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Blickwinkel lassen sich in diesen Darstellungen 

die Divergenzen oder die tendenziellen Konver-

genzen betonen. Überall gibt es Verbesserungsbe-

darf, wenn man nur die normative Messlatte hoch 

genug legt. Aber in der Summe sind die Möglich-
keiten des Rechtsschutzes national und internatio-

nal seit dem späten 19. Jahrhundert deutlich ge-

wachsen. Immer wieder haben sich die Gerichte 

den Autokraten oder auch nur störrischen Ver-

waltungen in den Weg gestellt, haben auf ihre 

Unabhängigkeit gepocht und die Einhaltung ge-

setzlicher, verfassungsrechtlicher und internationa-

ler Regeln eingefordert. Angesichts heute weltwei-

ter Kommunikation und der raschen Mobilisier-

barkeit protestierender Massen wachsen die Chan-

cen, dass sich der verwaltungsgerichtliche Rechts-

schutz auch international festigt. Das Handbuch, 

in einem schmaleren dritten Band durch ausge-
wählte und übersetzte Quellen ergänzt, ist ein 

außerordentlich informatives, nützliches und per-

spektivenreiches Werk geworden. Es ist einige 

Jahre an der Deutschen Universität für Verwal-

tungswissenschaften in Speyer gereift, aber ein 

dauerhaftes gut Ding will Weile haben.
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Volver a los clásicos, volver a Sinzheimer*

El libro que reseñamos se inscribe en la serie 

de biografías titulada Gründer, Gönner und Gelehrte

[fundadores, patrocinadores y sabios] que la Uni-

versidad Goethe de Frankfurt am Main inició con 

motivo de cumplirse el centenario de su fundación 

en el año 2014. Nos encontramos con la biografía 

de quien fuera el primer Honorarprofessor [profesor 

honorario] de derecho laboral de Alemania: Hugo 
Sinzheimer (1875–1945), un personaje relevante 

no sólo para la historia de esta universidad y la 

historia del derecho alemán, sino también un 

clásico que interpela hoy a otras culturas jurídicas.

No es casual tampoco que el autor, Otto Ernst 

Kempen, sea profesor de derecho del trabajo, 

derecho constitucional y ciencia política en la Uni-

versidad de Frankfurt y que, además, él mismo se 
haya desempeñado como docente y director de la 

Akademie der Arbeit [la academia del trabajo], 

cofundada por Sinzheimer en 1921. Es evidente 

que la mirada de Kempen concilia estos tres ámbi-

tos del análisis jurídico-político: el del derecho 

laboral, el del derecho constitucional y el de la 

ciencia política, brindando una mirada completa 

de la vida y obra del así llamado »padre« del de-

recho laboral alemán.

Kempen se propone una biografía intelectual de 

Sinzheimer, contextualizando su obra y su pensa-

miento en el marco de su desempeño como abo-

gado defensor de trabajadores y sindicatos, profe-

sor universitario y académico, miembro de la 

Asamblea que dio origen a la Constitución de 
Weimar y exiliado del nazismo, pero, sobre todo, 

como arquitecto del derecho colectivo del trabajo y 

político constitucional. Esta idea, que precisamen-

te inspira el subtítulo del libro, da cuenta de que su 

intención es destacar no sólo la dimensión acadé-

mica de la vida de Sinzheimer sino también su 

intervención como artífice de muchas disposicio-

nes que rigieron y aún se encuentran vigentes en el 
derecho laboral alemán.

El libro consta de nueve capítulos, que siguen 

de manera cronológica la vida del célebre iuslabo-

ralista: su juventud y estudios, su desempeño como 

abogado, sus primeras obras académicas, el com-

promiso político con la socialdemocracia, su parti-

cipación en la Asamblea Nacional de Weimar 

* Otto Ernst Kempen, Hugo Sinzhei-
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como diputado constituyente, su carrera como 

profesor y el trágico exilio tras la llegada del 

nazismo al poder. Son capítulos de lectura amena, 

en los que tanto conocedores/as del trabajo de 

Sinzheimer como quienes se introducen por pri-
mera vez en él, pueden encontrar herramientas 

hermenéuticas de utilidad para comprender su 

obra.

