
Capítulo 111

Del estado social





Todas las ciencias morales y políticas parten en s s
exposiciones del hecho f ndamental de la e istencia de la
sociedad, p esto q e en último res ltado todas ellas tienen
por patrimonio hechos relativos al infl jo de la cond cta
de los hombres en s felicidad, infl jo q e sería n lo de
hallarse ellos aislados . En tal e ento, únicamente en sí
mismo infl irían las acciones de cada indi id o, lo c al,
como se p ede obser ar, daría margen s�lo a

Por lo dem�s, la proposici n establecida de q e al fin
todas las ciencias morales políticas constan de hechos
referentes a la cond cta, no ser demostrada sino en otro
l gar m s oport no. Aq í debemos darla por cierta con
el objeto de no alterar el enlace de las materias, circ ns-
cribirnos al e amen del estado social, q e es el p nto de
partida de las ciencias de q e se trata. Si h bo o no n
tiempo en q e los hombres a manera de osos agaban por
las sel as solitarios aislados, es na c esti n innecesaria
de resol er, a n tal ez in til, c ando se q ieren anali ar
los hechos referentes a la cond cta e instit ciones de los
hombres. Estos e isten re nidos en sociedad, est n en
contacto nos con otros, s cond cta infl e en s felici-
dad, necesitan de le es: he aq í todo lo q e erdadera-
mente importa saber, nada m s .

Sin embargo, si se desea por c riosidad hacer alg nas
inc rsiones en aq ellos campos remotos, no ser m
difícil ap ntar lo nico q e la tradici n, a dada del
c lc lo de la crítica, p ede enseñamos a este respecto .
Para n cristiano q e reconoce la a tenticidad e actit d 123



de la cr nica sagrada contenida en la Biblia, la c esti n
de si los hombres han e istido en n estado e tra-social
est res elta desde l ego por la negati a. Allí se nos dice
q e desp és del dil io Noé di idi la tierra entre s s
tres hijos, dando el Asia a Sem, el �frica a Cam, la E ropa
e islas a Jafet; los c ales se m ltiplicaron hasta el término
de formarse naciones de s s respecti as proles . A n la his-
toria profana refiere q e Cam, hijo de Noé, se retir al
Egipto, en donde s familia se m ltiplic , llegando a com-
poner s descendencia na naci n, c o primer re f e
Menes. Para aq ellos q e dan crédito a estas relaciones,
es ind dable q e los hombres han estado siempre en so-
ciedad, la c al, dejando aparte los p eblos ante-dil ianos
sobre los c ales casi nada dice Moisés, empe en el arca,
donde se encerraron Noé, s s hijos las m jeres de éstos,
q e contin aron j ntos hasta s separaci n para poblar
el m ndo.

Los fil sofos q e como Cabanis opinan por la proce-
dencia de la especie h mana de n solo par de indi id os,
deben profesar también el principio de la sociedad ab
initio; porq e es bien claro q e teniendo los hijos tanta
necesidad de s s padres, amando éstos por otra parte
a aq éllos entrañablemente, no es de creerse q e los pri-
meros padres abandonasen a s s hijos, sino antes por el
contrario q e esto f e n principio de ni n entre padres
e hijos primeramente, despés hermanos, tíos, etcétera;
de donde irían res ltando n e as familias relacionadas en-
tre sí, q e conser aban los ínc los de la sangre q e en la
especie h mana tienen na f er a tan poderosa. Al fin
las arias familias compondrían n p eblo, de n p eblo
grande res ltarían m chos otros p eblos, naciones, etcé-
tera. Pero ello es q e se concibe q e los hombres no
t ieron moti o ning no para h irse nos a otros, antes
bien lo t ieron para conser arse j ntos .

En efecto, el hombre tomado indi id almente es n
animal comparati amente débil. Necesitan p es los hom-
bres de s a da recíproca para afrontar las n merosas
ca sas de destr cci n q e amena an por todas partes a
s delicada nat rale a. Los niños partic larmente no
podrían e istir n día sin el socorro de s s padres o de
los q e hagan s s eces. El egoísmo refinado del hombre,
q e no permite q e otro toq e a la m jer q e ama, es n
principio también de sociabilidad, sin la c al no podría
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di idir las oc paciones para aseg rar a mentar los goces,
es na ca sa imperiosa de asociaci n entre los hombres .

A n s poniendo con Voltaire q e el género h mano
empe por arios indi id os, es de creerse por las ante-
dichas ra ones q e desde el principio h bo sociedad,
q e los hombres n nca han sido animales bra íos, si
adem s s ponemos también q e f eron p estos por el
Creador en n mismo sitio. Pero admitiendo q e estaban
diseminados al principio, se ha e plicado s estado act al
de sociedad por n sistema disc rrido por J . J. Ro ssea ,
q e es en compendio como sig e .

Los hombres, seg n este sistema, se hallaban primera-
mente en n estado de aislamiento, estado q e Ro ssea
llama nat ral. Esta sit aci n no p do d rar m cho tiem-
po, porq e los obst c los a la conser aci n de cada hom-
bre sobrep jaban a los medios q e tenía de s perarlos .
De aq í pro ino q e de com n ac erdo se re nieron en
n c erpo bajo la sig iente cl s la f ndamental :

Cada no de nosotros pone en com n s persona
todo s poder bajo la s prema direcci n de la ol n-
tad general ; recibimos en c erpo a cada indi id o
como parte indi isible del todo .

Este contrato es obligatorio para todos mientras no se
q ebranta, lo c al p ede s ceder de dos modos, por parte
de los indi id os, por parte del c erpo. Los partic lares
q ebrantan s s empeños, por consig iente el pacto, si
p eden e imirse imp nemente de la ejec ci n de na le
de c alq iera especie ; el c erpo político q ebranta los
s os, si carece de medio o fac ltad para obligar a cada
indi id o a s jetarse a la s prema direcci n de la ol n-
tad general, si no p ede por ejemplo impedir a n miem-
bro del gobierno el apropiarse na parte de los ca dales
p blicos, o el oprimir a n ci dadano. C ando acaece no
de estos s cesos, est p es iolado el contrato social, éste
se dis el e, cada no entra otra e en el estado de
nat rale a tiene derecho a c anto est a s alcance .

He aq í, seg n Ro ssea , el f ndamento de las socie-
dades; pero s sistema consta de principios e identemente
falsos. El primero q e se sienta es q e los hombres se
hallaban primeramente en n estado de aislamiento ;
a la erdad o no sé c mo ha podido a erig arlo Ro ssea ,
porq e los mon mentos hist ricos enm decen sobre el
partic lar, adem s en c antas partes se hallaron hombres 125



los ieron re nidos en corrillos familias, a nq e ning -
no echase de er jam s el modo como se habían formado
estos corrillos . Por otra parte, �ser nat ral n estado
q e no p do sostenerse, q e necesit alterarse inmediata-
mente para con ertirse nada menos q e en el estado
op esto?

Los hombres, di q e no p diendo conser arse aislada-
mente, se re nieron bajo la cl s la solemne arriba e -
presada . Pero c mo se sabe esto? Si se s pone q e los
hombres g iados por el instinto de s conser aci n, q e no
podían lograr solitarios, llegaron a re nirse, no lo imp g-
naré; pero s poner q e deliberaron j ntarse; q e disc -
tieron los términos en q e debía erificarse aq ella com-
pañía ni ersal, es decir lo q e se q iere . D nde apren-
dieron tanto aq ellos b rbaros para tomar na resol ci n
q e s pone la sagacidad pr dencia q e no tienen los sal-
ajes? El contrato se celebr por los primeros hombres

antes q e h biese m s de na porci n de ellos, o t o
l gar por diferentes partidas de montaraces, q e inieron
así a componer otras tantas naciones? Si lo primero, debi
repetirse el contrato por cada fracci n q e se iba separan-
do de la primera asociaci n, porq e el de ésta q edaba
roto ; Ro ssea parece s poner q e el contrato s lo se
celebr na e . Si lo seg ndo, ha debido hacerse por
diferentes porciones de hombres independientes sepa-
radas nas de otras; entonces, los contratos f eron
ig ales? Mandaron embajadores nas a otras para con-
enir en nos mismos arreglos internos? Nada de esto

se sir e aclararnos Ro ssea .

