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I. EXPLICACIÓN

Lo que ca rac te ri za al Esta do mo der no es su se cu la ri dad. En un sen ti do
muy am plio, es ta se cu la ri dad de no ta la in de pen den cia del po der po lí ti co
con re la ción a cual quier in te rés par ti cu lar. En nues tro tiem po el po der
po lí ti co es tá sien do afec ta do por el po der eco nó mi co, de una for ma que
su pe ra los pre ce den tes co no ci dos. La sim bio sis en tre el po der eco nó mi co
y el po lí ti co se acen tuó a par tir de la re vo lu ción in dus trial, pe ro con el fe -
nó me no co no ci do co mo mun dia li za ción ha per ju di ca do los pre ca rios
equi li brios exis ten tes. Co mo se ve rá más ade lan te, es ta si tua ción plan tea
nue vos re tos pa ra el cons ti tu cio na lis mo.

En ese con tex to, en el si glo XXI se de be rá ha cer fren te al de sa fío
sig ni fi ca do por las po si bles res pues tas del po der po lí ti co. Las op cio nes 
in clu yen por igual al Esta do to ta li ta rio y al Esta do cons ti tu cio nal.
De be te ner se pre sen te que el prag ma tis mo ha des pla za do al com pro -
mi so de mo crá ti co, y que las for mas du ras del ejer ci cio del po der son
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com pa ti bles con el pro ce so de mun dia li za ción. Las con di cio nes po lí ti cas
son sa tis fac to rias pa ra los gran des in te re ses eco nó mi cos, si se ga ran ti za su 
in dem ni dad. En es te pun to ten go muy pre sen te la ro tun da afir ma ción de 
Alfon so Gue rra cuan do afir ma que el neo li be ra lis mo “es el nue vo dog -
ma tis mo que ha ocu pa do el lu gar que tu vo el to ta li ta ris mo fas cis ta y la
ideo lo gía ab so lu tis ta del co mu nis mo”.1 A par tir de esa pre mi sa, lo que
im por ta es la re cu pe ra ción y el for ta le ci mien to del Esta do cons ti tu cio nal. 
Alcan zar es te ob je ti vo exi ge con tar con ins tru men tos con cep tua les e ins -
ti tu cio na les pa ra que el Esta do del si glo XXI se en ca mi ne ha cia la ele va -
ción de la ca li dad de la de mo cra cia y no ha cia for mas ar cai cas del ejer ci -
cio du ro del po der.

El pro pó si to de es te do cu men to es pre sen tar un es ce na rio po si ble
de Esta do so cial, cul tu ral y de mo crá ti co de de re cho. Des de sus orí ge -
nes, y has ta el fi nal de la gue rra fría, el cons ti tu cio na lis mo si guió una 
ra zo na ble lí nea evo lu ti va, El neo li be ra lis mo eco nó mi co y sus efec tos
en la vi da ge ne ral del Esta do con tem po rá neo han oca sio na do una
frac tu ra en ese pro ce so. Pa ra exa mi nar es tos as pec tos, en pri mer lu -
gar alu di ré a las fun cio nes de la Cons ti tu ción, y en se gui da ha ré re fe -
ren cia al fe nó me no que iden ti fi co co mo Esta do in tan gi ble. Se ve rá có -
mo la cons truc ción del cons ti tu cio na lis mo ha lle ga do a una es pe cie
de me se ta. Sin em bar go, en la par te fi nal del tex to plan teo que, con -
for me al axio ma de Hob bes, no exis te nin gún po der su pe rior al Esta -
do, por que cuan do hay un po der ma yor, ése es el Esta do. Cuan do el 
po der ecle siás ti co, el cas tren se, el no bi lia rio o el eco nó mi co se im po -
nen so bre to dos los de más, ése es el po der del Esta do. Por eso no
creo ex ce si vo apli car al po der la ley de la con ser va ción de la ma te ria 
de La voi sier, y de cir que el po der po lí ti co no se crea ni se des tru ye,
só lo se trans for ma. Las ex pre sio nes de po der es tán pre sen tes en to das 
las agru pa cio nes; don de hay or ga ni za ción so cial, hay de re cho, y don -
de hay de re cho, hay Esta do. Lo que va ría es el con te ni do del de re -
cho y la di rec ción del Esta do, pe ro el po der po lí ti co or ga ni za do exis -
ti rá mien tras ha ya so cie dad. ¿Có mo sa lir de la me se ta a la que se ha
lle ga do y sor tear una po si ble re caí da au to ri ta ria? Ese es el de sa fío al
que se en fren ta rá el Esta do cons ti tu cio nal en el cur so del si glo XXI.
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II. LAS FUNCIONES CONSTITUCIONALES CONTEMPORÁNEAS

La go ber na bi li dad y la ca li dad de la de mo cra cia son con cep tos afi -
nes. Por mi par te, con si de ro que la go ber na bi li dad es un pro ce so de de -
ci sio nes le ga les, ra zo na bles, con tro la bles y efi ca ces, adop ta das por au to ri da des le gí -
ti mas, en un ám bi to de li ber ta des, de equi dad y de es ta bi li dad ins ti tu cio nal, pa ra
aten der re que ri mien tos de la so cie dad me dian te pres ta cio nes y ser vi cios re gu la res,
su fi cien tes y opor tu nos, y ga ran ti zar a la po bla ción el ejer ci cio de sus de re chos ci -
vi les, po lí ti cos y eco nó mi co-so cia les. De ahí que en un sis te ma de mo crá ti co, 
el cons ti tu cio na lis mo de sem pe ñe cin co gran des fun cio nes: le gi ti ma las 
ins ti tu cio nes, ase gu ra el con trol ju rí di co de los pro ce sos po lí ti cos, pro -
cu ra la es ta bi li dad so cial, re gu la las fun cio nes eco nó mi cas y ga ran ti za 
la po si ti vi dad del or de na mien to ju rí di co. Vea mos, de ma ne ra su ma -
ria, es tas fun cio nes.

1. Le gi ti mi dad ins ti tu cio nal

En tan to que los ins tru men tos uti li za dos pa ra ac ce der al po der no
se aven gan con pro ce di mien tos de mo crá ti cos, se ha ce re cu rren te la
ape la ción a re cur sos de fuer za. Por eso, una de las prin ci pa les preo -
cu pa cio nes de los sis te mas cons ti tu cio na les con sis te en man te ner ac -
tua li za dos los fun da men tos de la le gi ti mi dad del po der. Las pri me ras
me di das adop ta das en es ta ma te ria por las cons ti tu cio nes es tu vie ron
re la cio na das so bre to do con las li ber ta des y las ga ran tías elec to ra les.

Pe ro los pro ce sos elec to ra les por sí so lo no ase gu ran la pre sen cia
de un sis te ma cons ti tu cio nal de mo crá ti co, por que tras los plie gues del 
sis te ma elec to ral se pue den ocul tar in fluen cias que dis tor sio nan la li -
ber tad efec ti va en la emi sión del vo to. Ade más, cuan do el po der po lí -
ti co es tá muy cen tra li za do, o aso cia do al po der eco nó mi co, las téc ni -
cas de per sua sión o de di sua sión so cial afec tan el de sen la ce de las
elec cio nes. Allí don de es tos pro ble mas no es tán re suel tos de ma ne ra
ra zo na ble, se ero sio na la le gi ti mi dad de quie nes ocu pan los ór ga nos
del po der. Aún así, la so lu ción elec to ral no bas ta pa ra le gi ti mar a
quie nes ejer cen la ti tu la ri dad de las fun cio nes or gá ni cas del Esta do.
Por eso tam bién se han adop ta do y for ta le ci do los ins tru men tos de
con trol po lí ti co y ju ris dic cio nal que per mi ten que el de sem pe ño de los
fun cio na rios go ce de la pre sun ción de le gi ti mi dad.
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Du ran te lar go tiem po, nu me ro sos sis te mas pro pen die ron a com -
pen sar el dé fi cit de mo crá ti co po nien do el acen to en las rei vin di ca cio -
nes de ca rác ter so cial. El dis cur so orien ta do en es ta di rec ción en con -
tra ba un ade cua do so por te en los pre cep tos cons ti tu cio na les, por lo
que su rei te ra ción en fá ti ca ad qui rió los vi sos de una es tra te gia le gi ti -
ma do ra. Aque llo en que la Cons ti tu ción era in su fi cien te, des de el
pun to de vis ta de los pro ce di mien tos pa ra ac ce der al po der y pa ra
con tro lar a sus ti tu la res, se veía com pen sa do por los pre cep tos de
con te ni do so cial. Du ran te esa eta pa las cons ti tu cio nes de sem pe ña ron
una fun ción le gi ti ma do ra del po der no por sus dis po si cio nes de mo -
crá ti cas, de las que a ve ces ca re cían, si no por sus enun cia dos pro gra -
má ti cos.

El te ma so cial re sul tó muy fun cio nal pa ra los ob je ti vos de le gi ti ma -
ción de los go ber nan tes, a tal pun to que el ad je ti vo “so cial” co men zó 
a me nu dear en los tex tos cons ti tu cio na les. Sin em bar go, es te re cur so
re tó ri co fue per dien do sus efec tos di ver si vos, por lo que se hi zo ne ce -
sa rio vol ver la mi ra da ha cia ins ti tu cio nes que le gi ti ma ran a los ti tu la -
res del po der. Entre es tas, el cons ti tu cio na lis mo con tem po rá neo ha
in clui do la de fen sa jurisdiccional de la propia Constitución.

2. Con trol po lí ti co

El con trol po lí ti co es una de las fun cio nes tra di cio na les de los sis te -
mas cons ti tu cio na les, pe ro el di se ño de sus ins tru men tos y de los pro -
ce di mien tos ha va ria do. En su fa se ini cial, las cons ti tu cio nes con fi rie -
ron un pa pel de es pe cial re le van cia a la se pa ra ción de po de res, que
de jó sen tir su in fluen cia en el Con gre so de Fi la del fia y en la De cla ra -
ción de los De re chos del Hom bre y del Ciu da da no, cu yo ar tícu lo 16
se con vir tió en el eje de for mu la cio nes nor ma ti vas y de re fle xio nes
doc tri na rias a lo largo del siglo XIX y de buena parte del XX.

