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I

INTRODUCCION

El estudio de esta tesis, ofrece una visi6n de conjunto

de las ideas y teorías pedag6gicast para llegar a la integra

ci6n del propaso enseñanza -aprendizaje de la ciencia jurídi- 

ea. 

Si existe una labor humana verdaderamente vivificadora_ 

es la educaci6n. y en su propia filosofía, el hombre va modi

fica0do su existencia personal. 

La acci0n de enseñar y aprender no es algo espontáneo o

ya dado, sino una conquista, que implica sacrificios y una . 

voluntad inquebrantable. Toda aut6ntica educaci6n se basa en

la propia naturaleza racional; es integral, completap y pre- 

tende los más elevados principios mediante la filosofía de _ 

la educaci6n, donde el centro son el educador y educando co- 

mo máximo inter6s del proceso educacional. 

No solamente la ley de la naturaleza nos enseña la exac

ta armonía de la vida, sino tambián la humana sabiduría, _ 

transforma el devenir histOríco del hombre, en su ámbito edu

cativo cultural. 

Aprender lo indispensable forma parte del conocimiento_ 

natural, pero llegar a procedimientos científicos, es obra  

de la raz6n intencionada del hombre, que se propone como me- 

ta, el conocimiento universal. 

Esta idea 109íca nos introduce a un profundo análisis, 

sobre la unidad psicopedag6gica que coloca al ser humano en_ 

condiciones de enseñar y aprender, dentro de una acci6n in— 
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tencionada de la concreci6n met6dica didáctica, que lleva a_ 

la labor docente a su cometido, para retrDalimentar la cultu

ra humana de gener3ci6n en generacion, cada vez con mayor __ 

grado de perfecci6n. 

La enseñanza del derecho pertenece a este proceso inte— 

lectivo en su aplicacio1n didáctica y psicot6cnica, para ubi- 

car los niveles que la educacAn superior se propone alcan— 

zar. 

El desarrollo de esta tesis con el tema de: " LA ENSE AN- 

ZA DEL DEHECHO", contiene cuatro capítulos en los que se ex- 

ponen las teorías pedag6gicas, metodol6gicas, dinámica de  

grupos, y recursos auxiliares, as! como el proceso enseManza

aprendizaje del derecho, y su evaluacAn. 

El primer capítulo denominado: " LA PEDAGOGIA DEL DEi E--- 

CHOrt, nos proporciona su concepto y desarrollo historico; 

se describen además9 las características y la esencia misma. 

del quehacer docenteg en los centros de jurisprudencia de _ 

los países representativos, con la obra magistral de los ju- 

risconsultos, desde sus orígenes hasta nuestros días. 

El segundo capítulo aborda la metodología didáctica del_ 

derecho, como t5cnica propiag para colocarlo en un plano sis

temático y met6dico dentro del fin pedagogico, conformando

así, la pedagogía jurídica, en un orden l6gíco didáctico, 

con los principios tecnicos educativos, como primer arte de_ 

la praxis docente. 
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La dinámica de grupos y auxiliares dídácticosp constitu

yen el contenido del tercer capítulo, en donde se establece_ 

un panorama clara de los recursos dídácticos, como mediado— 

res de! avance programa -tico del hecho educativog con el fin. 

de acrecentar y auxiliar una formaci6n dinámica y plena al _ 

alumno, como consecuencia de los instrumentos y medios ade— 

cuados utilizados por el maestro. 

El proceso eneseManza—aprendizaje del derecho, es el ti

tulo del cuarto capítulo. Comprende el fundamento pedagC'gico

y filos6fico de la educaci6n superiorg a través de conceptos

y argumentos científico— educativos; describe la definici6n_ 

de proceso y sus componentes; analizamos además en su unidad, 

el proceso enseñanza—aprendizaje; hacemos un estudio de los_ 

conceptos enseñanza y aprendizaje, dentro de su respectiva

esencia didáctica y psicol6gica; hablamos de la filosofía

del maestro convertida en acci6n docenteg y la participaci6n

dinámica del alumno. Por Gitimo, hacemos un estudio de la  

evaluaci6n, como etapa final del proceso enseñanza—aprendiza

je. 
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1.- CONCEPTO. 

13 pedagogía del derecho constituye en su más elevada _ 

ex Dresic')n, el conocimiento de los métodos y técnicas educati

vas, como el. m s alto grado magistral de la enseManza. Su ca

rácter se eleva a la aplicaci6n de la didáctica, para el de- 

sarrollo de una planeaci6n programática, que tenga espiracio

nes reales, vivas, formativas y significativas, para una pro

yecci.6n pedag6gica- juridica de la ense?íanza superior y alta_ 

docencia, con un procedimiento especializado, que proporcio- 

ne verdadero sentido a la vida, en el arte de ense?íar y

aprender. 

Toda pedagogía busca los más altos fines, ya que, filo- 

s6ficamente, su centro de interés es el hombre, y lo conduce

en su dimensi0n integral a lograr una nueva personalidad. 

H6ctor Fix- Zamudio, hace clara referencia a la pedago— 

gía jurídica cuando afirma que: " la metodología o técnica de

la enseRanza- aprendizaje, denominada pedagogía jurídica, se. 

entiende como, una nueva disciplina para difundir el conoci— 

miento del derecha en su doble aspecto científico y técnico_ 

o metodol6gico". ( 1) 

1) Fix- Zamudio Hector.- Ensayo sobre lletodología Docencia e

Inve5tigaci6n Jurídicas, Priffiera EdiciOn, U. N. A. M., í,¡ exi

co, 1981, p. 30. 
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la pedagogía en la enseManza superior establece una es- 

tructura solidaria de las metas y fines que se propone. En

nuestro concepto, es la ciencia de la educaci6n :,,,iet6d-ica, 

tecnica, sistemática y de los principios didacticas, aplica- 

dos a la ense?íanza~ aprendizaje, en relaci6n al conocimiento. 

te6rico y práctica de los recursos técnicos y científicos

aplicables al proceso educacional. 

La pedagogía del derecho en sentido amplio, es la que

se manifiesta en los contenidos y preceptos jurídicos o impe

rativos y mandatos, cuyo incumplimiento trae consigo, la — 

aplicaci6n de sanciones, y como consecuencia de ello, la pe- 

dagogía se proyecta a la conciencia popular, para formarle

un sentido crítico de sus derechos y obligaciones. 

Le pedagogía del derecha en sentido estricto de la ense

Manza, la definimos como: el conjunto de procedimientos téc- 

nico -científicos dentro del orden pedag6gico, así como: méto

dos, técnicas y recursos didácticos, aplicados a la enseban - 
1

za- aprendizaje de la ciencia jurídica. 
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2.- DESARROLLO HISTORICO. 

2. 1.- GENERALIDADES. 

El hecho pedag5gico de los 3receptos, se realiza desde

los orígenes de la sociedad humana, que hace su entrada en

la historia general, recopilando un conjunto de prescripcio. 

nes, que regulaban la vida moral, social y religiosa ( ense— 

Píando los preceptos divinos), por emanar del paraíso terre— 

nal, que por primera vez habit6 el ser humano, viviendo en

plena libertad, pero siempre bajo la observaci6n de un pre— 

cepto divino y, en tal carácter, el hombre tenía que discer- 

nir, eligiendo los preceptos aplicables a sus condiciones de

vida. 

El fondo de la logislaci6n, en efecto, se perfecciona

en la época mosaica, con el decálogo de la alianza, que le

anteceden desde luego, los c6digos de Mesopotamia y las com- 

pilaciones de Leyes Asirias del antiguo oriente. 

Alrededor del nacimiento de Cristo, Roma logra imponer

su poder sobre el oriente, formando así, un gran imperio, y_ 

elabora durante esta hazaRa. nuevas ideas sobre política y

derecho, que, en uni6n con la fílosofia griega y los concep- 

t os cristiano -israelitas, constituyen el fundamento de la

cultura europea- occidentalp que se divulgara con posteridad

durante el renacimiento, por tod.o el planeta como consecuen- 

cia del colonialismo, transformándose en una cultura uníver- 

sal, basada en la herencia Greco - Romana - Hebrea. 
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2. 2.- GRECIA. 

El estatismo pedag6gico de Gracia, establece una bri--- 

llante filosofía educativa sobre los principios de Política

y derecho9 para difundir los preceptos de justicia, libertad

y moral. Francisco Larroyo, al referirse a Lícurgo legisla— 

dor y político de la educaci6n, nos manifiesta su ideal peda

g6gico: " formar ciudadanos respetuosos con los dioses, pa--- 

triotas, bravas y fuertes por el Estado y para el Es;tado". 
2) 

1- 05 fil6sOfOS Sofistas, mediante el principio: el hom— 

bre es la medida de todas las cosas, hacen extensiva y obli- 

gatoria la enseManza, para educar en la virtud y en defensa

de la polis. En dicha evoluci6n pedag6gica, se plasman los

ideales y fines más elevados del Estado, as! como, el adies- 

tramiento para adquirir el valor, la belleza y la disciplina, 

fomentar el sentimiento de honor y valentía, el amor a la pl

tria y a la educaci6n cívica, para poder discurrir acerca de

la vida Política y' juridica de Grecia. Así se les formaba a

los j6venes un sentido críticop para hacer juicios sobre los
sistemas básicos de gobierno: tiranía, democracia, oligar--- 

quía y monarquía. Esta educaci6n se solidifico en Esparta pa

2) Larroyo Francisco.- Historia General de la Pedagogía, 20

Edici6n, Editorial Porr6a, 5. A., México, D, F, 9 p, 135, 
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ra fortalecer en la juventud, el espíritu de cooperaci6n

con los fines del Estado y el amor al saber, tal y como lo

predicaban los sofístas. 

Francisco Larroyo señala: " en Atenas el orden pedag6gi- 

co buscaba preparar a los j6venes para la vida, pero dentro_ 

de un ambiente de libertad, se trata de un Estado de cultu— 

ra, de una organizaci0n política, atenta siempre al desenvol

vimiento arm6nico de la personalidad". ( 3) 

Sócrates, en su pensamiento educativo coincidía en al— 

gunos aspectos con los sofistas sobre todo en la formaci6n_ 

de la juventud, solo que estimaba que el hombre había nacido

en un plano de igualdad con sus semejantes. EnseMO el princi

pio de racionalidad en todos los actos de la vida individual

y póblica, pretendiendo que toda actuaci6n humana, social o_ 

particular, se sujetase a una norma e'tíca de validez univer- 

sal, llegando hasta sostener a la juventud, que debería obe- 

decer los imperativos de su razOn con preferencia a las le— 

yes positivas del Estado injustas e irracionales. Sostenía _ 

además que la organizaci6n estatal, no es un fin en sí mismo, 

sino un medio para que los ciudadanos logren el objetivo su- 

premo de su vida que es la consecuciÓn de la felicidad a tra

ves de la virtud. Por consiguiente afirma Ignacio Burgua: 

3) Larroyo Francisco.- Ub. Ci:t. p. 143. 
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para 56crates el Estado debe subordinarse a los individuos_ 

que lo componen, sin que su poder sea absoluto, toda vez que

debe estar limitado por el derecho inherente a su naturale— 

za". ( 4) 

SUrates hace del examen de si mismo, un m6todo filoso - 

fico pedag6gico: conocete atí mismo; y, comenzaba a enseñar_ 

con un diálogo pedag6gico, conocido como: ironía socrática, 

mostrando al interlocutor su ignorancia y que por sí mismo

fuera descubriendo la verdad. En este procedimiento may6uti- 

cc- heuristico, SOcrates eleva su ideal filos0fico: una aspi- 

reci6n al saber, y un afán de conocimiento mediante su m& to- 

do, por el que llegaba a la definici6n de los conceptos, pa- 

ra descubrir la esfera de la verdad y la moral. 

Plat6n. plasma una pedagogía sobre la política y el de- 

recho, en la que establece sus principios didácticos: el Es- 

tado tiene el fin supremo de formar hombres plenos y virtua

sos; as¡ mismo, fundamenta su plan educativo en la siguiente

forma: la buena educaci6n es la que da al cuerpo y al alma

toda la belleza, toda la perfecci6n de que son capaces. En

estos principios constituye su excelso ideal, sobre la forma

cí6n de los principios de una pedagogía social; esto es, con

4) Burgoa Ignacio.- El Juicio de Amparo, Decimatercera Edi- 

ci6n, Editorial PorrGa, S. A., M6xica, 1978, P. 42. 
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cebir al Estado como un hombre grande, donde se realizan — 

los fines y virtudes, exaltando as¡, la principal que es la_ 

justicia; de tal manera que la enseñanza debe partir de es— 

tos principios, y asi, preparar del mejor modo para la vida. 

En el Uiálogo de la RepUblica proyecta un sistema gra— 

dual, inspirado en los ideales educativos de Esparta, hace _ 

importantes consideraciones sobre la justicia y organizaci6n

de un Estado formado por tres clases: la raza de oro, forma- 

da por los gobernantes; la raza de plata, compuesta por los_ 

guerreros defensores de la palis, y la raza de bronce, for- 

mada por los artesanos y labradores. 

En las Leyes funda una educaci0n para todas las clases_ 

sociales, con fundamento en una pedagogía social, reconocien

do así, la insustituible importancia de la educaci6n fami--- 

liar. En esta obra el fil6sofo presenta su concepci0n acerca

de la que sería un buen rágimen jurídico en su futura inme— 

diato. Guillermo Floris Margadant, al referirse a este siste

me sostiene: " el resultado de este) es una especie de teocra- 

cia totalitaria con acento sobre la educación del ciudadano_ 

que tambi6n muestra algunos rasgos democráticos". ( S,' 

5) Floris i, largadant, Guillermo.- Panorama de la Historia U

niversal del Derecho, Segunda Edicion, Editorial Miguel

Angel PorrGa, Mexíco, 1983, p. 71. 



Arist6teles el gran maestro, comprende en toda su amplí

tud la lucha de las direcciones pedagOgicas, y crea nuevas

bases para la educaci6n superior. Afirma que el hombre es

por naturaleza un ser político, y necesit¿j congregarse con

otros hombres para el logro de sus fines prácticos. Conside- 

ra que el fin del Estado es la educaci6n de los ciudadanos. 

Fue un excelente conocedor de la realidad social, jurídica y

politica del mundo griego como lo manifiesta en su libro de_ 

La Política, donde hace un estudio de las instituciones de _ 

158 ciudades griegas y no griegas. Al respecto Floris Marga - 

dant afirma: " en su obra aparece tambián por primera vez, la

teoría de los tres poderes, es decirg el liberativo, el judi

cial y el ejecutivo% ( 6) 

Para que el hombre pueda alcanzar su grado de perfec--- 

ci6n, que no se logra fuera de la convivencia social, era me

nester gozar de c erto grado de libertad y de igualdad indi- 

vidual como integrantes de la Justicia, que siempre permane- 

cerán subordinadas al Estado, porque el Estado existe por na

turaleza y es anterior al individuo, y siendo el hombre un _ 

ser politico y social no puede vivir fuera de la entidad es- 

SegUn Arist6teles el hombre se educa para ser un sabio, 

primero en potencia y despuls en acto, para ser crítica y _ 

6) Floris Margadant, Guillermo.- Ob. Cit. P. 72. 



qq

M

analítico del cambio, por su capacidad racional. En este pro

ceso de perfecci6n, el maestro considera tres factores de la

educaci6n: disposiciones naturales, los medios para aprender, 

y la práctica. 

En cuanto al conocimiento se refiere, este se adquiere. 

en tres fases: percepci0n del objeto, memorizaci6n y aplica- 

ci6n. 

gla : 

En su plan de ense?íanza aplica la siguiente metadolo--- 

1. El maestro debe expresar en primer término, la mate— 

ria de conocimiento. 

2. A continuaci6n ha de tratar que se imprima o retenga_ 

lo puesto, en la mente del alumno. 

3. En finw ha de buscar que el educando relacione las di

versas representaciones mediante el ejercicio. 

El método didáctico del padre de la logica, es una combi

naci6n de la instrucci6n y el análisis, de la síntesis y la_ 

deducci6n. Conocio también el m& todo gen6tico, con el que

nos muestra un devenir, un movimiento y una acci6n. 

Estas son los m6todos 16gicos, que Ari5t6teles aporta a

la pedagogía, para dar al hombre una educaci6n integral que. 

exige el cultivo de todas las facultades humanas. 
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2. 3.- ROPIA. 

La formaci6n jurídica del pueblo romano nace a raíz de_ 

verdaderas obras de carácter pedag6gico- jurídico; por esa, _ 

la Ley de las Doce Tablas tuvo en la aducaci0n de los roma— 

nos, 56lido carácter para formar a la juventud romana, un es

píritu de servicio en beneficio de su patria, y por ello se_ 

les tiene que Instruir en la organizaci0n del Estado y en _ 

las instituciones de los antepasados, tal como lo señala — 

Francisco Larroyo: " la patria nos ha creado bajo la condi--- 

ci6n de que dediquemos la mayor parte y las más bellas ener- 

gías de nuestra espíritug de nuestra talento y de nuestra in

teligenciall. ( 7) 

La familia romana fue desde sus arígenes' una institu--- 

ci0n jurídicamente establecida y reglamentada para garanti— 

zar su cometido; al niña se le daba la máxima reverencia; se

le enseñaba la piedad, honestidad y austeridad; al joven se. 

le enseñaba a ser práctico, y adquirir el aprendizaje de me- 

moria sobre los preceptos de la Ley de Las Doce Tablas, que. 

perfeccionaban en la etapa escalar, para formarle conciencia

política de la tradici6n patri6tica del pueblo. 

Cat6n el Viejo, es vivo ejemplo de la s6lida educaci6n. 

cívica a la juventud; preocupado siempre por formar el carác

ter y la virtud moral al joven: se esmera no s6lo por la ma - 

7) Larroyo Francisco.- Ibid. P. 185. 
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nera de enseñar a manejar el arco, luchar con armas y montar

a caballo.. sino también a pelear con los brazos y puños, a . 

resistir tanto el calor como el frío y nadar en los ríos de

mayor corriente y caudalosos. 

Este testimonio es un modelo extraído de la pedagogía, 

para fundamentar en todos los campos del saber, un sistema _ 

de salida formaci6n. En tal caso la jurisprudencia se convir

ti0 en una disciplina que exigla su conocimiento, para la di

sertaci6n de la vida pUblica. Asi, la orientaci6n pedag6gica

condujo a una educaci6n humana y enciclopédica general. 

Marco Tulio Cicer6n, busc6 una respuesta a la fundamen- 

taci6n psicalOgica del acto pedaq6gico; se inclin6 por la

educaci6n del orador, forjarle entre otras virtudes, el

ideal de justicia y sobre todog de moralidad y buen ejemplo, 

además de ser un gran jurista. 

Fue el reconocido pedagogo que extrajo de los griegos, 

los más hermosos fundamentos humanos: moral, politica,- lite- 

ratura y poesía. Coloca a la educaci6n en inseparable rela— 

ci6n con la vida del Estado. Francisco Larrayo fundamenta: 

Ciceron es el fundador de la ciencia del derecho". ( B) 

Proclama el jusnaturalismo al afirmar que está sobre el

derecho positivo, apoyando un derecho natural por el pensa— 

8) Larroya Francisco.- Ibid. P. 197. 
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miento filos6fico respecto de la naturaleza del hombre. Las_ 

ideas pedagOgicas de Cicer6n convienen con las grandes teo— 

rías didácticas de la educaci6n griega, sobre todo de Platon

y Arist6teles, para dar relevancia al ideal educativo que se

debe arraigar en las circunstancias sociales de cada lugar y

tiempo. En la & poca del imperio se establece la educaci6n _ 

terciaria y surgen escuelas de derechop la formaci6n sistemá

Uca del jurista nace a la luz, surgen los magistrados y los

sabios maestros de derecho civil. Desde entonces Roma se con

vierte en sede y origen del derecho. Se estudiaban las Pan— 

dectas e Instituciones de Justiniano, y la duraci6n de los

estudios se extendía por cinco aMos. 