La cl s la f ndamental indica q e todos los indi id os
conc rrieron a la gran con enci n . Las m jeres tomarían
también parte? Y las damas, como ag damente preg nta
Comte, no se atemori arían con aq ello de cada no de
nosotros pone en com n s persona, ni solicitarían alg -
nas e plicaciones antes de firmar el contrato? Ignoramos
también q é papel harían en la asamblea los niños, los
decrépitos dementes, o si pasarían por lo q e q isiesen
los otros hacer. En fin, ignoramos si las generaciones f -
t ras q edaron o no ligadas con lo q e acordaron s s pre-
decesores. Lo primero es na enorme inj stica pretenderlo,

n imposible conseg irlo. Lo seg ndo e igiría para q e
contin ase el contrato q e se reno ara incesantemente, lo
q e no emos.

Cada hombre se p so bajo la s prema direcci n de la
126 ol ntad general. De manera q e se comprometi cada



c al a ser íctima del capricho de los dem s, a pasar por
c antas le es d ras q isiesen imponerle . Si no, dos, die ,
indi id os son oprimidos por la ol ntad general, no tie-
nen a q ien q ejarse, porq e se someti cada no a la
s prema direcci n de la ol ntad general. Y esta ol ntad
general, q e no es m s q e la de la ma oría, comprender
seg ramente la de las m jeres, la de los niños, la de los
dementes, la de los est pidos, es decir, la de todos aq ellos
c a ol ntad nada dice porq e nada entienden de as n-
tos políticos. Ro ssea pre i la objeci n, sale en tri n-
fo del ap ro con otra ingeniosidad. Propone entonces q e
los otos se den, no por cabe a, sino por clases, poniendo
en na sola al pop lacho, e igiendo ma oría, no de indi-
id os sino de clases. Pero por q é no dijo m s claro q e

debía solo contarse con la ol ntad de las personas sen-
satas, no llamar ol ntad general la q e no es realidad
sino ol ntad de la minoría?

El contrato es obligatorio mientras no se le q ebrante,
lo c al p ede s ceder por los modos arriba e p estos .
Como el pacto se iola ( dis el e) primeramente si los
partic lares p eden e imirse imp nemente de la ejec ci n
de las le es, res lta q e si no no obedece a la s prema
direcci n de la ol ntad general, si se echa a h ir c ando
le llaman a la pelea, si se niega a pagar la parte s a del
trib to, si de elta de n iaje oc lta de las pesq isas de
los ad aneros n par de hebillas o n pañ elo de Indias,
al p nto q eda dis elto el estado, cada no recobra s
libertad nat ral, tiene derecho a c anto p ede alcan ar .
Y como el otro modo de q ebrantamiento disol ci n es
la carencia del c erpo político de medio o fac ltad para
obligar a cada indi id o a s jetarse a la s prema direcci n
de la ol ntad general, en c o caso el e también cada
no a entrar en el estado de nat rale a, tiene derecho a

c anto est a s alcance, q edan j stificados todos los de-
litos de los s bditos, con tal q e el gobierno sea bastante
débil para no poder contener el primero ; porq e a en-
tonces q eda dis elto el pacto, cada no rec pera s liber-
tad nat ral, tiene derecho a c anto est a s alcance .

Lo q e o q isiera saber es si desp és de cada disol -
ci n se ha repetido el contrato, o por q é medio m gico ha
s bsistido éste a pesar de tantos q ebrantamientos diso-
l ciones, como lle a s fridos hasta ahora. Nadie había
- isto q e desp és de na disol ci n acaecida por no de
los medios a dichos, de los c ales tantos ejemplos oc -
rren diariamente, se ha a repetido el contrato social; de 127
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manera q e esto solo sería n arg mento ins perable con-
tra s act al e istencia .

Por concl si n ha de manifestarse, q e no se p ede
concebir c mo prod jo el contrato social derechos obli-
gaciones de todos para todos, c ando nos otras son
emanaciones de las le es positi as, el pacto f e, por la
s posici n, anterior a toda le . La f er a q e ho tienen
los contratos no pro iene sino de las le es q e los a to-
ri an les prestan s sanci n; pero tener antes de las
le es f er a obligatoria n contrato, perd neme, Ro ssea ,
es na grosera implicancia .

No p edo jactarme de haber conf tado enteramente en
pocas líneas el sistema ro sse niano. Carlos Comte ha
desempeñado este trabajo m cho m s satisfactoriamente,

si se han hecho aq í alg nas obser aciones imp gna-
torias, no ha sido sino para no dejar n acío. El contrato
social ha tenido n séq ito inmenso desde s primera apa-
rici n. �l constit e no de los m s famosos sistemas
falsos, es por otro lado de los q e p eden prestarse a
ab sos m s perniciosos. Si p es por efect arlo al tratar
de la sociedad, q e parece ser s l gar indicado, no se
le mencion en el capít lo precedente, debía no inc rrirse
ahora en semejante omisi n.

Q i las re ol ciones q e en estos ltimos tiempos
han m dado el aspecto político de arias naciones, some-
tiéndolas a n regímen m s liberal q e el innecesariamen-
te restringido a q e estaban s jetas, se deben en gran
parte a las nociones de libertad contenidas en el libro de
Ro ssea q e trata del sistema q e hemos cens rado. Pero
al mismo tiempo es cierto q e profesado en toda s e ten-
si n, habría prod cido inmensos males, a n p ede m
bien ser ir de apo o a la tiranía : tal es lo abs rdo con-
tradictorio de s s principios .



Capít lo IV

De las acciones





P esto q e las acciones son en ltimo an lisis el ma-
terial de las ciencias morales políticas, indispensable,
no s lo con eniente, es e poner todos los hechos relati os
a ellas. La e tensi n de la idea e presada por la o acci n
se manifestar en l gar m s adec ado; por ahora lo q e
m s importa dar a conocer son los m iles de la cond cta,
la manera como ellos la determinan . Tales ser n los ob-

jetos del presente capít lo .

SECCI�N I

DE LOS MOVILES DE LA CONDUCTA

Las acciones no son res ltados del acaso, sino de im-
p lsos internos n estros q e las fijan . Estos imp lsos son
en todo caso la tendencia a proc rarse el placer, o la
tendencia a e itarse el dolor. El hombre ama c anto le
proporciona placer, aborrece todo lo q e le ofrece dolor ;
así q e obra siempre b scando aq él o h endo de éste .
Esta propensi n es ni ersal, de tal manera tir nica,
q e no habr medio alg no de alterarla; porq e para q e
así s cediese, sería necesario ol er al hombre insensible,
q e ale tanto como q itarle la c alidad de hombre
hasta de animal. Desde q e se s ponga sentimiento, a se
s pone q e agrada o desagrada lo q e afecta, eso es, la
e istencia del placer del dolor, también q e se ha de
solicitar lo no desechar lo otro ; porq e c mo habrían
de q ererse a la e cosas tan op estas? En fin, lo apete-
cido debe for osamente ser el placer lo rep gnado el 131



dolor; porq e amar lo q e desagrada, o aborrecer lo q e
complace, en el e contradicci n.

Pero la e periencia no nos da ejemplares de estas
circ nstancias q e se pintan como imposibles? No nos
ofrece caracteres partic lares, q e se someten ol ntaria-
mente al dolor, h en en la misma forma del placer?
Llamo la atenci n ante todo a la confesi n de q e tales
caracteres son partic lares; lo q e dejaría siempre s b-
sistir el principio general de q e lo com n ordinario
en la nat rale a h mana es q e se cond ca de otro modo .
Pero la proposici n establecida es cierta de na manera
absol ta, no admite e cepci n ning na. Esos mismos se-
res q e parecen pri ilegiados, no hacen otra cosa q e co-
rrer tras lo placentero escapar de lo penoso, a nq e
a nosotros a primera ista nos pare ca lo contrario . Esto
p ede s ceder en tres casos .

1? C ando se engañan relati amente a la cond cta q e
les ha de dejar ma or dicha, c ando cre endo encontrar
por na ía la felicidad, no hallan sino la desgracia . Lo
q e p ede acontecer a c alq iera, porq e el error no es
menos posible en esta línea q e en c alq iera otra; a n-
q e sí debe reconocerse q e no es lo m s frec ente eq i-
ocarse sobre s s intereses, a menos como dice Bentham,
q e no sea niño o loco . En tal caso no ha de decirse q e
se b sc el dolor en q e acaso se ha caído, sino antes
bien, q e se ha dado con él impensadamente, m a
pesar del q e lo s fre.

