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estado de los municipios, que permanecen fijos en el suelo, hay 
muchas causas accidentales que han interrumpido el desarrollo re
gular. Estas causas son generalmente fuerzas brutales; son revolu
ciones y sobre todo guerras, que, hasta el presente , han cambiado 
sin cesar la forma de los Estados y rehecho el mapa de las nacio
nes. Las guerras nacen por razones análogas á las que provocan 
las revoluciones; son hechos patológicos traídos en los tiempos 
modernos, generalmente por estados interiores ó internacionales, 
en los cuales se han acumulado vicios sin haber recibido un trata
miento dictado por una justa apreciacion del mal y la firme vo
luntad de ponerle remedio. Las guerras, como las revoluciones, 
son siempre un mal, hasta tal punto , que infectan de un vicio ori
ginal todas las configuraciones de Estados que son su producto. 
Porque, segun una ley del órden moral como del órden físi
co, una cosa se conserva por los mismos principios que la dan nací 
miento. El éxito de fuerzas brutales alimenta el esplrilu de violen
cia y dominacion, hace buscar los medios de conservaciot..' del nuevo 
órden establecido en el acrecentamiento y el empleo de estas fuer
zas. La estabilidad del órden no gana en ello lo que generalmente 
pierde la libertad. La guerra aprovecha á menudo más al vencido 
que al vencedor, cuando ella hace indagar las causas de un desas 
tre y llevar los remedios eficaces (como en 4806 á la Prusia; en 
4 866, segun parece, al Austria). Las revoluciones y las guerras 
rebasan generalmente el fin tal como estaba indicado por las nece
sidades reales de reforma. Sin embargo, todos los vicios originarios 
de una constitucion ó de un Estado pueden ser vencidos por la ac· 
cion continua de las fuerzas sanas de una nacion. Bajo el punto de 
vista del derecho formal, se ha levantado un vicio de origen, en 
cuanto á los cambios intenores de un Estado, cuando un pueblo 
presta á ellos su consentimiento por sus representantes ó por las 
elecciones, á las cuales procede sin protesta; en cuanto á los cam• 
bios internacionales, el vicio inherente á la fuerza bruta se levanta 
por la conclusion de la paz con el vencido y el reconocimiento de 
los otros Estados. Estas legitimidades constituyen entonces el de· 
recho nuevo, ante el cual ceden las legitimidades precedentes, aun 
que el derecho nuevo formal deba despues, para adquirir un fun
damento sólido, echar sus raíces en la conciencia y en.las costum· 
bres, dando satisfaccion á todas las necesidades de cultura de un 
pueblo. En derecho público, es necesario rechaiar la regla valedera 
en derecho prive.do: quod initio t1itiosum est, per lapsum temporis 
saNri non potest, porque el Estado, base de tQdas las relaciones de 
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derecho, institucion permanente de una accion incesante, no puede 
permanecer un solo momento como una cuestion en suspenso. Así 
~emos que para el Estado la razon de existencia, que reside en la 
idea eterna permanente del derecho , penetrando, saturando en al
gun~ suerte tod~s !as relaciones, debe llevarle sobre todo modo 
particular de nacimiento en un tiempo determinado. 

2. Fuera de la teorla que acabamos de establecer hay otras que 
confunden el origen histórico y la razon del Estado, desnaturali
~ndo su verdadero carácter; tales son: la teorla teocrática ó mas 
bien ~lerocrática, sometiendo el Estado á la direccion de una clase 
que tiene la P:etension de s~r el órgano especial de la divinidad; 
1~ teorla patriarcal, que quiere mantener el tipo inferior de fami
lia p_ara los grados superiores del Estado nacional ; la teoría patl'i
morual~ que confunde el der~cho privado con el público, presen
tando a este como una propiedad de familia , v la teorla del de
recho del mas fuerte, que erige en principio c~eador del Estado 
ora ~a fuerza ó superioridad intelectual, hasta la astucia y el des~ 
pre?'º ~e Lodos los principios morales, ora la fuerza material unida 
ordmanamente á la grandeza inmoral; teoría profesada en la anti
gttedad ~or_ los sofistas, ~or muchos conquistadores, por Haller 
( en su soi disant Restauration des sciences políliques, 4 820, traduc. 
franc. ), teoría glorificada todavía en nuestros días, pero que ha aca
bado muchas veces en la práctica por hacer brillar la verdad el 
triunfo del derecho. ' 

Po~ lo que hace á la anligttedad, se puede tambien promover la 
cuestion. de_ saber cómo acaban los Estados, y hemos visto que la 
causa_ ~rmc1pal de _su decadencia residia en el politeísmo que no les 
p_erI?it1a elevarse a una verdadera y plena cultura humana. El cris
tianismo, por el contrario, parece haber comunicado á todos los 
pueblos que le han abrazado la fuerza de un perfeccionamiento con
tinuo é indefinido. 

CAPITULO 11. 
DBL FIN DEL BSTADO (1), 

§ CVI. 

Refleq;iones preliminares y o}eada histó,·ica. 