Marco Fablo Quintiliano como pedagogo, dio impulso al _ 

nuevo carácter de la teoría pedag6gica; concede predilecci6n

a los problemas prácticas de procedimiento. En su obra La _ 

Educaci6n del Orador, describe el proceso formativo del ora- 

dor desde los primeros aMos y en su ambiente de grata compla

cencia. Afirma Francisca Larroyo: " Quintíliano pone el paso_ 

principal de enseManza en el contenido del discurso. Ciencia

jurídica, historia y filosofía son conocimientos imprescindi

bles del orador". ( 9) 

Quintiliano considera a la oratoria como una gran vir— 

tud y es el mejor arte de persuadir a los hombres, argumen— 

9) Larroyo Francisco.- Ibid. P. 204. 
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tado desde luego, con principios de ciencia jurídica, como . 

arte por excelencia del discurso. Quintiliano le da mucha ¡ m

portancia al mátodo didáctico de formaci6n individualw al re

ferirse a que el maestro debe tener en cuanta, la individua– 

lidad de cada cual, y plasme en el educando la moral y la . 

virtud; dones que por fuerza debe tener el maestro: pide que

no tenga vicios ninguno, que sea serio, afable y honesto. . 

Así de la interrelaci6n maestro alumno nace el mátodo indivi

dual de la enseñanza. 

Sáneca, educador para la vida, trasciende en la idea de

una concentraci6n moral de la enseManza para la juventud; _ 

asímismo, la adopci6n de la tesis est6ica sobre la existen— 

cia de una ley universal aplicable a t-odos los hombres en un

plano de igualdad. Su mátodo educativo es enseMar mediante

la acci6n. los principios generales que fortifican y enseaan

a vivir; esta es, educar para la vida. 

En resumen, la pedagogía del Derecho Romano, se estable

ce como modelo universal para difundir los primeros princi— 

pios normativos, y publicar las más grandes obras de juris— 

prudencia: Derecha Penal, Civil, Administrativo y Derecho _ 

Can6nico. 



2. 4.- EDAD MEDIA. 

La enseManza del derecho medieval ( 476 a 1201 d. C. i tu- 

vo s6lida extension en toda Europa, gracias a la influencia_ 

jurídica latina, sobre los derechos germánicos, de Inglate— 

rrat Alemania y del norte de Francia, en tanto que el dere— 

cho de EspaMa. de Italia y del sur de Francia, recibieron in

fluencia germánica, y así, lo germánico se mezcl6 íntimamen- 

te con lo mediterraneo. A este prop6sito y en forma global, 

distinguimos tres períodos de la edad media: periodo de las_ 

invasiones, feudal y el de los municipios. 

El desarrollo cronologico sobre los estudios del dere— 

cho, recibe un gran impulso, gracias al extraordinario nivel

académico: metodico, sistemático y organizado, nacido en la_ 

Escuela de Derecho de Bolonia, centro internacional de los _ 

estudios jurídicos; dice Guillermo Floris Margadant: llatra— 

yendo de todos los países occidentales un n6mero elevado, 

hasta alcanzar un total de 79000, aproximadamente% ( 10) 
1

Brillante es el conocimiento y estudio jurídico, que _ 

pronto los maestras se convirtieron en consultores jurídicas

para importantes funciones particulares de la cort-o imperial, 

tal como sucedi6 con el maestra y ju rista Irnerio, que se . 

convirti6 en uno de los jurisconsultos de su tiempo, transmi

tiendo a sus alumnos la interpretaci0n del derecho de Justí- 

10) Floris Margadant, Guillermo.- Ob. Cit. P. 137. 
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niano, para convertirlos en extraordinarios juristas. 

La Escuela de los Glosadores muestra una trayectoria Ius

romanista a partir de Bolonia, con maestros de enseñanza ju- 

rídica como: Placencio, dasanío y su aiumno Azo, grandes ex- 

positores del derecho, adquiriendo asi, durante los primeros

decenios del siglo XIII, fama internacional. 

Finalmente Acursio, representante de esta escuela de

glosadores, hace análisis sobre las labores jurídicas de las

generaciones presentes. 

A este intento corresponde la gran Glosa de Acursio. 

Hace un detallado estudio sobre el Corpus Iuris, para poder. 

aplicar en forma justa el derecho justinianeo y llevar a la_ 

práctica sus más elevados preceptos, que no fueran contradic

torios a los fines de la justicia. 

Los glosadores también aclaran el Corpus Iuris y elabo- 

ran pequeños comentarios, con explicaciones etimol6gicas de_ 

ciertos términos. Escriben además comentarios monográficas _ 

sobre ciertas títulos. En su gran glosa, Acursio muestra el_ 

avance de esta escuela, y su elevado nivel en la mejor de _ 

sus conclusiones. 

Posterior a la Escuela de los Glosadores, nace la de _ 

los posglosadores, teniendo origen así, la Escuela de los _ 

Ultramontani en la Universidad de Orleans, cun destacados au

tores, sobre los que llam0' la atenci6n el historiador, juris

ta Meyers, que se empeña, en enseñar y aplicar los princi--- 
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pios del Derecha Romano. Esta actitud influy6 en Cino, cate- 

drático de la Universidad de dolonia, donde tuvo cQmo discí- 

pulo a Bártolo, quien se convierte en autor principal de la_ 

Escuela de los Postglosadores. 

Guillermo Floris Miargadant al estudiar a Bártolo afirma

que: " sus obras dominaron durante varios siglos el pensamien

to juridico occidental: " Bartj1ista' 1 sin6nimo de " jurista", 

la expresi6n de vender su " Bártolo", equivalía a retirarse

de la prácticd jurídica". ( 11) 

Bártolo fue catedratico de Perusia, lleg6 a ser comen— 

sal del emperador, escribi6 comentarios a diversas partes _ 

cel Corpus Iuris, problemas jurídico -matemáticos y unos cen- 

tenares de dictámenes para casos concretos. 

La educaci0n medieval es cristocentrica y todos los es- 

tudios de esta epoca se concentran en una cult-ura teolOgíca, 

tratando de unificar por ese camino a toda la sociedad huma- 

na, para que todos tengan el derecho y el deber de mutuamen- 

te ayudarse. 

Señala Royo Marín: " y es el alma mater de todo esta la_ 

sagrada teología. Es la que crea el derecho internacional y_ 

vuelve a sentir a la humanidad como' una sola familia. Y pre - 

1. 1) Floris Margadant, Guillermo.- Ibid. P. 140. 
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cisa las leyes por las que esa familia ha de regirse". ( 12) 

En los siglos XIII al XVI, la teologia lo llena todo. 

Teología que en todos sus ramos florecía: fílos.ofía, derecho

canonico y otras, que influyeron en la educaci6n y cultura ~ 

medieval. 

El derecho canonico, es un producto de la organizaci6n_ 

eclesiástica cristiana, surgiendo una gran cantidad de cano - 

nes, resultados de concilias, sínodos, actividad papal, to— 

mando tambián los principios generales del Derecho Romanat _ 

para establecer toda una colecci0n que formara el Corpus Iu- 

ris Canonici, que la iglesia necesitaba para su actividad j2

rídica y evangelizadora, cada vez más importante. 

Este Corpus Iuris Canonici, ofrece un panorama casi com

plato del derecho de personas y de familia, as£ como de los_ 

derechos reales, de contratos, obligaciones y sucesiones, . 

además de normas de carácter penal, administrativo y proce— 

sal. 

SAN AGUSTIN.- Para la afluencia del conocimiento jurídi

co, el hecho pedag6gico de la patrística, desparrama una ri- 

ca sistemática, sobre todo con uno de sus grandes represen— 

tantes como lo es San Agustín, Obispo de Hip6na, que aporta. 

12) Royo Marín, Antonio.- Tealagía de la Perfecci0n Cristil

na, Cuarta EdicAn, La Editorial Cat6lica, S. A., Madrid

1962, Pr6logo, P. 15. 



19

su pedagogía como un proceso de contemplaci6n. El punto de _ 

partida de la pedagogía Agustiniana es la situaci6n de in --- 

quietud en. que se encuentra el hombre; una inquietud que por

su propia naturaleza lo lleva al conocimiento de las cosas. 

Tocante al objeto de la enseñanza, hace ver que las pa- 

labras imprescindibles en el acto del aprendizaje9 s6lo son. 

signos de los objetos mismos. Estos se adquieren por contem- 

placi0n inmediata de la verdad. Por ella la educaci6n libe— 

ral y humana debe culminar en la filosofía, en la teología y

en las normas de vida. 

Francisco Larroyo manifiesta: " la obra más importante _ 

que compuso San Agustín sobre pedagogía se llama " DE MAGIS— 

T -RO". En ella se habla del proceso de la ensebanza, haciendo

ver con criterio plat6nico, que el 6rgano de todo aprendiza- 

je es el lagos o maestro interior ( verbo luz)". ( 13) 

San Agustín pugna por llevar a la práctica la ley julia

na de enseñanza; propugn6 para que la mujer participara en _ 

la educaci6n superior, intelectual y artística, pues, el la - 

gas es asímismo, para los hombres que para las mujeres. 

SANTO TOMAS DE AQUINO.- Este gran filOsofo, te6logo y

pedagogo, establece su pensamiento sistemático educativag co

ma un proceso evolutivo, viendo en el conocimiento filos6fi- 

co, una posibilidad dada en la naturaleza intrínseca del hom

13) Larroyo Francisco.- Ob. Cit. P. 237. 
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bre, que, exaltado por la revelaci6n divina, llega al conoci

miento de las cosas, mediante la luz natural de la raz6n. 

En su escrito de carácter pedag6gico de Magistro, seMa-- 

la las cualidades del maestro y la base psicol6gica del pro- 

ceso de la enseñanza. Hace incapie en la participaci6n que _ 

ha de tener el educando en su formaci6n intelectual y espiri

tual; además que a este, se le muestre el camino verdadero, 

y no, llevarlo de la mano, para que elija seg6n su inter&s

intrínseco, lo que verdaderamente quiere. 

El entendimiento influye en las obras de la experiencia

humana, y para el maestro indica la necesidad de enseñar la. 

verdad y coordinar s6bitamente las ideas, para que el alumno

muestre la causa final, tal como lo señala Francisco Larro— 

yo: " la instrucci6n habitUa al educando a desplegar toda su_ 

energía int-electual". ( 14) 

Segón Santo Tomás son dos los factores del proceso edu- 

cativo: primero, el saber tiene cierta y determinada estruc- 

tura suceptible de asimilarse; segundop merced a esto, el

hombre poseé la capacidad de hacerlo. 

SegGn el doctor Aquinatense enseñar la ley humana y la_ 

ley natural, es fincar en el hombre un derecho sobre su mis- 

ma índole natural de ser humano. En efecto, toda ley humana_ 

positiva tiene razOn de ley, en cuanto deriva de la ley natu

14) Larroyo Francisco.- Ibid. P. 263. 
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ral; si de algón modo no se encuentra en la ley niitural, no_ 

será ley sino corrupci6n de la ley natural. 

El m6todo educativo de este pensador, es el dial6ctico- 

didáctico de la escolástica, basadc en un sistema científico, 

para enseí arlo por un método propio; la dialéctica silogistí

co - deductiva. Esto es que todo conocimiento procede en forma

lOgica de la razOn humana. 

La enseí anza del derecho en la edad media se fundamenta

en dos grandes obras: El Corpus Iuris y El Corpus Iuris Cano

nici; el primero creado por Justiniano y el segundo fue la

magna obra jurídica de la iglesia. 

El método de enseManza en las universidades, contenía

tres etapas: lecciones, repeticiones y disputaciones; etapas

que formulaban correspondientemente: la exposici6n de libros, 

explicaciones y comentarios. Las disputaciones eran un recur

so para desarrollar la destreza. De aquí nace el método expa

sitivo- repetitivo, para retroalimentar el conocimiento dado_ 

y adquirido en la tarea educativa. 
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2. 5 ESPANA. 

Lzs obras jurídicas de EspaMa se fueron constituyendo

con un car cter de verdaderas obras pedag6gicas, proyectadas

en forma didáctica para el aprendizaje, y conformaci6n socio

política de la naci6n española, tomando en ello importante

papel los Visigodos, de quienes surgieron las primeras insti

tuciones de derecho escrito y codificado, que sustituyeron a

las viejas costumbres jurídicas. Se considera a Eurico como_ 

el primer legislador y maestro jurista de aquel pueblo; fue_ 

compilador de antiguos hábitos y usos. La ley de Eurico re— 

gía y fue aplicada a los godos y espaMoles por el breviario_ 

de Aniano, en el que se adoptaron algunas leyes y principios

de Derecho Romano. 

Poca a Poco se va estableciendo una legislaci6n unifica

de hasta formar el famoso " fuero juzgoM, tambien llamado li- 

bra de los jueces o c6digo de los visigodos. Contenía dispu- 

taciones tanto de derecha público como de derecha privado; _ 

además contenía principios de carácter didactico para la fun

ci6n legislativa y de justicia, as! como un índice de legiti

midad del monarca, en el sentido de que s6lo será Rey, si

hiciere derecho y si no lo hicier e no será Rey. 

Dentro de un Proceso constitutivo del derecho espaMol, 

se va a edificar una verdadera obra maestra, con carácter _ 

educativo para varias generaciones, que se vieron en la nece

sidad de aprender los preceptos legales que regían su vida y
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conocer los verdaderos derechos humanos, para conformar asi, 

la personalidad pedag6gica del derecho. 

Juan Luis Vives, simboliza el avance pedag6gico de Espa

ña. APlica cin entusiasmo la dimensi6n Psicol6gica del apren

der, tal Y como lo manifiesta en el tratado de la enseñanza, 

en el que orienta el Droceso de la educaci6n. Afirma que

nuestra conocimiento está determinado por la inteligencia, y

capacidad de comprensi6n de nuestro espíritu. De ahí que la_ 

enseñanza debe adapt2rse a la naturaleza humana. 

El método de la enseñanza de Luis Vives, se flundamenta_ 

en la experiencia y observaci6n directa de las cosas. Esta

pedagogía toma en cuenta el desarrollo del alumno, y adopta_ 

el método de enseñanza que reside en pasar de lo conocido a_ 

lo desconocida, de lo simple a lo compuesto, de lo fácil a_ 

lo difícil. Este método se aplica desde el conocimiento cien

tífico, hasta el conocimiento de las cosas simples, para for

mar así, el pilar pedag6gico de la ciencia jurídica, en

el ideal de formaci6n cívica en EspaPía. 
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2. 6.- INGLATERRA. 

Desarrolla su Law Merchant fundamentado en el derecho

constitucional, directamente en un estudio de las pandectas_ 

del Derecho Romano. Gracias a ello, se desarrolla en este . 

país la teoría de la existencia de ciertos derechos que fue- 

ron colocados bajo la protecci6n de los jueces. 

Durante los primeros decenios del siglo XVII, Kake, 

maestro y jurista se convierte en instructor de su monarca, 

el Rey Jacobo I. impartiendole clases de derecho constitucio

nal, para modificarle las ideas sobre derecho divina; argu— 

mentaba que el Rey se encuentra subordinado, no a los hom--- 

bres, sino a Dios y al derecho. Gracias a Koke, se desarro— 

116 el Habeas Corpus, que fue una eficaz protecci6n del Indi

viduo contra la corona, y la idea de que también el Estado

estaba sujeta al derecho y que el hogar es inviolable, así

como los derechos del individuo. En esta forma la historia

constitucional de Inglaterra, tiene un cierto interés acadé- 

mico, y nace asi el método anglosaja'n para crear el derecho. 

Esto coloca a los juristas ingleses, a desarrollar dos técni

cas especiales, para proyectar la enseManza de los princi— 

pios legales que dieron protecci6n a la vida de sus poblado- 

res. Estas técnicas son: 

1. Descubrir cada decísi0n judicial. 

2. Analizar agudamente los' hechos de cada caso. 

Esta libertad judicial de crear el derecho, hizo de In- 

gLaterra un paraíso para las teorias iusnaturalistas. 
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Koke, establece que la sabiduría creaba al derecho, y _ 

le da a esta posici6n un carácter didáctico, para la proyec- 

ci6n del conocimiento jurídico, porque el Estado debe crear. 

normas con ese c¿ rácter pedag6gico y además científico y hu- 

manista, para procurar toda la felicidad al mayor nGmero de_ 

personas. 

El proceso de formaci6n del derecho inglés tiene un fun

damento sistemático de una vida organizada y con un sentido_ 

altamente educativo. De aquí que el fundamento pedag6gico _ 

sobre la conformaci6n de los derechos del pueblo, radica en_ 

los hechos y costumbres de su propia vida, y de esta manera. 

se estructura el derecho comUn. basado en un alto deseo edu- 

cativo. 

Concretamente el método de aprendizaje sobre el derecho

anglosaj6n. se desarrolla en cada individuo y en cada grupo, 

conocimiento que se fundamenta en una actividad " autodidac-- 

ta" P basada en el interés de cada individuo por conocer sus_ 

propios derechos, en relaci6n con los de su comunidad. 
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2. 7.- FRANCIA. 

La revolucion francesa trajo consigo un movimiento peda

gOgico, que influy6 en el desenvolvimiento del derc-cho, no _ 

s6lo de Francia, sino en muchos países europeos y fuera del_ 

viejo continente; se fundamentan las normas en materia cons- 

titucional y otras ramas del derecho. 

Para su enseñanza y desenvolvimiento universal, influye

ron determinántemente las ideas filos6ficas y jurídico -polí- 

ticas de los grandes ilustrados franceses como Diderot, Vol- 

taire, Montesquieu y Rousseau. 

En 1799, termina la revoluci0n francesa y se inicia en_ 

la historia de Francia, una etapa de superaci6n sobre el co- 

nocimiento de los derechos humanos, una brillante fase juri- 

dico- política, sobre todo con el derecho napole6níco. 

JUAN JACOBO ROUSSEAU.- Fue el más destacado pedagogo

francés, que ejercía mayor influencia en las tesis jurídico - 

políticas, y proyecci6n en el mundo entero. 

En su obra educativa " EL EDIsILIW', establece su ideal pl

dag6gico: " en suma: esencia e ideal de la educaci6n conforme

a la naturaleza en el desarrollo arm6nico del amor as¡ mismo

y del amor al pr6jimo; lla vida en y por una libertad ilumina

da con la razOn, al propio tiempo, provee al hombre de una

verdadera felicidad% ( 15) 

15) Larroyo Francisco.- Ibid. P. 43J. 



27

Rousseau, pide la prudente direcci6n del maestro, crien

tándolo a impartir una educaci6n positiva, en la formaci6n

del espíritu y a instruir en los deberes que corresponden al

hombre. El maestro enseUiará realidades, y s6lo realidades: 

la labor juzgadora será encomendada al discípulo mismo. En

esta forma Rousseau plantea con todo vigor una educaci6n hu- 

mana general. 

El Emilio, es la obra a no dudarlo, más revolucionaria_ 

y fecunda hasta hoy, en el destino de la pedagogía universal. 

Su método didáctico, se fundamenta en una enseñanza ac- 

tiva funcional; esto es: 

1. Interés natural del discípulo. 

2. Educaci6n activa. 

3. EnseManza intuitiva. 

4. Por correlaci6n de proposiciones, que surgen activa- 

mente en la conciencia. 
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2. 8.- MEXICO. 