2? C ando el mal q e se abra a no es sino n escal n,
na portada indispensable de pasar para llegar hasta el

solio del bien ; pero el bien, como se e, es siempre el ob-
jeto, el blanco ltimo de las aspiraciones, si no f ese
necesario tocar pre iamente con el dolor, de seg ro no se
acercaría no a él. Esto es lo q e s cede con aq ellos
ascéticos de otos, q e piensan no poder alcan ar el cielo
sino a costa de grandes pri aciones s frimientos . Acaso
son estos s frimientos el término de s s esf er os? No
por cierto, a fe q e ellos no dejarían de desear q e f e-
sen innecesarios para obtener el bien a q e aspiran en
toda s plenit d. Otro tanto hace todo el m ndo a cada
momento, en q e se somete a alg nas mortificaciones
comparati amente peq eñas o pasajeras, por tal de ase-
g rar na ma or dicha lterior: en esto es en lo q e con-
sisten esencialmente todas las irt des. Pero no se pierda
de ista q e en todos estos casos el bien, el placer, es el

132 término final de la cond cta .



3? C ando n h bito icioso ha dominado de tal como
al indi id o, q e no obstante s propio con encimiento
del mal q e hace, no atina a afarse de él. La objeci n
tomada de este caso p diera parecer a n m s espaciosa ;
pero no por eso ser m s s lida. El h bito ind ce na ne-
cesidad de obrar de ac erdo con él, necesidad q e ser
m s e igente c anto sea m s f erte el h bito . La no satis-
facci n de la necesidad, esto es, el no abandonarse al h -
bito, prod ce na pena, c a magnit d es en ra n directa
de la de la necesidad; mientras q e por el contrario, la
rendici n a ésta a acompañada de na tranq ilidad re-
lati a, de na especie de cons elo, q e por m s e tra a-
gante q e pare ca, no deja de ser n placer. La cesaci n
de toda iolencia deja s competente gratificaci n, el
estado de n icioso q e l cha con s icio es en e tremo
iolento: la terminaci n de tal iolencia por medio de la

rendici n, no p ede p es menos de darle aq ella gratifi-
caci n, c alesq iera q e sean por otra parte las conse-
c encias f nestas del icio q e se s pone .

Así el hombre no se m e e jam s sino cediendo a las
palancas del goce o de la pena . Los casos del m s e altado
desinterés no son sino casos en q e el bien personal q e
cond ce al indi id o agente est oc lto o arropado con
otro bien ajeno, q e es el q e aparentemente m e e, pero
q e en realidad no sería capa de prod cir ni a n el m s
ligero esf er o, si se iese pri ado del a iliar poderoso,
del nico motor, el bien indi id al de la persona q e obra .
El patriotismo la beneficencia, q e m a men do se
presentan como eminentemente desinteresados, nos ser i-
r n de ejemplos .

Q é es lo q e disting e a n Decio o a n Rég lo de
n Coriolano? Es q e los primeros hallaban s bien en

el bien de s patria; en el sacrificio q e hacían en s obse-
q io encontraban el m s i o placer, placer de la gloria
o de agradar a la di inidad; mientras q e el seg ndo, po-
seído de sentimientos distintos, era arrastrado por el pla-
cer de la engan a, m cho m s f erte en él q e el deseo
de e itar la rina de s patria, a nq e inferior a s t rno
a la infl encia de Vet ria. Todos, sin embargo, no obede-
cerían a n m il com n general, el goce m s o menos
grande, m s o menos p ro, m s o menos e tenso, q e s s
acciones habían de p l lar.

Ed ardo de Clermont redime de la m erte a na fami-
lia miserable, a n h e de darse a conocer por s s fa o-
recidos . Q é principio motor le lle a? El placer, si, el 133



placer. S poniendo q e no pretendiese los inciensos de la
opini n, q e serían a n m s fragantes si llegase a trasl cir
s benéfica cond cta al tra és de todas s s cobijas, la
religi n, la nat rale a misma en forma de compasi n,
derramarían sobre él na p ra ertiente de cons elo.

Aq el imp lso q e m e e a obrar en n sentido c al-
q iera cediendo a la infl encia del placer o de la pena, es
lo q e se llama m e actamente moti o. Parece a s fi-
cientemente demostrado q e no es posible q e se dé acci n
sin q e la ha a precedido moti o, p esto q e siempre se
b sca el bien o se h e del mal. De donde se ded ce c n
falsa es aq ella celebrada m ima del poeta, q e se ha
tenido como na e presi n bre e e acta de lo q e pasa
en el nimo del hombre irt oso : ideo meliora, probo q e
-deteriora seq or. En efecto, se ha hecho er en mi con-
cepto con demasiada claridad, q e la s jeci n al dolor
con desprecio del placer no es m s q e na p ra q imera,
q e en aq ellos casos en q e parece tener l gar es s lo

aparente. Ded cese así mismo q e la doctrina de Hel ecio
sobre el interés q e tan brscos ataq es le prod jo, no es
sino la e posici n de la nat rale a del hombre, si hemos
de llamar interés c alq ier género de bien, pro echo o con-
eniencia. Y así es con efecto, q e el hombre enc entra s
m s positi o interés en la adq isici n del bien pri aci n
del mal. C ando n estra cond cta nos perj dica, no hace-
mos sino ceder a intereses menores con daño de intereses
ma ores, recibir ho die perdiendo mañana einte .

Se ha q erido calificar los moti os de b enos o malos,
seg n s tendencia a prod cir b enas o malas acciones .
Semejante pretensi n en el e n doble error. Primera-
mente, las consec encias son lo q e en las acciones decide
de s car cter, el moti o por consig iente, considerado
en abstracto, no p ede tener infl jo en la felicidad, no
p ede llamarse b eno ni malo. En seg ndo l gar, no ha
ning na clase de moti os destinada a prod cir siempre
acciones b enas o malas. El hambre hace robar, también
trabajar; la religi n ha creado instit tos de caridad, como
así mismo la inq isici n las cr adas; la engan a se-
p lta el p ñal ale oso en el cora n de n b en ci dadano,
mientras q e también arrastra al criminal a los bancos de
la j sticia e insta por s castigo; el amor iola al objeto
de la pasi n, o bien lo cond ce al altar de Himeneo. Pero
es ind dable q e ha moti os m s propensos a germinar
malas acciones q e b enas, otros de na nat rale a
op esta. Me engaño m cho si la religi n no da m s fre-
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contrario, m pocas eces se satisface con bonoprepon-
derismo.

Si el moti o es inseparable de la acci n, si n nca re a
m s q e el bien de la persona agente, las pasiones todas
del cora n h mano q edan red cidas a na sola, el amor
propio o de sí mismo. Este amor es erdaderamente el
q e bajo las formas de ambici n, amistad, a aricia, patrio-
tismo, tantas otras, determina siempre n estra cond cta.
Aq ellos sacrificios espléndidos de na persona a otra : q e
e citan la admiraci n el ent siasmo de la m ltit d, no
son, por m s e traño q e pare ca, sino la s jeci n al im-
perio del placer. Damon Pitias no podían i ir el no
sin el otro; cada c al sentía dolor en er s frir a s amigo
en contin ar e istiendo pri ado de él : q é raro es p es

q e se disp tasen la m erte? Una cond cta op esta, na
cond cta q e hiciese padecer a cada no el indecible dolor
de erse arrancar a s amigo, sobre i irle, penar con
ello, esa cond cta sí q e sería desinteresada ; pero por lo
mismo esa cond cta era imposible. La m erte, q e hacía
al fin insensible la separaci n misma, la m erte, q e en
cambio de n mal pasajero a nq e gra e ahorraba n
mal gra e prolongado c al era la ida, constit ía en
aq ellas especiales circ nstancias el ma or de los bene-
ficios .

