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DOS MODERNAS COHCEPCIONES DEL ESTADO

OCAS veces la historia ha acumulado mayor numero dc acontecimientos en losP treinta y ocho primeros anos del rcinado dc un siglo. Diriase que el mundo- 
todo. en un supremo esfucrzo, hubiesc descargado sobrc las desnudas espaldas del 
siglo XX cl peso abrumador de los dicz y nuevc quc le prccedieron. Todo en el pa- 

rccobrar nueva vida, despues del aletargamiento y de la postracion en que ya-rece
cian las ideas en el siglo anteccsot. tan despectivamentc calificado por Daudet. A esc 
desesperante indiferentismo, fruto de la decadencia moral que adormecia aquel am- 
biente impregnado del virus enciclopedista, sucediole una poderosa reaccion, reaccion 
que todos contemplamos con admiration profunda, al asistir 
tar un escritor— al derrumbe y la definitiva desaparicion de esa pseudo-democra- 
cia racionalista quc ha mas de un siglo bambolea convulsa entre las oligarquias par- 
lamentarias y los motines callejeros.

como lo hace no*

A pesar dc la bruma que envuelve todavia a naciones y a pueblos, y que impi- 
de la clara vision del panaroma politico internacional, percibcnse los sintomas dc una 
orientacion quc se encamina hacia mas puras tendencias, impulsada por una vehc- 
mente reaccion que se afianza en miras bien distintas y en un orden opuesto dc ideas 
politicas y filosoficas, cuyas dirccciones tratare de precisar.

Al Estado liberal e individualista del pasado siglo, oponcse el Estado interven- 
cionista del siglo XX, animado dc un verdadero sentido social. Este movimiento cs 
general y comun, y no creo senores, que exista ningun Estado del mundo que no 
tienda en una u otra forma a cstas nucvas ideas. Pero, aun, dentro de este campo, 
los criterios divididos por profundas divergencias, imprimen a la vida dc las nacio
nes rurabos opuestos. Podemos concrctarlos en dos principales: un intcrvcncionismo 
absolute y un intervencionismo partial; el primero engendrado por el panteismo 
filosofico hegeliano, trasciendc en el orden institucional a un panteismo politico de- 
finidO: el segundo, inspirado particularraente en las sabias ensenanzas dc las cncicli- 
cas, hacc del Estado el medio para 4, consecucion de un fin social.

Toda manifestacion politica tiene sus raices profundamente cnclavadas en una 
conception filosofica, la quc a su vez deriva de una rcligiosa. Asi, pues, no cs dc cx- 
tranarse, quc las divergencias entre las directivas politicas contemporaneas, obedezean - 
a disidencias fundamentales de sus fuentes generadoras. Dentro del intervencionismo 
estatal, perfilase cl Estado totalitario. y el que clasificare simplcmente de interven- 
cionista: ambos nacieron como reaccion contra el Estado individualista, del cual no 
me ocupare por creerlo desprovisto de toda actualidad.

Fascismo, nazismo y bolcheviquismo, representan actualmente graduaciones di- 
versas del totalitariasmo, quc tiene como fuentc mediata, la reaccion hegeiiana con- 
densada en un ideal absolutista del Estado (1). Ella descansa en una sofistica y abs-

(1) Entiendo por totalitarismo la intromision del Estado-poder en las manifesta- 
ciones privadas del Estado-sociedad.
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tracta difcrenciacion entre sociedad civil y Estado; difcrenciacion basada tan solo 
cn el rol del individuo/en la sociedad. Cuando el individuo es fin de st mismo, Be
gun este criterio, hallase en plena sociedad civil, y cuando es un medio, pcrcibese una 
verdadera y real organizacion del Estado. Como consecuencia, este vendria a scr una 

. forma evolucionada de la sociedad civil, de tal modo, que esta diferencia quedaria 
reducida a un simple desenvolvimiento de la sociedad, que comienza a ser simple ' 
sociedad civil para convertirse luego, mediante la abolicion de la autonomia privada, 
cn Estado. El Estado vendria a set lo absoluto, cl todo es fin en cl. los individuos y 
las familias son simples medios; seria en una palatra —como lo hace notar Schwe- 
gler— la sustancia racional, moral, en la cual el individuo se ha de anegar, la razon 
que dispone del individuo a su antojo. La sociedad civil nacc de la familia, en cam- 
hio el Estado naceria de la convergencia en una unidad suprema de todas las fucrzas 
propulsoras de su existencia. Cuando los paises son pcquenos, Estado y sociedad ci
vil encuentransc mezclados, trascendiendo ello a la formacion de centres autonomos 
y particularistas, pero en los grandes paises, mediante un proceso de difcrenciacion, 
dcsaparecen los particularismos en el seno de este gran todo. Esta inadmisible concep- 
cion empieza por negar la actuacion en orbitas perfectamente definidas y cn armo- 
niosa coexistencia de sociedad civil y Estado, para hacer de ambas ideas diferentes 
etapas de una evolucion que culminaria en la absorcion de esta por aquel. De acuer- 
do a ello, la sociedad civil vendria a ser un antecedente precursor del Estado que des- 
apareceria cuando este alcance su pleno desarrollo; de donde se sigue, que consolida- 
da definitivamente la idea Estado, todos los derechos individuales emergerian de cs- 
pecialisima concesion del mismo, lo que es absolutamente falso. Es este el principal 
cquivoco de los Estados totalitarios, equivoco que reside en una lamentable confu
sion de Estado como sociedad y de Estado como poder. “El absolutismo y los es- 
fuerzos para la centralizacion —dice Weiss— sacan su mayor fuerza de que se atri- 
buye a la autoridad del Estado todo lo que vive y se realiza en su seno, es decir, todo 
Jo que sus subditos poseen y hacen, sin que importe para esto que scan considerados 
como personas privadas, es decir, como miembros de un municipio, de una corpo- 
racion o de una familia, o como ciudadanos”.

