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CLASE 01 
 
 

1. DEFINICIONES DE SERVICIO PÚBLICO 
 

 
 Esta Unidad y particularmente esta parte del curso Introducción al Servicio Público, se 
centrará en entregar herramientas conceptuales básicas. De este modo, los/as alumnas/as 
podrán internarse poco a poco en los contenidos y comprender las generalidades de cada 
concepto.  
 
 El servicio público puede entenderse a través de las definiciones que lo definen como 
un concepto orgánico, un concepto funcional y como una misión de carácter público e interés 
general. Todas estas concepciones serán desarrolladas a continuación. 
 
 

1.1 Concepto Orgánico 
 
 
 Como un primer acercamiento, habría que señalar que el servicio público aparece en 
occidente de la mano del Estado Moderno. Si bien en civilizaciones antiguas existieron 
“proto-administraciones” y administraciones más o menos organizadas, éstas dependían de 
un jefe de la comunidad, príncipe o monarca.  
 
 En las primeras civilizaciones, se entremezclan actividades «administrativas» con 
aquellas de tipo  socio-económicas e incluso religiosas, cuestión que no se estructura de la 
misma forma en nuestros tiempos, ya que existen separaciones de poderes y en la mayoría 
de los países (principalmente occidentales), existe también una separación entre Estado y 
Religión.  
 
 Ejemplo de esto son las ciudades-estado o polis griegas y el imperio feudal, ambas 
formas preestatales de organización política, en las que se puede encontrar un poder de 
gobierno y una organización “proto-administrativa”. 
 
La Antigüedad: Los griegos son una referencia para el servicio público occidental.  
 

Según el historiador de la administración pública Gladden1, las particularidades de 
estas proto-administraciones están determinadas por el encontrarse estructuradas en 10 
servicios básicos: administración general, religión, defensa, administración local, producción,  
abastecimientos, comunicaciones,  construcción, servicios sociales, relaciones  exteriores. 
 

                                                           
1 Gladden, E.N. Una Historia de la Administración Pública. INAP-FCE, México, 1989. 
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 Con el surgimiento de los grandes imperios los servicios antes mencionados 
comenzarán a complejizarse cada vez más y con ellos las responsabilidades que éstos 
acarrean. Estas mutaciones provocarán que el servicio sea conducido a un mayor grado de 
especialización, pero también de diversificación de las funciones y tareas.  
 
 Esto a su vez, tendrá otro tipo de implicancias para quienes integran estas 
administraciones, las autoridades se ven poco a poco obligadas a realizar selección de 
quienes trabajarán bajo su alero, así como también crear mecanismos de promoción, 
enseñanza y formación de los “funcionarios”.  
 
 De ese primer proceso de complejización, surgirán funciones compartidas o delegadas 
para estos «primeros funcionarios»  que se agrupan en la mayoría de los casos en 3 clases: 
 

·  Gobernantes: Como lo eran los Césares en la Roma Antigua o los Emperadores 
Mayas en América. 

 
 

·  Directores o administradores (según mandato del gobernante): Como eran los 
Patricios en el Imperio Romano o Consejeros del Rey durante el Absolutismo. 
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·  Clase inferior (dependiendo de la cultura pueden ser artesanos, trabajadores, 
esclavos, etc.)   

 

 
 
 Cabe señalar que la división del trabajo (entre otras razones) determina la formación 
de relaciones sociales más complejas.  
 
 Esto sumado a la consolidación de profundas desigualdades sociales y factores 
externos (como por ejemplo ataques de otras comunidades), generan grandes conflictos que 
obligan a responder a la necesidad de organizar a la población. Esto como ya se mencionó, 
lleva a una transición de la comunidad primitiva a la organización política de la sociedad. 
 
 Es entonces que el Gobierno y el servicio público aparecen como un instrumento 
eficaz para hacer frente a las exigencias de seguridad y poder de la comunidad política. 
 
 Una definición interesante para adentrarnos en lo que sería servicio público como 
término orgánico es la entregada por la Universidad de Valparaíso (Chile): “Referido a los 
órganos que integran la Administración del Estado y la actividad que ellos realizan, 
cualquiera que ella sea. Todo órgano inserto en la organización de la administración estatal, 
se entenderá que constituye un servicio público”2. 
  

                                                           
2  Universidad de Valparaíso. Apuntes de clases Educación Cívica de la Universidad en 
el sitio web oficial:  http://enlaces.ucv.cl/educacioncivica/contenup/up3_orga/4_servpu/priud3-
4.htm 
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 Llevando esta realidad a la realidad contemporánea, el servicio público tiene un 
carácter aún más complejo. Entonces una primera definición de servicio público sería como 
lo entendemos hoy, sería ésta donde se entiende que es un conjunto de organismos.  
 
 Dicho de otro modo y de acuerdo al Diccionario de Administración Pública Chilena 
(2002), el servicio público se compone de los órganos administrativos encargados de 
satisfacer las necesidades colectivas, de manera regular y continua. Los servicios públicos 
se caracterizan por estar sometidos a la dependencia o supervisión del Presidente de la 
República a través de los respectivos ministerios, cuyas políticas, planes y programas les 
corresponde aplicar.  
  
 La Administración en un Estado democrático y de derecho es el poder público con que 
cuenta el Estado para lograr la efectividad del orden constitucional. Su finalidad es la 
consecución del bien común y se encuentra al servicio del ser humano.  
 
 

CLASE 02 
 
 
 Es esta doctrina la que guía el servicio público en Chile y particularmente la 
Administración del Estado, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado (LOCBGAE N° 18.575). Según esta 
normativa los servicios públicos3 se clasifican: 
 

a) Centralizados: Son aquellos que actúan bajo la personalidad jurídica y con los bienes 
y recursos del fisco. Están sometidos a la dependencia del Presidente de la República, 
a través del Ministerio correspondiente. 
 

b) Descentralizados: Son aquellos que actúan con la personalidad jurídica y el patrimonio 
propio que la ley les asigna, y están sometidos a la supervigilancia del Presidente de 
la República a través del Ministerio respectivo. 