Debe estarse m alerta contra aq ellas palabras apa-
sionadas con q e generalmente se apellidan alg nos moti-
os con depresi n o ensal amiento inj stos de las acciones

q e p edan ellos determinar. Las oces org llo, a aricia,
ambici n otras mil lle an consigo na idea de repro-
baci n: las de patriotismo, honor, lealtad, etcétera son fa-
orecidas con na idea de aprobaci n. El res ltado de este

j icio premat ro de la opini n es, q e desentendiéndose
de las consec encias propias nat rales de las acciones, se
q eda como absorta en la contemplaci n de los moti os
s os, no acila en conceder la legitimidad a c anto dice
relaci n con aq ellas palabras fa orecidas, en aprobar
a todo lo q e se refiere a las proscritas. El medio de e itar
estos incon enientes no es otro q e restit ir a las cosas
s s nombres propios, aboliendo las oces apasionadas
s stit éndolas con otras ne tras. Así, en e de las ante-
riores, diremos : amor de sí mismo, amor de la riq e a,
amor del poder; amor de la patria, respeto a la opini n
p blica, constancia en el afecto .

Pero a pesar de q e los moti os por sí solos nada digan
en pro ni en contra de la cond cta, ésta por s s efectos 135



p ede ser fa orable o ad ersa a la dicha. A n m s, p ede
traer la dicha a no la desgracia a otro ; a n respecto
del mismo indi id o la dicha de ahora p ede estar en opo-
sici n con la dicha de desp és. En semejante conflicto,
q é lado es el q e prefiere?
Vale m s s jetarse al mal menor q e al ma or, o como

dice el adagio, "del mal el menos" . He aq í n a ioma
q e baste emitir para q e sea reconocido desde l ego s
e actit d; n a ioma q e no se p ede de b ena fe ni a n
poner en d da. En n indi id o es demasiado claro q e
se someter m s bien a n mal como dos q e a no como
c atro ; pero la sociedad est en el mismo sentido? Si n
hombre ha de s frir como dos, otro como c atro, s s
consorcios estar n de ac erdo en q e se someta al s fri-
miento m s bien q e éste? Rara e se complace el hom-
bre en el dolor de s s semejantes : f era de alg nos casos
e cepcionales, de aq ellos en q e se siente el placer de la
antipatía o de la engan a, q e por fort na son pocos, el
hombre e perimenta dolor con el dolor de s s semejantes,
en lo c al q i s tiene la ma or parte el poder de la imagi-
naci n: el dolor en otros nos hace pensar en el dolor n es-
tro, nos ponemos en l gar del q e s fre, s frimos con
él. Ha también alg nos caracteres insensibles, q e en
con ojo enj to las ma ores calamidades . Estas e cepcio-
nes no destr en el principio general. Si el hombre p es
padece con los dolores ajenos por p ra simpatía, estar
interesado en q e los males q e se sienten a s rededor
sean en el menor grado posible ; porq e mientras sean
ellos menores, lo ser n también los s os.

La ra n dada p diera tal e complacer el nimo res-
pecto de aq ellos males q e s lo afectan porciones de la
minoría. Se trata de elegir entre el mal de J lio el de
Ticio . C l consentir el resto de los hombres q e sea el
q e ha a de s frir? Ser precisamente aq el c o mal sea
menor. Pero c ando alg no de los males, q e es el caso
m s frec ente, ha de tocar a la ma oría de la sociedad,
no se hace ésta j e parte al fallar q e ella sea la q e
ha de q edar e imida? Obrar dando siempre al mal
menor la preferencia, a n c ando ha a de caer sobre ella?
En el caso en q e el mal s o sea el ma or, en q e por
consig iente ha de echar el otro sobre la minoría para
q edar ella libre, no ha d da q e consentir en hacerlo,
porq e así est en s s intereses ; pero la minoría consen-
tir ig almente? Ella bien q erría no s frir el m s peq e-
ito mal, a nq e h biese de caer otro ma or sobre la ma o-
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sociedad? Porq e donde q iera q e a a, allí tiene q e
formar sociedad, en ra n de q e los hombres no p eden
e istir de otro modo, o a lo menos las calamidades q e
les esperan en n completo estado de aislamiento lis hacen
sobrelle ar el mal q e ha echado sobre la ma oría de la
sociedad a q e pertenecen . Tirani a p es en este caso la
ma oría a la minoría? Así es en efecto ; pero na e acta
e al aci n hecha por ésta de los males q e alternati a-
mente tiene q e s frir, le hace decidirse por los de la tira-
nía q e se ejerce con ella m s bien q e por los del estado
e tra-social .

Y oprimir la ma oría a la minoría c ando el mal q e
ha de caer sobre aq élla es menor q e el de ésta, ésta
consentir en la opresi n? Si el mal de la ma oría es tal
como se s pone, manifiestamente la parte q e toca a cada
indi id o ha de ser m ligera, por no pro ocar na
reacci n de parte de la minoría, consentir cada no en
s frir s peq eño mal. Por parte de la minoría la reac-
ci n sería ind bitable, porq e ella ería q e podía estar
mejor; q e no sería difícil hacer con enir a la ma oría,
q e podía separarse de ella constit irse aparte bajo

mejores principios . Res lta p es en ltimo an lisis, q e
la ma oría echa n mal sobre la minoría, c ando de no
hacerlo s friría ella otro ma or, q e lo soporta paciente-
mente en el caso contrario.

C ando la cond cta de los hombres es perj dicial a
ellos mismos o a los dem s, o c ando simplemente no
obser an na cond cta bonopreponderística, est claro q e
la sociedad se interesa en q e obren de na manera dis-
tinta ; como jam s obran los hombres sino con miras a
obtener n placer o e itar na pena, es preciso q e se les
presenten tales moti os para lograr de ellos la cond cta
apetecida. Estos moti os se llaman sanciones', p eden
ser de cinco clases . Porq e los placeres penas de n
hombre p eden enirle :

1� Del c rso ordinario de la nat rale a sin inter enci n
ol ntaria de los hombres, entonces reciben la nomen-

clat ra de sanci n nat ral;

2? De la cond cta de los hombres indiferentes al indi-
id o q e obra, dimanada del j icio q e se forman de s

1 La sanci n es p es la pena o el placer consig iente a la con-
tra enci n obser ancia de na línea de cond cta c alq iera .
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acci n: entonces se dicen los placeres penas sanci n po-
p lar;

3' De la cond cta de las personas relacionadas con el
indi id o, dimanada del j icio q e se forman de s acci n:
a tales placeres penas llamaremos sanci n doméstica;

4? De la acci n de las le es q e lo castigan o premian
por s s hechos: sanci n legal;

5? Del temor o esperan a del castigo o recompensa de
la di inidad: sanci n religiosa.

Ejemplo. De dos hombres el no obser a na cond c-
ta maléfica, roba, se prostit e, etcétera, el otro sig e
n proceder op esto, respeta las propiedades, g arda cas-

tidad, etcétera . Silio, el primero, por consec encia de s s
icios, contrae enfermedades, remordimientos, etcétera;

mientras q e Fabio, el seg ndo, go a de b ena sal d, tran-
q ilidad de conciencia, etcétera : he aq í las penas los
placeres de la sanci n nat ral. Silio se atrae el menospre-
cio de s s conci dadanos, nadie se asocia a él ; Fabio es
bien recibido de todos, le honran le protegen: esta es la
sanci n pop lar. La m jer de Silio se hace infiel, porq e
ni la c ida ni la mantiene ; s s hijos le b rlan desobe-
decen, en tanto q e Fabio recibe pr ebas de lealtad s mi-
si n entre los s os: he aq í la sanci n doméstica. Silio
por n robo es p esto en prisi n, le j gan condenan a
n destierro; Fabio recibe premios de la a toridad p bli-

ca por s cond cta magn nima generosa; estos son los
placeres penas de la sanci n legal. Silio, finalmente, se
siente comp ngido medroso al considerar los castigos q e
se le esperan de la Di inidad en esta o en otra ida; Fabio
descansa tranq ilo en el testimonio de s conciencia, q e
le promete recompensas de s Dios: tal es la sanci n re-
ligiosa.