La cons truc ción teó ri ca de la se pa ra ción de po de res se ex pli ca ba
cuan do lo im por tan te era con tar con un cons truc to que per mi tie ra
des mon tar el ab so lu tis mo mo nár qui co im pe ran te. Es com pren si ble
que los ar gu men tos de Mon tes quieu se en ca mi na ran en la di rec ción
de con tra rres tar la con cen tra ción del po der que ca rac te ri za ba al Esta -
do mo der no, or ga ni za do en tor no a la fi gu ra del mo nar ca, con las
ex cep cio nes nor tea me ri ca na y, de manera paulatina, británica.
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La mo nar quía cons ti tu cio nal fue un fe nó me no pro pio del si glo
XIX, y sus ele men tos fun da men ta les re si dían en la su je ción del mo -
nar ca a for mas pre vi si bles de con trol po lí ti co. En los sis te mas pre si -
den cia les, que en el cur so de ese si glo se de sa rro lla ron so bre to do en
Amé ri ca La ti na, los ins tru men tos de con trol tam bién fue ron ad qui -
rien do for ma. Empe ro, el prin ci pio de se pa ra ción de po de res adop tó
con te ni dos y ma ti ces que re sul ta ron fun cio na les lo mis mo pa ra rei vin -
di car las li ber ta des pú bli cas que pa ra in hi bir las ac cio nes de control
de los órganos de representación política.

La se pa ra ción de po de res ad qui rió un as pec to an fi bo ló gi co. Por
una par te fue útil con tra los sis te mas ab so lu tis tas, pe ro de la mis ma
ma ne ra fue cons tru yen do los ar gu men tos pa ra que los nue vos ti tu la -
res del po der se pro te gie ran fren te a las su pues tas in tro mi sio nes de
los con gre sos y par la men tos. En tan to que se le con si de re co mo una
se pa ra ción fun cio nal, el es que ma de Mon tes quieu co rres pon de, en lo
ju rí di co y po lí ti co, a la doc tri na de la es pe cia li za ción que en el ám bi -
to eco nó mi co pre co ni za ría Adam Smith po co des pués, y que Emma -
nuel Kant hi zo su ya de in me dia to.2 Pe ro el con cep to de se pa ra ción
fun cio nal fue acom pa ña do por cons truc cio nes cons ti tu cio na les de
pro gre si va ri gi dez, con for me a las cua les se ve da ba to da hi po té ti ca
in je ren cia de un ór ga no del Esta do en la ac ti vi dad de otro. Este ais -
la mien to pro pi ció que el po der con cen tra do en la per so na que ocu -
pa ba el go bier no pre va le cie ra sobre el poder de los congresos; poder
por lo general disperso, declarativo y con fuerte tendencia al conflicto 
interior.

Los con gre sos pa de cían pro ble mas de frag men ta ción, y en es te
pun to to da vía si guen sien do vul ne ra bles; pe ro no es po si ble ni de sea -
ble pres cin dir de los blo ques in ter nos. El po der del go bier no sue le ser 
ver ti cal y su ti tu lar ejer ce un man do efec ti vo so bre los sub or di na dos,
dis po ne de ca pa ci dad de de ci sión y ofre ce ha cia el ex te rior una po si -
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ción cohe ren te, ho mo gé nea y dis ci pli na da, en tan to que los con gre sos 
mu chas ve ces de ba ten sin de ci dir, y sus de ter mi na cio nes nor ma ti vas
que dan su je tas a la apli ca ción que de ellas ha gan los go bier nos.
Cuan do, por el con tra rio, los con gre sos son ho mo gé neos, por lo ge -
ne ral es a ex pen sas de su li ber tad e in de pen den cia, bien por la sub or -
di na ción po lí ti ca con re la ción al go bier no; bien por el ejer ci cio
hegemónico del poder por parte de un partido o de un dirigente
carismático.

Las fun cio nes de con trol po lí ti co, eje de to do sis te ma de mo crá ti co, 
en cuen tran re sis ten cia por par te de los go bier nos, so bre to do en los
or ga ni za dos co mo sis te mas pre si den cia les. Ade más de los fac to res
aso cia dos con la cohe sión gu ber na men tal y la frag men ta ción con gre -
sual, las ac cio nes de pro pa gan da sue len te ner un efec to dis tor sio na -
dor en cuan to a las re la cio nes en tre am bos ór ga nos del po der. Lo
más ha bi tual es que, por la dis po si ción de re cur sos téc ni cos y eco nó -
mi cos, y por las ca rac te rís ti cas de dis ci pli na ver ti cal, los go bier nos
sean más efi ca ces en ma te ria de pro pa gan da que los con gre sos, don -
de la ac ción de co mi tés plu ra les y las li mi ta cio nes operativas, hacen
que sus resultados mediáticos resulten más magros.

La ma qui na ria gu ber na men tal se orien ta en di fe ren tes di rec cio nes.
Es co mún que cuen te con un vo ce ro que tras mi te la po si ción del
con jun to de ese ór ga no del po der, mien tras que en el Con gre so hay
un vo ce ro por ca da frac ción, que ade más no siem pre cuen ta con el
res pal do al com ple to de la to ta li dad de sus in te gran tes. En to do ca so, 
fren te a la uni dad de ac ción y de po si ción gu ber na men tal, el Con gre -
so, en el me jor de los ca sos, ex hi be las con tra dic cio nes na tu ra les en
un ór ga no in te gra do por fuer zas opues tas en tre sí. La ca pa ci dad de
ar ti cu lar apo yos me diá ti cos es más ase qui ble pa ra el go bier no, por lo 
ge ne ral me dian te acuer dos no siem pre con for mes con el in te rés pú -
bli co. Otro tan to sue le su ce der con los prin ci pa les gru pos eco nó mi -
cos, que tie nen in te re ses di rec tos en los medios, en calidad de socios,
o indirectos, en calidad de grandes anunciantes.

Pa ra elu dir los con tro les, mu chas ve ces se op ta por de sa cre di tar al
con tro la dor. Esta ac ción in clu ye a los par ti dos y a los con gre sos, ele -
men tos in di so cia bles de los sis te mas re pre sen ta ti vos. Las de nun cias de 
co rrup ción en con tra de los par ti dos y de ine fi ca cia en con tra de los
con gre sos, pro du cen un efec to acu mu la do que con tri bu ye a de bi li tar
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las po si bi li da des rea les de con trol so bre el go bier no. A par tir de que
se de sen ca de na esa co rrien te ne ga ti va, los go bier nos ad vier ten que tan -
to ma yor co mo sea el des pres ti gio de sus con tro la do res, tan to me nor
se rá el apo yo po pu lar pa ra el ejer ci cio con tro la do del po der. Esto se
tra du ce en ries gos de ar bi tra rie dad y de im pu ni dad en la ac tua ción
de los go ber nan tes.

Los sis te mas cons ti tu cio na les han di se ña do dos va rie da des de con -
tro les po lí ti cos: los con tro les im pro pios, for ma les o apa ren tes y los con tro les
pro pios, ma te ria les o rea les. Los pri me ros ge ne ran una dis fun ción ins ti tu -
cio nal, por que afec tan el prin ci pio de que en un sis te ma de mo crá ti co 
no pue de ha ber un ór ga no del po der po lí ti co que no es té su je to a un con trol po lí ti -
co. La con je tu ra acer ca de quien con tro la al con tro la dor, se re suel ve
en el cons ti tu cio na lis mo me dian te una for ma ope ra ti va me dian te la
cual el con tro la do con tro la a su con tro la dor. Cuan do es ta re la ción de con -
tro les re cí pro cos es ob je to de una cons truc ción ra zo na ble, ge ne ra un
equi li brio cons truc ti vo que per mi te que ca da uno de los órganos
involucrados cumpla de manera satisfactoria sus propias funciones.

3. Esta bi li dad so cial

Los ob je ti vos cons ti tu cio na les en cuan to a la es ta bi li dad tie nen una 
do ble ex pre sión: adap ta ción y trans for ma ción. De la adap ta bi li dad de 
un sis te ma de pen de su per ma nen cia, en tan to que pue de ir dan do
res pues ta a la va ria ción de las ex pec ta ti vas co lec ti vas. Pe ro en oca sio -
nes son ne ce sa rios cam bios o ajus tes ma yo res pa ra po der ab sor ber las 
ten sio nes acu mu la das por ne ce si da des de sa ten di das o por per turba -
cio nes inevitables.

Por lo ge ne ral se con si de ra que las so cie da des de ben adap tar se al
sis te ma po lí ti co, pe ro la elas ti ci dad re que ri da pa ra esa adap ta ción no
es sus cep ti ble de per du rar sin in te rrup ción. Por eso las fun cio nes
cons ti tu cio na les en ca mi na das a la es ta bi li dad so cial se am plia ron de
una ma ne ra pro gre si va, so bre to do en las cues tio nes re la cio na das con 
la edu ca ción y el tra ba jo. En una se gun da fa se, que se ex ten dió por
va rias dé ca das, esas fun cio nes in cor po ra ron los te mas ge ne ra les del
bie nes tar, co mo la se gu ri dad social, la vivienda y la atención de la
salud.
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Ese pro ce so, em pe ro, se ha vis to trun ca do por un cam bio sus tan -
cial en los en fo ques cons ti tu cio na les, y en lu gar de pro se guir con el
avan ce, que lle va ría a cons truir o a for ta le cer las ins ti tu cio nes re la cio -
na das con la equi dad so cial, se ha em pren di do un ca mi no de re gre so, 
des mon tan do bue na par te de los ins tru men tos que ofre cían mí ni mos
de es ta bi li dad en las re la cio nes so cia les. Un fe nó me no dual que tiende
a acen tuar se, es la po bre za y la con cen tra ción de la ri que za. En mu -
chos lu ga res del or be la opu len cia y la mi se ria con vi ven muy de cer -
ca, en un pre ca rio equi li brio. Las res pues tas cons ti tu cio na les han ce -
sa do, y la in di gen cia así co mo la ri que za han que da do su je tas a las
de ci sio nes del mer ca do. Los sis te mas cons ti tu cio na les han per di do la
fle xi bi li dad re que ri da pa ra dar res pues ta a las ne ce si da des so cia les.
La men di ci dad ur ba na, el aban do no de la ni ñez, el au men to del tra -
ba jo pre ca rio, la fal ta de po lí ti cas pa ra la ju ven tud, la par si mo nia de
los sis te mas asis ten cia les y la as trin gen cia pre su pues tal, por ejem plo,
han con tri bui do a que cer ca de la mi tad de la po bla ción mun dial vi -
va en con di cio nes de po bre za y de po bre za ex tre ma.

