
FILOSOFIA CRITICA
DE LOS SISTEMAS )URIDICOS

I . LA COMPRENSION HISTORICA DEL CONOCIMIENTO
JURIDICO-FILOSOFICO

Para un pensamiento circunscrito a los horizontes permanentes del
paisaje cotidiano, el pensamiento clasico antiguo se habria remansado
premeditadamente en los elementos permanentes del ser. Con referencia
a los' problemas del olden convivencial, esa misma mentalidad se habria
fijado en la concordia como en el suptemo bien, aunque la excepcional
vision heraclitea hubiera visto que la realidad misma era en su esencia
ultima transicion y agonia del eterno fluir . Una vision concreta de ese
mundo cerrado sobre su propio equilibrio podria advertirse, a pesar
de todas las tensiones subyacentes en el cutso tragico de los -Iconteci-
mientos, en aquella proclamacion de Esquilo, en Eumenides, de la con-
cordia entre los vecinos de cada ciudad como meta divina de toda la vida
politica, y como circulo amplio en que se concretaba el problema etico
y social del orden organizado .

Pero la verdad escondida en la racionalidad del tiempo, que pro-
duciria la interdependencia espacial de ]as ciudades y de las grander
confederaciones politicas y economicas, trajo tambien consigo el relati-
vismo de la verdad y el problema de la historicidad del saber en gene-
ral . No cabia el recurso de restringir el principio de temporalidad
fuera del reino del set persistente, sino que la temporalidad estaba
hincada en el seno de la persistencia misma del ser . Analogamente, en
la epoca contemporanea, la experiencia de las transformaciones histori-
cas, en el curso de unas pocas generaciones, de todos los modulos del
saber y, to que es mar sugestivo, de todas las dimensiones de ',a
realidad existencial, ha llevado consigo un proceso revolucionario en
que la crisis de la Filosofia no ha constituido una excepci6n en medio
de la puesta en crisis de todos los criterion y valores normativos ante-
s
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rtormente indtscutidos . Pero ello no ha demostrado nada en el aspecto
de la validez y de la adaptac16n de las dimensiones funcionales de aque-
ilos valores frente a ]as tnnovadas necesidades de reconstituir la convi-
vencia colectiva y los modulos personales de la racionalidad individual .
En este nuevo horizonte el pensamiento filosofico constituye una de
las dtrectrices reconstructoras de la firmeza institucional, donde I
<<puede la metafisica cumplir de nuevo la mision fundamentadora que
permitio definirla como ciencia de los principios o ciencia prtmera>>.

Efectivamente «1a postbilidad historica es una determinacion meta-
fisica intrfnseca>> Z cuya articulacion en una perspectiva ontologica inte-
gradora se hace necesaria. Este camino es seguido actualmente por la
mayoria de los ftlosofos, en los cuales (pensamos en Heidegger, ef,
Zubiri, en Fasso) apenas podriamos distinguir si sus mas lticidos pcn-
samientos son reviviscencias de nociones clasicas, o si la agudizacion en
la busqueda de las ideas expresadas por los clastcos es la tarea basica
y principal de su propio pensamiento. Tncluso la perspectiva histotica
que Habermas despliega en torno a los temas fundamentales de la
doctrina clasica de la polftica en terminos de una filosofia social -Ie
stgno <<materialista>>, desde Aristoteles a Merleau-Ponty, pasando por
Santo Tomas, Maquiavelo, Moro, Hobbes, Hegel y el Marxismo, sin
olvidar el problema del Derecho Natural, es un ejemplo metodico de
un intento de reconstruccion de los fundamentos, o sea, una Filosofia
Crittca, configurada en terminos de una Filosofia de la Historia del
pensamiento social, en un esfuerzo hermeneutico tendente a plantear
los pre;blemas del humanismo considerados en una perspectiva estric
tamente secularizada 3

Un concepto de la Ftlosofia del Derecho en que esta se concreta
corno la historia del pensamiento filosofico-juridico, se halla inserta en
esta superacion racional de la mera espacialidad . Pues esta, en el orden
de las realidades objetivas, implicarfa la consideracion temporal como
propiamente irrational o, al menos, ajena a la dimension ractonal del
set estattco Por el contrario, la dimension histortca reconstituye a la

1 Como promete NICOL, Los,prrnctp :os de la crencia (Mexico 1965) 510
2 MILLAN PUELLES, Ontologia de la existents btstorica (Madrid 1951) 126
3 Jurgen HABERatAS, Tbeone and Praxis Sozialpbalosopbucbe Studcen (2

ediaon Berlin 1967 En analogo sentido mterpreta Gunther AueANIOWSKI la

obra filosoftca de Max Weber, Das Gescbicbtstsbild Max Webers (Stuttgart 1966).
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conciencta filosofica en su dimension subjetivamente real . Toda refle-
xion filosofica meramente estatica conduciria a una conciencia de 'a
inadecuacion entie los conceptos y- la realidad, al no poder asumir el
hecho de su determinacion por acontecimientos pura y simplemente
dados, que como tales condicionan la realidad del flujo vivencial . 1"l
fenomeno de que hays sistemas de comprension distintos seria en Si
mismo un problema irresoluble, si no se admitiera que los condiciona-
mtentos fundamentales de unos sistemas de comprension pueden ser,
o podrian ser, distintos que los de otros . Ahora bien, esa distincion
implica la plena aceptacion de las sucesiones historicas tanto como de
]as dlstancias espaciales .

No consiste en esta aceptacion el planteamiento contemporaneo
de los problemas del Derecho Natural, por obra de la consideracion
de su historicidad ? a

Concretamente, en este tema, estudiar el sentldo de un Derecho
Natural que parta de una comprension historica de la naturaleza y de
la cultura humanas --como indica el profesor Delgado Pinto- sersi
una linea de accion consecuente con la insistente directriz contempo-
ranea de entender la investigacion filosofica como una actitud volcada

hacia los problemas enunciados en la propia realidad .
Efectivamente 5 <da Filosofia es una lucha continua y debe ser

desarrollada con un espiritu agonistico>> Los filosofos deben ser me-
didos y valorados, <<no en base de to que prueban, sino en base de to
que pretenden aclarar mediante nuevos planteamientos elucidadores
de problemas permanentes>>. Pues la slave de la Filosofia habria dz
residir en la <<jamas acabada dlalectica de los conceptos esenciales»,
donde se constituye la matrtz de la sensibilidad cultural y moral b .

La conciencia filosofica encontrara en esta perspectiva critico-his-
torica su mas evidente razon de ser. Si la Filosofia es por si busqueda
del principio, es tambien por to mismo permanente problematlzacion

de si mlsma y de su propia necesidad tanto como de su propia activi-

4 J DEt.GAno PINTO, Derecho, Htstoria, Derecho Natural en CCFS 4 (1964) ;
M. Ront<iGUEZ MOLINERo, Derecho Natural e Hzstoria en el pensamaento europe-)
contemporaneo (Madrid 1973)

5 Advierte W B GALLIE, Philosophy and the Historical Understanding
(New York 1964) 152 .

6 . Ideas no inventadas, sino llenas de antecedentes Vease F BIANCO, Dil-
they e la genesr della crrttca storcca della raggione (Mar.,oran 1971)
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dad . Ello establece en cada momento su diferencia intrinseca respecto
a ]as otras formas del saber' .

Por ello debe plantearse esta cuestion : ~ que metodo historiogra-
fico pace posible la consideracion filosofica? zBastan las <<opiniones>>
(metodo doxografico o de autoridades), o se requerira tin "lslanteamien-
to por los problemas directos (metodo teoretico en busca del sentido
del set), como revision actual en terminos de la oproblematicidad
pura>> de la realidad considerada?

Contemporaneamente, y con un sentido que parece conducir al
mismo punto que indicaba la investigacion <<filologica» de Vico, el
termino de <<arqueologia>> empleado por Foucauld 8 entrana un concepto
que se dirige al modo de set de ]as cosas que aparecen en el oespacio
general del saber* y a sus configuraciones, definiendo ademas los sis-
temas de simultaneidad, to mismo que la serie de las mutaciones nece-
sarias y suficientes para circunscribir el umbral de una nueva positividad,
con to cual parece recordar tambien al mencionado Vico 9 .

Pero el intento de Foucauld tiene un proposito desde luego perti-
nente al problema de la comprension historico-filosofica de la realidad .
Su investigacion muestra las discontinuidades historico-culturales de la
historia moderna, donde las categorfas mentales y conceptuales, desde
el Renacimiento, se alteran profundamente de una epoca a otra, cosa
que produce un cambio de enfoque en la perspectiva en que se plantean
los problemas de cada caso . Este vocablo oarqueologia>> podria expresar
tambien to clue se pretende en una Historia de la Ftlosofia, clue tome
por objeto la crftica y aclarac16n de los fundamentos de cada uno de los
sistemas en clue esta se configura historicamente : el logos de los arlki de
la realidad . Pues, en definitiva, como sugiere C. J. Arthur " un relato
historico o su interpretacion no son como una obra de arte, sino comp
una cierta proyeccion de la metodologia de la investigacion realizada,
donde no solo interesa conocer donde y como ha sucedido, sino las
conexiones de los eventos entte si . Ello conduce a integrar las conside-

7 . Vease G . CENACC H 1, Un modo nuovo dz fare stoma della f ilosofis en Aqui-
nas XVI, 1 (1973), 105, refiriendose a Marino Gentile .

8 . Las palabras y las cosas : una arqueologia de las c:encias hunranas (trad .
Mexico 1968) .

9 . Por ejernplo, en ]as expresiones contenidas en la pag . 8, cicada .
10 . On the Historical Understanding en History and Theory VII (1973)

203-216.
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raciones fenomenologicas junto a las historicas . Pues «1a investigacion
filosofica de la realidad en el tiempo es afirmada, no solo por el histori-
cismo, sino tambien por el pensamiento fenomenoldgico» 't .

Entre los caracteres asignados por E . Husserl a to real, junto al
individuo considerado en todas sus partes constituyentes, y junto i
to concreto aqui y ahora, interviene el factor temporal, si bien la
coextensividad de realidad y temporalidad no indica identidad con-
ceptual, a no ser que se pretenda excluir toda consideracion metafisica
tnediante tal identificacion'Z .

La conexion historiografica de la Filosofia del Derecho es, si cabe,
mas esencial que en cualquier otra investigacion filosofica sectorial,
dada la indole sociopolitica del Derecho, donde no solamente las ins-
tituciones juridical permanecen a travel de ]as alteraciones introdu-
cidas contingentemente, sino donde la realidad juridica tiene comp
primordial funcion el constituir la transitividad entre unos sujetos y
otros que gozan sucesivamente identicos derechos subjettvos, y
transitividad ordenada desde unas situaciones a otras dentro de la
existencia de cada sujeto t' .

Sin embargo, la tradicion yusfilosofica que viene aportando como
linea investigadora sus trabajos sobre Histotia do la Filosofia del De-
recho, ha insistido mas en las conexiones existentes entre la ideologia
social y las nociones metafisicas contemporaneas de aquella, bien para
explicarla o bien para criticarla, que en las realidades juridical mismas :
normas, instituciones, sanciones, etc. Ha sido mas una Historia de la
Filosofia que una Historia del Derecho. Incluso cuando ha sido His
toria del Derecho, to ha sido considerando a este en cuanto ius con-
dendum mas que en cuanto tus conditum . Por ello, no ha surtido los

11 . MILLAN PUELLEs, El problema det, ente ideal (Madrid 1947) 86 ss .
12 Un estudio de lag impluaciones entre «verdad» e «histortadad» ha stdo

realizado recientemente en las Conversaciones celebradas en Heidelberg los dial
12 al 16 de septiembre de 1969, en que mtervinieron, entre otros, Gadamer, Kli-
banski, Lowith, Ricoeur, F Brunner, Waismann, Ebbinghaus, G Huber, L Gold-
mann, etc Vease el amplio comentario de Augusto Guzzo publicado en FILOSO-
FiA 21, IV (1970) 548-572, cuyo inter6s rebasa los limttes de una mera referencia .

13 . Pretenderia entender ese vocablo «transitivtdad» en el mi9mo senttdo que
asigna Zubiri al aspecto hist6rico de la realidad humana . Vease John PASSMORE,
The Idea of a History of Philosophy, en el vol The Historiography of the Hcs-
tory of Philosophy 1-32



82 AngiI S(irnchez de !a Tone

efectos de una reflexion profunda sobre los problemas juridicos pro-
piamente dichos, siendo mas bien un intento de aplicacton de genera-
lidades metaffsicas a proyecciones soctopoliticas empirical unas veces v
otras rmaginadas . Hay por ello un margen de profundizacion en la actt-
tud filosofico-juridica a travel de su investigacion historica que no ha
sido aun aprovechado debidamente . De suyo actua, entre los filosofos
del Derecho y los juristas cientificos e incluso meramente practicantes
del Derecho, un malentendido permanente que Thieme recordaba a
proposito de las relaciones entre historiadores y juristas : El Historia-
dor del Derecho es tenido frecuentemente entre los juristas como un
buen historiador, y entre los historiadores como un buen jurista. . .
incomodo a los histortadores por su mentalidad juridica . Motivo de
escandalo para los estudiosos del Derecho por su vocacion a retrotraer
historicamente el estado de las cuestiones . A menudo no sabe cual es
en realidad su patria ni de donde es ciudadano>>. ~ Que territorio propio
quedara, entonces, a quien ademas habra de proponerse realizar una
Filosofia de la Historia del Derecho? -No quedara a la vista de tantos
cientificos <<puros>> a la altura de un pedante <<sociologo>> cuyo saber
casi se difumina por debajo de los niveles habituales de una <<seria»
ciencia tradicional ?

Sera asf un moscon incomodo en el jardin de los filosofos, un
arcaico ideologo en la antesala de los politicos, un inutil sonador en is
sala de audiencia de los juristas .

En algun caso tales recelos pueden estar de algun modo justtficados .
No quien mas abarca aprieta mas, ni cualquier ciencia acepta impune-
mente ser utilizada, en desamor evidente, como auxiliar de otta . Mas
entre historiadores netos podriamos en este momento hacer una confi-
dencia que no deberia trascender excesivamente de este ambito de sin-
ceridad total : el conocimiento historico, lejos de ser para la Filosofia
del Derecho un elemento auxiliar de su proyeccion, tiene visos de llegar
a instalarse como supremum genus de la investigacion filosofica . Ello
poi varios motivos, que tratare de resumir al explicar como se abr.-:
paso la necesidad de criticar y fundamentar el saber filosofico en urea
Historia de la Filosofia del Derecho.

