en pequefta esca2a era 1a si
tuación de l.os obreros, por l.o que en el. invierno de 2790-2791 J.as 
masa• obreras que empezaban a tomar conciencia, p1antearon .I.a nec~ 
•idad de aumentos de sa1arios que se habían fijado a un nivel muy
bajo; ;i.nc1uao recurrieron a .I.as hueigas para apoyar sus peticiones. 
comenzaron a surgir organizaciones sindicales y "de ayuda mutua". 

Ante esto, ei i4 de junio de i79i. ia Asambiea constituyen
te prC1111ul.g6 J.a "Ley de ia Chapeiiier" que prohib1:a todas J.as aso--
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ciacionee a:i.ndicaies, .1.as asamb1eas y .1.as huelgas. Esta 1ey fué -
de primordia1. importancia no so.1.o furante l.a revo1.uci6n, para ob1!_ 
tacul.izar .1.a toma de conciencia de l.a el.ase obrera, sino durante-
1.a reacción después de.1. imperio, pues fué apl.icada cont~nuamente
hasta su abrogación ya en .1.864. 

La c.1.ase burguesa que había obtenido e.1. triunfo sobre ios
estadoa nob.l.eza-c.1.erecía, en grarJ parte gracias a .1.a movil.izaci6n 
de obreros y campesinos, creaba ya estructuras c.1.aaistae de pro-
fundo car~cter represivo que l.e darían primac.!a abaol.uta, tanto -
económica como .1.ega.1. sobre .1.as el.ases .1.aborantes. Se dejan ver -
pues, l.as indudab.1.es consecuencias burguesas de 1.a revol.uci6n --
francesa de i7B9 • 

La misión de ia Aaambl.ea Constituyente terminó con l.a Con~ 
tituci6n de l.79l., Vinieron l.aa el.ecciones de l.a AsambJ.ea Legisl.a
tiva en l.as que a6l.o participaron l.os 11 c.i.udadanos activoa 11

, cir-
cunstancia que predetermin6 ia composici6n de ia Asambiea LegisiJ!. 
tiva que empez6 a sesionar ei io. de octubre de i79i con iso dip~ 
tadoe entre l.os que había 3 campesinos y 4 artesanos, estando l.oa 
dem's sitial.es ocupados por representantes de l.a baja nobl.eza abUE, 
guesada y de ia gran burguesía. 

El. contenido democr~tico de este cuerpo era casi nul.o, pues 
en principio estaba el.ecto sol.o por l.os "ci.udadanoe actj.voa"., l.o
que ya de por sí nuiificaba un rea1 y efectivo intento de rea1i-
zar l.a democracia y como resul.tado de esto l.a representación de -
l.as el.asea l.aborantes de hecho no existió. Se habían comenzado 
aa~·a viciar l.ae estructuraH democráticas dándol.ea un contexto -
el.asista y ariatocratizante. 

Por eato, al. defende~ aua intereses de cl.aae contra el. fe.!!, 
daiismo, ia aaamb1ea omitió mejorar iaa condicione• econ6micae de 
l.as masas. situaci6n que acarre6 el. descontento de l.oa cmnpea~no• 
ya no soio contra ioa feuda1es, sino contra ia aita burgue•ía que 
ocupaba puestos en ia A•amb1ea Legiaiativa. 

Desde ei 10 de agosto de 1792 •e inicia un tran•iado de P.2 
der de 1a Gran Burgueaía y Nobieza Aburguesada a mano• de ia pe-
quena BurgueaLa urbana, con participación obrera y campee:i..na. La• 
eieccione• de ia Convenci6n tuvieron iugar ya •in ia divi•i6n d•
"ciudadano• activo• y pasivo•"• Sin embargo, dado ei at:ra•o cuit:.!!. 
rai y poiítico, grandes sect:orea, e•pecial.mente de1 campo. •e ma,E_ 
ginaron de ioa proce•o• eiect:oraiea. No había ninguna ba•e cuit:u
rai n.:I. tradic.ionai que pudiera hacer de1 sufragio un eiemento de
mocratizante. y aaí. de 750 diputado•. aoio hubo do• obrero• y un 
campe•ino. No obatante,1oa representantes de ia pequefta burgueaía 
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que había comenzado ya a temar conciencia de grupo y de el.ase y -
hab.ía iniciado al. proceso de formaci6n de un partido: .. La Monta-
fta" "La :rzquierda 11 o ''Jacobinos" intuyeran l.a necesidad de radi-
ca1izar el. proceso revol.ucionario y contar, como desde un princ.!. 
pio, con el. apoyo de obreros y campesinos, pues esto era indispe!l. 
sabl.e para frenar a l.a al.ta burgues~a y antigua nobl.eza que trat.!!_ 
ba con su grupo "Girondino" de paral.izar e.l proceso revoJ.uciona-
rio y estabJ.ecer estructuras muy parecidas a J.as ingl.esas. 

Mientras tanto, l.os probl.emas económicos hacían aún m&s -
hondas J.as divergencias entre Girondinos y Jacobinos¡ incl.usive -
surgieron grupúscuJ.os de extracción obrera que J.uchaban contra J.a 
Convenci6n, atacándoia por favorecer a 1os ricos1 estos grupos d.!!, 
nominados "Los Locos", con sus J.íderes Jacques Roux y Varl.e·i:., pe
di:an l.a fijación de precios máximos, y aunque en principio apoya
ban a 1os Jacobinos, existía siempre ia posibil.idad de que rebasa 
ran a 1a Convención e ~niciaran un rnovimiento·de masas. -

Esta presi6n hizo 1anzarse a l.os Jacobinos a un enfrenta-
miento abierto e integral. con los Girondinos, enfrentamiento que
se ven~a dando coyuntural y parcia.Lmente desde el. inicio de ia s~ 
aiones de J.a Convención. Final.mente el 2 de junio de l.793 la di-
recci6n de l.a revolución pasó a manos de los Jacobinos y se ini-
ci6 una dictadura asambleísta parl.amentaria. 

La Constitución Jacobina de 1793 establ.eció derechos el.ec
toral.es para toda J.a población mascuJ.ina adu1ta, pero por otra -
parte decl.araba el. derecho de propiedad pri.vada c:;;omo inviol.abl.e, -
aunque este derecho se otorgó a todo aquei que fuera ciudadano. -
De esa manera ia Conatituci6n de i793 fuá ia m~s democr~tica de -
l.a ~poca, pero además de que contenía recias contradicciones, era 
imposibie au reaiizaci6n en ias condiciones de ia Rep.tbiica ~ran
ceaa de esos momentos. 

Durante este per~odo fué cuando mas se internaciona.1.iz6 la 
Kevoiuci6n, pues ia idea de Fraternidad se expresaba en e1 aenti
do de que todos ioa hombrea est&n unidos para ia consecuaión de -
un gran f~n, l.a fraternidad se entendi6 corno conaecuenc~a de 1a -
Libertad y ia rguaidad. En ia pr&ctica, ia fraternidad se concre
·tiz6 como .l.a unión de todos J.oe "Prances:es Librea" y l.a uni6n de
el.l.os con todos "sus hermanos del. mundo". 

"La fraternidad reduce todas l.aa barreras aocial.es1 reduce 
tambi6n ia distancia entre todo• ios seres humanos. Hay un nota-
bl.e cambio de maneras al. ••vous" AS reep.1azado entre padres e hi.-
joa, amos y cri.a~os, patronos y trabajadores, por e.1. "tu" mll:s in-
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timo'~ (l.9) • 

Esta Fraternidad Revo1ucionaria es de importantísimas con
secuencias, ·pues unió en torno de l.a bandern tricol.or y de l.a Ma~ 
sel.l.eaa. a toda .l.a pequefta burguesía y e.tase trabajadora de Europa. 
En .1793 fué tan grande l.a sub.l.evaci6n de .Las masas ingl.esas can-
tando l.a Marae.1.l.eaa contra .1a burguesía ingl.esa, que se decret6 -
ia .ley Marcial.. Con esto, l.a revo.luci6n aspir6 a col.ocarae contra 
e1 decadente régimen feuda1 por encima de l.os exacerbados naciona 
l.ismoa, y se convierte e11 un antecedente de.l internacional.ismo cg: 
munista y dá un beil.o ejempl.o no sol.o de tol.erancia internacional.. 
sino de auténtica col.ahoración espiritual.. Con todas sus l.imita-
ciones, estos principios franceses intentaron democratizar a Eurg 
pa y unir a l.as naciones por encima de l.os intereses nacional.is-
tas. Desgraciadamente .las viejas nobiezas feudaLee y La gran bur
guesía ingLesa se unirían para hacer fracasar este intento román
tico y ut6pico paro bel..l.o y va.Lioso. 

La dictadura Jacobina a1 concentrar para su grupo todo ei
poder, y desde J.uego presionada por· .loa ataque!:f internos y exter-
nos, impidi6 una Democracia Popu.1ar, pues marginó ahora a ia gran 
burguesía girondina y esto tambi•n es antidemocrático, puea tan -
antidemocrático ea marginar a obreros y campesinos como a ias c1_!!. 
ses económicamente a1tas. zne1ua~ve. 1oa jacob:l.nos recurr~eron a
medi.das enajenantes para mantener su dictadura, pues se ~ici6 ~
una fiebre frenática de ce.1ebracione• y festividad•• revoiuciona
r~as. y se creó como en toda estructura repres~va todo un juego -
de sacra.1izaciones y mi.tos: se hab.16 de .1a "Santa Lega1idad "• --
"Santa Libertad". "Sagrados Derechos de1 hombre". Eato •• antece
dente .:1.mportante de un régimen con p.1anteamiento• t..Srico• d....., __ 
crátícos :l.mpoe.i.bi1itado para iievarios a .1a práctica, que recurre 
a todos .Los mi.toa pos.i.b1ee para tratar de exp1icar au propio ndto. 
La po1ttica econ6mico-aocia.1 que desarroiiaron 1o• jacob~o• 1i-
quidó definitivamente todos .1oa remanentes de1 feuda1iamo. se di~ 
ron a soiucionar todas 1aa demandas que se habtan p1anteado desde 
1a época de .1oa Estados Gen•ra1•• pero que habtan sido deao~aa -
por .1a al.ta burgueata. 

En e.1 primer mea de au dictadura (ju1io 17 de 1793) 1oa j_!!. 
cobinoa promu19aron un decreto sobre 1a comp1eta al:>o1ici6n de to
dos 1oa derecho• fe~da.1ea sin ccmpenaac1.6n a1guna. Loa ciudadanoe 
carentea de tierra obtuvieron e1 derecho de comprar en eondicLo-
ne• m&a favorabiea 1aa tierras de 1oa 1atifundios propiedad d• 
1oa ami.grados, tierra• que por decretos de1 3 de junio y 13 de --
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septiembre de J.793 se decJ.araron propiedad de .ia Repúbl.ica. Fina.!_ 
mente, se permiti6 dividir J.as tierras comunal.es si asL J.o desea
ban ios a1deanos. pero siempre en forma tal. que cada uno recibie
ra una parte igual.. 

En interés de .l.os "pobres urbanos" se organizó una especi..e 
de Seguro social. rudimentario, y en el. otoffo de l.793 se estab1.e-
ció e.J.. "máximo general." o sea "preciso topeº para todos l.os artí:c.!:!,. 
ios de consumo diario. Pero el. contexto burgués de l.a revol.ución
a~guió i.mperando, aunque en mucha menor escal.a, pues paral.el.amen
te a estas medidas se estab.lecieron "sa.Lrios l.imitados 11 y se neg.!!_ 
ron a derogar J.a 1'Ley Chape.lier'' ''mientras Francia estuviera en -
guerra" .. 

La actividad contra Revol.ucionaria, de J.os el.eriges que se 
negaban a prestar juramento a l.a Constitución, determinó a 1a Co!!., 
venci6n, Pensando que se acercaba e1 triunfo de la raz6n, J.os pe
quenos burgueses intentaron remp1azar ei viejo cu1to de ia Igie-
sia Catóiica Feuda1ista: asi. ios ternp1os y catedral.es se trana-
formaron en temp1os da 1a razón, y se adoptó e1 ca1endario republ.J:. 
cano. 

La Convenc.i.6n atendió ta1t1bién el. probl.ema de J.a educaci6n
naciona1, concediendo especial atención a J.as ciencias exactas y
al.ejando J.o m&s posibl.e l.a infl.uencia ecl.esiástica. 

Aunque estas medidas fueron después anu1adae durante e1 im_ 
perio, de todos modos e1 pensamiento i.ntelectual, tanto científi
co cano humanístico, se tornó mucho m&s ana1ítico y objetivo y -
J.os pl.anteamientos pol.Lticos de toda Europa fueron m&s inmanentes, 
abandonando el traacendenta1ismo cristiano-tomista. 

Obviamente el. mérito hist6rico de J.os jacobinos estriba en 
haber terminado con 1as causas potenciales y c~n 1aa estructuras
dei régimen feudal. en .Francia, y en haber tratado a toda costa de 
exportar ia revol.uci6n. ¿Se habl.arLa ya de ideas ex6ticaa enton-
ces?. 

EJ. conte~.o y aiatema burgués de Francia hubiera hecho im-· 
poaibl.e adoptar medidas m&a progresistas, como.tranafer.:Lr J.as em
presas industrial.os a manoa del. Estado. Adem&a. l.a el.ase J.aboran
te no era a~n cone~ente ni de su existencia como ciaae ni meno•
a~n de sua prop6aitoa y J.a forma de iograrl.os. 

Considero intereaante y ade!Nis objetivo el. juicio expresa
do por Lenin de que "J.a aut.Sntica actitud revol.ucicnaria hacia el. 
superviviente feudal.ismo. J.a transici6n del. paLs entero hacia me
dios m4a el.evado• de producci6n, hacia J.a l.ibertad del. campesina-



je y de ias flUlliiias. todo eiio con una rapidez, determ.inaci6n, -
energJ:a e inquebrantabie devoci6n que acusaban un genuino carlfc-·
ter revol.ucionario -democr,tico. Tal.es son l.as condiciones mate-
rial.es, ecoñ.6micae, que sa.2.va.ron a Francia con "mil.agrosa" rapi-
dez, dándo.le un nacimiento nuevo, rejuVenecj.endo sus bases econó
micas." (20) 

La significación hist6rica de l.a dictadura jacobina ha si
do de enorme importancia para l.oa procesos subaecuenteB; 

i.- La dictadura jacob.ina constribuy6 en forma determinan
te a impedir ei resurgimiento dei feudaiiamo dándoies a aigunos -
l.ogros revol.ucionarioa carácter de irreversibl.es. 

2.- Contribuy6 en gran eacaia a dar ias bases que ei proi_!¡t 
tariado tomara conciencia de sr y para s~. 

3.- Demostraron .2.a posi.bil.idad real. de real.izar una revo1J!. 
ción con tendencias democráticas de manera directa, inmediata y 
sin per~odos o :instituciones de tranaici6n. 

4.- Qued6 evidenciado que ia burgueaJ:a progresieta podJ:a 
apoyarse y iigarse a ias masas para su obra. 

5.- Dejaron abierto ei camino hacia 1a conciua~6n de que -
ia dictadura de 1a vanguardia revo1ucionaria es neceaar~a en toda 
revoiuciól'1. 

6.- Se eatabieció ia i.mposibi1idad de terminar con estruc
turas decadentes adoptando ioa mctodos de iucha propio• de esa e.§. 
tructura que se pretende deatruir. 

7.- Por vez primera se pena6 en una revoiuci6n J.nternac~o
nai y en ia poeibiiidad de exportar ias ideoiogJ:as progresiatas. 

s.- Qued6 ciara ia uni6n de iaa ciases iaborantee adn por
enc:Una de intere•e• naciona1ea. 

9.- Se cuestion6 gravemente ia posibiiidad flfctica de iaa
teoríaa e iciu•o de 1os aiatema• democrático• para satisfacer 1•• 
nece•idades de ia iucha de cia•••· 

(20) LEH:tN v.z.- "Ei Eatado y ia Revoiuci6n".- Ediciones en Len-
gua• Extranjeras.- Pek.Ln, Rep. Popuiar Chica.- i96e. p4g. ioo •. 
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10.- Se demoatr6 1a :imposi.bi1idad de1 sistema de sufragios
para encausar l.os movimientos revol.ucionarios. 

l.l..- Se experimentó en l.a práctica que al. terror revol.ucio
nario c1asista en masa es arma necesaria para e1 é~ito de una reVJ:! 
1uci6n. 

•g1 dominio de1 terror en Francia pod~a so1amente servir a
un propósito: A 1os 901pes de este horribl.e marti11o el.iminar de -
una soia vez, como por arte de magia, todas l.aa ruinas del. feuda--
1ismo de 1a faz de Francia'! (21) 

Con l.a caída de Robespierre terminó el. curso de radical.iza
c~6n de 1a Revo1uci6n Francesa. y se inició ei período de l.a reac
ci6n. E1 Poder Legis1ativo se distr:ibuy6 en dos Cámaras, 1a cámara 
del.os 500 y l.a Cámara de l.oe "Mayores", y el. Poder Ejecutivo que
d6 en manos de cinco "Directores El.actos". Con estas instituciones 
se termina con l.a comunicación entre base popul.ar y órganos aQmi-
ni.strativos de l.a época de .:La convención, y el. adoptar l.a "Divi--
si6n de Poderes" propuesta por Montesquieu se pretende establ.ecer
una estructura democrática, l.o cual., sin embargo, queda anul.ado ai 
eatabl.ecer l.a distinción entre ciudadanos activos y pasivos, pues
reeul.ta evidente que si sol.o vota un sector de l.a pobl.aci6n, l.oa -
funcionarios pertenecerán a ese mismo sector y así haya "Diviaión
de Poderes", el. poder de hecho es uno y único pues pertenece a una 
y dnica el.ase. 

Se acentúa en este período ei poder de l.a el.ase capital.ieta 
y "Pequef\o capital.ista", pues con l.a cancel.ación del.os derechos -
feudal.ea. del. diezmo a l.a Xgl.esia. y l.a reducción de impuestos ai
comercio. se facil.ita el. enriquecimiento de estos sectores. Como -
reau1tado de esto,e1 campasinaje acomodado creci6 y se robusteci6, 
mientras el. campesino pobre sigui6 sufriendo una precaria eitua--
ci6n. 

La aituaci6n de l.os obreros empeoró. Con l.a guerra decay6 -
ia industria francesa. que se encontró ai.n mercados y sin materias 
prúnaa. Muchas industrias desaparecieron y cundi6 el. desempl.eo. l.o: 
que abarat6 aún ama e1 trabajo y encareci6 e1 capita1, forta1ecien. 
do .l.a burgueaí.a que apl.icaba frecuentemente l.a ºLey Chapel.i.er" de-
1791. 

(21.) MARX c.- "Anal.ea Franco Al.emanes".- Editorial. Progreso.- Mos
cá.- 1971.- p6g. 47. 
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Además de estas capas de burguesía y campesinaje aburgues.!!_ 
do, había otra gran fuerza que sostenía e1 directorio: el. ejérci
to francés. Las guerras defensivas habían pasado a ~er de conqui.ia. 
ta y el. Estado Francés vivía en gran parte a expensas de 1oa din.!!_ 
ros y tributos que l.e remitía ei ejército~ pero mientras mayores
eran estas contribuciones, mayor era l.a dependencia del. Directo-
ria con respecto a1 Ejército y sus Líderes, pues adem's ei Direc
torio, que no contaba con e1 apoyo de l.as masas, se encontraba en 
situaci6n incierta temiendo ya al. 11 Pel.igro Jacobino" y a 1.a "CODJ!. 
piraci6n Monarquista". 

El. camino al. cesarismo quedaba pues abierto y al.entado por-
1.a burgues~a francesa que sin l.as cargas feuda1.ietas J.ur.haba ya 
no sól.o por equipararse, s~no por vencer a 1a burguesía ing1esa -
en 1a recién iniciada 1ucha por 1a supremacía económica. 

Ei consul.ado y el. imperio estuvieron apoyados por J.a burgus. 
sía comerciante y por e1 grupo propietario de tierras, y 1a po1í
tica napo1e6nica tenía por objetivo ios intereses de estas ciases. 
Qued6 establ.ecida a nivel. de Constituci6n l.a inviol.abiiidad de -
ioa derechos de 1os compradores de propiedades nacionaies, y e1 -
C6digo Civii Napoie6nico protegi6 y garantiz6 al. máximo, a l.o·J.a~ 
go de mas de 800 artícu1os, e1 derecho de propiedad privada sin -
restricciones, y confirmaba además, 1a igua1dad de todos ante 1a
Ley Civi1 y destacaba a ia fami1ia burguesa como unidad b•aica de 
l.a sociedad. 

Ei Código de Comercio cance16 e1 impuesto proqresivo sobre 
1os ingresos y aatab1eci6 ei sanco de Francia, institución a 1a -
que se concedieron un sinnúmero de privi1egios. Eato a•egur6 1oa
intereees de J.a burgues~a industriai y comercial. y acarreó una -
gravitaci6n fiscal. indirecta hacia ios trabajadores. 

En 1oa encuentros entre trabajadores y patrones el. gobier
no protegió a l.oa ú1timos, Se ap1ic6 ia "Ley chape1ier", y e1 in
tento de hue1ga fué tenido como de1ito y su comisión se castigaba 
con una pena de un mea a cinco aftos. 

como Napoie6n temLa una " A1garada ( Popu1ar ) • o revue1 
ta interior en au• frecuentes ausencia• de Francia, apl.ic6 todo -
un sistema de medidas mediatizante• hacia l.oa obreros: organiz6 -
obras pllbiicaa para combatir ei deaempl.eo y otorgó a J.os artesa-
nos ia confección de toc:Jos l.oa pedidos del. ej6rci.to •. 

Como ia poi~tica exterior del. gobierno napoieónico eataba
determi.nada por ioa intereses áe l.a burguea~a y principal.mente -
por 1oa de ia burguesía industrial., ae embarc6 en f~enética iucha 
contra 1a buz:guea~a ingl.eaa que aventajaba a ia frances~ en cuan-
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to a poderS:.o y posici6n económi.ca. Como a partir de l.a guerra de
Espai'ia y del. fracaso del. bl.oqueo continental., Francia perdía l.a -
posi.bil.idad de importar materias primas y l.a estabil.idad de sua·
mercados, l.a gran burguesía que ansiaba disfrutar de l.as posicio
nes ganadas, empe~6 a mostrar creciente descontento: ante el.l.o, -
Napol.eón intentó ampl.iar el. apoyo cl.as~sta del. imperio por media
da un acuerdo con l.a vieja nobl.eza. En l.01.l. se concedió l.a anmis
tía a l.oe emigrado& e incl.uso se l.es hizo l.a promesa de reinte--
grarl.es parte de l.as t·ierras que 1.es :fueron incautadas durante l.a 
revol.uci6n, siempre que no se hubieran vendido. Además, Napol.e6n
otorg6 títul.os de nobl.eza y grandes concesiones a l.os descendien
tes de ia gran bu.rguee~a y a l.oe principa1es jefeS de su ejército. 
"Los fondos cedidos al. Mariscal. Davout Duque de Aweratased.t. Y -
príncipe de EckmúhL. por ejempl.o. produc~an una renta anual. de -
mas de 400.000 Era.neos y ios del. Mari~cal. Lannes Duque de Monteb~ 
J.J.o mas de 300.000 (22). Pero tai poJ.ítica, a J.a vez que aisJ.6 a
Napol.e6n de l.os campesinos. produjo una disputa entre l.a Burgue-
s~a y l.a Nobl.eza que cre6 una crisis interna en el. imperio que -
además perd~o fuerza en l.os campos de batal.l.a. 

Las tropas francesas diseminaron l.os pri.ncipioe revol.ucio
narioa por toda Europa durante l.as campanas napol.e6nicas y contrA. 
buyeron en gran escal.a a socavar l.ae bases del. feudal.ismo, por e,&t 
ta raz6n, duranue el. consuJ.ado y J.os primeros anos del. imperio -
J.as tropas francesas eran saJ.udadas con júbil.o por J.a pobl.aci6n -
que ve~a en el.J.as a sus J.i.bertadores del. feudal.ismo. Este apoyo -
de l.as masas expl.ica parcial.mente l.os éxitos napol.e6nicos de l.as
primeras campaftae. Sin embargo. cantal. de destruir a l.a burguesía 
británica. enemigo económico-naturai de Francia, Napol.eón se vió
ob1igado a pactar con l.a nobLeza feudal. dei continente. Ni en Pr~ 
sia, ni en Po1oni.a. ni en Austria. ni en Rusia. intent6 1iberar -
a 1os campesinos de1 yugo ~euda1 1 y ni siquiera aprovech6 1a in-
quietud de J.a pequefta-burguesía y el.asea inferiores para asegurar 
poaicionea idepl.ógicas. P~r e11o 1os campee2.nos conti.nenta1es vo1:., 
vieron sus armas contra l.a otrora amada Francia. 

Después de Waterl.oo (junio J.8 de J.8J.5) , Xngl.aterra consol..!_ 
da su supremac~a econ6mica por un J.argo per~odo. Francia perdi6 -
sua m6e importantes col.onias. quedó redicida a 1as fronteras de -
J.792, se obJ.ig6 a pagar 700 mil.J.ones de francos por concepto de -
indemnización y a sostener 1os ejércitos al.iados en su propio te
rritorio por c:Lnco aftas. 

(22) TH1ERS M.A.- "Historia de l.a Revol.ución Francesaº.- Ed. Mon
tanery Sim6n Editores.- BarceJ.ona.- J.890.- pág. 553. 
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La reetaura~i6n de 1os Barbones signific6 un triunfo para
l.a reacci6n, aunque parcial. y temporal., pe:ro el. uJ.terior desarrg 
iio económico de Franc~a se vió retardado por muchos anos. 

La nobl.eza feudal. se uni6 después de destruLdo el. .imperio
en .l.a ºSagrada A1ianza" instrumer,to creado para sofoear mov.i.mien
tos revo.lucionarios en cua1quier iugar que aparecieran. Durante -
30 afios J.os zares Rusos (AJ.ejandro I, y Nicol.ás I) y el. m.inistro
austriaco Metterni.ch representaron el. papel. de ''Po.licias de Euro
pa" y enviaron tropas a diversos J..ugares para º.Mantener el. Orden": 
digamos mejor. ei desorden. Pero muy a pesar de ios esfuerzos de
"La Sagrada AJ.ianzau1 J.a revoJ.ución francesa tuvo-enorme trascen
dencia tanto en eJ. ámbito ideol.6gico como en el. campo de l.os acon. 
tecimientoe: 

Los representantes de .l.a vanguardia democrática Europea 
aaimiJ.aron entusiastamente .la 11 DecJ.araci.ón de l.oa Derechos de.l 
Hombre", como man~fiesto democrát.i.c:o del. s.i.9.1.0 .X\''IIZ. 

La inquietud revo.lucionaria aument6 en Ingl.aterxa, Xr.l.anda 
y 1os países Germanos. 

En l.os países que habían tenido infl.uencia francesa se es
taban creando 1os Ulstrumentos que servirían de base a ia nueva -
soc;i.edad. 

XncLuao en 1os estados abso1ut~stas victoriosos sobre Fran 
cía, como Prusia y Rusia, ios gobiernos se vieron obJ.igadoa a --= 
adoptar reformas que debil.itaron J.a uni6n interna de J.as c1aaes -
"al.tas" (nob.leza-c.l.ero-gobierno). · 

La dictadura Jacobina torn6 irreversibl.es l.as consecuencias 
de l.a Revol.uci6n en Francia de tal. manera que el. régimen feudal. no 
tuvo J.a fuerza necesaria p11ra ree&tab1ecer iaa antiguas inati.tuei.a. 
nes. 

Como Francia cont~~u6 a .l.a vanguardia de J.oa p.lanteami.en-
tos teóricos y •U• inatitucionea burgueaaa no pudieron ser aboJ.i
das, continuó .l.a inf.l.uencia i.deo16gi.ca e institucional. de J.a reva 
J.uci6n. 

La• ma•a• por primera vez tomou:on conciencia de &u :i.lllpor-
tancia, aunque no hab~an formado adn una el.ase independien~ i.d•g_ 
J.6gica ni. institucional.mente. 

Lo• cambios econ6micoa y .l.a deaaparici.6n de l.a• carga• fe~ 
dal.es habi.l.i.t6 a .l.a burguesía para afianzar y aUlll9Dtar •U podar. 

1 
l 
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Con e1 aumento de 1a renta de1 capita1, 1as naciones con -
una burquea~a daaarrol.l.ada o en deearrol.J.o, cobraron illlportancia
en ei ba1ance mundia1 de fuerzas, y se inici6 1a formación de 1oa 
b1oques comercia1es. 

Las c1ases medias reapa1daron en toda Europa e1 Orden Revg 
J.ucionario ante J.a posibl.e embestida feudal., hasta l.848. En que -
comprendieron que era impoaib1e e1 regreso a1 feuda1iamo y apoya
ron a Napol.e6n III. 

1 
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l.) .- FRANCJ:A. 

Por l.a pol.ítica dirigida hacia J.a protecci6n de l.a nobl.eza 
de ia tierra, e1 restaurado régimen Borb6n estaba creando descon
tento entre J.os grupos del. campesinaje, J.~a trabajadores industriA 
J.es y J.a burguesía. Con objeto de pagar J.a compenaaci6n de un bi
J.J.6n de francos a l.os nobl.es repatriados, el. rágimen dimninuy6 l.a 
taza de intereses ~ue pagaba sobre emprástitos del. Estado. En el.
mes de jul.io de l.830, carl.os X decret6 J.a desaparici'5n de l.oa pe
ri6dicoa de J.a oposici6n, l.a disol.uc'i6n de l.a c&ara de Diputados, 
y l.a reatricci6n de J.os Derechos de Sufrag~o, J.imitándol.oa excl.u
sivamente a 1oa grandes terratenientes. Todo e11o provoc6 1aa prg, 
testas de J.a burguesía y J.a Bol.ea de Val.orea moatr6 una inconten.!, 
bl.e tendencia hacia l.a baja de l.os bil.l.etes del. Estado. 

Los grupos burgueses só1o deseaban protestar, pero sin 11~ 
gar nunca a p1antear una revo1uci6n, pues empezaban a temer ~s a 
1as c1asea trabajadoras que a 1a aristocracia feuda1, que no tenía 
posibil.ida'des de restaurar l.a infr.aestructura anterior a l. 792. -
Sin embargo, l.oa trabajadores de los peri6dicoa cl.auaurado.a ae -
1anzaron a ~a ca11e y 1evantaron barricadas en 1oa Dietritoa --
Obreros de Paría. cerca de J.o.ooo personas entre estudiantes, ar
tesanos y obreroa, cOmbatieron en Par~a a1 canto de 1a Mar•e11e••· 

Ante esta situaci6n ia gran burguea~a. temerosa de un cam
bio auténtico, ae apreaur6 a mediatizar l.a revol.uci6n, impidiendo 
cual.quier intento republ.icano y exal.tando al. poder a Luía Fel.ipe
de or l.eana. "E1. Rey Burgu~a" • 

El. fracaso de l.oa intentos republ.icanoa trajo como conse-
cuencia que l.a• el.asea l.aborante• tuvieran el.aro que l.a burguesía 
l.aa venía util.izando como avanzada para obtener reformas burgue-
aaa sin tomar en cuenta l.oa intereses de l.os grupos trabajador••· 
Esto determin6 que deapu6a de l.a "Al.garada" de l.830 J.oa obreros -
adquirieran mayor independencia pol.ítica. 

Loa auceaoa de l.830 constituyeron un ataque a l.a reacci6n-



feuda1ista impuesta en Francia por el. Congreso de Viena. En igua1-
sentido hubo movi.m~entos revo1ucionarios en Xta1ia. Bé1gica, Po1o
nia, 1os Ducados Germanos, mientras en Xng1aterra 1a el.ase laboran. 
te luchaba por el. avance democrático que constituiría l.a imp1anta
ción del. su~ragio universal.. 

E1 per~odo de l.a monarqu~a de 1830 a l.848, se caracterizó -
por e1 ace1erado desarrol.l.o de1 capital.ismo en Francia .. "En l.a xn
dustria pesada el. rendimiento de mineral.es de fierro aumentó en -
dos tantos y medio, el. consu.~o de carbón de piedra aumentaba cont.i:, 
nuamente y después de l.a inaguraci6n del. primer ferrocarril. fran-
céa en 1.832, encontramos ya en 1847 más de l..800 kil.6metros de vías 
férreas en todo el. país. El. vol.úmen del. comercio exterior se dupl.~ 
c6 durante este período. (23) 

A pesar de todo el.l.o, l.a revol.ución industrial. se registra
ba en Francia no solo más tarde, sino también más lentamente que -
1a ing1esa. Este retardo de1 desarrol.1o capita1ista en Francia, -
originado por 1a restauración de1 régimen Barbón, se caracteriza -
por un a1tísimo porcentaje de pob1aci6n rura1, marginada de 1os -
procesos poiíticos que se sucedían en 1as ciudades importantes. E1 
proceso de desaparición de1 campesino como pequefio productor inde
pendiente, a pesar de su e1evado número en comparación con los tra 
bajadores induatria1es, se inicia en Francia con e1 fortalecimien:=
to dei régimen capital.ista a mediados de1 sig1o X3:X. Formal.mente -
ei campesino francés continuaba siendo propietario de su tierra. -
pero de hecho no tenía independencia, pues se ha1.l.aba sujeto a los 
especuladores de granos y productos agrícolas que pagaban a muy h-ª. 
jo costo l.as cosechas~ lo que 1o obligaba a hipotecar su parcel.a y 
pedir prestado capital. a muy a1to precio: asL se veía envuelto en
una serie de deudas que 1o privaban de 1a disponibilidad de sus -
bienes. 

Con e1 deaarro1l.o de1 capitalismo se empezaban a producir -
d~ferenc~as dentro dei campeeinaje. Por una parte, el. campesino -
con capitai amp1eaba cada vez más-el. ~rabajo asal.ariado, mejorando 
ei cu1tivo de 1a tierra y emprendiendo l.a ganadería, io cua1 trajo 
como consecuencia 1a depauperización pau1atina del. campesino ain -
capitai, que o vendía sus tierras o se ve~a en condiciones de not'ª
b1e i.nf~rioridad a1 no poder ni mejorar cosechas ni introducir me
joras en su parceia. 

(23) NXKZTJ:N P.- "Economí.a PolJ:tica" .-- Ediciones en Lenguas Extran 
jeras Moscú, U.R.S.S.- Segunda Edici6n corregida y Aumentada:
i959.- Página 84. 
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Estas condiciones del. campesino cre•ron una creciente incon 
formidad contra el. gobierno del. 11Rey Burgués". Pero e.l. campesino a 
pesar de ser l.a mayoría de l.a pobl.aci6n francesa, era incapaz de -
defender por si mismo sus propios intereses. 

El. sector de ~a pequefta burguesía estaba formado por comer
ciantes, administradores de tal.l.er, artesanos, empl.eados del Esta
do, de l.os bancos, etc. Su situación era también dif~cil. y se ha--
1.l.aban subordinados al gran capital., como banqueros y dueftos de fÁ_ 
bricas, que con harta facil.idad podían el.iminar a l.os pequefios em
presar1oa. La 1nestab1l.1dad de l.os trabajos y l.a nul.a protecc16n -
l.egal. determinaba que muchos de estos pequeftos burgueses se vieran 
transformados en obreros. Lo que engendraba un odio tremendo con-
tra l.a burguesía triunfante y contra el. gobierno de Luis Fel.ipe. -
Por otra parte, estos pequefios burgueses l.uchaban desaforada y fr~ 

néticamente con todos los medios a su al.canee para fortalecer su -
posici6n de pequeftoe burgueses con 1a mira de 1..1.egar a convertirse 
en grandes burgueses como sus adrfl.iradoa patrones. Por eso ten.í.an -
un miedo pánico a .l.os trabajadores y a cua1quier idea que afectara 
a .l.a propiedad privada, de aqu~ .l.a posición vaci.l.ante y amorfa de
.1.a pequefta burguesía. Estas vacil.aciones de c1aae se pusieron de 
manifiesto en ia revol.ución de 1.848. 

Todo este contexto aocia.l. origina p.l.anteamientos como l.os -
de Lu1s Bl.anc (l.8l.l. 6 l.8l.3-l.882) que surg16 al. pensam1ento pol.it1-
co con su obra "Organización del Trabajo 11

, en 1.841., y mlis tarde -
con 11 E.1 Derecho del. Trabajo". Propone 1a crea.ci.6n de Ta.1..1.eres Na-
cional.es sostenidos por e1 Estado y dirigidos por l.os propios tra
bajadores. Se encuentra aquí" un antecedente de l.a Autogeat16n pro
puesta en París durante l.a Revoiu~16n de Mayo de l.968. Seglln Bl.anc, 
cada hombre t1ene derecho a l.a ex1atenc1a y por con•1gu1ente a J.a
sat1afacc16n de sus necesidades med1ante el. trabajo a•al.ar1ado, d.!!, 
b1éndoae ded1car a l.a producc16r. según aua capac1dade• y necea1da
des de vida1 para e.1.1o, sostiene, ea necesaria. .l.a correcta organi
zación de1 trabajo basada en l.a aoci.al.izaci6n de l.o• medios de pr2 
ducción, aociaiización que debe tener l.ugar por l.a gradua.l. intro-
ducción del. eocial.ismo en e.l. capita..1.iemo, mediante 1a democracia.
Del. m1smo modo, para l.a organ1zac16n de l.oa Tal.l.ere_!I Nacional.ea o
Artel.ea propone el. sufrag1o un1veraal.. Hace del. estado burgués e.l
principa.l. promotor de su sistema social.i•ta. zntenta adoptar méto
dos democral.tico-burgueaea para 1..1.egar a una "Reconcj.J.i.aci.6n"·de iJ1 
tereses del. .trabajo con l.os del. c:ap1tal., y prociamar un régimen -
con intereses comunes de 1oa trabajadores con l.o• de l.a burgue•~a. 
En el. Sufrag1o Un1versal. contempiaba el. 1natrumento ca•1 aulgico --
que resol.ver~• todos l.os maiea. · 

Luía aianc no tom6 en cuenta l.a contradicc16n de 1ntereae•-



entre e1 pro1etariado y 1a burguesía, y o1vid6 e1 fracaso de 1as -
estructuras democr•ticas de 1789. que hab~an puesto de manifiesto-
1a imposibi1idad de 1ograr un cambio de estructuras democráticas 
adoptando 1os métodos propios de1 régimen económico po1ítico que -
se pretende destrui.r. 

E1 fracaso de 1a revo1uci6n de 1848 desacredita toda teoría 
de1 paso al socia1ismo por v~as democrático-burguesas y hace que -
se atienda a concepciones radica1es como 1as de Pedro J. Proudhon
(i809-1B65) • Empieza por rechazar cua1quier forma de gobierno, at!!:_ 
ca encarnizadamente a1 derecho de propiedad que considera como re
su1tado de 1a injusticia y e1 despojo. Inclusive ataca a 1a propig 
dad común de 1as proposiciones socia1~stas. Aqui se vislumbra ya.
una separación entre anarquismo y aocia1ismo. Proc1ama e1 trabajo
como única forma productiva, argumento que mas tarde será amp1iado 
por e1 socia1ismo científico. 

Sostiene que 1a propiedad privada se opone a1 sentimiento -
de jllsticia, fomenta 1as desigua1dades sociales y sirve de orígen
a1 gobierno. Como la propiedad y e1 gobienro son i1egítimoa, se h.S. 
ce necesaria su abo1ici6n total. La forma social más adecua9a a la 
natura1eza es la sociedad 1i.bre, pues desde e1 momento que aparece 
una autoridad con poderes coaCtivos existe 1a opresión. Estas doc
trinas serán más tarde desenvueltas por Bakunin y Kropotkin. 

B1anqui (iBOS-1881) , se presenta en 1os aftos tre~nta y prin 
cipios de 1os cuarenta como un revo1ucionario demócrata, pero e1 -
contacto con Marx y con Enge1s 1o radicaliza hasta que 11ega a op.Q. 
nerse a Luis Blanc, a1 hacer notar 1as contradicciones irreconci--
1iab1es de c1asea y 1a necesidad de una revo1uci6n armada. 

Por ciase laborante Bianqui comprende, adem~s de 1os obre-
roa y campesinos, a .1a "inte.Li9encia 11 

, o inte1ectua1ea ~uefto-bur
guesea, ta1es como médicos1 maestros, etc. Concedió B1anqui una -
gran 1.mportancia a esta "inte1iqentsia., a 1a que otorga e1 pape1 -
de directora de 1a revo1ución. Niega importancia a 1ae masas y --
atr.1.buye· preponderanci.a a "Grupos consp.:lradoree", que en un momen
to dado podr&n reve1arse contra e1 régimen. B1anqui intent6 varias 
vecea esta rebe1i6n, y fracai16 por fa1ta de apoyo popu1ar. 

La infección de 1oa cu1tivos de patata, 1as malas cosecha•
de 1845 y 1846, 1a crisis industria1 de 1847, que se extendi6 por
tada Europa, acrecentaron e.1 descontento y ace1eraron 1oa procesos 
revo1ucionarios. 