La ex pul sión de ma no de obra es fre cuen te en mu chos paí ses y re -
sul ta, en tre otras co sas, de la ex clu sión so cial. Sin em bar go los ex pul -
sa dos se con vier ten lue go en una fuen te de in gre sos pa ra sus paí ses
de ori gen, lo que per mi te a las au to ri da des na cio na les man te ner po lí -
ti cas eco nó mi cas de as trin gen cia, que a su vez im pe len a más per so -
nas a bus car opor tu ni da des en el ex tran je ro. En otras pa la bras, se ex -
por ta po bre za y se im por ta ri que za, sin que por es te mo ti vo me jo ren
las con di cio nes de quie nes per ma ne cen en el país de ori gen, ni se
em pren dan ac cio nes ins ti tu cio na les pa ra me jo rar la situación de
quienes se ven obligados a emigrar.

En cuan to a los paí ses re cep to res de emi gran tes, los efec tos tam po -
co son po si ti vos pa ra su po bla ción tra ba ja do ra. Por un la do se ven
afec ta dos los ni ve les sa la ria les, y por otro co bran fuer za las po si cio nes 
con ser va do ras que, con el pre tex to de po ner di ques a la in mi gra ción, 
em pren den po lí ti cas ad ver sas al interés de los trabajadores locales.

El fin de la gue rra fría tra jo con si go una im por tan te va ria ción en
las con duc tas gu ber na men ta les. A lo lar go de va rias dé ca das las op -
cio nes más uti li za das con sis tie ron en re pri mir los mo vi mien tos de in -
con for mi dad, o apa ci guar los me dian te la con ce sión de be ne fi cios que 
ate nua ban las ex pre sio nes de irri ta ción. Algu nos sis te mas apli ca ron,
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en for ma al ter na ti va o se lec ti va, am bas es tra te gias. El mo tor de esas
me di das fue, en mu chos ca sos, la su pues ta o la real ame na za de ses ta -
bi li za do ra por par te de los paí ses per te ne cien tes al blo que so cia lis ta.
Cuan do la po la ri za ción de sa pa re ció, el in te rés cir cuns tan cial por
aten der al gu nas de man das de la po bla ción mar gi na da tam bién de cre -
ció de for ma os ten si ble. Es sin to má ti co, por ejem plo, que en 1970 el
42% de la po bla ción de Amé ri ca La ti na pa de cie ra los efec tos de la
po bre za. Trein ta y cin co años más tar de, ha bién do se mul ti pli ca do va -
rias ve ces la ri que za el 40% de la po bla ción per ma ne cía en las mis -
mas con di cio nes.3

Algu nos sis te mas cons ti tu cio na les con tem po rá neos han en con tra do
so lu cio nes pa ra ese ti po de de man das, pe ro su apli ca ción se ve di fi -
cul ta da por las res tric cio nes al gas to im pues tas por los or ga nis mos fi -
nan cie ros in ter na cio na les, que afec tan a los paí ses don de en ma yor
me di da se ex pe ri men tan las ne ce si da des de pro gra mas con tra la po -
bre za. Ade más, los apre mios pa ra ge ne rar efec tos de ima gen que re -
di túen vo tos tam bién han in flui do pa ra de jar por un la do las me di das 
ins ti tu cio na les sus cep ti bles de pro du cir cam bios pro fun dos y du ra de -
ros en la es truc tu ra so cial. La am plia ción de los de re chos fun da men -
ta les, pa ra ge ne rar con di cio nes pro gre si vas de equi dad; el for ta le ci -
mien to del sis te ma re pre sen ta ti vo, que fa ci li te la de li be ra ción y los
acuer dos, y la im plan ta ción de me di das fis ca les que ofrez can me jo res 
po si bi li da des de re dis tri bu ción de la ri que za, implican costos po lí ti-
cos, en los ámbitos nacional e internacional, que muchos gobernantes 
no están dispuestos a soportar.

4. Re gu la ción eco nó mi ca

La fun ción cons ti tu cio nal de re gu la ción eco nó mi ca in clu ye las fa -
cul ta des nor ma ti vas atri bui das a los ór ga nos del po der, con re la ción
a la ac ti vi dad eco nó mi ca de los par ti cu la res, y la in ter ven ción de esos 
ór ga nos en la vi da pro duc ti va, a tra vés de la ges tión de em pre sas, del 
sis te ma de sub si dios y en al gu nos ca sos de la con ce sión de cré di tos
fis ca les. A pe sar de las po si cio nes neo li be ra les en el sen ti do de rehuir
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ese ti po de fun cio nes, di ver sas si tua cio nes crí ti cas han obli ga do a
cam bios de ac ti tud. La cri sis in mo bi lia ria es ta dou ni den se, de 2008,
por ejem plo, in clu ye en tre sus con se cuen cias la exi gen cia de nue vas
for mas de re gu la ción de los cré di tos hi po te ca rios; esa cri sis tam bién
ha te ni do re per cu sio nes en Gran Bre ta ña, don de el go bier no res ca tó,
a la ma ne ra clá si ca, a una im por tan te ins ti tu ción pri va da, pro vee do ra 
de cré di to.4

La fun ción re gu la do ra de la eco no mía se de sa rro lló de ma ne ra pa -
ra le la a la de es ta bi li za ción so cial. La ne ce si dad de dis po ner de re -
cur sos y la con ve nien cia de orien tar la eco no mía se com ple men ta ron
du ran te dé ca das. Pro veer a la po bla ción una am plia ga ma de pres ta -
cio nes so cia les, ofre cer em pleo, fa ci li tar cré di tos y con tro lar los pre -
cios de los pro duc tos bá si cos, eran ac cio nes que re que rían de un apa -
ra to de ges tión eco nó mi ca que se previó en la mayor parte de los
sistemas constitucionales.

La in ten sa par ti ci pa ción del Esta do en la eco no mía dio lu gar a
que en al gu nos lu ga res se ha bla ra de un sis te ma de eco no mía mix ta,
o in clu so de “eco no mía so cial de mer ca do”, co mo su gi rió Lud wig
Erhard en Ale ma nia.5 La ex pre sión “eco no mía mix ta” co men zó a
uti li zar se a raíz de las me di das adop ta das en se gui da de la cri sis eco -
nó mi ca de 1929 en Esta dos Uni dos, y en un prin ci pio se aso ció con
el vi go ro so de sa rro llo que los sin di ca tos tu vie ron en esa épo ca en
Esta dos Uni dos y en Eu ro pa. El uso del con cep to se ge ne ra li zó a
par tir de la se gun da pos gue rra. Se ha en ten di do que es te sis te ma se
ca rac te ri za por la par ti ci pa ción si mul tá nea de la em pre sa pri va da y
pú bli ca en el pro ce so eco nó mi co, por la pla ni fi ca ción de la eco no mía 
y por la in ci den cia de las de ci sio nes gu ber na men ta les en el control de 
precios y en la determinación de las políticas salariales.
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Las fun cio nes cons ti tu cio na les de re gu la ción eco nó mi ca co rres pon -
den hoy a uno de los as pec tos más cues tio na dos por el neo li be ra-
lis mo.

5. Me dia ción ju rí di ca y ga ran tía

La va li dez de la nor ma es tá re la cio na da con la for ma de su pro -
duc ción y con su apli ca ción efec ti va. Si el pro ce so se gui do pa ra la
adop ción de la nor ma no co rres pon de al es ta tui do, o si ha bien do si -
do ela bo ra da con for me a lo pre cep tua do, no es obe de ci da, la nor ma
ca re ce de va li dez. En es tos tér mi nos, la fun ción de me dia ción ju rí di ca del
sis te ma cons ti tu cio nal es la que re sul ta de las pre vi sio nes pa ra que, me dian te la
apli ca ción de una re gla de ter mi na da, se ha ga po si ble la ga ran tía de los de re chos
sus tan ti vos. La apli ca ción coac ti va de la nor ma no ex clu ye la obe dien -
cia vo lun ta ria por par te de sus des ti na ta rios, co mo es lo más ha bi -
tual. Los ca sos so me ti dos a la de ci sión ju ris dic cio nal re pre sen tan só lo
una frac ción del to tal de las tran sac cio nes ju rí di cas. Las par tes que
in ter vie nen en un acuer do por lo ge ne ral tie nen pre sen te que su in -
cum pli mien to da lu gar a un con flic to que de be ser di ri mi do por la
vía ju ris dic cio nal. De es ta suer te, aun que los ór ga nos ju ris dic cio na les
son visitados sólo en casos extremos, su presencia es permanente
como referente que ofrece seguridad en las transacciones.

Las cons ti tu cio nes es ta ble cen de re chos y, asi mis mo, de ter mi nan
cua les son las ga ran tías pa ra que esos de re chos sean cum pli dos. De
ahí que la fun ción ju ris dic cio nal del Esta do con tem po rá neo ad quie ra
una es pe cial di men sión, di fe ren te de la que fue ad ver ti da du ran te la
Ilus tra ción. El ór ga no ju ris dic cio nal del po der no es un con ten dien te
fren te a los otros ór ga nos, y si en al gún mo men to de be con tro lar al
go bier no por que se ex ce de en el ejer ci cio de su po der, o al le gis la dor 
por que se con tra di ce (en par ti cu lar cuan do to ma de ci sio nes ad ver sas
a las nor mas que el pro pio le gis la dor adop tó), no asu me una po si ción 
po lí ti ca; sólo ejerce una función de garantía del ordenamiento
vigente.

Uno de los as pec tos cen tra les de la fun ción me dia do ra del de re -
cho, co mo la con ci be Jür gen Ha ber mas, con sis te en que el de re cho
es ta bi li za las ex pec ta ti vas de com por ta mien to de los go ber na dos y de
los go ber nan tes. Sin es ta fun ción, la ac tua ción de los ór ga nos del po -
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der se ría im pre de ci ble y la ob ser van cia es pon tá nea de la nor ma ve ría 
obs ta cu li za da, por que las re la cio nes so cia les ten de rían a re gir se por
otro ti po de re fe ren tes, co mo su ce de du ran te los periodos de
predominio del más fuerte.