Analogamente a como, segun J . A Escudero'4 la Historia del De

14 . En su articulo Derecbo y trempo dogmatica y dogmatecos en AHDE XL
(1970) 273, nota
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recho sirve a la comprensi6n del Detecho vigente, pero no a modo
de erudito complemento, sino en cuanto explica como ha llegado a ser,
permitiendo diferenciar to mas permanente de to puramente transitorio ;
la Historia de la Filosofia del Derecho aspira a la comprensi6n del
conjunto de los ststemas de Filosofia del Derecho conocidos (y en
ultimo termino a la comprensi6n del sentido y estructuta universales
del Derecho, en cuanto realidad global concreta) ; en cuanto que intents
explicar el desde ddnde (fundamentos) y el porque (critics) que el inte-
lecto reflexivo haya tdo decantando al considerar las diversas perspec-
tivas en que historicamente el Derecho ha sido objeto de reflexion
filosofica .

Ahora bien, la realizacion de tat intento ha de apoyarse en una
consideracion del sentido concreto que el Derecho vigente obtengs
en cads epoca historica, obtenido en los procedimientos constructivos
de la metodologia Y esta tarea esti realizada precisamente por los
historiadores del Derecho''.

La dialectics investigadora del filosofo del Derecho actual debe
referirse, permanentemente, a los elementos que consisten en una re-
construccion historica del ordenamiento jutidico o de la mentalidad
juridica determinada, y los que aporte a su vez la reflexion filosofica
que hays tornado contemporaneamente por objeto aquella misma rea-
lidad juridica en su integridad . Esta ultima vendra dada por los co-
rrespondientes sistemas y doctrinal de la Ciencia y de la Filosofia ju-
ridicas elaboradas, en el tiempo de que se trate, cuyas bases y justifica-
ciones ttatara propiamente de obtener esa Historia de la Ftlosofia d'1
Derecho actual Pero la presencia del Derecho de cads epoca habra de
set buscada inmediatamente en las construcciones de los historiadores
del Derecho Ahora bien, no todas ]as tendencies cientificas de la
Historia juridica son igualmente utiles a tat fin, aunque ninguna hubie-
ra de contener aportaciones absolutamente rechazables . En mi opinion,
]as mss utiles habran de ser aquellas escuelas historico-jutidicas que
aporten conceptos y juicios referentes a las realidades institucionales
y al funcionamiento de los sistemas normativos, con amplia acogida
a ]as conexiones de sentido que refieran los elementos estrictamente
juridicos a los <<marcos de inteligibilidad>> que apoyen la comprensi6n

15 . Vet J . M PEREZ PREKDES, Sobre los origenes de la Historta del Derecbo
en ARBOR 73 (1969 155-169)
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del mas amplio sentido concreto de dichos elementos : instituciones,
cultura, creencias sociales, organizacion y grado del desarrollo economi-
co, evolucion, comparaciones, etc. Datos que, por otra parte, pueden
obtenerse abundantemente en autores que no sean explicitamente <<ins-
titucionalistas» o <<culturalistaso . Pues las calificaciones de escuela no
desnaturalizan jamas los resultados de globalidad de comprensi6n que,
desde sus propios puntos de- partida, no deja de alcanzar en alguna
medida todo buen historiador del Derecho. Incluso podria afirmarse
que desde el campo de los historiadores del Derecho (y de la Politica,
desde luego) han surgido ya ejemplos del tipo de esa Filosoffa Jurfdica
a que me refiero bajo la denominacion de oHistoria de la Filosofia del
Derecho», o sea, Filosofia del Derecho critico-fundamental. El libro
de Otto Brunner Land and Herrscbaft (1939) razona ]as insuficiencias
de «fundamentos de comprension» de que adolece la Historia del De-
recho que pretendiera aplicar siempre identicos sistemas esquematicos
de investigacion a los Ordenamientos de epocas distintas . Posterior-
mente Von Lubtow (Reflexionen uber Setn and Werden in der Recht-
sgeschichte, 1954) Ilega a afirmar que solo constituyendose (la Histori'l
del Derecho) como historia ideal o del espiritu puede penetrar en la
comprension autentica del Derecho» . Y, recientemente, el mencionado
J. A . Escudero escribe que no hay que detenerse en historiar la realidad
juridica primaria, por ejemplo en las instituciones, sino procederse
luego a una valoracion esttmativa de las lineas informantes de to evo-
lutivo en el Derecho, y mas concretamente atin : <<Por que las institu-
ciones se han desenvuelto en los estadios en que ]as contemplamos ;
cuales ban sido los factores determinantes de la mutacion» . Plante:-
mientos coherentes con los del brillante renovador de la Historia del
Derecho espanola y maestro de la mayor parte de los actuales inves-
tigadores en esta materia 16, el cual, para obtener una satisfactoria in-
vestigacion historica de las realidades juridical, piensa que todas las
dificultades que la historia de los conceptos y sistemas juridicos opone
a una exposicion de conjunto <<podrian orillarse tomando como base
de la misma no los conceptos o institutos juridicos, sino ]as tealidades,
situaciones o intereses que aqu6llas regulan» . Posiciones que, Begun

16 Me refiero a A . GARCiA-GALLO, cuyo articulo La historiografis luridtca
contemporanea en AHDE XXIV (1954) conttene esclarectmientos necesarios en
este asunto.
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el comentario de Escudero, se conectan casi textualmente con las de
conocidos filosofos del Derecho t' .

Efectivarnente, las mejores lecciones que un historiador juridico
ofrece se refieren a la extraccion, desde el fondo de las etapas pasadas,
de aquellos principios, reglas e instituciones que han permanecido v
que son hoy ooperativos». Concepto este, ooperatividad actual», quo
caerfa en el centro mismo de las preocupaciones metodologicas de una
Filosofia luridica cercana a la metodologia de Gadamer o Habermas, y,
desde luego, del paisano de Holdsworth, Whitehead t8 .

Cuando distingue Garcia-Gallo entre «curiosidad erudita», o sea,
explicacion del como; y «completa formacion» del jurista, o sea, «co-
noctmiento del por que de las instituciones que existen, investigando
hasta que punto representan un pilar basico en la vida social, que
hay en ellas de permanente e inmutable, y que responde a las contin-
genctas del momento», esta trazando las lineas maestras de una Historia
de la Filosofia del Derecho, y no solo de una Historia del Derecho.
La explicacion conjunta y dialectica de los datos, la construccion ins-

17 En su articulo antertormente citado, p . 284 y ss . se reftere a GENZMER,
Zum Verhaltniss von Rechtsgeschichte and Rechtsvergletchung, en ARSP XLI
(1954-55) ; KANTORowicz, Rechtssoziologie (1911) en su concepto de «I-Lstona
social del Derecho», y otros . En e3ta linea aparece dentro del pensamiento anglo-
sajon HOLDSWORTH, Some Lessons from our Legal History Sin olvtdar que las
grandes figuras juridtcas anglosalonas (Pollock, Maitland, Ames, Holmes y otros
muchos) han sido, al menos en la misma proporct6n que filosofos, htstortadores
del Derecho

18 Ejemplo de una Htstona de la Ftlosofia del Derecho desarrollada en el
senttdo postulado en estas lineas es 1a ftna tesis que resulta del estudto de GAR-
ciA-GALLO Ius y Derecho en AHDE XXX (1960) 5-47, en que, tras comparar
las tmpltcaciones htstdrtcas de todo ttpo entre ambos terminos (aspectos linguisti-
cos, conceptuales, tecntcos, doctrtnales, interpretauvos, metodologtcos, politicos,
etc6tera), advierte la distorsion respecttva en el stgntficado de ambos vocablos
directum no se referfa ni a la fundamentac16n ni a la aplicaci6n del Derecho, al
reves que tus Directum se reservo e1 aspecto estrictamente «normativo», aparte
de la inspiraci6n ideal (iustztta) y de las modalidades de apltcacion del Derecho
(iudex, wrrsdrctio, tudicare, iudicium) ~No podrfa entenderse claramente, en base
de estas conclusiones de Garcia-Gallo, las exactas dtmensiones de una Ftlosofia
del Derecho critica y fundamental, surgtda en una refiexi6n sobre la situaci6n de
exagerado predominio del normattvista directum en la mentalidad juridica actual?
Para una Ftlosofia del Derecho planteada bajo tales pretensiones, el historiador ju-
ridico ofrece mas que elementos auxtliares, o sea, que tambten contiene criticas
magistrales y canones de tnvestigacion yusftlosdftca muy exigente .
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titucional de los mismos, la teflexion critica y fundamental sobre ellos
y sobre las razones de su evolucion, permanencia o desaparicion del
hortzonte historico y cultural del ordenamiento concreto, son misiones
que ocupan gran parte de las investigaciones de los filosofos del Dere-
cho : y cuando ello no sucede asi, dejan evidente hueco en las refle-
xiones yusfilosoficas mas pertinentes .

Para esta tarea, el historiador a que nos referimos, no solo oftece
el concepto de un objeto valido para la investigacion, sino que aporta
tambien elementos metodologicos propios de la tecnica historicista :
el estudio paralelo y sincronico de la «historicidad del Derecho» y d~
la «historicidad de los otros actos y fenomenos de la cultura» . Tal
metodo, por ejemplo, permitiria avetiguar hasta que punto la evolu-
cion hist6rica ofrece apariencias que disfrazan la realidad sociopolitica
y etica sobre la cual versa el Derecho. Pues muchos conceptos, princi-
pios y normas que en otro tiempo ban estado vigentes, pueden haberse
transformado en sus expresiones y en su inspiracion, pero mantenien-
dose actuales todavia bajo fotmas diversas . La continuidad del Dere-
cho puede realizarse como persistencia practica, a trav6s de disconti-
nuidades aparentes, de tal modo que la evolucion temporal del Dere-
cho encuentre unos limites mas exactos que los que se podrian ima-
ginar mediante metodos meramente dogmaticos y aparenciales, aleja-
dos de una verdadera comprension historica . Hasta el punto de que
una reflexion filosofica sobre el Derecho debera centrarse mas cada vez
sobre este genero de investigacion historica, como exigencia directa
de una Filosofia del Derecho critica y fundamental, con preferencia
sobre otras perspectivas que tentadoramente se ofrezcan desde otros
niveles menos rigurosos, pero tambien menos englobadores que los
historicos'9 .

Efectivamente, en la Filosoffa juridica, tendria optima comprobi-
c1on la mentalidad que describe Millan Puelles afirmando '° que la
comprension hist6rica es la inteleccion de aquella posibilidad de lo-,
hechos humanos consistente en su «descomposibilidad» con los acon-

19 Me reficro en su conjunto a otras perspectivas en que podrian incluirse
la Sociologia, la Etnologia juridica, el Derecho comparado, la Historia Universal
del Derecho, etc . Del mismo modo que para los nuevos intentos de la Historia
del Derecho podran aportar rigurosos y valiosos elementos los cultivadores de la
Historia de la Ftlosofia juridica

20 Ontologia de la existencia hist6rica (Madrid 1951)
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tecimientos precedentes . Y prospectivamente opera como inteleccion de
la fecundidad de un acontecimiento para hater <<composibles» con 61
otros hechos humanos anteriores .

El caracter hermeneutico de la Fllosofia, por canto, no se sigue
exclusivamente del caracter linguistico de su expresion y de los recursos
de comunicacion y reflexion en torno a la misma, sino, ademas, y con
Una fundamentalidad mas generica, resulta desde luego del hecho de
que toda comprension humana es esencialmente hermeneutica ya por
razon de su finitud, de su temporalidad y de su historicidad 21 .

Ahora bien, aprovechar ]as investigaciones historicas en matetia de
investigation juridica requiere tener conciencia, al menos, de ]as gene-
rlcas dificultades que entrana la comprension de los trabajos historio-
graficos . El lenguaje historiografico se refiere a los «hechos historicos»
empleando muy diversas significaciones del lenguaje ZZ .

Hay un nivel del lenguaje histotiografico que se limita a referir
acontecimientos que son presentados, o presentables, como tales aconte-
cimlentos . Se trata de un nivel <<descriptivo» del lenguaje . Lo asi e-~-
presado no es susceptible de ulterior analisis y descomposicion respecto
a su significado como dato .

En un nivel superior, el lenguaje historiografico establece ciertas
relaciones causales, bien describiendo propositos, bien describiendo
consecuenclas de propositos, bien examinando to que quedaba de un
acontecimiento cuyas consecuencias habrian terminado apatentemente,
been escrutando los actos y las decisiones -por ejemplo- de ur-
poder politico nuevo que hubiera sucedido a otro anteriormente ago-
tado La verification que trata de establecer este lenguaje no es simple,
sino de indole muy compleja que entrana un conjunto multiple de veri
ficaciones . Para analizar la validez de este nivel de lenguaje historio-
grafico, hay que traer a colacion intenciones political, leyes demogta-
ficas, luchas ideological, relaciones economical, etc . Por ello el lenguaje
de este nivel es de indole <<explicativa», consiga o no reunir argumentos
convincentes al efecto, dado que no basta yuxtaponer elementos des-

21 . Ver J. KoCKELMANS, On Myth and Its Relationship to Hermeneutics en
CULTURAL HERMENEUTICS 1, 1 (1973) 47-86.

22 . Advierte FERRATER MORA, Las palabras y los hombres (Barcelona 1972)
60 ss .
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criptivos aportados en el lenguaje meramente constatador de eventos
a que se refiere el nivel elemental anteriormente aludido .

Hay otro nivel superior del lenguaje historiografico : aquel qu:
pretende aludir a to que en la vida humana (en este caso, colectiva)
tiene sentido capaz de interpretar el conjunto de los cambios produ-
cidos en la realidad humana, seleccionando y valorando todo aqueilo
que, eventos y conexiones causales, constituye la dimension historiabh
de una colectividad humana viviente . Tales interpretaciones no pueden
set verificadas por ningun tipo de documentacion o de argumentacion
atenida a la mera descripcion o conexion causal de los eventos.

Los conceptos, situados en este nivel, como los de <<unidad>>, oex-
pansion>>, <<progresoo, <<decadencia>>, etc., no son apodfcticamente de-
mostrables por hechos, pues los argumentos en favor de alguno de tales
juicios podrian coexistir con otros argumentos que tentarian de probar
to contrario. Los enunciados del lenguaje <<valorativo-interpretativo>>
de la historiografia son, pues, inverificables . No son gratuitos, peto
tampoco axiomaticos. Lo que no pueden nunca hacer es contradecit
afirmaciones contenidas en los lenguajes <<descriptivo>> y <<explicativo>>,
los cuales se hallan mas cerca de los eventos historicos mismos . Pero
esa falta de contradiccibn no constituye una verification del lenguaje
valorativo-interpretativo desde los otros lenguajes mas primarios, sino
solo una base de argumentation para que aquel pueda tener pretensiones
de verdad . La posibilidad de verdad de este lenguaje cabe solo dentro
del marco de la no-contradiction con los lenguajes descriptivo y casual-
explicativo . Por ello, las interpretaciones historicas son varias, pero no
infinitas, y tampoco indeterminadas .

