
NOTICIAS DE LIBROS

STÉPHANE BAUZON: Le métier dejuriste. Du droit politique selon Michel Villey, Les
Presses de l'Université Laval, «Préface» de Francois Terré, Québec, 2003,
226 págs.

Michel Villey, nacido el 14 de
abril de 1914 y fallecido el 24 de
julio de 1988, no sólo fue un histo-
riador, sino también un jurista y un
filósofo. Su padre, Pierre Villey,
fue profesor de historia de la lite-
ratura moderna en la Universidad
de Caen. En su obra postuma, Ré-
flexions sur la philosophie et le
droit (1995), seguía proclamando
la idea de cruzada, que ya apare-
ciera en sus primeras obras. Seña-
la Francois Terre, miembro de la
Academia de Ciencias Morales y
Políticas, que M. Villey contribu-
yó a renovar la Filosofía del Dere-
cho tanto en sus escritos como a
través de sus enseñanzas. De he-
cho, se pueden calificar las ense-
ñanzas de Michel Villey como de
una «perfecta ilustración», y afir-
mar que el método del jurista que
él propuso, así como su concep-
ción del Derecho político, era
«original y renovadora del pensa-
miento» (págs. IX-X).

Comienza Stéphane Bauzon se-
ñalando que la armonía del discur-
so de Villey sobre la permanencia
del Derecho en la comunidad se

rompió y se amplificó por sus refe-
rencias al Derecho natural. De he-
cho, en una época en la que se
entendían como necesarias una se-
rie de reglas jurídicas, Villey en
todo momento se refirió a la relati-
vidad de la regla. Su formación ro-
manista le condujo a encontrar en
el Derecho romano más riquezas
explicativas que en los autores mo-
dernos. Entiende Villey que de la
visión que se tenga de la naturale-
za, dependerá nuestra manera de
concebir el derecho (pág. 3). Reci-
bió influencias de Cicerón, de Suá-
rez o de Víctor Cousin, pero tam-
bién denota un poso intelectual en
el que Bauzon detecta la filosofía
de Montaigne, así como aparecen
en su obra el estoicismo, el escepti-
cismo y el epicureismo. Hizo la te-
sis doctoral sobre La Croisade,
bajo la dirección del profesor Ga-
briel Le Bras. Fue nombrado profe-
sor en la Facultad de Derecho de
Estrasburgo en 1949. En 1959 asu-
mió la dirección de los Archives de
Philosophie du Droit.

M. Villey hace un símil entre el
método del jurista y el médico que
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supone un examen clínico. La ob-
servación de la práctica del dere-
cho le lleva a afirmar que las reglas
legales quedaban invalidadas, y
que las reglas jurídicas eran acce-
sorias para los juristas. En este tra-
bajo de M. Villey se realiza un es-
tudio filosófico del método del
jurista. Toda la obra de Villey pre-
tendía ser una explicación histórica
de la influencia de la filosofía en la
formación del Derecho. Villey re-
chazó en todo momento la lectura
de la historia como «una ciencia de
los hechos del pasado» (pág. 12).
La verdadera originalidad de la
concepción de la historia de Villey
consistió en exigir al historiador
una experiencia personal en rela-
ción directa con el tema objeto de
estudio. Por otro lado, la historia de
la Filosofía del Derecho la entiende
como una explicación de la natura-
leza donde el Derecho es un ele-
mento, y como tal su concepción
dependía de la propia idea que se
tuviera de la naturaleza de las co-
sas. En cuanto a la concepción del
Derecho político, afirma Villey que
nos permite comprender el papel
de la ley y de la naturaleza de las
circunstancias de los hechos en la
elaboración de lo que hoy conoce-
mos como la «calificación jurídi-
ca» (págs. 24-28). Efectivamente,
el Derecho no es un punto de vista
unilateral sobre las cosas, y el ju-
rista no se limita a realizar una cali-
ficación en solitario. De hecho, el
jurista tiene distintos puntos de vis-
tas en disputa, y además debe de

hacer la calificación en un debate
público. En definitiva, «el derecho
político según Michel Villey es un
método de comprensión de la for-
mación del derecho que no se redu-
ce a un derecho formal (sea, por
ejemplo, la sentencia o la ley), a la
controversia de los juristas (sea,
por ejemplo, el proceso o los deba-
tes parlamentarios) o a la simple
observación de la naturaleza de los
hechos por el jurista; el derecho
político según Villey está integrado
por los tres elementos anteriores»
(págs. 25-26).

En la primera parte se estudia el
derecho político y las leyes civiles
(págs. 29-92). Bauzon parte de la
consideración de que la «justicia»
tiene múltiples concepciones. Una
de ellas, la más general y de la que
arrancaba Aristóteles, era la «suma
de todas la virtudes». Además, par-
te Villey de la idea de que «toda
justicia es social» (pág. 30). M. Vi-
lley considera que la cualificación
jurídica debe ser considerada como
un silogismo donde lo más impor-
tante es la ley y lo de menor rango
los hechos. En la obra A Theory of
justice, J. Rawls señalaba que la
protección de los intereses econó-
micos no puede estar por encima
de los principios morales (pág. 53).

La idea del Derecho que tiene
Michel Villey es la de una relación
social. El gran mensaje de Villey es
el de acudir a la Filosofía del Dere-
cho de Aristóteles a fin de com-
prender las reglas de Derecho natu-
ral en la formación del derecho po-
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lítico. Por supuesto, el jurista no
puede limitarse a hacer una simple
aplicación de la ley, sino que esta-
blece las relaciones más justas en-
tre la regla y la naturaleza de las
circunstancias de los hechos a fin
de preservar el grupo político, que
es el fin de la naturaleza de las co-
sas. Villey retuvo de las enseñanzas
de Aristóteles que la realidad del
Derecho se observa en la vida po-
lítica (koinonia politiké), que se
llama también comunidad. La vi-
sión aristotélica del derecho le lle-
va también a la consideración de
que éste estaba inscrito en la tradi-
ción y en la existencia de los gru-
pos humanos, si bien se hacía nece-
saria la adaptación de estas reglas
a las relaciones sociales, lo que
explicaba la evolución del derecho
positivo. Para Villey, el derecho na-
tural proviene de una imagen de
conjunto que «engloba francamen-
te y sin reservas todo lo que existe
en nuestro mundo» (pág. 78). Por
otro lado, relaciona el descubri-
miento del derecho político con los
fines de la naturaleza.

