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1.- OTlQ VON CIERKB EN LA IIISTORIA DE I d  Y1IX)SOYIA 
JURID1CA.- 

Por raz6n de la esencia miema de su filueofla jurldicn y mural, 0 t h  
Von Gierke coneidera a1 hombre individunl cumo parte y miembro de un 
todo cualitativamente superior, cuya vida eolectivs da plono mntidu a eu 
existancia pemnal. Ee obligado, por consiguiente. examinar In obrn dsl 
propio G i e r b  en el mars de lo Ienu e irresistible aseensi6n de Alemania a 
la condicidn de "eujeto n d v o  de lo Historia universcrl' (para decirlu en 
Urmiooa hegelioam), pueeto q w  eu trayectorh vital e intelectual no ee 
concebible ain una ralacidn directa CQD lo circunstancia alemanu del eiglo 
pasado. MBe a h ,  la mrrimn ambicidn denLLfiu de l a  germanialaa (In 
wnstmmidn de un "akbma" de Dereeho alemPn. o p ~ ~ s t o  y ulbracrtivo n In 
tradici6n mmanista) wntribuy6 en buem medid. la tonu de conciencia 
politics de aqwlla nacida Eate oingulnr objeto. junto w n  UM formidnble 
labor de investigau6n hbt&icn. 8iW.n a Gierka y am d i s d p b  en pwici6n 
relevante dentro del permamiento jurfdico da un aigh q w  produce, por dtor  
bicamente a Ioa alemanet$, figurae tan destacsdaa como Savigny. lhering o 
W i h e i d .  

La biogrPfla de Otto Friedrich Gierke (1) se fie1 refleju do eu dublc 
condici6n de profeeor e investigudor a I s  vez que pntriota nlumln. Nacidu en 



Stettin, el 11 de enero de 1841, cube eneuntror u~~beudur~bu  d e o h  de lu 
pmfesi6n juridica en laedocl rnmunde In fomilio: uu pndru. JuliueCierke. fuo 

preaidente de la Audiencin de Bromberg y Tereecr litelmann, eu madre. 
t e n h  una cercaaa relaei6n de pnrenteeeo eon un conocido cntadr6tico de 
Bonn, Otto Zitalmana Julius y eu a s p a  muriemn am& en 1856, victiman 
del c6lera. cuando el pven Otta contuba calorce nnoa y. dude  entoncee. el 
meto de la juventud m deecrrrolla en su Stattin natal. en caea de unos 
parientes que le awgieron junto con sun cuatro herma~lua menures. 

Estudiante univernitnrio en Uerlln y Hoidelberg, Cierke se grndub 
en Berlln con su maestro Ceorg von Bemler (2), dedicando h tesb doeloral a 
la naturaleza jurldica del pncto feudo-vasallltim (Dissertatio inauguralis 
de debitin feudalibus). Especialmente intereaanb es mu trnywtoria militar. 
fie1 reflejo de 10s idealee politicos nacionalietas; en 1865, participa 

activamente en la guerra austro-prusiana, la primera de las empresae 
e m p r e n d i b  por Bismarck en su obra de unificaci6n. al amparo de la 
cuesti6n de Schleawig y Iiolstein, y esU presente en Sadowa-Konigpltz (el 
3 de julio), cuando m maeumn la uplastante victoria del ejbrcita p t ~ a i a ~  
del mariacal von Moltke frente u las tropae aliadae dirigidas por el general 
austrfaco Benedak. que obliga o Froncko Ju& a firmar (el 23 de ago&) la 

paz de Praga. Tambibn pnrticiph Cierke en la guerra franar-prusiana q w  
vendria a consumar loe planes de Bismclrk; por unue mesee. el entonces 
Privatdozent de lo Univernidod de Ilerlfn ae cunvirti6en uficinl de ortillerla, 
llegando incluso a ear jefe de bnterla duranta lo compono de loreno. lo que 
exalta su sentido patri6tico. a1 mntribuir n lo inbgrnci6n de euta regi6n en 
el Reich, que m conswarla el 10 de mayu de1871, en In purr de Frankfurt. 

El 18 de enero de 1871 m hubin prwlornodo en el e(116n do lue espejos 

de V e d l e s  el I1 Reich ale&. CuntYbn unbnctts nuentn~ outur treinta 
6 0 s  m i e n  cumplidoa. y In fechn en tun in~purtrnb en nu biugrullo qua, m 
ha dicho con raz6n, por su vida y por w ubra Cierke fue aiempre "un humbre 

de 1871" (3). La produeci6n intelectual de nueetro aubr ,  decididomente 

orientada hacia cueetiunee hietbrican y jurldiccls. p u d e  mnsiderorse ya 

importante a pesar de su juventud. En 1868, bnju la dirmibn de Bcwler, 
habin publicado la primera parte de eu ubro capital, I)ar d e u b c h e  
Genoeeenechaftsretchl. preparada originalmenta como tmbL\iu de cAtedra 
en la Facultad de Dereeho de Berlln. donde plonbo lo ideo nucleor del 
germaniamo juridiw, lo wrpornci6n. wncepb clave en h kreu de suprnr  el 
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perturbador sistamn mmunista. cuya debil h r l a  de Ian purslunlur jurldicae 
deafigura, desde la k p c i b n ,  el genuino Vulkerrecht ulumAn. uunque sin 
conseguir nuoea anular la esencia naciowl. En el propiu 1871 publica 
Gierke su original Humor im deutwhen bchL; b l  mflujo del wpl i tu  
aano y en cierto modo ingeniwo del autor, e e k  obra view u yuivuler, en el 
contexta de la produeeidn de a m b  juristu, a lu muchu mAu conc~idu 
Jurisprudencia en broma y en meriode Rudolf von Ihering. 

En 1872 inicia Gierke una nueva etrpa. en Drenluu, dondc m ccwcr y 
a d e  por ver primern u unu cBLedru de Historia del hrucbu. I r  6puccl de 
Bradnu, de cuya Univemidnd lleg6 a ser rector en 1882. su purticularmenta 
fecunda, en especial para el Derecho Polltico y,mbre tudo, pnru In Twriu dal 
Eatado. ya que participu vivamenb en la p o U h  anbre h eonn(rucei6n 
formalists del RechhtuuL en Iu ubrn de lubnnd y euu dklpuluu, n quienw 
ee opone con inflamudos argumentae (4). Por IM miamcre fechvs trubuju en 
su monografia mbre Altusio. en la que demuentra un pmfundo wnocimiento 
de la filomfia juridiea del iuenaturaliemo racionalieta. cuyos artgenes 
medievales revela wn In maxima pmckibn. Eeta conacimienb tw w d ~ r m n  
en elfamom diecurso electoral mbre los relacioneaentre 10.3 doa temaa que le 
obeeaionan: el Derecho natural y el Derecho alemAn (6). Todo ello sin 
abandonar el hilo conductor de bdo nu penanmiento. dirigido a la 
inve~tigaci6n hiat6ric.n y In co~truceibn cienLUica del Derwcho germdnico, 
que se plaema en la publicaci6n de laa partes segundu y tarcera del 
GenoseeaschPHsrecht. 

En 1884. Gierke ocupa una nueva ditedra. en Iieidelberg, y en 1887 
accede a1 fin (cumpliendo una importante aapiracibn personal) a la 
Univeraidad de Berlln en la que inidom w camera. Se inicia arl la Bpocs en 
que confirma su prestigio international, con k porticipacib en diverma 
congreeos hietoriogdicoa (Roma. Ipndren, Eahdor Unidus); y en kmbibn el 
momento en que p e f i  y completa ws ideas en mutariu de filomflu jurldiur 
p aocial. recogidan en publieecionen poebrioree (7). No fultnn en educr ubran 
notoriae manifestacionee del eaplritu religiose do Cierke. edr ic to  
pmtestanteque ncoge con favorable critario lu Kulkukumpf bimmurckiuar. 

Pero la gran preocupaci6n cienUficn de Gierke h eumtituyen, d e d e  
su I lepda a Berlin. lw trabajom preparatorioudel CMigo Civil, pwuto que el 
B.G.B. s e d ,  a eu juido. la g n u  oportunidud psrdidu para lograr unu 
plaamaci6n definitiva del wntimiento jurldim alemAn; duamurnlizudo en un 
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primer momenta (aunque cumiguib imporlunbs mtdificueiunes dwrrdw el 
primer proyeeta a1 texla definitive du 1896). dwdie6 Ion ve i~~lu  ullimwi unw 
de su vida a eelvar en Im posible la vieja Lradicibn y a b w u r  n u  reluciunee 
con la normativa vigente. a travdr del dlebre lkutncbes Privatrecht, 
obra de madurez de este prototipo de gennaniatas, cuya ekboruciba prefirib 
a la continuacibn y conclusib del Genoom~cbJ(rmcbl .  

En rua tiltimw an-, Gierke tuvo la oportunidud de diafrutur de ru 
numeroan trmilin, sal como do l w  honoree y distincionee que lo prodipron. 
tanto sun dinclpuloe -entre ellon, uno de w hi+ mmo el propio Eatado 
alemhn, a1 otorgarle el Kaiser uo Utulo mbiliario (9). Y todavla pudo 
defender la eaum alemana en la 1 G w m  mundial. eufrir con sun resultadw 
(entre ell- la perdida de la IPrena) y conoeer loa primeros y agitados 
tiempoe de la RaplSblka de Weinur. cuya Conetituci6n no Cree Gierke 
ajuetada al espLritu alemAn, eino que la juzgs con dureza como p r o d m  de 
la eecuela formalieta del Derecbo pJbPco a la que tanta combatiera. Si bien 
esta postura de Gierke m entierde mepr deede la perapediva de la Teorla 
del Eetado que desde la Teoria del Derecho, ya que Hugo Preues, d i c e  del 
texto weimariano, fue sin duda un distinguidn defeneor de la8 tesie 
germanistae (10). Daspu& de una breve enfermedud, Otto von Gierke 
fdec ib  el 10 de octubre de 1921; sun diedpulw reeorduron con frecuenciu la 
dignidad, la enter- y el cadcter fuerte. u la vet que pulurnul, del grun 
maestro de la Univemidad de Berlin. 

2.- La escuela germanistu, frente nl historicismu y el pusitiviumo. 

La Jurisprudencia alemana del aiglo XIX eeU duminudu por due 
eecuelae sucesivaa en el tiempo y antagbnicas en aparienciu. aunquo 
perfectamente complementurias. en umbio. por razbn del erplritu 
inteleetual que inspira sun phnbumienlo: m truta, como wa bien urbidu, de 
la Eeeuela hietdria de Snvigny y sun diselpdw y de In ~ u e l u  dogtnhtiw 
de Widseheid y sun eplgonos en el Derechu de IJsnductaa. En rigor. 
participan una y otra del positivinmo dominunb an L Bpocu, de tul modo 
que, sin pe rjuicio del brillante dnimo remvador qw pruside sue orlganws. lue 
hietoncistan acaban por wnvertir la Historia del Derecho en esteril 
reeopilacibn de datoe fkcticocl y, por su pa&. Iw puadeclistasdmrrullan al 



mkxirno un eonceptualismo refinado. quu fucilih la crltica demolodura, 
aunque no exenta de ironin, que lesdudica Ihuriny. 

La orientaddn poeitiviek de la Ewueh de Strvigny es un fedmeno 

ma1 wmprendido en genernl pur IM historiadurw de l u  iduna jurldicaa 
ciecto, en efeeto, que el pdtivismo jurldicu del wntinenb europeo derivv 
directamenta de la tranaformacibn del Derecho natural racionaliate y 
revolucionario del -10 XVlIl en el Derecho pusitivu del primer Eatado 
wnetitucional(11). Pem ee precirw, aclarar d e d e  el primur momenta qua la 

evoluci6n ee produce. en el plnno metudol6gia1. curnu cnnnecuencia de la 
reaccibn contra el m6todo abstracto-deductive dul iusnaturaliamo 
racionalieta tardfo. q w  habia derivado (eepecialrnu~~ta con Christina Worn 
en drida wmtrucci6n de u n s i s b m  herm6tieudu I)trruct~u nalural.deducido 
por procedimientas Ibgico-formales y plasmado en unu pirhmide de  
wnceptog En la crltica a eetos planteamientos influye puderosllmente el 
mktodo hietdrieo y praeoeiol6gico de Monbaquiru; peru. wbre todo, el 
mmanticismo de Savigny. inspired0 en la concepcinn cualitntiva de la 
ciencia que pmpone Goethe ( 12). 

En la doctrinn de nu ful~dadur. la Eecuela hisbrica da primacia n la 
dirnensi6n vitalists y espiritunl del Volkageial. puniendu de relieve (en la 
farnoan pollmica contra Thibaut) la impoaibilidnd de crintuliz~r en norm- 
wdificadas la fluids evoluci6n del sentimiento jurldia, de la8 naciones. Pero 

los histaricistas posteriores. inepiradoa en el romanismo del maentro. m 
concentran en el estudio del Derecho romano. siguiendu el modelo de 
Savigny en eu c U i w  System des  heutigen Romiachen Hechtn. Con ello. 
lo aceptan acdticarnente como Derecho genuinamenta alemAn. incurrieado 

ad. a e g h  Gierke, en una falacia de consecuenciae histdricas incalculoblea: 
mumir la Recepci6n del Derecho mmeno en Alemmiu. ignorando Le ra(can 
g e d n i e a e  y permitiendo que el primitivo romanticismo histariciata 

derivase, con 10s pandectistm, en un d o g m a h o  l o g i c h .  Georg Friedrich 
Puchta, en quien m une lo devoci6n pur el Derecho mmanu con la m&a 
astricta 16gica de h BegriIT~urieprudenz. urr la figurn ewncial en e a b  
fen6meno de eonexibn entre dus eorrientee en apnriencia euntradictoriuu y, 
mbre eata base. Regelsberger. Beker, Brinz y, por encima de rodos. 
Windacheid (con su famoso Lehrbuch d e r  Pandekbn) duminnn duranb 

un largo perlodo h Jurisprudencin nlemar~a e ilnpunen UII aisbma que 
encwntra su ideal c i e n ~ ~ w  en la metuduluyln de Inn ciencivu nukmrnlw. Yo 



su aplicacidn al Derecho, el nuevo sisbema exige una absulutu percepcibn del 
contenido de cada uno de los conceptos juridicus, con objeto de facilitar una 
perfecta wmprensi6n te6riea. pero tambi6n -y eeto ee lo m b  eienif~eativo- 
para permitir una estricta eeguridad en In aplicaci6n de la norma, 
realizando de eata mod0 uw de Ios valures m8s caraebrletieos del Bstrrdo 
liberal. 

Ad pues. la ciencia jurldiccl a l e m n a  del XIX vive "bajo el yugo de 
la supewa~uraci6n -entoncw dominnnte- del estilu menlul de Inn ciencinn 
naturalea (13)". La wnsecuencia principal del esplritu poeitivista. como 
Gierke pretende insintentamente demonwar a sun canbmporlnm. nu en 
&lo el eventual desprestigio de la Jurisprudencia a cvua  de la fol~a de 
ambici6n intelectunl de sue cultivndurea: pam lus "hombrw de 1871" Cy 

Gierke cwnta entre lus mle dintinguidon), tat untarilidadcientlficu impide a 
10s juristan poner a disposicidn del Reich el nparato te6rico impreecindible 
para entender la unidad nacional alemtui y contribuir a su coneolidaci6n. 
Por eso. la obeesibn inLelwLul de Gierke conninb en buscar un Ikrechu que 
airva a la unidad naciooal n purtir de In reeunutrueeidn hist6ricu dul lenuinu 
Derecho slemPn. dejandu a1 mnrgen I s  Recepcidn y loe elementoe 
antigermanicon (individuliemu. arrificiusidad, absLracci6n) propioe del 
Derecho romano. cuya grand- LBenicu no dujnbn -por utrn parb-  do 
reconoeer. De ah1 eu gran deeepci6n a n b  el CMigo Civil de 11196, purque el 
B.G.B. reeultaba. a juicio de algunoe comentaristae, una obra m l s  
romanista incluso que el propio Cddigo rurpuldnica. 

A1 miamo tiempo, se impuau tambi6n en otroe palsea continentrrlw 
un poeitivismo acrltico, acompaihdo wn frecuencia de UM profeei6n de fs 
en el iuenaturalismo traditional (14). Concretamente, en Froncia. el Code 
h e  considerndo exponente perfecto de h a  ideas q w  hublun condrridu a la 
quiebra del Antiguo Rkgimen y eeencia de Iu ubra histbrim de Napole6n. 
que aupern la crisie de la Revolwi6n (manifwtuda Lanto en el radicalismo 
jacobino como en la reaccibn tennidoriann) al tie~npo q w  deearrolla eur 
principioa En eate m a w ,  la Eecuela de la ex6geais. inepirada por m a  
devocidn ciega hacia la obra cumbre. representa un poeitiviamo de 
mentalidad mucho m h  estrecha que el alemlln: lar o b r ~  de Delvincourt, 
Toullier y Laurent, lae de Aubry y Rau. mle atin la wnocidn boutade ds 
Bugnet ("yo no conozco el 1)erecho Civil y &lo ensello el C6digu de 
Napolebnl3 eon fie1 reflejo de una ciencia jurldieu ahfiada.  cuyo dwpertur 



del eueno dogmktiw &lo se produce a purtir de 1899. cun In publicuci6a del 
Methode dFnbrpr9tntion e t  nourcea e n  Droit privb poaiLif.de Y. CBny, 
inicio de un sociologiemo q w  tiene importunten wntinuduren en Duguit, 
Jhze y otroa autoree de la Eauela de Burdeun. En Itnlia, el CWigu de 1866 
dio lugar a uaa serie de obraa que eon fie1 traauntu du h Eseueh de la 
exdgeaie. aunque m produjo tambidn un tibio renncimiento do 1oa eatudiw 
mmanietaa. directsmente vinculado al hietoriciamo alemen en cuanto a 
mdtodo y objetivoe. En Eepaiia. en fin. In prumulgaci6n del Cbdigo Civil da 
lugar a1 uurgimienta de un positiviamo de cnrta puramenb dogmAtico, 
combinado can la filosofla del iuenatureliamu eawl&atico. y muy relacionado 
tambidn mn loa planteamientoe de loa eomentariataa del B.C.B. (ante8 
incluso de la traducci6n y awtaci6n de la obra de Ennecerue). 