La crisis de 1847 origiñ6 e1 cierre de una serie de indus-
triae que empobreci6 a 1os paqueftos burgueses y trajo desemp1eo p~ 
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ra los trabajadores. Bajo la presión de los grupos desempJ.eados y 
trabajadores subasaLariados, ios burgueses se ianzaron a exigir -
la extensión de los derechos de1 sufragio mediante e1 agresivo y
revoiucionar io método de iucha consistente en organizar banquetes, 
en los que se leían pliegos de peticiones. 

EJ. Gobierno.escandalizado ante tan vioJ.enta presión prohi
bió un banquete fij~do para e1 22 de febrero de J.848; J.a hurgue-
sía, para evitar más vio1encia, acató ia 6rden. Pero 1os estudian 
tes, artesanos y obreros vo2vieron a 1os métodos convencionaLes =
de 1ucha organizando una gigantesca manifestaci6n. En ia maftana -
deJ. 24 de febrero París amaneció cubierto por Banderas Rojas. Los 
obreros armados exigieron que se procl.arnara l.a repúb.L.ica, y que 
ia Bandera Roja se prociamara l.a insign~a nacionai de Francia. 

La Bandera Roja había ondeado en París eJ. 24 de febrero en 
todas 1as barricadas: signific6 en sí m~sma una proc2ama revo2u-
cíonaria y ai mismo tiempo mortaja para ios 2uchadores ~a~dos. 
Por todo e.lio, La burguesía mostraba terror hacia e1 coior rojo y 
hacia una repÚblica que intentaba adoptar tan violento coJ.or como 
ensena o.ficial. .. 

La ciase trabajadora por su parte, empezaba a formarse un
vago concepto del proletariado, y trataba de constituir una "Rep,2. 
bJ.ica Roja" donde se estatuyera como derecho fundamental.el. dere
cho al. trabajo y a un aaJ.ario justo y humano. Pero J.os obreros CA 
recían de ideas y de cuadros capaces de J.J.evar a la realidad estas 
desdibujadas ideas de l.a "Repúl:>l..i.ca Roja" .. La c.lase .1.aborante en
Francia era incapaz de reaiizar su propia revoiuc~6n .. 

EJ. Gobierno provisional formado a la caída de Luis FeJ.ipe, 
convoc6 a la formación de una Asam:b.lea Constituyente sobre la pr.!!, 
misa dei sufragio universaL. Luis Bianc y otros representantes de 
J.a Asamblea insistieron en que la éJ.ecciones no podían efectuarse 
mientras no se envieran a ias prov:.i.ncias gente• encargadas de --
"Iluminar a.l campeeinaje", pues se intuía J.a marginaci6n poJ.ítica 
de este grupo que constituía J.a mayoría de J.a pobJ.aci6n de Fran-
cia. 

Las e.lecc1ones se ce1ebraron: ios campesinos no concurrie
ron, o bien, votaron contra sus propios intereses, y J.a Asaml>J.ea
quedó formada exclusivamente por representantes de J.a burgue•La.
EJ. sufragio universal. voJ.vi6 a mostrar su ineficiencia como méto
do de J.ucha popuJ.ar. 

EJ. Gobierno provisional. deseaba a toda costa terminar con
eJ. peLigro de una revueJ.ta de Las masas, y con eJ. apoyo de J.a buL 
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guesía intentaba e1imi.nar1as de 1a 1ucha. E1 5 de mayo de 1848, un 
grupo de obreros, con Bl.anqui a l.a cabeza, irrumpió en l.a Asambl.ea 
Constituyente y 1a decl.ar6 disueJ.ta, Bl..anqui se proc1amó jefe del.
nuevo gobierno y exigió que "se tomaran medidas inmediatas pcira -
deetrui.r J.a pobreza•• ... Las masas permanecieren al. margen de l.a toma
de l.a Asambl..ea por l.os 11 Bl.anquistas 11 y pronto 1.1.egó el. ejército de 
l.aa provincias y barrió con l.os rebel.des, Bl.anqui y sus principa--
1.ee col.aboradores fueron arrestados: se cerraron l.os cl.ubs revoiu
cionarios, se prohibieron l.as reuniones de obreros, se decretó el.
estado de sitio y se arrestó a l.os obreros activistas. 

El. movimiento había quedado sin cuadros dirigentes. El. si-
guiente paso para el. Gobierno era sumamente fáci1: provocar a 1as desa~ 
ticu1adae masas de obreros a una iucha abierta y desatar una o1a -
de represión. Para ta1es efectos# e1 22 de junio de 1848 se pub1i
c6 un decreto provocativo que c1ausuraba todas 1as industrias na-
ciona1es y dejaba sin trabajo a 1os obreros. 

Los trabajadores sa1ieron a sus barricadas, y fueron masa-
erados por e1 ejército a1 mando de1 Genera1 cavignac. Estos san--
grientos hechos hicieron que 1os trabajadores tomaran conciencia -
de 1a imposibi1idad del. sufragio universa1 para satisfacer 1as exJ:. 
gencias de 1a 1ucha de ciases. 

La importancia fundamental. de l.a subl.evación de junio de --
1.848 radica en que 11.evó a 1os obreros a l.a experiencia de ''La ve~ 
dad de que 1a más l.eve mejora en su situación es una utopía dentro 
de 1a Repúb1ica burguesa, utopía que se convierte en crimen cuando 
busca rea1izaciónº. (24) 

1).- La Revoiución de 1848 en Francia puso de manifiesto 1a 
indeCisi6n y vaciiaciones de 1a burguesía 1ibera1 y pequefto burgu~ 
a~a# y su imposibiiidad de reaiizar una revo1uci6n que satisfaga 
1os intereses de 1a ciase l.aborante. 

2)~- Permitió estab1ecer que ia burguesía 1ibera1 y 1a pe-
quefia burguesía tienen intereses comúmen con 1a a1ta burguesía# y
nin~uno con ios trabajadores, por 1o que preferirá cua1quier tipo
d9 reacción, antes que una revoiución propia de 1os grupos de1 tr-ª. 
bajo. 

3).- Evidenci6 e1 cambio de fuerzas antag6nicas de tierra -
capital., o sea feuda1es contra burgueses# a capitai-trabajo o sea-

(24) MARX CARLOS.- "La Lucha de ciases en Francia de 1848-1850".
Editorial. Progreso, en "Obras Esco9i.dae de Marx Enge1s". - -
Moscú, u.a.s.s.- 1969. p6gina 691. 
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burguesas contra trabajadores. 

4) .- Marca e1 fin de1 socia1ismo democrático premarxista. 

5).-Zgua1 que en 1a Revo1uci6n de 1789, constituyó una se
rie impugnaci6n a 1as estructuras democráticas y puso de manifie.§. 
to 1as i.imitaciones de estos sistemas en 1a 1ucha de c1ases. 

6) .- Mostr6 1a imposibi1idad de 1uchar contra 1a burguesJ:a 
usando eiementos burgueses. 

7).- Zmposibi1idad de obtener reformas radica1ea de1 grupo 
o c1aae antagónica y de sus estructuras po1J:tico-jurJ:dicas. 

8).- Zmpoaibi1idad de rea1izar 1a revo1uci6n ain e1 apoya
da 1aa masas, y por ende, 1a neceaidad de concientizar a 1os obr~ 
roa y grupos ll!Brginados. 

2).- XNGU\TERBA• 

A mediados de1 sig1o XXX, Zng1aterra habJ:a sobrepaaado en
mucho a 1os denUis paJ:sea europeos en cuanto a de•arro11o indu•--
tria1 y comercia1. Hacia 1840, a diferencia de1 continente, habJ:a 
conc1uido au revo1uci6n agraria en 1aa a1deas. E1 campeainaje ha
bLa deaaparecido ya ccmp1etamente y 1a pob1aci6n urbana era muy -
superior a 1a campesina. 

La gran induatria capita1ista ing1eaa, •in embargo, •• de
sarro11aba con poca uniformidad y con perLodo• de depre•i6n. La• -
crisis de 1825, 1836-37 y 1847-48 fueron obstácu1o• •erice para e1 
continuJ:smo de 1a industria e intensificaron 1a• contradiccione•
de1 sistema. E1 capita1ismo induatria1 que ae habJ:a robu•t•cido -
durante 1a guerra con Francia, empez6 a tomar conciencia de au• -
propios intereaea de c1aae. La po1J:tica de 1a ariatocracia no po
dJ:a ya satisfacer 1aa d..,andas de1 creciente capita1iamo. 

En 1815 1a• "Leyes corn", que e1evaban e1 precio de1 maJ:a, 
aaeguraban ingre•o• a 1oa 1atifundiata•, pero gravitaban •obre 1a 
c1aae 1aborante y eran deaventajoaaa para 1a burgueaJ:a indu•tria1. 
La burguesJ:a pue•, empea6 a p1antear nece•idadea que di-inuirJ:an 
e1 bien••tar de 1a ari•tocracia. La pequefta burguaaJ:a arruinada-
por 1a guerra se manifeataba tallll>i•n deacontenta: pero e1 mayor -
deacontento se po1arizaba en 1a c1aae 1aborante que eataba priva
da de todo derecho po1J:tico. 

Loa derecho& e1ectora1ea par1amen~arioa creados en e1 si--
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g1o xvrrr no correspond~an ya a 1a nueva agrupaci6n de ciases. Los 
centros industria1ea nacidos como consecuencia de l.a Revo1uci6n Xn 
dustria1 no ten~an derecho a enviar representantes a1 par1amento,::
en tanto que 1aa viejas a1deas. antes centros importantes con re-
presentación po1ítica, tenían ahora muy escasa pob1aci6n. 

La Revo1uci6n Francesa de 1789 ha116 una entusiasta recep-
ci6n en Xng1aterra. Se formaron sociedades secretas en toda 1a is-
1a, e inc1ueive en Xr1anda, que ten~a un carácter revol.ucionario -
naciona1ista - re1igioso y que atacaban a 1a aristocracia ing1eaa
camo opresora de ::trl.anda. Otras corrientes integradas por 11Whiga~·
con representantes de 1a burguesía i.ndustria1 1iberai, propon~an -
una reforma par1amentaria. Estos grupos contemp1aban como un idea1 
a l.oe ''Girondinos'' franceses." Las masas democráticas (pequefto-bur
gueaes, artesanos y obreros) l.uchaban por 1os derechos el.ectoral.es 
genera1ea y ia renovación anua1 de1 pariamento. Exig~an e1 ap.oyo 
de Ing1aterra para ia revo1uci6n francesa y simpatizaban con 1oa -
.. Jacob:l.nos ". 

Expl.otando sus recursos col.onial.e~ y con .apoyo en el. deaa-
rro11o induatriai de1 país, e1 capita1ismo ing1éa 1oqr6 ia victoria 
sobre Prancia. Pero l.as cargas de l.a guerra hab~an gravitado sobre 
1as el.ases débil.es que se vieron indirectamente obl.igadoa a pagar
fuertes impuestos. Por el.l.o, ei movimiento de inconformidad se de
aarro116 conjuntamente con ia guerra. En 1797 toda rrianda estaba
en rebe1i6n y aoi.icitaba ayuda a Francia. 

Concl.u~da l.a guerra, l.as huel.gas de obreros fabril.es aumen
taron tanto cuaiitativa como cuantitativamente. Adam&s de demandas 
econ6micas se so1icitaba ia democratización de1 régimen: esto ob1.i. 
g6 a1 gobierno a hacer concesiones: en 1824 dejó de ser de1ito 1a
organizaci6n de sindicatos y se formaron cientos de organizaciones 
que paaaron de1 c1andeatinaje a 1a 1ucha púb1ica. 

La Revo1uci6n de ju1io de 1830 en Francia, impu1só en Xng1A 
terra el. mov:i.miento por l.a reformaparl.amentnria.El. movimiento, al. 
iguai que en Francia, fué capturado por 1• burguea~a y no ae ••ta
b1eci6 e1 sufragio univeraa1,.sino que s61o se aumerit6 ei ntlme~o de 
paraonaa que pueden participar en ias e1eccionea pariamentariaa de 
345,000 a 662,000 (aprox). Después de esta reforma, ioa obreros se 
concentraron en ei movimiento acon6mico abandonando ia 1ucha poi~
tica. E1 grito de guerra fué ei de ocho horas de trabajo. Para con. 
seguir 1a jornada de ocho horas se propuso 11evar a. cabe e1 '"mea -
aagrado" o hue1ga genGrai, pero ei _apoyo de1 par1amento a 1os pa-
trone• hizo fracasar ei movimiento. Loa obrero•, entonces. se die
ron cuenta de 1a necesidad de 1igax su 1ucha económica con l.a 1u-
cha po1~tica contra 1aa ciases gobernantes. E8tas 1uchas fueron -
~niciadas esencial.mente por 1os artesanos, infl.uidos por 1as doc--
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trinas de Roberto Owen. 

Owen (l.771.-1.858), en "El. Libro del.. Nuevo Mundo", y otros en. 
sayos, intenta establ.ecer rel..aciones entre patrones y obreros so-
bre l.a base de l.a cooperación: se hal.l.a infl.uido por l.a tesis ideA 
l.ista que afirma que el.. hombre es producto del. medio ambiente y -
que el.. factor decisivo para cambiar al. medio ambiente en el. progr,!!_ 
so de l.a razón. 

Por tanto, es l.a deformaci6n de 1a raz6n por l.a ignorancia-
1.a causa fundamental. de 1as contradicciones del.. capital.ismo. De -
ahí se concl.uye que si se il.ustra a l.a sociedad y a todas l.as el.a
ses se J..es dá a conocer e1. p1an de un régimen socia.!. "Raciona.L" y
acorde con 1.a natura.leza, que evita l.os 11 extravios11 de l.a razón cau 
sa<'los por "ignorancia" , se pondrá termino al. régi.men capital.iata - -
"irracionaJ. 11

• A diferencia de Saint Si.man y Fourier, owen se mani
fiesta en contra de l.a propiedad privada y l.a desJ.qua1dad econc!imica, 
que son l.a causa de l.as penal.ida<'lee de ia sociedad. La re1igi6n -
que se al.eja de .la "raz6n" y e1 matrimonio, originado en e1 respe
to al.a propiedad, son barreras qne se oponen al. orden natural.". 

"La propiedad privada separa una de otra a .las mentes huma
nas, sirve de causa constante para el. surgimiento de l.a enemistad -
dentro de l.a sociedad, es fuente inagotab1e de engafto y de fraude
entre l.oe hombrea, y provoca l.a prostitución entre J.as mujeres. Ha 
sido J.a causa de l.as guerras en todas .laSépocas anteriores de l.a 
historia de .la pumanidad que conocemos y ha incitado a un número -
inca1cul.abl.e de asesinatos•• (25) 

owan propone un sistema comunista donde puede deaarrol.l.arse 
l.ibremente l.a bondad "natural." del. hombre sin l.aa trabas del. capi
tal.iamo. Prevé el. advenimiento de un mundo nuevo en donde toda• -
.J.as cosas, menos l.os objetos personal.es, se convertirán en pa_trimg 
nio social. que satisfará J.as necesidades de todos. 

sus proyec;tos de "col.onias comunista.a" parten de.l. princi.pi.o 
<'le ia comunidad de bienes y de trabajo. por l.o que debe existir -
una distribución de l.a producción col.activa sobre baaea i.guale• ~ 
ra todos sus miembros. 

En l.B24 owen toma l.a iniciativa de real.izar en l.a práctica
.1.a idea de una "Co.l.onia Comuniata", y en Xndiana (E.U.A.) real.iza-

(25) OWEN ROBERTO.- "El. Libro del. Nuevo Mundo".- Editorial. Progre
so en "Obras Escogidas de Roberto OWan ... - Moscú, U.R.S.S.- --
1.967.- Tomo zz. páqina 22. 
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el. experimento sin obtener compl.eto éxito. 

En XngLaterra participa act~varnente en ia creación de uni.Q. 
nes y cooperativas de consumo y de producción. A1 mismo tiempo. -
man~fieeta su 11\IÍ.s decidida oposición a1 movimiento cartista. Iguai 
que Sa~nt Si.mon y Fourier Rechaza 1os causes revo1ucionarioa para 
eatab1ec:er eL socía1ismo. Exhorta a ios patronea a preven~r ia r~ 
vo1ución v~o1enta mediante reformas socia1es que mejoran la aitu~ 
ci.6n de Las masas. porque "Ea menester evitar 1a destrucción vi.o-
1enta de La vida aacia1, que puede producirse por ia necesidad e~ 
tidiana acrecentada y por l.a extrema desmoral.ización. (26) 

Todas las c1ases sociaLes deben cooperar conjuntamente, 
porque a todas interesa por igual. el. txi.nun:fo de l.a "Razónº y "El. 
sentido común" que sugieren 1.a inapl.azabLe necesidad de transfor
mar e1 régimen. Esta transformación no será conseguída mediante 
1a l.ucha e:i.no mediante. 1a ''~rmoní.a de el.ases''. 

Aspectos va1iosos de 1as ideas de Owen son: La profunda -
cr~tica a~ capitaLismo: su actitud intransigente hacia ia pxopie
dad pr~vadar ia fundamentación de ia necesidad co1ectiva en ei -
nuevo régimen "racional." r 1a impugnaci.6n constante a 1os prejui-
cioa re1i9iosos1 ei extraordinario deseo de eievar no sóio ia si
tuaci6n material. de l.a el.ase obrera, sino tatnbién el. nivel. cul.tu
ral.. 

La infl.uencia de OWen y sus discípul.os se tradujo en l.a -
cxeación de sociedades coope~ativas, en e1 desarro~1o de ia segu
ridad· social. y del. derecho coope~ativo en. l.a l.egisl.aci6n obrera.
y en l.a deeaparici6n de reatr:l.cciones a l.ae uniones de trabajado
res. 

Bn 1836 se fund6 l.a "Asociación de Trabajadores de Lon---
drea". que en l.837 el.ev6 al. parl.amento una petición que compren-
d~a seis puntos de un programa democrát~co. 

1..- Sufragio Universal. (para hombrea adul.toa). 
2.- Reel.ecci6n anual. del. parLamento. 
3.- Sal.ar~o para todos l.os miembros del. parl.a,....nto. 
4.- Votaci.ón secreta.. .,.<:';-;<"'! 

5.- XguaLdad de l.oa diatritos el.ectoraLea. 
6.- AboLici6n de l.aa cal.ificacionee de propiedad para l.oe

miembroe de l.a caaa de l.os comuneR. 

(26) OWEN R.- Op. Cit.- Página 93. 
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Esta petici6n reci.bi.ó el. nombre de ºCarta", de donde el. m.e 
vimiento sel.e dió e.l. nombre de "Carti.smo". En muy corto tiempo -
e1 movimiento cartista envo1vió a toda 1a el.ase trabajadora ingl.~ 
sa. 

Ei 4 de febrero de ia39 ae inaguró en Londres ia primera -
convención nacional. Cartista, son 53 del.egadoa. E.l. movimiento evÁ, 
denció su faita de homogeneidad y de propósitos definidos y unit..!!. 
ri.oa, pues participaban en é1 todas l.as tendencias, incl.uso .l.oa -
representantes de Irl.anda que buscaban su independencia de .l.a 
aristocracia ingl.esa que intentaba vol.ver al. régimen anterior a -
ia revoiución industr~ai. 

Ei Pariamento rechazó ia carta ei i2 de juiio de i839. Es
to, y el. resurgimiento industrial. del. segundo semestre de .l.839, -
disminuyó ia cesantía y por consiguiente ia intensidad dei moví-
miento. 

A partir de círcul.os y grupos aisl.ados de .l.a Conferencia -
ca·rtista ce1ebrada en Mancheeter en 1840, se organizó un Partido 
Nacionai cartista, que fué ei primer partido poiítico de obreroa
con órganos eiectos (Comité Ejecutivo y Consejo Locai) y con for
mas definidas de organización (cuotas, credencial.es, conferencias 
y convenciones). Para 1842 ei partido contaba con 40.000 miembros. 
con esta fuerza se vol.vió a 11evar 1a Carta a1 Par1amento, pero -
esta vez tenía un carácter más radicai. Seftaia ia depauperizaci6n 
de 1a el.ase l.aborante y 1a injusticia de 1os :impuestos indirectos, 
y atribuí.an estos fenómenos a l.a exiatenc~a de monopo.l.io•~ empe-
zando por. ei monopoiio dei sufragio. de ia prensa púbiica, de l.oa 
medios de comunicación, de 1natit1.J.C:i.onea rel.i.gi.o•••· de pape.l. mo
neda, de maquinaria, y de cereaies y otras subaiatenciaa. Eata P1 
tición voivió a ser rechazada por el. Pariamento. 

Ei período de estabiiidad de i842 a i947 determinó ia dia
minución pauiativa dei cartiamo, pero ia criais de iB47 originó -
una nueva baja de aa1ari.oa. de•emp1eo, y e1 con•ecuente deacontea 
to. Las noticias de iaa revoiucionea de Francia y Aiemania refor
zaron ai movimiento, y exiati6 ia poail>iiidad de que en Zn9iate-
rra mi•ma eatai1ara una revol.ución. La carta •e e1ev6 nuevamente
ai Pariamento, pero ahora exigía ia prociamación de ia repúbl.ica
ingieaa. 

Ante tai perapectiva, y dada ia poaibiiidad de un proceao
de radicaiización que conducir~a a una revoiuci6n pral.etaria, ••
concentraron qrandea Euerzaa miiitarea en Londres. y ae formaron
deataca.,..ntoa eapeciaies de voiuntarioa reciutadoa de ia burgue
s~a. Ante e11o, J.oa cartiataa vacil.aron, no ae decidieron a sa1Lr 
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a l.a ca1l.e en una manifestación como estaba proyectado. El. Gobier
no entonces actuó con firmeza y se apresuró a pedir a.l. parl.amento
una l.ey especia.l. que protegiera a .l.a reina hoy se hubiera dicho "a 
1.as instituciones" e inició una campana en l.a prensa y mediante -
panfl.etos y procl.amas pidiendo apoyo ºa J:ngl.aterra 11

• E.l. carácter -
desorganizado del. movimiento cartista y l.os gobiernistas infil.tra
dos en l.as fil.as demócratas ~mpidieron cua.l.quier acción. E.l. l.O de
abri.1. de .l.848 el. par.l.amento vo.lvió a rechazar l.a "Carta". 

Después de 1848 1 entró Inglaterra en un período de estabil...!_ 
dad industrial.. La consumación de l.a Revol.ución Xndustrial. l.a col.o 
c6 en una posición que no admitía competencia con Francia ni Al.ema-:: 
nia, países mucho más débi1es en cuanto a capita1ismo industria1.
Los Estados Unidos basaban su comercio en 1a exportación de a1go-
dón, de ta1 manera que rng1aterra, hast~ 1a unificación A1emana y-
1a Guerra Franco-Prusiana, sería duena de1 mercado mundia1. 

La derrota de1 cartiamo tiene su exp1icación en e1 monopo--
1 io de1 mercado 1ogrado por Ir.g1aterra, que permitió a 1a hurgue-
sía ing1esa mejorar 1a situación de 1os obreros ca1ificados. 

Este sector de obreros encontró satisfechas sus necesidades 
de a1imento, vestido y habitación, gracias a 1a exp1otación de 1os 
obreros de 1ae co1oniae y a1 bajo precio que Ing1aterra fijaba a -
1ae materias primas, que permitían a 1a burguesía 'co1onia1ista me
jorar 1os sue1dos de estos trabajadores ca1ificados que pronto 11~ 
garon a tener sentimientos pequeno-burgueses. 

E1 aumento de1 mercado interno con e1 crecimiento de poder
de consumo de 1os estratos más a1tos de 1a ciase trabajadora trajo 
una serie de beneficios que mediatizaron a toda 1a ciase J.aborante. 

E1 movimiento ·cartieta creó 1ae primeras agrupaciones pro1.!!_ 
tariae indepandientes. Aunque ioe cartistas no iiegaron a exp1ica~ 

io -ni a expl.icársel.o- el. propósito final. del. movimiento tendía a
oponer el. socia1ismo a1 capi.taiismo. 

El. cartismo propuso como forma de 1ucha 1a combinación de -
demandas económicas con demandas po1íticas, 1o que redundó en un -
movimiento con p1anteamientos sin 1a abstracción de 1a po1ítica y
sin 1o reducido de 1as demandas económicas, eato es. un movimiento 
amp1io y concreto. 

E1 cartiamo contribuyó a 11evar a 1a c1ase 1aborante a ia -
convicción de l.a imposibil.idad de l.as instituciones burguesas -co
mo parl.amento y sufragios-· para satisfacer demandas y n•cesidades
prol.etariBa .. i:n·tenta. con au partido pro1etario, ser internacional., 
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aunque sin conseguir1o. 

Sirvió de baae y experiencia ai movimiento iaboriata suba.2_ 
cuente, y Puso de manifiesto ia necesidad de que ei pro1etariado
pueda contar con un partido genuinamente proletario, gÚiado por -
una correcta teoría revoiucionaria. 

E1 avance industrial trajo aparejado un gran avance cient.!_ 
fice: ciencias como ia Bio1ogía, Física, y Química, tuvieron en -
e1 segundo tercio de1 aig1o XIX avances decisivos, a1 mismo tiem
po que 1as ciencias no emp:Lricas, como 1a Antropo1og~a e Historia 
depuraron aus métodos y obtuvieron grandes 1ogroa, y, asimismo, -
en esta época empezaron a cobrar importancia como ciencias 1a Eco 
nomía y Ps:!.col.ogía. -

La Ciencia Pol.ítica, que había estado formando parte de l.a 
Fi1oaofía en general, y en ocaciones i1egaba a confundirse con .l.a 
Et.:ica,. a pa:rti.r del. "Espíritu de .las Leyes" inició un proceso que 
cuiminó en el. sigio XJ:X con el. nacimiento de l.o que se dió en l.l..!!, 
mar "TeorJ:a General. de.l. Retado",. como discip.l.ina aut6nama con me
todol.ogía propia. 

Los socia.l.istas utópicos tendieron a encontrar exp.l.icacio
nes económicas a ios fenómenos po.l.íticoa, y se a.l.ejaron de .l.a pr.2. 
bl.emática tradicional. que giraba en torno de l.os fines del. Estado 
y .l.oa medios propios para reaiizar.l.a. La omnipresencia del. factor 
económico en .l.a sociedad industrial. dió a .l.aa teorJ:as po.l.íticas -
mayor concretismo,. de1 que carecían anteriormente a.l basarse en -
pl.anteamientos abstractos y metaf~sicos. Aunque después de l.a re
voiución industriai todavía se carecía de una metodoiog~a propia
típica y definida. sí se expresaron ideas mucho más concretas y -
con cierto grado de empirismo al. tratar de usar experiencias his
tóricas. 

La depauperización de l.as masas hizo que se fijara l.a aten, 
ción de l.os penaadores no en prob.l.emaa tra•cendentee,. •ino en •i
tuaciones inmediatas y concretas. Surgió aai como conaecuencia de.l. 
avance industria.!., e.l nuevo prob.lema de J.a revol.uci6n y ia necea.A, 
dad del. cambio de estructuras. que será ei probl.ema central. de -
l.os pl.anteamientoa pol.íticos subsecuentes. 

Los aocial.istas utópicos tuvieron ei mérito de que sus cr.!. 
ticaa al. capitaiismo reveiaron muchos vicios de eate •istema, mOJL 
traron su fal.ta de viabil.idad y trataron de probar l.a necesidad -
de subatitu.irl.o por una sociedad nueva. Intuyeron mucho• razgos -
de l.a sociedad futura. expuaieron ideas de hondo contenido huma-
nista: El. trabajo como patrimonio. derecho y deber principai dei-

· hombre 7 el. trabajo aaal.ariado y ia deformación quo produce en ei-
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hombre, donde se intuyó el. probl.ema de l.a enajenación: y sus pro
posiciones para una justa distribución de J.a producción, fueron -
de a1to va1or, de acuerdo con e1 contexto histór1co en que se de
senvol.vieron. El. social.ismo utópico del. sigl.o XIX fue una de l.as
fuentes ídeol.ógicas del. marxismo y antecesor directo del. social.i.!!, 
mo ci.entíf ico. 

Pero era necesario reaiizar una unión de 1os pianteamien-
tos social.istas. con un método propio y científico. Había que ca.m 
biar ias raíces mismas dei aocia1ismo* desembarazándo1as de su -
idea1ismo y abstraccíonismo. Esto era ia creación de1 socia11smo
cient!fíco, que hicieron prácticamente Marx y Enge1s. 

3) • - ALEMANIA • 

El. desmembramiento pol.ítico que padecía Al.emania desde l.a
época feudai, era e1 resuitado de1 atraso económico en que se en
contraba. Las razones prínc~pa1es de este atraso se encuentran en 
su 1ejanLa de 1as rutas comercia1es mundia1es; cuando estas saii.!!, 
ron del. Mediterráneo al. Atl.ántico, a raíz del. nacimiento de l.os -
mercados americanos y de 1a ruta al. Asia en torno del. Africa, AJ.~ 
manía se vió alejada de esas rutas y perdió su comunicación come~ 
cia.L-

E1 congreso de Viena creó una Confederación Germana~que e_€. 
tablecia muy débi1es conexíones entre ios diversos Estados. pero-
2os dos mayores Estados Germanos Austria y Prusia y sus intentos
por asumir 1a hegamonía germana privaban a ia Confederación de -
unidad. 

La mayoría de l.os ducados germanos se encontraban al. ini-_
ciarse el. sigl.o XIX bajo el. régimen feudal.: 1os campesinos eran-
considerados ccxno siervos y sus condiciones de vida eran extrema
damente duras. especial.mente en l.a parte oriental. de Al.emania y-
en Prusia. 

Durante l.os primeros afios del. sigl.o XIX de (l.807 a l.82l.),
bajo l.a inf1uencia de l.a revol.ución francesa de l.789, ae efectua
ron al.gunas reformas: Se abol.ió l.a dependencia personal. dei campa 
sinaje. l.os campesinos recibieron ei derecho de comprar l.a tierr.a 
de aua amos. aunque en durísimas condiciones, pues deb!anpagar ai 
"•eftor" un precJ.o equi.val.ente a veint.i.cinco veces J.a renta anual., 

y se ob1igaba a ceder al.'aeftorhun terc~o del. total. de J.a tierra.
En concecuencia, s61o un reducido grupo de campesinos pudo comprar 
tierras. Por otra parte, un fuerte sector del. campesinado no aóio 
era incapaz de comprar tierras sino que carecía de este derecho. 

./ 
1 
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En l.a primera mitad del. sigl.o XXX J.a economía prusiana inj. 
ció su J.enta y tardía transformación del. feudal.ismo al. capital.is
mo: en al.gunos feudos 1os siervos se convirtieron en peones, y em 
pezaron a modernizarse .Las técnicas de cul.tivo. 

En Austria y Hungría e1 campeeinaje estaba sometido a una
servitud semejante a l.a de Prusia: tenían que dar 1.a décima parte 
de sus cosechas a J.a Igl.esia en cal.idad de d1.ezmo, el. derecho ºde 
corvée" l.os obl.i9aba a trabajar 1.00 días al. afta para su ••aeftor" -
sin ninguna remuneración. El. seftor era juez sobre 1.os cmnpesinos
y estaba facul.tado para confiscar sus bienes, y tenía derecho a 
1.a novena parte de l.a cosecha. Además, 1.os impuestos gravitaban -
sobre 1os campesinos. ~ 

En l.a parte sur y oeste de l.os estados qarmanoa, l.aa condJ:. 
cienes eran menos duras. ya que aquí se había dejado sentir más -
ia infiuencia de 1a Revo1uc~ón Francesa. En Baden, Hesen, WUrtem

. berg y Hannover .1a anul.ación de 1oa derechos fe1.1da1ea tuvo .1.ugar
poco después de l.830. Pero el. número total. del. campesinado J.ibre
era muy pequefto en toda Germania, y 1as grandes masas campee;tnas
~ontinuaban sufriendo ei peso de J.oa derechos feuda1ea. 

Un.régimen abso1utista i.1imitado dominaba en toda Austria. 
La prensa estaba privada de .1ibertad, sujeta a una estrecha cens.!:!, 
ra. El. sistema educativo dependía de l.a igl.esia cat6J.ica y era i!!! 
poaibl.e manifestar cual.quier idea de inconformidad. 

A1emania en l.a primera parte de sig1o XXX e~a un país emi
nentemente agrario. Había pocas ciudades grandes, sol.amente Ber-
J.ín tenía más de 250,000 habitantas, l.ae demás ciudades no pasa-
ban de 5,000 habitantes. 

En l.834 fué firmada, por l.8 de J.os más grande• Batados Ge~ 
manos, una unión comercial. aduanal.: esta uni6n y el. aumento del. -
mercado interno impul.saron el. desarrol.J.o de J.a industria. La Revg 
J.ución Industrial. en Al.emania se inició hasta l.a cuarta d~cada -
del. sigl.o xxx. "En l.824 había en Al.emania 2 máquinas de vapor, en 
l.837, sól.o en Pruaia había 300 y en l.847 J.,J.39. Durante el. iapao
de J.830 a J.850 se tripl.ic6 J.a producci6n de carbón de piedra, ae
dupl.ic6 J.a de fierro, y el. conaumo anual. de aigodón aumentó de --
9,000 a J.4,500 tonel.ad••· En l.846 había ya 3l.4 fábricaa de teji-
dos en terr_it;orio de J.a unión aduanal. y ccmercial., 24 f~ricaa -
que concentraban eoo máquinas mecánicas, 34,000 máquina• de mano
Y. mas.de 45,000 obreroa. El. primer ferrocarril. de Pruaia ae cona-
'·-~uy6 ún afta despuéa de firmada J.a unión aduana J., en J.835, en -

l.845 J.a extenai6n de J.as J.íneaa férreas excedía ya de 2.000 k~J.6-
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metros y en l.850 l.l.eqaba a 6.000 (27) 

Pero ep todas estas ramas de 1a economía naciona1, 1a rev.!2, 
1ución industria1 tenía e1 1astre de 1as supervivencias feuda1es. 
A peaar de que 1a producción de maquinaria se inició en A1emania, 
1a industria continuó siendo manufacturera hasta 1a primera mitad 
de 1oa cuarentas. Inc1uso en esta época e1 número de artesanos 
excedía con mucho a1 de obreros de fábrica. 

E1 adven1miento de ia revo1ución industria1 trajo consigo
ia baja de sa1arios, incorporación a1 trabajo de 1as mujeres y -
ios ninoe y 1a extensión de 1a jornada 1aborab1e. 

La infección de 1os cu1tivoa de patata y 1a crisis indus-
tria1 de 1847, disminuyeron aún más 1oa ingresos de 1os obreros,
campesinoa y pequefio burgueses, mientras que aumentaba e1 descon
tento en 1aa fi1as de 1a gran burguesía. La crisis financiera --
ob1iq6 a1 rey de Prusia a so1icitar empréstitos a 1os capita1is-
tas, pero estos negaron cua1quier ayuda mientras no se promu1gara 
una Constitución. 

La Revo1ución de Febrero en Francia, excitó a 1ae grandes
masaa de pob1aci6n a1emana; Una intensa actividad po1ítica, mani
festaciones, asamb1eas y motines cundió por todo e1 país. 

En zta1ia de1 norte se registraron fuertes movimientos re
vo1ucionarios, 1as guarniciones austriacas se vieron expu1sadas -
de muchas ciudades ita1ianas: en Venecia se estab1eció un gQbier
no revo1ucionario y se p1anteó 1a posibiLidad de unificar rtaiia
para 1uchar contra 1os austriacos. 

En marzo de 1848, en Viena, tuvieron 1uqar numerosas asam
b1eas y manifestaciones formadas por pequeffo -burgueses, artesa-
nos, obreros y estudiantes. Metternich fué destituído y huy6 de -
Viena: se creó un ministerio de funcionarios iibera1es y e1 empe
rador hubo de prcmeter redactar una Constitución. Todos l.os ciuda 
danoa obtuvieron permiso para unirse a 1as Guardias Naciona1es y= 
recibir armas del arsenai de 1a ciudad, y 1oa estudiantes organi
zaron au propia "Leg.1.~n AcadémJ.ca u. 

En abril de 1848 ae prcmu1g6 1a Constitución que eatatu~a-
1a• aleccione• indirectas a la Asambl.ea Nacional. Austriaca. deja
ba al emperador el derecho de veto sobre todas 1as l.eyea que pro
mu1gara 1a A•amb1ea, concedía a 1oe obreros e1 derecho de sufra-
qio Y de antemano proh.ib~a anular loa derechos feuda1ea ain com--

(27) NI.KZTIN P.- Op. Cit. página 88. 
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penaación. Más tarde, en junio de 1.848, bajo l.a presión de 1.oa -
obreros, se hic{eron extensivos a ei1oe 1oa derechos para partic..!, 
par en 1.as el.ecciones de 1a Asambl.ea Nacional.. 

Loa triunfos de este movimiento fueron mínimos, pues l.a m,2 
narquía y su aparato represivo quedaron intactos y se promu1gó 
una conatituci6n semifeudal.. 

En marzo de 1.848 1.os .continuos motines y manifestaciones -
armadas obl.igaron al. rey de Prusia a prometer una Conatituci6n, -
decl.arar l.a Libertad de PZ:erasa y procl.amar a "La Prusia l.ibre co
ma 1a cabeza de Al.emaniaº. En esos momentos, l.os trabajadores, ar 
tesanos, estudiantes y campesinos que habían obtenido un triunfo7 
se organizaron para continuar l.a J.ucha "hasta obtener una Monar-
qui:a Democrática", pero .l.a burguesía y pequen.o-burguesía temero-
sas ñe una revo1ución radica1 se apresuraron a dar auxil.io a .1a -
monarquía, ais.l.ándose de l.as ciases que hubieran podido ayudar1as 
en .l.a transforroación revol.uciona.ria de Prusia en democracia bur-
gueaa. 

En mayo de 1848 se reunieron en Frankfu.rt representantes -
de todos 1os Estados Germanos, con objeto de trazar un pl.an para-
1.a uni.ficaci.6n AJ.:emana. A fines de jul.i.o se; nombr6 a un príncipe
austriaco como ••guardían del. imperi.0 11 y se formó una especie de -
organización interestatai .11.amada "Xmperio 11

, pero esta orqaniza-
ci6n carecía de dinero y por ende de poder efectivo. 

Así, sin obstácuio, l.a reacción triunfó en Austria y Pru-
sia, triunfo que se vi.ó fortal.ecido por el. triunfo de l.a reacción 
en París. En 1.849 se restaur6 en Austri.a el. absol.utiamo il.i.mi.tado. 

La burguesía ita1iana que no confió en .1a energía revo.1u-
cionaria de iaa masas democráticas y ae negó a organizar a obrero• 
y campesinos fué impotente contra l.a i.nvasi.6n del. ejército austri.!!. 
co: as~, también en Xt~.1ia triunfaba 1a reacción austriaca. 

La l.ucha por l.a constituci.ón i.mperi.al. seftal.a l.a úl.ti.ma et.!!. 
pa de ia revo1ución al.emana. Hubo aub1evaciones en Dre•den. Peaiz. 
Baden y especial.mente en el. Rhi.n. Las princi.pal.eo fuerzas estaban 
formadas por obreros de ia ciudad a 1os que ae un~an io• campea~
nos sin tierras y l.os pequeftoe burgueses que tomaron l.a direcci.ón 
del. movimiento. 

Las vacil.aciones de l.a pequefta burguesía para confiar el. -
desarrol.l.o de l.a revol.uci.ón a l.a• maeaa democráticas determinó -
que en jul.i.o de l.849 fuera ani.quil.ada l.a aubl.evación. La razón -
fundamental. de l.a derrota de l.a revol.ución al.emana se encuentra -
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en que 1a burgueaía a1emana. comparada con J.a ing1esa de1 sig1o -
XVJ:I y 1a francesa de1 sig1o XVIII fué sumamente tardía y 1enta -
para iniciar su revol.ución. En e1 sig1o XXX, mientras J.uchaba con 
tra el. abao1uti.smo y l.a el.ase semi.feudal.., tenía ya a1 pral.etaria~ 
do como el.ase antagónica. Por esto l.a burguesía al.emana ºse veía -
en l.a necesidad de hacer concesiones en un frente para obtener 
avances en el. otro. 

La burguesía al.emana del. sigl.o XXX no era ya capaz de rea
J.j.zar 1a revo1ución democrática por sí sol.a, entanto que el. prol.e
ta.r.iado no tenía aún l.a fuerza .suficiente para dirigir l.a ofensi
va democrática contra el. absol.utismo. EJ. movimiento revo1uciona-
rio en AJ.emani2 careció de unidad y de propósito definido. Las -
distintas corrientes revol.ucionarias se ais1aban entre sí en 1u-
gar de apoyarse mutuamente. E1 movimiento campesino estaba ais1a
do del. de 1a ciudad, y en i~s ciu~ades, si bien obreros y pequefto 
-burgueses tenían objetivos semejantes, rece1aban unos de otros y
tend~an antes a debi1itarse que a darse fuerza. La fal.ta de un -
centro nacionai trajo al. movimiento 1a fa1ta de unidad y su cona.!!_ 
cuente debi1idad. 

La situación internaciona1 fué también desfavorab1e: Ei -
triunfo de ia Eeacción en Francia determinó en A1emania que se de 
sencadenara una gran ofensiva semifeuda1. Mientras que ia proxim:¡ 
dad de1 .. Gendarme" de l.a época, 1a Rusia autocrática, daba fuerza 
a l.as ciases gobernantes. 