Habiendo colocado el movimiento moderno, á consecuencia de 
la reforma religiosa, al Estado en la ante-escena, como el punto 

• (
1
) ~ast~ estos últim_os_liempos no se han hecho en Francia é Inglaterra estas 

1Dvesllgac1ones, en el ultimo de estos paises por M. J -St.-Mill, en sus Pri,ci¡ ics 
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de union de todas las fuerzas nuevas, debia naturalmente traer in
vestigaciones mas profundas sobre el fin como sobre el origen de 
esta institucion. Por esto vemos nosotros que despues de Bugo Gro
cio, el restaurador de la ciencia del derecho natural, basta nues
tros dias, se han desarrollado numerosas teorias, presentando cada 
una un nuevo punto de vista masó menos importante, y susl.)epti
bles todas de ser reu,nidas en la verdad sintética de.una·doctrina su-. . 
perior. Es de notar sin embargo, que la Francia y la lnglalerra 
apenas han tomado parte en estos estudios. En Francia, Rousseau 
babia sacado las consecuencias prácticas extremas de la teoría del 
contrato politico ó social, en el que se babia identificado el órden 
politico con el órden social, y por esta confusion babia impreso 
en todos los espiritus en Francia, ó al menos fortificado hasta un 
alto grado, la tendencia continuada casi hasta nuestros dias, que 
concentra todas las fuerzas del movimiento spcial en las manos del 
poder politico. Por el contrario, en Inglaterra, donde despues del 
advenimiento de Guillermo lll, en i 689, sucedió un desarrollo cons
titucional regular á las guerras y. á los alborotos interiores, el es
plritu nacional poco cuidadoso ~e problemas generales, dirigia sus 
cuidados y sus esfuerzos principalmente al propósito de mantener 
la accion del Estado dentro de estrechos limites, para ensanchar 
tanto mas el dominio de la libertad individual y de self-govm1menl. 
No obstante, estas tendencias opuestas en Erancia y en lllglaterra, 
han extendido demasiado por una parte y estrechado demasiado 
por otra el dominio de accion del Estado. En Alemania, las teorias 
han flotado much.as veces entre los extremos, aunque el sentido 
práctico haya hallado generalmente una ruta intermedia. En nues
tra época, sin embargo, se presentan á la vez en todos los Estados 

de economla politica,'trad. franc., 1854, y en su obra La líber/ad, trad. fra,nc:. por 
M. Oupont-White, 1860; en Francia porM. Alfred Darimon, Exposiciondelosprin
cipios de la organizacion social; teorla de Krause, Paris 1849 (comprendiendo un 
resúmen de nuestro Curso de derecho natw;al, 1.' edi<!.); igualmente segun la doc
trina de Krause, por M. Pascal-Dupra t, sobre el Estado, su lugar y su papel en la 
vida de las sociedades, Brusela,s 1862; por M. D,ucpetiaux (quien se apoya igual
m1inte sobre algunos principios fundamentales expuestos en nuestro Curso), Mi
sion del Estado, sus reglas y Umites. Bruselas, 1861; ideas importantes sobre esta 
m~teria han sido tarnbien expuestas por M. Ju les Simon, en la obra: La liber
tad (2.ª edic., 1859); por M. Odilon Barrot, en su libro: De la centralizacion y de sus 
efectos; por M Ch. de Remusat~ en un articulo de Revue des Deux-Mondes de 15 
de agosto de t860; por M. Ed. Laboulaye, en un arllculo (El Estado y sus limites) 
de la Revue nationale de nov. 1860. Ha sido tambien traducida al francés una obra 
pó>tuma de Guillermo Humboldt, Versuch, die Gran.ien der 1Yirl,sa111keit des Staa
tes zu bestimme11 (Ensayo para determinar los límites del Estado), 1851 . . 
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civilizados tantos problemas importantes, concernientes á las rela
ciones del Estado con las confesiones religiosas, con la instruccion 
y con los dominios económicos, que se deja sentir generalmente la 
nece~idad de par~ir de miras 'de conjunto, de principios generales 
propios para ~ommar completamente .la materia y señalarla con el 
just_o sello, E~ta necesidad solo puede ser satisfecha por severos es
t~d1os metódicos sobre el fin del Estado, inspirados por la con'lic· 
c1on de que hay principios precisos en el órden moral como en el 
ílsico, Y de que los principios bien comprendidos regulan tambien 
en el órden moral y coordinan del mejor modo todos los hechos 
de la experiencia (1). 

Las_ t~orla~ principales establecidas sobre el fin del Estado pue
den d1stm~uirse, bajo el punto de vista lógico é histórico, en tres 
grandes c-ªtegorias, que comprenden la teoría de unidad las teorías 
parciales y la doctrina armónica. ' 

La primera categoría comprende las doctrinas de unidad é iden 
tidad, p_or ¡as cuales el fi_n del Estado está mas ó menos confundido 
con el_ fi.n del órden social en general, doctrinas que caracterizan 
1~ antigüedad, en la cual el Estado, como órden politico, es absor
bido ~n todo el órden social y dominado por la religion, como en 
el Onen.te, ó absorbe por su parte al hombre y á la sociedad, como 
en Grecia y en Roma. Esta concepcion ha recibido su fórmula cien
tlfica mas ~levada en la doctrina de Platon, que quiere organizar 
el_ Estado ideal como una institucion de educacion y de elevacion 
progresiva del hombre hácia todo lo que es divino, por el reino de 
las idea_s divinas_ organiz_adas en la sociedad. A.ristóleles, aunque 
mantemendo la idea antigua , comienza á distinguir un fin directo 
~el _Estado, consistente en el mantenimiento de la justicia, y un fin 
md1recto, colocado en la felicidad (lu ~'r\v). Ciceron reune estos dos 
~n~s por una yux_taposicion exterior, diciendo (de rep. I, c. 25): Est 
tgtlur. •. res publica res populi ; populus autem non omnis hominum 
t<Btus quo~~o ~odo cong:egatus, sed cmtus multitudinis juris con
se_nsu et uttl1tatis commumone sociatus. La antigüedad babia princi
p1~d~ a~I por distinguir dos fines principales que, despues del 
Crisllamsmo, se han opuesto y combinado diversamente. 

