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LA MORAL Y LA SOCIOLOOIA 

iHa menester de una conclusión este capltulol Seri 

breve, 
Si todavla no se ha demostrado c¡ue la Sociología no ha 

•nacido en Francia., queda establecido c¡ue no "persiste 
siendo una ciencia esencialmente francesa •. La obra de 
M. Durkheim, su más eminente representante actual, es 

,nade in Germany. 

Geeellachalt abbinglg.-Insbc&ondere jene Demuth, ln der der 
Fromme alle&, waa er lat uod hal, Goll zu verdanken bekennt, 
In lhm die Qnelle ae\uea W eeena und seiner Krafl erbllckl, l&ael 
alch rlchllg auf da, VerbQltnla9 de& Eloze\nen zur Geeammthell 
übertragen, Die ,ozlale Gesammthelt lal ee, aus der die gauze 
Fülle der Trlebe flles1t, die sle nos ala Reaultale wechBelnder 
Anp111ungeu vererbl, die Maonlgf1lllgkell der Verh&llnlaee, In 
denen wlr 1tehen, die Ausbllduog der Orgaue, mll denen wlr 
die venchledenen Sellen der Well auff&BBen•und docb ht die 
110zlale Gruppe elwH h\urelchend Elnbeltllches, um ah realer 
Elnhellspunkt dleaer dlvergenteu Aua11rahlungen angesehen zu 
werden. Sobald die ,ozlale Verelnhellllcbung die Obj , kllvlrung 
dee Ganzen dem Elnzelnen gegenüber elnen gewlssen Orad 
errelch~ hat, erecbelnt ale dlesem ali überlrdlscbe Machi, und 
1hr gegenüber, mag 1\e nocb uomllte\bar ala sozlale bevrnsst 
eelu oder 1\ch scbon In du Gewand der Gollesldee gebü\11 ba
beo, erhebt ,lcb daa Problem, wle vlel der Elnzelne tbun konne 
oder müHe, um ,elnem Bollen zu genügen, und wle vlel von 
dem lhm jenaeltlgen Prlnzlp dasn ge1cbieht .. , Die rellgloae 
Form 111 unz&hllge Male nur du Gewand elne& 110zlologischen 

lnballl .. , 
,Llegl da1 llefere Wesen der Bellglon, ln1owelt ,le Bltten• 

lehrerln 1st, darlo, d11& Goll die Personlftcallon der Allgemeln· 
bell 111 Gesetzgeberln lür den Elnzelnen !si, gebt selne e1hi1che 
Bedeutung IUI der p1ycbologlscben Nothwendlgk&lt de• Satze• 
henor: keln Gesetz ohne eln Wesen, von dem ea gegeben wlrd· 
eo decken slch allerdlngs die rellglosen Normen mll den j ,welll· 
gen morallschen Noth,vendlgkelten•. (G. 8111111!L, Bi.Z,ilung ,,. 

dú Jloraltl/ÚIIIIICAtl/1, t. l, p,g. «4). 

CAPÍTULO V 

El reali ■mo ■ooial. 11, 

Las ideas y los método . 
M. Durkheim eran e s, copiados de los alemanes por 

' n su mayoría n 
nos poco propagados F . uevos, o cuando me• 

en rancia. 
En sus inicios la Soci 1 pallas. ' 0 ogla no despertó grandes sim• 

(1) Blbllograffa• CH A de ti • • NDLER Soc, /(¡ • 
d' ~ laphyslque et de mor&le I ÍV) pº gu el lbnocratie (Revue 
i•id• el iociélé (Rev ' . ' arla, 1896.-BERNt 

CHLI, Allgeméine1 Slaa~:i::loaopb.lqu~, l. Lll), 1901. - BL:~:~ 
E. DURKl!Ern, Lit/re au D. ¡et1c/11clit/1c.l begrUndel Müochen 185º 
vu hl irec eur de la n. , •· 

e P J., l. LII, 1901) A F ""º"1 p.lilotopMgue (Re 
el la co . . · - • OUILLte l · . 1 ~c,ption 1oc1ologique du mond P' , 111<1••111en1 po,iliout. 
;•cio º9'?"" de la moral,, Parla 190'• arla, 1896. - lu éUment, 
e et iociété, Parla 1906 K K' 5.-S. JANKELEVITCII "·' 

Sta,,d k • .~ • N1ss Di r • ,,. .. ,.. 
M ¡J;" le der gm/iiclitliche• Metho~ po iluc/ie Oekonomi1 •01>1 

• ARUS y H. BTEINTHAL . • ' Braunschwelg' 1853 
P'1clwlogie (Zeltschrlft für v• .. :nleit1•de <Jedank,- 1'ber Vb/4; 

d
&eDBcbaf't, l. I), Berlln 1860 -Mº eLrpsycholog\e und Sprachwla. 

es E, ... 1. ' · · AZAROS ", ,.. • ,,uur Gesammth•1·1 (Z ' veuer ,_, Verhlilt• · 
nnd Sp h ' eltschrlft f" v·• 

111 

k rae wlssenschaft, l. II) 1862 . ~, 0 kerpsychologle ,.;7 •; Volkerp1ychologie Id., t.' III) ia:S•••u• 1ynP,eti1cAe Gedan
Mu:L;:'~ . der politilchen Oeko•o~ie si~:ª· LIST, Da, •alio
W • " Blemente der Staat,k • &art, 1841. -AnAl! 

. ~oscHea, Sy,temáer Vo/A . un11, a vol., Berilo, 1809-
::.;:;:;Ql,,onomie, qtutlg•rt, 1:~~~/I, Baod I: Grrmdla!I,,. der 
p 

1 
(Anuales de l'Instltut I t · TARDR, ú sociologil élt-

ar s, 18!l5. - la lo i . n ernatlono\ de Soclolo 1 

S:
(Rev. pb\los., t . LII~li~~)•~i;;1, Parle, 1895, - la ré~lfiée;.~-i~; 
,pracl,e ª"/ de, l . ' VON HUMBOLDT u. . 

F C vo " •1el Jaoa. Ersler Band El 1 1 ' eber die Ka,oi-
• ' N >AVIGNY ~ 1 u e lnng Be 11 18 

Rechll,cil11111cAtifl, '1a1°:: Beruf unserer Zeit (Ur a,~11,;16:~g :! 
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El Cours de philosopllie positive de Comte, acabado 
en 1842, no tuvo continuación, y durante treinta aftos yace 
en el olvido la Sociología. Cuando, hacia 1b72, M. Espinas 
se propone tratar de las sociedades animales "con el ex• 
preso designio de deducir de este estu~io algunas leyes co• 
munes a todas las sociedades,,, no había en Francia-as[ 
lo ha declarado más tarde-, diez personas que simpatiza• 
ran con este género de investigaciones. Los profesionales 
de la Filosofía sabían, en general, harto vagamente, que 
Comte babia propuesto la palabra "Sociología,, para de
signar la ciencia social: un.\nimemente reputábanla extra
vagante y advenediza. Cuatro ail.os después, Paúl Janet 
obligó a M. Espinas a suprimir la introducción histórica de 
su tesis, "porque no quiso borra~ de ella el nombre de 

