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INTltODUCCIOlf 

Un ansia de lib1racidn invade a loa hombree y a loa pueblos

por todos los rincones del planeta. 

Jam4a el g4nero hwnlillo ha tenido a su diapoaici6n tE1.ntaa ri 

quezaa 1 posibilidades, y .fl'hi1.-emto.rgo una gran parte de 1011 hom 
- ' .... -:_. 1 

brea sufre hambre y miseria·y::son innumerables los marginados de -

la cultura. 

Jamás ha tenido el hombre un sentido tan agudo de au libertad 

7, ain embargo brotQn por todas partea formas in,ditas de esclavi_ 

tud social y psicol6gica,~~e opreaidn y dependencia. 

lata situacidn noa lanza a un reto que nos obliga a revisar -

la validez de los sistemas y estructuras vigentes y a ir en bllace.

de un mundo md.11 humano y md.11 justo. 

Todos sentimos la necesidad de la justicia, pero en realidád

¿qu' es la justicia? 

Ea algo de lo que han hablado y conocido todos: nifios, hom _ 

brea, pueblos primitivos y modernos, pero e6lo cuando se trata de

tilosofar ecerca de ella, surge la duda de ¿qu4 es? 

Podemos afirmar que el concepto de justicia evoluciona y se -

transforma al ritmo del desarrollo del hombre en la sociedad, así

como el hombre marca su presencia sobre la tierra en el tiempo y -

en el espacio. 

:•- ~· _,_ ... "'' · .. 
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oomo •~ de facultades ordenadoras y reguladoras de la conYiven 

oia humana. As! se crea el Estado como forma suprema de organiza _ 

oidn de la sociedad y at incorpora la justicia como garantfa supr!. 

.. de equilibrio e igualdad social. 

11. objeto del presente trabajo, ea analizar primerarnente el -

ooncepto de justicia y su clasificacidn. Trataremos de analizar la 

naturaleza de la justicia social y las diferentes posturas respec_ 

to a encuadrarla dentro de la clasificación tradicional o a conai_ 

derarla como una nueva especie de justicia. 

De•puls de estas reflexiones, estudiaremos como el hombre ha.

tratado de explicar y aplicar la justicia de diversas formas de ª
cuerdo con la concepci6n de la vida y el universo y al rit~o de au 

propio desarrollo, econdmico, político .v social. 

Veremos diversas interpretaciones de pensadores que la estu _ 

diaron desde distintoa dne;ulos, concibi~ndola como la expresión 

más acabada del valor individual y social. 

Por lo que toca a la justicia en M4xico, veremos si ~sta ha 

•ido producto de las necesidades del ~ismo pueblo, y haremos una -

breve menci6n de los acontecimientos más importantes de M&xico, 

desde su 'poca primitiva , hasta llegar a la relaci6n que tiene la 

justicia social, con algunos preceptos de nuestra Constitucidn. 

Por 'CU.timo, veremos la relación que guarda la justicia con 

lo• otros fines del Derechos Bien Común y Seguridad Jurfdica; 7 su 

relación con el amor. 
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CAPI'!ULO I 

Alf!BOBDElfTBS Y DEVENIR HISTORICO DE LA JUSTICIA 

CONCEPTO Y CLASIFICACION DE LA JU~TICIA 

¿O&' es la justicia? . 

:!~-~:"~ . ..-·~ 
Bl hombre está capacitu9-C!. _.r;or la naturaleza para hacer el 

·»··-~· 
bien; puede, si lo quiere,· rf·~·n~:f?l necesario empeffo, obrar recta:ne!!, 

te. 

En la vida moral ocurre lo mismo que en la vida humanar en g~ 

neral, el hombre trae la&·•rlis-µosiciones, la capacidad, los dotes -

para determinadas actividnden,-.'f!'r.ofeoiones, artes; pero no nace h!, 

cb.o un maestro; tiene que ·formar sus disposiciones, perfeccionánd2_ 

las en determinado sentido; debe adquirir habilidad y firmeza antes 

de poder hacer algo por propia iniciativa. 

Obrar justamente es cosa de la voluntad. Para que la voluntad 

••t' decidida siempre y por encima de todo, internamente y con la

decisi6n más firme, a lo que pide el derecho, debe estar inclinada 

interiormente a lo justo, estar dispuesta a la accidn justa. 

La volunti:id adquiere esta disposici6n por medio de la virtud

de la justicia, que, como dice Ulpiano, no es otra cosa que la vo_ 

luntad firme de dar a cada uno su Derecho. 

ll hombre po.:;ie.e ·l"fl·'.vlrtut\-.--d~!·~l.Jt.."~·ticia cuando, por una prd2_ 
• tica constante•, ,,.~.-~~c%r._;;dpl'.>.'rt:!ltna'.~l~ga repeticion de acciones ju!!, ·.r 



tas, ha logrado formar en d mismo wia firme inclinacidn y una 

real aepiraci6n a dar a cada uno lo que le corresponde, en todo 

tiempo 1 en cualquier aspecto. 

Da.da la trascendencia del derecho, es sumamente importante 
' 

que loa hombres posean la virtud .de la justicia, para que cumplan-.. 
no a desgana y exteriorrue.i;t~~:"-;;eO.!r··~'tiples deberes que les impone-

•l derecho, sino con gusto .y :r.por impulso interior. Por ·eso la ad 

quiaici6n y desarrollo de--·la-~irtud de la justicia, constituye uno 

de los más imprescindibles .:f'in~.ct. d.e una verdadera educacidn. Es -

una virtud necesaria, sobre todo para aquellos ~ue por razdn de un 
oargo o profesi~n, deben.,.<T<-rvir. al derecho y tratar • segdn Jueti _ 

cia' con los demás. ··-

En todas las virtudes hay que distinguir entre actos internos 

1 externos. Ante todo, el hombre tiene que querer el bien y debe -

aspirar y asentir interiormente lo que exige la virtud. Después ·d!, 

be realizar este bien, por medio de la operaci6n, es decir, poner

actos externos que correspondan a los internos. 

De 4sto, se desprende lo siguiente: 

El acto interno de la justicia viene determinado por el exter, 

no; sdlo es justo el querer de aquel ~ue cumple con todo rigor las 

exigencias juataa que le vienen impuestas desde el exterior; para

oumplirlas tiene que realizar acciones exteriores debidas a otro , 
'· 

ea decir, debe cün;-.,;a::otro ·~o3''"'biene!l''l::"K-teriores. las acciones y -

loe bienes exte:eo-a~1lun;;·:<f>u'l··~.i::.on:?~:gai·ente, la norma y la medida., -

4 
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••cdn las cualee, h•J que determinar si un querer ea justo o inju,! 

to. 

Sin embargo, también en la justicia, el.acto externo ea pro_ 

loft68Ci~n, reali1aci6n y efecto del acto interior; el hombre pone

••• acto por y con la disposicidn de dar o de hacer lo ~ue debe •!. 

tel"iormente. De este ~odo se cierra el círculos el hombre quiere y 

cumple el precepto de la justicia. 

La justicia considera a los hombrea y los ordena en sus rela_ 

clones con los otroar este otro, puede ser un individuo o la misma 

OOlllWlidad, ea decir, el. todo social al cual pertenece el hombre, -

del cual es parte o miembro. 

Los hombrea la conocen desde niffos y los pueblos desde sus U!. 
rechos primitivos. Sdlo cuando los hombres se hacen fil6sofos y -

los pueblos racionalizan sus derechos y cuando unos y otros tratan 

4• definir la justicia y de precisar los valorea jurídicos, surge-

. la duda de lo que se debe entender por justicia. 

Olaeiticacidn de la justicia 

A continuaci6n daremos una ligera noción acerca de la clasif! 

caci6n de la justicia, par~ poder entender a los autores antiguos-

1 modernos que en el transcurso de este capítulo, hablardn sobre -

l& justicia y as! poderla encuadrar dentro de esta claaificacidn. 

La justicia se divide en justicia general, tambi'n llamada l!, 

¡al o del bien comdn "I en justicia particular, que a su vez se su]? 

' 



41v1de en justicia distributiva y conmutativa. 

La Justicia General o Legal.-

Be aquella virtud que inclina la voluntad humana a dar a la -

comunidad todo lo que le pertenece. 

Oorao el hombre es por- :.nut11.l'lukz1usocial y solamente puede CO!!, 
""' ' • • - ~ ~ .\1 ·:: ., 

•eguir su plenitud natural como miembro de una corrnuiidad, se en 

tiende por lo tanto, que la socied!l:d es necesaria; pero ~ata no -

puede desarrollarse ordenadamente,;si sus miembros no viven como • 

corresponde a su orden, es ·de-cir, si sus miembros no hacen por ella 

lo que ea necesario para au subsistencia y favorable desarrollo. -,, .... , .. 
Por tanto, la comunidad.debe tener el poder de exigir a sus 

·. .~~.... ~ 

lliembroe lo necesario ,,ara·:,~mplir su misi6n. Los miembros tienen-

ª eu vez el deber de reconocer y respetar esas exigencias sociales. 

Por ésto, la voluntad humana necesita de una virtud oue la i!!, 

oline a dar a la comunidad lo que le pertenece. De lo que resulta

que la justicia general, tiene por objeto el bien común, en cuanto 

que en 41 se fundan los deberes de los miembros de la comunidad. 

El bien comdn no se ha de considerar como u~1 objeto que de un 

modo u otro es bueno y deseable, sino como aquel bien es~ecial que 

pertenece a la co'.'11\Ulidad, como algo exclusivo de ella; su orden 

sus bienes y su desarrollo arm4nico. 

B1 bien comdn, co;no indica su nombre, tiene un carácter gene_ 

rala se diriee a .~o,do.1;.1.~.!l.o.9>!~ue.~-pert1:m.iio-en...a la co111Unidad. Esta es-
~ .~,,·r. ·. ~ •. . .. , : ... - .. ~ ·~ r. : • .• :.:f!.!~ . 

la pri1nera ra z6n: :'PQ~; J.a ··"Ual. ~'a&:,;llama, .. a., es ta .. ~irtud, jUS ti C ia gene 
';·j - , -

ral. 



Otro motivo de eata deno:ninacidn, e11 el inmenso campo a que H 

extiende esta virtud, que ordena a toda11 las de!Dáa virtudes el 

bien comdn. 

La justicia general, ea conocida tambi'n por el nombre de ju! 

ttoia legal. Se denollina asf, porque a la le1 compete declarar e 

iaponer obligatoriamente la• exigencias del bien comdn, pues la 

le7 e11 la norma del derech~. 

Siempre que una ley obliga a una accidn necesaria para el fo_ 

aento del bien comdn, se trata de un deber legal o jurfdico, de a!, 

eo que deben prestar loa miembros por v:l'.a jurf di ca; la de.termina _ 

oidn legal, hace que una accidn sea obligatoria en el verdadero :;, 

11entido jurídico. 

La Justicia Distributiva.-

Es aquella especie de justicia Que obliga a repartir los bie_ 

nea 1 las cargas proporcionalmente, entre los miembros de la col'IN_ 

ni dad. 

A11f pues, la justicia distributiva, debe procurar que los bi,!. 

nea 1 cargas pdblicas se repartan equitativamente. Las participa _ 

cionea en los bienes 1 en las cargas pueden ser muy desiguales en

cada caso, pero ser proporcionalmente iguales entre s:I'.. Esta ~ro 

porcidn se funda en la desigualdad de las personas, es decir, en -

la distinta relacidn de los miembros, condicionada por el todo. 

Por eso se habla de igualdad proporcional geométrica, en do~ 

de cada uno, recibe lo que le corresponde y lo que le pertenece. 

.'.'i 

.. ~ 



La isualdad proporcional de la justicia distributiva, ea máa-

41tíc11 de deter!?linar, que la simple igualdad aritm,tica de la ju! 

ticia conmutativa, que m's adelante veremos. 

La razón es evidente¡ no se pueden comparar directamente cosa 

aon cosa, trabajo con trabajo,. sino h~y que examinar en qu' prono!, 
.. ~.l.'. ;.._. "7.J .;-

oidn estdn los miembros 'l'013IJ"fict-ei -ne~t-.t:otlo y, conforme a eao, cuál-

•• la diferencia entre ellos. .Deapu~s de haber determinado esas d!, 

terencias, se puede ya cal.cula:rc:;::y ~:delirni tu.r, en términos precisos, 

el d'bito. ,.-, • : i.Í .. . .... .,~ 

Sin embargo, la :jU1.'1j,:j1?-Ul~'l.t,JU:.r.ibu_tiva, no tiene solamente un

medio fundado en la ·raz6n,· sin~ t~-:nhi~n fundado en la cosa, poroue 

ha de v..,,lorar relaciGueJ:F·ol:r¡jeU.vamente existentes. 

La distribucidn, de la cual recibe el nombre esta clase de 

justicia, es justa cuando cada uno recibe a~uello que le pertenece 

dentro de la comunidad y a lo cual tiene derecho en relaci6n con -

los demáo miembros. 

Antes de efectuar la distribuci6n, es necesario determinar 

cwlnto importan las participaciones 1.¡ue corresponden a los mie:n 

broa de esa comunidad. ~e requiere, por consiguiente, un juicio 

que determine lo que conviene a éste o a aquél. La raz6n tiene que 

decidirJ pero está sometida a la voluntad, al afdn de justicia, 

que inclina a los hombres a prescindir de todas las consideracio 

nea auaceptibles de falsear el juicio y , por lo mismo, dejarse 

l\li&r Wiica y exr.l:ia1:vAl'M.m;be7 'p\:lr:.1us.:,nire..e.aidades y exip;encias obj!, 
"'1 ····-'.'<-· •·¡·•·~·-~ .•.. '•¡ -~ "vaa .. ,,, .... -. '~ · .. '·--···· ~: _., .. ~. 

• ·~~,'.'.'..": .··;:,,: .. ~ :<.: :~;~.-~:;~~:'.:: :::·~;;..~·:·:M 



A•!, el que tenga por oticio determinar lo justo o lo injusto 

en loa casos particulares, debe estar animado por una firme volun_ 

"94 de justicia. Esto, tiene especial aplicacidn, a los jueces, a 

quienes por esa razdn, ha llamado Aristdteles, justicia viviente. 

La funcidn máa importante de la justicia distributiva, ea la-

4• vigilar 1 cuidar para que se mantengan y aseguren dentro de la-. 

comunidad las libert&dos, los derechos y loa bienes de los miem 

broa; impedir que, bajo ningdn pretexto y por ningdn abuso de po _ 

der, los miembros se vean despose!dos o mermados en lo que lea C.2.,. 

rreaponde. Por eso, el cumplimiento de la.justicia distributiva, .2. 

trece una proteccidn eficaz contra los estados totalitarios, con _ 

tra los abusos patronales, contra los impuestos excesivos e injus_ 

to•, etc. 

La Justicia Conmutativa.-

Be aquella especie de justicia ~ue inclina al hombre a dar a

aua semejantes, iguales en derechos, lo que les pertenece. 

Ia justicia conmutativa, regula las relaciones de un indivi_ 

duo a otro, concilia entre sí los derechos de las personas ~articu 
. -

lares, que son iguales ante el derecho. 

La justicia conmutativa, abarca un campo inmenso; se extiende 

a todos los bienes que uno debe, o puede deber a otros vida, inte_ 

gridad, honra, propiedad, etc. 

La justicia conmutativa, no está de tal modo limitada a los -

individuos, ~ue no afecten nunca a la comunidad, o a los individuos 



en aua relaciones con 'sta. Pu.ede perfectamente trascender las re_ 

laciones jurídicas entre los individuoss así, cuando un individio-

1 una comunidad, o dos comunidades distintas, realizan actos lega_ 

lea trat:1ndose mutuamente como sujetos dotados de plena peraonali_ 

dad 1 capacidad jurídica. 

Se llama justicia conmutatiTa, porque son totalmente equiv~ _ 

lente e, la preatacidn ,y• .la. contrapreetacidn. 

Hay compensacidn, .-:n:o,;.r.~.i. ,pleno sentido de la pe.labra, allí do,!l .. r· 

4e doe bienes o dos preét1:tciones se nivelan mutuamente, son total_ 

mente e<1uivalentes. No se atiende, ni .se puede atender a la cali _ 

dad de las personas que.J.ntervi~en en un trato, sino que sdlo se 

compara el v&lor de un.i!f.~,c.ott:tl'....Y....al contravalor de ot.ra. 

Uno debe paear o coJlll)ensar exactamente lo oue vale la coea o 

prestacidn recibida. Donde más clara y evidente aparece esta igual 

dad absoluta, es en las operaciones aritm~ticas¡ ~or eso se habla

d• igualdad nwnérica o aritmética. 

De lo antericr.r .. ~{1.G.;.:~t;::nprende s que cuando no se trata de bienes 

materiales, sino de otros bienes superiores, resulta :m.lY difícil 

apreciar esta equivalencia que exige la ju:1ticia con:nutativa. 

La dificultad está en que no existe una medida para calcular

eatos bienes o acciones superiores y valorarlas en bitmes rnateria_ 

lea. 

Vemos, pues, rtue endondequiera que se lesione lo justicia CO!!, 

muta ti va, se ,:iue(lc "r:rxi1::i·r ,en· ju.9ti."a'i"l!i:;; · la restitución o devolucidn 

4•1 bien aj'li'(l~.~ .. ~x~•.S.teo.;tc.~!".'):;;\:,j:~riaráeian· o idemnizacidn por el bien 

a~eno destrQi:dQ. ·· ··· · !;.. • 

.... . 

_. ,. 
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Justicia Social 

Al. lado de la clasiticacidn tradicional de la justicia que 8!! 
teriormente vimos, encontramos usado con frecuencia el tlrraino Ju!. 

t1c1a Social. Los autores sin embargo, no han llegado a ponerse de 

acuerdo sobre el eentido que debe dársela. 

Bxieten dos criterios, sobre la ubicacidn de la justicia so _ 

01&11 

1.- Los que consideran a la justicia social, como una nueva espe _ 

oie, fuera de la claeiticacidn tradicional. 

Qt.aienes sostienen que se trata de una nueva especie, soetienen 

que ha sido necesario pensar en un nuevo concepto de justicia, en

vista de la situacidn creada con el desarrollo y los errores del -

oapitalismor y definiendo a 'ata, como la clase de justicia parti_ 

oular, que tiene por objeto propio la reparticidn eauitativa de la 

riqueza superflua. 

Segdn ellos, la justicia social no se equipara a la general o 

legal, porque en 'ata, el sujeto obligado son los particulares y·-

· no una clase o grupo como ocurre en la social.; e igualmente se di!, 

tiD&Ue por el sujeto activo y por sus objetos material y formal, -

que en el Cliso de la justicia general son, respectivamente, la co_ 

munidad, los bienes de los particulares y el derecho de la sociedad 

llientras que para la justicia social son, en el mismo orden, la 

clase indigente, las cosas superfluas y el derecho de los indigen_ 

t••· 
"'l-

~ •· 
'.l'amJ)oco se ~ibftm.l:~~:,-"':!~or.~~nes -semejantes, con la just1cia-

41etributiva, ya;~que·c.-en·~éd~·;el sujeto pasivo es la comunidad, no-

11 
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loa poseedores, el sujeto activo es cada uno de los particulares , 

no los indigentes, el objeto material ea el bien cormin diatribui 

ble individualmente, no los bienes supertluos,y el objeto formal , 

es el derecho de cada uno de loe miembros de la sociedad a partic! 

par en el bien comdn,no el de loe indigentes. 

Y por dltimo, no eqúivale a la justicia conmutativa, porque -

•ata rige relaciones entre particulares o peraonaa colocadas en un 
~ 

aiamo plano de igualdad, mientras que la justicia social rige rel! 
. ;: •' ¡,.. r,.-. 

oiones entre grupos o clases sociales. 

2.- Loa que consideran a la justicia social dentro de la clas!, 

ticacidn tradicional: 
'·-··· ·;:-~';/~··,,.1; 

Sostienen que '8ta, ·es s6lo una expresidn nueva, más no existe 

campo para una nueva especie. Ante el problema respecto a cuál o 

a cuáles de las tres especies de justicia, se reduce la justicia 

social, a su vez, surgen diversas posturas. 

Bn. primer ~!(~contramoe a quienes conciben la justicia -

social en el sentfdo muy amplio y general, en el sentido que los -

antiguos le daban a la justicia general, como expresidn y compen 

dio de todas las virtudes y todos los actos de la vida virtuosa. 

Otra tendencia, identifica a la justicia social con la justi_ 

cia legal de Santo fomáa, como especie de la justicia; esta ea la

m4a generalizada, ya que el ~bje~o de la justicia le,.al, es lograr 

el bien corm1n,"'.;al . .cuaI_ .. .1,~f . .1e ..i~tíTñ,a con el bien social, misma.

finalidad q~i·=!l~i:J:l!~:-.tt~-ribttf~JP.-.t~.!l ~~sticia social. . 

11'/ 
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Una tercera poatura, consiste en identificar a la justicia s~ 

cial, con la justicia distributivas ~uienes fundamentan en la Ene! 

clica Quadragessimo IUUlO y en otros docu.~entos pontificios, en do~ 

de se asigna a la justicia social como función capital, la distri_ 

bl.acidn de las riquezas entre los necesitados. 

Bn cuarto lugar, tenemo.s ,.r.a;:!..·o)::i·k·~ue identifican a la justicia

•ocial con la lega.!. y la distributiva, opuesta ü la justicia C01llll!!. 

tativa, abarcando tod.as.las.r&laciones de derechos y deberes entre 

la sociedad y sus mi'f:r'ú~osf':·~J«:'l!iceversa, fundados en el bien común. 

Pinalmente, existe la tendencia ~ue concibe a la justicia so_ 

cial co~o la justicia.~ropiamente.dicha, comprendiendo las tres e! 

pecies clásicas, pueapse-afi:rrtta,~que ·toda justicia por naturaleza -

•• social, y las tres forll18.s contribuyen al orden y bienestar so _ 

oial. 

.Nuestra opinión 

. '· ·. ' . 
Nosotros conc:Ld.~t''lUl la divisi6n de la justicia en gene_ 

ral 7 particular, y ~sta a su vez en distributiva 'f conmutativa, _ 

13 

,-;_ 

•• completa y adecuada, ya que enumera los elementos de oue se CO!J! : 

pone la misma. Además, es lrreductible pues sólo enumera los ele 

mentos verdadera~en~e distintos entre si, y ninguna de las tres e! 

pectes est4 comprendida en la otra. 

Por otro lado• .la ju.~Ucia se . .(unda en el mismo prinCi'!'>iO: des 
' -

de el punto de ~·ta~~ ·~1:11s-~u:j~'.WS "e·tltre· los que se da la pro'Por_ 

atonalidad. :ii'!1€tf!t'i•~.u.µa";iu¡¡t:N:i1l';~s'Ut&ral ·interviene la parte y el -

... _,. 
··:~;~··.:.: 



todo, dd.ndose entre ellos la ~roporcionalidad ~ue exige la conser_ 

vacidn de la unidad social; en la distributiva, la proporoionali _ 

dad es entre los particulares, pero frente al 8stadOJ y en la con_ 

mutativa, la proporcionalidad es tan sólo entre los particulares. 

Vista la olasifioacidn de la justicia en este sentido, es ev! 

dente qu.e no cabe wia ouarta.j1)1,tf~le1''"1Jorque como se puede apre 
··.:_ .................... . 

ciar, no hay lugar para la mt".?:'iuh_·,.:.';' 
Desde este punto de. vis-tt1, ;.a.(il'ma:nos que la justicia es so 

... :_ ... }·~~ ... ' ·:.~-;' 

oial por naturaleza 1 üelidd ~ i\t-0'.-d"ih~"l:o, a regular las relaciones ª!l 

tre los hombres; y tiende a regularlas de manera que se realice la 

equivalencia entre los deberes de uno y los derechos de otros. 

La justicia entrafl~ directamente, relaciones entre los hombres 

7& sea to:nados individualmente o asociados;"cada hombre se 1'erten.! 

ce; es suya su vida, su espíritu, su cuerpo y las facultades espi_ 

rituales -inteligencia y libre voluntad- y su ejercicio; SU"ªª spn 

y pueden llegar a serlo las cosas necesarias o conveniP-ntes para -

au existencia, su. desarrollo ,·.•la•:'1J'Onsecuci6n de un fin." (1) 

En e!sto, un hombrevvale -tanto como otro; todos los hombres son 

iguales. Y la justicia exige que los hombres se reconozcan ~or anue 

llos que verdaderamente son justos; y que se den nnatuamente lo nue

les compete, y ni 1oás ni menos de cuanto tienen derecho. 

Por lo cual, la ju~-~icia tiene su f'undarnento prdxi:no e inine 

diato en la naturaleza·~~ los hombrear en aquello que son y en a 

quello que tiend'1! a:·. oep--y·~.deben. liieJ.fi~·"''·~~~ 

(l) Puccinelli Caporello Pavan, Doctrina Social. Cris.ti·ana, ·P· 85 



ORIGEN DEL TEHMINO JUSTICIA SOCIAL 

1aa crisia sociales que sig11ieron a la aparicidn del maquini,! 

mo y que envenenaron las relacione• entre particulares, desperta _ 

ron la conciencia social de los pueblos occidentales y los conven_ 

cieron que no se podía aplicar el criterio igualitario a todas las 

relaciones entre particulares... ·;·:·. 

A•! aparecid la Justicia Social, destinada a proteger la dig_ 

nidad humana de aquellos-.·miembros de la sociedad, que por su debi_ 

lidad económica y cultural• no pueden tratar de igual a igual a -

loe miembros econdmicamente :uás poderosos, 

Dicha justicia, · se :ttes(f~o.lv.tó en· :nedi o de un ambiente · 11 be _ 

ral, cuya fdrmula del 'dejar hacer dejar pasar•, en el orden econ~ 

mico dejaba a la libre concurrencia la regulacidn de las leyes del 

mercado, La fuerza de trabajo se concideraba una mercanc!a y por.

tanto, sujeta a las leyes de la oferta y la demanda, El Estado no 

podía intervenir en estaB''Telaciones porque equival!a a coartar la 

libertad individual que era el dnico derecho primario, 

Con tfoto, se creyó asegurar un orden justo, pues al dejar a -

la voluntad contractual la norma de reglamentacidn social, se pen_ 

aaba que se lograría la armon!a de los intereses. Por otra parte , 

el Estado sólo debfa limitarse a proteger la libertad y pro~iedad

individual, siendo 4ste, sdlo un Estado policí~. 

'. 
SU conce9µ,,-ne;t.t1: ... J..'1>!\~.M.~a., ... · . .fu~ . ..c.iue ... n.o. se consiguiera tal armo 

"" ....... - .... r -

... 
. . .. ; .·: . 
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nía de intereses, sino por el contrario, el máa fUerte siempre im_ 

ponía su voluntad al más d'bil. De ah! que la clase trabajadora, -

resintiera en mayor grado las injusticias sobrevenidas a oausa de 

la falta de una regulación adecuada que defendiera sus intereses -

frente al patr6n que trataba de obtener provecho de su necesidad. 

Con la Revolución lndultt"i"í"tdf~~- pobreza aumentó conciderabl,2. 

mente y la situación social se agudizó, repercutiendo en casi to 

dos los grupos sociales. Y .ea:-..:UJ:1~,.:;cuando la idea de justicia so_ 

cial hace su aparición, cui.. .simul taneamente en varios países en -

un ambiente revolucionario, de luchas y reivindicaciones sociales, 

convirtUndose ·91 término justicia social, en su símbolo y bandera. 

Diferentes conceptos de la Justicia Social.-

Diccionario de Derecho.- Contenido ideol6gico de una doctrina ~ue

tiende a lograr en l~s relaciones obrero-patronales y en el sis~e

ma económico a.ctuul, en e;enttral, un trato liberal a los hombres 

que trabajan y una conat~iente distribución ele los bienes de a 

cuerdo con un profundo'·sentido humanitario. 