La segunda categoría comprende las teorlas parciales que seña
lan al Estado uno ó muchos fines particulares. Hay que considerar 
la época de la edad media y la de los tiempos modernos. 

(
1

) En Franc(a, como hemos observado ya, las doctrinas socialistas son las que 
bao hecho sentir la necesidad de investigaciones mas profundas sóbre la natural e
za y el fin del Estade. 
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fü Cristianismo había distinguido con claridad en el hombre el 
espíritu y el cuerpo, la vida eterna y la vida tempo_ral, ~n _fi? mas 
allá de esta vida y un fin terrestre. La edad media prmc1p1ó por 
trasformar esta distincion en una oposicion falsa, distribuyendo es
tos fines aisladamente, el uno á la Iglesia y el otro al Estado, y 
abriendo por si la lucha que acabó por la victoria del órden polí
tico sobre la Iglesia , que , infiel á su institucion , babia per_dido de 
vista, para los fines terrestres de dominacion y de poses1on, los 
bienes espirituales y morales de la vida. . 

La época moderna, renovando, bajo una forma moderada, la 
idea antigua del Estado, hace que nazcan, en un órden regular de 
desarrollo las teorías siguientes. Primero Hugo Grocio comienza 
por dond; habia concluido la antigüedad , señalando, como Ci
ceron, y casi en los mismos términos, al Estado los dos fines del 
derecho y de la utilidad com un ( de jure bell. ac paces , 1, c. 1, 
§ XVII): Est autem civitas cretus perfectus liberorum hominum, ju
ris fruendi et communis utilitatis causa sociatus. Desputt,', de Bugo 
Grocio , estos dos lines se han distinguido y reunido en bastantes 
ocasiones. Primero Thomasius, formulando una distincion radical 
entre el derecho y la moral, señaló el primero como fin del Estado, 
desprende de la accion juridica y polltica todo lo que es del domi
nio de la conciencia moral y religiosa, y establece de esta manera 
la primera separacion entre el órden de derecho Y_ el _resto _del ~r
den social. Sin embargo, casi al mismo tiempo, Le1bmz babia asig
nado al Estado, como fin supremo, el perfeccionamiento social, des
cuidando , no obstante , precisar la manera en que el Estado de
bia obrar. Su sucesor Wolf, aunque tratando de determinar mejor 
el principio de derecho, mantenia este fin general y princi~al, pre
sentándole solamente en la forma mas eudetJiónica de la d1cha , de 
la felicidad, del bien ó salud comun y pública; él es quien , pro_vo
cando una ingerencia universal del Estado en todos los nego?10s, 
en todos los dominios de la vida, para la dicha general de sus miem
bros, construye el modelo de un estado de poli~ía, qu~ se apro
xima mucho al Estado chino, por el cual Wolf tenia parhcular afec
to. Esta doctrina, no obstante, obtuvo gran propagacion y la aco• 
gida mas favorable en Europa. La r~accion realizóse por_ Ka_nt, 
quien colocando el fin del Estado únicamente en la rea)1zac1on 
del derecho, dentro del sentido estricto en el que le hab1a com· 
prendido, insistia sobre este punto capital, que d 'Ksta~o no te· 
nia que ocuparse en manera alguna de la dicha de sus miembros; 
que él debia , por el contrario, dejar á la libre eleccion de cada 
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uno el buscar lo que considerase como su dicha. El pensamiento 
que Federico II babia_ formulado ya para las confesiones, al decir 
«que en sus Estados cada uno era libre de buscar á su manera su 
salvacio~ eterna,» fué asl generalizado por Kant, segun principios 
establecidos con toda claridad. Al Estado se le consideró desde 
entonces como una institucion, no para la salvacion eterna ó tem
poral , sino para el derecho que garantiza á todos la libertad y 
nada mas que la libertad, de la que cada cual tenia que hacer un 
uso compatible con la libertad de lodos , y segun las miras morales 
en que cada uno debia afirmarse libremente en su conciencia. La 
teoría de Kant sobre el fin del Estado conducia de esta manera á la 
primera concepcion del_ Estado, como institucion ó como Estado de 
~erecho ( Rechts-Staad ), que Inglaterra babia realizado en la prác
tica; que Adam Smith, con quien ha sido puesto en parangon, ba
bia establecido, bajo el punto de vista de la libertad del trabajo, y 
que los Estados Unidos realizan todavía mas completamente en toda 
su constitucion. Sin embargo, la teorla de Kant marchaba bastante 
mas allá de toda realidad, porque los Estados Unidos, donde los 
Estados particulares toman tanto interés por la instruccion pública, 
no habian ido tan lejos en la limitacion de la accion del Estado. 
La teorla de Kant no - respondia suficientemente á las exigencias 
prácticas, y fué tambien reconocida, bajo el punto de vista fi
losófico , como una teorla exclusiva, abstracta, que prescindía 
de todos los fines del hombre, con los que debe estar puesto en 
relacion el derecho. Para remediar este defecto grave se pensó en 
combinar de diversas maneras las dos teorias opuestas del derecho . 
y de la dicha, ó mejor dicho del bien comun ( Wohl, Gemeinwohl ), 
presentando el derecho como el primer fin ó como el fin direc. 
to, inmediato; el bien comun, al contrario, como el fin secun
dario ó indirecto, sin precisar, no obstante, la relacion en la que 
el uno como fin medio se encuentra con el otro como fin último. 
Sin embargo, esta teorla de combinacion ó de sincretismo exterior, 
que no determina en manera alguna dónde principia y dónde 
acaba la accion del Estado, es la que cuenta hoy todavla el ma
yornúmero de partidarios. Solamente la doctrina de Hegel ( pági
na 58) es la que ha conturbado durante algun tiempo los círculos, 
por lo que se ha querido circunscribir la accion del Estado. Pero 
esta doctrina· puede considerarse como el punto culminante de este 
movimiento moderno, que principia por presentar al Estado como 
el eje del órden social , y acaba, no solamente á la manera anti
gua , por absorberlo todo en él , sino que tambien por concebirle 
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como fin absoluto, como la manifestacion de la divinidad , ó como 
el «Dios presente,» apoteosis por la cual las justas relaciones en 
las que el Estado como medio debe encontrarse con la cultura de 
todo lo que es divino y humano, están completamente pertur-
badas. 

