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l. lntroducci6n: Hans Kelsen en la literatura europea 

Académìcos europeos, en partìcular fi16sofos del derecho, sìempre han 
demostrado un interés entusiasta en la obra del jurista austriaco, Hans 
Kelsen (1881-1973). La Reine &chtslehre [Teoria Pura del Derecho] de Kel
sen, publìcada en 1934 con una 2. a ed. e n 1960, ha si do objeto de analisis 
comprehensivos y detallados que en afios recientes han experimentado 
un resurgimiento del interés. Entre los estudiosos europeos internacio
nalmente reconocidos que se han distinguido por el estudio de la obra de 
Kelsen, recuerdo a Robert Walter, Horst Dreier, Mario C. Herrera, Ernst 
Topitsch, Simone Goyard Fabre, Mario G. Losana, Agostino Carrino, Re
nato Treves y Norberto Bobbio. De hecho fue Bobbio quien en la década 
de 1960 promovi6 en Italia la doctrina jurfdica de Kelsen y cuyo trabajo 
académico acerca de la Teoria Pura del Derecho se ha convertido en una 
fuente esencial en la comprensi6n del pensamiento kelseniano.1 

Se han publicado récientemente trabajos monograficos muy intere
santes acerca de la teoriajurfdica kelseniana: desde un estudio autorfa de 
Lars Vìnx acerca de la relaci6n entre legalidad y legitimidad en la Teoria 
Pura del Derecho, hasta una investigaci6n de Antonino Scalone de las di
mensiones polfticas, te6ricas y jurfdicas de la primera fase del pensamiento 
de Kelsen.2 También sobresale la reciente traducci6n al italiano de dos 
autobiograffas de Kelsen editadas por Mario G. Losano.3 
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Norberto Bobbio, Studi gmeroli sullo teoria del diritto, Mihin, Giuffrè, 1952; "Max Weber 
e Hans Kelsen", en: Sociologiodel diritto, vol. vm, 1981, pp. 136-182; Diritto epotmt. Saggi 
su Kelsm, Napoles, ESI , 1992; Teoria gmtrCI!e della politica, M. Bovero ed., Turfn, Einaudi , 
1994. Permftanme recordar también el nombre y la obra de otro intelectual prominente, 
el liberai N icola Matteucci, cuya introducci6n a la versi6n italiana de la segunda edici6n 
de Sobrtla esencia y w/or de/a dmwcrocia, fechada e n 1955, todavfa es una de las contribu
ciones mas agudas al analisis del pensamiento polftico y democratico de Kelsen. Nicola 
Matteucci, DtriiOC1CIZiaeallrurain Hans Kelsen, introducci6n a Hans Kelsen, Essmz.aevalore 
della demoa"OZia, en: Deti!Oct"OZia ecultmCI, Bolonia, Il Mulino, 1955. 

Lars Vinx, Hotls Kelsen's Pure Theoryof Law: Ltgolitàaud Legitimacy, Oxford, University Press, 
2007; A. Scalo ne, Una bottaglia co11tro gli spettri. Diritto e politico t/ella &i11e Rechtslehn di Ha11s 
Kelse11 (1905-1934), Turfn, Giappichelli , 2008. Entre las contribuciones mas interesantes 
al pensamiento polfrico y jurfdico de Kelsen ci tarla a Juan Antonio Garda Amado, Hans 
Kelsenylarw1711afundammtal, Madrid, Tecnos, 1996; y por el mismo autor, el "Estudio pre
liminar" en: Hans Kelsen, El Estodo COlliO integtCicion. Una controversia de ptincipio, Madrid, 
Tecnos, 1997. 

Hans Kelsen, Saitti outobiogtCifici, trad. Mario G. Losano, Reggio Emilia, Diabasis, 2008. 
El libro contiene la traducci6n al italiano de dos escritos autobiograficos de Ke lsen: la 



Adicionalmente se han dedicado contribuciones significativas a la 
teoria polftica de Kelsen, la cual se considera una parte integrai de su 
obra mas célebre, la Teoria Pura del Derecho. Contamos, por ejemplo, con 
la monografia de Christian van Ooyen que reconstruye el pensamiento 
polftico de Kelsen basta su doctrina centrai, la Teoria Pura del Derecho, y 
argumenta que la separaci6n estricta del derecho y la polftica, la crftica a 
la doctrina del derecho natura! y la concepcion del Estado como un orden 
jurfdico, le habrfan permitido a Kelsen reconsiderar la importancia del 
pueblo, de los partidos polfticos y percibir de manera precisa la dinamica 
democratica electoral, en contraste con el positivismo jurfdico del siglo 
XIX, el cual considera ba al Estado como una "persona" que exclusivamente 
portaba los derechos y era el "creador de las leyes".4 En este sentido, el 
liberalismo de Kelsen serfa totalmente comprensible si se estudia aten
diendo el proceso de des-sustanciaci6n del Estado y la soberanfa; aspectos 
sobre los cuales empez6 a presentar sus trabajos al inicio de la primera 
década del siglo xx.5 

Kelsen fue, indiscutiblemente, primero y de forma mas significati
va, un teorico del derecho y del Estado, y el inte nto de algunos de sus 
contemporaneos por definirlo como un filosofo polftico es, hasta cierto 
punto, inapropiado. Es igualmente indiscutible que la influencia de Kel
sen en la historia cultura! europea del siglo xx se debi6 primordialmente 
a su obra de 1934; pero debemos recordar también que en las dramaticas 
repercusiones de la Primera Guerra Mundial, Kelsen fue uno de los pocos 
grandes intelectuales que defendio la democracia y la importancia de la 
libertad, la logica de la co-existencia democratica y el principio (liberai) 
de la libertad de expresi6n.6 

Amopresel/toziolle de 1927 y la Autobiografurde 1947. Entre las principales fuentes de la 
biografia oficial del jurista, figura R. A. Métall , Ho11s &ism. Lebe!llllld Werk, Viena, 1969. 

Sobre e l posi tivismo jurfdico europeo, véase M. Stolleis, Geschichtedes offmt!ichm Rechts ilt 
Deutschla11d. ZTP:eite Ba11d, 1800-1914, Munich, V. C. H. Beck, 1992. 

R. C h. Van Ooyen, Der Staat der Moder11e. Ho11s &lsc11s P/uro/ismustheorie, Berli n, Duncker 
& Humblot, 2003. 

Hans Kelsen, Vom Wese/1111/d f..flértder Demokmtie [1920], Tubinga, J. B. C. Mohr, 1929; De
mokrotie. W!r!tolldlullgm des 5. Deurschm Soziologe11tages vo111 26. bis 29. Septe111ber 1926 i11 Wte11, 
Tubinga, J. B. C. Mohr, 1926; Hans Kelsen, "Verteidigung der Demokratie", Bldtter der 
Stoatspattei, num. 2, 1932, pp. 576-628. 
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La interpretacion predominante, antes sintetizada, de hecho analiza 
la teorfa de la democracia de Kelsen e n términos filosoficos, clarificando 
sus conceptos centrales. 7 Desde mi punto de vista, la cuestion fundamen

tal que se esta tratando no implica desligarse de los numerosos estudios 
-también fundamentales- que se desarrollaron alrededor de la obra de 
Kelsen o negar la relacion en su obra entre el derecho y la politica -lo cual 
en sf mismo serfa absurdo-, tanto como reexaminar el papel de Kelsen 
como teorico politico y defensor de principios liberales y democniticos. 