En este planteamiento, ]as <<conexiones de sentido>>', la <<psicologia
de la estructura>>, la semiotica, las formas simb6licas, etc., contienen ele-
mentos que manejan simultaneamente diversos niveles del lenguaie
historiografico, de to cual procede gran parte del confusionismo que
pueden aportar al pensamiento filosofico . Ello importa mucho al cono-
cimiento historico porque, segun Ferrater, los objetos y sujetos de la
historia son estructuras globales, y por ello la historia, desde el punto
de vista interno, es tambien estructural Z° .

23 . Se reftere Ferrater al termino aleman Sfnmusammenhage
24 FERRATER, Las palabras y los hombres 80 .
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Asi la verdad filosofica ha podido plantearse en nuestros dias coma
una polarization entre la naturaleza esencial y la transformation histo-
rica de la realidad . En esta polarization, la mayor parte de los filosofos
se han alineado cerca del polo naturalista mas que del historicista . En
todo caso se ha podido escribir 26 que «historicidad y verdad se ban
contrapuesto, en nuestros dias, como se contiapusieron el Ser y el
Devenir en los dias de la filosofia griega». Pero tal position es falsa
en cuanto alternativa, y solo veraz en cuanto sintesis ontoldgica . Pues
dandose la reahdad humana en el tiempo, ha de ser referida al tienl-
po la unica razon intelectiva y pragmatica que el ser humano habita,
incluso en sus formas matematicas y logicas. Los sofistas, los vitalistas
u otros relativistas, no ban reparado bastante en esta verdad . Tampoco
los absolutistas de la logica y del analisis del lenguaie, quienes no ban
llegado a darse por enterados de que su propio saber es tambi6n his-
torico '.

El conocimiento historico refiere entre si eventos diferenciados,
pero que son traidos a un horizonte homogeneo, en virtud de una
sintesis o reconstruction permitida por el previo analisis de sus impli-
caciones en cuanto eventos mediante su respectiva explication histo-
rica n.

Pero el aprovechamiento de estos datos historicos, expresados en
los tres diferentes niveles de que anteriormente se ha tratado y utiliza-
dos directamente por la investigation fllosofica en los niveles superiores,
sobre todo el interpretativo y valorativo, entrana dificultades que no
se superan facilmente . Pues, tambien, refiriendose a las aportaciones del
conocimiento historico, la Filosofia no debe consistir solamente, como
abrmaba Peter Winch 28 en una tarea revisionista (o negativa) de it
aclarando paulatinamente los fundamentos, para eliminar algunos d2
los obstaculos y confusiones que se presentan en las vias del conoci-

25 . E NIcOL, Los pnncipios de la ciencia (Mexico 1965) 510 .
26 Hay concepciones muy dtficiles de centrar sobre este orden de certidum-

bres . Asi, el esfuerzo infructuoso de Jaspers por expresar la Filosofia de la Hts-
toria en t6rminos de Filosoffa existential estudiado por Norbert RIGALI, Die
Selbskonstitution der Geschtchte im Denken von Karl Jaspers en MONOGRAFIAS
DE INVESTIGACI6N FILos6FICA 49 (A . Hain 1967).

27 . MILLAN PUELLES, Ontologia de la existencia btst6rica 103 y ss .
28 . En su hbro The Idea of a Social Science and its Relation to Phzlosopby

(1958) .
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miento, al menos ]as confusiones linguisttcas, sino it profundizando y
revisando criticamente Ids propios supuestos y los propios objetivos del
pensar filosofico en cuanto tat : tarea de una historia critico-fundamen-
talista de los sistemas filos6ficos en su conjunto .

Efectivamente 2a, la prioridad temporal es en Ia historia, a diferencia
de to que ocurre en la sucesion cronologica abstracta, tambien una prio-
I idad de naturaleza . Y, por ello, <do posterior en la historia es hlstorica-
rnente mas denso, cualitativamente mas complejo>> . Siendo la historia
en realidad la comprobacion del protagonismo de la libertad, es tambien
el metodo hermeneutico de la misma, dado que «1a conexion de la
situacion historica con nuestra propia libertad es el lazo de union que
permite, a traves de la actualidad del presente, conjugar el pasado al
futuro>>, aunque ]as posibilidades de determinac16n del futuro por 1 .1
libertad humana sean limitadas 30,

Cuando del sentido historico del Derecho se trata, frente a la cons-
tituci6n de la libertad y frente a ]as determinaciones y cuadro de limi
taciones de la misma, es precisamente el Derecho y su institucionaliza-
cion normativa el metodo de investigar crfticamente la presencia y enti-
dad historica de esa libertad humana . El momento investigador de la
razon analitica se constituye como estructuralismo, y el de la razon
dialectica como hlstoricismo . Los hechos son tornados en una perspectiva
diferente en cada caso, pero su interpretacion puede ser muy diver-
gente. Lo que en un momento puede parecer limitacion pude ser asegu-
ramiento en otro . Ello significa que tanto estructuralismo como histori-
cismo, ademas de ser metodos para captar la realidad social, son tambien
supuestos relativos a la naturaleza de esta, y son eficaces cada uno a su
manera porque de algun modo la realidad pertinente es suficientemente
alcanzada desde ellos . Lo que en comun tienen es que deben ser supera-
dos por el conocimiento filosofico, dado que este ha de dar razon, tanto
de la verdad de ]as conexiones estructurales, como de la verdad de
]as conexiones intencionales, que en la realidad colectiva coexisten
conjunta y simultaneamente .

En ese piano de la Hlstoria de la Filosoffa del Derecho, las opt-
niones de Escuela, incluyendo las mas prodigiosas aventutas intelec-

29 . I-lace recapacitar A MILLnN PUELLES, Onlologia de la exLstencia hrc-
16rica 74-75

30 MILLAN PUELLES, ob. cit 79 y 97
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tuales de los maximos pensadores conocidos, se convierten en meros
datos opinables. Aun guardando las consideraciones difetenciales que
obviamente sean de rigor, resulta que en ultimo termino todo saber
objetivo tiene que dejarse de opiniones y llegar a la realidad mtsma.
Como osadamente escribe en nuestros dias un representante del maa
irrespetuoso genero del conocimiento, que es el de la pretension glo-
balizadora contemporanea 31, <<nosotros no estamos apresados en una
situacion tal que debamos incesantemente hacernos interpretes de dichos
que interpretan dichos que a su vez interpretan otros dichos, sin posibili-
dad de fijarnos en los hechos brutos y a veces brutales, que nos
permiten observar para confirmar unas opiniones y para desmentit
otras» .

En definitiva 32, decir que <<estructura e historia» son noclones
contrapuestas es de algun modo decir que son tambien complementa-
rias, y, desde luego, que ntnguna de ellas puede ser reducible totalmente
a la otra . Por to cual, ambas tendencias metodologicas tendrian tambien
una falla comtin, en cuanto ttatasen de absolutizar aquellas modalidades
o aspectos de realidad exclusivamente captables desde una de ellas, repi
tiendo, por ejemplo, el error del positivismo de Kelsen desde su metodo
de la Teoria pura, o el error del materialismo dialectico desde la consl -
deracion del determinismo historico de las estructuras economicas . En
este sentido, una Historia de la Fllosofia del Derecho habria de cum-
h1lr como uno de sus objettvos preferidos, el de la funcion critico-funda-
mentalista en que la pretension globalizadora de los metodos del cono-
cimiento estuviera fuertemente aliada con la afirmacion permanente de

la no-exclusion de cualquier nivel de conocimiento, en cuanto a las posi-

bilidades que pudiera haber en el mismo de aportar, al menos, alguna
complementariedad a la suma de los sistemas tenidos por mas adecu=,-
des "

Realmente la insistencia en la funcion filosofica de la historia de
los fundamentos criticos de los diversos sistemas temporales de com-
prension de la realidad, equivale a reciear las condiciones originarias

31 Karl NIELSEN, Social Science and Hard Data en CULTURAL. HERMENEUTICS

1, 2 (1973) 242
32 A6rma FERRATER MORA, Las palabras y los hombres 81-82 .
33 . No hay perspecuva de conoclmlento que no contenga tambien una serie

prevla de garantias Ver M GUEROULT, Les postulate de la philosophie de 1'huto :re

en ACTAS DEL XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE FILOSOFIA I (Vlena 1968) 3-12
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del nacimiento de la actitud filosofica . De suyo, este problema permane-
ce siempre como cuestion filosofica primordial . Pues si la capacidad
filosofica hubiera sido natural al ser humano, tambien pudiera haber
habido ¬ilosofos anteriores a Tales de Mileto, y cualquier individuo
poseeria actualmente capacidad analoga . Pero la Filosofia no coexist.:
con la Historia . Tenemos ejemplos en la experiencia del pensamiento
filosofico de cualquier tipo . En ]as epocas primitivas las construcciones
acerca del Derecho y de la justicia se modelaron en forma de mitos,
facdmente accesibles a la imaginacion estetica y a la creatividad litera-
ria de los retoricos y de los demagogos . En tales condiciones, para un
pensamiento filosofico como el de Platon 34 el hombre real es como un
intruso dentro del Estado ideal plenamente rational Ello entranari-I
una apreciacion contradictoria . El ciudadano real solo podria llegar a
convertirse en un ciudadano justo cuando fuera capaz de realizar
servicialmente su obra, su aportacion personal al bienestar de la comu-
nidad, para to cual deberfa previamente convertirse al verdadero set .
Lo historico-real se presenta como dificilmente compatible con to
ftlosofico-real . Siendo asf, que era precisamente esto ultimo to m6s
verdadero, era tambien to mas inexistente, pero la fuerza de su verdad
residia ptecisamente en la necesidad de que to existente fuera transmu-
tado por creatividad rational del bien y de la verdad autenticos, o sea,
filosbficos . Posteriormente, la tecnica filosofica de Aristoteles procuraba
crear transiciones entre to historico y to ontologico . Todas sus valora-
ciones tienden a centrar el comportamiento etico en el medio justo
entre to mucho y to poco . Los tetminos de «exceso>> y «defecto>>, del
punto medic, y de la medida justa, el del tacto seguro (aisthesis), la
repudiation de una regla absoluta y e1 postulado de una norma capaz
de adecuarse a ]as caracteristicas del caso concreto, solo pueden ex-
plicarse por la amplia investigation que el Estagirita habia llevado a
cabo sobre el devenir de las formas colectivas de vida y sobre 1a
cambiante signification de sus normas . Su filosofia orealista>> es, al
reves que en Platon, la mas lograda aptoximacion, al menos comp
atisbos, entre la consideration esencialista y la historicista, entendidas
conjuntamente como modelo metodico de una Filosoffa critico-funda-
mental, consistente en una reflexion historica sobre los diversos siste-

34 . Segn ,JAEGER, Paideta (ed Mexico 1957) 762 .
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.nas fundamentadores de los valores basicos de la convivencia segura
u organizada al efecto .

La tarea unificadora del pensamiento sociojuridico medieval se mo-
vio tambien sincreticamente. Muchas disciplinas colaboraron a esta
tatea: Teologia, Filosofia escolastica, Historia politica y biblica, Juris-
prudencia, movimientos de innovation religiosa, etc. Aunque los ele-
mentos aportados diferian profundamente por sus origenes, sus fines
y sus medios de action, llegaron a configurar una cierta conception
comun del mundo, desde el supuesto de que el hombre no era causa
explicativa del Universo, cuya ciencia solo podria reposar sobre la
Revelation divina . Bajo tales horizontes pudo set tefundida en Bran
proportion la comprension cltisica de la realidad sociojuridica . Coma
Gierke ha hecho constar 3s, el teologo y el filosofo aportaron su meto-
dologia de la reflex16n y de la profundidad ; el oensador politico apor-
to su capacidad de inventiva para adoptar nociones e ideas pasadas en
recentisimas experiencias, y los filosofos del Derecho, bajo la decanta-
cion de su quehacet inmediato en las variadas clases de organization
colectiva que caian bajo su vision directa, crearon un Derecho Publico
positivo, y elaboraron una serie de conceptos juridicos que los politicos
y los creadores de cultura pudieron emplear para construir sus com-
plejos sistemas . Pero la arquitectura medieval era enotmemente intrin-
cada y ritualizada, por obra de su propio equilibrio y de su riqueza de
contenidos . Las directrices mas poderosas del pensamiento social trata-
ron de sintetizar aun mas en grandes lineas rationales los conceptos
ordenadores heredados de la tradition cltisica, y en tal momento s,°.
configuraron las directrices de la primera gran Filosofia critico-fundq-
mental de la historia occidental, o sea, la conception yusnaturalisri
desplegada a partir de la obra de Santo Tomas, cuyo desarrollo fu_-
tomando altura hasta llegar a las grandes figutas proyectadas ya dentro
de otro mundo totalmente nuevo, el mundo de la modernidad, con las
nociones de universalidad y de justicia mundiales creadas por los
Maestros de Salamanca, Coimbra y Alcala .

Asi, dentro del saber filosofico-juridico, el Derecho Natural cons-
tituyo el punto de flegada de las grandes teorias medievales, a pesar
de las grandes divergencias y fluctuaciones que pudietan advertirse en

35 . O . GIERKE, Les theories polzt:ques du Moyen Age (ed . Paris 1914) 90-91



94 Angel Sdnchez de la Torre

las mismas 36 . Pero en el movimiento conjunto de aquellas teorias
medievales y renacentistas se aprecia un progreso continuo en toda la
lineal' . De un ]ado, los campeones del absolutismo de los Papas ; d- :
otio, los cultivadores del Derecho Romano ; de otro, los interpretes de
Aristoteles ; de otro, los cancilleres y doctrinarios regios, de otro, ]as
disputas doctrinales sobre la autoridad social y politica ; de otro, los
encuentros y discusiones metodologicos entre intelectualistas y volun-
taristas, entre reales y nominales, etc., habrian hecho germinar mu'-
ttples ideas que eclostonarian con el Conclliarismo, con la Reforma.
con el Humanismo, con el Estado nacional Frente a ]as nociones jurt-
dicas clasicas aparecen en todo su vigor nuevas nociones surgidas del
germanismo juridico y politico . El resumen de todos estos contrastes,
en forma de una Filosofia juridica actualizada, viene concretado en
el pensamtento yusnaturalista moderno . Los principios constitutivos
de ]as comunidades humanas, que durante el Medievo habian hallado su
prototipo en las diversas manifestaciones (desde las esctiturfsticas hast3
las vicarias, medtante el dictado papal o del Emperador) de la Voluntad
Dlvina, vienen a ser buscadas en la rationalis natura, en los prima prin-
cipra rationis practscae, en el ius communicationrs, en el corpus mystr-
cum totius orbis, etc., desplegado centralmente desde la sintesis clasico-
intelectualista del tomismo .