La tercera categoria está constituida por las doctrinas que bus-
can la relacion orgánica y armónica del Estado y de su fin con el 
órden y el fin de la sociedad humana. Aparte de algunos débiles 
ensayos intentados por otros, no hay mas que la doctrina de Krause, 
segun la cual estas relaciones orgánicas pueden recibir una deter
minacion precisa , de conformidad con todas las tendencias , á la 
vez de libertad y humanidad de nuestra época. Esta doctrina será 
la base de nuestra exposicion. 

Al terminar, nos queda que demostr,ar que el progreso filosófico 
de las teorías sobre el !in del Estado se encuentra en intimo enlace 
con la historia del movimiento social y de las trasformaciones poli · 
ticas De la misma manera que la Filosofla, no es simplemente, 
como Hegel pensaba , la fórmula de expresion de la conciencia ge
neral de una época , que ejerce mas bien una mision de inicia
tiva en el progreso de las ideas y de las opiniones . asi tambien las 
teorías importantes sobre el fin del Estado han dado, mas ó menos, 
un fuerte impulso ó un gran apoyo á una nueva direccion polltica. 
Asi es como ejerció una grande influencia la doctrina de Leibniz
Wolf; por una parte secundó poderosamente, por medio de su teo
ria del perfeccionamiento social, el movimiento de reforma que ha
bía principiado en el dominio politico; por otro, ella favoreció este 
absolutismo dicho ilustrado (Federico ll . José 11), que por el prin
cipio de la « salvacion del bien público. » hizo doblegar bastantes 
derechos y destruyó muchas instituciones en la edad media. Mien
tras que en Francia el derecho romano había hecho reaparecer el 
poder imperial en el absolutismo del principe lLuis XIV}, en Ale· 
mania la doctrina de Wolf estaba muy cerca de fundar el absolu
tismo del .Estado, exagerando su mision benéfica. Rousseau, desar
rollando la teoría del contrato social en todas sus consecuencias 
prácticas, trasportó el poder absoluto del rey al pueblo, adoptando 
las ideas de Wolf sobre el bien ó la dicha como fin del Estado. 

En Inglaterra la doctrina económica de Adam Smith, que tras
forma, bajo un aspecto importante , toda la concepcion del Estado, 
es llevada en nuestras ideas á todas sus consecuencias por los Mili, 
Buckle y otros. En Alemania, donde la doctrina de Kan\ babia echa· 
do los primeros fundamentos del Estado de Derecho , los estudios 
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reani~ados de la economía polilica, inglesa en su base actual y los 
estudio~ sobre las instituciones de Inglaterra, han hecho com~ren
der me1or el alcance de la c_on~epcion del Estado de derecho y del 
self-government que es el prmc1p10 fundamental. El sistema de He
gel ha vuelto, ~s verdad, bajo una forma nueva, al absolutismo del 
Estado Y mantiene todavía h~y la idea en muchos esplritus. Pero 
despues ~e una recrudescencia de 1la doctrina práctica absolutista 
d_e la umdad y de la suprem~cla del Estado, el problema que se 
sienta ~or_ todas ~artes_ cons1st~ en ~onciliar, en una inteligenci-a 
mas p_ract1ca, las 1mpenosas e11genc1as de la libertad con la unidad 
Y las neces,~ades de la cultura social. Este problema debe ser re
suelto ~n pnmer l~g~r por una justa idea del fin señalado al Estado 
en medio del moVIm1ento social. 

§ CVII. 

• Del ~n del Estado bajo el punto de 11ista id,eal. 

El Estad~ , siendo _un_ o~ganismo viviente, existe y se desarrolla 
por una umdad de prmc1p10 que le anima desde el origen y forma 
la regJa y el fin constante de su actividad. Si no hubiera 'una uni
dad fundamenta_! del principio y ~el fin, el dualismo ó si se quiere 
una may~r variedad_ de tendencias, constituiria un vicio original 
que arro1ase ~e_c~sar1_amente al Estado en una fluctuacion perpé
tua Y no_ perm1tma nmguna accion bien ordenada , ninguna con
secuencia en un pl~n adoptado ó en un conjunto de su actividad. 
Por ~sLo todos los Estados se han propuesto siempre, como fin pre
dominante , mantener el órden y la sociedad, proteger tas perso
nas Y las cosa~ contra toda violencia y hacer resolver las disputas 
entre los parLiculares por una autoridad judicial. La historia es 
v~r_dad_, p~ueba igualmente que este fin, formando la primera ~on
d1e1on md1spensable de una existencia social, ha sido mas ó menos 
extenso, que ha habido, como ya hemos visto, épocas en que el 
~tado ha ~esado con su accion y sus poderes, sobre todo el movi
m1en~o s_oc1al, que el fin del Estado ha sido unas veces extenso, otras , 
restrmg,do , ~egun ~l espiritu general dominante de una época, y 
segun el ~ém~ parllcular de una nacion. Estos hechos históricos 
han parecido a bastantes autores una razon suficiente para recha
zar to~a teoria especia_! , y para colocar el Estado y su fin , como 
ellos dicen, en la co~nente de la historia , declarando como legiti
mo todo_ fin prose~u1do por el Estado segun la conciencia instintiva 
ó reflexiva de un pueblo en una época determinada. Sin embargo, 
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la razon no puede descargarse sobre una vaga conciencia general 
de un problema que, como siempre, debe resolverse por un estu
dio profundo de la naturaleza de las relaciones que importa re
gular. 