En afios recientes he emprendido un estudio acerca del papel desem
pefiado por Kelsen en el pensamiento polftico, desde el punto de vista 
de una historiadora, incorporando por tanto un enfoque historico, es decir, 
una metodologfa que incluye la lectura directa de las obras kelsenianas 

acerca de: democracia, el an:Hisis de los textos originales en relacion con 

sus contextos historico-polfticos, la evaluacion de las influencias teorico
polfticas e historico-polfticas a las cuales Kelsen estuvo expuesto, la 

demarcacion y estudio de aquellos autores y sucesos que afront6, y una 
revision adecuada a las motivaciones polfticas de sus textos. 

Hasta ahora me he concentrado en los ensayos de Kelsen acerca 
de su pensamiento polftico, escritos durante la década de 1920 y 1930, 

prestandole particular atencion a las dos ediciones de Sobre la esencia y 
el va/or de la democracia [10m Wesen und Wert der Demokratie]: 1920 y 1929. 

Propongo un analisis camparada de estas dos ediciones, el cual incorpora 
tanto resultados de investigaciones previamente finalizadas, como estu
dios mas recientes.8 

Analizaré las dos ediciones, primero, con el proposito de adquirir un 
entendimiento acerca de por qué un teorico que rigurosamente defendio 
la separacion de la esfera jurfdica respecto a la historia, la filosofia y la 
politica, decidio dedicarse a la teorfa de la democracia, especfficamente 
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A un hoy considerada una obra fundamental , W. Krawietz, /deo/ogkkritii rmd Demokratietheorie 
bei Ha11s Kelsm, E. Topitsch y P. Koller eds., Berlfn, Duncker & Humblot, 1982. 

Para la primera edici6n del ensayo, utilizo la traducci6n italiana que se encuentra en 
Hans Kelsen, Essmzaewloredelladm!ocrmia (1920) , trad. A. Carrino, Turin, Giappichell i, 
2004. Para la segunda edici6n, la excelente versi6n italiana que aparece en Hans Kelsen, 
Essemw e valore della dmlocrazia [ 1929) , en: Hans Kelsen, La dm!Oct'Ozia, M. Barberis ed., 
Bolonia, Il Mulino, 1998. De aquf en adelante, en las notas, la primera edici6n sera in
dicada como Essmza e w/ore della demoamia [ 1920) y la segunda edici6n, como Essmza e 
w/ore della democrazia [ 1929]. 



desde 1920 enadelante;porqui no se limit6 aexplicar la esencia [Wesen ] de 
la democracia - tal como serfa razonable esperar del padre de la Teoria Pura 
del Derecho- sino que decidi6 concentrarse en clarificar qué se entiende 
por val or [ Uért] de la democracia. Esta reconstrucci6n también tendni en 
cuenta aquellos te6ricos polfticos que constituyeron puntos de referencia 
para Kelsen y explicara si, y hasta qué punto, esos dos textos, ademas de 
ser una aplicaci6n te6rico-polftica de las ideas e instituciones que Kelsen 
estuvo desarrollando en sus estudios acerca del Derecho, constituyen un 
intento personal por hacer frente a la realidad de su tiempo. Las siguientes 
paginas so n un esfuerzo por formular algunas respuestas a estas cuestiones 
con el objetivo, no tanto de presentar un retrato intelectual de Kelsen, sino 
mas bi e n de analizar y revelar su contribuci6n al pensamiento democratico 
europeo en la ca6tica época posterior a la Primera Guerra Mundial. 

2. La primera edici6n de Sobre la esencia y va/or 
de la democracia: desde la cafda del imperio Habsburgo 
hasta el nacimiento de la Rusia Soviética 

En 1920, cuando apareci6 la primera edici6n de Sobre la esencia y va/or de 
la democracia en la prestigiosa revista Archiv fur Sozialwissenschajt und So
zialpolitik, Kelsen ya era un teorico jurfdico internacionalmente estimarlo 
en los campos académico y cientffico. Su participaci6n en la redacci6n de 
la primera constituci6n democratica de Austria (1920) y su papel como 
consejero para asuntos consti tucionales (un cargo de gran responsabilidad 
que le fue ofrecido por su amigo Karl Renner, lfder de l Partido Social
Dem6crata Austriaco), convirtieron a Kelsen en una figura publica des
tacada en Austria. Kelsen habfa sido testigo de primera mano de la calda 
del Imperio y del posterior nacimiento de la nueva Republica Austriaca. 
En 1918 los conservadores y los socialistas conformaron una alianza (no 
sin atravesar por muchos problemas) para formar dentro de Austria nue
vas instituciones y un derecho electoral, una nueva constituci6n y una 
renovada estabilidad social y politica.9 

---- -------- --·- ·-·-
Me refi e ro a Sara Lagi, El pe11samiC11to politico de Haus Kelse1t. Los o1ige11es de "De la Ese11cia 
y va/or de la democracia", Madrid , Biblioteca Nueva, 2007, pp. 126-157. Ver también, 
R. Owerdieck, Parteielltllld VC1fasstmgsfmge in Osterreiclt. Die Eutste!tu11g des Verfassullgs
provisoriums der Erste11 Republik 1918-1920, Munich, R. Oldenbourg, 1987, pp. 19ss. 
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Entre 1918 y 1920 la democracia, los derechos y la representacion, 
tenian para Kelsen una importancia y una "corporeidad" que se extendlan 
mucho mas alla del mundo teorico y académico del cual provenlan. Sobre 
la esencia y va/or de la democracia fu e publicado el ano e n que se promulgo la 
Constitucion Democratica Austriaca, a la cual Kelsen realizo una contribu
cion esencial con la introduccion de la Verfassungsgerichtsbarkeit. 10Siguiendo 
los pasos de los importantes cambios polfticos e institucionales por los 
queAustria estaba atravesando, el ensayo puede considerarse un intento 
por pensar la democracia en términos teoricos, con la confianza de que 
fue alguien como Kelsen quien habla visto establecer, desde el interior 
del proceso constituyente, instituciones democraticas y republicanas que 
al parecer podfan resistir la prueba del tiempo. 11 

Como e n sus tratados jurfdicos, e n Sobrela esencia y va/or de la democracia 
Kelsen demarca su linea de razonamiento con claridad y precisi6n en la 
exposicion: la democracia como sistema politico estaba caracterizada por 
la participacion indirecta de los ciudadanos en las decisiones politicas, 
un sistema de representacion, en donde se daba la inevitable separacion 
entre el gobernante y los gobernados, asl como la garantfa de los dere
chos fundamentales.JZ Kelsen deduce estos elementos de la democracia 
mediante una clara distincion entre democracia idea/ y democracia rea!. La 
primera se refiere a la perfecta "slntesis entre libertad e igualdad", 
la total "auto-determinacion" de sus sujetos. Pero la "autonomia" 
absoluta postulada por la democracia ideai entra en conflicto con la 
existencia de un "orden social" que era, por el contrario, heter6nomo. 13 

De acuerdo con Kelsen, el teorico clave para dirigirle esta cuestion era 
Jean-Jacques Rousseau. En El contrato social el filosofo ginebrino habla 
identificado dentro de la democracia directa la unica forma polftica capaz 
de conciliar la aspiracion por total autonomia -caracterfstica de la demo
cracia ideai- con la heteronomfa del orden social. En su opinion, solo la 

IO 

Il 

IZ 

IJ 
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}urisdicci6n constitucional [N. de/T.). 

