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P R O L O G O  

La nueva obra que hoy entrego a la indulgencia de 
10s estudiosos no es en el fondo mAs que la primera 
parte de otra tres o cuatro veces mayor que bajo el 
titulo de Ciencia del Dewcho y de lns hzsiitzrciones, 
vengo componiendo desde 1882 y que en inter& tanto 
del phblico como de 10s eclitores, he preferido pub& 
car por sccciones. 

En  la parte que hoy sale n luz bajo el titulo de 
Gi?zp.sis doZ Eshdo 31 de sits hs(if7ccioizes fzuzcinuzmtn- 
ies, van involucradas las bases cientificas de la ense- 
fianza que durante 23 afios ( 1888 - 191 1 ), mientras 
hub0 en Chile gobiernos que amparaban a 10s scrvi- 
tlores phblicos contra la safia ruin de las pasiones po- 
liticas y de las venganzas personales, profest: cn la 
Universidad del Estado como catedrhtico de la asigna- 
tura de Derecho Atlniinistrativo; y segiin se  deja en- 
tender en el subtitdo, la obra est5 destinada a servir 
de introtlucci6n, o si se quiere, de coronamiento a1 
estudio de las varias ramas del Derecho Pilblico. 

De tiempo atrAs, se han venido formulando criticas, 
en apariencia funcladas, contra el carActer meramente 
profesional y utilitario de nuestra ensefianza juridica ; 
y aunque yo las conceptbe injustificadas porque ha- 
bi&ndosela instituido para formar abogados, no inves- 
tigadores, es absurdo que se  la enrostre como delito 
el rendir 10s fi-utos propios de su institucicin; creo a 



la vez que el profesorado no dehe desdefiarlas en ab- 
soluto dado que ellas son la expresi6n de laudables 
anhelos de progreso. 

No s& si me equivoque, per0 me parece que sin re- 
nunciar al procedimiento exegktico, h i c o  usado en 
nuestra ens&Ziiza juridica, acaso porque es indispen- 
sable para formar profesionales, podrian nuestros cate- 
drhticos iinprimirla carjcter acentuadamente cientifico: 
bastariales empezar o coronar el estudio de cada asig- 
natura con la exposicih de la teoria incluctiva de la 
correspondiente rdma del det-echo. Prricticamentc he 
aprcciado las ventajas de este arbitrio porquc no de 
otra manera procedi mientras tuve a mi cargo la en- 
selianza del Derecho Atlministrativo. En mkrito de 
cstos antecedentes, no se estimarh quc haya mucha arro- 
gancia en crcer que la G(;msis ded /Y,iarGo J -  de s:/s 
/nsti/rfcionw ,huLriauzrlzdaZes pucda servir o de introcluc- 
ci6n o de coronamiento a1 estudio del 1)erecho 1%- 
blico. 

A la verdatl, e! arbitrio que propongo para dar ca- 
rhcter cientifico a nuestra ensefianza juridica no es 
invent0 mio porque dc largos ailos atrjs  lo han venido 
ensayanclo con m5s o menos fortuna varios de nues- 
tros catedrAticos. Desgraciadamente no todos han co- 
sechado frutos apreciables porque hajo la inspiraci6n 
de una filosofia rancia, algunos se han imaginado que 
a cuenta de una basc propedkutica de sus ensefianzas, 
podian dar unas pocas nociones generales, por lo com6n 
algunas clasiiicaciones y definiciones, las que nunca han 
bastado en parte alguna a formar el espiritu cientifico 
y que a nadie pueden servir en sustituci6n de 12 teoria 
positiva del derecho. 

Sin falsa modestia, yo dejo entender en el subtitulo 
de esta obra que ella puede servir a modo de intro- 
ducci6n a 10s estudios exegkticos del Derecho Pbblico, 
per0 no seria sincero si a la vez no declarase que re- 
conozco sus defectos y que espero el mcjoramiento cle 
nuestra ensefianza juridica mucho menos de la adop- 



cicin escolar de dicha obra que del hecho de haber 
demostraclo pricticamente en ella la posibilidad de es- 
tud-iar las institucio por la via inc!uctiva. 

hay politicamente mhs premioso 
que el difundir el espiritu positivo en nuestras clemo- 
cracias porque el estado de equilibrio inestable en que 
viven y que es un peligro vicne sin duda  de que se 
dejan guiar, ora en sentido revolucionario, ora en sen- 
tido reaccionario, por simples ideologias. A causa de 
,una muy deficiente preparacih filoscifica, se desdefia 
el espiritu positivo, que no es mhs que el espiritu cien- 
tifico, porque se lo confiinde con el materialismo y el 
utilitarismo; y en la crcencia de quc no puedc habcr 
ideales que ennohlezcan la acci6n humana si no 10s 
sugiere la ideologia, se la hace predominar en todos 
10s campos clonde se agita el pensamiento politico, en 
la prensa, en 10s prograinas de 10s cantlidatos, en las 
discusioncs parlamcntarias, en las chtedras de las cicn- 
cias del derecho y del Estaclo. A todas luces, impri- 
mir carkter  cientifico a estas ensefianzas es propen- 
der a fijar el rumbo de nuestras democracias, es cegar 
la fuente principal donde las itleologias politicas y so- 
ciales se forman y alimentan, dejando, no obstante, 
subsistentes 10s ideales de la ciencia. 

El mktodo que en el estudio de 10s origenes ” de _.-r la 
orqanizacih politica de ~ O S  pueblos he  scguido, de 
ll&o inspirado en la sociologia, me ha llevado a po- 
ner de relieve la importancia que a la poblacih, a1 
territorio y a la ciudad corresponde como partes in- 
tegrantes del Estado. Hasta cierto punto, es 6sta una 
particularidad q u e  en bien o en mal distingue a mi 
obra. No niego, no seria cuerdo negar que sobre 
10s tres t6picos se ha escrito mucho. Pero en Ias obras 
de economia social, no se 10s estudia sino bajo 10s 
respectos geogriifico y econ6mic0, no bajo 10s res- 
pectos juridic0 y politico; y en las de Derecho Ph- 
blico, no se 10s estudia sino como objetos pasivos de 
la administracih pfiblica, no como elementos integran- 

A la verdatl, n 

--_- __ -- 



tes y fundamentales del Estado. En este punto, la 
novedad de mi obra consiste esencialrnente en haber ’ 

completado la teoria sociol6gica del Estado reanudando 
y desarrollando las inmortales ensefianzas de Arist6teles. 

Concretada la presente obra a1 estudio de 10s ori- 
genes del Estado, no hay en ella cabida para deter- 
ininar la teoria y 10s fines de la organizaci6n politica. 
Sin desconocer que seria muy interesante determinar 
clichos fines por la via inductiva para rectificar las 
doctrinas puramente ideol6gicas de 10s individualistas 
y de 10s socialistas, creo que scmejante trahajo, sobre 
no caber en el cuadro de esta obra, peearia de pre- 
maturo porque a todas luces no sc ha de poder forjar 
la teoria definitiva del Estado y sus instituciones como 
no se forje antes la teoria cientifica de sus origenes. 
El mismo reiterado fracas0 de todas las tentativas que 
se han hecho para construir la ciencia de la politica 
sin tener las bascs intluctivas que hayan de servirla 
de fundamento es para mi una elocuente advertencia 
que me precave contra la t e n t a c h  de seguir el mis- 
mo camino. Si a1 cabo tlc dos mil afios sobrenada 
L n  PodiLicn de Aristbteles, es precisamente porque el 
incornparable fil6sofo compuso SLI obra prescindiendo 
de toctas las ideologias que otros pensadores habian 
difundido, compfisola clespuks de estudiar las consti- 
tuciones y la vida de m5s de 150 Estados helknicos, 
esto es, compitsola inductivamente. Como h a p  esta 
observacibn alguna fuerza en el Animo de mis lectores, 
no dejaran de encontrar muy justificado el que por 
regla general, me haya absteniclo en esta obra de ex- 
poner In& teorias que aquellas que se refieren a 10s 
origenes del Estado, no habiendo acopiado en ella 
hechos que pudieran servir de base para inferir las 
teorias de su organizacibn y de su funcionamiento. S6lo 
una vez me he desviaclo de estos prop6sitos a1 estu- 
diar 10s origenes de la administracibn piiblica, porque 
para evitar el error de confundirla con el gobierno, 
como lo hacen generalmcnte 10s publicistas, me he 



visto precisado a deslindar el campo que a mi juicio 
la corresponde tebricamente. 

Animado por la aversicin instintiva que las ideolo- 
gias me inspiran, he qucrido dar en esta obra funda- 
mento sblido a mis teorias multiplicand0 en ocasiones 
excesivamente las citas de hechos probatorios y com- 
probatorios. Por cierto, me habria placido descar- 
garla de tantas y tantas citas que hacen pesada su 
lectura y que son ocasionadas a provocar la critica 
de 10s literatos, 10s cuales por razbn de oficio se curan 
mAs de la forma que del fondo. Per0 he tenido que 
mantenerlas porque todavia no he acertado a descu- 
brir cbmo podria dar carkter  inductivo a la obra su- 
primikndolas. 

En este punto, ofrece mi obra otra novedad que 
para 10s doctos no pasarA inadvertida, cual es el p a n  
nfimero de obras espaholas, americanas y chilenas que 
en ellas se citan. Cuando 10s autores europeos quie- 
ren hacer ciencia social de indole inductiva, apenas 
citan obras etnogriificas que no se refieran a pueblos 
de 10s otros continentes. De 10s innumerables auto- 
res espafioles que durante el coloniaje escribieron de 
Amkrica, Giraud -Teulon parece no haber conocido 
mAs que a Herrera; y en la enorme y compleja elabo- 
racibn de su sociologia, Spencer deja adivinar que de 
10s araucanos no tuvo mAs noticias que las que encontr6 
en la obra tan mediocre de Smith. Entre tanto, es 
la verdad que ninguno de 10s otros continentes osten- 
ta una literatura etnogrAfica tan rica como la de Am& 
rica, y que de ningfin pueblo bkibaro se han escrito 
obras etnogr5ficas tan ricas en observaciones como de 
10s araucanos. 

Cuando 10s espaiioles adelantaban en la conquista 
de Amkrica, se encontraron cn la misma disposicibn 
psicol6gica que se encontraron Herbdoto ante 10s egip- 
cios y ante 10s germanos Thcito. Ambos historiado- 
res escribieron respectivamente de Grecia y de Roma 
sin exponer la vida y costumbres de 10s griegos y 



de 10s romanos, porque las suponian conocidas de sus 
lectores. Pero en el Egipto y en la Gel-mania en- 
contraron usos, pricticas, costumbres c instituciones 
que les parecieron sobre modo singulares, tanto que 
sin vacilar juzgaron que para dar a conocer ambos 
pueblos, era mhs fitil escribir la etnografia, que no la 
historia, de uno y otro. 

I .o mistno hicieron aquellos cronistas cspaiioles que 
durante el coloniaje cscribieron de estos puehlos. Ten- 
tados por la singular novetlad de la vida cle 10s in- 
tligenas americanos, toclos 10s autores rn 5s notables 
aplicaron gran parte de siis obras a esponer 10s usos, 
las costumbrcs, las instituciones, el modo de scr y cl 
estaclo de cultura de !os puchlos americano.;. Largo 
ticmpo antcs dc q u e  T'oltaire y I.englet du Fresnoy 
establecieran que la jurisclicci6n de la historia tlcbia 
ab,ircar la vida entera de 10s pueblos, 10s cronistas 
espafioles hahian escrito de 10s indigenas americanos 
en tan rigurosa conformidad con estas normas que por 
inucha parte sus obras son mis bien estudios etno- 
grificos que no relaciones histbricas. Solo la igno- 
rancia general del castellano puede explicar el que 10s 
sociGlogos europeos, fuel-a de Espafia, se hayan abs- 
tenido de explotar minx tan ricas. No hay otra cx- 
plicacion razonable para tanto dest lh ,  pues si atende- 
mos ;I la metbdica disposicibn de sus partes, a In 
sobriedad cientifica de sus estilos, a la enorme exten- 
si6n del teatro que abrazaban, y a la abundancia de 
las observaciones en ellas acopiadas; las obras de 
Oriedo, de Torquemada, de Herrera, de Cobo y otras 
se cuentan sin duda a justo titulo entre las mhs pre- 
ciadas que durante aquellos tres siglos produjo la 
literatura histbrica de Europa. Por quk, pues, habria 
yo desdeiiado esta riquisima, esta inagotable mina de 
observaciones etnogrificas, imitando a 10s sociblogos 
europeos que no la conocen? 

La h i c a  causa que habria podido retraerme del 
prophito que siempre tuve de buscar en Arnkrica la 



comprobacihn de mis doctrinas habria sido la dificul- 
tad de conocer y procurarme las obras mAs importan- 
tes y fidedignas de 10s cronistas y etnhgi-afos espa- 
noles; pero me es sobre manera grato declarar en esta 
coyuntura que tal inconvenicnte me ha sido completa- 
mente allanado por la inapreciabilisima ayuda que el 
mi, insigne de 10s eruditos amcricanos, mi antiguo 
amigo Josi: Toribio Medina, me ha prestado desde 10s 
comienzos de mi obra. Era &I secretario de la L e p -  
cihn de Chile en Madrid asi como yo lo era de la 
Legacibn de Chile en Ikrlin cuando a pedido mio, en 
carta que conservo, fechada el 11 de Abril de 1885, 
me dih 13s primeras indicaciones sobre las obras ame- 
ricanas que me convenia consultar; y desde entonces, 
nunca he recurrido a it1 sin encontrar la ayuda que 
buscaba. Sus  conse-jos, sus juicios, sus  indicaciones, 
su excepcional conociniiento de la literatura del colo- 
niaje y su riquisinia biblioteca de obras americanas ; 
todo reforzado por una memoria proctigiosa y un claro 
talento me lo ha prestado con amistosisimo desinterks 
para que yo alcanzara buen &xito en mi emprcsa. Con 
un fuerte impulso del corazGn le envio por la via p6- 
blica esta sola palabra: Gracias! 

Santiago d e  Chile, callr de las Claras N" 205, a fines d e  1916. 
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Meto dologia Juridic a. 

suntltRio. - I. Tmportancia de la metodologia. - $ 2. Ensefianza hist6- 
rica y ensefianza empirica. - 3. Primeras tentativas de ensefianza 
sistemitica. -- $ 4. L a  deducci6n. - J 5. El derecho natural.-§ 6. La 
inducdicin y el mCtodo ~ios i t i vo .  ~ J 7. Frutos que se  reportan del 
empleo del mCtodo positivo. - $ 8. Observaciones de  Spencer en 
defensa del mi-todo subjetivo. - § 9. El mi-todo comparativo. - 

IO.  El hombre primitivo y el hombre salvaje. -J  11. La anilisis 
y la sintesis en 10s estudios sociol6gicos. - $ 12. Plan general tie la 
ohra. 

5 1. Es preocupacibn muy general la de creer que la 
ciencia de la lbgica es materia muy alxtrusa que se debe re- 
servar exclusivamente para alimentar 13s lucubraciones de 
10s filbsofos y que 10s estudios de rnetodologia solo inte- 
resan a las especulaciones abstractas y cuando rn& tambiin 
a la enseiianza de las matemAticas ( a ) .  

Pero en realidad, las cuestiones de metodologia interesan 
no solo a la filosofia y a las ciencias exactas, sino tanibiin 
a toda investigacibn cientifica, a toda indagacion judicial, a 

( a )  N o  faltan pensadores distinguidos q u e  se  hayan dejado embobar 
por esta preocupaci6n. Asi, Gil y Robles, que fu6 profesor de la liniver- 
sidad de  Salamanca, opinaba que si se  toma el mCtodo en el sentido de 
ccorden 16gico con que las facultades aprehensivas colaboran a la inven- 
ci6n y a la exposici6n cientifica n, en tal acepci6n no puede aplicarse ((a la 
historia, ni a1 arte, ni  a tin, ni acto alguno, que no resulten cientificos B .  

Gil y Robles, Metodologia Juridica, pig .  8. 



todo estudio, y a la politica, y a1 arte, y a la conducta mis- 
ma de la vida. 

Podemos pensar, discutir, razonar, hablar, investigar, pre- 
dicar, obrar y virir con m6todo o s i n  mdtodo, con hueno 
o con mal mitodo; y en el fontlo es una niisma cosa pro- 
ceder s in  m6todo o con mal rndtodo. Ile consiguiente, n o  
calx prescindir de 41 en rama alguna de 10s conocimientos 
ni  en ohra o empresa alguna que acometainos. 

Hay ciencias, como la mineralogia, la paleontologia, la 
lingiiistica, cuyo estudio solo interesa a unos pocos. El de 
Ia inetodologia interesa a todos, a1 rustic0 y a1 sabio, a1 
honilxe activo tanto coiiio a1 r-eflexivo y en igual grado a1 
filosofo, a1 industrial, al pens;idor, a1 artista. 

L a  falta de mktodo ernbrolla y dificulta la solucion de las 
cuestiones abstractas, oscurece y coinplica el estudio de las 
materias ink eleiiientdes, desperfecciona y retarda 1;i eje- 
cucion de las obras miis sencillas. 

No es ram q u e  10s estudiosos encuentren de inuy dificil 
comprensibn algunas obras; y casi siempre, bajo la inspi- 
ration de una motlestia inconsciente, se i n c u l p a n  a si mis- 
mos, imaginhdose que no las hallan oscuras sino porque 
la inateria es para ellos muy abstrusa. Pero e n  realitlad no 
hay materia alguna de estudio q u e  sea por naturaleza a h -  
trusa; ;v totla obra hien hecha es ficilmente comprensible 
para cuantos han adquirido ,de antetnano 10s conocimientos 
preparatorios indispensables. Son las obras las oscuras, no 
las materias, y sin excepcion alguna, cuando la oscuridad 
no viene del empleo de una  terminologia nueva, exotica, 
rebuscada y mal definida, viene de una falta muy comun de 
mitodo,  cual es, la de  exponer las cosas a1 rev& empe- 
zando por las nociones derivadas y compuestas y omitiendo 
las simples y priinitivas que se clan por supuestas y cono- 
cidas. 

Apenas son creibles 10s despropositos en que 10s inge- 
nios mAs altos han solido incurrir por causa de 10s malos 
mgtodos. Por m;is extrano q u e  nos parezca; ello. es que  
durante largos siglos una figura ha valido por un hecho, 
un simil por una demostracion y la simple alegoria ha tenido 

Con un poco de mktodo, todo se aclara. 
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la fuerza de un raciocinio irrehatible. Los teologos cornpa- 
raban la Iglesia con el a h a  y el Estado con el cuerpo, y 
concluian que el poder espiritual debe inspirar y doininar 
a1 temporal ( I , ) .  Los jurisconsultos enseiiaban que cuantlo 
uti inonarca conquista un  pais, las iglesias quetlan sujetas 
a1 derecho de regalia por esta razon decisiva, porque la 
corona real es reclon,cla ( c ) .  E n  pleno siglo XIX, Stahl 
defentlici la autocracia absoluta observnndo clue el rey es el 
padre de su pueblo; iy acaso (agregaba) se vio a lguna  vez 
que 10s hijos cornpartiesen con. sus  padres el gobierno de 
la fainilia? ((I). Txmahos  despropositos no se evitan en el 
razon;itniento sino atlquiriendo el hlibito de 10s buenos  11~6- 
t 0 d o s. 

P;irticul;irmente indispensable es el buen mitodo c n  10s 
estutlios politicos, juriclicos y sociales porque a virtud de 
la sunia coinplejidad de estas inaterias, el que se propoiie 
asimilkiselas prescindiendo de este g u i a  corre el mistno pe- 
ligro de 10s clue penetran sin brujula en las serranix de 
10s Andes: a poco andar, se desorientan, se extravian y se 
pierden. ’- 

E n  toclos 10s grados de la ensefiianza, per0 sobre todos, 
en el superior; en todos 10s brdenes de estudio, pero so- 
h e  todos, en el orden social, tlebemos empeiiarnos mlk e n  
clescu1)rir el camino que lleva a la verdad que n o  en reci- 
bir hecha la verdad niisma, porque mientras 10s conoci- 
inientos entran en la memoria como en  un  tonel sin fondo, 
10s m6todos imprimen a1 espiritu hibitos, inclinaciones y ten- 
dencias que no pierde j a m k  y q u e  le sirven en todas las 
circunstancias de la vitla ( e ) .  

., 

\ 

( b )  

( c )  

( d )  

( e )  

Hurter, Histoire d’liinocent TIT, t. I, liv. 111, pag. 255. 

Montesquieu, flsprit des Lois, liv. XXIX, chap. XVI. 

Veron, Hisfoire de l a  Prusse. pag. 265. 

E n  particular, 10s maestros deben tener siempre presente que a su  
misi6n esencialmente educativa no cuadra que hagan el desairado papel 
de diccionarios; que aun en la tarea de instruir a la juventud estin obli- 
gados a ser sus educadores y s u s  guias, y que para este efecto se  deben, 



Uesgraciadamente, como lo observa Jellinek, filosofos y 
publicistas han descuidado sobre manera la deterrninacion 
de 10s m6todos que se deben ernplear en 10s estudios de las 
ciencias politicas. Destie August0 Comte (f) y sobre todo, 
desde Stuart Mill ( g ) ,  no han faltacio autores que se hayan 
empeiiado e n  construir la metodologia de la historia, de la 
economica, de la estadistica, de la sociologia y a u n  de la 
juridica; pero e n  lo que ataiie a la ciencia del Estado, or- 
dinariamente se la ha reducido al simple comentario de tal 
o cual legislacibn constitucional (como fuC realmente la 
Rcpuhlicn de Ciceron), y se puede deck que hasta hoy n o  
se ha compuesto tratado alguno que exponga la teoria de 
10s inGtorlos que se deban seguir e n  10s estudios politicos 
para obtener frutos parecidos a 10s que se obtienen en 
las ciencias naturales (6). Por causa de esta negligencia, 
nos vemos precisatlos a empezar nuestra obra con u n  ca- 
pitulo de metodologia que holgaria aqui si lo encontrise- 
mos en 10s tratados especiales de Iogica. 

4 2 .  CuAles m6todos se deben adoptar por las ciencias 
politicas y juridicas para la investigacion y el estudio? 