El primer capítulo se ocupa de los años de 

juventud y formación de grado de Sinzheimer, 

periodo clave, debido a las influencias y figuras 

que se cruzarían por su vida académica. Especial 

relevancia tiene en ese tiempo su acercamiento a 

dos grandes nombres que forjarían su pensamien-
to: Lujo Brentano y Otto von Gierke. El primero, 

uno de los así llamados Kathedersozialisten [socia-

listas de cátedra], inspiraría su mirada interdisci-

plinaria del derecho; el segundo marcaría a fuego 

cierta visión organicista y crítica acerca de la dis-

tinción entre el derecho público y el privado.

En el capítulo segundo, Kempen describe la vida 

cotidiana de Sinzheimer en el coqueto barrio de 
Westend, Frankfurt, destacando el contraste de esa 

vida burguesa con su labor como abogado de 

trabajadores y sindicatos. Las leyes de tiempos de 

Bismarck había paralizado el derecho de huelga, y 

Sinzheimer supo demostrar su pericia como defen-

sor ante los tribunales del Reich. Cabe destacar 

que, pese a que políticamente se encontraba cerca-

no a la socialdemocracia, siempre se vinculó indis-

tintamente con sindicatos libres, de izquierda y 
cristianos. Este sería un rasgo propio de su com-

promiso con las aspiraciones proletarias, más allá 

de, en palabras de Kempen, su »apariencia burgue-

sa« que se expresaba en su lenguaje y vestimenta 

(26).

La obra de Kempen también se ocupa de con-

textualizar la novedad e importancia de las publi-

caciones de Sinzheimer en ese período. En el 
capítulo tercero introduce sus ideas sobre la Tarif-

autonomie [negociación colectiva] y la publicación 

en 1907–1908 de la obra Der korporative Arbeits-

normenvertrag [El contrato corporativo de trabajo]. 

Su principal y más original aporte fue la idea de 

que un convenio colectivo podía afectar los térmi-

nos – hasta entonces bastante inmutables – de la 

contratación privada.

En la misma línea, el capítulo cuatro destaca la 
publicación en 1916 de su obra Ein Arbeitstarif-

gesetz. Die Idee der sozialen Selbstbestimmung im 

Recht [Una ley sobre convenios colectivos. La idea 

de autodeterminación social en el derecho]. La 

importancia de este libro para el derecho del 

trabajo alemán es indiscutible, ya que incluía un 

proyecto de ley que sería luego la base de la 

legislación alemana. Un aspecto importante, que 

de manera oportuna destaca Kempen, es que si 
bien Sinzheimer fundó las bases del derecho co-

lectivo del trabajo en Alemania (e incluso más allá 

de esas fronteras), seguía siendo una figura bastante 

marginal en el mundo académico jurídico (50). 

Esto sería muy común en otros juristas destacados 

de la socialdemocracia de origen judío, como 

Hermann Heller, por ejemplo, que obtuvieron 

mucho más tarde que otros colegas el reconoci-

miento académico y profesional que se habían 
ganado.

En 1913 Sinzheimer se casó con Paula Seliger, 

una joven burguesa originaria de la ciudad de 

Würzburg; con ella tuvo cuatro hijos. Sumada a 

su manifiesta posición pacifista, esta realidad fa-

miliar lo motivó a no alistarse como voluntario 

cuando estalló la guerra en 1914. La mayoría de 

quienes formaban parte de su círculo sí lo hizo, y 
como era de prever, por esos años disminuyeron 

sus actividades académicas y práctica jurídica. Su 

compromiso político, sin embargo, no aminoró. 

En 1917 se afilió al partido socialdemócrata ale-

mán, y a partir de allí su participación política sería 

cada vez más relevante. Este aspecto es explorado 

en el capítulo quinto de la obra de Kempen, donde 

se destaca su participación en la política local, 

primero como representante, luego como Polizei-
präsident [Jefe de la policía] provisorio en Frank-

furt. Cabe subrayar que el movimiento de consejos 

[Rätebewegung], que venía desarrollándose en todo 

el país, marcó también fuertemente sus ideas sobre 

el tema, algo que Kempen destaca oportunamente.

Esta actividad política encontraría su punto más 

alto cuando Sinzheimer formó parte de la asam-

blea que daría origen a la Constitución de la 
República, en 1919. Kempen se ocupa de este 

momento clave en el sexto capítulo, destacando 

la participación del jurista en la redacción de dos 

artículos fundamentales de la así llamada Consti-

tución de Weimar: el 159 sobre Vereinigungsfreiheit

[libertad de asociación] y el 165, que trata sobre el 

Rätesystem [sistema de consejos]. El autor trabaja 

muy bien el marco de ambos aportes, ya que 

contextualiza la participación de Sinzheimer en la 
asamblea a partir de su experiencia previa.