Hemos visto que precisamente las teorlas filosóficas han ejercido 
grande influencia sobre el cambio de las opiniones de un pue
blo y de la conciencia general de una época. La conciencia, por 
otra parte, no es mas que el foco en que se reflejan las ideas ver
daderas ó falsas, completas ó incompletas. Importa , pues, ilustrar 
la conciencia de una nacion, como la de un hombre. por ·medio de 
los verdaderos principios para trazarla el justo camino en el ejerci
cio de su actividad. Y mas que nunca es hoy necesario precisar los 
justos principios sobre el fin del Estado y hacerlos penetrar en la 
conciencia social y en el esplritu de las masas, para que la verda
dera inteligencia ponga un justo término á los deseos, á las espe
ranzas, á las exigencias extravagantes que se dirigen á lot poderes 
del Estado; que se aprenda á buscar las fuentes primeras de todo 
bien y de toda dicha en la actividad propia. y que se deje, por últi
mo, al Estado gozar del reposo y de la estabilidad necesar~a para 
cumplir realmente la mision que le está asignada para el bien co
mun. La verdadera paz interior no puede obtenerse mas que al pre
cio de una justa solucion de la cuestion del fin del Estado , proble
ma fundamental , que domina todas las cuestiones de polltica for
mal, de constitucion y de administracion, todas las cuales depen
den mas ó menos de la manera de comprender el fin que el Estado 
debe proseguir por la accion de sus poderes. Este es el fin que va-
mos á determinar. · 

En el conjunto de fines principales que forman el destino huma
no, hay uno, el del derecho, que, á causa de su importancia prác
tica ha debido impulsará una primera fuerte organizacion y per
manecer como el lazo permanente exterior entre los hombres. El 
derecho y la religion han formado hasta el presente los dos polos 
en todo el movimiento de la vida social. Si el derecho qu~ regula 
las condiciones de la existencia humana se refiere al lado finito, 
condicional de la vida, la religion se apodera del hombre en su faz 
absoluta en sus relaciones con Dios. Las dos instituciones del Es
tado y d; la Iglesia han dominado alternativamente tod~s los de
mas dominios de la actividad social prolongando mas alla de toda 
necesidad la tutela que b.an ejercido: Pero el gran movimiento ~e 
independencia y de libertad que ha seguido todas las_ ~sferas so~ia
les· y que tiende á constituir para cada uno u~ domm10 de acc1on 

DEL FIN DEL ESTADO. 527 

propio, á da~ á c_ada uno_ lo que le es debido, impone tambien al 
~stado la obhgac10n de fiJar el dominio de su actividad segun el 
fin fundamental que le ha tocado en la division del trabajo social 
<le cultu_ra .. E_ste fin fundamental no puede ser otro que el del dere 
cho; prmc1p10 ~ue le ha dado nacimiento y que permanece como la 
regla d~ su acc1on. La teoría que hemos establecido sobre el dere
cho es a la :ez_ b_astante precisa y bastante lata para determinar por 
este solo p~mc1p10 el fin y el dominio especial de accion del Estado 
Y las rel~~iones que sostiene con todas las instituciones sociales. 
La ~xp~s1c1on que se ha dado del derecho, como principio <le or. 
g~mzac1on (§ XIX), no necesita desarrollarse más bajo el punto de 
vi~ta del Estado para proveer una determina-0ion precisa del fin del 
mismo. 

Cuando hablamos del derecho como fin fundamental del Est;
do, concibiendo á rste por su esencia como el Estado de derecho 
(B,e_chts-Stgad) debemos tener presente desde luego que el derecho 
..no tiene su último fin en sí mismo, sino en la cultura humana. Si
gues.e de ~q~i que es necesario señalar al Estado, bajo dos puntos 
de vista d1stmtos , un doble fin; un fin inmediato, directo, el del 
der_echo, y un fin indirecto, pero ftnat , consistente en la cultura 
SOClal. Esta distincion se ha presentado á la mente· de bastantes 
autores·, pero ninguno de ellos, á excepcion de Krause ha hecho 
ver la_ rel~cion intima y necesaria, que existe entre ;l derecho 
como fin directo y tod~ la ~ultura final. Mas tarde veremos que las 
d~s _rama~ del p~der ~J e-cut1vo, la funcion judicial y la funcion ad
mm1~tra~1va, estan prmcipalmente determinadas por el predominio 
del fin directo del derecho y del fin de cultura. Como el mismo de
recho ha sido sufi_cientem~nte expuesto, tenemos aquí parLicular
~ente que determmar el fin que debe proseguir el Estado por me
dio del derecho para la cultura social. 