Antes de entrar a determinarlo, advirtamos que tanto en 
Europa como en AmCricn, estas ciencias se han estutliado 
principalmente con fines profesionales y que por esta causa, 
se ha confundido por lo comun el investigador con el pro- 
fesor, subordin5ndose la investigacion a las necesidades de 
la enseiianza. E n  fuerza tie estos antecedentes, conviene 
averiguar pritnero como se las ha enseiiado para ponernos 
e n  grado de determinar como debemos formarlas, porque 

. ,, 

empeliar m i s  e n  inculcar mktodos que en enseiiar una  s u m a  m i s  o menos  
grande de nociones. Appleton, M6thodc d a m  I’er-tscigii~rne~if du Droit, 
en  la R e m e  Iriter~rititioiia1.e de 1’Eiiseigiieznerit de 1891, t. I, pag. 238. 

(f) Comte, Coura de I’IiiZo9ophie I’ositive, t. IV, quarante-huitikme 
levon. 

(g) Stuart Mill, S;steme de Logique dedrzclive et inductive, t. 11, 

Jellinek, L’ljtat Modeme  et son Droif, t. I, chap. 11, pag. 38. 

liv. VI, chap. VI 2 XII. 

( 6 )  
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segin sea el camino que hemos traido, han de ser las rec- 
tificaciones que habrernos de hacer para enmendar el rumbo. 

Cosa bien sabida es que durante largos siglos, la ense- 
fianza de estas ciencias, que se daba subordinada a 10s fines 
profesionales, ha rehuido el estudio sistemitico de la teoria 
del derecho y se ha concretado a una exposicion comentada 
de las nornias juridicas vigentes. Igualmente sabido es que 
en la exposicion comentada de las disposiciones legales, se  
han formado dos escuelas divergentes: una que se inclina 
a la exggesis histtirica, y otra que se inclina a la exkgesis 
rrnpirlica, er r 6  n eamen t e 11 a mad a filosdfiicn . 

La escuela historica se dirige a determinar la razon ori- 
Finaria de las leyes, a fijarles para siempre el sentido y el 
alcance con que el legislador las dicto, a quitarles aquella 
flexibilidad pat-a regir situaciones y casos nuevos que abre la 
puerta a lo arbitrario, a evitar que en el trascurso del 
tiempo se las aplique drindolas interpretaciones divergentes 
o contradictorias. 

Particularmente en el orden publico, el mktodo historic0 
rinde el fruto inapreciable de reprimir la ideologia fjando 
a las disposiciones juridicas el sentido originario. Cuando 
en el estudio del derecho constitucional, por ejemplo, no se 
sigue eSte mgtodo, es muy  frecuente que se caiga en vanas 
divagaciones acercn de 10s derechos que en abstracto y por 
naturaleza corresponden a 10s ciudadanos. Por el contrario, 
cuando estudiamos 10s origenes historicos de las libertades 
constitucionales, llegamos a la conclusion de que ellas no 
existen en abstracto porque son simples y prudenciales limi- 
taciones de 10s Poderes Publicos y en particular, del go- 
bierno. 

Si nos atenemos a 10s antecedentes, la libertad de im- 
prenta es la prohiticion impuesta a1 gobierno de perseguir 
en lo sucesivo a 10s escritores que censuran sus  actos o que 
sostienen doctrinas herkticas; la libertad de reunion es la 
prohibicion que se le impone de perseguir a 10s oposito- 
res que celebran asambleas y comicios para denunciar 10s 
errores de la politica dominante; la libertad de 10s cultos 
es la prohibicion que se le impone de hostilizar y negar 10s 



beneficios del Estado a 10s que en el orden religioso se 
permiten n o  andar de acuerdo con la iglesia dominante; 
y la libertad de enseiianza es la prohibicion que se le im- 
pone de cerrar aquellas escuelas donde se propongan doc- 
trinas contrarias a las doctrinas oficiales. 

E n  las Constituciones de algunos Estados hispano ame- 
ricanos, se garantiza la libertatl de locomocion. Por quk? 
porque durante el colonia-je el gobierno de la corona n o  
permitio a s u s  siibditos moverse de u n  lugar a otro sino 
con pasaportes y licencias y previa extensa informacion. 

El primer Congreso Nacional de Chile, el de 1811, pro- 
clamo la libertad de comercio. Por quk? porque hasta aque- 
lla fecha la corona de Espaiia tenia cerrados 10s puertos 
para el comercio extranjero. Para lo sucesivo, no potlria 
el gobierno de Chile ni mantener ni tlecretar de nuevo la 
clausura. 

E n  una palabra, desde la Antigiiedad no se han esta- 
blecido en pueblo alguno tales o cuales libertades sino 
cuando de anternano 10s Poderes Publicos han hostilizado 
y perseguido a 10s ciudadanos que ejercitaban 10s dere- 
chos correspondientes o cuando habia antecedentes que 
justificaban el temor de que sobrevinieran tales persecu- 
ciones. 

Para determinar la verdadera teoria del derecho politi- 
co, que e n  las tres cuartas partes de sus disposiciones 
est2 dirigido a reprimir para lo futuro, en pro de 10s ciu- 
dadanos, 10s abusos y 10s excesos de la autoridad plibli- 
ca, el m6todo historic0 es realmente irreemplazable. 

E n  contraposicion con estas ventajas, la enseiianza his- 
torica adolece de graves defectos, porque a1 empefiarse en 
el proposito de explicar el derecho y las instituciones me- 
nos por lo que son que por lo que lian sido, les quita 
aquelln flexibilidnd que les permite abarcar u n  numero de 
casos juridicos mayor que el previsto por 10s legislado- 
res, reduce las leyes a una letra muerta sin espiritu y sin 
vida, inhabilitindolas para regir nuevas condiciones socia- 
les, y propende fatalmente a paralizar el desarrollo juridico. 

Es la enseiianza historica, y n o  otra, la que induce a es- 



tudiantes y catedrhicos en el cuhdruple error de tomar la 
voluntad del legislador por la fuente unica del derecho, de 
creer que n o  hay derecho fuera de la formula legislativa, de 
confundir el derecho con la ley y de sacrificar el espiritu a 
la letra (i). 

Por el contrario, la enseiianza empirica, que prescinde 
en  absoluto de 10s motivos, circunstancias y origenes his- 
toricos de las leyes, estimula vigorosamente el desarrollo 
del derecho y de las instituciones dando en cada dia a cada 
disposicion, n o  el sentido con que 10s legisladores la dic- 
taron, sino el que inejor cuadra a1 cas0 juridic0 que se trata 
de resolver. 

Cuando 10s jurisconsultos romanos se dedicaban a1 estudio 
de la legislacion patria, proscribian casi en absoluto el em- 
pleo del mktodo historic0 porque de otra inanera no podian 
dar a las leyes antiguas, que se suponian irrevocables y 
que se habiari dictado en circunstancias ya desaparecidas, 
sentidos nuevos que las habilitaran para regir las necesida- 
des del presente ( j ) .  

Es la ensefianza empirica la que da flexibilidad a las 
Ieyes para adaptarlas a nuevas situaciones, la que extiende 
su alcance para hacerlas 'abarcar casos no previstos, la que 
a tiienudo con infraccion de su letra y olvido de su histo- 
ria, las dota de una vitalidad que las preserva de caer en 
desuso y las habilita para regir indefinidamente las alterna- 
tivas y el desenvolvimiento de la vida social. 

Muy conocitla es la manera esencialmente empirica como 
10s tribunales franceses extendieron a las sentencias inter- 
locutorias 10s beneficios del recurso de casacion. Cuando 
este recurso se instituyo, las resoluciones judiciales eran: o 
sentencias, o fallos preparatorios, o providencias; y se esta- 

( i )  Turgeon atrilmye estos dcfectos a la exCgesis; pr ro  es la exCgesis 
histhrica, n o  la empirica, la que adolece de  ellos. L'l~nsrignrmcnt dr 
I ; I  Picult6 de Droit. en la Revrit,  Ii l tri~iationale de I ' I ~ ~ ~ i s e i ~ i i ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ,  
t .  I d e  1890, pag. 298. 

Hunge, Le Droit, c'r5f l a  Ehrcr. l i x r .  11, chap V. 

(,;) Meijer, De l a  ('odificafiozi, pag. 48. 
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blecio que la casacion solo procedia contra las sentencias. 
Mas, bien pronto se observo que a menudo 10s fallos pre- 
paratorios declaraban derechos permanentes de las partes 
produciendo cosa juzgada, por manera que las infracciones 
legales que en ellos se cometian no tenian menor grave- 
dad que las que se cometian en las sentencias. Entonces, 
en contra de la autCntica historia de la ley, concluyeron 
que no era posible que el legislador hubiese querido sustraer 
de la casacion infracciones tan graves; el recurso debe proce- 
der tambiin contra 10s fallos preparatorios, porque si no son 
en  verdad sentencias definitivas, son sin duda verdaderas 
sentencias, sentencias interlocutorias; y dado que la ley no 
distingue entre las unas y las otras, fuerza es concluir que Cstas 
son tan casables como aquillas. F u i  tan feliz en  este cas0 la 
jurisprudencia francesa que a pesar de la tradicibn historica, 
las leyes dictadas posteriormente en otras naciones, verbi- 
gracia, en Espafia y en Chile, han sancionado la procedencia 
del recurso de cnsacion contra las sentencias interlocutorias. 

E n  contraposicion con estas ventajas, la ensefianza em- 
pirica adolece del grave defect0 de estimular el casuismo 
porque a1 prescindir de la razon originaria de las leyes, 
propende, mediante el us0 y el abuso del raciocinio ad ah- 
surdum, a darles en cada cas0 uti sentido especifico. Poi- 
esta tnisma razon, quita a1 derecho aquella fijeza y a las 
instituciones aquella estabilidad sin las cuales la vida social 
y la propiedad y la familia carecen de garantias. 

A1 m&odo einpirico recurren ciertos dictadores y tiranos 
que para no enajenarse la conciencia de 10s hombres libres 
cubren con el ropaje extern0 de la legalidad sus  actos m k  
despoticos. E n  conformiclad con el derecho roman0 de la 
Republica, j a m k  se aplicaba la pena capital a las virge- 
nes. La exencion de esta pena era un  homenaje renclido 
a la virtud. Mas, vino Tiberio y para entregarlas a las 
fieras s in  infringir el derecho, las hizo violar previamente 
por el verdugo, como si la violacion material las privase 
realmente del privilegio instituiclo en honor de su  virtud (I) .  

~~ 

( I )  TAcito, ~ l i ~ u a l c ~ , s ,  hv. V, chap. IX. 
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Hacia 1890 ocurrio en Chile un cas0 que pus0 de ma- 
nifiesto 10s peligros que la exdgesis empirica ofrece. He 
aqui 10s hechos con sus antecedentes: 

S,eglin el art. 1” de la Constitucion, el gobierno de Chile 
es popular representativo, y si nos  atenemos a la historia, 
n o  se puede poner en duda que 10s Constituyentes de 1833 
emplearon esta palabra en el h i c o  sentido que la politica 
y la ciencia le habian dado hasta entonces, e n  el sentido 
de gobierno que se ejerce por medio de representantes. 
Con este calificativo se propusieron 10s constituyentes es- 
tablecer, desde 10s comienzos de su  obra, que el gobierno 
de Chile no seria ejercido por ninguna persona o entidad 
que pretendiese ejercerlo por derecho propio, est0 es, ni 
por un  monarca absoluto, ni por una aristocracia vitalicia, 
ni por el pueblo mismo. Durante largos afios n o  se dio 
otro sentido a la voz rcl~res(~iitafi~.o. 

Mas, en 1588 aparecio la obra titulada Gobierno Par- 
lamentario ty Sistema Rcyrewntativo, en la cual su autor, 
don Julio Hafiados Espinosa, dio a esta voz un  sentido 
nuevo, un sentido diferente de su  sentido tradicional, his- 
toric0 y etimologico. E n  10s Estados donde funcionan cuer- 
pos legislativos de origen popular, dijo, se distinguen (( dos 
sistenias de direccion politica : el Representativo y el Parla- 
mentario 1 ) .  Sistema representativo es aquel en que el Minis- 
terio refleja la politica del jefe de Estado y vive subordinado 
a su voluntad. Sisteina parlamentario es aquel en que el 
Ministerio refleja la politica de la inayoria parlamentaria 
y vive subordinado a s u  voluntad ( 1 1 7 ) .  A la verdad, la 
nueva terminologia no podia ser m i s  desgraciada puesto 
que todo sistema representativo es parlamentario, y 10s sis- 

(m) Raiiados Espinosa, Gobierno Parlainentario 3’ S i s f ema  T Z y i r e -  
sentativo, cap I, pig.  7. - Bagehot, que f u C  acaso el primer0 que hizo 
esta distinci6n1 llama al uno sistema de gabinrte, y a1 otro sistenia pre- 
sidencial. La  Coiistitufion Anglaise, chap. I, pag. 21. Acaso seria m6s 
acertado llamar a1 uno gobierno de gabinete pnr lam~ntar io ,  y a1 otro, 
gobierno de gabinete prcsidencial o real, o bien ministerio guhrri~a-  
t ivo y minis terio parlarnc~itario. 

Viveiros de  Castro, I3strzdos de Direito Publico, cap VIII, p ig .  338. 



temas parlamentarios son, por lo comJn, representativos. 
Pero sea de esto lo que sea, se ve e n  ella el proposito de 
restringir el significado de la voz repmsentativo, porque 
en lugar de su  sentido genkrico, cual es el de gobierno 
ejercido por medio de representantes, se le da un sentido 
especifico, cual es el de gobierno ejercido por medio de 
representantes y con gabinete presidencial o real. 

Pues bien, cuantlo en 1890 fueron censurados por am- 
bas Ckinaras legislativas 10s ministros de Estado, 10s sos- 
tenedores de la politica presidencial de resistencia alega- 
ron que ellas se habian puesto con sus pretensiones fuera 
de la ley, porque si el gobierno de Chile es popular ro- 
piwseiittttivo, segun  la Constitucion (decian), el jefe del 
Estado n o  est; obligado a consultar la voluntad del Con- 
greso en la eleccion de 10s secretarios de s u  despacho, y 
por consiguiente, cuando se le exige que 10s cambie a1 
paladar de las niayorias parlamentarias, &stas formulati 
exigencias que son esencialtnente inconstitucionales. Pero 
a 10s adictos del Congreso n o  hizo esta alegacion la me- 
nor fuerza porque en el fontlo ella se reducia a sostener 
el absurdo de que 10s Constituyentes de 1833 habian em- 
pleado la voz rcprpsPniitti\-o, no en el sentido etirnologico e 
historico que entonces le daban todos 10s publicistas sino 
en el sentido arbitrario y restringido que se le atribuy6 
en 1888 ( 1 1 ) .  

E n  suma, cada una de las dos enseiianzas tiene carac- 
teres, cualidades, tlefectos y frutos propio.; y peculiares 

( IJ)  Para que nu  sc atribuya a estas observaciones un  alcance que 
n o  tienen en PI espiritu d e  SII autor, dehemos  arlvertir : ID que a nues- 
tro juicio, es indudable que 10s Gonstituyentes de  1833 se inclinaron mu- 
cho m i s  al r4gimen presidencial qne al parlamcntario ; 2" q u e  s i  en 
I891 imperaha el rCgimen parlamentario, n o  cs  porque .lo hubiere insti- 
tuido aiguna ley, sino porque lo habian establecido las pricticas parla- 
mentarias ; 30 que nosotros creemos fatal para la Kephblica u n  rCgimen, 
cual es  el parlamentario, que anula la acciJn y la responsabilirlad del 
gobierno ; y 4" que si en I891 nos  contamos entre 10s revolucionarios, 
fue porque e n  un pueblo libre no sr piiede reconoccr al jefe del Estado la 
facultad de  czmhiar por si solo un rCgimen politico cualquiera. 



que si por un lado sirven para distinguirla, por otro la 
inhabilitan para monopolizar el campo ( fi ). 

El que sigue el mktodo historico se pregunta: tcuAl 
fuk presumiblemente la voluntad del legislador a1 dictar 
esta ley, dadas las circunstancias y tloctrinas que entonces 
dominaban? Y el que sigue el mdtodo empirico se pre- 
gunta: 2cuAl seria presumiblemente la intencion que el 
legislador daria a esta misina ley si la dictase bajo el im- 
perio de las circunstancias y doctrinas que dominnn al pre- 
sente? 

La escuela historica, como lo observa di Bernardo, pro- 
pende a mantenerse fie1 a la tradicion y a la historia para 
que n o  queden en el aire instituciones que son el resul- 
tado de una determinada cultura ( 0 )  y por lo mismo, deja 
abandonado a si mismo, fuera de la ley, el tlesarrollo 
juridic0 que se opera con posterioridad a la actuacion 
Iegislativa. Ida escuela empirica, al contrario, pretende so- 
meter las interpretaciones de la ley a las necesidades y 
doctrinas de cada momento, de suerte que  bajo de su  
criterio, el espiritu de las disposiciones legales cambia con- 
tin u am en t c . 

E n  l a  administracion judicial, es de prkt ica  inis gene- 
ral el mktodo histi~rico precisamente porque dando fijeza 
a la ley ,  garantiza mejor 10s intereses particulares y el 
acierto de la justicia. Pero en el gobierno de 10s pue- 
blos hay que preferir el mdtodo empirico porque tlando 
flexibilitlad a la letra de las formulas legislativas, permite 
que con unas mismas leyes gobiernen radicales, liberales 
y conservadores y que se atlapte el espiritu de las institu- 
ciones a las necesidades tle cada dia. 
4 3. Ora cuantlo se sigue el mktodo historico, ora 

cuando se sigue el mktotlo empirico, la ensefianza se re- 
duce a una simple exkgesis que carece de carricter siste- 



mitico y que sustrae del estudio todo el derecho no es- 
crito. 

No son 10s Codigos ni  tratados cientificos, ni textos di- 
dlicticos, ni acomodos que abracen toda la vida juridica 
de las sociedades; y sus articulos no  se deben mirar como 
formulas cientificas sino como disposiciones legislativas cuya 
suma, cualquiera que sea su  ordenaniiento, jamis consti- 
tuye una ciencia. 

Si quisigramos saber por quC en la ensefianza juridica 
se ha seguido casi siempre el procedimiento exeg-Ctico, ten. 
drianios que buscar la explicacion en 10s fines que ordi- 
nariamente se persiguen a1 estudiar el derecho (p) .  Por 
lo comlin, 110 se hacen estos estudios con el pr'oposito de 
conocer la ciencia del derecho, por amor a la verdad 
abstracta; se hacen con el proposito mAs prictico de co- 
nocer las leyes para poder ejercer la abogacia. Pues 
lien, desde el punto de vista profesional, importa m u c h o  
rnenos conocer la teoria cientifica del derecho que habi- 
tuarse a1 manejo expedito de 10s codigos y estudiar a1 de- 
dillo la historia, la inteligencia y las aplicaciones de las le- 
yes. A nuestro juicio, la ensefianza profesional no puede 
prescindir del procedimiento exeggtic0 ; pero por lo mis- 
mo, seria enipeiio vano buscar en ella la ciencia propia- 
mente tal, esto es, u n  cuerpo sistetnjtiio de doctrinas. 

Por s u  naturaleza, el procedimiento exegdtico induce en 
errores cientiticos de la mayor graveclad, priineramente 
porque no siempre la ley es el derecho y porque gran 
parte de las normas juridicas no han sido sancionadas poi- 
el Estatlo ni retiucidas a formulas escritas. Para la exd- 
gesis esta parte tan importante del derecho, tiotada de vi- 
talidad propia, no es objeto de estudio: no existe. 

Korkounow observa que entre 10s jurisconsultos se hace 
notar una escuela para la cual no hay m i s  normas juridi- 
cas que las reglas dictadas por el Estado, y el derecho 
no es, en sustancia, mlis que la suma de las leyes escritas; 



y en seguida observa, con mucha razon, que las necesida- 
des del foro han popuiarizatlo esta doctrina porque la 
mayor parte de las veces las cuestiones juridicas se redu- 
cen en 10s tribunales a cleterrninar si la ley prev6 o no el 
cas0 de la litis, ya que en 10s Estados contemporheos 
de legislacion escrita tiene poca importancia el derecho 
consuetudinario. E n  estas condiciones, si unos pocos estu- 
dim el derecho bajo el respecto teorico, 10s m i s  se ha- 
bitlian a confundirlo con la ley, porque pricticamente es 
el criterio que sirve para resolver las cuestiones, y olvi- 
dan que contra una  legalidad que se supone infalible pue- 
den prevale cer intereses sociales superiores que quebran- 
ten su  inflexibilidad, como sucede cuando se acuerda la 
amnistia ( y ) .  < Q u e  mejor prueba de que n o  siempre la 
ley es el derecho? 

En el orden pdblico, donde las fuerzas sociales ejercen 
imperio m k  incontrastable, se podrian citar innumerables 
casos en que patentemente se ve que la ley es una sim- 
ple aspiracion del legislador, que de hecho no tiene a me. 
tiudo caricter de norma juridica. Supongamos q u e  quere- 
mos estudiar el r6girnen politico de Chile para saber si 61 
es democrAtico, aristocritico, oligirquico o autocriitico. La 
ex4gesis toniaria como fuente de estudio la legislacion es- 
crita y llegaria muy pronto a la conclusion de que esta 
Republica es una perfecta democracia, constituida como 
esti  sobre la base legal del sufragio universal, puesto 
que tienen derecho a votar todos 10s varones que, habien- 
do curnplido 21 aiios, saben leer y escribir. Pero si el 
derecho no es derecho sino cuando es hecho, a la cien- 
cia no le basta conocer la regla escrita; tiene que averi- 
guar lo que hay en la realidad, y lo que hay en la reali- 
dad es: 1" que n o  sabe leer y escribir m i s  de la quinta 
parte de la poblacion de la Republica; 2" que de esta 
porcion no se inscribe en 10s registros ni 
ta parte; 3" que de 10s inscritos mris 

siquiera la quin- 
de la mitad n o  

( q ) Korkounow, Thbon'e g4ndrale du Droit, chap. 11, pag. 96. 
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coiicurren a votar; y 40 que de 10s concurrentes 10s tres 
cuartos delegan s u  conciencia en manos  del cura, del ha- 
cendado o tiel prefect0 de policia. Conclusion : mientras 
el derecho escrito nos halaga con la ilusion de q u e  vivi- 
mos e n  una perfecta democracia, el derecho real, el de. 
recho q u e  1;i exkgesis ignora, nos time sujetos a una  oli- 
garqiiia t a n  corruptora como tliininuta ( 1 , ) .  