A pesar de todas las incidencias historicas surgidas en la epoca
moderna, el pensamiento sociopolitico y juridico actual sigue fecundado,
y necesita aun obtener multiples rendimientos sapienciales, en estas
directrices inmediatizadas en la linea historica, pero tambien en los
recursos permanentes, de la perennis phtlosophia, cuya traduccion mas
exacta, por encima del mimettsmo nominal, podria ser hoy dia, refertda

a la comprensidn de las realldades juridicas, la siguiente: Historia de

la Ftlosofia de los Sistemas Juridicos, capaz de buscar la fundamentacion
critica permanente al sentido que el Derecho tenga, para instituir la . ;
formas sociales de la libertad humana en la organizacion pacifica de !a

convivencla.

36 . Por ejemplo, M VILLEY no se ha reconaltado An con la func16n sincrts-
rtca y con el desarrollo evolutivo que asumteron Vitoria y Suarez en los stglos xvt
y xvti, de camtno hacta la cultura ractonaltsta que tncurrtria, acaso, en los excesos
indtvtdualtstas de la epoca de la Ilustraci6n

37 . O . GIERKE, lugar citado 93-94 .
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Asi, observa Kaufmann, al efectuar un balance de la moderna Filo-
sofia juridtca 38, que en nuestto momento actual el Derecho no viene ya
entendido unilateralmente, ni como un sistema de normas absolutas y
eternamente validas (yusnaturalismo iluminista), ni como normatividad
identificada en alguna positivacion legal historicamente dada (positivts-
mo) . Por el contrario, aparece que en la propia tealidad normativa que
es el Derecho, precediendo a cualesquiera normas, se identifican ciertas
realizactones valiosas que preftguran el sentido de aquellas La precision
juridica (como norma, como sentencia, como decision ejecutiva, etc.) no
scria, por tanto, un dogma apodictico, sino una problematizacion de
elementos resolutivos y previamente valiosos . De ahi que el Derecho,
entendido como Derecho <<justo», ocurra dentro de un proceso histo-
rico que jamas puede darse por concluido, dado que la propia sociedad
sicmpre habra de estar reajustandose El Derecho es asi una actividad
de la justicia, un reajuste atenido a ciertas normas pero que no con-
siste en ellas . De ahi la necesidad que el saber jutidico moderno tiene
de relativizar la trascendencia ontologtca, al haber de serlo la virtuali-
dad metodologica, de la lex, cuyo texto ha de set sometido a su vez
a un proceso de comprension, no solo de conocimiento literal .

En este sentido sefiala Kaufmann que el objetivo peculiar de la
hermeneutica juridica sera estudiar en cuales condiciones los actor
legtslativos, ]as sentencias y las disposiciones ejecutivas habran de ser
tenidas por <<justas». El ocirculo hetmeneutico» (como dice Esser)
reconduce a la comprension del acto justo aquellos elementos conter-
tuales de la norma concreta en que se establecen criterios sobre 1.i
necesidad del orden y sobre la posibilidad de cumplir to que expresa
el lenguaje textual de la norma . La justeza que concretara para cada
problema juridico dado la justicia del Derecho, se atticulara tras una
serie de actor hermeneuticos : reflexion y argumentation que tengan

presentes la intersubjetividad de las libertades concretas y las condi-

aones en que las partes interesadas estarian dispuestas a arreglarse en
sus diferencias mediante una decision razonable.

38 . Evidentemente incompleto Vease Arthur KAUFMANN, Dal giusnaturalismo
e dal Fositivismo giurtdico all'ermeneutica en RIFD (oct 1973) 712 ss
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II . LA HISTORIA DE LA FILOSOFIA DEL DERECHO, COMO
METODO FILOSOFICO

Los problemas de la realidad son sobremanera complejos cuando
se advierte que la realidad no se agora en su presencia instantanea, sin.)
que procede y avanza desde principios arcanos hacia horizontes no descu-
biertos aun . Se ha dicho muchas veces que la <<filosofia» era el conoc:-
miento <<de los primeros principios y u1timas causas», sin advertir que
entre estos principios y causas los hay histdricos, o sea, no necesarios
sino meramente reales por haber sucedido .o tener que suceder asi.

Maraal Gheroult 3' describe el central problema de la reconcilia-
cion de la historicidad y de la orientacion hacia la verdad de todas lay
formas de Filosofia, en estos terminos que estima capaces de encauzar
la interpretacion hist6rica de cualesquiera fuentes filosbficas :

1 . Cada Filosofia aun cuando intencionalmente se articula con Pl
pasado que hace posible su propio advenimiento, no puede jamas des-
vincularse de la serie de conexiones que la arraigan dentro del universo
de los sistemas filos6ficos y que la hacen interdependiente respecto
al mismo .

2 . De modo contrario a to que sucede con los cientificos, el filo-
sofo no puede meterse dentro del campo de la reflexion filosofica si
no es a traves de su historia Para convertirse en filosofo debera it .I
la escuela de los fil6sofos pasados .

3 . Mientras que los intereses historicos y los cientificos estaa
radicalmente separados, los inteteses historicos y los filosoficos s--
hallan inttmamente entremezclados . El filosofo mas original podrfa
plantear o innovar problemas filos6ficos, pero solo refitiendose a las
filosofias a que se opone . Por ello tiene que volverse forzosamentc
hacia la comprens16n historica, dado que su empresa como filosofo no
puede proyectarse aparte de su emptesa como critico de los antece-
dentes historicos .

En el ambito del pensamiento fllosofico, por tanto, la conciencia
de la historicidad de la realidad se capta al hilo de la conciencia de ; .I
historicidad de su conocimiento . Pero en ciertos momentos y en ciertai
doctrinas mas intensamente que en otros, en que solo superficialmente

39 . En su articulo The History of Philosophy as a Philosophical Problem
en THE MONIST 53 (1969) 357.
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se cae en cuenta de tal importancta de to historico . Las teorias <<ciclicas»
del transcurso historico eluden de algun modo el ptoblema de la histo-
ricidad de to real . Pero las teorias meramente dogmaticas to desconocen,
y a veces tratando de cerrar los ojos a la evidencia .

Segun Jaeger, fue Aristoteles el primer pensador griego que se for-
m6 una idea de su lugar en la histotia, y manejo cuantiosos materials,
historicos en esta perspectiva (mientras que la intuicion de Heraclito
de la historicidad de to real le condujo a disolver la realidad en mera
transttlvidad ; y mientras que el esencialismo de Democrito relegaba todo
to no captado en su instants de plenitud real a las sombras de to ine-
sencial) . Asf es que Aristoteles subrayo la importancia del metodo ge-
netlco en la investigacion de la realidad 4°, y, consiguientemente, la
Escuela peripatetica ha estado en todos los intentos historificadores
antiguos desde Teofrasto, Laercio y otros.

La tradicion aristotelico-tomista no ha abandonado jamas su pers-
pectiva historica . El problema de la dialectica y de la verdad ha plan- .
teado los terminos del problema de la historicidad del saber en gene-
ral Pero, ademas, hay un problema centralisimo, el problema del <<rea-
lismo», cuyo trasfondo ha sido precisamente la incidencia del transcurrir
temporal en la manifestacion esencial de la realidad en cualquiera de
sus dimenslones. Veamos alguno de estos temas, donde subyace precisa-
mente como problema basico el problema de la historicidad de la reali-
dad (y no solo la historicidad del conocimiento de la realidad).

Tratando de buscar una significacion precisa al termino <<dialectica>,,
ha visto Ruyer 4` que su concepto inequivoco se refiere a un modo de
dar razon del devenit escapando a los dilemas planteados por la razbn
no-dialectica, cuando esta se propone entender el devenir, y en particu-
lar el devenir historico. Los principios entre quienes se traba el pensa-
miento dialectico son como principios de <<guerra» (segun hubiera
entendido Heraclito), de <<dialogo comprometido» (podriamos decir e-I
la terminologia actual). Pero seria absurdo reducir a este concepto de
Ruyer toda la bistoria del ars dzalectica, aunque no deja de apoyar su
teoria el hecho de que los tiempos <<dogmaticos», como parece haber
sido el racionalismo europeo del siglo xviii, hayan sido hostiles al use

40 ARIST6TELES, Politica 1,1,1952, cttado en JAEGER .

41 . 1l . RUYER, Le myths de la raison dialeclique en REVUE DE METAPHYSI-

QUE ET DE MORALE 66 (1961) 1-34
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de los procedimientos, y hasta de la misma palabra «dialectica», usada
en sentido peyorativo por aquel. La dialectica es para Kant vlogica de la
apariencia», dado que <<nada ensena sobre el contenido del conocimien-
to y solo se limita a exponer las condiciones formales de la conformidad
del conocimiento con el entendimiento» En Hegel, aunque por de
pronto la <<dialectica» sea el <<momento negativo» de toda realtdad, app
rece en su funcion constructiva de todo conocimiento y de toda rea
lidad, siendo el caracter que le hate set a la realidad verdaderamente
<<positiva», dado que la dialectica es to que hate postble el surgimiento,
el despliegue y la maduracion de toda realidad . La funcion de la dtalec-
tica en la praxis humana (Marx, Sartre), asi como en la reflexion filo-
sofica misma (entre el presente y el pasado, entre ]as doctrinas y bases
metafisicas del pensamiento mismo y sus plurales proyecciones haciA
el saber), subraya 42 Jos catacteres especificos de todo pensamiento dia-
16ctico, cuyo fenomeno fundamental es el <<movimiento». Todo pensar
dialectico aflora desde la intuition que Hegel expresaba diciendo que
«1a verdad dialectica proclama la falta de verdad del fenomeno inme
diato, a favor del movimiento» . La historicidad de to real subyace,
pues, como base de coherencta y de problematicidad juntamente, al
tema filosofico de la <<dialectica» .

El concepto de <<verdad» como <<conocimiento trascendente al ttem-
po» es peculiar de aqueilos esttlos de Filosofia o de Ciencia que hacen
caso omiso de la problematicidad historica . Mas, paradojicamente,
~ como podria entenderse una <<trascendencia» al tiempo sin atravesaI
las etapas temporales en que la propia realidad se habra de configurar :
Simplificar a primera vista, entender to <<permanente» como <<vetdadF-
ro», relegando to ovanable» a to <<meramente aparente sin set estric-
tamente verdadero», fue para algunos de los primeros filosofos griegos
un comodo expediente de ignorar la dimension historica de la tealidad,
y por tanto los desafios que el dinamismo real planteaba frente a la
capacidad de la comprensidn intelectual humana . Como ha dicho Zubiri,
un griego esta poseyendo la <<verdad» cuando es capaz de poseer la
patencia del recuerdo, pero ello es a costa de que la <<vision tnteligible»,
la <<intuicion instantanea», hayan de set elemento necesario de )a
verdad .

42 Es la tesis de R Heiss, Wessen and Formen der Dzalektzk (1957)
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Una perspectiva tal vez inversa a la griega, aunque en este caso
enunciada con plena conciencia de su exageracion, es la que manifiesvt
Ortega cuando dice que <<el hombre no tiene naturaleza, sino historia,>,
centrando su enfoque en la observacion de que todo to que el ser huma-
no es capaz de experimentar, en sus variadas y multiples acepciones,
solo puede captarlo dentro de, y mediante, la historia . Y para Mann-
heim solo la historicidad de los hechos les confiere categoria de verdad,
dado que solo tiene sentido humano cualquier realidad a ttaves del
desarrollo historico concreto as .

En todo caso la historicidad del ser radica en la temporalidad d2
to real, la cual es dimension en que toda realtdad sea historicamente
posible. Su aportacion filosofica ha sido enormemente subrayada por
Heidegger, asi como por los pensadores modetnos que se ocupan de
los problemas de la hermeneutica de la realidad como Russell, Whi-
tehead, Gadamer, Adorno y otros muchos, al menos cuando la consi-
deracion historica no se cierne exclusivamente hacia el pasado, sino
que se dirige tambien a la comprension y por tanto a la construccion
del futuro . La historicidad seria asi para Heidegget prectsamente al
modo que la existencia actual tiene de asumir su propio futuro .
La conciencia historica es tambien la posibiltdad de construir la historia,
no solo de explicarla . De ahi que la historicidad de to real trascienda -11
conocimiento para ser constitucion de realidad- ontologica y no solo
ontica aa .

Las diferencias en el modo de conocer pueden set, denominadas,
con Market 4', niveles sapienciales A cada uno de ellos corresponden
mundos noematicos distintos . El mundo noematico tiene forma dz

43 Dtversos tratamtentos ya clastcos de estos temas : W DILT H EY, E,'
mundo historico (trad . 1942) ; J ORTEGA, Historra como sistema en OC VI ;
J HuIZINGA, El concepto de la hzstoria y otros ensayos (trad . 1946) ; J . A . MARAVALI .,
Teoria del saber historico (1958) ; P . RICOEUR, Histoire et ver:te (1955) ; R ARON,
Introduction a la pbilosophte de l'hrstozre (1938) ; A OMODEO, Il senso della
stoma (1948), R . VOGGENSPERGER, Der Begrzff der Geschechte als Wusenschaft zm
Lichte arestotelischthomtstischer Prinzzpien (1948)

44 . Vease L. FACKENHEIM, Metaphysics and Historicity en THE AQUINAS
LECTURE (Marquette Univ . 1961). Para Una raptda vision del problema metodtco y
ontologico de la Htstoria de la Fllosofia, ver O. MARKET, Dinamica deal saber
(Madrid 1960) 18-34 ; y, en termtnos mas generales, Wesley MORRIS, .Toward a
New Historicism (Princeton Univ Press 1972).

45 . 0 MARKET, Dinam:ca del saber 111 y ss.
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sistema. En su ambito, la concatenacion funcional de ]as partes o secto-
res del mundo abarcado en un horizonte objetivo concreto hace que
todo saber sea sistematico . La calidad diferencial de los mundos noema-
ticos no es, por ello, subjetiva, aunque cada sujeto cognoscente posea
irremediablemente su propia perspectiva en el mundo, sino que radica
en el modo en que un determinado mundo objetivo puede set, conocido
y enfocado caracteristicamente, desde un modo noematico determinado
entre los varios estilos posibles del conocer.