Marx y Engeis habían expuesto precisamente en esos momentos 
en el. "Manifiesto Comunista'" l.aa tácticas del. prol.etariado como -
el.ase en l.a revol.ución democrático-burguesa. Pero por el. manento, 
considerando 1a fal.ta de conciencia de 1os trabajadores y no se -
diga ·de J.oa campesinos, y 1o ais1ado que estaban estos grupos uno 
de otro: J.aa tácticas propuestas por el. "manifiesto" carecí.an de
posi.bi1idad práctica de rea1izarse. 

Sin embargo, Marx y Engeis 1ucharon consistentemente por -
J.a sol.ución radical. de todos J.os prob1emas de J.a revoJ.ución, y -
por l.1evar J.a revol.uci6n democrático-burque3a hasta sus úl.t:imaa -
consecuencias con objeto de que después de 1a caída de1 abso1utis 
mo pudiera iniciarse 1a l.ucha contra l.a burguesía misma, o sea ia 
transformación de 1a revol.ución democrático-burguesa en una ~evo-
1ución aocia1ista. 

E1 programa propuesto por Marx y Enge1s en e1 "Nuevo Dia-
rio de1 Rh:i.n" y a través de sociedades de trabajadores contenía -
J.a creación de una Repúbl.ica Germana democrática unida, e1 arma-
mento general. del. pueb1o, J.a cancel.ación de todos J.os derechos --
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feuda1es sin compensación, J.a confiscación de J.a tierra de ioa J.a
tifundietas, J.a naciona1ización de J.os bancos y de l.oa transportes, 
y J.a aeparaci6n de l.a :J:gl.eaia y el. Estado. 

En el. "Nuevo Diario del. Rhin" Marx y Engel.s castigaban a J.a 
burguesía J.iberal. al.emana exhibiendo sus indecisiones y sus compr.e 
misos de el.ase con J.as c~paa gobernantes. Sometieron todo pl.antea
miento democrático-burgués a una crítica impl.acabl.e, para J.iberar
a J.os obreros de esta infl.uencia. Al. trabajar en J.ae fil.a• revol.u
cionarias-democráticas, Marx y sus pocos partidarios de entonces,
surgían en cual.quier J.ugar, en cual.quier asambl.ea, en cual.quier mi 
tin, a cual.quier hora, como ubicuos espectros revoJ.ucionarioa que= 
impedían a J.a burguesía democrática sembrar el. confuaioniamo y ob.!!_ 
curecer 1as contradicciones de el.ase. 

En abril. de l.849 l.a "Unión de Trabajadores de Col.onia anun
cio su sa1ida de l.a "Soci..edad Democrática" para convertirae en un
partido independiente de trabajadores, ya que el. trabajo de Marx y 
Engel.s había pu~sto 1as bases para el. surgimiento de esta organiza 
ci6n. -

De vital. importancia para el. desarro11.o de 1a ciencia pol.í: 
tics fue el. nacimiento de partidos con organización y pensamiento
propios. pues esto trajo a J.ae masas l.a posibil.idad de organizarse 
para J.as J.uchas pol.íticas. 

En l.850, Marx exhorta a l.oa obreros a formar partido• pral.~ 
tarios independientes como base táctica del. prol.etariado en 1a re
vol.ución pequefto burguesa. La actitud de estos partidos puede •er
deacrita as~: El. partido prestará au apoyo a l.a democracia -peque
fto burguesa cuando é•ta J.ucha contra l.as el.ases gobernante• que al. 
prol.etariado l.e interesa derrocar, pero impedirá a J.a democracia -
pequefto burguesa fortal.ecer au propia aituaci6n en perjuicio del. -
prol.etariado mismo pues de no emprender estas tácticas, el. prol.et.!!, 
riado caminaría a l.a zaga de l.a burguesía que convertiría a aquel.
en su instrumento. 

Los movimientoa revol.ucionarioa germanos de fine• de l.a cu~ 
ta década del. aigl.o x:i:x pusieron de manifieato el. cambio de fren-
tes de l.ucha, ain embargo, al. no J.ograr l.a burguesía derrotar al. -
feudal.iamo, Al....,ania aigui6 retrasada en ccmparaci6n con el. ad•J.an 
to de l.a11 burguesía• ~rance-. ingl.eaa e incl.uao l.a naciente -•
ricana. 

E•ta •ituaci6n de tard~o deaarroil.o de l.a burguea~a germ'nj. 
ca que aún para principio• del. aigl.o XX pre•enta caractere• ..... ~-
feudaiea, del.imita l.o• frentes de l.91.4, deade l.uego model.ados en -
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forma definit~va por ei contro1 de mercados y por intereses econ2 
micos. 

4) • - ESTADOS UNIDOS. 

En 1os Estados Unidos, 1a burguesía naciona1ista inf1uída
fundamentalmente por el. l.il>eral.ismo ingl.és, había obtenido su ind~ 
pendencia desde 1776, y venía desarro11ándose con una extraordin,!!. 
ria rapidez, dada 1a gran riqueza potencia1 en recursos natura1es 
con que contaba. 

Vencidas en 1786 varias aUb1evaciones de campesinos y art.!!_ 
sanos que exigían mejoras, se promu1g6 1a Constitución de 1787 -~ 
que 1ega1izaba 1a eac1avitud y daba derecho a sufragio só1o a ---
100 ,000 personas de 1os cuatro mi11ones que formaban 1a pob1ación 
total. del. país. 

La situación de 1a c1ase 1aborante, a pesar de ser mejor 
que 1a de Europa, no dejaba de ser difLci1, y en e1 campo 1os tr.!!. 
bajadores aaal.ariados de l.as haciendas sureftas obtenidas p0r l.a a.!. 
ta burguesía que se quedó con 1as tierras de loa antiguos aeftores 
ingleses, eran también explotados, y frecuentemente desempleados
al ser substituidos por esc1avos negros. 

En la.primera década del siglo, obreros y artesanos soste
nían continuos encuentros con la policía, y en la segunda década, 
obreros de fábricas de hilados y tejidos se declararon en huelga
y saquearon varias fábricas. En 1827 se registró en Fi1adelria -
una huel.ga para exigir l.a jornada de l.O horas. En l.833 se forll\Ó -
en norteamérica una Asociación General de Sindicatos que congregó 
a todos l.os sindicatos de todos l.os oficios del. país. En estos -
sindicatos existía una tendencia pequefto -burguesa, pues eetaban
en su mayoría constituidos por las más altas capas del sector la
borante, ya que los trabajadores más bajos se veían marginados -
por consignas patrona1es. o bien por su escaza poiitizaci6n, pero 
sobre ~ocio porque 1oa inconformes emigraban a1 Oeat~ para dedica.E_ 
ae a1 pequefto comercio o a 1a agricu1tura. Todo e11o evit6 que -
iaa contradicciones de c1ase se agudizaran como sucedió en Europa. 

Con 1a cont~nua emigración a1 oeste surgió una c1aae agri
cu1tora que junto con 1o• agricu1tores y obreros de1 Norte ae opg 
nLan a l.oa hacendados de1 Sur. Mientras en el. sur l.a economLa ee
baeada en l.a escl.avitud, en el. Norte se desarrol.l.aba l.a indu•tria 
y con el.J.o l.a el.ase l.aborante. Así empezó a gestarse un confl.icto 
entre l.oe Estados E•cl.aviataa del. Sur y el. Agricu1tor del. Oeste.
Los obreros y agricuitorea del. Norte estaban compl.etamentc de pa,!;'._ 



J.29 

te dei Oeste, ya que ei robustecimiento de ia economía Surena im
pJ.icaba pérdida de poderío económico y poJ.ítico para el. Norte an
te 1a ofensiva reaccionaria de1 sur. 

En J.as el.acciones de J.856-J.860 el. Partido RepubJ.icano se -
pronunció abiertamente contra J.a escJ.avitud. En J.860 obtuvo el. -
triunfo cuando surgió una escisión entre ios demócratas dei Norte 
y el. sector pequefio burgués apoyó a J.os repubJ.icanos. Lincon fué
eiecto presidente de 1os Estados Unidos. 

La Guerra Civil. fué una forma pecuJ.iar de revoJ.ución burgU.!!. 
ea contra el. J.atifundismo del. sur. La guerra no fué dirigida por-
1os trabajadores, sino por 1a burguesía radica1 que se movió bajo 
J.a presión de J.os agricuJ.tores. La organización poJ.ítica de esta
burguesía estaba formada por el. al.a izquierda del. Partido Republ..!_ 
cano. La victoria de1 Norte ace1er6 grandemente e1 proceso de in
dustriaJ.ización sobre J.a simpl.e expJ.otación de J.a tierra. 

La significación de 1a Guerra Civii radica en ia abo1ici6n 
del. sistema escJ.avista y en J.a soJ.ución del. probl.ema agrario, ya
que 1as tierras de 1oa hacendados pasaron a ma"nos de 1oa agricui
tores. 

La Teoría Americana, predc.cnínantemente individua1iata, tie!!. 
de inmediatamente antes y después de J.a Guerra- a un individual.i.!.'!. 
mo económico que poatu1a l.a J.imitación ai gobierno para inte~f•-
rir en 1a actividad económica. 

John W. Burgeas en '' Pol..itical. Science and Camparat.:i.ve Con.!!. 
titucior.aJ. Law" • estal>J.ece J.a preponderancia del. Eatado aobre J.oa 
intereses de J.oe ind.:i.viduoa. pera ei aparato gubernamental. no de
be J.imitar J.as J.ibertades de J.os individuos para que eatoa peruii
tan actuar J.ibremente al. gobierno. 

Desde J.a época de J.a Independencia se vió con receJ.o J.a -
formación de un ejército permanente1 pero este sentimiento fué -
atenuando con J.oa motines de J.787 y sobre todo con J.a Guerra Ci-
viJ.. A pesar de J.a derrota del. sur, J.os Estados Unido• de Am4rica 
conatituyen una nación de firme eapí.ritu expanaivo. En J.a pr:Lmera 
mitad del. sigJ.o XZX el. "-nif:i.eat De•tiny" poatuJ.a J.a idea que
J.a democracia ensanchará au órbita de acuerdo con el. en9randeci-
miento de J.aa frontera• nacional.ea del. "PuebJ.o Democrático" • se -. 
pensó aai l.a idea de al.gú.n dia "democratizar" a "Canada•• y "M4'jieo" 
incJ.uyéndoJ.os dentro de J.os Estado• Unidos. 

En ral.aci.ón con el. prob.iema de Texas, e1. "Waahington Uni.on" 
afirmaJ>a: "La raza angJ.o-sajona camina hacia del.ante. Y tiene el.-
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deber de cumpl..ir su destino y extender por todas partee l.os princ..!. 
píos del. "Sel.f - Government": Nadie podrá predecir hasta donde l.l..!!, 
varll sus obras" (28) 

El. sentimiento y forma de expansionismo ha cambiado del. de
seo desnudo de poseer nuevas tierras a.1. moderno controi mercanti.1.
y financiero. 

car.1. Schura en ºAmerican Zmperial..ism" ya se opone a esa te~ 
dencia, al. aeftal.ar que corrompe y · deamoral.iza al. régimen democrá
tico dentro y fuera del. pa~s. porque exige l.a formación de ejérci
to& poderosos, además de que comp.1.ica iaa situaciones de.1. mundo. 

W.G. Sum.-ner en "War and Other Easaeye•• establ.e~eque 1.oe --
ej6rcitoa son imperfecciones de 1a democracia, pero cree que 1.a -
Guerra posee un al.to va1or educativo porque produce 1.a e1iminación 
de l.oa ineptos. Es partidario de esta misma idea, aunque pl.anteada 
en distinta forma, el. autor de ''The Va1or of l:gnorance'', Horner Lea. 

La Guerra de ceaesi6n a1. acel.erar 1.a revo1.ución industria1-
norteamericana pone 1as bases para ei rapidísimo desarroiio indus
tria1 y ccmerc~ai americano. Lo acelerado de 1oa procesos de pro-
ducci6n en norteamérica 1anza a 1os Estados Unidos de América, aun 
que tardiamente en comparaci6n con Europa, a1 co1onia1ismo y a ia= 
1ucha por 1a conquista de mercados, determinante en ia guerra de -
l.91.4. 

(28) WA'l'KXNS M. FREDER:CCK.- "The Pol.itical. Tradition: Aatudy in -
The Devel.opment of Moaern Liberal.iMn" Cambridge, Masa.- l.948. 
Cap. :r. Nota 3.- P4g.- s. 
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NUEVAS PERSPECTIVAS: SCX:IALISMO X LIBERAMISMO. 

E1 Libera1ismo como Sistema Cu1tura1 de ia Burguesia. E1 -
Pro1etariado como Producto de1 capitaiiamo. E1 Socia1i•mo ccmo Ac 
titud Humana. Fundamento Fi1oe6fico de1 Sociaiiamo. Contenido Eco 
n6mico de1 Socia1iemo. contradicciones de1 Capita1ismo. Criticas:: 
de1 socia1iemo ai capita1ismo. Criticas a ia Democracia como For
ma de1 capitaiismo. Antagonismo entre Liberaiiamo y Socia1iamo. -
Imposibi1idad de Rea1izar 1a Democracia en ia sociedad Liberai -
Burguesa. - Contradicciones entre Democracia y Capita1iamo. La Pr_g 
piedad de ios Medios de Producci6n como Causa de ia B ... jenaci6n.
Incapacidad de 1a Democracia para Igua1ar a 1a C1aae Trabajadora
con ia ciaae ca_pitaiiata. La Segu:t"idad Sociai o Protec:c:i6n a ioa
Grupoa Marqinadoa. Impoaibi1idad de paaar de1 capita1iama a1 So-
c:ia1iamo por viaa nemocr&tic:aa. :rmpoaibi1idad de Rea1izar •1 so-
cia1iamo por Medidas DemoCr&ticaa. car&cter Dema96qic:o de1 "Gra-
dua1iama ". 



f 
i 
l 
i 
! 
1 
i 

-~¡ 

¡ 

1 
} 
l 
¡ 

1 

{ 
1 

&!iR.X:E..!!k.Q ..llL 

ZNCXSO j!. 

SOC!ALZSMO .X LIBERALISMO. 

La burguea~a triunfante y grandemente forta1ecida por e1 -
rllipido desarro1I.o de I.a revol.uci.ón .industr.iaJ.. perfeccionó •us -
estructuras y val.orear el. sistema fiJ.os6fico cu1turaJ. de esta c1.!!. 
se se denominó con el. nombre genérico de l.ibera1ismo. 

El. capital.ismo y el. 1ibera1ismo fueron el. sostén de una oi;: 
ganizaci6n "ocia1 y po1í.tic" que pronto rnostr6 grandes contradic
ciones internas. E1 capita1ismo hab1a visto ace1erado su desarro-
110 con ia revo1uci6n industriai. por io que cuando apenas ~caba
ba de terminar su controversia ~~si~• y cu1tura1 con su adversa-
r~o tradiciona1 anterior. tuvo que hacer frente a un enemigo a CJ! 
yo desarro11o y crecimiento hab~a cooperado con todas sus fuerzas. 
Marx y EngeJ.s han asemejado a1 capita1ismo a un hechicero cuyos 
exorcismos crearon fuerzas tan poderosas que su mismo creador no 
pudo ya control.ar. Esta fuerza creada por el. capital.ismo fué e1 -
pro1etariado y su sistema e1 socía1ismo. 

Pero e1 socia1~smo. igua1 que ei 1ibera1ismo no es só1o un 
conjunto s~stemáticamente ordenado de aseveraciones y juicios --
acerca de un sistema económ~co y su juatif icaci6n. sino una act~
tud humana que traduce intereses concretos. E1 soc~a1~smo es ei -
nombre de una fiiosof1a nueva, de una acabada concepc~ón de1 mun
do. de I.a sociedad y de1 hombre. 

El. fundamento hist6rico del. socia1ismo científico está --
constituido por 1a fi1osofía materia1ista en general. ·y concreta-
mente por e1 materia1ismo dia16ct.ico creado por Marx y EngeJ.s. Su 
premisa fundamental. es e1 reconocimiento de que el. mundo y 1a na
tural.eza son material.ea y objetivos: esto es. existen .indapendie.n 
temente de J.a creencia humana. 

Seg6n I.a fil.osof~a marxista. el. mundo no ea aI.90 inmutabl.e 
dado o entendido p11ra siempre. sino que est~ sujeto a un movimie.n 
to. cambio y deaarrol.I.o contínuoa. Asi pues. I.a fil.osof~a del. mB.!;: 
xi•mo •• 1• concepción materiaJ.ista - día16ctica de1 mundo0 basa
da en ias ideas de 1a d.ie1éctica como doctrina de1 desarro11o. 

Marx y Bngel.s interpretan I.a historia en forma matoria1is
ta. en oposici6n a 1os criterios social.es ideal.iataa que conceden 
a 1aa ideas e1 papel. de fuerza motriz de ia histor.ia. Estab1ecen
que e1 hombre antes de producir ideas requiere producir satisfac-

'): .• -, ... 
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torea materia1es mediante e1 trabajo. que constituye 1a base de1-
desarro11o aocia1. De acuerdo con esto, 1a historia no es un con
junto de caaua1.:l.dadea ideo1Ó9icas 1 sino un proceso de sustitución -
de unos regímenes socia1es por otros ménos imperfectos. determin-ª. 
do por e1 mejoramiento de 1os procesos productivos. 

La interpret~ci6n dial.éctico - material.ista de l.a historia 
es determinante para 1a crista1ización de 1a teor~a de1 socia1is
mo cient~fico, pues si 1a historia es un proceso 1ógico de susti
tución de un régimen por otro. e1 capita1ismo no puede ser eterno 
y ha de ceder necesariamente su 1ugar a otro. 

La teor~a econ6mica marxista como ciencia destinada a estu 
diar ias 1eyes económicas que rigen ia producci6n. ia distribu---= 
ci6n. el.. cambio y el.. consumo de bienes materia1es en J..as diversas 
fases de1 desarro11o de 1a sociedad tiene gran importancia para 
fundamentar e1 socia1ismo científico. 

Marx y Enge1s definen as.1.. en e1 ''Manifiesto del.. Partido -
comunista". 1as fuerzas productivas de1 capita1ismo: "E1· someti-
miento de J..as fuerzas de 1a natura1eza. e1 emp1eo de 1as m6quinas. 
ia ap1icaci6n de ia química a J..a industria, 1a navegaci6n de va-
por, el.. ferrocarri1, e1 te1égrafo e1éctrico, 1a adaptaci6n para -
e1 cu1tivo de continentes enteros, 1a apertura de 1os r~os a J..a -
navegaci6n, pob1aciones enteras surgiendo por encanto. como si ª.!!. 
1ieran de J..a tierra". (29) 

Pero todo el..J..o engendra una tremenda contradicción. pues -
el.. entre1azamiento de J..as diversas ramas de J..a producción con sus 
decenas y centenares de fábricas y un persona1 enorme contrasta -
con J..a apropiaci6n de1 producto por un reducido n<amero de capita
J..istas y propietarios que representan una pequefta parte de ia po
b1ación. Esta apropiación de 1a producción y de 1as uti1idades d~ 
termina también J..a apropiación de 1os procesos económicos: produg 
ción. distribución y consumo, y consecuentemente 1~ apropiaci6n -
de 1os procesos po1íticos que quedan en manos de un reducido gru
po. 

AaS... continúa el. ºManifiesto" ºLa burgue•1.a de•pu.6a de1 •..!!. 
tab1ecimiento de ia gran ~ndustria y del. mercado univer•al.. con-
quist6 final.mente l.a hegemon~a excl.usiva de1 poder po1~tico en •l. 
Estado representativo Moderno. El. gobierno del. E•tado Moderno no
es m1!1is que una junta que admini•tra 108 negocios comun•• de toda-

(29) MARX c. y ENGELS F.- "Obras Escogidas".- Editorial. Progreso. 
Moscú 1969.- Traducci6n de l.a Editoria1.- P6g. 35. 
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E1 socia1iemo, pues, a1 hacer e1 aná1isis de 1as formas de 
apropiaci6n de1 producto de1 trabajo, arriba a 1a conc1usi6n de -
que 1as estructuras po1íticas son una consecuencia directa de 1as 
re1aciones de producción contro1adaa por 1a ciase burguesa, por -
10 que J.mpugna 1os sistemas po1~ticos burgueses como c1asistaa y
exp1otadores. A partir de esta impugnación sistemática hacia 1as
inatitucionea burguesas 1ibera1es emanadas de la revo1uci6n 1ibe
ra1 - burguesa de 1789 y sostenidas y perfeccionadas por 1a revo-
1uci6n i.ndustria1, surgen ya dos sistemas antag6nicos, por una -
parte e1 1ibera1ismo burgués y por 1a otra e1 socia1ismo. 

El 1ibera1ismo como sistema c1asista representa la cance1.!!, 
ción de un monopol.io aec:ial. y su substitución por otro. pues no -
hay que o1vidar el. caracter revol.ucionario que tuvieron 1a burgu~ 
s~a y sus sistemas. pero e1 social.ismo viene a rebasar tota1mente 
1aa concepciones el.asistas 1ibera1es en tanto que no se presenta
como el. sistema de una nueva el.ase social sino como un sistema -
que J.ucha por J.a desaparición de todas l.as el.ases. 

El. J.iberal.ismo ea esencial.mente individual.iata. e1 indivi
duo ea el. recept~cul.o de J.a 1ibertad. Por el.1o, obstacu1izar el. -
desarrol.l.o del. hombre en tanto indíviduo. es para el. l.iberal.ismo
atacar toda l.a "Libertad" de l.a sociedad. 

Como el. derecho a J.a propiedad es uno de 1os derechos del.
individuo. el. l.iberal.ismo defiende e1 derecho a ia propiedad pri
vada. como derecho básico de1 individuo para formar l.ibremente su 
patrimonio. El. l.ibera1ismo se convierte asi en una "fil.oaof1.a pa
trimonial.". Entroniza l.os val.ores patrí.monia1es y crea al. "hambre 
mode.1.o" que ea el. burgués con su patrimonio y con sus propiedades. 
cuando l.a burgues~a se desarro11a y se impone a todas l.as dem~s -
c1••ea. el. mode1o de hombre burgués pasa a ser el. mode1o de hom-
bre social.. y e1 mode1o de 1a sociedad ia sociedad burguesa. y --
1a• instituciones ideal.es l.as instituciones ci:eadas sostenidas y
defendidaa por ia burguesía: l.a democracia l.iberai - burguesa es
entoncea el. sistema pol.ítico m6s perfeccionado que crea el. l.iber!!_ 
l.ismo. ya que en él. se expresa J.3 vol.untad de l.oe individuos que
no e• otra que J.a "vol.untad popul.ar 11

• 

El. aocial.iamo pide precisamente l.a desaparici6n de esta sg 
ciedad y procl.ama una organizaci6n que borre cual.quier diferencia 
•oci•1 r esto ea• opone l.a soc.:ledad corno univeraal..idad al. particu-
1ariamo de1 individual.iamo l.iberal.. Pide l.a desaparici6n de1 ind.!. 
viduo en cuanto eate individuo ea el. mode1o de1 individuo burgués 

(30) MARX c. y ENGEX.S F-- Op. Cit. páginas 36 y 37. 
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con su moral. burguesa y sus propiedades burguesas: pide J.a desaP;!!_ 
rici6n de 1a propiedad de l.os medios de producción en tanto que -
de esta nace todo el. sistema burguésr pide l.a desaparición del. -
parl.amentarismo burgués y de ia demo=racia burguesa como estruct~ 
ras que sirven a l.a burgues~a para continuar su proceso de apro-
piaci6n del. producto del. trabajo. 

Marx expresa que 1a esencia del. sistema democr~tico es J.a
facul.tad "de l.oe oprimidos para decidir una vez cada varios anos
fQué miembros de l.a el.ase opresora han de repreaentarl.oa y apl.as
tar.l.oe en e.1. :Parl.amento! ". (3.1.) 

Para Mo:lrx. J.a democracia, a pesar de ser un sistema progr.!!. 
sivo y revol.ucionario en comparació11. con l.os sistemas del. medievo, 
resul.ta inevitabl.emente l.imitado, ya que en l.a práctica J.as masas 
quedan marginadas del. proceso pol.ítico y es por tanto un sistema
"Hip6crita y mentiroso". 

La visi6n social.ista de l.a historia y de l.os procesos po
i~ticos es contrario a 1a visi6n 1iberal. burguesa, pues ae96n és
ta el. desarrol.l.o progreEivo de l.as estructuras pol.~ticas tiende-
de una manera directa hacia una democracia cada vez mayor. Por el. 
contrario. de acuerdo con sus fundamentos material.ista - dia1écti 
ces. el. eocial.ismo prevé una l.ucha entre J.as dos el.ases antagóni 
cas. capita1ista y trabajadora. c:omo resu1tsdo de l.a cual. el. pro-
1etariado "romperá J.a resistencj_a" de 1.a exp1otaci6n capita1i.sta. 
emancipando al. trabajo de 1a férul.a del. capital.. 1.i.bertando a l.os 
trabajadores y estab.1.eciendo l.a dictadura del. prol.etariado, como
etapa del. proceso hacia 1a deaapacici6n total. de l.ae el.ases. S6l.o 
entonces. sól.o cuando haya dejado de haber diferencia• entre l.om
miembros de 1a sociedad por su reíaci6n hacia l.oa medios •acial.ea 
de producción. podrá hab1arae de· igual.dad y de una aut6ntica dell!S! 
cracia que no impl.ique ninguna restricción ni discrJ.minaci6n pol._! 
tico.- económica. Pero entonces. 1a democracia ha~ra de extinguí~ 
•e. porque el. Estado mismo tenderá a desaparecer cediendo paso a
l.a sociedad comunista que no requiere ••aparato eapec.ial. 11 de coac
ción. 

A primera vista esta afirmación puede reaul.tar aventurada. 
o quizll incomprenaib1e. o "tal. vez en al.guíen sirva incl.uao al. ~ 
mor de si eaperamo• el. advenimiento de una organizaci6n aocia1 -
donde no ae acate el. principio de 1a subordinaci6n de l.a minoria
a 1a mayor~s. ya que l.a democracia e•. precisamente. el. rec:onoc.t.-

(31) MARX c.- "La Guerra c.t.vil. en Francia".- Edit. Progreao. Jloa
c6.- Obra• Escogidas.- 1969.- pl§g. 509. 
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miento de este principio "afirma Lenin 11
.- (32) 

Pero 1a democracia no es 1a subordinaci6n de 1a minoría a-
1a mayoría - continúa Lenin - sino e1 sistema que reconoce corno -
base esa subordinaci6n. Es decir es un sistema 11amado a ejercer
sistemática de una parte de 1a pob1ación o mayoría contra otra o
minor.5.a. 

E1 socialismo se propone como meta final e1 paso a 1a so-
ciedad comunista. en 1a que habrá de desaparecer toda vio1encia -
organizada. incluso de1 propio Estado. E1 soc:ia1ismo deberá con-
vertirse gradualmente en comunismo y en este sistema desaparecerá 
toda necesidad de subordinación. 

E1 socia1ismo científico, pues, cuestiona ios planteamien
tos democráticos, pone de manifiesto 1as limitaciones de1 sistema 
y expone sus caracteres discriminatorios y represivos. pues inc1y· 
so en teoría 1a democracia es un sistema que tiende a discriminar 
a una minoría por una mayoría y ésta ú1tima está facultada para -
ejercer 1a violencia si 1a minor~a no acata sus acuerdos. Pero en 
1a pr6ctica. 1a situaci6n es mucho más grave, pues es una minoría 
1a que discrimina a 1a mayoría, puesto que mediante e1 control -
económico la burguesía obtiene e1 control político, determina las 
formas de emisión del voto popular y expresa o tácitamente crea -
limitaciones a 1as masas para exteriorizar sus deseos: expresame~ 
te estableciendo reglamentos para manifestarse públicamente. ---
creando procesos e1ectora1es que requieren la existencia de part~ 
dos organizados y autorizados etc¡ y tácitamente. estab1ec·iendo -
una educación oficia1ista burguesa, controlando sindicatos y uniB 
nes obreras y creando partidos po1íticos de origen y contexto bu~_ 
guéa. Esto. aunado.a 1a fa1ta de preparación de ias masas. confun 
didas por 1os medios masivos de comunicación burguesa. trastorna
tota1mente las ideas democráticas. 

Por ésto, en 1a sociedad liberal burguesa no ea posible -
que la democracia pueda llegar a sus últimas consecuencias# puea
se convierte en una abstracción sin posibilidades de concretarse. 
Y por otra parte, bajo e1 acx:ia1ismo la democracia tiende irremi
siblemente a extinguirse para dar paso al comunismo. 

A partir de J.a Revol.uci6n industrial. iniciada en J.a cuar
ta década del. sigl.o pasado. J.a democracia 1iberal. burguesa tom6 -
e1 poder en los países con deaarro11o económico industrial. y 1a
burgues~a en sus diferente• estratos se conatituy6 como 1a única
c1aae gobernante. De esta manera 1o• trabajado~es quedaron margi
nados de1 proceso econ6mico. mientras la burgues~a lea aseguraba-

(32) LEtn:N V. z.- !=>P• Cit. pllig. l.Ol.. 
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una serie de .1.ibertades jurídicas que quedaban convertidas en una 
simp.1e dec.1araci6n, en pura abstracción que no .1.1egaba a tener -
ap.1icací6n práctica. La .1.ibertad sindica.1, por ejemp.10, fué dis"k! 
nuída o anu1ada a.1 aparecer uniones sindica.Les contro.1adas direc
ta o indirectamente por .La e.tase patrona.1 - gobernante, .Los dere
chos de.1 individuo, como 1a .Libertad de prensa, de pa.Labra, de -
asociación y de reuni6n quedaron estab.1ecidos en .Las mayorías de
.Las constituciones de procedencia 1ibera1, pero a.1 mismo tiempo -
ordenamientos menoras reg1amentaron e1 ejercic2o de estos dere--
chos y crearon cuerpos po1ia~aies represivos., can io que e1 ejer
cicio de "1os derechos de.1 individuo"• máximo .Logro del. Estado L.,! 
bera.1, quedó sujeto a .La autorización de 1a ciase gobernante. Na
ce de aquí .La .Limitación de.1 régimen democrático para asegurar a-
1oe trabajadores una partícipac~ón auténtícamente compensatoria -
en .Los productos de.1 trabajo. 

¡ 
¡ 
i 

Esta .Limitación de.1 régimen democrático fue expuesta en e.1 
Man.i.fiesto comun.i.sta donde se expresa= "E1 prol.etariado., .1a capa
más baja de .La actua.1 sociedad, no puede .Levantarse. no puede po
nerse en pie sin que sa.1te por ei aire toda 1a estructura de 1as
c1ases que constituyen .la sociedad o:f:'icia.1." (33) 

Aquí se hace hincapié en que .La "estructura oficia.1" .Libe
ral. burguesa no está capacitada para convertir a.1 pro1etar;i.ado en 
una ciase que participe igua1itariamente en .la econom~a. .la po.1~
tica, y .La cuJ.tura, pues e.1 pro1etariado, "capa inferior" de J.a -
sac~edad que vive con~ormada bajo esas estructutas, segu~r~ s~en
dc> efect.i.vamente "capa .inferior .. , con má:s o menos derechos., pero
si.emp.re ''capa :inferiorº, con 1o que 1a igual.dad., concepto ::Eunda-
menta.1 en cua1quier p.Lanteamiento democrático, pierde tota1mente
su vigenc.ia. 

Por otra parte, .La tesis dem6crata - libera.l que expresa -
que a medida que .la .industria y e.1 comercio sean miis pr6speros y
f.lorec.ientes, .la c.1ase trabajadora se verá menos depauperizada, ea 
refutada por .Los p1anteamientos de.1 sociaJ.iamo. En e.l Man;i.f.iesto
comun;i.sta se ha expresado: "E.1 trabajador moderno en vez de a.iza.!;: 
se con e.1 progreso de 1a ;i.ndustria, se hunde cada vez máa, por ds, 
bajo de .laa condiciones de su propia c.lase. E.l trabajador aae en
.La miseria y e.1 pauperismo crece más rápidamente." (34) 

Esta afirmación se exp1ica c.laramente si se toma en cuenta 
que e.l producto de.1 trabajo de.l obrero es para 6.1 mismo un produs_ 

(33) HARXC. y ENGELS F.- Op. Cit. p¡lg. 44.- Párrafo cuarto. 
(34') HARX c. y ENGSLS F •. - op. Cit. plig. 35.- Primer ptflrrafo. 
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to ºajeno"• por l.o que mientras más produce el. obrero mas fuerte
se vuel.ve au mundo ºajeno". y ~s pobres se tornan él. y su mundo
interior. Poco a poco el. obrero deja de pertenecerse a sí mismo,
para pertenecer al. mundo del objeto que él. ha creado, para perte
necer ya a su trabajo hecho producto que le es siempre "ajeno":-
por ell.o. a medida que más se produzca, más se fortalece 1a c1aae 
capital.ista que se apropia también del trabajo del. obrero, que de 
este modo ve enajenado aún su propio esfuerzo, se vuelve menos -
conciente de sí mismo y sol.o está conciente de su trabajo. Así, -
el. aumento de la producción torna miserabl.e al obrero tanto espi
ritual., en tanto que lo desvaJ.oriza y l.o convierte en rnercanc~a,
como físicamente. en tanto que cada vez es mayor 1a dependencia -
de1 obrero de su trabajo, que se convierte en un producto más con 
e1 que se puede especu1ar mercanti1mente. 

Como consecuencia de esta infraestructura económica, cua1-
quier sistema político que no intente destruir 1a propiedad de --
1os medios de producción como causa de ia enajenaci6n del hombre
hacia e1 trabajo, no puede en ningún aspecto realizar fáctic~men
te la idea de igualdad. No puede hablarse de igualdad po1ítica si 
previamente no existe una igualdad económica, si previamente no -
se ha estab1ecido el mismo número de posibilidades para todos los 
miembros de la sociedad de participar igua1itariamente en el pro
ceso económico, en el bienestar, y en la cultura. De aquí surge -
1a incapacidad de la democracia para igualar a la clase trabajad.Q 
ra con 1a clase capitalista. 

Con el aumento de 1a producción; con el aumento de mercados 
por e1 crecimiento de la población, y con e1 bajo costo de 1as m.s_ 
terias primas que han sido substituídas por productos qu1micos -
más baratos, 1os Estados Liberal.ea han l.l.egado a 1a posibil.idad -
de a1iviar ai trabajador de su miseria estab1eciendo sistemas de
seguridad socia1, pero estos sistemas si bien son benéficos para
e1 trabajador, no tienden a estab1ecer una auténtica igualdad de
mocrática, sino únicame_nte a atP-nuar los efectos de 1a desigua1-
dad, consiguiendo que 1as causas que ia originan sigan mantenién
dose vigentes. Estas contramedidas de 1a burguesía son esencial-
mente mediatizantes, ya que soio otorgan derechos a las c1asea -
marginadas de1 proceso económico, pero no destruyen. sino que foE,. 
ta1ecen, 1as causas potencia1es que engendran ta1 marginación. 

La protección social a 1as c1aaes débiles es totalmente an 
tidemocr6tica puesto que impl.ica e1 reconocimiento expreso de ia:: 
existencia de grupos marginados y débi1es en comparación con una
minor1a - o aún mayor1a, pues 1a discriminación y marginación --
existe en ambos casos. que disfruta de un régimen económico que -
l.e :permite incl.uso "proteger a 1os débil.es". La igual.dad y pari-
dad po11tica de l.os individuos que concede igual.es derechos a to
do•, no puede concebix•e en un eietema donde un grupo e• tan fue~ 
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te que 11ega sin menoscabo de su bienestar a proteger a 1os débi
l.es. La igual.dad democrática so1o podría rea1izarse con 1a desap.!!_ 
rici6n de 1as ciases y de 1as desigual.dadas que engrendran. 

Las teorías 1ibera1 - democráticas oponen a 1os p1antea--
mientos socia1istas y 1os métod9s en e11oa expuestos 1a posib~1i
dad de uriir 1a democracia en el. sentido de sufragios universal.es
peri6dicos, dominio del. grupo mayoritario y garantía de 1os resP.!! 
tos individual.es con el. socía1ismo, en cuanto a 1a aocial.ízación
de 1os medios de producción y control. estatal. del. proceso económ_! 
co. 

E1 socia1ismo refuta esa afirmación a dos níveies; primero. 
estab1ece 1a imposibi1ídad de conseguir por 1a vía democrática 1a 
transición hacia un gobierno socia1ista: y segundo, que aún des-
pués de 1ograda-1a transící6n es imposibl.e real.izar seriamente e1 
socia1ismo y mantener1o mediante procedimientos democráticos. 

Estas dos afirmaciones especifican que es impos.ib1e termi
nar con ia diferencia de el.ases mediante medidas democráticas, y
que 1as mayar~as democráticas no pueden ser sustituto de una rev~ 
1uci6n vio1enta. 

Estas tesis se encuentran ya bosquejadas en el. ú1ti.mo pá--
rrafo de.l. Manifiesto comunista donde se 1ee: "Los comuni.staa co..n 

sideran indigno ocu1tar sus ideas y propósitos. Proc1aman abiertl! 
mente que sus objetivos só1o pueden ser al.canzados derrocando por 
1a vio1encia todo e1 orden socía1 existente. Las c1ases dom~nan-
tes pueden temb1ar ante una Revo1ución Comunista. Loa pro1etaria
dos no tienen nada que perder·en e11a sa1vo sus cadena•. Tienen -
en camb.io un mundo que ganar".- (35) 

Pero e1 pensamiento marxista sobre 1a Revo1ución se expone 
c1aramente en 1a carta de Marx a Luis JCUge1mann, donde expreaa1 -
"La tentativa de: 1a revol.uc:ión no debe ser hacer pasar 1a m41qu1.ne 
burocr6tico-mJ.1itar de unas manos a otras, sino demo1er1a, y e•ta 
es justamente ia c:ond1.ción previa de toda verdadera revo1uc1.6n P.2 
pul.ar." (36} 

En 1917 Lenin. en su "Estado y Revo1ución", establ.ece c1a
ramente que es impoai.b1e l.a l.iberación de 1aa el.ases oprimida• -
sin una revo1uci6n v1.o1enta ni sin 1a deatrucc1.6n consecuente del. 

(35) MARX c. y ENGELS F.- Op. Cit. p6g. 63, sexto párrafo. 
(36) MARX c. "Carta a Lu1.s J<:ugel.mann".- Fechada en Londres 12 de

abri1 de 1871.- Pub1icada por pr"-ra vez en 1a Reviata "Di.e 
Neve Zeit" Vol.. z, No. 23 Stuttgart 1901. Citada segCin l.a 
Traducc1.6n de 1a Editorial. Progreao."C. Marx y Enge1a F.- -
Moac:Ci 1969, p6g. 720. 
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aparato de1 poder estatal creado y sostenido por la el.ase dominan 
te: contin6a establ.eciendo que J.a el.ase trabajadora está imposib1: 
J.itada de apoderarse de una maquinaria burguesa y ••sencil.l..amente 11 

ponerJ.a a su servicio". sin esperar que l.a burguesía l..o impida .. 

Cuarenta afias más tarde. Nikita S. Kruschev. primer secre
tario de1 Comité Central. del. Partido Comunista de l.a Uni6n Sovié
tica. expresaba en su cél.ebre discurso del 14 de Febrero de 1956. 
que la inauguración del. XX congreso del Partido Comunista en Mos
cú: 11Es muy probable que l.as formas del. paso al. social.ismo vayan
haci~ndose cada vez más variadas en rel.aci6n con las profundas -
transformaciones que se están produciendo en el campo internacio
na1. Y no es absolutamente necesario que 1a rea1izaci6n de estas
formas suponga siempre y en todas las circunstancias 1a guerra c~ 
vi1". 