Diccionario de Pilosof:!a.- As! llamada porque crea de nuevo en ca_ 

da momento el verdadero orden de la comunidad y protege de un modo 

permanente el bien eeneral. 

Mario de la Cueva.- Es la oue se propone a distribuir los bienes de 

la prod\\Ccidn ect.'llD.6.1;iic.a·.1!.e•·-.1;10.w.;.ra -~p_.¡;~·-1-e~abojo que es el ele:nento 

humano y , con~~~~rnt'i!ment~~~·.eil... !Vltt1:rn~ supremo obtenea una particiP!; 

oidn que le cC!i,Driu~reu .u.n .~riivel:::em.m6mico decoroso. 

·.;,: 



!rueba Urbina.- No edlo tiene por finalidad nivelar a los factores 

en las relaciones de producción o laborales, protegiendo y tutelS!!, 

do a los trabujadorest· sino que persigue la reinvindicacidn de los 

derechos del proletario tendientes a la socialización de los bie 

nea de produccidn. 

Johannee Messner.- Es lá:~qV~rtf~.a las relaciones de los grupos-

aociales entre si y de los individuos como :niembros de ella. 

· Padre Donat.- Es la que .. ~it~1~)i;na le,s obligaciones que nacen de la 

poaecidn "! finalidad de lofi"''bi'enes de la tierra, a saber• que deben 

dirigirse al bien de lo~,~~m~s con el fin de hacerlos partícipes -

de ello, de suerte que to~oe"p~-tedan satisfacer sus primordiales n1 
.. ~·,,::-~- : . 

oeeidades. !. 
· ..... :·~~.;:~~7..:-

P. Gandía.- Es la que determina los derechos naturales debidos al

hombre por su calidad de persona. 

P.(o XI (Encíclica Quadr"age-ai1no Anrio) .- Es la oue prohibe que una

clase social excluya de .la::;pRrticipaci6n de los beneficios a la o_ 

tras dando a cada cual la parte de bienes ~ue le corresnondan, co~ 

forme a las normas del bien comdn. 

P.(o XI (Encíclica Divini Redemptoris).- Es la que se encarga de -

eXigir a los individuos cuB.llto es necesario al bien comdn. 

P.(o XI (Carta Ji!',,$'t~.li\~:s;1.~.~1 •.F.p;;neopa:.jQJ,e xicono) .- Es ar1uella que 

comprende todas..J.az.. ... 11uf1U-dH.f.f·;.-Q\ilf•.,~~J, Q.1'1den .. a. mejorar las condi e iones

del proletariado~ ~-·: :~ -···. ~ .• '::-=.::,. · 



PENSAMIENTO EN GRECIA 

Loa pensador•• clásicos de Grecia, dedicaron los mejores ea _ 

tuerzoa de su intelecto, al estudio de la naturaleza de la justi _ 

oia porque vieron en ella una condicidn fundamental de la existen_ 

cia 1 conservación de las sociedades humanas. Empezaremos nuestro-

Htudio conr (~ 

Sdcrates (470-399 A.C.) 

sdcrates fue un hombre sencillo y afable ~ue no ocup6 jamás -

cargo social o politico importante, que sólo abandon6 su ciudad n! 

tal, Atenas, durante el servicio Milit~r. SU padre era cantero, o_ 

. ficio que tambUn él deeempePld durante algdn tiempo y que abandonó 

para consagrarse a conducir a los hombres en la medida de lo posi_ 

ble, hacia su perfección. 

Cada día hacía examen de conciencia e intentaba ense~ar a los 

demás, el difícil arte de hacerse mejores. Y hacia esa meta, diri_ 

g{a S6crates, la conversaci6n con sus conciudadanos. 

Se dedicó a enseaar a los hombres, que cada cual tiene en el

mundo una tarea que cumplir y qua la tarea más elevada es la de bu_! 

car la verdad, la justicia y la bondad. 

Quería enseñarles a escuchar la voz de la conciencia oue nos

advierte cuando obrumos. 

•Quien se acostumbra a Obedecer a esta voz, obra siempre bien 

7 llegará a ser h611ri:h·e{•t.( 2) ·~·-

(2) S6crates cit. Grimberg Carl, Historia Universal de Da.imon, p.~25 

.. 
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Oon estas palabras, S6crates quería decir que quien sabe lo -

que es el bien har' igualmente el biea.Pero ¿Qui.In sabe lo que es

•l bien? ; aquel que está tan acostumbrado a escuchar la voz de su 

conciencia que no puede evitar el obedecerla. 

Sdcrates hab!a determinado consaRrar su vida a enae~ar a los

hombres a pensar, a abrirles los ojos sobre lo poco Que en verdad

•• sabe, y despertar en ellos, el ansia nor un conocimiento válido 

7 digno; como lo vemos por ejemplo, en un didlogo sostenido con J! 

nofonte, un sofista, al que 36crates le afirmar 

"No pienses que la felicidad recide en el modo de vida lleno -

de superfluidades. Al contrario, yo pienso nue se vive como 9 

los dioses cuando no se tienen necesidades. ').líen ~enos nece_ 

aidades tiene más se acerca a la divinidad." (3) 

Sócrates quería ensenar el bien a los hombres y llevar a cada 

uno a la comprensión de su realidarl moral. 

De la misma manera que en caria faceta de la vida es necesa 

rio ser competente para hacer bien cualquier cosa, segdn Sócrates, 

también es necesario en la moral el conoci~iento para obrar bien 

e6lo aquel que sepa lo que es bueno nuede obrar bien. El conoci 

miento acerca al bien, tiene una i~portancia especial y es mucho -

1114• que cual~uier otro saber, pero no puede ser enseñado de igual

modo qúe las deméÍ.s ciencias. 

Quien quiera ad111i tir este :niaterioso conocimiento , debe ea-oe 
. -

rar a que la divinidad le abra los ojos y disipe la niebla que o -
(3) Ibidem. p. 226 
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tueca su visión. El bien ee una ciencia nue sólo puede vivirse por 

la experiencia. As! se explica la aparente paradoja de la cálebre

frase de Sócrates• •Quien sabe lo que es el bien, obra también el

bien•. 

Por otro lado, afirma que la sentencia de un juez, no debería 

ser un ravor, sino estar basada en la interpretación exacta y con_ 

cisa de la ley. 

cuando Sócrates fue acusado de no creer en los dioses de su -

patria y de introducir nuevas divinidades, lo dnico que le import! 

ba a ,1, no era el saber si sería condenado a muerte, sino que los 

atenienses fueran a pronunciar una sentencia justa. Además perman! 

cid fiel a este princi~io: 

''Vale más padecer la injusticia que cometerla, aunque ha.va -

que elegir entre la vida y la muerte." (4) 

Platón (427-347 A.C.} 

Dedicó varias partes de sus Diálogos al tema de la justicia;-

el drama de su querido amigo S6crates que además era su maestro, -

lo colocó en el centro de su atención. '.)i por una narte, Sdcrates-

mostró con su ejemplo que la buena ética obliga a obedecer el der.! 

cho inclusive si ~ste se equivoca, y si por otra, el derecho posi_ 

tivo es producto de las pasiones e ideas de las mayorías, sólo PU! 

de vivirse justamente cuando el ambiente político es tal nue no 

·puede producir más que leyes justas. 

Platón establece la posibilidad de cómo debe estructurarse la 

(4) Ibide.m. p. 231 
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vida política para que el derecho sea justo, es decir, para que P.2. 

damos vivir obedeciendo a las leyes justas, o sea, para que poda _ 

moa vivir justamente. 

En él, encontramos un concepto de justicia jurídico-político, 

en el que adem4s de hablarnos de la justicia como suma de virtudes 

nos lleva a esquematizar,a colocar ese formato de justicia, tanto

en el hombre como en el ~atado. 

Platón puntualiza la función social de la justicia, diciendo

que sin ella, es imposible la existencia de cualquier agrupación h~ 

mana, ya sea un Estado o una cuadrilla de bandidos; porque la inju.!!, 

ticia engendra en el seno de los grupos humanos odios y disenaio 

nea que los destruyen; y esos odios y disensiones, al hacer im~os,i 

ble la cooperación social y económica, rroducen necesariamente la.

disolución de la sociedad. 

"Ninguna sociedad, ya sea para el bien o para el mal, puede

subsistir sin la justicia; la justicia es una condición in 

dispensable de la cohesi6n del ho'Tlbre." (5) 

Le. importancia de la justicia es manifiesta; pero el conocí 

miento de su naturaleza, es su.narnente difícil. :Para conseguirlo 

ea necesario un 1nétodo y ese método no es otro que descubrir prim~ 

ro la justicia en el Estado y después en el individuo; norque es -

en el Estado en .donde la justicia se descubre con .nayor facilidad. 

"La justicia se encuentra lo mismo en un hombre que en un E,!! 

tado. Pero el Estado es más grWlde que un sólo hombre. Por -

.(5) Platón cit. Cervantes .Manuel, La Filosofía Jurídica ~ Política 

en Grecia y Roma, p. 93 
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consiguiente, la justicia puede encontrarse en el Estado en

caracter.ea más grandes y más fáciles de discernir. En conce_ 

cuencia, buscaremos primero cuál es en los Estados la natur!_ 

leza de la justicia, en se~ida observaremos en cada indivi_ 

duo a ésta y, comparando estas dos especies de justicia, ve_ 

remos la semejanza 1ue existe entre la pe~ueña y la grande." (6) 

Si en algdn lugar puede encontrarse la justicia, dice, ea en

el Estado perfecto, rorque sin ella ni el Estado nodría existir ni 

mucho menos nodría alcanzar la perfección. 

Un Estado para ser perfecto, tiene r~ue ser prudente, valeroso 

temperante y justo. 

La prudencia -que es la primera virtud- es la sabiduría, la -

cual sólo se encuentra en los gobernantes, recide en los maF-istra_ 

dos, en la clase privilegiada r¡ue une "al más bello natural la 

más bella educaci6n y ~ue siempres será la parte mínima de la ci~

dad!' (7) 

El Estado debe ser ~obernado con ciencia, y el nue lo gobier_ 

ne debe oer sabio. 

La segunda virtud es el valor. Para que un Estado sea valero_ 

so, no es necesario que lo sea toda la masa de ciudadanos sino so_ 

lamente la clase guerrera o militar. El valor es resultado de la -

eduoaci6n, que radica ante todo en el vur6n, y consiste, según él, 

en ese poder y en esa perpetuidad de opini6n justa y lee:(tixa so _ 

bre las cosas que deben temerse .Y ~quellas nue no deben inspirar _ 

nos temor. El valor es una virtud política, que las leyes inculcan 

(6) Ibidem. p. 47 

(7) Platón cit. Gdmez Robledo Antonio, "'edi ta.ci6n Sobre la Justi -

s!!· p. ?9 
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por medio de la educaci6n, se~alando cudles son las cosas que de _ 

ben temerse y cuál.es no. 

La tercera 'rirtud es la temperancia, que coneiate en poner 

cierto orden, cierto freno a nuestros placeres y a nuestras pasio_ 

nea. La temperancia es materia política, consiste pues, en la arm2,_. 

nía y el orden entre gobernantes y gobernados. 

Si en un Estado, los magistrados y los sdbditos están de 

acuerdo respecto a las cualidades exigibles y si entre ellos exis_ 

te la armon!tt y el or~en, el Estado es temperante. 

Por 4sto la temperancia, es una virtud por su naturaleza, di!!, 

tinta a las anteriores; no es como la prudencia y el valor 0ue só 

lo reciden en una parte del Estado y sin embarF,o de ello, lo hacen 

prudente y valeroso. Ia temperWlcia recide y tiene aue recidir en

todo el cuerpo del Estado, phra poder establecer entre las clases

más débiles, las más poderosas y las medias, un acuerdo nerfecto -

con relación a la pn.tdencia, a la fuerza, al número, a la rinueza

u otras cosas se111ejuntes, cualesouiera oue puedan ser; de '!lanera -

que se puede decir con razón, ~ue la temperanza consiste en la ar_ 

monía establecida por le-. naturaleza entre la parte superior y la -

parte inferior de un Est~do o de un individuo, para decidir así 

cuál es la parte ~ue debe mandar a la otra. 
' 

LLegamos por fin & la justicia. Esta consiste en oue cada 

quien cumpla en el seno de la sociedad con su función propia, sin

mezclarse en la funci6n de los demás, por lo cual, mujeres, niños, 

hombres libres, esclavos, magistrados y ciudadanos, se concreten -
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cada quien a desempeñar su función. 

Esta virtud, que contiene a cada quien en los limites de sus

propias funciones, no contribuye menos que la prudencia, el valor

y la temperancia a la perfección del Estado. 

Si como ya dijimos que la justicia consiste en oue cada quien 

cumpla en el seno de la sociedad con su funci6n, sin •nezclarse en

la función de los demás; la injusticia, a la inversa, consiste en

al terar todo orden en el Estado; en mezclarse un hombre y una clase 

social en la funci6n de otro hombre o de otra clase. 

Si el carpintero invude las funciones del magistrado, hay un

desorden social que determinará un perjuicio, consistente en un 

mal gobierno. 

Platón piensa que aquel a·quien la naturaleza ha destinado a

aer artesano o mercenario ennorgullecido de sus riouezas, de su 

cr~dito, de su fuerza o cunlnuier otra ventaja ae•nejante, traté.se

de eleverse al raneo de los guerreros y el guerrero al grado del 

magistrado o de gurdián sin ser digno de ello, .'r Ri hicieren un 

cambio de los instrumentos propios de sus respectivas funciones y

de las ventajas que le son inherentes; o si el mismo hombre nuisi,2_ 

ra al mismo tiempo esas diferentes funciones, entonces tal desor 

den y tal confuci6n acarrear!an la ruina de Estado. 

la confución de estos tres órdenes y el paso del uno al otro, 

son pues, lo qu.e debe haber de más funesto para el 8stado. Se pue_ 

de decir que es un verdadero crimen, y el mayor crimen nue se pue_ 

de cometer hacia la patria propia, es la injusticia. 
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Si después de haber descubierto la justicia en el Estado, tr! 

tamos de descubrirla en el individuo, el método que debemos seguir, 

es aplicar al individuo la idea de justicia que he~os descubierto

en el Estado. Si todo concuerda. entonces todo funcionar4 correcto; 

si hay alguna diferencia en el individuo, volveremos al ~stado pa_ 

ra continuar nuestro examen y comparándolos haremos brotar la jus_ 

ticia. 

la comparaci6n entre el individuo y el Estado es completamente 

ldgica -en el concento de Platon- ya que cuando del ~atado se 

transporta al individuo la idea de justicia, no se opera con dos -

cosas de naturaleza enteramente distintus, porque la naturaleza del 

Estado, su carácter, sus costumbres, no son más nue el reflejo, la 

concecuencia de la naturaleza del carácter y de las costumbres de

los individuos que la componen. 

Tenemos pues, que admitir, que en el alma humana existen tres 

principios diferentes. 

El primero, es la razdn, que desempeña en el individuo la mi!!_ 

ma funci6n que corresponde a los magistrados en el seno de la so 

ciedad y tiene como vi~tud la prudencia y la sabiduría. 

El segundo principio, es la c6lera, la voluntad ~ue corresno!!. 

de en el Estado a la clase de los guerreros, clase representativa.

del valor. La c6lera en el individuo, es una virtud, pero siempre

que está sujeta a las órdenes de la raz6n, como en el Estado los -

guerreros deben estar sometidos a las 6rdenes de los ~agistrados. 

La cólera -la voluntad- cuando est~ sometida a los dictámenes 



d• la razdn, es la sustentadora de la justicia y del derecho. Cu8!!, 

do un hombre tiene conciencia de su derecho, cuando tiene la just! 

cia, ese hombre obra con energía, defiende su derecho con denuedo, 

a pesar de todos los rigores, de todas las torturas, hasta llegar

al sacrificio, sin que nada le importe, porque su raz6n es más 

fuerte que su dolor. Mientras que a la inversa, un hombre obra in_ 

justamente, debido a su acción d~bil, por~ue su raz6n se pronuncia 

contra su acci6n. 

"Pero si nos creemos v!ctimas de una injusticia, ¿no es cie!. 

to que nos inflamos, que nos irritamos, que tomarnos el part! 

do de lo que nos parece justo; el hambre, el frío y todos 

los tor,nentosoue haya que sufrir los soportamos con constan_ 

cia, los pensamos y no dejamos de hacer generosos esfu~rzos

hasta que hayamos obtenido satisfacci6n o sucumbido, o que -

lla~ados por la razón a nosotros mismos, se haya calmado 

nuestra c6lera como un pastor apasigua su mast!n?" (8) 

La cólera -voluntad- puesta al servicio de la razón, es pues

una virtud defensora de la justicia. 

El tercer principio del alma humana, es la concupiscencia, 

constitu!da por esa multitud de aspectos de apetitos y ~asiones 

que anidan en nosotros, y corresponde en el Estado al orden de los 

mercenarios. 

Descubrimos pues, en el individuo, las mismas virtudes que en 

el Estado. El individuo debe ser prudente, es decir, sabio, debe -

(8) Cervantes Manuel, ob.cit. p. 100 



de regirse sie~pre por loe mandamientos de la ra•dn. Debe ser va _ 

liente, es decir, tener su voluntad lista para obedecerlos manda_ 

mientos de la raz6n, sin que le importe el dolor y sin temor al ª.! 

orificio. 

La temperancia, consiste en el orden y armonía que debe haber 

entre las partes distintas del alma humana, y ese orden y esa arm~ 

Ida resultan del acuerdo, de la conformidad que debe existir entre 

ellas en el sentido de que es la raz6n quien debe mandar a la c61!, 

ra 1 a la concupiscencia, y ástas deben hallarse siempre al servi_ 

oio de la raz6n. 

Por dl.timo, la justicia consiste en el individuo como en el -

Estado, por lo que para Plat6n, la justicia tiene una funci6n mer! 

mente social, y se concreta a mantener el 6rden y la armonía en el 

seno de las sociedades humanas. 

Oon S6crates y Platdn, ya no se trata de hacer de la justicia 

lo que los dioses señalan como justo, sino una justicia, oue aun _ 

que natural, está fundada en el criterio ~tico valorativo del hom_ 

bre. 

Aristdteles (384-322) 

El estudio más amplio y más profundo de la antig(!edad griega, 

acerca de la naturaleza de la justicia y de la ley, se lo debemos

& Aristdteles, quien como Plat6n piensa, QUe la justicia es el v{~ 

culo que une a los hombres en el seno de la sociedad política y 

que la administracidn de la justicia, la cual tiene por función d!, 

cidir lo que es justo y lo que es injusto, es el principio del or_ 



den en el Estado. 

Ariat6tel.ea, estudia primeramente la justicia y la injusticia 

desde un punto de vista ético. Definiendo a la justicia comos 

"la disposici6n habitual por la que loa hombres son capacea 

de practicar los actos y cosas justas, y no sólo de pract! 

carlas, sino de quererlas." (9) 

Aristóteles distingue dos clases de justiciat la justicia ge_ 

neral o legal y la justicia particular. 

En sentido general, dícese justo el oue obedece a las leyes , 

e injusto a su vez el transgresor de las leyes; y en sentido part! 

cular, llarna:uos justo al que observa la igualdad e injusto al que

no la observa, por tomar más de lo ~ue le corresponde. 

La justicia general o legal, es una virtud que comprende a tg, 

das l.as de:nás; la justicia as! entendida, es la virtud perfecta,'!>! 

ro no absolutamente, sino con relación a otro, no es una parte de

la virtud, sino toda la virtud, como la injusticia no es p~rte del 

vicio sino todo el vicio. 

Aquí aparece ya una nota ,esencial de la justicias la alteri_ 

dad, porque se entiende con relaci6n a otro. También de a~u{ mismo 

se desprende que la justicia es general en cuanto co;nprende el 

ejercicio de las virtudes que redunden en beneficio de los demás 

por tanto la justicia, carece de objeto propio porque su objeto 

coincide con el de las demás virtudes sobre las 11ue i.npera. 

La llama legal, porque la ley ordena vivir segÚn cada una de-

(9) Arist6teles cit. Gdmez Robledo Antonio, ob. cit. p.43 
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lae virtudes, as! como prohibe vivir según cada uno de los vicios

en particular. '{ los actos que proceden la virtud total, son tam _ 

bi'n de la competencia de las leyes o sea, todas las prescripcio 

nea legales relativas a la educación para el bien común. 

Para Arist6teles, el Estado es el que tiene la salvaguarda del 

bien coimin, y ~l es el único que lo define y lo manda por la ley , 

de tal manera, que la ley manda a toda virtud y prihibe todo vicio 

en nombre del bien con1ún. Así la juAticia general es tnmbién lei:.al 

1 por ella se logra lu perfección ética del ciudadano. 

La justicia particular, es parte de la general, Esta ju~ticia 

qüe trata. de lograr alguna ie;ualdad entre los hombres, tiene dos -

especies1 la distributiva y la conmutativa. 

La primera (justicia distributiva), es la nue se aplica en la 

repartici6n del honor, de la riqueza y de otros bienes divisibles

entre los miembros de la comunidad política, a cada uno de los cu~ 

les debe tocarle de todo anuello una porción correspondiente a su 

m'rito o dignidad. 

"Nos dice que la dignidad o el mérito, la ~rimac{a en la co 

munidad, titulo o mayores bienes (como tambi~n a mayores 

cargas), se deterMina en cada caso see;dn sea el tipo de 

conatituci~n pol!tica vigente. Por lo ~ue los demdcratas 

la hacen consistir en la libertad; los de tendencias oligá! 

quicas, en la ri~ueza, o en el linaje, y los partidarios de 

la aristocracia en la virtud". (10) 

(10) G6mez Robledo Antonio, ob. cit. p. 51 · 
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Si a este respecto son iguales las personas, deberán recibir

porciones iguales; pero si no lo son habr& de encontrar una propo.!:,· 

o16n entre el valor de las cosas y el mérito personal, de modo tal 

que en la distribucidn se observe una igualdad que no será aritm&t! 

ca eino proporcional o geom,trica. 

La justicia distributiva, por ende, ae da necesariamente en -

cuatro t~rrninos por lo menos, de los cuales, dos son las personas

& las que se adjudica lo justo y dos las porciones en nue está lo

justo; esta virtud radica en el gobernante, en aouel a cuyo cargo

eat4 el repartir loa bienes comunes entre los miembros de la comu_ 

ni dad. 

La segunda especie de justicia particular, es la oue en la tr! 

clioidn post-aristotélica, se conoce corno justicia con11Utativa , º!. 

ro que Aristóteles la llama reguludora o más literalmente correct! 

va. 

El fin de la justicia correctiva, es el mismo que el de la 

justicia distributivas la igualdad; sólo que ahora no segdn la nr.2. 

porcidn geom,trica, sino aritm~tica. 

La proporcidn aritmética, es aquella oue excede y es excedida 

por el mismo ndmero. Aplicando esta noción a la justicia correcti_ 

va, tenemos que ~sta se realizará cuando el juez obligue a devol _ 

ver el lucro indebido, a la parte que lo obtuvo en perjuicio de la 

otra, con lo que se anulará de uno y otro lado el exceso num,rico-

7 ae reestablecer4 la igualdad. Y a lo dnico "ue el juez debera 

atender, ea al monto o naturaleza del daiio, sin hacer distinci6n -

···-· .. 



· 4• personas, sin considerar sus méritos o dem&ritoe intrfnaecos. 

De todo lo anterior, deduce Aristdtelee, que la justicia co _ 

rrectiva es el medio entre el daño y el lucro. 

Para dl las dos especies de justicia se distinguen según se -

trate de relaciones entre el todo y las partea, entre la Repdblica 

7 sus miembros: justicia die·tributiva, o de las partes entre si : 

3ueticia correctiva. 

Por otro ledo, Aristóteles estudia la distinción entre la ju!!, 

ticia y la equidad, emitiendo ideas a este respecto, que han qued!_ 

do inalterables hasta la actualidad. Introduce la equiCad en el d!, 

recho, de donde nunca debió haber salido. Afirma que sería inconc!. 

bible que alabáramos al jue~ equitativo si procectiera contra la 

3ueticia misma; de donde se sigÍle, que por más que lo e~uitativo-

no sea lo mismo que lo justo legal, hablando en t~rminos absolutos, 

tampoco es algo gen~ricamente diferente. Lo equitativo, es al~o ~!. 

3or o en otros t~rminos una correcci6n o rectificaci6n del derecho 

legislado; y la causa de que esta rectificación sea aveces necesa_ 

ria, no es porque sea mala la ley, sino porQue dado su carácter de 

norma general ea natural que acierte en la mayoría de los casos , 
pero que yerre o sea deficiente en la resolución de ciertas si:tua_ 

ciones , cuya consideración escapa humanamente a la previsidn del

legislador, ~sto no es culpa de la ley ni del legislador, sino aue 

está en la naturaleza de las cosas, ya oue el legislador a difere!!. 

cia del juez, no está presente en todos los casos que se apegan a 

la le7 que promuled. 



"La equidad, resulta así -segun Aristdteles- algo mejor Que 

el derecho, no el derecho en absoluto, sino aquel que ye _ 

rra por hablar en absoluto." (11) 

La equidad, es en conclusión, no algo diferente de la justi _ 

cia sino con todo rigor, la justicia del caso concreto, es decir , 

la facultad de apreciar no sólo lo general, sino de intuir lo con_ 

creto. 

La teoría de Arist6teles, es el ensayo más completo de la fi_ 

losofÍli jurídica, que nos haya legado la antigüedad griega; su fór 

mula de la justicia es de tal modo profunda y convincente que to 

dav1a sirve de base y de mod~lo a los pensadores modernos. 

·(II) !bidem. p. 80 
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PBNSAMIENTO EN ROMA 

Roma ocupa en materia de justicia, el punto culminante de la

hietoria de la civilizacidn. Es el pueblo jurídico por excelencia; 

BU derecho es todavía, el derecho de la humanidad culta. Ningdn o 

tro pueblo ha sido capaz de trazar sobre bases distintas a las de 

las romanas un nuevo sistema juridico. El derecho ro~ano a pesar -

de todas las vicisitudes, de todos los cambios 1 de todos los pro_ 

greaos de la civilizacidn moderna, sigue siendo modelo de legisla_ 

cidn, espejo de la justicia y razdn escrita de las normas juridicas. 

En Roma florece una filosofía no como la griega, sino una fil.e, 

eof1a juridica, es por eso Que hasta la fecha Roma se ha conaider! 

do como la cuna del derecho, en donde la justicia se caracteriza -

en función de la voluntad de los sujetos miembros de una comunidad. 

Cicerón 

Pue el encargado de difundir la filosofía griega entre los ra 

manos. 

El primer problema nue se planteó Cicerdn en su 'Tratado de -

las Leyes•, es el del origen del derecho. Al plantearse este pro 

blema no trata de estudiarlo desde el punto de vista del derecho -

positivo, ni pretende buscarlo en la justicia Pretoria.JU\ o en las

Leyea de las Doce Tablas, sino que en el seno mismo de la filoso 

tfa. 

Oicerdn descubre el origen del derecho en la ley; pero no en

lae leyes de los hombres sino en las leyes de la naturaleza. 

ll 
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¿Owll ea el carácter de esta ley natural., 7 en qu4 se distin_ 

¡ue de las leyes hwnanna? • Cicerdn nos lo explica claramente, ye.

que opina que la ley natural ea obra de los dioses, es la raz6n d! 