La me dia ción ju rí di ca que rea li zan los tri bu na les con tem po rá neos
no se li mi ta a di ri mir un con flic to que es so me ti do a su co no ci mien -
to. La fun ción de los ór ga nos ju ris dic cio na les, en es pe cial de los que
se han es pe cia li za do en ma te ria cons ti tu cio nal, es tá con cer ni da con la 
ga ran tía de los de re chos. Los tri bu na les ya no se con traen a de cir el
de re cho; tam bién par ti ci pan en la de fen sa del de re cho y, de cier ta
ma ne ra, en su ela bo ra ción. La me dia ción ju rí di ca, por en de, es la fun ción
cons ti tu cio nal atri bui da a los ór ga nos del po der fa cul ta dos pa ra re sol ver con flic tos, 
ga ran ti zar la efi ca cia del or de na mien to cons ti tu cio nal y ade cuar las nor mas, me -
dian te su in ter pre ta ción, al con tex to cul tu ral. Es es ta una fun ción ver sá til
que ha re sul ta do de la evo lu ción del de re cho cons ti tu cio nal mo der no
y ca rac te ri za al de re cho cons ti tu cio nal con tem po rá neo. Así co mo la
di fe ren cia ción de los sis te mas pre si den cia les y par la men ta rios fue
la apor ta ción se ñe ra del cons ti tu cio na lis mo del si glo XIX, la nue va
fi so no mía de los ór ga nos ju ris dic cio na les fue la con tri bu ción más sig -
ni fi ca ti va del cons ti tu cio na lis mo del si glo XX. Con to do, uno de los
pro ble mas que se pre sen tan con las te sis de la in de ter mi na ción del
de re cho es que, al atri buir una ca pa ci dad muy am plia de de ci sión al
juz ga dor, se li mi tan las po si bi li da des de pre dic ción de la con duc ta de 
los ór ga nos del po der y se de bi li ta la con fian za so cial en re la ción con 
el sis te ma nor ma ti vo.

Dos co sas re sul tan muy cla ras: la im por tan cia de la me dia ción ju -
rí di ca pa ra ab sor ber las ten sio nes de una so cie dad com ple ja, y la ac -
ción con ver gen te de las res pues tas ins ti tu cio na les en el sen ti do de for -
ta le cer la fun ción ju ris dic cio nal y la pro tec ción de los de re chos
hu ma nos, por par te del Estado.

Has ta aquí las fun cio nes de la Cons ti tu ción obe de cen a fac to res
en dó ge nos; a sus pro pios con te ni dos pues tos en con tac to con un en -
tor no re cep ti vo. Sin em bar go, al igual que en los pro ce sos eco nó mi -
cos, en ma te ria cons ti tu cio nal hay ex ter na li da des, que en es te ca so
con sis ten en los efec tos que las ac cio nes rea li za das por ter ce ros pro -
yec tan so bre el fun cio na mien to de las ins ti tu cio nes pú bli cas. Un exa -
men de las con di cio nes de la de mo cra cia cons ti tu cio nal re sul ta ría in -
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com ple to si só lo se aten die ra a las ca rac te rís ti cas in ter nas de la
nor ma y se omi tie ran esos con di cio na mien tos ex ter nos. Las pul sa cio -
nes am bien ta les, co mo se ve rá a con ti nua ción, ofre cen las cla ves pa ra 
ad ver tir las li mi ta cio nes im pues tas a los sis te mas cons ti tu cio na les, en
especial en materia de bienestar social, así como sus posibilidades de
recuperación.

III. ESTADO INTANGIBLE Y ALIENIZACIÓN DEL ESTADO

El “em pe que ñe ci mien to” del Esta do só lo pue de en ten der se de dos
for mas: co mo la re duc ción de su mag ni tud ad mi nis tra ti va, o co mo la
li mi ta ción de sus fun cio nes esen cia les. Una co sa es dis mi nuir los efec -
ti vos de un ejér ci to, por ejem plo, y otra “pri va ti zar” los ser vi cios de
se gu ri dad. La pri me ra po si ción co rres pon de a un ejer ci cio res pon sa -
ble de la fun ción pú bli ca; la se gun da for ma par te de las te sis que an -
ta ño sus ten ta ron los fi sió cra tas y que en la doc tri na con tem po rá nea
pos tu lan Frie drich Ha yeck, Robert Nozick y James Buchanan, entre
otros.

Se han con fun di do dos ac cio nes de apa rien cia se me jan te, pe ro que 
na da tie nen en co mún: por un la do, des de ha ce años se tien de a re -
cor tar el apa ra to bu ro crá ti co del Esta do; por otra par te, el ejer ci cio
de una su pues ta vio len cia le gí ti ma ha co men za do a ser com par ti do por
ins ti tu cio nes de de re cho pú bli co y de de re cho pri va do.6 La con tra dic -
ción no es tá en el enun cia do, si no en el he cho. Un atri bu to es pe cí fi co 
del po der es ta tal es el mo no po lio de la vio len cia le gí ti ma. No es le gí -
ti ma to da la vio len cia prac ti ca da por los ór ga nos del po der, pe ro en
un sen ti do clá si co só lo pue de ser lo la que lle va a ca bo el Esta do.7 Si
es to de ja ra de ser cier to, sig ni fi ca ría una mo di fi ca ción fun da men tal
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de la teo ría del de re cho y del Esta do.8 Si se di je ra que el Esta do
“pue de” ejer cer el mo no po lio de la vio len cia, o in clu so que “ha bi -
tual men te” lo ejer ce, se es ta ría dando un giro conceptual de enormes 
proporciones. El problema es que eso es lo que está ocurriendo.

El cons ti tu cio na lis mo co rres pon de a un pro ce so de ra cio na li za ción
del po der del Esta do. Que una par te del Esta do se con duz ca con for -
me a los prin ci pios del de re cho pú bli co, y otra con for me al de re cho
pri va do, pue de ser con tra rio al cons ti tu cio na lis mo mo der no, pe ro no
es un fe nó me no aje no a la his to ria del po der po lí ti co. Lo no ve do so
en nues tro tiem po es que una par te de las ac ti vi da des pro pias del
Esta do si gue re gi da por el or den cons ti tu cio nal, y otra par te por el
or den ci vil. Se pro du ce una es pe cie de con vi ven cia de dos for mas de
ex te rio ri za ción del Esta do: una, del po der cons ti tu cio nal, y otra del
po der pre cons ti tu cio nal. Aun que se tra ta de un solo Esta do, lla ma re -
mos a una de sus apa rien cias Esta do tan gi ble, cu ya in te gra ción, or ga -
ni za ción y fun cio nes son ob je to de re gu la ción cons ti tu cio nal; y a la
se gun da de sus per so ni fi ca cio nes, Esta do in tan gi ble, cu ya in te gra ción, 
or ga ni za ción y fun cio nes es tán su je tas a la re gu la ción ci vil. Ade más,
tam bién se pro du ce el fe nó me no de que en mu chas oca sio nes los ór -
ga nos cons ti tu cio na les del po der se so me ten, de ma ne ra vo lun ta ria,
pa ra ser vir co mo agen tes de pro mo ción o de de fen sa de lo in te re ses
pri va dos, más allá de las ta reas que co rres pon den a un Esta do en la
pro tec ción de sus ciu da da nos. Si bien es cier to que la sim bio sis en tre
los in te re ses pú bli cos y pri va dos exis te de muy an ti guo, co mo acre di -
ta la du ra ex pre sión del pre mier mi nis tro bri tá ni co Pal mers ton en
1856: “Gran Bre ta ña no tie ne ami gos ni ene mi gos eter nos; só lo tie ne 
in te re ses per ma nen tes”, tam bién es ver dad que en la épo ca en que
Pal mer pro nun ció esas pa la bras la ex pan sión de la re vo lu ción in dus -
trial y del co mer cio in ter na cio nal es ta ba aso cia da a pro ce sos co lo nia -
les de la di rec ta in cum ben cia de los es ta dos. En es tos tér mi nos, el
Esta do in tan gi ble está integrado por el conjunto de entes sujetos al derecho privado 
que desempeñan tareas reguladas por el derecho público, y por la sujeción parcial
de los órganos del poder a las decisiones emanadas de entes privados.

DIEGO VALADÉS1272

8 En cuan to a es te pun to, ca re ce de sus ten to la ge ne ra li za ción de Mar tin van Cre -
veld en el sen ti do de que el ter cer mun do “se ha ca rac te ri za do por que el Esta do nun ca
tu vo éxi to es ta ble cien do un efec ti vo mo no po lio de la vio len cia”. The Ri se and De cli ne of 
the Sta te, Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press, 2006, p. 419.



Ese nue vo po li cen tris mo del po der pue de lle var a la con fi gu ra ción
de una so cie dad aún más es tra ti fi ca da. Una de las va rias con se cuen -
cias del Esta do in tan gi ble po dría sig ni fi car una do ble fis ca li dad. Por
un la do, sub sis ti ría la fis ca li dad cons ti tu cio nal, de ba se pro gre si va, y
de otro iría con fi gu rán do se la fis ca li dad mer can til, de ba se re gre si va:
nu me ro sos ser vi cios pú bli cos se re ci bi rán a cam bio de una con tra -
pres ta ción di rec ta e igual en to dos los ca sos pa ra to das las per so nas.
Ade más, el ob je ti vo tri bu ta rio de la dis tri bu ción de la ri que za es ta rá
acom pa ña do por el ob je ti vo pa ra tri bu ta rio de la con cen tra ción de la
ri que za. En tan to que el Esta do tan gi ble ope ra con nor mas de interés 
público, el Estado intangible funciona con normas de lucro privado.

En nu me ro sos cam pos la ac ti vi dad del Esta do va sien do sub sti tui da 
o de ter mi na da por la ac ción de par ti cu la res. A las ta reas de vi gi lan -
cia, los ser vi cios en ma nos de par ti cu la res adi cio nan la in ves ti ga ción
y lo ca li za ción de pre sun tos de lin cuen tes, la rea li za ción de prue bas pe -
ri cia les, el pro ce sa mien to y al ma ce na mien to de ar chi vos sen si bles y la 
ad mi nis tra ción de cen tros pe ni ten cia rios. Las prác ti cas del ar bi tra je
tam bién van des pla zan do a los ór ga nos ju ris dic cio na les pú bli cos. Los
pro yec tos nor ma ti vos es tán sien do en co men da dos a ex per tos que
pres tan ser vi cios pro fe sio na les y a agen cias pri va das es pe cia li za das.
Así co mo en mu chas oca sio nes la ad mi nis tra ción des pla za a los par la -
men tos en la ac ti vi dad le gis la ti va, aho ra los par ti cu la res rem pla zan a
los bu ró cra tas en la for mu la ción de los proyectos. Y lo hacen no sólo 
como una actividad técnica, sino también como parte de una gestión
política.