Al Derecho político y a los
valores morales y religiosos les
dedica Bauzon especial atención
en la segunda parte de su obra
(págs. 93-147). Villey adopta una
posición totalmente crítica respecto
a cualquier visión del Derecho que
no se someta a la influencia de la
ley natural o de la ley divina. Asi-
mismo considera que los derechos
del hombre no son derechos en
sentido estricto (págs. 94-96). Para

Villey existe una filiación entre la
filosofía de la naturaleza de los es-
toicos y el positivismo racional de
las diferentes filosofías iusnatura-
listas (pág. 97). Los derechos del
hombre, fruto del iusnaturalismo
moderno, fueron fuertemente criti-
cados por Villey. En su obra Le
droit et les droits de I 'homme, ofre-
cía la distinción entre el derecho en
sentido estricto y la recepción de
los preceptos de la razón humana
en la Declaración francesa de dere-
chos del hombre y del ciudadano
de 1789. Denuncia, asimismo, la
naturaleza abstracta de los dere-
chos del hombre. Stéphane Bauzon
afirma, sin embargo, que «el con-
cepto de "derecho del hombre" está
mal formulado por Villey, ya que
no se corresponde con la realidad
del derecho» (pág. 116). En una pa-
labra, los derechos del hombre, en
opinión de Villey, no son derechos,
en el sentido de Derecho político.
Finaliza esta segunda parte hacien-
do un análisis sobre las reglas de la
ley divina en el derecho político
(págs. 142-147).

La tercera de las partes en
que se divide esta obra de Stéphane
Bauzon está dedicada al análisis
del Derecho político (págs. 149-
197). El derecho subjetivo es defi-
nido habitualmente como una pre-
rrogativa del individuo reconocida
por la ley positiva. Según Villey, el
derecho subjetivo ha sido en parte
una consecuencia de las aportacio-
nes de los estoicos y por otro lado
de los epicúreos. El pensamiento
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de Villey está marcadamente in-
fluido por el de San Agustín. En
modo alguno M. Villey es favora-
ble al comunismo de los bienes.
Parte Villey de la concepción de
derecho como la expresión de una
proporción equitativa de bienes y
de cargas entre ciudadanos de una
comunidad política (pág. 165). Por
otro lado, interpreta la expresión
«ius suum cuique tribuere» utili-
zando la filosofía realista del Esta-
girita y haciendo una exégesis si-
milar de la fórmula de Ulpiano
(pág. 167). Entiende Michel Villey
que la función primera del derecho
positivo es la de facilitar una ex-
presión fragmentaria del Derecho
natural en relación con la justicia
general (pág. 185).

Stéphane Bauzon forma parte
del Comité Nacional Italiano de
Bioética, dependiente de la Presi-
dencia del Consejo de Ministros,
que tiene su sede en el palacio Chi-
gi, de Roma. Es francés, pero ac-
tualmente se encuentra desempe-
ñando un puesto docente de Filoso-
fía de Derecho en la Facultad de
Jurisprudencia de la Universidad
de Roma II «Tor Vergata». Sin em-
bargo, se doctoró en Derecho en
la Universidad de París II «Pan-
théon-Assas» y se diplomó en el
Instituto de Estudios Políticos de
Estrasburgo. Está considerado un
valor emergente del pensamiento
político y jurídico italiano, prodi-
gándose con frecuentes intervencio-
nes en numerosos encuentros inter-
nacionales europeos (Italia, Francia,

Alemania, Suiza) en los que se echa
a faltar una presencia de iusfilóso-
fos españoles, que en España y Lati-
noamérica publican mucho, pero
que no se caracterizan por destapar
el frasco de las esencias de sus co-
nocimientos en entregas en francés,
inglés, alemán u holandés en la nue-
va Europa del conocimiento. El pre-
sente libro, publicado en Canadá, se
incluye dentro de la colección Diké
que dirige en la Universidad de La-
val Bjarne Melkevik, catedrático de
su Facultad de Derecho, hombre
iniciado en el mundo jurídico a la
sombra de Michel Villey (del que
luego ha aborrecido en algunos mo-
mentos de su pensamiento, pero los
más ortodoxos de la Escuela no lo
incluyen entre los Judas Iscariotes
de la misma, pero a nuestro enten-
der sí podría ser el Poncio Pilato de
la escuela, ya que se lava las manos
y se desentiende cuando atacan al
maestro o cuestionan su pensamien-
to) y que luego ha navegado por
muchos mares ideológico-políticos
y jurídicos (Hans Kelsen, Paschuka-
nis, Nicos Poulantzas, Jürgen Ha-
bermas, etc.) y no acertaríamos a
decir si en todos lo hizo con igual
consistencia y rigor científico, a la
par que con firmeza de criterio. En
cualquier caso, la colección Diké es
un faro en Norteamérica dentro de
la Teoría del Derecho y de la Políti-
ca, que merecería que sus ediciones
fueran más dadas a conocer en
España.

Guillermo Hierrezuelo Conde
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ISMAEL CRESPO et al.: Las campañas electorales y sus efectos en la decisión del voto.
Las elecciones generales de 2000 en España. Vol. I, Métodos y técnicas para el
estudio de las campañas electorales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002,191 págs.

La presente obra es el resultado
de un trabajo colectivo que demues-
tra los avances en el desarrollo de la
Ciencia Política en nuestro país. Di-
rigida por Ismael Crespo, esta obra
presenta los resultados del Grupo de
Investigación sobre Campañas
Electorales (GICE) (1) apoyado por
el II Plan Nacional de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológi-
co, mediante la financiación del
Proyecto Efectos del sistema electo-
ral y de las campañas electorales
en la decisión del voto (SEC
99-0585), y respaldado por el Cen-
tro de Investigaciones Sociológicas
y por el Congreso de los Diputados.

El estudio de las campañas
electorales por parte de la universi-
dad española ha sido hasta el mo-
mento tan escaso como insuficien-
te. El objetivo de la presente inves-
tigación es doblemente ambicioso
ya que no trata sólo de la meto-
dología a emplear en el estudio de
los efectos de la campaña electoral
sino también de las técnicas que
pueden ser más útiles para captar
las distintas dimensiones del com-
portamiento político y electoral de

los ciudadanos españoles. A su
vez, la presentación teórica se
complementa con ejemplos de las
dificultades, ventajas e inconve-
nientes que tales enfoques y técni-
cas pueden plantear en el transcur-
so de la investigación.