En la evoluci6n de las culturas prehispánicas se distin

guen tres etapas: la primera se caracteriza por una vida pri

mitiva basada en la caza, la pesca y la recolecci0n occiden- 

tal de productos vegetales. La segunda etapa la integran las

culturas sedentarias; se forman aldeas y pueblos; el susten- 

to depende de una economía agrícola incipiente. la tercera _ 

etapc es una cultura ritualista, en donde la educaci6n ad --- 

quiere los grados sobresalientes de una tradicí6n pedagOgica. 

Aparece entonces un buen sistema escolar con su procedi

miento conductívo. Dicho tradicionalismo se desenvuelve en

el pueblo Azteca, dentro de un sentido bélico religioso, y

en el pueblo Maya con una concepci6n de la vida propiamente_ 

guerrera, 

El tradicionalismo pedag6gico hist6rico afirma, que den

tro del sistema social azteca, existía un derecho consuetudi

nario, que consistía en un conjunto de prácticas que regula- 

ban las relaciones propiamente civiles entre los miembros de

la sociedad, que se transmitían de una generaci6n a otra co- 

mo norma de vida social. 

Considerando el hecho pedag6gico de & poca en época y

transmitido de generaci6n en generaci6n, envuelve un conteni

da didáctico -jurídico, para conformar los principios normati

vos desde el pueblo Azteca, M& xi'co Colonial, hasta el México

Moderno; en donde ha estado presente siempre la sistematica_ 
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educativa, que trae como consecuencia la educaci6n cívica y

académica, perfilada en el conocimiento del marco juridico. 

En favor de esta orientaci6n pedag6gica, el Doctor José

María Luis Nora, pronuncí6 en el Congreso Constituyente de _ 

1824, importantes conceptos educativos acerca de la forma--- 

ci6n política como instrucci6n básica de la juventud para la

conformaci6n y base del gobierno mexicano. 

Es en el Congreso de 1824. cuando comienza a tener cuer

po el tema político pedag6gico de una consecuente y compren- 

siva legislaci6n educativa. 

Por su parte Valentín G6mez Farias, intervino actívamen

te en la Constituci6n de 1824. en materia de educaci6n. par- 

tiendo de la idea de que la instrucci6n cívica es la base de

la ciudadanía y de la moral social, para el exacto cumpli--- 

miento de los deberes ciudadanos. 

Por decreto Valentín GOmez Farias, determin6 las insti- 

tuciones de enseNanza superior y como parte fundamental la

enseManza de la ju risprudencia. 

En este mismo sentido, la Constituci6n de 1657, recona- 

ce dentro de la teoría pedag6gica en México, la educaci6n en

la libertad de pensar, en la igualdad jurídica de los ciuda- 

danos y el derecho de propiedad. Muestra un amplio carácter~ 

individualista y considera los derechos del hombre como la

base y objeto de las instituciones sociales. 

La Constituci6n de 1917. dentro de la linea revoluciona

ria pedag6gica, establece por fin, la garantía en materia de
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educaci6n y concede al ciudadano aquellos derechos que lo _ 

constituyen como una unidad integral en toda la p¿ rticipa--- 

ci6n de la vida educativa social. 

El artículo tercero constitucional, marca la nueva peda

gogía y filosofía educacional. Establece que la educaci6n _ 

tenderá a desarrollar arm6nicamente todas las facultades del

ser humano y formará en 61 a la vez, el amor a la patria y a

la conciencia de la solidaridad internacional, en la indepen

dencia y en la justicia; asimismo, contribuirá al desarrollo

econ6mico, social y cultural del pueblo, para una mejor con- 

vivencia humana. 

El maestro Héctor Fix- Zamudiog expone el tema relativo_ 

a la metodología, docencia e investigaci6n jurídicas. Median

te este estudia llega a la siguiente fundamentaci6n pedag6gi

ca: " la metodología o técnica de la enseManza- aprendizaje, 

denominada pedagogía jurídica, se entiende como una nueva

disciplina para difundir el conocimiento del derecho en su

doble aspecto científico y técnico o metodolOgica". ( 16) 

Se trata de una metodología científica que llevada el _ 

campo del derecho, tiene el prop6sito de examinar las t6cni- 

cas pedag6gicas, para la investigaci6n y enseManza, abarcan- 

do así, los aspectos científico y técnico, así como su apli- 

c, cAn, dentro de una verdadera sistemática educativa. 

16) Fix- Zamudio Háctor.- Db. Cit. P. 30. 



1

La facultad de derecho de la Universidad Aut6noma de

M6xico y la E. N. E. P. Arag6n, área de d,-- iucho, han cunformaoc

yay un mundo jurídico; varias generaciones de juristas, aco- 

gados, investigadores, as! corro maestras en las distintas ra

mas del derecho. 

La pedagogía del derecho abarca y va más allá de estas_ 

esferas: propicia siempre una planedci0n didáctica y progra- 

mas científicos de estudio, métodos y técnicas, que respon— 

dan a una reilidad social siempre nueva y presente, segón lo

exigen las circunstancias del momento y los signos de los

tiempos. 

El ámbito científica, técnico o metodol6gico de la peda

gogía del derecho, además de formar al jurista, lo ubica en. 

el plano geográfico -social, tomando en cuente los resultados

de un examen biotipolOgico de la personalidad del alumno. La

profesiografía como parte de la psicot&cnica, ofrece así les

criterios técnicos, para ubicar a los j6venes profesionistas

en la vida econ6mica y productiva; esto es profesionalizar

aptitudes y capacidades, para que desarrollen una elevada

praxis, en la vida jurídica del pais, mediante una consagra- 

cAn mística y vocacional para esa trascendental esfera so— 

cíal. 
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1.- CONCEPTO. 

La metodología en orden a la didáctica, se refiere a la

direcci6n y conducci6n de los alumnos, y tiene por objeto el

estudio de los métodos, técnicas, procedimientos y formas, 

aplicables a las distintas disciplinas del aprendizaje. 

La metodología es el. estudio de los metados del conoci- 

miento científico, que el educador puede aplicar para obte— 

ner los fines inmediatos y mediatos de la educaci6n. 

Los medios, reglas y principios, que poseén el valor

plus ultra de la pedagogía, se convierten en recursos didác~ 

ticQs, para conformar conceptos dentro del marco normativo, 

como fundamento para la estructura programática, sobre el ob

jeta de estudio del derecho. Para encontrar este objeto se ~ 

requiere de una metodología especial, que considere las téc- 

nicas que sean aplicables a un determinado contenido educati

vo, materia o disciplina del aprendizaje; refiriéndonos di— 

rectamente al objeto de conocimiento de los contenidos norma

tivos, por los caminos o vIas que nos conducen a este fin, 

que significa orden directo a la metodología didáctica del

derecho. 

Entendemos por metodología didáctica del derecho, el es

tudio de los métodos, procedimientos, formas y propiamente

las técnicas, para establecer un adecuado proceso de enseñan

za- aprendizaje, en el ámbito cientifico y aplicativo de las_ 

normas jurídicas. 
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2.- LOS PRINCIPIOS DEL METODO. 

El método está íntimamente relacionado con la finalidad

y con el contenido de la educaci6n, y el material empleado

en el aprendizaje. 

La pedagogía jurídica se vale de los métodos de la cien

cia y la 16gica, para aplicarlos a la acci6n y práctica edu- 

cativa, centrando siempre su interés en la individualidad

del alumno, para construir su verdadera personalidad, y for- 

marle un sentido científico y técnico de la ciencia jurídica, 

observando preponderantemente a los factores psicoAgicas _ 

del proceso educativo, sin olvidar que el método está íntima

mente ligado a las diferentes vías del aprendizaje. 

La pedagogía toma a la didáctica para proponerse fines_ 

y metas, que a la vez se convierten en métodos, indicando or

den directo a la pedagogía, para referirse a la comunicacion

de los conocimientos con elevado valor sistemático. 

Etimol6gicamente la palabra método procede de meta, que

significa camina, punto de llegada, y hados, que significa

direcci6n, o a través de. Método seg6n su origen y significa

ciO'n, es el camino para llegar a un fin; esto es, hacer con_ 

orden a una cosa. 

El método se propone fines claros, ciertos, reales y

aplicables; debe ser funcional y eficaz; debe fundamentar el

aprendizaje globalizado del estudiante y planeamiento didác- 

tico del maestro en su dimensi6n y proyecci6n profesional en

el. ámbito docente. 
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3.- METODOLOGIA UIDACTICA. 

Daniel Marquez Muro, define la metodología didáctica al

hablar de la Agica aplicada y afirma: " metodología didácti- 

ca se refiere a la comunicaci6n de la verdad, y tambien pue- 

de considerarse como un aspecto de la metodología inventiva, 

por parte de quien aprende a conoce. La metodología didácti- 

ca dice orden directo a la pedagogía". ( 17) 

Esta se refiere a un conjunto de principios conforme a_ 

los cuales, ha de llevarse a cabo por el maestro la tarea

sistemática e intencionada de la educaci6n. La norma didácti

ca sePíala los verdaderos mátodos en la enseManza, ella es, 

las vias o caminos en el acto del aprendizaje. Es por ello

que constituye, aquella parte de la teoría pedag69íca, que

investiga los medios más eficaces en la práctica dirigida de

la enseManza, esto es, el adecuado procedimiento para la ob- 

tenci6n de un objetivo. 

Es 16gico que toda organizací6n y empresa humana, se

practi, ue con método cuando se realiza de cierta manera de

antemano conocida y probada; a diferencia de lo que se ejecu

ta a tientas o siguiendo la inspiraci0n del momento. los mé- 

todos son los medios que se adoptan, de una manera expresa y

17) Marquez Muro, Daniel.- llave de la 16gica, Primera Edi— 

ci6n, Editorial Científica Americana Larios, S. A., M& xi- 

co, D. F., 1971, p. 230. 
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reflexiva, para realizar una obra o para dirigir una empresa

con el mayor éxito. 

La didáctica capacita al maestro, y le proporciona los. 

mejores medíos para llevar a los alumnos a la realizaci6n de

la tarea docente. Ahora bien, dado que el acto de enseMar es

inseparable y correlativo del acto de aprender, la didáctica

como doctrina de los métodos pedag6gicos, toma como centro _ 

de reflexi6n el proceso por obra del cual el educando entra_ 

en posesi6n de conocimientos, destrezas, habilidades, hábi— 

tos, experiencias, actitudes y cambios significativos del

comportamiento. 

En su concepto integral la metodología didáctica, exPli

ca y fundamenta los métodos más adecuados para conducir al

educando a la progresiva adquisici6n de hábitos, técnicas, 

conocimientos, y aquellos principios logicos que constituyen

el fundamento, para una metOdica e integral formaci6n. 

La metodología didáctica contiene los mItodos que a con

tinuaci6n se indican y describen: 

1. P16todo didáctico activo. 

2. Grafol6gico. 

3. Analítica. 

4. Sintético. 

S. Hist6rico. 
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3. 1 MiETODO DIDACTICO ACTIVO. 

Tiene su fundamento pedag6oico en la tarea de enseñar y

aprender mediante la acci6n; mediante un proceso activo edu- 

cacíonal, en el que toma sentido la dinámica jurídica, como_ 

sin6nimo de acci6n y ejercicio de las destrezas inteligibles

para mostrar, instruir, hacer y aplicar los principios cog— 

noscitivos de la ciencia jurídica en todos sus ámbitos de _ 

aplicabilidad. El método didáctico activo desarrolla además, 

la ímaginacion y creatividad de las ideas en el hacer te6ri- 

co y práctica de la legislaci0n comparada. 

Este método ayuda a razonar verdades y principios un¡ -- 

versales del derecho; en el hacer docente, contribuye a inte

grar capacidades entre maestro y alumno como una unidad, que

manifiesta la estructura met6dica y dinámica del aprendizaje

como práctica científica, que ayuda a conformar la estructu- 

ra intelectual del maestro, en relaci0n con la ambici6n indi

vidual del alumno,, con las condiciones del medio y época en_ 

que se aplica, además de estar tramado con los fines, prop6- 

sitos, objetivos, funciones, actividades, metas esenciales, 

experiencias y niveles del aprendizaje. 

El método didáctico activo implica: 

1. La estructura racional o lOgica sobre el objeto de

conocimiento de la materia. 

2. Planeaci6n y desarrollo progremática por objetivos. 

3. La naturaleza del alumno: psíquica y física en el de

sarrollo del aprendizaje. 



713

4. Fines, metas y objetivos, que nos proponemos en la

enseñanza del ámbito jurídico. 

5. La manera fácil y esquemática con que conseguimos en

sehar algo. 

6. Los valores que con la actividad docente nos propone

mos cultivar en el alumno. 

7. Las condiciones técnicas derívadas de principios

científicos, preparaci6n. práctica docente, capaci— 

dad y pericia profesional del maestro. 

8. Participaci6n activa del alumno: investigaci6n, estu

dio, y socializaci6n didáctica compartida con la vi- 

da universitaria. 

Con el método didáctico activo, el alumno pone en juego

sus atributos físicos y mentales, pues la materia que estu— 

día es motivo de placer, la motivaci6n se hace personal y le

ayuda para desenvolver su dinamismo en el aula; el principio

de participaci6n se extiende a todas las manifestaciones del

cuerpo y del espíritu: en la vida sensorial, emativa, inte— 

lectual, moral y social. 

Esta vía es el antimetodo de los instructores que care- 

cen de método y, por naturalezap proceden de un linaje apri2

rístico y anacronico, como facetas antagOnicas a la vDcaci6n

del amigo de la pedagogía, que consagra su vida, a la más no

ble tarea que ha forjado la huma.nidad a través de su histo— 

ría educacional. 
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3. 2 ilETODU GRAFOLOGICO. 

Por este camino se busca el conocer la verdad, la certe

za y evidencia, mediante la comunicaci6n de sus principios, 

siguiendo la ruta esquemática escrita y formalidad que le

caracteriza, exaltando siempre lo propio para alcanzar su

fin; esto es, por escritos diferentes: apuntes impresos, re— 

vistas o gacetas9 peri6dico mural, diarios de la materia, jj¿ 

risprudencia, libros, notas de pizarr6n y otras, haciendo . 

uso del análisis y síntesis en forma esquemática, con clari— 

dad, orden, unidad e interés; de tal suerte, que esta vía se

convierte en una verdadera investigaci6n científica. 
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3. 3 [) ETODO ANALITICO. 

El análisis trasciende al todo de un sisteina, lo descom

pone en su integridad, y sus componentes funda.mentales se de

ben analizar. por partes para conocerlas en forma separada. 

Mario Bunge afirma que la ciencia es analítica: " la ínvesti- 

gaci6n científica aborda problemas circunscriptos9 una a uno, 

y trata de descomponerlo todo en elementos% ( 18) 

El análisis es la operaci6n intelectual que considera _ 

por separado las partes de un todo; cada momento de la mar— 

cha analítica es una abstracci6n. En el análisis, las nocio- 

nes de todo y parte son correlativas; el todo supone las par

tes, las partes suponen el todo. 

El método analítico en orden a la pedagogía, descompone

o separa un todo en las diversas partes que lo constituyen y

la aplica en relaci6n de causa a efecto, esta es, en base a_ 

un resultado de diagn6stico, se establecen en forma programá

tica, los objetivos, rasgos a partes que el alumno sea capaz

de asimilar y llevar a su experiencia personal con sentido _ 

significativo. 

18 ) Bunge Mario. - La Ciencia su . M6todo y su F i losof la, Prime

ra edici6n, Ediciones Siglo XX, Bs. Aires, 1979, p. 19. 
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3. 4 MIETUDO SINTETICO. 

La palabra sintético quiere decir reuni0n. Consiste en_ 

formar un todo por la reun.' 6n de sus partes separadas, para_ 

integrar el objeto de estudio. Se procede pasando primera de

las partes al todo; esto significa, recomponer un todo sinte

tizandn conceptos. 

El método sintético es la vía más simple para la forma- 

ci6n de un todo por combinaci6n de sus elementos o integrado

res más sencillos que la constituyen; es decir, composici6n_ 

de un todo por la reuni0n de sus partes. 

El proceso didáctico comprende cada uno de estas cami— 

nos: tanto el análisis como la síntesis, considera importan- 

te fusionar estas dos vías para obtener un conocimiento es— 

quemático y completo. 

En la práctica docente, tanto el análisis como la sínte

sis se refieren a la comprensi6n de un objeto, tema a asunto

dentro del aula, donde el maestra descompone en partes y ana

liza cada una de ellas, pero tiene que llegar finalmente a

un resumen de lo estudiado que constituya una síntesis. 

Para la aplicaci6n pedag6gica de los métodos analítico_ 

y sintético, el maestro une ambas, analizando partes y sinte

tizando conceptos, es decir, descomponiendo y recomponiendo_ 

un todo, en beneficio del proceso ensePíanza- aprendizaje. 
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3. 5 METODO HISTORICO. 

Estudia la evoluci6n de sus propias vías, aplicadas a _ 

la ensePianza a travIs del tiempo. Se apoya principalmente en

documentos que permiten analizar el pasado, y establecer cri

terios a lo largo de una época. 

Como marco histOrico, este m6todo refiere a los Prime— 

ros defensores del mátodo como lo fueron: Galileo, Descartes

y Bacon. 

GALILEO.- Establece un m& todo resolutivo, analítico, _ 

que va de los efectos a las causas; y otro compositivo o sin

tático que va de las causas a los efectos. 

DESCARTES.- Busca un punto de partida para la ciencia, 

mediante su idea clara y distinta, lo evidente por sí. Propsi

ne cuatro reglas para el método: 

1. No admitir por verdadero sino lo que se reconoce con

evidencia, y no aceptar en los juicios sino lo que

se presenta de una manera clara y distinta. 

2. Dividir cada una de las dificultades en las partes

que sea necesario

3. Encauzar ordenadamente los conocimientos, empezando_ 

por lo simple para llegar a lo compuesto. 

j. Hacer enumeraciones simples y compuestas para llegar

a recopilaciones generales. 

BACON.- Se perfila conw un gran defensor del m6todo in- 

ductivo -deductivo, que se basa en la const¿nte_ 

experiencia. 
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4.- MIETUDOLOGIA HEURISTICA. 

Heurística es un término griego que significa: yo busco, 

invento, o, para encontrar la verdad. 

La metodología heurística por tanto, en relaci6n con

sus diferentes métodos, busca, investiga, indaga, y se diri- 

ge siempre a encontrar algo. Tambi6n se denomina método cien

tífico, ya que se conduce al descubrimiento de conocimientos

cientIficos. 

En la investigaci6n de lo que es el hecha educativo, se

trata en lo fundamental de descubrir la realidad educativa y

sus esenciales manifestaciones. En la aplicaciOn del método_ 

heuristico al aprendiz2je relacionado a las distintas activi

dades escolares, se emplea como vía para obtener la eviden— 

cía. Este es el camino de la certeza para que el alumno des- 

cubra lo que el maestro seaala. 

La metodología heurística o cienciología educativa, bus

ca la verdad mediapte sus diferentes vIas o pasos: 

1. Deducci6n. 

2. Inducci6n. 

3. Observaci6n. 

4. Experimentaci6n. 

5. Comparaci6n. 

S. Hip6tesis. 

7. Estadística. 

S. Crítica. 
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4. 1 METODO DEDUCTIVO. 

La palabra deducir viene de deductio, que quiere decir_. 

descender; esto es, sacar consecuencias9 llegar a un resulta

do o pasar de la causa al efecto. 