Tina rigiendo el universo. Esta ley natural, fuente del derecho y 

que encierra en si la justicia por excelencia, no es una imagina 

cidn del esp!ritu humano, ni una voluntad, sino algo etenio que d!, 

be regir al mundo entero por la sabidur!a de sus mandamientos y 

prohibiciones. 

Las leyes de los hombres, no son leyes, si éstas no van de 

acuerdo con las leyes de la naturaleza. La ley es pues, la distin_ 

cidn de lo justo y de lo injusto, modelada sobre la naturaleza, 

principio inmemorial de todas las cosas y regla de las leyes huma_ 

nas, que imponen una pena a los malvados y garantizan la seguridad 

de las gentes de bien. 

Cicer6n, aborda el problerna de la justicia y combate la opi 

nidn de aquellos fildsofos que la confunden con la legalidad. 

"Es absurdo, tener por justo lo ~ue está regido por insti_ 

tuciones o leyes de los pueblos. Que ¿hasta las leyes de -

los tiranos serían leyes justas? no: no existe más que un

adlo derecho al que está encadenada la sociedad y oue ha -

sido instituido por una ley única; esta ley ea la recta r!_ 

zdn en tanto que prohíbe o :nanda, y cualquiera 11ue la ign.2. 

re es injusto. La justicia, es pues, absolutamente nula si 

no está en la naturaleza." (12) 

Si la justicia no se encuentra en la legalidad sino en la na_ 

turaleza, cdmo podernos conocerla: por medio de la recta razdn en--

(12) Cervantes Manuel, ob. cit. p. 324 
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virtud de que la raz6n es comdn a los hombree y a los dioses, exi!!_ 

tiendo ésta entre el hombre y dios; es pues, la razón la que nos -

hace conocer las normas de conducta que deben observarse y la que

nos enseña a distinguir lo justo de lo injusto. 

Para Cicerón, la justicia es una noci6n que la naturaleza ha

puesto en el intelecto de los seres hu~anos para que les sirva de

norma y guía de conducta en el seno de la sociedad; es una ley mo_ 

ral que enseña al hombre a distinguir lo bueno de lo malo, lo justo 

de lo injusto. Afirma que la naturaleza nos ha hecho justos para -

que podamos vivir en sociedad. 

En cuanto a la naturaleza misma de la justicia, Cicerón dice

que "ella consiste en dar a cada cual lo suyos suum cuique tribueu 

do." (13) 

El hombre tiene derechos poroue la naturaleza se los ha conf!!_ 

rido, porque hemos nacido para la justicia, y el derecho no ha sido 

establecido por la opinión, sino por la naturaleza. 

Existe pues, un derecho subjetivo propio del hombre, inheren_ 

te a la naturaleza hu:nana. que las leyes humanas deben respetar co_ 

mo condición indispensable para la felicidad individual. y colecti_ 

va, para la existencia y desarrollo de los individuos y para la 

conservación y grandeza de las sociedades humanas. 

Ulpiano 

Piensa como Cicerón nue el derecho tiene su origen y fuente -

en la naturaleza, oue existen leyes naturales ílUe gobiernall'todo el 

universo y 0ue, por lo mismo, no son comunes, no sdlo al hombre 

(13) Cicer6n cit. Cervantes Manuel ob. cit. p. 326 
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•ino a todos los seres de la creac16n, a todos los animales. 

Ulpiano define a la justicia diciendo que es "la voluntad fi!:, 

•• y constante de dar a cada cual su derecho. Justitia est constans 

et perpetua voluntas jus auwn cui~ue tribuendi." (14) 

ll derecho en concento de Ulpiano, es de tres es~ecies: 

Bl Derecho natural, nue, como oueda expuesto, está instituido nor

la naturaleza misma y oe considera como la obra sabia y divina de

los dioses. 

Bl Derecho de gentes, es aquel que usan todas las naciones y 

que se difernecía del derecho natural, porque éste es corndn a todos 

los animales, mientras ~ue aqu41 (derecho de gentes) sdlo es comdn 

a los hombres. A:nbos derechos son para Ulpiano, enteramente igua 
. -

les pues están instituidos por b. naturaleza; pero hay un derechO-

que es· comdn a los anima.les y a los hombres 'Y' otro nue es exclusi_ 

vo y peculiar a l~ sociedades humanas, po~ lo tento el derecho de

gentes, es una rama del derecho naturel. 

Existe adem~s el Derecho civil, l'!ue es &f1Uel nue "no se apar -
ta del todo del derecho natural o del de g•mtes, ni absolutumente-

se conforma a ellos, y nsí ·cuando lli'iadimos o 1'.'!Ui t1:1mos e.lgo, resul_ 

ta el derecho propio, esto es,· el derecho civil". (15) 

Bl derecho.civil, pues, tiene un as~ecto ~articular segdn los 

tiempos· y seedn loo pueblos y este E1.9'pecto es lo ~ue le da el ca 

ralcter de derecho nacional o propio de cuda pueblo; pero lt\ eaen_ 

(14) Ibidem. p. 329 

(15) Ibidem. p. 330 



cia de eee derecho, el criterio para conocer la justicia o la in_ 

~usticia de sus preceptos, la base fundamental del mismo, es siem_ 

pre el derecho natural. I.as distinciones entre lo bueno y lo malo

lo ~usto y lo injusto, no dependen de la voluntad de loe hombres , 

ni de sus opiniones, sino de la naturaleza misma. 

Aaf pues, el alma del derecho civil debe aer siempre el dere_ 

cho natural. 

El fin del derecho civil, tiene r._ue ser en concecuencia, el -

bien; el derecho civil tiene que ser justo, porque de lo contrario 

ae violan las leyes de la naturaleza • 

. ",. •, 
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OOICBPOION CRISTIANA DE LA JUS'l'ICIA 

11.lchoa nuevos y decisivos aspectos de la justicia loa aporta

el cristianismo, junto con el llMJldo de ideas judaicae del Antiguo

teetamento. El Dios de la Biblia ea creador del mundo 7 legislador 

ele los hombrea. 

La justicia en el Antiguo Testamento, es la ley que rige a loe 

hombres, ley que ea expreeidn omnipotente de la voluntad de Dios , 

C1l)'a razdn posee la aabidur!a absoluta. 

"Dwmdo haya fijado el d!a yo juzgarl con justicia. AunC'!ue -

tiemble la tierra con sus habit&ntes, 70 mantengo firme sus

'basea." (16) 

La arandeza.de Dios es infinita, lo miR~o que su justicia; ca!. 

tip al que desobedece sus :nandatos y premia al justo, al virtuoso 

en aucesidn de generacionesr 

"Yo, Yavl tu Dios, soy un Dios celoso., ,'{o castigo hijos, ni!. 

tos y biznietos por lfl maldad ·de los padres cuE1ndo se rtbe 

lan contra rú. Pero doyllli favor ha.ata mil generaciones para 

aquellos que aman y observan mis mandatoe." (17) 

Esta justicia resulta de la relacidn. de Dios con el hombre y 

la Biblia la llama Justicia de Yttv,. En el Antiguo Testa:nento, el

varcSn justo, es el que se conforma en todos sus actos sean indivi -
duales o aocia~es, a la voluntad Divina, y su justicia subirá de -

punto en razcSn directa de esta· conformidad. 

(16) Sal •. 75 (74) 

(1 'l) Ex. 20, 5~6 



Bl Antiguo Testamento, nos ID\leatra a Dioa castigando el peca_ 

do orieinal de soberbia y desobediencia, con un castigo infinito -

pues la falta era infinita, por ser contra E:l.S ea la proporciona _ 

lidad estricta de la justicia, y la ley de Dios para los hombres -

taabi'n es estrictas ojo por ojo y diente por diente. 

Pero Yav4 permite la redencidn nue se fundamenta en el amor o 

misericordia divina. la segunda persona de la ~~ant:!sima Trinidad , 

•• hace hombre para pbgar con su sacrificio de valor infinito la -

culpa infinita. Con ello, no ~6lo se cumple la justicia sino nue -

•• un desbordamiento infinito del amor, ley del Nuevo Testa~ento , 

que sin abolir la .justicia, .la perfecciona y con ello desconcierta 

a los eap:!ritUs materializados y farisaicos que ven en el Evangelio 

una contradiccidn total con el or.den de la juaticia humana. 

San Pablo, en su Carta a los Romanos, nos habla de la justi _ 

cia Divina y cit~indo al Antieuo Testam~nto, afirma ciue: 

"No hay nadie bueno, ni siquiera uno, no hay sensato, ni uno 

que busque a Dios. Todos andan extravi1:t.dos, se perdieron jun · . . . . -
tos, No hay ninguno n.ue haga el.bien, ii1 uno sinuiera ••• sa_ 

bemos ·que todo lo 11ue cUce· la Escritura, lo dice nara los 

que están sometidos a sus leyesr ~ue todos pues, se callen y 

el mundo entero se reconozca culpable ante Dios. Pues nadie

aerá considerado inocente, en su presencia." (18) 

Pero más adelante el mismo San Pablo habla de la justicia de_ 

la aalv11.cidn del Nuevo Testamento, en donde se mnnifiesta el senti 
. -

clo ele la .justicia sobreabundante de la misericordia Divinar el mi.!, 

(18) Rom. 3, 11-20 
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ao Dios, es justo 1 justificador pttr&. loe q~e tienen fe, juatifiC!, 

oidn que el hombre no puede ganar por sus propios esfuerzos, pero

ai por la misericordia Divina nue nos concede el perddn como un 
don gratuito. Es por la gracia que nos converti.noa en hijos de 

Dios, como miembros vivientes de Cristo y part!cipea de sus m4ri 

toa. 

"Pero ahora, aparte de la Ley ae ha puesto de manifiesto la.

Justicia de Dios, anunciada ya por la Le7 y los profetas. E!, 

ta justicia de Dios l~ reciben por la fe en Jesucristo todos 

loa que creen sindistincidn de personas, pues todos pecaron

., a todos les falta la gloria de Dios. Pero El, de :nanera -

gratuita, lea reeala eu perddn 7eu amistad porciue Oristo los 

ha rescatado.•• Ad nos enseña Dios lo nue ea su justicia.POr 

una parte perdona los pecados cometidos en loe tiernllos ante_ 

riores ••• y en el tit!mpo actual nos da. a conocer cdmo El ee
justo y c6mo hace justo a todo .•l riue cree en Oristo Jesús". (19) 

En el Nuevo Testa1nento, la j~eticia se rerdecciona por el a 

mor. El Dios de Justicia, se transforma en Dios de Amor. 

Sin embargo a pesar de esta perfeccidn, de esta transforma 

cidn de justicia en Amor, no hay contradiocidn. 81 t"!Ue ama a.·su 

prdjimo, no viola la justicia sino riue la excede. El hombre justo

en el Nuevo Testamento es el hombre bueno, en .el nue con su amor a 

Dios, desborda toda proporcionalidad de estricta justicia en prov.!. 

cho de sus semejantes; y ésto fue mandado por Jesús • 

"Se dijo además •ojo por ojo y diente por diente•. En caMbio 

(19) Rom. 3, 21-26 
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10 lee digo1 no resiatan a los malvado•. Pree~ntale la meji_ 

lla izquierda al que te abofetea la derecha, y al que te ar_ 

ma pleito por la ropa entrfgale ta~bién el manto. Si alguien 

te obliga a llevarle la carga, ll~vasela doble más lejos, ~ 

le al que te ~ida algo y no le vuelva& la espalda al nue te

aolici te algo prestado. 

Se dijo asf mismos 'Aroa a tu pr6jimo y guarda rencor a tu -

enemigo•. Pero yo les digos Amen a sus enemigos y recen nor

sus perseguidores. As! serán hijos de su Padre que est4 en -

loe cielos. El ~ue hace brillar el sol sobre mhlos y buenos

Y caer la lluvia sobre justos y pecadores." (20) 

La justicia en la concepcidn cristiana, se nos presenta siem_ 

'Pr• unida a virtudes superiores. Con la Redenci6n, se realizd la -

justicia al peca.do infinito de Adán, po cque el sacrificio del. Rijo 

de Dios fue equivalente a este pecado, pero que ade:nás lo superó -

infinitamente con su Amor. 

Encontramos en la Biblia infiniñad de citas, capitulas ente 

roa que.no s6lo nos hablan de la Justicia de Dios, sino oue tam 

biln ·. gu:bn la conducto. del hombre y exigen de ~l un comporta;niento 

recto y justo. A continuación mencionaremos adloalgunos ejemplos -

que nos ilustrardn sobre lo anterior. 

"No tendrás en tu bolsa diferentes pesas, unas mayores y otras me 
. . -

norea, ni habrá en tu casa una medida grande y otra menor. Tendrás 

un peao justo y exacto e igualmente una medida justa y exacta ••• -

· Porque Yav.S aborrece al 11ue hace tales cosas y a toda injusticia." (21)' 

(20) Mat. 5, 38-45 
(21) Deut. 25, 1)-16 



•se le apareci6 Yav• en sueftos durante la noche y le dijo1 'Pídeme 

lo que quieras• ••• Salomdn respondt61 'Dame, pues, a ad, tu serv! 

dor, la capacidad de juzgar bien y de decidir entre lo bueno y lo

malo, pornue si no, pdmo podría gobernar este pueblo tan grande' • 

Agradd a Yav' que Salomdn le hiciera esta peticidn y Dios le dijos 

'Por haber~• pedido &sto, 1 no haber pedido para ti vida larga ni

muchas riouezas, ni la muerte de tus ene·nigoe, sino haberme pedido 

entendimiento para hacer justicia, Yo te concedo lo oue me has pe_ 

dido y te doy un corazdn sabio e inteligente• "• (22) 

•Hasta cuándo serán jueces injustos, que sdlo favorecen sl imn!o • 

Dende favor al hu,rfano y ul d'bil, hagan justicia al. pobre 1 al -

que eutre, libren al inteli8e'nte y al humilde, siilvenloe de las 'll!, 

noe del imp!o." ( ~, 3) 

"A.7 de aquellos que son valientes para beber vino ••• de los oue por 

cohecho dan por justo al impío y ouitan al justo su justicia." {?4) 

";Pc)bres de aquellos que dictan leyes injustas y con sus decretos -

organizan la opresidn,que despojan de sus derechos a los pobres de 

mi .país e impiden que se les haga justicia." (25) 

san Aeustín 

San Agustín toma del estoicismo, la divisi6n fUn•iarnental del 

derechos Ley Etema, Ley Natural y r.ey Temporal. 

La Ley Temporal, es decir, la ley positiva y mudable adapta 
. -
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4ae a las circunstancias del momento, s6lo es derecho y s6lo posee. 

(22) I Reyes 3, 5-12 
(23) Sal. 82 (81) 

(24) Ie. 5, 22-23 
(25) Ezeq. 189 8-9 
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' tuersa Y~toda, en tan'Co que den.va del derecho etem. inmut! 

ble. 
"VA& 1ey que no e• ju•ta Ao •• le1 y no posee fuerza de obl! 

gar. El jWJto aWt por ras6n de IN buena volwlttid obedece la. 

1•1 eterna, no necesita de la ley temporal, la cual •dlo ae

i11pone al malo." (26) 

La Ley Natural, es traDSoripoidn de la ley eterna en el alrna

hurnana, en la razdn y en el corazón del hombre. Como contenido de

la ley natural subjetiva, San Agustín indica el viejo proverbio n~ 

pulara •No hagas a otro lo ~ue no ouieras ~ue te hag&n a tf~. 

Por eeo en San Aguatin, lü ley natural se enuipara con el pri~ 

cipio subjetivo de la justicia, con el hábito psicológico de 'sta, 

innato en nosotros por naturaleza. Por ello lalllÍma Ley Intima, -

por medio ie la cual Dios habla al hombre en la conciencia. 

Bn la Ley Etei:na, cuyo carácter escencial, ea la inmutabilidad 

ea definida por San Agust:!n, como ra:i:dn o voluntad divina nue nos

·manda observar el orden natural y nos proh!be ~erturbarlo. El or 

den natural ~ue constituye el contenido de la Ley Eterna, es el -

orden divino de la creacidn. 

"Dios ordend e hizo todo, y ordend a la creatura en grados, 

de la tierra al cielo, de las cosas visibles a las invisi 

blea, de las mortales a las inmortales. Esta conexidn de lo 

oreado, esta belleza ordenad:!siilla, 11ue asciende de lo fnt'imo 

a lo supremo y desciende de nuevo de lo supremo a lo !nfimo 

en ninedn punto interrwn~ida, y, sin embareo, dividida en -

(26) Welzel Hans, Introduccidn e. la 1<'1losoffa del Der1?.cho, l).45 

',,1 
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partea diferentes, toda ella alaba a Dios. CUando creó las -

cosas, en efecto, no dirigió la mirada a modelos situados fu!, 

ra del espíritu ; esta auposicidn sería en sf una blasfemia 

al contrario, todos los medelos mentales, sep,dn los cuales 

pueden ser o han sido creadas las cosas, eatdn contenidos en

el eapfritu divino.•• (27) 

-·~ 

En estas palabras, es de notar r.ue San Agustín no sólo convie! 

te las ideas en pensamientns de Dios, sino ~ue fWlda~enta la eter_ 

nidad e inmutabilidad de ac¡aellas, no desde s! :ui~mas, sino por su 

pertenencia alEsp:!ri tu Divino. El conoci.niento de Dios dice, no d! 

pende de la existencia de las cosas, sino al contrario, las exis 

tenoias de las cosas del-c.onocimiento de Dios • 
•• _.,.n• 
?.' .. 

Bn otro lugar, nos dice que nada hay ~ue sea recado, si no e.! 

t' prohibido por Dios, o biens sólo merece censura. y conrlenaci6n 

aquel ~ue .ha obrado contra wia prohibición. 

Santo Tomás de Aouino 

Santo Tomás, constituye la cdspide del pensa;niento cristie.no

Kedieval. Muestra oue la justicia, ya sea ado,uirida, ya sea infusa 

está en la volunti:.d para hacer que ésta salga del eeoísmo o amor -
' propio desordenado y d~ as! al pr6jimo lo oue le es debido. 

Sieuiendo a Arist6teles, distineue claramente cuatro especies 

de ~usticias 

1.- La Justicia ao~~J1:!"tJv:a,_ '1"', es r~ C'!~e reeula los cambios entre 
.~~ . . :: . :· .~: 

los particulares, ~n.'.~J,.fi:RM:d:dad· .. o el justo v~.lol' de las cosas-

(27) Ibidem. p. 46 



.cambiadas, prohibe el robo, el fraude, la calumnia y obliga a la -

restitucidn. 

2.- La J~sticia Distributiva, que dirige la reparticidn hecha 

por la autoridad de loo beneficios y de laa cargas de lEvida so 

aial, entre los diversos· mimobl'os de la sociedad; con miras al 
;¡..:_. · ..... 

bien com\$.n, distribuye a ~~'l:-~~o·~o es preciso, los bienes, los 

trabajos,las cargae, los ~.~p•JJY.~~·fos, las recompensas, y los ca.sti 

1011; esta distribución deÍi\1:{.e.f:\"!J!.tuarse no en forma igual para to 
.,. "'. 

dos, sino en proporción ecfil":'f~2~éri tos, con las verdaderas nece!_i 
,~;,,,, ·~ ~;.. 

dades y con la importancia· de ioa diversos mie:nbros de b aocieclad. 

~.~-.. ..,. .... 
3.- La Justicia Lega~41¡1a~ apunta inmediatamente al bien co _ 

' .. ¡ . . · .... 

an1n de la sociedad, proc~~".'quA~se;~tablezcan y que se observen -

leyes justas • A ella corresponde esa parte de la r:irudencia llama_ 

da por Santo Tomás, lu prudencia política C1Ue, 

"Debe existir sobre todo en el jefe de Estado y sus colEi.bor!. 

dores, pero tambUn en sus sdbditos, porc,ue la Tlrudencia de

~stófl no debe desinte:re';¡~me del bien corndn, y aunriue ellos

no hayt·oll contribuido al ·-'establecirniento de· 1as leyes justus, 

siempre deben procurar observa.rlas bien." (28) 

4.- La E11uidad o la Epikeia, 11ue es la forma más elevada de 

la justicia por~ue atiende no sdlo a la letra de l&s leyes, sino 

q~e también a su eap!ri tu, a la intencidn 11.el lee;i:üador, sobre tg_ 
do las circunstancias excepcionales particularmente difíciles y a_ 

· flictivus. La eouidmb~•~i~.~~-· con la sabiduría y con un

notable buen. sent:LdO'J1l<e"".t.lío.o\~~imcritar· .. 1 ·as:( tiene cierta semeja!! 

(28) Garrigou-Lagrange R. ~!ntesis Tomista; p. 393 

·"·. 
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, ca con la caridad la cual ea todavfa superior a aquella. 

Estas cuatro formas de justicia, du~lican las energÍBs de la

volu.ntad 1 contribuyea en gran manera a la educacidn cris~iana del 

car4o~er, que llega a dominar el temperamento físico, se~alándolo

con la imágen y la razdn iluminada por la fe. 

La justicia debe de ser.vivificada por la caride4 pero estas

dos virtudes son rnuy.difere~::~s entre s!J la justicia nos prescri_ 

be que demos a cada uno lo.~ le es debido 1 nue le permitamos u_ 

•ar de su derecho. La caridad es la virtud, por la cual amamos a -

Dios sobre todas las cosas y por amor de Dios a nue1tro prdjimo, -
. . 

como a nosotros mismos. Supera pues, grandernente el respeto del d! 
.·.;. ~ -

recho de los demás, para-fml:9rnos tratar a las demás personas hum! 
-·~.;: 

nas como hermanos en Jesucristo, a las cuales arnarnos como a noso 

tros miamos en el amor de Dios. 

En una palabra, como demuestra :fanto Tomas, la justicia coric! 

ra al prdjirno coi!lo a oj¡l.'Q.-versona en tanto ciue la curide.d conoide_ 

ra al pr6jimo como a. nosotros miamos. La ju~ticia respeta los der! 

chos del prójimo, la caridad da algo más !lUe esos derechos; y ,,or

eso perdonar quiere decir .dar. algo más de lo aue es debido. 

Y asf explica que la paz o tran~uilidad del orden, 

"sea indirectamente la obra de la justicia o.ue aparta los ob! 

t4culos, los agravios, loa perjuicios; pero la paz directame!l 

te es obra de la ~.i.d.a~,,J.E,. ,.cual,;·Qi>r su misma naturaleza prg_ 

ce la unidn de. loii. ~:o.r~zQa.és." ( 29 .> 
:~;
'¡". 

(29) Ibidem. p. 395 
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IOOION RACIONALISTA DB LA JUSTICIA 

In la ideologfa moderna encontramos una abierta opoaicidn a -

lo• pensamiento• establecidos anteriormente. 

Bn estos nuevos impulsos renovadores de la modernidad, encon_ 

tramos una concepci6n original del universo, que constituye la ea_ 

tructura tundamental de todos loa eiatemaa filos6ficoa posteriores. ---.. late movimiento con.oc.ido;: con el nombre de Racione.liamo, orig! 

n6 uns. nueva concepci6n de la justicia. 

itL .. •· 

Por racionalismo se erttiende' toda doctrina tiloa6tica en la-

que se exagera el papel de la razón con detrimento del de la eltl1e_ 

riencia, es decir que vuelve la espalda a la experiencia, que 

••da lo confuso, lo dudo~-~:.~p.or oposición a lo claro y distinto -
;~ .... w.. 

4• las operaciones racio~~s.-

Immanuel Kant (1724-1804) 

Jtant es el más famoso entre los filósofos modemoa, el que 1114s 

ha influido en el pensamiento actUEi.l, y el más revolucionario en 

tre los pensadores de los '11.timos siglos. 

Prusiano, educado en el rigurismo de los pietistas, vivió una 

vida dedica.da por completo a la enseilanza y a la investie;aci6n fi 
. -

loadtica. 

Kant, critica severamente loe sistemas éticos anteriores a él; 

loa tacha como 'ticaa de bienes y de fines que, por lo tanto, se -

baaan empfricamente -~.a.a..ertto.s ... ah,ja.toa que consideramos como bue 

noa 1 a loa cuale.a dem.111As,..t.and.er .n ·as que queremos ser buenos . 
' 

~··: -.. 
;~ .... ' 

·': 
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oontra ~ato,atirma que nadie puede ponerse de acuerdo acerca de 

o"'1 es el objeto efectivamente bueno al que debemos tender, ya 

que para unos es la felicidad:~para otr9a el placer, la riqueza , 

etc. 

Menciona además que fundamentar el valor en un fin bueno cuya 

poeeai6n nos perteccio~-F~1-ices, equivale a encauzar al -
-:- ·- .... ~ . ..:_'· .. 

hombre por el camino de~o.í-am(\~.:...v de la tendencia a su propio 

bien. Pero eso lo hace·~1:·-hombre'~or instinto. No hay necesidad de 

4arle obligaciones en~.~~~JH:;:i.'tj.~r tales objetivos quedan todavía

por debajo del plano 111orul..': · '· .... 

Para Kant, la morálC_..,¡¡í;_::ei derecho son ciencias del "deber ser"; 
'. ";. ~....;::·~~ · .. 

lae de la naturalezá"'.;~:?,G~i1S~ser". 
• ·.'.: ~._:a.r ·.:.:,~ • 

Pero hay una diferencia esencial entre los juicios norrnati _ 

vos de la moral 1 loa del derechos los primeros son categdricos , 

•• decir, nacen del imperativo categdrico o voz imperiosa de la 

conciencia que exige al sujeto el cumplimiento de tal o cual acci6n 

aunque la 11 bertad ·u~:;i. 'P\lade.-®sobedecer a ese mandato; los del 

derecho son hipot,tic~~~es.~r, sdlo ~~resan la necesidad prás_ 

tica de poner determina.da accidn en la hipdtesis de que no se qui!. 

ra autrir la coerci6n ñel estado que sanciona el incwnplimiento de 

lae normas juridicas. 

tJn intenso individualiamo anima toda la concepci6n kantiana -

desembocada en la extraf'la conclusidn que no vale la raz6n sino s6_ 

lo 111 raz6n. El hombre no reconoce otro legislador de sus normas -

de conducta que a d mismo, ea autónomo, .se da sus propias leyes • 

. .:, :¡ :.-
.•-

~.·. ,• ... ·· 
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'·· - -

La autonom1a ea el fundamento de la dignidad de la naturaleza 

humana ~ d1 toda naturaleza racional. Por eso Kant, propone la ai_ 

l\liente f6rmula razonables 

"Obra de modo que la raz6n de tu accidn pueda ser erigida -

en la ley universal." (30) 

tal, 

tuadoa en las mismas circii:n-standaa. As{ vemos, que la sociedad hu 
·~-. .. -. -

mana está for;nada por rnwi~~fi,.t.onordas individunlea, pero si por

oaaualid~d datas entran en conflicto, entonces será necesaria la -

legialaci6n jurídica, que ea una medida externa, heterdno111a 1 Óoet 

cible, y la legialaoi6n m<?..rP~ que ea por definici6n kantiana, aut! 
noma, interna, unilateral~O.'.coercible, no tendrá nada que decir. 

Bl i:>rden jurídico será por lo tanto, independiente del orden

moral; tomará su fuerza de la ley huinana; no obligHrá en concien 
. -

oia, sino sdlo juridicamente. De aquí que Kant define al derecho -

cliciendo que es el oonju.nt_o~de condiciones bajo las cuales se .,,ue 
' -

. ele armonizar el arbitrio de>uno c~n el arbitrio de otro segdn una-

le1 general de libertad. 

Por otro lado nos dice, que para que el jurista sepa si lo -

que prescriben o han prescrito las leyes en determin~do. lugar o 

tiempo, es justo o injusto, tendrán que abandonar el oonocimiento-

1mpfrico, y sdlo podrán resolverlo buscando el origen de estos.ju! 

oioa en la razdn. 