Pa ra los efec tos del con trol, el Esta do in tan gi ble só lo que da su je to al
que ejer cen los tri bu na les, lo que con tri bu ye a la im por tan cia po lí ti ca 
cre cien te de es tos ór ga nos del Esta do. El Esta do in tan gi ble no es su -
je to de con trol po lí ti co, ex cep to a tra vés de las gran des lí neas que
con tie nen las le yes mar co, y de las ac cio nes in ter me dias que fi gu ran
en los ins tru men tos de re gu la ción ad mi nis tra ti va. Sin em bar go, in clu -
so en la for mu la ción de esos ins tru men tos nor ma ti vos la in ter ven ción 
del sec tor pri va do es muy con si de ra ble. El aco so al Esta do no se tra -
du ce só lo en el pau la ti no des man te la mien to de sus fun cio nes pú bli -
cas; tam bién se es tán vien do so me ti dos al ase dio sus prin ci pios bá si -
cos: la so be ra nía que lo le gi ti ma y el de re cho a tra vés del cual ac túa. 
La ero sión del con cep to de so be ra nía se ha acen tua do por dos vías:
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la trans fe ren cia gra dual de al gu nas fa cul ta des al ám bi to in ter na cio nal, 
y el sur gi mien to de or ga nis mos pú bli cos de vo ca ción pri va da, co mo
la Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio, que to man de ci sio nes vin cu -
lan tes pa ra los Esta dos. La fal ta de con tro les so bre las asam bleas in -
ter na cio na les y so bre los ór ga nos eje cu ti vos colegiados su prana cio na -
les, constituye un riesgo para la tutela de las libertades y para el
bienestar colectivo en el ámbito de cada sociedad nacional.

En el Par la men to Eu ro peo, por ejem plo, ha si do apro ba da una di -
rec ti va re la cio na da con la si tua ción de los in mi gran tes sin do cu men -
tos, a quie nes se afec ta con una se ve ri dad inu si ta da; una más pa ra
ad mi tir la am plia ción de la se ma na la bo ral en tér mi nos muy des fa vo -
ra bles pa ra lo que se ha bía con si de ra do una con quis ta obre ra ina mo -
vi ble; y es tá en pro ce so otra so bre lo que se de no mi na fle xi gu ri dad,
que re du ce las res pon sa bi li da des es ta ta les y patronales en materia de
seguridad social.

La su pre sión del Esta do de bie nes tar pue de con ver tir se en una for -
ma de ar bi tra rie dad que afec te la na tu ra le za nor ma ti va de la Cons ti -
tu ción. Por eso es re le van te que las cons ti tu cio nes con ser ven, si los
tie nen, o in cor po ren, si ca re cen de ellos, los prin ci pios so cia les que
ha bían ca rac te ri za do al Esta do con tem po rá neo hasta el advenimiento 
de las políticas neoliberales.

La pér di da gra dual de fun cio nes que ha afec ta do al Esta do con -
tem po rá neo pue de te ner co mo con se cuen cia el rea gru pa mien to de las 
fuer zas po lí ti cas en tor no al ór ga no del po der do ta do de ma yor ca pa -
ci dad de de ci sión y ac ción: el go bier no. Las so cie da des han res pon di -
do a la en tro pía con el for ta le ci mien to de los ele men tos ca pa ces de
ge ne rar cohe sión. Esa ha si do la for ma de en fren tar a las “ten den cias 
anar qui zan tes”, co mo so lía de cir se pa ra jus ti fi car la dic ta du ra du ran -
te el si glo XIX, y co mo se adu jo en nu me ro sos ca sos de gol pis mo
du ran te el si glo XX. No es de es pe rar una res pues ta dis tin ta, si bien
la lí nea ar gu men tal po dría va riar, y es po si ble que se cen tre en pro -
gra mas pa ra re cu pe rar el em pleo, el po der ad qui si ti vo del in gre so y
la dis tri bu ción de la ri que za. En to do ca so, uno de los re sul ta dos po -
lí ti cos previsibles de la actual situación es una nueva tendencia a la
concentración del poder.

La pre sión so bre el apa ra to es ta tal es cre cien te, y no pa re ce que
va ya a dis mi nuir co mo re sul ta do de una de ci sión ra zo na ble de los
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agen tes eco nó mi cos. Por el con tra rio, se pro pen de a mul ti pli car la
pre sen cia de ese Esta do in tan gi ble en per jui cio de las fun cio nes pú bli -
cas. En Esta dos Uni dos, por ejem plo, el pro ce so co no ci do co mo out -
sour cing ha lle va do a que se con si de re a los con tra tis tas del go bier no
co mo un cuar to ór ga no del po der.9 El pro ble ma es de tal mag ni tud,
que ya se plan tean las di fi cul ta des cre cien tes de la ad mi nis tra ción pú -
bli ca for mal pa ra su per vi sar el cum pli mien to de los con tra tos por
par te de lo que tiende a convertirse en una administración pública
informal.

El fe nó me no im pli ca una con tra dic ción esen cial: la ad mi nis tra ción
pri va da de la ad mi nis tra ción pú bli ca, y la ges tión pri va da de los ser -
vi cios pú bli cos. La ela bo ra ción de los pro yec tos de po lí ti cas pú bli cas
se ha ce en des pa chos pri va dos, y la ins tru men ta ción de esas po lí ti cas
co rres pon de en mu chos ca sos a em pre sas pri va das; en otras pa la bras, 
exis te la ten den cia en el sen ti do de con ver tir a los go bier nos en ins -
tan cias de in ter me dia ción pa ra asig nar re cur sos pú bli cos a en ti da des
pri va das, a efec to de que realicen acciones de relevancia pública.

Por esa ra zón, un asun to que ten drá que con tem plar se en el fu tu ro 
con sis te en que las asig na cio nes de con tra tos pú bli cos no que den su -
je tos en to dos los ca sos só lo al cum pli mien to de las nor mas de con -
cur so y ad ju di ca ción por par te de los go bier nos, si no que im pli quen
la ne ce sa ria au to ri za ción con gre sual o par la men ta ria, y que los pres -
ta do res de los ser vi cios pú bli cos se vean obli ga dos a ren dir cuen tas
tam bién an te esos ór ga nos. El as pec to más sen si ble que ha bría que
cui dar, en esas cir cuns tan cias, co rres pon de ría a la ten den cia de los
gran des in te re ses a so bor nar a los re pre sen tan tes po lí ti cos. Esto obli -
ga rá a adop tar nue vos ins tru men tos de ac ce so a la in for ma ción y de
sal va guar das éti cas en la vi da de las ins ti tu cio nes pri va das y pú bli cas. 
De aquí también resultará una progresiva asimilación al Estado, de
los poderes privados.

En es te pun to ha ré una di gre sión: en len gua in gle sa se acu ña ron
las vo ces out sour ce y out sour cing ha ce po cos lus tros. Los pri me ros re gis -
tros que in clu ye el Oxford En glish Dic tio nary (OED) co rres pon den, de
ma ne ra res pec ti va, a 1979 y 1981. El con cep to es am bi guo: Out sour ce: 
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“ob te ner por con tra to bie nes, en es pe cial par tes com po nen tes, pro ce -
den tes de una fuen te ex ter na a la or ga ni za ción; con tra tar tra ba jo ex -
ter no”. La pri me ra par te de es ta de fi ni ción equi pa ra out sour ce a cual -
quier con tra to de apro vi sio na mien to de ma te ria les; en cam bio la
se gun da alu de a una mo da li dad que trans for ma la re la ción de tra ba -
jo: a di fe ren cia del con cep to clá si co, con for me al cual las re la cio nes
de tra ba jo se pro du cen en tre un em plea do y un em plea dor, el es que -
ma del out sour ce in tro du ce otra va rian te: un or ga nis mo A con tra ta,
me dian te un ac to mer can til, a un or ga nis mo B, que a su vez ofre ce
los ser vi cios de per so nas con las que só lo tie ne una re la ción oca sio -
nal, tem po ral, pro fe sio nal. Así, es ta pe cu liar trian gu la ción pro du ce un 
do ble efec to, pues las ta reas ad mi nis tra ti vas del Esta do se de le gan a
par ti cu la res, y es tos en tes de de re cho pri va do al te ran las relaciones
de trabajo. El Estado, por consiguiente, además de reducir su
participación en el bienestar, auspicia la desprotección de los tra ba-
ja do res.

En es pa ñol ca re ce mos de un tér mi no y por en de de una de fi ni ción 
equi va len te a out sour ce (out sour cing). En al gu nos ca sos se le ha en ten di -
do co mo “sub con tra ta ción”,10 pe ro cuan do se apli ca a en tes pú bli cos
no se pue de apli car esa fi gu ra por que los ór ga nos del Esta do no ac -
túan por ha ber si do “con tra ta dos” pa ra rea li zar al gu na fun ción o pa -
ra pres tar al gún ser vi cio. Por eso me pa re ce ne ce sa rio que, al iden ti -
fi car el fe nó me no, tam bién le de mos nom bre, y aca so con ma yor
pre ci sión que la al can za da por el OED y por el Ma nual de es pa ñol ur -
gen te. En es te sen ti do con si de ro las vo ces alie ni zar y alie ni za ción, com -
pues tas a par tir del sus tan ti vo la ti no alius (otro; de di fe ren te iden ti -
dad), que es tá pre sen te en las vo ces alie nar, alie na ción, alie ní ge na, y del
su fi jo izar, que ha si do muy pro duc ti vo en es pa ñol,11 y que fi gu ra en
vo ces co mo fa mi lia ri zar (ha cer fa mi liar), fer ti li zar (ha cer fér til) o mar ti ri -
zar (ha cer már tir). Alie ni zar no es la pér di da de la iden ti dad, si no la
ac ción por me dio de la cual un ór ga no del Esta do trans fie re a un en te par ti cu lar
el ejer ci cio de una fun ción o la pres ta ción de un ser vi cio pro pios del po der pú bli co. 
Esa tras la ción pue de ha cer se por con tra to o me dian te la pri va ti za ción 
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de ser vi cios y de fun cio nes que co rres pon den al Esta do. Son ser vi cios 
pro pios del poder público aquellos que el Estado ofrece como parte
de un deber constitucional de prestación, y son funciones propias del
Estado las que dan lugar a la coacción.