"Nuestros enemigos son muy aricionados a presentarnos siem 
pre a J.os J.eninistas corno partidarios de 1a violencia. Y es ver-= 
dad que reconocemos la necesidad de la transformación revoJ.uciona 
ria de la sociedad capitalista en una sociedad socialista. Esto--=: 
distingue a 1os marxistas revolucionarios de l.os reformistas y -
oportunistas 11

• 

''En este contexto surge 1a cuestión de l.a posibilidad de -
utilizar para e1 paso al socia1ismo también 1a via parl.amentaria 11

• 

"En estas circunstancias 1a el.ase obrera cuenta con 1a po
sibilidad de conseguir en e1 parlamento una mayoría considerable, 
y convertirlo, de órgano de 1a democracia burguesa, en instrumen
to de J.a auténtica voluntad popu1ar. Pero en todas formas es con
dición impres"ci.nd.i.bl.e y deci.siva que l.a di.rección. pol."ítica esté -
en manos de 1a el.ase obrera, con su vanguardia en cabeza. Sin es
to ea imposible el paso a1 social.ismo". (37) 

Este discurso es la consecuencia de1 aburguesamiento del. -
Partido Comunista Ruso después de 1a desaparici6n de 1a corriente 
sta1inista. A pesar de que Kru~chev ae cuida mucho de subrayar e1 
contenido pro1etario de la revo1uci6n socia1ista, es evidente que' 
intenta proponer procedimientos burgueses como 1a mayor1a par1a-
mentaria. Al. afirmar que esta mayor1a puede ser de obreros ae o1-
vida l.a di.ficul.tad que un obrero tiene de l.l.egar a ser l.1der de -
su propia c1a•e dentro de un contexto burgués y ia di.ficul.tad ---

"(37) "J:nforme dei Comi.té Centrai del. Partido Comunista de l.a ---
Unión Sovi.ética al. XX congreso del. Partido"• de ·Pravda l.S de 
febrero de l.956. Citado según l.a edici.ón del. Bol.et1n de in-
formación de l.a Embajada de l.a U.R.S.S. en M6xico, Marzo de
l.956. 
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a6n mayor de que aún siendo 11der pudiera ser e1ecto para ocupar
un cargo en e1 par1amento. en un proceso e1ectora1 en e1 que 1a-
mayor~a de l.oe votantes no son 1os pro1etarios: se o1vida 1a dif~ 
cu1tad de que aunque un 1~der obrero 11egara a1 parl.amento pudie
ra 11evar a cabo medidas aocia1izantes y se omite tomar en cuenta 
1a dificu1tad de que un grupo de 1íderes pro1etarios con puesto -
en e1 par1amento 11egara a ser mayor~a y de que aún siendo mayo-
r~a continuara representando intereses pro1etar~o• en contra del.
Estado burgu6s de1 que depende e1 par1amento de1 que forman par-
te, y que aunque fueran mayor~a y atacaran a1 estado burgu6s. l.os 
demás organos de1 Estado no obstacu1izaran o "vetaran" l.aa refor
mas supuestamente social.izantes. 

Final.mente, se confur.de e1 hecho coyuntural.. y accidental.. -
de contar con una mayoría par1amentaria con e1 hecho definitivo -
de tener 1a mayoría de ias fuerzas de1 Estado. De nada sirve con
tar con un partido o con una mayoría en e1 par1amento si e1 esta
do entero depende de 1as re1aciones de producción contro1adas por 
e1 capita1. Y si se tiene e1 control.. tota1 de1 Estado, entonces -
no tiene caso preocuparse por un deta11e accidenta1 como ia mayo
ría parl..amentaria. 

En este discurso se puso de manifiesto e1 aburgueaam.:Lento
a que había 11egado e1 Partido Comunista Ruso que evid•ntemente -
no estaba integrado por un grupo vanguardista de obreros y traba
jadores, como 1o hab~a propuesto Marx, sino por bur6cratas y fun
cionarios de una nueva estructura qubernamenta1: e1 car•cter agre 
sivo y revo1ucionario de1 Partido comunista Ru•o pasa aqu~ a se-= 
gundo término y se convierte en un partido parecido a 1oa socia1-
dem6cratas de Europa occidenta1. 

Hao Tae Tung. a1 comentar e1 discurso de J<ruscbev, 1o c~1J: 
fic6 de aubjetivista y sectarista: además manife•t6 que mediante-
1as nuevas interpretaciones del.. aocia1ismo se intentaba imponer a 
todoa 1os comunistas e1 esti1o "C1iché" de1 Partido. "Loa comuni• 
tas 1uchamos por extirpar e1 subjetivismo y e1 sectari•mo de 1o•-= 
procesos revo1ucionari0s pro1etarioa. mas si no 1iquidamos ai mi_!t 
mo tiempo e1 eati1o de c1iché de1 Partido. 1os doa con•ervar6n un 
1ugar donde esconderse." (38) Afirm6 e1 m6ximo 11.der chino. 

Pero aún suponiendo que fuera posib1e pa•ar ai aocia1iamo
por 1a v1.a democr6tica. e11o no deamuestra n.i r•motament• que ••• 
po•i.b1e también rea1izar y mantener ei •ocia1i•mo con -dioa 4-,2 
cr6ticos. 

(38) MAO TSE TUHG.- "Contra e1 E•ti1o C1i.ch6 de1 Partido".- Ed. -
en Lenguas EXtranjeraa.- P•k~n. R•p. Papu1ar China.- 1959.-
p6g. 3. 
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Existen dos motivos fundamentales que hacen imposible el -
sostenimiento de un gobierno socia1ista por medios democráticos:
primero, porque 1os capitalistas ofrecerían una resistencia tenaz 
y vio1enta si no contra e1 surgimiento de una mayoría socia1ista
dentro del gobierno, si, indudablemente. contra 1a rea1ización -
prác·tica de1 socialismo y segundo porque ias mayor1.as popul.ares -
exigir1an medidas radicales imposib1es de adoptar en l.os momentos 
en que el. gobierno requiere mayor estabilidnd. 

Existe además otra razón, esta de carácter económico - po-
11.tico: El. social.ismo. para realizarse prácticamente. requiere -
una econom~a p1anificada que chocaría frontal.mente con l.os siste
mas capitalistas de concurrencia, libre cambio. propiedad priva-
da. y libertad de empresa: aceptados y sancionados por l.os siste
mas ju~ídicos 1ibe~a1, democráticos. Por 1o que para real.izarse -
el socia1ismo tendr~a que romper con l.as estructuras jur~dicae -
democráticas e instituir una p1anif icaci6n centrai de l.as activi
dades económicas, situaci6n que entraría en gravísimas contradic
ciones no sól.o físicas, sino inc1uso teóricas, con l.os pl.antea--
mientos democráticos. 

Ante estas objeciones se ha propuesto como sol.uci6n e1 ''g:r~ 

dua1.ismo" • que exige el. abandono de l.as medidas íntegramente so-
ciaiistas y sugiere cambios combinando posiciones democráticas -
con medidas social.istas. Este gradual.ismo s6l.o es aceptabl.e para
Estados que habiendo pasado iargo tiempo sumidos en una ol.igar--
qu~a capital.ista disfrazada de democracia, tengan una base popu--
1ar dispuesta a entender cual.quier contramedida pequeftoburguesa -
popul.ar tendiente a mediatizar e1 cambio, como medida "social.iza.!!. 
te .. : esto es. para Estados en l.os que l.a democracia baya sido un
mito que se destruye, y surja 1a necesidad de crear uno nuevo in
tegrado por ••medidas social.izantes dentro de l.as tradicionales 1i 
bertades demc:x::ráticae ", y cosas por e1 esti1o. Pero para gobier--= 
nos que intenten realizar seriamente e1 socialismo. el. "gradual.is 
mo" es inaceptabl.e ya que en sí, no es sino un conjunto de medí--= 
das parcial.es y mediatizantes tendientes a imponer un sistema pr.Q 
tec:cionista de trabajadores asalariados sin intentar 1a desapar.i:_ 

ci6n de ia propiedad privada de l.os medios de producción como or.i:_ 
gen de las desigua1dadee econ6micas. 

Por otra parte, el. 11 9radua1iamo 11 tiende a divorciar a1 go
bierno de 1a masa 1aborante, que exigirá una vez instaurado el. -
gobierno "socia1ista"• medidas que 1e aseguren beneficios r4pidos 
y tangibl.es • distanciamiento que dabil.ita el. régimen "social.is ta" 
y 1o bace vul.nerub1e a una revo1ución radica1, a una contzarrevo-
1uci6n. o bien. 1o empuja a conatl.tuirae en una dictadura que de
p1ano termine con 1as instituciones democráticas. Además. como e1 
11qradua1ismo'' conserva intactos al. ejército, pol.ic!.a y medios de
difusión burguesas. es obvio que e1 régimen estar~ siempre 1imit.!!. 
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do para rea1izar auténticamente reformas socia1:Latas y encontrara 
a cada momento una cerrada opos~ción. As~. un régimen •9radua1ia
ta" con ideas serias sobre e1 socia1ismo será vu1nerab1e tanto -
por parte de 1os radica1es como de aque11aS ciases que ven perder 
sus privi1eqios. 

Lo anterior ha quedado c1aramente demoatrado cuando se in
tentaron hacer cambios socia1istas en 1a A1eman~a Democrática de-
1a época de Weimar, 1a rta1ia Democrática. ia Austria Democr6tica 
y 1a Espafta Democrática. cuando 1aa mayor~as democr4ticas de 1oa
par1amentoe intentaron imponer reformas que atacaban 1os interesas 
de 1oa monárquicos. ejército, ig1esia. 1atifundiatas, induetria--
1ee y banqueros; aunque estas reformas no pueden ni remotamente -
considerarse como socia1istas. unificaron a todos 1oa grupos pr_A 
v~1egiados en vio1entas contrarrevo1uciones. 

E1 régimen de Franco es una trist~sima respuesta a ioa 1n
tentoa de pasar a1 soci~1ismo por métodos democr6ticoa. 

E1 socia1ismo. a1 fundamentarse en e1 materia1ismo d~a16c
tico. entendió ai mundo y ai hombre de una manera distinta •1 --
idea1ismo i.i.berai: e1 hombre, e1 mundo y 1a historia dejaron de -
ser abstracciones para convertirse en una rea1idad cambiante. 

Ei socia1ismo cient~fico estab1eci6 1a dependencia de 1os
productos po1~ticos o estructura. de ias re1aciones de producci6n 
o infraestructura. Las teor~as socia1istas pusieron de manifiesto 
1aa contradicciones de 1a sociedad capita1iata entre e1 aumento -
de 1a producción y 1a disminución de1 n6mero de propietarios de -
1os productos e1aborados. Esta contradicción engendra 1a desigua.l. 
dad econ6mica y 1a marginaci6n poi1tica de ciases. 

E1 socia1ismo opuso a 1as abstracciones individua1iatas 1~ 
bera1es ei concepto de ciase sociai y a 1a sociedad como univer•.!!. 
1idad: prev6 1a iucha entre 1os antagónicos capita1 y trabajo. -
de 1a que resu1tara 1a _desaparici6n tota1 de 1as ciases. 

Critic6 a 1a democracia como sistema que nó puede 11evarae 
nunca hasta que sus 61t.i.mas consecuencias dentro de1 capita1iamo
y tiende a extinguirse en e1 socia1i•mo. 

E1 sociaiiamo auténtico est:ab1ece 1a impoail>iiidad de im-
p1ant:ar un r69:lmen socia1iat:a por 1• v1a democr4tica y 1• .i.m¡>aei
bi1idad de rea1izario por métodos democr•ticoa. •6n •i 11egara •
aceptarse 1a primera poaibi1idad. 

Los intentos rea1izados para paaar de1 eapita1iamo a1 •o-
ciaiismo por ia v~a democr4tic• han degenerado en e1 eatabieci--
miento de gobiernos repreaiv<MI fascista.a. 



INCISO s;;_. 

MASIFICACION Q§ LA PRODUCCION. NACIMIENTO M MERCADOS INTERNA 

CIONALES X .§Y REPERCUSION EN ~-TEORIA POLXTICA ~~XX. 

xncongruencia entre e1 Progreso Tecnológico y 1o Est6tico
de 1oe P1anteamientos Po1íticos. Reiteratividad de1 Prob1ema de1-
Reparto de l.a Riqueza • 

1.- Subdesarro11o. 

Factores Modificantes de l.a Probl.emática Pol.1tica. Manipu
lación capitalista Extranjera como Obstácu1o para 1a Democracia.
en pa~eee Subdesarro11ados. Despo1itización de 1as Masas. xmposi
bi1idad de Realizar la Democracia en 1os Estados Subdesarro11ados. 

2.- Infl.ación. 

Proceso Inf1accionario. Xnterinf1uencia Económico - Po1íti 
ca. Ciclos Xnf1accionarios y su Xnfluencia en e1 Fenómeno Po1íti:: 
co. La Xnf1ación en Pa~ses Subdesarro11ados como Obstáculo para -
1a·Democracia. La rnf1ación en Estados Tecnificados y sus conse-
cuencias Antidemocráticas. 

3.- Manipul.aci6n Enajenante. 

Contradicción entre Potenciaiidad Transformadora y Necesi
dad de Preservar l.as Estructuras Eetabl.ecidas. Manipul.ación de l.a 
Agresividad. La Democracia como xnstrumento. Hedonismo Burgués. -
Manipul.ación del. Trabajador. comercial.ización Antidemocrática de1 
Proce•o Pol.1tico. Educación Hedonista Burguesa Antidemocrática. -
Carácter Antidemocrático de l.ae Rel.aciones Laboral.ea. Imposibil.i
dad de Democratizar l.ae Rel.aciones Laboral.es Mediante l.a Partici
pación de l.oa Trabajadores de l.a Burocracia. El. Ocio Mecanizado y 
•u Natural.eza Repra•iva. Necesidad de Consumo. El. Individuo Masa. 

4.- Partidos Po11ticoa. 

El. Individuo Aiel.ado. El. Partido Pol.1tico Ajeno a au Base -
Popu1ar·. Partido de ".X:ndivuo - Masa 11

• Dependencia Económica· de --
1o• Partidos Pol.1ticoa. Incapacidad de l.os Partidoa para Encarnar 
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l.a "Vo1untad Popu1ar". :i:noperancia de l.011 Partidos Pol.!.ticos Dem,2 
cr6ticos dentro del. capita1ismo. 

5 .- Autoridad. 

Di•per•i6n del. Principio d• Autoridad. Dificu1tad para l.a.
Fijaci6n de l.a Autoridad. Burocrac.i.a Represiva. Poaibil.idad de As. 
cione• Represiva• por Parte d• l.a Autoridad Dentro dal. R6gimen D.!!. 
mocratico. 

6.- Reacci6n Pol.1tica. Teoria• Neofaaci•ta•. Situaci6n Pr!!. 
fascista. 



INCISO Q. 

NSIPICASICW Jm. _¡.a PRODPCCIOM. HACUg:ENTO M MBRCADOS INTERNA 
CXOMJ.ES X Jlll MPB8CUSIQI! ,E! ~ TBORXA POLJTICA DEL 1ll5iLQ .xK.!, 

En e1 pre•ente •ig1o dos fenómenos interconaecuentea han 
tren11formado amp1ia e inten•amente 1a vida de1 hombre: La ma•ifi
caci6n de 1a producci6n y e1 Mercado Internaciona1. cuyas varian
te• y mú1tip1e• con•ecuencias han inf1u1do aobre 1a victa aocia1 y 
•u• produccione•• m6a de 1o que pudiera haberse imaginado ningún
te6rico de1 sig1o XJ:X inc1u1doa car1oa Marx y Federico Bnge1a. 

Bn •u af6n de progre•o t6cnico-induatria1. 1a sociedad ac
tua1 ha 1199ado a un punto ain retorno posib1e que 1a hace vivir. 
o mejor dicho sobrevivir en un mundo en que 1a amen.za de un de-•••tr• nuc1e•r protege a ias mismas fuerzas que originan 1a pre-
••ncia de ••te pe1igro. 

La• tr•n•formacionea cu1tura1es han sido reb•••d•• por e1-
vertigino•o y an6rquico avence de 1a tecno1og1a y 1•• ciencias i.!! 
du•tria1••·La producci6n ma•iva y 1a gigante•ca exp1o•i6n técnica 
origineda por •1 cepita1i•mo no ha encontredo ningún corre1ativo
en una revo1uci6n par•1e1a en 1•• ciencie• aocia1e•• por 10 que -
1a• produccionee po11tic•• y cu1tura1e• quedaron total.mente atr6a 
de1 proceao induatria1 cada vez m6• an6rquico y ace1eredo. La --
adaptaci6n de1 hombre y aua eatructuraa ae ha hecho cada vez m6a
dif~i1o y 1a teor~ po11tica e• ya in11uf iciente no ya para enea_!! 
z•r. •ino inc1u•o para exp1icar a1 omnipreaente proce•o induatria1 
tecnocr6tico. 

Bata contr•dicción ae h•ce evidente cuando e1 aumento ace-
1•rado de 1aa fuerz•a productiva• no ha so1ucionado e1 ya reiter.!!. 
tivo prcb1ema de 1a repartici6n de 1• riqueza y 1• igua1dad ecol\2 
mica. que en formaa nuevaa y diferentas ocupa e1 núc1eo de 1• .ta.2 
r1a po11tica e imprime au rúbrica a 1oa conf1ictoa humanoa. 

1).- Subde•arro11o. 

B1 de••rro11o de 1•• diferente• forme• po11ticae que inta.!! 
tan gobernar ••ta proceao ha a1c•nzado tanto a nive1 intarn•cio-
na 1 c.-o nacio.,.1 u ... ineudita vio1enci• que empuja a 1oa indivi
duoa a actitude• d••••peradaa. B•ta permanencia de antiguoa con-
f1icto• y •u cconp1ic•ción con e1 aurg!.miento de nuev•• nace•id•-
de• y 1a inten11ificeci6n de contradiccione•• cuya •o1uci6n ae to~ 
na improbab1•• origine e1 necimiento y deaarro11o de un nuevo to-
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tal.itarismo represivo y fomentado en gran escal.a por ].a exp1osi6n 
demográfica y sus efectos sobre 1as estructuras de 1oa países su]2, 
deaarrol.l.ados. 

El. crecimiento demográfico es opuesto ai reparto de l.a ri
queza y a l.a igual.dad económico - pol.ítica: el. aumento de pob1a-
ci6n hace más urgente el. reparto del. capital. 1 pero al. mismo tiem
po l.o dificul.ta y al.eja l.a esperanza de romper este c~rcuio y re
sol.ver sus contradicciones dentro de condiciones democraticas. 

Una combinación de tres factores: a).- Expansión demográf~ 
ca an4rquica. b).- Disminución de precio de ].as materias primas y 
de l.a mano de obra por l.os nuevos productos sintéticos y l.a auto
matización, y e).- La escasa afl.uencia de capital.es a paises sub
deaarrol.J.ados: ha mcdificado J.a esencia de J.a probJ.em4tica poJ.ÍtÁ 
ca. 

La demanda de capital. para fines' de desarroJ.J.o industrial.
crece y 1a oferta decrece, e1 capital se encuentra disponible pr_!! 
cisamente donde 1a industria y recursos son abundantes y prometen 
prontas y seguras gan~ncias, y por e1 contrario, la afluencia es
m~nima hacia países sin industria que requieren urgentemente ex-
p1otar sus recursos. como consecuencia de1 bajo ingre•o naciona1-
de estos Estados, 1as cuotas de ahorro y acumulación de capita1 -
son muy precarias y resulta manifiesto que no pueden deaarro11ar
se por sí miemos y dependen del. capita1ismo extranjero.io que im
posibiJ.ita cual.quier intento de real.izar J.a democracia. dado que-
1oe procesos. po1~ticos serán manipu1ados por aque11oa capitales 
extranjeras de 1os que depende 1a supervivencia misma del pmía. 

Por otra parte, 1aa metas de1 capita1iemo •on tota1mente 
desconocidas para J.oa pueb1os aubdesarrol.J.adoa y J.a fuerza de --
a tracc i6n de J.oa poatul.ados democr6tico - burgueses ea •umsmente
I.imitada. No I.ee interesa a estos puebl.011 .l.a "Preearvación de I.aa 
Libertades Democráticas 11 sino que tratan a toda costa de l.uchar -
contra el. hambre y J.ograr un nivel. de vida 1116• confortab1e. Ade-
m6a. ccxno .l.os conceptea democr•ticos en esto• pueb1oa h•n •ido ~ 
ras abatraccionea, dado I.o dependiente de su gobierno, .ea •um•••..!!. 
te f6cil. que tal.eren o hasta justifiquen un sistema burgué• - re
presivo faaciatoide disfrazado juri.dícamente de ºDemocracia znat.!. 
tucionaI.ieta" o aJ.90 por el. estil.o. 

EJ. e•ca•o nive1 cu1turaJ. y J.as intensas campaft•• pub1ici~ 
ria• oficia1es de autoe1ogio crean una ba•e tota1ment:e de•po1iti
zada y fáci1mente enajenab1e que se torna conformi•ta Y• •in apo
yar a "•u 11enor pre111idente", tampoco .1evanta J.a voz contra éI.. -
Aqu~ 1os grupos inteJ.ectuaiea y mil.itantes •on una minor~a tota1-
mente al.ejada de J.a base popuJ.ar que no pueden intentar una 1ucha 
damocrética. pero que tampoco contar6n con el. apoyo popul.ar n•ce-
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sario para un cambio socia1ieta vio1ento. pues 1os campesinos. y
obreros sobre todo. se encuentran sumamente mediatizados por 1as
ºconcesiones y 1ogros democráticos 11

• No es puéa que 1a democracia 
esté en crisis en 1os pueb1os •ubdesarro11ados. sino que nunca se 
ha rea1izado. y probab1emente no 11egue a rea1izarse. Estos pue-
b1oa tienden a incorporarse a un sistema de neoco1onia1ismo que -
1ea asegurará un mejor nive1 de vida y una serie de 1ibertades -
forma1es tenidas por e1los en gran estima. 

2) .- J:nfl.ación. 

E1 prob1ema decisivo en 1a época de 1a producción masiva -
es e1 de 1a inf1aci6n. como a mediados de1 siglo XIX fué e1 desem 
p1eo. Las consecuencias políticas de este fenómeno son igua1ment~ 
graves. La inf1ación con su inconstancia económica y e1 desp1aza
miento de la distribución de1 ingreso naiona1, despeja el camino
hacia regímenes neofacistoidea. 

La estabi1idad económica, si bien no es e1 valor fundetmen
ta1 de 1a democracia, si es una condición indispensable para el -
crecimiento permanente y liUre de los salarios y volumen de aho-
rroa, de ahi que las inflaciones provoquen situaciones violentas
en la infraestructura que repercuten en cada uno de 1os aspectos
po1íticos nacionales; 1a erosión del dinero acarrea la frustra--
ción de la pequefta burguesía y 1a desconfianza en loa valores fu_n 
dantes de los sistemas democráticos, a la par que debilita las -
fuerzas de 1a oposición preparando e1 campo político para soluci~ 
nea de tipo tota1itario. 

La inf1aci6n se deeenvueive primero por un aumento de sal~ 
rio• superior a1 incremento de ia productividad, después por 1oe
créditoa expansivos y ia mu1tip1icación de1 dinero, Y• finalmente, 
por ei aiza de precios. La contradicción generadora de1 proceso -
que eaquemdticamente se intentó describir radica en ia disparidad 
de1 nive1 de precios de1 exterior y e1 interior y el desnive1 en
tre e1 voiumen de poder de compra y e1 número de mercanc.laa di&p,.2 
nib1es a los precios usuaiea. 

Debido a que el tipo de cambio no ea corregido. ia diferen 
cia entre el nve1 de precios de1 exterior y del interior conduce
ª una tendencia hacia 1aa mercancías importadas. baja ia produc-
ci6n nacionai, surge e1 desempieo y se perfiia ia criaia inf1aci.2_ 
naria. 

En pa.1.sea con oferta de mano de obra y escasez de capita1, 
1a. obreros son aubatitu.1.dos por insta1acíones que ahorran traba
jo, ya que loa equipos b6aicoe son importados con tipoo de cambio 
mantenidos artificia1mente. A1 mismo tiempo, como debido.a 1as d_! 
~erenciaa entre e1 tipo de cambio artificia1 se estimulan mayores 
i.mportacionea. 1•• exportaciones se ven influidas desventajoaarne..n 
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te por 1oa a1toa coatoa. Debido a 1a competencia capita1ieta in-
ternacionai. e1 precio de exportaciones es pagado en tipo de cam
bio bajo. 

Pronto desaparecen 1os ahorros como consecuencia de 1os te 
mores a una devaluación progresiva de 1a moneda.La productividad-= 
disminuye a consecuencia de que e1 aprovechamiento de 1as cantid-ª. 
des adiciona1ea de dinero circuiante con va1or deva1uado ea suma
mente pequefto y surge e1 ocio que adquiere categor~a mayor en 1a
esca1a de va1ores. pues e1 obrero se niega a trabajar si de todos 
modos. con trabajo o con ocio vive precariamente. 

Aquí es donde se inicia 1a inter~nf1uéncia económica - pó-
1itica_ puesto que ningún gobierno puede mantenerse indiferente -
a1 enfrentarse a 1os pe1igros Que imp1ica 1a inf1ación. Las corp.Q 
raciones po1íticas no tecnificadas confunden 1as causas de 1a in
f1aci6n con sus s~ntomas y surgen 1as cr~ticae y ataques a1 go--
bierno que a su vez se ve precisado a tomar medidas "po11.ticas" -
pero no económicas que por e1 momento aca11an 1os ataques pero -
más tarde revierten contra e1 gobierno creando un panorama econó
mico más grave y dando origen a nuevos y ahora más intenso• ata-
ques. 

Ta1es condiciones 11evan en sí 1os gérmenes de su continu~ 
ción ininterrumpida hasta que se erosionen 1aa bases de 1.a estru.s, 
tura po1ítica: y por medio de 1.a deva1uación y de reformas fiaca-
1ee y monetaria• se empieza un nuevo cic1o. probabl.emente bajo un 
"Nuevo régimen" que ha l.1egado a1 poder precisamente aprovechando 
1a impopul.aridad en que cayó el. interior debido a l.os efectos po-
1.1.ticoa de J.a infl.aci6n. 

Pero una economía competitiva no pl.anificada tiene poca• -
posibil.idadee de evitar 1oa cici.os infl.acionarios. En 1o• pueb1oa 
subdesarro11adoa l.oa gobiernos así 11.amados democr~ticos. buscan
ª todo trance aceierar e1 ritmo de deearrol.1o y modificar 1.a dis
tribución de1 ingreso nacional.. con io que provocan e1 nacimiento 
de cic1oa inf1aci.onarioa: mientra• que en l.ol!I pa.1.se11 desarro11.a-
doa. grupos capi.ta1i•taa que desean asegurar y aumentar su ingre
so individuai disminuyen el. capital. di•ponibl.e para 1• exporta--
ci6n y hunden mas aún a l.oa pueb1oa aubdeaarrol.l.adoa en ei proc:e
•o de infl.ación. Esto genera una ineatabil.idad pol.1.tica que ea -
aprovechada por grupo• fuertes como al.ta burguea·i.a y ej6rcito. que 
proceden a mani.pu1ar ai ''Gobierno democr6tico. 11 o bien. a tCllD9r ~ 
directamente el. poder. l.o que i.mpoaibi1ita cual.quier intento d81D.2 
crlitico. 

En l.oa paí.aes deaarrol.l.ados el. fen6meno de inf l.ación. aien 
do menos grave que en 1oa pueb1o• subdesarro11adoa. oca•~anan ta.!!! 
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bién intenao• efectos como escasez de capita1ee, saturación de -
mercados, déficit industrial., devaJ.uaciones monetarias, etc. efec 
toa que son enfrentados por medio de medidas dictadas por una ---= 
aristocracia tecnocrática, que aunque afectan aenail>l.emente 1os -
intereses de 1a base popu1ar, no es consu1tada ni informada de 
1as medidas que se toman, que permanecen "en J.as a.itas esferas P..Q 
.l.íticas "-Estas medidas en ocasiones son tan graves y drásticas C..Q 
mo J.a dec1aración de una guerra de mercados o 1a creación de in-
dustria bé1ica, que aún en el. supuesto que sean votadas por ''Par
lamentos democráticos'" dif1.cil.mente ser1an aceptadas por l.a pobl.a 
ci6n a J.a que supuestamente representan. Por el.J.o, el. fenómeno e~ 
pita1ista de 1a inf1aci6n hace disminuir notab1emente las poeibi-
1idadee de rea1izar 1os presupuestos democráticos. 

3).- Manipulación Enajenante. 

Se ha mencionado arriba que en 1ae sociedades industriales 
existe un marcado conflicto ~ntre el avance técnico y e1 estacio
namiento de la teoría política, y que este conflicto se vé inten
sificado por nuevas contraducciones y necesidades1 una de estas -
contradicciones ea la existente entre el progreao técnico hacia -
nuevas formas sociales y la necesidad de preservar las instituci.Q 
nea establecidas. 

Con intenciones de reso1ver esta contradicción, 1a sacie-
dad de consumo moviliza todos los recursos de que dispone: .econó
micos, técnicos, intelectuales y psicológicos, para lograr que la 
gente se vincu1e a sus instituciones. Esta reconciliación manipu
lada de 1os individuos con la sociedad existente ha mostrado una
:Lnaoapecbada e imprevisible intensidad. La sociedad de consumo -
viene aprovechando 1a necesidad de cana1izar la agresividad oca-
eionada a1 individuo por el. trabajo enajenado y enajenante, crea~ 
do un sujeto receptor de odio, contra el. cua1 puedan movi1izarse
todaa ias fuerzas, apartándo1as de su potencialidad transformado
ra. Este adversario, sucesor directo de Satán, Lucifer, e1 11Prin
c:i.pe de I.as Tinieb1as •i y el. "Enemigo Mal.o" de l.a Edad Media, es -
conocido en 1a sociedad tecnocrática ya sin cue&nos y sin o1or a
azufre, pero aún con un demoniáco color rojo, con e1 terribl.e nom 
bre de "comunismo", que amenaza "l.a existencia tota1 de nueatrae
inatituci.ones '' .. Con esta imagen introyectada cotidianamente a 1.a
pobl.ación se consigue Que se "unan todos J.os e•fuerzoa para pre-
servar J.os .l.ogros y 1as 1ibertades democr~ticaa''. 

En l.as sociedades tecnocr•ticas más avanzadas, estos inten 
toa de vincu1ación no van acompaftados de la coacción f~aica, com-;; 
en 1os pueb1os pobres. sino de une actividad cu1tural. y publ.ici~ 
ria dentro de 1os marcos de J.a democraci.a. Pero ea ta ''coordina--
ción democr~tica" no vio1enta só1o ha sido posi.b1e en 1as eoci.ed.!!_ 
des que h•n aceptado ciertos cambios en el. proceso de producción. 



Pero en todo caso. 1os procesos democr6ticos y ia democraci~ mis
ma se han convertido en e1 instrumento de1 que se va1e 1a sacie-
dad de consumo para ejercer 1a to1erancia represiva. o impedir e1 
desarro11o de 1aa fuerzas productivas hacia una protesta concien
te que pida bajo métodos auténticamente 1iberativos no mediatiza
b1es. cambios que hagan desaparecer tota1mente ia· represi6n to1e
rante de 1a sociedad capita1ista tecnocrática de consumo. 

Las técnicas socia1es de manipu1ación de que se va1e 1a so 
ciedad represiva para manejar y contro1ar 1os procesos po1íticos:
son sumamente amp1ias y variab1es: inc1uyen entre otras formas, -
1a creación de una sociedad Hedonista burguesa que basa su activi 
dad en ia adquisición compu1siva de comodidades y e1 consumo de :: 
artícu1os suntuarios, 1o que hace ai individuo invertir e1 produ.s:_ 
to de su trabajo en 1os productos que v~nde e1 mismo capita1 que-
1o enajena y 1o manipu1a. 

La producción masiva de estos artícu1os suntuarios se ha -
hecho posib1e 9racias a1 aumento de 1a productividad de1 capital
que ha superado tota1mente l.as tendencias decre·cientes de 1.aa ut_!. 
1idades. 

La reducción de1 trabajo físico pesado en favor de 1aa ha
bi1idades menta1es hace que e1 trabajador se sienta meno• incómo
do en su trabajo, que considere que está desarro11ando una activ~ 
dad 1ibre y se a1eje de cua1quier intento de protestar contra e1-
sector patronai, pues a través de este cambio e1 trabajador ae i,n 
tegra en mayor o menor medida a 1a empresa y pierde 1.a po•ibi1i-
dad de temar conciencia de s1 mis~o como individuo, como trabaja
dor y como miembro de una c1ase crabajadora econéxnica e inte1ec-
tua1mente reprimida. 

E1 trabajador manipu1ado en estas formas dentro de1 siste
ma capita1ista democrático satisface sus intereses m6a apremian-
tes e inmediatos, pero pierde 1a posibi1idad de satisfacer •u• i.n 
teresea rea1es de c1aae y 1iberarae de 1a opreai6n capita1iata m_A 
noritaria. pues esto es imposib1e dentro del. sistema aata~1ecido. 

Pero 1a manipu1ación enajenante no ao1o abarca ai grupo de 
trabajadores, sino que se extiende a todos J.os 11ciudadan08". E1 -
crecimiento r6pido e incontro1ado de 1a sociedad ha determinado -
ia desaparición pau1atina de grupos primarioa ccxno famí1i•• veci.n 
dad, a1dea, eacueia tradicionai, etc. y surgen otraa a9rup11cione• 
conatituídas por una serie de contactos indirecto• di1u~doa como-
1a gran metrópo1i, e1 inmenso centro de trabajo. 1a super - uni-
veraidad. etc. donde no existe una comunicación ni un conocimien
to rea1 de 1aa peraonaa que rodean ai individuo1 en ta1ea circu• 
tanciaa, antigua• instituciones como c1ube• po1~tico•• comít~a rs 
giona1ea, e inciuao partidos po1íticoa en cierto. modo, pierden v_j. 
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gencia y son substitu~dos por campanas pol.~ticas de convencimien
to masivo usando e1 abrumador potencia1 de 1os med~os de comunicA 
c.i.6n, que ºvenden" a un determinado candidato usando ideas "comer 
cia1esº que van de acuerdo Con e1 sentido burgués - hedonista áe::-
1a sociedad de consumo. Ahora bien. e1 uso de ios medios masivos
de comunicaci6n, por su costo y comercia1idad es privativo de un
pequefto grupo de capital.istas que intentan ºvender" al. candidato
y a J.as ídeas "producidas". Ant:e el.l.o# el. proceso pol.l:t:ico demo-
cr~tico se comercia1iza y queda cerrado para grupos o candidatos
que no puedan sostener 1os ºgastos de campand' ... Por otra parte. 1.a 
natura1eza de estas campafias pub1icitarias po1ítico - comercia1es 
es contradictoria con un s1stema que qu~ere basar su po2~tica en-
1a l.ibre discusión y aceptación de l.as ideas pol.l:ticas. pues aqu~ 
no se discute una idea sino que .le es ºinocul.ada" a .la masa me--
diante un gigantesco despl.iege de medios publ.icitarios que ap1as
tan y at:ropel.1an cua1quier i~tento do impugnación. Este proceso -
e1ectora1 viciado no crea una conciencia po1ítica. sino que enaj~ 
na a1 índividuo para que "escoja'" a un candi.dato por su simpatía
personai y sus dotes pub1icitarias- Es pués, ésta. una forma de -
repr~mir e1 1ibre juego de ias ideas y man~pu2ar poJ.íticamente a-
l.a pobl.ación. 

La educación para la ºciudadanía naciona.l 11 está adaptada o 
es consecuencia del. sistema capita.lísta - burgués, con su cu1to -
a.l. hedonismo y a J..a propiedad privada: '"Si no aprendes a 1eer no 
vas a poder andar en tu coche"-.Este cu1to farisaico a .la instit.!! 
cíón de l.a propiedad privada ímpl.íca l.a justificación inteiectual. 
de l.a opresión de 1a mayoría por 1a m1noría gran propietaria, con 
io que el. principio democrático de gobierno de J.as mayorías cae -
en una irreconc~1iab1e contradicción con 1a rea1~dad • .Kar1 Mann-
beim, autor "no social.is ta" expresa su punto de vista= ºPor l.a -
tradición de condiciones sencil.l.as a otras mtía compl.ejas. una mi§. 
ma norma. es decir. l.a de ia propiedad prívada 0 puede cambíar por 
comp1eto de sentido y transformarse de un medio de justicia so--
cia1 en un instrumento de opresíón" .. (39) 

E1 individuo moderno está n~s sometido al. poder económico
que al. pol..itico: J.a innovación tecnol.ógíca y l.a "profesional.íza-
ción" técnica dei trabajador. el. aumento de su actividad menta1 -
enajenada, y l.a disminución de su activídad física en el. trabajo. 
as.t como el. aumento de "responsabi.l.idades" y de 1a obl.igaci6n de
decidir sobre probl.emas más compl.ejos l.o hace pertenecer m4e a1 -

(39) HANNHEIM ~RL.- "Diagnóstico de Nuestro Tiempo".- Editoriai
Fondo de Cul.tura Económica.- México, D. F.- Cuarta Reimpre-
sión de l.a Prímera Edición en Espaftol..- l.969.- Página 32. 
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poder econ6mico que a1 poder po1ítico. Pasa l.a mayor parte de su
tiempo en 1a oficina o fábrica. o bien. fuera de el.J.a, pero preo
cupado en mayor o menor grado por "probJ.emas de trabajo". Se tra
ta de un individuo total.mente despo1itizado: para él. 1a démocra-
cia no existe, puesto que l.as rel.aciones J.aboraJ.es permanecen fu~ 
ra del. sistema democrático. Dentro de J.a fábrica, dentro de J.a -
oficina. no existe democracia aJ.guna, y el. trabajador se vé subo.!::, 
dinado a J.a viol.enta represión que sobre é1 ejerce "e1 jefe"' que
no es sino J.a cabeza visibl.e de todo un sistema administrativo -
opresivo y antidemocrático. 

se ha intentado "democratizar'" las rel.acionea J.aboral.es ha 
ciendo que J.os propios trabajadores participen en J.a administra-= 
ci6n, pero no puede tener resu1tados eficientes por tres razones. 

1) .- La s1tnp1e participación de 1os trabajadores en ia ad
miniatraci6n de una empresa no hace cambiar 1a esencia capita1is
ta de ia empr~sa: 1a participación de 1os trabajadores dentro de
una empresa por a~ so1a dentro de un sistema capita1ista no puede 
1ograr ia democratizaci6n de 1os procesos productivos, pues tiene 
que enfrentarse a fuerzas muy superiores que no admitir6n ser re
basadas por un peqUefto grupo de trabajadores. SÓ1o se conseguirán 
beneficios mínimos, forma1es y muy parcia1es, como mejores condi
ciones de higiene, e1 fomento de un equipo deportivo de 1a empre
ªª• etc •• pero ningún cambio fundamenta1. 

2).- La participación de 1os trabajadores en 1a administr.!!_ 
ción de una empresa capita1ista 1os hace cómp1ices o parte de1 pr_g 
ceso capita1ista. Los co1oca en un di1emá: o bien mejores candi-
cianea de trabajo, a bien aumente de sa1arios, pues si ae eo1ici
ta a1go más, 1a empresa "deja de aer negocio" y amenaza con e1 -
cierre. por 1o que ioa trabajadores participantes ae ven ab1iga-
dos a aceptar 1as condiciones capita1iatas. 

3) .- Los triunf.os parcia1es que puedan obtener mediatiza-
r~n ai grupo de trabajadores no parti~ipaates que se darán por &.!!, 
tisfechos con cambios meramente forma1es, 1o que har6 aún mil• di
f1ci1 ia 1ucha abierta por ia democratización aubstancia1. 

Las mismas condiciones son ap1icab1es ai amp1~a1mo número
de trabajadorea de 1a burocracia que ae encuentran en iguaiea c~ 
diciones de opreai6n 1abora1 antidemocr6tica que 1oa que trabajan 
directamente a1 servicio de empresas capita1iataa. Xnciuaive en -
muchoa caaoe 1a opresi.6n es mayar, pues e1 "Jefe" cuentm con un -
mayor poder, ya que no tiP.ne ias 1imitacione& que 1e imponen a1 -
"gerente•• e1 deterioro de 1aa re1aciones púb1ica• con •1 per•ona1 
y una potencia1 baja en 1a producción. Adem6a. ei burócrata •• -
m6a eapecia1izado en deta11es m1nimo& y menos ca1ificado, 1o que.-



l.54 

l.o imposibil.ita para buscar otro trabajo. Esto l.o obl.iga a tol.e-
rar 1as rel.aci.ones 1aboral.ea que el. 11 jefe 11 o "director" 1e impon
ga. por represivas que sean. 

E1 sistema democrático, pues. es incapaz de real.izar sus-
principios en l.a base misma de su estructura. que son 1os trabajs_ 
dores y l.as rel.aciones de producción econ6mico 1aboral.es. 

Si el. trabajo es convertido por 1a ciase capita1ista, den
tro del. sistsma democrático, en un el.emento de autoconservación,-
1.o mi.amo puede decirse de1 "ocio mecanizado" producido por 1a te.s. 
nol.og~a capital.ista. La radio, 1a tel.evisión, el. cine, y 1a pren
sa "recreativaº, son elementos deformativos y creadores de un in
dividuo - masa - ccnaumidor enajenado, inCapaz de discutir 1a po
lítica sín l.as ideas que 1e han sido introyectadas e impuestas -
por estas formas de "ocio mecanizado": est.os sistemas son profun
damente deshumanizantes, y a1 basarse en una continua apo1ogía de 
ia propiedad privada y de 1os el.ementos mora1es y cu1tura1es de -
ia burgues~a dominante justifican a1 sistema establecido, impiden 
su 1ibre crítica y l.a concientizaci6n y espiritua1izaci6n del. --
ocio. Estas formas de represi6n son tan adntidemcx:ráticas. vio1e.B 
tas e impositivas como 1a diso1ución de una manifestaci6n púb11-
ºª • s61o que más sutí1es y tecnificadas. 

Las necesidades de consumo que suscita e1 capital.ismo des~ 
rro11ado son en algunos casos artif~cial.es, impuestas ai indivi-~ 
duo por 1os medios .masivos de comunicación capital.ista 1 pero en -
otros caeos son consecuencia directa de 1a deformación y mutil.a-
ción de1 individuo que, incapaz de real.izarse, interesarse y re-
crearse en su trabajo enajenado, se convierte en un sujeto ávido
de diversiones y espectácu1os, y formas de afirmación de peraona
l.idad, como ropa., autom6vil., casa. y en muchos casos inc].uso una
cu1tura "snob" o 11comercia1" 1 que 1o compensen de las frustracio
nes que 1e ha causado su trabajo enajenado y enajen~nte. 