Kelsen hizo parte del Subcomité para Cuestiones Constitucionales para redactar e l texto 
definitivo de la Constituci6n. 

Hans Kelsen, Essenza wolot"l!deUo dmwcrazio [ 1920], trad. A. Carri no, Turfn, Giappichelli, 
2004, pp. 3-32. 

/bfd., pp. 5-6. 



democracia directa podrfa realizar la identidad existente entre la voluntad 
de los gobernados y la voluntad de Ios gobernantes.14 

Kelsen reconoce que la democracia concebida por Rousseau esta 
fundada en la voluntad soberana del pueblo, entendida como la voluntad 
generai, "homogénea", la cual no permitfa fracturas entre la mayorfa y la 
minorfa. 15 E n relacion a este aspecto puntual de la teor fa de Rousseau, 
fue que Kelsen enfoco sus crfticas sosteniendo que en el momento en el 
cualla democracia deja de ser un ideai y se convierte en un "sistema", la 
dicotomia (dentro de la comunidad polftica) entre la mayorfa y la minorfa 
probaria ser inevitable en sf misma debido a la imposibilidad de alcanzar 
decisiones undnimes. 16 

Para Kelsen, la regia de la mayorfa, como una parte integrai de la 
democracia rea(, tiene una importante implicacion teorica: si la libertad 
consiste solo en "auto-determinacion polftica" -es decir, en la concurrencia 
de voluntades entre quienes mandan y quienes obedecen- entonces, solo 
quien perreneciera a la mayoria serfa libre. En este sentido, la democracia 
rea! significarfa la ventaja de los mas fuertes en detrimento de los mas 
débiles. 17 De acuerdo con Kelsen, solo es posible salir de esta (aparente) 
paradoja al evolucionar de una idea "individualista" de libertad (es decir, 
libertad entendida como auto-determinacion de sujetos individuales) 
hacia una idea de libertad que es "colectiva o polftica". En la democracia 
rea!, concluye Kelsen, es inalcanzable una correspondencia perfecta entre 
la voluntad de los gobernantes y la voluntad de los gobernados, pero el 
margen entre los dos sf puede ser reducido (garantizando entonces una 
mayor aproximacion a la idea originai de democracia) por medio de la 
participacion de los ciudadanos en la formaci o n de la voluntad del Estado 
o por un sistema de representacion proporcional 18 

De forma distinta al principio mayoritario, el cual conforme a Kelsen 
esta basado en la subordinacion de la minorfa a las ventajas de la mayorfa, 
el sistema proporcional garantiza una compleja representacion de ideas, 

14 lbfrl., pp. 4-8. 

" lb!d., pp. 7-9. 
16 !dl!lll. 
17 lb!d., p. 11. 

18 Ib!d., pp. 12-14. 
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intereses y opiniones. En otras palabras, para Kelsen, tiene cierto mérito 
la regia de la mayorfa como un principio de torna de decisiones, pero a 
nivei de la representaci6n, la minorfa también tiene el derecho a expresar 
sus propias opiniones asf como a ejercer influencia en la vida politica del 
pafs. La premisa del sistema proporcional consistfa en la presencia de un 
amplio rango de derechos fundamentales que se les reconocen a todos 
los ciudadanos y poderes polfticos. Kelsen subray6 el punto en virtud del 
cual el sistema proporcional refuerza la visibilidad de la minorfa y, por lo 
tanto, contribuye indirectamente con la salvaguarda de los derechos y la 
difusi6n de un clima liberal. 19 

En términos pnicticos, el mecanismo de la representaci6n proporcio
nal comporta una constante busqueda por acuerdos y compromisos entre la 
mayorfa y la minorfa en la administraci6n de los asuntos publicos, lo cual, 
en el cometido de prevenir que el derecho se vuelva sic et simpliciter 20 el 
"dictado" [diktat] de la mayorfa, reduce la disparidad entre la voluntad del 
Estado y la voluntad de los ciudadanos o, mejor dicho, entre la voluntad 
de los ciudadanos pertenecientes a la mayorfa y aquellos de la minorfa. 

Desde el punto de vista de la auto-determinaci6n polftica, no puede 
permitirse que parezca admisible que s61o la mayorfa puede enviar 
sus representantes al Congreso, que los intereses de la mjnorfa, o 
de las minorfas, sean representados por los delegados del partido 
de la mayorfa. Para no ser dominarla por la voluntad de otro, la 
minorfa solo puede ser representada por delegados de su propio 
partido. [ ... ]Si no desde un punto de vistajurfdico, es de la mayor 
importancia desde lo psicologico que la minorfa sea representada 
al lado de la mayorfa, y con una presencia tan considerable como 

sea posible. 21 

El énfasis de Kelsen en el compromiso entre la mayorfa y la minorfa 
como un factor esencial de la representativa y moderna democracia real, 
no era solamente la con.secuencia de la logica interna del texto, sino que 
es mejor entendido en el contexto hist6rico y politico en el cual fue de-

19 

21 
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Ibld., pp. 18-19. 

Expresi6n dellatfn que puede significar en este contexto "Simplemen te asi" [N. del T.). 

Ibld., p. 18. 



sarrollada la versi6n de 1920, y en particular en relaci6n con la posici6n 
de Kelsen respecto a la reforma electoral introducida en Austria después 
de la cafda de los Habsburgo. Abogar en favor de la representaci6n pro
porcional en 1920, era todo menos una conclusi6n previsible: la historia 
del Imperio Austriaco estaba caracterizada hasta 1907 -afio en el cual el 
sufragio universal fue introducido- por un mecanismo electoral altamen
te discriminatorio, el asl llamado Kuriensystem: un sistema bajo el cualla 
poblaci6n estaba subdividida en cinco "curias", o clases electorales, que 
enviaban al parlamento un numero establecido de delegados "proporcio
nales" a los impuestos pagados por el respectivo Estado. 