Para el estudio de los efectos de
los medios de comunicación sobre
la decisión del voto, los autores se
adhieren al principio de «triangula-
ción» según el cual la metodología
debería permitir observar articula-
damente los emisores de los men-
sajes, los medios de comunicación
que transmiten los mensajes y los
receptores. De este modo se puede
contrastar el mensaje de los parti-
dos con el mensaje que realmente
salió en los medios de comunica-
ción y, a su vez, permite contrastar
el mensaje de los partidos y de los
medios con el mensaje que los ciu-
dadanos perciben de la campaña.

Respecto a los últimos, cabe re-
saltar que el GICE ha sido el encar-
gado de elaborar una fuente prima-
ria básica del estudio, las encuestas
pre y postelectoral de las eleccio-
nes de 2000 (2), aprovechando tal

(1) El GICE se constituyó a principios de 1999. Su composición se caracteriza por ser
extraordinariamente plural ya que participan quince profesores e investigadores provenientes
de tres áreas de conocimiento (Ciencia Política, Comunicación Audiovisual y Publicidad, y
Sociología) e interuniversitario (Murcia, Salamanca, Complutense de Madrid, Pública de Na-
varra, Valencia, Nacional de Educación a Distancia, Autónoma de Madrid y Navarra).

(2) Se trata de los Estudios del CIS números 2.382 y 2.384. Se incluyen como anexos en
el estudio.
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oportunidad para aumentar la com-
parabilidad con otros sondeos elec-
torales y solventando algunos as-
pectos deficitarios de la informa-
ción recogida. Por otro lado,
constituye la primera ocasión en
que las encuestas prc y postelecto-
ral se realizan no con muestras in-
dependientes sino según una es-
tructura de panel, lo cual permite
estimar los efectos de la campaña
electoral en la decisión del voto de
los electores, aspecto tradicional-
mente descuidado en anteriores in-
vestigaciones en España.

La idea que recorre todo el li-
bro es que las técnicas cuantitativas
no son incompatibles con las cuali-
tativas para este tipo de estudio
sino todo lo contrario. Los estudios
de panel pueden averiguar la canti-
dad de cambio de la decisión del
voto que tiene lugar pero no permi-
ten observar el estímulo preciso al
que responde este cambio. Las en-
cuestas con datos individuales tam-
poco permiten establecer la direc-
ción causal. De este modo, los au-
tores plantean que el estudio del
efecto de las campañas sobre los
resultados electorales requiere tam-
bién la incorporación de los estu-
dios experimentales (grupos de dis-
cusión y entrevistas en profun-
didad). Recomiendan pues una
investigación multimetodológica
apoyada en diferentes fuentes de
datos interrelacionadas.

En cuanto al análisis de los
emisores de los mensajes, o sea, de
los partidos políticos, para saber
cuál ha sido el mensaje que han
querido transmitir, el estudio es
también pionero. Para ello se han
realizado entrevistas en profundi-
dad, durante y después de la cam-
paña, a aquellas personas que han
tomado parte activa en ésta. Esto
facilita el conocimiento de la «tras-
tienda» de la campaña, la organiza-
ción, gestión y finalidad de los
mensajes, la canalización del men-
saje electoral y el desarrollo de la
campaña, así como la incertidum-
bre y las perspectivas respecto a la
eficacia de la misma que se genera-
ban en el seno de los partidos.

En último lugar, el estudio desa-
rrolló desde el 26 de febrero hasta el
día siguiente a las elecciones, el 13
de marzo, un análisis del contenido
de las noticias electorales tanto
en prensa (El Mundo, El País, ABC,
La Vanguardia y El Correo) como
en televisión (TVE1, Antena 3TV y
Tele 5): el quién aparece, el cómo
aparece, las evaluaciones de lo que
aparece y los rasgos interpretati-
vos (3). Es decir, los ejes y las es-
tructuras discursivas que se configu-
ran respecto a los líderes políticos, a
los partidos y su posible efecto en
los comportamientos electorales.

Así pues, la obra presenta un
atractivo singular, y lo hace por di-
ferentes motivos: por el carácter

(3) También se incluye en el libro un anexo con el código de análisis utilizado.
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eminentemente práctico de la di-
mensión metodológica expuesta,
por el rigor y sistematicidad con
que se aproxima al objeto de estu-
dio, y por su carácter pedagógico,
que la convierte en un instrumento
sumamente útil para el análisis de
las campañas electorales. Además,
presenta en el primer capítulo una
revisión de los enfoques teóricos y
metodológicos para el estudio de
las campañas electorales, muy con-
veniente para quien quiera aden-
trarse en el conocimiento del tema
en cuestión.

De este modo, se invita tam-
bién a proseguir la lectura de la
materia en las próximas publica-
ciones, La campaña electoral de
2000: partidos, medios de comuni-
cación y electores donde se presen-
tarán los principales resultados de
la investigación realizada con oca-
sión de las elecciones de 2000 y
Guía para ciudadanos y políticos
en el que se exponen unas reco-
mendaciones básicas para el segui-
miento de una campaña electoral.

Tanta Ver ge

ANTONIO MADRID: La institución del voluntariado, Ed. Trotta, Madrid, 2001.

¿Por qué hay cada vez más vo-
luntarios? ¿A qué se debe la expan-
sión de las organizaciones no guber-
namentales? ¿Qué papel juega en
España el denominado tercer sec-
tor? ¿Y qué papel debería jugar?

El libro de Antonio Madrid con-
tribuye a responder a estas y otras
cuestiones, a la vez que pone algo
de orden en una maraña terminoló-
gica de una popularidad creciente.
Sin embargo, en esta obra, el lector
encontrará más preguntas que res-
puestas acerca de la institucionali-
zación de la labor gratuita por parte
del Estado y los efectos que ésta tie-
ne en el modelo de bienestar al que
se dirige. En síntesis, el autor ad-
vierte de la manipulación moral y
política de la que puede ser objeto
el voluntariado en un contexto de

políticas liberal-conservadoras que
promueven el desarrollo de un Esta-
do de la beneficencia en el que las
organizaciones sociales de solidari-
dad tienen un protagonismo cada
vez mayor.