A. Comte,, (1). 
Nada, pues, más distanciado de la concepción sociológi• 

ca que la ciencia económica francesa (2). En la Academie 
des sciences morales et politiques como en la Societl 
d'eco11omic polilique: en el]ourttal des eco11omi'stes como 
en el Economiste fra11r;ais1 era individualista en su espí
ritu y deductiva en su método. "Los economistas ortodo• 
:xos, escrib(a M. Durkbeim, mientras que los socialistas de 
la cátedra le iniciaban en la Volkswirtscliaft, conservan 
entre nosotros esa poderosa influencia que han perdido en 
los restantes palses de Europa. Discípulos inconscientes 
de Rousseau, suponen solamente que los individuos que se 
tratan cambian sus productos: para ellos, la sociedad es un 
compuesto donde no hay nada que no baya en la suma de 

(1) ESPINAS, fftre 01f ne pu tire. 
(2) L, CossA, /ntroduziotre allo 1/'udio dell'Hconomia política, 

Mllln, 1~12. - J. KRLLS lNGRAM, [li,toir, di la 8coMmie polili
gwe, Parla, 1&18. - Cona. la ver1!6n castellanll de esta obra, pu• 
bllcada por LA EsPA~A MooKRNA, Madrid. -J. RAMBAUD, Bit
t<rir, dt1 doctri1111 politigwu, Parla, 1899. 
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sus component . 1 es, as grandes le 
mismas, aunque nunca b b' yes _económicas serían las 

. u 1era habido en 1 nes, ru Estados (1) Ad e mundo nacio-
" · emás úni 

economía política en al camente se eoseftaba la 
legio de Francia en 1 gcunas escuelas especiales: en el Co-

' e onservat · d 
en la escuela de puentes or10 e Artes y Oficios, 

l 
Y puertos: toda f f. 

os programas de las F 1 v a no iguraba en 
T acu tades de Dere b 

anto concernía al Derecho c o. 
tica. Habfanse fundad I F como a la economía polI-
M L' 0 as acultades de D . iard, para enseftar 1 . erecho, escribe 
se~banla con una precis~;:ter:;e~ació_n de las leye!i; en
mtrables, pero aferrad Y rigorismo a menudo ad-

. as a su métod . 
confiando de las novedades a . ~ como a ntos, y des-
de la historia. "Su mét d y trevu~uentos de la critica y 

Cód
. 0 o es deduchv L 
igo son otros tantos t 

0
· os artfculos del eoremas cuy . 

demostrar, así.como de d d . ' a unión se trata de 

1 
. e uc1r sus cons . 

p e Jurista es un geómet . 1 . ecuenc1as. El sim• 
ra, a educación . rfdi 

mente dialéctica N b Ju ca es pura• ,,. o o stante pi té 
¿Cómo debe aplicarse 1 1 . an anse nuevas tesis: 
• ª ey escrita? ¿C ál 

c1ones con las cond. . . u es son sus rela-
. ic1ones variables d 1 • 
IDfluencia ejercen sobre 11 1 . e as sociedades? ¿Qué 

e a a h1stor· 1 
geometría jurídica es 1- t 

1ª Y os medios? La mpo ente ante t 
rante mucho tiempo no . . es os problemas; du-

t~des (2). También sorp~::~:~o: ~ab~ de el~os las Facul
c1a, en este punto de . t . urkhe1m la diferen-
" E vis a, entre Ale . 

n nuestras Facultades de D h mama y Francia, 
mayor parte de nuestros b b erec o, donde se educan la 

om res polít · 
da a su regreso de Ale . . icos, aprenden-de-

l 
mama- a mte 

as leyes, a realizar pr d' . rpretar los textos de 

d
. • 0 •g1os de ast · d' a mnar cuál fue h . ucia 1aléctica para 

, ace cien aft 1 . os, a intención del legisla• 

(t) .latciltwpo1itio1ül 
(2) L. LIARO, L'n,,· ~ moral,e". All,mag,u, pira. s, y 87 

na 897, Paria, 1894, 'I "'ltlplrú#r m Fr111tc1, t. II, pi¡i~ 
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dor, pero no tienen idea alguna de lo que son el dere
cho, los usos, las costumbres, las religiones, de cuAl es el 
fin y la relación de las diversas f onciones del organismo 

social,. (1). 
En orden a Ir. Moral, a pesar de las criticas de Taine (2), 

persisUa estacionada en la tradición coosiniana. La Aca• 
demia de ciencias morales y políticas sacó a concurso, en 
cuatro ocasiones, la tesis de la universalidad de los princi
pios de la Moral. "En el fon~o, escribía uno de los exposi
tores del concurso, trAtase de defender la conciencia moral 
de la humanidad contra el ataque del escepticismo, por el 
fortificante espect4culo de su aspiración hacia la unidad. 
Ante una filosofía que reduce las ideas morales a hechos 
empíricos, negando de esta suerte que baya ninguna ver• 
dad fija, ni siquiera en orden al deber, nada absoluto, ni 
aon el bien, importa robustecer la fe natural que el hombre 
tiene en su razón, su confianza innata en la relación de su 
inteligencia con la verdad, el sentimiento instintivo que 
posee de la unidad y del esplritu, de la unidad de las leyes 
y de los destinos de la humanidad,. (3). En la enseftanza, 
J. Simón, P. Janet, E, Caro, eran los continuadores_ de 
Tb. Jouffroy (4). Asistlales el prestigio de la elocuencia Y 

(1) bJ riAilo,opAw ""' l11 '"doer,it~ &llffla~, p,g. 440, 
(2) B, TAINB, Ltl f1Ailolopu1 /raJtf411 tl• III 11/cle, cap. XI, 

Parlt, 1&>7,-Con1. la veralón caatellana de eeta obra, publicada 
por LA EsPA~A MooRRMA, Madrid. , . • 

(8) E. CARO, Rapp()t'l ''" le CQnCOfff'I relalif el l •• u,er11ldl 
tÜI p,iJ1cip11 de l• mor.Ze, en laa Memoria• de la Academla de 
Ctenclu moralee y poUUcu del lnatUulo de Francia, t. XIV, 
parte 11, pág. 178. Cona. también pig. 191, tercer Informe acer
ca del mlamo concuno le ido el 18 de J ullo de 187' por M. Madha. 

(') TH, JouPPROY, CotU'I ~ droil 1t4/llftl, 2 vol.~ J/élofl/U 
,Ailo,opligw,, -J. S111161C, ú Ltl>erll, 2 vol., Le dlootr. - P. JA
DT, ¡,,,. _,..1,. -E. CARO, ProbMIIUI di MOrau ,ociale. Cona. la 
Tenl6n eaatellana que LA EsPAllA MoDBRNA ha publicado de 1o_e 
llbroa de eate mllmo au~r: Bl p,ri•irMD,,. el 1á¡lo ZJI.-Bl 111-

,w¡, , z, mi""""'· 
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compladanse en brillantes elucubraciones oratorias acerca 
del bien, del deber y de la perfección. Como Caro, por ejem• 
plo, deduelan de la noción abstracta de la personalidad,toda 
una serie de consecuencias jurídicas y sociales: "Existe on 
derecho primordial, un conjunto de derechos naturales in• 
herentes al hombre, porque el hombre es una persona, es 
decir, una voluntad libre. Consultemos esta noción de la 
personalidad humana, y veremos deducirse los diversos 
derechos naturales que integra el derecho primordial: la 
libertad individual, la libertad del hogar, la libertad de la 

propiedad, la libertad de conciencia, la libertad de pen• 
sar, la libertad del trabajo, la libertad del comercio .... (1). 