Como resultado, las clases mas ricas, aunque menores en numero, 
tenian derecho a un mayor numero de delegados en comparaci6n con 
las clases mas pobres.ZZ No obstante la adopci6n del sistema de sufragio 
universal, el !VIriensystem permaneci6 si endo efectivo en las Asambleas re
gionales del Imperio. Se mantuvo ademas el principio de mayorfa absoluta 
en virtud del cual quienes obtuvieran un voto mayoritario que fuera igual 
al 51%, podrfan ser elegidos al parlamento. De esta forma, el restante 49% 
de la poblaci6n no contaba con la representaci6n adecuadaP 

En la época siguiente al final de la Primera Guerra Mundial, fueron los 
Social-dem6cratas de Karl Renner y los Nacionalistas Alemanes quienes 
demandaron· (hasta que fue finalmente introducido) un sistema electoral 
coherente y democratico que comportara un mecanismo de representaci6n 
proporcional.24 Kelsen mismo particip6 en el debate acerca del sistema 
electoral a través de una serie de artfculos publicados en distinguidos pe
ri6dicos vieneses, en los cuales anticipo ciertas consideraciones respecto a 
la democracia representativa y al sistema proporcional, que posteriormente 
aparecieron e n Sobre lo esencia y el va/or de la democro.cia. 

Debido a la discriminaci6n electoral y al "clima de guerra" que habfa 
caracterizado las relaciones entre las fuerzas polfticas de los Habsburgo, 

zz 

ZJ 

Z4 

O. Lehner, Ostetn!ichische Vetfasstmgs 1111d Verwaltrmgsgeschichte. Mi t Gnmdziigm der Wittsdtafts 
tmsSozialgeschichte, Vìena, Un iversitat Verlag, 2002, pp. 246-248; R. Liertzer-Loebenste in, 
Woltlrcfomtversl/ch ili del! osterreicltischett ti/Id bohmischml.iilldem Cisleithallii!IIS 1895-191 o, Dokt. 
Oissertation, Viena, Biblioteca Nacional, 1980, pp. 28-38 y pp. 54-56. 

Idem.; W. Brauneder, Ostetuichisclte ~tfoss~tugsgeschichte. Ei11jiihnmg i11 E11twickltmg 1/Jtd Struk
tm'ei, Vìena, Manzsche Verlag, 1992, p. 159. 
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Kelsen vio en la representacion proporcional el proxirno paso que deberfa 
darse en la creacion de una comunidad polftica renovada y mas civil.25 

En tales artfculos, asf corno en la version de 1920 de la estudiada obra, 
Kelsen correlaciono la representacion proporcional con la cuestion (filo
sofica) de acortar las distancias entre la voluntad del Estado y la voluntad 
de los ciudadanos para alcanzar el ideai democratico tanto como fuera 
posible; pero es interesante observar que la cuestion relativa al sistema 
proporcional en la Austria de postguerra tenfa una particular urgencia y 
necesidad de concreci6n, tanto que condujo al gran jurista a intervenir 
directamente.26 

En el paragrafo de Sobre la esencia y el va/or de la democracia d ed i cado 
a los "beneficios" de la representacion proporcional, hay una extensa 
nota en la cual Kelsen se ocupa de uno de los problernas cruciales de 
la teorfa democratica, a saber, la representacion. Kelsen sostuvo que la 
definicion de parlamento como "organo del pueblo" en el cual existirfa 
una perfecta coherencia entre la voluntad del parlamento y la voluntad 
del pueblo, era una simple "ficcion", considerando que la representa
cion parlamentaria, como opuesta a la "consensual", estaba basada en 
un "mandato libre que no era vinculante"YTal ficci6n resulto util para 
salvaguardar el "dogma de la soberanfa popular", es decir, la idea de que 
el pueblo soberano continua ba de tentando directarnente el poder legis
lativo, cuando de hecho, en la dernocracia real, tal poder se encontraba 
en las manos del parlarnento.28 

El parlamento representaba al Estado, no al pueblo, por lo tanto te
nfa que ser considerarlo un "organo del Estado" y no del pueblo. Kelsen 
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lleg6 a esta conclusi6n mediante reflexiones puramente jurfdicas que 
parecen referir a la obra de Max Weber, Economia y sociedad [Wìrtschaft 
und Gesellschaft] en la cual el soci6logo aleman identificala piedra angular 
para distinguir entre la representaci6n parlamentaria y la representaci6n 
polftica, y es que la segunda es consensuai.l9 La concepci6n del parlamento 
como un "6rgano del Estado" es bastante interesante porque contradice 
lo q ue Kelsen habfa afirmado e n su o bra de 1911, Problemas capita/es de la 
teorfajurldica del Estado [Hauptproblerne der Sta.atsrechtslehre], la cual serfa 
posteriormente incorporada e n la Reine Rechtslehre, donde la "purificaci6n" 
del derecho por elementos extra-jurfdicos estaba acompafiada por una re
flexi6n global a cerca del significado del Estado y del parlamento, definido 
éste como un "organo de la sociedad".30 

Posteriormente en los artfculos de 1918 acerca de la representaci6n 
proporcional, Kelsen debati6 respecto al parlamento entendido como el 
"organo del pueblo"Y Se vuelve, por lo tanto, pertinente investigar en 
prospectiva el razonamiento tras tal cambio. La definici6n del parlamento 
como un "6rgano del Estado" puede rastrearse hasta el proceso de juri
dijicaci6n de los conceptos de "Estado", "soberanfa" y "pueblo", el cual 
Kelsen inici6 e n los Problernas fondamenta/es de la teoria del derecho publico 
[Main Problems in the Theory of Public Law], e n los cuales hay ya referencia 
a la naturaleza ficcional de la representaci6n,32 y que fue también inves
tigado en afios siguientes.33 
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En este sentido, la critica a la naturaleza ficcional de la representaci6n 
parlamentaria debe ser entendida como una especie de "extensi6n" del 
ensayo sobre la democracia, con una reflexi6n esencialmente te6rico
jurfdica, que habfa iniciado en 1911.34 Esta explicaci6n -bien establecida 
y fundada- no clarifica, sin embargo, una cuesti6n de gran interés para 
mf: por qué Kelsen habfa sentido la necesidad de usar el término y el 
concepto "parlamento" como un "organo del Estado" especfficamente 
iniciando con el ensayo de 1920, o en lugar de ello, por qué Kelsen habia 
realizado esta elecci6n terminol6gica puntual en una obra de teoria politica 
y democnitica. 

Una respuesta posible podrfa encontrarse en las paginas iniciales de 
Sobre h esencia y el va/or de h democracia cuando Kelsen afuma que su objetivo 
era comprender la verdadera naturaleza de la democracia, precisamente 
en un momento hist6rico en el cual demasiados movimientos polfticos y 
lideres se llamaban a sf mismos "democraticos" no obstante sin contar, 
en su opini6n, con los requisitos apropiados como para ser legltimamente 
considerados de esa forma. Entre tales movimientos y lfderes los prin
cipales eran, para Kelsen, el Bolchevismo y Lenin, con su farsa de haber 
creado una "verdadera democracia", una democracia directa, capaz de 
superar el "viejo" sistema parlamentario.35 

Por el contrario, Kelsen percibi6 en los soviéticos las nuevas estructu
ras de poder creadas por los bolcheviques a través de "micro-parlamentos" 
-y, por lo tanto, "6rganos del Estado"- cuya proliferaci6n habfa condo
ciclo parad6jicamente a una forma "hipertr6fica" de parlamentarismo.36 