El capítulo séptimo, por su parte, se ocupa de la 

figura de Sinzheimer como profesor y pedagogo. 

En 1920 fue designado como el primer profesor de 
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la disciplina »derecho laboral« de toda Alemania. 

Más precisamente, fue nombrado Ordentlicher Ho-

norarprofessor de derecho del trabajo, y en este 

aspecto la Universidad de Frankfurt fue innova-

dora. Su nombramiento se produjo en un contexto 
de creciente antisemitismo en parte de la comuni-

dad académica y del estudiantado (84).

Sin embargo, Sinzheimer nunca se dejó desani-

mar por estos episodios ni tampoco descuidó que la 

enseñanza estuviese al alcance de los trabajadores. 

Es por eso que colaboró como fundador y docente 

de la Akademie der Arbeit, aún hoy en vigencia. 

Hasta que el régimen nazi lo obligara a emigrar en 

1933, siguió enseñando allí y conservó su trabajo 
como representante de trabajadores y sindicatos. 

En efecto, hasta 1933 sería abogado permanente 

del Deutscher Metallarbeiter-Verband [Asociación 

alemana de los trabajadores del metal] como así 

también de otras organizaciones de trabajadores. 

Muchos de sus estudiantes de esa época formaron 

parte luego de un nutrido grupo de discípulos que 

compartieron tanto la gloria como el exilio con su 
maestro. Nos referimos, entre otros a Otto Kahn-

Freund (1900–1979), Ernst Fraenkel (1898–1975) 

y Franz Neumann (1900–1954).

Un aspecto muy bien trabajado en el capítulo 

octavo es el de las resistencias y disputas políticas a 

las que se enfrentó Sinzheimer en tiempos de la 

república. Allí contextualiza la publicación de sus 

Grundlehren des Arbeitsrechts [Doctrinas fundamen-

tales del Derecho del Trabajo] de 1921 y de un 
artículo titulado Die Fortbildung des Arbeitsrechts

[El desarrollo del Derecho del Trabajo]. En ambos 

Sinzheimer plantea un método sociológico muy 

distinto al convencional positivista y dogmático, 

que contribuirá a consolidar la mirada que sobre él 

se tenía como un Außenseiter [outsider] del derecho 

laboral (99), ganándose duras críticas de grandes 

nombres del mundo del derecho del trabajo ale-
mán como Hans Carl Nipperdey y Walter Kaskel.

Asimismo, Kempen se ocupa en este capítulo de 

destacar la relación de las ideas de Sinzheimer 

sobre autodeterminación y democracia económica 

con las del Estado Social. Este aspecto lograría 

perdurar principalmente por medio de uno de 

sus discípulos, Carlo Schmid, quien sería represen-

tante del partido socialdemócrata en la asamblea 

constituyente de Bonn (1949). Este capítulo tam-
bién destaca su pertenencia a círculos de resistencia 

republicana como el Hofgeismarer Kreis y el Frank-

furter Kreis y, especialmente, su rol protagónico en 

el lanzamiento de la célebre revista Die Justiz, 

órgano del Republikanischer Richterbund [Aso-

ciación Republicana de Jueces] en conjunto con 

Gustav Radbruch y Wolfgang Mittermeier.

El capítulo nueve trata sobre sus últimos años 

en Alemania, antes del trágico exilio en Holanda. 
En ellos, Sinzheimer concentró su lucha política en 

el ámbito de la educación, a partir de su apuesta a la 

sociología del derecho, disciplina que comenzó a 

enseñar en 1930 en la Universidad de Frankfurt. 

Esta arista de la obra de Sinzheimer, que Kempen 

se ocupa de destacar, es clave para comprender 

cabalmente su abordaje del derecho, un aspecto 

que condensa su obra de 1924 Wie studiere ich 

Arbeitsrecht? [¿Cómo estudio el derecho laboral?].
El libro cierra con una reseña de los últimos 

años de vida de Sinzheimer, en los que sufrió la 

persecución del nacionalsocialismo, fue encarcela-

do y luego liberado para terminar exiliándose con 

su mujer en Ámsterdam, a donde lo siguieron sus 

cuatro hijos. Allí, gracias al apoyo de colegas y 

amigos, consiguió un cargo de profesor de derecho 

laboral y sociología del derecho y desde 1936 
enseñó esta última materia también en la Univer-

sidad de Leiden. La que sería su obra más impor-

tante en el área de sociología del derecho data de 

1935, fue publicada en holandés y se titula Die 

Aufgabe der Rechtssoziologie [La tarea de la sociolo-

gía del derecho]. Mientras tanto, la Alemania nazi 

le daba la espalda, le sacaba su nacionalidad ale-

mana y la Universidad de Heidelberg le quitó su 

doctorado (156).
Cuando los nazis invadieron Holanda, Sinzhei-

mer, con la ayuda de amigos holandeses, logró 

escapar de ser enviado a campos de concentración 

y se refugió en diversos escondites con su familia. 