Debo ad ertir q e no comprendo en las sanciones aq e-
llos placeres penas q e no afectan al indi id o por la
ejec ci n de na acci n b ena o mala bajo de otros res-
pectos, o tenida por tal. La sanci n s pone na acci n
q e con iene proc rar o e itar, c a sola circ nstancia
j stifica a aq élla, p es de otro modo sería indebida . Un
socorro, por ejemplo, hecho a na persona constit ida en
aflicti as circ nstancias es na acci n b ena, na acci n
digna de premio, pero esta sanci n rem neratoria no se
emplea sino por la bondad de la acci n ejec tada. No
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ti a ; porq e lo q e se trata de hacer er es q e toda san-
ci n s pone na moralidad. Lo mismo se dice de las penas .
No se comprenden p es en la sanci n nat ral los placeres
penas c o fin manifiesto no es la comisi n omisi n

de acciones b enas o malas por otro lado, sino q e el bien
o mal q e de ellas deri a el hombre es como consec encia
directa del hecho, en irt d de q e tal es s tendencia .
Así, el placer o la pena de g star n b en o mal manjar
no es premio ni castigo por haberlo g stado, no es sanci n
nat ral por tanto; sino na propiedad de aq ella s stancia,
q e no sabemos por q é sea así no de otro modo .

Esto no impide q e las di ersas sanciones inc rran en
aberraciones, castigando o premiando acciones indignas
de castigo o premio .

C alq iera de estas sanciones (dice Bentham) es s s-
ceptible de error, esto es, de alg na aplicaci n con-
traria al principio de la tilidad; pero sig iendo la
nomenclat ra q e se acaba de e plicar, es m f cil
indicar con na sola palabra donde est el mal. Así
por ejemplo, el oprobio q e del s plicio de n delin-
c ente resalta sobre s familia inocente es n error
de la sanci n pop lar; el delito de s ra, esto es, de
n interés ma or q e el interés legal, es n error

de la sanci n política (o legal) ; la herejía la magia
son errores de la sanci n religiosa, ciertas simpatías
o antipatías son errores de la sanci n nat ral. El
primer germen de la enfermedad est en na de estas
sanciones, de la c al se e tiende ordinariamente a las
otras, en todos los casos es m importante haber
desc bierto el origen del mal antes de elegir aplicar
el remedio .

Yo con engo aq í con Bentham en el fondo de s s
principios; pero no en q e sea e tra ío de las sanciones s
aplicaci n a hechos sin moralidad, como él parece pen-
sarlo . En tal caso, o creo q e el mal o el bien imp esto
no merece llamarse sanci n; porq e no forma regla de
cond cta, de na cond cta b ena o mala, o rep tada tal .
Aclaremos esto con ejemplos. La opini n p blica infama
la indigencia, de tal manera, q e n mendigo es de ordi-
nario n s jeto de desprecio, s lo porq e es mendigo. La
opini n p blica obra aq í con la ma or inj sticia; sin
embargo, no p ede decirse q e la sanci n pop lar esté
e tra iada. Yo diría q e no ha aq í sanci n, porq e la
cens ra del p blico no tiende a dictar na regla de con- 139



d cta, como q e no es ol ntaria, a lo menos en m chos
casos, la indigencia. Por la misma ra n, la pena innata
q e impone a todos los hombres la religi n cristiana por
el pecado de Ad n, no es sanci n, porq e no tiende a ha-
cer ariar n estra cond cta. El s plicio q e n tirano
hiciese s frir a n s bdito por p ro antojo o por otra
ra n semejante, no tendría tampoco el car cter de san-
ci n, porq e no indica ning na regla de cond cta, ni se
había imp esto por acci n rep tada mala: tal f e el de-
güello decretado por Herodes . Por ltimo, la enfermedad
o m erte q e res lta de comer na s stancia enenosa,
tampoco es propiamente sanci n, porq e a nq e ind ce
na regla de cond cta, desp és de alg nos chascos, para

los q e tienen noticias, de ello, tal hecho no prod ce mal
ning no q e no sea el del actor solo, castigar por la eje-
c ci n de na acci n q e no prod ce otro mal q e el cas-
tigo mismo, en el e n abs rdo incomprensible: en efec-
to, q ítese el castigo, se q it el delito . Seg n lo
e p esto, o no diría q e las sanciones est n e tra iadas,
sino c ando premian o castigan acciones q e se s ponen
eq i ocadamente merecer el tal premio o castigo, o en
otros términos, q e se tienen por bono o malopreponderís-
ticas no siéndolo.

Las nicas sanciones, como ha podido obser arse, q e
est n en manos de los hombres dispensar, son la pop lar, la
doméstica la legal. La sociedad se interesa en q e todas
las sanciones encaminen al hombre a la cond cta de q e
res lte ma or s ma de dicha; pero no p diendo disponer
sino de las a referidas, esas ser n las q e ella apliq e .
Mas, c ndo ha de imponerlas?

Ha casos en q e ning na de las sanciones disponibles
p eden aplicarse con entaja a las acciones h manas.
Una gran parte del dominio de la cond cta tiene q e q e-
dar del todo libre del imperio de ellas, entonces el modo
de obrar se dirige enteramente por los moti os de las
otras dos sanciones. He aq í los casos en q e no tienen
l gar las sanciones disponibles.

1? C ando son mal f ndadas, es decir, c ando sir en de
castigo a na acci n inocente o b ena, o de premio a na
indiferente o mala . Las penas aplicadas a la s ra las
recompensas dadas a los conq istadores han sido mal
f ndadas .

2? C ando son ineficaces, esto es, inferiores al moti o
q e hace obrar al indi id o, en c o caso la sanci n q e
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c alq iera pena imp esta al h rto necesario` ; porq e
siendo la m erte el término infalible q e tiene a s s ojos
el q e lo comete, no ha castigo ning no con c a ame-
na a se le p eda contener. Las recompensas asignadas al
ac sador de sí mismo serían casi siempre ineficaces .

3 C ando son s perfl as, q e es c ando aplic ndose
a actos q e con iene e itar o proporcionar, actos malos o
b enos realmente, son innecesarias, por poderse lograr el
mismo res ltado por otros medios m s s a es q e no lle-
g en a tener el rigor de las sanciones . Si n hombre come-
te n delito por ignorancia, no es el medio mejor de corre-
girle el castigarle, sino q e bastar para q e no repita s
hecho il strarle en la materia. Así mismo, si n indi id o
ejec ta na acci n q e res ltase n bien cas al, por grande
q e éste sea no habr por q é recompensarle, s p esto
q e obr sin nimo de prod cir el bien .

4" C ando son dispendiosas, q e es en el caso en q e
se aplica n castigo o recompensa ma or de lo q e se re-
q iere para e itar na acci n mala, o q e se prod ca na
b ena. La m erte, q e Drac n imp so a las faltas m s
peq eñas, era na pena m dispendiosa, los s eldos de
alg nos empleados en las monarq ías son comparati a-
mente e cesi os, por tanto dispendiosos .

5? C ando son m el dibles, en c o caso se s strae
el a tor del hecho del infl jo directo de las sanciones . La
f ga de n enca sado, la irreligiosidad de n c lpable,
la facilidad de oc ltar la acci n sancionada, p eden ser ir
de ejemplo de tal s stracci n.

6? Finalmente, c ando se ignora el a tor de la acci n
sobre q e h bieran de recaer las sanciones .

Ha también casos en q e nas sanciones p eden obrar
otras no. La embriag e traer sobre n hombre las pe-

nas de la sanci n nat ral, también la de las sanciones
pop lar doméstica en donde q iera q e la opini n p -
blica repr ebe aq el icio; pero las le es la religi n
casi en ning na parte lo condenan, a lo menos e presa-
mente. La s ra ser castigada en donde sea n delito
(q e es, o por lo menos ha sido en m chas partes) ; mien-
tras q e ni la opini n, ni la nat rale a, ni la religi n le
aplican s s castigos .

Son m dignas de transcribirse en esta secci n las si-
g ientes obser aciones de Bentham sobre las sanciones .