Este es el. individuo - masa, cuyos deseos e intereses es-
t6n condicionados por l.as formas de satisfacción que l.e otorga l.a 
sociedad en que se manifieáta. Este individuo ha l.l.egado a desear 
aól.o aque11o que puede obtener dentro de l.as condiciones existen
te• y "normal.es", y no desea, ni quiere desear aquel.l.o que podr.1a 
obtener s61o en condiciones distintas. Aai. desea por ejempl.o un
cocbe nuevo antes que una relación l.aborai no enajenada. una te1.!! 
viai6n a. col.ar antes que una educación no represiva para sus hi-
joa, una casa en una zona elegante antes que una participaci6n -
efectiva e igual.itaria en 1a riqueza nacionai.etc:porque él. por si 
sol.o puede obtener l.o primero, pero no así 1o segundo, l.o que só
l.o puede obtener l.ucbando o presionando por métodos no sanciona-
dos por el. si•tema, por eso, "si definimos 1a 1iberted como e1 do 
minio de1 ind~viduo sobre sua condiciones de existencia. como su~ 
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posibi1idad de modificar estas condiciones en función de sus necg 
sidades y de su exigencia de rea1ización y de superación. enton-
ces hay que reconocer que la libertad, tal como 1a define la dem.Q 
cracia.burguesa, es una libertad mistif~cada. Si definimos 1a li
bertad como e1 poder de los individuos sociales sobre las condi-
ciones sociales de su existencia, entonces 1a democracia capita1is 
ta debe parecernos vacía de contenido". (40) -

4).- Partidos Políticos. 

Se intent6 antes exponer el hecho de 1a desaparición pau1~ 
tina de grupos primarios y la disolución y suti1izaci6n de 1os -
vínculos interindividua1es en 1a sociedad de masas. Este hecho -
crea un individuo - masa que a 1a vez de enajenado es~ aislado -
de 1os demás individuos. con ios que ya no forma grupos tan estr~ 
cha e íntimamente unidos como ia antigua a1dea·o vecindad. En es
ta nueva sociedad fundada en la dispersión y 1a separación de 1os 
individuos, e1 Estado monopo1iza 1a .. producción" de ideas, y des
truye 1as agrupaciones y comunidades 1oca1es. lo que equivale a -
destruir la democracia en la base. 

E1 individuo aislado y atomizado no puede por a~ solo vi-
venciar ni realizar una democracia que sólo puede obtener median
te una organizaci6n política independiente del "sistema oficial": 
esta organizaci6n política sólo ser~a posible en loe sit~os y lu
gares donde e1 individuo "es" en común,. es decir en J.oa 1ugares -
de trabajo,. de formación o de habitación, esto es, "desde abajo''• 
desde J.a base. 

como la organizacion de los partidos po1~ticoa ea institu
cíonal.izada. y total.mente índependíente de l.a estructurací6n de J.a 
base social,. sin 1a creación de asambleas u otros grupos de diacJ! 
sión y crítica po1~tica en fábricas, oficinas. univeraidadee etc. 
el. partído pol.!.tíco atual. es aJ.go tan ajeno y J.ejano al. individuo, 
como el. Pal.acío Real. para e1 aJ.deano del. medíevo. Los partídos p_g 
1~t.icoa actua1.es pués,. son a1go que e~ ind1viduo "norma1" no mi1A, 
tante vé pero no entiende, ni siente, ni mucho menoa con - siente. 

Por otra parte. un partido pol.!.tíco organizado con indívi
duoa - masa, manipu1•doe y adecuados a1 sistema de tolerencia re
presiva. ser!.a un partido po1!.tico sin discusí6n poJ.!.tica. sin --

(40) A. GORZ.- ·"Síndical.ísmo y Pol.!.tíca". Texto orígínal.nmnte ti
tuJ.ado "El. Moví.miento Obrero Europeo y J.a cr!.aia de 1a Demo
cracia Repreaentatíva. Pub1icado por Ed. Sig1o XXX en el. vo
lumen titu1ado "La Sociedad J:nduetria1 Contemportinea". Mex.
l.97l.. Pég. l.J.9. Segundo P6rrafo. 
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ideas políticas concretas, sin finalidades ni objetivos políticos 
particu1ares, propios y definidos; sin capacidad crítica ni agre
sividad. En suma, una congregaci6n política no politizada. 

Tomando en cuenta 1a concentración del poder econ6mico en
manoa de un grupúsculo sumamente reducido que ha obtenido conse-
cuantemente el absoluto control político, resulta evidente que --
1oa partidos po1~ticos como estructuras propias de la democracia
capita1ista participan voluntaria o involuntariamente de ios vi-
cios y deformaciones del sistema a1 que pertenecen. Ser~a utópico 
y ramAntico pensar que una agrupación política no dirigida o no -
perteneciente a un monopolio pudiera plantear ideas concretas con 
trarias a1 sistema capita1ista que 1o ha creado. pero sería ya -
equ~voco considerar que tuviera oportunidad de rea1izar esas ---
ideas. 

Las decisiones de 1os partidqs po1íticos no son debatidas
púb1icamente en asamb1eas. sino creadas por 1a aristocracia inte-
1ectua1 propia de1 partido. Además. los partidos son tota1mente -
incapaces de encarnar 0 1a vo1untad popu1ar" en 1a medida de que -
son un conjunto de individuos atomizados y manipu1adoe por campa
nas e1ectora1es no po1itizantes sino pub1icitarias: y a1 tratar -
de abarcar a todas 1as ciases grupos y regiones de un país se ven 
ob1igados a admitir dentro de sí a individuos con intereses e --
ideas sin ninguna re1aci6n unas con otras. cuando no antag6nicos. 
pues hay partidos que tienen en sus "afiliados 11 1o mismo a 1ati-
fundistas Que campesinos. obreros que capita1istas. artesanos que 
comerciantesi 1o cua1 resu1ta po1íticamente inexp1icab1e. 

suponiendo que surgiera un partido auténticamente opositor 
y dea1igado de 1as estructuras capita1istas. y que este partido -
tuv~era una estruc~ura propia auténticamente democrática. y que -
pud~era ag1utinar dentro de sí a un número considerab1e de miem-
broa po1itizados y no manipul.ados. y suponier1do que eate partido
no fuera mediati~ado o de p1ano reprimido por e1 aparato estatai. 
y suponiendo que mediante una 1abor de anos pudiera acercarse a -
J.a base. se vería ob1igado a fin de cuentas a tomar y.ejercer el.
poder por formas no democ~áticas. pues ser~a imposib1e real.izar -
1o• principios democ:r•ticos sin romper con 1os procesos de enaje
naci6n y to1erancia represiva de1 capita1ismo. 

André Gorz expresa con nayor ciaridad ia idea que intenta
mos exponer cuando enfatJ.za: "Los partidos han ca ido en decaden-
cia en 1a medida en que se han dado como objetivo primero e1 eje~ 
cicio de1 poder en e1 marco de1 Estado. y de1 sistema estab1ecido. 
marco que predetermina con un margen de juego muy estrecho ia po
i~tica generai de1 Poder. La riva1idad po1~tica en esas condicio
ne• no enfrenta diversas concepciones de 1a po1ítica y de1 Estado. 
•~no que aó1o se refiere a ia manera de ejecutar una misma po1ít..!. 
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ca. predeterminada por una rel.aci6n de fuerzas y 1as re1aciones -
social.ea dadas. (4J.) 

5) .- Autoridad. 

Una de ias más grandes dificu1tades que ha encerrado e1 -
sistema democrático ai intentar deaarro11arse dentro de1 sistema
de 1a producci6n masiva. es 1a de 1a fijación de 1a autoridad. 

como no hay un sistema genera1 y unánimemente reconocido 
de val.ores, el. "principio de J.a autoridad" pierde vigencia, ae di 
J.uye y se dispersa, l.os métodos y formas de justificación de1 ac7: 
tuar poJ.ítico se vuel.ven arbit~arios y posteriormente inoperantes: 
ante el.l.o, ha surgido ya un movimiento que ante J.a imposibil.idad
de aceptar un sistema básico de val.ores repudia todo siatema val..Q 
rativo. Contra esta desintegraci6n cuJ.tural. producida por l.as co.n 
tradicciones engendradas por l.a sociedad capital.ista de consumo,
l.as fuerzas integracionistas represivas y conservadoras no sol.o -
se han mostrado insuficientes, sino que su irraciona1idad, su _ 
impermeabil.idad.a una nueva dinámica, y sobre todo, 1a vio1encia
f~eica y moral. ejercida sobre l.os grupos d~sidentes por una soci~ 
dad verdaderamente anónima, para tratar de imponer val.ores inope--

·rantesr han acel.erado el. dec1ive fina1 de 1a-fé de 1os individuos 
ne a6l.o en 1a "abstracta democracia 11 sino en cua1.qui.er forma de -
autoridad. Hoy se observa ya en muchos ºgrupos con•cientes"un fr,!t 
nético y entusiasta desprecio por 1os antiguos ~do1os l.iberal.es -
nacional.es, estatal.ea y sociales: y parece muy el.aro que este de~ 
precio hoy minoritario maftana puede ser mayoritario. 

La fijación de l.a autoridad y l.a asignación de l.oa difer•.B 
tes grados de responsabil.idad a distintos func~onarioa. son condA 
ciones ind~apensabl.ea no sol.amente para el. funcionamiento de l.a -
democracia. sino de cual.quier sistema aocial.r pero esta fijaci6n
se torna probl.emática y casi .impoaibl.e en l.a sociedad de consumo~ 
compuesta por una serie de grupúscuJ.os con distinta extracci6n -
el.asista, distinta estructura mental., y distinta eafer• de v•1o-
res. El. aumento de l.os grupos disidentes muy a pesar de l.oe prac:~ 
sos masivos enajenantes y de ia to1erancia reprea~v•• emp~eza ya
a al.terar e1 equi1ibrio entre J.aa fue~zaa conacientea e ~ncon•--
cientes y a hacer insostenib1e el. tradicional. y viejo "principio
de autoridad". 

La exp1osi6n demogr6f ica y e1 aumento de 1as concentracio
nes industris1ea han creado ciudades y provincias con un gran nú-

(41) A. GORZ.- Op. cit. p6g. l.23. 
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mero de habitantes compl.ejamente organizados. o quiza mejer "de-
sorgan.izados ". 1o que a su vez determina el.. acrecentami.ento de.l -
aparato burocrático; y s~ estos bur6cratas no están contro1ados -
en forma efectiva, 1o que en ias sociedades comp1ejas sucede cada 
vez menos frecuentemente. precisamente por ei aumento irrefrena-
b1e de 1a burocrac.ia. cometen acciones tota1mente antidemocrát~-
cas y represivas en ei ámbito de su competencia, acciones que po
sib1emente candenar1a ei funcionario recto y demócrata que se en
cuentre en el. poder. pero de 1as que también es posibl.e que no se 
entere nunca. Ahora, esta dificu1tad para que trabe conocimiento
e1 gobernante de 1as desviaciones de poder de sus subordinados. -
aumenta, sa1vo en e1 caso de hechos evidentes y de1 dominio púb1_! 
co~ por J.a necesidad de ºtomar 1os conductos 1.egal.es" que son in
terferidos por 1os funcionarios invo1ucrados en los hechos. Esto
determina que en el. marco de regímenes democráticos 1os derechos
subjetivos e incl.uso l.as garant~as inclividual.es de l.os ciudadanos 
sean frecuentemente vio1adas por funcionarios que rabasan e1 ámbi 
~o de su competencia a espa1das de 1a persona que ejerce e1 poder. 

Pero io más grave de ia dificul.tad para fijar l.os grados -
de responsabi1~dad no es e1 becho de que funcionarios menores pus 
dan actuar "a espal.das" de quien detenta el. poder. s.i.no e1 becho
de gue precisamente esta circunstancia posibi1ite ai más al.to ft1_E 
cionario para.ordenar actos repres1vos y después fingir desconocJ:. 
miento, ~gnorancia e indignaci6n, prometer una ínvestigaci6n. y -
cont~nuar detentando ei poder sin necesidad de encarar 1a respon
sabi.l.idad por J..a comisión de actos contrarios a 1os "pr:i.nc3.p.ios 
democráticos'' de1 régimen ... 

6).- Reacción Pol.ítica. 

En 1a época del. imperia1ismo entendiendo por i.mperial.ismo
''La exportación de productos manufacturados a al.to precio y 1a im 
portaci6n de materia prima barata". (42), y como consecuenc:d.a de-
1a cr~sis genera1 de1 capital.ismo. 1a democracia y todas sus íns
t~tuciones viven una profunda crisis. Esta cr~sis se manifiesta-
en e1 becho de que 1a buryues~a misma tiende a separarse de 1as 
formas democrático burguesas de dominación. 

En el. campo de l.a teoría el. prob1ema consiste en adaptar -
ias concepciones democráticas tradicional.es a l.a sociedad de con-

(42) MARCUSE H.- Entrevista por Manuel. Mejido en l.a Jol.l.a, Cal.. -
E.E.u.u. e1 26 de .Marzo de 1972. Periódico Exce1sior. afto 
LVI-Tomo rr-México. D.F. Número 20.094. Lunes 27 ds Marzo de 
l.972.- ~gina 11. quinta col.umna. 
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sumo del. aigl.o xx. La vieja idea de l.a armonía de intereses me--
diante el. sufragio universal. quedó superada por J.a presencia de -
J.as irreconcil.iabl.es contradicciones creadas por l.aa re1aciones -
de producción capitaJ.ista. La idea sobre J.a posibiJ.idad de que -
fuera "e.l. puebl.o por sí mismo" el. que decidiera sobre ia adminis-
tración de·l. Estado. se perdió cuar!do se hicieron presentes prob.lg 
mas técnicos comp1ejos que só1o pod1an ser resuel.tos por grupos -
tecnocráticcs y se hace necesario so1icitar·de1 individuo que de
l.egue su facul.tad democrática de decidir en un •• grupo de exper
tos". La formul.a de l.a "l.ibre discusión de J.as ideas" dejó de te
ner vigencia al. comprobar que l.os argumentos políticos no son si
no ref1ejoa condicionados de J.os intereses de el.ase. 

Para tratar de ada?tar 1as instituciones democr~ticas a 1a 
nueva infraestructura creada por 1a masificación de 1a producción 
y ia creaci6n de 1os mercados internaciona1es,,1a teor~a po1~tica
se decidió por imp1antar un sistema Estata1 fuerte y poderoso ba
sado en e1 consenso generai. pero 1a idea de "vo1untad genera1" -
se ha convertido en una ortodoxia que pretende ser expresión de -
J.a opinión púbJ.ica, omnipotente y superior a toda concepci6n min_g 
.rita.ria o "facciosa". Esta idea sobre 1a infa1i.bi1.idad de 1a "vo-
1untad de1 pueb10 11 y 1a deificaci6n de 1os ºgrupos mayoritarios 11

-

d eterminó que fuera perfectamente 1ícito que e1 régimen democrátÁ 
co marginara a cua1quier grupo minoritario d~aidente. 

Como en ios p1anteamientos democráticos tradiciona1es 1os
intereaes de1 individuo coinciden con 1os intereses de 1a sociedad 
entera. se puede conc1uir que cualquier grupo o individuo que im
pugne e1 órden imp1antado infringe una 1esi6n a 1os intereses de
todos J.os individuos e incJ.uaive 3 J.os suyos propios, por J.o que
debe no so1amente ser marginado. sino inc1uso reprimido. 

con ta1 contexto l.a democracia que origina1rnente ae pre••.!! 
ta como defensora del. individuo ante el. Estado, termina siendo -
esencia1mente desinvidua1izante y maaificadora. con 1o que cae en 
nuevas contradicciones: por una parte se basa en el. re•peto a J.a• 
J.ibertades individual.es, y por J.a otra. para aJ.iviar J.aa diferen
cias de el.ase engendradas por el. capitaJ.ismo monopoJ.ista se vé en 
ia necesidad de marginar cada vez mtlis intensamente ai individuo,
acerc•ndo•e a 1o• ''sistemas totaJ.itarios •• tan repudiadoa por l.••
teor1.aa democr6ticaa. 

Lenin pone de manifiesto e•ta contradicci6n cuando expresa 
que "La superestructura po11.tica de J.a nueva econcm1.a del. capita
J.iamo rnonopo1ista impJ.ica el. viraje de J.a democracia a J.a reac--
ci6n po11.tica. La democracia corresponde a J.a J.ibre competencia.
La reacci6n po11.tica corresponde al. monopo1io". (43) 

(43) LENXN v.z.- "Sobre J.a caricatura del. Marxismo y el. Econcmis
mo J:mperiaJ.ista "• Editorial. Progaso. Mosc6 1967. P69. 39. 

jjjjjOOTECA C:irnTJ!At. 
V. 'N. A; :M. 
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Estos antecedentes unidos a 1a posibi1idad de manipular a-
1aa masas. ai inmenso potencial. de contro1 pol.ítico puesto en ma
nos de J.os gobiernos por 1a tecnol.og~a capital.ista; y a 1a desin
tegración de va1ores,, han determinado que tanto J.a teoría como -
J..aa estructuras democráticas se dirijan hacia un movimiento neo-
fascista. 

Autores como Kar1 Mannheim (44) David Horowitz (45) y Ar-
nol.d Brecht (46), que proponen sistemas f8scistoides bajo eufemi~ 
moa tal.es como "Democracja pJ..anificada ". "Democracia Mil.itante" o 
''Democ:racia oi..ri9ida": están· de acuerdo en una educación oficia-
l.ista "Dirigida" que imponga "en forma no vio.1enta" el. respeto y-
1a fé en 1os "val.ores tradicional.es" de l.a civil.ización occiden-
ta1. 

Ol.vidan l.os ci~ados autores que ia democracia burgues~ ha
generado reg~menes fascistas en Italia, A1ernania y Eepafta y que -
tendencias teóricas como ias suyas hicieron adecuadas ias estruc
turas para que e1 fascismo arribara ai poder. 

La burgues~a, en sus intentos por frenar ia crisis democr§. 
tica y defender sus intereses de c1ase de1 11pel.igro sociaJ..ista",
perece poner ias bases tanto teóricas como f~ctícas para e1 surg,!. 
miento de reg~menes fascistoides. Estas medidas con tendencias -
~ascistas son entre otras: 

1.- Aumento de ias fuerzas represivas (po1ic~a y grupos 
para mi1itares) en el. interior, y forta1ecimiento de1 ejército en 
cuanto a ia pol.~tica exterior. 

2.- A1ianzas económicas que ponen J.aa bases de un imperia-
1ismo económico. que ha sup1ido ai imperia1ismo mi1itar. 

3.- Monopol.ización de los grupos que ejercen el. poder, de-
1a técnica y de1 capita1. 

4.- Intentos de 1as burguesías naciona1es de l.iberarae de-
1a intromisión de burgues~as extranjeras creando un neonacionaiia 
mo econ6mico con ambiciones imperia1istas hacia J.os pa~ses más d_i° 
bil.ee. 

(44) MANNHEIM KARL.- "Diagnóstico de NUestro Tiempo". Editoria1 -
Fondo de Cu1tura EconcSmica • .Mexico. D.F. 1969. 

(45) HOROWJ:TZ DAVID.- "Anatom~a de NUestro Tiempo". Editorial. FO.!! 
de Cul.tura Económica. Mex. D. F. 1969. 

(46) BRECHT ARNOLD.- "Teorü Po1~tica ".- Edici.ones Ariei - sarce-
1ona Eepafta. 1963. 

¡ 
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5 .- Estrechamiento de 1aa relaciones entre e1 ''Poder ofi-
cial." y 1os grandes monopolios. 

6.- Dificu1tades interburgueeas entre distintos grupos pa
ra controiar 1a direcci6n total de 1os partidos que monopolizan 
e1 gobierno. 

7.- Desconfianza hacia ideas nuevas o progresistas. 

S.- Temor hacia movimientos obreros. 

9.- Creaci6n ae Partidos Oficiales fuertes con ramificaci~ 
nee hacia 1oa sectores juvenil.es. 

10.- Creación de una fi1osof~a nacionalista oficial. y de -
un cul.to hacia•ei pasado hist6rico. 

l.l.. - Penetraci6n pol.1.tica oficial. a l.as universidades y -
centros d~ estudio. 

l.2.- Despl.iegue de un aparato publ.icitario de propaganda -
oficial. enajenante. 

13.- Foménto a l.as ideas nacional.istas y deificaci6n de •~.!!! 
bol.os pa tr 1.os • 

14.- -Uso de intelectual.es para mediatizar no violentamente 
cual.quier protesta. 

. 15.- Creac:i6n de objeto• E1temorizantee como a1 "pe1:L.gro C,2 
mu nis ta" y 1aa ".i.de•• ex6ticaa" -

16.- Repreai6n con•tante hacia grupom minoritario• di•ide.!! 
tea. 

17.- Creaci6n y preparaci6n de grupOll de aaal.to paramil.it.!!. 
rea que son l.anzadom contra obrerom y ••tudiante•. 

Todas ea~.a• circun8tanciaa han hecho que un autor que no -
•• ha de•tacado por idea• innovador••• sino m6s bien e• tenido e.e 
mo "con•ervador" • como •• Bdward HB11et carr expre•• 1 "a 10. cau-: 
dil.l.Oll de 1a nueva democracia ya no l.e• intere•a tanto •aber cual. 
e• l.a opini6n p6bl.ica. aino c6mo •• po•ibl.e model.ar1a y manipu1•E 
1•. Habl.ar hoy en d.1.a de l.a defen•• de l.a• damoc:racia•• como •!. -
•• tratara de al.go que hemos conocido y p011e1.do durante mucha• ~ 
cadas o.durante muchom •igl.o•. en una postura autoengafto•a y far
•ante. Hi tampoco podemom ju•tificarno• aeft•l.ando con el. dedo de
terminadas in•titucione• que hemos vimto sobrevivir y que proce-
den .de 1•• primer•• forma• democr6tic••· LB •obrevivenci• de 108-
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Reyes en Xngl.aterra no significa que el. régimen gubernamental. br~ 
t4n~co aea mon•rquico1 y vemos que aubaiatan en muchos países -y
que J.nciu•~ve aub•~stieron dentro de 1a A1emania de Hitler - cier 
tas instituciones de raigambre democrática sin que por e11o pued8 
pensarse que en taiee paf.sea haya democracia'" (47) 

Después de l.a actitud faacistoide que tom6 el. General. De 
Gaul.1.e al. final. de is revol.ución de Mayo. un estudiante francés 
pronunci6 una frase que deseo sirva de co1of6n a este inciso: 

"La Cruz de Lorena ha terminado en manos de sus primeros 
enem.J.gos 11 

• 

(47) HALLE'.l' CARR E.- "La nueva Sociedad".- Fondo de Col.tura Econ.2 
ndca. Mexico. D.F. l.969. pag. 1.09. 
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r~di.caa 1aa Cambi.antea Re1acionea Econ6mi.cas·de 1a soci.edad de-~ 
Consumo. Tendencia a 1a r1eq•1idad. rncapacidad de 1• Democracia
para hacer a1 rndivi.duo Part~cipe de 1oa Procesos y Normas Lega--
1ea sin Acudir a 1a Represión. rmpoaibi1idad de 1a Ley para Rea1~ 
zar Pr6cticamente e1 Principio Democr6tico de 1a División de Pod~ 
rea. zncapacidad de 1as Legis1aciones Democráticas para Rea1izar
e1 Principio de contro1 Po1~ti.co por 1a Base Popu1ar. Monopo1iza
ci6n estata1 de 1a Activi.dad Econ6mi.ca en Perjuicio de 1•• Liber
tades rndi.vi.dua1ea. La Si.ndicación Ob1igatori.a y au Natura.1eza A.!! 
tidemocr6ti.ca. La Sociedad Mani.pu1ada por e1 capita1. Pa1ta de V..! 
ta1idad de 1a Dltmocra~ia •. 
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DERECHO ~ DEMOCRACrA. 

Laa teor~as ideo16gicas o idea1istas conciben a 1a 1ey como una -
reg1a de conducta ob1igatoria emanada de un conjunto de va1ora--
ci6n aprior~sticaa ajenas a1 orden econ6mico. Max sche1er, por -
ejemp1o. expresamente rechaza ••toda doctrina que quiera 1imitar -
1os va1orea. en su misma esencia, a 1oe hombres y a su organiza-
ci6n". (48) En este orden de ideas e1 Derecho es una forma cu1tu
ra1 producida y r~gida por 1as ideas mismas. 

Marx.· con respecto a esta posici6n expresa: "Tanto 1as re1.!!, 
cionaa jur~dicas como 1as formas de Estado no pueden ccxnprender-
se por a~ mismas ni por 1a 11.amada Evo1uci6n Genera1 de1 eap~ritu 
humano, sino que radican, por e1 Contrario, en 1as condiciones ~ 
teria1ea de vida cuyo conjunto resume He9el., siguiendo el. prece-
dente de l.os ing1eses y franceses del. sigl.o .xv:r:r:c. bajo el. nombre 
de "Sociedad Ci'\ri1", y l.a anatomía de 1a sociedad civi1 hay que -
buscar1a en ia Economía Po1ítica. (49) 

E1 material.ismo dial.éctico toma en cuenta el. medio ambien
te socio1ógico al. determinar el. origen y forma del. derecho. As~.
en e1 Manifiesto de1 Partido Comunista se l.ee: "Vuestras ideas -
miemaa son producto de l.as rel.acioneS de producción y de propie-
d•d burguesas, como vuestro derecho no es mds que l.a vol.untad de
vue•tra el.ase erigida en l.ey, vol.untad cuyo contenido esté deter
min.-do por l.aa condiciones materia1es de existencia de vuestra -
c1aae'~ (SO} 

Para Marx resul.ta evidente que l.a el.ase dominante de 1a ao 
ciedad intente '"Legitimar" ese dominio, y as1., con el.. curso del. :::: 
tiempo, surge una dominación regl.amentada y 11 l.egit:i..mada 1

• por l..as
normas jur1dicaa que no aon sino consecuencia de iaa re1aci.onea -
de c1ase: este órden normativo as~ originado dá firmeza a1 r~gi-
men que 1o cre6 y evita que 1aa re1aciones de c1aae de hagan de-
aordenadaa o a1eator~aa. 

(48) SCtlELER M.- "Etica".- Ed. Arie1.- aarce1ona Eapafta.- 1960.-
Tomo XX.- pag. 39. 

(49) -RX e.- "Pr61ogo de 1a contri.buci6n ., 1a cr~tica de 1a Eco
nmn.1.a Pol..1.tica" .- Bd. Profreao "Obraa Eacogi.daa de Marx C .. y 
Enge1s F.- Moscú. URSS.- pag. ie7. 

(SO) MARZ c. y F. EHGELS.- Op. Cit. Segunda Parte. paga. ·39 y 40. 
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Sin embargo, resul.ta innegabl.e que J.as l.eyes tengan .i.nten
sos efectos sobre e.l. orden econ6mico. pues ºno es que 1a si.tua--
ci6n económica aea l.a causa, J.o único activo, y todo l.o demás --
efectos puramente pas~vos. Hay un juego de acciones y reacci.ones, 
sobre J.aa base• de J.a necesidad económica, que se .impone siempre
en úl.tima instancia". (Sl.J zncl.usive l.oa efectos de l.aa l.eyes so
bre el. sistema económico pueden ser distinto• a l.os previstos por 
el. grupo que l.aa sancionó. Pero esto no quiere decir que l.as l.e-
yes no sean. Como dice Engel.s. "en úl.tíma i.natanc.:l.a "• conaecuen-
cia de l.as rel.aciones de producción, ya que l.a infouencia de l.a -
l.ey sobre l.as rel.aciones económicas sól.o determina su forma, y -
nunca su esencia, y sí, por e1 contrario, 1as re1aciones de pro-
ducción determinan el. contenido de l.as l.eyes. 

Cuando una iey deja de ser adecuada a ias bases económicas 
que l.a originaron, se modifica en el. mismo sentido en el. que se -
hayan movido esas bases, y sól.o mientras l.os cambios infraestruc
tural.es l.l.egan a l.as estructuras l.egal.es l.as l.eyea permanecen re
l.a tivamente independientes. "Tienden a vol.verse r~gidas, indepen
dientes y. en cierta medida impermeabl.es. De este modo tienden a
adquirir continuidad, e incl.uaive u~caracter de eternidad: en -
una pa1abra, se convierten en formas, (52) as~. surge una contra-
dicción entre rea1idad y forma. 

La mayoría de l.os sistemas l.egial.ativoa democr4tico - cap.,! 
taJ..i.staa no han asimil.ado l.os acel.eradoa cambios de 1os compl.ejos 
procesos económicos de 1a soc~edad de consumo, ni de 1a produeci6n 
masiva. De aquí que l.a mayoría de estos sistemas jurídicos se en
cuentren sumidos en una profunda crisis. Esta cri•is •e ir6 agud_! 
zando a medida que l.os procesos Econ6micoa se tornen mas acel.era
dos y el. tremendo potencial. productivo de l.a sociedad de corus111110-
origine cambios soc.i.oecon6micoa m6s rAp.i.dos y compl.ejos, • -dida 
que l.ae reJ.aciones social.ea se vuel.van cambiantes e .i.nestabl.es, y 
el. derecho, sus l.eyea y sua in•tituc.i.ones sigan teniendo una r•1.!!. 
tiva l.entitud para intuir l.as nuevas necesidades, digerir1as, ex
presarl.as en forma de val.oraciones jurídica•, traducir esas val.o
raciones a normas de conducta, di•cutir esas normas, codificarJ.as, 
sancionarl.as y promu1garl.as en forma de 1ey. Deda l.a rapidez y -
compl.ejidad de l.os cambio• soc.i.a1es es muy probabl.e que l.a reci•n 

(51) F. BNG.BLS.- "Carta a w. aorgiws, fechada en Londres el. 25 de 
enero de 1894" Publ.icada por primera vez en l.• revista "Der
Sozia1iatiache Alcademilcer" No. 20,1895. Se c:i.ta segOn 1• tr.!!_ 
ducci.6n de Editorial. Progreso en "Obras Escogida•" de -rx -
y Bngel.s Mo•cú 1969 - p4g. 747, inciso A. 

(52) PAPPBllHED4 FRZTZ.- r.a Enajenac:i.6n del. Hombre Moclarno.- Bdi-
ciones Sra s. A • .México, D.F. Segunda Ed:i.ci6n.- l.967.- p69.-
24. 
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promulgada l.ey ya no corresponda a 1as mutaciones básicas que la
ori9 inaron y sea ya necesaria una nueva ley que, en igual forma,
cuando 11.egue a tener vigencia habrá sido rebasada por 1a rea1i-
dad que pretende regular. Es como una carrera entre una tortuga y 
une liebre. 

una de las formas más evidentes de manifestación de esta -
cr~sis ea 1o que ya a fines del. sig1o XiX se conoci6 bajo el so-
J.emne nombre de "decadencia de 1a conciencia Ci.vica ", y boy se n..Q 
mi.na como "Tendencia a 1a ilegalidad". Harold J. La ski previene -
que ''La cr!.sis de l.a democracia capitalista es esencial.mente una
quiebra de la autoridad y de 1a disciplina. El. poder para asegu-
rar obediencia a sus principios, ha decrecido porque los ciudada
nos se niegan cada vez más a aceptar como intangibles sus finali
dades. En todo dominio que encontremos reclamaciones de ia 1ey al 
respecto. resultará c1aro q~e ha declinado su poder sobre 1os in
dividuos". (53) 

La democracia capitalista ha mostrado su incapacidad para
producir ideas. concepciones o programas que hacen a1 individuo -
participar en los procesos 1ega1es y po11ticos. E1 hombre de la -
sociedad de consumo se enajena de su comunidad pol~tica y no sie.n 
te ninguna unión. ni siquiera respeto a las normas legales que -
pretenden normar su conducta: viola las normas cada vez que ese -
"extrafto placer 1e es dab1e 11 y se goza en mostrar su desprecio a
un sistema que 1e es ajeno e incomprensible, además de que el ex
ceso de prohibiciones tácitas o expresas, directas o indirectas 1 -

1o hace sentir 1as 1eyes como parte de un sistema agobiante y re
presivo. Y 1o más grave de ésta crisis, es que precisamente 1a r~ 
presión y e1 temor a1 castigo es 1a única fuerza capaz de mante-
ner 1a i1usión de una sociedad respetuosa de 1as 1eyes. 

El idea1 democrático de justicia se sustenta sobre 1as --
ideas de igualdad. 1ibertad y contro1 de 1os sistem8s de gobierno 
por 1a base popula~. Pero 1as 1egis1aciones originadas en e1 1ib,!! 
ra1iamo democrático burgues. se han mostrado incapaces de dar a -
esas ideas un contenido espec~fico y de rea1izar1as. y s~~por e1-
contrario ban incurrido y continúan incurriendo en mú1tip1es con
traduccione11. 

La 1ibertad es entendida en 1a democracia comO un conjunto 
de derechos persona1ee garantizados contra vu1neraciones por par
te del. Eatado. 

(53) LASKZ HAROLD J.- "La Crisis de 1a Democracia".- Ed.icione11 S:!, 
gl.o Veinte.- Buenos Aires, Argentina.- l.946.- pág. J.l.9. 
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Esto significa que e1 Estado debe auto1imitarse e impedir
se a s~ mismo atropellar 1os derechos de quienes forman su base -
·humana. Esta auto1imitación se ha intentado mediante e1 viejo SÍ-ª. 
tema de 1a división de poderes. Pero a pesar de 1os intentos 1e-
gis1ativos para lograr la existencia de un poder independiente 
del ejecutivo. esta independencia s61o se ha logrado en cierta "!!! 
dida. 

Como tanto 1as personas que ejercen el poder judicia1, co
mo las que regentean e1 administrativo pertenecen a una misma el.!!_ 
se. con intereses comunes y fina1idades pol~ticaa comunes. el ju
dicial s61o es independiente del ejecutivo en cuanto a 1os asun-
tos de "derecho común", pero tratándose de reos po1.1ticos o de -
problemas básicos tienen que obrar de com6n acuerdo para proteger 
e1 sistema en e1 que se desarro11an. 

Por otra parte. no bay que omitir mencionar e1 becbo de -
que todo e1 aparato estata1 en e1 capita1ismo desarro11ado no ea
sino 1a expreei6n po1~tica de 1os grandes y poderosos intereses -
de1 capita1ismo industrial monopo1ieta. por 1o que habr~a que con 
seguir, si se desea una auténtica separaci6n de Poderes como ga--=
rantía a 1as libertades democráticas, una absoluta independencia
de los poderes oficiales del poder del capita1 representado por -
1as grandes empresas, pues de nada sirve separar a1 ejecutivo da1 
judicia1 si ambos en ú1tima instancia dependen de un conjunto de
empresas capitalistas que· manipu.l.an los procesos po11.ticoe. 

Resu1ta tan evidente ia subordinación de ias estructuras -
oficiales a las estructuras económicas, que en 1oe Estados con c.!!_ 
pita1ismo super. desarro11a·do se han p1anteado conf1ictoa entre --
1oa 6rganos jur~sdiccionaies y ia administraci6n. Esto que aparen 
temente se observa como 1a realización de 1a teor~a de 1a eepara
c~6n de poderes, no es sino 1a manifestación de 1a ~ompetencia e~ 
tre dos monopol.ios capita1istas\ uno que domina e1 ejecutivo, y -
otro que mZ11nipu1a a1 judicia1, situación que demuestra 1a imposi
bi1idad de ias 1egis1aciones capita1istas para rea1izar concreta
mente J.as ideas de 1ibertad democr6tica mediante 1a ''separación -
de Poderes". 

E1 principio democrático de1·contro1 de 1os procesos po11-
ticos por 1a base popu1ar tampoco ha sido rea1izado ni concretado 
por iaa 1egia1acionea de tipo democrático: estas 1egia1acionea -
tienen una constituci6n po1~tica que sue1e ser dif 1ci1 de modifi
car y que s61o admitirá cambioá mediante ciertos requisitos in--
trincados y 1entos en ioe que debe participar todo e1 aparato pa~ 
iamentario, 10 que separa ai individuo de ias 1eyea fundamenta1es 
que regu1an su conducta. E1 individu~ se encuentra distanciado y
a1ejado de 1os procesos 1ega1ea y pierde au capacidad de controX
po11 tico en beneficio de1 grupo par1amentario que ae encontrar6 
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siempre inf1uido por e1 poder ejecutivo en forma inmediata y por-
1oa intereaea capita1istas en forma mediata. 

La 1ey no puede oponerse a1 hecho definitivo de nuestra so 
ciedad que es 1a separaci6n entre e1 individuo y sus representan~ 
tes po1~ticos. separaci6n causada e intensificada por 1a exp1o--
si6n demográfica. 1as distancias, y 1as comp1icaciones burocráti
cas; todo e11o girando y subordinado a1 contro1 económico de 1os
organos estataies y a 1a manipu1aci6n de1 individuo por 1os me--
dios masivos de comunicac~ón tota1mente despo1itizantes y enaje-
nantes. La 1ey. pues. no puede garantizar a1 individuo 1a rea1iz!!_ 
ci6n de1 principio democrático de cantro1 po1ítico popu1ar. 

E1 Estado moderno en su esfuerzo por atenuar 1as diferen-
cias de c1ase ocasionad.as por 1as contradicciones de1 capitalismo 
se convierte en una fuente de servicios so=ia1es. Muchos de estos 
servicios se rea1izan mediante 1a imposición de deberes y condi-
ciones ob1igatorias a 1as re1aciones privadas. Al. mismo tiempo se 
imponen normas socia1es a 1as rE1aciones contractua1es y se vio1a 
el. principio democrático de 1ibertad persona1. por más que esta -
vial.ación sea en be.neficio de 1a co1ectividad. 

Para que e1 Estado pueda cumplir con todos 1os servicios -
Públ.icos que requiere 1a comp1eja estructura de 1as grandes agru
paciones humanas. necesita ce1ebrar contratos y una serie de ope
raciones jurídicas. Esto ocasiona un desajuste entre ].as facul.ta
des administrativas concedidas a1 poder ejecutivo y 1as obl.igaciB 
nea y derecbos otorgados a 1as personas por e1 derecho privado. 

Xqua1mente 1a intensa gama de actividades de1 ejecutivo r~ 
quiere también una intensa actividad productora de normas. y sur
ge toda una producci6n de reg1amentos y circul.ares dictados por -
e1 poder ejecutivo sin recurrir a1 escrutinio par1amentario, con-
1o que 1a actividad 1egis1ativa tiende a escaparse de1 pueb1o o -
de sus "representantes" teóricos. para convertirse en una activi
dad de1 poder ejecutivo. que en esta forma vio1a e1 principio de
mocrático de contro1 popu1ar de 1a actividad 1egis1ativa. 

Adem6e, e1 Estado moderno se dedica cada vez más a dirigir 
actividades indu~tria1es y comercia1es. Esto 1o hace bien direct~ 
mente. o bien a través de entidades corporativas independientes.
Esto l.e d6 a1 Estado ia pos.ibi1idad de intervenir en ias re1acio
nea privadas: Puede mediante sus empresas favorecer determinados
~ntereses econ6micos o bien estranguiar otros: de este modo e1 Es 
tado t~ende a monopo1izar pau1atinamente 1a actividad económica -
básica en perjuicio de ias 1ibertades individua1es. 

E1 dob1e pape1 de1 Estado que se convierte en negociante y 
a1 mismo tiempo tiene 1a facul.tad de dirigir 1a po1ítica económi
ca y de distribuir 1o• Eecuraoa económicos naciona1es, d~ a 1a o~ 
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ganización pol.~tica l.a posibil.idad de ejercer una dobl.e infi~en-
cia, que si bien no se mc:?1ifiesta directamente en l.as transaccio
nes privadas, si 1aa re9u1a en forma definitiva por medios más a
menos indirectos y que pueden ser más o menos "visibl.es". Con es
ta dobl.e inf1uencia como gobernante - administrador de recursos y 
como negociante - competidor, un gobierno estata1 puede frustrar
deterrninadas industrias y proteger o fomentar otras, según conve.n 
ga a sus intereses, ya de administrador, ya de competidor. Pero -
puede también ejercer una infl.uencia definitiva sobre el. ámbito -
de vigencia de l.as l.ibertades individual.es. El. petról.eo o l.a fueE_ 
za el.éctrica son mercancías puramente econ6micas: el. pape1 no es
s61o económico, sino también l.a base material. de manifestaci6n -
de 1a libertad intelectual.. Además, la dirección de J.as industrias 
trae como consecuencia e1 control. de 1as fuentes de trabajo. que
amenaza uno de J.os aspectos más vital.es de 1a l.ibertad personal.:
el. derecho a el.egir ocupación. Tanto ia 1ibertad de opinión como
ia l.ibertad de trabajo ea~n reprimidas por l.oa monopol.ioa de l.a
induatria y de l.os medios de comunicaci6n. Pero 1a amenaza ·es --
aún mayor si procede del. poder Estatal. mismo. 