El Estado es sociedad necesaria y organica; es nccesaria porque procede de una 
exigencia de orden natural, y es organica, porque el hombre no forma parte dc cl 
por agregacion, por suma, sino por organizacion, por sistema; pero la sociedad no 
es el Estado. Si se pretende hacer de la sociedad una etapa precursora del Estado, no 
solo se confundirian ambos conceptos. sino que se convertiria al Estado en fin de 
51 mismo, y como consecuencia, se desvirtuaria conceptualmente las ideas de libertad 
y autoridad. La autoridad condiciona juridicamente la libertad; la primera suponc 

■ la existencia de una sociedad libre como base de un poder organizado; la segunda, 
una facultad innata de desenvolvimiento'exento de coaccion, por medio dc la cual 
colabora, tambien, en la formacion del poder publico, al cual rinde acatamiento. 
Consolidadas ambas cn una organizacion social determinada, la autoridad estaria re- 
presentada en el Estado-poder, mientras la libertad en el Estado-sociedad. El Estado- 
poder entrana la personalidad juridica de la sociedad, mientras que el Estado-sociedad 
abarca el todo. Debemos, entonces, precisar conceptos; al hablar del Estado-sociedad, 
me refiero simplemente a la sociedad civil, y al mencionar al Estado como tal sc-
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Halo al Estado-podet en su mas precisa aceptacion. Este distingo lo notamos en He-* 
pero el circunscribe esta diferencia a la infancia de los pueblos, cuando, aun, no 

ban alcanzado un grado superior de civilizacion y cultura, hacicndolo desaparecer, 
I uando los Estados se hari* consolidado definitavemcnte; vale decir, que admite en

tienen con*principio el Estado-poder. frenie al Estado-sociedad. pero a medida que 
cicncia de su rol historico, el Estado-poder absorve por completo al Estado-sOciedad, 
y la autoridad se yergue sobre una libertad deshecha, quedando en consecuencia, re- 
iiucido el Estado a la personificacion de una socicdad que de tal no tiene mas que 
el nombre. Entonces la sociedad civil, al convertifse en Estado por la subordinacion^ 
Jc los intereses particulates a la idea de una unidad moral, desapareceria automatica- 
mente. La sociedad civil o el Estado-sociedad es sacrificada en la concepcion hege- 
liana a la plenitud de una unidad moral muy relativa, pues, este ideal esta muy lejos 
do ser trascendente, sino que por el contrarip procede de la oposicion entre la volun- 
lad general y la particular. En consecuencia, el bien no puede ni debe nacer del acuer- 
(lo de la voluntad subjetiva particular con la voluntad general, ni el mal, de la in- 
viibordinacion de la voluntad subjetiva contra la general,, porque en tales casos el 
bien y el mal dependeria de un concepto cuantitativo y no cualitativo, en que la 
lOaccion fisica interviene como un factor de violencia moral. Filosoficamente la in- 
tluencia del hegelianismo en hs concepcioncs tocalitarias es evidence, al pretender 
que el bien comun debe surgir de la falta de oposicion de la voluntad subjetiva con 
b objetiva.

Esta concepcion absolutista preludia el advenimiento del socialismo, acentuan- 
dose la proyeccion filosofica de Hegel a traves de la concepcion poHtica de Car
los Marx (2).

La extrema hegeliana representada por Strauss y Feuerbach cae en el materia- 
lismo, tendencia que trasladada al campo social, prepara a Marx. Y tenemos, como 
bien lo hace notar Mercier, a la extrema izquierda hegeliana transformandose en la 
extrema izquierda revolucionaria; Hegel engendra a Marx; el ateismo da la mano al 
'iocialismo. Todo lo que fue una manifesta'cion de la actividad libre del hombre des-

-dice Weiss— ca-aparecio, "y las clases, las corporaciones y las asociaciones libres 
ycron a trozos, y sus restos se osificaron para convertirse en desdichada momia”.

PoHticamente, la concepcion marxista objetivase de un modo definido en las
ideas de Jorge Sorel, verdadero padre espiritual de los movimientos italiano y ruso, 
y creador juntamente con Lagardelle, del sindicalismo revolucionario. La supresion 
del rol individual en la lucha de clases por una accion conjunta del proletariado uni- 
do en forma de sindicatos, es lo que caracteriza el punto de vista sustentado por SO- 
rel, del de los anarquistas. Detengamosnos aqui un memento. La idea madre median- 
If la cual Sorel desarrolla su doctrina. se la debe a Marx, pudiendo afirmarse, en 
ionsecuencia, que el sindicalismo revolucionario es una de las variances del socialis-