En este panorama tan pooo dado a la reflexi6n tebricn, Gierke 
representu un inbnto de r e c o m 6 n  o. mejor tudavla. de "restauracibn" 
mbre nuevaa bases de la Ciencia del Derecho. En efecto. el autor del 
Deutsches Privatrecht ae apoya (wmo muchoe otrus. entre ell- eu amigo 
Guillermo Dilthey) en uno urientnci6n nntipJnitivisLu qua w hn calficadu. 
en un eentido muy amplio, wmo "nmrrom6ntiu": el interbn pur lo primnrio, 
por lo vital e hietbriw, por loa valorea heroicun y emuciunnleu en detinitivu. 
forma pa* del hilo argumenlul de urw bntnlla relntivnr~~e~lb victuriuun 
frente a1 imperio cientlficu dominnnte. Cull ollu, por ciurw. wnlribuys n 
recuperar para la Ciencia y la Filusufla juridicus Ion r~~ejorun vulurea dcl 
propio positivismo, incluyendo la crltica del Derechu vigenb derde unu 
concepcih btica, tan vigoroanmente defendidu en nuentru niglo pur Ilerbert 
Hart o Norberto Bobbio. entru otroe m u c b  (1 6). 

Pero Gierke no m detiene en ess primera fase de lu crltica. sino que 
profundiza en loa puntoe debilea del poeitiviemo de nu tiumpu deade unn 
perapectiva que aingulurizn trdn nu obm: In idun dul Dumhu social. en Iu 
que fundaments el ataque dirwlu n la soeiologh maanicinlu y naturuliutu - 
incluyendo, desde luego, nI marxinrno-. Todo ellu, pur ciurto, yn lu hnbia 
apuntado lhering can nu teorln finulista. que onlnur dirwtamente wn el 
utilitarismo de Bentham y, pur eslr via, mn la tradici6n ponitiviata inglenn: 
p r q u e  "el fin" del D e b o  a que lbering m reliere nu es un concepb 
extraordinario, aino intrineeearnenb vinculvdo con cadn ordennmiento 
wncreto, lo mismo que BU "Iucha" pur el Derechu prenupune un hrecbu yu 
existente. Al enfoque eucinl de Cierke oo son njennn sue prwcupuciuare 



rellgioms, de tal modo que (en lu  linen de St.bkur. b'. Naumnnn y otruu 

representantee del aietianiemo sueial) participa de una ciurtcr euncepcibn 

renovadon del pmtestantismo. 

Por otra park. La preoeupacibn por iu sucial. el anLiindividunliamo - 
mtorio. aunqw w exagerado- y In propia configuraci6n del hrecho comu 

mrvidor de profundas necesidadea de la miedad. sittian a Gierke en e l  

b b i t o  del ooeiologismo jurldico. aunque mas prbximu u C Iny  y sus 

8eguidom que a k verei6n extremists represenkrda en Alemania par 

Hermann Knntorowicz, cuya Encuela del Dercchu libre implica una 

diaoluci6n de l a  objetividad de la  norma en acu~ituadu uubjetiviamo 

voluntarists. njena por definicibn a lee ideas de nucstru autor. MBs pr6ximo 

a 61 se encueotra. en cambio, Eugen Erlich p r  su innislrtncia en que el 

"Derecho de k eociedad", vivo y d i d m i w .  precede a Lodu lkrecho eslutul y. 

mbre todo, porqw Erlich -cotno Gierke- a I h n a  el cadcter eoeial de todo 

Derecho, incluso del Dereehu privado, entendiendo lo lroeial como anUtesin y 

negacibn de loe derechoe subjetivos individunles. 

Gierke participa. adem&n, de una inlluyenh eorriunle doctrinal que 

b u m  el  renacimienta del Dcrechu natural a trav6s del "Derecho junto" de 

Rodolfo Stammler, m tralu. en eaencia, de la  recuperaci6n de la Axiologla 

jurfdica como objeto valid0 del conueimienb cientlfico. a e g b  se configurn 

en la obra de los neoh t ianos  de Baden (wmo Windelband y Rickert) y, 

UIAE tarde, en lae tandencias fenomenol6gieaa que inspiran a Scheler o a 

Hartmann en su eatudio de los valores como "esencias especi alesn. 

Logrnr. en suma. un "Dereehu alemAn, social y justo": ta l  es. wmu 

sintetiza Wolf (16). el  aignificado ultimo de la obra de Cierke. Desde esla 

ideal ae explica la violenta crltica a1 Dereeho romano, rechazado como 

abstracto e individunlieta, llenu de fimiunee e ignurante de In realidad de la  

vida camunitaria. y -por encima de todo- como antigermllnico; o. peor 

todavla. como culpable de l a  pretendida e imposible ueurpaci6n del 

aentimiento jurldico alemAn u trav6s de la Recepci6n. Por eao, lor  

germanistas ofrecen continuumente una alternut iva a l u  tradici6n 

m m a n h  que impregna tudu e l  hreehouccidun*rl,uingulormenk a l r a v C  

de eu nueva bori. de la  peraoru! jurldica y, an conereto, de la eurpuracidn. 

Se trata. volviendo e l  principio. de reeuperar loo vulorcs uriginarios 

de la E s c w k  hiaurica pura w l v u r  Iu  supueuta dewrniunlu e111re ru 
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programs y sus resultados y para eliminar, en ewna, la paradoja ( m b  
aparente que real) de que la eoncepci6n del Derecho wmo exprem6n del 
Volkageiat termine por faeilitar el triunfo de los elementoe antihistbricos y 
antinacionalen. Frente a1 Derseho mmam. Gierke acude a1 estudio del 
Derecho traditional germhnieo. aplicando para ello una metodologla que 
wmbina elementas historicistas con la tCenica del pandectismo y tratando 
de cumplir el verdadero program germnista. prasenle ya en JakobCrimm 
o en Justue M h r :  rafutar la opinibn comdn acerca de La Recepci6n. 
demostrar la validez de uo Derecho privado alemPn parangonable a1 
Derecho romam y, en fin. deseubrir In aeeidn de lrre ideus germlnican en el 
Derecho moderno (18). En la medidv en que su objetivu eu rseuperar In 
pureza de la Eacuela hietdrica y en que utiliza fun pleno r iwr Inn wbgurlus 
tCcnicas de  l a  Jur i sprudenc ia  conceptunl is ta .  w l nutor  de l  
G e m m h t  se Bi tb  en el nlleleo mbe valiom de Iu ciencia juridica 
del s igh XlX, a w u e  ocupa en e l k  una pucrici6n ciertrmenk peculiar. 

11.- TEORIA DEL DERECIiO: DEHECllO CYHMANICO, 
DERECHO CORPORATIVO, DERECllO SOCIAL- 

1.- Derecho g e r d n i w  versus Derechu rurnclno: orlgones, 

El Derecho germhim nunca lleg6 (I consbituir un uinbntrr juridico 
opueeto a1 Derecho romuno, a p e a r  del enurme esfuerzo de varias 
generaeiones de juristas (algunoe de ellos. como el prupiu Gierke. realmenh 
exeepcionales) por demoetrar lo eontrario. Por wnsiguienle. sin negar la 
influencia de idea e Wtuc iones  de origen germlniw en la furmaci6n del 
Derecho moderno, m en admisible en mnjunto la erplicaci6n gierkeana 
mbre la historia de Iw eistemaa juridic- wncretamenb. lo que Cierke y 
sun diqCIpUlOg interpretan cumo ?nvani6nm del enplritu jurldia, alemPn por 
un sktema extranjero, m en el pdUEto de un peculiar "errur hielbrim* (a1 
cual. en todo cam, habrlan ptsatodo w wlvburacibn muchos alemanes, 
intereaadoa o eimplemente bienintencionadoe). s im una 16gica wnseeuencia 
de la fusm expansive del Derecho mmana, manifeataci6n de una forma de 
vida en la cual -ee& la famoss expresi6n de S h m -  triunfa y eobm bellezn 
el sentido jurtdh de la existancia social. 
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No debe extamiar. por consiguienle, que el Derechu mmuno ocupe 
uaa poeici6n relevante en el proeeso de formaci6n del mundu moderno. a 
partir del singular "renacimientao an terminoa de Ilaekine- que m produce 
en el aiglo XI1 del oeeidente europeo. Deade enbnces. el Dtlrecho mmano, 
relativamente oacumcido en la Alta Edad Media. m convierh en modelo de 
uaa profueda kamformacibn .oeirl, poUtia y cultural q w  pmdues. coma 
eacribe Card. Pelayo, el t r lmi to  desde la soeiedad teoedntrica alto- 
medieval a la eoeiedad i d n t r i u  de la Bqja Edad Media (19). En eate 
momenta hiut&ico. la idea &l "bwn Derecho viepoque surge lent.. aunque 
directamente, deede el fondo minmo de la realidad mcial deja paso a uru 
pretenaibo racionaliradora de ambicionse universulintaa, y el Winkelrecht 
pmpio del mundo feudal m ve e u p e d o  por el nwvo hreebo q w  encarnu 
eeta pretenai6n. De egte modo, el Dereebo mmano en mucho m8e que uo 
eonjunto de textoa aisladoe, objeta de estudio y controvernia pur parte de 
profenores alejadoe de la vida real. Muy al contrario: vunerndu cumu ratiu 
euipta por sue cultivadoma y mnsideradu coma ul hrechu ds lus "umev 
anbidoream, ee aintematizado por loa gloevdnres y puul(lloaudures, que Iu 
comentan (y, a veces. lo dintomionan) eon objeta de oduphrlo a Iae nuevas 
d d a d e e  del t&ico jurldiw. En fin. el Derecho pdblia, mmano, cultivadu 
por Ion legistas regioe,juega un pupel notable en la evoluci6n quo conduce 
desde el feudaliemo y la munarquln eetamentul hunk ul nacimiantu Jsl 
Estado moderno. 

Para situar la cueetibn en n u  j u s h  llmibv hay quu insistir, sill 
embargo, en que k romaniscrci6n dsl h& nu fuu u b u ~ ~ l u h  en n i n g b  
pale y reaonocer tambi6n q w  el I)erecho vulgar no coincidib mi nunem wn 
el Derecbo erudito. d t i v a d o  en los Univemidadsr. A d  pueu. u travbs de la 
pr6ctica juridiu. m conaarvaron elementor no romanor en general y. 
ee-damenb. elementoe del viep Derecho g e d n i c o .  Peru enta Derechu. 

por eu pmpia eaeoci. histdrics y su d6bil ertruEtura LBenicn. no era un 
autentico Bietema jurldico; de ah1 que loo elementue germbnicos que 
perviven en el Derecho moderm man precsptus d l p r a o a  e inetikrcionee 
8ingulares. que no sustituyen In iduencia creencinl dul Ue& rumam, 
aim qua, en todo cam. la complementan en aspecton debrminudos. 

Conviene ahora sintetiznr loe rangon principles de la eonfiguracibn 
hietbrica del Derecbo germlaico (20). El "Derecho b l r h '  originario m 
forma en el largo pertodo que prseeds a1 contocto entre Roma y 10s pueblos 
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germanos. eIi decir, antes de la lenh y puuhtinv penetraci6n de eshv 
pueblos en el limes del Impuriu. cumu conwcuoncia du un prucesu de 
desplazamiento (Volkerwanderungen) y no du invasi6n repentina, 
desechada ya por la hietoriografin. Im primitiva f6rmula polltica de 10s 
germanos es el Bund (civitae. eegQn Tlcito). que agrupa e integra a 
unidadea menoreg, en concrete, la Sippe; la Bippe tie caracbrisa, en 
esencia, por mar un grupo fundado en el sentimiento eumdn de deacendencia 
con respecto a un mismo antepasado. de modo que el espfritu del q u p o  
permanece intacto a pesar de mulrcioneg materialea: en efecto. Lo Sippa 
posee tal capacidad de inbgrnci6n que puede extundurw subre una lurrie 
infinita e indefinible de miembroe. El Bund integra tambi6n s la 
Gefolgschaft (comitatus, para lor romanos), que es una inetituci6n 
prefeudal baaada en la lealtad (Treue) de un conjunto de guerreros hacia un 

jefe preatigioeo. En fin, todo Bund tiene como 6rgano aeeneial la aaamblea 
de hombres libree y aptoe para el ueo de las armas. que ee r e h e n  en lae 
noches de plenilunio y expresan su parecer (siempre eegbn la famosa 
descripci6n de Thcito) por medio de uo ruidoeo procedimiento: armis 
insanantibus. 

Este Derecho germhnico originario se contra en una aerie de 

instituciones que reflejan su wntido peculiar: entre otras. la poteatad 
llamada mundium q u e  ejerce el v a d n  cnbeza de familia mbre todoe los 
miembros de la wmunidnd dom6sticn; la propiedad wmdn en el wno de la 
Sippe; el simbolismo de lue negocios jurldicucl, su jehe  a un rfgido 
formaliemo; la coneideracidn de las dolilue wmu perdida de la pcu respcto 
de la Sippe; y, por tiltimu. Is concepci6n del proeem mmo luchu. e n t r e g d u  
eu deearrollo a1 arbitrio de lar litigantes, de acuerdo con un a b w l u b  
principio diepositivo. 

Cuanto este Derecho, oimple y primilivo, entm en relaci6n cun el 

Derecho romano bardlo (Wrmemente asentado despu6s de siglos do 

expamibn favorecida por la pax del Imperiu). ae produco un reuultudo 
fhdmente comprensible: en Italia. E e p a ~ .  gran pa& de Fruncia y en 
alguaae otrae region- del Imperio. el Derecho mmam penive wmu b a u  
del futuro Derecho nnciunnl, mieatrun que el brecho germhnicu -en el 
mejor de lar ~aeoe- w funde w n  aqu61. aportando alguncro innovaciones 
parcialea; hay alguna excepi6n. en concreh el norle de Francia. donde 
persiete el Derecho germhnico. mientran que el romano se  a c e p k  



rinicamente con cnrhcter supleturio. La Al*r Edad Media es In tipuca de la 
consolidau6n de 10s reinos bhrbaros en Inn antigun provincilrrr r u m a r s  y de 
la promulgacibn de Ina grandee ley- g e r d n i u w  la lex Snlicn en Yrancia, 
Las legee Alammanorum y Baiovaiorum, In lex Snxonum (Lul vez, la mle fie1 
a la tradicibn) y las leges visigotborum. entre ellas las hinp8nicaa. como el 
"C6digo de Eurico" y el famoeo Liber iudiciorum, I. m9s romanircrds de 
bdaa, e e g b  la opinida doctrinal predominunb. No obutaob, whu Ieyen - 
eseritaa en law en su mayor pa&- no reflejnn el Derecho realmenb 
vivido. y tamp- pretanden regular la totalidad de las relaciones jurldicas. 
aino sdlo aspeetoe muy concretes. a peanr del eardeter de CMigw" que un 
cierto eeetor de hiatoriadom del Dt~recho m a p r 8 8 ~ ~ b  a uturgarlas. 

En este contaxto. el Derecho romano se  va a cunvertir en 
t net rum en to fundamentul de modernizeci6n; cuadyuvun a su prestigio. 
entre otros factom, los eatudiw de h a  Univereidades. la proleeci6n de la 
Igleaia. los inkrasee de loe reyee y sun legistan y. por supuesto. Inn nuevas 
necaeidadse del M c o  jurldico. El 6xit.a del Derecho romano es inmediato 
en Italia, en d toda Francia (pays de Droit k r i t )  y. d e d e  luego, en Espada 
(21); todo ello -insistimos- no impide el manbnimienb de algunos 
elementoe gerdnieoe que Uegan, wmo veremoe, h t a  la df iakcibn.  

En Alemanis, la vigeneia de las leyes hnceeas cuntinud incluao 
tras la diviaibn del Imperio carolingio, ai bien las rekciones de eadcter 
jurtdico-privado ee r a n  por norman wmuetudinarinn qua impregnan loe 
divereoe Derechoa tarritoriales; eoetumbrea son cornpiladen deede el 
aiglo XIII, con cadcter privado. en los diverma "espejos" (de Sojonia. de 
Suabia, etc.). La Recepcibn a, por tanto. bas ta te  hrdla, pueeto que no me 
coneuma h a s h  1500, p r o  su acci6n fh tan &at que lhg6 a deeplazar 
totalmenta a1 antiguo Derecho. dando lugar a UM aituaeibn que m prolongs 
haeta la entrada en vigor del B.C.B.. en el a b  1900: la vigeaci. en bloque 
del Corpus juetinianeo como Derecho comb,  en defecb de cootumbres 
particulares. La Reeepcibn, pur cierto. eeU directurnenla vinculada cun la 
aituacibn polltica alemana y, wmo obmwa maitJnnd. la romanizacibn del 
Dereeho se concibe por los germanietos como una deegracia, ligada por una 
relaci6n de c a w  a efecto con "ha f u e ~ s  que hicieron pwhon  UM aori6n 
cnr. 

La eodficaci6n del niglu X I X  mnangra el triunfu du Inaconcepciunum 
romanietaa: el CMigo napoldnim se inspin ampliamenta en el Dsrecbu 
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roman0 y eonstituye el pmtotipo de 10s C6digos posteriores, aunque la 
a M e ~ a c i 6 n  de algunas r e g h  mnsuetudinariae de ralz gerdn iea  haya 
excitado el afbn polemico de cierta doctrina y permih afirmaciones 

exageradas como la de Mitteie. p a n  quien el Code tiene un d c t a r  m8e 
germknico que el propio B.G.B. (23). En todo caeo, el Code fue 

esponteneamente aceptado endiversas region- alemanas: &en Westfalia 
(1808). en Haanover (1810). en Frankfwt(l811) y algunas otrae, mientras 
en Pruaia peraistfa La vigencin del Allgemeinee Landrecht, y en Austria la 
delC6digoCivilde 1811. 