En una palabra, la poUtica social de los socialistas de 
la c4tedra contaba escaso apoyo en la patria adoptiva 
del liberalismo económico. La reorganización corporativa 
de la sociedad era dnicamente el programa del conde de 
Mon y de sus amigos de la (J!uvre des cercles catholiques 

tl'ouvriers (2). 
La primera publicación notable de M. Dark~eim fueron 

sus artlculos sobre Les rlgles de la mtlhode sociologique, 
publicados en 1894 en la Revue philosophique (3). Atra• 
jeron la atención por la tesis del realismo social que atre• 
vidamente se afirmaba: ªLa sociedad no es una simple 

(1) E. CARO, Problému u Slat'ale 1ociale, 2.ª c;l., pig. 187, 
Parls, 1887. 

(!) M. EBLt, Lu lcolt1 cat1oli911u d'eCOIOmÜ poliligiu ,t 10-
cial1,. Fra'Al,, Paria, 1005.-H. Joi.v, I.110,:ia/Íltlle cArétiell, p,.. 
rll, 1892.-P. MONICAT, COt&triblltiOJC 4 l'etllde d" IIOlt,tmttet 1oci&l 
cAréliell ttt J,'rat1te a• XIX .rilcu, Parfs, 1898.-F. N1TT1, ll ICCÚI• 

linno cattolico, Turln, 1891. - Cou1. la cotecc!ón de la Revt ta 
Auociati011 Cat!oltftU, los 1>ilcowr1 el lcrill tliotr• del condo DE 

IIUN, y Ver,•• ordre 1oci&l drélí,. por el muqu6s o& u Toua 
DU PIN, Paril, 1907. 

(8) Eitot arUculo1 han 1ldo recopilado• en un volumen, • 
bue del cual laaoemoa nuee&ru aoo&aclonee. 
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suma de individuos, sino que el sistema formado por su 
asociación representa una realidad especifica que tiene 
sus caracteres propios" (1). 

De diversos campos surgió la protesta contra semejan
te aserto que hubo de parecer extrafio y paradójico. 

Tarde se disting11e por una agresividad partic11larmen• 
te viva. Niégase a tomar en serio ese "post11lado enorme" 1 

que califica de "ilusión ontológica., de •concepción quimé• 
rica"' de •noción fantástica", de "fantasmagoría". "Segu• 
ramente la Sociologfa tiene su dominio propio, pero no un 
dominio en el aire, en las nebulosidades de la ontolo• 
gia" (2). Denuncia a M. Durkheim por "lanzarnos de nue
vo en plena escolástica, volviendo al realismo medioeval, 
creando expresamente para la ciencia por él confecciona
da, un principio social mucho más quimérico que el antiguo 
principio vital" (3). 

M. Ch. Andler casi llegó al desprecio. En su sentir, 
M. D11rkheim era "el teórico, a quien él querrfa llamar el 
más claro, pero que se limitaba a calificar de más afirma• 
tivo, de una mitologfa nueva" (4). 

Por último, M. Fouillée, más moderado, rep11ta, sin 
embargo, que "concebir la sociedad como existente fuera 
de los individuos, concierne a la metafísica pura" (5). 

El autor de las Rtgles de la milhode habla ofdo, en 
Alemania I a Schaeffle, Wagner y Scbmoller sustentar 
con toda serenidad la tesis del realismo social. 

¿Por qué la verdad admitida allende el Rhin era del 
lado de aci un error perseguido? 

(1) B. DURKHEIK, ÚI rl¡le, d4 la mé1Mu 1ociolo¡i9••· pt.gl-
na 1271 Parle, 18!!5. 

(2) O. TARDE, La 1ociologú éUme11tair1. 
(S) TARDB, La Lo¡igr,e 1ocia1

, 1 prólogo. 
(4) CH. ANDLER, Sociologi, et di...ocrati4. 
l~) A. FOUILL4E, L, mD»DllftllÚ 101Uioilú ll l• C4'1tCIJ1llo'lt 10• 

ciolo¡tgu d, moJttU, pig. 2i8. 
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M. Durkbeim no ha pensado resolver esta cuestión. 
Satisfrzose con reproducir el postulado de sus maestros, 
sin siquiera preocuparse de los orígenes de éste. 

Lo indiscutible, entre tanto, es que en Alemania, y des• 
de fecha remota, hallábase muy extendida cierta concep• 
ción del realismo social. 

Los inmediatos precursores de Wagner y Scbmoller 1 

faeron Roscher y Knies, fundadores del historismo econó
mico. 

Insistiendo, en 18.54, en sus Principios de economla 
polltica, acerca de una idea ya emitida por él en 1843 (1), 
Roscher sostenía que la economía poUtica es cosa distinta 
de una simple yuxtaposición de economías privadas, de 
igual suerte que un pueblo es más que una simple agrega
ción de individuos ... En economía política, todos los fenó
menos simultáneos pugnarían unos contra otros. Para ex
plicarlos, es preciso admitir la existencia de una vida orgá• 
nica de la cual estos hechos aislados no son más que la ma• 
nifcstación ... La economía pública surge al mismo tiempo 
que el pueblo¡ ella se desarrolla, florece y madura con él ... 
La vida nacional integra un conjunto cuyos diversos fenó
menos se vinculan íntimamente. Para comprender ciente• 
ficamentc uno sólo de ellos, es necesario conocerlos todos, 
y de modo singularísimo el idioma, la Religión, el Arte, la 
Ciencia, el Derecho, el Estado y la Economía (2). 

(1) W. RoSCHER, Grundri111t1 Vorlt1111ge1' 1'~,r di4 Sl111tl
n,irt1cll4/t Mch gm4icAllic4er Mel!o~, Gottlogeo, 1843. 

(2) cEs wlrd zwelerlel erfordert, um elne Zu,ammenfaaeunr 
von Tellen zu elnen realen Ganzen zu machea: die Telle mü,sen 
UDter elnander In Wechselwlrkung 11tehen, und du Oan1e 
muaa ale eolcbea nacbwelebare Wlrk11ng babeo. In dle1em Slnna 
lit da11 Volk unatreltlg elne Realltllt, nlcbt bloaa die Individuen, 
welcbe da11elbe auemschen ... In jeder Wolktwlrt1chaU wlrd 
man bel tleferem Elnbllcke gar bald merken, d1111 die wlchtlga-
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También Knies babia insistido vivamente, en 1853, so· 
bre lo que son los fenómenos económicos en relación de 
dependencia e influencia con los otros fenómenos sociales. 
Ello deriva, segWI él, de que todos son las manifestaciones 

particulares de la vida W1ica de la nación. En efecto, una 
nación es algo m.1s que una suma de individuos. La ccono• 
mfa nacional, por tanto, no es un sistema aislado, inde· 

pendiente, autónomo¡ forma parte de un vasto organismo¡ 
constituye solamente uno de los elementos de la vida ó.ni• 
ca de la nación y Mllase enlazada con todos los otros fe• 
nómenos derivados de esa misma fuente, basta el extremo 
de cambiar solidariamente con elloi. Es imposible separar 
la vida económica de la vida polltica, ni de la vida religio · 

sa, ni de ninguna otra¡ todas se vinculan estrechamente y 

se condicionan entre si (!). 

