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Es te ex plo si vo lla ma mien to de Rous seau a fa vor de la li ber- 
tad hu ma na con tri bu yó a en cen der la me cha de la Re vo lu- 
ción Fran ce sa y ha avi va do des de en ton ces cual quier de ba- 
te so bre có mo de be ría mos go ber nar nos los unos a los
otros, sien do con si de ra do tan to un mo de lo pa ra el te rror
po lí ti co co mo una de cla ra ción fun da men tal de la de mo cra- 
cia.



El contrato social Jean-Jacques Rousseau

2

Li bro I

Quie ro in ves ti gar si en el or den ci vil pue de exis tir al gu na
nor ma de ad mi nis tra ción le gí ti ma y se gu ra, con si de ran do a
los hom bres tal co mo son y a las le yes tal co mo pue den ser.
Tra ta ré de unir siem pre en es ta in ves ti ga ción lo que per mi- 
te el de re cho con lo que es ta ble ce el in te rés, de for ma que
no ha ya opo si ción en tre jus ti cia y uti li dad.

En tro en ma te ria sin de mos trar la im por tan cia del te ma.
Me pre gun ta rán si soy un prín ci pe o un le gis la dor pa ra es- 
cri bir so bre po lí ti ca. Res pon do que no y que por eso mis- 
mo es cri bo so bre po lí ti ca. Si fue se un prín ci pe o un le gis la- 
dor no per de ría el tiem po di cien do lo que hay que ha cer,
sino que lo ha ría o me ca lla ría.

Ha bien do na ci do ciu da dano de un Es ta do li bre y miem- 
bro del so be rano, por po ca in fluen cia que pue da te ner mi
voz en los asun tos pú bli cos, el de re cho de vo tar bas ta pa ra
que ten ga el de ber de ins truir me. Di cho so, ca da vez que
re fle xiono so bre los go bier nos, de en con trar siem pre nue- 
vos mo ti vos pa ra amar al de mi país.
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CA PÍ TU LO 1

Te ma de es te pri mer li bro

El hom bre ha na ci do li bre y en to das par tes se ha lla en ca- 
de na do. Hay quien se cree el amo de los de más aun que
sea más es cla vo que ellos. ¿Có mo ha ocu rri do es te cam- 
bio? Lo ig no ro. ¿Qué es lo que pue de ha cer lo le gí ti mo?
Creo po der re sol ver es ta cues tión.

Si só lo tu vie ra en cuen ta la fuer za y el efec to que se de- 
ri va de ella, di ría que mien tras un pue blo es tá obli ga do a
obe de cer y obe de ce, ha ce lo co rrec to; pe ro en el mo men- 
to en que pue de sa cu dir se el yu go y con si gue li be rar se, ha- 
ce to da vía me jor; pues, al re cu pe rar la li ber tad ba sán do se
en el mis mo de re cho por el que le ha si do arre ba ta da, o
bien es tá le gi ti ma do pa ra re co brar la o bien no lo es ta ba el
que se la arre ba tó. Sin em bar go, el or den so cial es un de re- 
cho sagra do que sir ve de fun da men to a to dos los de más.
Pe ro es te de re cho no pro ce de de la na tu ra le za, sino que se
ba sa en con ven cio nes. Se tra ta de ave ri guar cuá les son
esas con ven cio nes. Pe ro an tes de bo de mos trar lo que aca- 
bo de ex po ner.
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CA PÍ TU LO 2

So bre las pri me ras so cie da des

La más an ti gua de to das las so cie da des y la úni ca na tu ral es
la fa mi lia. Aun así, los hi jos só lo per ma ne cen vin cu la dos al
pa dre el tiem po ne ce sa rio pa ra su con ser va ción. En el mo- 
men to en que es ta ne ce si dad des apa re ce, el la zo na tu ral se
rom pe. Los hi jos, li bres de la obe dien cia que de bían a su
pa dre, re co bran su in de pen den cia lo mis mo que el pa dre,
que se ve li bre de los cui da dos que de bía a sus hi jos. Si si- 
guen uni dos, ya no es de for ma na tu ral sino vo lun ta ria y la
fa mi lia mis ma só lo se man tie ne por con ven ción.