Ademas, la profecia de Lenin acerca de la desaparici6n de la burocracia 
en la sociedad comunista del futuro le parecia a Kelsen infundada, no 
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solo debido a la tendencia bolchevique a "nacionalizar" la vida culcural y 
economica, sino también debido a su falta de viabilidad.37 

Aunque el poder sustancialmente autocratico de los burocratas plan
teaba una considerable limitacion al ideai democnhico, Kelsen sostenfa 
que la organizacion burocnhica era un aspecto esencial, y por tanto nece
sario, para cualquier civilizacion que hubiere alcanzado un nivei elevado 
de complejidad y especializacion.38 En este punto, Kelsen estaba haciendo 
referencia explfcitamente a la obra de Max Weber acerca de la necesidad 
de la burocracia, interpretando la aspiracion de Lenin de superar la buro
cracia como una fuerte tendencia hacia la anarqufa, lo cual en su opinion 
era algo tfpico del pensamiento marxista.39 

Kelsen habfa tratado esta cuestion en una detallada monografia que 
publico e n 1920, Socialismo y Estado [ Sozia!ismus und Staat], donde describe 
su perspectiva del Estado como un "orden coercitivo" en contraste con la 
definicion marxista del "cripto-anarquismo".40 Deseo H amar la atencion no 
tanto con respecto a la validez o la carencia de la interpretacion de Kelsen 
en lo que respecta a las palabras de Lenin y los soviéticos a proposito de 
la cuestion de la burocracia, sino particularmente al uso que Kelsen hizo 
de esta interpretacion para completar sus reflexiones en Sobre la esencia y 
el va/or de la democracia. 

En la primera parte de ensayo, Kelsen utiliz6 el contraste entre demo
cracia ideai (directa) y la democracia rea! (indirecta) para identificar los 
componentes fundamentales de este tipo de democracia. En la segunda 
parte, aplico el mismo esquema afiadiendo un pormenorizado analisis ju
rfdico de la representaci6n parlamentaria para entender cual era su va/or: 
Kelsen a plico su definicion de parlamento como "organo del Estado" para 
atacar la afirmacion bolchevique e n virtud de la cual se sostenfa que habfan 
creado una democracia directa. Los bolcheviques no tuvieron éxito en su-
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perar el parlamentarismo ni en superar la formaci6n mediodade la voluntad 
del Estado que es inherente a una democracia real. Para Kelsen, existfa 

una profunda diferencia entre una democracia real y el sistema polftico 
soviético, una diferencia que se manifestaba a nivei de los valores: los 
bolcheviques habfan proclamado una constituci6n que negaba de jure e de 
facto la universalidad de los derechos, lo cual era un prerrequisito funda
mental de cualquier democracia robusta y reaiY Estas palabras evocaron 

aquellas que fueron pronunciadas por uno de los mas feroces crfticos de 
la dirigencia del Bolchevismo, el Social Dem6crata Karl Kautsky.42 

Las severas restricciones a los derechos civiles y polfticos impuestas 

por la Constituci6n Rusa eran una parte integrai de ese sistema, el cual 
se proclamaba a sf mismo como democratico, pero que en realidad era 
dictatoria/. 43 Para Kelsen, los bolcheviques y Lenin estaban por lo tanto 

muy lejos de haber realizado una democracia, ideai o rea!: conforme a 
su criterio de esencia, el sistema Soviético no era mas que una totalidad 
de micro-parlamentos y, como tal, "6rganos del Estado"; por su criterio 

de va/or, dicho sistema era una dictadura porque negaba los preceptos 
nucleares de la democracia, a saber, la libertad y los derechos. 

3. La segunda edici6n de Sobre la esencia y el va/or 
de la democracia: la dictadura unipartidista 

En mi opini6n, uno de los temas que aun no han sido suficientemente 
explorados es la dramatica soledad en la cual Kelsen escribi6 y public6 

dicha edici6n en 1929. Pocos afios atras, en 1922, Mussolini habfa tornado 
el poder en Italia con un amplio consentimiento popular; el coloso finan

ciero de Wall Street se habfa derrumbado estrepitosamente sobre Europa 
con resultados particularmente desastrosos para la Alemania de Weimar: 
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los movimientos anti-establecimiento - ambos e n el ala derecha y e n el ala 
izquierda del espectro polftico- crecieron en numero y en consenso.44 

En la década de 1920 y 1930, Kelsen, una de las voces mas raras que 
se hallaba en el disenso, publico una nueva ed ici o n de Sobre la esencia y el 
volar de lo democrocia en un momento muy particular de su vi day su pafs: 
fue expulsado de la Corte Constitucional (1930) al mismo tiempo en que 
las fuerzas clericales conservadoras tenfan éxito en la introduccion de una 
reforma constitucional que inclino la balanza de poder del parlamento al 
ejecutivo.45 De tal forma, la naturaleza céntrica-parlamentaria propia de la 
Constitucion democnitica de 1920, la cual Kelsen mismo habfa apoyado 
porque vio en ella una fuerte ruptura con el pasado Habsburgo, termino 
siendo severamente minada.46 

Este golpe debilitante a la Constitucion estuvo acompafiado por un 
clima de desconfianza hacia la institucion parlamentaria como tal y hacia 
la logica de la representacion polftica, las cuales ya en ese entonces se 
consideraban -e n Austria y en casi toda Europa- infruccuosas e ineficaces 
herramientas para la torna de decisiones. Sin una debida consideracion 
del contexco politico e historico particular de la segunda edicion de Sobre 
lo esencia y el va/or de la democracia, corremos el riesgo de perder de vista 
el sentido de la profunda relevancia polftica de la obra. En 1929 Kelsen 
hablo de nuevo acerca de la democracia como concepto y como sistema, 
las cuales eran ideas adicionales que desarrollaban planeamientos ya 
presentes en la primera edicion y que igualmente introducfan nuevas 
reflexiones a proposito de la cambiante situacion polftica de su pafs.47 
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El principio objetivo de Kelsen era redefinir el sentido y el val or de la 
democracia ante su nuevo y terrible enemigo, a saber, "la dictadura de 
los partidos", en particular respecto a la forma que habla tornado en la 
Rusia bolchevique y en la Italia fascista. 48 En los dos primeros capltulos, 
titulados respectivamente "Libertad" y "El pueblo", propone de nuevo 
conceptos que ya habia enunciarlo en la versi6n de 1920: la disparidad entre 
la democracia ideai y la rea!, la referencia a Rousseau, el contraste entre 
la aspiraci6n de los individuos por alcanzar una completa autonomia y la 
necesidad de que se sometan a reglas heter6nomas, la inevitable apelaci6n 
a la regia mayoritaria en el proceso de torna de decisiones y la definici6n 
de democracia real como democracia indirecta y representativa.49 

No obstante, de manera distinta respecto a la primera edici6n, Kelsen 
le dedico amplio espacio al an:Hisis del concepto "pueblo": considera ba el 
alcance en virtud del cual el significado de la democracia ideai, "el poder 
del pueblo", se correspondla con la realidad. El pueblo como una unidad - lo 
cual en su opini6n se consti tula en uno de los presupuestos de la ideologia 
democratica- era una construcci6n filos6fica porque en realidad aparecfa 
"dividido por diferencias nacionales, religiosas y econ6micas".50 