(2) Tal influencia radica especialmente en la trascendencia que tuvo en Marx la 
dialectica hegeliana. Para Hegel, la dialectics consistia en el dcsarrollo del pensamienio en 
perpetua evolucion a traves de contradicciones que \van surgiendo, pero la base de la reali- 
dnd del ser, la hace radicar en el pensamento y en la ideal. Marx se vale en sus razonamien- 
toa de esa misma dialectica, pero en lugar de tomapcomo base de .la realidad del ser el pen- 
limiento y la idea, toma la materia, formando en consecuencia una dialectica materialista.-
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mo. Por otra parte Sorel no dcsconoce su influcncia sobrc Lenin, y en iina apologia 
quc’sobre el hizo cn septieirttrc de 1919. dccia; “Yo no tengo ningun motivo para 
suponer que Lenin haya tornado ideas de mi libro; pero si cllo fucrc, no me cnofgu* 
llcccria poco dc haber contruibuido a'la formacion intclectual de un hombre que 
me parece scr. a la vez, el mas grande teorico que el socialismo haya lcnido despu^s 
de Marx, y un jefe de Estado cuyo genio recuerda el dc* Pedro el Grande”. Y Jorge 
Valois en su.libro "El fascismo”, cita las siguientes palabra dc Sorel: “La violcncia 
proletaria aparccia asi como ur.a cosa muy bclla, muy teorica: cllo csta al servicio 
de los intcrescs primordiales dc la civilizacion. . . puede salvar al mundo dc la bar
baric. Saludcmos a los rcvolucionarios, como los griegos saliidaron'a los heroes €8- 

'partanos que defcndicron las Termopilas y contribuyeron a mantener la liiz en cl 
mundo antiguo”. Y Valois agrega cstas palabras que presenta como cl frOntispicio de 
su doctrina: “He ahi la idea que produce en Rusia la dictadura del prolctaciado, y 
eh Italia la dictadura fascista”. Y el propio Mussolini admitiendo dieba influencia. 
agrega: “En el gran *110 del fascismo cncontrarcis las corrientes dc Sorel. dc Peguy. 
y del Lagardcllc de “El movimiento socialista”, y dc la cohortc dc los sindicalistasi 
italiarios que. desde 1904 hasta 1914. dieron una nota dc novedad en los medios; 
socialistas ya castrados y cloroformados por la fornicacion giolittiana. con las pagi- 
nas libres dc Olivetti y cl porvenir social dc Enrique Leone”.

Vemos. pues. una sola linca que sc extiende sin solucidn dc continui- 
dad dc Hegel, por medio de Marx a Sorel, ramifieSndose a partir dc cstc cn dos co
rrientes: bolcheviquismo y fascismo. El absolutismo del Estado hcgeliano conden-i 
sado en la frasc: “En el Estado cl todo cs fin y cl individuo es medio”, revive cn la 
Concepcion fascista a traves dc las manifcstacioncs de Mussolini cn la Scala de Milan:' 
“Todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fucra del Estado”. y cn el bolchc- 
viquismo. ante las siguientes palabras dc Stalin cn la Plaza Roja de Moscu: “Un Es
tado absolute y omnipotente cs requisito indispensable para nuestro triunfo defini- 
tivo" (3).

Si cn Italia y cn Rusia cste movimiento esta inspirado en parte en las tcorias 
dc Sore! y Lagardellc, cn Alcmania sucede a Hegel y a Marx todo el movimiento fi- 
losofico-poHtico dc la post-guerra, orientado cn la filosofia de la vida. dc la intui- 
cion y de la accion. Mas que cl espiritu'^romantico dc un Novalis, de un Byron y dc 
un Schopenhauer, revive cn esta tendcncia el espiritu dc Niczschc 
pero la conccpcion individualista de Nietzsche, recmplazasc por una conception so
cial y rational. Ahora bicn. notamos en Alemania cl mismo fenomcno que en Italia,

(^) dc los principalcs intencos dc la filosofia soviecica. consistc cn la difo-
sion y propaganda del ateismo. Bcrdiacff hacc notar que cl comunista Sueco Hedslund, al- 
zindose contra cl’preccpto del arti'culo 13 dc la Constitucion comunista que ordena a todos 
ellos ser atcos. sostuvo que un comunista puede scr cristiano. opinion esta que motivo la 
replica dc Jarovlovsky al sostener que las opinioncs religiosas importan una cuestion social 
y que dc ningun modo deben revestir un carSeter privado. Tal opinidn. como sc vera mas 
adelante, es compartida cn la Alcmania hicicrista. e inspirada por Juan Muller. Pablo dc 
Lagardc.-Arturo Bonus y Gogarten, quicncs parten dc la idea de que la rcligidn bajo nin- 
g6n concepto debc ser un asunto privado: y hasta cierto punto cn la misma Italia, pues «- 
gun las novisimas dcclaraciones de Farinacci. el sentimiento rcligio;^ debe estar subordinado 
at sentimiento de nacionalidad.

•dice •Messer——
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M dccir. que asi como Ids inspitadorcs de Mussolini fucron cn su nuyoi pjru un 
riMntcs socialistas, asi tambien los dc Hitkr levistcn idcntico carktcr V4m<»
a vcrlo.