Es ta li ber tad co mún es una con se cuen cia de la na tu ra le- 
za del hom bre. Su pri me ra ley con sis te en ve lar por su pro- 
pia con ser va ción, sus pri me ros cui da dos son aqué llos que
se de be a sí mis mo y en cuan to al can za el uso de ra zón, al
ser él el úni co que pue de juz gar cuá les son los me dios más
apro pia dos pa ra su con ser va ción, se con vier te en su pro pio
amo.

La fa mi lia es, pues, el pri mer mo de lo de so cie dad po lí ti- 
ca; el je fe es la ima gen del pa dre, el pue blo es la ima gen
de los hi jos y ha bien do na ci do to dos igua les y li bres só lo
ce den su li ber tad a cam bio de su uti li dad. La úni ca di fe ren- 
cia con sis te en que, mien tras en la fa mi lia el amor del pa dre
ha cia sus hi jos le com pen sa por to dos los cui da dos que les
de di ca, en el Es ta do el pla cer de man dar su ple a ese amor
que el je fe no sien te por sus pue blos.
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Gro cio nie ga que to do po der hu ma no se es ta blez ca en
be ne fi cio de los go ber na dos; ci ta la es cla vi tud co mo ejem- 
plo[1]. La ma ne ra cons tan te que tie ne de ra zo nar con sis te
en fun da men tar siem pre el de re cho so bre el he cho. Se po- 
dría uti li zar un mé to do de ra zo na mien to más con se cuen te
pe ro no tan fa vo ra ble pa ra los ti ra nos.

En opi nión de Gro cio no se pue de de ter mi nar si el gé- 
ne ro hu ma no per te ne ce a un cen te nar de hom bres o si, por
el con tra rio, es te cen te nar de hom bres per te ne ce al gé ne ro
hu ma no; en su li bro pa re ce más bien in cli nar se por la pri- 
me ra te sis y és te se ría tam bién el pa re cer de Ho b bes. Ve- 
mos así a la es pe cie hu ma na di vi di da en re ba ños de ga na- 
do ca da uno con un je fe que lo pro te ge pa ra de vo rar lo.

Del mis mo mo do que un pas tor tie ne una na tu ra le za su- 
pe rior a la de su re ba ño, los pas to res de hom bres, que son
sus je fes, po seen tam bién una na tu ra le za su pe rior a la de
sus pue blos. Así ra zo na ba, se gún re fie re Fi lón, el em pe ra- 
dor Ca lí gu la, de du cien do de es ta ana lo gía que los re yes
eran dio ses o que los pue blos eran bes tias.

El ra zo na mien to de Ca lí gu la se pa re ce al de Ho b bes y al
de Gro cio. Y an tes que to dos ellos Aris tó te les ya ha bía di- 
cho tam bién que los hom bres no son igua les por na tu ra le- 
za, sino que unos na cen pa ra ser es cla vos y otros pa ra do- 
mi nar.

Aris tó te les te nía ra zón pe ro con fun día el efec to con la
cau sa. Na da hay más cier to que to do hom bre na ci do en es- 
cla vi tud na ce pa ra la es cla vi tud. Los es cla vos pier den to do
con sus ca de nas, in clu so el de seo de li be rar se; aman su de- 
pen den cia co mo los com pa ñe ros de Uli ses ama ban su em- 
bru te ci mien to[2]. Si, en con se cuen cia, hay es cla vos por na- 
tu ra le za es por que ha ha bi do es cla vos contra la na tu ra le za.
La fuer za ha crea do a los pri me ros es cla vos y su co bar día
los ha per pe tua do.

No he di cho na da del rey Adán ni del em pe ra dor Noé,
pa dre de tres gran des Mo nar cas que se re par tie ron el uni- 
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ver so co mo hi cie ron los hi jos de Saturno, a quie nes se cre- 
yó re co no cer en ellos. Con fío en que se agra de ce rá mi mo- 
de ra ción; por que, des cen dien do di rec ta men te de uno de
es tos prín ci pes, y tal vez de la ra ma pri mo gé ni ta, ¿quién sa- 
be si, ve ri fi can do los tí tu los opor tu nos, no se ría yo el le gí ti- 
mo rey del gé ne ro hu ma no? De to das for mas, es in ne ga ble
que Adán fue so be rano del mun do co mo Ro bin son lo fue
de su is la, du ran te el tiem po en que fue su úni co ha bi tan te;
y lo có mo do de es te im pe rio era que el mo nar ca, se gu ro
en su trono, no te mía ni re be lio nes, ni gue rras, ni cons pi ra- 
do res.
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CA PÍ TU LO 3