La cienci~.;.1ium,1m.e~~·ªt·e_11Jp,!.r.ic~, del dercho eas 

(30) Kant cit. Villoro Toranzo Miguel, Introducci6n al Estudio del 

Derecho, p.54 

··.· .. 
'-: ...... 
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•oou 1a cabeza de la• ''bula• de Pedro, una cabeza que 

po~ eer bella, pero tiene un detecto y ea que carece de 

•••o." (31) 

Jac16 en Praga, llevando al kanti•mo a sus dltimaa conclusio_ 

••• 
ID Tarioe lugares de diversas obras suJ&s, el famoso 3urista

ba maniteotado que la 3usticia es algo que sdlo tiene una validez

pu.ramente subjetiva y al respecto ha erpresado, en repetidas oca 

•ionee, las opiniones que 111 seguida se indican: la justicia ea -

una idea irracioMl. Por indispensable que sea deade el punto de -

Yi•ta de las volicionea y de loa actos' huraanos, ea inaccesible al 

conocizuiento. Los juicios morales y pol!ticos <iue se emitan.acerca 

del cont~nido de la justicia sé hallan determinadoa lhiicarnente por 

un deseo subjetivo de la persona que juzga. Una cosa es justa o i!!, 

justa dnicamente parn el individuo trente al cual existe la norma.

de _justicia, 1 tal norma tiene existencia solo para aqu,llo• que • 

por uzia U Otra razdn, desean lo que la miHma prescribe. 

Considera el propio Kelaen que la justicia ea una nociOn riue

cae tuera del conocimiento racional, ya que entraña un principio -

que protege determina.dos intereses, aqu1Ulos t"?U• quien juzga, est! 

ma clignoa de proteccidn. Pero el criterio para decidir ~u' intere_ 

·· H• deben tutelarse, y cuáles _deben ser sacrificados, apunta al -

problema del conf'lioto entrelos valoree. 

(31) Kant cit. Preciado Hernández Rafael, Ensayos .Pilos6ficos-Jur!

dicos y Pol!ticos, p.95 



Ahora bien, aegdn Xelaen, este problema no puede ser resuelto 

por medio del conocimiento racional. La respuesta al problema anuí 

planteado es siempre un juicio que, a dltima hora est4 determinado 

por tactores emocionales 1, por coneiguiente tiene un carácter •in! 
nentemente subjetivo. 

Bato significa que es válido dnicamente para el sujeto que 

formula el juicio y, en este sentido ea relativo. 

Si existiera una justicia objetivamente cocnoecible no habr!a 

derecho positivo y, por tanto, no existir1a el Estudo. 

El conocimiento s6lo puede revelar la existencia de un orden

poai tivo evidenciada por una serie de actos objetivamente determi_ 

. nablea. !'al orden ea el derecho positivo. S6J.o late puede ser obj!_ 

to de la ciencia; 7 s6lo '1 constituy-e el objeto de una teor:Canu . '·. . . -
ra del derecho que no sea metaf~aica, sino ciencia jurídica. IJS. 

teoría' jurídica pura presenta al derecho como ea, sin defenderlo -

llamándolo justo, ni condenarlo llamándolo injusto. 

Unicamente un orden jurfdioo que no satisface los intereses -

de uno en perjuicio de los de otro, sino nue establece entre loa -

intereses contrapuestos un coniprorniso, a fin de. reducir al mfnimo

laa fricciones posibles, puede aspirar a una existencia relativa 
. -

mente larga. scSlo un orden.de este tipo se ha.llar:!a en condicion~s 

de asegurar a los sometidos a él una paz social sobre bases relat! 

"f'&mente permanentes. Y aun cuando el ideal de justicia en el sent! 

do originario aqUf.desenvuelto es algo enteramente distinto del i_ 

deal de paz, existe una clara tendencia a identificar los dos ide!!_ 

lea, o, cuando :nenoa, a substituir el ideal de paz por el de jus _ 



tioia. 
Concl~e su obra diciendo• 

"Yo no ª' ni puedo decir qu' es la justicia absoluta, este -

hermoso sueflo de lo. humanidad; debo conformarme con la just! 

eta relativa, puedo decir dnicnmente lo que para mí es la -

3usticia; como la ciencia es mi profesidn 1, por lo tanto 

lo m4s importante de mi vida, para m1 la justicia ea aauella 

b~~o cuya proteocidn puede florecer la ciencia y, con la ? 

ciencia, la verdad 7 la sinceridad; es la justicia de la li_ 

bertad, la justicia de la paz, la justicia de la democracia, 

la justicia de la tolerancia." (32) 

(32) ICelaen cit. Preciado Herndndez Rafael, ob. cit. p.72 

, ..... ., .... ' 
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OAPI!ULO II 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA JUSTICIA EN ~reo 

LA JUSTICIA PREHISPANICA 

Nuestro destino histórico surge de las legendarias tribus na -
huatlacas, que fundan la gran Tenochtitlan. Antes de la llegada de 

101 espaftolee a las costas de Mlxico e iniciarse el periodo de la

Conquista, loe pueblos mexicanos o aztecas que habfan emigrado de-

Aztlán en cumplimiento de las profec:!aa de sus sacerdotes y p;uia ., 
' -

401 por au dios Huitzilopochtli, ae establecieron en el Valle de -

•lxico. Señalan las cr6nicas que hacia el a~o de 1325 de nuestra ~ 

ra, ae funda M~xico-Tenochtitlan en el lago de Texcoco, surgiendo

la cultura de un pueblo con una concepcicSn de la vida y del unive!: 

10 diametralmente opuesto al Viejo Mundo. 

Loa aztecas, pueblo eminentemente guerrero, al establecerse -

en el Altiplano, domin6 la mayor parte del territorio de México as_ 

tual, sojuzgando a todos los pueblos y logran.do establecer de esta 

manera un gran i~perio. Pero para lograrlo teníun neceearia~ente -

que crear en la conciencia de los hombres una idea de perfeccidn -

eepecial. Esta idea de perfeccicSn, sólo la lograban mediante la e_ 

clucacidn, ya que deseaban que el hombre en su madurez fuera "de un 

corazcSn fir¡ne como la piedra, un rostro sabio, dueño de una cara , 

uncorazcSn hábil y co111prensivo." {l) 

La inclusión del nifto en instituciones educativas era desde -

que tenía uso de razdn y tenia el carácter de ofrenda a los dioses 

protectores de las escuelas. No iba scSlo a adquirir una prepara _ 

(1) LecSn Portilla Miguel, Filosof!a Náhuatl, p.229 



oion sino a empezar a aer dtilea en el culto divino y en la guerra, 

primero co1no cargadores de loa baatimentoa mili tares y encargados

de la limpieza de los templos y despu~s como soldados y religioaos 

principiantes. 

Laa principales instituciones educativus eran dosr la pri~era 

era el Calm~cac, ~ue estaba dedicada a Quetzalc6atl y en la que 

los alumnos recib:!an una educaci6n más esmerada y un trato inás d_ 

gido, les enseñaban principios jurídicos, pues de esta escuela sa_ 

U:an los ju~ces justos, sabios y prudentes oue ad:ninistrarían la -

justicia. 

La segunda institución era el Telpochcalli, dedicada a Tezca_ 

tlipoca, ah! preparaban a los jdvenes principalmente en el asnecto 

militar. 

El hecho de que los pedagogos tuvieran ~ue educar a los hom 

bres desde su niflez, les hacía darse cuenta que el hombre es un -

ser misterioso y deficiente, cuyas reacciones e inclinaciones par! 

cen siempre imprevisiblesi por lo ~ue luchaban ~or una colectivt 

dad de seres hum~nos con aspiraciones y actitudes bien definidas. 

A loe :nuchachos y muchachas los educaban con rigor hasta crne

eran adultos. La educaci6n era impartida por el 1'elpochtlato, hom_ 

bre diestro y valiente en el ejercicio de las ar·nas y r¡ue tenía "'.2. 

der de regir y castiear •. 

"l.- Comenzaban a ensei'larles, 

2.- c6mo han de vivir 

3.- cómo han de respetar a las personas 

4.- c6mo se han de entregar a lo conveniente y recto 

5.- han de evitar.lo ~alo 

,. 



6.- huyendo con fuerza de la maldad 

7.- la perversión y la avidez." (2) 

Con respecto a cómo se han de entregar a lo conveniente y rec 

to, los náhuas tenían un concepto ético fundamental sobre la bon 

dad o maldad de los actos, ya que el supremo criterio para juzgar

lo bueno o lo malo, era por ~edio de la costumbre del pueblo. Lo -

bueno era lo conveniente, lo recto, :nientras que lo rnalo era lo no 

conveniente al hombre, lo no recto. 

Bn lo que se refiere al plano juridico, tanto el derecho ná 

huatl como su aplicaoidn, estaban inspirados en la doctrina de le 

persona humlilla, es decir, la doctrina de crear rostros sabios y Cst 

razones firmes y prudentes. 

Entre los az~ecas, los jueces o ouienes impartían la justicia 

no irnplicaba la obligacicSn de someterse a una ley o 1nandato escri_ 

to, sino que con~ist!a sdlo en usar la línea recta, su criterio 

propio, cada caso tenia su costumbre que era ley, y el criterio 

del que la impartía estaba influenciado por las costumbres, trad.i_ 

ciones y el ambiente social; costumbres nue todos conocían y deb!_ 

an respetar. 

,, 

La administraci6n de la justicia del pueblo azteca tenía su -

funcionamiento en un gobierno de tipo teocrático, donde el :nayor -

3erarca de la organizacicSn social, legislador y máxima autoridad -

3udicial, era el rey o tlatoani, como dltimo int,rprete del derecho 

-· 

1 administrador de la justicia; su poder venía de dios, de r¡uien - ' ' 

era imágen en la tierra. 

"El tlatoani a.manera de cetro que representase su l)Oder di, 

(2) Ibidem. p.233 



Tino, ten!a al lado derecho un Carcaj con flechas dorRda• y 

un arco s:!mboloe de la justicia que habda d• guardar." (3) 

Bl Tlatoani era electo por una asambl~a en la que participa _ 

ban loe más distinguidos repreaentante• del Estado (jueces, milit! 

res, sacerdotes) y daban su voto a aquel que reuniera ciertas ca _ 

racterísticass valentía, sabiduría en la guerra, que no conociera.

el pulque, que no fuera borracho, que tuviera una buena y recta e_ 

4ucaci6n, que supiera hablar y escuchar y que poseyera un coraz6n

firme. 

Las atribuciones del Tlatoani eran inmensas e inanelables con 

lo que resultaba suya la responsabilidad del destino de su pueblo. 

Al lado del Tlatoani, se encontraba elCihuac6atl, J>eráonaje-

4e casi ieual importancia y facultades, era el representante reme..:, 

nino de la divinidad, aai como el Tlatoani lo era del masculino 

era elegido por el Tlatoani y. sus funciones eran de gobierno, de -

hacienda y de justicia. 

El Cihuac6atl quedaba en lugar del Tlatoanl., cuando éste sa 

lfa a combate. 

A la muerte del Tla.toani, el Oihuacc5atl convocaba a todos los 

electores y era el que lo reemplazaba hasta el 1110mento en aue el -

reci'n elegido terrnin~ba su penitencia antes de hacerse cargo del

gobierno. 

(J) L6pez Austin Alfredo, La Oonsti tucidn Real ft Mlxico-Tenochti

.!J:!!, p.87 



LA JUSTICIA DURANTB LA CONQUISTA Y LA COLONIA 

Con la venida de los eapafloles, la forma rígida de educactdn, 

la filosot!a para llevar una vida moral y virtuosa cea6, pues ech! 

ron por tierra todaa las costumbres y 11181leras de vivir y regir que 

ten!Mn loa naturalea, y quisieron reducirlos a la manera de vivir-

4• Bapafta, tanto en las cosas humanas como en las divinas. 

IA nueva forma de vivir, empezd a crear gente muy viciosa y -

con mu~ malas inclinaciones y obraa, puee el rigor y la exigencia, 

ya no existían; siempre ten!e.n pleitos, pues ni los espafloles loa

entend!an, ni elloa a los espaflolea; la nueva forma de gobierno no 

la entendian y todo era muy confuso, sin orden y lleno de descon 

tento. Se quejaban de que los espar!olea eran la. ley,. los jueces y 

laa parteaJ excluían a los indios y los manejaban como querían, 

cuando y como se les antojaba. Antes de la llegada. de loa espafto _ 

lea, los pleitos eran breves pues la justicia era recta, sin embar 
. ·. -

go ahora, para averiguar la verdad ponían dilaciones y trampas. 

"Pueron a trav4s de las leyes de Burgos, expedidas el 27 -

de Diciembre de 1512, y adicionadas el 28 de Julio de 1513 

cuando se dio el· primer intento de organizacidn legislado_ 

ra a las colonias espafiolas." (4) 

Batas leyes seflalaban que los espa!'ioles debían de construir -

casas para sus indios :1 quemarles sus antiguos tugurios, rlebían de 

edificar una iglesia en cada pueblo :f dotarla de una campana ~ara

llamar a los indios a la oraci6n. Se lea ~rohib:!a ocuparlos como -

veatias de carga, se reglamentuba el trabajo en las minas; lae :mi_ 

(4) Riva Palacio L6pez Antonio, Loa Derechos Sociales del Pueblo -

Mexicano, ~· 347 

,., ·.~ 



~•r•• en cinta debían de ocuparse en trabajos domlaticos y ligeroeJ 

•• reglamentaba la alimentaci6n 1 ol salario que debfa darse a loe 

indios. 

Bn el affo de 1518, Diego de Velázquez, tuvo conocimiento de -

que al Oeste de la isla de CUba que 'l gobernaba, se encontraban -

tierras más grandes y ricas que hasta las que entonces se habían -

descubierto, por lo cual, mundó una expedición al mando de Hernán

Cortls, con una serie de ins~ruccionea, que fueron el primer inte9 

to de legislación para el país que más tarde habría de llamarse 

Mueva Espaila; dichas instrucciones llevaban fecha del 23 de Oct.u 

bre de 1518, con un contenido de 30 cap!tulos. 

Entre loa puntos m4s importantes encontramos, que el princi 

pal motivo de la expedici6n, era el de ampliar la fe católica y 

el cuidado de lns buenas costumbres. Se les ordenaba que al lle 

gar a loe puertos de la nueva tierra, no tomaran cosa alguna de. 

loa indios, que por ningdn motivo podían agraviarlos y que al que

infringiera esas leyes, seria castigado conforme a la justicia. 

Deblan de dar a conocer a loe indios la existencia.del Rey de 

Bapaffa, as! como los principios de la religión cristiana y de los

bienes· que podrían recibir al ser obedientes. 

La primera manifestación de mando que tuvo Cort's en el nuevo 

Continente, fue en pro de la disciplina para los espaftoles y de 

~usticia y benevolencia para los indios. Quería fundar su gobierno 

1obre esas bases y dar a los nativos la idea de que una nueva era

se abria para ellos; comprend!a su responaabilidad como tundador -

4• una nueva naci6n; pero ante la circunstancia - ambiente del nu!. 



Yo mundo, el espaflol era uno de loe primeros tactoree en la detorm!!, 

oidn del derecho que le era propio, de diversas manerass 

a) la esperanza de hacerse ricos prontamente, hac1a crecer la ava_ 

ricia de los hombres y disminuir sus escrúpulos. 

b) la le~an!a de la autoridad reguladora, hac!a dudoso el castigo

& loe que robaban objetos de loe indios, haciendo fácil el engaf'lo-

7 encubrimiento. 

o) la mancedwnbre y obediencia incondicional del indio, hacfan que 

el eepa~ol creciera en sus exigencias. 

Pue hasta el ailo de 1523, cuando Carlos V, mandcS a Cortés unas 

instrucciones a las que deb!a ajustarse, relativas a la poblaci6n-

1 pacificacidn de la Nueva Espafta, y al tratamiento y conversi6n -

de los indios. Estas instrucciones fueron ltts primeras que se die_ 

ron por un rey, para el gobierno de la Nueva Espuña, y en las que

•• recomendaba entre otras cosas, mantener las poblaciones de los

indios, sin introducir más novedades que la fe cat6lica y las bue_ 

nas costumbres, impidiendo los sacrificios humanos y la antro~ofa_ 

gia; que los naturales pagaran a los espaf'loles, los tributos f'!Ue -

daban.a Moctezuma o que establecieran otros razonables; nue se p;a_ 

naran a los· indios por el buen .trato y lealtad en los negocios con 

ellos, que no se les hiciera guerra para coneervur un trato amietg_ 

ao.7 que en caso de no poder evitar la guerra no tomaran a sus mu_ 

~eres e hijas; que al crearse nuevas poblaciones se repartieran -

loa terrenos sesdn la calidad de las personas. Se nrohibla el co 

mercio de indios y se anulaban los hechos por Oort~s. Pero la mo.yg_ 

rfa de estas disposiciones nunca fueron llevadas a cabo y los in 

dios siempre estuvieron reducidos a la nada, excluidos de todos T 

loa derechos como seres humanos. 

'' 



.LA JUSTICIA EN EL MEXICO INDBPENDIENTB 

La permanente deoigualdad y la explotación sufrid& por tres -

aigloa de opreai6n tir4nica, deapert4 la conciencia de loa habit8!!_ 

tea 4e la Nueva Bspai'la, provocando el levantamiento de un pueblo -

cansado de laa innwnerables injusticias cometidas por los eapafioles. 

Loa motivos que originaron la guerra de Independencia, fueron 

numerosos 1 co!!lprendieron diversos aspectos, los que podemos divi_ · ,, 

4ir en caus~s internas y causas externas. 

Laa causasintemaa, comprenden todos aquellos aspectos de la 

Yi4& colonial que provocaron descontento entre los diversos secto_ 

rea de la poblacidn y un progresivo distanciamiento entre la colo_ 

nia 1. Espaila. 

•La población de la Nueva España se encontraba dividida en 

cuatro grandes sectorear indios, mestizos y castas, crio 
' -

lloa 1 peninsulares," (5) 

en donde los indios, además de ser el sector m4s numeroso de la P.2, 

blación colonial, eran despreciados y explotados por las demás el! 

aes sociales y se encontraban distanciados por el idioma y la civi .-
lizaci~n. El gobienio colonial nunca los incorpor6 a la civiliza 

ción europea y por eso llevaron una vida primitiva y triste. El d! 

recho de conquista, los convirtió en esclavos de.los grandes pro_ 

pietarioa, quienes los ocupaban en las labores mé!s pesa.das en los

campos y en las minas. Esta situacidn de menosprecio hacia los in_ 

4ioa, despert6 en ~atoe un odio profundo hacia los blancos, nue 

c,on el tiempo tuvo que estallar en subl,evaciones y motines san 

grient·os. Se les castigaba sanertentamente y sus protestas . siempre 

(5) Toro Alfonso, Historia de Mtbico, p. 23 



fueron ahogadas en sangre para escarmiento de loa demáa. 

Loa mestizos y cuotas, tueron denigrados por loa blancos pero 

se sintieron superiores a los indios, a quienes explotaron 1 tira_ 

nizaron. 

Loa criollos !orinaron el sector más importwite e ilustrado de 

la colonia, su situacidn fue muy difícil, pues, aunque resultaban

aer personas acomodadas, se les excla!a de empleos de mando, ocup~ 

do adlo puestos secundarios y sdlo en ocacionea se lea permitid 

tener cierta ingerencia en asuntos gubernamentales. 

Loa peninsulares, f'oriaaban el sector privilegiado y consti tu_ 

!1U1 la minorfa, eran duefioa de las fuerzas productoras y ocupaban

loa pricipales pueatoa de la adadnistracidn, del ej,rcito,de la i_ 

gl.eaia; sus riquezas, sus fueros y privilegios, hicieron de ellos

el grupo ndicto a la doudnacidn espai'lola, que se hizo odioso para.

loa demás grupos sociales. 

Por otro lado, la colonia, tuvo una pésima adminiatracidn y a 

pesar de la buena te que tuvieron algllllos monarcas españoles, los

alcaldes mayores y loa subdelegádos, hicieron a un lado sus funci~ 

nea, mercantilizando la justicia y explotando a lüs castas e indios. 

Numdrosoa latifWldios sin explotación eatúban en poder de los 

peninsularea, mientras la inmensa mayor!a del pueblo, carecía de -

una pequeña parcela y vivía en lugares apartados, llevando una vi_ 

da mie~rable. 

•• - ·•1 



Por otro lado, se clasifican dentro de las influencias exter_ 

nae, los hecho• históricos que tuvieron su origen, desarrollo y ªi 
tuación, fuera de loa límites geográficos de la Nueva España, pero 

que influyeron directa o indirectamente en l~ historia de ella. 

Entre laa principulea encontramos• la Revolucidn Indu~trial , 

loe Enciclopedistas, la Ilustración, la Independencia de los Bata_ 

doe Unidos de Norteamlrica, la Revolución Prancesa y la Invaci6n -

Pranceaa a España. 

La Revolución Industrial, tr~stormd ~l 111W1do, pues al mejorar 

loa medios de locomoción por mar y por tierra, las mercancías ae -

distribuyeron por todo el mundo y los mercados .se multiplicaron in 
crementaúidose el comercio internacional. 

Como concecaencia del desarrollo del capitulismo, aurgid por

un lado la doctrina económica llamada liberal, propuesta 'por Adam

Smi th, y por otro, en el aspecto político, la prcclamaci6n de las

li~ertades o derechos del hombre y la sobt!ranía. del pueblo, •.1ue 

fue sistematizado por John Locke. 

España e Inglaterra, luchaban por el comercio en Am4r1cü; In_ 

gluterra, empezó su política de penetración en A~~rica, adueR4ndose 

de las Islas estrat.&gicaa en el mttr de las Antilias y de ciertas -

regiones del Continente, det'endhndo la libertad del comercio; '!)e;., 

·ro Bspailft. cerr6 hei•1t,tioata"!nte :~us puertos a Inglaterra, 'POr lo -

que eata nación no tuvo má~ remedio ~ue practicar el contrabundo y 

p1nsar seriamente en la independencia de los pueblos hispanoameric!. 

noe • 

,,. ·, 



11 contrabando favorocid la penetracidn subrepticia de libros 

que tr~jeron a la Nueva Espefta, las ideü• econdmicaa de Smith y --

lae políticas de Locke. 

Bat~• ideas políticas y econdmioas, fueron aceptadas por fil! 

•ofos franceses a trav4a de \UUI. obra llamada Enciclopedia, todas -

las ideas expuestus en ésta, fueron aceptadas muy pronto por la 

burguea{a y ae esparcieron por Europa y Am'rica. 

Juan Jacobo Rousooau, en su libro •Bl. Contrato 3oci~l· , 

."difundid ideas políticas OJ\le proclamaban la soberanta del -

pueblo co:no base natural de toda sociedad; el gobierno y el

pueblo firman un contrato por el que se aseguran mutua pro _ 

teccidn; si el ~onarca no responde a los intereses del pue _ 

blo, &ate tiueda en libertad de elegir nuevo gobernante." (6) 

Las ideas de Rousseau, llegaron a la Nueva Espaila, mediante el 

comercio ejercido por pir~taa franceses, y los criollos se enesrg~ 

ron de leer secretamente 'El Contrato Social', lo miArno ~ucedid 

con laa obras de los demás enciclopedisttts. 

La Independencia de Estados Unidos, materhliz6 lus ideas !le

los enciclopedistas; la Revolución francesa, destroz6 la nobleza -

feudal. 

La 1nvaci6n francesa a Espafia, fue el pretexto para realizar

la Indepenr1.·)ncia. Hacia. el año de 1808, Zspafta. est~'ba gobernada por 

Carlos IV, que fue un monarca indiferente a los problemas de sus ca 

(6) Enciclopedia Univer9al, T. VII p.3721 
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loniaa. España fue invadida por NapolecSn y Carlos IV se vio obli~ 

do a abdicar en favor de su hijo Pernnndo VII, pero NapolecSn reu _ 

nio a &ate y a su padre en la ciudad de Rayona y obligcS a Fernando 

VII a renunciar tambián a la corona de Espafla, ~ue fue concedida a 

Jod Bonaparte, hermi:tno de Napoleón. 

Iniciaci6n del Movirniento de Independencia 

Loa primeros datos que se tienen acerca de movimientos para -

iniciar una lucha de independencia, son peticiones de ayuda hechas 

al extranjero. Sa habla de una primera petici6n dirigida a Tngla _ 

terra en el año de 1742, en la que:. 

"M41xico conced!a a este pds: Veracruz, !)an Juun de Ulda y

el monopolio comercial, además de cien :nillones de pesos 

que las comU•lidades religiosa.a se compro;net!an a entregar -

inmediata:nente despu6s de la revolucicSn•• , (7) 

no obstante, fue en Est~dos Unidos, en donde se hicieron más form! 

les las tentutivas para la liberación. 

Desde 1808, debido a. la invncicSn francesa u ~~spar1a, y a la a,!l 

dicucidn de· Fernando VII, rnuchos criollos de la Nueva Espai'la, rien_ 

aaban que el momento era oportuno para obtener una idependencia 

regional, eli:ninanrloso para. siempre de la discriminaci6n de la nue 

eran objeto por parte de los peninsulares. 

So pretexto de guardar el reino para Fernando. VII, el Ayunta_ 

miento entregd al virrey Iturrigr ... ray, una carta en la riue argu,nen_ 

tabanque el.reino seda soberano provisiónalrnente, hasta nue rec2 

l>rara .su .libertad el legftimu monarca; Iturriellray estuvo de acue!: 

(7) Bravo Ugarte Josl, Historia de M~xico, T.III. p.25 



4o, pero se encontr6 con la opoaici6n de los peninsulares, temero_ 

eoa de que el poder quedara en manoe de los criollos, por lo que -

loa peninaularea decidieron destituir a Iturrigaray. 

Loa criollos se dieron cuenta de que los peninsulares no loa-

4e ~arfan participar en el gobienio 1 comenzaron a manifestar abie!, 

tamente el ideal de independencia, ~aterializd.ndolo en forma de 

conspiraciones. 

Bll Diciembre de 1808, se recibid la denuncia de una conspira_ 

ci6n de militares en Valladolid, en la que ee encontraban Allende

., ·Abasolo. Despu6s de ésta, los criollos manifestaron sus tenden _ 

oias libertarias en.otra conjuria mejor organizada y .de mayores a! 
canees. El capitd.n Ignacio Allende, con algunos compafteros de ar _ 

mas, celebr6 varias juntas en San Miguel el Grande; para hablar de 

la conveniencia de hacer independiente a la Nueva Esp:.:.Pia. 

Sin embargo, el foco. -principal de insurrección, se encontraba 

en Quer~taro. Contaban los conjura.dos r>ara su •bito en la empresa, 

con el disimulo de don Miguel Dominguez9 

La conspiraci6n hac!a progresos visibles d!a por d!a, aumen _ 

tando el náinero de sus prosélitos en todas las clases sociales; 

"Loa deseos de un orde justo, basado en una forma de gobier_ 

no en que el pueblo ser{a participe, era la consecuencia de 

una idea de justicia." ( 8) 

S6lo faltaba un jefe de suficiente l)restigio • por lo que Alle!l 

(8) Riva Palacio Ldpez Antonio, ob. cit. p. 351 

,, 



---·~.,..._,._ ....... ,, ., .. , ... 

4• decidid invitar a tomur parte a don Miguel Hidblgo, cura del 

pueblo de Dolores, que conocía de lae ideas modernas de loe enci 

clopedistaa; además por sus ideas avanzad~a, su inteligencia, eu -

vasta instrucción y su carácter aacerdot&l, ejerc{a una influencia 

deaiciva sobre el pueblo. 