Esla Concepcion filosofico-poHtico, en Alcmania. distingucsc por tres caratir- 
tendcncia marcadamentc anti-catolica aunquc espiritualista. por una accn

subordinacion de lo intclcciuaires;, por su
tuacidn brutal de las difereocias raciales, y por 
a lo sentimental. El prurito dc gcrmanizat la religion poncse dc relieve cn diversai 
circunstancias. Los apostolcs dc cstc movimiento cmpiczan por afirmar que la reb- 
8i6n nc es un asunto privado. sino la via que debe llcvarnos a una nueva forma dc 
religion social, que nos librc dc los falsos lazos que imponen las confesioncs. La re- 
ligidn debe scr uno dc los atributos distintivos que con la identidad racial. 
la verdadera personalidad dc un Estado poderoso; debe scr activa: la contcmplaciOn 
mistica y quieiista nos conduce -a un cobardc c inactive aislamiento, pcrnicioso para 
1.1 salud moral del prOpio Estado. No cs dificil. despues de esto. darsc cuenta 6c la 
Mzon por la que el nazismo ha incorporadb a su programa politico tales ideas. Hac- 
nisch. cmbandcrado cn esta tendencia. ex-ministro dc Instruccidn Publica y dingcnic 
dc la revista socialista Die Glocke. partidario y fomentador de una reforma racional 
dc la vida. dccia: “En cstc grupo de jovenes se ha dcsarrollado dc un modo verda- 
dcramentc vivo el conyencimiento dc que cl socialismo no cs solo un problema cco- 
ndmico y politico, sino que cs. por lo mcnos cn igual medida, una educacion cspin- 
tual.y moral”. Todos cllos. impregnados del virus socialista, aspiran a la crcacion de 
un Estado que imponga' a las mas variadas manifcsiacioncs dc la accion individual 
lit sello caractcristico y disrintivo. Ann. la religion debe cmanar dc la soberania del 
propio Estado: y asi tenemos a Pablo dc Lagardc. teologo protesrante y profesor 
dc la Universidad de Gpttinga. que trata de fundar una religion nacional alemana. 
aspiracion dc la cual participan Arturo Bonus y Gogarten. Tambien podemos citar 
.1 Emilio Hammachcr. profesor de la Universidad dc Bonn, cl cual orienta sus cstu- 
Jios hacia la filosofia social, versando sus tesis sobre las condiciOncs filosoficas del 

asunto continuo cstudiando ahos succsivos; y a Juan Muller.

una

marxismo, y cuyo
quien afirma que la Iglcsia, para llegar a ser una verdadera iglesia popular, cs nccc- 
aario que llcguc a germanizar la verdad rcvclada por Jcsucristo hasta el punto dc que 
no quede resto alguno dc las conccpcioncs judias. La prcmincncia del sentimiento 
lobrc la inteligcncia como factor inmediato de los proccsos socialcs cs bicn notoria.

el racismo cs la consecuencia de una cxhaltada manifestacion senti-y asi vemos que , c j
mental tendiente a forjar, por la unification dc la identidad racial cn un solo Estado. 
cl verdadero tipo dc la raza germana. “Para cllos, solo la accion rrcadora y organ!- 
zadora es fecunda y vivicntc. la accion que nacc dc lo jnconscicnte y dc lo instintivo 
y que se sosticnc por la plena fc en cl valor y sentido dc la vida y dc la rcalidad . La 
creation dc un Estado nacional; fuertc y poderoso, cs la aspiraciOn maxima; pero ci 
bueno hacer notar tambien. que tal modo de sentir ha ido unido siempre a la moda- 
lidad germana, acentuado indiscutiblemcnte por una actual conception amoral aobre 
los fundamentos dc ciertos valorcs vitalcs. Y asi, se ha llcgado por tal cammo a una 
dcsfiguracion total del ideal moral, para recmplazarlo por conccpcioncs que podria- 
mos simbolizaflas en la siguiente expresion de Nietzsche: “Sc afecta la moral y la 
piedad bajo esta formula: ama a tu projimo' .
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En resumeri, Hegel engendra a Marx, influycndo este en tres direcciones; las 
dos primeras por medio de Sorel trascienden a Mussolini y Lenin, y la tercera, que
por medio de la filosofia alemana de la post-guerra, prepara cl advenimiento de Hi
tler. El lazo comiin que une a todas ellas, caracterizase por un intervencionismo total 
del Estado que desconoce otro fin que el de su exclusiva prosperidad; filosoficamen- 
fe sus diferencias son diferencias de grade, y afirmo esto, quizas ante la sorpresa de 
muchos que me oyen, pero imponese decirlo, pues, una diferenciacion fundamental 
de regimenes politicos no reside en una superficial distincion de formas de gobierno 
que son siempre accesorias, sino en un antagonismo ideologico trascendental, deri- 
vado de principios opuestos c incompatibles que orientan una accion politica dc- 
terminada.

'i'ales regimenes son una consecuencia inmediata del socialism©, distinguiendosc 
economicamente el bokheviquismo ruso del fascism© italiano y del nazismo aleman. 
en que el primer© participaria de lo que Cathrein denomina comunismo absolute, 
es decir, de una total comunidad de bienes impuesta por el Estado para la realiza- 
cion de su programa: mientras que los segundos tienden, empleando una expresion 

■ de Conrad, a una estatizacion de los medios de produccion, pero no de los de con- 
sumo. El Estado, tanto en uno corn© en los otros, puede aumentar o disminuir su, 
ingerencia librada a su exclusivo criterio, pues, ^existe acaso un freno que lo inhiba 
a intervenir en lo prohibido con tanto derecho como en lo licit©? ^obedece su po-- 
litica y su accion a inmutables principios que puedan servir de valla a una decision 
arbitraria? ^sobre que elevan tan grandes construcciones sostenidas momentaneamente 
por el genio de un hombre que aprovecho la oportunidad del jnomento historic© 
propicio para su desarrollo? ipodran ellas subsistir a perpetuidad? Son preguntai 
cstas que necesariamentc se imponen.