Eri seguntlo lugar, el einpleo casi exclusivo del proce- 
tlimiento exe&ico nos habitua a satisfacernos con el estutlio 
verbalista de simples fhrrnulas, y aparthtlonos de las i n -  
v es tig aci o n es j LI rid i cas tl e c;i r &c t e r so cia], m n n ti e n e 1 a ci e n  cia 
d e l  derecho e n  1;rrneiitable atraso. Es u n  fenomeno q u e  
jjor s i  solo justitica el cambio de procedirnientos tlitlricticos 
el  hecho de q u e  esta ciencia se encuentre tan ntrasatla q u e  
inuchos tiiegaii su existencia c u m d o  la etisefianza juridica 
h a  tenitla, tlesde el siglo XI y auri tlestle 10s primeros siglos 
del Imperio Romano, tantos y tan potlerosos estimulos. En 
otros ortlenes del sal~er, con  inuchos menos estiinulos l a  
ens enan za ha for ni ad o t-a t i  de s c i e n ci as. 

E n  suma, sea que se s i p  el proceclimiento de interpre- 
tacion historica o el de interpretacion empirica, la exkgesis 
n o  aharca jamlis todo el derecho porque solo estutlia el 
derecho escrito. Para ella pasa inadvertitlo el desarrollo 
juridico que  se opera fuera de la ley a impulso espoiit5neo 
tie Ias necesidades sociales; y es ella la que ha tenido la 

( r )  S e g h  la Sipnosis llstadistica de 1912, el 31 de Diciernbre de 
aquel alio habia inscritos e n  10s registros electorales de Chile 593.234 
ciudadanos; pero en ebta suma est& incluidos : I" todos 10s que han 
fallecido despues de haberse inscrito, priesto que sus nombres no han 
sido nunca borrados; 2" todos 10s que se  han inscrito m i s  de una vez 

por cambios de residencia; y 3" todos 10s que se han inscrito m i s  de 
una vez en diferentes circunscripciones para tener varios votos que ven- 
der el dia de  las elecciones. Hechas estas eliminaciones, lo cual n o  co- 
rresponde a la Oficina Estadistica, no podria suceder que cuando el n&- 
mero de individuos que saben leer y escribir, comprendiendo 10s menores 
de 21 arios, es de poco m i s  de 700.000, entre 10s cuales poco menos 
de la mitad corresponde a1 sexo femenino, haya 593.234 ciudadanos ins- 
critos. 



pretension de negar valor juridic0 a la costumbre, esto es ,  
tie establecer q u e  el derecho nacido espontkeamente, que  
el derecho practicado y respetado de hecho, que el dere- 
cho por excelencia n o  es derecho. 

A1 expresarni:: en estos t&rniinos, no quiero e n  manera 
alguna negar q u e  10s procetliinientos usuales de la ense- 
fianza juridica hayan producido estudios cientificos de real 
valia. Para clesautorimr seiiiej;inte negation, hastaria citar ’ 

algunns (le 12s muclias y muy  preciatlas obras de la juris- 
prudencia fi-ancesa. I,o 6nico que quiero drxir es que esos 
estiitlios, tlesarrollados casi siempre en forma exegetica de 
coinento tie leyes positivas, no tieneti la contextura orgii- 
nica de las ciencias. Conclusion : para tlarles carkter  sis- 
temiitico es indispensable seguir e n  este orden las misinas 
vias que se siguen en 10s otros ortlenes tle conocimientos. 

Contra 10s serviles procetliinientos de In exegesis, se hizo 
e n  la Antiguedatl u n a  tentativn de subversion q u e  por des- 
gracia durante largos siglos n o  fue ni  cornpi-entlitla n i  segui- 
tla; queremos alutlir a Ias 1nsiilcif;is de Justiniano. Cuarido 
la codificaciGn del dereclio roman0 hizo ver que por s u  
enorme desarrollo el estutlio exeg6tico seria el cuento de 
nunca acabar, se organizo u n a  ensefianza sintttica que pres- 
cindiendo de pormenores y adoptando u n a  clasificacion sis- 
temstica que distinguia las personas, las cosas y las actio- 
nes, abrazaba toda entera la vida juridica. 

Aun  cuando por su contenido n o  pasan de ser las Insfiliz- 
t;is m i s  que un  mer0 compendio o texto elemental de estudio, 
suponen por su contextura un grande esfuerzo de genera- 
lizacion y envuelven una tentativa de alto vuelo filosofico 
dirigida a sisteinatizar la enserianza del derecho enmen- 
dantlo profundamente la servilidad de 10s procediinientos 
exeg&icos, que, a n o  cludarlo, habian sido 10s usuales (rz-). 

Por desgracia, a causa quizi de s u  mismo vuelo filosofico, 
aquel ejemplo ni fu& comprendido ni rindio frutos apre- 
ciables. Verdad es que durante largos siglos, 10s comenta- 

+ 



dores tuviet-on la clasificacion de las Insf i tufas ,  hoy tan 
desacreditada, por < la base cientifica de todo sistema de 
jurispruclencia 1) ( s ) .  Pero es el hechd que en todas las 
escuelay de derecho siguio prevaleciendo el estudio exeg-6- 
tic0 de tendencia profesional contra el estudio sistem5tico 
de tendencia cientifica. A tal extremo lleg6 el estravio de 
10s procedimientos didkticos que las mismas Institutas, 
compuestas para sistematizar el estudio de aquel vasto y 
complejo firrago de leyes, fuerop sotnetidas en las escuelas 
a una exigesis que venia a contrariar y anular 10s propb- 
sitos de sus  autores. 

E n  realidad, solo a mediados del siglo XIX ha venido 
a empezar la reaccion contra la ex6gesis porque se atrihuye 
a Unger, catedr5tico de la Universidad de Viena, el haber 
sido el primero en estudiar u n  cuerpo juridic0 prescindiendo 
del orden y de la letra de las leyes codificadas. Convencido, 
segun se ha observado, de que la clave para la inteligencia 
de un  codigo no puede estar en el mismo codigo y de que 
un codigo no es un  buen texto didktico, hizo prevalecer 
contra el estudio exegitico de la legislacion positiva el del 
derecho propiamente tal y tiio a su obra, por el hecho de 
haber renunciado a la exegesis, la contextura de un ver- 
dadero tratado cientifico. Tal fu6 el Sistcnia de Dererho 
Civil tlc Austriit. 

Como era de preverlo. se alzaron contra aquella tenta- 
tiva revolucionaria todos 10s profesores y jurisconsultos que 
estaban habituados a seguir el orden fijado por 10s articulos 
del Codigo y que no reconocian m5s derecho que el de 
las leyes positivas. Para muchos de 10s que atacaban vi- 
rulentamente a Unger, defender el procedimiento exegetic0 
era defender s u  pasado cientifico. E n  particular, aquellos 
que habian publicado algunos comentarios mhs o menos 

( 8 )  
Las primeras Iiistitutas h e r o n  compuestas por Caius, que vivib a prin- 

cipios del siglo 11, y estas sirvieron de modelo a las de  Justiniano. Las 
de Caius estuvieron perdidas durante largos siglos, hasta que Niehuhr las 
descubrib en un palimpsesto el afio 1816. 

Sumner Maine,  ob. cit., pig. 497. 



reputados no podian adherirse a la niieva escuela sin con- 
denar sus propias obras al menosprecio ( t ) .  

En cambio, la niieva tentlencia t u v o  creciente aceptacibn 
de parte de 10s investigatlores jovenes que acoinetian el 
estudio del clerecho sin prejuicios de escuela y que. guar- 
dando inenos miramieiitos a l  inter& profesional, se sentian 
m ,i s tent a (1 os a dej ar 1 os ca mi n o s t r i 11 atlo s, 

N o  hay i n k  que uti medio de convertir e n  ciencia 
una copia cualquiera de conocirnientos, c u d  es, sistemati- 
zarlos desarrollrintlolos IOgicamente ; ni hay inis que tlos mk- 
todos para tIesarrollarlos logicamente, cuales son la induccion 
que estudia 10s hechos particulares para inferir conclusio- 
nes generales, y la deduceion, que de principios generales 
establecidos de antemano, infiere conclusiones y aplicaciones 
particulares. 

Cuando la deduccion parte de  generalizaciones formadas 
inductivamente, s u s  conclusiones pueden iricorporarse en la 
ciencia, a lo inenos e n  el carricter tle hipotesis mientras se 
acaba de comproharlas. At contrario, cuando parte de 
principios suhjetivos, sus conclusiones son hipotesis siin- 
pleniente metafisicas, sin carricter positivo, que nada tienen 
que ver con la ciencia. A la deduccion sin base intluctiva 
se da con toda propiedad el nombre de rnblorlo sr7l;jofivo. 

Como quiera que 10s primeros que estucliaron las cosas 
no fueron propiatnente investigadores sino simples filosofos 
que claban lucubraciones subjetivas a cuenta de explicacio- 
nes positivas, la deduccion no tuvo durante largos siglos 
base inductiva para desarrollar 10s conocimientos. E n  la 
inteligencia de que el espiritu nace enriquecido con ciertos 
principios ;&pi-idricos y de que tomandolos como base del 
saber se puede, de deduccion en deduccion, construir la 
ciencia a la manera de una sorites sin fin, se creia que la 
mayor y acaso la hnica dificultad de la elaboracion n o  con- 
sistia sino en determinar dichos principios. 

A este proposito, a1 proposito de dar base a la deduccion 

tj 4. 

' 

( t )  Gianturco, I1 Filangicri de 1881, fascicolo XII, pag. 738 a 740. 
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en cada uno de 10s ordenes del saber, consagraron bue- 
na parte de su actividad mental algunos de 10s mis insignes 
pensadores de la humanidad; y n o  otro ha sitlo el oficio que 
en la historia tiel espiritu humano han desempeiiatlo las 
categorias del entendimiento de Aristoteles, 10s postulados 
universales de 10s escolkticos, las ideas innatas de Ilescar- 
tes, 10s principios absolutos de Reid, loe primeros princi- 
pios de Spencer, etc., etc. l‘otlas estas hipotesis suponen 
que hay en la constitucion del espiritu nociones generales 
anteriores a toda experiencia, q u e  no necrsitan ni puetlen 
tlemostmrse, que se perciben instintivamente y sin las cuales 
no puetle liaher ciencia. 

A la verdad, no son  pocos ni  poco reputados 10s pensa- 
dores que todavia en nuestro siglo crecn que el m4todo 
deductivo no necesita de base inductiva para rentlir frutos 
aprecial,les. Sin contar entre ellos a Herbert Spenccr, 
porque tlespu&s de sentar esta tloctrina en sus I’rinwros 
Pi-incil)io,s, se contradijo a si mismo tlesarrollando intlucti- 
vamente su intnensa ohra cientifica, el hecho es q u e  perte- 
necen a estn escuela casi todos 10s que en nuestros dias 
cultivan la filosofia abstracta. KAstenos citar en comproha- 
cion a don Enrique Gil y Robles, eniinente profesor de la 
Universidad de Salamanca, hoy finado. E n  si1 sentir, totlas 
las ciencias fundamentales se forman mediante un  procedi- 
miento euristico o de lucubracion interna. Para formarlas 
no necesita ni debe el entendimiento recurrir a la observa- 
cion de 10s hechos: bk ta le  recogerse sobre si mismo y des- 
arrollarlas tleductivamente, y no se puede negar que, en 
efecto, es asi como se han formarlo la teologia, la ontologia, 
la metafisica, el derecho natural y otras especulaciones an i -  
logas que durante largos siglos han usurpado el nombre, 
el puesto y la dignidad de las ciencias ( u ) .  

Pero 10s metafisicos (metafisicos son 10s pensaaores que 
emplean la deduccibn sin base inductiva) no han querido 
que las ciencias de pura imaginacion monopolizaran el em- 
pleo de este m6todo. Distrayendo a muchos moralistas, a 

( u )  Gil y Robles, il!Ieetodologia ,juridica, pig. I3 a I6 y 38. 



muchos sociologos, a muchos economistas, a muchos  juris- 
tas, etc., de la via intluctiva q u e  esponthearnente hnbi-ian 
acnso seguitlo, han pretenditlo sostener que las ciencias 
sociales se reducen a u n  materialismo empirico y sin itleales 
cuando nacen subordinadas a 10s hechos, cuando n o  se las 
construye sobre la Iiase de 10s principios absolutos, 

Hutclieson creia que I-aciocinantlo sobre I;r premisa de 
ciertos principios origitmles, se po(1ia estalilecer la teoria 
de las cosas huinarias s in  recurrir a la experienci;i de lo pa- 
sado ni a la obserwcion de lo presence. A juicio de Reitl, 
todo razonamiento se  tlelie funtlar en algiino de 10s princi- 
pios primeros, y esto no tiene r n i s  explicacion (tlecia) sino 
q u e  a vi]-tud d e  la constitucion de nuestra naturaleza, n o  
podenios prescintlir de ellos en nuestras especulaciones; 4' 
con n o  menor ingenuiclad, ensefii, Hume que el fil6sofo 
puetle explicar el curso enter0 de Lis cosas, tanto fisicas 
como morales, con solo olxervar 10s principios de la natu- 
raleza hulnana, tales cuales 10s ve en  s u  propio espiritu ( 1 7 ) .  

Respect o c 1 e auto res pro pia in en t e co n t e in p o r 5n e os, nos 
concretarenios a recordar, para no inultiplicar sin objeto 
las citas, que segiin Thiers, n o  hay inis rnedio de descubrir 
y dernostrar 10s derechos del hombre que oliservar con- 
cienzutlaincnte la naturaleza humma, y que  segfin Spencer, 
renunciar a 10s principios absolutos en 10s estudios supe- 
riores es entregarse al empirismo, es resignarse a vivir s in  
ideales (x ) .  

Sea que tomen como base 10s principios absolutos o un 
concept0 meramente intuitivo o inexperimental de la natu- 
raleza humana, todos estos autores, todos 10s autores me- 
tafisicos coinciden en la propension a prescindir de 10s 

( v )  Las doctrinas de Hutcheson, Reid y Hume las transcribimos d p  
Buckle, Histoire de l a  Civilisatioii eu Angleferre,  t. V, p a p  159, 204 
et 219. 

Btirlamaqui ensefi6 la misma doctrina, Pririciprs clu Droi f  ,Ikturel, 
Partie Premiere, chap. I, i j  11, et Partie Seconde, chap. I, 

( B) Ahrens, Pours de Droit Natui-el, pag. 109. 
Thiers, Le Droif de PropriPf8. liv. I, chap. 11, pag. 14. 
Spencer, Justicc, chap. VII. 

11. 



hechos, buscando l a  explicacibn de Ixs cosas fuera de las 
cows inisinas y el origen de las instituciones sociales, n o  e n  
la societlatl, sino e n  el espiritu huniano. 

Conio deterininan, verbigracia, 10s origenes del Estatlo? 
I)e u n a  inanera rnuy sencilia y esencialtnente tletluctiva. En 
vez de estutliar la formacibn del Estatlo en sus comienzos, 
suponen que del estutlio de la naturaieza humina se infiere 
que la repugna toda coercion ; que de consiguiente, ha tie 
haher hahido uii tiempo en que la sociedacl carecia de go- 
bierno; que e n  aquel  estatlo acriitico lian de haber estado 
a la ortlen del ciia 10s vejhinenes, las violencias, las usurpa- 
ciones y que a1 fin se han de haber reunido las victiinas y 
convenitlo en confiar la autoridad a u n o  para salvaguar- 
dar  10s derechos naturales de todos. E n  conforinidad con 
este inktodo, se han venitio componientlo desde la Anti- 
giiedad obras como la Rcpubliutt, de Platon, y ldl Con~,rtt- 
t o  Socittl, de Kousseau, que carecen e n  absoluto de base 
positiva, que son simples lucubraciones ideologicas sin 
aprovecharniento posible y que siempre traen escondido un 
peligro para el orden social, cual es, el de suponer que 
siendo el Estado obra voluntaria del hombre, no ha de  
haber dificultad para supririiirlo manana como no la h u h  
ayer para crearlo. 

De anriloga manera hati pretendido 10s rnetafisicos ex- 
plicar el origen de las instituciones fundamentales, por ejein- 
plo, el de la propiedad. Recurrientlo sienipre a ’ l a  imagi- 
nation para no engolfnrse en pesatlos estudios etnogrifi- 
cos, han supuesto que el hombre n o  puede vivir sino de 
s u  trabajo y que para trabajar necesita intlispensablemente 
apropiarse una poreion de suelo. Luego, concluyen, la 
apropiacion es un hecho necesario y providencial, un  he- 
cho esencial a la vida, y el inismo cark ter  ha de tener 
tambi& la propiedad misma, que  no es m k  que la apro- 
piacion convertida en derecho por el trabajo (,y). 

( y )  

Ahrens,  C O U I ~ S  dr Droit iVature1, pag. 296. 

Portalis, I ~ s ~ o s ~  des motif5 de la  loi relaf ive  :I la Propri@- 
tcb, pag. 25 del vol IV, d u  Code Cit il deb li’i-anqais. 



Seria de todo punto inoficioso inultiplicar 10s casos de 
aplicacion del rnisrno mktodo. A1 presente es t i  61 pros- 
crito de todas las ciencias inferiores, y fuera de 10s auto- 
res tnetafisicos y anticientificos, ninguno lo emplea e n  las 
ciencias sociales. <Cui1 es la causa de esta proscripcion! 
N o  otra que su absolnta ineficacia, comprobada por una 
experiencia secular ( z ) .  Ih ran te  25 siglos lo han emplea- 
do e n  sus lucubraciones 10s m i s  altos ingenios de la hu-  
rnanidad sin haber conseguido aumentar ni con un Apice 
de saber el caudal de 10s conocimientos hurnanos. S u  
obra m5s preciatla, la rnetafisica, se reduce en su,stancia a 
un tejido de hipotesis y suposiciones incorroborahles q u e  
dieron pretext0 para proclamar la impotencia del espiritu 
humano para descubrir la verdad, y es tocla entera tan 
discutible que en vez de servir, como toda doctrim ver- 
tladera, de vinculo de union mental entre 10s hombres, 
jamis se encontraron dos metafisicos que se entendieran 
entre si, y a1 contrario, n o  ha sido raro en la historia de la 
filosofia que 10s discipulos de each escuela se hayan dis- 
persado por todos 10s vientos sosteniendo doctrinas diver- 
gentes. 

0 5 .  Si el m&odo subjetivo no ha dado frutos apre- 
ciahles en las ciencias filosoficas, n o  se ve  por q u &  habria 
de darlos en las juridicas. 

Ilesde Platon hasta tiuestros dias, se han hecho innume: 
rables tentativas para fundar las ciencias del Estado, de la 

( z )  Korkownom, Thhr ir  ,gc1rkra7c~ drz D m i f ,  pag. 4. 
R u n g e  Cree que ni la escuela experimental, que emplea el mi-todo in- 

ductivo, ni In escuela especulativa, que rmplea el m6todo subjetivo. pne- 
den pretendrr el monopolio de la verdad y que es  dable lleg-ar a ella por 
uno u otro camino. Bunge. L e  1)ro i t  ca’ctsf l a  Force. liv. I, chap. I, p g .  13. 
E n  su apcgo podria citar este relintado profesor a l p n o s  casos en que 
realmente ciertos autores metafisicos han como adivinado algunas ver- 
dades de la ciencia. Pero por otro lado, se  puede observar q u e  esta 
adivinacihn se ha fundado siempre en una experiencia m i s  o menos in- 
consciente y que dichas verdades no han  adquirido caricter de  cientifi- 
cas n i  han pasado de meras conjeturas hasta q u e  la inducci6n las ha 
comprobado. 



moral, del derecho, etc., sobre la base de tales o cuales 
principios absolutos; y s in  escepcion alguna, todas han su- 
cesivamente fracasado porque las doctrinas q u e  se forman 
con prescindencia de la realidad, cotno las metafisicas, son 
por naturaleza inaplicables. Es particularmente el cas0 de 
la mris famosa teoria politico-juridica inventada por  el .iuI>- 
jetivismo, cual es, la del clei~xho r ~ a t ~ ~ i t  1. 

Asi como e n  el orden de 10s conocimientos generales l a  
deducciim subjetiva ha creado la  metafisica, asi en el orclen 
politico-juridic0 el misrno metodo ha creado la hipotesis 
del derecho natural. 

Atribuyese generalmente a 10s griegos y sobre todo a 10s 
romanos el haber sernbratlo con el j u re  naiurale y el j u r e  
gentium 10s prirneros gkrmenes de esta hipotesis; pero a u n -  
que el hecho sea efectivo, debemos advertir que en la An 
tigiiedad y en la Edad Moderna, se conocieron con 10s nom- 
bres de derccho 11ijtnlal  y de dereclio dc! geiites. hipotesis 
que  en el fondo son muy diferentes. 

E n  Grecia, el concept0 de derecho natural se confunde 
de manera que sorprende con el de derecho ideal. Como 
quiera que normalinente el sentimiento juridic0 se anticipa 
a la reforma de las leyes, la caducidad de las instituciones 
genera en todos 10s pueblos ideales nuevos que se liacen 
servir de piedra de toque para juzgarlas. Cuando ellas 
envejecieron en Atenas, n o  se atribuyo el envejecimiento 
a 10s cambios sociales sino a que originariamente no se las 
habia dictado en conformidad con las necesidades de la 
naturaleza h u m a n a .  Sin q u e  se pensara en forrnar una doc- 
trina, se l lamo derecho natural al conjunto de normas j u -  
ridicas que se suponian confornies con la naturaleza humana 
y que implicitamente se proponian como modelos para re- 
formar el orden establecido. 

