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tos cognoscentes. Asi, distingue entre
un derecho eficaz, un derecho aceptado
por la comunidad y un derecho justo
(como en Ia teo ria de los tres circulos
de Garcia Maynez), sefialando que son
consideraciones pragmaticas las que

Este texto es la cuarta edicion, corregida fundamentan el uso de uno u otro con-
y aumentada, del que aparecio por pri- cepto. En el resto de Ia primera parte
mera vez en 1965. La concepcion ge· expone y critica Ia teoria de la Escuela
neral de su autor, profesor de la Uni- Historica, la del positivismo que condu-
versidad de Erlangen - Nuremberg, es ce el derecho a hechos sociales 0 psiqui-
sobre las teorias del derecho que quieren cos, Ia normativista "pura" de Kelsen
captar parcialmente a este y, por 10 y las teorias diaIecticas neohegelianas.
tanto, estdn destinadas al fraeaso. EI Esta seccidn es un fiel resumen, aun-
derecho tiene factores 0 elementos nor- que breve y demasiado general, de las
mativos a los que denomina "contenidos tesis mencionadas, y sus criticas, aun-
significativos que regulan la conducta", que acertadas, no son origin ales. Estas
pero tamhien tiene un aspecto flictico: caracteristicas son comunes, por 10 de-
los hechos sociales 0 antropologicos que mas, a muchas otras partes dellibro y se
determinan su contenido y su eficacia. explican parcialmente por su caraeter de
Por Ultimo, el aspecto axio16gico esta libro de texto introductorio.
constituido por los valores, en particular En la segunda parte se ocupa del pro·
Ia justicia, que permiten evaluar y cri- hlema de las relaciones entre derecho
ticar el derecho. Se advierte, entonces, y moralidad des de Ia perspectiva del con-
que Zippeluis se adhiere a las teorias cepto de validez. Conforme a la distin·
pluralistas, y mas especificamente a las cion que haec de tres conceptos de dere-
tridimensionales, que consideran que on- eho, separa aqui tres tipos de validez:
tol6gicamente el derecho pertenece a los moral (en Ia conciencia), etico·social (en
tres dominios antes mencionados, y con la comunidad 0 espiritu objetivo) y la
ello rechaza las tesis puramente norma- que llama validez del derecho garanti-
tivistas (Kelsen) 0 facticas (realismo zado 0 coactivo (probabilidad de que se
norteamericano y escandinavo). Sin em- imponga). Despues apunta a Ias posibles
bargo, el autor no profundiza en esta convergencias -poniendo en duda que
euesti6n, ni ofrece nuevos argumentos a sean necesarias-- y a los conflictos con
favor del plnralismo ontol6gieo del de- soluciones inmanentes, como la interpre-
recho. taci6n, y soluciones no inmanentes, co-

Metodo16gicamente acepta que la de- mo la revolucifin,
finici6n del derecho es una operacion La cuesti6n del contenido de las nor-
de construccion conceptual, aunque no mas juridicas es analizada en la quinta
este determinada por esencias preexis- parte, donde se haec referencia a los he-
tentes, sino por los intereses de los suje- chos y situaciones que 10 determinan.
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Aunque acepta que logicamente no se
pueden derivar directamente nonnas de
deber ser a partir del ser, esto no im-
pide que las relaciones naturaIes y socia-
les determinen en buena medida el con-
tenido del derecho. Existen hechos a los
cuales las normas tienen que adaptarse;
por ejemplo, el derecho de familia no
puede ignorar situaciones biolegicas re-
lativas a la fonna como se reproducen
y desarrollan los seres humanos, aun
cuando esta programacion biologica deja
un amplio campo a la libertad. Igual-
mente dependera la eficacia de las nor-
mas de su adecuaclon a los mecanismos
biologicos y a las necesidades humanas.
Tambien los intereses humanos y otros
hechos sociaIes condicionan aI orden ju-
ridico, 10 cuailleva al autor a hacer una
breve consideracidn del pensamiento
marxista, donde niega que Ia reaIidad
pueda Ilegar aI punto de eliminar el am·
bito de las decisiones del legislador y
convertir aI derecho en un mero deriva-
do de las relaciones econ6micas. La exis-
ten cia de diversas necesidades e intere-
ses hace necesaria la presencia de cri-
terios para ponderarlos y encontrar asi
un compromiso justo y optimo: esta es
la cuestion acerca de los principios co-
rrectos del orden juridico, acerca de Ia
justicia.

