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" ANALISIS DEL CONTEXTO IDEOLOGICO EN IJ\ ENSE~ 11 

" DEL DERECHO CONSTITUCIONAL 11 

I.- EL DERECHO CONSTITUCIONAL 

1.- P r ó l o g o • 

.. 
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P n O L O G O 
...... - ~ --- ----

" Y si la verdad so ha de decir, 
necesario es quo as! se diga. 
Que untar el caxco y quebrar el 
ojo, o colocar y disimular lo m~ 
lo y callar la verdad, yo no sé 
si es de prudentes y discretos, 
pero cierto só que no es de mi -
condición ni cosa que, callando, 
yo haya de disimular, aprobar .. 
ni consentir, mientras a ha-
blar me obligare el cargo" 

VASCO DE QUIROGA. 

¡.ejes de pensar y dar a entender a terceros que lean las siguien 

tes páginas, que pretendemos con ello abordar y definir algunos 

apuntamientos acerca de la Ciencia de la Educaci6n, así como en 

la técnica de la ensefümza y por ende, una aportación cient!fica: 

sino que simple y llanamente es la prctcnción'" de que somos cona-

cientes que en la actualidad, la realidad nos induce a captar 

una verdad que, en cuanto estudiantes a nivel de Post-Grado a la 

Licenciatura y, amantes del análisis jurídico filosófico, en --

cuanto que es. un conformantc científico que nos debe interesar -

como tal, y que debemos adentrarnos desde el punto de vista téc-

nico y sistemático do las concepciones que acerca de .las cosas, 
.. 

del medio ambiente en que se desenvuelve el individuo, en tanto 

que es conformanto de un grupo social y cultural altamente elev!, 

do en algunos aspectos; en otros es insuficiente, ignorado y no 

ampliamente estudiado, analizado y conocido, en cuanto ciudadano 

y súbdito a la vez, pe.ro más que nada, fundamenta~ente en lo 

que a la educación se refiere. ' 
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Nos hemos propuesto, por inicintivn propia, desarrollar el tema 

que hemos titulado: " l\NJ\LISIS DEL CONTEXTO IDEOil>GICO EN lA 

ENSEÑANZA DEL DERECHO CONS'l'ITUCIONJ\L 11
' porque siempre nos ani-

ma el deseo de mejornr nuestros sistemas de vida, tanto en lo 

que concierno n 1Ll comunicación, a la convivencia hwnana, a los 

factores de la producción, instrwnentos de trabajo, a la distri-

bución do satis factores de nccesidadcs humanas: pero tamhién, ~ 

muy palpablemente, lo que a la cducaci6n se refiere, reviste im-

portancin trascendental, ya que después do la alimentación mate-

rial y mecánica, os la subjetiva e intelectiva, la que hace al -

hombre: lo lleva a su m5:xima realización en el transcur10 de S\ 

existencia y le prepara el mejor camino dol éxito. 

Por lo tanto, debemos, al iniciar el presente trabajo·, dar la · 

explicación más o menos cohercnto, buscar la forma m4s convenie! 

te que debe utilizarse en la actualidad para lograr que la fina-

lidad do la oducación sea alcanzada, percibida y entenaible7 ra-
" 

" zonada, sentida y llevnda a la pdctica diaria, 1para·aat, de 6a· .. 
ta manera, ampli~ndo y complernontando lo que 1e ha ~n1eftado, 

aprendido y exteriorizado, se obtenga de está forma, el re•ulta· 

do de esa reconducción en la formación intelectiva del hombre. 

Sin desconocer que la Educación es un factor eminentemente aoci• 

y axiológico e ideológico, por lo que debe pretenderse que en.u 

' 
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momento cierto y dotorminnclo, y para lograr la finalidad dese,! 

da por parte dol Estado, n través do las diversas Instituciones 

Educativas, 011 líl conformación total y plena dol sor humano en 

cuanto a individuo, para que de esíl forma también éste sea co-

mo un !-oco que irrndic n su deredor lo onsollado, aprendido y 

asimilado. 

Vivimos y sentimos con propiedad eui génoris: el ser humano, -

en cualquiera do sus etapas de existencia: ni~o, adolescente,. 

j6ven, adulto y senectud, actualmente considera que vive su pr.2, 

pio mW1do, al cual valora y califica como el más conveniente, -

justo y además justificable para con él ante el grupo social -
. 

de 1 cual forma parte. Sin embargo, no se pc>no a pensar cona- -

cientemcnto que no es as! en efoct:'.o, como siente que esr 'vive -

más que nada en un ambiente de enajenación que de transitoria 

se convierte con el transcurso del tiempo en permanenter ello 

es debido a que,, en muchas ocasiones hablamos, actuamos, quere-

rnos, amamos, transformamos, sin tener noción de ellb. Esto se 

debe a que el individuo en cuanto quo est6 formado de materia y 
·. 

es producto do ella, moldeable a cualquier movimiento que del -

exterior venga, capta y asimila de una manera insensible tanto 

el movimiento en si como sus consecuencias. 

. . 

' 
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So ha considerado que a partir de 1960 se inició la Tercera -

Revolución Industrial, por haberse extendido el uso de la ener-

gía atómica y la electricidad; además do que so han venido pre-

sentando desde entonces adelantos científicos tan admirables e~ 

mo el de que sen posible la llegada del hombre a distintos pl,! 

netas fuera de nuestru. órbita celeste; que la comunicación tel.2 

dirigida; que el jet y los cohetes de propulsión a chorro: que 

los transplantes de órganos humanos; que la aplicación de la 

anestesia local sin dormir por completo al paciente para reali-

zar sobro su cuerpo la intervención quirúrgica necesaria, son -

verdaderas transformaciones de la realidad que tienen su base y 

fundamento en el deseo de superación por parte del ser h\Dl\ano, 
.. 

con miras a la búsqueda do la felicidad, de la seguridad y la 

protección a fenómenos conocidos y otros aún no conocidos, pero 

que en el fuero íntimo del individuo hay algo que lo impulsa a 

seguir buscando un no sé qué, y basándose en ello im.ita, inte.r, 

viene, transforma, crea y descubre leyes que aplica tanto en -

la naturaleza, en la sociedad y en su propio pensatidento. 

·. 
El mercantilismo es un elemento determinante en el sistema aS, 

tual en que so desarrolla el ser humano y, corno las mismas 

cosas que para su uso personal o de grupo ha creado e ideado -

el hombre en principio, por curiosidad o por necesidad: por el 

• 

' 



- V -

fin do hncerlas¡ o bien, por el uso moramonto práctico que en 

sí prestnn, se ha convertido también en una cosa. 

Por tanto, debemos dedicar más tiempo al estudio, anti.lisis, me-

ditación y razonamiento a esa situación, y poder estar en condi, 

cioncs de cooperar a enseñar primero y comprobar después, el 

gravo error en que la 11umn11idad ha caído: convertirse en cosa -

de sus cosas; en instrtunanto de sus propios instrumentos, idea-

dos y creados con la finalidad única de que lo sirvieran a los 

hombres. 

Debemos combatir osn idea y csn realidad que se hace consistir 

-en que el hombre se haya convertido en cosa do movimiento propio 

y sea quien le sirva a la cosa misma. 

El individuo trabaja por diversas y variadas razones: porque prs_ 

tendo tener Un<\ casa en donde habitar y que le sirva como medio 

de protección ante las inclemencias del tiempo: urt medio do - -

transporto para deslizarse de un lugar a otro, acorde a las nec!, 

sidades actuales, a las de las grandes urbes: a las distancias -

que habrá de recorrer o bien, a los negocios que habrá de reali-

zar. Necesita igualmente un reloj para medir su tiempo, estar 

puntual en la oficina, en sus citas formales de sociedad o en 

sus actividades: necesita un aparato radiofónico: ~n televisor: 

' 
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a través de los cunlcs pucdn comunicnrsc al mundo exterior a sÍ 

mismo. Todo esto que os lo mfis elemental, sin mencionar los d.s_ 

rivados que nctunlmcnto ha creado el hombre con idéntica final! 

dad, so vuelven ronlmcntc socundarins y superfluas con el ca- -

rrer del tiempo como vemos que sucede en la actualidad. 