A pesar de Savigny. ol ejemplo fru11c4s despiodu en Alcmania un 
vivo d e w  coditicador (24). que &lo pudu Ilevarue a In prhctiev por el Reich 

nacido en 1871. ya que la ley de 20 de diciembre de 11173 drtelarlr nubr ia  de 
ampetencia del poder central ludo el Derechu Civil. Pronto w forma una 
Comisi6n que publica. en 1888, el c6lebre "IJrimer I1ruyrtetu". nutnblementa 
inspirado por Windacheid y, por consiguiente, plennmenle romanish y 
c o n e e p t u a b ,  Gierke dirige contra esta textu sus phgil~lre mhe pul8micnn y, 
en general, los germanisla8 mnnfieshn su upuuici611 (11 Lriunfu de Ion 

savignganos (25). En 1890 et, cren una segunda Cumiui611. de composicibn 
~ A B  amplia, en la que destaecr In figura de Cutllieb IJlnnck; el Cbdigo ae 
aprueba definitivamenta por el Wrlnmenh el 14 de juliu dw 1896, el Kaiser 
lo eanciona el 18 de agosto y entrn en vigor -mg~in It1 previab~. a1 1 du emro 

de 1900. 

Aunqw menos mmanista en su rdacci6n definitivn que en el 
denoatado proyecto inicial, el C6digo w aulislhce de 11i11glZn mudo a lo8 
germanistas. Su aiscemhlica (Ley de Inlruducci6n, pnrle general. 

obligaciones, derechos reales. familia y sucesiones) as el Lipu miemo del p h n  
Savigny y. en definitiva, el I~d ice  general de un libro de Pandectae. SU 
lenguaje refleja uaa notuble precisibn cienllficn, que se criticn por au 

frialdnd y se califica de "pewdo dogmatinmu'. El Derecho de obligacioneses 
acusadamente romanista. Pero no falta -como reconocen eus propioe 
adversaries- la influencia g e d n i c a  en cuanb a transmisi6n y publicidad 
de loe derechos reales y en loe libroa dedicndos a familia y auceaiones. En fin. 
aunque su %mica ea caai perfects, m critics eu lenguaje esot6rim. qW 10 
aleja de la mneibilidnd popular y le hace perder. en buena medida, eu 
potancialidad unificadora (26). Gierke. 16gicarnente, participa de eataa 
criticas, si bien au eapiritu conetruetivo le lleva n aulvar en lo poeible Is 
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tradicidn genuinamenta alemuna (seg~in uu erileriu). en el famosu 

Deutechea Privatracht. El t r a b t ~ ~ ~  de investigaci6n y la erudici6n mn. sin 
duda, extraordjnarioe; pew es demaeiado tarde pam cnmbiar el curer, de la 
hietoria. porque el Dereeho wmaou ea ya park ene~lcinl de la historia 

juridiea de Alemania (27). 

En todo caao, la obra de Cierke cuneervu UII valor dogmbtico 

imprescindible para la interpretacibn de Inu inntilucionuu germbnim que 
perviven en el De& moderno y. en ~ t a  medida, cul ve cumplido su deeeo 
de pmducir algo d a  que una excelenb hislurin del hrecho alem4n; u 
diferencia de otrw germurietas y de muchos rombnticos simplemente 
convencionalea. Gierke. con s u  Deutachee Privatrecht, escribe un 
importonta trahdo eietedtioo de Derecho alem6n (28). 

2.- La eorporncibn germbrliea y la teorla de la reslidad de Ias 
pereonas juridicag 

La i d t u c i 6 n  que mejor refleja la peculiar euncepci6n jurldiea del 
pueblo ale- 0s. m@n loe germanistas, la corporaci6n (CenossenschPTt). 

El eetudio histhim y sistemktia, de esta figura. ~ls l  comu la crlticn a la debil 
y d i spem teorIa de lae pcrrsunun jurldicnu que uliucul~ Ion romanislas, 
e o d t u y e  -por ton& el ndcleo mismo do la iormiduble Iuk~r  investigadora 
de Cierke. En efecto, con independencia del juicio que merezcan sun 
plantaamientos. no cabe dejar de reconueer el carAclur prufundo y 
exhauativo de su DM D e u t a h e  Cenoewn~chufbrechl ,  ya que ento ubra 
no ea d l o  la II& importanla exposicibn de I s  h ~ r l s  de In rualidad do I u  
personanjuridican. siootombi6nel mbmmpletu eutudio cientlfiw acercn de 
la d o c t r i ~  opueata. la teorla de la ficci611. En euk~ muturia. el eltorme 
tram de Gierke ubtandrla algunoo rerrultudm prbctiew. porquu uu er l l ia  
radical a la reguhcibn de Ian personas jurldias en el primer pruyectu de 

B.GB. influyb en que el texto definitivo del Cddigo refleje un cierto 
equilibria en- la influencia pandectiata y la tandencia gertnuninta. Por 
bdae setee raronse. Otto von Gierke recibe el ulogio unlnime de lo duelrina 
juridica y g a a  del d x i m o  respeb, inclusu pur pa& de sum ndvererrrioe (29). 

Gierke reeoge el wnceplo de corpomcibn slaborado por su maestro 
Beaeler y Ifirnu. eon dlidom nrgumenloe, lu burla de la reolidsd de Ian 
pereonam juridican (30). Ia corporaci6n ae, anta Codu. una persum mlectiva 



(Geeammtpereon), en ducir, una comunidud quu nupura un un dmbitu 
determinado el " ~ r  para sl" de Ion individuon. nuatituy4ndolo pur la 
asociaci6n. Por coaaiguiente, bucia fwrn. ea unn unidad peruunul, titular de 
derechoe y obligadooai y hncia dentro nupone. eubre ludu. una fuui6n de Ioe 
h b i t o e  de lam volutades particulnreu. Enh~ M, significa -y  ellu en ewncirrl- 
que la cornunidnd dtmtruya la perwnalidnd individuul. sino que la integra, 
nitunndo P1 individuo en una conexi6n juridicsmenta ordanadu: ael. la 
p e m n a  en miembm inlegrants de h comunidnd y medio a trcrv6s del c u l  
Ceta acttin. 

Auaque la mrporacidn germlnica, =gun Cierke, ae bum en lu libre 
unidn de sue miembros. en eaencial diferenciarla nltidamente de la 
universitaa (en rigor, m b  romanimta qua mmann (31 11. La universitne estA 
en el origen de la taorla de la ticeibn,cuya evolucibn expliui Gierke a pnrtir 
de la obra de los canonietaa medievales (en mncreto. de Sinibaldo Fieschi) y 
el miamo orden de idea ee apreeia en la ductrina de la mietas. producto 
del contrato entre  individuos libren e iguales. defendids por e l  
iuenaturaliemo racionaliuta. que termins por derivar trn una defenea a 
u l t a n z a  del principio mayoritario, como exponent0 -para emplear 
categorias rousseaunienaa de la voluntad de bdoa y no de la voluntad 
general (32). Toda la evoluci6n mencionada se rewge en la teorla de 
Savigny sobre la persona jurIdica como simple ficci6n de la ley (33). 

En rigor. la concepcibn mmanista limita la personalidad juridicn a 
loa individuoe, ya que 6610 el humbre es capaz de eer sujetu de derechus. Lu 
ley. sin embargo. pwde mtringir eate principio, y llel ocurrla en Roma. 
donde la pemnalidad m limita a quienee gozcln de la poeici6n adecuda en 
el status civitatis, el status libemitis y el ntatun familine; tambi6n puede 
modificar k regla general en sentido inverno, es decir, ampliandu el 
otorgamiento de pemnalidad a otros entes que sun purnmunte ficticiou, 
incapaces de qwrer  y deben m r  tratados jurldieamenle wmo los menoren o 
loc dementen, de modo q w  la repremntacibn (calificada camo legal '  o 
"neceearia') complete eu voluntud y levante lrro rentricciones eskblecidas 
en su capacidad de obrar. Por lo dem8p. M es dincil concluir -dead0 esta 
perapediva- que M hay tales persona juridican, sino simples patrimonioe 
sin eujeto (Windacheid) o quo loo verdadema sujetovuun luu individuasque la 
amponen (Ihering). 
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Para la cuncepci6n germlnicn. la extensi6n del nnceplo de persono 

es  mucho mhs omplio y, por ello. no puede recaer eobre el hombre individucrl 
aino que comprende, eobre d u ,  a lae colectividnda En puridod, lo pcrllruno 
juridica gerrnlnica no se euntropone a eus miembrue wmu un krcero, eino 
que e d  orgnieamente ligndu a ellos: la persona wlectivn y sun miembros 
constituyen una unidod. dutadn de una voluntad propia (Geaammtwills) 
que w se la simple sumn de I l l s  voluntades particuhres, vino la vuluntad 
c o m b  de todos, org&nicamenLe declnndo. Tiene tambi611 unn ctipocidad de 

obrar propia. la posibilidad de rsvlizar UM accibn colectiva, por sl  m i m o  y 
no por tercem.  pues ke personan ligodas por la constitucibn corporativa eon 
miembroa del cuerpo vivo de la creoeiacibn. 

En definitiva, lo wmunidad no w un w r  nbutrnctu ~ I I ~ I ~ I I  de vidn 

propia con respecto a sue intagrantee, Bino que individuo y comunidnd ae 

intagran y complementan mutuamente: In comunidad err mn~liIicukr a 

t r a v C  de eue miembroe y b s h  &lo eon personae en tanto qua mie~nbrw de 
a q d l l a .  ya que &lo en el Ludo se realize el dorecho del individuu y el M u  lu 
apoya y reeponde por 61. Ia eumunidad as1 entendida noes uaa mero unidod 
vital  y flctica,  sino una unidad 6tico-enpiritual de  vida, olentada y 
sustantada por el eeplritu del pueblo. Con ellu, uertumenb, Cierke y lue 

germanisus  en  general no pretenden ser antiindividualietae: a1 wntrario, 

consideran que la peraoaalidad ee tan extensa y rica en potencialidades que 

puede sacrificar una parta de el en favor de La nueva unidad volitiva que 
nace naturalmenta de la twciacibn, sin que por ello destruya. a im que -por 

el contrarick a d e  a un superior nivel Btico-eapiritual(34). 

Ftente a este planteamiento, el Derecho rorrmno parece a Gierke 

"abstracto e individualists', ya qw m apoya rlnieamente en la voluntad 

aingular de la persona y ee basa en un p e w m i e n t o  inetitucional que 
produce la incompatibilidad radical entre doe univereos jurfdifoa h s d e  

eats perspectiva. Gierke aborda mu f a m a  teorfa do la realidad de Iar 

personae juridican (36). El punto de partida ea la dtiecl, u n u  veeee viulentu. 
otras ir6nica. a la tea* de la ficcibn; respecto del primer pruyecto de B.C.B.. 
afirma que s u  regulacibn de la persona jurldica &lo conoce el aombre y no la 
esencia de la corporacibn, &lo ambe dm individuor c e m d o s  entre sl y no de 
una comunidad d e  personas qua vivificu a nus miembros e n  unn 

pemonalidad colectiva (36): In persunv ticticin es, en sumu, In duelrirur del 

hombre artificial. 
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En eambio. La oorporacidn es una persona real mlectiva (reeler 
Gesammtpemoa), f o m &  por hombma reunidoa y organitadoa en una 
eristancia eorporativa. que tiende a la conrecucidn de finer que traseienden 
la d e r a  de loa intereses individualee y de las propivs poeibilidadea de 
actuaudn del bombm a i h d o .  F.aw (odo colectivo es uo urganiemo socinl. 
dotado como el bombre- de w propia poteatad de querer. I r  wrporacidn 
surge espont8neamente. bien por bechor bistbricos-socialea, bien por 
decisidn libre y voluntoria de  lor hombres; en t d u  camo. existo 
independientemente de todn intervencidn del Ynludu. ym que el 
reeonocimiento estatal no tiene valor constilulivo (como pienaan lo8 
romaniataa). aim puramente declarative, c o w  simple cuMtPtnci6n de su 
existencia. En definitiva, la cueeti6n del occeao a la condicib de p e m ~  
juridica es el punto esencial de In pol4mica: la borla romnno-can6nica 
conduce. en el extremo. a un entatismu abmlutiatn, ynqueol mnocimientu 
equivale a una concesidn de privilegio (mlun princeps hubel potaatatern novi 
wllegii fabricandi (37)). La ccrpncidad jurfdiar. de lu corpurncidn es an6loga n 
lade la persona h ies ,  wlvu ciurhe relacionen que wn -pur enencia- njwnna 
a su eonstitucibn: por ejemplu, Im durechoa de fnmilia o 141s del sntadu civil 

La persona jurldicn ea ccrpaz de querer y obrar; m4s a h .  el b recho  
atribuye personalidad a loe e n t a  colectivoa porque lua cuneidern cumo 
portadores reales de una h i c n  vuluntad. que ae mnnifionta pur mediu de 
drganoe. en un sentido andlogo a loe hombres individunlea. Pam aer exnctua. 
lo mismo que la persona Rsica a610 puede manirestar uu nctividad por medio 

de 10s 6rganos corporales, rial la persona colmctivn se exprom y a c t h  por 
medio de organos y no de reprawntuntee: ee la propin pernow eulectivn la 

que quiere y obra medianta sun Cganos. quo don vida a Is personalidad 
inmaoente a1 ente comb,  siempre qua a c t b n  -por aupuent~+ intre vires y 
mediante el pracedimienb establecido en el acto constitutive. Todo eUo a 

diferencia de la repreeentacidn. quc supone un d d i e m o  de voluntadee y m 
articula sobre una hip6stasis. a1 atribuir a1 representado la voluntad 

deelacada por el represent8nt.e. 

Como 16gica conaecutmcia de lo anterior. la persona colectiva puede 
mmeter actm ilicitus, con Lroseendencia civil y penal. frente a la clbica 

teorla de la Aceion que se ampara. precisamenta, en que no puede delinquir 
ni p a r .  La sanci6n del illcito puede conristir tanto en perus pecunioriaa 
como en la disulucidn furzoaa, y ea indudable que la corporaci6n eat6 



obligada a resarcir 10s dodos cuwdon. tantu por c u l p  cuutructual wmo por 
culpa aquiliana. Por hltimu. la personu culectivu rw exlingue par Iu 
destrucci6n del organismu m i a l  o pur mnci6n. 

Entre loe entes reales colectivos ae encuentran, ndemhs de las 
corporaciones atricto seneu. lae instit,uciones y fundacionrrs. q w  son tambibn 
unidades colectivas eociales a Ias que se incorpora una voluntad 
independiente de hn voluntades eingulares. qua es  la del institutor o 
fundador, quien se perpetk a travhs de la peraona colectiva: en esta aso. el 

organiemo eocial miwe a1 tin de la institucibn o hndaci611 a q w  d 
incorpornda la voluntad originaria de modo inmanente y no trastsdente, 
como en la construeei6n romanista. Asl pues. Cierke wncibe la existencia de 
dos clases de personas jurfdicae: las corporaciones y Ian instituciones 
(Anetalten) y htaa  pueden ser, a su vez. plLb1ica.a y privadas (en cuyo cam. 

lae denomina fundaciones (38)). 

Con todo ello. Cierke muestra unn vida m L 1  llenu de entes vivoe y 
realee que personifican el esplritu del pueblo. formandu un "orden 
elistencia1 euperiur que rw elevu mbre loe6rdenes vitnlesdu Ion individuw", 
loe cuales dan sentido u su exkbnciu "en Iu referencia u 1u vidn wlectivu 
superior (39)". De este modo. aplica al Derecho las ideas de Shelling. que 
wnoce espacialmente u truvhs de Dilthey; el concepto de orgunimo uocial. 
formulado por Gierke. es -en rigor- unu cnbgurlu du Innciencirrvdol eaplritu, 
uaa "mtego~~fa metahica (MY'. la teurlu social do Cierke m upuya as1 en 
una base ontol6giea: la suetancia eepiritual del pueblo encuentra lo forma 
adecuada en eetos organiemoe m i a l e e  y. en el m6ximu grudo, en la 
wmunidad eualitativamenta superior u tudu oLru, el hludu. 

Sea o no la conetruceih gierkeuna de la persunniidud jurldica lo 
"hip6teaie f a n U c a  de un artiata del Deraho (llr, lo cierta ee que w 
influencia en la duetrina posterior ee diflcilmeuta exageruble. Lu q u n d u  
gran teorla mbre la nuiuruleur de la pernona wlectiva queda -1 liguda 
indieolublemente al nombre de Cierke; sun seguidores mn muchos y 
deshcadoe: entre ellue. pur citar &lo a loe alemanae. Wundt, Mibis. Bdow, 
el miamo Regelsberger (a p e w  de su wndici6n de pandeclietn) y. aplicmdo 
la doetrino a1 Derecho pdblico. Roesin y Preues, entro o t m .  En verdad. sin 
duda. que la existencia de un "yo" wlectivo dietinto de la totalidad de lm 
individuoe no es fhcilrnente admisible y que no en dincil desealificar la 
teoria como producto de una imaginaci6n rnPs o men- ingenioso; pero 



tambibn en ciertu que la teorla de lun 6rgnnos ue hn impuentu 
indiscutiblementa en h duckinn muderna. incluyendu (por nupuenh) n lw 
stctores m8e individualistap. que la utiliznn con un criterio purumunte 
utilitario, aunqw nieguen a rndice cualquier vineulrrci6n inblectucrl cun el 
organicismo y con la teorln renlistude In persunn jurldicn (42). 

3.- El Derecho social como superaci6n de In antltueie entrr, Ilerechu 
p W i w  y privado. 

La wnstrucci6n de Inn reladones jurldievs desde la prepectivn del 
espIritu social (cuya inexintencia ew reprueha al Dureeho romano) en 
considerada par 10s germanintun wmo la cuulidnd fundamental del Derecho 
germdnico. En concrete. el individuo, centro y eje de la concepci6n 
romanieta. debe m r  concebido a partir de eu wndici6n de miembro de una 
pluralidad de comunidaden que determinnn nu trayeelaria peruonnl, d a d o  
lugar a uaa sociedad perfectamente articuhda o vertebrado y no a una 
eupueta situacibn de aislamiento del individuo frante a un Estado q w  le 

resulta ajeno, cuando M hostil(43). 