A partir de un estudio de la
evolución del voluntariado en
nuestro país, desde la perspectiva
de la filosofía del derecho, aunque
con elementos de distintas discipli-
nas — historia, psicología, sociolo-
gía, antropología— el autor es ca-
paz de identificar las distintas con-
cepciones que se hayan tras cada
uno de los cuerpos jurídicos donde
se ha legislado.

En este sentido, el autor analiza
históricamente las normas legales
españolas, especialmente desde el
período democrático, ofreciendo
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también oportunas referencias al
ordenamiento jurídico de la dicta-
dura e incluso a normas anteriores.

El resultado actual, según A.
Madrid, es socialmente negativo.
Por una parte, desde un punto de
vista práctico, las actuaciones vo-
luntarias han quedado bajo la su-
pervisión de los profesionales. Por
otra, desde un punto de vista teóri-
co, se constata la separación del
trabajo voluntario del trabajo asala-
riado. Se entiende progresivamente
que las relaciones de voluntariado
se singularizan por su gratuidad,
por su carácter esporádico, por la
falta de cualificación profesional y
por la ausencia de un horario esta-
ble y continuado de trabajo, mien-
tras que la relación laboral implica-
rá la permanencia en el servicio y
la cualificación profesional.

El autor otorga un papel funda-
mental al Estado en el crecimiento
del voluntariado. En concreto, sos-
tiene que la adaptación voluntaria de
los comportamientos sociales a los
propósitos estatales contribuye a pre-
servar y fortalecer el poder estatal.
Así, la autoridad estatal habría com-
prendido que se podian satisfacer ne-
cesidades colectivas mediante la or-
ganización de la colaboración social
gratuita. Desde esta perspectiva, el
modelo actual de voluntariado sería
una prolongación de esta cuestión,
apreciable tanto en los textos legales,
como en los discursos de los respon-
sables gubernamentales.

A. Madrid trata de explicar por
qué desde los poderes públicos y

desde múltiples organizaciones so-
ciales se apela crecientemente a la
benevolencia y la generosidad de
los conciudadanos, contextualizan-
do este hecho en la crisis del Estado
asistencial. En este sentido, el autor
sostiene que las intenciones princi-
pales (aunque no las únicas) de las
políticas de voluntariado contempo-
ráneas son abaratar las obligaciones
sociales del Estado y legitimar sus
políticas públicas. Ello le permite
abordar la relación existente entre el
voluntariado y fenómenos como el
debilitamiento de los derecho socia-
les, la consolidación de altas tasas
de desempleo, la penetración social
de las industrias culturales, el surgi-
miento de nuevas fórmulas de legi-
timación estatal o las tendencias a
desarrollar medidas de reformas so-
cio-económicas amparadas en la
imprecisa idea de «solidaridad».

Pero no se trata de una cuestión
novedosa o circunstancial. De he-
cho, los debates sobre la crisis del
Estado asistencial se han extendido
en el tiempo de tal forma que esta
prolongación hace pensar en la
normalización de la misma situa-
ción de crisis.

En términos globales el volunta-
riado aportaría respuestas a cuestio-
nes de orden político, social y eco-
nómico que quedaron planteadas
problemáticamente con la crisis del
Estado asistencial y la insuficiencia
integradora de los mecanismo de
mercado y de los mecanismos esta-
tales. Por ello, el modelo oficial del
voluntariado protegería y fomenta-
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ría formas de actuación voluntaria,
ya que éstas no ponen en cuestión
ninguno de los fundamentos del or-
den político y económico actual. Y
es que ningún modelo de autoridad
estatal ha animado valores y prácti-
cas entres sus subditos que pusieran
en peligro su propia estabilidad.

Debe destacarse que estas enti-
dades ocupan una posición relevan-
te gracias a la intermediación que
realizan entre las administraciones y
los administrados, con capacidad
para legitimar o deslegitimar deci-
siones de los poderes públicos, lo
que unido a la desaparición de vin-
culaciones sociales tradicionales a
lo largo de la segunda mitad del si-
glo xx, da mayor importancia a la
actividad solidaria del voluntariado.

En este punto, el autor señala
que muchas organizaciones de soli-
daridad se han convertido en la voz
y en la imagen de ciertos intereses
sociales, convirtiéndose en las «vo-
ces autorizadas», en los «interlocu-
tores válidos». Así, cuando los po-
deres públicos dan entrada a las or-
ganizaciones sociales en órganos
públicos de consulta y control, están
reconociendo la voz de estas organi-
zaciones, de forma que se institu-
cionaliza la «actuación representati-
va». Pero esta representación de in-
tereses sociales a manos de las
entidades de voluntariado no puede
ser confundida con la «representa-
ción política» que caracteriza a las
democracias representativas. Por
ello, el autor advierte de aquellas
actuaciones que pueden acabar im-

pidiendo el surgimiento de una voz
propia en los grupos sociales menos
favorecidos.

Los espacios voluntarios se en-
frentarían hoy a un serio riesgo de
pérdida de autonomía frente a la
autoridad estatal y frente al poder
económico, lo que se revelaría en
una ausencia de crítica a los pode-
res públicos por parte de organiza-
ciones que en principio contienen
una idealidad transformadora.

Y ello nos conduce de nuevo a
la cuestión de la beneficencia y la
crisis del Estado asistencial. La
aparición de los Estados asistencia-
Íes había supuesto la aceptación del
fracaso de las políticas sociales ba-
sadas en la caridad y en la benefi-
cencia; es decir, fundamentadas en
métodos voluntarios y recursos pri-
vados. Sin embargo, la crisis de
este modelo de Estado está supo-
niendo la recuperación tanto de
unos como de otros. Así, A. Ma-
drid identifica en el panorama del
voluntariado español elementos
que indican la reproducción estatal
de comportamientos que con mu-
chos años de antelación fueron se-
ñalados como críticas al Estado
asistencial. En este sentido, el debi-
litamiento de los derechos sociales
y de las instituciones de protección
social, apuntaría a una recupera-
ción de los planteamientos benéfi-
cos.

En definitiva, la institucionali-
zación del voluntariado no sería el
camino más adecuado para favore-
cer el desarrollo del potencial
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cohesionador e integrador de la so-
lidaridad expresada en la actividad
de colaboración gratuita de las per-
sonas.