ten glelcbzeltlgen Vorgloge elnander wecbeelseltlg bedlogen ... 
In allen 1olcben Filien drebt alch die Erkllrnng lm Krehe be
rum, wann wlr nlcbt daa Vorbandenaeln elne1 organlacben Le
bona annehmen, von welchom jeoe elnzclnen Tat■, cben eben 
nur Aeuaeruogeu alud ... Dio Volklwlrl1cbafl enl1lehl zuglelch 
mil dem Volke. .. M!t dem Volke zuglelch wach1t auch die Voll,1• 
wlrtachall heran und komml zur Blüte uod Re!Ce ... Wle jedea 
Leben, 10 tal auch du Volksleben eln Ganzea, dOIBen verachle• 
uenarllge Aeu1&erungen lm Inneralen zueammenblngeo. Wer 
daher oloe Selle de11elben wl11en1ch1f'lllch veralehen wltt, der 
muu alle Sellen kennen. Und zwar atnd 88 voroebmllch lolgen• 
de 1leben Sellen, welche hler In Belrachl kommeo: Bpracbe, Re• 
llgloo, Kuo1t, Wla1en1chalt, Rccht, 81111 und Wlrtachaf'I•. 
(W, Roscan, Gnm!.la9t11 iür Natilmalakonomi4, §§ 12, 191 U 
y 16). 

(1) ,Eio Volk let elwu Aodem ala elne b~lleblge Bumme 
von elnzelnen Individuen. Die wlrthachallllcbon Zu1tlode und 
Entwlcklungon der V6lker üifon nur ali eln mil dom guamm• 
ten Lebeo10rgaul1mu1 dereelben eng verbundenu Glled aoge• 
tehen werden. Die Volk1wlrllch11t lit nur die 6konomlacbe 
Selle dOI elobeltllcben Volkaleboo1. )bn kann durcbaua nlchl 
die wlrtb1cbaltllchen Lebenakrelae Ton don pollfüchen oder 
den rell¡\6a•klrchllcheo oder lr¡end aoderen lrennu. Ble 11ehen 
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Antes de Roscher y Knies, Fr. List babia impugnado, 
en 1841, la tendencia cosmopolita e individualista, alir• 

mando la existencia de la economla nacional. La escuela 

de Adam Smitb, dice, no conoce m.1s que la humanidad y 

el individuo¡ olvida que entre ambos existe la nación, con 
su idioma y su literatura, su historia, sus usos, sus cos• 

tumbres, sus leyes y sus instituciones, su pretensión a la 
existencia, a la independencia, al progreso, a la perpetui• 
dad. Todo esto hace de la nación un todo, unido por la co• 

munidad de mllltiples lazos espirituales y de intereses ma• 

teriales ... Los intereses de las naciones no son idénticos a 
los intereses inmediatos de sus miembros¡ la riqueza de las 
naciones consiste en otra cosa que la riqueza de los indivi• 

duos que las integran (1). 
En una publicación, contempor.1nea de los trabajos de 

Roscber y Knies que acabamos de mencionar, Bluntscbli 

asentó, de otra parte, como base de la ciencia politica, 

alle In verwandtacbafillcbem Zuaammeob•oge und bedlogen 
elnaoder gegenselllg•. (K. KN111S, .Di, polililc4, Otko11<>111i4 ~OIII 

Stallllp,,,dl• dtr gescA~ltlicAt• A/tlAuiú, plga. 10~ y 110; cona. pá· 
gln11 244 y 245). -Acerca de Koie1 coo1úl1tse el exceleole Olt'll· 
dio de Y. D11FOURNY, Elude,., la 11t1Aod1 tÜ l'1co110mw polilig,u 
Karl K•iu, (Rev. d'ecooomle pollt., 1, XX, 1906.) 

(1) ,Zwlscben dom Indlvlduum uod der Yeo1cbbelt 1tebt 
die Nailon, mil lbrer beeonderen Bpr•che und Llleralur, mll 
lhrer elgentbümllcben Abatammuog und Ge1cblchle, mil lbre:i 
beeonderen Bltten und Gewobnhell•n, Geaetzen uod Iostuullo• 
nen, mil !bren Anaprücben aol Exl.elenz, Selbstlodlgkall, Ver• 
TOllkomouog, ewlge Fortdauer uod mlt lhrem abgeaonderlen 
Terrltorlum; elne Ge1etlachaf'I, die, durcb tausend Bando dea 
Gelatea und der Interesaeo zn eloem für alch beat• henden Gan • 
zen verelolgt, du Recbtageaet1 ooler 1lch anerk mnl nnd ala 
Gaozea andero Ge.-U1cbaften lbollcber Art zur z,11 noch ID 
lhrer nalorllcben Frelbelt gegeoüber 1tehl ... Die Somm• der 
prodokllven Krlf'le der Natlon lit olcbl glelcbbedeolend mil 
dem Aggregal der prodoktlveo K, lne alter Iodlvlduen•. (FR. 
Lm, Da, !IIIII01UIU S,111111 úr politilcllfl Otk.illOlllil, pt.gl, 1~0 

;yl~). 



179 LA MORAL Y LA SOCIOLOGÍA 

este postulado. "El Estado es un sér viviente y por ende 
orgAnicon. Un examen profondo de los fenómenos políti
cos llévanos, asevera, a concebir el Estado como un todo 
orgánico, y esta concepción de la naturaleza orgánica del 
Estado facilita mucho el estudio pr.1ctico de los p"roblemas 
políticos ... Sin embargo, el Estado no es un organismo 
desde el mismo punto de vista que las plantas y los anima• 
les; es de una especie más elevada. La historia nos lo 
muestra como un organismo psico-moral, capaz de sinteti
zar las ideas y los sentimientos del pueblo, de expresarlos 
en leyes, de traducirlos en actos. La historia nos ilustra 
acerca de las propiedades morales y del carácter de los 
Estados. Atribúyeles una personalidad que tiene y mani• 
fiesta su voluntad propia... Cada pueblo aparece en la 
evolución histórica como un todo natural que no es una 
simple colección de individuos ni una simple reunión de fa. 
milias. El pueblo tiene una vida colectiva más elevada¡ 
forma una comunidad que tiene un carácter distinto del 
que presentan el individuo y la familia. La semejanza de 
costumbres, idioma, ideas, sentimientos y raza son los 
signos exteriores en cuya virtud se reconoce a un pueblo¡ 
existe un carácter nacional como hay un espíritu colecti• 
vo¡ uno y otro se revelan en la vida y en la actividad del 
pueblo ... Las naciones son seres orgánicos (1). 