Así que, una vez obtenidos los instrumentos ya descritos y me.n 

cionados en forma procedente, viene enseguida la situación que 

consiste en que el individuo trabajn, actúa y se desplaza de un 

lugar a otro, ya no parn obtener algo, sino que lo hace en aten 

ción a que todas esas cosas le proporcionan también gastos: en 

otras palabras, el hombre se obliga do por sí para con las cosas 

mismas a usarlas, mantenerlas y sostenerlas. Ü> negativo de ello 

está precisamente en que, cuando so trata do salvar un.bien de -

otro, se prefic1:e il la cosa material y se menosprecia la vida 

del ser humano: lu comodidad necesaria que requiere el enfermo, 

' el inválido; c,l alimento que necesita para seguir su momento o 

fenómeno reproductivo y en evolución el ni~o o el1 adolescente. 

·. 
~ Actualmente ya no se espanta el hombre, sino que si muy tranqu! 

lo duerme, vivo y convive en modio de tantas cosas que antes le 

parecieron raras, o increíbles, que le llenaron de admiración 

' 



- VII -

como por ejemplo, lu bomba atómica, el metro, el jet, ol avión 

de propulsión u chorro, los cohetes teledirigidos: las drogas y 

barbití1rico~: el privar do ln vida en mnsa a grandes núcleos de 

población, lo que conformu ol delito de genocidio, ate., todo -

lo cunl os debido a que le vnn nbricndo y orientando el camino 

hacia una re~] y verdadera insensibilidad social, educativa, 

psicológica y ethista los mismos elementos conformantes del gr.!:!. 

po social a que pertenece. 

Preparémonos a combatir con eficacia a todos y cada uno de es--

tos elementos: iniciemos y logremos a formarnos intelectual o -

ideológicamente nosotros mismos, abriendo nuestra conciencia y 

nuestro pensamiento a todas las corrientes ideoiógicas, filosó-

ficas, métodos de enset1nnza, interpretativos, do análisi"s y sí.n 

tesis que en ln nctualidad tengamos la oportunidad de asimilar. 

Estudiémoslos con una verdadera pasión de juristas, sin desaten 

der su cariz so~iológico, psicológico, ideológico o histórico y 

en fin, todos nquéllo:; mnU.ces que nos puedan llovo'kr a una sol.!:!, 

ción más atinada, aunque tardía pero efectiva: para cuando en-
·. 

se~antes, expositores, conferencistas, escritores, críticos 

asesores, etc. realicemos lo mejor y positivo posible el cargo 

que con verdadera responsabilidad debamos practicar, reali-

zar y ejercer. 

' 
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Dobcmon ron fir111ni; que ol cducnnrlo es, cm cualquiera do sus gra-

dos y eclndcs, como un olcmonto conformnnto ele lü sociedad muy -

importunto; y como tul, no debemos olvidar ni menospreciar o 

descuidar su pupcl; sino que mán hicn,dobomos sujetarlo siempre 

al m5s recio y sincero an5lisis pura conocorlo,comprenderlo y -

así educarlo en una formu positivn para sí y para la sociedad, 

de la cua 1 forma pnrte. El cnsef'iante o sea, el maestro, debe -

ser un sujeto de su tiempo, conocedor de todas las corrientes -

científicas y doctrinas filosó ficus; estar al día en infürmacifu 

de todo aquéllo que puocla truer consecuencias en la formación y 

conformación del educando o aprendiz: para qua, sujetándolo a -

un real y verdadero método lnboratorista de decantación cientí-

fica, sepa y pucdn llevar al fuero íntimo del ser en vias de 

formación, o en su desarrollo, una explicación de lo que real--

mente sucede en su derredor. 

A una altura y nivel académicos, serios y formalmente reconoci-
1 

dos, se adquieren mayor.os rcsponsnbilidadcs y obligaciones sum_! 

mente serias: es entonces cuando nos damos cuenta que las defiJi 

ciones formales deben sor sujetas a un serio estudio analítico y 

crítico e ideológico,para adnptarlas al momento y a las condicia, 

nes reales del movimiento social y, utilizando el método de las 

abstracciones, nos pongamos a hacer elucubraciones de carácter 

científico que nos lleven a una solución más objetiva.de los 

problemas que necesariamente requieren 4il¡olución. 

' ¡ 

' ' 



- IX -

La Ciencia es unn y, en cuanto quo es la búsquoda do conoci-

mientas de validez universal, perceptibles y cognusciblos a -

través de la cupaciclad receptiva y cnnalizudora del hombre, a 

través del tfompo se va desglosando, dando con ello, origen a 

las diversas disciplinas cicntificas, conocidas hasta el mo--

mento. 

Formalmente, ln Ciencia se hn desglosado on varias de sus con-

formantes y en Stl desarrollo, podemos claramente definir o di-

fcrcnciar tres momentos característicos: en el primero tenemos 

que en su inicio, se docín de tal o cual persona qua era a su 

voz físico, químico, filósofo, cte., como así ·fUÓ y pudo lle--

-gar a ser en efecto; en un segundo momento, y una voz realiza-

do el desglose de la ciencia, solamente se pudo decir de una -

persona, que eru físico, o químico, o biólogo, o filósofo, etc. 

pero 011 un tercer momento, o sea el de la actualidad que nos ha 

tocado vivir, parece ser, que nuevamente se requiere dominar V!, 

rías ramas científicas, pues de lo contrario corrdmos el riesgo 

de no comprendor y mucho menos crntendor lo quo la vida activa -

moderna trae consigo; o sea, el hombre actual debe ser interdi.§. 

ciplinar io. 

Sin embargo, debemos reconocer que todas esas disciplinas cien-

tíficas, que por mera conveniencia formal se han bifurcado en 

' 
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el mundo del ser y dol. deber ser, son con formantes del todo ds 

nominado CIENCIA. 

U\ ensel1anza trndicionnl fué siempre, durante los siglos XVIII 

y XIX y grnn pnrte del XX: n) nnticientÍfica, b) anacr6nica, 

e) no prúctica, sino teorizante, verbnlista, d) imitativa, e) 

conductista, f) condicionante, g) formalista, h) Irreal, 

i) subjetiva, j) burguesa. 

La ideología de la enseñanza fué manejada de ma:lo: a) Dogmáti-

co, b) Finalista y, e) predominó lo Subjetivo sobre lo Objeti-

vo. 

Como consecuencia de lo anterior, la ciudadanía, en tanto que -

responsable y representante do un grupo familiar y social, tran!_ 

mite y transfiere sus errores naturales, culturales y sociales: 

de hecho y de derecho: de apreciación e interpretación e lnconse . -
cuencias a su grupo familiar, dañando con ello la tormación ps!-

quica del menor y clerivndo a su oducaci6n. 

El resultado se observa en la incapacidad plena y manifiesta pa-

ra enfrentarse a la realidad social en toda su extensión y fases. 

La educación se encuentra en tanto que Ciencia o parte de ésta, 

' 
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y, en cuanto formativa do la personalidad, incomprendida por par 

te do los enseñantes. l\bunda ln drogndicción y enajenación me.u 

tal, quo ele trnnsitorin poco a poco y a través del tiempo, term! 

na por ser definitivn, como formu de escapo equivocado a la in--

comprensión ele ln realidad que consume a la humanidad. 

El educando pues, en tales circunstancias, exige en la actuali

dad, bases para la comprensión del mundo fenomenológico que lo 

circunda: pero más quo nada, p.i. .. ac ser comprendido Ól mismo por 

los mayores en cdnel, en conocimientos, en experiencias, en posi-

ciones: por sus progenitores, por sus maestros, por sus comprafi~ 

ros de actividnclos clinrias, por los que como Ól, atraviesan este 

momento difícil de con formt:1ción plena en su pors~onalidad. 

El educando requiere del buen ejemplo y educación vigilada, aco,¡ 

de a su edad, en todos los aspectos: a) social, b) cultural, -

e) ideológico, d) ético, e) estético, cte. Se le debe estimu-

lar, permitir participar y opinar en los aspectos db su educa--

ción personal y de grupo. En consecuencia de lo anterior, ten-

dremos la formación del verdadero hombre de ciencia que tanto -

hace falta en la actualidad, que será el guía de los destinos j~ 

venilcs ahora y de la ciudadanía después. 

Efectivamente, ha sido la civilización occidental, la que más -. 
profundamente ha influÍdo hasta la ao\,ualidad, en la conforma-
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ción educativa ele lo humanidad, ello os debido a quo so vive 

en un sistcmu socio económico quo así lo permite, como es el 

capitalismo, tanto en ln ideología, en la cultura, como en la 

educación, que han siclo crcndns y llcvadns a la práctica por la 

clase social prepotente corno lo es la burguesía, que se aduefta 

del campo ideológico, del económico y del poli tico y que además 

impone a las dcmiis clases o grupos sociales, su propio sist~ 

ma. creado. 