Resulta asi que no hay mundos noematicos distintos, sino en c1
sentido de que hay diversos ordenes del saber . Un mismo sujeto cog-
noscente puede ponerse en el nivel de cads uno de estos ordenes para
estudiar consecutivamente una misma realidad . Pot ejemplo, la observa-
cion astronomica puede concretarse en una fotografia instantanea, en
que aparecen unas relaciones oespaciales», y en una serie de fotogra-
fias consecutivas, donde las relaciones <<espaciales» reciben la adicion
de relaciones <<temporales» . El mundo noemdtrco en que se enfocan
ambos tipos de conocimiento ha variado . La realidad consistfa siempre
en una interrelacion de elementos . Peto antes la funcion era instanta-
nea, o sea, constante ; mientras que ahora es evolutiva, o sea, dinamica .
A la formalizacion <<espacial» se ha anadido otta formalizacion, la <<tem-
porah> .

Ahora bien, se preasa conocer la implicacion cue el nivel oespaciah>
tiene con el <<espacio-temporal . Correlativamente podriamos observar
que el primero es suficiente para captar la realidad en determinada
perspectiva de proporciones, pero que la segunda puede contribuir a
explicar <<como ha sido que se produzca» esa realidad contemplada en
su instantaneidad, asi como <<cual sera el sentido en que se produzcan
ilativamente» nuevas posiciones instantaneas . En esta reciproca consi-
deracion de ambas perspectivas, resultara que la mas compleja contti-
buye a darnos una fundamentac16n real de la realidad mas simple . La
perspectiva meramente espacial nos da la entidad de una determinada
realidad . Mas la perspectiva temporal anadida a la primera nos indica
la esencia de la misma, al menos en cuanto al nivel en que se patentiza
la fundamentacion del primero. En este sentido podrfa entenderse la
funcion noematica del mundo historico, o sea, subtayar los factores
esenciales, la fundamentacion real, de las realidades consideradas
en una primera aproximacion de la experiencia cognoscitiva . Mas ello
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implica disolver en un nuevo nivel los elementos que se habian con-
cretado en el anterior, pues en la consideracion dinamica aparecen los
verdaderos significados de la implicacion meramente estatica, y se
disuelven las «apariencias enganosas>> que una perspectiva ingenua
hubiera apreciado, por ejemplo, en la vision estrellada del firmamento .

De ahi que el movimiento del saber no puede terminar hasta no
haber Ilegado a la determinacion de una «forma del mundo noematico,>
capaz de dar razon de si misma. Las determinaciones de la experiencia
inmediata (fisica o espiritual) se implican en nuevas determinaciones
conceptuales generalizadoras paulatinamente halladas en la investiga-
cion cientifica . Y el sentido ultimo de la realidad viene buscado en las
determinaciones concretas de su sentido cosmico supremo (como viene
dado en la consideracion objetivamente «ultima>> de una Teologia), o
al menos en la captacion del sentido que la realidad global tiene para
la existencta humana y para el ambito de valores en que la vida humana
se desenvuelve (Filosofia estrictamente secular) .

De ahi resulta, como expresa el propio Market "6, que <<toda funcion
sapiencial es de suyo dinamica, y su dinamismo se traduce en la produc-
cion de formas o niveles sapienciales que, al set ensayados y sometidos
a la prueba de la fundamentacion, son aniquilados para dar paso a
otros nuevos . El nivel radical en el que se realizase la sabidutia perfec-
tamente, seria aquel que contuviese a toda experiencia posible en su
razon de ser u1tima . El hecho de que el cognoscente no alcance dicho
nivel, implica que su saber no es invariable y que esta entregado a
continua revision>> .

Pero ello no significa una pretericion del nivel ptecedente, sino s,i
superacion en unas nuevas coordenadas sistematicas pertenecientes al
mundo noematico superior . Esto puede realizarse precisamente por)
que el ascenso a un nivel cognoscitivo mas alto solo puede efectuarse
cuando el segundo ha sido capaz de comprender el fundamento del
primero. Esto hace posible captarlo pero no <<identicamente>>, sino d .2
un modo especial, en que se recoge la razon ordenadora del sistema
noematico precedente . Dicho en terminos de la Escolastica tradicional,
<<analogicamente», o sea, mediante la captacion e integracion en el nivel
del conocimiento «superior» de las <<razones cognoscitivas» del <<infe-
rior>> Mas al captar el nivel del conocimiento <<anterior>> captamos

46 Dtnamrca del saber 128 ss
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simultaneamente las razones de su deficiencia cognoscitiva, y por tanto
]as razones por que deba ser sustituido en cuanto nivel satisfactorio del
conocer . De ahi que entte dos niveles sapienciales no hay solamente
diferente capacidad de fundamentacion, sino que ocurre tambien otra
mas intima conexion, la de que un saber muestra la razon de ser del
otro El nivel <<superior» implica to que el «tnferior>> tiene de correcto,
pero rectificado en un mundo noematico mas adecuado a una mas per-
fecta comprension de la tealtdad considerada .

Entre dos niveles de conocimiento acerca de una misma realidad hay,
por tanto, y de modo coincidente, la diferencia que hay entre to funda-
mentado y to fundante, y entre to criticado y la critica.

Para una determinada realidad, cada nivel responde a un tipo de
averiguacion acerca de esa misma realidad . Ese tipo de averiguacion

entrana una perspectiva que se hace tesponsable a cada pregunta diver-
sa sobre to real . Por tanto, hay, tantos metodos de investigacion como

preguntas de que la realidad sea susceptible de suscitar : el <<que» sea

algo ; el <<como>> llegue a ser algo : el <<porque» hay algo ; el <<quien»

estan implicado en Ago, etc. °' .

Ahora bien, entender algo desde el punto de vista de su compren-
sion y de su fundamentacion es el modo actual de entender que es el ser

de algo, relativamente a ese nivel del saber. Asi puede darse una

Ontologia (del Derecho, por ejemplo), cuando en nivel cientifico-positi-

vo estudia Bobbio el Derecho, o cuando to estudia Leclercq a nivel filo-

sofico-critico en terminos de Derecho Natural, o cuando to estudia Legaz

a nivel filosofico-fundamental en la perspectiva de la implicacion latente

entre persona humana y Derecho. Aunque se trata formalmente de

diversas Ontologias, se trata analogamente de identico proceso de

47 . Veanse las diversas dtrecciones de la atencion especulativa en e1 famoso

exametro, tan popular entre los anttguos retoricos, en que se expresaban las

diversas perspecuvas en que podia ser examinada la realidad- Quzs, quid, ubi,

per quos, quol:es, cur, quomodo, quando El modo en que cada uno de estos

niveles de conocimtento sea capaz de dar cuenta y razbn de los restantes, podria

ofrecernos un orden absoluto de la escala de los niveles cognosettivos : desde los

mas elementales (conoctmtento designativo, conoctmtento estadisttco) hasta los

mas complejos (conocimiento historico, conocimiento metaftstco, construccton on-

tologica)
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comprension de niveles inferiores en niveles superiores de conoci-
miento 't3 .

Ahora bten, los dtversos ntveles no se supetan de un modo auto-
matico entre si y por ello no son cada uno de ellos necesario para
alguno de los restantes, sino solo imprescindibles para obtener un de-

terminado sistema de conocimiento, o sea, un preciso mundo noema-
tico . El movimiento buscado puede proceder de arriba abajo, tanto
como desde debajo hacia arriba . Por otra paste, la implicacion mutua

de los diversos ntveles de conocimiento no los constituye singularmen
to como partes dentro de un todo, sino como concrecion o asuncion d'!

unos niveles desde o hacia otros. Hay un orden de prioridad natural

entre los procesos mas aparenciales (el espacial, el designativo) y los

otros mas reflextvos (el dinamico, el funcional respecto a los antetio-

res) . Pero si a esa continuidad se le anade una cierta conexion de

fundamentaaon, o sea, de que cada nivel necesatiamente siguiente a

otro ha de elevarse previa la critica fundamental respecto a otro que

le sea cognoscitivamente anterior, resultara el sistema <<historico» de

comprension de un proceso teal determtnado. En este tipo de com-

prension toda realidad puede ser asumida en la explicacion historica,

y por tanto tendriamos el resultado de que el supremo nivel del cono-

cimtento viene dado en los termtnos de su comprension historica. Para

nuestro problema de la comprension historica del Derecho, resulta que

la superior forma sapiencial, o sea, el mundo noematico superior de

la Filosofia del Derecho, es la Hrstoria de la Frlosolia del Derecho.

48 El mctodo del analists functonal es muy tmportante para desplegar una
teoria general de la comprens16n htstbrica Efecttvamente, los avances analittcos
y ontologtcos haaa el conoctmiento histortco se sttuan en un ntvel mis alto .1e
interpretacton causal-final que el asequtble desde los elementos configuradores del
estudio de un pensamiento ftlosofuo contemporaneo . Un procedtmtento de supe-
rar tat distancta es saber cuanto divergen los problemas del metodo htstorico
respecto a la perspectiva y metodologia de los htstoriadores de la filosoffa moder-
na Vista en esta perspectiva, la dtalectica general de la subjetividad y objetivtdad
del conocimtento htstorico solo de lejos puede referirse al modo en que trabajan
log htstortadores actuates Los problemas abstractor acerca de la factictdad y
objetividad, historictdad y subjetividad, han de ser vertidos a formas mar cerca-
namente attnentes a las investigaciones sobre los acontectmientos y sobre el sen-
tido ftnalista que busca la histortografia contemporanea Vease J COLLINS, Modern
Phdosophy (1970) 391-392
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Podria afirmarse, por tanto, que una situacion real determinada
puede ser <<entendida» en una perspectiva ahistorica . Lo que no puede
ser es <<sabida» . El juego de una institucion juridica regulada norma-
tivamente puede ser entendido perfectamente . Pero captar su sentido
global solo puede resultar con su asuncion en un nivel proyectivo his-
torico . La Historia del Derecho nos permite saber el Derecho que
entendemos Analogamente, la Historia de la Filosofia del Derecho nos
permite saber, crftica y fundamentalmente, todo el pensamiento juridi-
co reflexivo que haya sido suscitado en la perspectiva pluridimensional
del conjunto de preguntas posibles acerca del Derecho. En este sentido
!a Metafisica es la Historia, al ser esta la Primera Filosofia, dado que
al configurar el saber en si mismo es tambien criterio del alcance
real de~otros saberes. Como escribfa Aristoteles (Met . I), <<todos los
demas conocimientos y no la Metafisica son mas necesarios, pero nin-
guno es mas importante» .

En este sentido profundo de marco o ambito mas critico y funda
mentante de los conocimientos actuales, la Historia es, para la Filoso-
ffa del Detecho, el tipo de saber que pone de relieve los sentidos de ]as
formas y de los niveles sapienciales respecto a la tarea de fundamentar
criticamente al Derecho . En este sentido explicitador, la Historia de
la Filosofia Juridica, es ademas de proyeccion metafisica del Derecho
y de Primera Filosoffa Juridica, la Hermeneutica radical de la realidad
del Derecho. Siendo investigacion del sentido autentico de la realidad
juridica, la Hermeneutica jutidica consistira en la asuncion compren-
siva de las criticas y fundamentaciones que el pensamiento filosofico
haya ido averiguando historicamente para el Derecho en cualquiera
de sus manifestaciones reales y de sus perspectivas (dogmaticas, insn-
tucionales, ideologicas, 6ticas, politicas, culturales, etc.) . La Historia
es el metodo hermeneutico privilegiado acerca de una realidad, y la
Historia de la Filosofia Juridica el metodo hermeneutico indicado para
asumir una fundamentacion comptensiva de las doctrinal filosoficas
acerca del Derecho. Ello requiere constructividad, comprension y valo-
racion realista de la tarea yusfilosofica de cada pensador, de cada
epoca y de cads escuela .

Quien pretenda interpretar la historia de la Filosofia habra de
tomar posiciones respecto a los temas siguientes : interpretat a los

pensadores anteriores en la perspectiva de los problemas actuales



Filosofia critica de los sistemas juridicos 10?

tener en cuenta todas las posibilidades interpretativas references a la
situacion del investigador : aclarar que significa set un gran filosofa
y acreditar que directrices han de ser buscadas forzosamente en su
modo de plantear y resolver los problemas ; llevar la investigacion
conforme a la pretension de tratar equilibradamente todos los factore"
contenidos en la misma ; articular las conexiones entre el trabajo filo-
sofico y la determinacion del sentido y necesidades fundamentales de la
Humanidad "9 .

Uno de los aspectos en que debe set interpretada la tatea de un
filosofo, es el de no tratar de verificar su pensamiento basico llevando
hasta sus utimas consecuencias los principios establecidos en aquel. Este
proccdimiento dialectico ha sido muy empleado en el pasado, y efecti-
vamente es irresistible y demoledor Ante tal clase de argumentacion no
hay afirmacion que se mantenga en pie, en ningun orden de cosas ni en
orden alguno de conceptos. Dada la estructura dialectica del pensa-
miento, las ultimas consecuencias de algo incidiran probablemente ell
detalles que no podfan ser imaginados a la vista de los desarrollos in-
mediatos del principio considerado. Pero es una falta de lealtad condu-
cirlos a extremos que quedaran pendientes de la influencia y del entre-
cruzamiento de otros principios, tal vez opuestos al primero, y que
por tanto no servirfan nunca para confirmar o negar la dependencia
real de unas consecuencias muy alejadas respecto al ptincipio primero .
Es un ejemplo adecuado la discusion escolastica medieval acerca de si
la lex era producto mas bien del intelecto que de la voluntad del go-
bernante . Establecio tal distincion en la divinidad (ratio vel voluntas
Det) Pero to que pudiera darse como distincion estrictamente formal
en la realidad divina, entrana ya concomitancias nada equivalentes en
las diversas actitudes antropologicas (el «querer» de un lado, el «enten-
der» de otro). Por ello, si la lex dzvina procede de la ratio Dei o de la
voluntas Dei, es absolutamente identico en si mismo. Pero si la lex
humana procede del intellectus (factor intelectivo) o del arbitrium (factor
voluntarista) del gobernante, la diferencia resultante puede conducir de
un lado a la prudencia politica, de otro a la arbitrariedad despotica. Y
ello ya no es to mismo.

Por tanto, el respeto indispensable en la actitud ctitica hacia un filo-
sofo debe reunir al menos aquellas condiciones en que se contiene la

49 J COLLINS, Modern Philosophy (1970) 346-347
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honorabilidad profeslonal del pensador, tal como entendia Schelling. Pues
el verdadero pensamiento de un fil6sofo no es el que consiste en e1 des-
arrollo de sus ultimas consecuencias alejadisimas y por tanto probable-
mente inconsecuentes en la perspectiva del pensamiento principal, sino
en la apreciacion exacta de to que tiene tal pensamiento de basico,
abierto a consecuencias, pero no totalmente comprometido por las
mlsmas, dado que estas penden tambien de otros factores .