Respecto al caos terminológico
que envuelve estas cuestiones el
autor nos recuerda que no hace mu-
cho las prácticas de colaboración
social eran clasificadas como acti-
vidades de «amistad, benevolencia
y buena vecindad». Hoy en cam-
bio, otros vocablos de uso prolijo
han ganado en popularidad. Por
ejemplo, términos confusos como
«tercer secton>, «sector no lucrati-
vo» y «organización no guberna-
mental». En primer lugar, la expre-
sión «tercer sector» evocaría la
existencia de un sector de actividad
diferenciado del sector estatal y del
sector privado. Por otro lado, la ca-
lificación de «no lucrativo» distin-
guiría el «tercer sector» del sector
privado, al considerarse que este
último es un sector lucrativo. En
tercer lugar, la expresión «no gu-
bernamental» querría transmitir
que las organizaciones que se aco-
gen a esta fórmula no han sido
creadas por los poderes públicos y
son, por tanto, independientes de
ellos. Esta opción resulta, sin em-
bargo, demasiado imprecisa en tér-
minos jurídicos, ya que incluye
formas de organización extremada-
mente diversas.

Pero más allá de los distintos
vocablos, el autor critica la apro-
piación de referentes sociales como
la «gratuidad», «la solidaridad» o
la «generosidad» por parte del apa-

rato estatal y los agentes económi-
cos dominantes. Así, tras estudiar
el contenido semántico de los mis-
mos, concluye que tienden a favo-
recer la construcción y extensión
de un conformismo ético y polí-
tico.

Probablemente uno de los tér-
minos que más se ha generalizado
es el de «solidaridad». En este sen-
tido, conforme se ha ido incremen-
tando su número de usuarios, se
constata el ensanchamiento de su
contenido semántico. En este pro-
ceso, destaca el cambio desde su
concepción inicial como alternati-
va crítica a la caridad y la benefi-
cencia hasta la práctica sinonimia
actual.

Otro concepto clave en este
ámbito es el de gratuidad. De for-
ma paradójica, el voluntariado está
adquiriendo una importancia eco-
nómica creciente. Hay que tener en
cuenta que aquello que singulariza
la relación de voluntariado no es
tanto la ausencia de obligatoriedad
legal como la voluntaria asunción
de obligaciones, mediante las cua-
les el voluntario presta servicios
gratuitamente en una entidad no lu-
crativa. El voluntario no cobra,
pero sin embargo su actuación con-
tiene una utilidad económica que,
en ocasiones, ignora el propio cola-
borador. Sucede que el sentido
dado por la persona colaboradora a
su acto voluntario no coincide ne-
cesariamente con la utilidad perse-
guida por el poder político y eco-
nómico, que verían en el volunta-
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riado un recurso útil para favorecer
la reproducción de la economía de
mercado.

El autor enfatiza la necesidad
de distinguir virtudes como la soli-
daridad o la generosidad de las per-
sonas, con lo que deberían ser las
garantías reales de la protección
social de las personas. En este sen-
tido, existe una diferencia cualita-
tiva entre la arbitrariedad benéfi-
ca y la garantía de los derechos so-
ciales.

Por otro lado, la actividad vo-
luntaria es también vista como una
forma de «ocupar» a la población
desempleada y jubilada. El contex-
to de las políticas de voluntariado
no es ciertamente la búsqueda de la
sociedad del trabajo, sino la bús-
queda de la sociedad ocupada.
Esta situación contribuye a aumen-
tar la confusión entre las relaciones
de voluntariado y las relaciones la-
borales hasta el punto de que se ha
llegado a afirmar que el sector no
lucrativo es hoy un «yacimiento de
empleo».

Un halo de optimismo aparece
en el último capítulo del libro, don-
de A. Madrid reflexiona sobre la
capacidad transformadora de la co-
laboración social gratuita, señalan-

do la relevancia de las entidades de
solidaridad como mecanismo de
creación de tejido social. Así, la
coordenada social del voluntariado,
pese a quedar fuertemente condi-
cionada por los vectores estatal y
económico, no sería reducible a
ellos.

La reflexión crítica del autor
concluye enfatizando la importan-
cia de una participación voluntaria
con voluntad emancipadora. En
caso contrario, se advierte del posi-
ble efecto negativo derivado de la
actuación de las ONG en la forma
de una neutralización de los con-
flictos sociales, conciliando reali-
dades contradictorias que se pue-
den identificar, por ejemplo, como
desigualdades sociales.

En definitiva, una obra necesa-
ria en el contexto actual de genera-
lización de prácticas voluntarias o
de colaboración social gratuita,
tanto para académicos como para
los mismos voluntarios, los cuales
deberían ser conscientes de las
consecuencias que puede tener su
labor, en aras de poder reconducir-
la hacia una sociedad más justa y
solidaria.

Javier Alcalde Villacampa

J. M. Ros: Los dilemas de la democracia liberal. Sociedad civil y democracia en
Tocqueville, Critica, 2001.

Alexis de Tocqueville advierte a
sus contemporáneos del despotismo
que la democracia aloja en su seno si

no ponen a tiempo el remedio nece-
sario. Con ese propósito escribe La
Democracia en América. Como dice
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el autor de este libro, no se limita a
describir los males de la democracia,
señala además el camino para evitar-
los. J. M. Ros resalta esta dimensión
normativa de la obra tocquevilliana,
a su juicio menos destacada que
otras perspectivas más habituales
como la historia o la sociología. En
una línea análoga a la reivindicada
por W. Hennis, Los dilemas de la de-
mocracia liberal, plantea la nueva
ciencia política de Tocqueville como
la tensión entre el individuo y el ciu-
dadano.

En coherencia con esta premisa,
el autor comienza analizando el sig-
nificado del individualismo en la
democracia. Según Tocqueville, el
término es nuevo porque las genera-
ciones anteriores no conocieron esa
pasión por los goces materiales que
lleva al hombre democrático a em-
plear todas sus energías en el disfru-
te de los placeres privados olvidan-
do cualquier preocupación por los
asuntos públicos. Es distinto del
egoísmo, aparece con la nivelación
social que provoca la igualdad y si-
túa al hombre de las democracias en
una posición ambivalente: siente
que no es inferior a sus semejantes
pero cuando mira a la sociedad le
abruma su insignificancia.