Pensamientos burgueses como el do que: "El hambre y el amor 

mueven al mundo", "Primero elches someterte a la cadena de la 

tradición, luego te permitiremos que seas algo en particular", 

tienen su plena explicación y observancia, ño real sino -

CONVENCIONAL y por ende, trata do dárselos una interpretación 

contraria al verdadero sentido. 

Por hambre el hombre delinque; no reconoce la verdad, mucho m~ 

nos la realidad que crudamente le obliga a adolptar una con-

ducta o un acto distinto nl de sus verdaderos sentimientos y -

convicciones. El hambre -no de pan-, sino de conocimientos 

bien digeridos, acarrea consigo, inconformidad y protesta al 

ver que se desvirtúa el fondo y contenido de la forma que 

' 
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he1:mosnmonte hn sido labrudn y elaborada. Esto os la convic--

ción, es la conciencia social dosmontelnda. 

La radio y ln televisión y clcmtis instrumentos masivos de comuni -
cación, tcrminnn después de servir como modios de comunicación y 

entendimiento entre los humanos, en objetos transmisores de ga-

rrnfalcs errores e incluso insultos,groserías y palabras inca--

rrectamcnte oídas, sobre todo, por personas que por su edad,por 

su grado ele educación,por su posición social,económica,ctc. NO 

EDUCAN, sino rniís biün mal educan y enajenan el pcmsamiento huma-

no, llcvúnclolo inconscientemente hacia un mundo preforjado. 

Igual cosa sucede con la prensa y la difusión que al danzón de 

programas patrocinados por la burguesía industrial y comercial 

se valen de esos instrumentos masivos de comunicación para ha--

cer propaganda particular e individual de sus productos,dejando 

a un lado la tr~sccndcncin de sus acciones. 

Cuando ha llegado a su clímax este medio educativo de informa--

ción,descuidada y tendenciosa, ¿qué debe hacer el Estado? ¿debe 

dejar que los particulares manejen en momentos como el descrito, 

el proceso o conformación educativa?, o bien ¿débe enfrentarse 

al problema y darle solución favorable a los intereses mo~ales, 

sociales y culturales de la población? 

' 
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Es indiscutible que el segundo cumino es el miis correcto; en -

primer lugnr, por sor el Estndo quien representa a l<l sociedad, 

desde el momento en que nquélla, a través de una Asamblea Ple-

naria o bién, representntiva, confirió nl Estado autonomla, 

autarquía e indepondencin, pura que lu represente gerárquica--

mente. 

En consecuencia, el Estado debe recurrir: 

A LOS ELEMENTOS CREADORES DEL DERECHO: en cuanto que es el ins-

trumento de sojuzgamiento y de imponer la paz y el orden; de r,2 

gulador en todo nquello que lleve <Insigo un actuar volitivo y -

humano, siendo dichos elementos: 

a) La conciencia populnr, 

b) La práctica Judicial y, 

c) La doctrina; así como, 

d) Finalmente, ~onstituirse en legislador, para de esta forma,-

crear cauces verdaderamente científicos, por el ca~ino de la 

justificación legal y encausar el proceso aducativo mb convc•• 

niente para el momento histórico cual sea, aceptable por la m_! 

yoría de los gobernados. 

En la actualidad, la realidad nos indica e induce a captar una 

verdad que nos debo interesar como amantes del estudio del 

' 
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Derecho y practic;:intcn del minmo: que debemos udentrarnon al -

análisis técnico y si:J tem5t:ico do L:is concepciones que acei:ca 

de las cosas, del medio ambiente en que se desenvuelve el ind.i 

viduo, en tanto que conformnnto ele un gr.upo social y cultural a_! 

tamente elevndo, en cuanto ciudad ? y súbdito a lu vez, pero -

más que nada, fundamentalmente en lo que a .la educación so -

refiere. 

Debemos buscar la forma más conveniente y efectiva que debe uti:, 

lizarse en la actualidad para lograr, primero, que el educando 

entienda lo que se le tratu de enscftar, do transmitir, y, dcs-

pués, obtener que asimile, razone, complemente e incluso ampl1e 

lo que se le ha cnse!laclo; obteniéndose en el resultado de csu r~ 

conducción la formación intelectiva del hombre: IJ\ EDUCACION -

que se pretende, para que también sea como un foco que irradie 

a su derredor lo ensenado, aprendido y asimilado o razonado. 

El mercantilismo es, elemento determinante en el sistema actual 

en que se desarrolla el ser humano y, como las mismas cosas que 

para su uso personal ha creado, como de grupo, en principio por 

curiosidad y después por necesidad, se ha convertido verdadera

mente, también en UNA COSA. 
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Es necesario pues, que el hombro inicie su reencuentro consigo 

mismo; pura que vuelva a ser, lo que desde todos loa ángulos se 

conoce como w1 ser sociable; que piensa en los dcmtis como en sí 

mismo; que se agrupa en torno a la búsqueda de la felicidad para 

el mayor número; la ayuda recíproca; pero sin abandonar por ello 

o en ello, que una vez alcanzada, debe regresarla a los otros -

que le siguen, porque esperan también, el auxilio de los que ya 

hiln llegado y ln comprensión no debe abandonnn>c nuncu. 

El lector encontrarú en el desarrollo del fondo de esta obra, -

que se trata de analizar y explicar el contexto ideológico en 

la ensefianza del Derecho Constitucional, y que ello implica ha

blar también sobre el tópico tan importante como lo es la libeE 

tad. Pugnamos porque exista mayor ámbito de libertad, entendien. 

do por libertad la necesidud hecha conciencia; consistiendo en -

el dominio de nosotros mismos y de la nnturalczil exterior, bnsa

da en la conciencia de las necesidades naturales; es por tanto, 

forzosamente, un producto de la evolución histórica. Es, diga

mos, más ampliamente, que la libertad es la necesidad hecha con 

ciencia en el ser humano, representada en su cerebro y reflejada 

a trav¡s de su actuar social, de sus reflejos cognoscitivos, 

conscientes, en una palabra de su ser social; de ahí que, como 
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upuntu nccrtndnmontc Cnrlos Murx que, " •••• la producción de -

las ideas y representaciones de la conciencia, aparecen al 

principio directamente cnluzadus con la uctividad matorinl y el 

comercio matcrinl do los hombres, con el lcngunjc ele la vida 

real. Lns representaciones, los pensamientos, el comercio espi:, 

ritual de los hombres se presentan todnvin, aquí, como emanación 

directa de su comportamiento mutcriul. Y lo mismo ocurre con -

la producción de las .leyes, de la moral, de la religión, de la 

metafísicn, cte., de un pueblo. I.J:>s hombres son los producto--

res de sus representaciones, de sus idcus, cte. ( ••• ) pero los 

hombres son rculcs y actuantes, tal y como se huynn condiciona

dos por un determinado desarrollo do sus fllel.·zas productivc:is y 

por el intercambio que a él corresponde, hilstn llcgnr u sus fo.r, 

maciones más amplias. La conciencia no puede ser nuncu otra CQ 

sa que el ser concicntc, y el ser de los hombres es su proceso 

de vida real ••• " En su obra momuncntal: Ln Idoolo~¡Ía .i\lcmnna" 

que escribiera conjuntamente con Federico Engels, 1959, p5gina 

25, traducida por Wcnccnlao Roces Ed.Pueblos Unidos, Montcvi--

deo. 

Por tanto, la conciencia es ser consciente, es siempre concien

cia de algo, y, en ese sentido, es el mundo el que encuentra en 
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el pensnmiento o, puesto que en rigor lns cosas del mundo pe,!:. 

mancccn fuera do mi, el fcn6mcno del mundo es en ln conciencia: 

pero la conciencia es pr5cticn, es ser fuarn de si en el mundo, 

es COMPORTAMIENTO. Por otrn partl"l, no puedo hablnrse do un mun 

do real sino en bll1to es pnrn una concionci<:1; el mundo que es -

para una conciencia es el descubierto y producido por el hombre, 

en determinadas relaciones sociales. El mundo que se presenta -

es un mundo histórico; pero, a ::ni vez, ln conciencia os históri

ca y lo es en tanto participn en la modificación de un mundo y -

es modificada por éste •. M\lndo y conciencia, aunque distintos, 

forman un.:i unidad como totaliclnd de nnturulczn, obrn,orgnnización 

social y comprcnsi6n. 