La wneepci6n gierkeaw implica. por razoneaobvias. la crftica de la 
traditional divieidn entre Derecho pbblico y privado: lu "unidad del 

Derecho" es, mg6n este criterio. "una gran idea g e d n i u  (44)". que supera 
un dualism0 cuyas consecuencina conducen. por una parte. al Derecho 
phbliw absolutiata y, por o h .  a1 Derecho privado individualieh. Una vez 
m b .  las teorias romanas (y romanietPs) eon objeto de c r f h  radicalen. En 

particular. Gierke m refiere a la m r l a  del intar& q w  ampara lo normu 
como criterio de dietinci6n enLre do8 universucl jurldicoe, lo pllblico y lo 

privado; el punto de partidn de enta teorla m encuentrn. como es robido. en 
el conocidhimo texto en el que Ulpinna sustiene que. para el eotudio del 
Derecho, dune aunt politiones: el Derecho pdblicu -quud ad ututum rei 
mmanae epeetat- y el Derecho privndu -quud nd uingulurum uLilitnl.em 
pertinet (45)-. Sin tomnr partido en In puldmicn acercv de posiblev 

interpolaciones en el taxto de Ulpiano, en precis0 admitir que la influencia 
de la teoria del in te rb  hn eidu enurme; inlroducidn en #I penaumienta 
juridic0 modern0 por la "dirwibn dugm&Licnw del niylu XVI (Dunellu. 
Vigelio), ae rnanifiesta luego con diveraus vnrinntas: la bar la  -mAs 

matizada- del inter60 predorninante. el critario de In patrimoninlidad (46). 
La identificaci6n del Derecho privado con el iua dispoaitivum y del Derechu 

pal ico con el iue eogenq y u~ros rnuchnn. Tumbibn luu iuupubliciatuu 



defienden la dualidad con criterion pretendidamenta objetivoe, de modo que.. 
m e  una opini6n difuodida ampliamenb desde Jellinek. el Derecho 
ptiblico ee caracterizo porque regula relaciones jurldicae en Ian que 

interviene como sqjeto el Estado o. m8e exnctamente, relacionen entre 
sujetoeque no asten en poeici6n de igualdnd, sinu de jernrqula. 

La negacih del dualismo ecuactrtrizcr, pws. In ubrn de Gierke. 
quien coneidera el Derecbo &I mka como urn wperncibn de &I anULesie 

p ~ l i o o . p r i v d o  que como un tartiurn g e n u  quo vengn n sumnrre a 10s 
anterioren, en la h e n  -por ejemplo- de Le6n 1)uguit. que defiende la 
elistencia de un his Deraeho. deatinudo n m ~ i r  n In clulidnridnd ewial. Lo 
negaci6n de la dislirri6a e n h  Uereeho pbblico y privndu vlcnnzor6 nu 

deaarrollo en el siglo XX, ya M critique por rawnes Ucbcaicor (en 
Kelsen y su esewla) o por rawnes polltican (en la doctrinn wvi6tica y en In 
nncionaleocialieta). 

Para Gierke. el eeplritu comunitario prupin del 1)erwhu germPnico 
debe informar todae Lae r a m u  del D e r h  y, unpwinlmenb. debe impirvr 
el Dereeho privado, eviLPndo s u  teodencins eventual~nenk, egoistas y 
antieoeialea Aunqw no expuao sistem8tierrmentu la inciduncia de eetoe 

plantaamientoa en lm diferentes institucionee jurldicns. eu preferencia por 
la "plasticidad' y el "cadcter intuitivo" de Ion concuploe iueprivatistas 
g e d n i a a  mbre loa romanon incide en muy divemu Ambitus: 

19) Ante todo, en el Ucracho de pemnus, yn quu Ius persunas 
juridicas han de eer comebidan desde un nuuvo esplrilu dtim y soeial. en el 
que ee valore -ademb del aspeeto patrimonial- la unidad moral de la 
comunidad, incluyendo nu nombre y "emblemn'. e incluw su honor. 

2Q) En materia de obligaciones, a precis0 superar la concepcidn 
romana aobre la aituaci6n del sujeto pasivo (que so centra en la 
respombilidad abetracta del patrimonio del deudor y el correlative poder 

de intervencibn del acreedor) para acentuar el deber ser jurldico del 
obligado; a peser de qua no lo afirma expnsamente. Cierke par- concluir 

en una regulacidn nimilar a la del primitive Dereeho m u n o  (anterior a la 
f a m w  Lex Poetelin Papiria de nexis. de 236 a. C.). sin admitir, por 
nupwato. la responsabilidad del pmpio cuerp, del deudor. 

En el eetudio de la8 divereas obligaciones contraetuales. Cierke 

dedica especial atenci6n a 10s efectoe renles del nrrendamiento. 



considerandolos como prueba de la persistencia del foncepb yermanico de 
profesion u uficiu; por ello, MI opone a la confipuraci6n del curltrab de 
arrendamienb en el B.C.B.. que manbene el carkctar pummente personal y 
obligacional de la relaeidn arrendaticia, sin pe rjuicio de la subrogaci6n del 
adquirente en 10s dereehoa y obligacionea del arrendador, admitida ya, en 
buena medida, por el pmpio C6digo franc& (47). Frenta a ello. aostiene 
Gierke, la diatincidn tajante entre obligaci6n y derecho real produce 

consecuenciaa mcialmenta desfavorables. de mado qus d e b  aacgumrse a1 
arrendatario un derecho patrimonial a loa frutoa de la eoea; el objetivo es, 
sin duda, defender la tradici6n alemana encarnada en el mundo rural que 
garantiza, ae@n Gierke. la estubilidad social y polltica. 

39) En lo relativo a 10s derechos reales, Gierke se ocupa 
ampliamenta del derecho de propiedad. Una propiedad absoluta. como ea 
obvio, no tiene sentido dosde la perspectiva dul Ilerecho ec~ial. y si bien es 

cierta que 10s deberes m8s elevados que Is prupiedad fonllevs corresponden 
a1 h b i t o  (incoercible, por eaencia)de la moral, es preciso imponer mdiante 
sanciones jurldicas el "mlnimo social necennriu" que garantice la utilidad 
social, m L  allA de h simple pruhibici6n del u b ~ w  de derwcho (48). 

En este aentido. Gierke afirma la exigencia de uwrr rechnlenb Is  
propiedad, aubordindnduh a Iun exigeocias aucialas; m8e a h ,  concluyo en 
una negaci6n del pmpiu duminiu, ~v~lcibie~ldtr lu prupiudud -en curlcretu. la 
del suelo- como un "derecho limitudo de unufructo" vubru una paria del 
territorio national. Deriva asl en un anLiindividulismo qua Ilega n wr, tal 
vez ain desearlo expreaamente. puro estalismo; y. en Qltimo t&rmino, 
defiende la distincidn enLre duminiu direch y dominio Qtil, ulribuyendu 

a q d l  a1 Estado y burrando, en fin, al derecho de prupiedud de la rulaci6n de 
10s derechos fimdamentales de la persona. 

4Q) Por hltirnu, el Derecho de familia y de sucesiunes rre irurpira 
tambibn en principius cumunibrius, concibiendo el matrimuniu como 

"atmunidad de vida" y articulando la sucesi6n mu& causa en funci6n de la 
consenraci6n de patrimonio familiar, sin olvidar que el fin "social" de eate 

&r del Derecho civil (en decir, la permnnencin de un cumpeainado fuerte 
y es&ble) exige que se otorgue una dl ida posici6n al heredero. 

Pem donde rnejor se aprecia el aentido social de la obra de Gierke en. 
ain duda, en su concepcib del Derecho &I trabajo, a pnrlir de la crltica a la 



"tiaibn" de la libertad mntractuul, frente a la c u l  -elrribu punnundo m b  en 
el campmino que en el curakriado induntrial- rre rquiere unn proLeeci6n 

material de lae clases sociules nmenuzudas pur lu preei6n de 10s 
eeon6miaunente potentaa En eu eetudio wbre iuo urlgunus dul m~lLra(u de 
arrendamiento de m ~ i c i o s  (49). Gierke pone de relieve cbmu Is localio 

mnductio operarum del Derecho rornano nnce de un desgajarnianto del 
orrendamionto de caeas, mien- q w  h raicen de la configuraci6n jurldica 
del tram por cwnta Jena en el Derechu germhniu) m encwnlrnn en el 
Derecbo de personas y no en el de obligacionee; en mncretu. el urigen eat4 en 
el contrato de eervicio fiel. cuyaa aracterllicun le permiten oponem a In 
mncepi6n mmana -refomda por loe primipios del liberaliarno econ6mico-. 
que m traduce en uaa simple mnfiguracibn de la relacibn Lbural mmo 
mntrato destinado al intereambio de trabajo por rernuneraci6n. 

Para Gierke. el nuevo Derecho del trabajo "de mntenido social" (el 
Derecho social, pues, por excelencia) debe baearse en la wncepcidn 

germbica del mntrato de mnicios. resaltando mbre todo su funci6n 
organizativo-pmfeeional, a d  mmo en el "Derecho comunitario profeaional" 

nacido de las mrporaciones. En todo cam. Gierke destaca el intar& jurldim 
del h& de que el trabajador ingresa en el organismo emprerulrial. p w  la 
empresa no ee a610 una obra impersonal, sin0 una persona jurldica y. mmo 
tal. un eer vivo y real. en el que el trabajsdor se integrs (50). El 
planteamiento gierkeano mnduce a lo que su diselpulo PuLtholT llama el 
" d e s t r o d e n t o  del mntrutu de trabajo" y nu eunLiLuci6n por la teorla 
relacionista, acogida luego en el Derechu Iuboral dul naciunalsoeialismo, 
sspeeialmente en la obra de Siebert. En enk temn, como en otros. la doctrina 

german* p a r e  mncluir en una formulacibn anl i i~~dividuulin que, bnjo 
la spariemia de perfecto articulacibn de la pertmnal un Ins diversas 

mlectividades que la amgen como miembm. mncluye en una renlricci6n de 
la pereonalidad y de la libertud muy superior a 1u que m deriva del Derecho 
roman0 y sue institucion~supuestumente anlimcinlee (51 J. 

I .  TEORIA DEL ESTA1)O: 1.A MONARQUIA 
CONSTITUCIONALCOMO FORMA DEL ESTADO AI,EMAN, POPULAR 

Y CORPORATIV0.- 

la mncepcibn del Eatudo wmu urgankmu tic~ls carlgunea r e m o h  y 
una hiebria tan dilatada mmo, con algunu frucuunciu, wntradicturiu. En 
todo cam. aunque su inrpirscibn en plalbnica y recibe una peculiar 



formulad6n en la doctrina paulina del cuerpo mlstico, el deearrollo de la 
teorta oren ia r  es genuinamente medieval oomo Gierke demuestra de 
forma concluyente- wncretendow en la obra de AILusio. tal vez el c lb iw 
que mejor wwce  y estudia nuestro autor (62). 

En apoyo de su ideal politico. Gierke explicn In evuluci611 hirilbricn 
del Estado alemln a pnrtir de Ins asocincionue de hombres libreo 
corporativamente orjjanizadoe; la ruptura de esta procew hist6rico se 
produce. por aupuesto. con In bcepci611, que introduce cntegurlvs 
romanista abstraetaa Enconcretcl, el wleclivinmo ngrnriu yerm&nieu.cuyu 
origen m pierde en la noche de loa tiempoe, m fundubn jurldicnmenb en In 
titularidad "en mano comb". de tal modo que llre trndiciunsles nnnmblenr 
d e s  eran la expreai6n originaria de eatu comunidud dominicnl vecionl. 
q w  de alguna manera pervivw, n trovbs de exenciooen y rrnnquicins, en Ina 
ciudades medievnles. Todu ello se interrumpe cunndo In u~~iveruitna 

municipal, comtruida con teenicas mmanis*le. inbrpune uuu permnalidnd 
independiente entre la comunidnd local y nu prupiedud colecliva. Entm 
proeeso. por cierto, m aprecin nllidnmente en la hiehrin del Derecho 
espatiol, de tal mod0 que loscntugurlan do1 Dorueho rornurlo - intruducidnv en 

Espaiia s i g h  antas que en Alemania- dan lugnr. en In evuluci6n del 
dgirnen juridico de 10P bienes locales, a la distinci6n enlre bienescomunnles 
(ode loe vecinos) y bienes de propius (o de Ion municipion) (53). 

Estas concepciones romnnietae, extendiduv deede 108 pequenos 
municipioa nunlea a las ciudades, de bstaa a loe territurios y, por fin. a loa 
Estados, conetituyen -en upinibn de 10s germnninlau- el wporle del 
absolutismo politico, que conduce n urn homulugnci611 de In ptrrsunalidnd 
del Estado con la del mberano, sin que el conntitucionnliemo del siglu XIX 
conaiga euperar el divorcio entre pueblo y Estndo. En realidad. lag 
limitaciones del Eatado wnstitucional originario son 16gica conaecuencia 
(no apreciada plenamente por Gierke) de sue propioa supueatos hist4rieoa 
En definitiva, el Estado liberal supone, por una parte, la superacibn del 

EBtado abeoluto en la medida en que se inepira en un principio democdlico 
que el "tercer eatado" convierte en arma decisiva frente al Antiguo 
Rbgimen: la Naci6n, ciertumente, deviene titular (permnnente. 
irrenunciable y perpetuamente actual. segdn Sieybs) del poder 

wnetituyente. Pero tambibn supone el Estado oacido de la Hevoluci6n 
franc- la continuidad de Ion presupuesbe del abmlutismo, pueeto qua se 



fwriu dd Duub y dd Eyodo en O U  Vun Gurbe 

construye mediante la asuncibn pur la Noci611 Jel d r r  acumuladu por lo 
monarqula en  una l u c k  de si(Clue -a1 menu, d e d e  la I%aja Edad Media- y m 
justifin en la wnclusibn del proeeeo de bomuguneiaci61~ pulitica iniciadu 
por loa reyea absolutoa Por eeo. el EstDdo constituciuml stl entubleee mbre el 
mlar que los monarcae m ven formdm a abandunnr. dunpu6e de haber 
contribuido decisivamente a s u  formacibn: la Noci6n y, on sums. el -do 
nacional (54). Cabe bablar, por tunto. de  un fen6menu hisMrico d e  
apropiacibn por la Naci6n de la obra hist6ric-a de la m ~ ~ n a r q u h ,  entendiendo 
el Urrnino "Nacibn' en  lo significaci6n eetricta que le a t r ibuye 
originariamente e l  conetitucionalismo. 

En eate estado de eoscre. la miei6n emncial de la Cienciu pulltica y 
del Derecho p ~ l i c o  a l e m h  consieb, para Gierke, en volver a iasertar el 

Eetado en el pueblo, de  modo que el Eetadwautoridad, institucionalmente 
egtablecido s e g h  la t&nica del Derecho romano. se transforme de nuevo en 

un Estado a l e d n ,  popular y eorporativo. Desde esta perspectiva, ea lbgiw 
que Gierke configure e l  Estado como "asociaci6n de asoeiaciones" en  el 
sentido de Altusio (aunque sin admitir la teorla iusnaturalista del pacb  
eocial, deeviada desde tiempo a t r e  hacia formulaciones individualistas) y 
m preocupe por el reapeto a la outonomla de las comunidades menoree. 
frente a1 centraliemo y el burocratismo del Eetado abmluta y. desde luego, 
del primer Estadu constitutional (55). 

La nueva teorla gierkeano del Enbdo ne fundaments en nu 
mncepi6n organicista, menos original de lo que algunos pretenden, puenb 

qua eete directamenta vinculoda con la doctrina del Estudu rumAntieo u 
o r g h i c o  que suetituye. en  Is  Europa de  lo Restauraci611. ol Enbdu 

organizntivo establecido por Napuldo (66). En unte eonlidu. Gierke en 
d e u d o r  d i r ec t0  (y po l l t i camen te .  epfgonu t u r d f u )  d e  lu s  
contrarrevolucionarios francems Bonald y Maintre. de A. Miillur y w b r o  
todo- de  Lorenz von Stein. 

Mbn adelante volverernoa mbre untu cuontibn. En prc~iw, wnalar 

ahom que la organicistu habfa sufridu en el eiglu X I X  una ncrio crinie 
de credibilidad. como lbgica reaccibn f renk a un planLwrmie~ltu m~mCtico 
hacia Ian ciencian mturalea. que ve a1 Estudo wmo fon6menu biul6glc.u e 

inclueo fisiol6g1eo. objeb de eatudiu dentru de la encnlo wul6giccr. aunquu - 
eeo al- entre sue sectores mbn nobles. Se afirma en eeta Bpom que el Entudo 

en un "animal vertebrado superior", dokrdo de su  oparato digeslivu. 



neuromotor. vascular. etc, y se msntienen doctrinas tun peregrinas como la 
distincibn entre Estados m~lseulinoe y fe~neninun tel tlo *'Sumu y la *ddce 
Francia", por ejemplu). Eu I6gica. por cumiguienb, la @rdidn de prrtstigio 
de la teorla organiciatu, nunque la deliendon nulureu tun eunucidue como 

Herbert Spencer (57). 

El enfoque del organiciemo moral dul que participn Gierke es. sin 
duda. h s e r i o  y complejo: eu fundnmer~b en ul errrhcbr BLieu-wpirituul drl 
organism0 eetatal, sin pe juicio de Lumar en ennsideraci6n nu bvee flsima. En 
efeeto. aunque Gierke se opone exprellamente a la equiparaci6n de lus 
organkmo aocinlee con loa cuerpoa de la r~alurnluzn~ agrupa rin e~nbnrgo a 
unoa y otroa bqio el e p i g d o  c o m b  de "wren vivua" (58).  HI^ ew, nunquo el 
Estado y las reshntea colectividadee son orguninmus propiamentc socialee, 
la teoria ae ve obligada a compararloe con lun urganiemue individuelee. Bien 
entendida, e s h  eumparaci6n eignifiea ILnicnrne~~k que d u b  reeurwcerse eu 
el cwrpo eoeial la unidad v ih l  de un Ludo fur mud^^ por purlan, nnalugs n In 
que percibimos en loa eeres nnturalee. Ee verdnd que lonorganinmcw wcinlue 
no son sueeeptibles de percepcido sensible. peru no en totulmente cierta que 
loe aentidos no puedan decirnoe nade acerca de la exietencia de 
colectividadee, ya que tambi6n la vida cul~rtiva ae refleja en htulidades 
fisicaa- por ejemplo. cuando deefrla un regimiento. cuando voh el cuerpo 
electoral o cuando a c t u  la L e n a  pdblica. Todoe ellos son acaecimientoeque 
pertenecen a1 conjunto orgenico de la vida del Eetudo y sun. efectivamente, 

perceptible8 por loa sentidm Cierto ee. admiLe Gierke, que al Estado 
siempre lo vemos parcialmente y que no es  posible repreeentarlo 

corp6reamente, sin0 d l o  mediante efmbolos; pero, en rigor, esto ocurre 
tambiBn con lo8 individuoe. de loe que vemos Jnicamente rimplea 
movimientoe corporalea, para luego deducir de ell- una unidad vital. Se 
trata, en un caw y en otro, de reaonocer lo invisible d e d e  lo visible. p o q w  

tambihn la unidad vital de cada hombre eseapa a la percepcidn sensoria1:"m 
un cram error weer que podemoa ver la permnnlidad del individuo con loa 

ojos del cuerpon. 