Al acept&.r Hidalgo la invitacidn, se dedic6 inmediatarnente a

propagar la. cauoa y a fabricar armas pura iniciar dicho rnov1miento 

que en principio estaba previsto para el 2 de Octubrtt de 1810. Sin 

embargo, en Septiembre de ese mismo uf10, la conspir;,eidn fue dese~ 

bierta, por lo que los oonjur~dos se rewii~ron el 16 de Septiembre 

en la m~drugada y decidieron dar iftllediutamente el grito de Incle 

pendencia • .Por fin surge -.1 ;11ovimiento, descubrHtüose a. Hidalgo 

el libertador, que abomina'bu. la escluvitud. 

Al ver Hidalgo r¡ue su ejército crecía, adquirid ar:nao, nornbr6 

autorid<ldes; y el 19 de OctubrE< de ese miamo ano, en Valladolid 

public6 un decreto, ~boliendo la esclavitud en '3Sa provincia y 

prohibienclo el co:uercio de esclhvoe, bi:i.jo pena de muerte; ~df":nda 

eupriroitS los tributos de las ca;:;tas y redujo lad contribuciones. 

' 

En InaBrmrapeo,. Hidalgo fue entrevistado por su antir'.UO disci 

pulo, Jos' María Morelos, quien se intee;rd al movimiento como cap~ 

llá.n del e3~rcito. 

El primer gobierno que se organizd, se llev6 a cabo en Guada 

la3ara, en donde Joa4 María Chico, ser!a el ministro de gracia y -

'usticia e Ignacio Ldpez Ray6n, sería el ministro de Estado. 



• 

l•t• nuevo gobierno, publiad proclama• 1 decreto• como la del 

29 de Noviembre de 1810, en la que queda abolida la esclavitud en

todo el pafaJ y la del 5 de Diciembre de ese mismo afto, sobre la -

devolucidn de las tierras a los pueblos indfgenas. Suprime la ola_ 

•itica.cidn de indios, mulatos o cualesquiera otras castas, para 

que los moradores en el Continente, fueran nombrados genlricamente 

americnnos,excepci6n de los europeos. 

Por otro lado, los insurgentes, a pesar de sus numeroso triua 

foa, sufrieron una derrota muy importante en el Puente de Calder6n 

p que a ~sta, sobrevinieron :nds derrotasr por lo que la discordia 

entre Allende e Hidalgo, empezó a crecer. 

' . 

"Allende representaba el elemento.militl:lr y había. concebido 

la independencia como obra militur, mientras que Hidalgo re .-
presentaba el elemento civil, y hab:Ca. concebido la indepen 

' ' • f -

dencia como obra social." (9) 

Allende y su grupo ;nili tar, desti tu;veron a Hidalgo, 11uedcmdo

aquel, como nuevo 3efeJ sin embargo, ya eru demaci.ado tarde para· -

•alvar la causa, ya que el ll de Marzo de l~ll, Elizoi:ido, traicio_ 

nd a loe caudillos Hidalgo, Allende, Aldama, ·Jtm&nez y·Abasolo, 

quienes mala tarde, fueron llevados a Monclova. y finalmente.a Chi 

huahua, en donde despu4s de un disimulado consejo de guerra, fue 

ron condenados a muerte. 

Aai termin6 la primera etapa del movbiento de Independ.eneia, 

que resulta importante, porque es la iniciación de uft mOVimtAlltO -

· (9) L6pez G8.llo Manue1, Eoonomfa y Polí~ica en la Historia de MI -

!!s.!!,, p.67 
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eoci·ül., quP. representa una 11\Bnifestaci6n clara y consciente de lott 

deseos de libertad y justicia que existían en el pa{a. 

Segu.ndo Periodo e ¡.~tl1.pas de Orp¡anización 

Despub de la ejeeuci6n de Hidalgo y Allende, se ernpezd a de_ 

aarrollar un movimiento ideol6eico y do organización gubernamental 

que pretendía dirigir al complejo e intenso movimiento militbr de

la guerra insurgente. 

Los pro:notores de este movimiento, fueron auoesivil.rnente, Re. 

;rdn y ft':orelos• 

I8itncio L6pez Ruydn, como sucesor de Hidalgo y Allttnde en el

mundo de loe insurgentes, procurd concret~r el programa de &st0a y 

darleA Wl e;obit·rno que orguniza~a. sus ~1ovi.ü.ie-r.ton y evitara lts. a _ 

nürqufu.; por lo que se eotableci6 en Zi tácuaro, convi1•tU111lolo en- · 

centro de operaciones mili tares; integt•6 1 a Suprema Jwlta Nuciom.1 

Aaaerit·wna, mejor conocida co;no Junta de Zit~cué:i.ro, que gob@rni.tb<.l. u 

nomhre de Fernando VII, y teníu como prcpósitosr ct"~M:.iza.r al ej(.r,: 

cito, proteger la justa cuus_e. y liberar u lF. rat.ria de la opresión 

y yugo r.¡ue hti.b{a e1.1frido por eepllcio de tren siglos. 

Morelos, q11e pa1·a entonces hab!~ udquil'ido gru.n relieve,' 11or 

sus ~xitoi3 sobre loa r'!uliRtét11, ru., invite.do & ocup,1r W'lo de los -

cargos en la. Junt~ de Zitácuaro; ~ste ucept6, pero con la concli 

c16n de hacer a .un lELdo 91 norobre de Fermu·100 VII, par~ luch~.1· e 

feotivamente por \IDa Independencia virtual¡ r¡ue o.demáA el quinto·

voca.l de dicha junta, se consugr<-Lra exclusivamente a la r~dinini.atr~ 

ci6n de la justicia, y que los obispos se convi1·tierun en verde.de_ 

'ª 
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ros protectores nacional.es. 

Por otro lado, Rnydn, además de preocuparse por el órgano de

cobierno, querfa formar una Constitución, por lo que elabord un 

proyecto titulado 'Elementos Cona ti tucionales • , pero en ~'arzo de-

1813, &l mismo censuró su propio proyecto, pues no le parecía una.

verdadera Constituoi6n. 

Sin embareo, este ~royecto tuvo gran influencia en las ideas

de Morelos, sirviendo de base sobretodo, para esti~ular la. expedi_ 

cidn de una ley fundarnental. Entre los puntos más importantes de -

los Elementos Constitucionules encontrn;nos: 

"4o.- La Am,rica es libre e independiente de toda. otra naci6n 

160.- Los despachos de Gracia y Justicia, Guerra y Haciendn 

y sus respectivos tribunales, se sistemarán con cono_ 

cimiento de las circunstancias. 

170.- Habrá un protector nc~cional nombrado por los re"rese!! 

tantee. 

)lo.- Cada uno será respetado en su casa como en un asilo -

saerado y se administrard con las ampliaciones, res 

tricciones que ofrezcan las circunstancins, la céle 

bre ley Oorpus haveas de lu Inglaterra. 

320.- Queda proscrita como bárbara ln tortura, sin oue pue_ 

da lo contrario adn admitirse n discusión." (10) 

Hubo muchas desavenencias entre los vocales de la Junta de Z! 

t4cuaro, y mientras tanto, Morelos, ten!n muchos ~xitos militares. 

(10) 'l'ena Ramfrez Felipe, Leyes Fundamenta.len de M~xico 1808-1979, 
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por lo que llegd a la direcci6n del moviaú.ento insurgente. 

Todo el sentido social de la guerra de independencia 1e acen_ 

tu6 en la figurb de Korelos, pu~s era un gran visionurio de la 1 _ 

dea de justicia aocia11 igualdad del hombre americano sin distin _ 

oidn de raza o mestizajes eupreaidn de la miseria¡ reparto de la -

tierra 1 entrega de laa respectivas parcelas a los campesinoes di_ 

vieidn de lbs grandes propiedades Y'aplic~ci6n de las pequeffas 

tracciones a los pobres. 

Oúao Moreloe, que la J\lllta de Zitáculil'o, se trasformara en -

un verdadero Congreso integr~do por representantes de todas las 

provincias •1ue eran adictaa a ls causb indurgente, y que ese orga._ 

niemo redactara una Conatituci6n que sirviera de norma al nuevo g! 

bierno del paf s. • 

Bl 14 de Septiembre se instald en Chilpa.ntzingo, el Pri~er ªº!l 
greao Mexic~no, y en la seaidn inicial, se di~ lectura a los 23 _ 

puntos que con el nombre de 'Sentimientos de la tl&ci&n•, preparó -

llorelos para 1<1. Consti tuoicSn •. 

Entre ·1aa ideas que encierra este dccurnento, se destacan las

eiguientea 1 

•a) Que la América ee libre e independiente. 

b) La eoberanfa dimana del pueblo y la deposita en sue gob~r 

nantes. 

o) Que los empleos los obtengan 11nicamente los l;iinericanos. 

d) Que nuestras leyes obligu~n a constanoia y p~triotismo, -



moderen la opulencia y la indigencia; se aumente el jor _ 

nal al pobre, que me~ore sus costumbres, aleje la ignora~ 

cia 1 el vicio. 

e) Que se proscriba para siempre la esclavitud. 

t) La justicia y respeto a la inviolabilidad del domicilio. 

g) Qlle se quiten loe tributos y de~ás gabales. 

la) Que se aole!lllliee el 16 de Septiembre de cada afio recordú~ 

doae a los hlroes." (11) 

Bl mismo Congreso, redactd:el 6 de Noviembre de 1813, el Acta 

de Independencia de Mlxico, por la cual, quedaba rota parci siemnre 

y disuelta la dependencia del trono espaffol. 

Bl Congreso, debido a los acontecimientos mili tares, tuvo una 

existencia ambulatoria; se trasladd a Apatzingán, en don.de el 22 -

de Octubre\ de 1814, promulga por fin.la Constitucidn C'!Ue había ido. 

conteccionundo en medio de sus peregrinaciones. Dicha Constitución 

se tituló con el nombre de Decreto Constitucional para. la libertad 

de la .t\lllt1rica Mexicana; 1 aunque nunca tuvo vigencia, muestra las

tendencias netamente democr4ticas de sus autores. 

lata obra viene a justificar la revolucidn, oue llega a su e 
' -

tapa transformadora, pudiendose considerar como fuente de Derecho• 

oomo eneendradora del mismo, como punto de reunidn en el cual con_ 

•erpns la nueva realidad de la vida social y los supremos valores 

de justicia. 

De especial interés, son los art!culoa del 24 al 40 que 

(11) Toro Alfonso, ob.ci t. · p.177 · 



ren el capitulo V de la Constituoidn, dedicado a los derechos del

individuo: igualdad, seguridad y libertad de los ciudadanos, . 
¡ 

Bn cuanto a la administración de la justicia y su orgnnizacidn 

esta Constitución es prolífica. En sus artículos del 181 al 231 y 

del 242 al 308, habla de los tribunales de justicia y de la admi 

Distraci6n de lata en lo civil y en lo criminal. 

~ '.l,o 

f5 ,;:;· 

Al principiar el o.flo de 1815, la guerra. de Independencia, to_ , 

ma un nuevo aspecto, ya que ahora los guerrilleros s6lo procuraban 

tener un lugar fortificado para refugiarse, ya que hnbfan sufrido-. 

una serie de derrotas que hab!an provocado la dispersión del ejér_ 

cito. 

11 Congreso, que entonces se.encontraba en Uruapan, acordd -

reunirse en Tehuacdn, bajo la custodia de Moreloa; el 29 de Sep 

tiembre de 1815, se pusieron en marcha, pero el 3· de Noviembre de

••• mi111110 aflo, fueron sorprendidos y derrotudos l)Or los realistas

en Texmalaca, y More1os fue hecho prisionero y trasladado a la ci~ 

dad de Mtbico, Pue ao!'lletido a un juicio. militar y. a otro eclesids_ ''-' 

tico; late lo degrado y el otro lo condenó a muerte, La sentencia

•• cumplid el 22 de Diciembre de 1815, en San Cristobal Ecate~ec, 

La muerte de r.rorelos, significcS el golpe m4s demoledor para. -

la creacidn de la nueva pol:!tica, El Congreso se desintegre$ y la -

nueva idea de justicia y de derecho, pas6 por un marco turbulento. 

SObrevino un periodo de aparente decaimiento en la causa in 

11Ur¡ente, ya que adem4a de no contar con un lider capaz de organi_ 



sar a tan gran ndmero 4• insurgentes, el virrey Apo4aca, ofrecid ~ 

indulto a quienes entregaran las armas. Con lato, cundid el desa_ 

liento entre loa revolucionarios; pero Vicente Guerrero, en el Sur 

•e dedicd a re.unir a los elementos dispersos de la Independencia , 

1 lllU7 pronto se convirtid en jete de un numeroso grupo de insurge!!' 

te• decididos a continuar el movimiento. 

UAicamente, mantenían vivo el fuego de la revolucidn, Vicente 

Guerrero 7 Guadalupe Victoria. 

lturbide fue nombrado, por el virre1 Apodaca el 9 de Noviem 

br• de l820, comandante general para la persecucidn de Guerrero; -

pero Iturbide sufrid v~riaa derrotas, por lo que con fecha del 10 

de lnero de 1821, envid una carta a Guerrero, solicitando una en _ 

treviata 1 ofreciendo su colaboracidn para lograr la Independencia 

del pafa. 

Guerrero aceptcS lo. invitaoidn, etectuandose la entreviste: en

Acatempan, en donde discutieron las bases para el plan revoluciona - . 
rio, conocido con el nombre de Plan de Igu~la; sus puntos fundnmea 

tales eran los siguientes: 

"lo.- Independencia absoluta de Mlxico con respecto a España. 

2o.- Establecimiento de un imperio constitucional aue se en_ 

tregaria a Pernando VII~ 

Jo.-Bn caso de que Pernando.no lo aceptara, la Corona ~asa_ 

ria a cual.quier 1niernbro de la Oasa de 'Borb6n. 

4o.- Loa puestos pdblicos serian para loa nacidos en el país. 

5o.- La religión oficial aer!a la catdlica. 

'7J ' 

'' ·~ 



60. Se simbolizar!an las tree garantfas con tres color1a1 

Verde o Independenci&J Blanco o Religidn y Rojo o Untdn, 

que tu.eron los tres anhelos del Plan de Iguala." (l?.) 

Se puede advertir, que este plan estaba trazado con el tin de 

unificar a todos loe aectorea sociales y de crear una justicia que 

amparara a éstoaa al ofrecer empleos a todas las personas nacidas

en el pa1s, ae atrajo el 1nter4a de los criollos, aue deseaban a _ 

dueftarae del poder; al imponer la religidn cat6lica co~o oficial , 

•• atrafa el interés de la Iglesia; al elevar a categoría de ciuda -
danos a todos los mexicanos, se atraía a las castas; al imponer 

una oonstituci6n al monarca que viniera a gobernar, ·se garantizaba 

un gobierno reato. 

A&Ustín de Iturbide, tue nombrado jefe del ej4rc:i.to trigaran _ 

te 1 el virrey Apodaca se dispuso a atacarlo, conaideramdolo trai_ 

dor, pero ya era tarde, pues el Plan había sido apoyado.militarme!!. 

te en todo el pata. 

Loe miemos pentnsula~ee disgustados por la pasivid~d de A~od! 

oa, lo derrocaron poniendo en su lugar a Pedro Novella, mientras -

que Bapafla enviaba a otro virrey. 

Poco a poco, todas las provincias fueron jurando lealtad al -

Plan de Igual&i·de tal. suerte que para los primeros días de 'lep 

tiembre de 1821, el gobierno virreinal sdlo manten!a su poder 9n -

trea plazas que eran las de Aoapulco, M'xico 1 Veracru.z. 

(12) Guevara Ram!rez Luis, Sfntesis de Historia de Mbico, p.280 
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A•f estaba la aituacidn, cuando arrib6 procedente de Eapafta , 

4on Juan O'donojd, nombrado gobernador de la NI.leva Eapafta por la -

naonarqu1a constitucional eepafiola. Como este 41.timo virrey fuera -

liberal, Iturbide aupo sacar partido de 41. 

CoJWencido O'donojd de la superioridad de los insurgentes y -

partidario de la independencia de las colonias, aceptd las propoe! 

oionea de Iturbide para negociar la Independencia. 

ID la ciudad de C6rdoba, se realizaron loa trat~doa, en donde 

•• eatablecia quea 

"la Nueva Espalla seria libre e Independiente, con ei nombra-

d• Imperio Mexicano, gobernúidoae por medio de una monarquía 

moderada, ee decir conetitucional; el trono ae reservaba a -

Ptrnando VII; en caao de que 4ate no lo aceptara, se ofrecía 

a alguno dt aus hermftllos; pero ai ningwio de los infantes lo 

aceptaba el pais quedaría en libertad para nombrar soberano."· (13) 

Iturbide habfa ganado la partida, pues comprendia que ningún-

miembro de la Oaaa de Borbdn podria aceptar el trono, por lo oue -

eue amigos lo nombrarían a 11 para que lo ocupara. 

Por fin el e~4roito trigarante hizo entrada triunfal en la -

oiu4&4 de M'xioo, el 27 de Septiembre de 182), fecha que ser.ala la 

ooneumacidn dt nuestra Independencia. 

Aef se coneW1116 la Independenc:l.ade M•xtco, por una transaccidn 

entre elementos antagdniooa que aunque parecian unidos, no lo est! 

(13) Ibidem. p. 281 



ban en el fondos dos etapa• en el movimiento que son t4cil•a d• a! 
. . 

Yertira la inicial, que pretendía el cambio del régimen colonial -

en el orden social, político, econdrnico y cultural, con tendencia

demoor4tica; y la etapa final, caracterizada por un cuartelazo, d! 

do precisamente para no modificar el v~ejo régimen colonial. 

De eeta contradiccidn nue abre y cierra nuestra indenendencia, 

•e forman dos partidos políticoss el liberal, compuesto por anti 
' -"'ºª insurgente• y criollos intelectuales, y el conservador, inte_ 

grado por elementos· clericales y de la nobleza; por lo que tarde o 

temprano tendrían que aparecer diacordiaa entre uno y otro, y que

por 1111chos ai'ioa han dividido y ensangrentado nuestra patria. 

Iniciacidn de la Vida Independiente 

la eituaci6n económica, política y social de M'xico al consu_ 

marae la Independencia, era poco favorable. 

Bn el aspecto econ6mico, la ~ropiedad continuaba funda~ental .. -
mente en manoa de los peninsulares y del clero; el comercio con E! 

.pana había desaparecido; los campos no habían sido cultivados nor_ 

mal.mente y la insuficiente produccidn agrícola había provocado rni_ 

aeria en el pueblo. 

Bn el aspecto político, hacía au aparicidn en el ~oder la cla 
' -

•e aocial de loa criollos aristdcrataa, desalojando de los puestos 

pdblicos a los peninsulares. 



ID el aspecto social, M4:dco continuaba con la misma eitua 

oidn que hab{a prevalecido durante la colonia. r.a dnica diterencia 

•e aclYirtid en el grupo de loa criollos, pues mientras la parte a_ 

rietdcrata del mismo se aduefiaba del poder, la otra, la intelec 

tual., •• convertía en liberal. 

Al ooneulll&l"ee nuestra Indenendencia, 1 de acuerdo con loe tr! 

taclo• de Cdrdoba, ee proced16 a formar una junta de notable• co:n _ 

pue•ta por "loa prirnero• hombree del llll>•rio por au1 virtud••• 

por aue destinos, por su fortuna, repre•entacidn 1 concepto." (14) 

lata junta de notables, tuvo .el car4cter de poder legislativo 

1 entre sus. J8 miembros, hubo antipoa nobles, mili tares mediocres, 

abogados ineptos, ricos bacendadoe 1 D\lllleroaos sacerdotes, pero ~ 

ntngdn antipo insurgente p&rtioipd en·el:i,a. 

ll 24 de Pebrero de 1822, se.inatald el CoD&l'eao y pronto se

notd una tremenda divisidn polftica. !'rea particloa se f'ormaront el 

Iturbidieta, compuesto por antiguos realistas; el Borbonirtta, don_ 

ele •e .gruparon peninsulares adinerados que deseaban el trono para 

·remando VII, 1' por dl.tirno· ei' Republicano, integrado por antiguos

inmursentea 1 criollo• intelectuales. 

Bl grupo úa poderoso tue ·el Iturbidista, el cual logrd su . -

•Hta, subiendo a Iturbide al poder el 21 de Julio· de 18?2. ElelJi;do 

Iturbicl• emperador, se nombraron pnncipea al padre del caudillo,

ª 8118 hi~oa 1' a su hermano, y ae imprniad una corte con la ari.s _ 
. . 

tooracia colonial, .formada por la ma~or1a de loa ricos hacendados-

. (14) Iidpez Gallo Manuel, ob.cit. p.79 

·' 
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que habfan comprado sus títulos de conde o de rnarqu4a, pero que -

~--'• hab!an visto una corte • 

.A¡uetfn de Iturbide, gobernd como un dictador, desconocid a -

la ~unta de notables y diaolvid el Congreeo el 31 de Octubre del -

lliemo afio. Mientra• t&Dto la aituacidn el el pa{e era desconsolad~ 

ras los eapai\olea poaeaionadoa todavfa de San Juan de Ulda, extor_ 

oionaban el poco comercio con Veracniz. 

Con el pretexto de reducir a los espaholes de San Juan de U _ 

lú, Iturbide salid hacia Veracruz, asullliendo una conducta despdt! 

ca 1 arbitraria, que sirYid para que Antonio Ldpez de Santa Anna , 

encabezara un pronunciamiento contra su i111t>erio, este movimiento -

fu• •ecundado por Vicente Guerrero 1 Nicolás Bravo, antiguos insut 

·gentes. 

Ante estaa circunstancias, Iturbide reunid al Congreso que · -

4faa antea disolviera y como es ldgico suponer, sus inte~rantes se 

opuaieron a cuantas 111edidas e111&Daran del enq:Jeraclor, provocttndo oue 

4ete abdicara ante eae mismo concreso, el 18 de Marzo de 18~3. 

IA nueva idea de justicia 7 de derecho paad por un momento -

crftico, antes de llegar a plaamarae en un cuerpo constitucional -

efectivo. Un nuevo congreso se redne en los dltirnos dfas de Dicie!!! 

bre el• 1823 7 apnieba el Acta Oonati tutiva de la P'ederacidn Mexic! 

na, que eatablecia una forma de gobierno federalista~ mientras se 

41ct&ba la Oonatitucidn. 

, .. 
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Partiendo del ¿eta Constitutiva, el Congreso expide el 4 de -

Ootubre de 1824, la Conatituci6n Federal de 101 Estadoa Unidoa ~.,,_ 

xtcanos, en ella se adoptaba el gobierno Republicano Pederal; el -

poder ae consideraba emanado del pueblo y se dividía en tres pode_ 

r••• El Ejecutivo, que estaba a cargo de un presidente y un vice _ 

pre•idente que duraban en su ejercicio cuatro aftoes el Legislativo, 

que ee depositaba en dos Cámaras, de diputados y senadores, renov~ 

ble• cada dos afioes y el Judicial,. que se confiaba a u.~a suprema -

Corte de Justicia, a loa tribunales de circuito y a los jueces de

dietrito, obligando al poder Judicial a que "todo hombre que hab! 

te en territorio de la federacidn, tiene derecho a que se le admi -
nt.1tre, pronta, completa e imparcialmente justicia.'' (15) 

La i1!eolog!a báaica de la independencia, había germinado .en - · 

esta Constituoi6n; los principios tundamentalea por :,.os curile.s ~1u_ 

cb.aron 7 murieron hombree esforzados y valeroeos, hab!an.~uedado -

plasmados solemnemente en ella, llegando a ooastituir las normas • 

fundamentales del nuevo Estado Mexicano. 

Sin embargo el tiempo habr!a de demostrar que la Inde~enden _ 

cia Mexicana, no hab:Ca llegado a sus m4ximos alcances para otorgar 

al Jn&eblo una justicia segura y duradera. Col!IO lo podemos observar 

en al¡unos defectos de esta Conatitucidn. 

Uno de ellos era precisamente, que estaba demasiado inspirada 

en modelos extranjeros y no suficientemente en los proble:naa part! 

cular•• de M'xioo, como la tierra, que era un problema indigenista; 

· tanto en au aepecto de la tenencia como en el de la administracidn; 

(15) 'lena Ram!rez Pelipe, ob. cit. p. 158 



a4eml.a,de la educucidn de loa indios y de su incorporacidn a la 11! 

cidn, no se menciond ~das se olvidd de los problemas econ6midos , 

educativos y soci~les, y que no 1610 los políticos eran los impor_ 

tantea para M'xico. 

8• una l'atima también, que esta Constituoidn, no se haya ins -
pirado en la de Apatzing4n, colocando los derechos individuales en 

u.n oap!tulo especial, en V8?. de mencionarlos· en :forma dispe.raa, por 

lo que .tambUn le falta el acaniamo necesario para dar .:ficacia a 

••toa derechos. 

De acuerdo con la Oonati tucidn, se procedid a nombrar Preai 

dente, recayendo la eleccidn en el general Guadalupe Victotia, y -

la Vice~residencia correapondid a Nicolás Bravo; ambos to~aron po_ 

•eeidn de sus cargos, el 19 de Octubre de 1824 • 

. 
"Deaeraciadamente este. constitucidn, otorg6 la presidencia -

al que había tenido más yotoa, déapués del presidente elegi_ 

·dos as{ en la práctica, esta vicepresidencia se convirti6 en 

un centro de conspiraciones contra el presidente, en vez de

apoyarlo•" (16) 

Bl lo. de Abril de 1829, tomd poseaidn de la presiaencia,·v1_ 

cente Guerrero, ídolo de la plebe, partidario de la clase indígena 

1 pooo adicto a las clases encumbradas. r.:n el discurso que nronun_ 

oid, al tomar poaeaidn de su cargo, declaro que ee compronetfa as 

"dar al pueblo todas laa luces de la inatru.ccidn pública, C,2 

(16) Ploria Margadant Guillermo, Introducción a la Historia del -

:O.reoho, p. 122 

ao 
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llO lo hacen la• nacione• ~. civilizada•, para que no tengan 

neoeaida4 de obtener por la tuerza y la violencia, lo que i

le• correaponde por la justicia y el derecho." (17) 

A partir de •u poaeaidn a la presidencia, au or{gen hwnilde -

7 au tri.unto ileg{timo, sirvieron de blanoo a loa ataques que aua

enemieo•, lo• ooaeervadore•,'lanzaron a Bu administracidn • 

.Por BU parte, n mantuvo en alto siempre estos principiOBI -

Independencia, sistema Pederal, desprecio al r'gi~en monilrquico, -

re•peto a loa representante• populares y elevacidn de la• clase• -

ba~a•, a las que benetici6 con decretos que suprimieron ·la aervi _ 

4Wlbre en las haciendas. 

In 1831, Buataraante, elillind a Guerrero e impuso al pa!e du 

rante dos af'lo•,; un .duro r•gimen militar-clerical, de relativo or -

4en. Y contr~ este rtt~i:.~en deapdtico de 'Bustamante, santa Anna ee

levantd en armaes el movimiento fue apoyado por varios Estados, ·y 

en la hacienda de Zavaleta, se planed deconocer.a Bustamante y·a -

ooDYooar nuevas elecciones, por lo que loa liberales llevaron al -

poder a santa ADna 7 en calidad de vicepresidente a Gdme~ Par:!as • 

. Gdmez Par1ae, •• conciderado como el patriarca del liberalis -
llO y precursor de la Retorma en M•xico. Gobernd como presidente en 

auaencia de Santa AD.na y aae•orado por loa da prestigiados liber! 

le• de .la •pooa, emprendi6 \111& reforma para promover el progreBo -

4•1 pa1a. Al eteoto se propuso entre otrae cosaa1 auprtmir·la pena 

4e muerte para loe delitos del orden polfticoi Hparar la iglesia-

(17) Oedillo Ort!z Ipacio¡, Dinúica de la vida social, p. 174 
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4el Batados suprimir loa fuero• del clero y del e3•rcitor suprimir 

i .. le7e11 repre111va11 de la prenaas deatruir el monopolio del clero 

en la educacidn, etc. 
Bata• dispo11icione11 lesionaron poderoso• intereaea del clero-

1 4el e34rcito, que pro110Yiendo levantamiento• armado• bajo la b8!! 