~I o~jeto del Estado'. por Jo que respecta á toda la cultura social, 
~t~ baJo el punto de v~s~a mas general, determinad-o por el prin
cipio de que toda la actmdad del Estado debe esencialmente llevar 
la huella del carácter mismo de la nocion del derecho. Pues el de
~echo, como hemos visto,. es . un p~incipio formal, una regla, una 
•d~~ de _órde~ y de organ1zac10n (pag. H ~), y por consiguiente la 
m1s1on e_sencial de~ Estado puede consistir en arreglar, en ordenar 
las relaciones de vida y de cultura, sin intervenir en las causas y 
lasfue~zas productivas que están situadas fuera de su dominio y de 
su acc1on. Podemos resumir esta mision del Estado en dos términos 
muy precisos, diciendo que la accion del Estado se distingue de la 
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de todas las otras esíeras sociales, como la idea de condicion se 
distingue de la de causa. Estas dos ideas , en verdad , están to
davia con frecuencia coníundidas en las ciencias naturales como 
en las ciencias éticas, pero son las únicas propias para dar á nues-
tro asunto la solucion precisa. El Estado, realizando por todas 
las esferas de vida las condiciones de su existencia y de su des
arrollo, debe solamente apropiar estas condiciones á la naturaleza 
y á las leyes de las causas que son activas en las diversas esferas, 
sin ponerse en el lugar de una esfera ó de su accion, sin querer do
minar las fuerzas causales del órden social, sin alterarlas ó darlas 
una direccion contraria á su naturaleza. Las causas intelectuales, 
morales, religiosas, y económicas son los primeros poderes, las fuen
tes inmediatas de la vida, -y el poder del Estado no puede consistir 
mas que en mantener abiertas las fuentes de vida de donde brotan 
por impulso propio -y libre de todas las fuerzas individuales y re• 
unidas, los bienes que forman el alimento siempre cr~iente de la 
vida social, y por otro lado, debe velar por que se establezca una 
justa relacion entre todas las fuentes, fuerzas y bienes para que se 
forme en la sociedad una atmosfera saludable de influencias recl
procas propias para favorecer el crecimiento general. Del mismo 
modo que en el órden fisico un buen sistema consiste en buscar J 
preparar para cada género de cultivo las mejores condiciones del 
suelo en un buen medio ambiente y en llevar alli los elemen\OI 
qulmicos necesarios, asl tambien el Estado debe procurar que todas 
las esferas y todos los dominios de la actividad social se encuentren 
en libre comunicacion con sus influencias y sus productos, y debe 
en caso de necesidad estimular por si mismo la accion sobre lot 
puntos en que es defectuosa 6 desproporcionada. El principio 
de « dejar pasar, dejar hacer » por importante que sea , no puede 
constituir una regla absoluta para el Estado; así como la liberiad 
debe estar sometida á c¡ertos principios generales , asi tambien el 
movimiento social, que, abandonado á su propio impulso, podría 
adquirir en cierta direccion un predominio peligroso, debe • 
mantenida en cierto equilibrio que el Estado tiene entonces el de
ber de restablecer, aumentando los medios de ayuda en favor dt 
las partes deprimidas 6 que han quedado rezagadas. Si en cierll 
época, las ramas de la actividad económica toman de una muera 
desmedida la superioridad sobre el movimiento espiritual é ideal, 
el Estado sin detener el curso del movimiento económico, puede 
elevar su presupuesto para la enseñanza de las ciencias y de 111 
artes. Ningun organismo puede existir y desarrollarse sin un cier-
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Segun la opinion liberal extre_m~ deb~ descansar sobre la conlia~za 
kle (1), el verdadero órden i8ºº~ª l desarrollo social y en su acc1on 
y la fé en las leyes natur\es ~ hábito que se ha de.hacer con\raer 
es ontánea, saludable, so r~ e de no liarse mas que en si m1s~o 
á iodos' de contar solo ~ons;!º Je\ self-government. Asl como D~:~ 
(self-reliance}, base p~1me . ne en la naturaleza por fuerzas 
tsegun Buckle) nunca mterv1e 

• t.o en la Re-. ida en un articulo rnser . 
. ·onde Buckle ha sido bien re868su~ El positivismo en la historia,, por 

(') La op1m 1~ de marzo de 1 . • .. 
vue da Deux-Monde& de iamos el siguiente pasa¡~. 1 curso natural 
M. Louis ELienne, del ql:e o~:~ecen a las ideas de su uem:1~~:: ~as mejores con-

«Los gobiernos no so medidas mas necesarias son negd te de manera que su 
'de las cosas, sino que sut abolicion de alguna ley prece en ·que si se pesan sus 
sisten casi siemp:e e: b:rrar el mal de que eran tutor::• i:cliue bácia el bien. 
beneli ·io se reduce oco probable que la ba aoza Sin du~<i. los gobier-

. . s faltas es P de pro0 reso. . L 
serv1c10s Y su O pueden ser causa . ~ . ·c·ativa del gobierno. a 
Nueva prueba de qude n a manera positiva; se dice. 10111 mal ó la ejercen de 

d obrar e un Ja cump en ... 
nos pret~n en I ro"reso no es suya , 1 esta desastrosa i01c1a-
funcion de hacer oac~ e~ ci~culo de los objetos e~ lo\:: :~ desórden y la muerle. 
mala m~nera. Recorr~ ue en todo {o que toca, impr er vital increíble para lu· 
tha se aplica, y vere1s \109 es preciso que tt•nga un p~ os iiempos a ravor suyo. 
¿Qué dirémos del comer ¡.,lamentos imaginados en º/ ue la de los gobiernos 
her resistido á todos l~s .:n? no tiene cadena mas p~sad \ 1inero, de la libertad de 
¿Qué dirémo~ de la r;o~~1"erla. ¿Hablarémos d~I interesde~ pensamiento' la misma 
que se empeoan en p º irculaciou de la r1quez:i y im otente : es la mano 
imprenta 1 ~~ esta :?~l~;a con las mejores inte?c1o~es t~ ó ,; parálisis del cuerpo 
mano del gobierno lflg ue rovoca el aniqmlann~n 111odernas son persona& 
de un emplrit:o ignoraot:!d, :onsiste en que h~ nac1on~s frecuencia la educacion 
social; si no destruye las del médico. Se considera cubo amental Se pierde de 

ta á pesar • 'dad g ern · . al 
vigoro_sas, robus so correspondiendo á la actm obierno cuando se susutuye . 
de la Juventud com Tdad de los esfuerzos del g e adelanta al progreso, 
vista la inevitabletáesterid1e la sociedad. \'a se remonl~, ylae scuando más se entrega 