So bre el de re cho del más fuer te

El más fuer te no es nun ca lo su fi cien te men te fuer te pa ra ser
siem pre el amo, si no con vier te su fuer za en de re cho y la
obe dien cia en de ber. De ahí sur ge el de re cho del más fuer- 
te, de re cho apa ren te que aca ba por con ver tir se real men te
en un prin ci pio: pe ro ¿se nos ex pli ca rá al gu na vez el sig ni fi- 
ca do de es ta pa la bra? La fuer za es una ca pa ci dad fí si ca por
lo que no veo qué cla se de mo ra li dad pue de de ri var se de
sus efec tos. Ce der an te la fuer za es un ac to de ne ce si dad,
no de vo lun tad; es to do lo más un ac to de pru den cia. ¿En
qué sen ti do po dría ser un de ber?

Si acep tá se mos por un mo men to que se tra ta de un de- 
re cho, só lo re sul ta ría de to do ello un ga li ma tías in com pren- 
si ble, por que, des de el mo men to en que la fuer za fun da- 
men ta el de re cho, el efec to cam bia con la cau sa; to da fuer- 
za que su pe ra a la an te rior se con vier te en de re cho. Des de
el mo men to en que es po si ble de so be de cer con im pu ni- 
dad, es le gí ti mo ha cer lo y, pues to que el más fuer te siem- 
pre lle va ra zón, lo úni co que hay que ha cer es con se guir ser
el más fuer te. Aho ra bien, ¿qué cla se de de re cho es el que
se ex tin gue cuan do ce sa la fuer za? Si hay que obe de cer
por fuer za, no es ne ce sa rio obe de cer por de ber y, si no se
es tá for za do a obe de cer, no hay obli ga ción de ha cer lo. Se
con fir ma así que la pa la bra de re cho no aña de na da a la
fuer za y que aquí no tie ne nin gún sig ni fi ca do.
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Obe de ced al po der. Si es to sig ni fi ca que hay que ce der
a la fuer za, el pre cep to es bue no aun que su per fluo y pue do
ga ran ti zar que nun ca se rá vio la do. To do po der pro ce de de
Dios, lo con fie so, pe ro to da en fer me dad pro vie ne igual- 
men te de Él. ¿Sig ni fi ca es to que es té prohi bi do lla mar al
mé di co? Si un la drón me sor pren de en un rin cón del bos- 
que, no ten dré más re me dio que en tre gar le mi di ne ro; pe- 
ro, si pue do evi tar lo, ¿es ta ré obli ga do en con cien cia a dár- 
se lo? Por que, en úl ti ma ins tan cia, la pis to la que em pu ña es
tam bién un po der.

Con ven ga mos, pues, en que la fuer za no cons ti tu ye de- 
re cho y en que úni ca men te es ta mos obli ga dos a obe de cer
a los po de res le gí ti mos. De es te mo do vuel ve a plan tear se
mi an te rior pre gun ta.
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CA PÍ TU LO 4

So bre la es cla vi tud

Pues to que nin gún hom bre tie ne una au to ri dad na tu ral so- 
bre su se me jan te y pues to que la fuer za no pro du ce nin gún
de re cho, só lo que dan las con ven cio nes co mo fun da men to
de la au to ri dad le gí ti ma en tre los hom bres.

Si un par ti cu lar, di ce Gro cio, pue de ena je nar su li ber tad
y con ver tir se en es cla vo de un amo, ¿por qué no iba a po- 
der ena je nar la su ya to do un pue blo y con ver tir se en súb di- 
to de un rey? Hay aquí mu chas pa la bras equí vo cas que re- 
que ri rían ex pli ca ción pe ro aten gá mo nos al tér mino alie nar.
Alie nar sig ni fi ca dar o ven der. Aho ra bien, un hom bre que
se con vier te en es cla vo de otro no se da, se ven de, al me- 
nos a cam bio de su sub sis ten cia: pe ro ¿por qué se ven de
un pue blo? Un rey no só lo no pro por cio na a sus súb di tos la
sub sis ten cia, sino que vi ve a cos ta de ellos y, se gún Ra be- 
lais, un rey no se con ten ta con po co. ¿Ce den, en con se- 
cuen cia, los súb di tos sus per so nas con la con di ción de que
se acep ten tam bién sus bienes? No veo qué es lo que ten- 
drían en ton ces que con ser var.