De vuelta a su teoria jurldica, con particular alusi6n a los ensayos 
de 1922 y 1925, respectivamente "El concepto jurldico y sociol6gico del 
Estado" ("Der soziologische und der juristische Staatsbegriff"] y "Teoria 
generai del Estado" ['?\llgemeine Staatslehre"], Kelsen observ6 que la 
unidad del pueblo era puramente "normativa" porque resultaba de la 
"sumisi6n por parte de sus miembros al mismo orden jurldico estatal".51 

En una democracia, si la unidad del pueblo coincide jurldicamente con su 
sumisi6n al orden estatal y con el hecho de ser un "objeto de poder", se 
vuelve activo a nivei politico, es decir, un "sujeto de poder" que participa 
periodicamente en la creaci6n de la voluntad estatal. 
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Sin embargo, incluso en este sentido, el concepto de "pueblo" como 
una entidad unitaria no era valido porque en la democracia rea! solo una 
porcion de los ciudadanos -aquellos que se benefician de los derechos 
polfticos directos- participan en la vida publica.52 Entre ellos es necesario 
distinguir, de una parte, quienes tenfan derechos respecto a quienes las 
ejerdan en realidad , y de otra parte, entre quienes "se dejan llevar ellos 
mismos por la influencia de otros" y quienes son guiados por la "volun
tad comun". Los dos ultimos configuran las partidos polfticos que, para 
Kelsen, representan uno de las rasgos fundamentales de las democracias 
modernas.53 Eran las partidos las que pnicticamente formaban la "volun
tad generai" y es la pluralidad de los partidos la que garantiza que esta 
voluntad sea el resul tado de un compromiso en lugar que de la imposici6n 
de "los intereses de un grupo en particular".54 

Kelsen, como pensador polftico, estaba profundamente convencido 
de que la pluralidad de creencias podrfa engendrar automaticamente 
compromiso, confianza y dialogo: no ignoro las dinarnicas del conflicto del 
cuerpo social, pero penso que podrfan neutralizarse mediante la razon.55 

Con mucha claridad tuvo una convicci6n en el fundamento liberai de la 
sociedad, lo cual en 1929 contrastaba con la realidad europea de la época, 
la cual estaba caracterizada por una crisis social y polftica incluso mas 
dramatica ante la cual solo dos soluciones parecfan posibles: una dictadura 
extrema - teorizada por el principal riva! de Kelsen: Cari Schmitt- o la 
dictadura de un partido unico. Sin embargo, sostengo que la referencia 
de Kelsen al pluralismo partidista va mucho mas alla del intento -aun
que anacr6nico- por interpretar la situaci6n de la época conforme a las 
categorfas delliberalismo del siglo XIX. 

Como se sefial6 atn1s, el discurso de Kelsen acerca de los partidos, 
orientado para otorgarle a la democracia la imagen mas realista posible, 
estaba fuertemente conectado con iajuridificacion del concepto "pueblo". 
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De otra parte, seria bastante restrictivo interpretar el inquebrantable én
fasis que puso Kelsen en una concepci6n realista de la democracia, como 
una "consecuencia" de su teoria del derecho, la cual de hecho le provey6 
importantes herramientas conceptuales para criticar el dogma de la repre
sentaci6n y para rebatir la idea del pueblo como un sujeto unitario. Kelsen 
cultiv6 su realismo a partir de lecturas seleccionadas, fuentes y pensadores, 
tales como Max Weber y Robert Michels.56 

Su insistencia en la dicotomia entre democracia rea! e ideal es compa
rable, por ejemplo, con la notable influencia del elitismo cldsico que floreci6 
en Italia e n tre el final siglo XIX y el comi enzo del xx, del cual Michels fu e 
un destacado defensor.s' Ademas, la idea de partidos como sujetos polfticos 
en las democracias modernas, fue eficazmente expresada, entre otros, por 
Michels y por el mismo Weber.58 

El discurso acerca de los partidos polfticos en las democracias ine
vitablemente comporta la necesidad de enfocarse en el tema del parla
mento y de la representaci6n parlamentaria, al cual Kelsen le dedica tres 
capitulos completos: "La reforma del parlamentarismo" ["The Reform 
ofParliamentarianism"], "Representaci6n profesional" ["Professional Re
presentation") y "El principio mayoritario" ["The Majority Principle"] .59 

La cuesti6n relativa a la representaci6n estuvo en el centro mismo del 
debate politico europeo -aleman en particular- durante las décadas de 
1920 y 1930, tal como se representa en obras como Constitutional Theory 
(1928) de Cari Schmitt, The Essence of Rcpresentation (1929) de Gerhard 
Leibholz, y The Sovereignty. A Contribution towards the Theory of State and 
lnternatìonal Law (1927), de Hermann Heller.6° Kelsen mismo particip6 
en este debate con sus textos de democracia, pero, al contrario de estos 
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autores, no articulo la cuestion de la representacion con la del poder, 
tanto como lo hizo con una consideracion liberai mas amplia referida a la 
salvaguarda de los derechos. 

Para Kelsen el significado y el papel del parlamento y la representacion 
polftica se habfan vuelto increfblemente problematicos en el ano de 1920. 
Los partidos de derecha, por ejemplo, presionaban insistentemente por 
sustituir al parlamento tradicional, considerado en este punto como un 
"terreno para el cultivo del parloteo y la intriga",61 con "parlamentos téc
nicos" o, con mayor precision, con "organizaciones corporativas" fundadas 
en "grupos profesionales".62 Punto por punto, Kelsen ataco tal propuesta: 
primero, subrayo como el nivei de la complejidad economica conducirfa 
inevitablemente a la proliferacion de estos grupos profesionales, cada 
uno con la pretension de contar con una "organizacion autonoma", lo cual 
generarla un enorme caos para todas las iniciativas y todos los propositos; 
en el momento mismo en el que tales grupos debieran tornar una decision 
conjuntamente para conseguir un acuerdo entre ellos "de acuerdo con la 
ideologia del principio corporativo", se toparfan con una severa dificultad 
precisamente debido a sus propios intereses especfficos; serfa igualmente 
problematico "establecer una jerarqufa entre los diversos grupos" e, incluso 
si tal jerarqufa fuera establecida, Iograr una "voluntad unitaria"Y 

Kelsen critico la representacion corporativa no solo por ser incapaz de 
tomar efectivamente decisiones po!iticas para t oda la comunidad, sino también 
porque era completamente inadecuada para prevenir la "dominacion de 
clase", la cual podrfa sin embargo neutralizarse por medio del "principio 
de mayorfas dentro del espectro del parlamentarismo", debido a que:64 

61 

6Z 

6J 

La mayorfa [ ... ] presupone, por esta definici6n, la existencia de la 

minorfa y, en consecuencia, el derecho de la mayorfa presupone el 
derecho de existencia de la minorfa. A partir de esto se engendra, 
no tanto la necesidad sino la posibilidad de salvaguardar la mino

rfa en contra de la mayorfa. Esta salvaguarda de la minorfa es una 

La expresi6n penenece a Max Weber. 