Cosa muy diferente fii6 la que 10s romanos eo-iocieron 
con el nombre de drrccho de gentos, a lo menos antes de 
Ciceron. A virtud de su privilegiada ubicacion, Roma fu6 
desde 10s primeros tiempos emporio de activo comercio 
que atrajo a 10s mercaderes de toda la Italia; y cuando 
empezaron las contiendas judiciales, se encontro con que 
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n o  podia ni aplicarles la ley romana porque eran extranje- 
ros, ni tiegarles justicia porque se exponia a perder gran 
parte de su poblacion y de s u s  riquezas. Para salvar esta 
doble dificultatl, recurrio el pretor a1 expediente de fallar 
las contiendas entre extranjeros o entre extranjeros y ro- 
manos e n  conforinidad con las reglas juridicas comunes de 
Koma y de 10s demis pueblos. E n  sustancia, observa S u m -  
ner Maine, el j i is gentium n o  es mis que la suma  de las 
reglas, ora escritas, ora consuetudinarias que regian en todos 
10s pueblos italianos, q u e  eran 13s rinicws nac ion~s  que por 
entonces estaban a1 alcance de la observacion de 10s ro- 
manos y las unicas que enviaban inniigrantes a1 territorio 
de Rorna ( a t & ) .  

De estas clos soineras exposiciones, se infiere que entre 
el derecho natural de 10s griegos y el derecho de gentes de 
10s romanos habia tres tliferencias capitales: 1” el derecho 
natural no se aplicaba, el de gentes era parte integrante 
del derecho positivc de Koma;  2“ a pesar de n o  aplicarse 
el tlerccho natural, se sostenia en principio que debia pre- 
valecer contra el derecho positivo; el derecho de gentes 
n o  se aplico e n  Koma sino en s~ibsitlio del derecho roma- 
no; y 3” el derecho natural fuk una simple hipotesis; el de 
gentes, un hecho. 

Cuando la filosofia juridica (le 10s griegos llego a ori- 
llas del Tiber, 10s filosofos y 10s jurisconsultos romanos 
notaron estas diferencias, como lo prueba el hecho de que 
Ciceron tlistinguiese el ji7.s civile, el j u s  ~intuiutlc y el j u s  
gc~~tium. Solo dos siglos n i k  tarde, presuniiblernente solo 
cuando Roma se asimilo el det-echo comun de todos 10s 
pueblos pat-a establecer su  legislacion universal, se atribuyi, 
con Caius a la expresion j u s  g-cAntium el significado d e j u s  
mtturde,  si bien Ulpiano mantenia todavia la distincibn 
primitiv?, entre ambas ( a  11). 

( A  a )  
Miraglia. k’ilosofia del Thi-echo. t. I, lib. 11, cap. 11. 

( a  0) S e  dice de Cicerbn, educado en Atenas, haber sido el prirnero 

Sumner  Maine, L’Aiicicii Droit, chap. 111, pag..48. 
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En la Edad Media y sobre todo, en la Moderna, se re- 
nov6 el empleo de ambas expresiones, pero alterAndose 
sustancialmente el sentitlo de una y otra. El j u s  gf~ntiiim, 
que en 10s tiempos de la Republica romana fuk el cuerpo 
de reglas civiles comunes de 10s pueblos italianos, pas6 a 
ser rama del derecho piiblico bajo el nombre de d p i - p c l i o  

interniicioniil y quedo compuesto de aquellas normas juri- 
dicas, ora escritas, ora consuetudinarias, que rigen las rela- 
ciones de 10s pueblos soberanos. 

Hecha esta diversificacion, se reservo el nombre de d p r ~  
cho nnfiiritl para un  cuerpo imaginario de principios abso- 
lutes, iguales para totlos 10s pueblos, invariables a travds 
de 10s tiempos, principios que emanan de la naturaleza 
intima del hombre, q u e  rigen independientemente de las con- 
diciones sociales y no son modificados por 10s carnbios de 
]as costumbres, de las creencias ni del m o d o  de ser de 10s 
Estados. El Estado mismo es, en lo fundamental, como si 
dij&ramos, un cuerpo geomktrico de contextura inmodifica- 
ble, al cual deben arnoltlarse quieran que no quieran las 
sociedades. En una  palabra, para 10s metafi'sicos, el dere- 
cho natural es el rnolde eterno y universal (le toclas las 
organizaciones politicas y juridicas hahida5 y por haber y 
aqudlas que en 61 no quepan deben ser condenadas a velas 
apagadas ( i t  c) .  

que  entre 10s romanos hdb16 del .]uz'is iiafui.alc. 
~Soiii*~'eb d a  Droit Roiiiaiii, p5g. 53. 

Kriieger, Histoii.rB (le\ 

Gumplowicz, Dc2*cc~ho f 'oli f ico b'i;i'losofico, cap. IV, pig. 91. 
Caiu\ vivi6 a principios del slylo TI, y IJlpiano murib asesinado el afio 228. 
Tii\fifuin\. lib. I, tit. I1 

( a  c j  
Korbownow. Thloi-ir qbiiGralr r l i i  Droif ,  I I V .  I, chap 111 * 

Gumplomicr, Dcrcclio I'olitico L'iloscifico. pig.  91. 
A h r e n s ,  ( ' o u z ~  tlr Droit \Taiiii 
Rurlamaqui, Pi.iiicil,es d u  Droif A\ nf izr(,I. partie 5econde. chap V ,  

5 VI11 a XI. 
Stahl dice que B Iluqo Grotius es el creador del sistemz de  iilosofia del 

derecho q u e  se d e w p a  con el nombrr d e  d r i ~ ~ a h o  n a t u r d  y q u e  du -  

Courcclle Seneuil, T,oi L'riiicipios tlrl UEI~PCI~O.  lib. 111, cap I, 5 3. 



E n  la historia del desarrollo politico-juridico, es &sta 
una de las hipotesis que mayores servicios ban prestado 
a 10s pueblos. Sisternatizada en la Edad Moderna, cuan- 
do por una parte, habia empezado la emancipacion de  la 
razon huinana y cuando por otra, no tenian el Rstado y 
las instituciones m5s fundarnento juridic0 que u n  origen di- 
vino ya niuy discutible, trajo consigo el inmediato derrum- 
he de estas doctrinas teologicas, bajo de las cuales se 
amparaba el despotismo; y difundiendo el principio revo- 
lucionario de la soberania popular, justifico e n  teoria el 
alzarniento contra un  orden que parecia ser eterno y que 
mantenia aherrojados la libertad y el espiritu. 

Fuera de estos dos servicios, el de dar fundamento pro- 
visorio al Estado cuando las doctrinas teolcigicas se tlerrum- 
bnban por s u  propio peso, y el de justificar la revolution 
contra autocracias indignas y corronipidas que pretendian 
perpetuarse tlespues de haber cumplido su  mision hist6ri- 
ca, la hipotesis del derecho natural n o  es una doctrina 
social que se pueda utilizar como se puede utilizar toda 
doctrina cientifica: es una doctrina metafisica de la cual 

rante un siglo him autoridad p se le t u v o  por el dnico posible y legitimo 1). 

Stahl, Histoii-e de la I’liiloso~ihie clri Droit, pag. I47 et 1.55. 
A la verdad, no acierto a explicarme e n  qui. sentido pudo Stahl atri- 

buir a Grotiiis la inveiicibn de tal sistema, puesto que 10s tablogos cato- 
licos trataron del derecho natural a lo menos  desde la segunda mitad de 
la Edad Media. Ristenos citar a Santo T o m i s  de Aquino, S’oninie Tlitro- 
Iogiyne, t. VI, seconde partie, p r e r n i h  section, questions 91, 91, 95, 
96, etc., etc. 

Por de contado, entre la doctrina de Santo T o m i s  y la de Grotius hay 
diferencias de fondo, y entre d l a s  la siguiente: para Santo Tomis,  el de- 
recho natural emana de la ley divina; para Grotins, cl derecho natural 
emana de  la naturaleza humana, por manera que no dejaria de ser lo que 
es aun cuando Dios n o  existiera. Por otra parte, la exposicibn de Grotios 
es m6s sistemitica porque se hace en una obra destinada exclusivamente 
a1 derecho natural. Pero estas diferencias no justifican el que se diga 
haber sido Grotins el fundador del sistema o de la ciencia del derecho 
natural. 

Grotius, L e  Droit dr, la ffucrrc: et de la /’aj.y, Discours PrCliminaire, 
i j  XI, et liv. I, chap. I, i j  X, 5.  



nunca se pudo tener la menor cuenta en la organizacion 
politico-juridica de 10s pueblos. 

Desde 10s prirneros siglos historicos de la Grecia hasta 
nuestros dias, sieinpre que se ha intentado fundar la or- 
ganizacion politico-juridic0 de algun Estado en principios 
absolutos las tentativas han fracasado porque aun cuando 
teoricarnente se 10s supone aplicables e n  todos 10s tiem-. 
pos y en todos 10s pueblos, de hecho o no son suscepti- 
bles de aplicacion prictica o solo rigen mientras n o  se 
inodifica el estado social. Las constituciones mas fainosas 
y las mas duraderas legislaciones han sido aquellas que con 
prescintlencia de 10s principios absolutos y de 10s derechos 
abstractos del hombre, se han concretado a estahlecer 
instituciones y normas juridicas que daban satisfaccibn a 
positivas necesidades de 10s pueblos. 

El estutlio detenido de esta hipotesis hace ver que esen- 
cialrnente el llamado derecho natural se compone: 10 de 
aquellas instituciones, derechos y norinas juridicas que por 
hallarse establecidos en  todos 10s pueblos civilizados des- 
de la inis remota Antiguetlad, se suponen necesarios, ino- 
rnisibles y eternos; 20 de algunos principios y derechos, 
verbigracia, el de  la libertad personal, el de la libertad 
de conciencia, el de la igualdad, etc., que no  estando to- 
davia establecidos en algunos pueblos, se estirnan por el 
sentimiento juridico dominante indispensables a la conse- 
cucion de 10s fines de la naturaleza hutnana; que en el 
fontlo no son sino aspiraciones mhs o menos  generosas y 
ni5s o menos realizables, y que si pueden servir de idea- 
les para la accibn politica en lo futuro, n o  pueden set-vir 
de piedra de toque para condenar lo pasado, cuando ellos 
ni estaban forinulados ni habrian contado con el asenti- 
miento general ( a  ch ). Como quiera que en la prolongada 
vida de 10s pueblos no hay miis instituciones y normas jur i -  
clicas necesarias q u e  las requeritlas por cada estado social, 
debemos concluir que historicamente todos 10s principios 

( a ch ) Miraglia, Filosofk (le1 1)eridio.  t. I, l ib.  11, cap. I. 



absolutos del derecho natural tienen cark ter  esencialmen. 
te relativo. S u  ineficacia proviene tie que falto del ele- 
mento de ponderacion constituitlo por 10s hechos, 10s me- 
tafisicos llegan ripidamente a conclusiones preinaturas y 
aventuradas que carecen de practicabilidad. 

Los prinieros que notaron la itisuficiencia del derecho 
natural fueron: Hugo ( 1768-1841 ), Savigny ( 1779-1860) y 
Fuclita (1798-1816), jurisconsultos alernanes que, por el 
liecho de  pertenecer a la escuela liistOrica, estaban espe- 
cialmente preparados para conocer las causas y 10s orige- 
nes verdaderos del derecho positivo y de las instituciones. 
Saliendo a1 frente de 10s sostenedores del derecho natu- 
ral, la nueva escuela demostro (dice Korkounow) que el 
derech:, enter0 no es i n i s  que un  producto historico tle 
la vida de 10s pueblos, sujeto a una evolucion regular, y 
que i i i  es creado por la voluntad de 10s legisladores ni 
constitupe un codigo de principios eternos, absolutos e in-  
variables ( a d ) .  E n  contra de una doctrina que supone 
la invariabilitlad, podemos tlecir con Lambert que el legis- 
lador se expone a chocar con 10s hechos cuando pretende 
inmovilizar las normas juridicas porque es tan impotente 
para tletener o suspender el clesarrollo del derecho como 
para fijarle el ruinbo que ha de seguir e n  lo futuro ( i i  e ) .  

En el fondo hay una irreductible incornpatibilidatl entre 
el derecho natural y las investigaciones sociales. 

HabiGndose inventado la hipotesis del derecho natural 
para explicar la existencia cle ciertas instituciones cuando 
no se conocia el m&todo de las investigaciones sociales 
que a1 presente s’irve a la ciencia para deterininar sus ori- 
genes, n o  abarca en realidad mAs que una parte de la vida 
juridica que se desarro1lo en tieinpos prehistoricos y deja 
sin explicacion ranias enteras del derecho q u e  se han des- 
arrollado dentro de la historia y a nuestra propia vista. 

( a  d )  
Grotius, IJe Drvit dr l a  Gi7r1-r~~ ct dr, 12 Pair: l iv.  I, chap. I, $ X, 5. 

( a c ) 

Korkounow, TIiPoric g6116ralc du DI*oi f ,  pag. 31 et 131. 

Lambert, La  Ehnctioii d n  Droi t  Civil Cornpi+, pag. 35. 



Suniner Maine observa que 10s mejores economistas han 
rehusado expresamente estudiar 10s origenes sociales de la 
propiedad, y concrethrrdose a celebrar sus beneficios, la 
h;in atribuido, para disfrazar su ignorancia, a1 estado de na- 
turaleza ( i t  f). La rnisnia observacion podenios hacer res- 
pecto de la explicacion metafisica de las demis institu- 
ciones. 

Si 10s rnetafisicos han sentcido que la propiedad, que la 
familia, que el Estatlo, etc., son de derecho natural ,  es 
porque viniendo estas instituciones de 10s tiempos pre- 
historicos, n o  conocian ellos ni las causas ni el modo de 
su forinacion originaria ni  la  intervencion que en ella t u -  
viera el horiibre. Y a la inversa, nadie dice que Sean de 
derecho natural la estatlistica, las  acluanas, el Consejo de 
Estado, el Congresd Nacional, etc., porque habientlo naci- 
do estas instituciones dcntro de 10s tienipos histbricos, sa- 
bemos que son obras del esfuerzo humano. 

Corno quiera que la mayor parte de In vida juridica de 
10s pueblos civilizados se ha desarrollado en 10s tiempos 
histbricos, es fiierza recurrir a otro mdtodo para estudiarla 
y explicarla. 

E n  realitlad, la hipotesis del derecho natural est5 vir- 
t u a l m e n t e  abandonatla como lo prueba el hecho de que 
e n  10s estutlios juritlicos n o  se t h e  la tiienor cuenta tle 
ella cuando se quiere darles cariicter, cientifico. Pero con 
esta eliminacioii n o  se ha conseguido abrogar completa- 
mente el ernpleo tiel mdtodo suhjetivo e n  10s estudios del 
ortlen social. Hasta nuestr-os dias quedan todavia econo- 
mistas, juristas, publicist:is, etc., q u e  sobre la base de prin- 
cipios esencialrnente relativos, est0 es, subortiinatlos a 10s 
heclios, coni0 el libre cambio, coino la libertad! como el 
individualistno, lian pretendido tlesarrollar euristicarnente 
las ciencias sociales conviiti&ntlolos en principios absolu- 
tos, inmoclificables y eternos ( i )  g-). 

. ~~ - -  ~ 

( a f') 
( n g) 

S u m n e r  Maine, J?f'iuclf>s S U I '  l'liistoirc drr L)i.oif. pax. 290. 

ii N o u s  devons quant i p r k e n t  (di t  Stuart Mi l l  ) laisser de cGtC 
la classe n o i n h r c u s e  d e  raisonneurs q n i  ont trait4 les faits sociaiix d'apr6s 



E n  con f-o rmid at1 con est a ten de ti ci a, t Y n d e n  cia q LI e sin 
duda nacio bajo el influjo de 10s hhbitos ititelectuales q u e  
se formarori en 10s estutlios de derecho natural, Whateley 
pretendia q u e  la economia politica se fun& e n  un  corto 
nliniero de hechos simples, universales, observables para 
la experiencia vulgar; que de estos hechos se infieren al- 
gutios principios generales ; que esta ciencia es un mero 
encatlenamiento de deducciones ; q u e  por  coiisiguiente, se 
la delle incluir antes que entre las ciencias fisicas o de ob- 
servacion, entre las ciencias logicas o de razoiiarniento; y 
q u e  es trainjo pertlitlo y aun perjudicial el recoger muchos 
hechos para desarrollarla, porque lejos de llevar a1 fin q u e  
se busca, ellos confunden el espiritu y lo estravian intlucikn- 
dole e n  falsas teorias. Clpiniones andogas sostenia Rossi, 
el cual se cotnplacia en comparar la economia politica a 
la ciencia rnatenihica, q u e  sienta sus  teoremas absolutos y 
hace sus  dernostraciones s in  preocuparse de 10s frotatnien- 
tos, de 10s choques, de las resistencias que puedan modi- 
ficar la aplicacion inecinica del c;ilculo y de las formulas 
abstractas ( a  1 1 ) .  

Merced a mktodo tan absurdo, la economia politica cre- 
cio inflatla de doctrinas de pura imaginacion, que han  re- 
sultado absolutamente inaplicables cuando se ha qlierido 
resolver, por ejemplo, 10s problemas suscitados por el so- 
cialismo contemporheo. 

les rnkthodes ::&om&triques, sans  admettre aucune modification d’une loi 
par u n e  autre . .  . J’cntends parler de  cenx qui d6duisent leurs  conclu- 
sions politiques, non des lois naturelles, non  des successions d e  ph6no- 
m h e s ,  rCelles ou  imaginaires, mais d e  miximes pratiques inflexihles. 
Tels sont, par cxemple, tous ceux qui fondent leur thkoric politique su r  
ce qu’on appelle le droit abstrait, c’est-;-dire, su r  de  maximes universe- 
lles. . 

Stuart Mill, Systkrnc de Logiyur. t. 11, liv. VI, chap. VIII, Q 2 ,  pag. 
Tels sont encore ceux qui supposent u n  contrat social )). 

480. 

( n 1 1 )  Simiand ohserva que la economia politica cl6sica sienta en s u s  
principios una o m6s proposiciones q u e  supone aceptadas d e  antemano 
sobre la psicologia del hombre econ6mico, y sobre ellas pretende levan- 
tar todo el edificio. Por ejemplo &a: En el orden econ6mico el m6vil 



Xada prueba mejor 1;i ineficacia del mitodo subjetivo que 
un  hecho n o  raro en la liistoria del espiritu humano, cual es, 
que cada y cu;tndo se ha estudiatlo un mismo problema por 
la via deductiva sin base cientifica y por la via inductiva, se 
ha llegatlo a dos o m k  soluciones ditkretltes, de las cuales 
ha pretlominado la que se ha inferitlo de 10s hechos. P;ira 
n o  estendernos sohre manera, recortlemos solo un  c ; ~ ) .  110s 
de 10s 1175s insignes pensadores dc 1;i liurnanitlatl, Rousseau y 
Spencer, estudiaron respectivamente en e l  siglo XITIIT y en 
el XIX el problemi t l c  10s origenes de la tlesigualtlatl. Para 
busc;ir l a  solucicin, Rousse;tu h i m  u n  vixje tlc Pxris :L Saint 
(;ermain y en 10s 7 LI 8 tlias de st1 permanencia en este 
l u p r ,  pertlitlo en I;ts selws, e n  la  soletlatl y el silencio, sin 
L I ~  l i h o  que le diese datos positivos, se puso a pensat- cu;il 
del)ii, sei- la historin (le 10s tiempos priniitivos ; en sus  inedi- 
taciones, concluyi, por tlestlefiar las viles mentiras de  las so-  
cietlatles civiliz;itlas, y comp:irati;lo el hotnl,re del hornl)rc con 
el hombre de la  naturalem, ]leg6 ;I descul~rir que la verda- 
tlera causa de s u  miseria est5 en lo que se cree ser SLI per- 
feccionamiento ( i t  ;). I,a conclusion t l e  liousseau es, como 
se sabe, que siendo iguales por naturalem todos 10s homhres, 
la desigualdad no puede Iiaber nacitlo sino de arreglos so- 
ciales impuestos por la usurpaci6n, la fiierm y el tlespotismo. 

Tle manera muy  diferente procedio Spencer. ])ado que las 
clases sociales vienen de 10s tietnpos prehistoricos, i l  penso 
sin tlutla q u e  corresponde a la etnografia, a la etnografia que 
estudia principalmente la vida de 10s pueblos m k  atrasatlos, 
darnos a conocec 10s primeros girmenes y las camas origi- 
narias de la clesipaldad. Para arrancar esta respuesta a di- 

ordinario de las acciones humanas es el inter6s. Convertidas estas pro- 
po5iciones en postulado, de  ellas se saca toda la ciencia por medio de  
la  deducci6n. 

Simiand, L a  MCfhode posit ive ea sciezice kconornigue, pag, I O  et 11. 
Stuart Mill, Systhme de Log ipe ,  t. 11, liv. VI. chap. VIII, § 2. 
Minghetti, L ' I h n o m i e  Publiqur, la ilfoi*ale et l e  Droit, liv. V, pag. 

( a i )  

440. 

Rousseau, Les Confessions, liv. VIII, pag. 365.  



cha ciencid, acopio, ordeno y clasifico cuantos datos encon- 
tro en la5 obras mds fidedignas de innumerables viajeros y 
inisioneros. Su Socioloyi;, dcsc>riptiw n o  es sino una expo- 
sicion sistem5tica de la enorme copia cle observaciones q u e  
recoyii, ante5 [le qeneraliiar; y e n  el cui-so de sus  Principios 
c l ~  Socioloy/it, ciemostr6 que In tlesigualclatl n o  e5 impuesta 
oriqin,:riainente por obr,i tie la fue r~a ,  sino por obrn de las 
circunstmcias socialrs 

12a tliverqenci,i tic .tmbai conclusioncs no e5 indifvrvnte a 
I , i  vitl,t  politica de 10s plleblos, porque si 1,i tlesii,ructlti,itl tr<te 
si1 oriqen tle uti ahuso de la fuc,r / , t ,  n o  se  potli-ici contlenm- la 
revolucibn que se al/ar,i contra 10s usurpadores con el pro- 
pbsito de rest,iblecei- el imperio t l r l  tlerecho prirnitivo ; y si al 
contrario, es ohr  1 t l ( a  Lis cit-cun\tnnci.is soci,ilrs, no se po- 
tlrtan judficar  1.15 rnctlitlai violent.i\, y para est.tblecer el r4- 
+en tie 1.1 igu,iltiatl, no 1i:ibria ni<i\ metlio lcqitiino quv  el 
de InotlifiLar el cst,rtlo soci.11 que (lib vida 

Si la dctIuici6n n o  puetle pi-escintlir (le I , i  base i n -  
d i t  et i va, est a < u 110 rd 1 n ,<ci 6 n in e 1 u tli bl c tl ej a co m p re n ti e r p o r 
4 sola que e n  10s coniien/os de la ciencia el papel principal 
corresponde a la intluccion Estutliemos las condiciones que 
garantizan el buen suceso en el empleo de este mttodo. 