 
Los servicios públicos se pueden desconcentrar según los siguientes criterios:  

 
a) Desconcentración territorial: Se realiza mediante direcciones regionales a cargo 
de un Director Regional, quien depende jerárquicamente del Director Nacional del 
servicio. No obstante, para los efectos de la ejecución de políticas, planes y programas 
de desarrollo regional aprobados y financiados por el Gobierno Regional, estarán 
subordinados al Intendente a través del correspondiente SEREMI. 

 
                                                           
3 Ministerio del Interior, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (2002). Diccionario de 
Administración Pública Chilena.  LOM Ediciones, 2da edición, Chile. 
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b) Desconcentración funcional: Se realiza mediante la radicación por ley de 
atribuciones en determinados órganos del respectivo servicio. 

 
 La organización interna de los servicios públicos sólo puede establecer los siguientes 
niveles: 
   

·  Dirección Nacional.  
·  Direcciones regionales. 
·  Departamento. 
·  Sub-departamento. 
·  Sección. 
·  Oficina.  

  
 
 Cabe señalar que los servicios públicos centralizados o descentralizados que se creen 
para desarrollar su actividad en todo o una parte de una región, están sometidos a la 
dependencia o supervigilancia del respectivo Intendente.  
 
 A pesar de lo anteriormente señalado, y considerando que Chile es un país unitario, 
los servicios públicos sean estos centralizados o descentralizados, quedan sujetos a las 
políticas nacionales y normas técnicas del Ministerio al que cada uno pertenecen por 
jerarquía y según el organigrama respectivo.  

 
 
Chile es un País Unitario y el Poder se concentra en la figura del Presidente de la República. 

El Poder Ejecutivo está representado simbólicamente por el Palacio de la Moneda. 
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 Más allá de esta caracterización del servicio público como conjunto de organismos del 
Estado, necesitaremos adentrarnos en el conocimiento de otras definiciones para 
comprender la amplitud y riqueza del término.  
 
 Por cierto, todo lo anterior nos ha permitido conocer la concepción orgánica de servicio 
público y en parte, cómo se estructura éste en cuanto Administración del Estado, sin 
embargo para tener una visión más global de lo que es servicio público, continuaremos con 
la concepción funcional del concepto. 
 
  

1.2 Concepto Funcional 
 
 
 La concepción funcional del servicio público implica el concebirlo como actividad, una 
actividad que cuya particularidad es ser propia del Estado, la administración pública se 
concibe entonces como la actividad del Estado (como así lo definió desde un inicio Von 
Stein, uno de los padres de la Ciencia de la Administración Pública).  
 
 Según el autor norteamericano Woodrow Wilson, esta actividad es tan antigua  como 
el gobierno mismo, pero la disciplina de la disciplina de la administración pública (como 
estudio del objeto) surge en el siglo XVIII en Europa con el absolutismo (cuestión que se 
desarrollará en el siguiente capítulo), mientras que su enseñanza e investigación comienza 
en el siglo XIX. 
 
 El servicio público también se puede entender entonces como la “actividad que el 
Estado realiza para atender y satisfacer las necesidades públicas y dar cumplimiento a los 
fines públicos, a través del conjunto de organismos o instituciones que componen el poder 
ejecutivo”4. Mientras el concepto en términos orgánicos, lo define como un conjunto de 
organismos, esta definición apunta a la acción, a la función del servicio público. 
  
 Así por cierto, ha sido ampliamente consensuado a través de la historia por los más 
diversos autores. Para el intelectual alemán Carlos Marx, se trata de la actividad 
organizadora del Estado; para algunos autores estadounidenses como Woodrow Wilson, se 
ha definido como el gobierno en acción, para Gulick en cambio, el servicio público sería el 
trabajo del gobierno.  
 
 En otras palabras, el concepto funcional5: “Atiende para definir el servicio público, a 
que la actividad sea pública, sea que se cumpla por un órgano de la administración del 

                                                           
4 Ministerio del Interior, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (2002). Diccionario de 
Administración Pública Chilena.  LOM Ediciones, 2da edición, Chile. 
5 Universidad de Valparaiso. Apuntes de clases Educación Cívica de la Universidad en el sitio web oficial:  
http://enlaces.ucv.cl/educacioncivica/contenup/up3_orga/4_servpu/priud3-4.htm 
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Estado, o la autoridad simplemente tome la iniciativa en orden a realizar la actividad, aún 
cuando ella sea cumplida por un particular, reservándose sólo el control de su ejercicio. En 
este caso, será servicio público una actividad que persigue un fin de interés general, ya sea 
realizado por un órgano del Estado o por un particular. De esta forma se explican los casos 
en que el Estado crea o participa en empresas, pero sin un fin de lucro, sino más bien, con el 
objetivo de brindar prestaciones al público, por ejemplo: ferrocarriles, transportes en general, 
etc.”.  
 
 Esta última definición que tiene la particularidad, a diferencia de las anteriores, de 
considerar que los privados hoy en día sí participan de las actividades del Estado, 
principalmente a través de lo que se entiende por concesiones, donde el privado presta el 
servicio a petición del Estado.  
 
 Empero todas las definiciones de servicio público anteriormente señaladas, finalmente 
apuntan a la esencia primordial de éste como función del Estado. A lo que sin embargo 
habría que agregar algunos elementos provenientes de la corriente francesa, donde se 
destaca una fuerte insistencia en el resguardar el control de quienes detentan el poder de 
gestión de esta actividad.  
 
 En este sentido, Duguit en Les Transformations du Droit Public (texto de 1930) afirma 
que el servicio público implica: “Toda actividad cuyo cumplimiento debe ser regulado, 
asegurado y controlado por los gobernantes, porque es indispensable para la realización y 
desarrollo de la interdependencia social y porque es de tal naturaleza que no puede ser 
asegurada completamente más que por la intervención de la fuerza gobernante”.  
 
 Si bien es cierto el autor reconoce que no puede haber cumplimiento de la actividad 
pública sin poder, reconoce implícitamente que debe haber coacción, es decir una imposición 
o violencia ejercida desde el Estado para obligar o persuadir al sujeto de realizar u omitir una 
acción en particular, de modo de mantener el orden o equilibrio a nivel estatal.  
 