2 Es el q e se comete en estado de e trema necesidad.
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Las mismas penas recompensas en especie pertene-
cen a todas las sanciones, la diferencia solamente
consiste en las circ nstancias q e las prod cen. Estas
c atros sanciones no obran sobre todos los hombres
del mismo modo, ni con el mismo grado de f er a ;
son a eces ri ales, a eces aliadas, a eces enemi-
gas. C ando est n de ac erdo, obran con na f er a
irresistible ; c ando se combaten, deben debilitarse
recíprocamente, c ando son ri ales, deben prod cir
incertid mbres contradicciones en la cond cta de
los hombres .
Se p eden imaginar c atro c erpos de le es q e co-
rresponden a las c atro sensaciones, todo estaría en
el m s alto grado de perfecci n posible si estos c a-
tro c erpos de le es no formaran m s q e no solo,
pero estamos a n m lejos de esto, a nq e no sea
imposible llegar a conseg irlo. Entretanto, el legis-
lador n nca debe ol idar q e s lo dispone inmedia-
tamente de la sanci n política. Los otros tres pode-
res ser n necesariamente s s ri ales o s s aliados,
s s antagonistas o s s ministros, si los ol ida en s s
c lc los, se hallar engañado en s s res ltados; pero
si los hace conc rrir a s s miras, tendr na f er a
inmensa. Solamente bajo el estandarte de la tilidad,
se p ede esperar re nirlos . . . La sanci n nat ral es
la sola q e obra siempre, la sola q e obra por sí mis-
ma, la sola inm table en s s principales caracteres ;
ella es la q e atrae a sí insensiblemente a todas las
otras, la q e corrige s s e tra íos, la q e prod ce
toda la niformidad q e ha en los sentimientos en
los j icios de los hombres. La sanci n pop lar la
sanci n religiosa son m s mo ibles, m s m dables,
m s dependientes de los caprichos del espírit h -
mano. La f er a de la sanci n pop lar es m s ig al,
m s contin a, m s pa sada, m s constantemente
conforme al principio de la tilidad. La f er a de la
sanci n religiosa es m s desig al, m s ariable seg n
los tiempos los indi id os, m s s jeta a errores
peligrosos; se debilita en el reposo, recobra toda
s energía en la oposici n .
La sanci n política es s perior a estas dos bajo cier-
tos respectos: obra con na f er a m s ig al sobre

Bentham no c enta aq í, como en toda la obra de s s Tratados
de Legislaci n q e es la q e se cita, m s de c atro sanciones, por-q e no hace menci n aparte de la sanci n doméstica ; pero en la142 Deontología a la reconoce, a nq e bajo otro nombre.



todos los hombres, es m s clara terminante en s s
preceptos, es m s seg ra m s ejemplar en s s ope-
raciones, en fin, es m s s sceptible de ser perfec-
cionada. Cada progreso q e hace infl e inmediata-
mente sobre el progreso de las otras dos, pero s lo
abra a acciones de cierta especie ; no tiene bastante
poder sobre la cond cta pri ada de los indi id os,

solamente p ede proceder sobre pr ebas q e m -
chas eces es imposible obtener, adem s p ede e i-
tarse por el secreto, la f er a la maña.

La sanci n doméstica (dice en la Deontología) p ede
ser m s o menos efica , m s o menos il strada q e
la sanci n pop lar: s operaci n es m s directa e in-
mediata q e p ede serlo la de la sanci n pop lar, en
el sentido q e la dicha de n hombre depende gene-
ralmente m s de aq éllos q e le rodean habit al o
frec entemente q e de los q e est n separados de él .
Las sanciones social (o doméstica) pop lar obran

el en a obrar m t amente na sobre otra, no sien-
do en el hecho otra cosa la sanci n pop lar q e el
gran recipiente de las sanciones sociales (domésticas) .

Así p es, sea q e se e amine en estas diferentes san-
ciones lo q e hacen, lo q e no p eden hacer, siempre se
e la necesidad de no desechar alg na, de ser irse de

todas (las disponibles, diría o) dirigiéndolas al mismo
objeto: son como nos imanes, c a - irt d se dismin e
present ndolos nos a otros por s s polos contrarios, al
paso q e se a menta m cho niéndolos por s s polos
amigos .

P ede obser arse de paso, q e los sistemas en q e
m s han discordado los hombres no se han f ndado
m s q e sobre la preferencia e cl si a q e se ha dado
a la na o a la otra de estas sanciones . Cada na de
ellas ha tenido s s partidarios q e han proc rado
e altarla sobre las otras, cada na ha tenido s s
enemigos q e han trabajado por degradarla, mostrar
s parte flaca, ponderar todos los males q e ha pro-
d cido, sin hacer menci n de s s b enos efectos. Esta
es la erdadera teoría de aq ellas paradojas, q e ele-
an, a a la nat rale a contra la sociedad, a a la po-
lítica contra la religi n, a a la religi n contra la na-
t rale a el gobierno, así en lo dem s .
Alg nos e trañar n (dice Bentham en na nota) q e
al hablar de las sanciones de la moral no se haga men-
ci n de la conciencia . La ra n poderosa q e tengo 143



para no ser irme de esta denominaci n es q e es
aga conf sa. En la significaci n m s com n, esta
o e presa, o la re ni n de las c atro sanciones, o

la preeminencia de la sanci n religiosa ; pero ser ir-
se de na sola palabra para significar c atro especies
de poderes morales m distintos, a eces op es-
tos, es condenarse a disp tas interminables . En la
moral pr ctica sentimental, se acost mbra perso-
nali ar la conciencia: ella ordena, prohíbe, recom-
pensa, castiga, se despierta, se e ting e, etcétera ;
pero en la leng a filos fica se deben desechar estas
e presiones fig radas, s stit ir los términos pro-
pios, es decir, la e presi n de las penas de los pla-
ceres q e nacen de tal o tal sanci n.

Yo pienso q e la conciencia no se refiere a determinada
sanci n, sino q e p ede referirse a cada na de ellas in-
distintamente. La conciencia en c anto a esto no es sino
la desaprobaci n o aprobaci n de nosotros mismos a n es-
tros actos, el temor o esperan a consig ientes de e pe-
rimentar los efectos de tal o c al sanci n, o de todas j n-
tas. La nica circ nstancia pec liar a la sanci n religiosa
con respecto a este p nto es q e ella consiste esencialmen-
te en temor o esperan a netos, sin q e ni no ni otra se
f nden en la ejemplaridad de aplicaciones pr cticas, sino
s lo en aq ella creencia ciega de a toridad q e se lla-
ma fe .

SECCI N II

DEL MODO DE OBRAR LOS M VILES

No se habría dado a conocer m s q e imperfectamente
el fen meno de la acci n, content ndonos con especificar
los di ersos m iles q e determinan a la ol ntad: se re-
q iere ahora e poner el mecanismo q e se efect a en
n estro intelecto para q e obren en el nimo las sanciones,
todos los mo imientos internos q e preceden a n estros

actos .
Las impresiones q e nos llegan de las cosas aconteci-

mientos nos hacen formar de ellos el j icio de q e nos
son agradables o penosas, de q e con ienen o no a n es-
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el primer caso se despierta en nosotros el deseo de proc -
rarnos aq ellas cosas o aq ellos acontecimientos, en el
seg ndo el de alejarlos . Pero siempre n deseo, bien de
amor o de odio, se sig e al j icio q e formamos. Una e
pron nciado el deseo en términos perentorios absol tos,
na e q e el deseo es claro, ind bitable prepotente,

n estra ol ntad desplegando s infl jo sobre el aparato
locomotor, lo agita o lo mantiene inerte seg n sean s s
dictados .

Si esto pasase siempre con tanta sencille , el sistema
de la acci n no ofrecería na gran dific ltad. Pero s cede
m a men do q e el infl jo q e n estras acciones tendr n
sobre n estra dicha es m difícil de apreciar. Sanciones
encontradas, nas penosas otras agradables, emos apos-
tadas como para recibirnos, así q e encaminemos n estros
pasos en tal o c al sentido. Val amos con trabajo las
sanciones, a n m chas eces no acertamos con s erda-
dero car cter. En s ma, no sabemos q é giro ser el q e
nos deje ma or s ma de dicha . Entonces, siendo fl ct an-
tes n estros j icios, lo son ig almente los deseos, q e bata-
llan entre sí. Mas casi siempre en n momento dado, n j i-
cio prepondera, el deseo correlati o, q e siempre a a s
gr pa, sobresale también a entonces obramos con aq el
sentido. De aq í es q e m chas eces, asaltados por j i-
cios deseos, nos constit imos en entera perplejidad hasta
q e podemos apreciar bien n estros intereses, a n no es
raro q e obremos como a la ent ra . Pero siempre la ac-
ci n se determina en irt d de n deseo predominante
q e a asalla a los q e se le oponen, esta obser aci n
no debe jam s perderse de ista .