(1) •Elne grüodllche Prilfung der ataatllchen Erachelnnn
gen lliel un, In demaelben eln organlschea W1:sen ertennen, 
und ln der That let mlt dleaer Elnalcht In die organl1che Natnr 
de, Staate1 aehr vlel gewonnen auch fiir die prakilsch~ Beban• 
dluog der ataaUlchen Fragen ... lndem die Gaachlchtc, un, Anfa• 
chluu glbt über die organlache Natur des Staatee, ll➔at ale una 
1uglelch e1 kennen, daaa der St&&l nlcht mlt den nlederen 0rga, 
nlsmen der Pfianzen und der Thlere auf elner Stufd ltebt, aon
dern vo.:i boherer Art ael. Ble atellt lhn ala elnen slttllch gelatl• 
gen 0rganlamua dar, ala elnen grouen Korper, der f4hlg lit die 
Gefühle und Oedanken dor Vo;ker in atch a11bunehmen und 
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Mucho tiempo antes, Savigny había sostenido en orden 
al derecho, como Roscber y Knies lo verificaron después 
a propósito de los fenómenos económicos, la interdepen• 
dencia de los fenómenos sociales, manteniendo que la le• 
gislación civil de un pueblo es la expresión de su vida pro
pia. Cuando en 1814 Thibaut propuso confeccionar un 
Código civil general para Alemania, Savigny impugnó 
este proyecto. Esto era, dijo, descuidar todas las particu• 
laridades históricas e imaginarse que simples abstraccio
nes pueden tener igual valor para todos los pueblos y 
para todos los tiempos. Aun remontándonos a muy lejanas 
fechas, veremos a cada pueblo en posesión de un derecho 
civil que tiene un carácter determinado, propio del pueblo, 
así como su idioma, sus costumbres1 su constitución. Nin• 
guno de estos fenómenos vive una vida aislada. Todos son 
manifestaciones, actividades, íntimamente unidas unas a 

otras, del pueblo, que es el único sujeto. El nexo orgánico 
del derecho con el sér y el carácter del pueblo, perpetúase 
a través de las edades; también desde este punto de vista 
cabe comparar el derecho con el idioma. El derecho crece 

ala 0esetz aosznsprechen, ala That zu verwlrkllchen. Sle be• 
rlcbtet una ven moralhcben Efgenechaften, von dem Charakter 
der elnzelnPn Staaten. Sie Blhrelbt dem Staate elne Pertoollch
keit zu, die lhreo elgoeo W!llen hat und kundglbt ... Die Vo ker 
atellen slch In der Ge@cblchte zurfichst als n11tiirllche Genze dar, 
die wedrr bloue Ge1ellschafien von Indlvldurn noch blosae Ve• 
reine von Famlllen ilud. Das Yolk hat eln hoberee G11ttungele• 
bt>n, elne Gemelnrchaft, welche nlcht das Gcprñgo dee Indlvl
duums noch der Famllle tiligt ... GemelnEch11n der S!tte, der 
SprachP.1 d, r Am:ch11uu11gswelH•, der Geíühle und aelbst der 
korperllchen Rasse elnd iiusaere Kennzeichen des Volke,; nnd es 
glbt elnrn bntlmmten Vo1kschnrnkter ecwohl als elnen bes• 
tlmmtt>n Vo)kFgeht, welche belde alch In dcr Leben1form und 
dt>r g1nzl'n Tblltlgkelt des Volkes anssprechen. Auch die va¡. 
ker alnd organlsche We~en. {8LUNTSC111.r, Allgtmri11t1 Staat,. 
recit gmMclltlich be9ru11<1et, pig1. 22, 24, 37 y 88, Miinchen, 1851l), 
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con el pueblo, se desarrolla con él y, por dltimo, muere 
cuando desaparece la nación. La sede propia del derecho 
es la conciencia comdn del pueblo. Todo derecho es elabo
rado, primero por las costumbres y las creencias popula• 
res, más tarde por la jurisprudencia, pero, en todas partes, 
pues, por fuerzas interiores, silenciosas, no por la volun
tad arbitraria de un legislador (1). 

Al afto siguiente, en el artfcalo-programa de su Revis• 
ta, Savigny opuso la concepción de la escuela histórica a 

la sustentada por la escuela no histórica. La primera afir
ma que la materia del derecho es suministrada por todo el 
pasado de la nación; el derecho no es una creación artifi• 
cial, no es indiferente que sea éste o el otro, sino que re• 
sulta del sér Intimo del pueblo y de su historia. En sentir 
de la escuela no histórica, confeccionan libremente el de• 
recbo las personas re\'estidas del poder legislativo, que se 

(1) •lm bürgerllcben Rechte verlangte man neue Geeetz• 
bilcher ... die slch aollten 11ller hl1torl1cben Elgenthümllcbkelten 
entbalten und In relner Abslractlon für a\le V6 ker und alle 
Zelten gletcbe Br11uchbarkelt haben ... Wle hat alch das Recbt 
wlrkllch entwlckell? Wo wlr zuorat orknndllche Geschlchte ftn
den, hat dat bfügerllche Recht ecbon elnec beatlmmten Cbarac• 
ter, dem Volk elgenthümllch, so wle 1elne Sprache, Sllte, Ver• 
faaung. Ja diese Erschelnongeo babeo kelo algeaondertea Da• 
eeln, es slnd nor elozeloe K,Afte uod Thlltlgkelten dea elnen 
Volke1, In der Natur uotrennbar verbondeo ... Dleaer organla
che Zusammenhang des Rechh mlt dem Wesen und Character 
du Volkes bewl hrt slch lm Fortgang der Zelten, un:l aoch ble• 
tln 1st es der Sprache su verglelchen. Du Recht ,vlichst mi& dem 
Volke fort, blldet alch aus mlt dlesem und stlrbt endllch ab 80 

wle das Volk solne Elgenthümllchkelt verllert. Der elgentll~be 
Sita dea Rechte lts das gemelnaame Bewnsatseln det Volkea ... 
Alles Recht wlrd erzengt erat dorch SIUe und Volktglaube 
dann dorch Jurlaprodenz, überall alto durcb lnnere, stlllwlr'. 
keode Krlifte, nlcht dorch die WlllkUhr elnea Geaetzgeber••· 
(F. C. voN SAvrcHY, Vom Dtnifu,u,rer ZeiJ /ir Gmugebw111 ,11,tl 
lucAutoi,1,ucltaJt, pig1. ~ y lf). 
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inspiran 6Dicamente en su convicciones razonadas del mo• 

mento presente (1). 
Lo que Savigny deda especialmente del derecho, Gai• 

llermo von Humboldt affrmalo, a su vez, del idioma, en la 

notable introducción de su gran estudio sobre la lengua 
Cawi (1836). El idioma, observa, sujeta por las mis tenues 
fibras de sus ralees a la mentalidad nacional. Cada pueblo 
puede y debe ser considerado como una individualidad hu• 
mana que persigue su propio desarrollo intelectual. El 
idioma es una de esas creaciones que son la obra simultA• 
nea de todos. En la formación de las lenguas, las naciones 
son, en cuanto tales, propia e inmediatamente creadoras. 
Las lenguas son la expresión del espíritu de los pueblos. 
Su diversa estructura explicase por la c!iferente mentali• 
dad de las naciones, de la cual además deriva (2). 