 En términos funcionales y siguiendo este argumento, Guy Peters (1999) afirma que 
finalmente el servicio público puede describirse como el proceso de aplicación de reglas; lo 
que es lo mismo, el proceso a través del cual reglas sociales se convierten en decisiones 
específicas para casos particulares.  
 
 En paralelo, el ya mencionado experto francés Duguit, nos ilustra sobre la necesidad 
de controlar este poder, de modo de evitar abusos de éste.  
 
 El abuso de poder es un asunto recurrente en los autores franceses y europeos, 
debido al pasado absolutista que marcó la historia del surgimiento de sus estados (como 
veremos más adelante). Esto se evidencia en la reiterativa insistencia en resguardar los 
derechos de los ciudadanos, esto ya que son un medio que implica evitar abusos y 



Instituto Profesional Iplacex 

     
 
 
 
 

    9 

violaciones del marco regulador, lo que garantiza el efectivo ejercicio de las libertades del 
sujeto.  
 
 En esta línea argumental, el experto chileno en Administración Pública, Enrique Silva 
Cimma agrega que: “Los órganos del Estado y sus mecanismos administrativos de gestión 
son medio y no fin, por lo tanto, quienes los dirigen e integran deben tener siempre presente 
que el fin último del Estado, y por lo tanto de los órganos que lo integran, es el bien general 
de la colectividad”6.  
 
 Silva Cimma nos devuelve entonces al punto de partida que es el espíritu que 
finalmente ha guiado la aparición del Estado como organización política-administrativa con 
un fin colectivo. 
 
   Por otra parte, afirmando esta visión, el autor mexicano Omar Guerrero agrega: 
“La administración pública -caracterizada como la actividad del Estado- tiene por objeto a la 
sociedad, para la cual labora en su perpetuación y desarrollo. Por consiguiente, dicha 
administración tiene su origen existencial, así com o su legitimidad y justificación, en 
la perpetuación y desenvolvimiento de la sociedad ”7.  
 
 En conclusión, el servicio público es el resultado de un largo proceso histórico donde 
el ciudadano y la sociedad se encuentran al centro de su creación y conservación.  
 
 Desde el  Feudalismo donde el príncipe aparece como protector, juez, justicia y paz, 
ligado a la religión, pero sobre todo como garante de la seguridad de la población. Hasta el 
surgimiento de la idea según la cual el soberano debe servir a la felicidad de sus súbditos, y 
luego la irrupción de la idea según la cual el gobernante democráticamente elegido debe 
procurar el bien común, la perpetuación del sistema político-administrativo tendrá un carácter 
funcional y orgánico que dependerá de la visión política-filosófica que se tenga de éste. 
   
 

CLASE 03 
 

1.3 Misión de Interés General: bien común, felicidad de la vida 
 
  
  Si en la Antigüedad, los griegos no concebían la vida pública sin un componente ético, 
donde los ciudadanos perseguían el areté (virtud), con la caída de los imperios y la aparición 

                                                           
6 Enrique Silva Cimma. Derecho Administrativo Chileno y Comparado. Principios Fundamentales del 
Derecho Público y del Estado Solidario. Editorial Jurídica de Chile, 5ta Edición, 2009.  
7 Omar Guerrero. Principios de Administración Pública. Universidad Autónoma de México, Reedición 
2007. 
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del feudalismo la vida de los feudos gira en torno a la figura del señor y la moral se restringe 
a lo religioso.  
 
 Pero las ideas del Renacimiento y el retorno del individuo al centro de todos los 
asuntos, dan un vuelco a las ideas sobre lo que “lo público” debía ser.  
 
 De las ideas de Maquiavelo, donde la política se separa de la ética (es el fin lo que 
importa), y la vuelta al ideario de la República (que viene del Imperio Romano), surgen los 
llamados despotismos ilustrados.  
 
 Aún cuando los individuos continúan al igual que en el feudo, siendo súbditos del 
monarca de turno, y por ende sometidos a su poder absoluto en todos los ámbitos de vida y 
muerte, en el período del absolutismo la misión del gobierno se centra en dar felicidad a sus 
gobernados.  

 
 

El Rey, consejeros, sabios y sus súbditos, una típica imagen del período del Despotismo 
Ilustrado    

 
 En Prusia (hoy Alemania) por ejemplo, surge la idea de «polizei» (policía) que designa 
el buen orden, el buen gobierno. Esto implica la aparición de la necesidad de desarrollar  
competencias para construir un Estado, una  burocratización, pero en paralelo, se genera la 
necesidad de racionalización de procesos en el marco de este nuevo Estado.  
 
 Es así como en Europa comienza a desarrollarse un despotismo ilustrado que apoya 
la profesionalización y racionalización del servicio, y que trabajará estrechamente con un 
componente científico.  
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 En conclusión, aparecerá una triada donde Absolutismo, administración y ciencia 
tendrán una clara misión, en pro del bienestar estatal y la felicidad de la población, aparecerá 
la famosa frase “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”. 
 
 Más tarde, con la aparición de la emergente clase social de la burguesía, y el 
desarrollo de ideas ligadas a la democracia y los derechos, la historia del servicio público y el 
Estado dará un nuevo giro. 
 
 El Siglo XVIII en Occidente se verá afectado por un quiebre que marcará la forma y el 
fondo del Estado hasta el día de hoy. 
 
 Con la revolución francesa y la independencia de EE.UU., se abre un nuevo camino 
que dejará atrás los despotismos para abrir a los individuos una vida nueva. Ya no se hablará 
más de “súbditos” sino de ciudadanos, libres y con derechos, que puedan hacer valer éstos y 
participar de la vida pública. 
 

La Revolución Francesa y la Independencia de Estados Unidos representan un punto de 
inflección en la conformación del Estado y el espíritu que éste conlleva. 

 
 
 Hay un retorno al ideario griego de la democracia, donde la sociedad entrega su poder 
en manos de representantes que los llevan al desarrollo y que resguarden sus derechos.  
 
 Siguiendo las ideas de Montesquieu, el poder no debe concentrarse en una sola 
autoridad sino en 3 poderes. Surge entonces la separación entre el legislativo, judicial y 
ejecutivo (que finalmente será el Gobierno). 
 