"La concicncin, es por tanto, -1H1 dicho Marx, en la Obrn cita

da-, es ya de antemano un producto social, y lo mismo eeguir5 

siendo mientras existan i;crcr; humanos. La conciencia os, ante 

todo, naturalmente, conciencia del mundo INMEDINro y sensible -

que nos rodea y conciencia de lor.i nexos lirnitadoz con otrus pcf. 

sanas y cosas, fueru de 1 individuo concicntc de sí mismo; y es, 

al mismo tiempo, conciencia de la naturaleza, que al principio 

se enfrenta ul hombre como un poder ulmolutnmcntc cxtrai'lo, io.m 

nipotcnte e inexpugnable, ante el que los hombres se comportan 

de un modo puramente animal y que los amedrenta como al ganado: 
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es por tanto, unLl concicncin puramente nnimal de lu nnturn-

loza (religión natural) ( ••• ). En este caso como en todos -

la identidad entre ln naturaleza y el hombre se nmnificsta tam. 

bién de tal modo que el comportamiento de unos hombres hacia 

la naturaleza conclicionn el limitado comportnmiento do unos hom. 

brcs para con otros, y éste, n su vez, su comportnmicnto limiti!, 

do hacia la nattu~Llleza, precisamente porque la naturulezn ape

nas ha sufrido nún ninguno. modificación histórica"• (pugs. 30-31) 

Por todo lo antes apuntado, podemos concluir u firmando que el -

concepto de CONCIENCil\ SOCIAL, en el sentido amplio de ln pnla

bra, abarca las concepciones políticas, jurídicas, moro.les ,reli

giosas, artísticas, filosóficas y otras concepciones sociales, 

los conocimientos científicos (incluyendo las de las ciencias nE, 

tura.les) y también las particularidades nacionales de tipo psí

quico de los diversos pueblos y naciones, en la sociedad de clE_ 

ses, así como la psicología de las distintas clases sociales.En 

un sentido más estricto, el concepto de CONCIENCIA SOCIAL expr,g_ 

sa solamente las ideas, concepciones y teorías sociales, que r,g_ 

flejan el ser social, el régimen social, y que tienen tanto la 

conciencia social, como la psicología social, mucho que ver en 

este análisis del contexto ideológico en la enseñanza del Dere

cho Constitucional, como puede colegirse al leer sus páginas. 



Sin cmbnrgo, dnbcmos hncor ln nclnrnción que la conciencia en 

general os \U1 producto de la naturaleza, la cualidnd que tiene 

ln nmtcria or~¡(1nica :;upe.ri.or ele- 1:cflcjar la ronlidacl. Y, qnc 

la conciencia social do los 11ombrcs es el producto y el reflejo 

de las condiciones de la vida material de ln nociedncl. r,a vida 

material de la sociedad, el ser social, es lo primario; la vida 

csperitual ele la sociedad, lo secundario, lo derivado. Pero 

puede darse la inversión de estos factores, lo cual resulta ex

cepcional y por tanto, estado tal, no puede durar mt1cho tiempo. 

La vida material de la socieclncl es una realidad objetiva, que 

existe independientemente de los hombres, y la vida espiritual 

de la sociedad, en cnniliio, es el reflejo de la realidad objetiva 

como también lo son: la conciencia de los hombres, las ideas, -

teorías, y concepciones sociales. Es decir, todos estos conce.E 

tos, son producto del ser social. 

Por tanto,en el análisis de cómo surgen y se desarrollan las fo];:_ 

mas de la conciencia social y de sus nexos con la base económi

ca, hay que tener en cuenta SU INTERDEPENDENCIA con la suprae.§_ 

tructura JURIDICA Y POLITICA, la INTERDEPENDENCIA ENTRE UNAS Y 

OTRAS FORMAS IDEOLOGICAS: la moral y la religión, la moral y -

el derecho, la moral y el arte, el arte y la filosofía, y así 

hasta el infinito. 
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Por lo que, sólo tcnionrlo en cucntn ostn INTERDEPENDENCIA en -

todos y cnda uno de~ sus nspcctos, es pos.i.blo llognr u compren

der cnternmonto todo el complejo proceso ele desarrollo do la 

conciencia social, de la vida espiritual de cuda clnse en parti 

cular, o determinado grupo social, y de lrl sociedad en su con-

junto. 

Aún en la actualidad se impone el pensamiento do Cnrlos .Marx, -

cunndo afirma en su "Prólogo de la Contribución a la crítica -

de la Economía Política", página 373, de sus Obras Escogidus, -

Tomo I, en reunión de su constante colaborndor: Federico Engolo: 

"En Druselas, a donde me trasladé en virtud de una orden de dc-2_ 

tierra dictada por el sefior Guizot, hube de proseguir mis estu

dios de Economía Politicu, comenzados en I?nrís. El resultudo 

general a que llegué, y que, una vez obtenido, sirvió de hilo -

conductor a mis estudios, puedo resumirse así~ en ln producción 

social de su vida, los hombres contraen determinadas relaciones 

NECESARIAS e lNDEPENDIEN'rEs DE su VOLUNTAD, relaciones do pro-

ducción, que corresponden a una determinada fase de desarrollo 

de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas r_§, 

laciones de producción form<:i la estructnra económica de la so

ciedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura 
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jurÍdicn y po.l:í.tic;:i y a la que corresponden determinadas formas 

de CONCIENCIJ\ SOCIJ\L. El modo de producción ele l;:i vida m;:i terial 

CONDICIONA el proceso de l;:i vid;:i socinl, polític;:i y espiritual 

en general. No es la conciencia del hombre la que determina su 

ser, sino, por e 1 contr;:irio, el ser social os lo que determina 

su conciencia. " 

La psicología social está integrada por las emociones, pensa-

mientos y estados de ánimo que s1.u:gen espontáneamente respondien 

do a las condiciones ele existencia, lar.; cuales, pueden hallar -

una expresión generalizada en las teorías sociales forjadns por 

los ideólogos. 

De esta manera, las nuevas ideas surgen cuando el desarrollo e

conómico plantea nuevas turcas a la sociedad. Por otro lado, 

las nuevas ideas no cumplen siempre la misma función histórica, 

pues ello depende fund<imentalmente: a) del carácter de las re

laciones sociales que sirven de base u la uparición de lus nue

vas ideas; b) de la misión históricu de la clase sociul que d.Q. 

fiende esas nuevas ideas; c) del grado de justeza y de exacti

tud con que se reflejan en las ideas las necesidades ya madurus 

del desarrollo social, y d) del grado de difusión de las ideas 

entre las masas y de su influencia sobre ellas. 
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La ideologÍil de un pueblo, puede sufrir cambios sustanciales 

al cambiar la posición do los estratos sociales que lo canfor -
man. En la actualidad, ln educación que so imparta al pueblo 

debo sor de tipo POLITICO, es decir, una educación quo contri-

buya a fortalecer el poder del Estado, a desarrollar la domo-

cracia e incorporar cada vez más a las masas a la administra-

ción diaria del país, y, por (11timo, a reforzar la unidad po-

lítico moral y cívica, así como la amistad de los pueblos que 

confOrman la sociedad mundial. Es indiscutible que la educa--

ción bien encauzada y encaminada, eleva el grado de conciencia 

política de los educandos y les brinda la posibilidad de ario.u 

tarso certeramente en la situación internacional y en los asu.u 

tos internos del país. 

La educación implica también, pertrechar a los ciudadanos y a 

la juventud con los fundamentos de las diversas ciencias y de 

la concepción científica del mundo. 

Significa también, la educación en el espíritu de las exigen--

cias de la MORAL SOCIAL. Implica también, educación ESTETICA, 

destinada a contribuir al desarrollo de los sentimientos, jui-

cios y gustos estéticos, así como a despertar e impulsar la c~ 

pacidad creadora y artística de los educandos. 
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Agreguemos q uc li:l cd ucnción del pueblo, so lamente puede lle-

varsc a cabo venturosamente, cuando la propaganda de la ideo

logía social y la bataJ.ln contra las supervivencias do las pe.!. 

sanas, grupos y i:lsociacioncs, que tratan de detener y obstacu

lizar el no1111ill desarrollo de la historia, en la conciencia de 

los hombres se ligan indiso lublemcnte a las tareas de la cdifi, 

cación de un mundo ordcnudo, coherente y en evolución, usí co

rno ul trubajo encaminado a elevar sucesivamente el nivel matc

riul y cultural de vida do los ciudadtmos. 