(1) •Die reachlchtllche Se hule ntmmt an, der Stoff dea Hecha 
ael durch die geaammte Vergangenhelt der Natlon gegeben, 
doch nlcht durch Vlllkübr, 10 da11 er snf1111g dleaer oder eln 
anderer eeln k6onte, 10ndern an• dem lnneraten Weeen der Na• 
tlon aelbet und lhrer Geechlchte hervorgegaogen ... Die ung•• 
chlchtllche Schule dagegen nlmmt an, du Rech werde In jedem 
A:agenbllck dorch die mlt der geaetzgebenden Gewalt venehe
nen Penonen mlt Wlllkühr hervorgebracht, gao1 unabhinglg 
von dem Bechte der 'YOrhergehenden Zelt, und nur nach beñer 
Uebeneugnng, wle 1le der gegenwirtlge Augenbllck gerade 
mlt alch brtnge•. (SAVIGNY, Ue~tr deff Zwechliaer Zeillclri/1, 
en Zeltschrlft für geechlchtllche Bechtawl11en1chaft, t. I, Ber• 
llo, 1815, p,g. 6). 

(2) •Die Sprache 1ch!Agt aUe felnste Flbern lhrer Wurzeln 
tn dle natlonelle Gelltelkraft. Jtde Natlon kann nnd mou ala 
elne menachllcbe lndlvlduallllt, die eloe fonere elgenthiimllche 
Gels~abahn verfollgt, bletrachtet werden. Das Dueln der Spra• 
chen bewelat dan ea gelatlre ScMpfangen glebt, welche gan1 
und gar nlcbt ven elnem Indlvlduum 1111 aur die übrlgen Uber• 
phen, sondern nur 101 der gletchzeltlgen Selbatlhl.llgkelt Aller 
hervorbreehen kclnnen. In den Bprachen 1lnd, da dteeelben lm• 
mer elne natloneUe Form haben, Natlonen, ata solche, elgentllch 
nnd unmlttelbar 1chOpferllch, Die Bprache tet glelch11m dte 
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De esta suerte proclamóse desde campos distintos que 
una nación es una gran individualidad, que ella tiene un 
alma colectiva, una conciencia social. Siendo as[ esto, 
¿debe sorprender que Lazarus y Steintbal crearan en 1860 
la Zeilschrift fiJr V/Jlkerpsvclzologie? Dirigfanse a aque
llos que estudian el lenguaje, la religión, el arte, la litera
tura, la ciencia, la moral, el derecho, la organización so• 
cial, doméstica y política, en una palabra, un aspecto cual
quiera de la vida colectiva, y que se esfuerzan por dar a 
esos fenómenos una explicación de orden psíquico. Histo• 
riadores, etnólogos, filósofos, juristas, se remontan, desde 
hace largo tiempo, al Volksgeist como a la profunda fuen• 
te de los fenómenos sociales. ¿Por qué el Volksgeist no 
habría de ser, por último, el objeto de un estudio científico? 
La psicologla que se satisface con analizar el individuo 
aislado, es, st>gún ha demostrado Herbart, forzosamente 
incompleta, Ni siquiera es suficiente advertir que el in• 
dividuo sufre la influencia del ambiente. Es menester-con• 
siderando la sociedad como una realidad distinta, como el 
sujeto verdadero e inmediato de fenómenos particulares y 
que no repercuten en el individuo sino en cuanto es miem
bro de la comunidad-, estudiar el espíritu de la colectivi
dad, que es cosa distinta de la masa de los espíritus indivi
duales (1). Entre todas las colectividades, la más impor-

iiuaaerllche F.rechelnung des Gelstea der Vólker .. , Wlr mii3sen 
ala das reate Eik'lirungsprlozlp und ala den wahren Bestlm• 
mungagrund der Sprachverschledcnhelt die geletfge Kran der 
Natlonen ansehen. Der Bau der Sprachen !et lm Menscheoges
chlecbte darum uod fnsof6rn verachleden well uod ala es die 
Oelatcselgenthiimllchkelt der Natlonen eelbst lst,. W. vos 11011-

noLDT, Ueber die Kau:i S¡il'ache a11J drr Jn,el Jaca, Erster Band 
Eloleltung, páginas XVJII, XLVI, XLVII[, LIII y LIV Ber~ 
Un, 1836, ' 

(1) •Innerhalb dea Meoachen•Verelnes treten gaoz elgen• 
füümllcbe paychologlsche Verhliltnlase, Erelgnteae und Sch0p-
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tante es el pueblo (Volk): de ahf la idea de la VD!ke,psy

chologie, 

Argúyese: la conciencia colectiva no se compone más 
que de conciencias individuales: la ciencia sólo puede tener 
por objeto estas últimas: ya que la psicoloira se asigna la 
misión de estudiarlas, dedúcese que la VlJlkerpsychologie 

carece de objeto propio. El Volksgeist es un simple con· 
cepto, un vocablo ayuno de realidad, una locución, - No, 
replica Lazarus: el Volksgeist es tan real como la Natio

nallJkonomie, tan real como la floresta. El árbol aislado 
constituye un objeto de estudio para la fisiologla de las 
plantas; la floresta es el objeto del arte florestal. De igual 
suerte el espíritu colectivo, aunque no se componga más 
que de espíritus individuales, debe ser el objeto de una 

ciencia diversa de la psicología. En eftcto, es indubitable 
que la colectividad no constituye una simple suma de in• 
dividuos adicionados, sino una unidad sólida cuyo carácter 
y naturaleza hemos de inquirir y cuya estructura y des
arrollo se hallan sujetos a leyes especiales (1), 

fungen, hervor, welche gar nlcht von den Etnz<>loen ala aolchem 
ausgehen. Es slnd Schlcksale deoen dor Meo&c.-h otchtunmlttel• 
bar uoterlll'gt, aoodern nur mlttelbar, wdl er zu eloem O\Dian 
geMrt, wt>khl'S dleselben erfilbrt. Kurz es hsn,Mt slch um den 
Oeht elner Gesammthelt, der noch versch'ed1,n !et von allen aa 
denelben gehoreoden elozelocn Oelstcrn, uod der sle allfl be• 
herrscht .. Die bloHe Summe aller lndlvlduf'lleo Gehter tn rlnem 
Volke hno den Begrlff lhrer Elohels olcht auaroachen, d,.nn 
dleser lat etwaa Anderes uod bel weltem mehr al, j nP, (\f. LA· 
ZARUS und II. STEINTHAL, Einleit,nd, <Jedanlm 1'6er VIJlurp,, . 
c4ologi,, p6g1. 5 y 28). 

(l} • Es 1st offenbar dan die G,aammthelt nlchl elne bloas 
addlrteSu1ome von Eluzelneo, sondern elne geachl1111l'oe Etn• 
beU au,macbt, deren Ar, und NAtur wlr ebeu zu erforecbl'tl ha , 
ben¡ elne Elohelt, lo deren Gestaltuog und Entf1ltuog Proceaai, 
und Geeetze zur Sprache kommen, wddi.e den Elnzt!loeo ale 
10Ichen gar nlcht be&reffen, aoodern our In wle fern er oiwas 

12 



1'18 LA MORAL Y LA 80CIOLOGfA ------
Al mismo tiempo, Lazarus denunció el error del proce

dimiento ordinario de la psicología. En el estudio de la 
vida psfqoica, dice, pártese habitualmente del hombre in
dividual. Es un absurdo. Los caracteres y el desarrollo de 
la vida psfquica no pueden ser atribuidos al individuo como 

tal. Es solamente en el seno de la sociedad, en la partid• 
pación de la vida colectiva, donde se forma la mentalidad 
de los individuos. Lógica, cronológica y psicológicamente, 

la sociedad es anterior al individuo (1). 