Este prob1ema no existe en un sistema económico socia1ista 
no democrático donde J.os derechos de propiedad privada quedan ab
sol.utamente sometidos a una pl.anificación estatal.. Pero es grave
en una economía p1aneada de tipo democrático que considera eaen-
cial.ea ciertas J.ibertades ~ndividual.es y preconiza l.a preponderan 
cia de l.aa actividades económicas privadas sobre l.a iniciativa p~ 
bl.ica. 

Durante el. eigl.o anterior y principios del. actua1, ias de
mocracias pasaron de 1a represió~ y discriminación contra l.oa BÍA 
dicatoe, al. reconocimiento de J.as asoc~acionee de·comerc~antea, -
industrial.es. patrones. y obreros: cada una de el.l.aa con derecho
ª proteger sus intereses de grupo. Esta actitud pasiva de recono
cimiento por parte del. Estado se hace insuficiente al. aumentar l.a 
tendencia de l.os patrones de formar c6rte1es y de J.aa asociaciones 
obreras hacia l.a c1áuaul.a de excl.ua.i.6n o de "Ta11er cerrac1o••. B•
to hace imposibl.e concil.iar una pol.itica nacional. obl.igatoria de
aaiarios • con el. reconocimiento de l.a pl.ena l.ibertad de l.08 gru-
poa organizados. y ei consiguiente derecho a diacu~ir l.os contra
tos sin restricciones oficial.ea. Pero todavía m6a grave que eata
aituaci6n. ea l.a tendencia hacia el. principio de aindicaci6n obl...!. 
gatoria. que viol.a l.a l.il>ertad de aaociaci6n. pues ••ta iibertad
tiene que incl.uir ia l.ibertad de no asociarse. LB tendencia marc,!!. 
da a sindical.izar obl.iqatoriamente a l.oa obreros y a l.oa empl.ea-
doa burocr6ticos y a formar uniones y central.ea de aindicatoa no
sÓl.o termina con l.a democracia sindicai. sino que ahoga l.a l..i.ber
tad de todo d.t..idente ocasional. de l.a pol.itica aindicai y convie~ 
te a ia sociedad democr6tica industrial. en una sociedad corpnra~..!. 
va. 



i7o 

E1 va1or fundamenta1 de 1a democracia capita1ista de ofre
cer a1 individuo 1a posibi1idad de convertirse en una persona ec_g 
n6mica y cu1tura1mente autoeuficiente no ha variado en su concep
ción teórica. pero 1os medios por 1os que ha de a1canzarse esa m.!!_ 
ta han sido impugnados y rebasados por la realidad social. El --
idea1 de bienestar social y 1a protección al individuo y a 1os -
grupos económicamente marginados contra 1as contradicciones del -
capitalismo es aceptado por las legislaciones democráticas. pero-
1a continua intervenci6n del poder estatal controlado por e1 cap~ 
ta1. conduce a una sociedad completamente manipulada, regimentada. 
reprimida y en crísis permanente. 

La tendencia a 1a ilegalidad, 1as contradicciones en que -
han incurrido 1oe sistemas de~ocr•ticos, 1a creciente manipu1aci6n 
de1 individuo, y el omnipresente fen6meno de 1a represión tecnifi 
cada, de~uestran que e1 sistema democrático ha perdido ya 1a pos:i: 
bi1idad de rea1izar sus concepciones teóricas. Pero aunque tuvie
ra esta posibi1idad, se trata de un sistema en proceso de desapa
rici6n histórica, puesto que también sus concepciones y fundamen
tos te6ricos se niegan y se impugnan. Nadie puede aceptar ni si-
quiera teóricamente que ia democracia tenga vida futura. 
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ternente en muchos casos su forma". (55) 

De acuerdo con el. texto de Enge1s que se cita. el. hecho de 
que no exista una coincidencia entre e1 desarro11o econ6mico con
e1 desarrol.1o de 1as estructuras pol.íticas. en nada destruye l.a -
afirmación de que el. factor que en ú1tima instancia determina a--
1a superestructura sea l.a economía. ya que esta determinación no
es total. y directa, sino indirecta y mediata. de ahí que l.as '"co..!!, 
J.iciones. entre "base"' y "superestructura" no sean :frecuentes. En 
gel.a no ha afirmado. como parece entender Horowitz. que l.a pol.ít~ 
ca sea una consecuencia directa de ios procesos econ6micos. sino
que es un "producto" en el. cua1 intervienen una serie de fac:'Corea 
mediante un proceso de acciones y reacciones; así no tiene porqué 
existir una aaecuaci6n o coa1ición entre ambos. 

E1 ejemp1o que pone Horowitz de ~1 triunfo de bo1chevismo
en Rusia no desvirtúa 1as tesis materialistas, sino que por e1 -
contrario 1as refuerza. Es precisamente 1a contradicci6n engendro!!_ 
da por el sistema po1~tico entre 1as re1aciones de producci6n y -
el. desarrol.io económico. io que originó el. deaequil.ibrio social. -
que hizo posibl.e l.a pol.arización de fuerzas y ei triunfo dei boi
chevismo en un pa~s aubdesarro11ado. Pues si hubiera existido en
Rusia un equilibrio entre reparto de 1a riqueza y desarro11o. ai
Rusia hubiera sido una nación con un desarro11o económico acorde
con sus relaciones trabajo-capital. en una palabra. si hubiera -
existido un desarro11o económico arm6nico, y precisamente por --
eso. no hubiera sido probab1e e1 triunfo de1 bo1scbeviemo, pues-
siempre serán más evidentes y apremiantes ias contradicciones en
países subdesarroiiados. Ea m6a difícii ei triunfo po1ítico prol._2 
tario en un país deaarrol..1ado quE. en uno aubdesarrol.l.ado. 

Las teorías materiaiiatas no son como ias han querido ver
sus vul.garizadoreB. de determini•mo o iKKt~amo económico. •ino qu• 
establ.ecen una acción y reacci6n asim6trica entre el. fen6meno ec.Q_ 
nómico y ei fen6meno pol.ítico. Esta interpretación ea val.ida den
tro del. patrón general. de cambio y en un amp1io contexto. LB a•e
veraci6n contraria. que el. poder estatal. mode1a el. fenómeno econ.§. 
mico, ao1amente ea aceptab1e a muy corto pl.azo. en aituacione• -
concreta• y para patronea particul.ares de cambio. 

Ahora. e1 probiema consiste en determinar si 1a re1ativa -
indepttndencia dei poder po1ítico en reiación con ia estructura --

(55) ENGBLS F.- Carta a Joseph s1och.- Se cita según ia veraión -
de "Obraa Eacogidaa de Marx y Engeis".- Editoria1 Progreao.-
Moacú l.969.- p6ga. 733 y 734. · 
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econ6rnica puede ser tan amp1ia como para que un sistema po1~tico
eatata1 pueda dejar de pertenecer a una ciase determinada. 

Las reaccione• de1 poder estata1 sobre e1 desarro11o cconB 
mico pueden variar 1a forma de 1as estructuras económicas, pero -
sin 11egar a afectar ia esencia de 1as re1aciones de producción:
afectan 1os intereses inmediatos de1 capital, pero preservan sus
interesea mediatos ai estabi1izar el orden económico. existente. 

Lenin estab1ece que e1 único objetivo que cump1en 1os cam
bios de ia estructura po1!.tica dentro de las relaciones de produc 
ción capitalista sería 11que 1os vendedores de la fuerza de traba= 
jo aprendieran a vender esa ''mercanc!.a'' con mayores ventajas y a-
1.uchar con·¡;ra los compradores en e1 terreno de transacciones pur_!! 
mente "comerciales". Pero evidentemente esta modificación no con
tiene ningún cambio esencia1, ni modifica en sí iaa re1aciones de 
producción, ni termina con 1a exp1otación económica. La lucha 
obrera· se inicie uno só.10 para obtener condicione• ventajosas de
venta de 1a fuerza de trabajo. sino para que sea destruido el ré
gimen social. que obl.iga ~ l.os despose1dos a venderse a 1os ri---
cos". (56) 

El. marxismo reconoce que determinados actos del. poder pal._! 
tico son el. resultado de presiones sobre e1 capital que se vé --
afectado en aspectos 1•.i.mitados. Mediante presiones pol.1ticas se -
puede obl.igar al. Estado capital.ista a aceptar reformas. pero siem 
pre dentro del. marco de l.a estructura económica capitalista. Pero 
el. marxismo niega que pueda destruirse e.1 capitalismo como siste
ma de exp1otación mediante reformas pol.1tícaa efectuadas por un. -
Estado que permañece sobre ias bases capita1i&tas. 

Marx y Engeis ai signar juntos por úitima vez el. prefacio
al. Manifiesto Comunista, (Londres, 24 de junio de ie72) después -
de referirse a ias experiencias de l.a revol.uci6n de ie4e y de ia
comuna de Parí.a. consideraron pertinente sen.alar: "La comuna ha -
demostrado, sobre todo. que 1a c1aae obrera no puede simpl.emente
tomar posesión de 1a maquinaria eatata1 existente y poner1o en -
marcba para sus propios fines." (57) Sino que para e1 marxismo es 
nece•ario terminar con l.as re1acionea de producci6n capital.iata. 

La Democracia. como sistema po1~tico. aer4 entonces inauf~ 

(56) LBNJ:N v. I.- ¿Qué Hacer?.- Ed. Progreso.- Moscú, URSS.- cuar 
ta Edici6n.- l.97i.- p6g. 56. -

(57) MARX c. ENGELS F.- "Prefacio a ia Edici6n Aiemana l.872 dei -
Partido Comunista".- Ed. Paiomar.- México, D.F.- l.961..- pt!ig. 
a. 
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ciente para cambiar l.a• bases del. Estado capital.ista expl.otador.
pueato que no tiende en ning6n momento a destruir eaaa bases. si
no por e1 contrario a mantener1as y forta1ecer1as. Aún 1a m6s pu
ra y cri.stal.ina den1oc:racia corresponde a un m.1.nimo de trabajo en!!, 
jenado. un m.f.nimo de aparato eatata1 represivo. a un m!.nimo de 1y 
cha y diferencia de el.ases: en síntesis. a un m~nimo de represión 
y expl.otaci6n. 

Lenin pone de manifiesto esta insuficiencia de1 sistema d.!! 
mocr6tico cuando expresa agresivamente: '"Que 1a burguea.f.a conti-
n6e manteniendo en sus manos todo ei aparato de1 Poder de1 Estado• 
que un puftado de exp1otadores continúe uti1izando 1a vieja m6qui
na burgue•a del..Batado! Como es l.6gico. a l.• burgues~a l.e gusta -
ca1ificar de "1ibres" • "igual.es", 11democr6.ticaa 11 y "popul.ares" -
l.aa e1eccionea ce1ebradaa en ta1es condiciones. pues esas pa1abras 
sirven para ocu1tar 1a verdad. para ocu1tar que 1a prop:isdad ao-
bre l.os medios de producción y el. poder po1ítico siguen en manos
de 1os exp1otadcres y que, por eso, no se puede hab1ar siquiera 
de l.ibertad efectiva. de igual.dad efectiva para l.oa expl.otados. -
es decir. para l.a inmensa mayoría de l.a pobl.aci6n". (58) 

Como expresa Lenin, 1oa conceptos democr6ticoa no conducen 
a l.a l.iberaci6n del. Estado opresivo. sino s61o sirven para ocul.-
tar, di1uir y disfrazas, su natura1eza. haciéndo1a mas soportab1e. 

Como 1oa sistemas democ:r6ticos tienden a impedir que·af1o
ren iaa contradicciones po1~tico-socia1ee, 1a democracia reaue1ve 
una serie de conf1ictos forma1es y conci1ia intereses inmediato•. 
As~. impide al individuo tomar co~ciencia de aus interese• de C1,!!. 
ae y de su existencia misma dentro de l.a tol.erancia repreaiva del. 
capital.iamo. evita l.a pol.arizaci6n de fuerzaa • y a_e convierte en
el. m6a el.aborado instrumento de autoconservaci6n creado por l.a •.!i! 
ciedad capital.iata de consumo. 

(58) Ll!:RZl!f v. J:.- "Sobre ia o..nocracia y l.a Dictadura".- Bd. Pro
greso.- Mo•cú. URSS.- l.970.- plig. 9. 
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1.- Enajenaci6n en 1a Fami1ia. 

:i:magen Ajena Producida por Nuestra Actividad Libre.- Enaj.!'!. 
nación en 1a Mujer.- Devo1uci6n de 1a Zmagen Creada. 

2.- Teoría y Rea1idad. 

Mito1ogía Burguesa Revo1ucionaria.- Etapas de Inversi6n F.!!, 
ticb~zante de 1a Rea1idad.- carácter Confuso de 1as Teor1as Demo
cr6tico - Burguesas.- Fuentes de ia conciencia Enajenada: a) Tra
bajo Bxp1otado y Grupos Exp1otadores. b) Cambio de Mercancías. -
c) "Poder E•tata1 y E1ementos Democr6ticos. Contradicci6n entre ia 
Teoría y 1a Rea1idad Burguesa Revo1ucionaria. Enajenación de1 J:n
dividuo en ia sociedad de ciases. J:ncongruencia entre 1• Activi-
dad Socia1 y 1• Actividad :rndividua1. 

3.- Enajenaci6n en B1oque. 

Pre•encia de 1os Monopo1ios. Ausencia de Libertad de Empr~ 
•a. Hedonismo Compu1sivo. Enajenación de 1a Vida Privada. 

4.- Enajenaci6n Conf1ictiva. 

Rea1idad Mayoritaria. Marginaci6n Minoritaria. Mayoría y 
Minoría. Enemigos Potencia1es Recíprocos. Acto Co1ectivo Ajeno. 
LOa Partido• Po1í~icoa y e1 Enfrentamiento J:nterindividua1. 

5- Enajenaci6n Sup1ementaria. 

:i:ntento de Disminuir ia Enajenación Conf1ictiva. Proyec--
ción de una J:m6gen Ajena. 

6.- Fracaso Po1itico Enajenado. 

Reproducción de 1a Enajenación. Perfeccionamiento de1 Sis
tema Enajenante. Mediatización de 1os Procesos Po1íticoa por e1 -
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Sistema Democr6tico. Homogeneizaci6n de l.os Individuos. Ident~fi
cación del. Individuo con su Grupo. Oposición del. Individuo a sua
propias Ideas. Enajenaci6n Del.iberada. 

7.- Imposibil.idad de Rebel.i6n. 

La Excl.usión del. Grupo. La Perdida del. Ser.Hedonismo y Ne
cesidad Gregaria Carácter Enajenante de J.as Liberaciones "No Vio-
1entae". Miedo a s1.. mismo. :Cmpermeabil.idad a 1.as J:deaa Nueva•. 

B.- Enajenación Xntegracionista. 

Manipul.ación del. Individuo. Sentimiento de SD8pecha. Enaj.!! 
nación de J.a capacidad Cri~ica Social.. Los Del.itoa Pol.iticos. In
fl.uencia de l.oa Cambios Económicos. 

9.- Representación Enajenada. 

Actuaci6n de J.os Representantes de Acuerdo con J.a Vol.untad 
de J.a Mayoría. P6rdida de J.a Acción Individual.. 

l.0.- Propiedad Privada Democrática y Enajenación. 

Servidumbre hacia J.aa Propiedades. Unión de Cl.ase en Torno 
a J.a Propiedad. Ideas de CJ.ase. 

J.l..- Enajenación en el. Prol.etariado. 

xnteréa de Cl.aae en el. P.rol.etariado. La E~ajenaci6n de el.a 
ae como Medio de Lucha Contra l.a Enajenación Xndividual.. El. Prol.t 
tariado Como Expreai6n de J.a• Contradicciones del. capital.i-o. Vj. 
si6n Democr¡l¡tica Brr6nea. Trabajador•• Descl.asado•. Sus Porma• de 
Enajenación. Xmitaci6n de J.a Pec¡uefta Durgues~a. •11ana9eriB1110•. La 
Democracia como siat....., llediatisador. 

ria. 

J.2.- Escl.erotisaci6n del. Sistema Democr,tico Bur~•· 

Principio• e Intereses. Bl. Hacer social.. Sociedad Total.ita 

J.3.- Medios de Ccaunicaci6n Enajenantes. 
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Determ:i.naci.ón de.1 Hacer Soci.a.1. Mani.pu.l.aci6n de .1a Opi.ni.6ri 
P.U:..li.ca. Mi.ti.~i.caci.6n de .lo• Hode.los Normativos. De•t:rucción de -
.1a Rea.l.i.dad. rnoperanci.a de .1oa .Nedi.oa de Producción rdeo.l.ógica.
Preaencia de eata Forma de Enajenación en e.l. Soci.a.l.iamo. Disyuntj. 
va de.l. Hanbre Enajenado. 
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Enajenación. 

como sucede con J.a mayoría de las ideas básicas de ia fi1.Q 
sof~a social. J.a idea de enajenación tiene un significado sumamen 
te amplio, polifacético. mu1tívoco, difuso, y quizá hasta confu-
so. Presenta enormes obst6cu1os tanto para e1 idealismo como para 
e1 materia1ismo vulgar. 

Si se esta de acuerdo con 1a posicion idea1ista que entien 
de a1 mundo como 1a objetivaci6n de l.a conciencia, no puede com-
prenderse con cJ.aridad c6mo el. mundo que "produce" el. hombre pue
de serle ajeno e inhumano y oponerse a su propia conciencia. Por
otra parte, si se coincide con e1 material.ismo vuigar en que el. -
hombre es producto de J.as condicione• materia1es, se dificulta -
comprender cómo ese hombre as1 prOducido entre en contradicción -
con e1 mundo materia1. 

Para el. material.i.smo dia1.éctico l.a esencia de1 hombre es -
su "hacer". su actividad. su posibil.idad de modificar 1.a rea1.idad 
median~e e1 trabajo. Entonces. este trabajo. esta actividad eaen
cia1mente 1.ibre y humana, puede entrar en contradicci6n con su rg 
su1.tado. puesto que ya no se concibe a1 individuo a partir excl.u
sivamente de1 resul.tado de sua actos. sino cano una ºrea1.i.dad día 
l.éct"ica"• con su manerci y su final.idad eapecJ:ficamente humana. p_i 
ro que pueden entrar en contradicción con e1. resul.tado producido. 

De acuerdo con esto. 1.a rea1.idad humana de l.a producción -
puede entrar en contradicción con su reeu1t.ado "inhumano"• y cuan 
do 1o producido no corresponde a l.a manera de producción. cuando= 
por medios humano• se 11.ega a un reaul.tado 1'inhurnano•• o por mejor 
decir. deahumanizante. cuando ai producir ei hombre ae empobrece
ª si m!11mo y "se Vuel.ven pobres él. y su mundo interior", surge ia· 
enajenaci6n. 

Hay enajenación, pues. cuando "e1 objeto producido por e1-
trabajo. su producto, se enfrenta a é1 como a1.go extrano. como un 
poder independiente dei productor. El. producto dei trabajo ee ei
trabajo que se ha pia•mado. materiaiizado en un objeto. e• ia ob
jetivaci6n del. trabajo. La rea1izaci6n dei trabajo. e• •U objeti
vación. Eeta reaiización de1 trabajo como e•tado eeonóm~eo. se ~ 
nifie•ta como ia privaci6n de reaiidad dei trabajador. 1a objeti
vación como ia pérdida y ia eaciavizaci6n de1 objeto. 1a apropia-
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ci6n como extraft.amiento, como enajenacián 11
• (59) 

La enajenaci6n es una conducta iibre, que mediante e1 tra
bajo produce un objeto que va a iimitar esa 1ibertad. que va a -
voiverse contra quien 1o produjo, io va a hacer ajeno de su trab~ 
jo. y 1o va a divorciar de 1a rea1idad en que esa conducta se ma
n:Lf :Les ta. 

i.- Enajenación en ia Fami1ia. 

La enajenación empieza desde que se es nifto, cuando ios m~ 
yores dAn a nuestros actos (nuestro t~abajo) una significaci6n 
d~st~nta a 1a que quisimos dar1es ai producir1os. Con nuestros 
propios actos van creando e11os una imagen nuestra que coiocan an 
te nosotros, y ésta imagen que no quisimos producir, que nunca b~ 
moa producido deiiberadarnente, y que sin embargo es ei resu1tado
de nuestros actos 1ibres. nos precede en todo tiempo. y si nues-
tro comportamiento se aparta de esa imagen nos verán como "raros" 
y poaib1emente seamos reprimidos. Nuestra act:Lvidad 1ibre ha em~ 
zado a 1imit:ar nuestra 1ibertad. y esa enajenaci6n cont:Lnuará --
mientras - a 1o iargo de ia vida - tengamos que vita1:Lzar ia ima
gen que nos ban creado. Para ia mujer 1a enajenación continúa por 
toda 1a vida tm.icho más :Lntensamente. Se ve ob1igada a adoptar una 
imagen de feminidad prefabricada por e1 grupo sociai. y su activ.á, 
dad debe aer acercarse io más posíb1e a esa im6gen. rea1izar1a 1o 
m6• exactamente posib1e. Y s~ se comporta 1ibremente y ·se a1eja -
de l.a imltgen prefabricada. ei producto de esta actividad 1e es d~ 
vue1to por 1a sociedad no como una creación propia. sino como de
fecto. ccxno fa J. ta de ser. y se l.e enfrenta a si. misma. 

2.- Teoria y Real.idad. 

La burguesía revo1uc:Lonaria democrát:Lca creyó en 1a posib~ 
1id.ad de una supres:Lón de l.a 1ucha y de 1os prejuicios de c1ase.
Crey6 que bastaba con cambiar ias estructuras para que cada· indi
viduo pudiera actuar como tal. y auténticamente. Hizo l.a d:Lat:Ln--
ci.6n entre e1. "ci.uClac:lanon • por una parte• y e1 "hombreº por l.a -
otra. eiendo el. hombre ei :Lnd:Lvi.duo soberano privado y un:Lversal.. 
Surgió el. respeto y el. cuita a ia vi.da privada y a iaa garant1.as
indiv:Ldual.es. Pero ias contradi.cciones y antagonismos entre "han
bre .. y "ciudadano"• social. y pri.vado. ya indi.caron 1a aparici6n -

(59) MARX C.- "Manuacritoe Económicos Fi1os1.f:Lcoa de 1844• .- Edi
tori.a1 Gr:Ljal.bo. S. A. México, O.F. 1966.- p6g. 75. 
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de formas de enajenación social.. Los individuos no se habían aprQ 
piado de J.a sociedad ni.J.a habían sometido: no habían humanizado
l.o social.. únicamente habían negado teóricamente a 1a sociedad me 
diante 1a creación de una mitol.ogía que confiri6 al. sistema so----= 
cial. cierta coherencia y una unidad re1ativa. Esta mitología dió
a1 individuo l.a il.usión de que 1a sociedad en 1a cua1 vivía se en 
centraba bajo el. signo de l.a armonía y escapaba a l.a dia1éctica Y 
al. confl.icto. Y para e1 remoto caso que pudiera haber confl.ictos. 
J.a mitol.og.1.a burguesa creó ".l.eyes natural.es .. • que invirtiendo l.a
rel.aci6n de abstracto a concreto y consciente a inconsciente. y -
poniendo l.a real.idad concreta e "inconsciente" como un producto -
de l.as ideas abstractas y "conscientes "'-intenta exp1icar 1a rea1..i, 
dad. dando a estas "Leyes 11 "validez eterna" mediante un proceso -
que puede dividirse en tres etapas a 1a que Marx denomi.na "proce
sos fetichizados ''. entendiendo por "fetichizar" un proceso por e1 
cua1 un objeto es abstraído de 1as condiciones rea1ea que presi-
dieron o presiden su producc1ón. y es dotado de una especie de -
"v::>1untad independiente" que hace aparecer al. objeto o preceso no 
ya como producto. sino como productor independiente y original.. -
Estas tres etapas o procesos fetichizantes son: 

l..- Las relaciones productivas social.es aparecen como ra1a 
cianea mercantil.es entre objetos de consumo. La mercanc~a. su pr~ 
ducci6n. su distribución y su consumo. en l.ugar de ser procesos -
regu1ados por 1a sociedad y 1as re1aciones sociales. 1as relacio
nes productivas regulan a l.a sociedad y sus re1aciones. Este es -
e1 fetichismo de J.a mercancía. (60) 

2.- Las re1aciones de cambio entre productores y explotad~ 
rea aparecen como re1aciones de c!ambio entre factores de l.a pro-
ducción. esto es. entre fuerza de trabajo y medio• de producci6n. 
ºLa l.ey de ia acumul.ación capita1ista que se pretende miatific::ar
convirtiéndo1a en una 1ey natura1. no expresa. por tanto. m6a que 
una cosa: que su natural.eza excl.uye toda reducci6n de1 grado de -
expJ.otaci6n de1 trabajo o toda al.za del. precio de éste que pueda
hacer pe1igrar seriamente 1a reproducción constante del. r~gimen -
capital.ista y l.a reproducci6n del. capital. sobre una ••cal.a cada -
vez más al.ta. Y forzosamente tiene que ser así. en un régimen de
proclucci6n en ei que e1 obrero existe para 1as necesidades de ex
p1otaci6n de 1os val.ores ya creados. en vez de existir 1a riqueza 
materi•1 para l.ae necesidades del. ~e•arro11o obrero. A•i como •n-
1.a• re1igionea vemo• ai hombre e•cl.avizado por l.•• criatura• de -
au propio cerebro, en J.a produc:ci6n capital.i•ta l.e vemos eacl.avi-

(60) MARX c.- "El. Capital.".- Ed. Fondo de Cul.tura Econ6mi.c:a.- Mé
xico. D.F.- l.971..- ~g. 36.- Tomo I - capítu1o x. Secci6n 4. 
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zado por 1os productos de su propio brazo". (61) Esta inversión-
es e1 fetichismo del capita1. 

3.- Las re1aciones de cambio históricamente condicionadas
entre 1os factores de la producción, aparecen como "1eyes económJ:. 
cas" de 1a economía tradiciona1 que "ha ana1izado indudabJ.emente
aunque de un modo imperfecto, el concepto de va1or y su magnitud, 
descubriendo e1 contenido que se escondía bajo estas formas. Pero 
no se l.e ha ocurrido preguntarse siquiera por qué este contenido
reviste aque11a forma, es decir, porqué el. trabajo toma cuerpo en 
el. va1or y porqué 1a medida de1 trabajo según e1 tiempo de su ~u
raci6n se traduce en l.a magnitud de1 valor del. producto del. trabA 
jo. Trátase de fórmulas que llevan estampado en la frente su es-
tigma de fórmulas propias de un régimen de sociedad en el que e1-
proceeo de producción manda sobre el hombre. y no éste sobre e1 -
proceso de producción: pero la conciencia burguesa de esa socie-
dad las considera como a1go necesario por natura1eza. lógico y -
evidente como e1 propic trabajo productivo. Por eso. para ella. -
1as formas preburguesas de organización social de la producción -
son aigo así ~orno lo que para los padres de ia iglesia las reli-
giones anteriores a -cristaº ... (62) 

Esta inversión es la identificación del capitalismo con la 
naturaleza. 

De esta forma. las teorías sociales burguesas ocultan 1oa
fundamentos inversos de .1a sociedad capitalista. y los fundamen-
tos econ6micos de ia pol.íti.ca a través de "l.eyes económicas natu
ral.es" y de discusiones sobre la legitimidad de 1as for~s de po
der.~ sin evidenciar lo absurdo de las bases del fen6meno mismo de 
poder. sea cualquiera la forma que adopte e1 fen6meno. surgen en
gran profuei6n críticas a 1as formas que adopta e1 Estado., sin --
abondar por debajo de estos conf1ictos formales para exponer 1as
causae y or!.genes de los conf1ictos que revelan. Lo que nunca po
nen de manifiesto estas cr~ticas burguesas es la dependencia de -
1a po1ítica de1 proceso exp1otación - cambio., y 1a caracteriza--
ci6n de 1a Democracia ccxno un sistema po11tico producido por una
aociedad estab1ecida por un proceso econ6mico invertido. 

Marx ana1iza en su teor!.a· de l.a enajenación las característi
cas de: 1a conciencia individual a1ienada por 1CE 11 fet.i.cbismos 
ideo16gicoa ••., y en forma medi.ata por l.a estructura socia1 que pr_Q 

(6l.) -RX C.- Op. Cit.·- Tomo :i:. Capl.tul.o XX:I:I:I.- Sección l.• pág.-
524. 

(62) MARX c.- Op. Cit. Tomo :i:. Capitul.o :i:. Sección 4. págs. 44 y-
45. 
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duce e•as inversiones. Esta forma de enajenaci6n determina que 
l.oa miembros de l.a sociedad en tal. forma al.ienada estén control.a
dos por l.a actividad pol.~tica col.ectiva en l.ugar de control.ar --
efectivamente ese proceso y por e11o 1os hombres viven como extra 
ftos en situaciones que están crecientemente impedidos de contra-= 
l.ar. 

Marx senaia tres institutos soc:ia1es interre1acionados como 
fuentes de inversiones ideo16gicae, y por ende de ia conciencia -
enajenada: 

a.- Divisi6n de1 trabajo, con su consecuencia particu1ar: 
Diviai6n entre trabajo expl.otado y grupos expl.otadores. 

b.- Cambio de mercanc1as, con su consecuencia particu1ar: 
cambio capital.ista entre expl.otadores y expl.otadoa. 

c.- Poder eatatai, con su consecuencia particu1ar; 
Dominio de 1oa axpl.otadorea sobre l.oa expl.otados. 

a.- El. capital.iamo deaarro11a y acel.era l.a diviai6n del. -
trabajo, y a l.a vez, mediante el. u•o de l.a tecnol.og~a ocuita l.a -
exp1otaci6n del. trabajo. pero mientras esto enajena al. trabaja~or 
de l.a expl.icaci6n de su mundo. tad>i6n 10 enajena de au activi--
dad, de su "hacer", en tanto que separa a1 obrero de •u producto
y vuel.ve a 6ate contra aquél.. El. proceso de enajenaci6n contin6a. 
y l.a tecnol.og~a. producida por el. trabajo. especial.iza y mutil.a -
al. obrero hasta convertirl.o en obrero parcial., y sigue hasta que-
1• ciencia se separa de1 trabajo y ea usada como auxi1iar de1 ca
pital. vo1vi6ndoae contra el. trabajo que hizo poaibl.e au progra•o. 

b.- El. capital.ismo de•arro11a y acel.era al. m6ximo el. cam-
bio de mercanc1aa. ocul.tando al. mismo tiempo l.a exp1otaci6n de --
1.oa productore• mediante l.a variabil.idad del. precio da 1• ruarza
da trabajo. "Y como el. proceso de producci6n impl.ica un proceao -
de conaumo de l.a fuerza del. trabajador por el. capital.iata que l.o
adquiere. el. producto del. obrero no se tran•~orma a61o en marcan
c~a •ino tambi6n en capital.". (63) En capital. capaz de comprar 
par•ona•• l.o que quiere decir que el. propio obrero produce ain 
dar•• cuenta. en ~orma enajenada. 1a riqueza que acreci•nt• •1 e~ 
pital. que 10 enajena. 

c.- El. capital.iamo maximiza el. poder estatal. ocul.tando a -

(63) MARX c.- Op. cit. Tomo r. cap~tul.o xxr. p69. 480. 
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trav6a de 1os sistemas demoer~t~cos. con su aufragio un~versa1, -
con sua pariamento• burgue•ea y su to1erancia represiva, e1 domi
nio de 1oa capita1ietas sobre 1o• pro1etarios. por esto en 1oa E~ 
tados capita1istaa, 1a democracia no hace sino ocu1tar e1 enfren
tamiento de1 gobierno a 1os gobernados como un poder enajenado y
enajenante. 

La burgue•ia revo1ucionaria democr6tica origin6 una socie
dad que no había deseado. y que tuvo que ocu1tar mediante una --
ideol.ogia enajenada. aunque. como se intent6 expl.icar al. comentar 
1a Revoiucíón Francesa. esta nueva sociedad fu6 superior a 1•• an 
teriores. Su ideo103ia y su constituci6n proc1amaron l.a soberan~a 
y l.a igual.dad te6rica de l.oa individuos. pero l.a conc1usi6n y e1-
resul.t:ado fué que l.os individuos ee encontraron nuevamente en op_g 
sici6n como antes. aunque ahora sus oposiciones y desigual.dade• -
fueron m4a obvias y evidentea en 1a praxia. porque ya carecían de 
fundamento jurídico o ideo16gico. Como 1as castas y 1oa 'estados' -
habían aido abo1idos. no había ninguna justificaci6n para que --
exiatieran esas desigua1dades. Entonces se evidenciaron 1as con-
tradicciones entre l.a teoría y 1a pr6ctica. entre el. derecho y o1 
hecho. entro po1ítica y economía. 

Las desigual.dades y l.a prese~c:ia de el.ases social.es enaje
naron al. individuo al. oponerl.o a su propia aociedad. Todo el. apa
rato social. y pol.itico producido por 1oa individuos se opuso a -
el.l.oe como al.go ajeno a eu individual.idad mediante l.oa conf1ictos 
individuo - sociedad. privado - públ.ico y Estado - persona. Pero
•dem6s, ae opuso al. individuo "persona1 11 el. .i.ndi.vi.duo "cont.i.ngen
te" o m:i.embro de una cl.aee social. o partido po1ítico. p~eato que
eete úl.timo real.izarli acto• que quiz6 como individuo •ol.o "per•o
nal. "• hubier• reprobado: por ejemp1o actividades revol.ucionariaa
terrorismo. guerras etc. opone a l.os individuos entre aí. en tan
to que cada uno de el.l.oa se preeenta con intereses propio• dieti.n 
toe a l.oa de l.oa "otro•"• oposici6n que se objetiva en 1a sobera
nía individual. l.imitada por l.a soberanía de l.oa dem6e individuos. 
Y final.mente. opone a l.os individuos entre si en tanto que cada -
uno de e11os pertenece a un grupo o el.ase con intere•es distinto• 
y antag6nico•. 

La pr6ctica entr6 en contradicci6n con 1a teoría de ia ar
monía porque eae mundo. esa •ociedad que era el. producto de to--
doe. no era reconocido por nadie como •u producto. Lo• individuos. 
•l. per•eguir au• propios fin••• produjeron junto• un mundo que no 
era el. fin de ninguno de el.l.oa y l.oa deapojaba de su propia acti
vidad! y l.e• enajenaba el. reaul.tado "•u•traido a •u control.. que -
l.evantaba una barrera ante •u eepectativa y deatruía au• c61.cu--
l.oa ". (64) La raz6n fundllment•l. de esta enajenación y de un mundo 

(64) MARX c.- "La J:deol.ogía Al.emana".- Ed. Progreao.- Moecú. ---
URSS.- 1971..- plig. 33. 
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que es producto nuestro pero opuesto a nosotros, según Marx, ~adA 

ca en J.a separación de J.os individuos, en que =ada uno de eJ.J.os -
actQa por sus propios intereses: pero el. conjunto de J.os actos de 
todos J.os individuos o de un grupo de e11os, es distinto aJ. fin -
perseguido por cada uno de eJ.J.os. 

3.- Enaienación en B1oque. 

La revoJ.ución burguesa que estabJ.eció J.a J.ibertad de emprs 
sa y de competencia como parte del. sistema democr,tico, no previó, 
como no 1os previó tampoco e1 sociá1~smo, fen6menos como la satu
ración de mercados, ia 1ucha por la ~uperación técnica1 1a dispe...!: 
sión de capital.es en J.a competencia contra otros capital.es, y J.as 
J.uchas internas y externas de1 capita1ismo nacional.. Estos y otros 
nuevos fenómenos no previstos, determinaron que J.a J.ibertad de em 
presa cediera el. paso al. monopoJ.io abierto o disimuJ.ado, total. o=
parciaJ., y en tal. contexto surge el. fenómeno de J.a enajenación en 
bJ.oque. 

El. empresario cede total. o parcial.mente su iniciativa al. -
monopoJ.io, y en tal. medida enajena su autonom~a. y su trabajo qus 
da enajenado de toda fina1idad personal.. EJ. trabajo ya de por su
yo enajenado de una pequefta empresa o ta11er pasa a ser pitrte de
un monopoJ.io desperaonaJ.izado, y el. obrero de esta empresa ya no
depende siquiera de1 patrón que ve y "siente", sino de una junta
directiva o una asambJ.ea de accionistas de una sociedad verdadera 
mente anónima, que quiz' someta J.as decisiones a un compJ.ejo de = 
cerebros el.ectr6nicos. La iniciativa de cada empresa en particu--
1.ar deja de ser aut6noma e indivi.dua1. el. empresario se degrada a 
bur6crata, y él. y sus trabajadores que han perdido su autonom1a y 
"11.l:>ertad de empresa"• sienten a su propio trabaje> como une acti
vidad sin f.ina1idad específica: se ven así mismos oprimidos, 1.ill!.! 
tados. y entonces buscar6n "l.iberarse" usando J.a J.ibert:ad de vida 
privada. En tal. forma, buacar'n evasión en el. erotismo. en el. a1-
coho1iamo, o en una actividad hedonista compul.siva, como compra -
de ropa, autom6vi1es, y toda el.ase de comodidades. Su vida priva-
da se ver6 entonces afectada y IQOduJ.ada por un fin no aut:6ntica-
mente propuesto, por un fin producto de su enajenaci6n econ6m.ica, 
y dejar6 de pertenecer1e. 1• ser• también ajena y enfrentada a ~1 
como aJ.go no buscado de1.1.berada-nt:e por su ind.iv.idual..idad, a.ino
como al.ge que no puede ya control.ar. y quiza ni comprender. 

EJ. empreaar.io y aua trabllj•doras aeran v1ct.i,,..• del. proce
so de producción. da perfeccionamiento y eapac.ia1.izac.i6n al. que -
contribuyan con aua propios actos. 
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4.- Enaianación conf1ictiva. 

cuando 1a Democracia se autodescribe como un sistema de -
respeto a 1a vo1untad de las mayorías., se convierte en un sistema 
enajenante para 1os individuos que forman parte de esa mayoría., -
en tanto que ya no se manifiestan como sujetos., sino como objetos .. 
a 1oa que se 1es confiere una objetividad distinta a 1a que tie-- ,. 
nen en sí y por sí: se les despoja de su realidad propia y se 1es 
reduce a una realidad ajena, a 1a realidad mayoritaria. 

con respecto a las minorías 1a situación es más grave, po~ 
que aquí no solo se enajena a los sujetos dándoles una rea1idad
distinta, sino que se hace abstracci6n de e11os, se 1es resta su
existencia. y preci&amente por no encuadrar exactamente en la re~ 
1~dad ajena, en 1a que produjo 1a mayor1a, su propio ser distinto 
a1 mayoritario se J.es enfrenta como a1go antagónico y opuesto. 

De aquí surge una consecuencia: Que J.a mayoría sea vista -
por 1a minor~a como al.ge ajena· a e11a •. como un enemigo poten--
cia1 a1 que-debe enfrentarse. Y 1o mismo sucede de ia mayor~a ha
ciG 1a minor1a, por 1o que además de que el. sistema democrático -
vé a1 individuo como al.ge nuevo a su ser propio, 1o 1anza contra
otros individuos. La democracia crea asi una dob1e enajenación -
conf1ictiva. 

Por personal., "l.ibre" e indeterminada que sea mi posici6n
po1ítica en un sistema democrático. al. objetivisarse en el. mundo. 
se unifica con J.os actos de otros individuos y se convierte en un 
"momento" de un acto col.ectivo total. ajeno. Como 1os siJJtemas de
mocr6ticoa tienden a crear partidos pol.1ticoa, esa forma de enaj~ 
naci6n, de "otro" entre J.os "otros", me envue1ve en conf1ictos -
con .otros "otros" (con terceros también enajenados). Siendo yo no 
siento nada contra otro., pero yo soy 11 fu1.anista" y él. 11men9anis-
ta ", yo soy "derechista" y é1. "izquierdista": l.a buena vol.untad-
puede mantenernos por un tiempo en amistosa discusión, pero si 
1os confJ.ictos se intensifican o desaparece esa buena vol.untad y
uno es "burgués expl.otador" y·ei otro "roji11o vende patrias", -
l.os grupos, partidos o el.asea a que ambos pertenecen l.os harán -
•ar distintos a su individua1idad propia. y 1a pertenencia a un -
determinado grupo de "otros .. deainviduaJ.iza sus acciones en tanto 
que su actuar pertenece al. grupo de otros en el. que se objetiva 
au actuar po11tico. 

La Democracia, entonces, mediante ia creación de grupos, -
J.ejoa de agl.utinar a l.oE "ciudadanos 11 en torno a "1oa ideal.ea de~ 
111ocr6ti.cos 11 J.011 enfrenta po1.1.t:lcamente unos a otros. 
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s.- Enaienaci6n Sup1ementaria. 