Siendo l\ls Universidades, bastiones en los cuales so refuerza 

y fortalece tanto la libertad y la autodeterminación en sus -

principios universales: usí como la soberanía del Estado: es, 

por tanto, conveniente y aconsejable, que impulsemos con sa-

bia nueva, no sólo ln persistencia de esos principios tan uni

versales e imperecederos, sino que elevemos el espíritu críti

co y autocrítico de las ideas, de los conceptos: de todo aque

llo que consideremos objeto de análisis, como lo es fundamen

talmente, la ideología que se transmite a través de la ense-

ñanza. 

Concluyamos este prólogo, con palabras textuales de Félix Ful

gencio Palavicini, miembro del Constituyente de Querétaro, - -

cuando dice: "El pacto federal mexicano surgió a la vida en 
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momentos ungustiosos y cuando riocesitaba ser un lábaro de paz 

y un fuerte lazo de cohesión entre los mexicanos, nl mismo 

tiempo que parn servir do escudo a la patria constantemente -

amcnnzadL1 por agresiones diplomáticas, debido a la condición 

inorgánica del Estudo. 11
; 

11 J...u Constitución no fuá una carta 

socialista, es cierto; pero tampoco se mantuvo dentro del es

tricto sistema individualista. De todos modos, fué la prime

ra Constitución política del mundo que tuvo un capítulo esta-

hlcciendo 11gara ntías socinles 11 l\Ún, en nuestro tiempo, son 

muy pocas las Constituciones vigentes que hayan logrado esa -

conquista. /\demás, con su artículo 27, hizo posible todas 

las modificaciones socialistus u la propiedad". (Notas tom_g, 

das del Prólogo de su 111Iistoriu de la Constitución do 1917 11
) 

Fina.1Jl1cnte, en la "Génesis 11
, de su obra citada, asienta: 

LA CONTITUCION DE 1917 FUE IA REALIZACION PHACTICA DE LOS IDf'.A 

LES DE LAS REVOLUCIONES DE 1910 y 1913, CONSTITUYENDO EN ESTA

DO JURIDICO IAS ASPIRACIONES SOCIALES DEL PUEBLO ~1EXICANO. 

La Constitución Mexicana de 1917 os la primern en el mundo en 

declarar y proteger lo que después se han llamado garantías SQ 

ciales o sea, el derecho que tienen todos los hombres para 

llevar una existencia digna y el deber del Estado de asegurar 
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que así sea. Mientras las garantías individuales exigen nl 

Estudo una actitud de respeto para J.as libertades htm1anas 

-pues éstas formun un c'1mpo donde el poder estatal no debe pe

netrar, pero que n veces con mucha frecuencia lo lrnce-, las 

garantías soci<:iles, por el contrario, imponen a los gobernan

tes la obligación de asegurar el bienestar de todas las clase; 

integrantes de la comunidad. 

En el fondo, nuestra Constitución vigente, es el resultado de 

los es fuerzas, de lás luchas y de los pesares del pueblo mexi

cano, de miles de hombres anónimos, que generosamente vivieron 

los azares de una cruel guerra, con la esperanza de construir 

una patria mejor. 

Las garantías individuales establecidas por la Constitución, -

además de su fin propio: proteger al hombre, tienen otro,quc 

es el de salvaguardar a la colectividad. La libertad propia -

está limitada por la libertad de los dem6s, de ahí que no 

pueda ser absoluta: esta es la razón de las limitaciones a 

los derechos que consagran varios de sus artículos. 

Ciudad Universitaria,24 de noviembre de 1975. 

RBM. 
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1.- EL DERECHO CONSTITUCIONAL 
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( F u e n t e s ) 



DERECHO 
..-..-. - -- --

l.- Antecedentes del DerC'cho Constitucional 

( Puentes.) 

"El hombre no ha nacido para reso,1 
ver los problemas del mundo, sino 
más bien, para indagar dónde el -
problema s\lt'ge, y mnntenersc des
pués en los límites de lo compren 
sible. 11 

GOETHE A ECKER.MANN. 

Con todo acierto ha dicho el Dr. Guillermo Flor is .Margadant s., 

en su Introducción a la Historia universal del Derecho", que 

respecto a los albores del Derecho, 11 
•••• el hombre primitivo 

se desarrolló en tres campos: CUERPO, INTELIGENCIA Y ORGi\NI?J\--

CION SOCIAL. Respecto de la primera fnseta de este tripartita 

desenvolvimiento, conocemos muchos detalles; sobre la segunda, 

nos ilustran sus artefactos, pero en CUANTO A LA TERCERA, sólo 

puede hacerse un análisis de modo indirecto, sacando conclusio-

nes de ciertos utensilios y de restos de las viviendas y twnbas 

del hombre primitivo; por analogía, la observación de lo que S,!:1 

cede en los modernos grupos primitivos (aborígenes de Australia 

sobre todo) y entre animales evolucionados (como baduinos, o-

rangutanes o chimpancés), sirve también de ayuda. 
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" IDs primeros aspectos "jurídicos" do la vida primitiva son 

los roforcntos n lnn costumbres rolacionadns con la conviven-

cia sexual y, ligad ns n ollas, con la jcrnrquía dentro del gru-

po de los que conviven sedentariamente o que forman parte del -

mismo grupo nómada". Obr. y Aut. Cit., pág. 31-32)' 

En la .. antigua, en epoca que florecieron los antiguos Imperios -
de Oriente, como el de Mesopotamia, Egipto, China, la Indiu y 

Creta, las invnsiones Arias de los Dorios, Jonios, Aqueos, Hi~ 

titas, que pcnetruron en el centro de Asia o en el Norte de 

Europa. 

Antes de seguir adelante conveniente es, que nos preguntemos, -

¿DÓnde y Cómo naco el Derecho?. para de esta mnnera seguir los 

convenientes y correctos tópicos que nos habrán do llevar ine-

luctablcmente a la solución que más convenga u las interrogan-

tes que nos hemos permitido plantear. Consecuente con ello, de-

bemos iniciarnos desde los más remotos tiempos en que surge la 

masa Ígnea, deforme e imperceptible. 

PERIODOS X EPOCAS GEOI.OGICAS,-

La Geología, en cuanto que es una Ciencia metodológica del est11 

dio de las formas, composición y evolución que ha tenido la 
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tierra, nos ilustra, a trav6s do sus páginas sobro el origcn,

dcscnvolvimiento y transformnción que en su seno mismo 11an tcnl 

do todos Jos elementos guo ln conforman, encontrándose en ese -

maremagnum las cosas, los mares, los continentes, los nnimales 

y entre éstos muy particularmente el hombre que configura en su 

tridimcnsionalidad al horno sapiens, 11omo ludens y horno faber. 

En la pre te ns :i.ón de llegar al dónde y cómo, partimos de cero PE. 

ra llegar finalmente a cero; el hombre n<:1ce de la nada y hacia 

la nada se dirige como punto finnl de su meta; es nnturalcza y 

hncia la naturalezn se encamina; no por la v.í.a del estudio cien 

tífico ha evolucionado y por la misma conducción llegará más -

tarde o m5s temprano n la cxplicnción de la prop:i.a naturnleza, 

de la sociednd y del pensamiento propio. 

De esta manera recorreremos aunque rápidamente la existencin,

desde y hasta dónde tenemos percepción de conocimientos, que 

aquella se manifiesta en diversas ERAS, que son: la AZOICA o 

PRIMARIA; MEZOZOICA o SECUNDARIA; ZENOZOICA o TERCIARIA y, PSI 

COZOICA o CUATERNARIA, siendo en ésta Última en la cual aparece 

el hombre, o su antecesor más remoto. 
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Ln ERA CUATERNARIA o PSICOZOICA, revista importancia tal no 

sólo por el apurocimiento del hombre, sino porque con ello im. 

plica además, la demostración do la evolución do la materia,ya 

qt10 el hombre os rnateril1 y producto de 1.:1 materia. A pl1rtir de 

entonces se puedo hablar del nacimiento do una nuovn época. 