Además, es indubitable la existencia de una conciencia 
social. En una colectividad organizada, la conciencia que 
cada individuo, miembro activo del grupo, tiene de su mi 
sión y de su importancia, es determinada por el sentimien
to que el grupo tiene de él mismo y de su fin. En toda co
munidad -concejo o jurado, fiest;, popular o motln, parla• 
mento o batallón- hay una conciencia colectiva más o me· 
nos enérgica, de la cual participan las conciencias indivi• 
duales, representativas de aquélla, La conciencia que el 
todo tiene de si mismo no es la suma de las conciencias in• 
dividuales, sino su potencia ( Potens). Ella es la resultante 
de la fusión de las conciencias individuales (2). 

Anderes t.t, als •In Elnzelner, dmllcb Tbftll und Glled elnes 
Ganzen,. (M. LAZARUS, Ueber áat Verhlllt11i11 du Binze/11111 •~r 
Geummtlleit, p6g. 899). 

(1) , Nlcht aus den Elnzelnen ala solcbeu besl•hl die Gesell1· 
chaf1, 1ond.rn In der Gosellschafl uud aus 1hr bestehen die Eln· 
zeloen ... Wlr mü,sen bebaupten daes: Loglsch, zeltllch und pey
chologlsch die Geummtbelt den Elnzelnen vorangehl. In der 
Gesammthelt eotwlckelt und ftodel alch der Elozelne• , (Id., P' 
gtoaa 418 y 419. Cona. LAZARUS, Bi11ig• 1yntuti,ch, GedankeKZur 
Y~lherp1ychologie, p6g. 17). 

(2) «Jeler, der an irgend elner Gesammtheit thKtigen 
Antheil nimm~ hat eine energ,sche und concrete Vorstellung 
von dem lnhalt und Zweck der Gemeinschaft, und sein eige
nes Selbstbewusstsein indem es seine Theilnahme an der
eelben enth!Ut, echliessÍ das Bewusstsein der Gesammtheit in 
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En un nuevo estudio, Lazaras explica cómo se forma y 
en qué consiste el esplritu colectivo. La asociación, en su 
sentir, no es un fenómeno infecundo. Ali! donde varios 
hombres conviven, su actividad mental integra necesaria
mente un sistema de representaciones colectivas que en 
adelante se impone a cada uno (!). Surgidas de la activi
dad de los individuos, las representaciones colectivas ad
quieren después una existencia fuera y sobre los individuos 
que deben contar con ellas. - Para persuadirnos de la 
realidad objetiva del espirito colectivo, es suficiente pen
sar en el idioma fijo en el diccionario y en la gramática, 
en el derecho codificado, en el conjunto de ideas admitidas 
en una sociedad acerca de la naturaleza, del hombre, de las 
necesidades morales, religiosas, estéticas, sobre la técnica 
industrial, etc.- Muy cierto que el carácter notable del 
esplritu colectivo es tener frecuentemente un doble modo 
de existencia. Hállasele primero en las conciencias indivi• 
duales, en el estado de pensamientos, sentimientos, tenden-

sich ein. Das Selbstbewusstsein des Ganzen setzt sich also 
nicht e.Is Summe der Einzelnen zu~ammen, sondern als ibr; 
Potenz. Uies nun ist jener Geist, der sich in der Masse entbin
det, ohne am Einzelnen vorhanden oder erkennbar zu sein 
jene Erhiihung und Erhebung, wo immer V1ele zusammen~ 
wirken, man mag an die Gemeinde, oder die Jury, an das 
Volkslest oder den Aulstand, andas Parlamenl oder das Ba
taillon denkem,, (LAZARUS, Ueber da, VerAliltni.11 tle1 B,n,el111n 
zur Getammlkeil, p. 426.) 

. (1) "Wo immer mehrere Menschen zusammenleben, ist 
d1es das nothw•ndige Ergebniss ihre, Zusammenlebens, dass 
aus der subjectiven geistigen TMtigkelt derselben sich ein 
objectiver, geistigel' Gehalt enlwickelt, welcher dann zum 
lnhalt . zur Norm und zum Organ ihrer ferneren subjectiven 
Tbat1gke1t wird .. ... Aus der ThKligkeit alter Einzelnen ura
prünglich ge_boren,_ erheht sich der geistige lnhalt, als fertige 
That, sofort über die Ernzelnen, welche ihm nun unterwor/en 
si nd, sich ihm !0gen müssen». (LAZARUS, /i1nipt 1y11IAetilc!e 
Ged,,'llkell ,or Yblkerp1¡clwlo;i4, p. 41.) 
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cias; después, por otra parte, incorpórase a los soportes 

materiales: libros, con~trucciones y monumentos, obras 

de arte, utensilios, medios de transporte y de cambio, ma· 

terial de guerra, juguetes, etc. (1)-Pero su realidad obje

tiva es indiscutible, porque se afirma en virtud de la impo• 

sición que él ejerce s~bre los miembros del grupo. El indi

viduo que aparece en una sociedad encuentra, al mismo 

tiempo que un mundo de la naturaleza, un mundo del pen

samiento, y experimenta de parte de éste una verdadera 

presión (:l) Impónesele un sistema de representaciones co

lectivas, y forma por la educación su mentalidad. Para la 

dirección de la vida práctica, el individuo acude constan

temente al espirito colectivo, e igualmente para apreciar 

las cosas, determinar los valores, elegir los fines y los me• 

dios, etc. Imposible, pues, negar la realidad objetiva del 

espirita colectivo (3). 

(1) LA7.ARUS, Sg•tluli1che 0eaa•kPII, p. 44. . 
(2) «na• lleich d•s Geistee, die Mens_chen unrl ~hre Schllp

fungen dringen aul jeden N•ugebornen 111 em•m Culturlande 
miL einer h•¡,lürken,Ien Zudrmgl1chke1t gewaltigern». (LAZ.<• 
aus, Sgnthelische Gedankm, págs. ó7 58.) 

(3¡ E• intere•a111e cote¡ar estas ideas de Laz~rue con _los 
ar~um•ntos opu•·•tn•, •reinta años después, por M. Ourkh_e,m, 
a la• crlticn• de Tsrde cnntra el realismo soc1~I: «M. y cierto 
que l• sncie;l•d no implica otras !uoru.R art,v•s que las de 
los iud,vidua.; solamente los individuos, uniéndose'. fo~man 
un sér pslquicn de una especie nu•va qu'! por consiguiente, 
tiene 811 manera propia de pensar y sei,tir ... La asociación 
es un !actor acLivo que prorluce electos especiales. Cua~do 
las conci, ocias se agrup• n y comhinan, es _n•tural que sur¡an 
fenómenos cuyas propiedades carac1erls11cas no se en?uen
tran en los elementos que los inte~ran ..... No vemos 111ng~n 
Inconveniente en que se ~iga de la sociologla que es _una ps1-
colo~la, cuidando añadir que la ~s1c••_logla ,oc1al _ti~ne su• 
leyes propias que no son las de la ps~cologla md1V1dual.
A veces, el fenómeno social se mater1a~1za hast~ transfor
m&r11e en un elemento del mundo exterior. Por e¡emplo, Ull 
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¡De dónde vino a los historiadores, juristas, econo

mistas, pollticos, filólogos y filósofos de Alemania la idea 
de representar la Nación como un todo viviente, conscien

te, activo, en una palabra, como una verdadera indivi

dualidad? Las expresicnes que acabamos de citar de esta 

idea -sin pretender haber trazado un cuadro completo

son suficientemente numerosas y autorizadas, y recogidas 

en dominios bario variados, para demostrar que eso que 

los adversarios franceses de M. Dur kheim han denominado 

la tesis del realismo social, era una con~epc1ón familiar 

para los alemanes. Pero, preguntemos una vez más, ¡cuál 

es su origen? 