Se di rá que el déspo ta ga ran ti za a sus súb di tos la tran- 
qui li dad ci vil. De acuer do; pe ro ¿qué ga nan si las gue rras
que su am bi ción pro vo ca, si su avi dez in sacia ble, si las ve ja- 
cio nes de sus mi nis tros les afli gen más que sus pro pias dis- 
pu tas? ¿Qué ga nan si esa mis ma tran qui li dad cons ti tu ye
una de sus mi se rias? En los ca la bo zos tam bién se vi ve tran- 
qui lo, ¿es ése su fi cien te mo ti vo pa ra es tar a gus to? Los
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grie gos en ce rra dos en la ca ver na del Cíclo pe vi vían a la es- 
pe ra de que les lle ga se el turno pa ra ser de vo ra dos.

De cir que un hom bre se en tre ga gra tui ta men te es ab- 
sur do e in con ce bi ble; un ac to así es ile gí ti mo y nu lo por el
so lo he cho de que quien lo lle va a ca bo no es tá en su sano
jui cio. De cir es to de to do un pue blo es su po ner que se tra- 
ta de un pue blo de lo cos: la lo cu ra no pro du ce nin gún de- 
re cho.

Aun que ca da uno pu die se ena je nar se a sí mis mo, no
po dría alie nar a sus hi jos; és tos na cen hom bres li bres, su li- 
ber tad les per te ne ce, na die pue de dis po ner de ella sal vo
ellos mis mos. An tes de que al can cen el uso de la ra zón, el
pa dre pue de, en su nom bre, es ti pu lar las con di cio nes de su
con ser va ción pa ra ga ran ti zar su bien es tar; pe ro no pue de
en tre gar los de ma ne ra irre vo ca ble y sin con di cio nes, por- 
que tal en tre ga va en contra de los fi nes de la na tu ra le za y
tras cien de los de re chos de pa ter ni dad. Pa ra que un go- 
bierno ar bi tra rio fue se le gí ti mo, se ría pre ci so, pues, que en
ca da ge ne ra ción el pue blo tu vie se la po si bi li dad de ad mi- 
tir lo o re cha zar lo, pe ro en ese ca so ese go bierno de ja ría de
ser ar bi tra rio.

Re nun ciar a la li ber tad es re nun ciar a la con di ción de
hom bre, a los de re chos de la hu ma ni dad e in clu so a los de- 
be res. No hay com pen sación po si ble pa ra quien re nun cia a
to do. Tal re nun cia es in com pa ti ble con la na tu ra le za del
hom bre y eli mi nar to da li ber tad a su vo lun tad su po ne arre- 
ba tar to da mo ra li dad a sus ac cio nes. En de fi ni ti va, es ta ble- 
cer una au to ri dad ab so lu ta, por un la do, y una obe dien cia
sin lí mi tes, por otro, es una con ven ción va na y contra dic to- 
ria. ¿No es evi den te que no se es tá obli ga do a na da res- 
pec to a quien se pue de exi gir to do, y no im pli ca es ta úni ca
con di ción, sin equi va len te, sin re ci pro ci dad, la nu li dad del
ac to? Por que ¿qué de re cho ten dría contra mí mi es cla vo si
to do lo que él tie ne me per te ne ce y si, al ser su de re cho el
mío, su de re cho contra mí se con vier te en una pa la bra sin
sen ti do?
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Gro cio y los de más con si de ran que la gue rra es otro de
los orí genes del su pues to de re cho de es cla vi tud. El ven ce- 
dor tie ne, se gún ellos, el de re cho de ma tar al ven ci do y és- 
te pue de com prar su vi da a cam bio de su li ber tad; con ven- 
ción tan to más le gí ti ma cuan to que re dun da en be ne fi cio
de am bos.