Se ha buscado so1ucionar este fenómeno de enajenación po1~ 
tica conf1ictiva. mediante institutos agl.utinantes que agrupen a
miembros de "cual.qui.ar el.ase social.. cual.esqui.era que sea su ideo 
l.ogía y su actividad. para crear J.azos de compafterismo. unión, ca 
maraderJ.a y so1idaridad 0

• Pero esto so1amente atenua el. confl.ict~ 
en su aspecto formal. mediante l.a ºsimpatía", l.a "igual.dad de tra
to", "el. buen humor", 1a "ge·ntil.e:z.a" etc: pero siguen existiendo-
1.as causas básicas que originan esa enajenación confl.icti.va, pues 
].as di.ferencias económicas y pol.íticas seguirán siendo causas po
tencial.es de confl.ictos. Además, eRos grupos agl.utinantes aftaden
a J.a enaje_nación conf1ictiva una enajenación adjetiva sup1ementa
ria, puesto que en 1os actos, reuniones y convivías e1 individuo
se vé obl.igado a proyectar una imagen que 1e es ajena, y capta, -
por J.o mismo, imágenes ajenas de J.os otros, además de que 1a re~ 
tición de esas imágenes ajenas (faJ.eas) 11eva al. individuo a cre;;r 
en eJ.l.aiJ1 y a tratar de adecuarse a aquel.J.a que intuye que 1os de
más tienen de él. y nace entonces una enajenación sup1ementaria -
sustantiva. 

6.- Proceso Pol.ítico Enaienado. 

La Democracia como sistema pol.~tico enajena al. individuo -
en 1as formas que se mencionan. Pero como el. sistema es una pro-
ducci6n hurr.ana que se basa-en J.a cont1.nua participación de J.os l.ndivi 
duos en J.a proxia pol.ítica, determina que Cada individuo en·ia nM; 
elida en que participa en e1 proceso pol.ítico, produzca, perpetúe= 
e intensifique eaa enajenación. El. individuo, entonces, mediante
esa participaci6n po1~tica enajenada, perfecciona el. sistema que
se opone a él y 10 enajena, ob1igándo1o a ser otro entre 1oe ---
otros. cada cual. es (para s~ mismo) enajenado por 1os demás, pero 
es también como otro e1 productor de enajenación para e~ mísmo y
para J.os demás. 

La Democracia tiende a mediatizar. a cifrar y a di•frazar
ias diferencias de ciase, J.as diferencias de grupo, y mediante e1 
sufragio universa]. crea l.a il.uai6n de una participación y una l.u
cha efectiva y abie.rta por l.aa ideas propias del. individuo: perc
a]. mismo tiempo. l.e impide real.izar concientemente esa J.ucha. --
puesto que disfraza J.aa disyuntivas. atenúa J.os antagonismos y -
crea una im6gen ajena de su real.idad• ya que el. individuo no ene.!!, 
rar6 una J.ucha poJ.1tica aut6ntic• conciente y racional.. sino cu•!! 
do J.oa antagonismos reaul.ten evidente• y J.aa incompat.ihil.idada• -
obvias. Pero J.a democracia en ese sentido deapol.itiza. enajena al. 
individuo de •u• propio• fine• social.es y aua propias id••• pol.1~ 
ticas. 
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La Democracia tiende a "estandarizar 11 a 1a base social. en
J.a que se manifiesta, crea un individuo "homogeneizado", disminu
ye l.a iniciativa pol.ítica individual. y hace que el. individuo sea
menos ºyoº y más "grupo". Individuos distintos co1ocados bajo 1as 
mismas condiciones de un grupo o partido pol.ítico democ·rático ma
nifiestan 1a misma actividad, se convierten cada uno en tanto que 
"otroº en 1o mismo que J.os otros .. 

En el. partido pol.ítico democrático l.a actividad dificil.men 
te será J.a suma de 1as actividades propias de los individuos que= 
1o forman. será 1a actividad de un grupo de individuos ajenos a -
si mismos (otros) entre los otros. Y ia misma situación priva pa~ 
ra e1 grupo nacional., puesto que ia unidad homogeneizante de es-
tos grupos está en el. exterior, en 1a unidad de su campo de acci6n 
práctico y en la estandarizaci6n de 1os instrumentos. 

E1 individuo se identifica -usando 1a pa1abra en su conno
tación más intensa - con su grupo. con 1os instrumentos cu1tura--
1es de su grupo. con 1as ideas de su grupo, y se desidentifica de 
sí mismo. E1 está como individuo., como su ºyo" ausente de 1as ac
tividades que rea1iza e1 "otro" que se ba identificado con e1 gr,!! 
po. 

La democracia con sus instrumentos genera1izados, sus act~ 
vidades funcionales, y sus 1íneaa de escape preestab1ece la con-
ducta a realizar. Una mu1tip1icidad de acciones origina1mente in-

dividua1es son unificadas en un acto de un grupo, y una mu1titud -
de acciones de grupos son interpretadas como 1a actividad po1íti
ca tota1., como una actividad ya ajena al individuo que originai-
mente intentó participar en ia acción. que ahora ya pertenece a 
otros. E1 individuo queda enajenado de sus actos. 

Es poeibJ.e pensar que en un tiempo J..os participantes en el.. -
proceso po1~tico democr~tico se desarro11aban más o menos indivi
dual.mente con sus ideas propias y en su ámbito 1imitado. Pero pr.2 
gresivamente sus actividades mú1tip1es a fuerza de interinfJ..uirse 
(enajenarse parcia1mente) y de ser interpretadas unitariamente en 

el.. campo pr6ctico po1~tico socia1., se unificaron en una acción de 
grupos ajena a l.os individuos que original.mente l.as manifestaron. 
Esta uníficaci6n ea ajena a J..oa proyectos de 1os individuos., su -
fundamento no puede encontrarse sino en 1a inercia de1 sistema -
enajenante que ahora opondrá al. individuo que se manifestó en J.a
formaci6n de una idea,l.a misma idea, pero juzgada y aprovada (en.!!_ 
jenada) como idea de "todo e1 mundou. de nadie., de otros., del. mu.n 
do ajeno. 

No val.e objetar que esa idea interpretada y expresada por
"todo el.. mundo" ••• un reau1tado de1iberadamente buscado por l.oa-
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individuos. puesto que para e11os e1 pensar y actuar co1ectivo en 
su unidad no es e1 acto de a1guien como individuo. ni tiene ya -
origen individua1. E1 resu1tado es que una idea, una acción. una
producción propia se vue1ve ajena y 1e es opuesta ai sujeto que -
ia creó. Aun si ia producción individua1 de una idea surgiera pa
ra ser después de discutida aceptada por todos, e11o no quita a -
1a inercia dei sistema su carácter enajenante, sino que desmues-
tra que ñay una enajenación deliberada y premeditada. creada por
e1 sentimiento de 1a incapacidad de manifestarse individua1mente
dentro de1 sistema. La enajenación de1iberada de 1as ideas es pr.Q 
ducida por e1 sistema de soledad qu~ produce 1a enajenación de 1a 
individua1idad en favor de1 grupo socia1. Una enajenación física
indi-..7idua.1 se sub1ima y se convierte en una enajenación inte1ec-
tua1 col.ectiva. 

7.- Imposibi1idad de Rebe1ión. 

Rebel.arse contra e1 grupo enajenante y hacerse exc1uir por 
él., significa para el. individuo 1a pérdida de su ser. E1 no puede 
ser 1ibre, él no puede recobrarse a si mismo. No está preparado -
para e11o, tiene que vivir en su grupo soc:ia1 y aceptar entonces-
1a i~gen que ese grupo ie imponga. La exc1usi6n, as1 fuere par-
cia1, se 1e presenta como una adversidad, puesto que e11o J.e difi 
cu1tar1.a obtener J.os medios para su subsistencia, pero ad.emi4ie se-= 
ría una gran disminución de su ser cu1tura1 y •oral., porque todo-
1o que ha hecho, J.o que hace y 1o que podía hacer, J.e ser~ dismi
nu~do entonces. Ei excJ.uído, sobre todo si es un burgués con fam~ 
1ia burguesa, i.m69enes burguesas, y tendencias burguesas, vivir1a 
su exc1usión, y él. 1o sabe de ant2mano, como ca~da en 1a nada, C.Q 
mo un suicidio. E1 individuo as1 condicionado tiene muy pocas PS! 
s ibil.idades rea1es de re.chazar l.a inercia de1 sis tema enajenante. 

Este sentimiento de imposibil.idad de rebel.arse sin ser ex
ciu~do determina, en J.os grupos burgueses sobre todo, (que socia]:_ 
mente son l.os m6a enajenados). 1a necesidad hedonista y 9re9aria
de reuniones, festividades, diversiones, espect~cuJ.os. y también
en cierta medida de cr1tica po11tica. que permita efectuar cier-
tas viol.aciones a 1aa norma• de1 grupo y tratar de ser auténticos
Pero estas vio1acionea reau1tan no sól.o inofensivas, sino defensi 
vas de1 sistema. puesto que se efectúan dentro del. marco eatab1e:: 
cido por 6ate. y au gran efecto "destructor e impugnador del. aia
tema" ea ritua1 e imaginario. 

Para esta rebel.i6n burguesa mixtificada se presta admira-
bl.emente el. sistema democr6tico, con su "1ib~rtad de protesta"• -
que no ea •ino J.a tul.erancia repreaiva. con BU "1ibertad de mani
festaci6n" • que no ea aino un contro1 di1uS.do de 1as ideas. y con 
au "l.i.bertad de creencia•" que no •• aino 1• uti1izaci.6n ag1uti--
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nante de tab6s. 

cuando se ejercitan estas l.íberaciones "no violentas" dem_Q 
cr4ticas - burguesas, e1 individuo se enajena más intensamente, -
puesto que surge de él una imágen y un sentimiento de libertad,-
mientras continúa enajenado: pierde conciencia de su actividad -
cuando cree estarse 1iberando y lo que hace es proporcionar con -
su actividad una imágen de libertad y tolerancia al. sistema que -
segün él. está destruyendo. Esa protesta '"racional." y "no vial.en-
ta", esa 11 fé en cambios por medios l.eg.i. timos y no violentos", tan 
del. gusto de J.as pequeftas burguesías democratól.atras, no es sino
una actividad que se opone al. individuo al confundirlo e impedir
le ejercitar una actividad eficazmente destructura de J.a inercia
enajenante. 

Pero además. el. pequeno burgués l.o que más teme es ser é1-
mismo. porque entiende que manifestarse tal cual. es 1o a1ejaría -
del. grupo y .lo excluiría quizá has ta de su famil.ia. pero tarnbién
quiere l.iberarse de l.a opresión y represión de1 mismo grupo y és
te estado neurotizante será a1iviado buscando el. escape con e1 o~ 
vide sistemático de él. mismo. mediante el. horror a 1a especu1a--
ci6n. 1a necesidad de ejercer cornpul.sivamente actividades escapi~ 
tas (fiestas. compras, espectácu1os~ erotismo, pantomina. etc). y 
mediante "l.a habilidad para actuar con buena conciencia. "contra
na tura·:• para experimentar con 1os hembrea y las cosas• convertir 
J.aa i1usiones en realidad y J.a ficción en verdad". (65) Todo el.l.o 
facil.itado por J.a producción comercial. manipulada que l.e ofrece -
todo J.o necesario "para ol.vidar sus probl.emas" (olvidar su ser -
auténtico) y l.o identifica con su casi adorado "círcu1p de amis
tades". 

Para estos sujetos manipu1ados. que ban perdido nocion de
s1 m~amoa. pero que 11egan a intuir 1as contradicciones entre su
ser y su imágen. resul.ta una verdadera necesidad enajenarse y lu
char contra cualquier intento propio o ajeno, interno o externo -
de destruir 1a imágen que con tanto trabajo y esmero han creado. -
Entonces 1a imaginación se convierte en un instrumento 1'del. que -
como otros muchos en ].as sociedades establ.ecidas se abusa metódi
camente. Estab1eciendo e1 paso y e1 estil.o de 1a po1ítica, e1 po
der de l.a imaginaci6n excede en mucho a A1icia en el. Pa1s de l.as
Maravi11aa en su manipulación de J.as pal.abras. en su babil.idad P.!! 
ra dar sentido a 1aa tonter1as y convertir en tontería l.o que tie 
ne sentido". (66) Defenderil!in hasta e1 fina1 esa imagen ajena que::-

(65) MARCUSE HERBERT.- "E1 Hombre Uhidimensiona1".- Editorial. Joa 
quin .Mortiz.- México, D.F.- Sexta Edición.- 1970.- pil!ig. 262~ 

(66) MARCUSE H.- Op. Cit. pil!ig. 263. 



es 1o que 1es permite sobrevivir en un mundo que quizá odie1;. irr.!§!.. 
ductibiemente. De aqu~ ia impermeabiiidad de taies sujetos a 
ideas nuevas y desmitificadoras. 

8.- Enajenación Xntegracionista. 

Toda sociedad democrática se funda en J:a conciencia imp11.
cita de sus miembros para no rea1izar sino 1as poaibil.idades demg 
cr6ticas: pero cuando más integrada esté una sociedad. y precisa
mente por e11o. más se manifestará cierto sentimiento de sospecha 
y agresi.6n contra 1os posib1es traidores a •1 1as ideas democrl!l.ti-
cas", puesto que en l.a democracia, al. menos teóricament'e, desapa
rece 1a posibil.idad de control. político oficial. y surge entonces
e1 control. particul.ar y de grupos no gubernamental.es. 

Cuando se 11ega a una integraci6n intensa y amp1ia. J.os -
procesos pol.íticos, por l.ibrea que sean. determinan que el. hombre 
sea manipul.ado y sienta a esa sociedad como l.a mejor de ].as soci_!! 
d.ades posibl.es. Si no 10 siente as~. si-no está 1o suficientemen
te integrado, se hace objeto del. sentimiento de sospecha. 

P·ara defenderse de l.a sospecha hacia sí mismo, todos sos~ 
chan de ios otros .. Todo acto no convencional es "antisocial.". Así. 
e1 individuo se enajena "1ibremente .. de su propia capacidad cri.ti:. 
ca y tiende a enajenar a los dem6s: Acci6n que después 1e será d~ 
vue1ta a1 individuo como producto ajeno contrario a sí mismo y --

CJ.le limita su ser• y ·11 una vez más: 1.a enajenación de 1.a tota1.idad
absorve ].as enajenaciones particul.ares y convierte 1.os crímenes -
contra 1.a humanidad en una empresa racionai. cuando 1.as personas

d ebidamente estimuiadas por ias autoridades púbiicas y privadas -
se preparan para una vida de movil.izaci6n total.. son senaib1.ea a
e11a no sól.o debido a1 enemigo presente.sino tambi6n por 1•• pOll_A 
biiidades de inversi6n y empieo en ia induatria y ia diverai6n.
~nc1.uso l.os cá1cu1os más insensatos son racional.es: J.a aniquil.a-
ción de cinco mi1.1.ones de personas es preferib1e a l.a de diez mi
iiones, veinte miiiones y aa1 por ei estiio. Es inútii aiegar que 
una civil.izaci6n que juztifica su defensa mediante tal.es cAl.cul.os 
prociama su propio finai". (67) 

Un ejemp1o bastante gr6fico de este tipo de enajenación -
por 1a integración soci.al. es e1 "caso Roaemberg" • dentro de1 "rna
cartismoº • producto de 1a integraci6n d.emocr6tica .. Fuera de 1• ~ 
mocracia. un ejempio paraieio de integración enajenante ea ei de-

(67) MARCUSE H.- Op. cit. p6g. 73 tercer p6rrafo. 
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l.a democracia l.es permite obtener prestaciones de l.os capital.is-
tas y al. mismo tiempo mediatizar a l.os obreros y dem6a disi.dentea: 
l.a burgues~a se col.oca en formaci6n defensiva y protege y busca -
l.a integración democrática. a1 mismo tiempo que se dirige a des-
truir desde ia base cua1quier intento de organizar un movimiento
pro1etario. mediante l.a creación e intensificacibn de "l.a concie.n, 
ci.a c1.vi.ca" y el. espectro de 1.a "conjura anti.democrfltic:a" o de ia 
"intromi.e i.6n extranjera ... cuaiquier disidenc:La es max:lmi..zada y -
surge l.a sospecha y el. temor paranoico. La capacidad cr!.tica l.e -
es arrebatada sin viol.encia al. individuo que se identifica con el. 
sistema. y toda crítica o dis~dencia serA reprimida., 

9.- Representaci.6n Enajenada. 

La democrac~a representat~va trata de terminar con l.oe con 
fl.ictos entre individuos mediatizl!indol.os o trasl.adiindol.os hacia --
1os representantes de grupos. Pero entonces surge un corif1iCto en 
tre e1 individuo y su "representante". El. individuo. para no en--
trar en conf1icto con otros. e1ige quien va a repreaentario. pero 
éste representante io es tamb~én de otros que igua1mente 1o han -
eiecta 1ibremente. E1 representante actuará de acuerdo.con 1a vo
iuntad de 1a mayoría de ios que ~epresenta, o en e1 mejor de ios
casos. de todos 1os que representa. pero nunca de cada uno de 1oe 
que representa. Actúa de acuerdo con 1a voiuntad de 1os indivi--
duos. pero viéndo1a como un todo ajeno a sus partes. cano un toda 
ajeno a 1os individuos. Entonces e1 individuo adern~s de que se vé 
enajenado de su participaci6n activa por evitar conf1ictos con -
otros individuos, sín conseguir1o, se vé enajenado de su.propia-. 
vo1untad po1ítica. por su representante. en favor de1 grupo po1í
tico que mediante esta representación enajenada se ñipoata•~• y -
adquiere una vol.untad propia que opone a 1..os individuos comO aigo 
ajeno a e11..os. 

1..0.- Propiedad Privada Democr6tica y Enaienación. 

Ei Derecho a l.a propiedad privada es uno de l.oa derechos 
·individuaies b~sicos en que se basa ei sistema democr6tico burgu6•. 
constituye ia infraestructura que d6 vida a todo e1 aparato poi~
tico democr6tico. Actuaimente l.aa ideas y reaiizacione• democr6tj,. 
cas van unida• al. sistema de propiedad privada y iibertad de em-
pre•• • y se torna dif~cil. tratar de aeparar estos dos institutos. 

La propiedad privada no puede ser conservada sino mediante 
ei eetabl.ecimiento de una conducta integrada, unificada y no aut,é 
noma. Este hecho demuestra el. carácter enajenante de esta ift8tit.!! 
ci6n y de1 sistema que engendra, que obl.iga a l.os indivi.duoa a 
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proteger. acrecentar. justificar. defender, en una pal.abra. a se~ 

vir a sus propiedades. 

Los individuos se unen entre sí con este fin. pero 1a cau
sa de l.a uni6n entra en conf1icto con e1 fin perseguido, puesto -
que se unen socia1mente para defender ia propiedad individual. y -
ae enajenan en b1oque para tratar de atenuar 1a enajenaci6n f~si
ca individua1. aunque fina1mente no consiguen ni siquiera este r~ 
eu1tado. y sea esta unión contradictoria, l.a que determine l.a 1u
cha de ciases, pues no es que 1os propietarios estén unidos para
"crear" una el.ase social., sino que el. sistema econ6mico determina 
que l.os propietarios se unan para defender sus intereses de pro-
pietarios. Pero 1o grave de esta uni6n no es que el reaul.tado de
.ia accividad de 1a ºciase propietaria" sea ajeno a 1a actividad -
de cada uno de sus miembros particu1armente considerados, 1o gra
ve es que 1oa individuos determinados son manipu1ados y dirigidos 
por iaa .ideas de c1ase, que son ideas "de todos y de nadie" y que 
contradicen, no ya 1a actividad, sino e.1 ser individua1 mismo de
ias personas, en 1a misma forma que 1a unión de individuos entra
en pugna con el fin de que 1a uni6n persigue. 

11.- Enaienaci6n en e1 Pro1etariado. 

Para Marx, e1 individuo proletario no entra en conf1icto -
con sus ideas como miembro de una ciase. en tanto que como indivi 
duo está enajenado tota1mente, sin conservar nada para sí.Por --= 
e11o, su única posibilidad de recupe:ar a1go de si mismo es como
miembro de una c1ase. su c1aae será su enajenación, pero esta en~ 
jenac.1.ón, af.1.rma Marx, m4s tarde habr.S de darl.e su 1i.bertad co
mo individuo, cuando su c1aae entera se oponga como grupo a 1a -
enajenación que 1é ha venido 1.mponiendo e1 cap.1.tai. y f.1.na1mente. 
e1 pro1etario resu1tará 11.bre de 1a enajenac.1.6n c1as.1.ata. cuando
ia iucha pro1etaria termine con 1a existencia de todas 1as c1•--
ses. 

Existe pues, indudab1emente, un interés de ciase en e1 pr.Q 
ietariado. Pero éate interés existe só1o en tanto que 1oa pro1etl!, 
rioa para rea1izar su• fine• humanos se sirven de eaa unidad que-
1e• es impue•ta desde e1 exterior, como un medio transitorio pero 
1.nd.1.spensabl.e, puesto que ún.1.camente 1a conciencia de1 pro1etar.1..!!. 
do puede seft•1•r e1 modo de aal.1.r de 1a enajenac.1.6n c•p.1.tal.1.sta.
B• preciso pera e11o que e1 prol.etar.1.ado se conv.1.erts en ciase con 
concienc.1.a no so1o frente al. cap.1.tai. s.1.no también para ai mismo. 
B• deci.r. deber6 e1evar 1a necesidad puramente física de au 2ucha 
a una vo1unt•d conciente y actuante. EBta enajenación pro1etaria-
1.nd.1.v.1.dua1 y 1a necea.1.dad de usar 1a enajenac.1.ón de c1aae como -
medio de 1ucha contra 1• primera, no es sino una de 1os mú1ti---
p1ea contrad.1.ca.1.one• engendradas por e1 régimen de 1a propiedad--

---------------··· -·-----·-. 
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privada de 1oe medios de producción. Como producto de1 capita1is
mo. e1 pro1etariado esta sometido necesariamente a las formas ena 
jenadas de aquel. Pero mientras e1 capita1ismo y sus estructuras~ 
subsistan, e1 pro1etariado será una crítica a 1a enajenación, un
s~mbo1o de ia .cr1sis, un signo de interrogación. E1 pro1etariado
es una producción de1 capitalismo y a1 mismo tiempo su negación.
Pero en e1 momento en que e1 proletariado tome conciencia de 1a -
cr1sis que el mismo representa, 1a contradicción de 1a sociedad -
se har6 evidente y se producirá el cambio, pues "Los cambios que
se producen en 1a sociedad se deben principalmente a1 desarro11o
de sus contrad:icciones :i.nternas, es decir, 1as contradicciones en 
tre 1as fuerzas productivas y 1as re1aciones de producción, entre 
ias c1ases y entre 10 viejo y 1o nuevo. Es e1 desarro11o de estas 
contradicciones 1o que hace avanzar 1a sociedad e impu1sa 1a sus
titución de J.a vieja sociedad por 1a nueva". (68) 

La imposibil.idad de que afl.ore esta contradicción es un in 
d icio tota1mente cierto y congruente de que 1a conciencia de1 prB 
1etariado es v~ctima de 1a enajenación, aunque a1 pro1etariado, -
en cierta medida, 1e es poco difíci1 captar e1 carácter enajenado 
e inhumano de su situaci6n de c1ase, por 1o menos en e1 p1ano ec,g 
nómico. 

La ideo1ogía burguesa cree harto err6neamente que 1a fuen
te de 1a enajenación de1 pro1etariado es su carencia de propieda
des. E1 pro1etariado no está enajenado porque no posee, sino por
que no posee en un mundo donde todas ias cosas, y por tanto 1a o~ 
jetivaci6n de su trabajo, son poseídas por otros ajenos a é1. Por 
esto es errónea 1a visión democrática que intenta ''humanizar•• a1-
proJ.etariado otorgándol.e prestaciones que J.e den J.a posibil.idad -
de adquirir propiedades. puesto que 1a propiedad no es fuente de
bumanización, sino de enajenación, sea cua1 fuere ia c1aae posee
dora. Esta posibi1idad tan decantada por 1as democracias, que ha
ce que e1 obrero pueda tener propiedades privadas, no 1imita ni -
disminuye en nada 1a enajenaci6n de1 trabajo obrero al. capital.. -
E1 trabajo obrero continuar6 incrementando en todas formas e1 ca
pita1 privado. La única manera de que e1 pro1etariado supere su -
enajenaci6n es que obtenga el. control. y J.a propiedad de J.os me--
dios de producci6n. y por tanto dejen de existir J.aa el.ases soc:i~ 
1ea. deje de existir e1 trabajo aaa1ariado, deje de exi•tir e1 -
sistema democr6tico y deje de existir el. estado mismo. 

En 1a época, en ia primer época sobre todo, de car1os Marx. 
e1 pro1etariado era una c1aae mono1~tica y homogénea: si había·~ 

(68) citas del. Preaidente Mao Tsé Tung.- Ediciones Viento de1 Ba
te.- México. D.F. 1969.- p6g. J.O. 



L96 

tratificacionee dentxo de esta ciase eran tan ténues que no hacían 
pena•r en una atomizaci6n de 1a ciase pro1etaria. pero a medida -
que avanzó 1a Revo1uci6n xndustria1 y a medida que 1a especia1iz~ 
ci6n fué naciéndose necesaria en e1 trabajo asa1ariado 1 a medida -
que 1as nuevas técnicas ~umentaron ia producción e hicieron posi-
b1e e1 aumento de sa1arios a ios obreros especia1izados en 1os pa_! 
ses con ~nduatria revolucionada como Xng1aterra. surgieron diver
sos estratos con intereses propios y diferentes dentro de 1a am--
p1ia ciase proletaria. uno de 1os viejos cartistaa inqieees descr_!. 
be as~ e1 surgimiento de estos estratos dentro de1 proletariado: -
"En nuestros viejos tiempos cartistas. miles de obreros de Lancas
hire andaban en garrüo y mucbos de e11os padecían hambre con fre-
cuenci.a. Pero su inte1igencia se pon~a de manifiesto en todas par
tes_ Se 1es podi.a ver formando grupos que discutían 1a gran doctri 
na de justicia po1ítica. de como todo adu1to de mente sana deber~S 
tener voz en 1a e1ecci6n de quienes formu1aban 1as 1eyes, a ias -
que deberla someterse e1 pueb1o. o bien se 1es vei.a envue1tos en-
una seria disputa sobre 1as doctrinas socia1istas. Ahora no había
ta1ea grupos en r...ancashire. Se veían obreros bien vestidos caminan 
do con 1as manos en 1os bo1si11os y bab1ando sobre e1 tiempo o de::" 
a1gún companero de trab:=1jo". (69) Estos obreros bien vestidos a -
que se hace a1usión en 1a cita g1oaada constituyeron aesde un pri,n 
ci.pio una "aristocracia de1 trabajo" que empezó a identificarse -
más con 1a pequefta burguesía que con 1os pro1etarios y dej6 de te
ner desde 1uego, conciencia de ciase. Surgió pues de ia~ superga-
nanciaa de1 capitaiismo originadas por 1a revo1ución industriai. -
un nuevo grupo de individuos: 1os desc1asados, que formando econ6-
micamente parte de1 pro1etariado ven a este grupo como aigo ajeno
ª e11oa. y a 1a pequefta burgues~a como un grupo a1 que desean veh~ 
mente ingresar. 

Este nuevo estrato de1 pro1etariado no s61o no tiene con--
ciencia de c1ase. sino que manifiesta todas 1as formas de enajena
ci.6n prop~aa de 1os pequeftos burgueses. teme encontrarse a sí mis
mo. ae ba vue1to hedonista. siente pavor a ia discusión de nuevas
ideas y se desenvue1ve hábi1mente en e1 círcu1o socia1 que forma:
pero aqui 1as formas de enajenaci6n son más intensas. ya que e1 -
desc1asado anhe1a casi compu1sivamente parecerse a1 pequefto bur--
gués y aunque no sienta 1a necesidad rea1 de obrar en i9ua1 forma
obrar6 as~ por imitación, amaré 1a moda bUrguesa. adoptará 1os va-
1ores burgueses, se conducirá como "una gente decente"• participa
ra de 1os mitos burgueses y querrá para SUB hijos Las comodidadea
burguesas ~ en suma. pertenecer a una c1ase distinta a 1a que en --

(69) EF:IMOV A •• y FRE:J:BERG N.- "Historia de1 CapitaLiamo :Indua--
tria1"-- Ediciones Fuente Cul.tura1.- México. D. F.- página -
LBB. 
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reaJ.Sdad, y de acuerdo con su trabajo enajenado pertenece. Estos
individuos entran en confJ.ictos mucho mas compJ.ejos que J.os pequ~ 
flos burgueses tradicionaies, pues por una parte, se oponen ai gry 
po pro1etario, ai que desprecian; se oponen ccxno individuos a 1a
pequena bueguesía con sus comprom~sos de c1ase. y sienten igua1 -
que J.os ~quefios burgueses J.a necesidad.de enajenarse y de buscar 
y~as de escape a su opresión indívídua1 por e1 grupo. 

En eJ. industriaJ.ismo desarroJ.J.ado de J.a sociedad de consu
mo, 1as antiguas fábricas crecen desorbitadamente basta convertir 
se en ei moderno comp1ejo fabr~i, que requiere obreros a1tamente=
caJ.ificadoa, que pronto tienen bajo sus órdenes y supervisión a-
otros obreros menos ca1ifícados. Los primeros pasan a ser perso-
naJ. de confianza y están más cerca de1 capital. que deJ. trabajo. -
Su aspiración no es oponerse a 1a ciase capita1ista que se apro-
pia de su trabajo, sino por eJ. contrario, J.a de obtener un mejor
puesto en eJ. escalafón de J.a f~brica o empresa, hasta 1J.egar a J.a 
adm.i.nistración mJ.ama de l.a empresa, ha•ta convertirse en ••mmna--
ger". De ah.!. que en ia socio1og1.a moderna este .fen6-no rec.1.ba eJ. 
nombre de ''manaqerismoº que trata de nominar al. surgJ.mi.ento de un 
nuevo estrato dentro de1 prol.etari.ado .. E1 "manager 11 o admJ.n.i.stre
dor que no es sino una figura actua1izada del antiguo capataz, eJ!. 
tá enajenado en tanto que su trabajo se objetiva en un producto -
que J.e es ajeno y es vueJ.to contra éJ.. Está enajenado de su con-
ciencia poJ.1.tiea en tanto que no se ubica ni con J.os intereses -
de1 proJ.etariado ni con los deJ. capital, y está enajenado de su -
propia imágen, puesto que intenta adecuar su conducta a J.a que J.a 
sociedad 1e ha introyactado deJ. trabajador "eficiente y competen
teº. 

Los s~stemaa democr4ticoa, cerno antes quedó expueato, me-
d.iatizan a 1a cJ.aae trabaiadora otorgándoJ.e prestacionea, seguri
dad soc.i.aJ. y ia poa.ibiJ..idad de adquirir bienes de conaumo1 e1 trA 
bajador que en t:aJ. régimen puede adquirir todas 1as comodidades -
burguesas, i.nc.l.usive una ca•a habitación medi.ante "m6dicas men•u.!!. 
1.idades" y con J.a coJ.aboraci6n de J. Estado, pierde conciencia de -
su s.i.tuac.i.6n reaJ. de proJ.etario, pierde su capacidad cr.S.tica y cg 
m.i.enza también éJ. a servir a sus propiedades. Pero todo eJ.1o no -
es sino una forma de atenuar eJ. antagonismo entre trabajo y capi
tal. y ocuJ.tar eJ. trabajador e1 fondo de J.a sociedad en que vive.
Se consigue con e1lo enajenar aJ. trabajador de su rea1idad y apr~ 
aar1o en una sociedad hedonista y cJ.imatizada que 1o hace 1J.bre -
sólo dentro de au enajenaci6n, aóJ.o en tanto que incrementa 1• -
productividad del capital., sólo en tanto que contribuye a au pro
pia negación. 

La cJ.aae proJ.etaria •n tal forma eatrat.i.f.i.c•da y atomizada 
ba perdido su ant.i.gua vocac.i.6n revo1ucionaria, •• ba con,•ertido,
en una ciase man.i.puJ.ada y enajenada de au reaJ.idad econ6mica Y p~ 
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1~tica. Por eso todas 1as teor1as marxistas que ven a1 pro1etari~ 
do como 1a ciase m6s revo1ucionaria deber~n ser tomadas con rese~ 
vas, ya actua1izadas de acuerdo con e1 tremendo poder de enajena
ción y manipu1aci6n que la tecnología superdesarro11ada ha entre
gado a1 capital.. 

Pero esto no quiere decir que no haya estratos de1 pro1et.!!_ 
riada que no tengan un instinto de c1ase enteramente correcto. -
que no haya minorías capaces de oponerse a1 tremendo poder manipy 
1ador de1 sistema, pues muy a pesar de ese poderío, muy a pesar -
de todas 1as formas de manipu1aci6n, existe una minoría que impug 
na concientemente todo e1 sistema, nace un movimiento que pide ia 
transformación tota1 de la sociedad y que podrá quizá constituír
un frente contra la inercia enajenante. 

12.- Esc1erotización de1 Sistema Democrático Burgués. 

La Democracia burguesa ha pasado ya de su etapa revolucio
naria. de 1a etapa en que persegu1a fines.de su etapa de desarro-
110. a 1a etapa de esc1erotización y envejecimiento de 1os siste
mas. Las empresas ya realizadas influyen y mode1an a 1as nuevas:
ia conservación de 1as formas adquiridas determina ia creación de 
1o nuevo 11Los derechos y 1ibertades que fueron factores vita.1es -
en 1os orígenes y etapas tempranas de 1a sociedad industria1 se -
debilitan en una etapa más aita de esta sociedad: están perdiendo 
su racionalidad y contenido tradiciona1es. La libertad de pensa-
miento. de palabra y de conciencia - tanto como la iibertad de em. 
presa. a 1a que servían para promover y proteger - fueron esen--
cia1mente ideas cr~ticas. destinadas a reemp1azar una cuitura ma
terial. e inte1ectua1 anticuada por otra más productiva y raciona1. 
una vez institucional.izados estos derechos y 1ibertades. compar-
tieron e1 destino de 1a sociedad de 1a que se habían convertido -
en parte integrante. La rea1ización anu1a 1aa premisas''. (70) Los
intereaes se imponen sobre ios fines y 1os determinan. Ahora ya -
no •e trata de saber que se g~iere hacer o no se quiere, sino de
••ber 1o que bay que hacer. y este hacer social. ya no tiende a 1a 
••tisfacción del. ºhombre como fin supremo" si.no a l.a aatiafacci6n 
d• · 1110• intereses creados'' de1 Estado. de1 capital., J.oa inetitu-
toa econ6micos. etc. De esta manera el. sistema democr~tico se es
c1erotiza y l.os principios que pretende practicar se vue1ven me--

· r•• abstracciones. y 1a sociedad contemporánea tiende a ser tota-
1itar..L3 .. porque tota1itaria. no ea sol.o una coordinación pol.J.tica 

(70) MARCUSE H.- Op. cit. p6g. 23. 
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terxorista de 1a sociedad. sino también una coordi.nación téc:-•ico
- econ6mica no terrorista que opera a través de 1a man~puiaci6n -
de 1as necesidades por intereses creadosm irnpudiendo por 10 ~3nto 
e1 surgimiento de una posic~6n efectiva contra e1 todo. No s61o -
una forma espec~~ica de Gobierno o Gobierno de Partido hace posi
b1e e1 tota1itarismo. sino también un sistema espec~fico de pro-
ducci6n y distribución que puede muy bien ser compatibl.e con un -
"p1ura 1i.smo" de partidos• periódicas, "poderes compensa tor íos 11

• etc ... 
(71.). 

13.- Medios de Comunicación Enaienante. 

La función de determ~nar e1 hacer socia1 es iienada por 1a 
prensa y 10s medios masivos de canunicación. Esta es una nueva -
forma de represión dimanada de 1a nueva Xuerza de1 poder tecnoi6-
gi.co de manipu1aci6n y adoctrinamiento. E1 r-ontroi directo o ind~ 
recto. jur~dico. po1~tico o económico de esta fuerza por e1 Esta
da. significa contxoiar ias conciencias mediante ia 1egitimaci6n
diaria y masiva de 1aR estructuras de poder. 

Estos medios de comunicaci6n gobernados por e1 capita1 e -
inmersos en sus es·tructuras y sistemas no están en posibi.1idad de 
po1~tizar e incrementar 1a capacidad crítica de ias masas. Por 1o 
contrario. 1a pornograf~a poiítica y 1a enajenación morai. son -
eiementos habi.tuaies que reciben 1os manipu1ados sin 1ograr dis-
cernir ni ponderar 1a va1idez de 1os asertos que en ~orma reiter~ 
ti.va se 1es exponen. 

Aa~. en nombre de 1a 1ibercad de prensa democr6tica. un -
diario control.ado por ei capital. y sus estructuras. l.egítima l.a -
represi.6n de 1oe movi.mientos socia1es. mitifica a 1a opini6n pú-
b1ica y 1a convierte en un agente invisib1e y omnipresente que -
apoya y mantiene 1os inte~esea de1 grupo que regentea e1 poder e!!. 

tatai. Los medios de comunicación masiva en 1oa s~stemas democr6tJ. 
cae oscurecen 1os antagonismos de ciase y reaiizan e1 e1og~o da1-
si.stema que 1os mantiene: integran a 1oe individuos a eeaa mismas 
estructuras y pretenden deificarl.as y otorgarl.es 1a poa:lbi1idad -
de resol.ver l.a total.idad de ios confl.ictos econ6mico - po1~ticos: 
todas estas formas de manipul.aci6n tienden a provocar una reconc..!. 
1iación del. individuo. y sobre todo del. potencia1iamo disidente.
con l.a inercia enajenante de 1~ sociedad capital.ista de consumo. 

Otra faceta dei car6cter enajenante de l.oa medios de comu
nicac i6n radica en e1 car6cter mi&tico de ios modal.os normativos
que mediante l.a reiteración intenta imporier a l.a masa. La mitifi-

(71.) MARCUSE H.- Op. Cit. pllg. 24. 
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cación de estos mode1os est~ en su no discutibi1idad por no ser -
aparentes. y en su descendencia directa de1 sistema a1 que son -
funciona1es. Estos va1ores mitificados no son otra cosa qu~ 1a -
expresión idea1 de 1as re1aciones de dominaci6n de un grupo por -
otro. Procuran de a1guna forma cifrar e1 fenómeno de dominación.
intentan evacuar de 1a conciencia socia1 todas 1as contradiccio-
nes que de no ser mediatizadas 1a harían aparecer como un sistema 
incoherente y en quiebra de va1ores. Cuando aparece en 1a sociedad 
un proceso susceptib1e de hacer af1orar contradicciones. 1as nor
mas mitificadas hacen deaaparecer e1 sentido indicativo de ese -
proceso. asign6ndo1e una ca1ificación que cifra esta cua1idad. -
enajena a estos procesos de su sentido histórico y 1os integra a-
1.a 11natura1.eza de 1as cosas". El. mito. pues. destruye la rea.l.idad 
y crea en su 1ugar una seudorea1.idad impuesta por e1 sistema. Es
ta mito1ogía aominante actua1iza y 1egitima sin posibi1idad cr~t~ 
ca a1guna 1os e1ementos de1 sistema y tiende a asegurar su repro
ducci6n cotidiana. 

Asistimos a 1a mutación arbitraria de l.os val.ores que per·
mitieron 1a insta1aci6n. de1 sistema democrático. Las ideas de 1i
bertad. respeto de 1.a persona. y derecho individual. son substi-
tu~d•a por 1.a mitolog~a tecnocratizada en toda una red de euforia 
pub1icitaria que enmascara e1. fenómeno de dominación de un grupo
que contradice f 1agrantemente 1a utopía po1ítica de 1a igua1dad -
cívica de 1os hombres. para procl.amar una democracía c1.imatizada
a través del. consumo y l.a producci6n. La 11T.v." para todos po~ 
igual. y todos por igua1 -para l.a marza "X". 

Para remediar esta mitificación algunos aconsejan 1.a éXpr_g 
piación de 1.os 10edios de producción ideol.ógica. Pero esto no ea -
sino mediatizar e1 prob1ema. pues de hecho e1 Estado viene contr..Q 
l.ando indirectamente l.oa medios de comunicación. ·Pero aún en ei
aupueato de que por respeto a 1a 1ibertad de prensa democrática -
el Estado se hubiera venido absteniendo a evitar 1a manipu1.ación
de ias masas por 1a c1ase burguesa. y de pronto se decidiera a -
evitar esta enajenación aún contra ese idea1 democr6tico. e1 pel_!. 
gro seguiría subsistiendo pues dá 1o mismo que ia manipu1aci6n y
mitificaci6n sea ejercida por 1a c1ase burguesa en uso de 1a 1i-
bertad de prensa democr6tica. o por un estado Q"Ue ni.egue eata l.i
bertad. zncl.uaive "Ninguna sociedad •oc:ial.ista pudo entregarnos
recetaa para cambiar de1 día a 1a maftana 1a mito1og1a dominante -
en qua e•tamoa viviendo y que forma 1.aa caracter~sticaa de una -
persona1idad de base de 1a sociedad burguesa. Prueba es 1a difi-
cu1t:ad que tiene y ha tenido 1a revo1uci6n cubana para crear una
nueva cu1tura. Avanzando a pasos de gigante en ciertos dominios -
tal.es corno e1 cine. por ejemp1o. se está abocando a ciertos esco
l.l.oa rea1.es que uno puede captar cuando recorre ciertaa-revistas
femeninas. por ejemp1o. que junto con reforn1ul.ar toda l.a inser--
ción de ].a mujer dentro de un proceso _revol.ucionario. dejan sub--
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sistir secciones de historias más bien de una prensa romántica. -
(72). 