El método deductivo es la via para llegar a un fin con- 

creto; parte de lo universal para llegar a la concreci6n; _ 

consiste en ir de lo general a lo particular; de lo complejo

a lo simple. 

El mátodo deductivo en orden a la didáctica, se vale de

deducciones, es decir, parte de los principios, reglas y de- 

finiciones, para llegar a consecuencias y aplicaciones. 

El maestro en el proceso o desarrollo de la clase, hace

deducciones que llevan a los alumnos al conocimiento del — 

asunto, llegando de esta manera al aprendizaje, mediante la. 

aplicaci6n de la via deductiva. 
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4. 2 METODO INDUCTIVO. 

La inducci6n se inicia en el examen de los casas parti- 

culares para elevarse a un principio general. Es la opera--- 

ci6n por la cual el espiritu se eleva del conocimiento de _ 

las hechos a las leyes que los rigen. La inducci6n consiste_ 

en ir de lo particular a lo general, de los hechos a la ley. 

Tal como Roger Vernaux lo declara: l' Aristáteles llama " induc

ci6nI' a todo paso de lo singular a lo universal. Su defini— 

ci6n formal se encuentra en los t6picos: " la inducci6n es el

camino que va de los individuos a los universales% ( 19) 

19) Verneaux Roger.- Epistemología General o Crítica del Co- 

nocimiento, Segunda Edici6n, Editorial Herder, S. A. 9 Bar

celona, 1971, p. 242. 
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4. 3 METODO DE OBSERVACION. 

La observací6n es la acci6n de observar, de mirar dete

nidamentell. ( 20) 

Esta acci6n en funci6n de la didáctica, requiere de tác

ticas espeCiales; esto quiere decir, que el maestro se debe_ 

convertir en una figura familiar y alcanzar una participa—- 

ciOn, no sola externa, sino interna, en los sentimientos, en

las espectaciones y las inquietudes del alumno o grupo obser

vado, y encontrar una absoluta identidad, para una mayor in- 

tegracAn en el binomio: educador - educando, Desde luego, la_ 

observaci0n dentro del hecho educativo, se dirige a detectar

la conducta observable del alumno, en su afán de obtener una

educaci6n superior. 

La didáctica, observadora de las caracteristícas educa- 

tivas, y bajo el auxilio del método de observacion, se con— 

vierte en el recurso mas eficaz para modificar o modelar el_ 

centro de inter&s observado ( alumno). 

20) Pardinas Felipe.- Metodología y tecnicas de Investiga--- 

cAn en Ciencias Sociale5, Vig simoquinta Edici6n. Edi— 

torial Siglo XXI, M6xico, 1982, P. 57. 
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4. 4 METOG EXPERIMÍENTAL. 

la experimentaci6n es la repetici6n de un proceso cien- 

tífico, para llegar el resultauo deseado. 

El experimento constituye una acci6n -sobre el objeto o_ 

las condiciones que lo circundan, ejecutada hacía los fines_ 

del conocimiento científico de la realidad. 

Esta acci6n provoca el fen6meno y descubre intencionada

mente nuevas interrogaciones para llegar a esperados resulta

dos. 

El experimento didáctico es un hecho provocado para ve- 

rificar conocimientos. El experimento puede ser realizado

por el maestrop por el alumno o por ambos simultáneamente, 

ya que, la educaci6n es un hecho intencionado. 

La participaci6n pedagD'gica en este método, consiste en

el estudia deliberado y controlado, de los cambios que se ve

rifican en un determinado hecho educativo, como resultado de

las modificaciones de sus condiciones o circunstancias, para

llegar a los nexos causales y efectos educacionales. 

En los centros actuales de enseñanza del derecho, la

educacion debe responder a un sistema te6rico- científico y

práctico, sobre un laboratorio a clinica procesal -forense, y

constituir la base del nuevo jurista, de acuerdo a metodos, 

recursos, medios y argumentos, que en base a un trabajo expe

rimental, sean los pilares por donde se eleve la tarea docen

te; acci6n que entre motivaciones, reacciones y respuestas, 

constituye un resultadn, 
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4. 5 METODO COMPARATIVO. 

La comparaci6n, semejanza o analogía, consiste en es--- 

tructurar una relaci6n en forma met6dica de unos principios_ 

con otros ya. conocidos, que permitan establecer cierto punto

de diferencia. 

El método comparativo en la enseRanza del derecho, nos_ 

muestra los principios universales, que guardan cierta analo

gía o semejanza, de donde se obtienen conclusiones adecuadas

para establecer un marco jurídico internacional y que sirva~ 

de modelo a un país determinado. 

Si nos referimos a la legislaci6n comparada de los Esta

dos Unidos Mexicanos, tendríamos que hacer un estudio de c6— 

digos y leyes de cada una de las Entidades Federativas, a _ 

fin de establecer las diferencias o semejanzas en el ámbito_ 

normativo de cada entidad, tomando en cuenta el medio social

y sus propias necesidades. 

Si hacemos una comparacAn tipol6gica de los estudian— 

tes de derecho, encontraremos comparativamente diferencias, 

concretamente del aprendizaje, en determinada rama del dere— 

cho. De aquí debe partir el ideal pedag6gico del maestro; es

to es, contribuir en forma sensible, para orientar el conoci

miento de la ciencia juridica y la ética profesional del es— 

tudiante, de acuerdo a capacídadesq habilidadest virtudes y. 

valores propios de cada uno de los alumnos, ya que, s3lo

ellos conocen su capacidad intelectual. 
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4. 6 METODO HIPOTETICO. 

La Academia de Ciencias de Cuba, establece un presupues

to sobre la hip6tesis e indica: " por hip6tesis se entiende, 

en el más amplio sentido, cualquier proposiciOng supuesto a. 

predicci6n que se basa, bien en los conocimientos ya existen

tes, o bién en hechos nuevos y reales, o tambián, como suce- 

de con mayor frecuencia, en unos y otros". ( 21) 

Este es, pues, el punto de partida de la hip6tesis. In- 

dica lo que estamos buscando. Provoca siempre una relaci6n

entre un hecho y su teoría, para establecer su respectiva

ley. As!, pues, una teoría afirma una relaci6n 16gica entre_ 

hechos. Partiendo de esta teoría, se deducen nuevas proposi- 

ciones, hasta establecer otra hip6tesis, y llegar a la defi- 

nici6n clara de los conceptos hasta formular un enunciado

que explique una ley universal. 

La h1 potesis as¡, se convierte en elemento esencial del

descubrimiento científicas ya que, en primera instancia, la_ 

ley puede ser cara cterizada como una hipOtesis bién comproba

de. 

William J. Good afirma: " cualquiera que sea el resulta- 

dos la hip6tesis es una pregunta formulada de tal modo que . 

21) Academia de Ciencias de Cuba, Academia de Ciencias de la

U. R. S. S.- Metodología del Conocimiento Científico, Edita

rial So. Sol, Me"xico, D. F., p. 276. 
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se puede preveer una respuesta de alguna especie% ( 22) 

La hip6tesis establece estrecha relaci0n con el método_ 

didáctico y se consolida con el método heurística, para cues

tionar sobre el ámbito universal de l-- ciencia juridica. 

Se establecen hip6tesis: 

1. En funcion de la elabaraci6n y creaci6n del derecho. 

2. Con el fin de investigar y crear el derecho. 

3, Para renovar la ensePíanza- aprendizaje del derecho. 

4. Para la correcta interpretaci0n y aplicaci0n del de- 

recho. 

La hip6tesis constituye la base cientifica- didáctica y_ 

empírica del derecho, ya que, en sus distintas facetas se

plantean problemas metodol6gicos con fundamento hipotético

en el conocimiento de su objeto: en sus faces científica y

t6cnica- didáctica, asi como en la aplicaci6n y decisi6n de

los tribunales. 

La solucion de cualquier problema, en la enseí) anza de

la ciencia jurídica, implica el planteamiento de interro- 

gantes, suposiciones, proposiciones o hip6tesis. A partir de

este momento, es necesario recurrir a aplicaciones de un nue

va tipo, para eliminar unas y corregir otras, para llegar

por último a establecer el conocimiento del derecho. 

22) William 3. Good.- ¡ M& todos de Investigaci6n Social, la. 

F-dici6n, Editorial Trillas, ¡ 116xico, 1979, P. 76. 



Así, en esta forma se investiga y se llega al pleno co- 

nocimiento del derecho; luego entonces, se transmite con evi

dencia, hasta obtener mejores resultados, y sobre estos, ha- 

cer otras preguntas que llevan a nuevas proposiciones cienti

ficas y dar mayor significado al saber jurídica; esta es la_ 

funci6n dR la hip6tesis: proposiciones y deducciones. 

En el estricto sentido de la enseñanza -aprendizaje del_ 

derecho, establecemos proposiciones hipotéticas dentro de su

propia problemática. la proposici0n que acontinuaci6n se es- 

pecifica, nos manifiesta y supone un problema: bajo rendi— 

miento academico en el alumno. Sobre este propuesto estable- 

cemos la correspondiente hipOtesis: la ausente formaci6n pe- 

dagOgica en el maestrow está altamente relacionada con el ba

jo rendimiento académico en el alumno. Este problema surge

precisamente de la relaci6n entre maestro y alumno, ya quew

si buscamos otras variables para solucionar el problema, se- 

ria más difícil la investigaci6n y soluci6n del problema. 

La. palabra, en que expresamos la respuesta al problema, 

requiere del análisis de aperatividad, validez y fidedigni— 

dad, ya que, la clara definici6n de los términos de la hip6- 

tesis, es una condici6n de importantia fundamental, para el_ 

desarrollo de la investigaci6n. 

Si los términos de la hip6tesis carecen de operatividad, 

fidedignidad y validez, el investigador maestro y alumno, _ 

irán a tientas y nunca sabrán en forma exacta cual es el ob- 

jeto de trabajo que están desarrollando. 
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La formaci6n exacta de esta hip6tesis educativa sería: 

si existe bajo rendimiento academica en el alumno, es por la

ausente formaci6n pedag6gica en el maestro; así tenemos la _ 

hip6tesis propiniendo y. un.¡ s, luci5n. La v---ri-aole inue en-- 

diente es la ausente fQrmaci6n pedagOgica en el maestro, y

la variable dependiente es el bajo rendimiento académica en_ 

el alumno. 

El diseílo operativo de la cümprobaci0n de la hipOtesis, 

es el punto central en la investigaci6n de cu il'qui'er fenome- 

no, conducta o hecho científico, dirigiendo nuestra fin al

objeto de estudio, hasta verificar una soluci6n. o comprobar

la proposici6n hipotética con validez de resultados y eviden

cias selectivas. El método para este encuentro, consiste pre

cisamente, en que antes de proceder a la comprobaci6n de una

hip6tesis, el investigador haya determinado todos los pasos_ 

que va a seguir para obtener su objetivo. Una de las virtu— 

des más grandes de la inteligencia humana, radica en la di— 

recci6n intelectual, en prevenir y ordenar los objetivos y

errores de una investigaci6n; debe ser uno de los motivos

principales de la enseManza y del aprendizaje en la vida un¡ 

versitaria, as! como el estudio de altas metodologias que _ 

propicien el descubrimiento de los elementos que permitan un

adecuado desarrollo intelectual y educativa, para la evolu— 

ci0n cientifica y técnica didáctica en el 5mbito integral de

la vida humana. 



4. 7 METUDU ESTAÜISTICO. 

La ec-t:7icl.ística alcanza un desarrollo hist6r-!co univer— 

sal, para medir y recopilar dztos en auxilio de todas las ac

tividades que desarrolla el ser humanop mediante su acepci6n

de valoraci6n numérica. 

Ip. estadística es una técnica especial que estudia los_ 

fen6menos de mas¿ y eventos ya sean colectivos, particulares

o individuales. 

García Pérez, en su obra: " Elemenlos de Pilátodo Estadís- 

tico", escribe la definici6n de estadística de Rodolfo Beni - 

ni: " la estadística es una forma de observaci6n y de induc— 

ci6n propia para el estudia cuantitativo de los fen6menos _ 

que se presentan como pluralidades o masas, en ciertas casos, 

suceptibles de valor sin una regla determinada con todo ri— 

gor. Su objeto se haya en los fen6menos colectivos la que _ 

hay de típico en la verdad de los casos, de constante en va- 

riabilidad, y descomponer, hasta el límite que la naturaleza

del método conciente, el sistema de causas a fuerzas del que

aquellos fen6menos son resultante". ( 23) 

El método estadístico dentro del ámbito educativo, orde

na todos los instrumentos de registro en las áreas de organi

23) García Perez, Andrés.- Elementos de Método Estadístico, 

7a. Edici6n, U. N. A. M., 1978, p. 17. 
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zaci6n administrativa, técnica, social y de orientaci6n de . 

la vida escolar. En cuanto a la vida estudiantil del alumno, 

recopila todos sus datos en un registro inicial y de resulta

dos en el desarrollo académico, planes de estudio, programas

y cronogramas de actividad académica. Utíliza diversos mate- 

riales gráficos para encontrar sus resultados. 



4. 8 ¡ ÑETODú CRITICO. 

El problema crítico se basa en la duda y error, ya que_ 

el hombre muchas veces se equivoca y desea rectificar. De _ 

acuerdo a la duda met6dica de Descartes, algunas veces e: ra— 

mos, luego puede ser que casi siempre nos equivoquemos y por

tanto no estamos ciertos de nuestro conocimiento. De acuerdo

a nuestra duda debemos establecer el proceso para empezar a_ 

conocer nuevos rasgos y características de los objetos o fe— 

n6menos. 

Este proceso de conocer se funda en el deseo natural _ 

del hombre por llegar a un conocimiento total y perfecto en_ 

relaci6n a su naturaleza y óltimas causas. 

La critica nos ayuda a descubrir principios universales

de conocimiento, analiza la aptitud de la mente humana para_ 

conocer la naturaleza de la verdad y la falsedad, para esta- 

blecer finalmente un criterio logica y justificar nuestro co

nocimiento. Es importante tener presente el principio que di

ce; es propio oel hombre errar y del sabio cambiar de opi--- 

ni6n. 

Más que la duda, el error y la falsedad, dice Verneaux: 

la intraspeccion es sin duda indispensable para proporcio— 

nar a la critica su objeto, para describir el conocimiento y

los cjnocimientos, pues esta es la que hay que criticar". 

24) 

24) Verneauz í< oger.- Ob. Cit. P. 16. 
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Los juicios críticos exigen un profundo análisis del _ 

conocimiento, respecto del objeto que se estudia, por parte_ 

del sujeto que aprende, y no s6lo un análisis psicol6gico _ 

que se quede al nivel de los fen6menos, sino un análisis 16- 

gico o racional que llegue a la experiencia. 

El m& todo crítico en su reflexi6n o análisis sobre el — 

conocimiento y como acto de la mente por sus juicios 16gico- 

críticos, participa dentro del proceso didáctico, y exige . 

una profunda motivaci0n intelectiva tanto al maestro como al

alumno para una adecuada conducci6n en el proceso enseManza~ 

aprendizaje. 
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Es evidente rue 1¿ ciencia jurloica óusc:ue solucion r _ 

sus prwDios problemas e; D-, stemolc':jgicos, ya que se trata del _ 

conocimiento: científico, técnico y conduc- u¿ l, que rec.uiere

de su ropia metodología para encontrar su objeto de estudia. 

Entendemos al derecho como unz- ciencia, establecida ;= 

un conjunto de conocimientos, nacidos En base ¿: una estructu

ra norm¿,tiva material y formal, directa o indirecta y con _ 

fundamento en las fuentes rej1es, form -,les e nist6ricas, ja - 

jo argumentaci6n metodolbgica Y verdades sistematizadas, cu- 

yo contenido es de certeza constrictiva y de validez univer- 

sal. 

Todo conocimiento nace de un proceso teorico, cientifi- 

co y empírico, en relaci6n con la ciencia que se estudia, y. 

mediante un método, y una técnica de ínvestigaci6n llegamos_ 

a su conocimiento. La investigaci6n de una ciencia sobre el_ 

conocimiento de su objeto, nos permite encontrar los fen6me- 

nos que constituyen su esencia ya sea interna o externa. — 

captamos al objeto mediante los juicios de nuestro intelecto

y por cooperaci6n de nuestra percepci6n sensoraial, 
para re- 

copilar los datos que conforman su estructura existente. 

Para la busqueda de cualquier conocimiento se requiere_ 

de una disciplina científica, y con esto, referimos a la heu

rística. Al respecto, 4nibal Bascu'.íán Valdis nos orgumenta: 
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Ihoy día, podrizmos decir que la heurística es la disciplina

científica que pro iorciona las reglas y experiencias conduc- 

tuales a la b6squeda, índividualizac.i6n, clasificacíon, crí- 

tica, interpretaciOn, aprovecnamiento y registro de las fuen

tes de conocimiento científico y de los datos que ellos con- 

tienen, cualquiera que sea la ciencia que reciba el benefi— 

cio de la investigaci6n. Es el casa de la ciencia jurídica% 

25 ) 

La heurística, al lado del m& todu ii st5rici.. +.iene como_ 

finalidad dar al científico del derecho, el conocimiento de. 

fuentes y ciencias auxiliares que abran la inteligencia y _ 

pueda afirmar el acto de conocimiento, en calidad de cientí- 

fico, técnico, sistemático, empírico -pragmático, cierto y

por lo tanto Agico, as! como demostrativo y aplicable. 

El binomio heurística -didáctico, en orden a la pedago— 

gía, conforman al método jurídico, ya que le apartan todos _ 

los recursos científicos y teO'rico didácticos, para conducir

al investigador del derecho a descubrir el conocimiento de

verdades reales y significativas. Nuestro objeto es pues, la

enseManza- aprendizaje, la interpretaciÓn y aplicaci0n del de

recho; por tanto, investigar, enseHar, aprender, aplicar e _ 

25) t3ascuñán Vald&s, Anibal.- Manual de Técnica de la Inves- 

tiagaci6n Jurídica, Tercera Edici6n, Editorial Jurídica_ 

de Chile, Santiago Chile, 1- 361, p. 21. 
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interpretar, scn los cunceptos que n—nifiast¿n la c, r.,-uct _ 

operutiva a la que se pretende llej, r, en el c jnoci.,rlentc de

la cienciz jurídica. 

iLctor 7ix- P-1 eEtuCl . r el ) Ltod: ciEntifico, 

lo aíAica a las distintas esferas de la ciencia jurídica y _ 

manifiesta: " resulta indudable que metodo científico y tácni

ca científica, en este caso de la ciencia del cerecho, re5ul

tan equivalentes, puesto que con el mismo ¿ lcance, puede ha— 

blarse del mItodi de 1, 3 elauiri cibn, de la investigaci6n y _ 

de la enseManza del derecho, que ce técnica de la investiga— 

ci6n jurídica, de la interpretaci6n de las normas jurídicas, 

ya que en ambos supuestos, se quiere significar una misma co

sa, es decir, interpret, r o enseriar ese objeto de conocimien

to que Ilz inamos derecho", 26) 

ara delimitar el juego regldmentario de la pista a se- 

guir y encontrar las reglas de la experiencia técnica cienti

fica o ciencia técnica, se descubren por la necesidad de po- 

nerlas en práctica, al encontrar su íntima relaciOn de ac—- 

ci0n pc-ra que la ciencia alcance su perfecci6n. Por supuesto

que estamos buscando las reglas ciue nos llevan al exacto co- 

nocimiento del derecho, y consecuentemente, nos referimos a. 

la regla de experiencia jurídica. En este sentido Frbncisco_ 

Carneluti argumenta: " son, pues, las reglas que están sobre. 