Pe ro es ob vio que ese su pues to de re cho de ma tar a los
ven ci dos no pro ce de de nin gún mo do del es ta do de gue- 
rra, por el so lo he cho de que los hom bres que vi ven en el
es ta do de in de pen den cia pri mi ti vo no es ta ble cen en tre sí
vín cu los lo su fi cien te men te cons tan tes co mo pa ra crear ni
el es ta do de paz ni el es ta do de gue rra; no son, por tan to,
ene mi gos por na tu ra le za. Son las re la cio nes en tre las co sas
y no en tre los hom bres las que con du cen a la gue rra, y el
es ta do de gue rra no pue de sur gir de las sim ples re la cio nes
per so na les sino so la men te de re la cio nes rea les, por lo tan to
la gue rra pri va da o de hom bre a hom bre no pue de exis tir ni
en el es ta do de na tu ra le za, don de no hay pro pie dad per- 
ma nen te, ni en el es ta do so cial, don de to do se en cuen tra
ba jo la au to ri dad de las le yes.

Los com ba tes par ti cu la res, los due los, las re frie gas son
ac tos que no cons ti tu yen nin gún es ta do; y en cuan to a las
gue rras pri va das, au to ri za das por las ins ti tu cio nes de Luis
XI, rey de Fran cia, y prohi bi das por la paz de Dios, se tra ta
de abu sos del go bierno feu dal, sis te ma ab sur do co mo nin- 
guno, con tra rio a los prin ci pios del de re cho na tu ral y a to do
buen go bierno.

La gue rra no es, pues, una re la ción de hom bre a hom- 
bre, sino una re la ción de Es ta do a Es ta do, en la que los
par ti cu la res no son ene mi gos más que ac ci den tal men te, no
co mo hom bres ni si quie ra co mo ciu da da nos, sino co mo
sol da dos; no co mo miem bros de la pa tria sino co mo sus
de fen so res. En fin, ca da Es ta do só lo pue de te ner co mo
ene mi gos a otros Es ta dos y no a hom bres, pues to que en- 
tre co sas de na tu ra le za dis tin ta no se pue den es ta ble cer re- 
la cio nes au tén ti cas.
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Es te prin ci pio es acor de con las má xi mas es ta ble ci das
en to das las épo cas y con la prác ti ca de to dos los pue blos
ci vi li za dos. Las de cla ra cio nes de gue rra no son tan to ad ver- 
ten cias a las po ten cias co mo a sus súb di tos. El ex tran je ro,
sea un rey, un par ti cu lar o un pue blo, que ro ba, ma ta o de- 
tie ne a los súb di tos sin de cla rar la gue rra al prín ci pe, no es
un ene mi go sino un ban di do. In clu so en ple na gue rra un
prín ci pe jus to se apo de ra en país ene mi go de los bienes
pú bli cos, pe ro res pe ta la per so na y los bienes de los par ti- 
cu la res; res pe ta los de re chos so bre los cua les se fun da men- 
tan los su yos. Sien do el ob je ti vo de la gue rra la des truc ción
del Es ta do ene mi go, es le gí ti mo ma tar a los de fen so res
mien tras em pu ñan las ar mas; pe ro en cuan to las en tre gan y
se rin den, de jan de ser ene mi gos o ins tru men tos del ene- 
mi go, vuel ven a ser sim ple men te hom bres y to do de re cho
so bre sus vi das des apa re ce. A ve ces se pue de ma tar al Es- 
ta do sin ma tar a nin guno de sus miem bros. Pe ro la gue rra
no otor ga nin gún de re cho que no sea ne ce sa rio pa ra sus fi- 
nes. Es tos prin ci pios no son los de Gro cio; no es tán fun da- 
men ta dos so bre la au to ri dad de los poe tas, sino que pro ce- 
den de la na tu ra le za de las co sas y se ba san en la ra zón.