Antes de proseguir es necesario aclarar un concepto. Bajo la denominacion de 
Estados totalitarios, os coloco el fascismo, el nazismo y cl bokheviquismo, no solo 
en cl sentido de la constitucion de un poder absoluto que no rcconoce la existencia 
de otro espiritualmente superior al Estado mismo, (en tal caso totalitarios serian. 
tambien,-todos-aquellos-regimeae-s-pEO-veakates-de la-demoeracia rousseauniana) sino 
ante la idea de que ellos constituyen la expresion mas definida de sistemas intransi- 
gentes con ideales que no sobrepasan las fronteras del propio Estado, intransigencia 
esta, que los lleva a imponcrlos al individuo por una coaccion arbitraria y violenta. 
Ridiculo seria pensar en una equiparacion entre cl fascismo y el bokheviquismo.

No es posible —como bien dice Meinvielle— colocar en pie de igualdad un regi
men que es la etapa cumbre de un proceso cinco veces secular de descristianizacion. 
y otro que obedece a un esfuerzo gigantesco de remontar este proceso”. (Hay que in- 
terpretar bien el sentido de la frase). Por lo tanto, si'os coloco a ambos sistemas bajo 
una misma y comun expresion. lo hago por la identidad de una causa de la que emcr- 
ge la constitucion de un poder omnipotente, y nunca por un desco de establecer afi- 
nidades proximas en cuanto a la obra de gobierno o a las directivas de su actuacion.

II

Frente a este intervencionismo total, que trae como logica consecuencia la omni- 
potencia del Estado, nos encontramos con otra corriente que admitiendo dicha inter-
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▼encton. la ciccunscribc a aqucUos aspectos quc por su naturaleza dcben ser objeto 
del control del mismo. Portugal, y hasta hace pocos dias, Austria, representaban etv 
Europa las dos manifestaciones mas tipicas y cxpresivas de esta corricnte.

Notamos en clla, la intervencion del Estado circunscripta a una esfera que tiene- 
por limites la autonomia personal privada y la autonomia organica de las clases. 
En lo que concierne a lo primero, no dcbemos olvidar quc cl ser humano. si como 
ciudadano participa de .una comunidad politica con obligacioncs' impuestas como-- 
consecucncia de su condicion de tal. como hombre pertenece a Dios y no al Ejtado. 
“Por cl hecho de convcrtirse uno en ciudadano, no deja de ser hombre. Es hombre 
y hombre continua siendo. Ademas es ctistiano y tiene el dcrecho y el deber de vivir 
como cristiano”. En lo que tcspccta a lo segundo, es un hecho que las exigencias del' 
individuo no encuentran una total satisfaction en el Estado, existen muchos intere- 

que solo puede realizarlos mediante la Ubre asociacion; de alU el deber de aquel 
de no avasallar la autonomia privada de las clases, sino por el contrario, de cooperar 
con ellas para la rcalizacion del bien comun, supremo bien al que debe tender. Al 
imponerse el Estado estos dos limites, implicitamente reconoce la existcncia de una. 
sociedad civil independience de su autoridad, aunque no de su control. La sociedad 

no es la primera etapa de una evolution que culminaria en el Estado,

ses

en estc caso,
destinada a ser absorvida por aquel, sino por el contrario. coexiste independientemen- 

el, conscituyendo el campo propicio para el desarrollo de los designios indivi- 
dualcs. Su mision reducese a guiar. cncauzar, cooperar y controlar las multiples ma
nifestaciones cmergentes de la vida social. Todo Estado tiene el perfecto derccho de- 
controlar aqucllo que es socialmcnte suceptible de ser dirigido pero su rcalizacion. 
para ser eficiente. presupone de antemano una determinada direction que tienda a 
reconocer cl doble respeto quc inspira la autonomia privada y la autonomia de las 
clases. Esta direccion seria incficaz sin una orientacion previa que la guie y que la 
iluminc. pues es imposible dirigir sin saber a dondc se dirige; y tal orientacion debe 
perseguir un fin. que no puede sec otro que el bien comun. He aqui esbozado en 
parte el problcma. aunque no resuelto, pues, el bien comun debe estac supeditado- 

omo bien dice Maritain— a los bienes supra-temporales del sec humano, conside- 
rado como persona y no como individuo, y a su vez. ,el bien temporal de la persona 
debe esrar subordinado al bien comun de todos. El bien comun puede, por lo tanto.

le con

realizarlo el Estado imprimiendo a su descnvolvimiento una orientacion superior; 
la vida terrena no constituye un fin personal, sino quc, como todo lo terreno y hu- 
mano, esta subordinado a un destino mas elevado, a la consecucion de un fin sobre- 
natural y eterno. Si el Estado dcsconoce esa orientacion superior, cs preferible que se 
abstenga de intervenir en forma directa, pues, 'es socialmentc mas saludable, que el 
individuo por propia conviccion. o por ignorancia completa de verdades trascen- 
Jentes, taiga en extravios, que ser impelido a ellos por un podec o por una fuerza 
quc lo coaccionc. Planteada la cuestion en tales terminos, dase pot dcscartada la con
ception totalitaria por la que se erige al Estado en supremo hacedor de los fines in- 
dividualcs. El ser humano, si como individuo participa de necesidades puramente 
mateciales. comunes a toda la especie, como.persona crata de'realizar aspiraciones y 
deseos superiores, y velando por su propia dignidad tiene que encontrar, logicamcn- 
le, honda resistencia a admitir la presion de un poder que le obligue a renunciar x
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njnvicciones substancialcs. nacidas dc principios arraigados cn su cOnciencia; cstima 
cpie no 56I0 cs materia; tiende comb scr cspiritual a la consecusion dc idealcs que tras- 
clcndan dc la esfera puramente sensible y animal.