La alie ni za ción tie ne di ver sos efec tos ne ga ti vos. Afec ta al Esta do,
por que re du ce su ám bi to de ac ción; afec ta a la so cie dad, por que con -
vier te las ne ce si da des co lec ti vas en fuen te de ne go cios pri va dos; afec -
ta a los tra ba ja do res, por que se ba sa en el tra ba jo tem po ral, “fle xi -
ble”, sin res pon sa bi li dad pa ra el em plea dor. Lo pa ra dó ji co es que
tam bién per ju di ca a sus be ne fi cia rios. Esto se ex pli ca de la si guien te
ma ne ra: el po der eco nó mi co, que as pi ra a ejer cer el po der po lí ti co,
se ve fa vo re ci do por la ten den cia de le gan te del Esta do, que le
transfiere facultades operativas y potestades de facto.

Has ta una cier ta me di da, esa ac ti tud en per jui cio del Esta do ofre ce 
di vi den dos a quie nes ac túan co mo una es pe cie de po der po lí ti co vi ca -
rio. Sin em bar go, una vez que el Esta do al can ce el lí mi te de la má xi -
ma fle xi bi li dad po si ble, se pue de pro du cir un fe nó me no ad ver so: la
ano mia. Por aho ra só lo se han frac tu ra do las re glas apli ca bles a la re -
la ción en tre el po der po lí ti co y el po der eco nó mi co; pe ro una vez
que se aban do na una par te de las re glas, to das las de más tien den a
re la jar se. Es pre vi si ble que la si guien te eta pa tam bién se eman ci pen
los po de res so cia les, los ac to res po lí ti cos y los agen tes de lic ti vos. De
ma ne ra pau la ti na se po drá re co rrer el ca mi no que con du ce a la
anomia.

Des de la pers pec ti va neo li be ral, la li ber tad pa ra las tran sac cio nes
eco nó mi cas tie ne una re la ción in ver sa con la re gu la ción es ta tal: a
me nor re gu la ción, ma yor li ber tad. Lo que no sue le te ner se en cuen ta 
es que la se gu ri dad pa ra esas mis mas tran sac cio nes tie ne una re la ción 
di rec ta con la re gu la ción: a me nor re gu la ción, me nor se gu ri dad. En
es tos tér mi nos, to das las ven ta jas ex pan si vas al can za das el des mon tar
el apa ra to es ta tal, se in vier ten cuan do se tra ta de ase gu rar lo con se -
gui do. Este es un pro ce so que los neo li be ra les no han con si de ra do to -
da vía, pe ro que en al gún mo men to im pon drá su pro pia ló gi ca. Pa ra
el neo li be ra lis mo las re glas del mer ca do y de la po lí ti ca son las mis -
mas: el equi li brio re sul ta de la com pe ten cia. Esto tal vez sea ver dad
en una cier ta es ca la, pe ro la his to ria del poder político demuestra
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que su desmantelamiento trae consigo la fractura de las formas
estables de convivencia y de organización.

La his to ria tam bién prue ba que el po der po lí ti co (en ten dien do por
po lí ti co lo que es pro pio del co lec ti vo so cial), pue de atra ve sar por eta -
pas de lan gui dez, e in clu so que dar su je to al po der ecle siás ti co, cas -
tren se o no bi lia rio, pe ro a la pos tre im po ne su pro pia di ná mi ca. La
cons tan te his tó ri ca in di ca que pue de ha ber pe rio dos, in clu so muy
pro lon ga dos, en las que el po der po lí ti co se vea des pla za do por otras
ex pre sio nes de fuer za; pe ro en to dos los ca sos esta ha sido una
situación transitoria.

Más allá del ám bi to de las ideas y de los prin ci pios, en el te rri to rio 
es tric to del prag ma tis mo, quie nes ar gu men tan en fa vor del des man te -
la mien to del Esta do y de sus ins tru men tos de con duc ción so cial, de -
ben sa ber que es in dis pen sa ble un sis te ma nor ma ti vo que im pon ga
un mí ni mo de ho mo ge nei dad y de cer ti dum bre en las re la cio nes so -
cia les. Las so cie da des com ple jas ne ce si tan re glas, y pa ra que las re -
glas sean po si ti vas, se re quie re un po der que las apli que. La pre ten -
sión de te ner un po der vo lá til, que a ve ces ac túe y a ve ces no, y que
es té su je to a mu chas re glas pe ro que no ten ga po si bi li dad de ge ne rar
re glas pa ra ter ce ros, co rres pon de a una pers pec ti va in com ple ta del
po der po lí ti co. En al gún mo men to los ac to res eco nó mi cos se so me te -
rán al po der po lí ti co no por que ha yan ago ta do sus ener gías, si no por -
que sus riesgos serán mayores por carecer de un poder político que
encauce los procesos sociales.

Los po de ro sos y los dé bi les só lo tie nen un in te rés en co mún: la ne -
ce si dad de po ner se lí mi tes re cí pro cos. Si uno de am bos ex tre mos que -
da en li ber tad ab so lu ta, li be ra tam bién al otro, y la mag ni tud del
con flic to pue de re sul tar rui no sa pa ra los fuer tes y le tal pa ra los dé bi -
les. La apa ren te con tra dic ción se re suel ve me dian te la adop ción de
re glas que es ta bi li cen las re la cio nes en tre los sec to res de la so cie dad.
Este sis te ma nor ma ti vo ine lu di ble es el cons ti tu cio nal. Aho ra bien, si
esas re la cio nes se ba san en con di cio nes asi mé tri cas, sus efectos serán
precarios e incluso contraproducentes.

Un de sa rro llo neo li be ral del or den cons ti tu cio nal, ins pi ra do por un 
prag ma tis mo aje no a los prin ci pios de la equi dad, pue de apla zar pe ro 
no evi tar la apa ri ción de exi gen cias cre cien tes de me jo res ni ve les de
bie nes tar so cial. Por el con tra rio, en al gu nos sis te mas cons ti tu cio na les 
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se van in tro du cien do nue vas ex pre sio nes rei vin di ca to rias que pue den
iden ti fi car se co mo la cláu su la de po bre za. Hay que ad ver tir, sin em bar -
go, que al gu nos es fuer zos en ca mi na dos a com ba tir la po bre za só lo
en cu bren pro yec tos orien ta dos a com ba tir a los po bres. La re nuen cia 
a adop tar po lí ti cas de bie nes tar, aso cia da a las cir cuns tan cias que en -
ca re cen el pre cio de los sa tis fac to res bá si cos, co mo los ali men tos, y la 
ines ta bi li dad la bo ral, obligan a un replanteamiento de las ins ti tu cio-
nes sociales y de sus respectivas garantías.

Los efec tos de la con for ma ción cos mo po li ta de la pro duc ción y del 
con su mo fue ron ad ver ti dos en el Ma ni fies to Co mu nis ta. Ante ese fe nó -
me no, Marx y Engels ex hor ta ron a la uni dad de los tra ba ja do res del
mun do; pe ro su ce dió lo con tra rio: al ca bo del tiem po quie nes se
unie ron fue ron los pro mo to res de la mun dia li za ción del ca pi tal. Ahora 
es cla ra la ten sión en tre dos con cep cio nes opues tas: una, que apun ta
en el sen ti do de fa ci li tar los pro ce sos de pro duc ción y los flu jos fi nan -
cie ros in ter na cio na les, y otra que abo ga por adop tar o pre ser var me -
ca nis mos ade cua dos a la de fen sa de los in te re ses so cia les. Esta se gunda 
co rrien te es la que obe de ce a la evo lu ción del cons ti tucio na lis mo.

IV. EL ESTADO Y LA CUESTIÓN SOCIAL

De ma ne ra ge ne ral se pue de de cir que el cons ti tu cio na lis mo ha re -
co rri do cua tro gran des eta pas: la re vo lu cio na ria, la ro mán ti ca, la so -
cial y la de mo crá ti ca. La pri me ra co rres pon dió al mo men to de rup tu -
ra con el ab so lu tis mo o con la do mi na ción co lo nial, y la so be ra nía se 
des pla zó del mo nar ca al pue blo, o de la me tró po li a la nue va na ción; 
la eta pa ro mán ti ca se ca rac te ri zó por la bús que da de la es ta bi li dad
po lí ti ca aso cia da a la idea li za ción de los sis te mas de go bier no (mo -
nár qui co o re pu bli ca no; uni ta rio o fe de ral; par la men ta rio o pre si den -
cial); la eta pa so cial se pro du jo con el de sa rro llo de las ins ti tu cio nes
con cer ni das con los de re chos co lec ti vos, y la eta pa de mo crá ti ca sur -
gió con el for ta le ci mien to de los sis te mas re pre sen ta ti vos, con la
garantía jurisdiccional de los procesos electorales y con la jurisdicción 
constitucional.

Des de lue go, ese es só lo un es que ma ge ne ral, pa ra ilus trar los
gran des tra mos re co rri dos por el cons ti tu cio na lis mo. La va ria ción
cro no ló gi ca de esas eta pas es muy am plia, por que el cons ti tu cio na lis -
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mo re vo lu cio na rio tie ne un re gis tro do mi nan te en tre el úl ti mo cuar to 
del si glo XVIII y el pri mer cuar to del si glo XIX, en Esta dos Uni dos, 
al gu nos paí ses eu ro peos y la ma yor par te de lo que se co no ce co mo
Amé ri ca La ti na, mien tras que en Áfri ca y en Asia ese de sa rro llo só lo
se pro du jo, de ma ne ra sig ni fi ca ti va, has ta la se gun da mi tad del si glo
XX. Las otras fa ses del cons ti tu cio na lis mo se han ido pre sen tan do en 
di ver sos mo men tos de la evo lu ción ins ti tu cio nal de los dis tin tos paí ses 
que lo han adop ta do co mo ba se de la or ga ni za ción del Esta do. Ade -
más, al gu nos es ta dos cons ti tu cio na les, co mo es el ca so de Áfri ca del
Sur, des de la pri me ra Cons ti tu ción han incluido todas las mo da li da-
des que denotan la evolución del constitucionalismo moderno y
contemporáneo.