. . spon neo d la corrien , eda movimiento e . un lado. No na a en I a ua se aparta y se qn 
con frecuencia se l·~ne ~ . Je una oatacion penosa, E g r la funcion del go· 

· á I eJerc1c1os de recorre , re-
en un charco os I materias que acabamos . d l débil por el ruerte' p 
en seco. En t?d~s as sórtlen' impedir la opres1on e la salud pública. Eslos son 
bierno es repr1m1r el de reparan los reglamentos paraten"a la ambic1on de hacer 
parar las leyes, comos~!- que se atenga a ellos_ Y_ no ública sin dictarle una res
servicios Je un granu:~10; Que intecrogue la op1_01 nd! todos lados sin pretender 
el progreso de los p . . libremente la pr~s1~0 . . allá esto es abu~ 

e deje e¡ercerse . cousenl1r o ir mas ' • nueocdl 
puesta' qu d la rea es ceder . no ~ ntre todas las ID 
crearla. Su ,·erda erar comprometer el p~ogreso. r~li ion, moral, literatura. 
igualmente del pode b; continua de las sociedades' s~gcial. La actividad ~e la 
que obran en lata:c menos parle liene en el pr?::t:sto es lo que impele s1e: 
el gobiern? es¡ e, ,~;es intelectuales de la bu~:ien 'io que se agranda y acum 
inteligencia, as b' cía adelante, porque es a 
pre á los bOmbres a 
de siglo en siglo.• 
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hrenaturales, que las leyes siguen en ella su curso regular¡ as{ 
tambien el gobierno no debe intervenir en las leyes del movimiento 
social, necesarias, fatales como las de la naturaleza. Toda inicia
tiva que quisiera tomar por leyes importantes, capaces de influir 
sobre los destinos de un pueblo, seria ruas que inútil, altamente 
injuriosa para la madurez del esplritu público. El gobierno no 
tiene que ver en su oficio mas que el secreto de adoptar ideas tem
porales para circunstancias temporales; su funcion es seguir el siglo 
y de ningun modo intentar el dirigirlo¡ el gobierno es un efecto 
no una causa del progreso, y en el fondo cada pueblo (como ya lo 
babia dicho de Maistre) tiene el gobierno que merece. El gobierno 
existe á ·causa de los males de la sociedad ; tiene por mision preve
nir, reprimir los desórdenes, las violencias que amenazan el ór
den social en su existencia; él mismo es un mal (como lo decian 
los partidarios de la doctrina de Adam SmiLh, exagerándola} é im
porta r1:,ducir su dominio, restringiendo cuanto se pueda el circulo 
de accion del Estado. Se comprende fácilmente que no queda mas 
que andar un paso para venir á parar en la extravagante doctrina 
(de Proudhon), que veía el ideal social en la ausencia de todo go
bierno (la anarqula), y que asl la opinion errónea de la ausencia de 
todo gobierno moral y providencial del mundo condujese en úl
tima consecuencia á rechazar todo gobierno de la sociedad ; y 
nosotros vemos todavía aqul que el hombre, aun sin saberlo, con
cibe su vida propia y la vida social á imágen de la idea que se 
ha formado.de Dios y del órden divino de las cosas. 

La teoría que acabamos de trazar en sus rasgos generales, es la de 
la libertad abstracta, enteramente negativa (pág. 306), que quiere 
bastarse á si misma, que no admite ni concibe otra ley que la que 
ella misma se ha impuesto; es la teorfa de este liberalismo indivi
dualista, que no concibe para el hombre ui para la ~ociedad una 
idea de conjunto, un plan de actividad coordinado, y rechaza por 
consiguiente toda intervencion del gobierno en la marcha de la vida 
nacional. Ciertamente la libertad, como no hemos cesado de demos
trarlo, es la fuente primera de toda vida, y el liberalismo tiene razon 
de. ponerse en guardia contra todas las medidas de salvacion pro
puestas por un gobierno, examinar escrupulosamente si el bien que 
quiere realizar por sus medios generales no debilita las fuentes pri
meras en la accion y la responsabilidad personales ¡ es verdad tam
bien que una importante mision de los gobiernos consiste todavfa 
hoy en reparar el mal y las injusticias que los gobiernos del pasado 
han hecho ó dejado hacer, en separar los obstáculos por los que ha 
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sido obstruido el movimiento social en todas las direcciones. Pero 
del mismo modo que los gobiernos del pasado, mal aconsejados ó 
guiados por miras egoistas 6 exclusivas de partido, de casta, de di
nastia, han combinado los elementos sociales de manera que pro
duzcan el mal; asi taIDbien los gobiernos, obligados, por una prác
tica sincera del sistema representativo, á inspirarse de las verda
deras necesidades comunes, pueden contribuir, por una buena le
gislacion y una prudente admmistracion , al bien y al bienestar de 
la sociedad. Que no se objete contra esta opm1on que el gobierno 
no tiene mas que dejar seguir á las leyes sociales su curso natural 
para que, á la manera de las leyes fisicas, produzcan por si mis
mas buenos efectos. Bien que el materialismo y positivismo moder
nos insistan sobre la identificacion de las leyes morales y sociales 
con las leyes íisicas, ella está refutada por la historia y por la cien
cia. Si no hubiera diferencia esencial entre estas leyes , nunca se 
comprenderia por qué la sociedad humana no presenta unll evolu
cion tan regular como la naturaleza, y cómo las le)·es morales y 
sociales han podido ser separadas de su curso natural, y son siem
pre susceptibles de ser reformadas y combinadas por la inteligencia 
de los hombres. Es que las leyes sociales no se aplican por si mis
mas, que hay en el hombre una inteligencia superior, que puede 
darles una direccion buena 6 mala para un lin justo 6 injusto. Esta 
inteligencia, en afinidad con la inteligencia Divina, puede dar 
hasta á las fuerzas y á las leyes físicas, sin cambiar su naturaleza, 
una direccion tal, y hacer una aplicacion tal de ella, sobre todo en 
la mecánica, que la naturaleza entregada á si misma no habria po
dido nunca producir una semejante, hecho importante y capaz de 
hacer entrever cómo la Divinidad puede combinar tambien á la vez 
las leyes físicas con las morales, sin cambiar su carácter, para 
el gobierno providencial del mundo. Pero esta inteligencia libre 
racional es tambien llamada, en el gobierno del Estado , á estable
cer un órden , en el cual todas las fuerzas , todas las leyes que 
obran sobre la sociedad humana, sean á la vez respetadas en su na· 
turaleza propia y combinadas para una accion, cuyo circulo salu
dable se ensancha y se fortalece por la union misma de estos ele
mentos. En Inglaterra, tan á menudo citada como ejemplo del de
jar hacer, dejar pasar, el gobierno está hoy empujado por la misma 
opinion pública a salir de la posicion de' indiferencia en que se ba 
mantenido al frente de importantes dominios de la cultura social, 
y despues de haber sido obligado á tomar bastantes medidas para 
la clase obrera tley sobre las fábricas, etc.), parece ahora ceder de 
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buen grado a la presion de la o inion . . . 533 
un s.:>corro mas poderoso pa 1P . pu~hca, que euge sobre todo 
t . ra a mstrucc1on popula 1 
us no prevemdos verán alll . r, Y os esplri-