FZl Estado intcrvencionista asi restringido, nacc dc principios incompatiblcs con 
los que dieron vida al Estado totaliiario. Con'stituyesc. no como fin. sino subsidia- 
riamente como un medio de alcanzar el bicn comuh, sin sacrificar intercses primor- 
dialcs que conculcados arrastran al complete avasallamicnto y absorcibn de las fuen- 
tes Vitales en que sc alimenta toda organizacibn social. Bajo el imperio del Estado 
lotalitario, cl set humano pierde los rasgos miis valibsos de su individualidad, para 
plasmarse al moldc del Estado: su dcsarrollo malogra los valores cspirituales del in- 
dividuo para incorporarlo como un simple agente matefializado dc aquel; surge, asi, 
el antagonismo crudo entre cl Estado y la persona proplamente ral. con mengua dc 
sus dercchos privativos. antagonismo que trasciende a la formacib.n dc un ente sin 
I'nergtas morales, cncadcnado cn indigna servidumbre a la fuerza de un podcr pmni- 
potente. La violcncia del Estado totalitario, como bien lo hacc notar JMcinvicllc, 
importaria una cierta represibn dc los podcrcs individualcs en cuanto rc.stringc cl bicn 
comun con fuerza. cn lugar dc lOgrar que ^urja por una regulacibn continuada dc 
toda la vida social.

Ill ■

He recalcado cn la neccsidad imprcscindiblc de dotar al Estado dc una orienta- 
•clbn que ptcccda las dircctivas adecuadas para arrivar al bicn comun. y tal orienta* 
cibn solo puede dcscansar sobre las bases que Ic ofrcccn las supremas vcrdadcs del 
cristianismo; asi lo ban comptendido varies dc los modernos Estados, pucs, despo- 
jar a b Tglcsia de su caracter social cs disolver a la sociedad. Nadic. cn efccto, ha 
sabtdo deslindar mis sabiamente la accibn de dos potestades. la'divina y la huma* 

un campo de estrccha unibn y de paralclo dcsarrollo. Nadic defendib mejor los 
privilcgios del individuo. absorbidos en las boras ya Icjanas dc la civilizacibn paga- 

ni invistib al Estado de aquel poder soberano que consolidb los imperios cris- 
tlanos, desdc Carlomagno hasta Luis cl Santo. Y. ^quien pudo mejor que clla reali- 
zar la armbnica unibn dc las virtudes naturales del hombre con las sobrenaturales 
<le la gr.-icia? Y no obstante constatar tan scnalados beneficios, sentimos la resisten*; 
•cia de muchos a admitir tan aka influencia cn cl orden politico, colocando la esfera 
•dc la .Iglesia /rente a la del Estado como dos poderes indtferentes que se miran y que 
actuan cqn prcscindcncia complcta el uno del otro. Si cl Estado ncccsita de una dircc- 
cibn y csta. a su vez. de una oricntacibn, cs evidente que no la 'puede sacar de sus 
propios recursos. sino que tienc que rccurrir a un podcr que csti por cncima de si 
mismo, y tal poder cspiritualmcnte superior, no puede scr otro que la Iglesia. Ella 
representa cn una jcrarquica aprcclacibn dc valores la culminacibn del scr por'd 

que comenzando por los simples lazos afectivos que unen a la familia, vicne 
a ampliarse —valilndome de una expresibn dc Solovicff— “cn una unidad colec- 
tiva mas vasta y complicada, pero siempre real”, constituida por cl vinculo que 
crea la identidad racial. Estc acercamiento pot el amor entre los seres cs mas podcro- 
so y amplio que el derivado dc la simple nacionalidad. aunque menos natural que 
^ste, pucs, redticese para cl sujeto particular “aia abdication libre y consciente dc la

na cn

na,

amor.
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propia voluntad, del egoismo individual, familiar y nacional”. El sentimiento ins- 
lintivo del amor a la patria. debe conciliarlo cl Estado con el acto moral de acata- 
miento a la Iglcsia o a un ideal que !o convierta cn medio para realizarlo: y csta con- 
cUiacion pcrfcctamente logica puede llevarsc a cabo, mediante una jcrarquizacion de 
valores, por lo cual, lo que es menos amplio, como el sentimiento de nacionalidad, 
debe cstar-subordinado a lo que es mas universal, cual cs el sentimiento religiose.