26) Fix- Zamudio, Héctor.- Ob. Cit. P. - 6. 



b J

el derecho los que buscamos para enseaar a construir, a ma— 

niobrar, a observar las reglas que están dentro del derecho, 

y referimos a la regla de la experiencia jurídica". ( 27) 

Los fenomenes del derecno obedecen ¿ una serie de leyes

que por su naturaleza influyen directamente en la conducta

social; entre ellas podemos seMalar las leyes 16gicas, fisi- 

cas, biol6gica5, economicas, psicoAgicas y en especial las_ 

éticas de las que forman p¿ rte la justicia, la paz y el res- 

peto, que -, or su n,-,turzilezj conf Drm,,, n L- cicjnid¿_d re

gla máxima, voz de la convivencia social, y que el lerisla-- 

dor debe observar para establecer la armonía axiol6gica y

teleol6gica entre gobernantes y gobernados. 

La via para llegar al objeto de estudio del derecho, ra

dica en su propia 16gica jurídica y en sus problemas episte- 

mol6gicos. El objeto de conocimiento de la. ciencia jurídi- 

ca, se encuentra en su unidad, que establece la vía, para _ 

1legdr l descubrimiento de las reglas de la ex;Deriencia u- 

rídica, tomando como base la heurística y la did' ctica que a

la vez se auxilian en los actos del derecho: 

27) Carneluti Fr2ncisco.- Metod Íología del Derecho, Segunda — 

Edici6n, Uni6n Tipográfica Editorial Hispano Americana, 

PlIxico, D. F., 1968, P. 7. 
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1. , ctos legislativos. 

i6n juridica. 2. ¿ íctos de investi,..,,¿c 

3. Accion didáctica. 

4. — ctos eje inter, retacion líc¿cAn. 

5. Actos jurídicos o antijUridicoS. 

Con la particul¿ridad en cuanto a la ciencia del dere- 

cho, de que la zona psiquica en la cual se desenvuelve su ex

periencia, es precisamente la voluntad y este, que es la zo- 

n- del confín entre el pensamiento y la acciSn, dunde el en

samiento alcanza la tensi6n más alta y se descarga en el mun

do exta-rior, es entre todas las demás, la que menos se pres- 

ta a ser explorada. La voluntad es verdaderamente la materia

prima del derecho; y no hay otra ni más noble ni más miste— 

riosa". ( 28) 

El problema epistemol6gica del derecho, se establece en

su propia naturaleza en cuanto al objeto de conocimientop pt

ra llegar a la unificaci0n de la ciEnciología jurídica, que_ 

significa estudia científico del derecho. 

El amor a la ciencia, la despierta quien ama la noble

tarea de educar; quien con inteligencia y sabiduría, atravie

sa los campos de la vida y derrama* sobre su discípulo los _ 

valores y virtudes que nacen de la fuente universal de cona- 

cimiEnto: la inteligencia humana. 

28) Cerneluti Francisco.- Gib. Cit. P. 27. 
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6.- TECNICA Y JuSTIF ICACIUN VÍETuDULÚGICA. 

En este sentido entendemos a la tEcnica como un recurso

didáctico que abarca los métodos y procedimientos, exclusivil

mente dentro. de la aplicaci6n pedag69íca9 donde se desenvuel

ve la actividad docente del derechop en base a: la experien- 

cia, habilidadest capacidad y facilidad de investigaci6n, de

dicacion magi5terial, y vocaci6n pedag6gica9 con un modo, 

forma y estilo personal en su desarrollo. 

Las técnicas meticoingicas, rigen en sentido directo la

selecci6n y ordenaci6n de ejercicios, actividades de investi

gaci6n y experiencias, que se refieren a la sistemática edu- 

cativa para establecer el proceso educacional. 

La técnica educativa es un conjunto de procedimientos_ 

y recursos, que son de carácter inherente y vocacional, uti- 

lizados como carisma propio de quien con facilidad maneja — 

esa dimensi6n y dentro del orden metodol6gicos para desarro- 

llar con éxito el proceso enseManza- aprendizaje. 

Debemos utilizar la metodología como un conjunto de

tecnicas y maneras especificas en la aplicaci0n de los dife- 

rentes modos y destrezas, que se concentran al quehacer do— 

cente. 

Es necesario especificar que los binomios: metodología_ 

didáctica y técnica didáctica en el ámbito educazivo signifi

can lo mismo, ya que, ambos se refieren a la direccion del _ 

aprendizaje de los alumnos, y tienen por objeto los fines me

diatos e inmediatos de la educaci6n. 



La ¡¡ E:-, c,, jología did",ctic¿ tiene a la vista 1, tct--.Ii-- d_ 

de la actividad educatilva; se c) cupj,- de los ; rincipios, méto- 

dos, procedimientos y icie-dios auxiliares en toda acci6n educa

riva sistem, tica. 

La técnica didáctica se refiere a los diversos campos _ 

de la instrucci0n; considera los principios, mItodos, proce- 

dimientos y tecnicas, que son aplicables a un determinado ti

po de contenido educativo, materia a disciplina del aprendi- 

z¿ je. 

De estos dos binomios se origina la moderna concepci6n_ 

de tecnologia educ< tiva, que - penetra a todos los ámbitos de_ 

la fílosofla educativa, tomando como punto de partida las . 

causas y consecuencias en la formacion integral del ser huma

no, como finalidad técnica pedag6gica. En el ámbito de la _ 

sistemática educativa, emplea tanto recursos psicotácnicas . 

como psicoAxicos, para perfeccionar en forma cinstante, el_ 

sentido técnico, en el perfecto desarrollo del proceso ense- 

Píanza- aprendizaje. 



CAPITULO TERCERO

DINAMICA DE GRUPOS Y AUXILIARES DIDACTICOS

1.- CONSIDERACIONES DIDACTICAS

2.- DINAMICA DE GRUPOS

2. 1 CONCEPTO

2. 2 SU OBJETO TELEOLOGICO

2. 3 LAS TECNICAS DE GRUPO

3.- AUXILIARES DIDACTICOS

3. 1 SIGNIFICADO PEDAGOGICO

3. 2 CLASIFICACION



1 .- C 1u E. .- kC 1. r! E b . 1 --; CT IC AS. 

La acciz')n en lr ciencia Jurídica, Lt - liza

sus propios rccursos didácricos: técnicas e instrumentos, _ 

que contribuyen en el proceso educacional, para dar sent -,do_ 

al fen6meno de la comunicacion didáctica, y enseñar los prin

cipio5 científicos, mediante figuras que se plasman, por la_ 

aplicaci6n de los materiales ilustrativos. 

Tanto la dinámica de grupos como el muterial de apoyo, 

cjnfor,Aan los recursos didáct, c: s, . ra ccinvertírse en media

dores del proceso de avance programático preestablecido, y _ 

dar a la acci6n educacional: vida, renovaci6n, significado y

fuerza dinámica. 

La dinámica de grupos fortalece las relaciones de trato

socialq y vctUa como efecto terapéutico o de ayuda, para que

todos busquen el desarrollo de sus capacidades intelectuales, 

para llegar a una educaci6n realmente activa, otorgando una. 

efectiva participaci0n a los estudiantes en la actividad edu

cional; de tal modo que la vida pedago; ica gravite en torno_ 

al alumno. 

La funci6n del educador es insustituible, pero también_ 

lo es la participacAn directa y activa del discípulo para

autodesarrollo de su personalidac individual y de grupo. 

Los auxiliares didácticos, se refieren al material de

Gpoyo, para el desarrollo de cada objetivo o tema del progra

ma, y le imprime un carácter activo al aprendizaje, vital¡-- 

zando el avance propio de los elumnos. 
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2.- DINAMICA DE GRUPOS. 

2. 1 CONCEPTO. 

La dinámica de la vida humana se desarrolla dentro de

la propia naturaleza social del hombre; esto es, fomentar . 

una armonía de solidaridad, complementaci6n, productividad . 

cientifica y tecnal6gica. 

La dinámica de grupos aplicada al campo educativo signi

fica un extraordinario avance en el sentido de una nueva con

cepci6n pedagOgica, y de un notable mejoramiento de las reja

ciones humanas. La dinámica y sus técnicas desarrollan la ca

pacidad de comunicaci6n. en el educando. 

Cirigliano Villaverde, hace profundas consideraciones . 

sobre la dinámica de grupos y afirma: " se ocupa del estudio_ 

de la conducta de los grupos como un todo, y de las variacio

nes de la conducta individual de sus miembros como tales, de

las relaciones entre los grupos, de formular leyes o princi- 

pios, y de derivar técnicas que aumenten la eficacia de los. 

grupos% ( 29) 

29) Villaverde Cirigliano.- Dinámica de Grupos, 15a. EdicAn, 

Editorial Humanitas, Buenos Aires, 1982. p. 66. 
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HitLi Ferrini en su estudio sobre bases didácticas y con

referencia a las dinámicas de grupo declara: " son przcedi--- 

mientas, que permiten reunir en equipos flexibles a los edu- 

candos para informar, dialcgar, inalizar, discutir, juz6;, r, 

sintetizar y ev. luar, sobre un tema o aspecto deternin¿do

que el maestro presentar'. ( 3J) 

30) Ferrini Marla Rita.- Bases Didácticas, Ea. Edícion, Edi

torial Progreso, México 4, D. F . , 1 j79, P. 55. 
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2. 2 SU OBJETO TELEOLOGICO. 

Se integra como una dualidad con su componente social y

pedagO*gico, ya que, la dinámica de grupos tiene como fin in- 

mediato, la comunicaci6n e interacci6n que se establece en _ 

un grupo humano, para lograr un crecimiento intelectual y fo

mentar las relaciones humanas, para desarrollar sentimientos, 

valores, hábitos y destrezas, que aumentan y enriquecen la

armonía de la vida social, en su lucha por dignificar el

ideal pedagOgico, y lograr el cambio cientifico- técnico de— 

seado. 

En la acci6n dinámica, se establece una organizaci6n _ 

con el fin de sembrar decisiones, y producir los efectos edu

cativos, como finalidad expresa del grupo, y más concretamen

te, como fin específico, el de aprendizaje. 

El objeto t-eleolCgico de la dinámica de grupos, por fin

encuadra, la acci6n te6rico- práctica que por sus tácnicas al

canza: motivar, informar, explicar, discutir, conducir, ana- 

lizar, sintetizar y evaluar. 
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VI. De evaluaci6n. 

14. Asamblea. 

15. Acuario. 

Aclara la maestra: " una misma t6cnica puede utilizarse_ 

con diferentes finalidades: motivaci6n, informaci6np evalua- 

ci 6n" . ( 31 ) 

Dentro de su misma finalidad, las t&cnicas van creando_ 

hábit.Os y actitudes de carácter formativo, que influyen en . 

el trato común, y retroalimentan la capacidad de investiga— 

ci6n; acrecentan las ideas altruistas e introyectan la ambi- 

ci6n de la superaci6n persDnal9 conciencia intelectual y par

ticipaci6n en la vida socio -política. 

31) Ferrini Plaria Rita.- Ob. Cit. P. 56. 
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Dice Villaverde: " las técnicas de grupo, por lo tanto, 

son maneras, procedimientos o medios sistem¿tizados de orga- 

nizar y desarrollar la actividad de grupo, sobre la base de_ 

conocimientos suministrados por la teoría de la dinámica de_ 

grupo". ( 32) 

Este autor hace la siguiente clasificaci0n de técnicas: 

I. TECNICAS EN LAS UE INTERVIENEN EXPERTOS

1. Simposio. 

2. Mes¿ redonda. 

3. Panel. 

4. Diálogo o debate p6blico. 

S. Entrevista o consulta p6blica. 

6. Entrevista colectiva. 

Como consecuente aplicativo, las técnicas de grupo pro- 

pician una intensa actividad en el desarrollo educativo, y  

fomentan las virtudes, valores y nociones cognoscitivas, que

son afines a la vida intelectual del estudiante: motivacion, 

carácter científico y firme voluntad intelectiva. 

32) Villaverde Cirigliano.- Ob. Cit. P. 78. 
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II. TECNICAS EN LAS QUE INTERVIENE ACTIVAMENTE TODO EL_ 

GRUPO. 

7. Debate dirigido o discusi6n guiada. 

8. Pequeño grupo de discusi6n. 

9. Phillips 6- 6

10. Cuchicheo. 

11. Faro. 

1. 2. Clínica del rumor. 

13. Comision

14. Seminario. 

15. Díscusi6n de gabinete. 

16. Servicio de Estado mayor

17. Tácnica del riesgo. 

18. Torbellino de ideas. 

19. Proyecto de visi6n futura. 

20. Proceso incidente. 

21. Estudia de casas. 

22. Role Playing. 

23. Team- teaching.( enseRando en equipo). 
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La Secretaría de Educ¿ ci6n PubliCa en su Antología: 

Tecnología Educativa" aporta: " los medios o los m6todjs, em

pleados en situaciunes de grupo para lograr la acci6n del

grupo, se deriji,iiri tecnicas qrupales". ( 33) 

Esta Instituci6n hace su propio diagrama de las técni— 

cas: 

I. TECNICAS DE INTEGRACION SJCIAL. 

1. Ruptura de hielo. 

2. Comunicaci6n. 

II. TECNICAS DE DISCUSION DIRIGIDA. 

3. Corrillos. 

4. Acuario. 

S. Reja. 

6. Foro. 

7. Torbellino de ideas. 

8. Entrevista. 

9. Gráfica comparativa. 

10. Panel. 

11. Seminario. 

III. TECNICAS SOCIOMETRICAS. 

12. Sociograma. 

13. Psicodrama. 

33) Secretaría de Educaci0n PGblica.— Tecnología Educativa, 

la. Edici6n, Bufete Editorial, S. A., Máxico, 1976, p. 75. 
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Las técnicas grupales le den a la pedagogía el carácter

universal, por llamarse técnicas pedag6gicas, precisamente, 

porque se dirigen a una educaci6n dinámica, que fomenta la_ 

c,-j.,í) unicaci6n, mejora las relaciones humanas, y conforma cua- 

dros de estudio, para aumentar el espíritu de investigaci0n_ 

científica. 

Respondiendo al avance de la técnica educativa, quienes

sientan la necesidad de modificar y mejorar nuestro sistema_ 

educacional, deberán adoptar las t6cnicas que propicien un _ 

cambio favorable para el mejoramiento docente, con el fin de

transformar el proceso de enseMar y aprender, para elevar el

ámbito educacional. 

Cada una de las técnicas constituyen la dinámica de gru

pos, y para su aplicaci6n requiere de las siguientes orienta

ciones: 

1. Se necesita siempre una informaci0n previa para rea- 

lizar las diferentes técnicas. 

2. Dar a conocer los objetivos que el alumno deberá al- 

canzar al término de la técnica elegida. 

3. Precisar los requisitos, planificar condiciones y ca

racterísticas propias de - la técnica que se va apli— 

car. 

4. Proceder a la realizaci0n de la técnica mientras el_ 

maestro observa, analiza., ayuda y resuelve dudas, 

anima y promueve. 

S. Se concluye con los resultados que evalóan lo hecho. 
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En nuestro estudio, debemos establecer aquellas técni— 

cas que propician: afirmar, promoverp fomentar, investigar y

plasmar, un significativo proceso enseManza- aprendizaje del_ 

derecho. 

En esta forma, describiremos a continuaci6n cada una _ 

de las técnicas, que más sentido tienen en la comunicacion _ 

didáctica activa de la ciencia jurídica. 
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2 . 3. 1 .- SIMPOS 10 . 

Consiste en reunir un grupo de personas capacitadas so- 

bre un tema, especialistas o expertas, las cuales exponen al

auditorio su$ ideas o conocimientos en forma sucesiva, inte- 

grando así un panorama la más posible acerca de la cuesti6n_ 

de que se trata. 

OBJETIVOS. 

El simposio propicia informaci6n autorizada y actual

sobre los diversos aspectos de un mismo tema, y suma la in— 

formaci6n para aportar conocimientos especializados a los

oyentes, de una manera sistemática y a través del aporte per

sonal de especialistas en el tema. 

PLANIFICACION. 

1. Se nombra un coordinador. 

2. Se elige el tema. ejemplo: el aborto. 

3. Determinar los aspectos que se tratarán: jurídico, 

biol6gico, psicol6gico, religioso, social, etc. 

4. Seleccionar a los exponentes y cada uno tratará un

aspecto del tema. 

S. Es conveniente realizar una reuni6n previa con los

miembros del simposio, para intercambiar ideas y de- 

limitar enfoques. 

6. Preparar el ambiente físico donde se desarrollará el

simposio. 

7. Debe haber organizacAn y orden. 
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DESARROLLO. 

1. El coordinador presenta a los expositores, tema y su

importancia, los objetivos que se pretenden alcanzar

y explica el procedimiento por seguir. 

2. Después de iniciar el primero, y en la misma forma, 

cada expositor dará su informaci6n aproximadamente

en 15 minutos. 

3. Si la exposicion es superficial se concede la pala— 

bra sucesivamente a cualquier miembro del simposio

para completar y mejorar contenidos. 

4. Se permite la intervenci6n del pUblico para hacer

preguntas a un expositor, sin dar lugar a discusi6n. 

S. Al finalizar, el coordinador hace una breve síntesis, 

ACLARACION. 

El simposio es una técnica bastante formal, que tiene . 

muchos puntos parecidos a la mesa redonda y con el panel. La

diferencia estriba en que, en la mesa redonda los exposito— 

res mantienen puntos de vista divergentes u opuestos, y se

da lugar a debate. En el panel los integrantes conversan o

debaten libremente entre sí. En el simposio en cambio, se da

bastante formalidad; los integrante's exponen individual y en

forma sucesiva durante 15 a 20 minutos. En el simposio es ¡ m

portante cada aspecto particular, ya que, al finalizar el te

ma, se aprecia un panorama integral y profundo. 



76

2. 3. 2.- LA MESA REDONDA. 

Se lleva a cabo por un grupo de expertos que sostienen_ 

puntos de vista divergentes a contradictorios sobre un mismo

tema, y exponen ente un grupo en forma sucesiva. 

OBJETIVOS. 

1. Exponer y defender con argumentos s6lidos, posicio— 

nes opuestas sobre un tema. 

2. Participaci6n de los miembros de un grupo, para es— 

clarecer la visi6n sobre el aprendizaje, de cuestio- 

nes controvertibles. 

3. Aclarar y obtener conclusiones válidas. 

PLANNICACION. 

1. Formar los equipos de 4 a 6, en su respectivo lugar. 

2. Fungirán como responsables un coordinador y un secre

tario. 

3. Se elige el tema. Ejemplo: el Jusnaturalismo. 

4. El organizador debe seleccionar a los expertas: de— 

fensores y adversarios. 

S. Preparar preguntas como argumento de enriquecimiento. 

6. Fijar el tiempo de la discusi6n. 

7. Se explican objetivos y contenidos a los alumnos. 
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DESARROLLO. 

1. Piencionar el tema y los aspectos en los que debe

centrarse la discusi6n. 

2. Motivar a los alumnos, indicando el valor y oojetivo

de este tipo de trabajo. 

3. Cada expositor hará uso de la palabra durante 10 mi- 

nutos. 

4. El coordinador cederá la palabra en forma sucesiva, 

alternando puntos de vista opuestos o divergentes. 

5. Al finalizar, el coordinador invita a todos los inte

grantes, a efectuar preguntas a los exponentes de la

mesa sobre las ideas expuestas. 

6. El coordinador da por terminada la discusi6n y expo- 

ne un resumen final en forma de conclusil.n. 

7. El maestro revisará las conclusiones y deber& eva--- 

luarlas. Dará a conocer a los alumnos los resultados

y les invitará a superarse. 