De ta1 manera 1a enajenación en todos 1os níve1es. en to-
das ias facetas, se convierte en e1 fenómeno que define a nuestra 
época. Su presencia es tan intensa y su poder tan grande que apa
rece como a1go irrevers:i.b1e e inauperabie. como a1go monstruoso -
tanto por su horror como por su poder. "No hay otra a1ternati.v• -
que adaptarnos ai mundo. deaadapt6ndonos de nosotros miamos a afe 
rrarnos a nuestras prop~as certidumbres y desadaptándonos de2 muji 
do". (73) Tal. es J.a dicotomía de nuestra época. Tal. ea l.a di.syu.n 
ti.va del. hambre manipul.ado y desgarrado por un sistema enajenante 
producto de su propia enajenación. 

(72) HA'l'ELART ARMAN%>.- "Por un medio de Comun;icación de Masas no
Mi.to16gJ.co••.- Revista "Pensamiento Crít.ico 11

• No. 48.- Bnero
de l.971..- La Habaln•. Cuba.- ~g. 239. 

(73) GORZ ANDRE.- "Historia y Enajenación".- Fondo de Cu1tur•.Bca 
n6m~ca • .México. D. F. 1969.- ~q. 151.. 



rNCrso Q. 

SUBSTrTucroN HrSTORrCA ~ srSTEMA DEMOCBATrco. 

zncapacidad bist6rica de ia democracia. Frustración de ia
democracia. Función sociai de ias abstracciones. Rea1idad y demo
cracia. 



INCISO .Q. 

SQBSTIT1JCION HISTORICA ~ SISTEMA D§MQCW!.TICO. 

La Democrac.ia cano sistema ha sido hist6ricamente .incapaz.., 
de rea1izar sus ideas fundantes. y no es dab1e penaar que en e1 -
futuro pueda conseguir1o. Se trata de un sistema destinado a deaa 
parecer de un modo o de otro, ya por su propia superac.i.6n dia1éc-= 
ti.ca, ya por su substitución vio1enta por un sistema distinto y -
con desarro11o propio. 

Las contradicciones pr6cticas y 1os intereses que ha gene
rado e1 sistema democr6tico han frustrado 1a rea1izaci6n de 1as -
ideas y concepciones b6s.i.cas de 1a Democracia, que se han conver
tido así en ideas abstractas. 1ejanas, vac1as y sin facticidad. 

Pero esas ideas vacías y carentes de factua1izaci6n. a.in 
embargo, cump1en una función pr6ctica: deformar ia rea1idad ao--
cia1 mediante ia mito1oqía tecnificada, 1a exp1icaci6n confusa -
de1 fen6meno po1ítico y 1a introyección en e1 sujeto as~ manipu1A 
do de 1a i1usi6n de 1a armonía y ia aceptación de un sistema aje
no a 1os principios que proc1ama. Esta manipu1aci6n de 1as ideas
.impide a1 individuo como ta1 1a 1.iberación auténtica de su propia 
individua1idad mediante 1a toma de conciencia de ia rea1idad poi_! 
tica que se ie ocu1ta. 

La Democracia como sistema ha sido rebasada tota1ment• por 
1os cambios de ia reaiidad1 esta se mueve ace1eradament•• •• aut_g 
destruye y por tanto se renueva eotidianamente1 aquei1a permanece, 
cambia ienta y graduaimente, envejece y fina1mente cump1• au fun
ci6n dia1éctica1 ai intentar aprehender, expiicar y ordenar una -
rea1idad que ya 1e_,.s ajena, impide ei cambio po1~tico, mediatiza 
ios procesos y retrasa 1a evoiueión histórica de ios institutos -
po1~ticos psra1e1amente a 1a rea1idad socia1 én que se ,...nifie•-
tan. 

Hay en e1 ambiente po1~tico. tanto en e1 te6rico como en -
e1 pr6ctiéo un cúmuió de preaagi.,,. de cambioe definitivcw. •• -
pa1pa casi. ai fin de una época. de toda una for.- da penaar y die 
iaa maneras hasta hoy aceptadas de hacer, hay fiebre de de•truir
ha•ta ios cimientos para reconstruir hasta ia cúspide. •• eviden
cia con vigor ia aproximación de nuevas formas de1 poder po1~tieo 
congruentes a esta rea1idad nuestra tan cambiante, tan eflnlera, -
tan evanescente. A1go definitivo se est6 gestando, a1go inusitado 
est6 por ocurrir y no podemoa predecir ni preveer aún 1a for...... -
ia duración y 1a intenaidad de este nuevo esceptic;Lsmo dinamieo,
ni mucho .,.no• su• reau1tadoa. 
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1.- P1at6n entiende a1 sistema demociratico como una forma
de gobierno 1ibre y popu1ar. pero masificante. facciona1izante, -
incapaz de gobernar cient~fiéamente, débi1 e inestab1e. Por tanto 
no aconsejab1e. 

2.- F1at6n tiende a1 estab1ec.imiento de una sociedad indi
viduaiista, c1asista-diferenciada, tecnocrática y desmaaificada;
con un gobierno 1.i.bre. sab~o, y vigor~so. 

3.- Arist6te1es usa e1 concepto de democracia para nominar 
una form;> de gobierno que se basa en 1a igua1dad de todos 1os go
bernados. propia para pequefias comunidades agr~co1as donde 1a --
ausencia de c1ases y grupos diferenciados posibi1ite ia partici.P;!! 
ción igua1itaria de todos 1os igua1es para obtener beneficios 
igua1es. 

4.- Según Aristóte1es ia forma de gobierno más aconsejab1e 
en 1a práctica para 1a genera1idad de 1os Estados. es aque11a que 
rea12ce 1os mode1os axio1ógicos de 1a c1ase media, con ta1 armo-
n~a que no 1esione a 1os grupos minorítarios, que esté sujeta a -
1eyes e1aboradas de acuerdo con 1as características propias de1 -
Estado que sean 1o suficientemente amp1ias para permitir 1a intr_Q 
ducción de e1ementos ya aristocrAticos, ya democráticos, según 1o 
amerite ia rea1idad po1ítica. 

5.- Para Po1ibio 1a mejor forma de gobierno es 1a forma -
mixta. con instituciones aristocr6ticas. monárquicas y democr6ti
eas que den equi1ibrio ai sistema y eviten sü decadencia hist6ri
ca. 

6.- La aportación de Po1ibio a1 pensamiento democrático OJ! 
triJ:>a en su exposición sobre 1a forma de gobierno mixta con pode
res e instituciones distintas e inter1imitantes. 

?.- Las ideas de igua1dad metafísica de todos 1os hombres
y de ia soberanía originaria de1 pueb1o, expuesta• por Cicerón,-
determinaron en mayor o menor medida e1 pensamiento po11tico dem..Q 
cr4tico posterior. 

s.- LOS juristas romanos desarro11aron 1as ideas estoicas
de igua1dad ante ia Ley y de un Derecho Natura1 Superior que ob1_,i 
gaba a gobernados y gobernantesr democratizaron ias estructuras -
jurídicas, y a través de 1as compi1aciones posteriores, inf1uye-
ron en ias ideas y prácticas jur1dico-po1~ticas de ia Edad Media. 

9.- Entre e1 desmembramiento de poderes de 1a Edad Media.-
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1as crisis y 1as quere11as, se abrió paso 1a idea cristiana de -
rgua1élad Metafísica de 1oe hombres, idea que presidió e1 pensa--
miento democr6tico hasta ia exp1osión burguesa de 1789. 

10.- La Eaco1áatica representa un avance dentro de1 pensa
miento democrático a1 desarro11ar 1a idea de1 Gobierno como Fin -
Socia1, 1imitado por 1a Ley, que ob1iga a ,gobernar para e1 bien -
com6n de todos 1os hombres, con participación de1 pueb1o, que así 
adquiere tácj.tamente e1 derecho a darse un gobi.erno 1i.mitado por-
1a Ley. La inf1uéncia de éste pensamiento fué definitiva para e1-
humanismo de1 Sig1o XVI y pensamiento posterior. 

11.- La~ ideas de 18 Democracia C1ásica Ateniense no 11e-
gan a rea1izarse nunca en un sistema po11tico. La estructura po1í 
tica estaba constituida por un grupo minoritario y c1asista. La ~ 
pob1ación estaba rígidamente estratificada. y 1aa m6s extensas ca 
pas de 1a pob1ación, cu1tura1 o jurídicamente marginadas de 1a -~ 
práctica po1ítica. 

12.- En Roma, 1as estructuras aristocratizantes, mi.1itaris 
tas y o1ig6rquicas; impidieron 1a existencia reai de e1ementos di 
mocr~ticos. 

13.- E1 fenómeno de 1a Servidumbre durante ia Edad Media -
fué contrario a toda forma de rea1ización de 1as concepciones de
mocráticas. 

14.- Las ideas democráticas proc1amadas tanto por 1os catg 
1icos como por 1os protestantes en e1 Sig1o XVZ tuvieron como ob
jetivo pol.ítico 1imitar ei poder de 1os monarcas enemigos. 

is.- E1 ca1vinismo. con.sus ide~s ~obre 1a aceptación re1.!_ 
giosa de 1a acumuiación de ia riqueza y defensa de 1a propiedad -
privada, abrió e1 camino para e1 desarro11o u1terior de1 pensa--
miento democrático burgués. 

16.- Los teó1ogos espafto1es de1 Sig1o XVI, principa1mente
Francisco suarez, representan un gran ade1anto en sus exposicio-
nes acerca de1 origen y 1ímites de1 poder po1ítico, como conse--
cuenciae de un contrato suscrito por 1a comunidad. A travé• de-e~. 
ta idea ejercieron una inf1uencia decisiva en e1 pensamiento de -
1a Edad Moderna. 

17.- :r,as Ideas de1 Libera1ismo Ing1és, producida• durante
e1 proceso de fOrmación de 1a burguesía. presentan como caracte-
rísticas ia defensa de1 individuo y de ia propiedad privada me--
diante ia 1imitación de1 poder de1 gobierno. E•to• e1ement09 se-
rAn aceptados y desarro11ados por todo e1. pensamiento democratico 
constituciona1 posterior. 
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l..8.- "El. EapUitu de .l.aa Leyes" exprea6 en forma sistemlit.!, 
ca y organizada 1•• ideaa re1ativas a 1a repreaentación popul.ar,-
1• división de poderes, y e1 sistema bicameral.. Estas ideas fue-
ron recogidas por todos 1os sistemas constitucional.es originados
de J.as revol.uciones americana de 1776 y francesa de 1789. 

l.9.- .. El. Espíritu de 1as Leyes" fué l.a primera cbra que r_!!. 
J.acion6 J.os val.ores pol.íticos con el.ementos subyacentes que dete~ 
minan el. contenido de ias l.eyes y l.a forma de gobierno. 

20.- La Revo1ución Francesa de l.789 determinó el. fin de1 -
feuda1ismo y e1 inicio del. dominio doctrinal. y fáctico de J.a bur
guesía. La "Decl.aración de l.os Derechos del. Hombre y del. Ciudada
no", de esencia burguesa• fué aceptada universal.mente como objet_! 
vo y bandera pol.ítica de todo movimiento democrático. 

21.- A pesar de su contenido el.asista - burgués, 1as es--
tructuras emanadas de 1a Revol.ución Francesa de 1789, especia1men 
te ias jacobinas, contribuyeron en gran esca1a a 1ogroa popu1ares 
posteriores .. 

22 .. - Las transformaciones producidas por 1aa consecuencias 
econ6mico aocia1es de 1a revoiución industria1, contribuyeron a
formar 1a conciencia pro1etaria, y demostraron ia incapacidad de1 
sufragio universa1, de ia división de poderes, de 1os par1amentos 
de ia igua1dad jur1dica, y demás estructuras democráticas para r~ 
ao1ver 1os conf1ictos de c1aaes .. 

23.- E1 avance de 1a Ciencia Po1ítica durante 1a revo1u--
ci6n induatria1 se manifestó en 1a expresión d~ 1as ideas de1 so
cia1i•mo Ut6pico. que dió a 1a Ciencia Po1~tic:a·mayor concretismo. 
1a a1ej6 de probiemas trascendentes, y puso de manifiesto 1a nec~ 
sidad de ia substitución histórica de 1as estructuras po11ticas 
creadas bajo el. régimen capital.ista. 

24.- E1 Socia1ismo Científico puso de manifiesto 1as con-
tradicciones entre capita1ismo y democracia. Estab1eció 1a :Lmpos.,a: 
bil.idad de l.1evar ésta hasta sus ú1tirnas consecuencias dentro de1 
capita1iamo, y su necesaria _extinción dentro de1 socia1ismo. 

25.- El. social.ismo estab1ece l.a imposibil.idad de ímpl.antar 
un régi.men social.i•ta por v1as democráticas, y l.a imposibil.idad -
de real.izarl.o por métodos democráticos. 

26.- E1 sistema democrático en 1a sociedad de consumo está 
incapacitado para rea1izar efectivamente sus principios en 1a ba
se misma de ia estructura. de tal. manera que l.oe principios demo
cráticos se convierten en abstracciones. 
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27.- La nueva prob1etnatica, 1os cambios ace1erados en 1a -
infraestructura y 1a to1erancia represiva de 1a sociedad de cons.!! 
mo. incapacitan a 1os partidos po1íticos para 11evar a cabo cam-
bios substancia1es por métodos democ:r~ticos. 

28.- La 1egis1ación democr6tica est6 incapacitada para re~ 
1izar pr6cticamente 1oa principios fundamenta1ea de 1aa teor1as-
democráticas. 

29.- E1 sistema democr6tico se presenta como un instrumen
to de autoconeervación de 1a sociedad capita1ista de consuma. y -
se op9ne a cambios esencia1es históricamente necesarios. 

30.- La teoría y 1a práctica actua1es se dirigen de1ibera
da o accidenta1mente hacia ia preparación de reghtenea tota1ita-
rios de características fascistoides. 

31.- La democracia no puede rea1izarae dentro de 1a socie
dad capita1ista, porque en e11a, debido a1 fen6meno de 1a enajel:@. 
ción ideo1ógica, 1oa individuos son contro1ados por e1 sistema P..Q 
11tico, en 1ugar de que aque11os contro1en a éste. 

32.- Los sistemas democráticos en e1 capita1iamo ocu1tan -
e1 enfrentamiento de1 gobierno con 1os gobernados. 

33.- A1 basarse 1a democracia en 1a vo1untad mayoritaria.
crea conf1ictos entre mayorías y minorías. individuos y mayor~as. 
y rninor1as e individuos, esto determina que e1 individuo •e des-
persona1ice y a61o tenga existencia _po1ítica·a través de1 grupo -
de1 que forma parte. 

34.- Siendo 1a democracia un sistema con e1ementoa enaje-
nantes, que se basa en 1a participación de1 individuo en au• ••-
tructuras, hace que e1 individuo asegure con su participaci6n ia
reproducción cotidiana de1 sistema Que 1o enajena. 

35.- La democracia tiende a acuitar 1aa diferencias de c1a 
se y a mediatizar 1oa antagoni•moa. sin extin9uir 1aa causa• que= 
1os originan. 

36.- La democracia intenta ser uti1izada por e1 individuo
enajenado para deatruir 1a aociedad enajenante. Pero siendo 1• ~ 
rnocracia un producto de ta1 sociedad, 1aa formas de deatrucci6n -
dentro de 1a propia democracia, no aó1o no destruyen, aino que i_g 
tenaifican ia inercia enajenante. 

37.- La democracia es un sistema que acuita a1 trabajador-
1a natura1eza enajenante de su trabajo, y 1e impide tomar conciAl_g 
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cia de s~-

38.- Los medios masivos de comunicación determinan e1 ha-
cer sócia1, crean una mito1ogía, y se oponen a 1os principios de
mocráticos de 1ibertad de pensamiento y de expresi6n. 

39.- La democracia ha pasado de su etapa revo1ucionaria a
•u etapa de esc1erotización y deformación, en 1a que niega en 1a
pr~ctica sus principios y se opone a 1a dinámica socia1, 1o que 
pone de manifiesto 1a necesidad hist6rica de su substitución. 
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México, D.F.- Segunda Edición en espaftol..- l.969.- TI.tul.o original. 
de l.a obra en al.em6n1 "Linksradilcal.ismus Gewal.tkur Gegen Die ---
Al.terskranJcheit De• Kaommunismu• ".- versión al. espaftol. de oo---
nech Guanse, de acuerdo con l.a versión francesa de Edition• Du -
Seuil. .- Par1s, l.969. 

1.0 -- CHEVALLJ:ER .JEAN JACJCES .- "Lo• grandes textos Pol.1ti-
cos desde Maqui.aval.o a nuestros d!.as~- Editoria1 Aguil.ar.- Madrid, 
Espana.- sexta edición en espaftol..- l.967.- TI.tul.o origina1 de l.a

Obr• en franc•a: "Lea Grandes Euvrea Pol.1tiquea de -chiave1 a nos 
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jours".- Traducci6n de1 francés de Antonio Rodríguez Huesear. 

l.J. .- DJ:AZ D:IAZ OCTAVJ:O.- "Antecedentes inmediatos del. Esta 
do moderno".- Tesis presentada para obtener el títu1.o de Lice'nci8 
do en Derecho.- Universidad Naciona1 Autonoma de México.- 1966. -

l.2 .- ENGELS FEDERJ:CO.- "Antiduhring" .- Editorial. Grijal.bo • 
.M4§xico. D.F.- Quinta Edici6n.- J.964.- Traducción de Wencesl.ao Ro
ce•• aeg6n 1a edici6n de 1a editorial Lenguas Extranjeras, Moscú. 
U.R.S.S. 

J.3.-ENGELS PEDERJ:co.- "Carta a Joseph Bl.och".- Editorial. -
Progreso.- Moscú, U.R.S.S.- 1969.- Traducción de 1.a editorial., de 
acuerdo con e1 texto de l.a revista 11Der Sozia1istiscbe Akademiker" 
No. 19.- l.895. 

14.- ENGELS FEDERICO.- ºcarta a w. Borgius".- Editoria1 
Progreso.- Moscú. U.R.S.S.- l.969.- Traducción de J.a editorial.. de 
acuerdo con e1 texto de 1a revista ºDer Sozia1istische Akademi--
ker" No. 20.- l.895. 

J.5.- EFJ:MOV A. y FREJ:BERG N.- "Historia de J.a época. del. C!!_ 
pital.ismo :Cnduatrial." .- Ediciones fuente Cul.tural..- México. D.F.
l.937.- Traducci6n de Ana María Reyna. 

l.6.- FREYER HANS.- "Teor.1.a de l.a Epoca Actual.".- Editorial. 
Fondo de Cul.tura Económica.- México. D.i-· .- Segunda Edición en es
paftol..- l.966.- T.1.tul.o original.: "Theorie Des Gegen wartigen ----

. Zeiba1ters" .- Traducción a1 espaftol. de Luis vi1l.oro. 

l.7.- FRXEDMANN w.- ''El. Derecho en una sociedad en Transfor 
maci6n 11 .-T.1.tul.o original: "Law in a Changin Society 11

.- Traduc--= 
ción al. espaftol. de Fl.orentino M. Torner.- Editorial. Fondo de Cul.
tura Econémj.ca.- México. D.F.- l.966.- Primera edici6n en eapaftol.. 

J.e.- GARCJ:A PELAYO MANUEL.- "Derecho Constitucional. Compa
rado".- Manual.ea de l.a Revista de occidente.- Madrid., Eapafta .- -
l.96l..- Sexta edici6n. 

l.9~- GETELL RAYMOND F.- ºHistoria de J.as J:deas Pol.1.ticas 11
• 

Traducción del. ingl.és de Te6doro GonzaJ.ez Garc.1.a.- Editora Nacio
nal..- .Mf>xico 7. D. F.- l.967 .- Segunda edición en espaftol.. 

20.- GOLDSCHMJ:DT A •• WJ:TTFOGEL K. A. y DUNCJ<:ER H.- "Funda
mentos E;conórnicos de l.a Sociedad Capital.is ta''.- Traducción al. e•
·par..ol de Ana Mari.a Reyna .- Ediciones "Fuente Cul.tural. 11 

.- México.,
D.F .- l.942. 

21.- GORZ ANDRE.- ºHistoria y Enajenación".- Ti.tul.o origi-
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na1: "La Mora.l.e de .l.'hiatoi.reº.- Traducción de Jul.ieta campos.- -
Editoriai Fondo de Cu1tura Econ6mica. co.l.ección popul.ar/Tiempo 
Presente.- México, D. F.- .l.969.- Primera reimpresión. 

22.- GORZ ANDRE.- 11Sindica1ismo y Po1ítica", texto origi-
na1.mente titu1ado "El. Movimiento Obrero Europeo y J.a Crí.sis de l.a 
Democracia Representativa'', publ.icado por E-:Jitoria1 SigJ.o XXI en
e.l. vo.1.umen titul.ado "La Sociedad :Industrial. Contemporanea 11

, tra-
ducci.ón de Margarita Suzan Prie.to y Jil.ieta campos.- México, D.F. 
1971.- Quinta Edición. 

:.!3.- GRABMANN MARTZN.- "Santo Tomás, san Agust.tn y Aristó
tel.es11.- Editori.a.1. Ariel., sarce.1.ona" Espafia.- 1945.- Segunda edi
ción. 

24.- .BALLET CARR EDWARD.- "La Nueva Sociedad".- T.1tu1o de
l.a Obra en ing1éa: "The New society 11 

.- Traducci6n a1 espanoi de -
Antonio Garza Garza.- Editoria1 Fondo de Cu1tura Económica.- Co--
1ección breviarios, número 204.- México. D.F.- 1969.- Primera edá 
ción en eapafto1. 

25.- HOROWrTZ DAVID.- "Anatomía de Nuestro Tiempo".- T.1tu
J.o origina1: "Anatomie unserer Zeit 11 

.- Traducción ai espafto1 de 
Luis Paniagua.- Editoria1 Fondo de Cu1tura Económica, co1ección 
Popu1ar, México. D.F.- l.969.- Primera edición en Espafiol.. 

26 .- HOROWJ:TZ :C:RV:ING LOUJ:S .- "Di1emae y Decisiones en el. -
Desarrol.l.o Socia1" .- Texto publ.icado por Editoria1 Sigl.o XXX en -
el.. vo1umen titul.ado "La Soc:i.edad :c:ndustria1 Contemporanea "• tra-
ducción de .Margarita Suzan Prieto y Jul.ieta campOll.- México. D.P. 
1971.- Quinta edición. 

27.- HUXLEY ALDOUS.- "El. Camino al. rnfierno".- (Se1ección
de materia1es inéditos de A1doua Hwcl.ey). Traducción de Mario So
mohano.- Editoria1 Novare, México, D.F.- 1971.- Primera Edición. 

28.- JCtM MAXJ:MO.- "La Historia y e1 Comunismo".- Traducido 
de1 ruso por AUrora J<antor6vskaia.- Editoria1 Progre•o. Moscú. -
u.R.S .s.- 1971. 

29.- LASICt HAROLD J.- "La Crisis de l.il Democracia".- T.1tu-
1o original.: "The Democ:r•cy in Crisis".- Traducido de1 ing1é• por 
Armando B•z6n.- Editorial. Sig1o veinte.- Buenos Airea. Argentina. 
1946.- Segunda edición. 

30.- LEFEVRE GEORGES.- "La Revol.ución Francesa y el. :rmpe-
rio. (1787 - l.Sl.5) ".- TI.tul.o original.: "Historie 1• Pr•nce Pour -
Toue 1.ea Francai•'' .- Traducci6n de Mar.la Tera•a Si.2.va de S•J.•zar. 
Editorial. Fondo de Cu1tura Económica.- M6xico. D.F.- 1970.- Co1es 
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ci6n Br•viarios. Número 151• Segunda Reimpresión. 

31..- LENXH v. J:.- "El. Estado y 1a Revol.ución".- Edición y
traducción de Ediciones en Lenguas Extranjeras.- Pekín, Repúb1ica 
Popu1ar China.- 1968, tomando como base e1 origina1 ruso de 1as -
Obra• compl.etas de Le nin. 

32.- LENZN v. I ... - "Sobre l.a Caricatura de1 Marxismo y e1 -
Economismo Xmpari•l.ista".- Edición y traducción de J.a Editoria1 -
Progreso.- Moacú, 1970, tomando como base 1a cuarta edición en ru 
so de l.as Obras Compl.etas de Lenin. preparada por el. Instituto d-;; 
Marxismo.- Leninismo adjunto al. ce. del. P.c.u.s. 

33 .- LENZN V. I .- "Que hacer?".- Edición y traducción de -
Editorial. Progreso. Moscú.- l.971.. según el. tomo 5 de l.a cuarta -
edición en ruso de 1as Obras de Lenin, preparada por e1 znstituto 
de Marxismo - Leninismo adjunto al. e.e. del. P.c.u.s. 

34 .. - LENJ:N v. :c.- "Sobre 1a Democracia· y ia Dictadura".- -
Editorial. Progreso.- Moscú.- 1970.- Traducción tomada de la pub1_! 
caci.ón origina1 de1 ensayo en "Pravda'" del. 3 de enero de 1919 1 y
revisada por e1 znstituto de Marxismo - Leninismo adjunto al e.e. 
del. P.c.u.s. 

35.- LEN:IN V. :r.- ºLa Democracia Social.ista Soviética 11
.- -

Ediciones en Lenguas extranjeras.- Moscú.- 1970.- Traducción tom.!!., 
da de 1a cuarta edición en ruso de las Obras de Lenin preparada -
por el. Instituto de Marxismo - Leninismo adjunto al. e.e. de1 P.C. 
u.s. 

36.- LENIN v. I-- "Sobre l.a Coexistencia Pac.f.fica".- Edi-
ci6n y Traducción de Ediciones en Lenguas Extranjeras. Moacú, 
1970.- Revisión del. Instituto de Marxismo - Leninismo adjunto al.
e .e. de1 P.e • u .s . 

3 7 .- LEN:Z:N V. J:. - 11La enfermedad infanti.1 de1 "J:zquierdia-
moº en e1 comu ri.smo 11

.- Edici.6n y Traducción de Ediciones en Len-
guas extranjeras Moscú. l.970. según el. tomo 31. de l.a cuarta edi-
ci6n rusa de 1as ''Obras de Lenin preparada por e1 J:natituto de -
Marxismo - Leninismo adjunto al. e.e. del. P.c.u.s. 

38.- LEOHTIEV LIEV ABRAMOVICH.- "Fundamentos de Econom1.a-
Marxi11ta11.- Edición y traducción de 1a Agencia de Prensa Nóvoati. 
Moscú.- l.970 -

39.- LEONTIEV LIEB ABRAMOV.ICH.- "El. capital. de Carl.os Marx 
y .l.a :t9ua1dadº.- T!.tu1o orig.ina.l. en ruso: 11 Probl.iema Vbienstva R
Kapita1.e Marksa" .- Traducci6n a1 espai'iol por Armando Martínez ve~ 
dugo.- Ediciones de Cu.l.tura Popu1ar. México. D.F. 1971, primera 
edición. 
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40 .- LOCICE JOHN.- "Ensayo sobre e.l. Gobierno civiJ.." .- Traduc 
ci6n de José Carner.- Editorial. Fondo de cu1tura Económica.- Méxi-
co. D.F.- l.958. -

41.- LUKACS GYORGY .. - "La Conciencia de el.aseº.- Revista -
Pensamiento Crí~ico. número 41, junio de l.970. LB Sabana. Cuba. 

42 .- MALLET SERGE.- "El. Social.ismo y J.a sociedad J:ndus...,--
trial.11. (Recop.i.l.ación de conferencias sustentadas por Serge Ma--
l.J.et en febrero de 1966 en J.a Eacuel.a Nacional. de Cienciaa Pol.íti 
cas .y Social.es de J.a U.N.A.M.) Editorial. Sigl.o XXX.- Col.ecci6n M"i 
nima, número l.7.- l.969.- Segunda Edición. -

43 .- MA.NDEL ERNEST.- ''Ensayos sobre e1 Neocapita1.ismo 11 
.- -

Traducci6n de Carl.os SeviJ.J.a.- Editorial. ERA.- México. D.F.- 1971. 
Primera edición. 

44.- MANNHE.XM KARL.- ''Diagnóstico de Nuestro Tiempo••.- Tr.!! 
ducción de José Medina Echavarr1a. Editorial. Fondo de Cul.tura Eco 
n6mica, coiección Popul.ar.- México, D. F.- 1969.- Cuarta reimpre= 
sión de J.a primera edición en espanol.. 

45.- MAO TSE TUNG.- "Citas de1 Presidente Mao".- Edición 
y Traducci6n: Ediciones Viento del. Este.- ~xico. D.F.- 1969. 

46 .- MAO TSE TUNG.- "Contra el. Estil.o C1icjé del. Partido". 
Edici6n y traducción de Ediciones en Lenguas Extranjeras.- Pektn. 
l.969 .- con base en 1a edición china de 1ae "Obras e•cogidas de -
.Hao Taé Tung 11 ., tomo tercero., publ.icado en mayo de ~963 P?r "Edit..2 
rial. del. Puebl.o"• Pektn. 

47.- MARCUSE HEBERT.- "El. Fin de la Utopta".- Tttul.o orig.i, 
nal.: "Das Ende der Utopie".- Traducción de carJ.09 G9rhaJ.d.- Bdita 
rial. Sigl.o XXJ:.- México. D. F.- 1969.- Quinta edición. 

48.- MARCUSE HERBER'l'.- "Un Ensayo sobre J.a Liberaci6n" .
Tttul.o original.: "An E-•Y on Liberation" (eacon Pre••• eoaton 
M11aa. EE.UU. 1969).- Traducción directa de JUan Garcta Ponee.
Editorial. Joaqutn M6rtiz. México. D.F •• 1969.- Primera Edición en 
espaf'lol.. 

49.-. MARCUSE HBRBERT.-. "El. Hombre unid.i-118ional." (ensayo
aobre J.a ideol.ogta de 1a Sociedad J:ndustrial. avanzada).- T1tu1o -
origina1: "One-Dimeniliona1 Man".- Beacon Pr•••• eoaton., BB.UU.- ·
Traducción directa de JUan Garcta Ponce.- Editorial. Joaqutn Horttz 
México. D.F.- 1969.- Sexta Edición. 

so.- MARCUSE HERBERT.- "Libertad y Agresión en J.a Sociedad 
Tecnol.6gica" (recopil.ación de conferencias dictada• por el. autor-
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en 1a EscueJ.a Naciona1 de Ciencias Po1íticas y Soc::ia1es de la --
U .N .A.M. en enero de l.966).- Publ.icados por Editorial. Sigl.o xxr -
en e1 texto tituJ.ado "La sociedad J:ndustria1 Contemporánea".- Mé
xico. D.F.- l.97l..- Quinta Edición. 

Sl..- MARCUSE HERBERT.- Entrevista por .Manuel. Mejido en La
Jol.J.a. cal. •• E.U.A •• el. 26 de Marzo de l.972. publ.icada en el. pe-
riódico Exce1sior Afio LVI, Tomo II. México, D.F., número 20, 094, 
lunes 27 de marzo de .l.972, página 11, quinta co.l.umna. 

52.- MARGADANT s. GUZLLERMO FLOR:I:S.- "Derecho Romano".
Editoria1 Esfinge, S.A.- México, D.F.- 1960.- Primera edición. 

53.- MATTELART ARMAND.- "Por un Medio de Comunicación de 
Masas no Mito1ógico".- Revista 11 Pensarr.íento Crít.ico'' .- La Habana, 
Cuba.- Número 48 de enero de J.97l._ 

54.- MARX CARLOS.- "E1 capital 11 
.- Traducción de wences1ao

Roces .- Editorial. Fondo de Cultura Económica.- México, D.F.- 1971. 
cuarta reimpresión de la segunda edición en eapaftol. de 1959. 

55.- MARX CARLOS.- "Ana1es Franco A1emanea 11
.- Edición y -

traducción de Editoria1 Progreso ... - Moscú. 1970. según 1.a edici6n
rusa de 1953• redactada por e1 Instituto de Marxismo Leninismo a,S 
junto al. e.e. del. P.c.u.s. 

56 .- MARX CARLOS.- "La Lucha de ciases en Francia de 1848-
a 1850".- Edición y traducción de Editoria1 Progreso.- Moscú.- --
1969• en "Obras escogidas de Marx y Enge1s 11

• 

57 .- .MARX CARLOS. - "La Guerra civi1. en Francia".- Edici6n
y traducci6n de Editoria1 Progreso. Moscú. l.969• en "Obras escog.!, 
das de Marx y Engel.s." 

SS.- MARX CARLOS.- "Carta a Luis Kugel.man"• fechada en LO.!! 
drea el. J.2 de abril. de 1871..- Publ.icada por pri.mera vez en J.a Re.
vi•ta "Die Neue Zeit" Vol. ... .:r. número 23 Stuttgart 1901.- Traduc-
c.i.ón y edición de Editorial. Progreso. Moscú. 1969. en "Obras e11c2 
g idas de Marx y Engel.s". 

59.- MARX CARLOS.- "Pról.ogo de J.a Contribución a J.a cr1ti
ca de J.a Econom1a Pol.1tica".- Edición y traducci6n de Editorial. 
Progreso.- Moscú. 1969. en "Obr1.1a Escogidas de Marx y Enge1s". 

60.- MARX CARLOS-- "Manuscritos Económicos - Fil.osóficos 
de l.844" -- Versión al. espaftol. de wencesJ.ao Roces.- según el. vol.u
men Anto16gico '"Marx. Enge1a y el. Marxismo" de Ediciones en Len-
guas Extranjeras. segúnda.edición. Moscú l.948.- Editorial. GrijaJ.-
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bo.- Col.ección 11 70° número 29. México. l.968.- Primera ed.:i.c.i.ón. 

6J..- MARX CARLOS.- "La Zdeol.ogía AJ.emana".- Edición y tra
ducción de J.a Editorial. Progreso.- Moscú.- l.97l..- De acuerdo con
el. Instituto de Marxismo - Leninismo adjunto al. e.e. del. P.c.u.s. 

62 .- MARX CARLOS.- "Trabajo aaal.ariado y capital.".- Editor 
Ricardo Aguil.e~a.- Madrid, Espana.- l.968.- versión directa del. -
al.emán a cargo de l.a redacción de J.a Editorial.. 

63 .- MARX CARLOS y ENGELS FEDERICO.- "Obras E•cogidas ... -
Editorial. Progreso.- Moscú.- l.969.- De acuerdo con el. Instituto 
de Marxismo - Leninismo del. e.e. del. P.c.u.s. 

64.- MARX CARLOS y ENGELS FEDERICO.- "Manifiesto del. Parti 
do Comunista".- Edición y traducción de Editorial. Progreso.- Mos-= 
cú.- l.969.- De acuerdo con el. Instituto de Marxismo - Leniniamo -
adjunto al. e.e. del. P.c.u.s. 

65.- MARX CARLOS y ENGELS FEDERICO.- "Prefacio a J.a edición 
al.emana de l.878 del. Manifiesto del. Partido Comunista".- Edición y 
traducci6n de "Ediciones Pal.ornar" ... - México, D.F.- l.96l.. 

66.- MAURO MARINI RUY.- "Subdesarrol.l.o y Revol.ución".- Edl,_ 
torial. Sigl.o xxz.- Primera edición.- México, D. F. l.969. 

67.- MAYER J. P.-"Trayectoria del. Pensamiento Pol.1.tico".-
Títul.o original.: "Pol.itical. Thought. The European Tradition" .- -
veraión eapaftol.a de Vicente Herrero.- Editorial. Fondo de Cul.tura
Econ6mica .- M6xico, D.F.- Tercera edición en espaftol..- l.966. 

68.- MESSER AUGUSTO.-' "Fil.o•ofía antigua y Medieval.".- Tr~ 
ducción del. al.em6n de Javier Zubiri.- Editorial. Revista· de Qcci-
dente.- Madrid, Eapafta.- l.935.- Tercera edición. 

69.- MONTESQUIEU.- "Del. E•p.lritu de l.aa Leyes".- Títul.o -
original.: "De L'E•prit Des Loia".- Versión caatel.l.ana de Nicol.6•
Eatévanes.- Editorial. Porrúa, S.A •• Col.ección "Sepan cuanto•"• ny 
mero l.9l..- México, D.F.- l.97l..- Primera edición. -

70 .- MOORE STANLEY .- "crítica de l.a Democracia Capital.iata N 

T.ltul.o original.• "The Critique of capital.iat .damocracy" .- Traduc
ci6n de Marcel.o Norwerstern.- Editorial. Sigl.o xxx.- M6x:lco, D.P.
l.97l..- Prinlera Edición. 

7l. .- MULER-.ARMACK A.- "El. Sigl.o Sin Dios ... - Tí tul.o origi-
n•l. • "Rel.igion und Wirtachaft".- Traducción de Peter A. Benemann. 
Editorial. Fondo de Cul.tura Económica.- Col.acción "Breviarios~·.
número l.95.- M6xico, D.F.- l.968.- Primera edición en espaftol.. 
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72 .- NXKl:TXN P.- 11 Econom.1a Pol..ltica" .- Traducido del. ruso
-por L. Vl.adov.- Editorial. Progreso.- Moscú l.959. 

73.- CMEN ROBERTO.- "El. Libro de1 Nuevo Mundo".- Edición y 
traducc:i.6n de Editoria1 Pr013reso en "Obras escogidas de Roberto 
OW'en. 11

.- Moac:ú.- 1967. 

74.- PAPPENHErM FRrTZ.- "La Enajenación del. Hombre Moder-
no".- T.1tul.o original.: ºThe Al.ienation of Modern Man".- Traduc--
c~6n de werner May. revisada por Enrique Gonzál.ez Pedrero.- Edito 
rial. ERA. s. A.- M6xico. D.F.- l.967.- Segunda edición en espaftol.:-

75.- PETRX:E A.- 11 J:ntrod.ucción al. Estudio de Grecia".- TJ.tu 
l.o original.: "An rntroduction to Greek History. Antiquities and :: 
Literature".- Versión espaftol.a de Al.fonao Reyes.- Editorial. Fondo 
de Cu1.tura Económica. co1ec:ción ºBreviarios"., número 121.- México, 
D.F.- l.966.- Quinta edición en espaHol.. 

76.- PLATON.- "La Repúbl.ica".- Tradución de Patricio Azcá
rate.- Editoria1. Universo., c:ol.ec:ci6n "Autores c14sicos".- Lima, -
Perú. l.968. 

77.- PORRUA PEREZ FRANCrsco.- "Teoría del. Estado".- Edito
rial. Porrúa., S.A.- México. D.F.- 1962.- Tercera edición. 

78.- POJ<:ROVSKr V.S. y otros.- "Historia de l.as rdeas Pol.í
ticas" .- Títul.o original. en ruso: ":rstoria Pol.iticheskij ucheniy. 
Traducción directa de1 ruso por Carios Marín S6nchez.- Editoria1-
Grijal.bo.- México. D.F.- l.966.- Primera edici6n. 

79.- RANDALL MARGARET.- "Los Hippies.- Expresión de una -
Críaia".- Traducción de Fel.ipe Ehrenberg.- Editorial. Sigl.o :icxr. -
Col.ecci6n "M1.nima. número l.l.• México. D.F.- l.969.- Segunda edi--
ción aumentada. 

80.- .RECASESNS SrCHES LUrS.- "La Fil.oeofía del. Derecho de
FrancJ.sco Su6rez 11

.- Libreri.a Genera1 de Victoriano Sutlirez.- Ma--
drid. Espafta.- l.927. 

81..- ROMERO FRANCrsco.- "Estudios de Historia de l.as rdeas" 
Editorial. Losada, S.A.- Buenos Aires. Argentina.- l.953.- Primera
adiei6n. 

82~- RUSSELL BERTRAND.- "La Sabiduría de occidente".- Tra
dueei6n de JUan García Puente.- Editorial. Aguil.ar. S.A.- Madrid.
EspaHa.- l.964.- Segunda edición. 

83 • - SABrNE GEORGE. - ''Historia de l.a Teoría Pol. í tic a " • - Tí 
tul.o original.: "A History of Pol.itical. Theory" .- Traducción de v];: 
cente Herrero.- Editorial. Fondo de Cul.tura Econ6mica.- M6xico. 
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D.F.- l.963.- Segunda edición. 

a4.- SALJ:SBURY JUAN DE.- "Pol.iticráticus".- versión ingl.e
sa de John D:l.cknaon.- Traducción al. caatel.l.ano de Vicente Herrero. 
Editorial. Fondo de Cu1tura Económica.- México, D.F.- l.963.- Segu_n 
da edición. 

as.- SARTRE J.P.- "Las intel.ectual.es y 1a Po1:l.tica".- Com
pi1aci6n l' traducción de B. Echeverr:l. .. y C. castro.- Ed:!.toria1 Si 
g1o xx:i:.- Co1ecci6n "Mínima", número l.a.- Mexico, D. F.- l.969.- ::
Segunda edición. 

86.- SCHELER .MAX.- "Etica •• .- Ediciones Arie1.- Barée~ona.
Eapana .- l.960.- Traducción de J. L. Lacrúz Berdejo.- Tercera edi
ción. 

87 .- THEJ:MER WALTER.- "Historia de 1as J:deas Po1:l.ticaa" .-
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