La ERA CUATERNARIA arranca parn lo sucesivo, con sus distintos 

Períodos o Edades, que histórico-gcológico-gcogriificamonte se .. 

difcrencían y como consecuente, tienen también sus característ,i 

cas biológico-socio-económicas que las difercncían unas de otras 

a).- PALEOLITICO, comprendo los órígenos más remotos hasta el -

avance definitivo de la sociedad; el hombro se difcroncía a6n -

siendo animal, de los demás, en que efectiviza una sociedad es

table, de sus ancestros hereda los aprestos corporales y menta

les que le capacitan para ver, asir y manipular objetos; capaci 

dad que le hizo posible el empleo de utensilios como la piedra, 

el palo, tornados primero accidentalmente y después en forma de

liberada. Con el transcurso del tiempo y en virtud del uso con 

tínuo de esos objetos e instrumentos de defensa, el hombre con

cibe su mejoramiento progresivo, su necesaria fabricación y su 

empleo; con lo que concibe y aprende al mismo tiempo. Fué la -

época del matriarcado; el uso de utensilios empleados para atr~ 

par, colectar, transportar y preparar el alimento y, también O 
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de un modo rúpido de comtUÜcución para aseCJur<:lr la cooper<:lción 

ele esus tareas; o sea, en otras palabras, Cbl lonCJmijo, que -

adem5s, a trav6s do los gestos y do la voz y softalur el empleo 

m5s efectivo de los utensilios, garantiza la coherencia de la 

sociedad y la transmisión de la cultura ucumulacla u las genera

ciones ulteriores. En ente período, tiene también lugar c.1. eles 

cubrimiento y uso del fuego, con el cual se encuentril el hombre 

fuera del alcance de cualquier animal. 

Este momento, -el de descubrir y usar el fuego-, ha dado margen 

a varios hombres do ciencia, estudiosos de la literaturu, del -

arte, de la educación y dcm5s, as! como a prestigiados juristas 

y filósofos puru que expliquen ,narren enseñen que fué precisa-

mente el fuego, lo que le dió <:ll hombre su predominio absoluto 

sobre todas lus demás especies y géneros. Desde Grecia l\ntigu<:l 

siguiendo a Roma y lns postreras culturas herederas de su caudal 

cognoscente, hasta nuestros días se habla del "Promcteo encad-2_ 

nado", de aquel dios atrevido que le confirió al hombre el fue

go, significando en él y con él, el pensamiento, la razón y la 

ciencia misma. 

La base social de la vida primitiva fué indiscutiblemente que -
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el lenguaje y con Ól, vino como consccucncin 16gica el simbo-

lismo, precisamente porque ln cualidad del lenguaje cr; el uso 

de símbolos nbstractos, que se manejan en el cerebro que junto 

con sus imágenes directas visunlizadas, es lo que constituyo -

el pcnsnmicnto hwnano. 

Por ahora recordemos que las fórmulas y teor.í.ns do la ciencia -

son Únicamente extensiones naturales y esmeradas del proceso de 

construcción del lengunjc; y, el simbolismo verbal, puede ser -

fuente tanto de error como de conocimiento. 

A partir de la edad de Piedra, el hombro vino a ser el único -

animal completamente autoadicstrado. El proceso do acondicio

namiento social o EDUCACION es estrictamente tradicional; y la 

tradición hn mantenido su continuidad y ha cambiado muy lenta

mente desde el comienzo de la sociedad hasta nuestros días. 

La recolección de alimentos; la división sexual del trabajo; el 

totemismo y la magia (ercer en la utilidad do un animal o una -

planta; llenar lagunas dejadas por las limitaciones de la téc~ 

ca), fué todo ello que en sus partes anticipan los orígenes de 

la ciencia racional. 
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Cabanas, vestidos de piel cosidos, sacos y baldes, canoas, ~a

zuelas, anzuelos y arpÓn fuoron los principales utcncilios de -

los cuales se sirvió -según la ciencia y la historia- el hom

bre de la Eclud de Piedra, cncontr5ndosc entre ellos, los Bosqu.!, 

manes del Afric<:i del Sur y los uborígcncs australianos. Ya al 

finalizur este período, encontramos con que el hombro se inicia 

en el uso y elabornción de lus primeras máquinas como el arco 

y la flecha, cstimulnndo con ello la acción de lu dintimica, a -

través de un movimiento giratorio sostenido. 

En su orgunización social econtramos al hechicero o chamán, a 

quien se atribuye relaciones peculiares con las fuerzas que se 

juzgan dominuntcs de aquellas partes del universo o del medio -

ambiente que son importantes. El hechicero no trabaja y, en -

compcnsüción ejerce sus ürtcs mágicas par.a el bien común. 

A partir de este momento podemos afirmar que emerge la ciencia 

en toda su esplendidez, con toda su magnitud, porque la base de 

la MECANICA y de la FISICA quedó establecida con la fabricación 

y el empleo de utensilios; la base de la QUIMICA con el uso del 

fuego y, la base de la BIOU)GIA con el conocimiento práctico y 

transmisible de animales y plantas. 

Reconozcamos y ratifiquemos que el conocimiento de la sociedad 
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cstnb;:i implícito en el lenguaje y en las artes, y fuó sistema-

tizne.lo en el totemismo con el comienzo de la educación formal -

en las corcmonius do .iniciación. Todo lo nnterior se carilcteri 

za como un sistema comunal, en el que todo era de todos, tanto 

en lo que se refiere n actividades y beneficios; a derechos y -

obligaciones como dirÍi:imos ahora. 

De ahí por lo cual nos hayamos aventurado -que no es una aven

tura cuando se habla con base y seguridad-, a decir que el ho.m 

bre surge y regresa a la natu.rnlcza; de ella se alimenta objeti 

va y subjetivamente; en ella vive y de elln extrnc el sustento 

principal que le permite ser, existir y gm eral energía 

Hasta aquí nuestro análisis por lo que al Paleolítico se refie

re, pasemos por nhora al siguiente período. 

b).- NEOLITICO o NUE.VA EDAD DE PIEDRA, fué juntament~con la 

edad de Bronce, como veremos posteriormente, el período de las 

antiguas civilizaciones fluviales como Egipto, Mesopotamia, In

dia y China. 

La existencia social y material del hombre se vió alterada, a -

causa de una revolución en la producción de alimentos, hace 
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nproxim<lcli:lmonto t.mos 10, 000 nños: crisis que se reflejó en ln 

economía de cazadores, con lo cual el hombre se aventuró a buE_ 

car nuevas clases de alimentos. En os ta b(1squcda se inició la 

invención de 1u técnica de la AGRICULTUM, la cual, junto con -

la utilización del FUEGO, y el empleo de la FUERZA MECANICA, 

constituye una do las tres invenciones más importantes do la h.i:l_ 

toria lnunana. 

La agricultura trajo consigo la necesidad de usar determinados 

instrumentos de trabajo, que el hombre se decidió crear, usar y 

perfeccionar. Es ahora cuando encontramos el uso do la HOZ, p~ 

ra segar el grano que estaba en su momento y cortar la yerba PE. 

· ra alimentar n animales que habían siclo domesticados por el po

seedor de un cerebro desarrollado, creativo e imaginativo, como 

lo es e 1 hombre. 

~ usa la AZADA tirada por buey o arado: el reconocimiento sa.n. 

guineo es patrilincal o sea, surge el patriarcador se usan las 

ESTACAS PARA CAVAR. Ahora vemos que el hombre con el uso de la 

agricultura ejerció CONTROL, sobre la naturaleza animada, a -

través del conocimiento de las leyes de su reproducción, conqu:i§. 

tando así una independencia nueva y mucho más amplia respecto a 
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lns condiciones externas, y sciíaló ndcmás, un nuevo órden de -

progreso que condujo a unn clase de sociedud que fuÓ CUl\LITl\TI::., 

VAMENTE diferente, debido al enorme incremento CUl\NTITl\TIVO en 

el n(uncro de individuos que podían encontrar sustento en la 

misma extensión de la tierra. 

Caracterizaron a este período, las nuevas t~cnicas corno: la 

siembra, la escardadura, la siega, la trilla, el almacenamiento, 

la molienda, el cocimiento y la fermentación, trajeron apareja

do otro conjunto de técnicas oubordinadas, como la tejeduría, 

resultaron del amplio abastecimiento de lana y lino, otras como 

la cerámica y lu construcción de chozas surgieron do lns posibi:, 

lidades y de las necesidades de la ocupación permanente. 

Surge como nuevo elemento, la propiedad del suelo, primigenia

mente corno propiedad COMUNAL y no do propiedad PRIVADA. En

contramos ahora una comunidad agrícola caracterizada por sus 

BIENES más o menos fijos en: el suelo, el ganado, las chozas y 

los graneros. El hombre se vió en la imperiosa necesidad de a,! 

maccnarlos para salvaguardarlos y finalmente distribuÍrlos. A

parece entonces el TRUEQUE, como una forma necesaria para lo-

grar los ideales anteriores, el individuo entonces ~xige lo que 



- 11 

habÍU producido y de esta manara N/\CIO IJ\ PROPIEDAD PRIVADA, -

con sus consecuencias inevitnbles de las DESIGUALDADES DE FORTQ 

NAS. Tonemos ya lé.'1 nntesaln de lns DESIGUALDADES qua é.'\l finnl 

esperan la DIVISION DE CIASES SOCIALES. 