 La administración a partir de ahora puede llamarse Administración Pública, pues aquí 
se encuentra el punto de inflexión donde se transforma efectivamente en una gestión pública 
y ya no de súbditos.  
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 Se establece como fin del Estado el bien común, la búsqueda de la felicidad, la misión 
se alinea con valores tales como la igualdad, la fraternidad y sobre todo la libertad.  
 
 En este  sentido, servicios y servidumbre que tienen el carácter de obligatorios frente a 
los particulares, y que llegan a constituir un deber de la Administración. Resultado de la idea 
de servicio público y su connotación: el deber viene a ser consecuencia de la obligación que 
la Administración contrae respecto de los administrados a la prestación del servicio, en la 
obligación que si no se respeta y en su virtud, el deber se violó y con ello se causa un daño, 
este daño debe ser reparado8. Se establecen deberes y derechos del hombre, pero también 
la responsabilidad administrativa y política. Esto bajo el supuesto que restringir el poder,  
garantiza la libertad.   
  
 A partir de los años '40, al final de la 2da Guerra Mundial, termina por consagrarse a 
nivel mundial la universalidad de estos principios. Ya no como derechos del hombre sino 
como derechos humanos.  
 
 A partir de este punto, se entiende que son derechos fundamentales que cada país 
debe respetar y hacer respetar.  
 
 Entre la misión contemporánea del servicio público entonces, podemos decir que está 
la garantía de los Derechos Humanos. Es así como por ejemplo, para el Grupo Ética Pública 
de España9, la ética del servicio público exige un compromiso con los principios 
constitucionales y con su finalidad básica que es la defensa de los valores de la función 
pública, para contribuir al mejor funcionamiento del Estado social y democrático de Derecho 
(...).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Enrique Silva Cimma. Derecho Administrativo Chileno y Comparado. Principios Fundamentales del 
Derecho Público y del Estado Solidario. Editorial Jurídica de Chile, 5ta Edición, 2009.  
9 Grupo de Ética Pública « Los Derechos Humanos, referencia y horizonte permanentes » en  
http://grupoeticapublica.blogspot.com/ 
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La doctrina de los Derechos Humanos es Universal, y se consideran como Derechos 

Fundamentales dentro del Estado y el Servicio Público. 
 
 
 Estos expertos retoman el espíritu que da origen al Estado Moderno, y recalcan la 
importancia vital de los Derechos Humanos, los Derechos Fundamentales y Ética Pública 
como un todo en pro del bien común.  
 
 El Grupo Ética Pública de España defiende la idea según la cual es la ética que rige la 
vida social, y ésta no puede ser otra que la fundada en el respeto de los derechos 
fundamentales, siendo éstos los derechos humanos reconocidos por la Constitución 
(española como también es el caso de Chile) e incorporados, por ello, como elemento central 
y superior del ordenamiento jurídico del Estado10:  
 

·  La Administración y los servidores públicos que le dan vida cada día han de contribuir 
al aseguramiento del Estado de Derecho 

 
·  Entender por Estado de Derecho, la forma institucional que adopta la organización 

política de una sociedad para preservar los derechos fundamentales de los 

                                                           
10 Grupo de Ética Pública « Los Derechos Humanos, referencia y horizonte permanentes » en  
http://grupoeticapublica.blogspot.com/ 
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ciudadanos y asegurar la libertad y la seguridad de todos.  
 

·  Esa labor de los servidores públicos sólo puede estar presidida por los principios de 
una ética coherente con el ordenamiento constitucional, capaz de garantizar la 
confianza de todos los ciudadanos en sus instituciones y el respeto general a las 
leyes.  

 
 Esto se entiende también pues los servidores públicos en general, son la cara visible 
del Estado (como algo concreto) frente a la ciudadanía, para las personas estos miembros de 
la función pública representan en cierta medida el Estado mismo.  
 
 Existiría entonces una doble responsabilidad para aquellos que detentan una función 
pública y se dedican a cumplir con la misión de interés general del servicio público: por un 
lado como individuos en su comportamiento personal, y por otro, como miembro y 
“representante” de las instituciones públicas ante la sociedad.  
 
 Para comprender mejor estas definiciones en todas sus dimensiones, será necesario 
introducirnos a la teoría con respecto al surgimiento del Estado Moderno y al Estado de 
Bienestar y cómo éstos transformaron la manera de entender el bien común. 
 
 

CLASE 04 
 
  

2. CONCEPTOS ASOCIADOS 
 
 
 Ya revisadas las distintas concepciones sobre lo que es servicio público, cabe 
introducirnos en el conocimiento de conceptos asociados a éste, de modo de lograr una 
mejor comprensión. 
 
 Tanto el Estado Moderno como el Estado de Bienestar marcan la manera de entender 
el bien común como fin último del servicio público, y es para adentrarnos en algunos 
aspectos de estas teorías que se estudiarán igualmente los conceptos de Estado, Estado 
Liberal, Estado Democrático Social y los tipos de Estado de Bienestar. 
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2.1 Estado Moderno 
 
 
  El Estado Moderno es el responsable por el eficaz funcionamiento de las instituciones 
políticas y cumple funciones tradicionales (como legislación, justicia, seguridad ciudadana, 
defensa, recaudación de tributos).  
 
 En paralelo, entre las funciones de las que es responsable se encuentra la 
estructuración de marcos normativos u orientadores para la actividad económica y el 
desarrollo productivo, así como también el desarrollo de políticas y programas dirigidos a la 
superación de la pobreza, las inequidades y a la integración social.  
 

a) Definición del Estado 
 

 La definición más tradicional del Estado es la que dice11: “la nación jurídicamente 
organizada, dentro de un territorio determinado”.  
 
 En cambio, Maquiavelo usa la expresión de Estado cuando se refiere a la “capacidad 
de ejercer y controlar el uso de la fuerza sobre un pueblo y territorios determinados”. 
 
Dentro de los elementos que la componen se encuentra12: 
 

·  La Nación como “un conjunto de personas que comparten un conjunto de 
características comunes de raza, idioma, historia o religión, lo que genera una 
idiosincrasia propia y singular.”  