Todo filosofo tiene derecho a ser tomado como to que es, o sea, a
que se haga justicia a su propia pretension Ello incluye mirar con culdn-
dosa atencion a su pensamiento basico o funcional (sein Grundgedanke,
escribe Schelling), tomado en cuenta fuente genetica de sus subsiguientes
investigaciones, pero no en cuanto base logica de reduccion de cuales-
quiera proposlciones. Una investigacton historica de tal indole no requie-
re especificar minuciosamente si ese pensamiento fundacional consiste
exclusivamente en un principio material o en un conjunto de ellos, sino
solo aclarar que tipo de conocimiento incluye basicamente El tespeto
investigador hacia la obra de un filosofo consiste ademas en respetar el
desarrollo integral del pensamiento del mismo, examinando sus bases
vivientes que suscitan las prlmeras reflexiones, relacionando su analisis
historico con las subslguientes fases de desarrollo, mirando a sus fuen-
tes geneticas mas maniftestas Esta perspectiva genetica del pensa-
miento de un maestro, solo puede ser determinada conforme al
desarrollo de la mentalidad y de la capacidad comprehensiva de cada
filosofo concreto, y no puede set mirada, por tanto, bajo un prlsma iden-
tico a otros pensadores de escuelas diferentes o incluso de la misma
escuela .

La Historia de la Filosofia puede set una obra viva o muerta .
Para que sea un aprendizaje vlvente, ha de imaginar todos los posibles
modos de leer, preguntar y redescubrir los escritos basicos. Ha de
atender a ]as conexiones de sentido tradicionales, pero tambien ha de
intentar ofrecer perspectivas que incluyan nuevas referencias del con-
texto historico, hasta relacionar todos los componentes posibles de
la oportuna significacion historica . En tal caso podta advertirse algun
enriquecjmiento de comprension'1o

La historia del pensamiento juridico, y mas concretamente la historic
de ]as consideraciones que dentro del pensamiento juridico se situan

50 . J COLLINS, Modern Philosophy (1970) 210
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en el nivel de la reflexion filosofica, debe ser investigada en sus
expresiones concretas, pero ademas en las resonancias producidas por
su ordenaci6n sistematica dentro de una metodologia patticular, y en
las implicaciones culturales que encuentra en el momento historico y
en el entorno geografico en que se produce .

Ahora bien, cada uno de estos elementos que se deben tener en
cuenta entrana ciertas tentaciones respecto a un investigador, el cual
debe evltar, por tanto, «falacias>> especificas .

Segun un reciente estudio de Q . Skinner,", ni siquieta los mas
eminentes historiadores del pensamiento se ltbtan por completo de in-
currir en defectos provinientes de una inslstente mania <<textualista»
de un lado, <<contextualista>> de otro, e chistoricista>> por ultimo .

Es <<textualismo>> la tendencia a imaginar que, para una compren-
sion de las ideas contenidas en un pensador o en una epoca, basta
con reunir un maximo de plezas demostrativas y de textos provinientes
de tal origen . Pues un investigador no puede menos de enjuiciar tal
coi:centtaclon de textos en la perspectiva de creencias o nociones teni-
das por practicamente intemporales, y por tanto trata de relacionar
estas con aquellas, tratando de destilar los materiales reunidos con
vistas a anadir o a aprender matices de cosas ya previamente sabidas o
presumidas . De ahi que muchas aportaciones de interes queden en tal
contraste desvalorizadas o mal entendidas, y desde luego sutjan equivo-
caciones o errores inducidos por la actitud previamente cerrada en el
espiritu del investigador . Por ejemplo, cuando se trata de extraer del
conjunto de los textos de un determinado pensador, una <<doctrina»
acerca de un tema sobre el cual jamas se pronuncio y del que jamis
llego a preocuparse, pero que esta presente en las preocupaciones
heuristicas del invesugador. Resulta asi que los autores de ciertos
textos son puestos a intervenir en debates y cuestiones que no les im-
portan, <<anticipandose» unas veces a la epoca en que se produjeron los
planteamientos, o ctomando posiciones>> mediante una arbitraria recons-
truccion de los exegetas de turno .

Hay tambien investigadores que, reflriendose a un autor, senalan
en la obra del mismo epocas en que <<aparece un tema>>, que luego
«desaparece>> y <<vuelve a la superficie>> posteriormente, por ejemplo.

51 Q SKINNER, Meaning and Understanding in the History of Ideas en
HISTORY AND THEORY 8 (1968) 3-53
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Asi, para G. H. Sabine resulta que Platon omitfa el inter6s de la opi-
nion publica para ciertas cuestiones politicamente trascendentales ; y
para M. Granston, Santo Tomas «tenderfa a reprobar>> la desobedien-
cia civica . El historiador «textualista>> intenta encuadrar a cada autor
en un indice de temas y nociones sistematizadas de antemano para apli-
carlas a un escritor cualquieta, y pot tanto elude averiguar las actitudes
del mismo respecto a ciertas cuestiones que sin embargo pertenecen a
una proyeccion teorica deliberadamente mantenida pot el interprete El
«textualista>> proyecta sus propios intereses sobre el material investi-
gado, confunde la intencionalidad propia de los textos, elucubra sobre
los explicitos deseos del autos, valora unas expresiones pot encima de
otras y termina enfocando arbitrariamente el pensamiento del autor.
Asi, hay quien dice que Rouseau es el padre de la democracia mo-
derna, y quien to define como el padre del totalitarismo moderno .
Hay quien asegura que el totalitarismo moderno se inspira en Hobbes,
pero tambien hay quien asienta en el mismo la argumentacion favorable
a la existencia de un codigo de derechos humanos . Pero en ningun
caso se podria decir que una u otra de tales interpretaciones era
intencionada en su autor, en lugar de set enfoques sistematicos de lo ;
interpretes textuales, los cuales a su vez estan influidos de alguna
parctalidad que les conduce a estimar como mas importantes los textog
que abonan su propia posicion interpretativa, y menos valiosos los
contradictorios de la misma .

Por otra parte, el fijarse excesivamente en los textos lleva consig-3
defectos de comprension que provienen de varios motivos : cambios
semanticos, matices culturales que el ptopio texto es incapaz de subra-
yar Cuando un historiador trata de seguir a traves del tiempo el perfil
de una determinada idea, no advierte tal vez que esta ha cambiado de
sentido. Una idea abstracts no revela suficientemente la originalidad
de cads autor ni las diferencias que hay entre los diversos autores, y
puede convertirse en un fetichismo terminolbgico.

La mayor parte de estos inconvenientes pueden set limitados pot
el metodo del «contextualtsmo>> . El «contextualismo>> arropa la cons;-
deracidn extrictamente textual con otras que la circundan y parcialmen-
te la explican : el tipo de persona que era determinado pensador, el esti-
lo cultural y la clase de sociedad en que estuvo inmerso, el publico .i
quien se dirigia en sus expresiones, etc . Desde luego se puede asi
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corregir algun defecto del estricto otextualismo>>, pero puede conducir
a estimar factores exogenos que actuen o sean interpretados en sentido
determinista . Asi sucede cuando se dice que tales influencias «derivano
de tal acontecimiento, o que «reflejan>> tales convicciones, o que ore-
velan>> ciertos estados de espiritu contenidos en grupos, individuos o
sociedades . En este defecto incurren desde luego todos los historiado-
res marxistas. Pues si bien el ocontextualismo>> debe estar siempre
integrado en cualquier metodologia historica que trate de estudiar el
proceso cultural y las ideas filosoficas, nunca debe ser exagerado hasta
el punto de centrar todo el esfuerzo investigador eliminando cualquier
dato singularmente aportado en cada texto original y propio . Skinner
piensa, acertadamente, que la existencta de un texto cualquiera se
debe sobre todo a la intencion que su autor tiene de comunicar a su
entorno algo que no se halla previamente en los restantes individuos
ni en el ambiente prevalente . Aunque para expresar tal contenido deba
el autor mantenerse en los terminos lingtiisticos, literarios y rituales
que le permitan set entendido con un maximo de precision . Por ello,
se trata en primer lugar para el historiador, de aclarar un texto, el

cual debe ser mantenido bien a la vista mientras vtene enfocado desde
los elementos contextuales que permitan analizar con un maximo de
expresividad su contenido. Teniendo a la vista to que, y como, consigue
manifestar el autor, llegara el historiador a determinar to que el autor
ha querido decir. La confrontacion de texto y de contexto permitira

al historiador de las ideas -segun Skinner- Ilegar a penettar en las
intenciones globales del autor.

Esta tesis olvida, sin embargo, un hecho que es muy frecuente :
que la mayor parte de los cambios de significacion de los terminos

linguisticos procede de la aportacion singular de los grandes pensado-
res. No es el lenguaje usual quien servira para explicarlos, antes bien,
los grandes pensadores defotman el lenguaje antecedente al crear nue-
vas significaciones y nuevas acepciones en los terminos y expresiones
utilizados . La comunicacion presupone el empleo de medios conven-
cionales en la sociedad de que se trata. Pero el lenguaje es un conjunto
dinamico que se transforma a impulsos de la intencionalidad comuni-
cativa del autor, y constantemente introduce cambios y transformacio-
nes que convierten unos terminos en desusados y otros en renovados.
Los terminos «claros>> son, por ello, la excepcion, y no la regla. De

8
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ahf que la gente a quien se ditija una determinada frase ha de agrupar
todos los terminos y considerar las diversas significaciones posibles d?
cads uno en vista del conjunto . Ello implica en el autor un proceso
de articulacion de significaciones a traves de varios momentos : desde
el intento de tomar conciencia del concepto global, pasando por la
matizacion de las referencias mutuas de los terminos en que se expre-
sa, hasta determinar la expresion verbal conducente a transmitir a uno"
receptores dados o posibles una significacion traducida a la forma lin-
guistica conveniente

Aparece de este modo que una sobrevaloracion del «contexto,>
sobre el «texto» conduciria a negar ]as posibilidades de nuevas manife-
taciones y de nuevas experiencias . De ahi las aportaciones que en este
campo pueden ser realizadas por el actual pensamiento estructural, el
cual 52 revalortza el papel de la lingiiistica en la ciencia social al decir
que <da linguistica es la ciencia social por excelencia, no en cuanto
social, sino precisamente como ciencia>>.

El «historicismo» consiste en la ambtcion de los mterpretes de una
nocion cualquiera explicada en un autor, en obtener sus ultimas inter.-
cionalidades subjetivas y objetivas. Pero tal estudio introduce una serie
de complicaciones que a veces resultan poco esclarecedoras y pueden
complicar indefinidamente una comprension atinada del texto. La inten
cionalidad de un autor determinado puede percibirse por la indole de
los problemas estudiados y por el cariz practico de los argumentos em-
pleados para razonar su evolucion . Pero esta intencionalidad, concreta
a veces, se difumina en perspectivas mucho mas amplias . La Reptiblica
o las Leyes de Platon evidencian su preocupacion por los problemas
atenienses y helenicos en general -y asi resulta de la indole de los
dialogantes y de ]as consecuencias practicas que a veces examinan o
establecen-. Pero a nadie debe pasarsele por alto que Platon trata de
construir una teoria politica transtemporal, valida para cualquier lugat
y para cualquier tipo de civtlizacion, puesto que insistentemente busca
modelos ideales obtenidos en la nocion de la naturaleza humana inmu-
table y eterna . Platon tiene la intencion de aclarar cientificamente cua-
les son los criterios normativos que haran posible la prevalencia de la

52. Como afirma HERNANDEz Gtt, interpretando el pensamiento de L6vi Strauss
en Metodologia de la Ciencia del Derecho 11 (1971) 262
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virtud sobre el viclo y el error, dentro de una convivencia social exa-'
minada sub specie aeternitatis

El analisis de «intenciones>> del historlcismo viene a ser un paralelo
psicologico del analisis <<contextual>> predominantemente sociologico . Mas
ambos han de centrar y no distorsionar el alcance proplo del «texto>>
mismo .

El indlce de interes de un historiador de la Fllosofia consiste en pte-
cisar el modo original en que cada pensador trata de persegulr la verdad .
La dedicacion al problema central de la verdad, sus significados y sus
metodos, suele ser la mas caracteristica connotacion de un filosofo frente
a otros Intereses e Influenclas posibles "

Es curtoso observat que todas las grandes filosofias clasicas, desde las
antlguas hasta ]as modernas, son verdaderamente unas gigantescas Histo-
rias de la Filosofia ~Podria haber filosofia platonica sin sus grandes re-
ferencias a los mitos basicos o a las opiniones de los pensadores (filoso-
fos) antecedentes e incluso contemporaneos? , Se puede entender el pro-
ceso de la fllosofia si no es en los grandes slstemas escolasticos, desde
las Escuelas antiguas (Perlpato, Estoicos, Academia) hasta las medievales
(Agustinlsmo, Tomismo, Nominalismo, Escuela Espanola, etc.) y las mas
Inodernas' Ahora bten, la tecnica de repiesentaclon historica de todas
estas corrlentes era muy dlversa y desde luego muy fragmentaria e in-
cluso ridiculamente parcial. Las referencias hlstoricas venian tomadas
de las recopilaciones antlguas (Dzchos de los Fdosofos, por ejemplo)
o de centones bibliograflcos muchas veces inexactos e incomprensibles .
Unas veces el fllosofo trata de entender el fundamento de to expresado
por algun eminente pensador . Otras, de descubrir el orden y coherencia
quc pudlera haber entre diversas teorias filosoficas . Otras, de hallar
un optimo punto de acceso a problemas determinados, e incluso decan-
tar un upo de conocimiento que'pudiera servit de introduccion al estu
dio de la Filosofia en su integracion dimensional.

La Hlstoria de la Filosofia del Derecho viene a ser el eje explicivl
en toda esta suma de intentos, mas o menos precisos, mas o menos ati-
nados, de construir el saber juridico ultimo, o sea, el mas alto nivel
filosofico de conocimiento del Derecho, consistence en el nivel de la His-
torea de la Felosofia ]uridica

El tnetodo de la Historia de la Filosofia del De.echo ha de radicar, de

53 J. COLLINS, Modern Philosophy (1970) 394
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`" un lado, en su adecuacion historica, y de otro, en su pretension de obte-
ner un nivel fundante y fundamental trascendente a las reflexiones sa-
pienciales obtenidas historicamente en cads momento. Ahora bien, el
aspecto tecnico de cada investigacion concreta ha de set conjuntado
desde varias ciencias particulares, de las cuales la sociologia y la teoria
de la cultura no pueden ser excluidas, dado el caracter socio-cultural
que ha de tener siempre toda manifestacion juridica y, por tanto, cada
intento de comprension filosofica de la misma. Por ello, los principios
metodicos que han de ser aplicados para el esfuerzo recopilador y ana-
Itzador de las diversas filosofias juridicas, han de proceder de una pro-
yeccion de los primeros principios metafisicos del Derecho tal comp
pueden set asumidos en una Historia de la Filosofia Juridica supre-
mamente comprensiva. Son muchos los medios de averiguar, por ejem-
plo, cual es el <<punto de vista sobre la justicia» dominante en un
sistema yusfilosofico determinado Pero solo en la totalidad de estas
petspectivas podriamos sintetizar un concepto englobador de justicia
en que fuera entendido suftcientemente cads uno de aquellos deter-
minados puntos de vista. Asi como un determinado punto de vista
sobre la justicia tiene la func1on de legitimar historicamente un ordc-
namiento juridico determinado, tambien tenemos que un concepto su-
pra-temporal de la justicia ha de poder determinar el punto de vista
en que cada ordenamiento juridico positivo requiere legitimacion, pot
alguna proyeccion de aquella idea <<totalizadoramente comptensiva>> de
justicia .