4era de Religidn y Pilero, colocaron en aerio• aprietos al gobierno. 

Santa Anna, que ae ~abfa retirado a au hacienda en Veracruz,-

4ec141d convertirse en el apo70 de loa conaervadorea. Para ello rt 

tornd a la ciudad de M4xico a encarga.rae de la. preaidencia de la -

Repdblica, traicionando a loa liberalea 1 derosnndo las leyea de -

reforma. De este modo, preparó el &clvenimiento de Un rcfgirnen cen _ 

tralia:ta que tavorecer1a a los intereaes del gru.po conserv.ador. 

Para lograrlo, reunid un Coqreao Constituyente, que aprobd -. . . 

lu Siete Leyes Constitucionales en 1836, que dieron fin al siste_ 

• Pederal. Según esta Constitución, los Estado• ae convertían en

Departamentos, sujetos al gobiemo central¡ se auprim1an las leg!!, 

lawraa.de loa mismo• y todas sus recaudaciones ~iscal.es quedában

a 41•poaicidn del centro. 

Apo,ado por el clero,·el. ejircito y la arietocracia, Santa -

Anna, cometid muchos desmanes, aplicd leyes absurdas, abusó del 1'2, 

der y peraiguid encarnizadamente a loa liberal&1 • 

.. toa hechos, el hambre y la miaeria de Mclxioo, provocaron un 

aovillliento, que se conoció con el nombre de Revolucidn de AJUtla , 

eaaabezada por Juan Jüvarez. 

' ':·' 
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LA JUSTICIA EN LA RBPORJa 

Al triunfo de la Revolucidn de A;yutla, el dictador Santa Anna 

abandond el pata, dejando comprometidos a aus ministros y partida_ 

rioss concluyendo aa:! un gobierno inmor~ y deepdtico. 

Se inicia la reestructuracidn que tanto necesitaba el pafa 

oonoretdndoae las bases que transformaran a esa revoluci6n y, al -

efecto, se dictaron la• primeras leyes que trat~ban de acabar con

lo• priYilegioa del clero y del ej.Srcito, 1aun cuando muchas de -

••aa leyes tenían antecedentes precisos deade 1833, no f'ue sino -

· ha8ta 1855 en adelante, c~ando se coordinaron en un cuerpo siatem! 

tioo que oonatituy6 lo que en nuestra historia ae conoce con el ... 

nombre de la Reforma, y que comprende una aerie·de'disposicionea -

4• tr&•cendencia juridico~social, econ6rnica 1 política~ 

Dentro de laa primeras leyes reformistas, eat4 la expedida el 

23 de Noviembre de 1855, llamada. Ley Juárez, •Ley de la Ad:ninistr!, 

oidn d.e · 1a Justiéia' ,' que suprimid el fuero eclesiástico y militar 

en materia civil 1 declard renunciable.el primero para los delitos 

OOlllWlea, estableciendo la organizacidn 7 turicionamiento de la Su 

prema Corte de Justicia de la Nacidn. 

La Ley Lerdo, del 25 de Junio de 1857, que aei'ial6 la desamor_ 

tisacidn de fincas rdsticas y urbanas, pertenecientes a las carpo_ 

raciones ciYilea 7 eclesiásticas, dispuso que se adjudicaran tales 

tinoaa a sua arrendatarios o al mejor postor. 
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La Ley Iglesia, del ll de Abril de 1857, ~ue1 

"•eflald los aranc.eles parroquiales para el cobro de loe der!. 

ohos 1 obvecionea, previno que loa bautismos, amonestaciones 

casamientos y entierros de los pobres, no se llevaran dere 

ohoa algunos, entendiendo por pobre el que no dispusiera mas 

de la cantidad diaria indispensable para la subsistencia; se 

o .. tigarfa el abu110 de cobrar a loa pobres, y aielftl>re que la 

autoridad ecleeiástioa denegase disponer que se celebre un -

entierro por talta de pago a la orden, la autoridad política 

looal podr!a disponer que se hiciera." (18) 

ID la reeatruoturaoidn del pda, ae adYierte la'!)reooupacidn

para renovar las instituciones y establecer tribunales de justicia 
. ~· { . '. 

que realizar!an una tunoidn"~sta y eficaz. Especialmente loa id•.!!, 

· 16¡ioos li'beralee, pu&Daron por este propdsito que tomd cuerpo en

la Conatituoidn. 

La obra llegd a au tin el 5 de Febrero de 1857, fecha en Que

el Constituyente exped!a la Constitucidn Política de loa Estados -

UDi.doa. Mexi.cano•, que f'ue 3urada t1or el Pi-eaidente Comonfort. 

lata nueva Constituc16n polftica que organizaba al pa{s en fo,t 

• de "Rep'1blica representativa, democrática, federal, compuesta. -

de 23 Bstadoa libres y soberanos en su r4gimen interior, pero uni 
. -

· do• en una tederacidn. Este .nuevo Cddigo hizo la declaraci6n ~· 

loa derechos del hombre, reconociendo las garantiaa· de libertad , 

igualdad, propiedad, y aeguridad de loa cll:.udadanoa, ad como la ª2. 

beranfa popular." (19') 

(18) RivaPalaoio ~~~····ob41n't""'• 357 
(19). Miranda Baaurto Angel, La E'lolucidn de M4xico, p.366 

'· . 

... 
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11 poder pdblico se diYidid en Legislativo, depositado en la

OArDara de Diputados¡ el Ejecutivo, desempeñado por el Presidente de 

la Repdblica; ~ 11 Judicial, encomendado a la Suprema Corte de Ju~ 

tici de la Nacidn, cuyo Presidente pod!a sustituir al Ejecutivo -

temporalmente. 

Ademl.1, se incluyeron en el texto constitucional las leyes -

dictadas anteriormente so'bre, abolicidn de fueros, desa:nortizacicSn 

4e bienes de las corporaciones civiles y religios~s 7 la libertad-

4e enseflanza. 

Bl clero mexicano rechaz6 la Constituci6n por instucciones -

4el Papa .P{o IX, 1 .comenzd una activa camp&lla haciendo creer al -

pueblo que el nuevo Cddigo,atacaba a lareligi6n y declarRndo ex 
·. ... ·-

obmulgados a los fUncionarioa y empleados que juracen la ~onstitu_ 

c:l.dn. 

A Comonfort le -pareci6 demasiado radical la Constituci6n y· -

creta imposible gobernar con ella a riesgo de provocar un conflic_ 

to nacionai; por eso prefirio entrar en arreglo. con l.os·conservacs_ 

rea para derogarla y suplirla con una nueva con~tttúci6n mo~erada, 
de~ando con 'sto de ser el Presidente legitimo, pues al descóiioc~r 

. •'; 

la Consti tucidn, perd:!a la base jur:!dioa de su cargo y l.a confian · 
' . -. 

za del partido liberal. En tal.es circunstancias, ~enito Juárez, a_ 

aumid el poder E~ecutivo conforme a la constituci6n, por ser 41 -
Pl'••idente de la Suprerna Corte. 

~ante todo e'étc·-tiemt>o hut>o~a gobiernos que pretendían ds_ 

minar en todo ei ·.~~if'.S'i:.;;!d'.[~~:;beru:,::·~·epresentado por Heni to Juáre z, 
., •. .. -:. . ' . !~ 



que •o•ten:!a loa principio• de la Oonatituci6n de 1857. 1 advertía 

que para poner fin a la guerra era preciso hacer una serie de refO!, 

ma• _que acabaran con: la le7 del cloro 1 de loa militares 1 su in 

tervencidn en la po1ttica; programa que 7ealiz5 al expedir lae Le_ , 

7•• 4• Reforma. Y e1 conservador, QUe pedta una reorgani1.aci6n de

la administracidn pdblica, pero suprimiendo todas las leyes retor_ 

mista• contrarias a1 clero 1 al ejlrcito. 

, lato provoc6 una guerra que durd tres affoe y que finalmente -

¡and el partido liberal. 

La Independencia hub:!a logrado la emancipacidn pol!tica de M4 -
xioo respecto a Eapa"ª' pero había.conservado las instituciones ª2. 
oialeay econdmicaa de la colonia, las cuales era necesario cam 

biar para darle nueva idea a la nacidn mexicana. La Reforma vino a 

realizar esta· 'segunda parte de nuestra evoluc1'6n nacionul. 

La Reforma vino a transformar de ra:Cz ei orden econd'.nico 1 s!?_ 

cial 4e M'xico~ haciendo que entr11.ran en circulacidn las enormes ri. . . -
quesas del clero, dividiendo las propiedades comunales ,aboliendo-

las clases· privilegiadas·1. proclamando la igualdad de loa ciudadu_ 

nos. 

La Reforma tuvo tambUn algunas consecuencias negativtiss una

de ellas fue 11ue 1a desa1Dortizacidn de las propiedades de la Igle_ 

ata 7 de los bienes comunales de loa pueblos no ber1efici6 a los P!. 

i¡ufloepropietarios, sino qÚe vino a favorecer el incremento del -

latitundismo laico, surgiendo asf wia nueva clase de terratenien -
tea enriquecidos con los bienes eclesi~sticos -:,·de los pu~blos, en 

·tanto que el campesino indfgena quedd sin tierra y se convir 



tid en pe6n de laa haciendas. 

A la muerte ineaperada de Jwirez, aubi6 a la silla Presiden 

cial el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Lic. Lerdo de

tejada, en quien el paia tuvo confianza, pues goz6 fama de poseer

ena4icldn y gran capacidad de trabajo. Poco tia.upo despu'8, el vo_ 

to ciudadano lo convirti6 en Presidente Constitucional. 

Lerdo, de ideas avanzadas, de prop6eitoa firmes, trat6 de in_ 

oorpora.r la Reforma a la Constitucidn. La discusión y promulgación 

4• las leyea basada• en nuestro• principios intrínsecos de 1859 • 
orearon un malestar pdblico, el cual •• vi6 en efervescencia con -

. la llamada expulsidn de las hermanas de la Caridad y de algunos Je 
. . -

auita1. 

11 Portiriato (lfS77-1880 7 1884-19ll) 

J& 1ituacidn'gener~l de la naci6n con que se encontr6 D!az 
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fue desastrosa, el pa:b estaba desprestigiado. en el extranjero, nor. 

que ee tenia la conviccidn de <1Ue era un pueblo salvaje, ingoberná.-. . . . -
ble, en donde la burocracia se encontraba en completo desorden, mal 

pagada 7 sin ganae de ~rabajar. 

La estructura econ6mica.del pais era netamente agrícola, se

Y1Yia el principio d.el industrialismo, 1 la nacidn no tenía los m!. 

410•.necesarioe para tratar de impull!lar la industria. 

11 porfiriamo abrid la• puertas a la invere16n extranjeras fue . 

. el dnico medio de hacer proaperar al paf a ya que no existía otro -

ouino • 

...... 



Bl capital extranjero rompid nuestra econom1a cerrada y l~ -

ecoaom1a mexicana dejd de ser un resultado de eatuerzos propio~. 

Pasd a ser otra víctima de las fluctuaciones económicas de 

loe capitalee extranjero•, situacidn que .Prev'61.ece adn en la actU!, 

lidad. 

JMrante el largo periodo de gobierno de don Porfirio, el pa:!s 

diatrutd de una paz llamada de la esclavitud, porque se logr6 con

la repreei6n sangrienta de cualquier intento rebelde, y con la pe!: 

•eoucidn a :nuerte del bandolerismo. 

Otro factor importante en la ficticia paz fueron sus relacio_ 

ne• con. e.l cleros ••lo que ee ha llamado 'POl:ftica de conciliación. 

La Iglesia baj6 la cabeza 7 en pago ae le permitid la viola _ 

oidn de la constit~cidn. 

Pero la verdadera tragedia del portirismo se .encuentra en no

llaber amado al hombre, en no haber aplicudo justicia a los miles -

de canq>ecinos y obreros ~ue ped1ata ayuda, el no haber oido los Ha!!, 

toe de angustia del pa:!e. No amd al hombre, pero s! a M~xico, al -

paie-que tratd .de hacer grande. 

lfo lo logr6, porque una nación donde la abrumadora rnayoria ª!! 

tre de hambre no es grande; peros:! plantd·las raices del adelanto 

iaaterial actual. 

Indispensable es TambUn, análizar la si tuacidn del cam.,,o. n 
15 de Diciembre.de 1883 se dio comienzo a loa grandes latifundios; 

el B3ecutivo promulgd la Ley sobre Deslinde y Ooloni?.acidn de loa

terrenos baldf os, al mismb tiampo que autori~aba la creación de las 

81 



1 
empresas desdindndoras • 

.. Las companias deslindadoras exigían la present1:1ci6n ele los

tftulos de propiedad a los propietarios. Si alguno se negaba 

a hacerlo o presentRbc un titulo que la companía estimaba i~ 

perfecto, lo declaraba baldío." (20) 

Se afectaron las pro~·~o.des comunales indígenas y los mane _ 

jos turbios crearon los latifundios. Fue del dominio pdblico ~ue

peraonajes políticos o g~~ea empresarios se apoder~rcn de la ti~ 

rra. 

Para 1910, ya había •ll .. el <11ah 840 hacendadoe, dueños de la -
.. ''\."'l ......... ~ • 

mayor parte del territori~·.DQ..Cional. Un latifundio, el del general 

~rrazaa en Chihuahua, er~·'de'\!'l~~es dimensiones ~ue HolAnda, Su!, 

sa 1 Dinamarca juntas. auando alguien preguntaba .si Terrazas era -

de Chihuahua, la respuesta erar 'No, Chihuahua es cte Terrazas.• 

Debido a ~ato,se quedaron hectáreas y mfts hectáreas sin culti . -
v1:1r. 

Bn cada hacienda existid una tienda de raya; loa productos -

eran malos 1 caros, el trabaje.dor .se vid obligado a COill'Prar en ella 

pues la moneda con que se le pagaba era propia del latifundio. En.

algunas regiones el trato al trabajador llegd hastu. el ldtigo. Ea 

fama que los hacendados yucatecos marcaban con.fierro candente a -

sus trabajadores chinos y negros. 

11 porfirismo .;,f.or.aL.-u.,,u~~cia tanto central como en las 

cliveraaa entidades •. ~~er~iuu • .Esta, .... lite se integraba .con politi 
':7' :. A ... Íf"';~ .... ·~~-r. 'a(-::•4•· 1 . •• -

coa, grandes hacená'~~~;·~~il>:des comerciantes y la banca.· 

(20) Carpizo Jorge, La OonRtitucidn Mexicana de 1917, ~.22 
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El sistema agrario basado en Wl sueldo de humbre, deuda cons 

tante, castigos corporales, privaci6n de los bienes de la cul'flura-

7 cadena de esclavitud de generacidn en generaci6n, fue una de las 

causas determinantes del movimientos so~ial mexicano. 

Por otro lado, la vida en las ciudades toc6 dos extremosr la_ 

miseria 7 ol lujo versallesco. 

11 pa!s comenzaba a industrializarse debido a la inversidn -

extranjera, provocando que el extranjero ae sintiera dueffo del pa!a. 

Bn toda la industria, los cargos de alguna importancia se les~ 

otorgd a loa extranjeros; los mexicanos :fueron discriminndoa. J.a -

•ituaci&n del trabajador, algo mejor que la del campesino, fue ªE 

biante1 

"salario reducido, jomadas· de trabajo oue lllUOhaa vec.es emr>!; 

aa'ban de las siete de la tnailana a las ocho de la noche. Otras· 

veces trabajaban hasta quince y diecis4is horas, se dio el C!, 

ao de niftos de cinco ai'ios oue trabajaban. No existid el des 

canso dominical. Loa accidentes de trabajo fueron f'recuent!s!. 

inoe, y al llegar el trabajador a ser inservible lo retiraban

ª morirse de harnbre." ( 21) 

Bl descontento de los trabajadores tue enorme. Constantemente 

eXiatieron huelgas, alcanzando la cifra de 250. Pero las huelgas de 

O~ea y R!o Blanco tueron de especial inter4s. 

La clase privilegiada viv1a con un derroche inimaginable: 

"•l baile del 5 de Novieiubre de 1887 nue se· efectu6 en el Pa -
lacio Nacionul, costd alrededor de medio. milldn de dolares .; · 

(21) Ibidem. p. 25 



el mend fue algo espeluznante; media ciudad hubiera podido -

comer op!paramente de allí; a6lo en champagne se gastaron 85 

oa~aa. Y del baile para celebrar el Centenario de la Indepe!! 

dencia ea ~ejor no hablar.• (22) 

Como en cualqui•r otra dictadura, no se conocid el significa_ 

do del vocablo libertad. Se persigui6 a loa periodistas y a todo -

hombre que se opusiera al r6gimen. 3e :f'usil6 sin ~revio juicio, se 

liso sala de la brutalidad ":! ae practic6 la ley fuga. 

r.a era del portiriamo, una lpooa en que si bien el pa!s cono .. . .. . -
o:L6. la existencia de la. paz 1 recuper6 un tanto el progreso •te _ 

r:Lal perdido en las lar~s luohae fratricidas, tambiln elflUeblo -

v:Ld mancillada la libertad conquistada en esas luchas y consagrada 

en la Constitucidn de 1857, esa misma carta que »faz hacía a un la 
. . e . -

do para sentar las base• de su dictadura, arrebatando con ello to_ 

da herencia legítima del pueblo mexicano. .·.: 

Juzgar el porfirismo es def1cil pór:que aveces resulta iinnosi_ 

ble seguir en la realidad loa ideales políticos, pero la.dienidad

clel hombre nunca debe de aer menoscabada ba;jo ningún pretexto ni -

adn por el adelanto del pais. 

(22) Ibidem. p.27 

· .. ,~ 
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IOVIMIENTO SOCIAL EN MEXlOO 

Entre las Cüusas funda1111ntRles del ~ovirniento revolucionario 

4e 1910, encontramos nue el derecho no estaba apeg~do a la reali _ 

dad •oci~l, o no marchaba acorde a ésta, no se actualizaba, se tor 

naba injusto; desligado aei de la realidad y de la justicia, se 

dietingui6 el porfiriato por tener una ley de letra mu.erta y ajena 

•u ad:ainistración a cueJ.q\&ier forma de justicia. 

i.a revolución social mexicana de 1910, tuvo su trasfondo nre_ 

poncleranteniente econ6mico como consencuencia de ls. ex'Plotacidn y _ 

la lllieetia en nue se vivía en el ~ueblo. las disposiciones núe se

babfan expedido para resolver el t>roblema de la tremenda desigual_ 

clacl econ&mica de loe div
1

ereoe sectores del conglomerado social ;ne 
' -

xicano, habian sido·infructuoaas. El problema del aca'l)aramiento de 

la tierra en unas cuantas manos que se hered6 de la colonia, llegd 

hasta el rlgimen de don Porfirio D!az, y la política de la dict~d~ 

ra no se enoaratn6 a su solución , sino que por el contrario, fue -

nefasta al interés del pueblo mexicano. 

La cliotaclura porfirista siempre estuvo al lado del ca~ital y 

no otorgaba la m~s m!nima de las garantias a los desposeídos; por

ello surgieron las protestas de la clase obrera que gem!a bajo la 

preeidn de los ~atronos que descarada~ente los exnlotaban. 

Mte tl cleecontento popular surgen los primeros :novimientos -

•octal••· 

La primera muü.festac16n la enc~ntramoe en 1901 en el grupo -



Ponoiano Arriaga y de cuyo seno salieron los hombres oue más tarde 

en el aiio de 1906 dieron el manifiesto del Partido Mberal; oue 

inici6 con una serie de ideas, en donde exarnin6 profunda.nante nue! 

tra situacidn política, social, econdmica y religiosa. Los puntos

más importantes de este manifiesto tueron: jornada m4xima de ocho

horaa, salario m!nimo de un peeo, garantías para la vida y la ea _ 

lud del trabajador, prohibioi6n del trabajador infu.ntil, deecanso

do111inical, indemnizacidn por accidentes y pensidn a los obreros 

que hubiesen agotado sus energ~as en el trabajo. 

Terminaban el plan invitando al pueblo mexicano a llevarlo a

la prictica, lo cual.haría a la patria libre, respetable y dichosa. 

latos postulados del Partido Liberal Mexicano, vinieron a de!, 

pertar la conciencia del pueblo para que pudiera vivir :nejor. · 

Podemos afirmar oue dicho plan, ha sido uno de los .nanifiestos 

m4s avanzados en ideas que conoce la historia de ~~xico. 

Bn el ailo de 1908 don Porfirio D!az, declaró a un nr.•riodista-

liórtea:nericano -Creelman- . r 

"Digan lo que digan mis amigos y partidarios me retirar.S al

éOncluir este pr{odo presidencial y no aceptar~ otro. Yo ªº2. 
ter• gustoso un ~artido de oposición en M4xico. Si anarece , 

lo ver' corno una bendioidn '1 no como un mal. No quiero cont! 

ft\la~ en la preeidencia. Esta naoi6n eat4 ya lista para au.d!, 

tiiD& ttapa de libertad." (23) 

11ia 4tclaracidn abrid la puerta a las pasiones reprimidas de 

(23) lortlr1o DÍaz, cit. Tena Ramfrez Pelipe, ob. cit. p. 723 

r • < 



los liberales, que pretendían un cambio ~n el orden de las cosas , 

1 despertó la ambición por el poder de quienes veían en Don Porfi_ 

rio un hombre senil pc..ru gobemar y preparando as! un heredero. 

Por otro lado, los partidos políticos se organi?.aron y se nr~ 

pararon para la contienda electoral; entre los más i1nportH.ntes en_ 

contramos al Partido Antirreeleccionista, nue con el lema ~urragio 

Efectivo No Reeleccidn, apoy6 como candidato presidencial para Ofl2 

·nerse a Dfaz en 1910, a Francisco I. Madero. 

Pero el grupo allegado al presidente decidid o.ue Df az se ree_ 

ligiera y que la vicepresidencia fuera ocupada por el Licenciado -

Corral. 

Bl porfiriamo, por medio de dádivas, alabanr.aa, a·nenuzas o 

por el uso de la fuerza, desintegrd a los. )'lartidos OflOSisioni1~tas, 

meno.a al antirreeleccionistaa, el cual tom6 en sus :nanos la onosi_ 

cidn al fuerte gobierno. 

Bl lema Sufragio Efectivo No Reeleccidn, desnertaba las con -

ciencias y se extendfa como reguero de pdlvora. El pueblo desesner! 

do, hambriento de ;justicia y libertad, ain tierra, explotado, s~ _ 

¡uid entusiasmado a quien se enfrentaba a la dictadura y le hablaba 

con sinceridad. 

OU&ndo el pueblo respondid al lla.11Sdo. de Francisco I. rradero, 
. . 

el gobierno porfiriata perdid la calma e inte:rVino abierta.nente · 

obatacÚlizando la gira electoral del candidato independiente, com~ 

tiendo el grave error de encarcelarlo bajo la acusacidn de incita._ 

cidn a la rébelf6n; fue internado en la penitenciaria de '3an J.uis• 
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Potoaf donde ~uedd el tiempo necesario para no poder actuar en las 

elecciones, convirti~ndolo en un héroe víctima del porfiriato;y 
t 

del fraude electoral.-

En los primeros d!~s de Octubre logr6 fuearse y pasar a terr! 

torio norteurnericano,ddnde el 9 de Octubre lanz6 el plan de qan -

Luis ~ue es de suma importancia. Entre loa puntos máa importantes

encontra:nos t La nulidad de las elecciones, el desconoci11iento al -

gobierno de Días, se tratarán los problemas agrarios, se declar&.rd 

el principio de no reeleccidn, se seflalará el 20 de Novi~mbre para 

empezar el ;novi:niento ar,nado, etc. 

ffo hay f1Ue perder .de vista que, awi cuando aparentemente el -

movi:niento tiene al principio sdlo una auatentaci6n política., con_ 

tiene ya el germen de una revolución social, pues de otra ~e.nera, 

no ae hubiera provocado la violencia del pueblo ante un nostulado

aolamenté político, ~a o.ue la revolucidn de 1910, es la ~rinera r!. 

volucidn socikl ñel si~lo XX nue se nutre, con una serie de ideas

que tiAnden a mejorar no sdlo .las condicionAs políticas ~el pa!s,

aino lo ~ue es más impo•ta.nte, las condiciones rolític~s, jurídi _ 

cae 1 sociales del pueblo de f.f~xico, 

Por otro lado la inquietud erecta •m el pafs, conforme se aprs_ 

xiraaba el d!~ señalado en el Plan de San Luis. 

Bl lo. de Abril Díaz·anuncid que iba a estüblecar el princini~ 

4• la no reeleccidn, y a dar reformas sociales. Pens6 con ello an! 
oiguar los ánimos, pero la sed de jus~icia ya era incontenible. 

Bl ter:ior del presidente se hizo patente al oblip,ar a renunciar 

a eeie de·sus.minietro1 y entre ellos se encontraba el ministro 

·.: 



Judto Siorra. 

El 18 de Novie:í.bre abortd la revolución en Puebla y el 20 se

extendid por todo el país. D!az concideró perdida su situación y e 

ent~bl6 pláticas con Madero. En Ciudad Juárez, sus represent~ntes

tirmaron wi tratado de paz y el 24 de rrayo de 1911, el presidente

preeent6 ante el congreso su renuncia. 

Bl 6 de Noviembre de 1911, se realizaron las elecciones, el -

pueblo otorgó su voto a ~adero quien rtndid protesta de ley ante -

el congreso como presidente constitucional de M4xico; Pino Suárez.;. 

fue nombrado vicepresidente. 

Le~oa de cumplir el Plan de 3an r.uis, Madero olvidó a. sus ant!, 

IUO• compaileros de anaaa. Su error tunda~ental estribó en retifi 

car el sistema porfiriatas ningdn cambio en el sistema burocrt\;Uco, 

pol:hico, ad1ninistrativo o social. 

La aituacidn de los obreros no cambió, las huelgas comenza . _ 

ron y Madero las reprimid. rf.adero ae desligó del pueblo, del obre_ 

ro, del campesino, de aquellos que le habían dado el triunfo. 

Bl 28 de Noviembre de 1911, Zapata dio a conocer su Plan de -

AJala, donde en primer lugar se desconoc!tt a P.Tadero cono l)reAiden_ 

te por haberse burlado del pueblo y no haber cumplido las ~ro~esas 

4•1 .Plan de San Luis. 

lia importaaacia de este plan eatá en la profundidad del nene!, 

aiento agrarios tierra para el que la trabaja. Pero como 4ata esta 
. ' -

ba en manos deunoa cuantos por uaurpaci6n, se les erpropiaria, y 

a quienes tu:Yiaran t{tulos de propiedad, se les pagar!a indemniza_ 

cldn. 

.··,, 

··,' 
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· Bl hecho de mayor trascendencia fue la enemiBtad entre P.ade_ 

ro y •l embajador norteamericano Lane \Vilson; !Sste profesaba verd!, 

dera antipatfa al presidente y se ~bia dedicado a desprestigiarlo 

en eu país. Y el odio militar contra Madero encontró alianza y a~~ 

70 en ,l, quien convoc6 al cuerpo diplomático para deliberar sobre 

la conveniencia de pedirle S"1 renuncia a Madero y a Pino Suárez 

el Senado acept6 esta proposici6n y notificó a Madero nue el pue 

blo quería su renuncia, pero '•te se rehusó a renunciar. 