 
·  El Gobierno que se “refiere al conjunto de personas físicas que ejercen 

soberanía. Jurídicamente está compuesto por representantes de los tres 
Poderes el Estado; sin embargo, en la práctica solo se refiere al Ejecutivo”  

 
·  Soberanía o Poder Público que se define como el “principio relativo a la 

titularidad de la soberanía en el Estado, que organiza y legitima su poder 
estatal sobre el axioma de su titularidad en la Nación”. 

 
·  Finalidad: El bien común definido como el que “beneficia a toda la 

comunicidad”. 
 

·  Territorio que es la “Superficie de suelo dentro del cual es válido el poder y 
soberanía de un gobierno”. 

                                                           
11 Ministerio del Interior de Chile, 2002, pág. 85 
12 Citado del Diccionario de la Administración Pública Chilena del Ministerio del Interior, 2002. 
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 El Estado no es cualquier organización, pues al ser una organización política tiene 
atributos que lo distinguen de otras instituciones.  
 
Estos atributos son: 

·  Funcionarios estables y burocracia:  
 
 Forma de organización social, política y económica, de una organización que es el 
instrumento fundamental del avance social en el mundo occidental. Además, es el ejemplo 
supremo de racionalidad. (Weber citado en el Diccionario de Adminsitración Pública Chilena 
del Ministerio del Interior). 

 
·  Monopolio fiscal:  

 
 Situación de competencia imperfecta producida porque el Estado confiere a una sola 
empresa el derecho de producir o comercializar un determinado producto o gama de 
productos. 
  
 Este tipo de monopolio es producto de privilegios legales tales como: patentes 
especiales, leyes que impiden el acceso al mercado, marcas registradas, etc.”  
 

·  Ejército permanente:  
 
 Es un grupo de soldados dedicados a tiempo completo a las funciones militares, 
manteniéndose aún en tiempos de paz. 

 
·  Monopolio de la legal fuerza:  

 
 Es el derecho exclusivo y legal del Estado de aplicar la violencia  según dicte sus 
leyes y normas. 

 
 b) Monarquía  
 
 Entre los antecedentes del Estado Moderno, se debe considerar sin duda el 
surgimiento del régimen monárquico europeo que empezó a gestarse en el siglo XVI.  
 
 Las monarquías centralizadas de Francia, Inglaterra y España empezaron a acumular 
y a centralizar el poder en una persona, que basaba fundamentalmente su legitimidad en la 
cualidad divina de los reyes.  
 
 La monarquía absoluta es definida como una forma de gobernar, en la que el rey, 
monarca, emperador, etc., posee el poder absoluto.  
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 Los monarcas de aquella época concentraron grandes atribuciones, su poder era 
ilimitado y no había nadie en el mundo terrenal que pudiera controlar sus acciones, ya que 
sólo Dios estaba sobre ellos.  
 
 En ese entonces no existía la separación de poderes, por tanto el rey puede modificar 
las leyes a su voluntad, pues el soberano sólo tiene derechos y no puede ser enjuiciado 
porque la ley es su voluntad. 
  
 Con esta concentración del poder, el régimen monárquico rompió con la estructura 
fragmentada del poder feudal, e instauró ejércitos y burocracias permanentes,  un sistema de 
recaudación de impuestos efectivo para todo el territorio que gobernaban, un sistema de 
derecho codificado y los inicios de un mercado unificado (Anderson, 2007). 
 
 En el siglo XVIII, en décadas previas a la revolución francesa,  comenzó a gestarse un 
movimiento cultural en Europa, fundamentalmente en Inglaterra y Francia: la ilustración, 
corriente estética, política y filosófica en la que se busca combatir la ingnorancia y la 
superstición mediante la razón.  
 
 Esta corriente concilió estas ideas con el régimen monárquico, trabajando para el 
monarca dando lugar al despotismo ilustrado.  
 
 De igual forma, se adoptó una postura paternalista que se basaba en la idea de que si 
se aumentaba un poco el nivel cultural del pueblo, aumentaban las posibilidades económicas 
de los más pobres y con ello se podía recaudar más impuesto.  
 
 Por ello buscaban racionalmente la forma de aumentar el bienestar para el pueblo, ya 
que ello también incrementaba el bienestar del rey. 
 
 c) El Cameralismo y la Ciencia de la Policía 
 
 En este contexto surge el cameralismo que fue principalmente cultivado en Alemania y 
Austria e influenció a otros territorios de Europa (Lluch, Volumen IV, 1996), corriente que es 
precedente de la administración pública moderna.  
 
 Según Ridley13 -pensador que formuló el concepto- la “cameralística era la ciencia de 
la administración de los dominios reales, las tierras y los bosques, las minas y factorías, de 
las cuales el Estado dependía para obtener sus ingresos”. 
 
 
 
 
                                                           
13 Citado en Guerrero, Administración Pública,1986. 
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  Su término viene de la palabra “cámara”, que se puede definir como el lugar en donde 
se administra el dinero público, y por tanto el cameralismo era donde se sistematizan, 
ordenan los negocios financieros, administrativos y políticos de los príncipes. 
 
 Los cameralistas eran funcionarios públicos, consejeros del príncipe, eran 
administradores públicos que se ocupaban de administrar los bienes del rey, y que proponían 
nuevas tecnologías administrativas.  
 
 Además de burócratas eran docentes universitarios, pensadores políticos que 
implementaron programas en las universidades (Guerrero, 1986) y con ello movilizaron toda 
una corriente académica y de pensamiento. 
 
 Una de las disciplinas que desarrolló el movimiento cameral fue la “ciencia de la 
policía”. En este concepto la palabra policía es ocupada en un sentido distinto al que se 
ocupa hoy día. Policía en ese entonces tenía un significado político arraigado de la visión 
griega.  
 
 De hecho, la palabra policía tiene etimológicamente una raíz de los vocablos griegos 
de polis, politeia, política y politiké.  
 
 La policía14 “fue la voz castellana con que se comenzó a llamar ciertas funciones 
promotoras del Estado en el seno de la sociedad civil”. La policía en el siglo XVI se refiere a 
“los procesos, técnicas, tecnologías y conocimientos encaminados a nutrir, fortalecer y 
acrecentar las fuerzas materiales, intelectuales y morales del Estado, por la vía de la 
nutrición, fortalecimiento y expansión de la sociedad”, tiene relación a los instrumentos que 
tiene el Estado para intervenir en la sociedad. 
 