Esra armonica rclacidn entre los podcres temporales de las naciones y cl espiritual 
del Pontlfice no acarrearia cn forma alguna cl peligro de un cesarismo rcligioso, pucs. 
^stc presuponc la union de las dos potcstadcs cn el cctro temporal dc la potestad te- 

que importaria la rcalizacidn dc aquella c^lcbre teoria expuesta por 
de los mas grandes Hbmbres del rcnacimicnto italiano, cuya actuacidn se dcstaco bri- 
llantcmentc cn tan turbulenta 6poca. apaciguada, un tanto. por cl genio de Julio II; 
me reficro al Obispo dc Sitten, Mateo Schinner, a quicn cl Papa le concedio la pur
pura. Llenaba su inimo la teoria raedioeval dc las dos espadas: la eclcsiastica. que 
tenia el Papa como vicario dc Cristo cn la tierra: y la temporal que detentaba el 
imperlo romano-gcrmanico. como protector de la Iglcsia. Y la historia nos mucstra 
como los doce cantoncs Suizos y cl pais dc Vallis,. respondiendo al llamado del Obis
po, acudicron presurosos con scis mil hombres cn defensa dc Julio Hi para protejer 
el poder espiritual dc la Iglcsia, mcnospreciado nuevamente por cl Dux dc Venecia, 
el cual, dias antes habia sucumbido ante cl poder de la liga dc Cambray. Un Estado 
protegia asi, con su poder temporal cl espiritual dc la Iglcsia; considerabasc instru-

fin trascendente, inspirado cn una verdad 
universal pcrfcctamente rcalizada. El poder temporal del Estado lo hacc dueno y 
eenor dc lodo lo que acontecc dentro de su jurisdiccidn. y objetivase en las diversas 
formas de su organizacidn interna, pero su accidn debe cncarrilarla cn tal forma 
que no Icsionc la esfera privativa del oiro poder. Si pasa por alto ellb, defecciona 
de su misidn. al mcnosprcciar las garantias inherentes a la dignidad y libertad de los 
pueblos, a nombre del verdadcro dcrccho divino afirmado por la Iglcsia, que res- 
ponsabiliza a los podcres publicos dc las violaciones dc las leyes morales naturalcs 
y divinas.

Comprendiendo profunda y claramente cl vasto signifkado dc csta responsabi- 
hdad. la Rcpublica portuguesa ba trazado cn la Constitucidn su idcario, cn cl que 
podremos aprcciar practicamcntc la difcrcncia existente con los tipos de Estados to- 
falitarios. Tomemos un aspccto cualquiera; sea por ejcmplo cl dc la ensenanza que 
tanta importancia revistc, y comparemos su Icgislacidn con la alcmana. Una dc las 
misioncs mas trascendentes para Hitler "cs la de format hombres fisicamente 
y cn segundo piano csta el desarrollo de las facultadcs mentalcs”. Es indiscutible 
que tal fin cs muy loablc, pero. jeomo conscguirlo? He ahi el problema 
cl Estado totalitario

rrena. sino uno

mento necesario para la cjecucion dc un

sanos.

. que para
no cxiste. pucs, sc sanciona una ley como la del 14 de julio 

dc 1933, por la que sc permite la csterilizacion del individuo con taras fisicas, com- 
plcmentada con la del 18 dc octubre de 1935 que prohibe cl matrimonio a ciertos 
enfermos. y asi queda todo solucionado. la dignidad de la persona humana? Es 
asunto sccundario: antes que la persona esta cl Estado que tiene dercebo a climinar- 
la cuando. constituya un peligro para su prosperidad. Este criterio cs superado por 
la Concepcion intcrvencionista cristiana. dc.la cual Portugal participa. La salud fi-
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sica es un derlvado inmediato de la salud moral, o mejor dicho, una consecuencia; j 
pretender evitar una degradacidn racial, no solo prescindiendo sino fomentando <1 
odlo hacia una manifescacion ecica impuesta por la creencia en una fc superior, es 
tratar de curar un mal ignorando su causa. Fisicamentc, el ser humano no pueder ser 
vejado cn forma tal que sc le prohiba o imponga lo que naturalmcntc cs un patri- 
monio suyo, como su propio ser, pero moralmentc puede ser pcrsuadido .a enaltcccr 
y dignificar sus costumbres por cl Estado, lo que presupone una norma que lo guie 
y un principio que la inspire; tal principio no puede ser otro que un principio ctico. 
En uno de los jneisos del articulo 43 de la Constitucion portuguesa lo encontramos. 
al considerar al Estado como un medio nccesario para la realizacion de un fin supre
mo; y asj vemos que la ensenanza ofrccida por cste, no solo atiendc al pcrfccciona- 
miento fisico c intelcctual, sino a la formaci6n del caracter y de las virtudes mora
les y civicas, orientadas conforme a los principios de la doctrina y de la moral cris^ 
tiana. Tal cs y debe ser la funcion del Estado como poder educacional; su accion 
cs persuasiva, comprende la trasccndcncia de cimcniar solidamentc sobre una base 
moral cl caracter del individuo, en lugar de coaccionarlo brutalmentc con prohibicio-! 
nes arbitrarias. "

rv
El antagonismo de ambas conccpcioncs, no s61o reducesc a difcrcncias internas. 