Hans Kelsen, Esseux:.o e ualure dello df!luucmzia [ 1929], en: Hans Kelsen, La demucrazio, 
M. Barberis ed., Bolonia, Il Mulino, 1998, pp. 88-95. 

Jbfd.' pp. 96-98. 

lbfd. , p. 101. 

183 



funci6n esencial de los asf llamados derechos fundamentales y de 

libertad, o de los derechos del hombre y del ciudadano, que estan 

garantizados e n todas las consti tuciones modernas de democracias 

parlamentarias. 65 

Estas reflexiones, que ya estan presentes en la primera edici6n de 
Sobre la esencia y el va/or de la democracia, vinieron a ser reintroducidas y 
repasadas en la segunda; asf, Kelsen reiter6la importancia del mecanis
mo de representaci6n proporcional de manera tal que las leyes fueran el 
resultado del compromiso entre partidos, en lugar que la imposici6n de la 
mayorfa.66 De este modo, lo que surgi6 no fue solo un Kelsen como pensa
dar politico sino también como pensador democrata libera/, que en la defensa 
de los derechos fundamentales y de las rninorfas en contra de "la tiranfa 
de la mayorfa", parece inspirarse en los grandes maestros delliberalismo 
europeo, tales como Alexis de Tocqueville y John Stuart MillY 

La representaci6n polltica, los derechos y la dialéctica mayorfa
minorfa, eran los elementos constitutivos de cualquier democracia rea!; 
de forma igualmente fundamental, eran elementos propios de un aparato 
adrninistrativo eficiente y con una elecci6n democratica de la clase gober
nante. En la segunda edici6n de Sobre la esenciay el va/or de la democracia, el 
tema de la administraci6n fue analizado en términos te6rico-jurfdicos, asf 
como en términos te6rico-polfticos. A los partidarios de la completa demo
cratizaci6n de la administraci6n, Kelsen responde como jurista afirmando 
que la "formaci6n de la voluntad del Estado" evoluciona a lo largo de dos 
lfneas definidas: en virtud de una de ellas, "la creaci6n de normas gene
rales, legislaci6n", y de la o tra, "el cumplimiento, la restringi da formaci o n 
de la voluntad". La primera fue articulada con la "idea democnhica", y la 
segunda, con "la idea de legalidad".68 La legislaci6n se ocupa de "normas 
generales" y, por lo tanto, presupone un alto grado de centralizaci6n, 

67 

68 
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mientras que el cumplimiento se ocupa por su parte de normas indivi
duales y, por lo tanto, requiere un cierto nivei de "descentralizaci6n". Si 
el cumplimiento fuera democratizado, la oficina de la administraci6n en 
cadajurisdicci6n estarfa regida por los colegios electorales del pueblo, los 
cuales usarfan su investidura democratica para contrarrestar la voluntad 
de la Asamblea Generai: "La voluntad de todos - tal como esta expresada 
en la legislaci6n centrai-se arriesga- en las diversas jurisdicciones aut6-
nomas administrativas- a paralizarse por la voluntad de una facci6n".69 

En otros términos, la democratizaci6n de la administraci6n habrfa 
conducido a su fin cualquier forma de legalidad, poniendo incluso en 
riesgo a la democracia misma. La naturaleza autocratica del cumpli
miento era necesaria para mantener saludable la democracia.70 De esta 
forma, Kelsen acab6 reafirmando -aunque de manera mas sistematica
un concepto previamente expresado en una polémica con las resis de 
Lenin, en la primera edici6n de Sobre la esencia y el va/or de la democmcia. 
Conforme a Kelsen, para el correcto funcionamien to de la democracia real 
era también necesario tener "instituciones de contro! que garantizaran la 
legalidad del cumplimiento" y que el contro! de las leyes fuera realizado 
por el parlamento. Las "normas individuales" y las "normas generales" 
"tienen que ser objeto de contro] jurisdiccional, las primeras basadas en 
la conformidad con el derecho, y las segundas basadas en la conforrnidad 
con la Constituci6n".71 

Kelsen, asf, correlacion6 la democracia con el estado de derecho o con 
una forma de organizaci6n polfrica basada en la divisi6n de poderes, en 
la legalidad y en el contro!; si endo este ultimo confiado a la jurisdicci6n 
constitucional. Seguo Kelsen, la minorfa tiene también que contar con 
un recurso en este contro!, sin el cual la democracia seria sencillamente 
imposible:72 fuertes palabras si consideramos el clima polftico creciente
mente intolerante y reaccionario de Austria a finales de 1920. 
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Como en la primera edici6n, en el ensayo de 1929, Kelsen sostuvo 
de nuevo que no s6lo la imposibilidad de la democratizaci6n de la ad
ministraci6n sino también la "fractura" entre los lideres y gobernados, 
constituyen un componente esencial de la democracia rea/, asf como un 
limite a la ideai. 

Con respecto a la dicotomia entre gobernantes y gobernados, para 
Kelsen, no e:xistfa diferencia aparente entre democracia y su antftesis: la 
autocracia; sin embargo, la primera es en realidad profondamente dife
rente de la segunda debido a que los lfderes en una democracia reciben 
una investidura desde abajo -democnitica, para ser precisos- mediante 
la instituci6n participativa de la "elecci6n" -y, precisamente por esto, 
pueden ser apartados de su cargo y reemplazados de forma pacffica.73 

Por el contrario, en una autocracia los lfderes son "designados" y, por lo 
tanto, no son responsables ante los ciudadanos por sus acciones . De esta 
manera, podrfan gobernar de forma "discrecional" manteniendo su poder 
ad infinitum. Segun este ultimo amllisis, conforme a Kelsen, el diferente 
rol que desempefian los lfderes en una democracia y en una autocracia 
depende del hecho de que, e n la primera - y e n contraste con la segunda
los ciudadanos gozan de derechos fundamentales.74 

La oposici6n entre democracia y autocracia -que una vez mas escla
rece la raigambre liberai democratico del pensamiento kelseniano- fue 
utilizada posteriormente por el jurista para criticar a quienes definfan la 
democracia representativa como una mera "democracia formai", como una 
cubi erta para encubrir intereses burgueses, a la cual es opuesta la "demo
cracia" "verdadera" o soci al. 75 Para Kelsen, la democracia soci al promovida 
por los mar:xistas y los bolcheviques comporta un problema fundamental: 
résulta inevitable que se transforme en una dictadura. La democracia 
social tiene como principio objetivo la creaci6n de un igualitarismo, o de 
un orden "justo", social y politico, en nombre del cual incluso la libertad 
podrfa ser sacrificada, si se considera necesario. 76 Como consecuencia, la 
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democracia social - si se llegase a implementar- se revelarfa ella misma 
no mas que como una forma de autocracia. 77 