S pongamos q e n hombre f ertemente enamorado
de na m jer, medita poseerla a todo trance, a n c ando
para ello tenga q e emplear la iolencia . El estar poseído
de m chos j icios deseos contrarios . Ve por primera
el gran placer q e le ag arda, esto le ind ce al hecho ;
pero también se penetra de la pena legal q e le amena a .
Para q e ésta caiga sobre él, es necesario q e el hecho se
compr ebe: piensa p es en los medios de oc ltaci n. El
l gar es a prop sito por poco frec entado; pero no es di-
fícil menos imposible el ser desc bierto en el c rso de
la operaci n. Entonces, adem s del castigo de la le ser
oprobiado por la opini n p blica a ca sa de na acci n
tan infame, él es m c idadoso de s rep taci n. Pero
tiene toda la seg ridad del secreto . A n teme las penas
religiosas ; a cree en ellas, a las da por imaginarias 145



falsas; ahora pretende e c sarse ante la Di inidad porq e
le dio na necesidad tan imperiosa, desp és el e a sobre-
cogerse porq e le ienen en tropel las ideas religiosas ordi-
narias q e le of scan. Por ltimo, a la e q e refle iona
sobre el s frimiento q e a a inferir a s íctima a q ien
ama, c o afecto q iere conser ar, j ga también q e el
mal es pasajero, q e q i se lo perdonar ; q e . . .
q e . . . sabe Dios q é m s : el deseo infl e a n en los
j icios, se los har formar halagüeños . . .

En n tal piélago de j icios deseos predominan siem-
pre los m s f ertes, son ellos los q e determinan la con-
d cta. Esta f er a depende del alor de las sanciones, el
c al aría de n indi id o a otro, pro iene de circ ns-
tancias e tranjeras de él en ltimo res ltado. En na
persona la sanci n pop lar ejerce grande infl encia por
s nat rale a, ed caci n, h bitos, etcétera ; en otra el des-
caro llega hasta serle casi indiferente la opini n de los
hombres. Este, c as relaciones rec rsos son m e -
tensos, c enta con b rlar la acci n de las le es: aq él,
destit ido de semejantes a ilios, mira como infalible el
golpe con q e le amena an. Uno, di orciado con la reli-
gi n, e incréd lo absol to de s s castigos recompensas,
la desprecia desatiende : otro, impregnado fan ticamente
de s s promesas amagos, no des ía n solo paso de s s
preceptos. La sanci n nat ral misma no afecta ig almente
a todos ; porq e el hombre h mano o débil no podr me-
nos de s c mbir a sed cciones de q e se reiría altamente
n cora n d ro f erte .

Y en esta di ersidad irremediable de circ nstancias ne-
cesarias, podr esperarse q e los hombres se cond can
niformemente? Podr se con j sticia tomar engan a

de s mal proceder? O deberemos lamentarnos amar-
gamente de la fatalidad del destino, q e le tiene, por de-
cirlo así, designadas de antemanos las acciones q e ha de
ejec tar?

Se pretende q e el hombre p ede obrar contra s s de-
seos; de tal modo, q e si se e asaltado de na tentaci n,
él no est ceñido de ning n modo a ella, sino q e p ede
f cilmente, si q iere, tomar por el op esto camino, si
no lo hace, peor para él, p es esto ser na pr eba de s
per ersidad. Obrar sin deseos es na cosa inconcebible,
porq e la acci n s pone la tendencia a ella, bien sea espon-
t nea o for ada: el deso no deja de serlo, porq e la iolen-
cia lo ha a hecho formar, la sanci n de esta iolencia
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p es contra n deseo determinado, no es sino cediendo
a otro deseo s perior q e arrastra al indi id o, es esto
tan cierto, q e no p eden menos q e reconocerlo, los mis-
mos contrarios al fijar la condici n si q iere en el hombre
a q ien consideran capa de manejarse en oposici n a n
deseo dado . Si na tentaci n es tan f erte q e sobrep ja
a los moti os del b en proceder, consig ientemente a
los deseos q e les s bsig en, la acci n determinada por
la tentaci n ser ejec tada, sin q e baste a impedirlo nin-
g n poder del ni erso .

Zoilo es codicioso : s inclinaci n a la riq e a es nat -
ral en él, a n lejos de fomentarla, q i trabaja diaria-
mente por destr irla; mas con todo, él est poseído de ella .
El j ego le ofrece na posibilidad de ganancia, se siente
tentado a j gar. Pero Zoilo q e sabe pensar, no desco-
noce el riesgo q e corre de perder, los males q e de ahí
se le han de originar a sí a s familia. Tampoco ignora
lo infame del oficio, los icios accesorios a q e da l gar,
holga anería, embriag e , rapacidad, etcétera . No obstante
todo, s afici n prepondera sobre c alq iera otra consi-
deraci n de continencia, él no p ede q itarle esta pre-
ponderancia para darla a los otros moti os, porq e no
est en s mano. C l ser el res ltado? Infaliblemente
q e j eg e. He aq í n hecho q e p ede predecirse con
toda certe a .

El hombre, se insiste, si es q e no p ede de na ma-
nera absol ta descaminar la tendencia de ciertos deseos,
podr en gran parte infl ir en las circ nstancias q e los
prod cen, promo er o contener s desarrollo seg n sean
aq éllos propios para traer o no la dicha . Si Zoilo tiene
conocimiento de s propensi n al j ego, no deber
podr e itar c antos accidentes tiendan a fortalecer s
deseo? No deber podr debilitarlo distra endo s aten-
ci n hacia otros objetos, empleando s tiempo de tal
modo en tales oc paciones, q e todo tienda a sacar de
los límites de s s rec erdos la maldita pasi n q e le do-
mina? Y no podr recon enírsele en j sticia de no aj s-
tar a estas reglas s procedimiento? A n para tomar todas
estas medidas de preca ci n ha de haber deseo ; porq e,
c mo lo har . s i no lo q iere? Este deseo ha de ser pre-
cedido de s correspondiente j icio de la e celencia, opor-
t nidad, posibilidad, etcétera de las medidas ; este j icio
ha de formarse a irt d de impresiones q e han de afec-
tarle independientemente de s ol ntad. Esta circ ns-
tancia de independencia de la ol ntad en las circ nstan-
cias q e prod cen los j icios, tienen siempre l gar con 147



m s o menos inmediaci n al primer deseo dado, na e
q e se ha tocado con ella, a no ha ni a n esperan a de
obtener de n hombre el proceder q e aq el deseo no
determine .

La independencia de la ol ntad en los j icios pro iene
de la organi aci n partic lar de cada no, de la ed caci n,

de alg nas circ nstancias e tranjeras q e oc rren sin
an encia del indi id o. La organi aci n en cada persona
aría considerablemente, le hace sentir de n modo dis-

tinto q e a las otras. Las circ nstancias de q e depende
esta diferencia de sensibilidad ser n e p estas en otro ca-
pít lo; pero por ahora recono c mosla siq iera, q e este,
basta para el objeto act al. Sabemos q e n mismo mo-
ti o no obra con ig al f er a en todos los hombres ; a n
m s p ede ser q e los afecte, e incite a obrar por consi-
g iente, en sentidos contrarios . Esto pro iene de la di er-
sidad en la impresi n q e prod cen en cada no las san-
ciones, lo c al dejamos a indicado antes . Si p es las
sanciones no afectan sino m desig almente a los hom-
bres, si los moti os, en consec encia, no arrastran hacia
el mismo lado, ni con la misma intensidad, manifiesto es
q e la cond cta de los hombres no p ede menos q e dife-
rir por esta ca sa, de tal modo, q e no est en s arbi-
trio estorbarlo . J an, nat ralmente falto de p ndonor, des-
precia la opini n del p blico de s familia; irreligioso
por con encimiento, no teme los castigos del cielo ; prote-
gido por amigos de infl encia, c enta con el dir en c al-
q ier e ento las penas legales ; en fin, rob sto aliente,
ni le arredran las amena as de s s íctimas, ni piensa en
las dolencias q e s s icios p edan acarrearle . Un tal
hombre, sin embargo de q é no ser m s q e facticio, no
ser arrastrado a los crímenes e cesos de na manera
seg ra e ine itable? Para no cometerlos no se req e-
rirían moti os, es decir sanciones, q e le afectasen de na
manera op esta a la s posici n?