Seglin lo hemos observado tnAs arriba, el ernpleo del m6- 
tmlo inductivo requiere un  acopio previo de hechos. Sea 
una u otra la naturalem de 10s fenomenos que hay que 
estudiar, este requisito time el cark te r  de inomisible. 

Mas, en Ias cieccias sociales y por consiguiente, en las po- 
liticas, la observacion individual y directa nunca basta a la 
induceion positiva porque 10s hechos se presentan a cada 
persona e n  forma tnn  fragmentaria que n o  se podria hacerlos 
servir de base a la generalizacion sin peligro de graves erro- 
res ( t t t j ) .  Ora querainos determinar 10s origenes y funciona- 
miento de una institucibn, o la existencia de una prictica, de 
un us0 o de una costumbre, o la naturalem de tales o cuales 
relaciones juridicas, etc. ; en todo cas0 necesitamos de la ob- 

Ids cl,ises. 

tj 6. 

(a . ; )  Korkownow, 7’1i8orie g6ndrale du Droit. pag. 4 et ?. 



servacibn multipersonal para formar la base positiva con los 
ciato? patxiales q:ie cada observador recoja o suministre. S in  
tlesechar, pues, 107 (le la observacibn individual, porque la 
ciencia aprovecha todos, absolutamente todos 10s que se le 
ofrecen, debemos tener presente q u e  ellos solo sirven para 
cornpletar 10s q u e  se obtengan por otros medios. 

Tres son las fuentes principales donde la induccion puede 
estutliar 10s lieclios juridicos para inferir las leyes que rigen 
el desenvolvimiento del derecho y de las instituciones, a sa- 
ber: la historia, la etnogrnfia y la estadistica ( a  k ) .  

I k  l;is tres fuentes principles, la estatlistica, instituida 
casi en nuestros tlias, solo nos  suministra hechos relativos a 
la vida contemporinea de las sociedades i n k  civilizadas. La 
historia abarca, sin dud:i, u n  tiempo mucho i n k  largo, puesto 
que  sus relatos empiezan algunos siglos antes de la Era cris- 
tiana. M;ts, como las instituciones fundamentales hari alcan- 
zado en todas partes u n  graclo mis o meiios alto de desen- 
volvirniento cuando la historia empieza sus  relatos, tampoco 
podemos estudiar e n  ella todo su desarrollo porque n o  da  
cuenta de sus origenes. I>e aqui viene la necesiclad de recu- 
rrir a la etnografia para estudiar la manera como nacen y em- 
piezan a vivir la propiedad, la familia, el Estatlo, etc, 

Por mis predotninarite q u e  sea el papel de la induccion 
en  10s comienzos de las ciencias, estc predominio n o  la auto- 
riza para prescindir de la detluccibn y procetier por si sola. 
Ninguno de 10s dos mCtodos puetle proceder por si solo 
s i n o  provisoriamente. Ambos deben auxiliarse reciproca- 
mente ( a ] ) .  

(a/ ,-)  Miraglia no encuentra m i s  que  dos fuentes, la inducci6n hist& 
rica y la inducci6n matemitica o estadistica; pero en la inducci6n hist6rica 
comprende acaso la etnogrifica. Miraglia, b"i2osofia dr:I Uereclio, t. I, 
lib. I, cap. 11, pig.  I23  y 131. 

Jellinek no cuenta m i s  q u e  una sola fuente, la historia, 1,'dtat Modcrric 
et son Droif. t. I, chap. 11, tit. V. 

Westermarck, Originc~ du Maringr, pag. I .  

( a l )  
Stuart Mill, 8y,st&iric de Logique, t. I, liv. 111, chap. XI, § I. 

Bluntschli, 7'/i6orie fi'6rGr.de de l '@tnt, Introduction, pag. 11. 
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E n  la filosofia se llama e~npirisim a1 sistetna de conoci- 
mientos que  se forma mediante la pr5ctica de generalizar por 
la via inductiva y n o  comprobar por la deductiva. El empi- 
rismo es, de consiguiente, un  sistema de inferencia.;, o sea de 
inducciones precipitadas y no cornprobadas ( i j  ZI). 

E n  la vida ordinaria, k l  es de muy frecuente aplicacion. Los 
proverbios, 10s adagios, 10s refranes y mlixiinas populares, 
hechos en vista de una experiencia liinitada, a veces luga- 
reha, son generalizaciones etnpiricas que para fijar el rumbo 
de la humana conducta, suplen a1 conocimiento de las leyes 
morales y sociales. 

E n  la politica, predomina particularmente el empirismo 
cuando sobrevienen crisis mentales porque n o  habiendo du- 
rante ellas una filosofia comlin que inspire a 10s gobernantes 
y legisladores, estos tienen que vivir a1 dial que concretarse 
a reformas de detalle, que limitar mucho sus horizontes. 

Casi todas las ciencias han pasado por un estado previo 
de empirismo: la alquimia es el estado empirico de la 
quimica; las investigaciones de la panacea universal y 10s 
aforismos de Hipocrates constituyen el estado empirico 
de la biologia; empiricos son 10s principios del arte politica 
sentados por Maquiavelo; y mer0 empirismo es la economia 
politica clisica. 

Cuando se enseiia que las violencias provocan las revolu- 
ciones, y l a s  revoluciones la reaccion, se generaliza empirica- 
mente, porque si es verdad que en ciertos estados sociales, 
basta un  ligero abuso a provocar los alzamientos, hay otros 
en que  las mayores crueldades n o  surten m i s  efecto que el 
de afianzar a1 Poder Pitblico. 

Empiricamente se generaliza tambiCn cuando se sienta que 
la libertad es el fin de la politica. Acaso podamos decir con 
fundamento que en las sociedades m i s  civilizadas fuC Cste el 
fin mis importante de la politica cuando a1 hombre n o  se le 
permitia ni pensar, ni creer, ni enseiiar, ni publicar sus obras, 
ni reunirse, ni asociarse, ni censurar a su gobierno. Per0 a 

(a l l )  Giddings, Priiicipios de Sociologia, lib. I, cap. 111, pig.  94 a 97. 
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todas luces, no podemos decir que la libertad sea el fin de la 
politica en todas las naciones y en todos 10s tiempos. 

Aristoteles hizo una observacion social, profunda para su 
+oca, pero esencialmente empirica. Con incomparable sa- 
gacidad, advirtio que desde 10s siglos m5s remotos se habian 
desarrollado considerablemente en Grecia las ciencias y las 
artes ; que 10s antepasados de 10s griegos contemporrineos 
habian sido verdaderos bkbaros, y que las primitivas legis- 
laciones dejaban adivinar que se las habia dictado para regir 
en pueblos muy atrasados. Presumiblemente (dice) nuestros 
antepasados se asemejaban a1 vulgo y a 10s ignorantes de 
nuestros dias ; es por lo menos la idea q u e  la tradition nos da 
de 10s gigantes, hijos de la tierra, y seria absurd0 estarse a 
la opinion de tales gentes: 10s h’ombres en general deben 
buscar, no lo antiguo, sino lo bueno ( i t  in). Pero si Aristote- 
les noto el progreso de la sociedad griega, no determino, no 
pudo determinar sus causas. Aquellos cambios j eran efectos 
de causas locales o de causas generales? de causas transi- 
torias o de causas permanentes? Se habian efectuado tambidn 
en las otras naciones? Se efectuarian tambiin en lo futuro? 
El principe de 10s filosofos no lo supo. 

Observacion general: siempre que la ciencia se confia ex- 
clusivamente a la induccion, se expone a llenarse de nocio- 
nes empiricas. 

Asi como la deduccion, para no divagar en el vacio, nece- 
sita base inductiva, asi la induccibn para no quedarse a me- 
dio camino, necesita la comprobaci6n deductiva. Aun cuando 
ambas vias se suelen usar por separado, n o  son en realidad 
dos caminos que lleven a Ronia: son dos procedimientos de 
un solo mktodo, el mktodo positivo, que se vale del uno para 
descubrir las verdades fundamentales; del otro, para desarro- 
llarlas y comprobarlas. Ida deduccion es una hipotesis inco- 
rroborable cuando no se funda en base inductiva: ejemplo, 
la metafisica; la induccion tiene el carkter  de simple conje- 
tura que el estudio puede confirmar o desautorizar mientras 

( a m )  Arist6teles1 L a  I‘olitigue, l iv.  11, chap. V 
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no se comprueba deductivamente: ejemplo, el darwinismo. 
Pero no solo es ocasionado a errores el us0 independiente 

y exclusivo deuno u otro procedimiento sirio tarnbiCn el uso 
promiscuo de ambos en el cornienzo de las investigaciones. 
I>ado que antes del estudio el espiritu semeja una tabla rasa 
sin generalizaciones, sin abstracciones, ni  principios absolu- 
tos, ts claro q u e  no se puede emplear con acierto la deduc- 
cion sino cuando la induccion h a  sutninistrado de anternano 
algunas nociones generales q u e  puedan servir de base posi- 
tiva al raciocinio. E n  conformidad con estas observaciones, 
la historia del espiritu humano nos enseiia que para fundar 
las ciencias, cuya base es la observacion de 10s hechos, solo 
ha sido eficaz el procedimiento inductivo, y que el deductivo 
no ha servido m i s  que para comproharlas y para desarro- 
llarlas ( a n  ). No hay ciencia alguna de caricter positivo que 
se sustraiga al imperio de esta necesidad logica. A u n  la as- 
tronomia, que  no es m i s  que un  cuerpo de deducciones, se 
funda en una base inductiva, cual es, la ley de la gravitaci6n 
u n ive rs al . 

5 7. Trazado el camino que se debe seguir en toda in- 
vestig;icion cientifica, estamos aliora habilitados para juz-  
gar, enmentlar y cambiar 10s rumbos, procedimientos y 
formas que la didictica impuso durante veinte siglos al 
estudio de las ciencias juridicas. 

( a n )  Stuart Mill, Systitmr: de Logiquc,: t. I, liv. 11, chap. 111, 5 2, 
S S i S 9 .  

k i n ,  Logiyuc Dkdrictivr c>t I~~clucf ivc .  Introduction, 5 55, liv. 11, chap. 
111, $ 8, et chap. IV,  S 3. 

El mismo Arist6teles, junto con demostrar que el silogismo es la expre- 
si6n de la deduccihn, tuvo por absurdo el suponer que  por medio de silo- 
gismos se pudiera descubrir nuevos principios y enseil6 que solo por me- 
dio d e  la inducci6n se podia llegar a ellos. 

Seglin Sumner Maine, fiieron Jeremias Bentham y John Austin 10s pri- 
meros juristas que trataron de construir la ciencia del derecho prescin- 
diendo de 10s principios apribricos, siguiendo procedimientos rigurosa- 
mente cientificos, valikndose de  la observacibn, la comparaci6n y el anilisis 
de las nociones juridicas. Sumner Maine, Les hsti tutions Primitives, 
chap. XII, pag. 422. 



Corn0 quiera que el inktotlo positivo hace siiyos y uti- 
liza totlos, absolutamente todos 10s medios de investigacion, 
n o  podrialnos decir con propiedad que 10s dos procedi- 
mientos tradicionales en la enseiianza del derecho, cuales 
son, el de interpretacion historica y el de interpretacion 
casuistica, qiieden proscritos y eliminados. Lo unico que 
pasa en realidad es que el mktodo positivo 10s absorbe 
despuks de rectificarlos, porque junto con repudiar Ias ten- 
dencias empiricas del u n o  y las tendencias casuisticas del 
otro, 10s relaciona entre si y 10s utiliza como instrumentos 
compleinentarios de investigacion y de estuc'io. 

Los frutos que se reportan del empleo de este initodo 
en el estudio del derecho y de las instituciones, son real- 
mente inapreciables. Mediante 61, se sistematizan 10s co- 
nocimientos politicos y jurid.icos, se les imprime el carscter 
positivo que  distingue a la ciencia, se explican 10s orige- 
nes y las diferencias de las leyes e instituciones que rijen 
en 10s pueblos y se amplia y completa la nocion del dere- 
cho. Tratareinos de comprobar someramente estas afir- 
maciones. 

Segun lo hemos observado m i s  arriba ( S  3 ) ,  sea histo- 
rica, sea casuistica, la exkgesis induce fatalmente en el error 
de  tomar la ley por el derecho, y el derecho escrito por 
el derecho integro. E n  10s pueblos de legislacion codifi- 
cada, este erroneo concept0 es afianzado por la absurda 
disposition que quita a la costumbre todo valor juridic0 
para ante 10s tribunales (n l i ) .  Pues bien, el m&todo PO- 

,sitivo nos ensefia que el verdadero derecho no  es m i s  que 
la expresion de aquellas relaciones que espontineamente 
.se establecen entre 10s hombres con carkcter coercitivo; que 
Bas leyes que se estahlecen por el impulso extern0 del le-  
,gislador no crean derecho sino cuando son sancionadas por 
la costumbre y el asentimiento social; y que el derecho es- 
crito nunca es completo porque j a m k  se lo desarrolla rigu- 

( a  13) 
xLa costumbre no constituye derecho sino en 10s casos en que la ley 

Korkownow, 7'hbor ie g@r&rd d n  Droi f ,  chap. It ,  pag. 96. 

se remite a ella >> dice el art. 2 d e  nuestro C6digo Civil. 



rosamente a la par de las necesidades y de las costurnbres 
de 10s pueblos. 

No se podria citar, e n  comprobacion, cas0 m5s sugestivo 
que el de las relaciones de 10s patrones con sus  obreros. 
Para 10s civilistas exi:getas, ellas estan acabadainente regla- 
das por las leyes civiles y n o  hay conflict0 que no tenga 
solucion en las disposiciones que rigen el arrendamiento de 
servicios. c Acaso alguna prohibe a 10s interesados esti- 
pular todas las condiciones y ventajas que les acomoden? 
I'ero el heclio es el hecho: sin negar la luz,  n o  podemos 
negar que hasta hoy no se ha logrado por medio de esti- 
pulaciones fijar el nuinero inriximo de horas de trabajo, ni 
garantir el descanso semanal, ni establecer la higiene en 
10s talleres, ni contar con la proteccion de 10s patrones e n  
10s casos de invalidez, ni prohibir el trabajo subterrAneo, 
ni reprirnir la explotacion inhumana de la mujer y del nifio. 
Cuantlo quisiiramos negar este vacio del derecho escrito, 
las continuas huelgas estin diciendo a gritos que para regir 
las relaciones industriales entre hombres libres, n o  basta, 
n o  puede bastar una legislacion que trae sus origenes de la 
antigua Koma, cuando el trabajo estaba en manos de es- 
clavos. IJa institucion del contrato del trabajo en algunos 
Estados no es rnis que el reconocirniento de este vacio. 

Rilientras 10s publicistas persistieron en el enipleo del ink- 
todo subjetivo, fui: imposihle encontrar la razon de las 
diferencias que se notan entre las instituciones similares de 
pueblos que se encuentran en diferentes grados de desen- 
volvimiento social. Cuantas hipotesis se inventaban para 
explicar dichas diferencias fallaban cuando se queria com- 
probarlas extendiendo el campo del estudio en el espacio o 
en  el tiernpo. Si el derecho natural ha caido derrumbado e n  
nuestros dias, es principalmente porque la etnografia ha 
conseguido evidenciar que en las sociedades pritnitivas no 
existe ninguna de aquellas instituciones que esta hipotesis 
suponia universales y necesarias. 

En nuestros dias, la general adopcion del m&odo positivo 
propende a encarrilar el espiritu en el estudio cientifico de 
las instituciones y a darlas una base social que las explique y 



las  afirnie. Cornbatidas violentamente por el anarquismo, to- 
das ellas y en particular, la propiedatl y la familia, piedras 
angulares del orden juritlico, se han sentitlo bainbolear so- 
bre los dkbiles fundamentos que la  nietafisica les Iiabia su- 
puesto, y no han recobrado su ;iplomo sino cuantlo se ha 
tiemostratlo que son frutos y efectos de la cu1tur;i social, que 
n o  pueden tlesarrollarse en 10s pueblos primitivos ni  supri- 
mirse en 10s civilizados. 

'Teuion hace no ta r  este cainbio de m&oclos q u e  se ha \;enitlo 
operantlo en 10s estutlios juriciicos a impulso de las ciencias 
naturales. La idea it iiriori. dice, la concepcion mec;inica 
imaginaria de 10s fen6menos, o de s u  sucesion quedari para 
lo futuro e1imin;icl;is en el terreno de las ciencias; y 10s ele- 
mentos de las hipotesis no son ya ideas sirnplernente suhje- 
tivas, sino lieclios, observaciones, experimentos ( i t  0). 

Metliante este in&odo, se ha dernostratlo el desarrollo 
evolutivo de las instituciones fundamentales, y 10s que lo han 
empleado, Spencer, Sumner Maine, Lubbock, etc., han he- 
cho m& por el afianzamiento del orden social que aquellos 
autores metafisicos 'ILK suponikndolx inmutables, se han re- 
ducido a contlenar el espiritu revolucionario de 10s deshere- 
tlatios a la vez q u e  les negaban totla satisfaccion cerrando 
la puerta a todo avenimiento. 

Fruto espontheo de este mktodo ha sido la teoria cienti- 
fica del derecho y de las instituciones. Sin que 10s investiga- 
dores se propusieran demostrar una hipotesis preconcebida, 
s u s  estudios han  evidenciaclo que el derecho y las institucio. 
nes son fenomenos sociales, que se desarrollan juntamente 
con la sociedad a impulso de las necesidades sociales y que 
donde las necesidades sociales son tales, tal es el derecho, 
tales las instituciones; que el derecho y las instituciones cam- 
bian de  un tiempo a otro y de uno a otro pueblo porque n o  
son unas mismas las necesidades sociales en todas partes y en 

E n  511s origP7Ws del tfrinioirio t~~ r l r 1  :it F:t/j~il i i t ,  Giraud- 

. 



todos 10s siglos, y en  f in ,  que cuando n o  siguen el rnoviniiento 
social, cuando no se amoldan a la vida social, pierden la con. 
dicion ink indispensable de su existencia y quedan en el pa- 
pel coin0 formulas vmas  e inaplicables ( a p ) .  

Consecuencia de esta teoria es que la ciencia del Estatlo 
n o  se pueda desarrollx- sino subordinada a la sociologia y 
que en ninguna otra parte sino en 10s gratlos inferiores del 
desenvolvimiento social debntnos buscar 10s origenes de ias 
primeras instituciones. (( Surge aqui (dice Posada) la interna 
y estrecha relacion entre la sociologia y la  politica. El pro- 
blerna del origen y naturaleza del Estado es un problenia 
que tiene sus fundamentos sociolbgicos esenciales, pues solo 
deterininantlo el origen y naturaleza de la sociedad y la ley 
a que oliedece el tlesenvolviiniento de sus forinas y organis- 
inos, sv puede tleterrninar la necesidad hurnana q u e  da ori- 
gen a1 Ilstado, que lo constituye en funcion y que lo orga- 
niza en virtud de la fuerza con que la necesidad se siente y 

( a p  ) Comte, ( h r s  d e  /%ilosopl~ie P o . T i f i b , c ! ,  t. IV, XI,VIII l e p n ,  
1x8. 238 a 246. 

I ) i  Rrrnardo, I;a b‘ociologia H la Pribblica Amr,~inisfrazjoae. t. I, 
pag. 390. 

(( I1 n’est plus contest6 aujourd’hui (dit Ihering) que  le droit n’est point, 
comme o n  se le figurait autre fois, une agrkgation exrtrieure de  disposi- 
tions arbitraires q u i  doit son origine 5 la pens6e du Itgislateur; i l  est, 
comme le langage d’un peuple, le produit interne et rCgld de  I’histoire. Sans 
doute, l’intention et le calcul humains contribuent 5 le former, mais l’un et 
I’autre frou:-ent plutcit qu’ils n e  crAczit. car la naissance et  la formation 
des rapports dans lesquels se meut la vie de  l ’espke  humaine  ne  d6pen- 
dent point d’eux. Le  droit et Ies institutions o n t  surgi sous I’impulsion de  
la vie; c’est elle qui leur conserve leur incessante activiti. extdrieure. La 
forme que le caractGre du peuple et tout son mode d’existence ont im- 
primer 3u droit pr6c&de tout penstie, toute volonte li.gislative, et celle-ci 
n e  peut y toucher sans que sa tentative n e  tourne b sa propre confusion. 
Lorsque nous  contemplons l’hi5toire de la formation du droit nous la vo- 
yons se ddrouler cotistamment sous la perpttuelle inlluence du caractere, 
d u  d rg rd  de  civilisation, des rapports matir ic ls ,  des  vicissitudes du peuple. 
En pr6sence des puissantes forces historiques ( n o u s  dirions socinlcs) qui 
la regissent, la cooperation d e  l a  raison humaine, voulant cr ter  a u  l ieu de  
rester u n  instrument, se r6duit :i rien J). Ihering, Espi.it do  Droit Ro- 
main, I t., 3, pag. 26. 



de la adopcion de esta misma necesidad a1 medio ( a  2).  
Rajo el respecto de la educacion, el mayor beneficio que 

el empleo del mCtodo positivo brinda es el de convertir a 
todo estudiante en verdadero constructor de la ciencia eman- 
cipandole de la autoridad infalible del maestro, porque cuan- 
do 10s hechos son conocidos, cualquiera puede no solo in- 
ferir por si mismo las conclusiones sino tamhiCn rectificar las 
del m5s reputado catedritico. No son raras estas rectifica- 
ciones en las rneniorias que 10s estudiantes de medicina ha- 
cen para obtener grados universitarios con datos acopiados 
personalmente en las clinicas y hospitales. 