 La ciencia de la policía en el atardecer del absolutismo evoluciona a la búsqueda del 
bienestar del los súbditos y su felicidad, en el que el Estado intervenía en la vida pública para 
alcanzar el bienestar general a partir de la visión del despotismo ilustrado ya mencionado 
anteriormente: “todo para el pueblo pero sin el pueblo”.  
 
 Una visión paternalista, el que el soberano aconsejado de los cameralistas suponían 
qué cosas eran mejores para el bienestar general. 
                                                           
14 Guerrero, Omar. Administración Pública, UNAM, México, 1986. 

El Cameralismo tiene estrecha relación con el absolutismo, nace cuando se concentra el 
poder en el príncipe y muere cuando termina el régimen absoluto. 
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CLASE 05 
 
d)Revolución Francesa: Quiebre del Estado Monárquico.  
 
 Durante el siglo XVIII pensadores como Rousseau, Montesquieu, Voltaire,  o Locke, 
comenzaron a desarrollar un pensamiento crítico respecto al Estado Monárquico, ideas que 

influenciaron el ideario de la Revolución Francesa.  
 
 Dentro de las ideas liberales más importantes en los que se basa esta revolución se 
encuentra: 
 

·  El hombre vive en sociedad debido a que existe un Contrato Social, que es 
acuerdo racional y que según Rousseau es artificial, pero que es necesario 
para la supervivencia del hombre, en el cual las personas se unen 
voluntariamente para satisfacer sus necesidades. 

 
·  Una vez que se establece el Contrato Social, se establecen normas comunes 

para evitar la dominación de unos sobre otros y exista un orden social que 
permita la representación participativa de todos los miembros de la sociedad. A 
partir de esta idea subyace la idea de Estado de Derecho, en que todos los 
hombres son iguales ante la ley, y las autoridades se rigen y se someten al 
derecho.  
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·  Existen derechos individuales anteriores al Estado, por tanto son inalienables -
no pueden ser negados a una persona-, inmanentes – que son inherentes a la 
esencia humana-, y son imprescriptibles –que no se extingue en el tiempo-. Es 
decir, los gobiernos y las monarquías no están sobre el hombre15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

·  Se deben garantizar libertades individuales, y a partir ahí se debe definir el 
progreso de la sociedad. En este sentido, el hombre está sobre el interés 
colectivo.  

 
·  La tolerancia religiosa y el Estado Laico.  

                                                           
15  Vale recordar que la mujer era prácticamente excluida de la política y las actividades públicas. 
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·  La ley es lo más importante del Estado.  

 
 
Montesquieu en su  libro El Espíritu de la Leyes (Montesquieu, 1748) establece que en 

cada Estado hay 3 tipos de poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo, y el poder 
judicial.  

 
El primer poder es el que crea y deroga las leyes, el poder ejecutivo es el que anuncia  

la guerra y la paz, se ocupa de las relaciones diplomáticas, y se ocupa de la seguridad, y 
finalmente el poder judicial es el que castiga crímenes y arbitra las contiendas entre 
particulares.  
 

Según Montesquieu si uno de estos poderes se hallan reunidos en la misma persona u 
organización, el hombre no es libre porque la administración de los poderes sería arbitraria. 

 
 La teoría del Contrato Social supone que la creación de Estado es funcional a la 
protección del hombre quien sacrifica su libertad para que su derecho a la vida, a la 
integridad, la propiedad y la libertad  no sean vulnerados.  
 
 No obstante, la existencia del Estado no garantiza la defensa de los derechos de las 
personas, incluso el propio estado podría oprimirlo impunemente a raíz de la facultad 
coercitiva que le ha otorgado el Contrato Social. 
 De allí que el respeto a las leyes es fundamental para la protección del ciudadano, así 
también la división de poderes que se transforma en un mecanismo para resolver los 
conflictos entre los aparatos de la administración del gobierno. 

 
 Además de la Revolución Francesa, otro acontecimiento que reafirma el quiebre del 
Estado Monárquico es la Independencia de Estados Unidos en 1774, en la que se hace 
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efectiva la división de poderes, se establece un sistema de soberanía popular mediante el 
voto, y se garantizan las libertades individuales de las personas. 
 
 e) El Estado Liberal 
 
 A raíz de los enunciados de los pensadores liberales de la Ilustración, y de la 
revolución francesa y la independencia de Estados Unidos, se cimenta el Estado Liberal.  
 
 Este Estado se constituye como representativo y oligárquico, en el que la participación 
política estaba restringida a quienes poseían patrimonio y títulos académicos, es decir, a una 
minoría de la población total que se gobernaba. 
 
 Un elemento característico del surgimiento del Estado Moderno, es que se empieza a 
gestarse una nueva clase social, que rompe con los estamentos que venían de la Edad 
Media: la burguesía.  
 
 Esta era una nueva élite que fue tomando protagonismo social y político y controlaba 
los medios de producción en plena revolución industrial.  
 La aristocracia y la burguesía eran los personajes que en el siglo XIX tenían el espacio 
para la participación democrática y representaban cargos públicos. 
 
 El Estado pos monárquico continuó con el ideario liberal, esto quiere decir que se 
continuó profundizando las teorías y doctrinas de los derechos de los hombres (sólo 
Condorcet hablaría de derechos para las mujeres), las libertades individuales y la igualdad. 
También se profundizó en el constitucionalismo, repúblicas basadas en una carta magna que 
defina y ratifique los deberes y derechos ciudadanos, de los componentes del Estado, de los 
poderes, reforzando de esta forma el estado de derecho. Además de lo anteriormente 
señalado, se postuló la secularización del Estado (separación de la religión y el estado).  
 
 Empero, el liberalismo no sólo se manifiesta en lo político, también empieza a ponerse 
en práctica el pensamiento económico liberal, el cual se distanciaba fuertemente del 
intervencionismo estatal mercantilista en la economía.  
 