ACLARACION. 

Esta dinámica, es muy parecida a los corrillos, con la. 

diferencia que los corrillos es más informal; los alumnos _ 

pueden trabajar en pequeños grupos en los pasillosq patios

bibliotecas, parques, etc. La mesa redonda exige de 6 a 10

alumnos. Requiere un coordinador y un secretario. 
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2. 3. 3.- PANEL. 

Un equipo de expertos discute un tema en forma de diá- 

logo o conversaci6n ante el grupo% ( 34) 

DaJETIVOS. 

1. Analizar el tema con el vocabulario propio del edu— 

cando. 

2. Fomentar la investigaci6n. 

3. Desarrollar diversas habilidades del alumno: análi— 

sis, síntesis, exposici6n oral, Juicio critico. 

PLANIFICACION. 

1. El maestro elige el tema. Ejemplo: las garantías in- 

dividuales. 

2. Seleccionar a los componentes: de 4 a 6, tratando

que sean personas capacitadas en el tema. 

3. Fijar un objetivo claro. 

4. Los alumnos el3gidos consultarán expertos en la mate

ria, libros, peri6dicos, revistas, enciclopedias, j!¿ 

risprudencia, etc. 

S. Duración de 20 a 30 minutos. 

3¿¡) Villaverde Cirigliano.- Ob. Cit. P. 125. 
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DESARRULLO. 

1. El maestro o coordinador inicia la sesi6n y explica_ 

el objetivo que se pretende alcanzar, motiva e invi— 

ta a escuchar. 

2. El primer expositor iniciará la parte del tema que

le corrarponde. 

3. El coordinador puede hacer preguntas sobre aspectos_ 

no tratados a aclarar sobre alguna desviaci6n del te . 

ma. 

4. Mantener despierto el interés del grupo. 

5. Al finalizar, el grupo hará preguntas para aclarar

conceptos, rectificar dudas y precisar contenidas. 

6. Finalmente, el maestro hace las observaciones corres

pondientes. 

ACLARACION. 

Como en la mesa redonda y el simposio, en el panal in— 

tervienen varias personas. La diferencia radica en que en el

panel, los expertos dialogan la parte que les correspondo

del tema. 



82

2. 3. 4.- DIALOGO 0 DEBATE PUBLICO. 

Dos personas capacitadas o especialmente invitadas con

versan ante un auditorio sobre un t6pico siguiendo un esque- 

ma prevista", ( 35) 

OBJETIVOS. 

1. Desarrollar la capacidad de diálogo. 

2. Propicia la investigaci6n en el alumno. 

3. Despierta el interés. 

PLANIFICACION. 

1. Se escoge tema. Ejemplo: la democracia. 

2. Se eligen dos alumnos que puedan mantener el interés. 

3. El diálogo debe durar 30 minutos. 

4. Se puede preparar material ilustrativo. 

DESARROLLO. 

1. Se presentan dialogistas y tema. 

2, Inicia uno u otra, hasta agotar conocimientos. 

3. El diálogo debe ser flexible. 

4. Evitar la ret6rica. 

S. Se finaliza con preguntas y profundizando el tema. 

ACLARACION. 

Después del diálogo el grupo puede discutirlo, organi— 

zarse y adoptar otras tecnícas. 

5, S) Villaverde Cirigliano.- Ibid. P. 125. 
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2. 3. 5.- ENTREVISTA G CüNSULTA PUBLICA. 

Un experto es interrogado por un miembro del grupo an- 

te el auditorio, sobre un tema prefijado". ( 36) 

PLANIF ICACION. 

1. Se elige el experto y el interrogador del grupo. 

2. Se deben tomar en cuenta las cualidades del experto_ 

así como: cordialidad, facilidad de expresi6n, segu- 

ridad, agilidad mental y conocimiento del tema. 

3. Se elige a una persona que haga las intervenciones — 

a presentaciones necesarias. 

DESARROLLO. 

1. El maestra de ceremonias presenta al experto, tema _ 

prefijado y objeto que se pretende. 

2. Se puede elegir en forma expontánea un interrogador. 

3. El interrogador pregunta al interrogado. 

4. Al final, el entrevistado puede hacer una síntesis _ 

sobre el contenido de su respuesta, para reafirmar, 

aclarar, o aplicar algunos puntos. 

36) Villaverde Cirigliano.- Ibid. P. 12B. 
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2. 3. 6.- LA TECNICA DEL PHILLIPS 6- 6. 

Un grupo grande se divide en grupos de 6 personas, pa_ 

ra discutir durante 6 minutos, y llegar a una conclusi6n ge- 

neral sobre un tema. 

OBJETIVUS. 

1. Permite promover la participacAn de todos los inte- 

grantes. 

2. Escuchar en breve tiempo la opini6n de todos. 

3. Desarrollar la capacidad de síntesis

4. Aumenta la capacidad de interrelaci6n. 

5. Permite una participaci6n democrática en los grupos_ 

muy numerosos. 

6. Crea responsabilidad y creatividad. 

PLANIFICACION. 

1. Se forman subgrupos de 6 personas con sus represen— 

tantes. 

2. Se elige una pregunte concreta y se propone un obje- 

tivo. 

DESARROLLO. 

1. Una vez formados los subIrupos se les explica en qué

va a consistir el trabajo. 

2. Se escribe la pregunta que se ha preparado. 

3. Cada alumno hablará durante un minuto. 

4. De las 6 opiniones se establece la que será registra

da y leída por el secretario, y se sintetiza. 



as

7.- CUCHICHEO. 

Esta técnica consiste en formar un grupo por parejas, 

para hablar en voz baja por dos o tres minutos, sobre un te- 

ma del momento. 

OL3JETIVOS. 

1, Obtener en participaci0n individual y simultánea, ín

formaci6n sobre un tema actual. 

2. Aumenta la capacidad de comunicacibn interpersonal. 

PLANIFICACION. 

1, Se puede elegir a un compañero cercano o cualquiera, 

para formar la pareja. 

2. Se dialogará en voz baja por dos o tres minutos. 

DESARROLLO. 

1. El maestro presenta la pregunta a cada pareja. 

2. Al final, uno de la pareja informa al maestro el re- 

sultado del trabajo, y se extrae la conclusi6n gene- 

ral de todas las parejas. 

ACLARACION. 

Dicha t&cnica se puede utilizar para tomar decisiones, 

motivar y evaluar. 
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2. 3. 8.- LLUVIA DE IDEAS. 

Se le permite a todo el grupo la libre presentaciU de_ 

ideas, sin restricciones ni limitaciones, con el fin de pro- 

ducir ideas o soluciones nuevas. 

OBJETIVOS. 

1. Formar en el alumno hábitos de participaci6n. 

2. Establecer una clase dinámica y participativa. 

3. Desarrolla la imaginaci6n. 

4. Afloran distintas ideas que enriquecen la comunica— 

ci6n. 

PLANIF ICACION. 

1. Se informa con anticipaci6n el tema al grupo. 

2. El maestro o un coordinador moderan la participaci6n

del grupo en forma individual. 

DESARROLLO. 

1. El maestro hace la introducci6n del tema. 

2. Cada alumno va expresando libremente sus ideas. 

3. Un secretario llevará un control de participaciones. 

4. Al concluir se hará un resumen. 

ACLARACION. 

Se recomienda que la inter,.,3iic-l" Cn dz-: cada alumno spe _- 

muy breve: una palabra, frase u oracion. 
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2. 3. 9.- TECNICA üE LA ESCEI,.- FIC.-'Cl- ji. 

Aquí intervienen un grupo de personas que representan _ 

una situaci6n de la vida real, asumiendo los papeles necesa- 

rios con el objeto de proyectar la realidad que se vive o se

vivio. 

OBJETIVOS. 

1. Desarrolla habilidades en el ramo de la representa— 

cion. 

2, Para comprender mejor la situaci6n real, lugar y  

tiempo. 

3. Permite hacer juicios reales y críticos de la vida. 

PLANIFICACION. 

1. Se organiza con tiempo y se elige a los alumnos que_ 

tengan habilidades para dramatizar. 

2. Previamente los actores se re6nen para asumir sus

papeles. 

3. Se prepara. el escenario lo más sencilla posible y se

hace uso de la imaginaci6n. 

4. Los actores gozarán del tiempo necesario para acla— 

rar ultimos detalles, antes de la representaci6n. 

DESARROLLO. 

1. Inicia el director de escena; seMala tema y su impor

tancia para espectantes y actores. 

2. Comienzan los actores sin interrumpir la acci6n. 

3. Al final, se critica y concluye. 
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2. 3. 10.- TECNICA DE REJILLAS. 

Todos los participantes se numeran del uno al equiva— 

lente al número que queremos formar. ! Atencioni no se nume— 

ran según el. número de miembros de cada equipo, sino según

el número de equipos que se van a formar". ( 37) 

UdJLTIVOS. 

1. Aumentar la capacidad de comprensi6n. 

2. Desarrollar el hábito de atenci6n a la lectura. 

3. Acrecentar la capacidad de síntesis. 

PLANIFICACION. 

1. Numerar a los Integrantes segUn el numero de equipos

que se pretende. 

2. Se separan los unos, dos, etc, Hasta formar el núme- 

ro de equipos deseados. 

3. Se eligen los libros que contengan el tema de estu— 

dio. 

4. Se escoge un lector y un secretario

7'; Secret,ar.' a de Educaci6n Publica.- Ob. Cit. P. 104. 
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DESARROLLO. 

1. Una vez formados los equipos con un lector y un se— 

cretarío, el maestro explica la mecánica a seguir. 

2. Cada equipo inicia la lectura en voz moderada, para

no interrumpir a los demás equipos. 

3. Uada integrante del equipo, a través del desarrollo

de la lectura, va elaborando su propia síntesis. 

4. Cada integrante da lectura a su síntesis cuando se

la requieren. 

S. El secretario hace un resumen y da lectura al final¡ 

zar. 

S. El maestro observa y valora cada participaci6n. to— 

mando un tiempo de 20 a 30 minutos. 
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2. 3. 11.- FORO. 

El grupo en su totalidad, discute informalmente un tema

o problema conducido por un coordinador. 

OBJETIVOS. 

1. Permitir la libre expresi6n de ideas. 

2. Expresar deliberadamente diversas opiniones a todos_ 

los integrantes de un grupo. 

PLANIFICACIGN. 

1. Se nombra a un moderador, quien controla la partici- 

paci0n expontanea, imprevista y heterogánea de los _ 

alumnos. 

2. Se permite de uno a tres minutos para cada partici— 

pante. 

3. Se establece que nadie salga del tema. 

4. Se deben fijar otras reglas de participaci6n. 

DESARROLLO. 

1. Se explica el problema sobre el que se va a partici- 

par. 

2. Se toman en cuenta los criterios a que se sujetaron_ 

los participantes. 

3. Se da el uso de la palabra por orden de petici6n. 

4, Al terminar el tiempo de 30 minutos, el coordinador. 

hace una sintesís de las opiniones expuestas. 

S. Se extraen posibles conclusiones y se evalUa el pro- 

ceso desarrollado. 
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2. 3. 12.- TECNICA DEL A60GADO. 

Consiste en integrar un cuerpo edilicio con los alumnos

más destacados o monitores, para establecer las normas mas

rigurosas de estudio durante una semana, y de esta suerte, 

alumno que falle una vez en la preparaci0n cognoscitiva, par

ticipativa o de investigaciOn, se hará acreedor a una san--- 

ci6n que imponga el cuerpo edilicio con aprobaci6n del maes- 

tro. 

08JET I VLJS . 

1. Agilizar el rendimiento. 

2. Responsabilizar en el estudio a cada uno de los par- 

ticipantes, para que integren otras grupos de manita

res. 

PLANIFICACION. 

1. El cuerpo edilicio se formará de 5 a 8 manitares, y. 

el maestro fungirá como lider máximo. Estará integra

do: por un -presidente, secretario de estadop y ofi— 

ciales mayores. 

2. De acuerda al avance en el conocimiento de la mate— 

ria, se establece una acci6n de perfeccionamiento, . 

hasta su dominio pleno. 

3. El grupo de monitores que sostiene mejores ponencias, 

debates y trabajos, aumenta puntuacion en su favor. 
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DESARROLLO. 

1. El primer grupo edilicio inicia su accion en forma

jerárquica, en donde cada uno de los miembros, apo— 

Van p su superior inmediato. 

2. La acci6n de perfeccionamiento, permite que se forme

otro grupo de monitores, para fungir como cuerpo edi

licio en las proxímas sesiones. 

3. Cada cuerpo edilicio irá dando su veredicto, sobre . 

el rendimiento de cada alumno. 

14. Cuando se detecta el avance acad6mico deseado en ca— 

da grupo de monitores, se considera que el aprovecha

miento es 6ptimo, y la participaci6n o debates serán

de máxima calidad. 

ACLARACION. 

Estas grupos conformados con el nombre de edilicios, _ 

pueden establecer otro tipo de dinámicas. Por ejemplo: deba— 

te p6blico, etc. 
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3.— AUXILIARES DIDiCTICiS. 

3. 1 SIG IFICADU PED.-iG6GICO

Los ¿ uxiliares didacticos son el material que exige la_ 

obra educacional; nos referimos a los recursos y medios di— 

dácticas sobre los cuales se apoya la enseManza, para trans— 

mitir, lograr experiencias, y realizar investigaciones, im— 

primAndole un carácter activo el aprendizaje, y vítalizar

el interés de los alumnos. 

Alfonso Siliceo argumenta; " en este tema se debe dar

crédito a la vieja sentencia que dice: " una figura vale más_ 

que mil palabras". ( 38) 

Los recursos y medios auxiliares, hacen resaltar el va— 

lor de la experiencia, en la comunicaci6n directa del apren— 

dizaje, con las siguientes ventajas: 

1. Reducci6n del verbalismo. 

2. Mejoramiento del vocabulario. 

3. Fijaci6n del aprendizaje. 

4. Ampliaci6n del campo de interés de los escolares. 

S. Contribuci6n a la eficacia. 

6. Profundizaci6n y variedad de la enseaanza. 

38) Siliceo Alfonso.— Capacitaci6n y Desarrollo de Personal, 

la. Edici5n. Editorial Limusa, México, 1980, Po 68o
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EL LIBRO. 
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Es uno de los principales medios para la adquísici6n _ 

del conocimiento. Los libros contribuyen a visualizar los _ 

cintenidos del aprendizaje. Es cierto que la mejor universi- 

ddd son los libros, porque ayudan a explorar nuestro univer- 

so, sobre todo cuando la lectura y su estudio se llevan a ca

bo ccin método. 

ILUSTRACIONES. 

Ayudan a la imaginación, facilita la observaci6n y el _ 

análisis, para fomentar el interés. 

PERIODICO MURAL. 

Se convierte en material didáctica cuando existe dispo- 

siciOn, organizacion y prop6síto de enseñanza. Debe preparar

se periódicamente, y colocarlo en un lugar que facilite el _ 

acceso al p6blico estudiantil. 

GRAFICAS. 

Son res6menes visuales de ideas y hechos a través de li

nea, barras y, circulares. Son exelentes medios para inducir. 

al alumno a realizar composiciones9 conclusiones, relaciones

de causa - efecto, análisis y sintesis de evaluaci6n. as¡ como

la concentración de resultados: promedios y porcentajes de

aprovechamiento. 
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CARTELES. 

Son láminas de diferentes tamallos, visibles a todo el

grupo; su funci6n es atraer la atenci6n sobre el tema que a- 

bordan; para ella se valen de originalidad y color. Se usan_ 

para propiciar una reflexiOn, comunicar un mensaje y hacer _ 

resaltar un principio o lema; su mensaje debe ser suficiente

mente claro. 

MAPAS. 

Es un ¡, iedio que sirve para visualizar relaciones geográ

ficas. En nuestra estudio ayuda a detectar los lugares de la

conformaci0n histOrica del derecho. 

ROTAFOLID. 

Es un media de comunicaci6n didáctica, formado por una_ 

serie de láminas unidas por una aspiral, de manera que se

puedan ir mostrando al rotarlas. Es útil para organizar un

tema con una secuencia 16gica; resalta los principios esen— 

ciales de una exposici0n. sirviendo de apoya en el proceso . 

ensePíanza- aprendizaje. 

PIZARRON. 

Su usa es indispensable para hacer objetiva la clase. 

La plasmaci6n esquemática y gráfica de pizarron, evita el . 

discurso y la oratoria, y permite más claridad en el proceso

enseñanza~ aprendizaje. 
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PROYECTOR DE CINE. 

La proyecci6n de películas educativas es un medio impor

tante, para obtener las experiencias que no podemos lograr

directamente. Por medio de las películas se hace posible, 

propiciar análisis cuidadosos de determinadas acciones, pro- 

cedimientos, etc. 

PRUYECTOR DE TRANSPARENCIAS. 

Este rnaterial audiovisual proyecta fotografías ilustra- 

tivas, siguiendo una secuencia de imágenes, que responden a_ 

un contenido y me nsaje didáctico. 

PRüYECTOR DE CUERPOS OPACOS. 

Proyecta cartas, dibujos, láminas, fotografías, cuadros, 

párrafos de libros, etc, 

BIBLIOTECA. 

Es un exclusivo centro de investigaci6n científica, pa- 

ra ampliar el campo del aprendizaje, y contribuye a mejorar. 

la lexicología jurídica del estudiante. 

APUNTAMIENTOS. 

Los apuntes que toma el alumno, deben estar ya preesta- 

blecidos en paquetes didácticos o pequeños cuadernillos, don

de se desarrolle el contenido completo de la materia. 

CONFERENCIAS. 

Plasman en el alumno una profunda mativaci6n, sobre to- 

do, cuando son temas de interbs, que desarrollan conferencis

ta's renombrados. 
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VISITAS A TH18UNALES Y ESTUDIO DE CASOS. 

Los tribunales son las distintas dependencias de gobier

no donde se llevan a cabo los actos jurisprudenciales y admi

nistrativos, en orden a la justa aplicaci6n del derecho. 

El contacto directo y frecuente con estas dependencias, 

abre un conocimiento empírico y pragmática de los procesos _ 

jurídicos, acciones y mecanismos que se desarrollan, y propi

cian en el alumno una participaci6n de carácter didáctica, 

para obtener rasgos bien definidos sobre las diferentes

áreas intervenidas por el derecho. 

La participaci6n del alumno en el estudio de expedientes

de casos concretos, sobre asuntos que han tenido ya, el ca— 

rácter de cosa juzgada que se encuentra en el archivo muerto, 

conducen al estudiante al encuentro de elementos que consti- 

tuyen todo un juicio. El proceso didáctico sobre el estudio_ 

directo de estos, tiene coina fin, desarrollar en el. alumno: 

la imaginaci6n, habilidades y experiencias, que lo inician a

un conocimiento técnico -jurídico, con proyecci6n a la praxis

profesional de nuestro derecho positivo. 
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1.- CONSIDERACIONE.S PEDAGuGIChS. 

El proceso enseñanza - aprendiza -je del derecho, forma par

te del plan general de la pedagogía, porque se constituye en

materia de educaci6n superior, y ab¿ rca la esencia misma de

la ciencia jurídica, y se transforma en fundamento científi- 

co y técnico, que modifica la figura y personalidad, de quie

nes poseán los valores tipologicos, para el ejercicio del _ 

derecha en sus dimensiones propias: creaci6n, interpretaci6n, 

aplícaci6n e investigaci6n con determinada estructura siste- 

mátíca, técnica y científica, como ámbitos de conocimiento, 

en línea didáctica de enseñar y aprender. 