No creemos incurrir en yerro, pensando que los fran

ceses la han hecho nacer o renacer sin desearlo. 

La influencia y el prestigio de Francia sobre los palses 

alemanes fueron, en el siglo XVlll, considerables. Desde 

que los tratados de Westfalia sancionaron la ruina del Im

perio, contáhanse en Alemania unos trescientos Estados 

independientes y celosos de su autonomía. Esto era el 

triunfo del particularismo; el esplritu público era en abso• 

luto local; no habla pensamiento común, ni centro de re
unión intelectual y moral. Ignorábase o se despreciaba la 

lengua alemana; los eruditos escriblan en latln, las clases 

tipo determinado de arquitectura es un fenómeno ~ocia!; asl 
acaece tamt.ién con las vlae de comunic.c1611 y traueporte, 
con los mstrumentos y las máquiuas, con el lenguaj• escri
to, etc. La vid• social que parece cristalizada y lija sobre so
portes materiales, hallase por est0 mismo euerwrizada, 1 
desde tuera obra sobre noso1ros. l•.sta ooe rvocivn es también 
apilcabl~ a esas fórmulas definidas donde se conuensan 101 
dogmas de la le o los preceptos del derecho. Los estados co 
lectivos •xisten en el grupo ue la naturaleza del cual derivan, 
8'.188 de afectar al individuo en cuanto tal y de organizar en 
él, bajo una forma nueva, una existencia puramente interior». 
( L, S111cide, págs. 350-361.J 



•e O lldllh■ fn■ctr P1rL l ■p aala • ideu J • 
.._, Relflclo, O'lhl:cdl, Voltaire, a-a, era laa 
•• • pndllec:ta • P:111 ico U J ele la alta 11chdall, 
De.-. .... n.-• el li¡lo ele la lacea, lle la.,. 
,,,.,.,,., La Rudo, em■acipd■ dot la 111pentici6a, propo
llae illplutar • el allllllo u•-ord• ele co■11, Una 
.. lar 'fietarlar ele la c1.-11ne14a "'ª 111prlmir lu frallte
tll eatre lol paeblol, porqae el eap(rita del tiempo era -
••palita J bamaaltarlo, J el -tltllietlto a■cioaal, litldal
• ele pttjaido irracimal, Collliclertba■e al maado elllero 

- palria, J al iadlTidao COtM Clllldadacluo ele.._ 
laa bombnl. Saaroj■ba ■er lJ■m■tln patriota, J era tilllln 
...... el Utalo ele ciad■d- del Unlmso, 

Haelp lllltarqae pn&eltarOII alpnu YOCf" alal+• 
llalre ellu, la ele JaltO U-, a qaiell ROICber 01a ■111 
"el padre ele la -la lliltdrica del derecho J el ... ea!
_. -■uadR• llemú del li¡lo XVlll, (l). U- f1II. 
tlp el eutlPno ( A""'1umli) , cldieade coatra el -
1 pu» ele Federico el Graade la llteratara alemm. 
Como ecooomilta, cierra coatra el coamopolithlllo qae 
llace allltr1CCÍ611 ele la exiateada ele lol paebloa J calra 
el IIIIIIOIÚIIDO qae racriflca al eariqaecimieato ele alp 
- la felicidad de ..... A loa pro,ectOI ele reforma poli• 
llca ialpiradOI ID los Derecb01 del borabre, opone la orp· 
llillcl6D cocia1 ele la Bdad Media. Lamenta, ID ~-

u aaGnlcol, el fracdaaa9'1ent.o poUtico J el particala· 

rt■-. 
Pero U- era u■ a:cepcl6n. Loa pode■ eec:rito-

• clfeicM, Leuiq, Goetbe, Scbiller coatlnubaa elellllo 
tribltarlol ele lu idear fruc • Au cauOo iateatabu, 
w por ejemplo Herder, reconqalltar a1¡aac erdmacl6a 

(1) W. Rolcnl, O.Mdk .._. NIIM,u(/'O 111, ..... a 
.llct,111 ni, p. IOO, JIOJ!alam, 11'14. 

,-alalr■pa•d nl,,_._11 r,,.cnpdo•,.... 
llr li■•tnr 1el am.«n, ...«a preocapa• fe loa iDtlo 
... pa111ier t1e A1ea•ai■• urialellctulelte .nafet1 
Dlaepl11f •-tad · a,i.priarol 1á81fela 
lleffladda h•nc , 

81a -■la par Fnada J por lar nnu ae.tu fec6 
... •-tl1 r• Ba 11116, todaú Ficld■ • • llall(a 

cando fel I e tp<l!:I •; • dicllo dD pablk:6 - c,a. 

fwnr'a"e ta IOllre O,n,d,ri,llpa '" ,-,, #ff• 
,,,,,, la iWcl nc■ut-. fe lar caaler tendaa-el :lhllN 
,-Je: •tC-AJ r la patria fel ewopee verdaden t• 
d,DI tia? Ba &timiwc ....... e■ Baropa; ele aa cilfe 
pdcalar, • - caA .... el Bitado ele Baropa .. 
e -.alacabaa telaciriilacldL El Batatlnqae • 
atnffa, IIICUlbe, pero otro oeapa mtoacer 111 ,-. 
11, ........ cladad•DN fel Batatln 'ffllCitln, aqaellll 

qae recoaa cm - ca patria la tierra natal CN • r1r 
J • • 111 ■1, Bl eeplrlt1I Daelnllo .. - itnc"uible
.... llarla a1II faacle ertU la lu J el clerecbo. Aal ..... 

. ,.. eeClt -ti■.,...._ , apDlita., ji,idre-caat-,lar 
cia periectaw11idad, para an,tlae J para Uect1or • 
CIII -, l■i d111I e lle lol Batiukle. (1). 

11■ -■llup, a meti;'o qae • cleurrollabaa lCII urit 
t1 1 1 n J aparecla mil diiluameate el alc:w:e fe la 
RmilllCicla, Ylao el d11111..,at.J; 111101 tru otroa, dertN!,r• 
... trirtimeate de ID ... llamaltario, lol pe■CdDIW 
..._ femanll fe Praacla - li■patlu (2). ,-. 

fw ■e■ lir 11 catMlnfe fe Jeaa J la ocapackla frea." 
aa para elllilar a lol alm- 'I -.olftl' a ■er ID qae .. --

(1) · J. G. PloBTI, DI, ftol••,,. •,,,. lrilJw lriMIN, 
Berllll, 1M. Relmpl'IIO ID S, llifdr W,r6r. LVII, p, 11L 

(11 .i. SOUL, C._,, 11 la ~11111• .,,.,,.,, Paltl ff, 
p6p.1MI. 