 El liberalismo económico tenía como lema el “laissez faire, laissez passer” (dejad 
hacer, dejad pasar), y la libertad de empresa y la libre contratación eran consideradas los 
nuevos ideales que buscaban arrancar el modelo intervencionista del cameralismo y el 
mercantilismo, ya que se consideraba un rezago de la monarquía en la que el Estado 
intervenía despótica y arbitrariamente en la sociedad, y limitaba la iniciativa individual. 
 
 El modelo económico liberal desató durante el siglo XX una crisis debido a las 
recesiones económicas y a la crisis de legitimidad política  que reflejaban la contradicción 
con los principios de igualdad entre los hombres y los mecanismos de participación que 
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excluían a las mayorías, y que impedía solucionar los graves problemas sociales que se 
había en ese entonces originado por la revolución industrial y constantes guerras. 
 
 A partir de esta crisis, el Estado Liberal comienza a instaurar reformas políticas, dando 
lugar al Estado Democrático basado en el sufragio y la participación masiva como una forma 
de detener las iniciativas revolucionarias que encabezaban movimientos de corte marxistas, 
anarquistas y fascista16. 
 
 

CLASE 06 
 
 
 f) El Estado Democrático-Social 
 
 La incorporación de nuevos grupos al poder político propicia la transformación del 
Estado Liberal a uno de corte social. A partir de17 “la influencia de Keynes, el laborismo 
inglés, la socialdemocracia sueca, y el New Deal de Roosevelt en Estados Unidos 
transforman al Estado liberal en invencionista, mediante políticas anticíclicas basadas en un 
sistema fiscal redistributivo, el desarrollo de la Seguridad Social, el déficit público, y las 
grandes obras y empresas públicas”. 
 
 Hay que considerar que en la consolidación de este modelo de Estado es también un 
producto de la coyuntura de la gran crisis del año 29, en el que la economía mundial se 
encontraba devastada y se requería de manera urgente la intervención del Estado. 
 
 g) Estado Racional: La Burocracia Weberiana 
 
 Max Weber señala que el desarrollo del capitalismo gatilla el proceso de 
modernización en las sociedades occidentales.  
 
 La modernización en el Estado forma por tanto un proceso gradual que impone un 
nuevo tipo de legitimación: “orden legal, burocracia, jurisdicción compulsiva sobre el territorio 
y monopolización del uso legítimo de la fuerza son las características esenciales del Estado 
moderno” (Jiménez, 2008, pág. 203) 
 
 La modernización del Estado avanza hacia una burocracia estatal legalizada, 
impersonal y por tanto no discrecional, en la que las funciones están determinadas 
racionalmente y hay jerarquías claras.  
 
                                                           
16 Bouza-Brey, L. El poder y los sistemas políticos. En M. Caminal, Manual de Ciencia Política. Editorial 
Tecnos, Madrid, España, 2005. 
17 Ibid. 
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 Por tanto, el Estado Moderno, es fruto del  racionalismo de la ilustración que es 
traspasado sistema burocrático estatal. Si los pensadores de la ilustración planteaban la 
separación de poder a nivel macropolítico, Weber traspasa esta racionalidad al aparato 
administrativo, como un sello moderno de impersonalización del poder y la no arbitrariedad. 
 
 El funcionario público o servidor público en el Estado Moderno ya no es visto como un 
servidor personal de un gobernante, tal como se planteaba en el cameralismo. Sino que, el 
administrador público es la persona que sirve al Estado Moderno en cualquiera de los 3 
poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. 
 
 h) Estado Subsidiario y Principio de Subsidiariedad 
 
 En la práctica, los modelos de Estado que se han construido a partir del siglo XIX han 
tomado distintos modelos. El Estado Bienestar y el Estado Subsidiario han sido las vías en 
los que los países se han enmarcado para abordar el sistema económico y definir su rol 
dentro de la sociedad.  
 
 Por un lado, el Estado Bienestar tiene el fin de otorgar a sus ciudadanos un mínimo de 
calidad de vida y bienestar, siéndole conferido la atribución de ser la principal fuente para la 
provisión de bienes dentro de la sociedad, limitando el espacio de desarrollo económico 
privado en beneficio de una centralización, y con ello, la coordinación y coherencia de la 
producción que permita satisfacer las necesidades macro y micro sociales.  
 
 En cambio, el Estado Subsidiario está basado en el principio de subsidiariedad. 
 
 Se entiende por subsidio la “Prestación pública asistencial de carácter económico y de 
duración determinada” (RAE) y a la subsidiariedad como la “Tendencia favorable a la 
participación subsidiaria del Estado en apoyo de las actividades privadas o comunitarias” 
(RAE).  
 
 El principio de Subsidiariedad es una manera de dirimir cuál es el rol del Estado en la 
sociedad, y tiene como principal cause la doctrina social de la Iglesia Católica, que a partir de 
Tomás de Aquino, concibe a la sociedad como un medio o un instrumento para el ser 
humano que le sirve para llegar a su destino o fin trascendente que se encuentra en Dios. 
 
 Joel Mendoza (2008) señala en relación a Santo Tomás de Aquino que “Para Santo 
Tomás de Aquino (…) cuyo énfasis es el adoctrinamiento en la santidad espiritual en lugar de 
la autarquía, el hombre consagra la dignidad de su sustancia autónoma, por lo cual, ninguna 
autoridad tiene permitido ignorar esta sustancia utilizándola como medio.” 
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 Es Tomás de Aquino, como exponente de la escolástica, quién desarrolla 
primeramente una corriente filosófica católica para referirse a los distintos temas de la vida 
del ser humano a partir de la fe y la racionalidad.  
 
 Es así como comienza a darse importancia al individuo por sobre la comunidad a partir 
de su dignidad y su componente divino. 
 
 León XIII (1892) señala posteriormente, que la razón de constituir sociedad civil es que 
naturalmente las familias se reúnen para formar una familia más extensa, que, además de 
proveer de bienes materiales da el beneficio supremo que es el perfeccionamiento moral de 
sus ciudadanos, que sin este elemento, la sociedad civil sería contraproducente y el hombre 
no se podría considerar distinto a los animales y seres irracionales. 
 El elemento moral del ser humano siempre irá en busca de la paz que se encontrará 
idealmente en la sociedad civil, tratándose la paz la convivencia en un orden justo (Thomas, 
1947). 
 