Ahora bien: el organismo de Cierkc no au, bum n6lu en lu puramenlt! 
tlaico, eino -eapecialmente- en una determinnda wneupcibn 6ticu. Es precisu. 
por conaigweote, buecar el eignirrcndu mural del prir~cipiu du wlidnd real J e  

la comunidad. puento que d l o  desdu eslu pernpwLiva puede superam el 

meeaniciemo domimote y alirmnr q w  l a  comunidad pwtw vvlor en UP. Y 



hicamente cuando ae afirma el superior valor del todo frente a laa partes 
puede estableceme un deber Btiw del hombre de vivir para el Mo.  con 
alguna de las wnsecuencias que ello implica: por ejemplo. el daber de dar la 
vida, ei las circunetanciaa lo exigen. Por estae razonea, Gierke ee Bitb en el 
polo opueeto de la teorta individualist. de la soeiednd y, mbre todo, de k 
idea del Estado como instituci6n que m jdca en la b b q w d a  de la 
felicidad de los individuoe o, mks exactamente. en la creaci6n de lae 
wndiciones ambientales ' ' que permitan a1 iodividu~ la bllsqueda de 
su felicidad, asegurando el funcionamiento esponthneo de la sociedad 
entregada a sue propiaa leyes de evolueidn (59). Pur M o  ello, ai el b tedo  no 

es una idea 6tica. el particular podria aar eolleeiunndo a puner sue Cue- y 
su vida a dispoeici6n de la wlectividad, pero no cabria suponer en 61 una 
obligaci6n moral de hacerlo, de modo ta1 yue (cuncluye con notable 

apasionamienb romkntico) "palidece el denlellu de una idea Blicn 
nobillsima, que en todo tiempo ha uureoladu el ~cr i f i c io  de la vida en aran 
de la patria". 

En wncluei6n, lo mivn~u que debe respeltlnw ul mandutu divinu del 
amor a Dios mbre M a s  Ian muin, es precis0 afirmur tumbi6n utra fbrmula 
sagrada: lama al todo mtln qua a ti mismo"; ente f6rmula. como en obvio. 
carece de aantido ei quien vive y muere por su patria lo hace en nombre de 
una simple "palabra vacla". en defenna de una auciedad puramenkr 
utilitaria e individualista. 

Desde un punto de vista jurldico, Cierke prulir~~dizn en L teorla del 

organism0 como eietema moral. Para el k r e e h u  exinten dun claees de 
organismos (60). En primer lugar. IOE organinmw nalurulun. do lw que a610 

interesan a1 Derecho los hombres, en su cnlidud de Srgonismon jurfdicoe 
simplesn; el individuo cumple para la ciencia jurldica la minma funcidn que 
10s organisrnos elementales para k ciencia urgat~icn de la nnfurcllesa y, en 
este sentido. t a n b  su vida inkriur wmu nu cum pic in^^ y arLiculaci6n eon 
ajenas a1 mundo jurldico; para el 1)erccho. Ion individuuo u)natituyen meran 

unidades y sua miembros y brganos carecen de relevancia. No o c w  aal con 
loa organismos jurldims, cuya vida nace de la uni6n de esenciaa jurldiean 
simples y cuya naturaleza es  la propia de 10s seres compuestos, la 
estructuraci6n y organizaci6n de los cuales posee una especial importancia 

para el Derecho. 



No obstante. 10s m6twlun pnra el estudio cienllficu du lunurynniamun 
no son excluyentss, sino complamenlarioe. En conerub. In Jurinprudenciu 
ha de ser wnsciente de nu enfoque unilateral y de nun p r t ~ p i u  limitacionen, 
porque "lac fuerrae vivientes de lus organismoe m i a l e s  tie manfiestan mhs 
aJk del Derecho e n  todos lua movimientaa de pnler y culturn y pruducen nun 
efeetos m b  trascendentea indcpendientemenb del1)cruchu u incluau contra 
el Derecho (61 1". 

El organism0 moral se reflcja en el enludio sinlttmllicu de la h r t a  
gierkeana del Eetado. En primer lugar. el prupiu cuncepb de Eskdu.  
diirectamente vinculado con su  formulacibn eticn de la h r f a  orglnicn. El 
Estado. reitera Cierke (62) en la comunidnd "man amplia y elevada" de 
cuantas existen en l a  vida comun de 10s humbren por encima de Inn 
existenciaa individual- es, por tanto, una unidud permanenltt, que quiere 
y obra como 10s seres vivos y en la que se agrupa todo un pueblo. Por tanto, 
cada individuo no tiene una existencia singular cerrada. sino que es  
miembro de una realidad wlectiva, a t r avC de la que participa en un orden 
superior de la existencia, que se  alza (cualitativamente) sobre el orden de 
vida individual. El gobernante es  el miembro m l s  importante de la 
comunidad y el tiniw que decide mbre "el movimiento del todo"; pero. en 
verdad fy ello muestra como Cierke asume criterion genuinamente 
medievalen), el gobernante no es  mds que una pa& de en& tudu y nu es, en 
n i n g h  cam, un todo en si mistno considerado; podrfa ser comparado, a w .  
eon la cabevre del cuerpo humano. Asl entendido. el Estado es la comunidad 
del obrar politico; su  suetancia e s  la voluntad colecLiva. su  forma de  

manifestarse e s  e l  puder urgnnizudo y nu mini6n ee la ublrnci6n del 
resultado por la comunidnd. 

Esta vida estatal ha existidu en todo tiempo. Sin embnrgu (en la 
miruns Unea de toda la h r l a  formalinh del Estudo a In que, en general. 
critics), admite Cierke que a610 puede hablureu do ihtudo prupinmente 
dicho cuando m ha formado un urganismo poeuliur y curackrtstiu, de la 
vida eetatal. qua goze de lue elemenha clbicoe de terrihrio. publaci611 y 

poder soberano. 

El territorio y la poblacibn no deben ner mncubidt~s como meron 
objetoe mbre lo8 que el Estado ejerce nu wboranla. Cierke nu ndmik, en 
nhghcaeo. la tearla tradiciunnl del terribriu-ubjetu. ni en nu furmulnci6n 
originaria. mgh La cual exieb un derecho real du duminio dal Eatudo mbrcl 
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su territorio, ni tampoco en su vertiente rnuderna, iniciada por Laband, en 

virtud de la cual se atribuye al Estado un derecho real sui generis de 
cahcter pliblico tun derecho de soberanla, en dtimo tkrmino) mbre aquhl. 

Por el contrario, el terribrio en elumenh constiLutivo del b h d o - p m n a .  
de modo q w  Gierke coincide aqul con Jellinek en la necesidad de supemr la 
vieja teoria patrimonilrlkta. 

Mucho m b  inter6s presta Gierke a1 nepundo elemenb del Estudo, 

el pueblo. dado que la eaencis de su ideal pulltieo conaiub en rustaurar In 
identificacibn entre pueblo y Fstadu; n trnv6a de esta identificaci6n se 
lograria (aiguiendo lae huellaa do Oldendurp. de Crocio y, pur supues~o, de 
Altueio) entablaeer un "Ihrechu nutural del pueblu". peculiar furrnulaci6n 
g e d n i c a  del Derecho natural. quc tie t~porru h n l u  al iusrraturaliurnu 
individualists de lo8 ilustrados como al iwnturalismu "munarquico" de los 

absolutistan. 

Entiende Cierke (63) que la h t ~ r l u  li~rmnliakr du I.abund (que 
manifiesta l a  continuidad hisldriclr del nbaolu~iamo cun cl Etitndo 
constitutional. sin otra novedad que la subro~nci6n del Entadu en la posici6n 

del monarca) hace imposibla la coincidencin entre puebluy Eahdu, ya que. a 
paear de su apariencia w~tituciunalistu, aitua al Etikdu fuera y pvr encimn 
del pueblo. La mierno que el territorio, el pueblo constituye -para Iabund- 
un objeta mbre el que m e n  lae facultaden que integran la soberanla 
atatal (todavia s e g h  Plguoos. el dominium) y ello m refleja en la propia 
facultad de "enajenncidn" del territario con su poblaei6n qua ee utiliza coo 
k w n e i a  en el Derecbo inbrnacional. ya ma enajenaci6n a Utulo onerom 0 

gratuito, por raz6n de suceeionee o por fucna mayor, ee decir. dieputas 
diaaetieas qua m reewlven con la muerte del monarca o demotan militares 
que fuenan  a la ceai6n del lerril.oriu y la publaci6n a l  vencedor. 
reepectivamente. 

Eeta conetruceibn privatista no eatidace a Gierke. porque no BiWa 
la permdidad unitaria del b t a d o  en la totalidad organizada. Por eso, Bi se 
admita la tearia de laband. la pereuna jurldica 8% halla fuera de su 
subetrato (el pueblo). de modo q w  la parmnalidad estatal m convierte en 
uua unidad conceptual alzada mbre el pueblo y hub.. dede  el punto de vista 
del Dereeho politico. m consrituirla unu Lotalidad (u unidad subjetivr o 
comuoidad) aino ~ c a r n e n b  unn utmbiur~b plurnlidud du individuw. Du 

seh fornu. toda poeible relaci6n jurldicv enLre el htndu y el pueblu w 



agotaria en la suma de IUE relacionen de poder entre a q d l  y lue miernbroa 
eingularen de 6ete. Y por ello, viene a coneluir Gierke en eu critica a Laband. 
el sistema recibe un tinte mareadamente abmlutistn. que no puede 
a tenuam por medio de "incooeeewntee cooeegionea- a la doctrina clhaica 
del woetitucionaliamo. M b  adelante volveremoe sobre eats cueetibn. 
Lntimamente relacionada w n  la -ria de la pereonalidad jurldica del 
Eatado. 

En cuanto a1 poder como tarcer elemento del Estado, la teeie de 
Gierke IS extramadameate clbica: "el Eatado ee un poder eepecialmente 
cualificado por eu eadctar supremo. de tal modo que el poder soberano 
dkthgue a1 Estado de las reatantea ~ i a c i o n e s  164)". Ea Estado ee, puee. 
una wmunidad cuyu poder nu esU limitado por ningbn otm poder adlugo 
nitundo mbre ella. einu que m siWa el minmu -en tun& que cumunidad- por 
encima de todo otro senorlu de iddntica nuturuluzn;estu cuulidad permilt! ul 
Eetado mostrar un cadcmr especlfieo y cunlitutivumel~ta dietinh de ubnn 

aeociaciones de caracter pullticu. "puea un ptder que ee superior a bdu ulru 
m dietingue de loa d e m h  pur la nola curuclurhticu de que cu el puder pur 
antonomasin, de que ee poder y &lo poder". 

El eetudio de loa brgunue del EaLado y eu cln~~ificacibn estrutural 
ofrece una perspectiva fundamontul para comprendur lua ideue polltican de 
Gierke. Porque Gierke. en efecb. no m diferenciu en en& mntaria de sue 
antagonietae de la Eecuelu furmalistu y concluye en la rurcrulizacibn del 
Reich mddo en Versallee. a trnvbs de una ncephcibn LL.6riw y ppCIctica de In 
monarqula conetituciowl comu iiirmu de bta~du. fundudu UII la pervivencin 
del principio mondrquiw puro con alguneeconceeiones furmulea al principio 
democc&tieo. Lo cual, por cierb. no es extrah en la medidu en que la 
pervivencia de la monarquln en Lv E u m p  postrevulucionnriu m articuln a 
trav6s de eu insercibn en el eaquema codhcionul .de modu que cl monarca 
se convierte en 6rgaw del Estudo, uunque sea -como veremoe- con I s  
cualidad de "supremo" y situadu fuera de la configuracibn ordinaria de lo8 
brganoa encargadoa de aclunr ulgunn de Iaa fwionea trudidonales del 
Eetado; legielaci6n, ejeeuibn y jurisdiccibn (65). Pero Gierke llega atin mAa 
lejos, ya que plantea In cuesti6n dasde el propio principio de legitimidad. 
afmnando como resume Kelesn- que 1. condicibn jurldicn del moaarca no 

deriva de lae ley- positivas, eiw de su naturdeza (66)". 
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La unidad de la comunidad. entiende Gierke. es perfectamente 
compatible con la dietribuci6n de laa funcionee contenidas en el poder del 
Es tado  e n t r e  varios  6rganos. que represen tan ,  inmedia ta  e 
independientemente. la personalidad del Estado; e n  cambio. e s  
incompatible con la divini6n m U c a  de las funcionee estatales en variaa 
esferas de poder atribuidas a drganos separados como poderes 
independientea Por aeo, es preciso que exista un 6rpno  supremo que, en 
cuanto organ0 central, participe esencial y directamente en toda funci6n del 

Estado. ai bien ello no obstu para que este 6rgnno sobernno 5610 puedn 
ejercar. en ciertae materins, el poder indivinible del Entndo junto con nlgun 

6rgano no mberano (67). MAE a b .  la esencin del Estudo constitutional 
consiste, para Gierke. en que el soberanu no es titular h i c u  del poder del 
Estado, aino hicamente cotilulnr del mismu. St? Lrnh. en definitivn. de urur 
formulaci6n prototipica de In monnrquln co~uililuciunnl u~llundidu como 
forma jurtdiea del Estado (y no como simple furmn de gobiernu), cuyo 
objetivo es la superaci6n del dualism0 de In monnrquln entumentul, puecta 
que no existen ya dos "mitadas" nntng6nicu sino unn wln unidnd entutul, 
en cuyo nombre a c t h n  dos 6 r g a n ~ :  el monnrca y el Pnrlumentu, por 
derecbo propio el primero y en calidad de "6rgnno del pueblo" el aegundo 

(68). 

Io cierto es, sin embargo, que nuenlru nuhr  cumpnrlu Iu coocepci6n 
genuina de la monarquln conatiLucionnl en v~rlud de In cuul el principic~ 
modrquico despliegn Lodn nu virtunlidnd: In ~~11nLiLuci6n nu en sinu un nctu 

de liberalidad regiu y. en consecuencin. hdu  lo que no nu nlribuye 
expntaamente a o h  6rgano aigue correspondicndo al munarm, que go= as1 

de uaa preeuncidn de competencia que le permite conservar tudos 10s 

poderea reeiduales (69). No re trata sdlo de una cuesti6n de t6cnica 
conetitucioml; en realidad, es un problema de legitimidad del poder. ya que 
m atribuye a1 monarca un derseho anterior y superior a Lu CunnLitucibn. La 
realeza, h s b h  d i d  von Stain. no m "un artlculo de la Conetituei6n" ni un 

muuhtario del pueblo. aino "el preeupueeto direct0 e incondicionado de toda 
Conetitueib (70)". 

En esta l h e a  se desanvuelven loa argumentas de Gierke (71). El 
momma no aparece, en efecto, como un miembm ordinario del Eetado al que 
la Conetitucidn establece como 6rgano supremo; por el contrario. es 

precisamente "la cabeza del cuerpo del Eslndo", un miembru 



particularmente cualificndu y elrencial. llamudu por nu nuturalew Intima a 
demmpenar una actividad notable en servicio du Is curnunidad'. El 
momma goza de un dereeho propio en el Ehtudo, en virtud del cual q d a  
invwstido de m a  pemnalidad purcial. que sobresale on el pen0 de lu 
personalidad coleetiva. "Si ee caructariza esle derucho del monarca. 
aiguiendo el usn histbrim, como suberanla, Unguw prerwnts que esta 
mberania no tiene mntido ni h n t s  a1 Eotado ni front0 al Derecho. s i w  
solaments frente a 10s reatantes miembrcw del Estsdo". Ant puea. el dencbo 
del titular de la Corona no ee un derwcho a1 corgo.como el que correeponde a1 
titular del oficio phblico superior en uno repdblicu, sinu un iue proprium de 
naturaleza a d l o p ,  por ejemplo. el derechu de ciudadanfa. De ahl M 

desprende. para el eistema cientlfim del Derecho pollticu. una intarenants 
conseeuencia: la Corona debe ser tratada a1 examinar 10s elementos 
fundamentales del Estado, y no al erponer la doctrina du la organizacidn 
eetatal. 

La ooncld6n de Gierke wa rotunda: el monarcn no es meramente el 
6rgano supremo del Estado, sin0 la " c a b  juridica" de la nacibn; y por ello, 
el Dereeho le reconoce una aituacidn h i e s  dentro del cuerpo estalal. que le 

otorga una significaci6n espedfica y peculiar para la mmunidad; su derecho 
propio es, en suma. el fundamento de su mndici6n de 6rgano supremo del 
Estado. 

La construccidn gierkeana deriva. en liltimo LBrmino, en una idea 
muy eonerela del paaado y del present8 de Is naci6n alemans: la idea 
germkniea de b d o  y el h r w h o  natural del pueblu slemkn ee habrlan 
plaamado en el dgimen del lmperio nucido dul guniu pullticu de Hitinuuck. 
La woeluei6n resulta mrprendente, ai nose valum la ubwnibn de Cierke por 
la unidad de Alemania, idea qw prima abmlutaments mbre cualquier 

difarencia accidental entre pcutidw. La dertu wque 1P Cartv Imprrrial de 16 
de abril de 1871 urganiurba un equilibriu uui generin entru Ian bndencius 

mitarinn y loa particulariemos multiseculures y, de ulgunu manera. reeuglo 
loa eafuerroe de varias generaciones para puner fin a Ir, perturbadorn 
IUeinstaaterei. 