Por hltimo, a diferencia del mktodo subjetivo, que lleva a 
unos a unas conclusiones y a otras a otros, el m6todo posi- 
tivo rinde unos mismos frutos en todas las manos, y sobre 
la base de unos inismos hechos, todos 10s investigadores 
que lo emplean llegan invariablemente a iguales resultados. 
Cuando dos investigadores se contradicen entre si, la con- 
tradiccion viene de que el uno ha tomado en cuenta hechos 
que el otro ha ornitido. El mitodo positivo, por consiguiente, 
extirpa de raiz en el profesorado universitario la tendencia 
anti-cientifica a forrnar escuelas y sectas con doctrinas sub- 
jetivas m5s o menos impugnables. 

Por una aberracion que solo se explica cuando se 
conoce la tenacidad con que las preocupaciones filosoficas 
suelen arraigarse en el espiritu humano, tenemos que uno 
de 10s pensadores m i s  cientificos de nuestros dias, como es 
sin duda Herbert Spencer, ha salido a la palestra en defensa 
de 10s principios absolutos y consiguientemente, del mktodo 
deductivo. 

Aun cuando entre 10s fundadores de las ciencias sociales 
61 es acaso el que ha empleado con mayor arnplitud el m& 
todo inductivo, parece pretender que ellas se fundan origi- 
nariamente, n o  como las de la naturaleza, en el estudio de las 
relaciones de coexistencia y de sucesion de 10s fenomenos, 
sino en unos que llami, primcros princi’ios. S u  extraor- 

4 8. 

3 

(ny )  Posada, Tra fado  de Derecho Politico. lib., 111, cap. 11, p ig .  104. 
Bunge, Le Droit, c’cst l a  Force. liv. 111, chap. VIII, pag. 163. 
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dinaria paralogizacion le Ilevo hasta decir que renunciar en 
las investigaciones a tales principios es renunciar a 10s idea- 
les que sirven de estimulo tanto a la actividad cientifica 
cuanto a la actividad politica. 

A la verdad, si miramos a1 fondo de las cosas, Spencer 
no contradice la doctrina que venimos sosteniendo, segun 
la cual no es posible fundar las ciencias, e n  especial las de 
10s ortlenes superiores, sino mediante el m6todo inductivo. 
Si aparentemente esti de acuerdo con 10s metafisicos por- 
que sostiene que todos 10s 6rdenes de investigacion se han 
de fundar en principios trpricjricaos, en realidad no, por cuan- 
to 10s que 61 llama p r i n i c i w  princ.ipios n o  son absolutos 
como 10s de la metafisica, sino que son frutos, esto es, in- 
ducciones de la experiencia colectiva de 10s pueblos. E n  
este punto resalta una disidencia irreductible. 

Como es sabido, para 10s metafisicos 10s principios ab- 
solutes son anteriores a toda experiencia, son innatos, son 
evidentes por si mismos y constituyen una base inomisible 
tanto de la filosofia cuanto de la ciencia experimental. Entre 
tanto, 10s principios primeros que Spencer da como funda- 
mento a la ciencin son ciertas nociones que todos 10s hom- 
bres profesan porque no son formadas por la experiencia 
individual sino por la experiencia de la sociedad entera. Por 
ejemplo, la base de su obra la Juslicia es q u e  la libertad de 
cada uno no tiene m i s  limites que la libertad de 10s demis;  
principio que nada tiene de absoluto ni de metafisico. Segiin 
la doctrina de Spencer, estos principios intuitivos n o  han 
podido iniponerse a1 espiritu, en conformidad con la hipo- 
tesis de la evolucion, sino a consecuencia de un prolongado 
comercio con las cosas exteriores. Por tanto, 10s principios 
aprioricos de Spencer solo se diferencian de 10s principios 
inductivos en que mientras 10s primeros se forman como 
fruto de la experiencia colectiva de varias generaciones, 10s 
otros son frutos laboriosamente formados por las inves- 
tigaciones de unos pocos amantes de la ciencia (ar). 

( a r )  Spencer, cJusticc. $ 33. 
Como lo observa Simiand,  en el mismo error han caido 10s economistas 



Simplificada en estos tkrminos la cuestion por el mismo 
Spencer, creemos que es procedimiento anti-cientifico el de 
dar poi- fundamento a la ciencia, antes de toda verificacibn, 
unas nociones empiricas perpetuadas por la educacion re- 
fleja, q u e  en el fondo es In educacion irreflexiva. I~orinada‘s 
antes de la ciencia para suplir la falta de la ciencia, consti- 
tuyen el saber del \~ulgo y no pueden sei- incorporadas en 
ella sin0 cuando la intiuccion las ha soinetido a1 crisol de 
escrupulosas comprobaciones. Si en algunos casos la in- 
duccion ha Ilcgado a ratificarlas, lo  n& frecuente es q u e  
liaya tenido que rectificarlas, que inotlificarlas, q u e  ampliar- 
1:is o restringirlas antes de ponerles el sello de la verdad 
cientifica. Si h u b o  en 10s pa~ados  tiernpos creencia general, 
fundatla en la experiencia de todos 10s hombres, f u C  sin 
dutla la (le que el sol gira alrededor de la tierra, y sin em- 
bargo tqui&n no cotnprende curin irracional y absurd0 ha- 
bria sido que Copkrnico, I<epler y Xewton hubieran pre- 
tendiclo fundar la astronomia sobre la base de semejante 
principio? 

Uurltheim observa que el hombre no puede vivir en me- 
dio de las cosas sin formarse acerca de ellas algunas ideas 
q u e  le sirvan para reglar su  conducta. Antes de que la cien- 
cia las estudie y nos dd el concept0 positivo, ya tenemos 
sohre ellas conceptos m i s  o menos groseros, y coino estas 
nociones, tan imperfectas como son, e s t h  m i s  cerca de 
nosotros q u e  las realidades por ellas representadas, pro- 
pendemos naturaltnente a sustituir Ias realidades por las 
ideas y a convertir las ideas en base de nuestras especula- 

clisicos, porque han sentado como postulados de la econ6mica principios 
q u e  en reaiidad son frutos d e  una otjservacibn inis o niellos inconsciente. 
t II est vraisemhahle (dit-il) que la dtduction psychologique dont se  van- 
tait I’dconomie politique, ttait illusoire. Les applications des principes de  
l’int6rCt personnel a n  cas d’actions Ccononiiques particuliitres, que de  bonne 
fois souvent, l’on s’imaginait dtduire de  ce principe meme, Ptaient en 
r6alitt le rtsultat d’une observation, sommaire. inconsciente peut-etre, mais 
rkellc et indispensable 1). Simiand, L a  L l ~ ~ ~ / / i o d c  pos i f ive  e11 science Bco-  
iiornivirc,. pag. 22. 
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ciones. Esta inanera de proceder se encuentra aun en el 
origen de las ciencias fisicas. €'or ella caracterizaba Bacon 
el in6todo que seguian 10s sabios de s u  tienipo y que dl 
impugnaba. Las nociones de que hahlarnos son notioiips 
vulgares o f)7''l"~20i;00Ci,S, q ~ i e  el cree ver en l a  base de t o d x  
las ciencias, usui-pando el lugar de 10s hechos. S o n  iclol;~, 
especies de fantasmas clue nos  clesfiguran el verdadero as- 
pecto de las C O S ~ S  y que, sin e in l ) a rp ,  tomarnos por las 
cosas inismas. 

En las rainas especiales de la sociologia, esta tendencia 
empirica de 10s estutlios es &s manifiesta. Los Iiouibt-es 
no lian esper;ido el advcnimiento de la ciencia social para 
forjarse ideas sobre el tlerecho, la moral, la familia, el Esta- 
do, la sociedad niisnia. E n  10s estudios de sociologia es ea- 
balinente clonde estas prtw~iofion~s dominan mris 10s espi- 
ritus sustituygnclose a la realidad. Si hablatnos e n  particular 
de la moral, potleinos decir que no hay u n  solo sisteina en 
que ella no aparezca cotno el simple desarrolto de una idea 
inicial que la contendria totla entera en potencia. Para unos ,  
esta idea la encuentra el hombre formada en si destle su 
nacirniento; para otros, ella se forma lentamente en el cur- 
so de la historia. Per0 10s etnpiricos tanto coin0 10s ra- 
cionalistas, creen que esta idea envuelve cuanto hay de real 
en la moral ( t t  s). 

Cotno bien se comprende, la pr5ctica de utilizar e n  el es- 
t ud i o no ci on  es p rec o t i  ce bid as ( pm cn ot ion e.) vien e t an to 
de la imperfection de nuestra inteligencia, q u e  no nos per- 
mite llegar e n  uti acto pritno a la vertlad, cuanto de su na-  
tural pereza, que para librarse de laboriosas investigacio- 
nes, nos hace aceptar, sin comprobacion, generaliznciones 
pre-establecidas. Pero sea uno u otro su origen, seme-jante 
prictica n o  puede contar con la aceptacion de 10s investi- 
gadores a no ser con carkter  provisorio y bajo la inornisible 
condicion de comprobar previamente toda p m m o t i o n  que 
se quiera adoptar cotno priiicipio de las investigaciones. 

( < I  s ) Durlrheim, L a  J f e fhode  sociologivue, chap. 11, pag. 20 a 30. 



Las nociones que forman el saber del vulgo son obser- 
vaciones de corto alcance que generalmente carecen de va- 
lor cientifico. Nacidas de una  experiencia superficial que 
no tiene ni medios ni voluntad para penetrar hasta el fondo 
de las cosas, n o  se puede decir ni que Sean falsas ni que 
Sean verdaderas sino cuando han sido sometidas a 10s pro- 
ceditnientos comprobatorios que la logica aconseja. KO es 
clable que en 10s estudios cientificos nos sometarnos a la 
autoridad del vulgo mks incondicionalmente que a la de 10s 
grantles investigadores. Si en microbiologia prestamos fe a 
la palabra de Koch y de Pasteur, es porque nos consta que 
antes de sentar sus  conclusiones, emplearon con la m i s  ri- 
gurosa escrupulosidad todos aquellos rnedios de investiga- 
cion y comprolncion que garantizan contra el error. Enton- 
ces ipor  q u e  habriamos de aceptar a priori, como base del 
estudio y de la ciencia, nociones vulgares que se forman sin 
exainen rletenido de 10s hechos y que se infieren de la apa- 
riencia i n k  bien q u e  de ia realidad de las cosas? 

Ilicho esto jtlebe entenderse que queda proscrito en ab-  
soluto el empleo del mCtodo deductivo! Absolutamente. 
No habr i  investigador ni  filosofo que crea posible renun- 
ciar a cualquier medio de investigation. 

Gil y Robles dice que en cuanto se puede colegir con 
desconfianza de acierto, entre el laberinto intrincatlo de con- 
ceptos mal definidos, obscuros y equivocos, tnCtodo positivo 
experimental es el que excluye el elemento de 13 deduccion. 
No hay tal cosa. El m6todo positivo, segun la teoria fun- 
damental de Comte y de Stuart Mill, aprovecha todos 10s 
medios investigatorios para descubrir la verdad y unas  ve- 
ces sigue la via inductiva, otras la deductiva ( a  f ). 

Lo que hay es que n o  se puede en cada cas0 ni adoptar 
arbitrariamente uno u otro procedimiento, ni emplear la 
clecluccion sin base inductiva. Cuando se trata de fundar una  
ciencia, se entiende que no hay principios inductivos que 
puedan servir de base; solo hay hechos que caen bajo la 

~~ 

( a i )  GII y Rubles, Metodologra JuTul.idica. pig.  105. 
L i d d i n g s ,  I’rincipios clc SocioIo:.in, lib. 11, cap. 11, p ig .  81 a 83. 



juriscliccion de la induccion. Adoptar la via deductiva en  
las investigaciones iniciales es suponer que hay principios 
cientificos antes de que liaya ciencia. 

Asi mismo, en toda obra de arte o de aplicacion, la de- 
duccion es no solo licita sino indispensable. Sea en la pin- 
turn, en  la escultura, en la musica, sea en la politica, en la 
administracion, en la justicia o en la legislacion, el agente 
reduce s u  accion a realizar un ideal, esto es, a aplicar u n  
principio, una verdad, una doctrina, u n  concept0 inductivo. 
Toda obra de arte es una obra deductiva. 

Este carhcter resalta muy particularmente en la confec- 
cion de las constituciones politicas. Cuando se trata de or- 
ganizar un Estado nuevo o de reorganizar uno antiguo, es- 
pontrineamente empiezan 10s republicos por discutir cuiles 
principios convendrh adoptar como base: la republica o la 
monarquia, el sistema unitario o el federal, la democracia, 
la aristocracia o la autocracia, el rCgimen represivo o el 
preventivo. Una vez fijados 10s principios fundamen tales, la 
cuasi totalidad de las disposiciones constitucionales se de- 
riva de ellos. A la minoria vencida en la discusion de las 
bases, no queda en tales casos mks recurso que la de obte- 
ner concesiones y modificaciones en la deduccion de las con- 
secuencias logicas observando que dados tales y cuales he- 
chos, una constitucion rigurosamente deductiva seria una 
obra ideologica que en estos y aquellos puntos no se amol- 
daria a la realidad. 

CarActer deductivo tiene tambi6n el arte social por exce- 
lencia, el arte politica, como que en  el fondo se reduce a 
la aplicacion de las generalizaciones de la ciencia social a1 
gobierno de 10s pueblos. A la verdad, estas generalizaciones 
son concIusioncs que la ciencia establece por medio de la 
induccion ; pero cuando la politica quiere utilizarlas, les da 
con toda propiedad el nombre de principios porque a ella, 
que emplea el procedimiento deductivo, le sirven de bases 
inductivas, esto es, de premisas. 

E n  este sentido, per0 solo en este sentido, Appleton ha 
podido decir muy cuerdamente que (( aquellos que no han 
estudiado la historia de las legislaciones no pueden com- 



prender con facilidad como es que el m6todo deductivo 
aplicado a1 derecho garantiza eficazmente la propiedad, la 
libertacl y la vida misma. La verdad es que sin este mktodo. 
todo caeri;-l en manos de la arbitrariedad. . . pQrque 10s 
jneces no tetitlrian freno que les sujetara )I ( i t  I ! ) .  

Keconocemos, pues, 10s inapreciables servicios que la de- 
duccibn presta a las artes y ;i las ciencias, y lo liriico que 
contleriarnos es en el fondo el que se la emplee sin base 
inductiva y fuera de tiempo. 

E n  contra de esta conclusion, ha sostenido Spencer que 
renunciar a 10s principios absolutos para dar base a las 
deducciones y a la ciencia es renunciar a todo ideal, es vivir 
a1 tlia, es entregar la politica en manos del ernpirismo ( i t  v).  

En nuestro sentir, es grave error imaginar que la politica, 
el arte y la legislacion quedan sin ideales cuando renuncian a 
10s principios absolutos. Eso pudo suceder en t.iempos ante- 
riores, cuando n o  se conocia una tloctrina cientifica que re- 
primiera las tendencias empiricas sistematizando la accion p ~ ,  
litica. E n  nuestros dias, si se renuncia a1 ideal irnaginario e 
inasequible de la metafisica, se rinde homenaje a1 ideal po- 
sitivo y realizable de la ciencia. 

Para concebir este ideal en el orden politico, basta deter- 
minar las tentlencias espontineas del tlesarrollo juridic0 re- 
lacionando siempre el estudio del derecho con el estutlio de 
la sociedad. Se sabe, por ejemplo, que en 10s pueblos mis 
atrasados impera el rGginien de la comunidad agricola; en 
10s de  civilizacion media, la comunidad domkstica, y que 
la propiedad individual es institucion peculiar de la cul- 
tura europeo-americana. Conocida esta evolucion, el esta- 
dista que se encuentre a la cabeza de una cornunitlad prirni- 
tiva sabe que debe dirigir todos sus esfuerzos a disolverla en 
un porvenir mis o menos remoto. Para sistematizar asi su 
accion politica, n o  necesita creer que la propiedad es de dere- 

( a  1 1 )  Appleton, Mefhode d a m  2’eii.seigiiemeiit clu Droit, pag. 244 de 
la Rcvue DiternationaI de I’Eiiseignernenf, t. I de  1891. 

( a  v) Spencer, ,Justice, chap. VII. 
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cho natural; concept0 que no se coinpadece con el hecho 
rnismo de la comunitlad ni con la imposibilidad de disolverla 
en u n  momento rlado. Le basta saber que las tendencias es- 
pontineas de la sociedad, bajo el impulso del comercio y de 
la industria, llevan derecharnente a la inclividualizacion de 
la propiedad. 

Otro ejemplo : cualquiera puede observar que en  las socie- 
dades cultas de nuestros dias, se ha pronunciado de tres 
siglos atris  una tendencia irresistible a la secularizacion de 
las instituciones, alimentada por la secularizacion mris y tnris 
completa del espiritu humano. Las tentativas de resisten- 
cia que se han hecho por la reaccion no han conseguitlo 
otra C O ~ A  que provocar el desbordamiento de la corriente un  
instante detenida. Ahora ;de q u t  sirve a1 estadista el estudio 
de esta evolucion! Le sirve para sisteniatizar sus esfuerzos, 
para evitar las contradicciones, para conocer el f in  a donde 
ha de encaminar sus pasos. Si n o  quiere perturbar la socie- 
dad ponichdose en choque con sus tendencias espontheas,  
debe favorecer el cuinplimiento de aquella evolucion pro- 
pendiendo a desligar al Estado, siempre que la cultura al- 
canzada lo permita, de cada uno de 10s vhculos que lo 
unen todavia a la Iglesia. 

En consecuencia, el iinico ideal que la nueva doctrina des- 
truye es el de aquella escuela que, enamorada de principios 
metafisicos, Cree tener en s u  mano la constitucion absoluta- 
mente perfecta y quiere imponerla a todos 10s pueblos pres- 
cindiendo de las condiciones sociales. Cientificamente, no hay, 
no puede haber una organization politico-administrativa que 
cuadre a todos 10s pueblos, por la misma razon que no hay, 
que no puede haber una pie1 elistica que cake a1 cuerpo de 
todos 10s animales. 

Si para dar cark ter  cientifico a nuestros estudios 
tenemos que recurrir indispensablemente a1 mdtodo positivo, 
no se estimari inoficioso el que expongamos a vuela plurna 
la manera como lo vienen aplicando 10s m i s  reputados 
juristas y publicistas de nuestros dias. 

SegGn lo observamos m6s arriba (0  a ) ,  durante algun 
tiempo se creyo q u e  el metodo propio de 10s estudios PO- 

Q 9. 



liticos y juridicos era el mgtodo historico, el cual se concreta 
a exponer las formas sucesivas que el derecho y las institu- 
ciones han revestido en cada pueblo a trav& del tiempo. 
Pero la simple relacion de 10s hechos puede ser historia, 
puede ser erudicion, puede ser labor previa para fundar 
la ciencia, y no m5s. Para ser ciencia, tiene que ir acorn- 
paiiada de la determinacion de sus causas. 

Habiendo quedado manifiesta la deficiencia del m6todo 
historic0 en su forma primitiva, se lo perfecciono por Savi- 
gny (1779-1860) y su escuela, enderezAndolo a buscar en La 
filiacion social, esto es, en la organizaciOn y en el desenvol- 
vimiento de las sociedades, las causas que originan y des- 
arrollan el derecho y las instituciones de 10s Estados (a  w). 

Pero bien pronto se not6 que tampoco se llegaba a la 
ciencia con este primer perfeccionamiento del mktodo his- 
torico, porque cuando se aplica a1 estudio aislado de cada 
sociedad, lleva &I a conclusiones particulares, no a conclu- 
siones generales; manifiesta como han nacido y se han des- 
arrollado en ella el derecho y las instituciones, pero no estA 
a su alcance manifestar si el derecho y las instituciones nacen 
y se desarrollan de la misma manera en todas las sociedades, 
est0 es, si su nacimiento y su desarrollo han obedecido a 
causas locales y transitorias o a leyes permanentes y univer- 
sales. Para dar esta amplitud a 10s estudios politicos y juri- 
dicos, ha sido menester recurrir a1 mktodo comparativo (ti y). 

Algunos ejemplos ha& apreciar mejor cuin diversas 
son las conclusiones a que se llega con uno y otro m6todo. 

E n  el estudio de 10s procedirnientos judiciales de 10s bir- 
baros invasores, habian notado 10s historiadores del dere- 
cho ciertas formas, p r h i c a s  y trrimites que no se conocieron 
en el foro romano, ni se han renovado en 61 de las naciones 
contemporheas. Entre esas pricticas singulares, les habia 
llamado vivamente la atencion una que les parecia pugnar 
con todo sistema phblico de administracion de justicia, cual 

(a u.) 

("7) 

Stahl, Ilistoire de l a  Philosophie du Droit. pag. 520 et 521. 

Comte, Cours de Pliilosopliie Positive, t. IV, pag. 312. 



es, que el procedirniento para exigir el pago de una deuda 
no einpezaba por una deinantla entablacla ante el jue+ sino 
por u n  acto ejecutivo de etnlmrgo n o  autorizado: el acree- 
dor se presentaba en el tloinicilio del deutlor, y de propia 
autoridad le einbargaba bienes bastantes a cuhrir el cr&lito. 
Cotno quiera que 10s autores alutlitlos no h;ibian encontra- 
do ni  ejetnplos ni antececlentes en la historia juritlica de la 
ci vi I i z a c i o n e u r o pea, h at) i a n con c 1 u id o q u e t a 1 pro 2 e (I i I n i e n- 
to era una peculiitridad de la raza gerininica. Posterior- 
mente, mercetl a estudios coinparativos, se ha elitninatlo por 
c o m p 1 et o est a s u , e r fi c i a1 ex p I i c a cion . H a b i d n tl o s e aver i- 
guado que el mismo procetliiniento se seguia entre 10s 
celtas irlandeses ( a  x) y presurnihletnente en la India y en 
otros pueblos, se ha concluido que 61 trae s u  origen del rd- 
gimen primitivo, rdgitnen universal, que faculta a cada hom- 
bre para hacerse justicia por si misiiio, y que, por consi- 
guiente, no es peculiar de u n a  raza sino de u n  estado social. 