En este sentido, si bien manejando ya como adquirido un punt-)
de llegada, o sea, un concepto omnicomprensivo de ojusticia>> en cuan-
to oradical legitimacion o fundamentacion» de la realidad juridica,
adivind Heraclito que el concepto metodico fundamental, para la com-
prension de la esencia de toda regulacion sociopolitica concreta, era
precisamente la idea de <<justicia>> y precisamente un concepto de <<jus-
ticia>> estrictamente <<metodologico>> . Pues, para Heraclito, la <<justicia,>
es el <<camino sefialado>> . La justicia es un metodo que, pata empezar,
es el metodo adecuado a impedir o reparar los extravios : extravios que
al Sol no le estan permitidos, pues ha de atenerse a sus limites prefija-
dos, y que al ser humano tampoco se le deben permitir sin que una
correccion inexorable le reconduzca a sus verdaderos caminos, por
obra de la accion universal de la <<guerra>> en que la onecesidad» en-
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frenta consigo mismo a la <<discordia» (o sea, los procesos de cambio
que inducen permanentemente al imprescindible equilibrio interhumano,
dinamico, pero relativamente efectivo) .

El proceso caracteristico del saber en general se decanta como un
producto <<historico», pero su valer en cuanto al objetivo sapiencial
to viene obteniendo en la serie de reflexiones cognoscitivas que va asimi-
lando gradualmente los fundamentos tematicos y sistematicos de otros
conocimientos precedentes . Ahora bien, el saber juridico primotdial
consiste en la pretension de obtener una fundamentacion ultima, no
solo de los conocirmentos juridicos, sino de la serie fundante Y, critica
en que se asienta el sentido juridico ultimo de tales conocimientos .
Tanto si se trata de una Filosofia de la experiencia juridica (en que se
estudia la experiencia de la limitacion normativa de la libertad humana
en su coexistencia colectiva), como de una Filosofia de la ciencia jurid;-
ca (referida al conjunto sistematico de los conceptos jutidicos y de su
expresion normativa y circunstanciada en el seno del ordenamiento
juridico), como si se trata de una Filosofia del sentido ultimo del
Derecho encarnado en los diversos sistemas cientificos y en la refle-
xion de la Filosofia sobre los mismos (lo cual viene a consistir en una
Historia de la Filosofia del Derecho entendida como comprension rad;-
cas del dinamismo de esa realidad que denominamos Derecho) .

Ahora bien, cuando la reflexion filosofica radical toma por objeto
a la Filosofia del Derecho en su dimension totalizante como Historia,
la species formalts asumida como perspectiva comprehensora es la his-
toricidad misma de la realidad juridica y de las reflexiones de todo tipo
que giran en torno a ella . Pero sin referirse a la mera historicidad, sino
englobando la perspective historica en la pretension filosofica de globa-
lizacion o totalizacion del sentido que se produce historicamente, to
cual es verdaderamente Metafisica, no precisamente Historia Pues no
trata de captar la significacion del Derecho en cuanto ente (evento, su-
ceso historico), sino en cuanto esencza (funcion, estructura permanence
en, pero tambien a traves de, la Historia, trascendiendo por ultimo a
ella, asumiendo la historicidad en su plenitud de sentido transtemporal,
aunque toda la verificacion de sentido haya de ser establecida dentro
de los procesos temporales).

De ahi que la Historta de la Filoso/ia del Derecho no es mera-
mente Historia, sino saber fundamental de la historicidad, dado que
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esta es precisamente aquella dimension de la realidad juridica en que
se puede captar la trascendencia meta-historica de su sentido propio .
La trascendencia temporal es esencial al Derecho, tal vez porque la fun
cion elemental del mismo consiste en conservar la pervivencia de unas
situaciones a traves de la sustitucion de unas pot otras . O sea, que la
nota caracteristicamente elemental del Derecho es el ser factor de per-
manencza en el cambio, de mantenimzento en la sustitucton, de asegu-
ramiento en el enfrentamiento, de regulartdad en las contrngencias. Es
la historictdad de los procesos sociales, su <<reto» peculiar ; el <<asegura-
ramiento» en la transitividad del tiempo y en el entrecruzamiento de
situaciones, su <<respuesta» caracteristica dentro del cuadro institucio-
nal de ]as grandes soluciones sociales a los grandes problemas de la
civilizacibn humana . No es, pot tanto, ajeno a la naturaleza del Dere-
cho el problema de la historicidad del mismo, sino su nucleo problema-
tico mas esencial, el que constituye la razon de set del Derecho, y pot
tanto tambien su modo de set, explicando en ultimo termino su ambi-
to, sus caracteres, sus cualidades y sus carencias, y definiendo tambie:i
las condictones basicas de esa dimension de la coexistencia humana
que -para los individuos tanto como para los Prupos humanos- de-
nominamos <dibertad social,

La htstoricidad del Derecho esta presente en los ultimos reductos
de la Filosofia juridica desde que apatece esta modalidad de saber .
Recucrdense los pensamientos de Heraclito mencionados poco ma,
arriba . Pero adviertase tambien la caracterizacion pot Platon de la ver-
dad inmutable, la cual no puede advertirse solamente en las apariencias,
sino en aquella dimension verdadera en que la unidad y la claridad df
la realidad se aparece ante los <<sabios», capaces de mirar bajo la mul-
tipolat proyeccion de ]as luces divinas, sin cerrar los ojos ante la potente
luminosidad que sobre la realidad proyecta el Demiurgo, inmediatizan-
do las tevelaciones sufridas en la contemplacion profunda de ]as ideas.

Detengamonos unos momentos en este Mito para captar como su
nucleo significativo viene a intentar resolver el problema de la historici-
dad de to real s" .

Tanto en Reptiblica como en Sofzsta plantea Platon una distincion
1ogica entre el mundo apariencial y el modelo inteligible del mismo.
Ahora bien, hay una doble perspectiva de modelos . Uno que siempre

54 PLATEN, Timeo 28 a ss ; 37 a ss ; 41 a ss
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es y jamas se transfotma, y otro que nunca acaba de Ilegar a ser y no
cesa nunca de surgir . En cierto lugar de la Republica 5' alega que tiene
que haber una realidad de <do justo», porque en otro caso no habria
modelo alguno para conocer que seria ola justicia» . Ahora bien, en el
concepto plat6nico del <<Alma del Mundo>>, los dos ttpos de esquemas
esenciales, el del ser y el del devenir, aparecen como ingredientes inte-
grados ambos en el <<Alma del Mundo>>, y no como metodos, diversos
y contradictorios entre si, del conocimiento de la realidad . El model
eterno es el oVtviente en Si, 56, el cual es el modelo del Mundo, cons-
tituido por un sistema perfectamente integrado de las esencias eterna ;
prestdtdas por la ley del Bien Pero el modelo <<cambianteo no es De-
venir factico, brutal, anarquico e inconsciente, sino el <<Cuerpo del
Mundo» . La totalidad de to real compuesta de ser y devenzr, es simul-
taneamente <<Alma>> y <<Cuerpo» del Mundo. Ahora bien' esta combina-
ci6n del <<alma con cuerpoo del Mundo es tarea sobrehumana, al me-
nos trascendente al conocimtento asequible al entendimiento humano
(seg6n Plat6n), y ha de ser efectuada por el Demiurgo . Este organiza
el Mundo visible tentendo ante sus ojos las dimensiones y leyes sur-
gidas del Mundo ideal. Hay un sentido trascendente de las cosas y de
su orden verdadero : <<porque los razonamientos tienen una afinidad coa
los objetos mismos que ellos explican>> 5' .

Hay, por canto, un orden suprasensible que entrafia una perfec-
cidn superior a cada uno de los 6rdenes que pueden ser obseivados
entre las realidades terrenas . Dado que hay un modelo supratempo-
ral, y dado que hay una actividad providencial que preside los sucesos
humanos (el Demiurgo, en Platdn), hay posibilidad de establecer un
saber suprahistorico, o sea, en que aparecen los fundamentos esencia-
les de las diversas concreciones histdricas

El Demiurgo opera entre la fijeza de las Ideas inmutables, y la
operatividad mas cercana posible a la perfeccidn que aquel sea capaz de
conseguir y promover a semejanza con las Ideas que por su privilegiada
naturaleza es capaz de captar. La unica explicacidn positiva, susceptible
de tener sentido, es la separaci6n tajante que tiene que haber entre la
realidad sensible y los eternos modelos ideales de esa misma realidad,

55 PLAT6v, Repziblica 472 e .
56 Timeo 30 c-d .
57 Temeo 29 a-c
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separacion que trata de ser reducida por la constante penetracion pro
gresiva, realizada en el proceso historico, de la Idea en el seno del cam-
bio, del Orden en el seno del desorden .

La actividad del Demiurgo es necesaria para la interpenetracion de
esos dos modelos (el ser y el deventr) en un proceso historico . De ahi
que el Demiurgo sea el Ejecutor del modelo en devenir, siendo por ello
considerado bajo el concepto de causa 58 .

Se trata de una causa <<activa», eficaz, capaz de iniciativa y de ob-
tener resultados mediante su acc1on impulsora. Ahora bien, el De-
miurgo puede crear <<nuevas formas» de realidad (~o solo de compten-
sion de la realidad?), pero no ex novo, sino mediante la combinacion
armoniosa de elementos preexistentes . Su actividad consiste en la or-
ganizacion y renovacion de realidades ya dadas previamente S61o puede
combinarlas conforme a ciertos critertos de Bien y de Belleza, imitando
modelos eternos, que trata de realizat modelando nuevas decisiones,
dtrectivas, determinaciones . La unica creacion del Demiurgo es el or-
den y el equilibrio establecido sobre realtdades anteriormente anarqui-
cas y brutales, merced a la aplicacion a las mismas de los eternos mo-
delos del Bien y del Orden .

Hay, pues, en el pensamiento de Platon cterta cotrespondencia en-
tre la nocion del Demturgo, primera causa activa de las realidades
terrenas captadas en la perspectiva de reflejar alguna virtualtdad con-
forme al Bien, y la nocion de Bien que domina el mundo inteltgible de
las Formas eternas .

Cabe en todo caso entender que, medtante esta figura del Demiur-
go, trata Plat6n de hacer coherente la multiplicidad de los eventos hu-
manos (htstoricos) con el sentido transhistorico que ha de tener la
realidad total del mundo (reflexion filosofica, entendida como funda-
mentacion y critica del conjunto del pensamiento filosofico ; o sea, en
su comprension totalizadora, como Historia de la Filosofia) .

La primera produccion del Demturgo es el <<Alma del Mundo»,
dentro de una teorfa del proceso historico, o como una teoria de la crea-
cion que se mueve a tientas en un ambito cuyos datos se hallan difu-
minados en todos sus petftles . El <<Alma del Mundo» es el comienzo
de los movimientos del universo, en que actua como principio ordena-

58 . Tameo 28 a-c .
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dor '9 . Gracias a esta observac16n de la accion del Demiurgo, la refle
xion filosofica de Platon obtiene dimensiones importantes en su sistema.
La prtmera es la unidad del mundo sensible, dado que uno es tambien
su modelo, por tanto debe abarcar todos los eventos y nada puedd
suceder fuera del mismo 6° . La segunda es la precision de que el mundo
sensible esta en movimiento, pero esta abarcado y rebasado por todos
lados por el «Alma del Mundo», que es su modelo irrebasable y, por
tanto, ambito fundante de realidad respecto al Cuerpo del Mundo, c1
cual es aspecto fundado y orientado desde la accion del Demiurgo
que mira a imitar al primero 1t .

~ Cual habria de ser el objeto de un saber ultimo segun resulta de
su aplicacton del proceso constructor del Mundo (combinando Alma
y Cuerpo) a cargo del Demturgo' ~No cotncidiria con la recomposi-
cion del modelo eteino, siguiendo las trazas del duro proceso que :l
Demiurgo ha ido produciendo paulatinamente a to largo de las realt-
zaciones historicas de aquel modelo? L No sera objeto de reflexion f;-
losbfica la reconstitucion del ser en cada momento del devenir? e- Y no
sera el saber supremo y radical la comprension historica de la esencia
del proceso temporal de la suma de todos los momentos de realtza-
cion

A to largo de este proceso, la temporaledad constrtuye drmensron
esencial de la realtzaczon ; o sea, de la realidad mrsma creada. «E1
autor del Mundo se ha preocupado de fabricar una cierta imitation
movil de la eternidad, y organizando el Cielo, ha hecho, de la eter-
nidad inmovil y una, esa imagen eterna que progress conforme a la
ley de los numeros (o sea, armonia y consecuencia), esa dimension
(toiutolr) que denominamos Tiempo» 62 . . . «E1 pasado y el futuro son
especificaciones creadas en el seno del Tiempo, y cuando nosotios ]as
aplicamos insensatamente a la sustancia eterna, es que estamos equi
vocados respecto a su estructura (ousian)». Pues «en verdad, la ex-
presion es solo es aplicable a la sustancia eterna . Por el contrario, era,
sera, son expresiones que conviene aplicar solo a to que nace y pro-
gresa en el Tiempo . Pues no son sino cambios. . . En suma, el Ifiem-

59. Tsmeo 34 c
60 Tzmeo 31 a ss .
61 . Timeo 34 a jNo se advierte en esta explication una aerta semelanza con

la nocton jaspenana de «1o ctrcunvolvente»?
62 Timeo 37 d-e .
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po . . ., ha sido construido segun el modelo de la e-ernidad, de tal suette
que se le aparente to mas posible conforme a su potencialidad (kata
dynamin)» 63 .