En re la ción con el de re cho de con quis ta, no tie ne más
fun da men to que la ley del más fuer te. Si la gue rra no otor- 
ga al ven ce dor el de re cho de ma sa crar a los pue blos ven ci- 
dos, no se pue de ape lar a es te de re cho del que ca re ce pa- 
ra fun da men tar su so me ti mien to. So la men te se tie ne el de- 
re cho de ma tar al ene mi go cuan do no se le pue de es cla vi- 
zar; el de re cho de es cla vi zar le no pro ce de, por lo tan to, del
de re cho de ma tar le: es, pues, un in ter cam bio in fa me obli- 
gar le a com prar su vi da, so bre la que no se tie ne nin gún
de re cho, a cam bio de su li ber tad. Al fun dar el de re cho de
vi da y de muer te so bre el de re cho de es cla vi tud, y el de re- 
cho de es cla vi tud so bre el de re cho de vi da y de muer te,
¿no es ta mos ca yen do en un cír cu lo vi cio so?

Aun acep tan do ese te rri ble de re cho a dar muer te, me
cons ta que un es cla vo so me ti do en el cur so de una gue rra



El contrato social Jean-Jacques Rousseau

13

o un pue blo con quis ta do no tie nen obli ga ción de obe de cer
a su amo más que por es tar for za dos a ello. Al apo de rar se
de al go equi va len te a su vi da, el ven ce dor no le otor ga gra- 
cia al gu na: en vez de ma tar le inú til men te, le ma ta con pro- 
ve cho. En lu gar de ad qui rir so bre el ven ci do al gu na au to ri- 
dad uni da a la fuer za, la si tua ción de gue rra en tre ellos per- 
sis te y lo de mues tra su re la ción; la uti li za ción del de re cho
de gue rra no con lle va nin gún tra ta do de paz. Han rea li za do
un con ve nio, de acuer do: pe ro es te con ve nio, en vez de
aca bar con el es ta do de gue rra, lo pro lon ga.

De es te mo do, in de pen dien te men te de có mo se con si- 
de ren las co sas, el de re cho de es cla vi tud no exis te, no so la- 
men te por que no es le gí ti mo sino por que es ab sur do y no
tie ne nin gún sen ti do. Las pa la bras es cla vi tud y de re cho son
contra dic to rias y ex clu yen tes. El si guien te dis cur so, sea de
un hom bre a otro o de un hom bre a un pue blo, se rá siem- 
pre igual de in sen sato. Ha go con ti go un con ve nio en per- 
jui cio tu yo y en be ne fi cio mío, que res pe ta ré mien tras quie- 
ra y que tú aca ta rás mien tras me plaz ca a mí.
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CA PÍ TU LO 5

De có mo es pre ci so re mon tar se siem pre a un

pri mer con ve nio

Aun que acep ta se to do lo que has ta el mo men to he re ba ti- 
do, los pro mo to res del des po tis mo no ha brían avan za do
mu cho más. Ha brá siem pre una gran di fe ren cia en tre so me- 
ter a una mul ti tud y re gir una so cie dad. Cuan do hom bres
ais la dos se ven so me ti dos a un so lo in di vi duo, in de pen- 
dien te men te de su nú me ro, no se tra ta de un pue blo y de
su je fe, sino de un amo y de sus es cla vos. Si se quie re, se
pue de ha blar de una agre ga ción, pe ro no de una aso cia- 
ción. No exis te ni bien pú bli co ni cuer po po lí ti co. Es te
hom bre, aun que ha ya es cla vi za do a me dio mun do, si gue
sien do un par ti cu lar; su in te rés, des li ga do del de los de- 
más, es un in te rés pri va do. Si es te hom bre mu rie se, su im- 
pe rio que da ría dis per so y sin unión, lo mis mo que una en ci- 
na se des ha ce y se con vier te en un mon tón de ce ni zas des- 
pués de ha ber la con su mi do el fue go.

Un pue blo, di ce Gro cio, pue de en tre gar se a un rey. Se- 
gún Gro cio, un pue blo exis te, por tan to, co mo pue blo an- 
tes de en tre gar se a un rey. Es ta mis ma en tre ga es un ac to
ci vil que con lle va una de li be ra ción pú bli ca. An tes de exa mi- 
nar el ac to me dian te el cual un pue blo eli ge a un rey, ha bría
que exa mi nar el ac to me dian te el cual un pue blo se con- 
vier te en pue blo, por que, sien do es te ac to ne ce sa ria men te
an te rior al otro, es el ver da de ro fun da men to de la so cie- 
dad.