Esta contradicción lo atrapa en
un dilema: no confía en una idea
que no haya sometido al propio jui-
cio pero al mismo tiempo se pliega
a la opinión de la mayoría. Angus-
tia privada y apatía pública, escribe
J. M. Ros, sujetan al hombre demo-
crático a un doble vínculo cuyo re-

sultado será, con toda probabilidad,
un despotismo de nuevo cuño mu-
cho más sutil e inadvertido que el
conocido hasta ahora. En efecto, el
fenómeno es nuevo, como lo es
también el individualismo, pero si
el individualismo puede diferen-
ciarlo del egoísmo, no encuentra,
Tocqueville, un término al que
oponer la nueva forma de domina-
ción. Despotismo no da cuenta
cumplida, tampoco tiranía, porque
la novedad consiste en que el do-
minio se contempla del lado de los
dominados.

El repliegue hacia las preocu-
paciones particulares y el descuido
del deber cívico aislan al individuo
y lo colocan bajo la tutela del esta-
do para todo lo que no pueda con-
seguir por sí solo. Esta dependen-
cia constituye una servidumbre vo-
luntaria imposible de conjurar con
arreglos constitucionales o garan-
tías jurídicas, ni la separación de
poderes ni las libertades negativas
pueden impedir esta corrupción de
la democracia. El autor, en las con-
clusiones de este primer capítulo
asdcribe a Tocqueville al humanis-
mo cívico porque entiende que su
propuesta del interés propio bien
entendido supera tanto la libertad
negativa de Constant como la posi-
tiva de Rousseau.

El segundo capítulo está dedica-
do a la dialéctica entre igualdad y li-
bertad. W. Hennis niega que sea
esta la preocupación de Tocqueville,
tampoco lo cree J. M. Ros que abor-
da el problema desde otro ángulo:
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no al modo que I. Berlin considera
que los bienes valiosos pueden ser
inconmesurables, sino más bien por
la necesidad de compensar la demo-
cracia como estado social con la de-
mocracia como régimen político. La
igualdad, lo dice Tocqueville con un
tono deliberadamente hiperbólico,
es un hecho providencial pero dege-
nerará en el despotismo o, por el
contrario, en la libertad, dependien-
do de que el interés bien entendido
estimule la conciencia cívica y el
espíritu asociativo.

No es que haya entre libertad e
igualdad un conflicto irresoluble, se
trata de algo diferente. Mientras que
la igualdad se impone por el mero
hecho de vivir, la libertad exige una
constante vigilancia porque sus per-
juicios son inmediatamente visibles,
sus beneficios, en cambio, sólo se
perciben a largo plazo. Todo lo con-
trario que la igualdad cuyos males
tardan en aparecer. Para que la igual-
dad actúe como condición de la li-
bertad necesitamos la nueva ciencia
política. J. M. Ros acota bien el tema
cuando alude a la igualdad como
imaginario, una suerte de ideología
que domina la sociedad democrática.

La parte más valiosa de este li-
bro es, a mi juicio, la que el autor

dedica a la relación entre la socie-
dad civil y la democracia. Sobre
todo la reflexión en torno a los pe-
ligros de degeneración oligárquica
de las asociaciones, no exentas,
como el estado, de la deriva despó-
tica. Ilustres politólogos como
G. Sartori o J. J. Linz descartan que
la salud de la democracia resida en
el pluralismo en las instituciones,
no creen que la vida interna de una
organización deba regirse por prin-
cipios democráticos, entienden que
lo decisivo es el pluralismo de las
instituciones. No es éste el parecer
de Tocqueville, ni el del autor de
este libro que disecciona el concep-
to de sociedad civil de forma cui-
dadosa para huir del tópico que
hace de ella un lugar no atravesado
por los conflictos políticos.

Los dilemas de la democracia
liberal ofrece al lector una comple-
ta versión del pensamiento de Toc-
queville; lo reivindica como un clá-
sico, a lo largo de todo el libro late
un canto al civismo tan apasionado
como la defensa que Tocqueville
hace de la libertad: quien busca en
la libertad otra cosa que ella mis-
ma, ha nacido para ser esclavo.

Manuel Zafra
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GERHARD OESTREICH: Storia dei diritti umani e delle liberta fondamentali, trad. italia-
na de CLAUDIO TOMMASI e «Introduzione. Disciplinamento e liberta in Gerhard
Oestreich» de GUSTAVO GOZZI, Roma-Bari, 2.a ed., 2002, XXXIII + 194 págs.

La conveniencia de llevar a
cabo la traducción de este clásico de
la literatura histórico-jurídica de los
derechos humanos se deriva del he-
cho señalado en 1997 por W.
Schmale, y del que se hace eco
Gustavo Gozzi, de que el libro de
Oestreich, Geschichte der Mens-
chenrechte und Grundfreiheiten im
Umriss, en su campo resta como
obra no superada por ninguna otra
de su género. Al estudio del desa-
rrollo histórico de los derechos hu-
manos y de las libertades funda-
mentales ya venía dedicándole es-
fuerzos investigadores Gerhard
Oestreich desde hace más de cua-
renta años, con diversos trabajos
aparecidos en distintas sedes, pero
que en este campo han cristalizado
en un libro sintético, pero soberbio,
de la mano de un especialista en
historia de Prusia y en el absolutis-
mo europeo, que fue profesor de la
Universidad libre de Berlín y cate-
drático en las de Hamburgo y Mar-
burgo.

El estudio de Oestreich sigue
un recorrido cronológico, desde la
antigüedad clásica hasta la decla-
ración de 1975 de la Comisión
Pontificia «Justitia et Pax» que re-
saltó que «la Iglesia no puede per-
manecer neutral, cuando los dere-
chos del hombre vengan viola-
dos». La dignidad humana y la
libertad política en el mundo grie-