 En la primera mitad del siglo veinte Pio XI se refiere de manera explícita al principio de 
subsidiariedad, como una vía en la cual los Estados pueden desligarse de asuntos menores 
correspondientes a los grupos intermedios, favoreciendo así la eficiencia social, haciendo de 
este modo, felices a quienes pertenecen a la nación.  
 
 “Conviene, por tanto, que la suprema autoridad del Estado permita resolver a las 
asociaciones inferiores aquellos asuntos y cuidados de menor importancia, en los cuales, por 
lo demás perdería mucho tiempo, con lo cual logrará realizar más libre, más firme y más 
eficazmente todo aquello que es de su exclusiva competencia, en cuanto que sólo él puede 
realizar, dirigiendo, vigilando, urgiendo y castigando, según el caso requiera y la necesidad 
exija.” (Pio XI, 1931, pág. 80) 
 
 Bajo la corriente cristiana permanece la idea Aristotélica –y griega- de que el ser 
humano es un sujeto social que se perfecciona en la comunidad y que por tanto, la sociedad 
es entendida a partir de que ésta sirva al hombre, siendo un instrumento o un medio para 
desenvolverse ejercitando sus capacidades.  
 
 Sin embargo, el tinte religioso está en que al concebir un mundo trascendental, y al 
hombre como un ser, que en cierta medida, pertenece a ese mundo debido a su origen 
divino, por lo que sus acciones están siempre encaminadas a la consecución de un fin mayor 
y supremo que se arranca de lo terrenal. 
 
 En cuanto a los deberes de los sectores sociales, podemos encontrar por una parte, 
los individuos y a las sociedades conformadas por estos, los que son responsables de darse 
bienestar a sí mismos, pues el ser humano es dueño de sí.  
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 Por otra parte, al Estado le corresponde coordinación armónica de las unidades 
intermedias para que todas converjan en el bien común.  
 
 No obstante, para su función el Estado no debe -bajo este pensamiento- quitarle los 
frutos del trabajo de los individuos para otorgárselos a la comunidad, debido a que esto sería 
destruir los cuerpos sociales o absorberlos, afectando al mismo bien común al desligar las 
actividades naturalmente privadas de su origen natural.  
 
 Es así como el Estado, bajo la doctrina de la subsidiariedad, queda en un segundo 
orden respecto al individuo y las actividades económicas que éste puede realizar, práctica 
que se ha hecho efectiva en el siglo XX en algunos países. 
 
 Según Drapkin (1989) los aspectos característicos de un Estado subsidiario en la 
actualidad son: 
 

·  El Estado asume directamente ciertas y determinadas funciones que, por su 
naturaleza u otras circunstancias, los particulares no pueden asumir. 

 
·  Corresponde a los particulares y sus organizaciones asumir el resto de las funciones 

sociales. 
 

·  En caso de que las organizaciones particulares incurran en fallas o negligencias, el 
Estado adopta medidas para colaborar a que las deficiencias sean superadas. 

 
·  Aplicadas esas medidas, y en caso de que no se superen tales fallas o deficiencias, el 

Estado actúa o interviene en esos campos por causa de bien común.” 
 
 Paralelo al pensamiento de la Iglesia Católica en relación al principio subsidiario se 
encuentra la corriente liberal, que en ciertos aspectos se concilia con el principio subsidiario 
de la Iglesia.  
 
 El principal representante de la corriente liberal es John Locke, quien es partidario de 
que el rol del Estado esté al servicio de la defensa de la propiedad y el trabajo, creando la 
base teórica de un Estado gendarme o guardián, en el que la institucionalidad política está 
limitada, no pudiendo actuar en cuestiones económicas ni sociales. 
 
 La conciliación entre la subsidiariedad en el sentido católico y la corriente liberal está 
en que ambas conceden al individuo y su actuar, como el centro de preocupación al 
sistematizar un orden social sobre el actuar de la comunidad, limitando el espectro de 
actuación del Estado.  
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 Por una parte, el principio de subsidiariedad da relevancia al desarrollo del individuo 
dejándole un espacio para su actuar sin intervenciones del Estado, en cuanto no se trate de 
un nivel macro social. 
 
 Esto sumado a la idea que la actuación de la institucionalidad política intervenga sólo 
cuando las asociaciones intermedias no puedan hacer un trabajo eficiente. Y en relación a la 
corriente liberal, la sociedad civil debe desenvolverse libremente sin regulación del Estado. 
 
 La diferencia entre estas dos corrientes, es que con el principio subsidiario el Estado 
adquiere una mayor intromisión en el campo social promoviendo, regulando y armonizando 
las actividades de la sociedad civil.  
 
 En cambio, con Locke el Estado sólo es un vigilante de la propiedad que no debe 
tener intenciones de controlar los sucesos sociales. 
 
 Cabe mencionar, que en la práctica chilena el Estado Subsidiario, a partir de la mirada 
católica, ha sido usado como un argumento para quienes desean limitar la acción del Estado 
a favor del liberalismo económico, como reacción ante un posible Estado interventor.  
 
 Es por eso que se podría cuestionar la existencia del rol subsidiario del Estado en 
Chile, pues no precisamente está compartiendo los valores que dieron origen a este 
principio.  
 
 

CLASE 07 
 

 
2.2 Estado de Bienestar 

 
 
 El Estado Bienestar o el welfare state “es un conjunto de instituciones públicas 
proveedoras de políticas sociales dirigidas a la mejora de las condiciones de vida y a 
promocionar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos”. (Moreno, 2000, pág. 1).   
 
 Puede referirse también a este concepto como una forma de intervención social y 
económica determinada que han implementados Estados liberal-democráticos especialmente 
en Europa (Sanchez, 2005). 
 
 El Estado Bienestar (EB) es un modelo propio de las economías de mercado con 
democracia liberal, es decir, con sistema económico capitalista con regímenes políticos 
democráticos pluralistas. Este tipo de Estado se considera una respuesta a la crisis del 
Estado Liberal y a las demandas sociales de inicios del siglo XX.  


































































































































































































































