No es menor el infl jo de la ed caci n en la cond cta
de los hombres, q e no lo es en la nat rale a especial de
cada no. Aq élla il stra al hombre sobre erdaderos inte-
reses fortifica en s nimo la impresi n de las sanciones
en c anto tienden al bien . No es raro q e los hombres se
cond can de na manera perj dicial a sí mismos o a los
dem s por ignorancia de s s erdaderos intereses : a n diré
m s, q e casi siempre ésta es la ca sa de los icios deli-
tos. P es bien, la ed caci n, q e enseña aq ello, no p ede
menos q e ser a q ien deba m cho s b en comportamien-
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circ nstancias m s poderosas q e le atraigan hacia otra
parte : el mal ed cado tiene de tal modo na pres nci n
en contra s a, q e a no ser por otras circ nstancias m s
p jantes q e lo determinen en di erso sentido, como lo q e
se llama b enos sentimientos, etcétera, s mal proceder
p ede sin acilaci n aseg rarse. Y arraigando b enos h -
bitos, con m s, presentando ejemplos dignos de imitarse,
no es menos efica la infl encia de la ed caci n en la
cond cta, con irtiendo casi en necesidad el b en manejo,
haciendo cobrar honor al icio al crimen. Entre tanto,
todos estos res ltados son precisos, e independientes de la
ol ntad del indi id o de c a cond cta se trata. Final-

mente, aparte de la organi aci n de la ed caci n, alg nas
circ nstancias e tranjeras al indi id o agente, p eden de-
terminar de tal s erte s cond cta, q e le constit an en
la precisi n de obrar de cierta manera dada . Yo tengo n
enemigo pr dente, c o enc entro e ito de contin o, te-
meroso de q e s s demasías ap ren mi paciencia me
precipiten a dañarle. Así me lo dictan mi b ena índole, q e
me hace s frir con el s frimiento de otro, mi ed caci n,
q e me ha enseñado todas las consec encias q e es s s-
ceptible de prod cir la engan a. Mi enemigo, sin embargo,
bien lejos de imitar mi moderaci n, me b sca, me ins lta,

me hiere ; el p blico q e ha presenciado esta escena,
derramaría sobre mí el licor abrasante de la infamia, si
pacientemente soportase la afrenta q e se me ha inferido .
Yo p es, enajenado de rabia ergüen a, lo in ito a
d elo, en el c al a los primeros golpes cae tendido a mis
pies . Q ién se har cargo de esta m erte? Habría o
podido e itarla?

De esta s erte n estras acciones son siempre deter-
minadas por los moti os m s f ertes de aq éllos q e nos
afectan, esta f er a en ltimo res ltado es del todo inde-
pendiente de n estra ol ntad. La cond cta, por tanto,
es en el hombre tan necesaria como lo es s estado de
sal d o enfermedad seg n las ca sas q e en él obren.
No es menos for osa e indispensable, tal como ella tiene
l gar en cada indi id o, q e lo es el c rso de las esta-
ciones, la s cesi n del día de la noche, los eclipses, la
reprod cci n, la ida, la m erte, en s ma, todo lo q e
pasa en la nat rale a como consec encia precisa de s s
ca sas. Pretender q e así no sea la cosa, es pretender
q e el ni erso no esté organi ado como est , negar el
hecho es cal mniar a la nat rale a, es desconocer lo q e
emos, lo q e na e periencia diaria nos repite sin cesar . 149



Nada sería m s ano q e ded cir q e tales principios
sean f nestos a la moral ; porq e éstas no son m imas
q e se aconsejan a q e podría atrib irse tal o c al
infl jo en la cond cta, de consig iente en la felicidad
de los hombres. Yo no he hecho m s q e e poner lo q e
s cede, no sé por q é el conocimiento de los hechos ha
de dar a estos hechos consec encias q e ellos no tenían .
Las har percibir, las har apreciar, pero q e ellas se m -
den no podr hacer . Se teme q e los hombres pre alidos
de la necesidad de s cond cta, confiados en e c sarse
con ella, obrarían el mal q e no h bieran obrado de otro
modo? No p ede esperarse n cambio de cond cta sin q e
lo ha a en los moti os, es decir, en la perspecti a q e nos
ofrecen las sanciones, aq el conocimiento de q e habla-
mos no alteraría en lo m s peq eño semejante perspecti a .
Acaso las penas o recompensas de la Di inidad, de la

nat rale a, de la opini n o de la le habr n de sentirse con
menor o ma or intensidad porq e cono camos el erdadero
mecanismo de la acci n? Si n reloj se ol iera n ser
pensante, llegara a penetrarse del giro de s s redas
resortes, perderían éstos s propiedad de mo erlo en
los mismos términos q e ho lo hacen? Visible es q e la
m q ina nada s friría, q e llenaría s s fines con la misma
perfecci n q e ho lo hace. Porq e en éste como en aq el
caso, s ponemos, s lo la adq isici n del conocimiento del
mecanismo, mas no el poder de alterarlo .

Se dir de inj sticia en las sanciones q e castigan o
premian al q e no p do menos q e obrar de cierto modo,
q e por consig iente no es acreedor a la sanci n q e le

caiga? Basta q e las sanciones infl an de n modo sal -
dable en la cond cta, esto es, q e la dirijan del modo m s
conforme al bonopreponderismo, para q e ellas sean j sti-
ficables, para q e en ning n modo se trate de eliminar
las disponibles caracteri ar a las otras de iciosas. Si la
pena imp esta al robo, al homicidio a todos los dem s
delitos tiende a e itar estos delitos, q é importa todo lo
dem s? Y porq e se dem estre q e el ladr n o el homicida
obraron de n modo necesario habr de inferirse q e
con iene q e ha a delinc entes, o q e los castigos q e se
les infligen no infl en retra éndolos del crimen? Si las
sanciones se imp siesen por ra n de engan a o de ca-
pricho, ind dable es q e el car cter de non poss nt non
en las acciones haría inj stificables aq éllas. Pero no :
precisamente porq e las acciones son determinadas por
los moti os de na manera forosa, es por lo q e se em-
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para obtener la cond cta q e se desea, la cond cta bono-
preponderística ; iniendo así las sanciones a ser n as nto
de c lc lo, no de engan a o capricho .

Nada de alarmante tiene la circ nstancia de necesidad
en la cond cta. Por el contrario, esa certe a de q e dados
ciertos moti os se dar n ciertas acciones, proporciona la
posibilidad de obtener de los hombres la cond cta q e se
q iera empleando las sanciones disponibles, en general
inspira m s confian a en s manejo. No es poco poder
infl ir de n modo seg ro en la cond cta por medio de
los moti os artificiales, ni es poco poder contar con este
o el otro proceder : podemos entonces calc lar sobre bases
firmes, nos e itaremos los chascos q e serían consig ien-
tes a otro orden de cosas . Si no f era seg ra la acci n de
los moti os sobre la cond cta, nadie podría go ar de
tranq ilidad n solo instante, porq e q é garantía ten-
dría contra la male olencia? La confian a es p es propia
del arreglo act al, la alarma del arreglo op esto. Si
nos chasq eamos ho a eces ag ardando de los hombres
na cond cta q e l ego sale fallida, esto pro iene de q e

no teníamos n e acto conocimiento pre io de todos los
moti os de s f er a en los tales hombres. Pero est -
diadas q e sean con perfecci n las circ nstancias q e in-
fl en en la sensibilidad, rara e no se podr calc lar
de antemano con certe a la cond cta de los hombres .

Estas atad ras en las acciones no son por otra parte
pec liares a ellas. Todos los s cesos del ni erso son
ig almente necesarios ; porq e tal es el enlace entre las
ca sas los efectos, q e dadas aq éllas, no p eden menos
de prod cirse éstos. Y como seg n lo tenemos obser ado
antes de ahora, las ca sas son a s t rno efectos, la cade-
na a de eslab n en eslab n hasta lo infinito, q edando
así todas las cosas del ni erso, sin e cept ar el hombre,
s jetas a n poder absol tamente desconocido.' Pero si
bien debemos confesar n estra ignorancia en lo q e la
tenemos, no es tolerable q e se nieg e lo q e sí nos ense-
ñan la obser aci n la e periencia .

1 Se llama cas alidad a la circ nstancia en n s ceso de no haber
sido consec encia for osa de na serie de ca sas íntimamente en-
la adas; pero como tal circ nstancia es absol tamente falsa, se
sig e q e la cas alidad tampoco es na cosa real: ella no es m s
q e na il si n dimanada de no haberse isto bien aq ella serie
de ca sas, la q e n nca dejar de percibirse empleando al efecto
na detenida obser aci n .
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