go presenta en las obras de Aristó-
teles un elemento de considerable
interés, pero antes de él, el sofista
Alcidamante había resaltado que
Dios había hecho libres a todos los
hombres y a ninguno con la condi-
ción de esclavo. La atención pres-
tada al mundo romano es escasísi-
ma, apenas dos páginas, que no se
corresponde con el denso y erudito
aparato bibliográfico que recoge
en pág. 160 para referirse a la anti-
güedad. La imagen del hombre en
el cristianismo primitivo y la doc-
trina de la imago Dei y la ley natu-
ral resulta incontrovertiblemente
importante, pero no detectamos
razones poderosas para ver una
síntesis acabada ni en ese capítulo,
ni en los dedicados al derecho na-
tural en la Edad Media y en la Car-
ta Magna, el conciliarismo y Mar-
silio de Padua. Las teorías con-
tractualistas de los siglos xvi y
xvn ya están diseñadas con mejor
factura, como las libertades civiles
en la Inglaterra revolucionaria y el
iusnaturalismo de Pufendorf, Tho-
masius y Wolff. Los Bills ofRights
y las Constituciones de algunos de
los Estados americanos, la decla-
ración francesa de 1789 de los de-
rechos del hombre y del ciudada-
no, y el estudio de las tres prime-
ras constituciones galas de 1791,
1793 y 1795, en cuanto a las liber-
tades públicas se refiere. El idea-
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lismo alemán y la proclamación de
los derechos públicos del pueblo
francés que se recogen en los
arts. 1-12 de la Carta constitucio-
nal de 4 de junio de 1814 influye-
ron en algunas de las Constitucio-
nes de los estados alemanes.
Como modelo de manual de Dere-
cho constitucional donde se reco-
gen y comentan derechos y liber-
tades fundamentales señala el de
Fr. J. C. von Aretin, Staatsrecht
der constitutionellen Monarchie
publicado en 1824, que precede en
el tiempo a la importante obra de
Lorenz von Stein, Geschichte der
socialen Bewegung in Frankreich
(1850). La revolución de 1848 fue
un punto de inflexión clave en la
historia europea de los derechos
humanos. El positivismo, el socia-
lismo y la doctrina social de la
Iglesia han contribuido extraordi-
nariamente, durante los siglos xix
y xx, al desarrollo de los derechos
sociales. Se termina la exposición
con la Declaración universal de
derechos del hombre de 10 de di-
ciembre de 1948, los Acuerdos de
Naciones Unidas sobre derechos
humanos de 16 de diciembre de
1966, el Convenio europeo para la
salvaguarda de los derechos del
hombre y de las libertades funda-
mentales de 4 de noviembre de
1950, la Conferencia sobre la Se-
guridad y la Cooperación en Euro-
pa concluida en agosto de 1975, y
toda una serie de textos pontificios
y de declaraciones ecuménicas de
relieve sobre libertad religiosa,

derechos sociales, políticos y cul-
turales.

Como síntesis resulta merito-
ria, aunque no tanto como afirma-
ba Schmale y presume Gustavo
Gozzi. Nos hubiera gustado que el
editor Gozzi hubiera actualizado
la bibliografía final de Oestreich,
que se detiene en 1978, cuando
además esta cuidada edición italia-
na es de marzo de 2002 en su se-
gunda edición y de apenas doce
meses antes la primera. Como
nota relevante, la doctrina españo-
la es casi completamente ignora-
da, pues cuando en el cap. VII se
refiere a la Escuela de Salamanca
y a Francisco de Vitoria y Fernan-
do Vázquez de Menchaca, la apor-
tación bibliográfica de Oestreich
queda reducida al Curso que desa-
rrolló en La Haya Camilo Barcia
Trelles en 1939 y el libro de J. M.
Diez Alegría sobre Luis de Moli-
na. El editor Gozzi reconoce la
importancia de la segunda escolás-
tica española, y en particular de
Vitoria, en sus afirmaciones sobre
los derechos de los pueblos, pero
respecto a Vitoria y Vázquez es la
literatura jurídica alemana, france-
sa, inglesa e italiana la que merece
su atención. Los españoles pode-
mos consolarnos, al menos, con
que Portugal y Latinoamérica son
completamente ignorados en sus
aportaciones, tanto histórica como
doctrinalmente, aunque nos parece
una lamentable desconsideración.
A mayor abundamiento, probable-
mente Schmale y Gozzi otras co-
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sas hubieran escrito de haber teni-
do conocimiento de la Historia de
los derechos fundamentales dirigi-
da por Gregorio Peces-Barba, Eu-
sebio Fernández García y Rafael

de Asís Roig, de la que ya han
aparecido tres volúmenes en 2001,
y eso sólo para el siglo xvm.

Manuel J. Peláez

PAULO FERREIRA DA CUNHA: Teoría da Constituicao, II, Direitos humanos. Direitos
fundamentáis. Editorial Verbo, Sao Paulo-Lisboa, 2000, 414 págs.

Se ha publicado el volumen II de
la Teoría da Constituicao de Paulo
Ferreira da Cunha, antes de que apa-
reciera el primero, que no es un libro
de Derecho Constitucional, sino de
Historia y Teoría de las Ideas Políti-
cas. La figura de este catedrático
portugués es de notable relieve en el
campo científico en el que ha culti-
vado con verdadero fuego doctrinal
(con más chispas que llamas) tanto
la Historia del Estado y del Derecho,
como el Derecho Político y cada vez
más la Filosofía del Derecho y de la
Política. Dentro de su amplia pro-
ducción destacaríamos su tesis en la
Sorbona sobre Mythe et constitution-
nalisme au Portugal (1778-1826).
Originalité ou influence francaise?,
o sus libros Para Urna Historia
Constitucional do Direito Portugués
(Coimbra, 1995), Peccata Iuris. Do
Direito nos Livros ao Direito em
Accáo (Lisboa, 1996), Res Publica.
Ensaios Constitucionais (Coimbra,
1998) o Mysteria Iuris. Raízes Mito-
sóficas do Pensamento Jurídico-Po-
lítico Portugués (Oporto, 1999).

En el libro que nos ocupa el
planteamiento es claro, al reseñar

los grandes problemas actuales de
los Derechos fundamentales y la
Historia de esos mismos derechos
fundamentales desde la época grie-
ga a los tiempos modernos, con un
planteamiento quizás algo apresu-
rado y desordenado que no se co-
rresponde con el aparato crítico
que se recoge en ambos capítulos
de su obra, mucho más cuidado
que el propio texto. La invención
del Derecho subjetivo con Guiller-
mo de Ockham y la repercusión
que el paradigma que el mismo
comporta lo construye también de
forma algo desordenada a través de
la tesis de Francois Vallancon y de
los escritos de Paolo Grossi y Va-
llet de Goytisolo, para abordar la
naciente modernidad con un Ma-
quiavelo «que separa la moral de la
política en el plano teórico» y un
Tomás Moro que «muere mártir en
la defensa de unos poderes más
elevados que los del Rey y del Par-
lamento» (pág. 120). Limitarse tan
sólo a estas dos simplicísimas ob-
servaciones, por demás lugares co-
munes de todos conocidos, respec-
to a Moro y Maquiavelo, no aven-
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turan en este punto un juicio
positivo de esta obra de Ferreira da
Cunha. No aclara en qué consiste
la tolerancia en Voltaire, remitién-
dose a la dirección de internet de la
Fundación Voltaire para que lo adi-
vinemos. Los Derechos humanos
en los siglos xix y xx tienen para
Ferreira da Cunha una serie de re-
ferentes precisos en la Declaración
de los derechos del hombre y del
ciudadano de 1789 y en la Declara-
ción universal de derechos huma-
nos de 1948, el Syllabus y la
Quanta cura con la censura al libe-
ralismo y al modernismo y el pen-
samiento social de Juan Pablo II.
Da la impresión de que, para el A.,
Juan XXIII y Pablo VI pueden pa-
sar totalmente desapercibidos.