El presidente y el vicepresidente junto con algunos ;iinis 

troe tueron detenidos; y se hizo ,nencicSn del Pacto de la. Ciudadela 

el cual ha sido denominado el Pacto de la Embajl•da, por haber con!. 

titu14o una rn:...quinaci6n intelectual del embajador norteamericano. 

ID este pacto se deconoció a r.~adero como presidente y se de _ 

clar6 a Huerta presidente provisional y se le nombró un gabinete. 

Huerta jur6 respetar la vida del expresidente, sin e:ribargo en 

la noche del 2? de Pebrero, N'adero Y. Pino '3uárez fueron sa.caclos 

del Palacio Nacional para conducirlos a la penitenciada. :??\ los -

coches separados donde iban, fueron asesinados despu~e de ·haber s! 
mulado un asalto con tiroteos. Pero a pesar de la noticia oficinl

nadie dudd que Hu~·rta. los hab!e.. mandado :nat~r. 

A eatos dítts de nuatrf;I. historia se les ha denomim1.do la Tlece_ 

na 'l'rágica, que cost6 al país dos mil muertos y más .de seis r'lil h~ 

ridoa. 

Autorizado por el Senado, Huerta asumid provisionalmente la -

.Presidencia. Por lo que Carranza manifestó la obliga.ci6n de recono 
. -
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cer como ilegltimo al gobierno, pues el Senado no tenfa facultades 

de nombrar un presidente ~ue no fuera electo por el pueblo. 

La idea de Carranza, fue desconocer un gobierno emanado de un 

cuartelazo que nac1a rompiendo la Oonatitucidn; por lo ~ue se ded! 

cd a organizar sus tuerzas, comenzando una nueva guerra civil. 

Carranza dict6 el Plan de GU&.dalupe, en dondes 

•ae desconocía a Huerta, al poder Legislativo y al Judicial

tederal, a ¡os gobiernos estatales, que deapu~s oe 30 dfas -

de publicado el Plan aiguieran reconociendo a Huerta y a su

rlgimeni se nombraba a Carranza como pri111er jefe del ejlrci_ 

to al cual denominaban constitucionalista 7 se le encareaba

int.erinamente el POder Ejecutivo, pero al consolidarse la· ~ 

pam, se convocarfa a elecciones." (24) 

In Abril, el ejlrcito conetitucionalis'ta se apoderd de !'iedraa 

Negrv.s y desde allf e1DJ>ezd Carranza su obra legisladora. El 23 de

Septiembre, pronuncid un discurso en el oue la parte funda~ental -

era la promesa de que 1;erminada la.lucha armada a la que convocaba 

el Plan de Guadalupe, principiarfa una formidable lucha social• la 

lucha de clases; y Que como tal taran leyes que favorecieran a los

campesinos y obreros, ellos mismos las prol1Nl.gar1an, ya ~ue 'stos

•er1an loa triunfadores en la lucha reivindicadora y social. 

11. 10 de Octubre, Huerta diaolvid la aaúlara de Diputados y ª
pread a ciento diez miembros de ella. 

Se ti3cS el 26 de Octubre de 1913, para elecciones extr§ordill!, 

ri•• de senadores y dipute.dosJ se retorm6 la ley electoral y la vg, 

(24) Oarpizo Jorge, ob. cit. p. 51 
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tacidn ee convirtid en una tarea. El usurpador ee decidid, y post!!_ 

16 para presidente y vicepresidente la fdrrnula Huerta-Blan(lut. 

Por fin el 15 de Julio de 1914, Huerta renuncid como ~reside!l 

te d• la Repdblica y por mandamiento constitucional logr6 la pres!, 

4encia aar~jal. Huerta abandonó el país y se dirigid a Bstadoe u_ 
nidos, en donde deapuls despu4a de algunas peripecias, rmirid. 

• la oa{da del Presidente, laa dos terceras partea del pa!s -

eataban ya en manoa del nueTo movimiento. En 'l'eoloyucan, el eober_ 

nador del Distrito l'ederal 1 Alvaro ()breg6n, firmaron unos trata 

do• que estipulaban cdmo se hada entrega de la ciudad de Mld.co y 

4• la• fuerzas militares de la Rel)dblica, por lo ciue CarbajalhuycS 

al extranjero. 

Aparentemente a• respiraba.trannuilidad, pero glrmenes de di!, 

oor4ia dividtan a los jetes del movimiento renovaaor nue se dispu_ 

taban el podert carranza, Zapata 1 Villa. 

11 12 de Diciembre de 1914, Carranza en Veracruz, adicion6 el 

Plan de Guadalupe. El plan político ae .convirti6 en social. F.l mo . . . -
Timiento social· inexicano empezd a fiorecer; la anremiante sed de -

~uaticia y de paz, provocd una serie de acciones y refor~ElS que a_ 

paoiguaban esa sed. 

Bn las adiciones al plan, Carranza recalcó la desleal.tad de V.! 
lla, ~ inaubordinacidn 1 la serie de medidas tomadas »ara tratar-

4• evitar triunfo del movimiento; reafirmcS la validez del Plan de

Clwidalupe h~sta que pudiera restablecerse la vigencia de la Const! 

tuci6n. 

·. 
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Las reformas a las leyes, se hicieron con el prp6sito de ha _ 

cer efectiva la administración de la justicia. 

LB primera de ellas fue la Ley de la Refor~a Agraria, redact! 

da por Luis aabrera, en la que expone el descontento en las pobla_ 

ciones agricolas, por el despojo de sus tierras y reconoce la nec!. 

•idad de devolver a los pueblos loa terrenos de los nue habían si_ 

do despojados, corno un acto elemental de justicia y co.no la única.

tormae~eotiva de asegurar la paz y pro~over el bienestar y mejora_ 

miento de las clases pobres. 

Entre las otras reformas, encontramos la del gobernador de 

Nuevo ledn, Antonio I. Villarreal, que expidi6 un decreto prohi. 

biendo exigir trabajos personales en compesac16n de deudas. 

En Jalisco, Manuel M. DUsuez, expidid un rlecreto sobre el ª! 

lario mínimo, duración máxima del trabajo, supresión de las tien 

das de raya, abolicidn de las. deudas de los trabajadores, y la ne_ 

oeaidad de vacaciones a los trabajadores. 

A&utrre Berlanga ~ublicd una ley de trabajo nue prohibía el -

tra~jo a menores de nueve affoa y el trabajo a destajo. 

El 24 de Mayo de 1915, Villa expidid su ley agraria, en la ~ue 

trataba de crear y reglamentar la pequefta propiedad rural. 

La Oonvencidn, tamb14n expidió su reglamentación social: penu!. 

fta propiedad, tundac16n de bancos agrícolaa, .,,revenir la miseria y

el tuturo agotamiento de los traba;jadoree, leyes sobre accinentes

de traba~o, pensiones de retiro, reglamentacidn de las horas de 

. \·'· 
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trabajo. Garuntlas a loa trabajadores reconociédoles el derecho rle 

huelga y boicoteo. 

Carranza le dio el. ~ando de sus fuer7.as a Obregdn para oue se 

enfrentara a Villa. La designación fue acertada; nues deepu's de -

varios enfrentamientos en distintos lugares de lu Repáblica, Villa 

fue derrotttdo. 

El 19 de Octubre de 1915, rforteam1frioa reconoció el gobierno

d• Carrmiza como un gobierno verdadero. 

<·~;· 

La acción del consti tucionalis1110, talento sainen te dirigida '!'Or j 
carranza, hizo posible el arrollado~ triunfo de la Revolución. Ahg_ 

ra el constitucionalismo se orientaba a la unificacidn transforma_ 

dora le la Revolucidn, es decir, a fijar un ideal concreto y cris_ 

talizarlo en un cuerpo constitucionalieta, ya fuera a manera de las 

reformas de la Constitución de 1857 o bien, dándose al pueblo mis -
mo una nueva Constitucidn si las necesidades as:! lo apremiasen. 

La idea de convocar a un nuevo Congreso Constituyente, emine!l 

temente revolucionario· fue tornando cuerpo en la ·nente de Carranza-

1 de sus a1legados. Estaban conve~cidos de que tal necesidad era -

un irnperatiyo de la Revolución misma. 

Bl Congreso Constituyente termina su obra legislativa, consa_ 

grando la Oart" ff.agna, meta de la RevolucicSn Mexicana, oue comnre!l 

de los siglos de lucha del pueblo de M~xico. Y as1 el 5 de Pebrero 

4• 1917• se pronnJJ.ga la Conatitucidn Pol:ltica de los Estados Un!_ 

doe MeXicunos. Ley de leyes da pe~rnanente y constante evolución r!. 

volucionaria, que encarna la lucha de un pueblo por alcanzar la ju!. 

Uaia, la libertad, la igualdad y seguridad de cada uno de los hab! 

tantee de la nacidn. 



102.''.'. 
' .-.. ~ 

PRECr~PT03 ~ur~ C()NFOHrw"iAN LA JUSTIOb 30CIAL r:m LA (!0N'lTI'l'l:Ciru n;;; l 317 '1 

I..a Revolución de Ayutla cumplicS sus elevados designios hl en 

tregar al pueblo ~exicono la Carta Mligna. 

La Revolución de 1310, f'roset;Uida r>or Carranza en l n3, alca!! 

md ·sus ~etas al forrm.lll:lr la. Oonstitucidn de l:Jl 7, en cu.vos artfcu_ 

los, están elevados a lu categor!n de mandhtos jurfdicoa todos lon 

ideales del rnovi:niento socil>.l iniciarlo por li.adero. 

La Revoluci6n no era la simple sustitucidn de Porfirio D!az y 
' : ' 

Victoriano Huerta; no era un acto adminiRtrativo sino un ca~bio -

4el sistema social. Por esta raz6n, terminada la etapa ar·na.da, ad_ 

Yino la etapa del Derecho. 

La necesidad de reformar el Oddigo del 57 era imprescindible; 

el pueblo así lo demandaba, desde los combates armados. 

La Constitución de 1917 no fue hecha para un grupo; fue form!! 

lada para gobe1·nar a todos los mexicanos, sin distincicSn de raza , 

ort4o, condicidn social o politica. 

La\Rev~lucidn Mexicana se tradujo en ley suprema, norma de -

normaa do toda la vida de la Repdblica. 

La ~unta inaugural del Congreso Constituyente se efectu6 el -

lo. de Dicie1nbre de 1916, en donde Venustiano Carranza entreed un 

prorecto de Oonstituc16n reformada. Dicho proyecto era poco noveño 
. -

•o, en muchaa ocasiones at limitd adlo a ca~biar la redaccidn de -

lo• articuloa, pero ain tocar el contenido de loe miamos. 

, ~. 
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Por otro ll:ido, en el cap{ -;· .• lo de los derechos del hombre, Be

auci taron los más apasionantes 'ebates: la enseñan?.a, la tierra y

el trabajo; de los riue a cont:i,:~'..,.¡icidn hablaremos. 

Al"'tfculo )o. "Sobre la Educaci ."in" 

Bajo la vigencia de !a Oor~~titucidn del 57, el artículo ~o. -

evidentemente comprendía una v~~dadera garantía individunl de libe! 

ta4, puesto que sin resticc:i,dn ;·~l~a, declbruba aue lu enae:'lnnzu

era libre, lo cual significaba ·ue todo individuo tenía la notes 

tad de .impartir toda clase de C'·.-:,nocimiento, sin ('fUe el Esta.do o -

eua autoridades pudieran oblig-:i.~·lo a adoptar deterrninado mdtodo -

"La enseffanza ea libre. Le. l~y deter1linar4 aud profesiones -

necesitan t:!tulo y con quf ?~l'uisitoa se deben espedir." (25) 

Bsto permitid el estableci~iento de cualquieru instituci6n e_ 

ducativa, la cual, sin el contr-~l eubernativo, sin estar sujeta u 

ninsdn m'todo pedag6gico y cier.t!fico funcionaba arbitrariamente. 

En su idea de restar lnflu"ncia al clero sobre las conciencim 

con el prop6sito de evi tur. que :.a educaci6n en manos. de la Iglesia 

redundara en la forrnaci6n de P~~juicios en la mente de los educan_ 

doe, el Constituyente del 17 Y~ no declar6 lisa y llanamente, como 

lo hizo el del 57, que la en2'•i' .. ~za ee libre, sino '!Ue conl!lignt1 ri,a 
ra ••ta., impol"taatee ~••t:r1c:oi.~nes. Empezando dichas restricciones 

tD el pro19cto de Carranza q~• ~ecfa, que la enseñan?.a sería libre 

pero la que se de •n los eatabl~ciruientoa oficiales sería laica, y 

(?5) Tena Ramfrez Pelipe, ob.c1t. p.607 
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gratuita la enaePlanza primaria superior. 1 

La Comisidn ele la Oonsti tucidn, no estuvo de acuerdo con! di 

cho proyecto, ya ~ue atir~aban que el objetivo de la Iglesia era -

el de apoderarse de la ense~anza, y más tarde usurpar laa funcio 

nea del Estado, por lo ~ue propuso 1 ~ue la ense~anza ser!a libre; 

la que se de en loa establecimientos oficiales y particulares d•b! 

rla eer laica. 

Que ninguna corporacidn religiosa, ministro de algún culto o -

persona perteneciente a aleuna aaociac16n semejante, podría esta _ 

blecer o dirigir escuelas de instrucción "Primaria, ni iml)artir en . . -
eerlalizaperaonalrnente en ningdn colegio. Las escuelas primarias -

particulares sdló podr!un eatublecerae au;jetandoae a la vigilancia 

del ¡obterno; y que l~ ense~anza pri~arta ser!a obligatoria para -

todoa loa mexicanos y a su vez gratuita. 

11 primero en apoyar el dictamen de la Oomiai6n, fue el gene_ 

rfll.Md¡ica, quien declard_entre otras cosas, que la enseñanza r'8li_ 

giosa obstaculizaba el po:rvenir de.la TJatria, de la juventud y de

nueatra niRez; consider6 al credo como lo nuts funesto, perverso Y-
· enemigo de la patria. 

Luis Manuel Rojas, contest6 al discurso de. Mdgica diciendo -

que el pueblo mexicano, era un pueblo catdltco y ~edfa ~ue se con -
'tin\lara el r'gimen de tolerancia que los gobiernos· de D:(az y r.rai!e_ 

ro habfan seguido. 

Por su parte ar~vioto, llamd al dictamen de la Comisión, par! 

.46jico, arbitrario, illQ>rudente, etc·., basandose en los sieuientes-



argwnentos1 ai el padre tiene derecho de escoger el alimento, ves_ 

tido 7 diversiones del niflo, entonces tiene el derecho de escoger

la enaeflanza que le parezca mejor para el pe11ue~o, y nue la dnica

manera e.e combatir la enseñanza religiosa seria multiplicando nuo:!, 

tras escuelas. 

Por otro le.do, Jo8' Natividad. Macias, afirm6 oue el dicta·nen

de ~a Oomisi6n era parecido e. todas las le7es de las tiran!as purn 

aonopolizar la enseflanza. 

Romaln Rosas 7 Re7ea, se pr.onwicid a favor del cticta:nen tlebioo 

a la imperiosa necesidad de acabar con la hipocres!a, el eeofs:t10 y 

la mentira que las escuelas religiosas ense~aban al niflo. 

Palavicini, se preguntd cdmo era posible que la cor.iisidn 1le · ·. . -
· clarara la libertad de. ense?lanza, si des'f)uls le pon!a wiu serif' •1e 

tr~baa; propuso la creación de más y mejores escuelas como defen~n 

trente a la escuela clerical. 

Mdgica, defendi6 el dictamen, pero pidid permiso para retira!. 

lo a fin de modificarlo. Y despuls de. revisarlo le76 el nuevo aic_ 

tamen que decfa1 

"La enseñanza ea libre; '!'ero será laica la que se de en los- · 

establecimientos oficiHles de educacidn, lo mismo que la en_ 

eeflanza primaria, elemental y superior que se imparta en los 

establecimientos '!)articulare.e; 

Binauna corporaci6n relieiosa, ni ministro de ninedn culto -

podr4n establecer o dirigir escuelas de inatruccidn primaria. 
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Las escuelas primarias particulares adlo podr~ establecerae 

eujetlÚldoae a la vigilancia oficial. 

In loa establecimi1mtoa oficie.lea se impartirá gratui tEi:nente 

la ensertanzb. primaria." (26) 

Al escuchar el nuevo dicta.nen, Rojas, record6 nue la Consti t!:!, 

cidn de 1857 cauad la guerra de los tres afios, por no haber satis_ 

techo ni a los liberales ni a los conservudores; tra.t~.nclo de este

modo de infundir el miedo en al Comisi6n. 

lOI ., 

Jo8' ?l. 'l'rilchuelo, defendió el dictamen clicitindo c1ue el arde!:!. 

lo Jo. es la mi!s bella manifest~ci6n del pensamiento libre y nue , 

lejos de traer un conflicto, serfa la prueba más hermosa de nue la 

Revolucidn Consti tucionulhita estaba identificada con los ideales

del progreso. 

Despuda de varias pol,micas, el Congreso estuvo de acuerdo 

de que el artículo se pusiera a votacidn. El ·artfculo 3o. ne la 

Oonstituci6n fue a.probado por 99 votos contra 58. 

Artículo 27 "Sobre el Reriarto de la Tierra" 

El problema agrario en nuestro pu!s se gest6 parulelumente 
. . . 

a la historia econdmica de M&xico. Se incub6 en los albores de la-

fpoca colonial;. y Bl.canzd su ae;ude!?;a y gravedad al est~.11a.r la íle_ 

volucidn de 1910. 

Si lo que desencaden6 fundamentalmente la Rovolucidn, fue el

aneia de poseer tierra.a, 16gicamente el Conereao, como un organia_ 

· (26) Oarpizo Jorge, ob.cit. p.105 
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ao producto de la mierna, debfa plantear el problema de la propiedad. 

Al leerse el proyecto de Carranza, late causd gran desilueidn, 

porque no abordaba los grandes problemas del campo, ya que seguía

lo• lineamientos de la Constitucidn del 57, la cual decía: 

•La propiedad de las pereonaa no puede ser ocupada sin su -

consentimiento, sino por causa de utilidad pdblica y previa

indemnizao!dn. La ley determinará la autoridad que deba hacer 

la expropiacidn y loa requ~eitos con que ~Ata haya de verif! 

oarae. Ninguna corporacidn civil o eclesidstica, cualquiera

que sea au carácter, denominacidn u objeto, tendrá capacidad 

legal para adquirir en proJ>iedad o adrnini.strar por e:( bienes 

ratees, con la dnica escepcidn de los edificios destinados -

inraecliata 1·directamente al servicio u objeto de la institu_ 

oidn." (27) 

Jiaa modificaciones que propon!a Carranza no atacaban el nrobl,! 

ma fundamental de la distribucidn de.la propiedadi y debido a la -

importancia del articulo 1 al intenso trabajo de la Comisidn, la -

pre11ntacidn del dictamen del articulo 27 se hab!a. ido posponiendo. 

Algunos dip~tados habían preoent&:1do nuntoa e iniciativas aisl~ 

.· doa sin poderle dar· forma al articulo. Hasta lle.~ar a la estructu_ 

ra del anteproyecto oue consist'ía: 

•La propiedad de todas las tierras y aguas coinprendid.as den_ 

tro del territorio nacional corresponde originariamente a la 

nacidn, la cual tiene el derecho de constituir la nropieñad

priVKdar pero reservándose la naoidn el derecho de imponer a 

(27) Tena Raadre~ Pelipe, ob.cit. p. 610 



••• propiedad privada las modalidades que dicte el interls -

pdblico, aef como regular el aprovechamiento de los elemen 

toa naturales susceptibles de apropiacidn, para hacer una 

tistribucidn e<'.'uitutiva de la rioue?.a pdblica y para cuidar-

4• au conservación. Se señaló el fraccionamiento de los lat!, 

:tundioe para el desarrollo de la pequefta propiedad, la dota_ 

oidn de terrenos a loa pueblos que los. necesitaran y la ere!; 

cidn de nuevos ndcleos de poblacidn agrícola. Se estableció

que la indemnizacidn no sería previa, sino medir.nte, con la

cual se facilitaba la expropiacidn de los grandes latifundios. 

Se nulificaban todas las enagenaciones de tierras, aguas o 

montea que, pertenecientes a p\lebloa, rancherfos, congrega 

cionea o comunidadee, hubieran hecho las autoridades ••• ;as! 

ad.amo se nul.ificaban, los apeos y deslindea ilegales que se 

hubieran realizado.. Se estableció el derecho absoluto de la

nacidn sobre las riquezas del subsuelo ••• Se enu~eraron los

bienes que eran inalienables e im'!)rescriptibles y <te los cu!;: 

l•• l::i. nacidn podía conceder concesiones adíninistrativas." (28) 

Bate proyecto sufrid algunas modificaciones, pero sin alterar 

la eaencia del mismo. 

J.oa debates que surgieron con respecto al artículo 27, se i!!!, 

ciaron con Navarro, que decia que a la Naci6n deb!a de reservarse_ 

le el derecho de vender laa tierras y que declarara nulos los tí~ 

loa adquiridos por despojos o infa~iaa. 

Por otro lado Bojdrquez afirmaba q~e el ~roblema agrario no -

(28) Carpizo Jor~e, ob.cit. pp 131-132 
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tel'llinaba con la reparticidn de tierras, aino que se necesitaba -

el d:1nero neceaario ~ara poder labrarlas 7 el gobierno ten1a l~ o_ 

bligac16n de proporcionar este dinero • 

109 

.. dina propuso que cual.quier templo, sin importar quien lo con!. 

'*'°"fer&, quedaría aometido al poder civil. 

J.t.zardi opind que se debfa prohibir a las igleaias ser ~ropie 
' . -

tarta• de bienes mueblea, evitando ast que se apoderaran de la in_ 

dllatria naciozu.J., como había sucedido con la tierra. 

~ t•rminos generales, se mantuvo en el dictr.men el mismo ea_ 

· )dri tu 7 se collilel"'V'd casi id•ntica la idea que habfa seguido el an 
' ' -

tepro1ecto. De esta :nanera se llegd a la votacidn del articulo 27-

•l 41a ,30 de Enero, en donde loa voto.a f'ueron unánimes (150) 

Bl principio fundamental del Constitu7ente de Q\lerftaro, res_ 

. pecto a este art!culo, fue el de afirmar que las tierras · 7 agu.ae -

comprendidas dentro del territorio nacional, corresponden origina -
11.amente a la Nacidn 1 consecuentemente sólo ella puede imponer -

la8 modalidadea que dicte el interes pdblico, abandonándose el cr!. 

ierio del derecho absoluto y poniendo por encima de 4ste el inte 

r4a colectivo, dándole su sentido social a la propiedad, poni~ndo_ 

•• en primer drnd.no el beneficio social p'or encima del Y>&rticular. 

otro punto importante fue el de determinar qucf bienes eones_ 

pon4en a la Nacidn , entre ellos el subsuelo 7 todas laa ri~uezas

que 4ate, encierre. 



Ar·tfculo 1~3 "Sobre ol Trabajo• 
' 

1 
Otro 4• lo• aapectoa que exigfa eolucidn, era el de la attua_ 

oidn del traba3ador, voz que se hizo oirJ 1 el Congreso Constitu 

rente la escuch6. 

Venuatiano Carranza tuvo el propcSaito de que 1e im-plantaran -

aarantfaa social•• en materia de traba3oa &1 preaentd un proyecto-

4e reformas a la Oonstitucidn del 57, que tll9'16 al Oongréao de Qu.!, 

rltaro el lo. de Diciembre de 1916. 

In la Asamblea Oonati turente de 1916-17, ae discutid el .,,ro 
. ' ·.·. ~ 

recto .del articulo 5o. Constitucional que deai¡naba diversaa garaa 
' ' ' 

tfaa de seguridad 3ur!dica para el traba30 y auretl"imcidn. 

Sin embargo, la concepoidn de dicho articulo no tendia·a eat!, 

blecerverdadéras garantias sociales en materiala'bOral. De.la di! 

cuaidn que se 11W1ait6 en tomo a 41,. surgieron tendencias f'&r& im_ 

plantar en la Ley Pundamentt&l. del pafs.un r4gimen de ~rantfaa so_ 

ctalea en la citada materia ., que no debería ser incluido dentro -

4•1 capftulo denominado Garantías Indivictualeis~ porque au objeto -

de normacidn no debfa regularse como las relaciones.estrictas en 
. ·. -

tre gobernantes 1. gobernados, sino.como relaciones individuales '1 

colectivas entre la olaae patronal '1 la trabajadora y sus respect! 

Toa miembros. 

In los debates que ee desarrollaron alrededor de los diferen_ 

tea dictámenes qUe se presentaron respecto del art:foulo 5o. Oonsti 
' ' -

tuoional, se al~.aron lao vocea de ~iputados francamente obreristas 

que abogaron porque enau texto se inee:rtaran verdaderas garanttas 
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•ooialee en favor de la clase laboral, entre ellaa, las de Cdndido 

Acu1lar, Heriberto Jara, Rafael fi'art!ne.• '.f H4otor Victoria; pero a 

la postre triun!d la idea de desprender del capítulo Oarant!aa In_ 

41T14ualea las normaa reterentea a las mencionadas garant!as socia -
1••• lae que siatematizadaa y coorclinadaa ae agniparon en Wl nuevo 

oapftulo que se deaie;nÓ con el tftulo dea Del Trabajo y de la Pre_ 

Tiaidn Social, integrando el art!culo 123 de la Le7 Pundamental de 

1917. 

A&Uilar, Jara 7 Gdnaora, presentaron la siguiente iniciativas 

·jornada sxima de trabajo de ocho horae, el descanso oemanal, la -

proh1b1c1dn de trabajo nocturno para mujeres y niflos. 

Aqv.llea Elord117, propuso el servicio judicial oblieatorio pa_ 

ra loe abogados. 

Lizarcli., criticd la idea de hacer jueces a los abogados y a 
. ·-

firm6 que ello empeorarfa más la adrninistracidn de la justicia. 

Jara, afirmd que aunnue pareciera ridículo a loa juristas y a 

los trato.distas, consignar en wia Constitucidn la jorrw.da mt<x1rna -
4e trabajo, el precepto era necesario porque la experiencia as! lo. 

4e11oetra'ba. Bata jornada, tenfa como finalidad, sarantizar la li 
•, -

bertad del trabajador, su vida y sus energ!aa. 

Pensaba q,ue era. m4a importante romper con la vieja teorb. Cie

los tratad1Rtaa que prefer!an conservar la estructura de la Oonsti -
tucidn, . prtendiendo hacer "como telegrama, 00110 si costase a mil -

· · franooa cada _plilabra n trasmiaidn; no eeil~rea, yo estimo ClUe es -
1 

·'· ··,, .. ,, 
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... noble eacriticar eaa eatnictura a sacrificar al individuo •• •" (29) ··. 

Victoria, maniteatd su inconformidad tanto con el art:!culo 

de Oarranza como con el dictamen, porque trataban superficialmente 

el problema obrero. 

Por otro lado Zavala, penad ~ue era el momento opo~twio para

laaoer just~cia a la clase trabajadora, y recordd que loe obreros -

laab1an sido el factor principal del triunfo del movimiento social. 

Man~arrez, fue el primero en proponer que el problema laboral 

•e trat~ra en todo un capitulo, o en todo un t!tulo de l~ Norma -

. Pu.ndament~la afirmando que ello era impraoindible. 