El concepto de TRABAJO fué introducido también por la agricultE, 

rn, dentro do la vidé.'1 social del hombre. Las nuevas técnicas -

que la agricultura trajo consigo introdujeron nuevos conceptos 

matemáticos y mecánicos. Ios instrumentos de producción cjercím 

una fuerza terrible, notable y definitiva en el desarrollo de -

las fuerzas productivas, dándose con ello un paralelismo que 

aunados han sido siempre el motor dinámico do la historia de la 

humanidad. EL 'l'EJIDO es claramente una adaptación ulterior de 

la fabricación do cestos y ambas implican ciertas regularidndcs 

-primero ejecutadas prácticnmcntc y luego considcradan rcfle-

xivamente-, que constituyen la base de la GEOMETRIA y de la 

ARITMETICA. 

Las FOlU.fAS de los MODEIDS producidos en el tejido y el NUMERO -

de hilos implicados en su producción son de naturaleza escenci<Y, 

mente geométrica y llevaron a una comprensión más profunda en 

las relaciones entre la FORMA y el NUMERO. 
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El l\R'l'E DE UHJ\R fllé con l<l posible excepción del taladro de -

arco, la primera operación industrial que implicó la rotación y, 

a su vez, puede haber conducido a 1 empleo de la rueda, que en -

el período siguiente vendría a REVOLUCION/\R la mecánica, la in

dustrin y los transportes. 

Es necesario apunt<lr, que aunados a los convincentes métodos e 

instrumentos utilizados y descritos, por el hombro y que lo lle 

varon a una superación definida, ln elaboración de la CERAM!Cl\ 

fué la primera aplicación indirecta del fuego y exigió un con

trol mucho mayor sobre éste que en el caso de su empleo p<lra 

iluminar, calentar o cocinar; además, lu utilización de la ccr!_ 

mica amplió ln esfcr.-i de las operaciones del arte do cocinar y 

estableció ln posibilidad de fundir los metales y de realizar -

opcr<:1ciones químicas e lemcnta les. 

Entre los a~os 8000 y 3000 a.n.e., se sitúan los centros de ci~ 

lización antigua, que veremos más adelante. No obstante, desde 

a11ora diremos que la cultura caracterizada por los utensilios -

pulimentados abarca un período mucho mayor y, en realidad, exi~ 

ten muchos pueblos en el mundo que viven actualmente en las con 

dicioncs de la cu¡tura neolítica. 
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Nos encontramos con el coi.·rer del tiempo, que existe la posibi-

lidud do que el primar pueblo edificador de grandes t(mmlos 

-llamado por ello, megalítico- que llegó a la Gran Bretaña, -

pertenece a uno de los grupos que en la Edad de Bronco, se vig, 

ron obligados a trasladarse a regiones en donde pudieron con el 

correr del tiempo, perder los contactos con los productos de 

sus ciudades de origen. Caso somejnntc pudo haber ocurrido -

con los polinesios que se dispersan ¡xJr el Océano Pacífico du

rante la Edad Media Europea. 

!ns ritos a la FECUNDIDAD fueron característicos en esta 

Nueva Edad do la Piedra Pulimentada o Paleolítico. La magia 

imitativa realizada para producir la lluvia se convirtió en 

otro objeto princip<:.ü de los ritos. De esta manern, los ritos 

y la magia tendieron a efectuarse de un modo más ordenado y 

acabaron por producir su transformación en GOBIERNO y en REI!!, 

GION~ los dos antípodas que durante su creación, nacimiento y 

fortalecimiento vendrían a entablar una lucha que hasta la 

fecha no se ha definido todavía. Cosa comprensible ya que el 

poder como instrumento de dominio de unos sobre los otros, 

es sólo uno y más de una agrupación o individuo no lo puede 

poseer en su grado pleno y máximo ni mucho menos ejercitar 
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en ln pr5cticn. 110 ullí el fondo del por qué son diques con 

tropuestos en lo socinl, en lo cultural, en lo político y -

fundarnentolmente en lo científico. 

l.i1 l\LDEJ\ representa en estn nucvn Edad Neolítica la unidnd -

económica y culturnl: es el n6clco de la c~lula social: es -

la que rn6s tardo dnr6 bases do organización tanto a la famili~ 

a la tribu y, u ln dornus: u la gens y a los grandes centros 

urbanísticos que nctualmcnte se conocen corno pueblos y ciudades. 

Sin embargo, cunndo el 11ornbrc realizn operaciones en gran esca

la, cuando trata do aplicnr la ngriculturu a los amplios valles 

de aluvión de los grandes ríos que no estaban cubiertos por 

bosques impenctrnblcs -como sucedió con el río Nilo on Egip-

to-, sm:ge un nuevo tipo ele agricultura basada en EL RIEGO y 

es cuando la <ildoa deja de ser la unidad económica natural. 

Aunque algunos historiadores consideran que la CIVILIZJ\CION SUf:. 

gió originariamente de la CIUDAD -la CIVI'rAS- de la cual tomó 

su nombre, sin embargo es necesario tener muy en cuenta que la -

organización centralizada y el lugar donde se encontraba el te.m. 

plo del principal dios 'totémico, se convirtió naturalmente en 

CIUDAD, concentrándose y almacenándose en ella los excedentes -

recolectados en las otras aldeas. 
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Por lo que rcspect<1 a las ciudades mns nntiguas, los historia

dores asogurnn que fué Jericó, ya que entre sus ruinas se en-

cuentrnn mw:os de mampostería, en un período tan remoto que to

davía no se conocía lu alfUrería. 

(Kenyon, K.M., "Early Jcricho", J\ntiquity, vol. 26, 1952) 

Siguiendo la sonda de nuestra explicación, se dice que lo m5s 

cercano que conocemos a esa conversión de la aldea en ciudades 

se halla en la Mesopotamia inferior, con la ftmdación de pequo

ftas ciudades erigidas en las sedes de antiguas aldeas. 

(Frankfort, H., y otros, "El Pen::rnmionto PrefilosÓfico :- Egip

to y .Mcsopotamia, México, Fondo de Cultura Económica, 1954) 

Aquí viene algo muy importante: al surgir la ciudad frente a -

la aldea, una representa el adelanto urbanístico como ya lo he

mos afirmado, y la otra la conservación do las tradiciones y léS 

costumbres; la división entre ellas de manifiesto queda y los 

hombres se sienten desunidos, alejados unos de otros: surge pues 

la división entre la CIUDAD y el CAMPO. 

Al crecer la población, se agregan chozas y plazoletas con mu-

ros techados, se construye con adobes; la vida se desarrolla 
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alrededor de lns plazoletas; los cspncios entre lns casas se 

redujeron formnndo lo que conocemos como calles, dejando ulgu

nas libros parn formnr los mercados y otros se convirtieron en 

jardines y finalmente, ounmlo surgió también la nmennzn de ln 

lucha civil, se construyeron fortalezas inte1:nus o ciudadelas, 

desde las cuales el ejército podía dominnr lil ciudad o donde se 

podía refugiar en caso necesario. 

En este momento es cuando además ele todo lo anterior visto, su_r 

gen el DERECHO y el ESTADO, corno pasamos a describir el quid 

de la cuestión. 

"Puesto que la filosof.í.a es parte integrilnte de la supraestruc

tura ideológica de la sociedad, dependiente a la vez de los cam 

bios que se operan en su hase económica, la periodización de la 

historia de la filosof.í.a se funda, ante todo, en la historia O 

correspondiente del desarrollo de las formaciones económico-so-

ciales." 

"Todo desplazamiento de una formación económico-social por otra, 

producido en virtud de un cambio del modo de producción, condu

ce en resumidas cuentas a la sustitución de la vieja supraestrq:_ 

tura (incluidas las ideas filosóficas) por otra nueva" 
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M ./\.. Dynik, llisto1:in ele ln Filosofía", Editorinl Grijalbo, S.A. 
l96H, truclucida d.i.rcctamento del ruso por Adolfo Sánchcz váz-
quez.- Tomo I, p&g. 16.-

Aún cuando por los senderos de la filosofía podemos llegar a rft 

solver nuestra tópica, de dónde y cómo nace el Derecho por CllC.§. 

tioncs de fondo consideramos que os la Economía, en cuanto Cien 

cia que nos hnbr5 de dos.lindar cualquier dudil nl respecto ,ya que 

"La economín po!Ítica estudia los siguientes tipos fundamenta--

les de relaciones de producción, conocidos por la historin: el 

REGIMEN DE IA ECONOMIA PRI.Ml'l'IVA, (que ya hemos abordado) ,el RE-

GIMEN ESCU\VIST/\,cl FEUD/\l.1ISTA, el CAPITALISMO y el SOCIALISMO. 