Se encuentra en el codigo de 10s burgun- 
das, dice Glasson, una  disposicion que parece haber sido 
peculiar de aquel pueblo, cual es, que el padre n o  podia 
en  general, disponer libremente de sus bienes ; pero si por 
acto entre vivos 10s diviclia entre 61 misino y sus hijos, que- 
daba fxultado para enajenar su propia cuota, seguro de 
que ;i s u  muerte n o  podrian sus herederos anular las enaje- 
naciones (a ,  z). Pero 10s estudios cotnparativos deinuestran 
que  no hay tal peculiaritlad. Lo que hay es q u e  donde la 
propiedad tiene el carkter  de domGstica, el padre n o  puede 
disponer d e  ell:i por si solo prescintliendo de sus hijos, que 
son sus conduenos, y que e n  algunos pueblos donde ella 
propentie a indivitlualizarse, se autoriza la particion para que 
el padre pueda disponer de su cuota desinteresantio a 10s 
demk cotnuneros. 

A la verdad, son innumerahles las priicticas que la histo- 
ria del derecho pas6 en u n  tietnpo por pecuiiaridades de 

Otro ejetnplo. 

( a x )  Sumner  Maine, I,cs Irisfitufiorr Primitives, chap. X, pag. 349 
h 362. 

( a z )  Glasson, Le Droit de Succession. pag. 44. 
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tal o cual pueblo y que en realidad no son, segun lo han de- 
mostrado 10s estudios comparativos, mAs que forrnas juri- 
dicas correspondientes a tales o cuales grados cle la cultura 
social. 

Strabon creia q u e  era costumbre peculiar de 10s dj lma-  
tas la de redistribuir cada ocho aiios la tierra entre todos 
10s jefes de fainilia ( h R )  ; pero ahora sabernos que la re- 
distribution peribdica de 10s campos de cultivo es prictica 
que se sigue donde quiera q u e  itnpera el rkgitnen de la co- 
munidacl agraria ( h  1 ) ) .  

Analogamente se habia creido hasta hoy que las comu- 
nidatles de aldea no existian m5s que en Kusia y se atribuia 
su existencix a1 espiritu particularmente comunista de la 
raza eslava; pero ahora sabemos que estas comunidades 
han existido en 10s pueblos mris diversos, e n  la antigua Ita- 
lia y en la antigua Gerrnania, en el Peru y e n  la China, e n  M&- 
jico y en la India, entre 10s escandinavos y entre 10s rirabes, 
porque son propias de aquel estado social que precede a 
la individualizacion de la propiedad ( h  ( a ) .  

Estos ejemplos, que fjcilmente podriamos multiplicar, nos 
manifiestan, por una parte, que n o  es dahle confundir la 
Ciencia del Derecho y de las Instituciones con su historia, 
y por otra, que para llegar a conclusiones realmente cien- 
tificas, hay que recurrir indispensableinente a1 inCtodo com- 
parativo, que  prescindiendo de las causas y circunstancias 
locale.; y nacionales, atribuye el desarrollo politico y juri- 
dico de 10s pueblos a la ley general del desenvolvimiento 
social. 

Cuando el mktodo comparativo fu6 adoptado por pri- 
mera vez en estos estudios, ya habia probado en otros su 
admirable eficacia. Ha sido el m&odo comparativo el 
que ha creado en  nuestros dias, a nuestra vista, la mito- 
logia comparada, la filologia comparada, la legislacion coin- 

( 6  a )  

( b  b )  

( 2 ,  e )  

Strabon, G&dogz-ap/iie, t. 11, liv. VII, chap. V, § 5. 

Laveleye, Origines de l a  PropriBtB, chap. IX, pag. 157. 

Laveleye, ob. cit., chap. I, pag. I. 



parada, etc., etc., ciencias que han nacido de cuerpo entero, 
que no han tenido infancia, que parecen haber sido obras 
de la generacion espontinea. 

Mediante el empleo de este m&todo, el sociologo ha 
descubierto una  perfecta regularidad en todos 10s fenome- 
nos sociales, aun  en aquellos que  parecen ser mlis arbitra- 
rios; y rnerced a 41, aclquieren importancia capital en 10s 
estudios politicos y juridicos, todos 10s pueblos, aun aque- 
llos que se encuentran en estado de mayor atraso. 

4 En s u  bello libro de la P‘oliticn Compar:td;t, Freeman 
declara (dice Starcke) que el descubrimiento de este m4- 
todo es un  acontecimiento de tanta importancia que por 
si solo hace del siglo XIX uno de 10s grandes siglos de 
la historia de la humanidad )) ( b (1). 

Susceptible de aplicaciones prlllcticas a la manera tie todo 
m4todo cientifico, el comparativo rinde frutos inapreciables 
a la vida politica de 10s pueblos porque cuando se ha pro- 
bado la filiacion social del derecho y de las instituciones, 
se acaban todas aquellas ideologias y tentativas q u e  supo- 
nen la omnipotencia del legislador. N o  citarernos m i s  que 
un  cas0 para poner de manifiesto la manera como el mk- 
todo cornparativo puede influir en la vida politica de 10s 
pueblos. 

Es sabido que segJn la doctrina de 10s jurisconsultos 
romanos, la propiedad es creacion del legislador, y que en 
nuestros dias profesan esta misma doctrina la mayor parte 
de aquellos que n o  la juzgan institucion de derecho natural, 
Implicitamente participan tambikn de esta opinion las mu- 
chedurnbres socialistas porque cuando reclaman el resta- 
blecimiento de la comunidad agraria, suponen en el fondo 
que el Estado es Arbitro de constituir y disolver la propie- 
dad. Entre tanto, de las investigaciones que se han  hecho 
con este nuevo instrumento de observacibn social, cual es 
el mktodo cornparativo, resulta que la propiedad se cons- 
tituye por obra esponthea del desarrollo social, que en su 

( 6  d )  Starclre, La Famille L’riniitive, pag. I. 



constitution originaria no tiene el Estado mis potIer que 
e n  la formacion de 10s astros y de las montati:Ls y que cu;lncIo 
61 interviene n o  iriterviene para crearla, sino para regia- 
mentnrh, para fortalecerla y para garantizar1;i. Conclusion : 
n o  est5 en tnanos del legislador restahlecer la coinunitI;id 
de bienes clontle irnpera el r&gimen de  la propietlad intli- 
vit1u;iI; y si intentara imponerla a viva fuerza, su einpefio 
causari;i de pronto verdaderos desastres ecoriomicos y a la 
larga, fr;icasaria fatalmente. 

Estutliar cientificamente una institucion cua lquiera  
es  detertninar su formacion originaria, sLi organizacion actual 
y las c;iusas sociales de s u  nacimiento y de s u  desarrollo. 
Pero cuantlo uno se propone hacer tal estudio, se sicnte 
embarazatlo por una dutla q u e  10s sociologos y publicistas 
cientificos no han resuelto de manera uniforme, cual e s :  
donde se debe estudiar el origen del derecho y de las’ins. 
tituciones ( 1 )  e ) .  

Si el estado de las sociedades mis atrasadas de nuestros 
dias se pudiera totnar como tipo del estatlo primitivo de 
la humanidatl, seria sin dut la  en  ellas donde tendriamos que 
estucliar 10s origenes del Estado y sus instituciones ( h  1’). 
Pew e n  este punto no hay cornpleta conformidad. SegJn 
una escuela que represent;i 10s intereses y las creencias t ra -  
tlicionales, el salvaje de nuestros tlias no seri’a una I-epro- 
cluccion del hombre priinitivo; serin u n a  tlegradacion ( h  g ) ;  

4 10. 

(0 c )  A juicio dc jellineli. s o n  p u n t o  menos que ociosos 10s estudios 
.ctnogriticos so t ) r r  el origen de Ins instituciones, porqi!e la mayor parte 
(le las veccs la ranin t l r  bu estat)lecirniento es  una y la de s u  subsihten- 
cia otra rnuy (liferc-ntv. (, I1 n ’ rs t  pa s  necessaire (dice),  pour bien corn- 
pren(lre le caract2:rr d’iine institution, d e  conn;iitre tout son p;issP ; il  suftit 
de  la connairre 2 partir ( l u  mommeiit ob elle rbpond 5 sa destination ac- 
tuelle; E1 hculcment coiiinience son dPvelopperner~t vtritable, ce n’c*st qu’B 
partir de ce moment q u e  son pas& apparait e n  cotinexion vivante avec 
I C  present n. jellinel<, L’l$tut Jfodcfirrjf: ot  soit Droit, t. I, chap. 11, tit. V, 
pax. 72. 

( b  /‘) I’osada, Trithdo d e  I h w c l j o  f’olifico, lib. 111, cap. 11, J 4, 

p6g. 109. 

( b  g )  ‘lylor, La Civi/isatioii l’ri/niti\-f,. t .  1, chap. 11, pag. 39. 
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y si prestiramos asenso a esta doctrina, fuerza nos seria , 

concluir que no podenios estudiar 10s origenes primitivos 
del Estado en las tribus de Australia y de la Polinesia, del 
Africa Central y de la Tierra del Fuego. 

Muchos autores ( dice Lubboclt ) creen que el hombre 
primitivo fu& u n  simple salvaje y que la historia humana 
no es miis que la con.;tancia de un progreso lento y no inte- 
rrumpitlo, por i n k  que en alpmas ocasiones, ciertas socieda- 
des hayan permanecido estacionarias durante largos siglos, y 
a u n  a veces retrogradado. Pero otros no menos eminen- 
tes sostienen una hipotesis diversa, cual es, que el hom- 
bre fud en s u s  principios, mis o menos, lo que es a1 pre- 
sente y que sus cualidades intelectuales n o  fueron inferiores 
a las de 10s europeos ContemporAneos, a u n  cuando no al- 
canzara a conocer las artes ni las ciencias. Conclusion: 
10s salvajes de nuestros dias son descendientes degenera- 
dos de nuestros primeros padres ( b  h ) .  

Si quisi6rainos acopi;ir tlatos positivos para tomar parti- 
do e n  estn disconfortnitlad, tropezariainos con dificultades 
punto menos que insalvables, porque 10s origenes de la 
cultura humana y a u n  10s de la cultura occidental son abso- 
lutamente desconocidos. Sabemos que la civilizaci6n euro- 
pea procede de Egipto y Judea, de Grecia y Roma, pueblos 
que florecieron a1 rededor de la hoya del Mediterr’ an  eo. 
Per0 x e r c a  tle 10s origenes de cada uno de ellos no hay 
sino f;lbulas y rnitos. 

Un estacto social cualquiera n o  puede perpetuar s u  re- 
cuerdo sino por medio de las artes, per0 ellas, esto es, 
la escultura, la pintura, la arquitectura, la escritura, la in -  
dustria, etc., no se conocen en el estado primitivo porque 
son creaciones de la cultura humana, muy  lenta y laborio- 
samente formadas. En realidad, cuando nos proponenios 
determinar 10s origenes de la cultura humana, planteamos 
un problema de t6rminos contradictorios porque para saber 

( h 11 ) Lubbock, Origiries de l a  Civilisation, Appendice I. 
Lyell, IA’Anciemetd dc l’Hommc, chap. XIX, pag. 419. 
Tyior, L a  Ciril isafion Primitive, t. I, chap. 11, pay. 41 et 42, 



donde empieza ella, necesitamos nionumentos de recorda- 
cion que no pudieron existir en ios  tiempos priinitivos de 
la 1iumanid;id ( I )  i ) .  

No obstante, en la historia de las sociedades civilizadas 
quedan innumerables indicios y tradiciones de lo que f u 6  
SLI estado priinitivo, y ellos tlejan presumir q u e  nuestros pri- 
meros padres tenian todas Ias notas que dist‘inguen 31 sal. 
vaje i n k  salvaje de  nuestros dins. 

Kecurriendo ;I estos rneclios de investigacibn, potlriamos 
d em os t r ar , ve rl lig r acia , c1 11 e el h o ml) re p rimi t i v o I1 e v b vi( 1 a 
errante, que no conocio ni la propiedad, ni la agricultura 
y que, por consiguiente, vivio de  la cam y no tuvo habi- 
taciones de inateriales solidos ( 

Que esta pintura es  exacta lo prueban primeraniente 
un  as tradiciones q u e  corrian en todos 10s pueblos civiliza- 
dos de la Antigiiedatl, segiin las cuales todos 10s Estados 
fueron fundados, sin excepcion, por tribus venidas de pai- 
ses lejanos ; ninguno por tribus auchtbchtonas. Generali- 
zando la mistna observation, dice Sumner Maine que no 
existe pueblo alguno del cual se pueda afirrnar que ocupa 
s u  clornicilio originario ( h  I ) .  Pues bien, si advertimos q u e  
el Estado supone la vida sedentaria, como n priori lo deja 
colegir su etimologia, fuerza nos es tener aquellas tradicio- 
nes por reminiscencias reales, siquiera Sean vagas, de  la 
primitiva vida nomade. 

Corrobora estns tradiciones In prrictica que desde 10s 
tietnpos prehistoricos se conservo en los pueblos antiguos 
de computar las riquezas en especies muebles. Mientras 
para nosotrcx la riqueza por excelencia es l a  tierra, el Cn’k- 
ilesis la cuenta en oro, en pla.ta, en tiendas y cabezas de 
ganado ; y si para significarla usaban ’10s roinanos la expre- 
sion famiIia pcunia,qac, esclavos y ganados, fu6 sin duda 

_ _  - 

( b  i) 

( b y ; )  
( h I )  Sumner Maine, L’A11c3icm 111-oif r J f  Id (’outnine Priinifii-c,. 

Tylor, L a  (‘ir-iliYatiun Primifire. t. I, chap. 11, pag. 4 1  

Tylor, ob. cit., chap. 11, pag. 45 et 47. 

chap. VII, pag. 281. 



porque tuvieron bienes antes de que se constituyese la 
propiedad raiz ( 0  in). 

Mucho mis que estos indicios y tradiciones, prueba la 
vida noinade de 10s pneblos primitivos el r6giinen del es- 
tatuto personal, que durante largos siglos ha imperado en 
las sociedades n i k  civilizatlas. Como es sabido, con arre- 
glo a este rGgimen las leyes de cada I’stado no ohligan ni 
aprovechan a todos 10s habitantes del territorio nacional, 
sino a todos 10s inclividuos de la tribu o del pueblo, o tie 
la clase, o de la nacion, est0 es, a todos 10s que se supo-  
nen ligados por 10s vinculos de una sangre comhn. { C u d  
es el origen del estatuto personal? Mientras se persistio 
en el error biblico de asernejar nuestros padres a 10s eu- 
ropeos de nuestros dias, 10s jurisconsultos apuntaban el 
hecho sin explicarlo. La explicacion vino por si inisma 
cuando se sento la hipotesis, siquiera fuese con  cargo de 
comprobarla, de que en el estado primitivo 10s pueblos an- 
tiguos llevaron vitla errante. 

Si nos propusikramos exponer todos 10s indicios que 
prueban el salvajistno de nuestros primeros padres, no  ten- 
ciriamos cuando acahar. Solo para reforzar nuestra tesis, 
expondremos algunas observaciones, a nuestro juicio deci- 
sivas, que se infieren del desarrollo general de la civiliza- 
cion. 

Hase desarrollado la civilizacion siguiendo un proceso de 
causalidad social, porque cada period0 ha engendrado al 
subsiguiente, y 10s elementos que constituyen la cultura de 
hoy son hijos de 10s que constituyeron la de ayer. Inde- 
pendientemente de las cualidades morales e intelectuales de 
cada generacion, la industria, las artes, las ciencias, las re- 
ligiones, el derecho, aparecen tanto m5s desarrollados cuanto 
m5s se avanza en la historia; y viceversa, cuando 10s es- 
tudiarnos retrospectivamente, aparecen tanto mris reducidos 

( h  1 1 1 )  

Pecunia viene de p e m s ,  ganado, y fizniilia. de fkniulrzs. criado, es- 
clavo. La rnujer y 10s hijos formaron parte de la familia porque origina- 
riamente tenian la condicibn juridica de 10s esclavos. 

G/6iwsis. cap. XIII, 5 2 y 5 
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cuanto i n k  nos reniontnmos a s u s  origenes ( b  n) .  Segbn 
el pensatniento de Pascal, se puede mirar la humanidad 
como un hombre ininortal que se enriquece constantemente 
acuriiulando progreso a progreso porque cada generacion 
agrega 10s frutos de sus propios esfuerzcs a la herencia de 
las generaciones pasatlas. Potleinos, entonces, concluir que 
a1 hombre prirnitivo le falto, como le falta al salvajt-. con- 
temporheo todo aquello que para el hombre culto cons- 
tituye la civilizacibn h u m a n a  ( h  fi). 

Inferida del desarrollo historico, esta conclusion est5 con- 
firmada por la etnografia, porque nadie ignora que en 10s 
grados medios de cul tura subsisten claros intlicios del sal- 
vajisrno pritnitivo y que, por la inversa, en 10s grados mas  
bajos no se ha descubierto resto alguno de procedencia 

ConcretAndonos a1 pueblo israelita, que entre 10s de la 
Antiguedatl clisica era el que tenia idea rnis elevada de 
sus origenes, SLI procetlencia salvaje estri atestiguada n o  solo 
por sus propias tradiciones sino tambiin por ciertas pric- 
ticas y costuiiibres que jainis nacen en socierlades civiliza- 
tlas. Sus patriarcas fueron simples caciques de tribus no-  
matlas o pastoras, cotno que a uno de ellos atrihuia la 
leyenda el haberlas radicado en Canah .  N o  conocian el 
us0  de 10s metales segun se infiere del mito de Tubalcain 
y del einpleo del cuchillo de piedra en las cerernonias re- 
ligiosas, y tenian por monetln 10s animales y las pieles. Por 
bltimo, la prdctica de 10s sacrificios hutnanos, de c u y a  abo- 
licion se conserraban vagos recuerdos, la adoracion de la 
serpiente y del bccerro de oro, el culto de los altos luga- 
res, el exterminio de 10s vencitlos, el rapto de  las niucha- 
chas extranjeras, la venta de las propias hijas, etc., etc., 

culta ( b  0). 
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son prhcticas que evidentemente n o  tienen su origen en un  
estado anterior de civilizacion. 

Poco 
importa que en respeto a las creencias tradicionales, se sos- 
tenga que bajo el respecto moral e intelectual el hombre 
primitivo valii, intrinsecarnente tanto como el europeo con- 
temporaneo. Lo importante, lo tlecisivo es que las con- 
diciones de s u  vi&, las condiciones sociales en que tuvo q u e  
actuar n o  difieren sensihlemente de aquellas en que actlim el 
neo-zeland6s y el f u e g u i n o  de nuestros dias, y mientras no 
se pruebe que han cambiado la naturaleza humana y las 
leyes del desenvolvimiento politico, n o  tenemos poi- que 
suponer que el Estado nacio e n  las tribus primitivas de 10s 
tiempos prehistbricos de manera diferente de como nace 
en las tribus salvajes del presente ( h p ) .  

5 ll.-Demostrado que sin mayor peligro de error PO- 

demos tiuscar en las societlatles mis atrasadas de nuestros 
dias 10s origenes del Estado, no queda  pendiente en lo to- 
cante a 10s metodos, mAs cuestion q u e  la de saber si en 10s 
estudios sociales se debe proceder de lo conipuesto a lo siin- 
ple, o sea de lo derivatlo a lo primitivo, como algunos fil6- 
sofos lo han pretendicio, o si poi- la inversa, se debe seguir 
en ellos el mismo carnino que se sigue con todas ]as ciencias 
i n  fe ri o res. 

La logica ensefio sienipre que el estudio racional ciebe ir 
de lo simple, que es lo m k  ficil,  a lo compuesto, que es lo 
mhs dificil; y de lo primitivo, que es lo elemental, a lo deri- 
vado, q u e  es lo complejo. AI empezar el estuclio de 10s ele- 

Esta conclusion envuelve la solucion del problema. 

( h  p )  (( C’est B celui qui pretend qui la pensee et I’action humaines 
ont 6td r6gies dans les t e m p s  primitifs par des lois esscntiellement difl6- 
rrntes de celles qui regissent le nionde modrrne, B donner des preuves 
sdrieuses d e  cette anomalie, faute de quoi la doctrine de la permanence 
des principes restera Ctablie comme elle I’est e n  astronornie et en g6olo- 
gie. Le fait que la culture ait obCi aux mirmes tendances dans le cows 
de la vie des sociCtds et qu’on puisse ddduire de  (;e qui a eu lieu aux 4ges 
historiques ce qu i  s’est produit B des periodes prkhistoriques, doit &re 
adopt6 comme principe fondamental des recherches etnographiques n. 
Tylor, LEI Civilisation Primitive. t. I. chap. 11, pag. 37. 



mentos constitutivos del Estarlo, decia ha veinte siglos el 
m i s  grande de 10s pensadores: c( En esta materia, como en 
toclas, rernontar a1 origen y seguir el tlesarrollo es el pi-oce- 
dimiento m i s  seguro para esturlinr con acierto )) ( h  (1 ). 

Pero August0 Comte, a1 contrario, enseria que en biologia 
y en  sociologia es no solo licito sino indispensable invertir 
est e pro ce tl i mie 11 t o. Cu a ti d o est u d i a in o s el in uti d o fisico, Ci i ce, 
es el conjunto lo que escapa a nuestra observacion; la no- 
cihn tlel sistema solar es la mlis compleja que podaiiios con- 
celir  ; la del universo no ser5 j a d s  realmerite positiva. 

I’or el cotitrario, en 10s dos ordenes superiores de la bio- 
logia y la sociologia son 10s detalles 10s q u e  escapan a la 
observacion cuantio se les especiializa tlemasiado. I)e consi- 
guiente, en la filosofia inorghiica son inasequibles 10s grados 
superiores de complegidatl, y en la orgAnica,’los inferiores de 
simplicidad; y la peculiar naturaleza de unos y otros fenhie-  
nos,  inipone la inversion del procedimiento. Ida 16gica solo 
tlebe exigir que se proceda de lo conocido a lo desconocido, 
y tlentro de esta regla el investigador es libre para empezar, 
seglin el objeto de la investigacion, o poi- lo simple o por lo  
coinpuesto. Tal  es la conclusion tle Comte ( b  1 , ) .  