El Sacro lmpwrio hubla sido un caon polllicu, una f6rmula de 
aparieneia mlemne q w  enmruraraba una deubchr  Bund. Por em, In 
Confederaci6n del Rio fw un hwcho mvolucionario. aunqw w dejvbu de mr  
una nueva mmluci6n francweam para la cuestidn alumuna: Nupulu6o cumpli6 



su papel de fddrateur en defensa del inter& de Fhncia, mmo Richelieu 
prepar6 en su dia la neutralizaeibn del pderlo gerrnano. mnmgrada en 
Westfalia. Con una diferencia bhsica: l a  influencia fraocesa en la 
Codederaci6n de 1806 fue puramenb coyuntural; en esmbiu. la supresi6n 
del fanbmnal lmperio em unn verdndorn revoluci6n y, en delinitivn. el 
detonante de la crisis de la viejn Alemanin (72). Lu Carta de I871 venia. por 
tanto. a mmnar loe e s f u e ~ s  de la " 6 p w  de lae Confederaciunee". 

Es verdnd que en el nuevu Reid nu inlugruban Mnvla mAa du 
treinta Eetados; p r o  tambien lo ea que se hubfun reducido a la dCima pa& 

de lo8 elistentee dead# la pazde WeuUaIia. Eucicrrlo,tarnbi6n,que Raviern y 
algunoa otme conwrvaban UM impurtanb libertud de uecibn; p r u  hnibi6n 
hay que recordar que nun- promper6 (ni siquiern en In teurln) In exiuluncin 
del dereeho de eeursibn. Par Lodo ello. Cierke m wnUa uulinfechu con In 
exintencia de un Reichetag representante del pueblo alurnhn que lo elegla 
por sufragio directo, aunque el verdadero poder do la Confederncibn residiu - 
ademis del Kaiser- en In Aanmblen de reprewrnluntes de I I I ~  Enbidus. 
vinculados por el rnandato imperative de sus gobiernos. Y uunque In Curh 
era, en puridad, un pacto de prlncipes y w un acto de PFirmnci6n naciunnl, el 
aietema funcionb (en la rndida en que s inid para mnaolidnr lo unidnd 
alemana) gracina a1 vigumso Mpulao de Prusin y n lo8 6 x i h  nuciururlen e 
internncionales de la polltiu de Bismarck. 

La forma de gobierw preocupaba menas a Cierke. En todo cam. 

veIa con aimpatla la estabilidad ministerial derivada de la exclusiva 
reepoosabilidad del &Her ante el Empador .  que permiti6 a Biamarck 
dirigir el pah d e d e  1871 m 1890. Tampoco disgurtabmn a Cierke la8 
fluctuaciones en la polftia intam del d e r .  aiamp~ pragmAtico en la 
b w u e d a  de apoyoe (en h 4 4 - l i b e r a l e a  contra las atdlicoa hasta 
1877; en el centro m n h  lmi soeialietae, heto 1881; en Im coneenadoree 
mntra el centro. en sue rlltinm duo). Xa fundunsntd em consolidar la 
unidad alemana: creacib del e j h i t o  national, un;ficlri& de ferrocarriles 
y de servicioe poetales y, en fin. unidad jurldies en materia civil, penal y 
proceeal. 

Alemania estaba dejando de ser  unn simple denominacidn 
geoflca o. en el mejor de Los eoeos, el refluju de unu unidnd culturul. Ln 
obm de Biamarck m ibs a mnsolidnr, a u r y w  ul vieju cunciller perdieru In 
confianza del nuevo Klliser y aunqw Cuillerrnu II d ~ m l l n r a  w New 
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Kurs a travds de personden mediucres cumu Caprivi, Hohenhule. Uiilow o 
Bethmann-Hollweg. A pear ,  inclueo. podrla penevr el conau~adur Cierke. 
de que en lae elecciones de 1912 la opini6n pbblicn giraba hacia la iquierda, 
convirtiendo a la eocialdemue~cia en el paddo  mayoriturio. Alemania 
volvia a mr un Estado (73). superando el predominio de las pequeilas 
unidades pollticas territorialas que. como afirma Maitland con un 
inteligenta juego de p a k b r ~ s .  eran "mAa propiedudes que Estadae" (Rather 
estates than etatail). 

LA concepcidn gierkesna del Estado eomo Kulhmtaat ea la l4gica 
conclusi6n de su teoria juridi-polltimi. k lucha por Alemania fie. duranb 
aiglos, una Kulturkampf, puesto que la aspiraci6n unitaria hubo de 
refugiarse m b  en lm idealee que en Ian institucionea Gierke, luterano y 
antieatblia, como Bismarck. apoy6 eon entuaiasmo 1. polltics cultural del 
aurciller pruaiano; en ella podrfa encontrar apoyo. ein duda. para eu 

particular batalla en favor del germaniruno juddieo y en contra del Derecho 
mmano-can6nico. La idea alemana del Estado se hacfa realidad, en 

definitiva, en la obra politicn de Bismarck (74). 

NOTAS 

(1) Sin duda. la mejur y mAn cw~npluh biugrana un la rualiznda pur 
su discfpulu U W C H  STU'IZ, 'Sur Erinnerung an 0 t h  vun Gierke", en 
ZeitsehriR der Savigny-StriRu~~p fiir Rech@esehichte. X1.111, 1922. Cf. 

tambidn. entre otros, A. von IIAKNACK. Zum M i i c h h i s  un Otto von 
Gierke. BerUn, 1921. y la e rcdenb  obrit. de E. WOW, HuduUvon Ihsring. 
0th von Gierke. trad. esp. de A. THUYOL, Madrid. n.T. El derecbo a utiliurr 

el ariatamitico von le fue utorgado en 10s rYtimos an- de su vida. 

(2) Convencidu ger~narinta y Ilder do la rsuccibn frente a l  
romanismo de los epfgonos de Snvigny. la obrn mAn amcleida do Beaeler en, 
ain duda. au Volksrecht und Juristenrecht. Iaipzig. 11143. 

(3) La expreei6o e t~  de SOBEl MOCI, O W  von Cierke. Ilin PuliLicnl 
Teaching and Jurispruduncr?. Lltndres. 1932, p6g. 267. En tutu1 h c u e r d o  
con eata planteamiento, que demnoee -a eu juicio- la posicibn histdrica y 
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espiritual de Gierke para convertirlu en eimple eplgono del hietoriciemo, E. 
WOLF. op. cit. p6g. 121. 

(4) Die Grundbergrill'e dee Staateruchtn und die neuenten 
Staatsrechtstheorien, publicada originalmente en la Z e i k h r i R  fiir die 
gesammte Staatewiesenschall, XXX. 1874. phg. 153 y an. (hay unu edici6n 
aparte. Tubinga. 1915). Subre Ludo. eu famoan recensi611 u LABAND. 
Labands Staaterecht und die deutsehe RechtawieeenschnH, en la Schmollera 
Jahrbuch fiir Cesetzgebung. VII. 1883. p6g. 1097 y sa. en la que defiende - 
con un sentido muy diferente a la escuela formalinta- la personalidad 
jurldica del Estado. Subre el tema. cf. infra. Ill. 

(5) La referencia completa de la obra mbre AI.TUSI0 ee Johannee 
Althusius und die Entwicklung der naturrechtlichen Stuatstheorien. 1880. 
con suceaivas ediciones (todm ell- ampliadae. exeepto la riltima. en 1907, 
1917 y 1920). El diaeurso que pronuncia a1 a d e r  a l  rectorado de Breslau, 
e l  15 de  oetubre de 1882. se titula Naturrecht und deutscbee Recbt. 

( 6 )  Das deutsche Genossenschafterecht. 11: Geschichte dee 
deu t schen  Khrperschaf tsbegr i f fs ,  1873,  y 111: Die S taa t e -und  

Korporationslehre dee Altertume und d m  Mittelalters und ihre A h a h m e  
in Deutschland. 1881. El primer volumen se h a b h  publicado en 1868. 

(7) Entre otrnn. 1)an Wewn der menslichun Verbiinde. coderencia 
pronunciada el 15 de uctubre de 1902 f hay unu reirnpreei6n en Dermstudt, 
1954). y Sittlichkeit und h c h t .  en Lugus. VI. 1916-17.111. pAg. 211 y an. Con 
carhcter de  "mnnifimtu' en favor de un Derecho sucial, cf. Die soziale 

Aufgabe d m  PrivatrechCli. 1889. 

(8) E l  Deutschen Pr ivat recht  ne public6 e n  treu tornos: 1. 
Allgemeiner Teil LUIJ Penwnrmrecht. 1895; 11. Sncheurecht. 1906; 111, 

Schuldnrht, 1917. El cucrrtu vulumen del Dertwhu du eurpurncionos qued6, 
en cambio, inmnclum, publichndwe incumpleto -junk a n  unu reimprenibn 
de  10s tree anterioree- en  1913, con e l  t i tulo de  Die SLuutn-und 
Korporat iodehre  der N e u i t .  



(9) Duranb  Iu vidu de CIEHKE u s  Iu dedicun lres libron de 
homenaje: en 1910, la Pestgobe de Iu Universidod do Ilsrlln. en Lrus 
volhenee, con ocasi6n del 500 aniversvriu de la obblrci61~ del tttulu de 
doctor. en 191 1. m publicu unu Fsubrhr&, cun mutivo de cun~plir 70 u k .  y 
en 1921 una nueva Festschrift, a1 cumplir Ion 80. 

(10) La Constituei6n de Weimar influye. wmo es notorio. en la 
norma conetitucional de 1u I1 ReplSblicu enpnals de 1931. un Iu que entA 
t a m b i b  presente unu cierta concepci6n organicisla del Kstudo 
(especialmente al definirlo como "Eatado inbgra!" desde el puntu de vistu 
de su organizacibn territorial). Aunque aeaso MI procedan directumente de 
Gierke, lae ideae organicistae m encuentrnn en CINEH DE LOS RIOS, 
AZCARATE y otroa kmusistas espnoles, ael como en ADOLM) POSADA. 
Cf., mbre eatan cueetiones. E. D M ,  La filoeofla social del Krausiamo 
espaiiol. Madrid. 1973. especialmente phg. 232. Sobre POSADA. V. 
FRANCISCOJ. LAPORTA. Adolfo Poaada: Pollticn y Sodologla en Iu crisis 
del liberaliemo e s p a ~ l .  Madrid. 1974. 

(11) Como escribe WELZEL, cuando "despubs de una espera 
milenaria (el Derecho natural) comenz6 a imperar sobre la realidad. 
deposit4 con ello el germen rnisrno de su deeadencie". HANS WELZEL, 
Introducci6n a la Filoeofiu del &recho. trad. esp. de F. CONZAI.EZ VICEN, 
2s ed., Madrid, 1971, pigs. 170 y es. En todo caso, a e g h  refleja la propiu 
obm de Gierke, el derrurnbarniento del iusnuturulismo como sscuela 
dentUics no impidi6 la pewivenciu de lurr prublomrur mut.uriulun de Ihrr~xhu 
natural. mbre loe que han vuelb recurrenlomenb (odcm los filbeufus del 
Derecho. 

(12) "COETHE -escribe NEGRO PAVON- rompe conncientemsnb 
con el culto a NEWTON y ul nuwtuniunismo. Cun ello inicin unu tendenciu 
que no en. empero, la del irraciunalismo. sino In del conucimiento 
cualitativo". opueeto al c u n n t i ~ t i v h o  de lo filuwfln nuLurul. mudelo de h 
dencia eocial poaitivistu en n u  diveraas ramae. Por em, dude  GOKTtIE. ul 
macaniamo en- en conflicto eon olrar, concepciones orghnieos y vitulisLPu 
que. por no w r  siempre fieles nl enpiritu del pwtu. darivun a vecea en el 
irracionaliamo. Cf. D. NKGItO YAVON. Lu pullticn y Ins formuu. 
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Introdueci6n a la edici6n espnnulr de lun EeeriLoa pullticue de J. W. 
GOETHE. Madrid. 1982. tmpwcialmunb pAg. 10 y m. 

4 
(13) E. WOLF, up. ciL. pig. 82. En liltitno Urminu. m lleg6 a la 

negacibn del cadcter cieolllieu de lr Juriaprudencia, cun argumentus qw 
recwrdan a MONTAIGNE y PASCAL. enpeciulmente por J. von 

KIRCHMANN, en su mnocido conferencia nobre Die Wovtloaigkeit der 
Jurisprudenz ah Wissenechd't (hay LambiLn tmd. cap. de A. THUYOL. 
Madrid, 1949). En cierto modo. KIKCHMANN curnpurk, con CIERKE 
alguwe plantaamientos: por ejemplu, la defenea &I Derwhu popular h n t e  
a1 Derecho de jurietas y au opnsicidn a1 cultivo meramunte erudib del 
paeado. 

(14) El propiu GIERKE descubre el "criptuiunnaturaliemo" 
impllcito en los aubres  de Prndectas: "bajo el ropuje del positiviamo - 
esaibe- revive una vez ds. extrainlmente, el viejo Derechu natural; mmo 
un farstasma reaurge de entre 10s muertm con to& su eacueta deanudez, 

pero sin su antigun grandeza". Cf. Labanda ... cit. pPg. 1191. V4- a1 
respecto el notable trabajo de F. GONZALEZ VICEN. "La teorla del 
Derecho y el problem del metodo juridieo en OTM) VON CIERKE", abora 
en sum Eatudios de Filomfia del Derecho. La Laguna. 1979, pPg. 259 y 6% 

(15) Pero CIERKE (quien, s e g h  K.OLIVECRONA. Jheringa Erbe, 

Gotinga. 1970. plg. 166 fue el primem en utilizar la expresibn "positiviamo 
juridicon) no ea. en rigor, poaitiviata, a pemr de algunns afirmacionea 
concluyentes: por ujemplu. "Derecho ua &lo el Derecho puaitivo",en 

Labands .... cit.  phg. 1190. Y no lu ea purque udmita la puaibilidnd de un 
Derecho earente de fuerzn cuactiva o. dicho de otro modo, concibe la 

eoactividad mmo elementu owidenkl (no wncial)  del hruchu. Con ellu. 
choca mn la wncepci6n awncia1 del pwtiviamo 'imperativialucl". que ve 
(escribe CONZAIIZ VICEN. op. cit.) la realidad dul Derecho en su 
formulacidn o impusici6n cwctiva par porte del poder nupremo. En el 
poaitivismr, de nuestros dim In puturn en m h  rnatizudn. Aul, cwribe C. 
PECESBARBA, Introducci6n a In Yilwuna del Derwchu. Madrid. 1983, pAg. 
95. "la eoaccibn, como expresi6n del podor. encuuntrn un lugar muy 

relevanta en la definici6n del Uerwcho. deade el Ordenumiantu jurldicu, peru 
enteodemoe que no p u d e  eer el rungo exclunivu, dede  el cunl m p d e  



enmntrar un adecudu wncepb del Derechu"; en realidad. eunlinh enk 
autar (op, cit. pkg. 116). "la culificacibn de una nurma comu jurldica no 
deriva de qua aialadamente considerada wa  mactiva ... eino de que se la 
pueda insertar con arreglo a loo criterion del Ordenamienm en el miemo. ee 
decir. que una norma ee culificada comu jurldica ni eu vBliJv'. Subre 
GIERKE y el poaitivismu. V. GONULEZ VICEN, op. ciL, eupwialmenb, 

pAga 262 y ea y 311 y m. A~imiamo. ti. KKUPA, 0ti.o v. Cierke und die 
Probleme der khtaphilosophie. Breehv. 1940. 

(16) E. WOLF. op. ciL. p4g. 86. 

(17) GIERKE ae conscients de la influenciadel h recho  Romano no 

&lo en Alemania, sino en todo el wntinente u i n c l w  un Inglatarra. a p e a r  
de los de los juristas ingleses par defundur su prupia origii~alidad y 

de la eupuesta pervivencia en el kmbito anglosajbn de las gonuinas 
concepcionea del Derecho germknieo. que admite. por ejemplo, SPENCLEH, 
a1 afirmar que el juez COKE defendib el Derecho germanieo frenb a 10s 
TUDOR y, m8e a h ,  que lo8 Commentaries de BLACKSTONE mn "el h i m  
c6digo puramente germ8nico". Cf. OSWALD SPENGLER. Im deeadencia de 

Occidenta, trad. esp. de M. GARCIA MORENTE. I1 a ed ... Madrid. 1966. 
pAg. 87. 

(18) Ee cierto que en Ingleterra no hubo recepci6n en sentido 
entricto (af la hubo, y muy inteosa, en Eecocia). Sin embargo, como escribe 
DAVID, "en ciertos aepeetos. el Derecho ingl6s esta m&e cerca del Derecho 
mmano qua los pmpios Derechoe mmanistas, ya que en eu wno se ha 

reproducido, de modo totalmenb autbnomo, la evoluci6n del Derecho 
mmano: importancia primordial de lae formae de acci6n. cadcter eaeulstico 
de la norma, deeconfianza por lae fbrmulan generules y por la 
sistematizaci6n". RENE DAVID. 1.0s granden uisternaa jurldicos 

conternpodneon. trad. esp. de P. BRAVO, Madrid. 1973. pbg. 21. CL mbre 
eetoe ternan. BUCKLAND y MACNAIR. lluman law und Cummon Luw. 
Iondres, 1962. El pmpiu maitland r o e o w  que el Ihrwhu ingl4s estuvu a 
puota de unirse a l  continental, d m n t e  el siylo XVI. ulnlcl cunuecuencia dal 
triunfo de la jurisdiccibn de equidad del canciller y del dabilitumienta del 

Common Law; d. F.W. MAILTI.AND, Engliuh Imw and Kenaiaaance. 
Oxford. 1901. 