To da cla si fi ca ción es opi na ble y fa li ble; pe ro lo que me in te re sa en 
es te ca so es dis po ner de un ins tru men to de aná li sis que per mi ta apre -
ciar la si tua ción ac tual del cons ti tu cio na lis mo, y su re la ción con la
cues tión so cial, por que a pe sar del pro ce so ge ne ra li za do ad ver so al
Esta do de bie nes tar, no es po si ble pres cin dir de las ba ses cons ti tu cio -
na les del Esta do con tem po rá neo. Esa es truc tu ra nor ma ti va se en cuen -
tra aso cia da a los prin ci pios de mo crá ti cos, por lo que re sul ta im po si -
ble pres cin dir al com ple to de los contenidos sociales de las normas
constitucionales.

Lo más sin to má ti co, en to do ca so, es que por cues tión so cial se ha
en ten di do el con jun to de de pro ble mas que afec tan a los tra ba ja do res 
y, en ge ne ral, a los gru pos su je tos a la mar gi na ción eco nó mi ca, cu yas 
de man das de so lu ción se plan tea ban an te los ór ga nos del po der po lí -
ti co. En la ac tua li dad, y en vir tud del de sa rro llo del sis te ma re pre sen -
ta ti vo, aho ra es el Esta do el que, des de la pers pec ti va del cons ti tu cio -
na lis mo, de be rá hacer suya la cuestión social.

El re tor no al cons ti tu cio na lis mo ro mán ti co es pun to me nos que
im po si ble por lo que ha ce a los ac tua les es ta dos cons ti tu cio na les, y
no se plan tea co mo op ción ra zo na ble pa ra los es ta dos que fal tan por
adop tar una for ma cons ti tu cio nal de or ga ni za ción. Si bien du ran te la 
eta pa del cons ti tu cio na lis mo ro mán ti co bas ta ba con in cor po rar las
nor mas re la cio na das con la or ga ni za ción y el fun cio na mien to de los
ór ga nos del po der, y enun ciar los de re chos fun da men ta les de los go -
ber na dos, el cons ti tu cio na lis mo so cial dio un pa so irre ver si ble al in -
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cor po rar los de re chos co lec ti vos. Es posible ensancharlos o es tre-
char los, es posible incluso no aplicarlos, pero no es posible eludirlos.

To do in di ca que el si glo XXI po drá ser el es ce na rio en el que nu -
me ro sas so cie da des na cio na les op ten en tre el im pul so al cons ti tu cio -
na lis mo o el re tor no al au to ri ta ris mo. Esta es la dis yun ti va ins ti tu cio -
nal pre vi si ble. El pro ble ma con sis te en que las gran des po ten cias
eco nó mi cas y las gran des trans na cio na les (que in clu yen un in flu yen te
elen co de me dios de co mu ni ca ción) es tán pro mo vien do la fuer za ex -
pan si va del Esta do in tan gi ble. Al de bi li tar los fun da men tos del Esta do
cons ti tu cio nal, pro pi cian co mo una de las res pues tas po si bles una re -
gre sión au to ri ta ria. Ante la po ten cial de cons truc ción de las de mo cra cias, 
la op ción es tá en dar a las ins ti tu cio nes cons ti tu cio na les un per fil más 
di ná mi co y cons truc ti vo, que tie ne que ver con tres as pec tos me du la -
res: li ber ta des para los gobernados, responsabilidades para los
gobernantes y bienestar para la sociedad.

El de sa rro llo de mo crá ti co de be rá aso ciar se a las ins ti tu cio nes pa ra
el com ba te a la po bre za. Las pri me ras apor ta cio nes en ese sen ti do
pro ce den de Amé ri ca La ti na. La Cons ti tu ción bra si le ña dis po ne (ar -
tícu los 3-III y 23-X) que en tre los ob je ti vos fun da men ta les de la re -
pú bli ca es tá la erra di ca ción de la po bre za y de la mar gi na li dad. En
Co lom bia, su Cons ti tu ción es ta ble ce (ar tícu lo 357) que los re cur sos
asig na dos a los mu ni ci pios ten drán en cuen ta la pro por ción de ha bi -
tan tes en si tua ción de po bre za. En la de Ecua dor (ar tícu los 3o., 67 y
250), se pre ci sa que la erra di ca ción de la po bre za es un de ber pri mor -
dial del Esta do, que ha brá sub si dios pa ra los es tu dian tes que pa dez -
can ex tre ma po bre za, y que exis ti rá un Fon do de So li da ri dad, co mo
or ga nis mo au tó no mo, pa ra com ba tir la po bre za y eli mi nar la in di -
gen cia. En El Sal va dor (ar tícu lo 259) y en Hon du ras (ar tícu lo 83)
exis te el pro cu ra dor de po bres. La nor ma su pre ma ni ca ra güen se in -
clu ye (ar tícu lo 8o.) en tre los ob je ti vos del gas to pú bli co la re duc ción
de la po bre za; en Pa ra guay se se ña la (ar tícu lo 6o.) que las po lí ti cas
pa ra me jo rar la ca li dad de la vi da de ben te ner en cuen ta la ex tre ma
po bre za, y en la Re pú bli ca Do mi ni ca na (ar tícu lo 8-17) el Estado tie -
ne la obli ga ción de pres tar asis ten cia a los po bres, con sis ten te en
ali men tos, ves ti men ta y “has ta don de sea po si ble”, alo ja mien to ade -
cua do.
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Otro ejem plo de la con si de ra ción cons ti tu cio nal de la po bre za lo
ofre cen Irak (ar tícu lo 30-1) e Irán (ar tícu los 3-12, y 43). En el pri mer 
ca so se apun ta la res pon sa bi li dad del Esta do pa ra pro te ger a los ha -
bi tan tes fren te a los pro ble mas del anal fa be tis mo, del mie do y de la
po bre za; en el se gun do se dis po ne que la eco no mía ira ní tie ne en tre
sus ob je ti vos eli mi nar la po bre za, y con ese mo ti vo el Esta do se obli -
ga a sa tis fa cer las “ne ce si da des bá si cas de to dos los ciu da da nos”: ali -
men ta ción, ves ti do, higiene, asistencia médica, y educación.

V. CONCLUSIÓN

Los te mas de la de mo cra cia, el tra ba jo y la eco no mía han si do
con si de ra dos por las cons ti tu cio nes en tér mi nos irre gu la res y con al ti -
ba jos. Los pri me ros tex tos que in clu ye ron dis po si cio nes rei vin di ca to -
rias pa ra los tra ba ja do res, fue ron la Cons ti tu ción fran ce sa de 1848, la 
me xi ca na de 1917 y la ale ma na de 1919. Los tres tex tos re sul ta ron
de gran des con mo cio nes so cia les. La fran ce sa de 1848 fue la pri me ra 
que in clu yó las re la cio nes obre ro-pa tro na les. Con for me al ar tícu lo
13, la Cons ti tu ción ga ran ti za ba a los ciu da da nos la li ber tad de tra ba -
jo y de in dus tria, y agre ga ba que “la so cie dad fa vo re ce y es ti mu la el
de sa rro llo del tra ba jo a tra vés de la en se ñan za pri ma ria gra tui ta, de
la edu ca ción pro fe sio nal, de la igual dad en las re la cio nes en tre el pa -
trón y el obre ro, de las ins ti tu cio nes de pre vi sión y de cré di to, las ins -
ti tu cio nes agrí co las, las aso cia cio nes vo lun ta rias (sin di ca tos) y el es ta -
ble ci mien to, por el Esta do na cio nal, por los de par ta men tos y por las
co mu nas, de tra ba jos pú bli cos ade cua dos pa ra em plear a los de so cu -
pa dos”, tam bién se ofrecía asistencia a los menores abandonados, a
los minusválidos y a los ancianos sin recursos a quienes sus familiares 
no podían socorrer.

La Cons ti tu ción fran ce sa de no viem bre de 1848 ape nas es tu vo en
vi gor po co más de tres años, pues en ene ro de 1852 Luis Na po león
la de ro gó y fi jó las ba ses pa ra su ac ce so al nue vo tro no im pe rial. Fue 
por es ta ra zón que la Cons ti tu ción del 48 no cum plió con una fun -
ción efec ti va ni tu vo in fluen cia en otros sis te mas cons ti tu cio na les. No
exis ten re fe ren cias a esa ex pe rien cia en tre los cons ti tu yen tes de Que -
ré ta ro, de 1917, ni en tre los de Wei mar, de 1919. En Fran cia no
cam bia ron las re la cio nes so cia les con mo ti vo de la Cons ti tu ción, si
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bien Luis Na po león tu vo que adop tar al gu nas me di das de pres ta ción
que ate nua ran las exi gen cias so cia les y aten die ran par cial men te a las
ex pec ta ti vas ge ne ra das en 1848. En cuan to a Mé xi co, las nor mas so -
cia les de la Cons ti tu ción fue ron con se cuen cia de una re vo lu ción ru -
ral, mien tras que en Ale ma nia lo fue ron de la in sur gen cia obre ra
que, en tre otras co sas, se tra du jo en la for ma ción de la Re pú bli ca so -
vié ti ca de Ba vie ra (Ba ye ris che Räterepublik), en 1918-19.

El Esta do de bie nes tar, que lle gó a sig ni fi car se co mo una de las
más dis tin ti vas for mu la cio nes ins ti tu cio na les del si glo XX, per dió pre -
sen cia por cau sas en dó ge nas y exó ge nas. Entre las pri me ras se pue -
den in cluir la hi per tro fia bu ro crá ti ca; el pa ter na lis mo, que en mu chas 
oca sio nes se tra du jo en sis te mas au to ri ta rios, y en no po cas oca sio nes 
en co rrup ción. Entre los po de ro sos im pul sos exó ge nos se ins cri ben las 
po lí ti cas neo li be ra les, que co bra ron es pe cial vi gor des de el fin de la
llamada guerra fría, y la mundialización comercial y financiera.