Paetrana Jaimea, criticd la idea de nombrar a los jue~ea en_ 

tre.los abogados y el l!mite mi!ximo de trabajo a un affo. Pensd n.ue 

el punto decisivo era el del salario, el cual debf& ser suficiente 

no dnicamente para vivir, sino para lograr el 11erfeccionamiento del 

obrero y el de su familia. 

Porfirio del castillo, se declard en contra del a~o obligato~ 

no de trabajo, 1 dijo que si el patrdn 11uer:!a conservar al obrero 

que lo tratara bien, le diera una jornada justa y sobre todo un sa 
' -

lario equitativo. 

Por su parte, Gracidaa, fue el primero en pedir que el trabn_ 

~a4or participara de lea utilidades de la empresa. 

1' ' 

(~9) Ibidem. p.111 
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Cravioto, insistid en la idea de trasladar el problema o~rero 

a un artfculo especial, el cual no 1mportar1a que tuvieae un harás. 

ter reglamentario. 

llonz6n opind por au parte, que todos loa preceptos reglament! 

rioa, a1 ten:!an cabida en el artfculo 5o., pero que si no se les -

querfa incluir allf que se formara un artf culo especial con ellos. 

lldE;ica, declard que lo dnico que debería interesarle a la Oo_ 

ld.ai~n, era la proteccidn del trabajador, sin importarle el cap:!t~ 

lo constitucional donde ae hiciera. 

U'garte propuso que se. dejara el artfculo 5o. con la redaccidn 

que proponía el prqyecto.de Carranza y que las nuevüaideas se 

plasmaran en el artículo 72, siendo Rouaix quien redactara dicho -

·articulo. 

Varios diput~doa presentaron una mocidn ~ara ~ue se auapendie 
. . . . -

ra la d1scusi6n del art:!culo y que Rouaix se encargara de formular 

· un proyecto con las ideas manifestadas en las sesiones anteriores, 

colaborando con 4ste, Joel Inocente Lugo y Rafael L. de loe Rf os. 

Antes de que la Asamblea conociera el proyecto, fue presenta_ 

do a Carranza, quien dio su consentimiento. 

11 d:!a 13 de. Enero de 1917 se ley6 ante el Congreso la •Xl"OS! 

oidn de motivos y el pro,yecto para el tftulo sexto de la Consti ~ · 

oidn.. siendo el d:!a 23 la techa. &l)rotJada para au discuaidn 
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La Comi1idn mejord el ~royecto presen~ado ~or Rouaix 7 denom!, 

a6 al titulo VI.,Del Trabajo 1 la PrevisiCSn Social, y carabid •l ene! 
1 

besado del art1cu1o 123. 

Ade!l4e de lo. anterior, edlo la fraccidn XVIII motivd discu 

•idn, la cual exponías 

•Las huelgas aerdn l!citas cuando, empleando medios paciticoa 

lleven por objeto conseguir el e~ui1ibrio entre los factores -

capital 1 trabajo, para realizar la jus'bt distribllcidn de los 

beneficios. En loe servicios de inter4s p~blico será obligat2_ 

rio para los huelguistas dar aviso con diez d1as de anticipa_ 

oidn al Oonsejo de Oonciliacidn 1 Arbitraje del acuerdo rela_ 

ti.vo a la suspeneidn del trabajo. Las hueleas serán consider!_ 

daa como ilfcitaa dnica.mente cuando la mayor!u de los huel 

guiataa ejerciere actos violentos contra las personas o las -

propiedades o en caso de guerra, cuando a~uellos pertenezcan-

& loa eatablecil!lientos 1 servicios que dependan del gobierno."(30) 

Cano fue el primero en hablar respecto a esta fracci6n, pi 

diendo que al huelgLlista no se le considerara trastornador del or -
4en pdblico. 

Ugarte propuso Que los obreros de establecimientos fabriles -

llilitares se consideraran asimilados al ej4rcito ~ por lo tanto 

•in goce del derecho de huelga. 

lldgica, declard que ningdn huelguistapodfa ser considerado 

como trastornador del orden pdblico, y ~ue los obreros de los est!_ 

(30) Ibidem~ p.119 

'1: 
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bleoimientos fabriles militare• del gobierno de la Repdbltca, no 

eatarfan comprendidos en las disposiciones de esta fraccidn e~ vi!:, 

tud d• estar aaimiladoa al ej,rcito nacional. 

Por fin se llegd a la votacidn, siendo aprobado por unanimi _ 

4•4. 

Con la Constttucidn Mexicana de 1917 se iniciaba en el pa{s -

U9·.· 

una nueva corriente en materia de conati tucinalismo que hubo de i~ ·· · .. 

orustar 1& al elemento social como constitutivo de la esencia mis_ 

11& de los pueblos, e hizo de la justicia social precisamente, su -

1nsrediente, su contenido ~ objetivo, en tanto no "udo ignorar el

hondo significado de las masas popularee en el comportamiento 7 -

4eeenvolvimiento de loa mismos, pues en ella surgfa el pueblo no -

oomo une. nueva entidad, sino como la mis.na de siempre, que ahora -

cobraba la justa medida de su enorme signifioacidn. 

•Ahora s{, seffores -expresaba el diputado constituyente Hil! 

rio .. dina, al momento en qua el aongreso daba cirna a su obra 

-, clausuraba sus sesiones el 31 de. enero de 1917, ,'f presa de

la mis:IB euforia ~ue embargaba a los. diputados constituyentes 

todos. la revolución tiene ya una fdrmula, ya tiene un sfmbo_ 

lo •••• Bl pueblo sf verá un sfmbolo en la nueva Constitucidn; 

F verd todo un a1mbolo en el frontispicio de eea obra que se

u- "Garantfaa Individuales". Sabrll que 41 puede conservar

el producto de su trabajo, sabr4 que se respetar4 su vida; ª! 
br4: que se respetará su vicia; sabr4 que puede instruirse con

entera libertad en una amplia atmdafera de libertad religio 
. ,.) -

·1.' 
¡. 

,.'(·, 

,. 
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... , que puftde entrar 7 salir de la Rep~blicas 1 el pueblo, 

oomo he repetido, que acaso no puede comprender retinada _ 

.. nte, a1 obra por el sentiini.ento, aí sabe que está garan_ 

t1zado por todo un cddigo, por todo un poder pdblico, 1 que 

no habrá de hoy en rolla una autoridad, por poderosa que sea 

que pueda venir a lastimar los derechos del pueblo." (31) 

(31) Sayeg Held Jorge, Mlxicos Democracia Social, p.88 
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ULACION DB LA JUSTICIA CON onos nm:s DEL DERECHO 

Bl Derecho tiene como tuncion aportar a1 hombre las herramie!!. 

t.. necesaria•, que le permitan obtener todo lo que sin afectar a 

io• dem«ie quiera conse~r. Esto constituye el fin del Derecho: 

••r instrumento para que el hombre ee realice íntegramente. Pero -

para lograr el bien de la persona humana (fin gentlrico del Derecho), 

•• necesario buscar lo• instrumentos auxiliares que le permitan h!, 
oerlo. Eatoa fillea eepecfficoa del Derecho aon: el Bien Comdn, la 

Juaticia y la Sepridad Jurídica. 

JUS!ICIA Y BIEN COMUN 
' 

La importancia de la libertad en la Tida. del hombre, radica -

en la tunci6n de dirigir su voluntad, de encauzar la acci6n. Loa -

hombrea eligen, se deciden, adoptan una direcci6n en lugar de otra. 

Bl ob~eto de esta elecci6n voluntaria ~iende siempre a un 
bien, ya que al revtls de lo aue ordinariamente se piensa, la libe!: 

ta4 no ea una facultad para elegir el bien o el mal, porque aiem _ 

pre elegimos un bien, necesaria.11ente adoptamos un camino 'bueno, 

puea ai no tuera bueno, no lo eligir!amoa. 

Bato podría provocar con1'uaidn si no se aclara que no es lo -

111.•mo elegir un bien que elegir bien. Siempre elegimos un bieni 

pero naturalmente, no siempre elegimos bien. 

':.' 
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Por tanto, podemos conclW.r1 siempre elegimo11 un biens .,, 

ouando 11e dice que eomoa libree para el bien o para el mal, en re! 

11da4 11e quier• decir que eomos libres para elegir bien o elegir -

..i. 

-' 
DI leto •• deeprend• que cad~ hombre tiene neceeiclad•• que ae 

cra4dan aegdn loa fine• hacia loa que ae dirigen1 necesidadte fls! 

oaa, biológicas, intelectuales, estlticae, m~ralee, sobrenaturales. 

A cada uno de eetoe tipo• o oategor!as de necesidades corres_ 

ponde una categor!a tambiln eapec!tica de actividades humanas y r!. 

8111.ta, en lo aocial,una serie dt instituciones en las que el hom _ 

bre H apoya 'I de las.cualee recibe, por renexicSn, mayores benef! 

oio•. 

l•t• con~unto organizado, institucional., de condicione• soci! 

1•• grucias a las cuales la persona humana puede cumplir su desti_ 

no •terial 1 espiritual, ea lo que const.ituye el bien coantn. 

lll este sentido ae puede decir que el primero de loa bienes -

comune1 a loa hombres ea la existencia misma de la sociedad. 

!Ae acciones del hoobre en sociedad se encuentran regidas por 

normas de Derecho, lo cual significa que el Derecho aporta al Fien 

Ooadn dos elementos primordial.esa Justicia y Seguridad. 

Pero toda conatru.ccidn sistem,tica jur!dica, se inspira en una 

oonoepcicSn del Bien Oomdn, ea decir, tiende a con1ervar, saranti _ 

u.r, proteger, 1 estimular loa fines por loa cualts la sociedad ha 

op1:&4o porque loa ha considerado buenos. Cada sistema jurfdico da_ 

~ un sentido diferente a su nocicSil de Bien Comdn, segdn sea el -
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141&1 moral que •ooialmente ae'profe••· 

Yeamoa ahora la relación que entre la Ju•ticia y el Bien Co _ 

mdn, existe. 
11. Bien Comdn lo hemo• definido como el con3unto de condici! 

DI• ors'nioaa que hacen posible que el hombre cumpla, a trav•• de

la aooiedad, su destino material 1 espiritual. Y para los casos de 

oontlioto o eituacione• en pu¡na, exige la presencia de un elemen_ 

to que eupere las antiDOmiaa y las resuelva. 

l.& Juaticia al realizara• produce este orden, esta adecuacidn 

entre loa distinto• intere•ee, y en caso de intraccidn, da loa ele -
aento• superior•• que reatablecen la aituacidn de equilibrio y dt 

adeouaoidn de la aociedad a lo hwnano, de coordina.cidn entre los -

fines de la colectividad y las exigencias, necesidades, motivos y

finea del hombre que vive y se realiza en la sociedad 

. ~ 

·.1 



msucu y SEGURIDAD JURIDICA ' 
' ¡ 

Ja expre•idn aeg\aridad significa la conf'ianza que ee tiene de 

qae loe acontecimientos serán como ae tiene previsto. Significa ~ 

ftlDUa de qu.e no hay peligro. 

....... necesidad del hoabre por la seguridad la podemos ver de! 

da la lpoca primitiva, en donde el hombre •• •iente aterrado ante

•1 espect&culo de la natural.eza, cu.10 secreto ignora 1 esto le o _ 

blJ.ga a vivir en constante alerta. Siente una necesidad de dominar 

a la na.tu.raleza, de saber a qu' atenerse respecto de ella. Al im _ 

pulso de eatM necesidad elabora una tlcnica para sentirse en rela_ 

ti•& ••surid&d ante la miama. 
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Pero el hombre no tan scSlo experimenta el· dolor de la insegu ; ··· -
rid.ad trente a la naturaleza, sino que también se presenta.este 

problema. respecto a los demás.hombrea; 1. siente la urgencia de. sa_ 

ber a qu4 atenerse en relacicSn con los de~a. Necesita saber qu• -

le .pasará a sus bienes cuando él esté ausente o se encuentre dorm!, 

4o, qu' le sucederá a su pareja o a sus hijos cuando él ya no esté. 

Bll suma, tiene la necesidad de aaber qué podrán hacer loa de_ 

Ú• respecto de él 7 q,ué es lo que él puede hacer respecto de los-

4e1Úa. 

Bl Derecho surge precisamente oomo instancia determinadora de 

aquello a lo cual el hombre tiene que atenerse en sus relaciones -

oon loa demás. 
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Sl Derecho e• ••l\U"idad. Seguridad en aquello que a la •ocie_ 

.4a4 de una 'poca le importa fundamentalmente garantizar, por ••ti_ 
urlo ineludible para su11 fin••· DI aqu:t que el contenido del Der!. 

oho varie según loa puebloa y 1011 tiempos en el proceso de la hi•_ 
torta. Pero en todo momento, aea cual sea el contenido, el Derecho 

repre•enta una funcidn de seguridad, de orden cierto y eficaz. 

••t Yemoa que la Seguridad Jurfdica, ea indispensable para -

que el Derecho cumpla adecuadamente au cometido de ser regulador -

4• armon!a 1 justa co11Yivencia social• 

Por .u parte J.T. Delo•, dice que 1 

•.la •eguridad ea la garantía dada al ·ind.iTiduo de que su P•t 
aona, eue bienes 1 aus derechos no ser'n objeto de ataquea -

Yiolentoa o que, si 'atoe llegan a ~roducirae, le serdn aae_ 

curado• por la sociedad·, proteccidn Y' .reparacidn. En otros -

'tlrminoa, eatá en seguridad aquel que tiene la garantfa de -

que su eituacidn no ser' modificada sino por procedimientos- · 

•ocietarioa y por consecuencia regulares -conformes a la re_ 

gUia- y legitimos -conforme a la lex- •" (1) 

Cuando hablamoa del origen del Derecho, dijimos que •ate tie -
ne como prop6sito fundamental regular la conducta social de loa -

Jlombrea para una armdnica. convivencia social a~ustada a la ~uati _ 

ata. lea regulacidn ea de la conducta de todo• y para todoe, e im_ 

plica que todos, sin excepcidn, quedan sometidos a la misma. 

Como •• observa, el Derecho, ea la Seguridad Jur1dica misma , 

(1) J.f. Dilos cit. Ja&r1 Breffa DaDiel, Introduccidn Piloadtica al 

Batu4io del Derecho, J).169 
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porque •• el inatnamento que permite y nos da la 'tranquilidad 4e -

que maeatra conducta H realiza dentro de 1111 r4gimen al que todoa

••tamoa au~etoa. 
Si todo• estamos aujetoa al Derecho, eabremos que nueetra• o_ 

.bligac::Lone• para con loa deml.e •on derecho• de e¡loa, y las obli~' 

oionea de ello• para con nosotro• aon nuestros derecho•. 

Por HO vemo• que la Seguridad Juridica permite que nuestra -

'9'14& en sociedad ae desarrolle con tranquilidad, puee conocida la

.l.eJ que la regula y debidamente adecuada nue1tra conducta a ella , 

,,po4emoa e atar seguros de que no ••remos moleetados. 

Pero DO cabe A&blar de Seguridacl Jurf clica en donde DO exiete

UD orden legal ineficaz, es decir, 1111.&. legilllac::LcSn que no H obs•!:. 

·T&d& por los ,part::Lcv.larea, y que tampoco se CWDple por parte de· -

1aa autoridades. 

De ah! que para (1ue la Sepridad Jurídica sea eficaz, ea pre_ 

oieo que est' fundada en la Justicia. Puesto que la Justicia va -

inllerte a la naturale1a del ho!llbre, por lo que vemos que lo que es . 

oontra.rio a la naturaleza hWllan&, no puede traducirse en seguridad• 

Podemos concluir, que en los fines del Derecho, la Se¡gur::Ldad

npou a la Just::Lc::La, la que por au parte postula el orden social, 

01IJO fin es el Bien Comdn determinado de acuerdo con las exigen -
o::Lu ontold,P.caa de 1a naturaleza humana • 

'i 
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JUSTICIA Y AMOR 

i 
Ollando Yemos 'Por·un lado, una 1111Chedumbre de individuos que , 

por oauaa• ajenas a IN Tolunta4, ea'tb realmente oprimido• por la

mi•eriai 1 'POr otro lado, junto a ellos, tantos que •• diYierten -

tnoonaiderablemente y gastan enorme• nmas en.cosas inútiles, no -

podemos menoa que reconocer con dolor que aunque exista la juati _ 

oia, no eatá bien aplicada. 

llo •e puede omitir en modo alguno la •Xl>licacidn del amor, 

ouando ae deban 'Poner los puntos básicos para la reaolucidn de loa 

problema• sociales. El mundo con sola justicia sería m'quina sin -

lubricar. Con razdn dice Mo XI: 

•J,a justicia sola, aun obstrY&da puntualmente, puede en ver_ 

4a4 hacer desaparecer las caw1as de las lucha.a sociales, pe_ 

ro nunca unir loa corazones 1' enlazar loa·tlnimoa." (2) 

J.& justicia solamente comprende 1 ordena relaciones totalmen_ 

te.determinadas; es decir, jurídicas. Por eso, sólo puede atender

• la realidad objetiva, pues dnicamente se preocupa de realizar la 

ip&l.4ad debida entre loa hor11brea. Tiene en cuenta las necesidades 

reapeotivaa sólo en cuanto que de ellas depende la medida de loa -

debido. Por lo demás, a la justicia no le compete Socorrer la nec! 

alelad 1 la miseria del prdjimo. 

Por lo que loe hombrea se hacen duros e insensibles donde dn! 
oaaente se atiende al punto de vista jur!dico. Por eso el amor al

prdjimo tiene que reinar entre los hombres; de lo contrario, la vi . . . -
da •octal se har' intolerable 1 se olvidar' y desatenderá precisa_ 

aente a loa -'• pobres 1 necesitados de ayuda. 

(2) Pío XI cit. Vtla Creue Pedro, Orientaciones Sociales, p.125 

' . ~ 
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18 patente que l~ juet1cia subjetiva, la jueticia como virtud, 

exige alsdn srado de amor. 
!oda Yirtud ea bondad 1 no ae concibe la bondad sin amor. ~ 

oaabio, por lo que reepecta a la justicia objetiva, parece que po_ 

deaoe, en un plano abstracto 1 puramente especulativo, cumplirla -

•in amar al titular del derecho y, aun o4idndolo. 

Si 401 con toda exactitud lo que jur!dicamente debo dar, stn

••a&timar nada de la cuantía del adeudo, 7 ei, además, se lo doy -

precieamente al acreedor, en el tiempo, en el lugar 7 del modo con 
. -

venido o legalmente establecido, satisfago mi obligacidn de jueti_ 

oia, 7 eon irrelevante• loa motiYoe que me hayan impulsado en cada 

oa•o a cumplir mi deber. 

Aaf Yemoe, que la ;justicia H tr!.a, .racional, i111peraonal, pues 

al ejercitarla nunca 401 nada de lo que ea mos en tanto que el -

aaor ea cálido, emotivo, netamente personal, 1 ajeno a cualquier -

aotitud de ego{amo. 

· A menudo en la• Sagradas Bscrituras, se nos menciona al amor

oolllO perteccidn de la justicia. 

•Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante delito 

de a4ul.ter1o. En la 117 noa ordena Mois's apedrear a datas.

!"1 qu• dices? -Bl que de vosotros eet4 sin pecado arrdjele-
11 primero la piedra." (3) 

• ••• Jl&dre, p1rd6nalo1 porque no saben lo que hacen ••• " (4) 

(3) Jn. 8, lHe 

(4) !Aac. 33,. 11 



•Pero 10 lea digo a usted•• que me eacuch8n1 All•n a eue ene_ 

migo•, hagan el bien a 1011 que 1011 odian bendigan a loe que

lo• maldicen, rutg\len por 1011 que loa maltratan. Al que te -

,olpea en una mejilla prea•ntale la otra. Al que te arrebata 

el manto, entr,gale tambi•n el veat14o. Da al que te pida, 1 

al que te quita lo tu,o, no ae lo reclame•. Traten a 1011 de_ 

-'• como quieren que elloa lee traten a ustedee. 

Porque •i aman a lo• que loa aman, ¿qu4 m•rito tienen? Hasta 

lo• malos aman a loe que loa aman. 

Y •1 hacen bien a loa que le• hacen bien, ¿qu4 mfrito tienen? 

tambi4n loa pecadores obran aaf. Y ai prestan algo a lo• que 

lea pueden retr1buir,¿qu• m•rito tienen? Tambifn loa pecado_ 

re• prestan a pecadores para recibir de ello• igual trato. 

~r el contrario, amen a aue enellligoa, hagan el bien y prea_ 

ten ain esperar algo en cambio." (5) 

•si 10 hablara toda• laa len¡uas de lo• hombrea y de loa án_ . 

.. lea, 1 me faltara el amor, no sería más que bronce que re_ 

.u.ena 1 campana que toca. Si yo tuviera el· don de profec!aay 

oonociendo las coáas secretas con toda clase de conocimientos 

~ tuviera tanta fe como _para trasladar loa montea, pero me -

faltara el amor, nada so1. 

Si reparto todo lo que poseo a loa pobres y ai entrego hasta 

111 propio cuerpo para ser quemado, pero sin tener amor, de -

ll&4a sirve. 

al amor •• paciente, ael"'f'icial 1 sin envidia. No ~uiere apa_ 
rentar n1 se hace el importante. No aotda con bajeza, ni bu! 
oa su propio interla. 

(5) IAlc. 6, 27-35 
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Bl amor no se deja llevar por la ira, •ino que olvida la• 

ofe1U1a• 1 perdona •. Nunca se alegra de algo injusto y siempre 

le agrada la verdad. El amor disculpa todo; todo lo cree, tg, 
c1o lo espera y todo lo soporta." (6) 

Jetos testimonios, entresacados de la Sagrada Escritura, po _ 

nen de manifiesto la necesidad absoluta de amar a.los demás con -

aquella her~andad verdadera que hace al hermano participante de lo 

que 10 tenso 1 11 carece. 

Kl amor resulta ser, motor y fomento de la justicia, s'rmen -

4e una justicia mejor, •'• perfecta y más humana. 

Viendo así que el amor exece en todos sus aspectos a la just! 

ola. 

(6) Cor. 13, 1-7 
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e o M e L u s I o N E s . 

!odoa los hombres admiten m4s o menos lo que se entiende por

~usticia; ea m4s, muchos la han utilizado como su simbolo o bande_ 

ra. Pero cuando se trata de llevarla a la práctica, su comporta 

miento ea con frecuencia distinto y en muchos casos totalmente o 

puesto. ¿A qu' se debe? 

Muchas veces obramos injustamente, pero no por causa de erro_ 

rea intelectuales, sino por desviaci6n de la voluntad, ya que in _ 

fluyen negativamente en la determinacidn del concepto de jueticia, 

nuestros prejuicios, nuestras pasiones y nuestros intereses utili_ 

tarioa, pues resulta frecuente que no queramos actuar tanto apeg~ 

donos a una norma. justa, cuanto de manera tal que podamos obtener

reeul tadoe favorables a nuestras pretensiones egoístas. 
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Tal actitud la discernimos bien en los dem4a, pero nos resulta 

dit1cil detectarla en nosotros mismos¡ 'Todos pedimos un mundo pe!: 

tecto pero, ¿cabr!amoe dentro de dl? 

Bl hombre a travez de la historia, en su atán de llevar a la 

justicia a su máxima expresi6n, ha buscado y llevado a la pr4ctica 

41ter~ntes sistemas de gobierno que ayuden al hombre a llevar una

Yida verdaderamente justa. 

!odo estado que se proponga la realizaci6n de fines determill!, 

4oa, ten4r4 necesariamente que crear en la conciencia de sus hom 

brea una mística especial. El adulto puede aceptar y llevar a efeg, 

to una reforma 1 ea capa~ de sujetarse voluntariamente a ia estri,g, 

ta direcci6n estatal; pero eso no significa que sea completamente- . 

apto para la nueva forma de vida y que no se sienta en ocaciones -



traicionado por los pensamientos de lo que antea consideraba justo 

7 normal. Todo 'ato es debido a que el hombre no tiene bases fir 

ata para establecer lo que es justo. 

De aqu1 que la educaci6n juega un papel importante en la forma -, 
aidn del individuo 1 ~sta no sdlo puede ser vista por el Estado, -

como la adquisicidn de conocimientos científicos dispersosr sino -

que tambi~n debe de proporcionar al individuo el ejemplo y las ba_ 

Ha para conducirse en la vida de"·una manera recta, justa 1 verda_ 

4era. La edad escolar abre al hombre el camino de las aspiraciones 

7 es la \lnica etapa de la vida en la que se pueden crear hombres -

aptos. 

Por otro lado hemos visto, que tradicionalmente la justicia -

se ha dividido en general y.particular 7 esta dltima en distribut! 

ya 7 conmutativa. La aludida divisi6n tradicional se ajusta a las

reglas. de una división válida: es completa, adecuada, irreductible, 

ya que enwnera todos los elementos de que se compone la misma 1 ni!! 

¡una de las $res especies está comprendida en la otra. 

Atendiendo a la conaideracidn anterior, nos adherimos a la ca 

rriente de pensadores que sostienen que no cabe una cuarta especie 

de justicia, porque como se puede apreciar, no hay lugar para la -

misma. 

Por lo que respecta a la justicia en nuestro país; el pueblo

de Mlxico viene luchando desde la Independencia por obtener 1 pre_ 

••rvar las libertades individuales y sociales, 1 que en nuestros -

c4digos fundamentales de 1814, 1824, 1857 1 1917, se definen celo_ 

•amente la libertad y la justicia de los mexicanos. 



'. 

Por tale• razone1, debemo1 seguir luchando incan1ablemente 

para lograr un autlntico desarrollo social, aspirando a la aplica_ 

c16n de la justicia dentro de la libertad, resolviendo loa proble_ 

... 1ociale1, dirimiendo las controvercia• con procedimientos esen 

oialmente justos. 

Con reepeoto a loe fines del Derecho, vemos que la Justicia -

•• compatible con el Bien Oomdn y con la Seguridad Jurfdica, e• d! 

oir Tan ligada1. 

Vemo• que la Seguridad Jurídica, se encuentra subordinada a -

la Juaticia y que amba1 concurren con el Bien Oomdn; haciendo po•! 

ble que el hombre cunapla a traves de la sociedad su destino mate 

l'ialJ espiritual. 
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Por au parte, el amor, propicia que la justicia sea rúe pract! 
. . 

cable 1 m'• t4cil de realizar, 1a que introduce un nuevo motivo, y 

repreeenta un impulso ame poderoso para satia~acer cwnplidamente 

.loe deberes jur!d.ico1, estimula el perfeccionamiento de· la juati 

oia, puee la pereona que posee esta gracia, pretender4· -para sus ª!: 

. ae~antee todo el bien posible 1 por lo miemo id.a beneficios de loa 

· que exige la justicia. 

DI eete modo podemos co111Prender el pensamiento de San Prancia 
. -

oo de Aeisa 'Oh Divino Maestros concédeme .que no busque ser· conso_ 

lacle, eino consolar; que no bueque aer amado sino amar; que no bu!, 

que eer comprendidO sino comprender; porque dando es como recibi _ 

ao11 perdonando ea como !11 nos perdonaa y nmriendo en Ti es como

naoemoa ~ la Vida Eternal ··.•~ 



Por '111.timo, podemos decir, que para que exista una verdadera-' 

~uaticia, todos loe hombres necesitamoa una ~rofunda conversión, a 

~in de que llesue a nosotroa un sistema de Justicia de Amor 1 de -

Pas. 

De esta manera, el hombre no necesita de mis cambios politi _ 

ooa, econ6mico• o culturales, ya qse lo que necesita ea ese ver4a -
4ero cambio en BU interior. No tendremos un continente nuevo sin -

.hombree nuevos, que a la luz de esta nueva vida, sepan ser verdad.! 

ramente libree 1 responsables. 
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