progreso social saludable L ' ~~/n~ acc10n retrógrada' sino un 
der del Estado á ser simp°ie:t;i ,zac,on n~ condena, pues, al po
presion' pide que aquel lleve :t duna autonda~ de policla y de re
corro que puede prestarle sin toc:sa_rrollo social el apoyo y el so• 
que nos queda que precis¡r en s r ª, sus leyes, y este apoyo es el 

3 H . u caracter. 
. ªl' pues' una tercera funcion I d 

fin Y consistente en que fav . seña ª a al Estado por su 
desarrollo social Todas las te~e directa y positivam,nte todo el 
por cima del p~nto de vista e~nas 1?ºddernas que se han elevado 
de dejar hacer, están de acuerd:ms:~:e o estrec~o _d~ la doctrina 
tal i pero ninguna de ellas ha em rendid este pr10c~p10 fundamen
ta manera en que el Estado d b pf o el determinar el modo ó 
embargg, en esto consiste el e e avor~cer la cultura social (1). Sin 
cultad principal en la soluc· pu~to capital de la cuestion y la difi
nemos que examinar. ion. s' pues ' esta cuestion la que te-

a. El modo por el cual puede f 
social está , ante todo' determinad:votcer e_l ~s~ado el desarrollo 
dentemente expuesto. En conformid p d r el pnnc,~10 general prece
es un modo formal que no i8 con el caracter del derecho, 
vas que obran en las diven:seu~pa as causas y fuerzas producti
la vida. La accion del Es~tado s eras pra los fines principales de 
estas causas' sin alterar su ortg: pue e ponerse en el lugar de n Y naturaleza, sin dirigirla há-

{') C laré_mos_ solamente á algunos eminentes escritor ~ 
M. J.-St .. lhll dice que la intervencion d 1 1· d e. de fuera de Alemania. 
so · 1 e ~sta o no debe ad · · 

s unper osos de utilidad (when the case of ulilil . m1llrse sino en ca-
sal (en el articulo citado pág 5"i l d' s• Y 

13 
alrong). M. Ch. de Rému

siempre que aa·ec dente~ im~/· i~e: " ·empre que la cuestion sea dudosa 
quiten la facultad de elegir entre1oeslos~ t una necesidad general y sentida no o: 
~· 

1 
1s ema coercitivo (la a · d 1 

.1s ema voluntario cfa ae/1"-govemment .1 . cc10n e Estado) y el 
la libertad. • ~J. Ed Labo.ulaye ¡en el 'tiºº lvac1 e1s; rechazad el poder y fiaos de 
E 

I 
d 

1 
· ar cu o citado pá" ;;~¡ d' 

s a o es a proteccion de los intereses morales ' ".' ice: «El fin del 
danos. La conserv,cion del Estado es ues I y _materiales de todos los ciuda
Para dar al Estado el grado mas alto ~: d' a prtmera garantia de la libertad 
que debe hacer necesaria meo te. ot a po er '. no es preciso encarl(arle sino de 1~ 
r 1· 1 • r cosa seria emplt•ar la f d a izar a eneroia de carla uno M L BI uerza e todos en pa-s· " · • • anc (El Estado y la id d 
• iempre que la interve11cio11 del Estado cst. . . comun a ' 1866) dice: 
de las facultades humanas es un mal. . e en opos1c1on con el libre dosarro:lo 
ilesarrollo 6 aparte lo que ~ara él sea •0~1:,~pr; que por el_ contrario ayude á este 
estos priucipfos 'e uecei;idad y a uda 1 • cu ~' es un bien., Sin emhargo' son 
mente. Y os que piden que se les formule mas clara-