sino que ticne profunda trascendencia en el orden intcrnacional. La sociedad humana 
constituyc un todo del cual cada Estado forma una parte. Estc fraccionamiento im- 
poncse necesariamentc para la consecucion del bien comun universal- Si la rcaliza- 
cion de cste fuere posiblc por la creacion de un solo gran Estado. tal como lo con- 
cebia Oton III, hubicramos dado un paso gigantcsco, pero cllo cs imposible por la 
dificultad practica de su manejo. Entonccs. nacc el Estado particular como parte in-, 
tegrante de un todo que cs la humanidad, y como medio indispensable para la rea^ 
lizacion del bien comun que persigue esc todo. Plantcada cn tal forma la cucstion, los 
Estados particulates ticnen por naturaleza la mision de sccundar las aspiracioncs de 
sus subditos hacia cl fin asignado por la providencia. El Estado totalitario, si no U 
dcsconocc, la dcsnaturaliza, y al sostener su absolutism©, reduce cl valor humano 
y lo somctc al imperio de una autoridad dcspotica y egoista. Las consccuencias no 
tardan cn percibirse. La paz interna asi conseguida no traduce un ampHo biencstar. 
y trasciendc, por lo demas, a la intranquilidad externa y a las violcncias que agitan 
cl ambiente intcrnacional. sobre todo, cuando esos movimientos proceden de pue
blos gobernados por ideas extremas que aspiran',—al decir de un escritor— “a bo-i 
rrar las diferencias que cxisten entre los diferentes tipos humanos, entre esos diver- 
sos cstilos de vida que'^on las nacioncs y se proponen un fin. no solo imposible de 
rcalizar, sino monstruoso y casi diriamos satanico".* iComo imponer una paz establc 
y duradcra cuando los Estados, desligandosc de todo principio de solidaridad rchu- 
yen considerarsc como servidores rcsponsablcs de un ideal supremo? Los senti 
mientos racistas disimulan la ambicion que avasalla a pueblos pequenos regidos por 
los mas nobles principios de civilizacion, obedeciendo solo al concepto egoista y ab- 
sorbente del Estado por el Estado; y una sustitucion del derecho por la fuerza mis-
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sanciona medidas que contribuyen con otros factores igualmente graves 
turbar fundamentalmentc la paz contemporanca.

aper-

En la desoricntacion profunda que invade a los espiritus en la prcsente bora, 
hcmos llegado a un momento decisivo, a un instante que parecc ser el punto de cul- 
minacion'y de confluencia de dos impulsos inexorables que se oponen y luchan con 
denuedo por un predominio absoluto, en una humanidad inconsciente del pcligro 
que la amenaza. Atonitos contemplamos los episodios de sangre y de sacrificios hu- 

que afligen la civilizacion y sus conquistas, y amenazan con una ruina dc- 
vastadora todo el occidente. Si en la lectura de este trabajo y conforme al plan de 
mi labor, be formulado apreciaciones generalizadas acerca de los sistemas que llevan 
al Estado totalitario conlo la solucion amenazadora de un orden fundamental y es- 
table, no pueden ni dcben confundirse con la realizacion practica de la obra de go - 
bierno, ni con las tendencias diametralmcntc opuestas que la inspiran. iComo 
conocer el abismo que separa el fascism© del bolcheviquismo, y la funcion historica 
trascendental que aquel cumple en este momento critic© de la civilizacion europea? 
fComo no reconocer en el fascism© el principio reaccionario y vigoroso contra 
orden de institucioncs caducas, en via de franca descomposicion. y esperar el de 
evolucion organica que concilic exigencias primordiales del espiritu y de la 
mia individual desatendidas en su accion de gobierno? No lo considercmos corn© 
exponente de una organizacion definitiva: su mcrito puede ser debidamente aprecia- 
do corn© un sistema de emergencia, provisorio y de lucha, y su existencia como-un 
medio de arrivar a situaciones estables y bien consolidadas. Notamos en cl, la ener- 
gia de una fuerza nacicnte que se imponc, no bien encarrilada todavia, y el entusias- 
mp de una juventud predispuesta al heroismo y a la actividad. Todo eso es nuevo, se- 
inores, y nos pertenece a los que con ese ejemplo vamos buscando una formacion al 
margen del liberalism© y de su patrimonio antisocial.

Por otra parte se yerguc amenazadora sobre nosotros, la hoz del 
7 oponer solo la fuerza de la conviccion a la fuerza material de la violencia es luchar 
con armas desiguales. Esta puede ser una justificacion de los gobiernos fuertes en bo
ras de transicion, entre el caos individualista del pasado siglo y la consolidacion de
finitiva de las ideas del orden que persigue una tendencia en la lucha actual, entre 
1* confusion y el escepticismo, entre el desorden y la desoricntacion.

La existencia de un ideal supremo alcanzado por el espiritu religioso del hom- 
bre, lo coloca frente a Dios y al misterio del ser. Las relaciones del cotidiano trato 
del individuo con el individuo nos enfrentan con el hombre. En la primera situa- 
cion cl hombre pertenece, a la vez, al tiempo y a la eternidad; en la segunda estS 
peditado a un conjunto de preceptos normativos de su obrar. Al Estado le incumbe 
participar en esta actividad. ^Hasta donde llega su podcr? He aqui el problema de- 
batido apasionadamente por'la ciencia politica contemporanca y que la conception 
social cristiana resuelve con el mayor acierto, dentro de la mas alta sabiduria, al so- 
meter a

manos

no re-

un
una 

autono-

comunismo.

su-

un orden supremo de valores absolutes las relaciones que ban de presidir la 
vida del Estado y la felicidad temporal de los individuos.
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