En esas difíciles condiciones siguió trabajando, y 

escribiría su última obra, Theorie der Gesetzgebung

[Teoría de la Legislación]. Murió, a pocos días de 

la liberación de Holanda, el 16 de septiembre de 
1945.

El libro incluye un breve apéndice que reseña 

algunos hitos posteriores vinculados a la reivindi-

cación del legado de Sinzheimer en Alemania, tras 

la caída del régimen nazi. Entre otros, la publica-

ción póstuma de alguna de sus obras, la reapertura 

de la Akademie der Arbeit en 1946 o la inclusión en 

1949 del principio de Koalitionsfreiheit [libertad de 

asociación] en la Constitución de Bonn. En este 
aspecto, el trabajo de Kempen, preso tal vez de su 

corta extensión, deja de lado un análisis más pro-

fundo acerca de la recepción de la obra de Sinzhei-

mer en Alemania y en otras comunidades jurídicas 
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– algo que le hubiera dado a esta biografía una 

dimensión aún más actual y transnacional.

Esta obra, que además incluye fotos de la vida 

privada de Sinzheimer, se suma a otras biografías 

sobre el autor publicadas en Alemania. Desde la 
muy reciente y breve de Abraham de Wolf, pasan-

do por el trabajo de Sandro Blanke y la biografía 

intelectual de Susanne Knorre, hasta llegar a tal 

vez la más documentada escrita por el profesor 

japonés Keiji Kubo o la maravillosa semblanza que 

le dedica su discípulo Ernst Fraenkel.1

Un punto destacable de la obra de Kempen es 

que en sus 176 páginas condensa una muy buena 

síntesis de la biografía de Sinzheimer sin perder 
profundidad y sin descuidar el análisis contextua-

lizado de sus ideas. A esto se le suma que no es 

necesario ser especialista en la historia o en el de-

recho alemán para leer esta obra. Así, cumple con 

creces su objetivo de dar a conocer a esta figura del 

derecho alemán dando cuenta de su especial Welt-

anschauung [cosmovisión], marcada por la trágica 

historia de la República de Weimar. Si bien carece 
de la minuciosidad de las biografías de Kubo o de 

Blanke, el trabajo de Kempen es una excelente 

puerta de entrada para quienes precisan de una 

introducción a la vida y obra de Sinzheimer.

Corta y contextualizada, esta biografía invita a 

adentrarse en aguas más profundas. Logra acercar 

al mundo académico no germano esta figura 

mucho más escurridiza que la de otros grandes 

juristas de la época de Weimar. Para el caso de la 

academia hispanohablante, contamos con magní-

ficas traducciones de la obra de Hans Kelsen, Carl 

Schmitt y Hermann Heller, entre otros, pero muy 

pocas de la de Sinzheimer. Una de las más emble-
máticas para el mundo latino ha sido la empren-

dida por el jurista Gaeteano Vardaro en su clásico 

Laboratorio Weimar, donde traduce algunas obras 

de Sinzheimer y sus discípulos al italiano. Esta, 

junto con la traducción al español y compilación 

de Felipe Vázquez Mateo, eran hasta hace poco casi 

las únicas traducciones de Sinzheimer citadas en 

el mundo hispanohablante. Muy recientemente 

la Universidad de Valparaíso (Chile) ha realizado 
una nueva traducción al español de algunos traba-

jos selectos.2

El contexto actual que vive el derecho laboral y 

especialmente el derecho colectivo en el marco de 

sociedades cada vez más fragmentadas, desiguales y 

golpeadas por el capitalismo globalizado, es ideal 

para volver a un clásico como Hugo Sinzheimer. 

Como decía uno sus discípulos más queridos lee-
mos sus ideas sobre la Constitución económica y 

la democracia »de la misma manera en que se 

leen los grandes libros utópicos y novelas políticas 

del pasado Europeo, y deberíamos seguir leyéndo-

los hasta tanto los seres humanos se sientan obli-

gados a reflexionar sobre las formas de organiza-

ción política«.3
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