En este sentido, Kelsen reintroduce el mensaje politico de la primera 
edici6n de Sobre la esencia y el va/or de la democracia: la libertad es el va/or 
de la democracia, es el "parametro" que distingue la democracia de la 
autocracia. Pero la libertad civil y polftica, para no ser mas que palabras 
vacfas, presuponen un rango de derechos tangible y amplio, instituciones 
de contro! y, no menos importante, una mentalidad abierta y relativista, 
tolerante y respetuosa de las opiniones de otros, lo cual, a nivei ético, 
encarna la fe en el dialogo y en la comparaci6n reciproca que, para Kel
sen, era uno de los aspectos fundamentales del sistema democratico 
pari amen t ari o: 78 

La democracia valora la voluntad polftica de cada persona en la 

medi da en que respeta por igual cada credo polftico y cada opini6n 

polftica, de las cuales es expresi6n la voluntad politica. Por lo tanto, 

la democracia otorga a cada convicci6n politica la misma posibilidad 
de expresarse y de buscar conquistar las mentes de los hombres 

mediante la competencia liberaJ.79 

4. La democracia de Hans Kelsen: un intento de sfntesis 

El enfoque hist6rico utilizado en nuestros analisis nos permite reunir las 
particulares motivaciones que estaban ocultas dentro de las dos edicio
nes de Sobre la esencia y el va/or de la democracia: la primera versi6n parece 
intervenir en la construcci6n del nuevo Estado Democratico Austriaco y, 
al mismo tiempo, contiene la (polémica) respuesta de Kelsen al modelo 
bolchevique. Este punto conserva un importante objetivo, aunque me
nos explfcito e insistente, incluso en la segunda edici6n -es suficiente 
recordar la critica que Kelsen dirigi6 hacia la democracia social- donde, 
sin embargo, un nuevo elemento es introducido: al fina! de 1920 el prin
cipio antag6nico de la democracia era el fascismo emergente y las fuerzas 
autoritarias que intentaban conseguir la sustituci6n de la representaci6n 
parlamentaria por la corporativa. 

--------·---- ----
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La conciencia acerca de los diferentes contextos historico-politicos que 
permea las dos ediciones no puede hacernos olvidar, sin embargo, que bien 
sea e n 1920 o e n 1929, Kelsen empez6 por formular el significado de la con
notacion ideologica que le atri buia a la democracia. Si no deseamos reducir 
toda la concepcion democnitica de Kelsen a un "apéndice" de su Teoria Pura 
del Derecho, entonces tenemos que preguntarnos a nosotros mismos como 
historiadores quiénes fueron los pensadores y cu:Hes fueron las teorfas tras 
esta concepcion. La influencia de Max Weber resulta claramente demostrada 
en la creencia de Kelsen de que la burocracia y el a parato administrativo no 
pueden ser eliminados porque son componentes que integran las sociedades 
modernas caracterizadas por una gran complejidad. Tal influencia también se 
reflejo en la definicion de Kelsen de la burocracia como un poder autonomo 
y autocratico. 

Posteriormente, Kelsen parece aproximarse hacia la Escuela del 
elitismo clasico, desarrollando un analisis critico relativo al significado 
de la democracia, a partir del cual subrayola disparidad entre la idea de 
democracia, entendida como el poder del pueblo, y la democracia rea) 
que propaga la dicotomia entre los pocos que gobiernan y Ios muchos que 
obedecen.80 

Es bien sabido que Kelsen leyo a Michels, Pareto y Mosca, asf como 
a los padres fundadores del elitismo; asimismo que valoro el estudio de 
Michels acerca de las dinamicas oligarcas dentro de los partidos polfticos;81 

en la segunda versi o n de Sobre la esencia y el va/or de la democracia, la atenci6n 
que Kelsen le otorga a la cuestion de los partidos como auténticos sujetos 
de la politica es, en mi opini6n, atribuible a Weber asf como a Michels. 
Aun asf, de manera diferente al segundo, en Kelsen la disparidad entre 
idea y realidad de la democracia no se conviene e n un pretexto para atacar 
a la democracia representativa o, peor aun, para rebatirla, pues en lugar 
de ello Kelsen los considera elementos integrales de un concepto realista 
de democracia. 82 
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Sobre este aspecto, comparense las dos ediciones de 011the Essmce a11d WJ/ue of Dmlo
cracy con el trabajo de R. Michels, "Struttura oligarchica della democrazia" [1907), en: 



El realismo representa, para Kelsen, primero que rodo, la necesidad 
de entender los limites de una democracia cuando procura avanzar del 
reino de las ideas al de la realidad: la democracia rea/ no es directa, no 
implica la ausencia de lfderes; es indirecta, representativa, fundada en la 
dialéctica parlamentaria entre mayoria y minorfa, en la distincion entre 
gobernantes y gobernados, y en los partidos polfticos. 

No obsrante, es precisamente en las fuertes limitaciones de la demo
cracia ideai tal es como el ejercicio directo del poder por el pueblo, donde 
Kelsen id e n tifi ca el va/or de la democracia rea/: la formacion mediada e 
indirecta de la voluntad estatal por los ciudadanos presupone, de hecho, 
derechos y libertades, y la garantfa y salvaguarda de las segundas, por 
lo cualla democracia se distingue de la aurocracia. El enfoque realista, 
asf, se vuelve funcional para las propositos de una verdadera concepcion 
democrdtica libera/. 

El asunro padria plantearse al seiialar que, durante las décadas de 
1920 y 1930, y siguiendo los pasos de las catastrofes polfticas que atrave
saban toda Europa, la fe de Kelsen en la libertad, en los derechos, en la 
tolerancia y en la dialéctica mayoria-minoria, se mostro dramaticamente 
anacronista, mientras que continuaba hablandole a los individuos cuando, 
por entonces, la escena polftica estaba invadida por las masas y demos
traba poca sensibilidad por las cuestiones sociales. En este estudio, no 
pretendi abordar tales reflexiones - las cuales, en su momento, pueden 
ser analizadas criticamente en relacion con el contexto historico, politico 
e ideologico en el cual se desarrollaron- tanto como subrayar como los 
dos ensayos de Kelsen estudiados aquf no solo comportan una teoria de la 
democracia, sino también una defensa de ella. 

A mi juicio, a pesar de la insistencia de Kelsen en la neutralidad y 
naturaleza cientifica de sus reflexiones, todo el modelo conceptual de estas 
dos obras -enfocadas, en 1920 en su polémica e n contra del Bolchevismo 
y, en 1929, contra las fuerzas autoritarias de la derecha que apoyaban el 
corporativismo- esta construido para defender la democracia liberai y 
representativa como la mejor forma de co-existencia civil y polftica. Los 

E. A. Albertoni ed., Potere e oligarchie. A11tologia 1900-1910, Milan, Giuffrè, 1989, p. 502; 
y el interesante "Il concetto di conservatorismo in politica", Rivisto Fasdsta, X- 1932, 
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dos ensayos tienen en comun una opci6n poHtica definida en favor de la 
democracia, que surge no solo en la parte dedicada al va/or de la demo
cracia, sino también en la que se dedica a su esencia. Esta opci6n del va/or 
es la que necesita ser destacada para evitar "arrasar" [flattening] el pen
samiento poHtico de Kelsen con la Teoria Pura del Derecho, pero también, 
precisamente, para subrayar la contribuci6n de Kelsen al pensamiento 

democratico europeo del siglo xx. 
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