A esta cuestion esta dedicada la si-
guiente parte de la obra y Zippeluis la
pIantea de Ia siguiente manera: para
fundamentar Ia correccion en las decl-
siones juridicas, l caemos Inevitablemen-
te en el campo de 10 meramente subje-
tivo, 0 es acaso posible que al [ustifi-
car y criticar moralmente lleguemos a
entendernos con nuestros semejantes aI·
canzando un consenso? Esto 10 neva in-
mediatamente al asunto de Ia Iegitima-
cion. Justificar una accion es fundamen-
tar su correccion de manera consensual

y defenderla contra posibles objeciones.
Sin embargo, aunque hahla de "verda-
des moraIes", sefiala que practicamente
eon inalcanzables y que debemos confer-
mamas con un consenso 10 mas amplio
posible. Por ello, aconseja el metodo se-
fialado por Popper y Mill para las cien-
cias naturales: discusion critica y susti-
tucion de las teorias por otras mejores
sin esperar encontrar verda des etemas.
En esta operacion son de gran ayuda
los criterios de la universalidad de las
normas morales y el principio del trato
igualitario. No aclara, por 10 demas, en
que sentido usa la palabra "verdad", ya
que si estes consensos son simplemente
el resultado de transacciones no parece
adecuado llamarlos verdades.

Divide esta parte en dos secciones:
soluciones tradicionales y el sentimien-
to juridico [Rechtsgefilhl]. En la pri-
mera pasa revista a las diversas doctrinas
histdricasr el derecho natural, la doctri-
na hegeliana, el eudemonismo (Didge-
nes, Bentham, etcetera), el £ormalismo
(Kant, Stammler) y las doctrinas de la
iguaIdad en Aristoteles y Santo Tomas.
Nuevamente encontramos exposiciones
breves y elementales (la seocion consta
de 25 paginae) acompafiadas de criti-
cas adecuadas, pero ya conocidas. La se-
gunda seccion, sobre el sentimiento del
derecho, no aparece en la primera edi-
cion; en ella presenta como ejemplo el
sistema judicial anglo-sajon del "reason-
ing from case to case". En este sistema
los jueces buscan soluciones orientados
par las aceptaciones que en el pasado
se han obtenido por parte de Ia comu-
nidad. Asi se generalizan y se revisan
las decisiones e£ectuadas en casos concre-
tos, tal y como se hacia en el derecho
pretoriano romano. Esto 10 lleva a plan.
tear cuestiones sabre si la experiencia
de los valores es un fundamento serio



228 RESE~AS BIBLIOGRAFICAS

de conocimiento; en que medida es po-
sible un consenso, y que papel desempe-
nan las ideas dominantes de justicia.

El problema del conocimiento 10
resuelve el autor al sefialar que es
falso el dilema de que 10 que no se co-
noce por la experiencia sensible, solo
puede conocerse por la razon pura.
Existe una facultad 0 quizas mejor un
tipo de experiencia distinta: la de los
valores [Werterfahrung]. Los valores se
experimentan 0 se sienten en situaciones
concretas, esto es, este conocimiento tie-
ne una base empirica. Estas experiencias
varian en contenido segiin el tipo de valo-
res de que se trata (Ia belleza, el valor, la
honradez) y son aprioristicas en el sen-
tido de que son independientes de la rea-
lizacion del valor; por ejemplo, puedo
experimentar el valor de la amistad al
leer un poema de Schiller sobre ese te-
rna. AI decir esto, se rechaza la doctrina
de la existencia de un "reino de los va-
lores" ontohigicamente distinto al mundo
real (Scheler). Sin embargo, detras de es-
tas experiencias tam poco estan solamente
el proceso educativo y determinadas fun-
ciones biologicas originadas en la evolu-
cion. Infortunadamente Zippeluis dedica
muy pocas lineas y argumentos al apoyo
de Ia tesis de un nuevo tipo de conoci-
miento y a precisar sus relaciones con
los demas tipos, razon por la cual es
muy dificil aceptarla. En Ultima instan-
cia reconoce que, a falta de algo mejor,
el principio mayoritario es el que da ma-
yores oportunidades de encontrar las so-
luciones justas.

Otros valores juridicos son tratados en
esta quinta parte, en especial Ia segu-
rid ad juridica y la equidad. Reconoce
la gran importancia de la primera, in-
dispensable para la estabilidad social,
asi como Ia necesidad de la segunda -
sefialada ya por Aristoteles. Ahi afirma
que frente a ambas el derecho modemo

ha seguido, por 10 general, un camino
intermedio.

La sexta parte esta consagrada al es-
tudio de la libertad juridica y del libre
albedrio. Expone primero, muy apreta-
damente, las tesis democraticas y libe-
rales, asi como las de Kant, Hegel y
Marx. Respecto al problema del libre
albedrio, uno de los mas complicados de
Ia filosofia, sostiene la tesis de su com-
patibilidad con el determinismo, siguien-
do muy de cerca a Nicolas Hartmann.
Sin embargo, hubiera sido positivo que
tomara en cuenta los numerosos avances
que sobre el tema se han hecho en la
filosofia anglo-americana de los Ultimos
afios,

La funcion de las normas juridicas en
la constitucion de la comunidad, la pre-
senta en la parte mas pequeiia del libro
-diez paginas-i- limitandose a sumari-
simas exposiciones -cada una en un pa-
rrafo-- de la teo ria de la comunidad co-
mo organismo, de las teorias de Simmel,
de von Wiese, de Weber y de la teoria
normativista de Kelsen, a la cual atribu-
ye equivocadamente la intencion de que-
rer reducir la comunidad al orden juri-
dico. En todo el capitulo, y en el libro
en general, no se habla de la sociedad,
por 10 cual no se sabe si la identifica con
la comunidad y, en la seccion relativa a
Kelsen, Ia Iectura muestra que en reali-
dad se esta hablando del estado.