Otros autores son de sentir que no  hay razon bastante para 
invertir en 10s estutiios sociales 10s procedirnientos seguidos 
en 10s demk ordenes de investigaciones. Estudiando el ink., 
todo seguido por ciertos mitologos, que es el misrno indica- 
do por Comte, Herbert Spencer apunta 10s graves errores 
en que  se incurre cuando se procede analiticamente, est0 
es, de lo compuesto a lo simple, en  vez de proceder sin- 
tkticamente, esto es, de lo simple a lo compuesto ( h s). 

Tmbuitlos, por ejernplo, en las ideas religiosas de 10s pue- 
blos cultos, 10s mitologos aludidos parten de la nocion su- 
perior de la unidad divina y llegan consiguienternente a 



concluir que las sociedades priinitivas son  sociedades mono- 
teistas. Mas, cuando se han visto forzados a reconocer que 
10s salvajes n o  profesan las doctrinas religiosas q u e  se supo- 
nen ser las primitiras, h a n  tenitlo que negar el clesarrollo i n -  
telectual y suponei- que el fetiquismo y el politeismo son de- 
gradaciones del monoteismo, y que las sociedades salvajes no 
son sociedades en estatlo primitivo sino sociedades en esta- 
do  degradaclo. El tiittotlo sintttico, por el contrario, de- 
inuestra que lo primitivo es lo n& simple y grosero, est0 es, 
el culto fetiquista; y concluye logicamente que en la huinani- 
dad n o  ha habitlo tlegradacion del monoteismo a1 fetiquisnio, 
sino tlesarrollo del fetiquismo a1 monoteismo. 

Se  h a n  hallado en toda Europa, inclusive, e n  Italia y Gre- 
cia, y en las llamadas cunas de la civilizaciori, en Siria, e n  
Flgipto y en la India, fragmentos numerosos de cuchillos (le 
piedra; y por otra parte, siempre que la historia 10s tnencio- 
n a ,  aparecen usaxlos exclusivamente en ]as ceremonias reli- 
giosas. Ahora bien, procediendo de lo compuesto a lo sim- 
ple, se concluye que donde ha habitlo cuchillos de piedra ha 
existido coet5neamente la prictica de 10s sacrificios; y por 
I n  inversa, procediendo sintiticamente, se demuestra q u e  e n  
todas las sociedades primitivas el us0  de la piedra precede 
a1 de 10s metales, y que de consiguiente, donde ha habido 
cuchillos de piedra, ha vivido un pueblo de procedencia pri- 
mitiva, que n o  ha pasado a usarlos exclusivamente en las ce- 
renionias religiosas s in0  cuanclo ya  10s habia reemplazado en 
10s otros usos por 10s intrunientos met5licos (M). 

Mientras se ha tratado de explicar la propiedad, la familia, 
el Estado, las lenguas, las religiones, etc., etc., sin estudiar 
sus  origenes, se han forjado las hipotesis miis estrafalarias, 
con las cuales si se han aclarado unas dudas, se han suscita- 
do otras. Porque en las sociedades cultas se veian estas eo- 
sas en el estado de organismos perfectamente desarrollados, 
se ha juzgado que las causas r n k  naturales, que son las m k  
simples, no bastan a explicarlos; y en general, se ha creido que 

( 2 )  f ) T,ubbock, T , ~ T  Orighes dr l a  CirrilisaliorJ. Appendice I, pag. 485. 
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10s resultados que ellos han protlucido han  sido las camas 
que 10s han originado. Asi es, por ejemplo, como se ha su- 
puesto q u e  el estatlo de paz que la orgmizacion politica 
garantiza, ha sido una  de  las camas originarias del Estado 
cuando  10s estudios de las soci'etiades prirnitivas prueban 
evidenternente lo contrario, a saber, que  en  todas ellas el 
Estado nace para la guerra, hasta el punto que tnuy frecuen- 
temente sus funcioties se suspender; en la paz. Estas olxer- 
vaciones nos hacen ver que  en las rnaterias sociales el cono- 
cimiento realrnente cientifico se forma sobre la base del 
estutlio de 10s. origenes. Es punto ya dernostrado, dice Tylor, 
que aquellos que estudian sistem:iticamente tnnterias de m o d  
ral o de legislacion :L traves de 1 ~ s  edades salvajes y t);irbaras 
para llegar a1 periodo de la civilization, aportan a estas i n -  
vestigaciones u n  elernento cientifico indispensable, del cual 
prescintlen a m e n u d o  sin escrupulo a l p n o  aquellos autores 
que Ias trxtan bajo el respecto puratnetite teorico ( 1) u ). 

Multipliquense wanto se quiera 10s casos y en totlos se 
ver;i que p.ira descubrir verdades fundarnentales, solo es 
procetlente el niltoclo sintgtico o inductivo, y q u e  solo para 
comprol)arlas o descubrir  verdatles derivaclas, se puetle ern- 
plear el :tn;ditico o tleductivo. 

Una  buena parte de 10s errores politicos y sociales que 
pritnan en 10s pueblos cultos, ernana justnniente de la inde- 
bida inversion de 10s procetlitnientos logicos. Cumdo se 
p r e p n n  la 1ibert:itl coino principio alisoluto, por ejetnplo, 
es porque se juz,q:a aplicable a todas ias sociedades. ; I L I ~  a 
las socied;ttles pritnitivas el r ig imen  politico q u e  c o n v i e n e  a 
ias n i k  cult:is. 

Cuando  1,oclie y Kousseau sosteniati q u e  el origen del Es- 
tado es u n  contrato social, n o  liacian sino t-etrotraet- a las so- 
ciechtles primitivas u n  modo de set- propio (le lxs mAs cultas, 
suponientto en 10s salvajes el criterio suficiente p r a  apre- 
ciar 1 ; s  ventajas de la orgafiizacion politicn y para contratar 
lihremente en atencion a ellas. Y la acritud con q u e  ciertos 



pensadores censuran las instituciones y las costumbres politi- 
cas y religiosas del pasado, eniana de que Lis juzgan con el 
criterio moral del presente, como si fueran degratlaciones de 
las actuales. A1 contrario, aquellos que las estutlian desde 
sus  origenes, se sienten naturalniente inclinados a adrnirar el 
desarrollo regular a que h a n  estado sujetas desde el estado 
primitivo o de simple embribn hasta el de perfeccionamiento 
y desarrollo en que hoy las contemplamos. 

El mayor peligro que se evita siguiendo la via intluctiva 
que v a  de lo simple a lo compuesto, es el de tomar el tlere- 
clio y las instituciones del Estado por obras caprichosas del 
legislador. Cuando se sigue la via inversa, cuando se em- 
piezan 10s estudios por las sociedades inis adelantatlas, don- 
de la ley ocupa el lugar de la costumbre, nos  inclinarnos a 
pensar que sin la accion legislativa no puede haber ni orden 
juritlico, ni organizacion politica, porque todo lo existcnte 
aparece arreglado por la soberana voluntatl del legislaclor. 
Y a la inversa, cuandv 10s empezamos poi- las i n k  atrasadas, 
tlonde el derecho y las instituciones nacen y se clesarrollan 
por efecto del solo impulso social, sin que ley alguna les <I& 
vida, entonces quedamos perfectamente habilitados para ad- 
mit i r  la nocion cientifica que relaciona el desarrollo politico 
y juridico, por intimo e indisoluble nexo, con el desarrollo 
de la sociedad. 

Para seguir este orden en nuestros estudios ( se  entiende 
que con cargo de comprobar en seguida nuestras conclusio- 
nes siguiendo el orden inverso), no irnporta que no potla- 
1110s conocer las formas inris simples que el derecho y las 
instituciones hayan podido tener en las tribus mis primitivas 
de la  humanidad. S i n  creer como Jellinek que el desai-1-0110 
del derecho y de las instituciones no se tleba estutliar sino 
desde el rnonier~to liistorico en q u e  ellos empezaron a servir 
a s u  actual tlestinacion ( 1 )  v)  poi-que eso es tliscurrir con cri- 
terio profesional de jurisconsulto, n o  con criterio cientifico, 
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nos parece que basta determinar la manera como el ortlen 
juridico y la organizacion politica germinan y se desarrollan 
en  las societlatles mis atrasadas de nuestros dias. 

Surnner Maine, q u e  entre 10s juristas contempor5neos1 es 
acaso el que ha manifestado un criterio m k  cientifico, de- 
rnuestra igualmente la necesidad que hay de estudiar 10s 
origenes del derecho p r a  cornprender su desenvolvimiento. 

mi juicio, dice, si las liipotesis que privan sobre el dere- 
cho, no resuelven 10s problemas de esta rama de la ciencia, 
es poryue no se han estutliado para forjarlas aquellos esta- 
tlos sociales en que han nacitlo las instituciones juridicas 
que se trataba de explicar. E n  realitlad, 10s jurisconsultos 
no han tratado de obset-var la societlad en que Vivian y 
a lo r n k  tarnbi4n h s  sociedades afines; y en cuanto a las 
nick antiguas o m i s  diferentes, se lian limitado a formar 
conjeturas. 

Pero no se comprende, continua el autor citatlo, por que 
tal mktodo seria i n k  permitido en las investigaciones juridi- 
cas que en cualesquiera otras. Lo natural parece ser, a la 
inversa, empezar por el estudio de las forrnas sociales miis 
simples en el estado m k  cercano a su condicion primitiva. 
Porque aun  cuando 10s fenomenos que las sociedades inis 
atrasadas presentan, no son fiiciles tle cornprender a prime- 
ra vista, la dificultad de explicarlos, es bien poca e n  compa- 
racion de la que el estudio del complejo organismo (le las 
sociedades cultas ofrece ( h  s). 

Si cada estado social, en efecto, es mer0  desarrollo de uti 
estado social preexistente, a las claras se infiere que estudiar 
Ias sociedades superiores antes que las inferiores, equivale a 
estudiar el efecto antes que la causa cuando justamente es 
la causa lo unico q u e  puede explicar el efecto. 

Base fundamental de las ciencias sociales es que las cos- 
tumbres, las ideas y las instituciones de cualquiera +oca, 
se explican por las de la +oca inmediatamente anterior. 
Entre tanto, s e g ~ n  el procedimiento que para estudjar las 

( bx-) Sumner  Maine, L’Ancien Droit, chap. V, pag. 112. 
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sociedades propone August0 Comte en contra de su propia 
doctrina, ocurriria cabalmente lo inverso, a saber, que las 
cosas de una lpoca se explicarian por las de la ipoca si- 
guiente y en una  serie de fenomenos sucesivos, la causa so- 
breventlria despuks del efecto. 

La conclusion logica es, por tanto, que para llegar a com- 
prender 10s fenomenos complejos o derivatlos, se ha  de estu- 
diar. previamente 10s f e n h e n o s  simples o fundamentales, 
pero que a1 procedimiento sint6tico debe seguir indispensa- 
blemente la comprobacion analitica. 

E1 conocimiento que se adquiere de un organismo supe- 
rior antes de estudiarlo en el estado de simple embririn, es 
esencialmente empirico o inconipleto; y Ins sociedades y las 
instituciones n o  parecen ser u n  fenonieno natural sino m a n -  
do se estudia su desenvolvimiento desde su  estado embrio- 
nario. Cuando el estudio desciende de las superiores a las 
inferiores, se encuentran pueblos mris y mis atrasados, cuyo 
atraso n o  se explica sino suponienclo una  degeneracion inex- 
plicable, contraria a todo lo que pasa a nuestra vista y a 
lo que ha ocurrido dentro de la historin, por manera que 
para adquirir la nocion cientifica del desarrollo, es indis- 
pensable ascender de las inferiores a las superiores. 

Tal  ser j  el m&odo q u e  en la presente obra seguiremos 
para averiguar la formacion de la estructura politico-admi- 
nistrativa del Estado. 

Expuestn la teoria de 10s mktodos en cuanto i n -  
teresa a nuestras investigaciones, rlstanos enunciar y cla- 
sificar las materias que en esta obra estudiaremos y el plan 
general que en nuestros estudios posteriores seguiremos. 

Como quiera que nuestro proposito se concreta a deter. 
minar la glnesis de las instituciones originarias del Estado, 
las cuales se cuentan en 10s dedos de una sola mano, cree- 
mos proceder con acierto abstenihdonos de hacer en esta 
obra divisiones que suponen el pleno desarrollo del orga- 
nismo politico. Separar, por ejemplo, 10s estudios de de- 
recho politico de 10s de derecho administrativo, es mis 
que conveniente, indispensable, cuando se trata de abar- 
car la organizacion de un  Estado culto, esto es, de un Es- 

+ 

4 12. 



tndo plenarnente desarrollado, porque sin esa separation 
ellos se extraviarian en la multiplicidad de las institucio- 
nes y n o  nos llevarian a notar con claridad cu5n diversa 
es la naturaleza juridica de aquellas que han sido creadas 
para prestar servicios y de aquellas que lo han sido para 
ejercer u n a  parte del Poder Publico. En tales casos, la 
diversa naturaleza de las materias impone la necesidad de 
n o  confundirlas en un  rnismo estudio como si todas cons- 
tituyesen una rnasa homog6nea. 

Mas, cuando se trata de investigar 10s origenes del Es- 
tado, semejante procedimiento n o  tiene aplicacion, n o  tan- 
to porque Sean muy pocas las instituciones cuya g6nesis 
hay que determinar, cuanto porque en 10s primeros grados 
del clesenvolviniiento politico, cada una de ellas desempe- 
iia promiscuamente fcrnciones de la rnis tiiversa naturaleza. 
E n  tales casos las distinciones que se pretendiera hacer 
serian puramente ideologicas porque n o  corresponderian a 
la realidad de las cosas. Como quiera que la investiga- 
ci6n de la g6nesis del Estndo tiene por naturaleza el ca- 
rlicter de estudio rneraniente preli'minar o proped&tico, 
es claro que sus  conclusiones, destinadas a servir de base 
cornun a1 clcrecho politico y al derecho adrninistrativo, se 
tleben determinar sin tener mayor cuenta de una  distincion 
que en realidad no se necesita sino para estudios poste- 
riores. De unanera aniloga se procede en todas las cien- 
cias : las nociones generales y fundamentales se exponen an- 
tes que las e.;peciales y tlerivadas. 

E n  discordancia con la  mayor parte de 10s publicistas, 
creetnos nosotros que la ciencia general del Kstado, s i n  
perjuicio de 10s estudios especiales de derecho politico y 
de derecho administrativo, se debe estutliar con arreglo a1 
siguiente plan : 



/" La PoblaciJn 
I E1 'I'erritorio 

I , a  Ciutlad 

~ ~ e m e n t o i  externos [ 
del Estado. . . . . .  

Elementos intcriios 
del Estado . . . .  

El Foder Lrgiblatiro 

La Justicia 

El e m  e 11 t os 
liticos.. . . . .  

I<lrmriitos Ad-  
ministrativos 

f El rjtrcito 
I La po~icia  

~a Administraci6n 1 [,a recandacihn 
politica. . . . . . . .  i b s  tesorerias 

LOs corrros oficinles I etc., etc. 

( L a  higienr 
i La eclocacihn , La beneficenria 
I [,os correob pLiiblicoS 

I ,a A d  ni i ii i  t ra ci 6 n j 

social . . . . . . . . .  

etc., etc. 

Esta clasifcacion, que a primera vista podria parecer 
rnerarnente ideologica, est5 rigurosarnente fundada tanto en 
la real complegiclad c l e f  Estado I curinto en la distincion capi- 
tal de la parte general y de las partes especiales del sistema. 
Vienen en ella prirnerarnente 10s elementos externos, que 
en mayor o menor grado interesan a todas las rainas del 
derecho, y a continuacion 10s elementos internos, entre 10s 
cuales se distinguen 10s de cariicter politico y 10s simple- 
mente administrativos. N o  hay e n  este plan nada de arbi- 
trario porque 61, con sus clasificaciones, est2 deterininado 
por la varia naturaleza de 10s elementos que componen el 
Estado. La inisma distincibn del derecho politico y el de- 
recho administrativo, que en 10s estudios de la g6nesis del 
Estatlo no puede tlisefiarse con mucha claridad, se irnpone 
con calidad de indispensable cuando se quiere conocer la 
diversa naturaleza juridica de las instituciones de uno y otro 
orden. 

Para nosotros, el derecho adrninistrativo n o  es i n k  que 
el conjunto de disposiciones que instituyen 10s servicios pli- 
blicos, que fijan sus atribuciones, que limitan el campo de 
sus tareas, y n o  cabe confundirlo con el derecho politico, 
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q u e  es el conjunto de disposiciones q u e  instituyen 10s Po. 
deres Publicos, que fijan sus facultades, que reglanientan su 
ejercicio, que limitan el campo de sus juristlicciones. 

Aunque esta distincibn tan Iogica y tan  clara es descono- 
cida por  10s publicistas, se encuentra instintivamente sancio- 
riada por el sentido cointin, coin0 bien lo deja eritender u n  
hecho q u e  di:r a dia se repite en 10s pueblos americanos. 
Motese que cada y cuando quereinos instituir o inejorar u n  
servicio para cuyo desempefio no encontrainos aptitudes en 
10s nac,ionales, recurriinos sin vacilaciones a1 arbitrio de 
contratar extranjeros, y traemos a estos paises instructores 
militares de Erancia y Aleinania, pedagogos de Alernania y 
Norte Am&rica, ingenieros iiavales de Inglaterra, ingenieros 
hic1r;iulicos de Holantla. Pero por inuy malo q u e  sea nues- 
tro gobierno, por m;is tlesprestigiado que  est4 nuestro 
Congreso, pot- mucho q u e  prevariquen nuestros tribunnles, 
jam;is se nos ocurre reinetliar estos males contratando en 
NClgica o en Suim gobernantes, legisladores o jueces. k‘or 
q u k ?  porque si nada tiene de cliocante contratar extranjeros 
para q u e  nos sirvan, instintivamente nos repugria la idea de 
contratarlos para que nos inantleii. Un pueblo intlepen- 
diente puede sin tlesmedro confi;irles el tlesempeiio de al- 
gunos servicios phblicos; pero serin jndigno de su  indepen- 
dencin si tambi6n les confiara el ejercicio de una  parte 
cualquiera de su  soherania. 

A nuestro juicio, si es verdad que el error engendra el 
error, la confusion del derecho politico y el derecho atlminis- 
trativo viene de otra confusibn anterior, la del clerecho poli- 
tico con e1 derecho constitucional. Corno quiera q u e  ordina- 
riainente aparecen entreinezclatlas en las Constituciones las 
norrnas juridicas de caracter politico con las de caricter ad- 
ministrativo, n o  se ha acertado a distinguirlas y clasificarlas y 
se ha preferido confundirlas en un solo cuerpo, asaz hetero- 
gCneo. 

Natla mas injustificado q u e  semejante confusion. En s u  
sentido inis lato, la Constitucibti del Estatlo aharca la suina 
total de las instituciones que  lo integran y de las tlisposicio- 
nes que rigen su funcionamiento y las relaciones juridicas de 



10s ciudadanos. 1,as instituciones civiles, como la propiedad 
y la Earnilia, integran el organisrno del Estaclo al mismo titulo 
que las m i s  grandes instituciones politicas y adtninistra- 
tivas. 

Empero, en la prActica se reserva el nonibre de derecho 
constitucional al conjunto de tlisposiciones que e s t h  conte- 
nidas en u n a  Constitucioti y que envuelven la solucicin de 
aque 110s pro I) I e Inas p ol it i c os, civiles , ad minis t ra t i vos , mi 1 i t  a I 
res, penales, etc., que se discutian y tenian por fundainenta- 
les a1 dictarla. Si de ortlinario prevalecen en el derecho consti- 
tucional las disposiciones de derecho politico, casi siemprc 
las hay tainbih de derecho adrninistrativo, y aiin de tlerecho 
civil, de derecho penal, tie derecho cornercial. Constitucio- 
nes rigen e n  el m u n d o  que no coinprentlen la organizacion de 
algunos de 10s Pocleres Publicos y que e n  cambio establecen 
las bases de tales o cuales scrvicios atlministrativos. U k e -  
nos citar la Constituci6n del Imperio Aleinin, fecha el 16 de 
Abril de 1871, q u e  no  instituye la inonarquia imperial por- 
q u e  la t h  por establecitla y que aplica varios de siis articu- 
10s a la organizacion del servicio ferroviario ( Arts. 41 a 47 ) 
y v;irios otros a la del servicio de correos y telkgrafos (Arts. 
48 a S a ) .  E n  suiiia, el derecho constitucional es uti clerecho 
mixto y solo en virtud (le una sin&ctloque, est0 es, toixinds 
por el todo l a  parte miis iinportante, se puede Ila-inarlo de- 
reclio politico, 

Cualquiera que sea cl peso de e s t x  rripidas observaciones, 
nos bastarii tlejar establecido qze e n  ellas, o sea, en la neta 
distincibn del derecho politico y del derecho aclrninistrativo, 
est5 fundado tiuestro plan general de la Ciencia del Bstatlo. 
Sin eml)argo, en la presente obra, que en el forido 110 e s  ink  
que un  capitulo prelirninar de dicha Ciencia, ya liemos dicho 
que no podremos ajustarnos rigurosarnente a1 orden 1)reinser- 
to de las materias. Por efecto de circunstmcias sociales q u e  
hemos de estudiar a s u  tiempo, el gobierno forma ;I 10s pi-in- 
cipios parte integrante del ejkrcito, y por efecto de la cone- 
x ion  orgAnica q u e  a1 nacer une a ambas instituciones, el es- 
tudio de la gCiiesia y desarrollo de este Poder del Estaclo es 
todo uno y se coinpleta y se aclara con el de la gknesis y des- 
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arrollo de la fuerza pliblica. E n  in6rito de &tas observacio- 
nes, hemos creido q u e  no debiarnos separar ambos estudios 
por la intercalncion de estudios extraiios y que debiamos co- 
locarlos el uno a continuacibn del otro alterando, n o  la cla- 
sificacion, sino el orden que en el plan preinserto corresponde 
a las inaterias que vamos a estudiar. 