Mas dentro del proceso historico, el Demiurgo no produce las ac-
ctones de los hombres, sino que les ofrece una cierta claridad sobre
]as leyes que deben presidir esas acciones, cuya cualidad de observan-
cia acerca del modelo eterno incumbe a sus sujetos, o sea, a los propics
hombres. Pues los humanos, <<una vez implantadas sus almas en sus
cuerpos, por accion de la necesidad. . ., en todas estas almas naceria,
prtmero, una misma y natural facultad, de sentir, suscitada por las im-
presiones recibidas respecto a la accion de las fuerzas naturales en
general, y despues el Amor, entremezclado de placer y de su£rimiento,
ademas del Temor, la Colera y los afectos que de ellos resultan o que
les son contrapuestos. Si los hombres dominasen dentro de si estos
impulsos, vivirian en la justicia . Si se dejasen dominar por ellos, vi-
virian en la injusticia . . .» 6a .

Aparece, pues, en la funcion del mito platonico del Demiurgo, de
un ]ado, el papel condicionado, pero internamente libre del ser huma-
no en el proceso historico, de tal modo que en el mismo se expresa
la «verdad humana>> como resultado de la aceptacion de ]as ]eyes del
orden global ; pero tambicn se expresa, en el <<Alma del Mundo>>, una
comprension totalizante de toda realidad efectiva, y en el ser del pro-
pio Demiurgo, un sentido trascendente a toda realidad concreta, no
como superacion de la misma, sino como dialectica permanente entre
el sentido total del Ser y el sentido fragmentado del Deventr, en los
cuals el primero es <<modelo>> para el segundo y este orealizacion>>
para el primero La historicidad es el momento mas amplio de capta-
cidn de to real, pero to real sc51o es verdaderamente real si se atiene
al modelo transhistorico de la verdad misma del ser.

La proyeccion sapiencial del Demiurgo constituye, a su vez, el
modo en que es captada, no ya la necesidad de cada momento histo-
rico, sino la razon ultima de la «historicidad>> del pensamiento acerca
de cada momento historico . Juega, por tanto, el papel de una cierta
«Filosofia Primera>>, cuyas expresiones modernas podran ser, bien
]as que se refieren a la historicidad del saber subjetivo (Historia de

63 Timeo 38 a-c
64 . Ttmeo 42 a-b
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la Conciencla), bien ]as enfocadas en la hlstoricidad del objeto real
(Historia del Set, como seria el caso de Hegel, asi como, en el otro
supuesto, de Brunschwicg) .

Sin embargo, conviene insistir en que el metodo filosofico-histo-
rico no tiene los caracteres de la metodologia simplemente historica.
Esta requiere que su objeto sea <<historico» . Aquel busca los fundamen-
tos que hacen que ciertos saberes Sean tales, y el modo en que estos
se realizan a traves de diferentes niveles de comprension, y, por tanto,
se refiere a un objeto que no es un dato, sino un modo sapiencial en
el cual pueda revelarse alguna modalidad esencial del saber s5 .

Para nuestro tema, Historia de la Filosofia del Derecho habria
de ser una interpretacion sapiencial del sentido que tienen las dife-
rentes reflexiones acerca del Derecho, relativamente al sentido ultimo
que el Derecho pueda obtener subyaciendo como objeto histbrico a
todas y cada una de las reflexiones filosoficas proyectadas historica-
mente sobre el mismo De tal modo que las manifestaciones juiidicas
(experiencias ciencias, tecnicas, conceptos) Sean objeto historico en
un nivel <<elemental», las reflexiones yusfilosoficas, objeto historico
en un nivel <<construido» ; y las reflexiones sobre la historicidad yus-
filosoflcas, objeto supra-historico, por referirse a la funcion supra-
historica, subyacente a todas y cada una de las manifestaciones hist6-
ricas, de la esencia del Derecho captado global y totalizadoramente . De
este modo resulta que la Histotia de la Filosofia del Derecho es la
unica perspectiva sapiencial susceptible de captar la realidad inma-
nente, la funcion esencialmente basica y fundante respecto a todos los
demas saberes fundamentales acerca del Derecho, la prima ratio ruris.
Teniendo en cuenta que una comprension historica de algo seria in-
completa, si omitiera incluir cuales son los objetivos y, valores hist6-
ricos que evidentemente afectaran a la totalidad del trabajo intetprs-
tativo s1 .

La funcion esencial del Derecho sera, objetivamente hablando, el
sentido de la realidad juridica . La Historia de la Filosofia Juridica
constituira, por tanto, una averiguacion fundamental del sentido del
Derecho, o sea, Hermeneutica juridica . Habra de constituir una <<in-
terpretacion englobante y totalizadota» del Derecho . El mctodo con-

65 . O MARKET, Drnamica del saber (Madrid 1960) 158 ss
66. James COLLINS, Modern Philosophy (1970) 345
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sistira en la ordenacion historica de las diferentes perspectivas sapien-
ciales del Derecho Gas diversas Ftlosofias del Derecho), relacionando-
las entre si como puntos de vista <<fundantes>> y <<fundados», <<consi-
guientes>> y <<contrapuestos», <<originarios>> y <<detivados>> total o par-
ctalmente, y advirtiendo, por u1ttmo, el sentido en que la esencia su-
prahistorica del Detecho (que preliminarmente hablando habremos d--
denominar <da justicia>>) vtene a cualificar la realidad subyacente ,:1
propio Derecho, a la propia realidad -social en todas sus dimensiones,
prectsamente por la asuncion que de los valores de aquella haya ela-
borado en su propio seno el sistema normativo que denominamos
<<Derecho>> .

Para lograr esto no basta efectuar un meto recorrido historico-
cultural sobre los diversos ststemas soctojuridtcos y sobre ]as Filoso-
fias Juridicas que hayan reflextonado sobre los mismos . La funcion
hermeneutica de una Historia de la Filosofia Juridica requiere tam-
bien, al efectuar su estudto, descubrir y tecrear las doctrinal del pa-
sado en tanto que vividas en su fundamento, en tanto que funciones
sapienciales de un unico gran saber llevado a efecto por ellas s' . Se
traduce asi, en el conocimtento filosofico de las postbilitaciones realer
del saber, el proceso historico-cultural en que el conocimiento se ha
ido capacitando a si mismo, de un modo efectivo, para enfrentarse a
la realidad e irla comprendtendo en niveles mar profundos cada vez
Aunque cronologicamente los modelos mar adecuados de sistematiza-
cion sapiencial hayan ocurtido htstortcamente en epocas mucho ma,
antiguas que la muestra, y la sabiduria ftlosofica se haya banalizado
o agotado durante grandes epocas por haberse alelado de ella la ac-
tual atencion tntelectual de la Humanidad historica .

Efectivamente, el desplegarse en cuanto Historia de la Ftlosofia
Juridica es necesario para una Ftlosofia del Derecho que trate de ha-
cerse comprensible a si mtsma en un aspecto cue la destaque comp

67 Por ejemplo, los htstonadores del joven HEGEL han podido localizar el
circulo de las influencas tntelectuales que se concentraron en su interes ftlos6-
ftco- la Historia de la Filosofia y sus mmediatos antecedentes alemanes ; el espi-
ritu religioso de la H6lade y de Israel ; las formal culturales del Medievo y st:s
transformaciones en la conc>encta de la soctedad moderna ; el destino del Sacro
Romano Imperto, asi como las mstituciones political que 1a region nativa y e'.
Romanticismo trajeron consigo para reconcil>ar los valores cientificos, esteucos e
tnsutuc .onales de la civilization europea .
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saber reflexivo sobre su propia adecuacion teal en cuanto conocimiento
yusfilosofico . Solo desde tin nivel que le supere a si misma puede
una determinada perspecttva del conocimiento de la realidad ofrecer
su propia medida de exactttud y de verificacion como tal saber . Esa
perspectiva solo puede ser alcanzada desde un planteamiento que con
tenga justamente su comparacion con las reflexiones pasadas, su ade-
cuacion con los problemas que a analoga reflexion ofrezcan las situa-
ciones presentes, y sus probabtlidades de instrumentat la comprension
de situaciones aun desconocidas, pero que pueden ser parcialmente
previstas, en cuanto que constituyesen prolongactones de estructuras
socio-culturales cuya reflexion filosofica viene produciendose desde un
pasado y atravesando las epocas presentes.

La aplicacion al Derecho de los metodos de la Hermeneutica con-
duce la investigac16n yusftlosoftca hacia planteamientos ontologicos
fundamentales. No se trata de una disciplina filosofica que tome por
objeto la experiencia, los conceptos y los sistemas cientificos del De-
recho, sino al reves, una investigacion de ]as diversas manifestaciones
del Detecho tal que suscite la necesidad de perspectivas filosofica;
capaces de enfocar dimensiones ontologicas del Derecho. Dentro del
sistema normativo de un pais determinado, por ejemplo, aparecen di-
rectrices socio-political, culturales y juridical que constttuyen referen-
cias esenciales de toda averiguacion del sentido de las normal y. de

]as instituciones establecidas por el Derecho, en cuyo seno estan ope-

rando grandes valoraciones, coherentes entre si, pero que rebasan el ni-

vel de la mera normatividad o de la mera institucionalizacion concretas.
Ahora bien, su estudio hermeneutico solo puede ser alcanzado en una

dimension historica muy amplia cuyos puntos mas notorios podrian

estar constituidos por una serte historica de Sistemas Yusfilosoficos,
los cuales fueran a su vez tornados como objeto de una sintetica His-
toria de la Ftlosofia del Derecho 6S .

Una vez planteada la posibilidad sapiencial de comprehender univer-
salmente el sentido del Derecho, el objeto mas directamente enfocablP
es precisamente el conjunto de las Filosofias del Derecho que constitu-
yen la reflexiop historica producida acerca del mismo, donde un conjunto
coherente de significaciones (lenguaje, problematica, discusiones esco-

68 . Me permito orientar hacia tal apltcacion la tests que expone A von BAEYER,
Bemerkungen zur Hermeneutzk en ARSP 1 (1968) 27-40
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lasticas, etc .) ofrece elementos suficientes para ura hermeneutica inaca-
bada pero eficiente 69 .

La hermeneutica del sentido del Derecho, efectuada tomando como
objeto de comparacion y de anAisis los diversos sistemas de Filosofia
del Derecho, consistira en una confrontacion universal de los conceptos
en que las diversas Filosofias del Derecho han tratado de expresar e:
senttdo ultimo del Derecho. Practicamente, es la confrontacion universal
de los conceptos de <<justicia>> elaborados en cads Filosofta del Derecho,
dado que, a nuestros efectos, es en eilos donde una Filosoffa Jurfdica
trata- de resumir y simbolizar el sentido ultimo de la realidad jurfdtca
en su funcion mas propia, permanente y profunda . Aunque habra sis-
temas de Filosoffa Juridica caracterizados por no elucidar expresamente
ese ultimo sentido, y atribuyan al Derecho, o bien otra fundamentacion
esencial, o una carencia de esencialidad que le caracterice fundamentaI-
mente. Mas, en tal caso, tales sistemas de pensamiento acerca del De-
recho no serfan propiamente <<Filosofias>>, sino sistemas de conocimient-)
afilosoftcos, bien tratando de sustitutr o de negar la validez o utilidad

del saber filosofico, bien rechazando los metodos reflexivos suscepti-
bles de alcanzar los resultados hacia que tiende el ntvel filosofico del
pensamiento.

Los criterios de confrontacion entre Filosofias del Derecho, consis-

tentes en la comparacion y conjugacion de los diveisos conceptos de

«lusticta>>, han de ser a su vez considerados como objetos historicos,

y asumidos, por tanto, en un nivel de Historia de la Filosofia del De-

recho, o sea, de reflexidn sobre los fundamentos de la caracterizaci&t

historica de cada uno de los conceptos acerca de la <<justicia>>, tal com-)

puedan haber sido sintetizados en cada sistema de Ftlosofia Juridica

historicamente relevante a tal fin .

Se trata, por ello, de un problema de <<justificacion>> de los con
ceptos de <<justicia>>, ambito de razonamientos en que han de preva-
lecer los argumentos que tiendan a integrarse en un plano unitario d ;,
comparacion, el cual, si se trata de la tnvestigacion historico-filosofica,
habra de ser el plano de la teleologia juridica : bien de ]as finalidades

69 Debemos mencionar aqui la referencia que a tal objeto constituyen los
clastcos estudtos de BEM, Die Hermeneutik als allgemeare Methodek der Ge:s-
teswissenschaften (trad . Tiibmgen 1962) y Hans-G . GADAMER, Wahrheit and Me
tbode (2 a ed . Ttibingen 1965) .
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del propio Derecho entendido como conjunto de los ordenamtentos ltt
ridicos historicos ; bien de ]as finalidades de la reflexion producida
acerca del Derecho, en cads uno de los grandes sistemas de la Ftlosofia
Juridica . Elio pone en evidencia el interes que a tal hermeneutica ofrece
la tradicional (mas bien, cltisica) argumentacion retorlca, basada en la
estimacion teleologica y en la ponderacion prudencial de los medios
y fines de la accion . En una sette de niveles hermeneuttcos podria estu-
diarse : las ftnalidades de las conductas, las finalidades de las normas,
]as finalidades de las instituciones y de los aparatos tecnicos necesarios,
las proyecciones reflexivas de la investigac16n fllosoftca, y, por ultimo,
el sentido historico subyacente y fundante de tales procesos finalisticos
en su conjunto. Es en este ultimo y supremo nlvel donde hallaria su
Campo de accion la Hlstoria de la Fllosofia del Derecho, la cual, a su
vez, hallaria Como elementos dtrectos de su acclon a los conceptos d,:
justicia delimitables (dado que estos pueden ser datos expresivos o
representativos de Una teleologia juridica), to cual es cierto, no solo
si se considera la justicia Como cualidad esenctal del Derecho real sino
tambien si se le constdera, en Una teorizacion formaltsta, como <<deber-
ser» inteligtble, y no ya Como cualidad real del Derecho " .

ANGEL SANC H EZ DE LA TORRE

70 En esta linea aparecen dtversas postctones reclentes Ch PERELMAN,
The Idea of Justice and the Problem of Argument (1963) ; TAMMELO y PROTT,
Legal and Extra-Legal Justification en JOURNAL Or LEGAL EDUCATION, 17 (1965)
412 ss ., y stmultaneamente estudtos acerca de los metodos que harian postble
tal genero de investigactones, como es el Itbro de Dieter HORN Rechtsprache and
Konnnmuntkatton Grundlegung einer semanttschen Kommunikationstheorte (Berlin
1966), donde los sistemas soctales de normas aparecen stendo como los mas ele
mentalea sistemas de comuntcacton social, no s6lo temporalmente, stno tambien
funcionalmente, de donde la tnvestt2aci6n sobre la lusticta, al menos en sus nm-
ntfestaciones <«voluntaristas», podria set enfocada tnmedtatamente entre los hechos
soctales
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