Para Gierke. tudo germanista tenla que ser  a l  mismo tiempo 
do@tico, de  modo que su  objetivo no era la simple erudicibn hislbrica. sin0 
la construcci6n de  un sietcma de validez actual a partir de la tradicion 
juridiea alemana. Por otra park.  CIEHKE no fue hombre fhcil de gallar 

para las unilateralidades melodol6gieae (ni lumpucu puru Inn ideol6gicas). 
Por ello, se s i t b  cerca del pluralismo coma filucwna jurfdicn y, en er te  

mntido, es s igdicat iva  su influencia mbre tiAR0I.I) IASKI; Cf. sobre 
eaba cueetiones. CEOHCES CURVITCH, La philoruphie du droit de 
Gierke.  Parls.  1922. y 11. KRUPA. "Genoseenschaftnluhre und 
d o l o g i s c h e r  Pluraliemue. Ein Beitrag zur Stuntslehre Ottu von Gierke", 

en  Arehiv des offentlichen Rechta. XXXIII, 1940. phgs. 97 y ee. 

(19) M. GARCIA PEIAYO, ". Lu idea medievul del Derecho", en 
Del mito y de la raz6n en el pnaumiento pulltiw, Mudrid. 1968, phg. 97 y se. 
La pervivencia del Derecho romano en la Alta Kdsd Media, frente a la 
creencia generalizada en contrurio, la defiende el propio Snvigny en su 
Geschichte des r6mischen Rechta im Mittelvlkr; cf. en gc~lernl. wbre el 
Derecho mmano en la  Edad Media, P. KOSCHAKEH. Kuropu y el Derecho 
romano. Madrid. 1935: P. VINOCRADOFF. 11 diritt.41 romano nell'Europa 
medievale, MiiAn, 1914; P.E. SCIIKAMM. Kainer. I b m  u ~ l d  Renovatio, 

1957 y otros, entre ellos, por supueri~,GIERKE. 

(20)Cf. el conocido libro de BRUNNER y SCIIWERIN. Historia del 
Derecho germhnico. trad. esp. de J.L. ALVARJB. Madrid. 1936; tambibn. 
M. SCOVAZZI, I1 origini del ditritu germanico. Mikn. 1959. 

(21) La mmanizacibn se produce en Esparia. especialmente en  el 
Derecbo castellano, a partir  del CUigo de  Partidas (y antes a h  en 

Cataluiia). Durante 10s primeros s ighs  de la Reeonquieta, habla prevalecido 
e l  Derecho popular (con elementoe incluso prerromanos, como han  
demostrado COSTA y MEREA). comoeonsecuencia del derrumbamiento del 

Estado visigodo; esto permiti6 la pewivencia de antiguas institucionee 
germhieas .  a peear de la cristianizacibn emprendida pur lus visigodos. que 
prohibieron -por ejemplo- la venganv de la rurngre. Cf. el mnueido libro de 

E. de  HINOJOSA. El elemento germhnico en el Ihrecho enpanol. Madrid. 
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1915; tambibn. FICKE. Sobre el intimo parentesco entre el Derecho godo- 
hispanico y el noruego-islandico, trad. esp.. 1928. 

(22) Escribe MAITIAN1): "El pueblo que desafi6 la tiranla de los 
Papas  vivos habia caide bajo la  t i r an la  d e  emperadores muertos. 
reencarnados indignamenb en mezquinos principillus". En definitiva. 
Alemania cargo durante siglos con la "maldici6n" de la translatio imperii. 
Sobre la influencia de  la hintorin polIticu alemuea y l r  l w h a  por la 
unificaci6n en la obra de CIEHKE, cf. infra. parta 111. 

(23) Cf. 11. MITTEIS. Die germaninchen Crundlagen d e s  
franzijsischen Rechts. cit. pur R DAVID. op. cit.. plg. 42. 

(24) SAVICNY hubu de sufrir violentun crlticnn pur eu romanicsmo 
aparentemente antinacional. IIECEI. afirma (en su Huchtaphilueophie, pbg. 
211, in firme),que el opiiaeulu acernr de la vtmcibn da nuentn, Liempu para 
la legislaci6n y k jurisprudenciu en un "verdnderu innulb a una naci6nn. 

(25)Cf. ademhsde CIEHKE. MENCER. Dan biirgerliche Rechr und 

das besitdosen K l u w o ,  1890 y BIERMANN. Hiirgerlichee k h t ,  1890 y 
otros muchos; se ha dicho que este primer pruyeclcr es un simple extracto de 
laa Pandekten de WINDSCHEID. 

(26) Estas crlticun (de SCHOBER. RUMPF, BOEliMER, el prupiu 
HECK y muchos otros) er! resumen en la faltu de eeneibilidad del CMigo 
hacia ha m b  hondaa cualidades del pueblo alemln, de modo q w  m pierde 
la oportunidad de  cumplir el lema "un Imperio, un hrecho'; ef. por d o e ,  

SCHMIDT. Das B.G.B. a h  Enieher uneeres Volkea. 1901. Lo8 juristas 
nacional-socialistas participaron & eata violenta reaeci6n contra el C6digo 
y frente s u  "individualiamo pequeiro-burgut%" (en Urminos de SIY)LL) se 
elabora el conocido y desafortunado proyeeto de  Volksgesetzbuch. Con 
independencia de las crlticas polltican y fi ldco-jur1dic.e.  la doctrina 
alemana realizad un formidable labor de aistematLaci6n e interprehci6n 
del B.G.B.; ent re  10s cllsicoe. debemos recorder a1 propio PLANCK. 

OERTMANN. CROME. DERNBURC. von THUR y, eobre todos, el eanocido 
tratado de ENNECERUS -KIIDP- WOWP (traducidu al espadol) y anotadu 
por PEREZCONWLEZ y ALCUERenlre 1934 y 1942). 
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(27) Como dice SALEILLES. Introduction B lYtude du Code civil 
demand,  Paris, 1904. plg. 8, eliminar del Cbdigo alemln el Derecho 
romano hubiera signficado elaborar un C6digo vado de Derefho alemln. 
porqw el Derecho mmano era, en bwna medida. el Derecbo nacional de 
Alemania. Eeta afirmaci6n es correeta. ai w ee olvida k presancia de 
alguaae inatituciones de origen g e m h i m .  En contra de la oposicidn entre 
una familia latina y otra germknica. R DAVID, op. ciL. eepecialmente p8g. 
63.109 y otras. Si hay, en cambia. una diferencia esencial entre el enfnque 
te6rico de la Jurisprudencia alemana (que se plasma en la parb general del 
B.G.B.) y el positiviamo estreeho de Ion jurisLllli franceses de In k u e l n  de la 

exbgesis. Cf. supra, parte I. Recubrdese la Tarnmu Lipulogla de  
KOSCHAKER. que opona lue Uerechos inglbs y rrnnch mmu 'Derech de 

juristas" al alemln. "Derecho de profesores". 

(28) Ya hemon dichu reitcmdamenlt! que In influoncin de ideas 
g e d n i c a a  permanece en la codificaci6n. En Espana, pnr cjemplo. destacn 
la aceptaci6n del principio de seguridad del Wfico. cuyo exponenle mn las 
llamndae adquisiciones a non domino. que rompcn ul cllsico criterio 

romanista se@ el cual nemo plus iurie ad aliud h d e r r e  polest quam 
ipse habet; se admiten eatas adquisiciones. mgOn la maynrln de la doctrinn. 
en el aNculo 464 del C6digo Civil para loe bienes muebles (acogiendo la 
regla possesion vaut titre del articulo 2.279 del CMigo frnnces). en el 34 de 
la Ley Hipotsaria para 10s inmueblea y en el 85 del C6diyo de Cumercio 
para laa mereaderha adquiridaa en tiendas o establecimientus nbiertoe al 
pdblico. Mbs discutible es que nuestro CMigo admitu el sistema germlnico 

de adquisici6n de la herencin de modo inmediato y automltico por el 
heredero (frente a1 criterio romanisLa de la acephci6n). ei bien nlgunos 
autores lo defienden en base a1 artlculo 440 del CMigo Civil. 

(29) Escribe F. FERRARA. Teoda de I n s  permnas juridicas, trad. 

esp. de E. OVEJERO, Madrid, 1929, pPg. 185.en su espl6ndida monogrda 
mbre laa personae jurldicaa, que la obra de GIERKE refleja una -doctrina 
poderosa que por medio de investigaciones pacientw, y profundas y cnn una 
fuena de convicci6n y un ardor irresistiblean otorga una dlida base a la 
teoria realists, que queda indisolublemente ligada a su nombre. Sirva 

igualmente para demostrar la admiracibn que la obm de Cierke produce en 
la doctrina la opini6n de dos grandee civilistaa espaiiolee: F. DE CA!3TRO. 



Derecho Civil de Eapaiia. I. Madrid 1949. pbg. 316. calilicn (11 Deukhe  
Privatrecht de 'Lnteressntlsin~u. apasionudu. de verdnderu geniu dogmhticu 
constructive"; J. CASi'AN. pur nu parte. afirma, en nu Llerecho Civil 
espaiiol. c o m b  y floral, I. 2.9a ed.. Madrid. 1956, pig. 308. clue Ins nbrali de 
GIERKE conatituyen "monumentos imperecederoci de la c ie~~cia jurldica". 

(30) Antee de Cierke, existen aielndna tentntivaa en In 
Jurieprudencia alemana del rriglu XIX en el mismo sentido: asl, lam de 
SALKOWSKY. BOLZE y ZIT&I.MENN. entre otros. Aunque el tema 
inepira toda 8 U  producci6n in&lectul. CIEHKE resumu y concentra su 
taoria de la corporaci6n y de In realidad de Ian personas jurldica en 
PersonengemeinschaRen und VermogensinbegrNe in dem Entwurfe eines 
B.C.B. f~ das Deutsche Reich, 1888 (obra pol6mica frente a1 primer 

proyecto del C6digo Civil). Un exeelente reeumen de la teoria gierkeana en 
E. WOLF.op. ciL, p&ga 90 y ee. y 105 y m. y. en especial. en F. FERRARA. 
op. c i t ,  phg. 185 y ee. 

(31) Como es sabido, la -ria de las personas jurldieas fue apenas 
vielumbrada por 10s juristas rumanos y se forma en la Jurisprudencia 
medieval median& la combinnci6n (y la opoaici6n. simult8neamente) de la 
doctrim romano-canbnica con la germlniea. El mismo GIERKE explica las 
facilidadee que el Derecho romano encuentra en Alemanin comu 
consecuencia de In nproxirnnci611 de la dwtrina romnnistrr a nlpunu h r l n s  
genuinamente nncionalen. Id debilidnd b6riwt, junh con obvias rnwnea 
polltic~jurldicas, explictrn que en la dif icaci6n ee preste muy escasn 

atencidn a1 tema, aiguiendu In lines del Code; llel ocurre, por ejemplo. en 
nueetro CMigo Civil, que upenus dedictr a Inu persunnu jurldicvll nlgunoa 
preceptoe ambiguus y dinpersoe; la tendencia hist6ricn ne rompe, 
precisamente. a partir del B.G.B. Un acertrrdu resumen del bma. aparte de 

La doctrina alemanu. en SAI.EIUES. 'la Ulhrie den penu,tmes juridiques 
dans le Code civil allernnndw. en b v u e  du druit public. XV, php. 193 y nu. y 
XVI. phg. 212 y ee. 

(32) Del principio de Ian mayorLBu ~ t l  wupn CIEHKE en Uber die 
Gegchichta dea Majoritatspri~uip, publicvdu on loll Eaanys in Legs1 Hbtury. 
ed. por P.VINOGRADOFF. XVI. 1913.pag.312 y sa 



(33) Cf. las agudas reflexiones de F.W. MAITLANI), en su 
Introducci6n a Teurlae pollticus de la Edad Medin de CIEKKE, en 

particular, en interesante In observlrcidn de MAITLAND acerca del papel 
deeempehdo por k sociedad an6nime (prAcLicnmenk, dcvcunucidn por 
SAVIGNY) en la formnci6n de la modernn leuria de Ins penwnan juridicus. 
Pus 10s pandectistae, In univereilun roman in^ w, en efwLu, unn i11sliLuci6n 
que pertenece a1 Derecha do personu; la uoeiutuu iue~~uturnlivta ev un 
contrato. cuyo aatudio eorresponde por Unto a1 hrechu drr ubligaciones. 
PUP GIERKE. la pmna jurldica va tub all& de amban cstryurlan. Ids 
conrrecuenci~ para In teorfa del Estadu sun muy cllrrlrs: la teurln 
individdista coneidera a1 contrato ("la mbs voraz de las calegorlaa 
juridicas", dice con ironIa MAITLAND) corn0 b w  de la sociedad y nu h l u  

(contra el criterio de MAITLAND) porque la teorfa de la ficci6n no 
alcansaba el "nivel de 10s filbsofos"; la teorla eolectivisla de ClEKKE, por el 
contrario. identificn a1 pueblo y a1 Estado, eoncibiendo a deb wmo persona 

jurtdica. 

(34) Para GIERKE, son eomunidades de este tip, entre otrns. el 
matrimonio y k familia; k easa y la explotacidn agra r iab  eomarcs y la 
ciudnd; el pueblo y. por conaiguiente, el Eetado (cf. infra, park 111). 

(35) Cf. ademha de lae obrae ya citadas. Die Genossenscmtheorie 
und die deuteche Rechtssprechung. 1887. 

(36) Cf. Peraonengemebaddten, cit. pkg. 2 y ss. 

(37) Cf. MAJOKCA. ll rec~noaeimiento delle pereonalita giuridica 
degli enti privati. 1934. Cumo comenla MAITI.AND. la teorla de 10s 
roumnisbn puede ser manejadlr "por un prlncipe IJ principillo inclinndu al 

deepotiemo paternolieta* (Cf. Inlrudueei6n a Twrlna pull tias.... ciL, purb 

11). 

(38) Con sete planleamienla. ClERKE profundim en la distinci6n 
de HElSE entre universibtue pernunarurn y univeraitntes rerum, 
aplidndole eu esquemn germmists: el inter& y In voluntud de lu, primer- 

(eorpornciones) son inmanentea el conjunto de personu gue Is inlegran. 
mien- que en I.s segundnn (institucio~lea) son truwndenbe a ellrr. de 



modo que quedan en unn sue& de dependencia cun el fundudor, que puede 
ser uo ente p ~ l i c o  territorial (instituciuoes publicas) o un pnrticular 
(fundaciones privadas); GIEHKE criticn neveran~ente la meoeidu en el 
B.G.B. de unas "fundocioncia de hrechu pbblicu" que nu uncujnn en nu 
eietema. En todo am. eon su teorfa de las inntitucionen priblictu y nu enludiu 
de las f 6 r m h  del Derecbo cnn6nica medieval. CIEKKE prefigurn In 
moderna doctrim de la Administrncibn instiLucionu1. Tambibn CIEKKE en 
uw de los iniciadoree de la dirtincidn entre los entee pdblieus tarritorinles y 
10s no territorialeta: 10s primerus m carncterizan por m r  el Lerritorio un 
elemento constitutive esencial, sin el cunl no en punible imuginnr nu 
exintancia, y de ahl derivn la univuranlidad de sue fines, In nlribuci6n de los 
poderes phblicos supremos. e k .  Sobre la influencia de CIERKE en In 
doctrina jurfdiatp&liea acercn de In tipologle de 10s entun pdblicos. cf. E. 
GARClA DE ENTERRIA y T.H. FERNANDEZ. Curnu de Derechu 
Administrative, I, 1 l ed., Madrid, 1974, cap. V, apnrtudu IV. 

(39) Cf. Die Grundbegriffe, cit. paga 26 y 98. 

(40) Cf. G. HOLSTEIN-K-LAHENZ, Stunbphiluwphie, Berlin. 
1933, pags. 132 y ss. Tambien E. WOLF. op. cil.. pig. 107. Sobre el 
organicismo de GIERKE. cf. infra, pnrte 111. 

(41) Segrin la famoan expresidn de F. FERRAHA, op. cit. phg. 194. 

(42) En efeeto. loa iuepublieietae actuales hablan sin reticencia 

alguna de "brganos del Eatado". "brganoa de la Adminietraci6n", etc. Pocoe o 
ninguno de ellos admitirla, sin embargo. calificnr al Estado o a la 
Administracibn como "serea vivos y males". la mismo les eucede a 10s 

privatistas, que estudinn, sin plantearse mayoree problemas. la teorla de 10s 
brganoa de las asociaciones, sociedades civiles y mereantilea, ete. 

En cualquier cam. In teorln de lae personae jurldicas sigue siendo 

uoo de 10s cupftulos m h  debilea de la Teorla General del kreehu. Cf.. en la 
doctrina espanola. una intereeanb reflexibn nobre el lumn en P. DE 
CASTRO. La persona jurtdicu. 21 ed., Madrid. 1984. 
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(43) Ticio y el Estado: estos eran 10s dm terminosque amprendtan 
108 juristas romanus y a partir de elloe y de una pequefia ficci6n podia 
mnstruim el universo juridicu*. eseribe MAITLAND (Introducei6n, cit.. 
parte 11). 

(44) Para la teorla del Derecho socilrl. cf. el mnocido optiseulo de 
CIERKE Die mziale Aufgabe des RivaLrechb, yo citado, qua se inscribe en 
el conjunto de famows "manifiestos" que produce lu Jurisprudencilr 
alemans del siglo XIX. junto con loe mencionlrdue de SAVICNY, 
IGHERING o KIRCHMANN. 

(45) Como as nubriu. ULPlANO nu defiuods UIIU uponici6n (rrjlrntu 
entre ambos eectores: sa trlrta de dos poeitionee, es decir, don perspectivan o 
pun- de vista. Por tanb. desde su origen, In dislinci6n tiene un carhcter 
hiatbrim y mntingente y no cube soetener. mrno RADURUCH u HEINACII, 
que ac trata de dos cunceptun (I priori, dotmdon de validez lrlampurlrl y previlr 
a toda experiencia jurldicn. Cierke entiende y uo el Uerecho privlrdo no 0610 
tiene utilidad entre 10s plrrliculares. sin0 que en tambibn un "mudiu de 

cultura". que debe servir a la utilidad social. 

(46) Se& lo c u l ,  el Derecho privado es el c a m p  de lo patrimonial 
y econ6mico. hash  el punta de que eoncluye BRlNZ "donde terminn el 
egoiamo, acaba el Derecho civil". 