Este proceso educacional en la tecnología educativa, se

adapta a todos los niveles, porque forma parte del punto de_ 

vista actual de la ciencia, que aborda siempre la comunica-- 

ci6n y el aprendizaje, siguiendo sus componentes como son: 

fuente, mensaje, canal y receptor; de aquí nace un estímulo— 

y una respuesta, esto es, un sujeto que enseñando aprende y. 

otro que aprendiendo enseña; en base a este principio, haré - 

mas las consideraciones necesarias del proceso enseñanza - 

aprendizaje del derecho, a través del desarrollo de este ca- 

pítulo. 
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2.- FDUCACIDN SUPENIUR. 

Es necesario ofrecer en nuestra estudio, el concepto de

educaci6n superior como fundamento de las ideas y teorías pe

dagOgicasg yc1 que, en su denominaci6n clásica, educar signi- 

fica: guiar, conducir, sacar. a... 

En estas condiciones, el hombre ha desarrollado a tra— 

vás del tiempo una labor educacional, que siempre ha querido

superpr, y gracias a la tecnología educativa, se ha perfila- 

do en el campo de la ciencia, como sujeta que conoce su épo- 

ca: necesidades, instituciones, y realidad educativa social_ 

del momento. 

La educaci6n es entendida así, como un proceso sistemá- 

tica, destinado a lograr cambios duraderos y positivos, en

las conductas de los sujetos sometidos a su influencia, en

base a objetivos definidos de modo concreto y preciso. 

Las universidades existentes, apunta Russel, se organi

zan en base a dos teorías educativas. La que sostiene que el

fin de la educaci6n superior es brindar cultura al individuo

y desarrollar sus capacidades al máximo. Y la que sostiene _ 

que el fin es formar ciudadanos Gtlles y considera, la educa

ci0n más en relaci6n con la comunidad que con el individuo". 

39) 

39) Revista de la Educaci6n Superior, Volumen, No. 389 Edi- 
torial ANUIES. México, 1982, P. 50. 
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Por otra parte: " el problema de la educaci6n es el máxi

mo problema de la claseg y no puede ser resultado más que ba

jo el punto de vista de la clase, que es el nnica que permi- 

te la valoraci0n proletaria de las instituciones sociales y_ 

de las leyes". ( 40) 

En nuestro concepto, la educacion superior abarca todas

las facultades del alumno, que ha desarrollado en etapas an- 

teriores de formaci6n. y lo coloca en condiciones de adqui— 

rir una nueva personalidad. Por ende, la definimos como, la. 

etapa que manifiesta todas las facultades del individuo, ad- 

quiridas por rasgos familiares, sociales, cientificos y cul- 

turales, y lo coloca en el nivel de especialidad superior, . 

transformando totalmente su personalidad, para incorporarse_ 

activamente a la vida productiva, y satisfacer necesidades

propias y comunes. 

Por consecuencia la educaci6n superior es el punto fi— 

nal, hacia donde se dirige el proceso escolar. 
1

40) Revista de la Educaci6n Super or, Volumen, No. 43, Edi- 

torial ANUIES. México, 1982, P. 16. 
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3.- EL PROCESU ENSENANZA- APRENDIZAJE. 

El diccionario define " proceso" como " cualquier fenome

no que presenta una continua modificaci0n a través del tiem- 

po", o tambi5n como " cualquier operaci0n o tratamiento conti

nuo" . ( 41

Su componente la constituye en primer lugar la comunica

ción, que consta de: una fuente, un mensaje, canal y recep— 

tor. 

El comunicador busca que su mensaje tenga alta fideli— 

dad; el receptor afina sus sentidos para asimilar el estimu- 

lo, con una adecuada respuesta. 

Este nivel operativo establece un proceso de conocimien

to, cuyo circuito abarca al sujeta, un contenido, y el obje- 

to que se desea conocer. Esta dimensi6n implica al que ense- 

Me y el que aprende, utilizando un c6digo didáctico. 

El segundo componente del proceso es el aprendizaje, _ 

que se manifiesta como respuesta del estímulo, para encua--- 

drar una nueva conducta canalizada y relfexiva, que ha de  

interpretar o codificar el alumno, con una actitud de asimi- 

lacAn, La relaci6n de estímulo respuesta, implica en el — 

aprendizaje una conducta modificada, y una recompensa que se

produce como satisfactor intelectual en el educando. 

41) Secretaria de Educaci0n Póblica.- Ob. Cit. P. 11. 
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El aprendizaje no es generalmente un proceso que se pro

duzca con un solo ensayo. El alumno recibe contInuamente es- 

timulos, los interpreta, responde a ellos, observa las conse

cuencias de la respuesta, se retroalimenta de nuevo, y así _ 

sucesivamente, hasta adquirir el hábito de responder en de— 

terminada forma a un estímulo, con un razonamiento inmediato. 

En nuestro concepto: proceso es un circuito donde inter

viene la voluntad y la raz6n, que operan en forma constante_ 

a la elabor-ici6n de los contenidos, procedentes de una fuen- 

te, analizEdos, sintetizados y reflexionados por quien da la

respuesta. 

La ensePíanza y el aprendizaje son dos actividades para

lelas, encaminadas el mismo fin: el perfeccionamiento del _ 

alumno. En la enseínanza, el maestro orienta, encausa la acti

vidad del escolar por lo cual este logra aprender algo. Con_ 

esta concepci6n de ambas actividades, se elimina la vieja

idea de que enseUiar es transmitir conocimientos y aprender

es recibir; se trata, por tanto, de una doble actividad, cu- 

yos protagonistas participan en raz6n de su mismo prop6sito' I. 

42) 

42) Villalpando Jos5 Manuel.- Pianual de Psicatécnica Peda— 

g6gica, Vige'símosexta Edici6n, Editorial Porrúa, S. A., 

P16xico, 1983, P. 260. 
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El - roceso enseManza- aprendizaje, constituye la unidad_ 

moderna para una educaci6n arm6nica e integral, y supone un_ 

profundo cambio de actitudes pedeg6gicas en el hombre que en

se iu, y ayuda al educando a desarrollarse con mayor libertad. 

Induce 1, 1 maestro a que se capacite profesionalmente para ha

cer que el alumno: desarrolle sus capacidades en la forma

m.' s completa, logre un aprovechamiento racional, y una mejor

concqpci6n del mundo que le rodea, para particip¿r en forma_ 

conciente y constructiva en la tran5forr.,,:<ci', n de la sociedad. 

Los sujetos integrantes de ese proceso, modifican su de

sarrollo humano, en cuanto entienden la mecánica que los con

vierte en verdadera comunidad educativa. Aquí se ponen en

juego necesariamente tres elementos: estímulo, respuesta y

refuerzo; esto es: 

1. Estimular al alumno proponi6ndole una informaci6n de

carácter verídico y adecuado. 

2. Exigir una respuesta activa que la comprometa, y lo_ 

haga participar continuamente en su enseManza. 

3. Reforzar el aprendizaje, haciendo la posible para _ 

que este refuerzo constituya una motivaci0n. por, la. 

cua1p el alumno encuentre la causa que le sugiera la

recepci6n del conocimiento en forma permanente. 

La reciprocidad de convicciones en la vocaci6n de ense- 

Mar y aprender, conforma la pedagogía superior, que estable- 

ce el proceso ense?íanza- aprendizaje del derecho. 
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3. 1 LA ENSEÑANZA. 

eiizila úscar Ibarra: " la ense, anza del latín insignare: 

señalar, es obra del maestro, es la t6cnica por excelencia . 

encaminada a promover en el educando la met6dica asimilaci6n

de la cultura". ( 43) 

Enseñar es la accion de educar, guiar, conducir, moti-- 

var, estimular. Su objeto debe ser claro, interesante y sig- 

nificativo, con su deseado efecto de enseñanza, ya sea en . 

forma premeditada, intencionada o directa. 

Esta acción es motivo de una programaci6n, de acuerda a

los intereses del proceso educativo, para que el alumno desa

rrolle una serie de actividades que le permiten progresar a_ 

su propio ritmo. Aquí se establece el proceso de aprendizaje

mediante el cualp el alumno responde a la acci6n del educa— 

dor. Nace entonces el postulado didáctica: el mátodo de ense

Manza debe ser paralela al de aprendizaje. 

No enseña quien pretende enseNar, sino quien ayuda a . 

descubrir por si mismo, por su raz6n y capacidad natural, ya

que, descubrir es la única manera de conocer en forma perma- 

nente. Lo se trata de inculcar conocimientos dentro de una _ 

perspectiva más o menos mecanizada, sino de enseñar al alum- 

no a aprender. 

43) Ibarra P6rez, Oscar.- DidActica Moderna, Segunda Edi--- 

ci6n, Editorial Aguilar, Madrid EspaNa., 1968, P 86, 
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la enseHanza alcanza su eficacia en la medida de la or- 

ganiz¿jci6n programática; sugiere interés, motivo vocacional~ 

y carismático, por lo que el maestro debe buscar el éxito

profesional y descubrcí las fuentes ignoradas de la energia

intelectual, abra las compuertas de la ambicAn, la determi- 

nacAn, e inspire en el alumno la voluntad de actuar, perfec

cionarse y triunfar. 
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3. 2 EL APREf,.,DIZAJE. 

El aprendizaje no es s6lo el resultado o efecto de la_ 

maduraci6n y el desarrollo aunque estos supuestos sean abso- 

lutamente neces rios para que 3quel pueda producirse; el

aprendizaje es siempre el resultado de la práctica y el ejer

cicioll. ( 44) 

El aprendizaje es un proceso de modific¿ci6n en la con- 

ducta, por virtud de la experiencia, segGn su fundamento psi

col6gico. 

Los psic6logos están de acuerdo en definir el aprendi- 

zaje como el cambio consistente y habitual de la conducta, 

producido por las experiencias pasadas". ( 45) 

Con el aspecto pedagOgico educativo, se establece un _ 

proceso dinámico en que el alumno se esfuerza por ajustarse_ 

más apropiadamente al ambiente cultural y social, dentro de_ 

un continuo aprendizaje y desarrollo intelectual. 

la psicología y pedagogía establecen que el aprendizaje

es un proceso activo, realizable entre profesor y alumno, y. 

tiene como objeto educativo, la modificaci6n de conducta que

tiende a una realizaci6n plena en lo individual y social. 

44) Enciclopedia T6cnica de la Educaci6n I. Editorial Santi

llana, Espaí5a, 1975. P, 284. 

45) Rodríguez Estrada, Mauro.- Psicología en Ejemplos, 6a. 

EdiciOn, Editorial Trillasp M& xico, 1983, P. 181. 
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El proceso de aprendizaje debe tener como base un propo

sito, una meta, intereses y objetivos aperativos. Los incen- 

tivos de carácter positivo y estimulante, son aquellos que

inducen a ap ender, y producen efectos modificables en la

formaci6n de los alumnos. 

Frank A. Geldard declara. " el aprendizaje es siempre _ 

una inferencia derivada de la observaci6n, de un cambio, o _ 

de una serie de cambios, en la conducta". ( 46) 

46) Celdard Frank A.- Fundamentas de Psicología, ! a. Edi--- 

ci6n, Editorial Trillos, r.'jáxic o, 197Sx P. 74. 
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4.- APaE¡ 401ZAJE Y CREACION DE Li; LúGICA JURIDICA. 

La Agica jurídica forma parte del conocimiento natural, 

que se refiere a la aplicacAn de las leyes de las operacio- 

nes racionsles, cuyo alcance es dern¿,siado amplio, y por lo _ 

mismo, busca precisar su oportunidad para las exigencias con

cretas en la praxis del derecho. 

Este ámbito filos6fico, tiene un fundamento psicolOgica

para estructurar el raciocinio, que nos ayuda a inferir con- 

clusiones, a ordenar las leyes directivas de la raz6n humana, 

de manera que aón en los casos mas difíciles de jurispruden- 

cia deduzca la verdad bajo argumentaci6n que: " se compone de

juicios", ( 47) 

La Agica jurídica: ARS RECTAE JURIDICANDI ( es el arte_ 

de juzgar correctamente); es la base de la ciencia del dere- 

cho, porque estudia el acto de conocimiento en orden a las _ 

leyes que regulan la actividad humana; es operativa y direc- 

tiva, porque estudia las operaciones legales, y dirige todo_ 

lo que ordena la r zOn. hasta llegar a la verdad en el proce

dimiento de un juicio. Además se convierte en fuente cientí- 

fica, en cuanto da normas para un buen razonamiento, estable

ciendo normas y principios, que se convierten en m5xima ley_ 

de nuestros pensamientos y comportamiento social, como expre

sion corresondiente a la moral y al derecho; en est -e caso: 

47) Rodriguez Estrada, Mauro.- Ob. Cit. P. 17S. 
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la 16gica viene a constituir, pues, una parte dentro de la_ 

psicología, a saber: aquella parte que estudia c6mo tienen _ 

que comportarse nuestros pensamientos para que alcancen el _ 

carácter de la evidencia". ( 48) 

En cualquier sentido de clasificaci6n, el conocimiento_ 

o estudio científico del derecho, posee un elevado contenido

tanto de la 16gica aplicada, como de la epistemología a cri- 

tica del conocimiento; por esta dualidad logistica y en sen- 

tido aplicativo, podemos afirmar c ue: no hay jurista sin 16- 

gica; no existe juez sin interpretaci0n deductiva; ni aboga- 

do que excluya la aplicaci0n razonada en el seguimiento de

un juicio en cuanto a la esencia del proceso formal. 

En nuestro estudio nos debemos referir a argumentos me- 

teriales formales y aplicativos. De esta manera los proble- 

mas de la interpretaci6n del derecho pertenecen a la Agica_ 

material; en el sentido formal declara Recasens: " la logica_ 

jurídica formal y la teoría general del derecho, se ocupan

de esencias ( conceptos, relaciones, juicios, razonamientos) 

a prior¡, esto es, necesarias y universales, esencias que in

evitablemente se hallan presentes en todas las normas y si— 

48) Recasens Sichesv Luis.- Tra.tado General de Filosofía

del Derecho, 6a. Edici6n, Editorial Porróa, Máxicos

1978, P. 395. 
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tuaciones Juridicas que en el mundo nan sido, que son actual

mente y que serán en el futuro". ( 49) 

Todos los juicios 16gicos, afirmaciones y negaciones, _ 

forman parte de las acciones, discusiones, sentencias y dec! 

siones, que contempla la parte Agico- formal de la praxis _ 

del derecho en el ámbito interno de los tribunales, y en la. 

iniciativa aplicada de quien promueve e interpone la acci6n_ 

como causa de todo un proceso legal, que debe substituir to- 

do acto arbitrario que dia a dia se convierte en despresti— 

gio de la esencia misma en la aplicaci6n del derecho. 

Los juicios enunciativos de hacer, no hacer o dejar de_ 

hacer, como parte de la 16gica juridica formalq tiene su fun

damento en lo que ordena la raz6n dentro de la realizaci6n _ 

de un acto o hecho del hombre, que el derecha contempla en _ 

orden a la ley natural, como ley Gnica, que rige la misma _ 

condici6n natural del hombre, que por naturaleza procede de. 

otra condici6n humana primitiva, de la que hereda un carác— 

ter socialp y su sentido conflictivo, es lo que origina el _ 

desequilibrio de int-ereses socio- econ6micos, y conductuales, 

que traen como consecuencia una justa conformaci6n de pastu

lados Agico- jurídicos, que tengan como principio teleol6gi- 

co, la conducci6n de todos los actos de la raz6n. aplicados. 

a la justa creaci6n del derecho positivo en orden a la prác- 

tica de regular la vida social, de donde emerja el verdadero

49) Recasens Siches, Luis.- Ob. Cit, P, S43. 
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entendimiento, del sentido universal de los derechos del hom

bre: la vida, la libertadp la integridad física, moral y pa- 

trimonial, como esencia misma de su inteligenciag para pre— 

servar su pr9pia especie Y como consecuencia de todo ello, _ 

la Agica formal es la aplicaci6n intelectiva de los juicios

enunciativos9 tanto en el campo te6rica como practico, y, 

en donde el principio fundamental es la argumentaci6n, que

se cQnvierte en proceso ret6rico o arte de persuadir, toman- 

do como vía filos0fica: la raz6n. la veracidadt y comprobabi

lidad de la jurisprudencia. 

La fundamentaci6n logica, constituye el universo filos5l

fico, como argumentaci6n de una educaci6n que tiene como me- 

ta, un proceso enseñanza- aprendizajet que modifica los bue— 

nos razonamientos en el conocimiento cientifico de la cien— 

cia jurídica. 
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S.- PLANEACIúN DIDkCTICA. 

El pi: r, ea,-nir=í- to es la primera etapa de toda actividad

docente, es una exigencia inherente a la ética profesional, 

y un recurso para el buen control, 
en el proceso enseF. anza- 

aprendizaje. 

Planear, zegón ¡ 3illy E. Goetz es: " fundamentalmente es- 

coger y surgen problemas de planeacion solo cuando se descu~ 
oren cursos alternativos de acci6n". ( 50) 

Plane-ar, sugiere preguntar: -; cu5 hz cer?, ¿ donde?, y

quién deberá llevarlo a cabo? 

Si planeamos adecuadamente, 
nuestro trabajo docente se- 

rá más productivo, evitamos la rutinag improvizaciong desor- 

den, y llegaremos a obtener mejores
resultados, tanto en el_ 

docente como en el alumno. 

La ensePíanza- aprendizaje del derecho, debe entenderse

como una actividad metodica, 
orientada hacia prop6sitos defi

nidos, y, para remediar deficiencias Y errores se recomienda

planeamíento que asegura la continuidad y reforzamiento de_ 

la ense?íanza ( contra la rutina) y garantiza el proceso meto- 

dico de trabajos escolares (
contra la improvizaci6n). 

150) E3illy E. Goetz.- Planeacion y Control er la Administra- 

cio'n, New, York, Me. Grew Hill 3ook Companyv 1949, p, 2, 
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En todo plan de proceso enseManza- aprendizaje se deben_ 

estructurar los aspectos siguientes: 

1. Se debe precisar plan semestral y de unidad. 

2. Distribuir el contenido programático con relaci6n al

tiempo disponible. 

3. Indicar las actividades del maestro y de los alumnos. 

4. Recursos disponibles. 

5. Continuidad. 

6. Trabajos de investigacíon. 

7. Metodologia y tácnicas de aplicaci6n. 

a. Contenido real y objetivo. 

9. Medios de evaluacion. 

lo. Una bibliografía completa. 
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6.- PROGRAMACIGLI PüR ü8JETIVuS. 

Los - programas de anrendizaje son el conjunto organiza- 

do, actividades y sugerencias didácticas que al aplicarse, . 

provocan cambios en la conducta de los educandos para lograr

tanto su desenvolvimiento integral, como la transformacion

del medio. Los programas de aprendizaje desarrollarán los

prop6sitos del plan de estudios% ( 51) 

La programaci6n por objetivos define con precisi6n la

actividad del educando y paralelamente la del educador. 

Para el logro de los objetivos se hace presente la taxo

nomia clásica de Bloom, como la marca Rita Ferrini: " la di— 

mensi6n cognoscitiva abarca las siguientes categorías: cono- 

cimiento, comprensAn, aplicaci6n. análisis, síntesis, eva— 

luaci6n; para el dominio afectivo: repetici6n. respuesta, va

loraci0n. organizaci6n, caracterizaci6n; en el dominio psica

motor. imitaci6n, ejercitaci6n, destreza, precisi6n, control

y creaci6n". ( 52) 

51) Ferrini Marla Rita.- Ob. Cit. P. 31. 