La ultima parte, "EI pensamiento ju-
ridico", que tampoco aparecio en la
primera edicion, investiga en terminos
generales si el metodo adecuado para
la solucion de los problemas juridicos
es el sistematico-deductive. Este 10 ca-
racteriza siguiendo los lineamientos de
la Jurisprudencia Conceptual y Ie opone
las criticas tradicionales de Ia Escuela
de Ia Libre Interpretacion y de Ia Juris-
prudencia de Intereses. EI autor se mues-
tra partidario mas bien del "pensamien-
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to problemfitico" de Hartmann y, mas
concretamente, de la topica de Viehweg
y de 10 que llama "pensamiento compa-
rativo", como alternativas al uso de la
Iogica deductiva. En esta parte vuel-
ven a manifestarse las limitaciones de
la obra debidas a su caracter de texto
elemental para estudiantes que se ini-
cian en la filosofia del derecho. Claro
esta que, por otro lado, es bajo esta
perspectiva como mas conviene enfocar
Ja obra, con 10 cuaJ, el juicio sera mas fa-
vorable. En relacion con la primera
edicion se advierte que el autor ha reci-
bido aJgunas influencias de la que en
terminos muy generales podriamos lla-
mar filosofia anaJitica: asi 10 muestran
las referencias a Schlick, Popper, Kraft,
Stegmiiller, autores de habla alemana;
y a Hare, Hart, Moore y Rawls, de habla
inglesa. Esperamos que en las sucesivas
ediciones, 0 quizas en otra obra, Zippe-
luis profundice en la confrontaci6n con
Ia filosoffa analitica, que recientemente
ha tomado direcciones eonvergentes con
la filosofia clasica alemana en la que se
forme el autor.

JAVIER ESQUIVEL

G. W. F. Hegel, Lecciones sobre his-
toria de la filosofia, traducci6n
de Wenceslao Roces, edici6n pre-
parada por Elsa Cecilia Frost;
Fondo de Cultura Econ6mica,
Mexico, tres vohimenes; primera
reimpresi6n, 1977, 839 pp.

La primera edicion alemana de este li-
bro aparecio en 1833, dos afios despues
de la muerte del filosofo, La primera
edicion espanola -de la eual es reim-
presion la actual- es de 1955 y sigue
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la segunda version aJemana (1844), co-
rregida y aumentada. Como suele suce-
der con los libros postumos de Hegel
-todos ellos basados en leeciones- se
trata de una obra mucho mas clara que
las que el autor publico en el curso de
vida. Se trata, por otra parte, de una
obra fundamental. De ahi que se comen-
te ahora esta segunda impresion en cas-
tellano.

Obra fundamental por 10 menos en
dos sentidos: dentro de la obra misma
de Hegel y como parte integrante de
ella; como sintoma e indicio de la filia-
cion misma de la filosofia de Hegel. El
primer punto es sencillo. Hegel pensa-
ba que su filosofia era la sintesis de la
totalidad de la filosofia y que, en su sis-
tema, las filosofias del pasado venian a
organizarse de tal manera que forma-
ban un sistema total: el de Hegel. El
segundo punto es, a mi modo de ver, de
mayor interes. La atraccion de Hegel
hacia tal 0 cuaJ filosofo viene a ilumi-
nar la posicion del propio Hegel, no
siempre clara en si misma. l Quiere esto
decir que Hegel lleva iinicamente agua
a su molino y que no sabe ver a los filo-
so£os del pasado con "objetividad"?
No es el caso: Hegel es un gran cono-
cedor de la historia de la filosofia como
10 fue tambien sin duda -y mas de 10
que a veces se piensa- de la historia.
No se trata, en una breve nota, de sefia-
lar todos los fil6sofos por los cuales
Hegel siente cierta preferencia. Recorde-
mos, solamente de paso, que Hegel en-
cuentra en Heraclito las raices de la
dialectica, que ve en Anaxagoras al pri-
mer fildsofo del Espiritu (el mismo Es-
piritu que Hegel analizara en la Feno-
menologia 0 aun en la L6gica), que de-
fine a Dios como Aristdteles ("pensa-
miento de] pensamiento" limitado en
Aristoteles e infinito en Hegel), que
se acerca al monismo de Proclo mas que