(47) El tema es muy debatido en Dereeho espaiiol; en rigor. sin 
pejuicio de admitir la8 ventajae prhcticas de 10s efectos realee del 

arrendamiento, parece c h  que el C6digo Civil lo concibe como mero 
derecho de obligaci6n (incluso para el arrendamienta inscrito, a peear de la 
doctxina que se ampara en 10s argumentos de la importante Expoeicidn de 
motivoe de la Ley Hipteearia de 1861); en drfinitiva. el arrendatario es 
titular de un derecho de c ra i to  mosistenta en que el arrendador cumpla nu 

obligaci6n de tracto continuo de mantenerle en el goce pac(fim de la eoss. En 
cierto, sin embargo. q w  lus mlrtices relrlea del mntrlrla de arrendarnienta se 
mfuerzan en algunos ureosi concreLoq wmu son loe que tiensn p r  objeb 

fincan r W c m  y urbanas. 



(48) La teorla del abuso de dereeho ee conetuye hist4ricamente a 
partir de la prohibicidn de LOB 'bctDB de emulacibn" del propietario. que a n  
exduidoedel eatalogo de Ins fnculladea inherentea al dominio. En rigor. loe 
Derecboe modernon han ido mBe alll  de &a prohibicidn del abuw. por 
medio de la teorla de la funcidn soeiol de In propiedad y de In extenuidn de In 
potsetad expropiatoria de loa entss pdblicolr. Por unas u otrnn vlna (y w 

siempre en el sentido deeeado p r  Gierke) m he debilihdo nuhblementr In 
propiedad como derecho que comprende. en principio, todae Ian facultadem 
paaibles mbre la coaa. 

(49) Cf. Lae ralces del contrato de servicios, trad. eep. y comentario 
de G. BARREIRO GONZAI.EZ. Madrid. 1982. (La obrn original en Die 
Wurzeln des Dienetvertrnges, en Feetachrift far Brunner, 1914). Sobre 
GIERKE en relacidn con e l  Oerecho del trnbnjo. cf. entre otroe. 
SINWEIMER, Otto von Cierkee Bedeutung far das Arbeitarecht, en 
Arbeitarecht und recbtseoziologie. 1976. phg. 402 y as.; ISELE, Die 
Bedeutung Otto von Gierkes fiir dus moderne Arbeitareeht. en FetschriR fiir 
Maridakia 11,1963, p8g. 285 y BE.; JOBS, O m  von Gierke und dun muderns 
Arbeitsrecht. 1968. Un intereuanle estudio del tema en el cumenbrio de C. 

BARREIRO. especialmente, Ng. 109 y a. 

(50) De ahl deduce BAKHEIHO. con citw del propio CIEHKE.que el 
trabajador queda sujeto a un "conjunto organiredo mon8rquicnment.e. cuyo 
h i m  titular ea el empresario", en la forma eopitalivta de ernpresa (op. cit., 

p8g. 89 y as.). Poaiblemente, GIERKE eetP aqul describiendo &a que 
opinando, puesto que eu preferencia se i d i  por una forma empres~rial de 
tipo cooperative. en la cue1 el trabajador ae mmeta a un poder que procede 

de si mismo. 

(51) Camo eacribe M. ALONSO OLEA. Ian sstructurae gennhieae 
(incluyendo, por cierto. 1Ps anglowipaas) "ee eamcterizsn much  que 
por su eupuesto comuniteriamo, por el modo como emperin b relacionea 
de subordinacidn y obediencia de unoe hombree reapefto de otme (...) frente 
a la igualdad jurldica impllcih de 1Ps partee en la wncepcidn mmona de 1Ps 
locaciones, lae de servicioa incluidae. como contratoe de eambio". Cf. "Urn 
nota mbre el esplritu del pueblo" en Revist. de eotudior Polltieos. no 2. 
1976. Cf. del m h o  autor. De In servidumbre a1 antratode trabnjo. Madrid. 



1979. Por otra parte, la teoria gierkeana acerea del origen gerdnico del 
contrato de trabajo, eliminando a la locatio operarum romana. es muy 
discutida; se@n el mismo ALONSO OLEA. Introduccibn al Derecho del 
Trabajo. Madrid. 4a ed. 1981. esta b r l a  constituye un "eefuerzo 6pico'. 
pero "poco convincente". 

(52) Sobre la influemin de AI.TUSI0 en GIERKE, cf.. par ejemplu. 

O.G. FISBACH. Teorfa General del Eelado. trod. esp. R. LUENCO. 3a ed.. 
Barcelona. 1934. pbg. 24. Es cierto, en efecto. que la teorla orgbnica. 
corporativa y jedrquicn de In eoeiedad y la prupia iden del Estudo eomu 
federaci6n de amciaciones menores (que hn to  debe. par ejemplo, n 10s 
argumentam monarc6macoe de la Vindiciae contra Tyrnnnos) influyen 
decieivamente en GIERKE. quien encuentra en In Polltica melhudice 
digesta la necesaria relaci6n entre el iusnalurnlismu y Iu idea alemuna 
tradicional del Eshdu. 

(53) L ~ E  alternativas hisl6rica.a poshriores sun muy signilicativas. 
Asi, wmo explim E. GARCIA DE ENTEHHIA. La8 hrmas wmunituriau de 

propiedad forestal y su poaible proyecci6n fulurtl, Sntander. 1986, con la 
desamortizaci6n civil ae wndena a deeepurecer a 10s bienea de prupius y, en 
eambio, se exime de liquidacibn a loscomunales, prcomiderarlus pr6ximoli 
a las comunidades civiles de tipo gerdn im.  luego reconacidna en el Cbdigu 
Civil. Con el tiempo. el inter& de In Hacienda PlLbliea por "arbitrar" Ion 
montes, la perpetua crisis financiers de loe Ayuntamientoa y otroa varioe 
factores originan una conversibn prbcticamente total de 10s bienes 
comunales en municipalea Entre lae egeasas excepciones a eete praceso 
deatacan loe rnontea vecinales en mano comb,  cuya existencia coincide con 

frecuencia con la del dgimen de Concejo abierto, reapetado iaclusn por la 
Constitucidn espanola vigente. Vease tambibn R. BOCANEGRA. Lms 
montes vecinales en mano comb.  Naturaleza y Regimen juridico, Madrid. 
1987. 

(54) Como escribe FRANCISCO AYALA (en el pr6logo a la 
traducci6n e s p ~ o l a  de Iu Verfaasungalehre de CARL SCHMI'lT. Madrid. 
reimpr. 1982. p 4 .  14). "el Enhdu liberal burguh aparece en In hietoria 
aeumiendo el doble papel de heredem y de advereario de la monarqula 
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absoluta". Son inmejorablea, en este punto. las clkiaicae reflexiones de Alexis 
de Tquevi l l e  en El Antiguo Rbgimen y la Revolucibn. 

(55) Por ejemplo. GlERKE defiende con ardor la Ordenanza 
municipal prusiana de Sl'EIN (1808). a la que describe, con Urminos 
apasionadoa, como el intento de encender "la llama en cuyo calor el propio 
Estado se sinti6 transformar en ente social corporative". Cf. la conferencia 

pronunciada el 27 de enero de 1907 con el titulo de Die Steinsehe 
Stiidteordoung (la cita pruc~de de E. WOLF. up. cit. pag. 96). MAITIAND, 
introductor de GIEHKE en Inglalerra. comparlt: una vimilur preueupnci6n. 
como 16gica mnaecuencia de su teorln fierativn del Keludo. tnmbi611 en el 
sentido de ALTUSI0,si bien concluye en un singular fderalismo que aplicn 
a la wnetrucci6n jurldica de la Cummonwenlth britarrica, mientras que 
GIERKE -cotno veremoe- st, inter- mha por 10s elenle~~toa que refucrznn la 

unidad polititice que por aqu6llos que raeonocen Ins divernidades. Para In 
tsorta de MAITLAND. ef. eu conocida Constitutional Iliawry of England, 
1908. 

Por lo demb. el inter6s de GIERKE por In auhnomla local se 
remonta a su idea del burgo bajo-medieval wmo "nudu c e ~ l ~ a l "  en la Lnrgu 
historia de la teoria corpurniiva, cun prioridad wbre loti grupun ccrmpesinus 
primitivos, preferidoa por oiros germaniaiuv. (:I: ilrl'ru. MAITLAND. 

Introduction, cit.. parte 11. 

(56) Utilizamos la terminologia de D. NEGRO IJAVON en reLci6n 
eon la historia de las formas de Eshdo, en la edicibn de I.. vun RANKE, 

Sabre las epocas de la historia mderna. Madrid. 1984. en euncreto, phg. 338 
-nota 56- y 339 -nota 57-. El "Estado org8nicun idenliza precisamente a la 
Edad Media como 6- d r  mmunidndes estruclurndu cirporalivamente. 
donde el rey figura a la cabevl de una sociedad formndu pur "familiaa" en 
sentido feudal. de tal modo que la dieoeiaci6n entre Estado y sociedad se 
supera en la unidad cornunitaria. GIERKE, sin embargo, no comparte 
plenamente esa idealizaci6n del Medioevo. 

(57) A d e m  de SPENCER, destacan en esta linen BLUNTSCHLI 
("El Estado es la humanidad organinada en su vertiente maeculina"). 
ULJENFELD y SCHULE.  Entre loe organicistns tardloe. que Uegan a 
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incurrir en verdaderaa fantadas personificadoras. destacan R KJELLEN 
(Der Staat  als Lebenaform) muy pr6ximo a la teorfa geopolftica del 
Lebeneraum de RATZEL, y tambi6n. 0. HARTWIG (Der S taa t  ale 
Ooganismue). Curiosamente. SPENCER obtiene del organicismo una 
conaecuencia ajena a BU eeencia: la defensa a dtrariza del iadividuo frente 
a1 Estado. 

(58) Cf. ampliamente esta doctrina en su obra Dan Wesen der 
Menschlichen Verbande. ya citada. 

(59) GlERKE cunnidera que son lus ulilitnrist.uo inglesrs (en 
concreto, BENTHAM y loa MILL) h e  responsublen de una conception ton 
ego- como "anticomunitaria". 

(60) Cf. el arLlculo de ClERKE Die Grundbegriffa des  

Staatarech ts... c i t  pbg. 160 y M. 

(61) Daa Wemn .... cit. pbg. 33. En la ~niun~u Iloua, ewribe GIEIIKE 
(en Labands. .., cit.  p&g. 1149): 'el Eshdu nu uo rdlu UII organitinto jurldico 
sin0 un organiemo social natural y BLico-eepirituul, cuyo orden de existencia 

en un orden jurtdico, per0 no 13610 un ordea jurldico". 

(62) Cf. en concretu Die CrundbegrilTe .... ciL., pby. 175 y as.; 

especialmente. phg. 304 y otrcra 

(63) Cf. especialmente L a b a h .  ... ci t ,  pbg. 113 1 y a. 

(64) Aunque ee repita eon frecuencia en diverson lugarea de su obra. 
la teorla del poder soberam del Estado ee deaarmlla especialmente en Die 

grundbegriffe .... cit. pAg. 304 p ea Recu6rdeee que tambiCn para ALTUSlO 
(influid0 obvimnente por BODINO) el Estado ee diferencia de otros grupoe 

humawe por la erieteneia de d e s t a a  

(65) En Die Grundbegriffe .... cit. pdg. 186 y sa. Cierke sa opone a 

lae teortcur del bkvaro MAX VON SEYDEL mbre la diviai6n de la actividad 
eatatal en dos funcionea b i c a a  Coincidiendo tambib  en eete punto con 

JELLINEK. conaidera CIERKE "barta preferible" la divisi6n corrienta, ya 



que "la leg~laci6n ee la creaci6n de normas de Derecho; la administraci6n, 
en sentido amplio, la actividad vital positiva de la comunidad estatal, 
realizade dentm de 10s b i t e s  del Derecho, con criterio de oport.unidnd; (y) 

finalmente, la justicia m la determinaci6n de la norma aplicable al eaeo 

eoncreto". Es verdad, admite, que "la adminis(raci6n y la justicia tienen de 
c o m b  frente a la legislaci6n su orientaci6n a lo eoncreto". Sin embargo. 
desde otroa puntoe de vista m8n importantes. "la legislacibn y la justicia 
pueden oponeme a Lo administracibn, por cunnlo que IM primeras tienen 
por contenido a l  Derecho, mientrasque para la riltima el Ilcrucho no en mm8ci 
que un limite". Como es obvio. CIERKE se inclina p r  I s  korla trudicional 
de la vincuiacidn negativa de la Administraci6n a la ley. Lrmuloda pur F. J. 
STAHL, admitiendo ad que la diacreciunalidad adn~iaintrativa upera en el 
gesetzafrei R a m ,  en el "espacio libre dc lay"; la burln du la vinculacion 
positiva. ajena al esquema mental de CIERKE. serf* furmulads mas tarde 
por MERKL y, en general, por todo la eecuela Kelsenialle. Cf. la conocida 
obra de E. GARCIA DE ENTERRIA. La lucha contra lea inmunidaden del 
poder en el Derecho Adrninirtrativu, Madrid, 1974. 

(66) HANS KELSEN, Twria Cenerol dcl Estudo. trud. esp. de I.. 
LEGAZ LACAMBRA. Mbjieu. 15a ed.. 1979. pag. 523; urlu amplia discusi6n 
sobre la monarqda y.en wncn?b,subre la munurqulu co~~nti~.uciunal en em 
misma edici6n. p&g. 41 8 y ss. 

(67) Cf. estos planteamientos de GIEHKE ell l u b o n h  ..., ciL, pkg. 
1147 y ss. Hay que llamar la alenci6n acercn del wrackr  soberano qut! 
GIERKE atribuye al "organ0 supremo", esto es. al munarca. Resa1t.n. 

asimismo. la coincidencia ya apuntada eotre CIEHKE y JELLINEK; este 
liltimo afirma concluyentemente. ademis. que este 6rganu supremo impulsa 
la total actividad del Estado (de tal modo que la inatxi611 de a q d l  lleva 
consigo la paralizaci6n de bate) y atiade su conocida doctrina del cadzter 
b i c o  del 6rgano supremo ya que. de existir doe iguales en poder. la 

coneecuenua babria ds  ser la lucha pennanenb entre ellos. que wncluirla 
con la victoria de uno o la aniquilaci6n del Estado. Cf. Teoria General del 
Estado. trad. wp. de F. DE U)S RIOS. Bueooe Aires. 1973. La crttica clbicn 
de wtae teorlae en HANS KELSEN. op. cit. pAg. 393. 
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(68) Sobre este tema capital se centra la tradicional Allgemeine 
Staatslehre. Cf. ademas de 10s clbicos STAHL y JELLINEK. MASTITZ. 
Die Monarchie als Staatssform, 1903 y MAUMANN. Demokratie und 
Kaiserturn, 1900. 

(69) En suma, como sedala N. PEREZ SERRANO. Tratado de 
Derecho Politico. Madrid, 1976. plg. 464, la dualidad rey-Parlamentu 
signifla, en el mejor de 10s casos, un "ingenioso mecnnismo" para no 
reconocer el poder constituyente originnrio dc la nnci6n y en "casi ciempre 

propicio el predominio de la instituci6n montirquica. Como veremos, el 
predominio de la monnrquia wbre el brgnno representative del pueblo esU 
implicit0 en el principio de represanhci6n pollticu quu itlnpirn ul niulen~u. 

(70) Para VON STEIN, "el Estado es la personalidad de la 
comunidad y, como tal pemnnlidnd que es. esLd destinadn vl supremo 
desarrollo, el cual nu puede lograrse sin que ye deslrrrollen a1 micrmo tiempo 
las de todos 10s individuos que lo eompone~~"; mls  a h ,  "el principio del 

Estado es asi la elevacion de 10s individuos integrnntes hacia sf, en cunnw 
forma suprema de la vida personal (...) hnciendo participar a 10s individuos 
en la personalidad misma del Estado". Cf. L DlEZ DEL CORRAL, "Lorenz 
von Stein y la Monarqula social", en De historia y polltica. Madrid, 1956. 
plg. 339. GIERKE suscribe en su totalidad eetoe planteamientos. 

(71) Especialmente en Die Grundbegriffe .... cit.. pAg. 325 y a. 
Tambien en Labanda ... cit,  plg. 1136 y 8e. 

(72) Sobre eetos temas, cf. D. NEGRO PAVON. "La politica y las 
formas", cit ,  plg. 29 y ss. y otras. "Los alemanen eseribe NEGRO-. y entre 
ellos GOETHE. no estaban en eondicioaes de percibir bien el antagoniamo 
de la relaci6n nacibn-monarquia que constitula el autbntieo meollo de la 
revoluci6n y la causa por la que 6sta llevaba directamente a la repdlica. 
como la forma de gobierno ndecuada; por em tendfan a interpretarln en 
sentido moral y no politico, como el proceso de corrupci6n de un organism0 
en el que el pueblo (no la naci611, el pueblo con conciencia polltica de su 
unidad) pugnaba por deshacerse del  despotismu corruptor (no 
necesariamente de la monnrquln)"; up. cit. plg. 119. 



Ademha de esta limitclci6n. que lleva a enbnder la revulucion cumu 
mera "regeneracibn", la repliblica derivada de la ~oberanla nacional pareci6 
a muchos wmo geometrla aplicada a la polltica y obra de verdaderoe 
"profesionales de la raz6n pura" (empleandu I s  eguda descripcibn de 
ORTEGA); fue tambikn, para algunus, productu de una polllica 
homogeneizadora que tendia s la ubmrcibn (madianta el raciunalismo 
centralizador) de las fuervls vitales de la suciedad. Sin duda, CIEHKE 
participaba de estoe criterios. 

(73) "Alemania ya no ea un Estado", habfa senlenciadu HEGEL en 
1802. porque el viejo Irnperio. diluido en la deutache Freiheit, era &lo un 
cadAver politico (una "especie de monstruo". como habla dicho 
PUFFENDOW). 

(74) Sobre la "idea alemana del Estado" se diseuti6 wn frecuencia 
durante el national-socialismo. Por entoncee, se critic6 a Gierke como 
"decimon6nic0, burgubs e individualiata". Cf. R HOHN. Otto von Gierke 
Staatslehre und unsere Zeit, 1936. El primer ealifieativo es polltieamente 
cierto; el segundo. aventurado; el tercero. notoriarnente inexad.  Para m a  
posturn mucho m b  matizada sobre el peneamiento de Gierke. d. CARL 
SCHMITT. Die drei Arten des rechtwiseenschaftliches Denkens, 1934. 