52) Ferrini 1, 1aria Rita.- Ibid. P. 36. 
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El area cognoscitiva incluye niveles de clasificaci6n. 

comportamientos en relaci6n con los procesos de aprendizaje. 

Abarca el desarrollo de habilidades para resolver el proble— 

ma de conductas creativas y la emisi6n de juicios de valor. 

La formaci0n de objetivos dentro de este dominio, poseé

contenidos y características, que van dentro de sus propias. 

categorias o niveles: 

1. El nivel de conocimiento, supone retenci6n de datos

que son básicos para reproducir otros, dentro del

mismo nivel científico.' 

2. La categoria de comprensi0n incluye un proceso de ex

plicaci6n. el alumno repite la informacion pero en

sus propios t&rminas, interpreta, resume o predice

la continuaci0n de una secuencia lOgica. 

3. El nivel de aplicaci6n supone la presencia de situa— 

ciones nuevas en las que el alumno identifica los

elementos de la estructura de un todo, y explica la. 

relaci6n que observa entre ellos. Implica desde lue— 

go, una transferencia a problemas nuevos. 

4. Síntesisp supone trabajo con datos o elementos aisla

dos, para conjugarlos hasta integrar un nueva siste— 

ma esquemática. 

S. Evaluaci6n, forma juicios de valor, de carácter cua— 

litativo o cuantitativo,- con criterios propios. En _ 

este nivel, el trabajo del alumno es totalmente crea

tivo. 
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El dominio afectivo engloba tud¿5 las conductas referen
tes a sentimientos, y reacciones emotivas identificables a

través de los intereses, actitudes, apreciaciones, etc. 

Los objetivos afectivos forman: elementos emotivos, res

Puestas, valuraciones, organizaci6n y caracterizaci6n hasta_ 

lograr cierta personalidad, por sus categorías: 

1. RecepciOn, la persona se muestra sensible a los esti

mulos dentro del género de instrucci6n. 

2. En la respuesta, el aluinno está en disposici6n de

realizar la actividad propuesta voluntariamente, has

ta llegar a una sensaci6n de agrado o entusiasmo por
realizarla. 

3. En la valoraci6n. el alumno se identifica con los va

lores que induce de un hecho, fen6meno o comporta --- 

miento. 

4. En la organizacAn, el alumno relaciona su aprendiza

je de datos, con los nuevos que adquirirá, y los in— 

tegra en una jerarquía de intereses. 

S. En el nivel de caracterizaci6n, el alumno actúa en

forma conciente y efectiva; ha definido perfectamen— 

te su filosofía y la exterioriza. 
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El dominio psicomotriz englaba todas aquellas activida- 

des que suponen una coordinacion neuromuscular. Poseá las

siguientes categorías o niveles: 

1. En el nivel de imitaci6n, la persona se lirnita a la_ 

mera repeticiÓn o reproducci0n de gestos, formas o _ 

metodos de hacer o aprender. Es la acci6n de compor- 

tarse, tomar como modelo los valores o virtudes de

otro; ya sean palabras, actitudes, acciones o mane— 

ras de desenvolverse en la vida profesional. 

2. En el nivel de manipulaci0n el alumno se independiza

para seguir la secuencia de un proceso. 

3. En el nivel de precisiÓn, el alumno es capaz de rea- 

lizar diferentes actividades que requieren una ejecu

ci0n de mayor precisi6n y exactitud. 

4. En el nivel de control, el alumno, además de conse— 

quir una buena coordinaci6n de sus propios movimien- 

tos o procesos, la calidad de la misma supone ya, la

ejecuci6n precisa no s6lo de una sino de varias acti

vidades o movimientos enlazados. 

S. En el nivel de automatizaci6n. el alumno ha llegado. 

realmente a adquirir las destrezas o el absoluto do- 

minio de las ejecuciones. 

La programaci6n por objetivos incluye: objetivos genera

les, particulares, y objetivos específicos u operativo5. 
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7.- ACCION DOCENTE DEL MAESTRO. 

Hablamos del maestro en este sentido, cuando nos referi

mos a la persona que de manera voluntaria, responsable y con

ciente, se ocupa de las tareas de la enseñanza con un senti- 

do profesional; se trata del educador activo, que dedica su_ 

vida a la acci0n pedag6gica directa, y hace de la enseñanza, 

un verdadero sacerdocio, por su consagraci0n efectiva, y, ce

loso al desempeña de sus funciones docentes. 

La filasofia educativa del maestro se debe convertir en

acci0n docente, en funci6n de obtener un cambio inmediato de

acuerdo a un objetivo especifica que contenga alto grado de_ 

operatividad dentro de un plan de clase y un programa de es- 

tudio; o sea, obtener el máximo rendimiento en la transforma

ci6n acad6mica del alumno que supone: mativacAn, atencAn, 

comprensi6n, retenciOn, repetici0n y práctica, para ejerci— 

tar el aprendizaje de cada objetivo que se va desarrollando. 

El plan de clase del maestro es el fundamento formal y~ 

estructural de la tarea docente; cada sesi6n debe estar pro- 

gramada, de acuerda a un plan preestablecida. Todo plan de

clase debe contener: presentaci0n del objetivo, desarrolla, 

metodología, auxiliares dídácticos, actividades de reforza— 

miento y recuperaci6n, evaluaci6n y bibliografía. 
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8.- PARTICIPACION DEL ALUMNO. 

El alumno es partícipe directo de la acci6n docente del

maestro, donde entran en juego sus habilidades, destrezasq _ 

capacidad y ado su potencial. Realizará actividades de re— 

forzamiento y recuperaci6n, en relaci6n con cada objetivo _ 

del avance programático. Deberá ejercitar, comunicarg escri- 

bir, leer, redactar, atc. Debe formarse hábitos y valores, _ 

que e van marcando nueva personalidad y lo conducen a ser _ 

un buen investigadorp y por tanto, un excelente estudiante. 

En su trayectoria de formaci6n, el alumno debe saber . 

aplicar el mejor método, o medios a su alcance para llegar

al éxito en la vida estudiantil y profesional. 

En este trayecto de formaci6n, poner en funci6n la proa

minente dualidad de la voluntad: interés y ejecuci6n, resul- 

ta categ6rico para su avance intelectual. 

Dice Paul C. Jacot: nno se olvide esta dobla preeminen- 

cia de la voluntad humana, comparada con las demás faculta— 

des: ella es la motora de todas; ella hace eficaces a las de

más". ( 53) 

53) Jacot Paul C.- La Energía de la Vailuntadw G6mez G6mez

Hnos. Editores, México, D. F., P. 19. 
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9.- LA EVALUACION. 

9. 1 CONCIPTi. 

La evaluaci6n es entendida como unü etapa de¡ - rjcesc,_ 

educacional que tiene por fin comprobar de modo sistemático_ 

en qu6 medida se han logrado los resultados previstos en los

objetivos que se hubieran especificado con antelaci6n". ( 54) 

Evaluar el proceso de aprendizaje no significa simple— 

mente asignar un valor a los resultzdos que c¿ dd alunno mani

fieste, sino también valorar, cualificar, cuantificar y re— 

troalimentar el esfuerzo, por el que maestro y alumno llegan

a esas resultados, dado que el trabajo escolar es una activi

dad continua desde su inicio hasta su término. 

Marta Reid y Federico Pardo, están concientes de que la

evaluaci6n es parte del proceso ensePíanza- aprendizaje, tie— 

nen a bién aportarnos el siguiente concepto: " la evaluaci6n_ 

i. 

es el proceso sistemático a través del cual el educer do y el

educador detectan ' errores y obstáculos, en el proceso ense— 

Píanza- aprendizaje, para corregirlos y superarlos". ( 55) 

54) Lafourcade Pedro D.- Evaluaci6n de los aprendizaj¿ la. 

Edici6n. Editorial KAPELUSi. Buenos Aires Argentina, _ " 

1969, P. 17. 

55) Reid R. Marta.- Evalvaci6n Continua, l¿z. Edici6n, Edit2
rial Progreso, M& xico, 1983, P. 27. 



122

El proceso ensefianza- aprendizaje se desarrolla en tres~ 

momentos: planeaci6n, realizaci0n y evaluacion. 

La planeaci6n y la evaluaci6n son los pilares en que _ 

se finca la realizaci6n. 

La evaluaci0n deberá hacerse antes, dentro y despubs de

la realizaci6n del proceso enseíianza- aprendizaje. 

La evaluaci6n es un proceso sistemático y continuo, me- 

diante el cual se determina el grado en que se están logran- 

do los objetivos, dando una referencia valorativa o de apre- 

ciacion cualitativa y cuantitativa de los datos recogidas. 

Este rasgo fundamental de la educaci6n implica: 

1. La formulacion de juicios de valor Sobre los rasgos_ 

científicos, sociales y culturales del alumno, as! _ 

como su esfuerzo personal. 

2. Medici6n que describe cuantitativamente los rasgos _ 

seleccionados en forma efectiva y precisa. Se real¡- 

za a trav6s de pruebas, escalas y entrevistas. 

3. Descripciones cualitativas y conductuales. 

4. Interpretaci6n de los juicios de valor, medici6n y . 

descripciones. 
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9. 2 TIPUS DE EVALUACION. 

Podemos distinguir tres tipos de evaluacion: 

1. Inicial o diagn6stica. 

Se¡-iala los antecedentes del alumno. 

2. Continua, sistemática o formal. 

Inicia el adelanto o deficiencias del alumno, duran— 

te el avance programático. 

3. Final o sumaria. 

Esta verifica el grado en que el alumno alcanz6 los_ 

objetivos. 

9. 3 CARACTERISTICAS DE LA EVALUACION. 

1. Debe tener como base los objetivos propuestas. 

2. Debe ser integral. 

3. Que sea sistemática. 

4. Debe ser permanente. 

S. Debe ser r,eflexiva. 

6. Que sea recíproca. 

7. Acumulativa. 

8. Ha de ser científica. 

9. Autoevaluativa. 
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9. 4., RECURSOS DE LA EVALUACION. 

1.- TECNICAS SOCIOMETRICAS. 

Son aquellas que evalUan los intereses sociales que se_ 

dan en un grupo. Tiene como instrumentos: el sociograma, so- 

ciodrama, y los inventarias de personalidad. 

EL SOCIOGRAMA

Sirve para medir la interacci0n existente entre los

miembros de un grupo en un momento dado. 

Consiste en pedir a cada alumno que escriba en orden de

preferencia, los nombres de los compa?íeros con quienes le

gustaría participar en situaciones diferentes. 

Una vez que los alumnos entregan sus respuestas hay que

tabular los datos, elaborar una gráfica e interpretarla. 

En la gráfica cada alumno se representa por un circulo, 

en el cual se escribe su numero de lista por media de fle--- 

chas que van de un circulo a otro, y se representan las pre- 

ferencias de los alumnos. 

EL SOCIODRAMA. 

Es una dramatizaci6n realizada por los alumnos con el _ 

fin de proyectar las interacciones sociales provocadas por _ 

determinada situaci6n. 

LOS INVENTARIOS DE PERSONALIDAD

Proponen a los alumnos situaciones a conductas sociales

específicas, para que cada uno e xprese lo que haría o deja— 

ría de hacer en esas circunstancias. 
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2.- TECNICAS DE OBSERVACION. 

Describen y registran sistemáticamente las manifestacio

nes de la conducta del educando. Los instrumentos más com6n- 

mente empleados en esta tácnica son: 

1. Listas de control. 

2. Escalas estimativas. 

3. Entrevistas. 

4. Registras anecd6ticos. 

3.- TECNICAS EXPERIMENTALES. 

Colocan al alumno en una situaci6n determinada para eva

luarlo, utilizando diversos tipos de pruebas, que son el con

junto de reactivos que provocan una respuesta. Las más usua- 

les son: 

1. Tema, ensayo o composicion. 

2. Respuestas breves. 

3. Complementaci6n. 

4. Falso y verdadero. 

5. Correlaci6n. 

6. Opci6n multiple. 

7. Ordenamiento cronoAgico

8. Pruebas orales. 
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EN SENTIDO ESPECIFICO DE CONCLUSION GENERAL: cabe se?ía-- 

lar la intencionalidad trascendente de toda funci6n educatíva. 

Es evidente que la educaci6n de los hombres debe tener

la preocupaci6n del grupo social: preparar a las personas pa- 

ra que desempeMen en dicha sociedad el papel que les corres— 

ponde y formar al educando en sus intereses propias; dicho de

otra. modo, guiar el desenvolvimiento integral del educando

para que se integre al ámbito productivo: material e intelec- 

tual, con sentido de libertad, conocimiento de sus derechos y

obligaciones, conciencia socio -política y espiritual. Así, . 

pues, formar al hombre en toda su dimensi6n humana, constitu- 

ye el objeto esencial de la educaci6n. 

El principio y fin de toda pedagogía, es la concepción

educativa del hombre, y lo conduce a desarrollar su capacidad

intelectual, para conceptuar un conocimiento universal como

producto de la didáctica general. 

En su particular, la enseManza del derecho forma parte

del plan de 1 a didáctica especial por su conteni3a concreto, 

manifestado como objeto de conocimiento jurídica. 

Su carácter educativo, poseé elementos culturales, polí- 

ticas, tácnico- científicos y econ6micos; sus principios norma

Uvos se convierten en fundamento, para la seguridad jurídica

de la vida social, y su alcance' de valídez, protege los dere- 

chos universales del hombre. 
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CONCLUSIONES

I.- La esencia de la pedagogía reside en ejercer la edu- 

caci6n como una profesion; con un sentido activo y transforma

dar en toda su plenitud; se requiere una inclinaci6n con ple- 

na vocaciOnt y una necesidad interior de formar hombres en su

más cabal significaci6n. Esta tesis implica directamente que_ 

la tarea educacional del docente en derecho, requiere de cier

to carisma magistral, un impulso que puede llenar circunstan- 

cialmente una realidad con tal fuerza, que se convierte en la

vida de la vida d el educador en la ciencia jurídica. 

La idea de formaci6n imprescindible en el maestro, ha si

da siempre una necesidad, en el sentido de que, si la educa— 

ci6n es un impulsar el talento del joven para que se encuen— 

tre así mismo, es necesario que quien impulse, lleve completa

mente su propia certidumbre o, en otras palabrast la vida del

profesar en derechog debe llegar a ser grande y sagrada si  

quiere despertarla en el alumno. Oe este modo la pedagogía j1¿ 

rídica dirige su tendencia a trabajar porque los más altas va

lores ( honra dez, amor, veracidadq libertads justicia y honor) 

contenidos en la norma jurídica, iluminen a la humanidad des- 

de las escuelas, fortalezcan la i nterrelaci6n maestro -alumno, 

y modifiquen el proceso enseNanza- aprendizaje del conocimien- 

to jurídica. 

II.- La metodología constituye, aquella parte de la peda

Iogla que Investiga los más eficaces métodos en la práctica _ 

di*rigida de la ense5anza; por tanto, los métodos podag6gicos_ 
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en la enseNanza- aprendizaje del derecho, integran la piedra . 

angular de la práctica educativa de este objeto de conocimien

to. Podemos afirmar entonces, que no existe proceso educativo

sin método. La metodizaci6n se da allí en donde a través de _ 

la observaci6n y la experimentaciOn, se desea llegar a teoría

y práctica. Asímismo, obtener conclusiones de que necesitamos

un camina cada día más preciso, para argumentar y fundamentar

los principiosl teoriast hechos, hip6tesis y leyes, relaciona

dos a descubrir una labor docente eficaz dentro de los aspec- 

tos: didáctico y científico a contenido formal, de la ciencia

jurídica, en su proceso de ser enseñada y aprendida, con ele- 

vado nivel tácnica- didáctico. 

III.- Tanto la dinámica de grupos como el material de

apoyo, tienen una estrecha relaci6n en el desarrollo de las _ 

acciones psico- pedagOgicas gestoras; esto es al integrar qXu- 

pos de estudia en orden a una comunicaci6n objetiva, y se ha- 

ce utilizando medios sensitivos que proporcionen un estímulo_ 

eficaz para una re spuesta positiva, en la organizaci6n de mo—- 

tores psíquicos que impulsan las causas a motivaciones que _ 

producen conductas y actitudes creativas, para integrar un . 

proceso educativo completa. Como efecto aplicativo de estos _ 

recursos por el docente, surge en el aula una complementar¡ -- 

dad prolífica para la enseñanza del derecho, y aprendizaje de

su objeto. 

IV.- El proceso de enseñíanza- aprendizaje del derecho, 
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debe efectuarse en los sujetas que se manifiestan con actitud

de modificar su conducta ( maestro -alumno), siempre en unidad. 

homogénea de estímulo y respuesta, convirtiéndose ambos, en

sujetos que aprenden y enseñan; de este modo, el maestro

aprende del alumno la forma y método para transmitir el cono- 

cimiento del derecho, y el alumno se convierte en sujeto de . 

su propia educaci6n. tomando las modelos técnica -científicos_ 

del maestro. Hablamos desde luego, de un proceso de transfor- 

macion, que conduce a cambios cualitativos del comportamiento

intelectual; es el crecimiento del estudiante de derecho den- 

tro del plan de estudios como esfera superior de la educaci6n. 

El alumno crece con apertura a grandes realizaciones, al com- 

promiso consigo mismo y con los demás; esta, supone una eva— 

luaci6n que permita: j uzgar la eficacia del aprendizaje; la

enseñanza del maestra; los procedimientos y tecnicas utiliza- 

das; los contenidos y experiencias seleccionadas, y todo cuan

to converge a la realizaci6n del proceso enseManza- aprendiza- 

Je del derecho. 

V.- A manera de proposici6n y conclusi6n especifica en

la " ENSEÑANZA DEL DERECHO", pretendo sencillamente que los

profesores enseMen, bajo una conciencia sensible de docentes, 

y con un espíritu de investigaci6n pedaq6gica y científica, 

para encontrar los elementos propios de enseManza: ¿ c6ma se

va a enseñar?, ¿ con quá se va a' enseñar? y ¿ qué modelos cien- 

tífico -jurídicos pretende transmitir el maestro?, supeditada_ 

disde luego, a un " PLAN DE CLASE COTIDIANV. 
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A P E N 0 1 C E

Como agregado o prorrata, y en reconocimiento a las mo— 

dificaciones académicas en la Universidad Autónoma de México_ 

11 y 12 de septiembre de 1986), se partirá del principio que

propone: " la necesidad de conjuntar el sentido social de la

institución, su funcion y su compromiso ante el país, con ex¡ 

gencias de mejoramiento en la calidad académica; mejoramiento

expresado en la formaci6n de profesionistas bien preparados y

competentes, en la producci6n del país, en la difusión y ex— 

tensi6n de los productos de la imaginaci6n creadora de los

universitarios". ( Pág. 6, párrafo 6o. ) 

Este principio relacionado con el proyecto académico, 

plantean una nueva visi6n de la Universidad, en la formaci6n_ 

y dedicación intelectual: persigue que los maestros realmente

enseNen, que el alumno estudie y que los investigadores real- 

mente investiguen. 

Esta exigencia se toma con el ánimo de superar los ámbi- 

tos: profesional, socio- econ6mica, político y cultural de Mé- 

xico. 

El nueva sistema académico universitaria a nivel supe --- 

rior, persigue en su sentido político -educativo, el acerca --- 

miento con el sector productivo para innovaciones de carácter

tecnoAgico y científico; con estas disposiciones y voluntad_ 

universitaria, se pretenden cambios profundos en nuestra casa

de estudios; con alcance a la E. N. E. P. ARAGON, y desde luego, 

estg, es motivo para elevar la enseaanza en el área de la

ciencia jurídica. 
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