Una bien or ques ta da ar gu men ta ción lle vó a iden ti fi car las prác ti -
cas de mo crá ti cas con el li bre mer ca do, y al au to ri ta ris mo con las po -
lí ti cas de bie nes tar so cial. La cri sis de los es ta dos so cia lis tas ayu dó a
dar ve ro si mi li tud a esas te sis, con re sul ta dos de so bra co no ci dos. En
tér mi nos ge ne ra les se han he cho es fuer zos pa ra asi mi lar las li ber ta des 
de com pe ten cia eco nó mi ca y po lí ti ca co mo con cep tos co rre la ti vos.12

Las te sis de la de mo cra cia elec to ral, sin con si de ra ción de otros as pec -
tos, co mo la equi dad so cial, co bra ron fuer za. Es evi den te que sin
elec cio nes pe rió di cas y li bres no se pue de cons truir una de mo cra cia;
pe ro tam bién lo es que los de re chos elec to ra les no son los únicos que 
corresponden a los ciudadanos de un Estado democrático.

En 1819, Ben ja min Cons tant dic tó una con fe ren cia en el Ate neo
de Pa rís, que se con vir tió en un tex to clá si co. “De la li ber tad de los
an ti guos com pa ra da con la li ber tad de los mo der nos”, con tri bu yó a
fi jar los pun tos de re fe ren cia pa ra la cons truc ción cons ti tu cio nal a lo
lar go del si glo XIX. Cons tant iden ti fi có las ca rac te rís ti cas de dos gé -
ne ros de li ber tad. Entre los an ti guos, el pue blo ejer cía de ma ne ra di -
rec ta “una gran par te de sus de re chos po lí ti cos”; reu ni do en asam -
blea el pue blo adop ta ba le yes, nom bra ba ma gis tra dos y juz ga ba a los 
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acu sa dos, pe ro esa li ber tad co lec ti va re sul ta ba opre si va pa ra los in di -
vi duos en par ti cu lar, por que ca da uno que da ba su je to a la vo lun tad
de to dos. En con tras te, de cía Cons tant, los mo der nos con ta ban con
una ga ma de li ber ta des no co no ci das por los an ti guos: de opi nión, de 
tra ba jo, de dis po si ción de los bie nes, de trán si to, de reu nión, de cul -
to, por ejem plo. Entre los an ti guos el in di vi duo era “so be ra no” en
cuan to a los asun tos pú bli cos, pe ro “es cla vo” en cuan to a los pri va -
dos. Po día de ci dir la gue rra y la paz, pe ro co mo par ti cu lar es ta ba so -
me ti do a los ries gos de la per se cu ción, de la ex pul sión y aún de la
muer te, por la vo lun tad de la asam blea. Cons tant re co no cía una ex -
cep ción: Ate nas. Ahí, de cía, era po si ble identificar las condiciones de
libertad más parecidas a las modernas. La razón de esta similitud
estaba en la vocación comercial de los atenienses.

Ca da una de las for mas de li ber tad te nía su co rre la to ins ti tu cio nal: 
en tre los an ti guos exis tía el ejer ci cio di rec to de las li ber ta des, mien -
tras que en tre los mo der nos las li ber ta des se ejer cían a tra vés del sis -
te ma re pre sen ta ti vo. Éste era el úni co sis te ma, con cluía Cons tant,
que ase gu ra ba la má xi ma li ber tad in di vi dual po si ble. El in di vi dua lis -
mo se con vir tió en la cla ve de los sis te mas cons ti tu cio na les mo der nos, 
has ta que hi cie ron su apa ri ción los de re chos co lec ti vos; a con ti nua -
ción se fue ron agre gan do otras ex pre sio nes de li ber tad, ba sa das en el
de sa rro llo cul tu ral. Por ejem plo, la prohi bi ción de to das las for mas
de dis cri mi na ción cons ti tu ye un avan ce en cuan to a la li ber tad. Las
con di cio nes eco nó mi cas, el gé ne ro, el ori gen na cio nal o ét ni co, la
edad, la len gua que se ha ble, las en fer me da des que se pa dez can o las 
pre fe ren cias se xua les, han de ja do de ser un fac tor pa ra la res tric ción
de las li ber ta des. En el pun to más al to al can za do has ta aho ra, la dig -
ni dad, con su con te ni do de sub je ti vi dad, es asi mis mo un ele men to de 
la li ber tad. Pe ro los sis te mas cons ti tu cio na les con tem po rá neos no se
han con for ma do con pros cri bir la dis cri mi na ción: la ten den cia es que 
in clu so va yan más allá, y adop ten las me di das pa ra res ca tar de la ex -
clu sión a quie nes la pa de cen. Por eso han si do adop ta das dis po si cio -
nes de dis cri mi na ción po si ti va, pa ra com pen sar las si tua cio nes de des -
ven ta ja que pa de cen mu chos miem bros de la so cie dad, en es pe cial las 
mu je res y las per so nas dis ca pa ci ta das; también se han desarrollando
instrumentos para la defensa horizontal (o ante particulares) de los
derechos fundamentales (Drittwirkung).
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Otro as pec to que va per fi lan do el nue vo com pro mi so de mo crá ti co
del Esta do cons ti tu cio nal, es el com ba te a la po bre za. La cues tión so -
cial no se li mi ta ya al es ta ble ci mien to de los de re chos re la cio na dos
con el tra ba ja dor: jor na da, sa la rio, es ta bi li dad en el em pleo, sin di ca li -
za ción, asis ten cia y se gu ri dad so cial. La cues tión so cial in clu ye aho ra
al fe nó me no de la po bre za, y obli ga a cons truir ins ti tu cio nes que per -
mi tan res ca tar a ca si la mi tad de la hu ma ni dad. La que, en la es te la
de Cons tant, po de mos lla mar li ber tad de los con tem po rá neos, abar ca mu -
chos as pec tos que tras cien den al in di vi dua lis mo ca rac te rís ti co de la li -
ber tad de los mo der nos. En el or den ins ti tu cio nal el sis te ma re pre sen ta ti -
vo si gue sien do re le van te, co mo el so por te de las li ber ta des, pe ro la
con tri bu ción de nues tro tiem po a la cau sa de la li ber tad con sis te en
el com pro mi so de mo crá ti co que se tra du ce en so lu cio nes pa ra su pe -
rar la ex clu sión, pa ra afir mar la dig ni dad y pa ra ase gu rar la po si ti vi -
dad de los de re chos. Por es ta ra zón, ade más de for ta le cer el sistema
representativo, se han desarrollado las instituciones que garantizan el
acceso a la justicia y que resguardan al ordenamiento constitucional.

La re fe ren cia al Esta do in tan gi ble que se ha he cho en es te tex to, alu -
de a la con fu sión que se ad vier te en tre la es fe ra del de re cho pú bli co
y del de re cho pri va do, con mo ti vo de nu me ro sas trans fe ren cias de
fun cio nes que de ma ne ra tra di cio nal han in cum bi do al po der pú bli -
co.13 La ten den cia que iden ti fi co co mo Esta do in tan gi ble se acen túa,
como que dó di cho, a par tir de la im plan ta ción de las es tra te gias
orien ta das al em pe que ñe ci mien to del Esta do, y al con si guien te de cai -
mien to de lo que se ha co no ci do co mo Esta do de bie nes tar.

En tér mi nos ge ne ra les las su ce si vas fa ses del cons ti tu cio na lis mo
han op ta do por di ver sos ob je ti vos en ma te ria de equi li brios. Por
ejem plo, el cons ti tu cio na lis mo re vo lu cio na rio pro cu ró cons truir un
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equi li brio en tre go ber nan tes y go ber na dos, del que re sul ta ron ins tru -
men tos tan im por tan tes co mo las de cla ra cio nes de de re chos fun da -
men ta les; el cons ti tu cio na lis mo ro mán ti co acen tuó su in te rés en el
equi li brio en tre los ór ga nos del po der, por lo que el ré gi men de go -
bier no se con vir tió en un te ma cen tral; el so cial se in te re só por el
equi li brio en tre los fac to res de la pro duc ción e in clu yó, pa ra aten der
el pro ble ma agra rio, mo da li da des de pro pie dad co lec ti va; y el de mo -
crá ti co ha pro mo vi do el equi li brio en tre los di fe ren tes ac to res y co -
rrien tes po lí ti cas, so be to do a tra vés del for ta le ci mien to de los sis te -
mas elec to ral y re pre sen ta ti vo. El Esta do in tan gi ble pro pen de a al te rar
lo dis tin tos me ca nis mos de equi li brio con se gui dos, que con tri buían a
la es ta bi li za ción de las ex pec ta ti vas de com por ta mien to de los pro ta -
go nis tas po lí ti cos, so cia les y eco nó mi cos. A lo an te rior se su ma la ex -
ce si va con cen tra ción de la ri que za co mo co rro bo ran, por ejem plo, los 
in for mes del Ban co Mun dial.14 Este pa no ra ma apun ta ha cia la con ve -
nien cia de cons truir nue vos me ca nis mos de equi li brio pa ra pro mo ver
una me jor dis tri bu ción de la ri que za. Exis te el ries go de un ra di ca lis -
mo cons ti tu cio nal que des vir túe el pro ce so cons truc ti vo al que he he -
cho re fe ren cia más arri ba. Esos ac ci den tes ya se produjeron con
anterioridad, como fue el caso de los Estados soviéticos. En con tra-
par ti da, tampoco es razonable que las leyes del mercado conduzcan
hacia modalidades constitucionales también radicales, pero en sentido 
inverso.

Aun que exis ten ob je cio nes pa ra ca li fi car la de mo cra cia, no pue de
li mi tar se la po si bi li dad de in cluir ele men tos de iden ti fi ca ción de las
co rrien tes del pen sa mien to ju rí di co po lí ti co y de las ins ti tu cio nes.
Des de es ta pers pec ti va, se rá po si ble ha blar de una de mo cra cia dis tri -
bu ti va, pa ra de no tar el in te rés por cons truir y con so li dar un sis te ma
nor ma ti vo que, sin mer ma de las li ber ta des, aus pi cie mo da li da des de
dis tri bu ción de la ri que za. El Esta do cons ti tu cio nal tie ne por ba se dos 
cons truc tos: el con tra to so cial y la so be ra nía po pu lar. Una de mo cra -
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cia dis tri bu ti va re si de en la ac tua li za ción de am bos prin ci pios, me -
dian te las ade cua cio nes per ti nen tes de los sis te mas re pre sen ta ti vo, ju -
di cial y fis cal. Es ne ce sa rio y po si ble cons truir las ins ti tu cio nes
cons ti tu cio na les que con tri bu yan a una ra zo na ble dis tri bu ción de la
riqueza para que, como dijo José María Morelos hace un par de
siglos, se moderen la opulencia y la indigencia.
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