Doctrinalmente señala, partien-
do de la sistematización de Jean-
Pierre Schouppe, la existencia en
las dos últimas centurias de subjeti-
vistas, normativistas y eclécticos y
realistas. En los tres grupos apare-
ce un número considerable de es-
pañoles. Sin embargo, cuando llega
el momento de presentar un diag-
nóstico de la situación actual de los
Derechos humanos se remite tan
sólo a cuatro autores que para él re-
sultan significativos, Michel Vi-
lley, Carlos I. Massini-Correas,
Alejandro de Guzmán Brito y
Alvaro d'Ors, aunque luego escriba
sobre otros muchos. Quizás la más
sugerente sea la visión de Guzmán
Brito (págs. 142-146), según la
cual «la teoría de los derechos del
hombre no es una teoría jurídica

sino un programa de aspiraciones
de reforma social en sentido am-
plio» (pág. 145, recogiendo un pa-
saje del propio Alejandro de Guz-
mán de 1987), seguida de la de
d'Ors, poniendo de relieve los «de-
beres naturales», no los «derechos
subjetivos». A la interpretación de
Hans Magnus Enzensberger, que
sigue de cerca J. Calvo González
en un trabajo suyo de 1995 (ghet-
toización de la universalidad y re-
politización de los derechos huma-
nos), le presta gran detenimiento
Ferreira da Cunha. Mucho más
construida es la teoría del catedráti-
co de Filosofía del Derecho de la
Universidad de Santiago de Com-
postela, Francisco Puy Muñoz, que
dedica a los derechos humanos
nada menos que tres volúmenes.

La tercera parte del libro consa-
grada a la epistemología de los de-
rechos fundamentales como disci-
plina jurídica dentro del Derecho
constitucional, donde cabe toda la
teoría de las garantías instituciona-
les, los intereses difusos y los de-
beres fundamentales. La clasifica-
ción que hace Ferreira da Cunha es
en a) derechos individuales, dere-
chos institucionales y derechos co-
lectivos; b) derechos comunes y
derechos especiales o particulares;
c) derechos del hombre, del ciuda-
dano o del trabajador; d) derechos
referentes al status libertatis, al
status civitatis o al status activae
civitatis; e) derechos personales (o
civiles), derechos políticos y dere-
chos sociales (económicos, socia-
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les y culturales) y J) derechos gene-
rales y especiales.

Un amplio capítulo permite a
Paulo Ferreira da Cunha describir
con una mayor dosis de originali-
dad la teoría general de los dere-
chos fundamentales en la Constitu-
ción portuguesa de 1976. El último
capítulo es de resonancias prospec-
tivas, con crítica y postcrítica de
los derechos del hombre.

Se cierra la obra con un apéndi-
ce documental en el que se recoge
el texto de la Declaración de dere-
chos de Virginia de 12 de junio de
1776, la Declaración de derechos
del hombre y del ciudadano de 26
de agosto de 1789, la Declaración
Universal de los derechos humanos
de 10 de diciembre de 1948, la
Convención europea para la pro-
tección de los Derechos humanos y
de las Libertades Fundamentales
de 4 de noviembre de 1950, con los
protocolos adicionales de 20 de
marzo de 1952, de 6 de mayo de
1963, de 16 de septiembre de 1963,
de 28 de abril de 1983 y de 22 de
noviembre de 1984. Se completa
con el texto de los 79 primeros ar-
tículos de la Constitución de la Re-
pública Portuguesa de 1976, tras su
revisión de septiembre de 1997.
Una pequeña observación: ya que
no ha podido hacerse con versiones
oficiales u oficiosas en portugués
de las dos primeras Declaraciones
que recoge, nada le hubiera costa-
do traducir del inglés la de Virginia
de 1776 y del francés la de 1789,
poniéndolas al menos en versión

bilingüe, ya que a lo largo del libro
demuestra tanta sintonía y tan per-
fecto conocimiento de la teoría del
derecho anglosajona y de la ciencia
jurídica francesa.

Nos felicitamos por esta obra y
por el aprecio que el autor mani-
fiesta hacia la doctrina en lengua
castellana de autores latinoameri-
canos (fundamentalmente chilenos
y, secundariamente, argentinos) y
de españoles de casi todos los colo-
res e ideologías: Abellán Honrubia,
Gregorio Peces-Barba, María José
Anón, Bartolomé Clavero, Tomás
Melendo, José Calvo González,
Carlos Petit, Estanislao Cantero,
Ricardo García Manrique, Alvaro
d'Ors, Alejandrino Fernández Ba-
rreiro, Joaquín Estefanía, Felipe
González Vicén, Manuel García
Pelayo, Javier Hervada, José Igna-
cio Martínez Estay, Juan Antonio
Martínez Muñoz, Alberto Monto-
ro, Luis Prieto Sanchís, Antonio
Torres del Moral, Fernando Valles-
pín Oña, Javier Santamaría, Luis
Sánchez Agesta, Francisco Puy
Muñoz, A. C. Pereira Menaut, Be-
nigno Pendas y Andrés Ollero Tas-
sara.

Felicitamos a Paulo Ferreira da
Cunha y esperamos que lleve a
buen puerto las partes que le restan
de esta obra tan documentada de
Teoría Constitucional. Mucho an-
hela la ciencia jurídica ibérica de
este fructífero y exuberante teórico
de las leyes, pero, mucho cuidado,
ya que el progreso en el Derecho
Constitucional no lo va a determi-
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nar la democracia, sino la ciencia, cubriéndose la cabeza con la más-
el descontento y la razón crítica de cara quinquelingüe de la sinrazón,
los iuspublicistas, lógicamente sin
caer en el laberinto de los juegos o Manuel J. Peláez
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