I..c'.l comunidad primitiva es el régimen social anterior a la oxis-

tencia ele clases. El régimen esclavisto, el foudolismo y el cu-

pitalisrno representan diferentes formas de sociednd basad<1s en 

la propiedad privnda sobre los medios de producción en el soju~ 

gamiento y ln explotación de las masns trabajadoras. El social:Í,!2_ 

mo es el régimen socfol basndo en la propiedad social socialis-

ta sobre los medios de producción y que no conoce la explotacién 

del hombre por el hombre". 

Manual de Economía Política, Editorial Grijalbo, S.A., 1969.-A
cadernia de Ciencias de ln URSS., Instituto de Economía, 
Tercera Edición, traducida directamente del ruso por Wences-
lao Roces.- Pág. 20 
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a).- EL COMUNISMO PRIMITIVO, que asciendo a la palestra histó

rico social, cuando yn uparcd.n el hombre sobre la tierra, en 

la Ern Cuatcrnnria, viviendo al principio en desbandnda, solo, 

dcfoncliónclosc (uücamcntc de los elementos naturales pero con -

el trnnscurso del tiompo por vía instintiva se va acercando a -

sí mismo, por ncmcjunz;:i, afinidad, conformnndo finalmente los 

grupoo de monoa-hombreo; percibe el cumbia del clima; la difc-

rencia de calidad de l;:i tierra; que lu caza y la pesca en algu

nas regiones es abundante y en otras escasa, que lü. diferencia 

de fruto::; es tnmbién notable, y de esta manera, instintivamente, 

busca mejores lugares, alimentos saludables, sabrosos y un lu-

gar en donde csguarccerse del mal tiempo. 

"Pero, por lo que respecta a la agrupación, ésta surge por nccQ_ 

sidadcs naturales, de protección. Surge con ello, la seguridad 

social no buscada ni querida pero sí condicionada a lograr, ob

tener y alcanzar W1 mejor modo de vida y de comportamiento. Co,!1 

siderada ya formada y fortalecida la agrupación antropomorfa, y 

cuando el hombre descubre que frotando unas piedras entre sí, -

sale hwno y después flilJllas, nos encontramos con el descubrimien 

to del fuego, que le ayudarú a evolucionar un tanto cuanto en -

su forma de vivir, porque con ello podrá sazonar los alimentos 
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herbáceos y carn5ceos, que de<] lute, que ingiere; porque si bien 

es cierto que indistint.:imcnto el hombro f:ué y es horb5cco o ca.r, 

nácoo, de todas formns una voz clcncuhicrto el fuego, tanto a 

uno como otro alimento que devora los sazonó para sencillez y 

comodidad del mismo y nu digestión." 

F. Enge ls, "El Origen de la Familia, de la Propiedad Privada y 
del Estado", tomado de "Obras Escogidas", Carlos .Marx y I?. En
gels, Tomo II, Edit. Grijalbo,S.A., 1963, pág. 234.-

Surgen el CIAN, la GENS y la TRIDU como formas de organización 

social primigenias de la 1nunanidad y que concluyó con lo quo e~ 

nacemos como CIVILIZJ\CION. 

Sin embargo, la forma de organización social más elevada alean 

zada por la humnnidad hn sido el ESTADO , y el instrumento por 

el cual se sustenta os el DERECHO y en particular el DERECHO 

CONSTITUCIONAL. Pasemos pues a referir las fuentes de lo que -

hemos denominado al Último. 

"El hombre primitivo no tenía ni la más remota idea de la pro--

piedad privada sobre los medios de producción. Solo algunos 

instrumentos de producción, que le servían al mismo tiempo de -
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arma• para defender•• de la• fiera•, le portenoc!an en propie

dad peraonal y eran utilizado• como auyo• propio• por determin1 

do• individuo• de la comunidad.• 

Un fOrmidable pa•o de avance en la vida de la• aociodade• prim! 

tivaa f~ la aparici6n de la diviai6n del trabajo. su forma -

m'8 1imple ea la DIVI&IOB NATURAL DEL 'l'RAMJO, o eoa la divi--

1i6n del trabajo en arreglo a) 1exo y la edad, entro hombrea y 

mujere•, adulto•, nifto• y anciano1•. 

•i.a divi•i6n natural del trabajo fué afianz&ndo•• y f0rtalecié4 

doae paralelamente con el de1arrollo de la• fuerza• productivaa. 

La eapecializaci6n de lo• hombrea en la caza y de la• mujere• -

en la recolecci6n de alimento• vegetale• y en la• faena• domé•· 

ticaa, cont.tibuy6 a elevar en cierta medida la productividad -

del trabajo• '. 

•Manual de Bconomla Pol1tica •. Obr. Cit., p6g. 26 

ORIGgis DE IA PRQPIEDN> PM,\!AM. 

•La aparici6n de la propiedad privada va inseparablemente unida 

a la diviai6n •ocial del trabajo y al desarrollo del cambio. -

Con el paao a la ganaderla y a la agricultura aurge la DIVl·-

&1011 SOCIAL DEL TRABAJO, en la que diferentH comunidade1, 
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primero, y do1puÓ• en el 1ono de olla1, diferente• individuo• 

comienzan a dodicar1e 1 diver10• tipo• de actividad•• productl• 

v••· IA PRIMERA GRAN DIVISION SÓCIAL de trabajo f~ la IEGRBG& 

CION DE IAS TRIBUS DE PASTORES. E•ta divi1i6n 1ocial del trab_I 

jo, la primera importante, tradújo1e ya en un aumento de la Prsl 

ductividad del trabajo abstracto notable para aquel tiempo•. 

Manual de Econom!a Polltica, Obr. Cit. pág. 26.-

La GENS nace en virtud de la exi1tencia de varia• agrupacione1 

o tribua que fueron particulariz&ndoae ha1ta con1tltuir1e en -

una especie de familia que tenla y contaba con •u gerarqula in• 

terna a cuya cabeza estaba el PATERS FAMILIA o 1ea, el padre de 

la familia que por lo común era el m6• anciano o el principal -

del grupo en virtud de •u fuerza, de au aabidurla o por haber 

lido el primero que pertenecla a Ha familia o DOHUS de lo• que 

le antecedieron. 

•varias 9ente1• formaban una tribu, que era la forma auperior 

de organizaci6n en la sociedad primitiva.• 

•Manual ••••• •Obr. Cit., pág. 27.-

No• encontramos, con el correr del tiempo, dentro de la tribu, 
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•u propio •i•tema de organizaci6n pol1tico-•ocia1 que ao carac

teriza por el 1urgimianto de un cierto y determinado grupo de -

•ere• humano• denomln,ndo•• •uporiore• o diferente• a lo• dom&• 

y, dem0•trando un cierto dominio •obre ello•, como asienta el 

Dr. Plori• Margadant s., en •u obra "El Derecho Privado Romano

que •• oon•tituyeron a travé• del tiempo en lo• destinatario• de 

1• Gen• y de lf Tribu, decidiendo incluso lo• actos más !ntimo• 

de la vida de todo• y cada uno de lo• miembro• que conformaban 

aquella pequefta •ociedad en evoluci6n. 

Sur9e de e•ta manera el poder de 101 viejo• o •ea, la GEROHTO

CRACIA. E•to• •eftore• fueron poco a poco adquiriendo un poder 

concreto cada dla 11161 ab1oluto y omn!modo no a6lo •obre la1 co

•a•, •ino inclumo •obre la• peraona1, entendiendo como tal al -

Hr humano que reúne lo1 requilito• para eerlo, en 1u conforma

ci6n bl.o-p11ico-•omitica y •ocial o •ea, un hombre con estado c,i 

vil, domicilio, nacionalidad, actividad y un nombre. Sin emba¡, 

90, e1 po•ible hablar m'• bien de loa individuo• en •1, •imple• 

mente, pue• como 16gico e• de considerar que ello• llevaban el 

dominio de •u gen• o tribu1 sesionaban entre •1 peri6dicamente 

para comentar c6mo andaban la• cosas en aquella• primigenia• o¡, 

ganizacione• humanas. Eran estos representante•, quiene• iban 
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haciendo la hi•torta, a travéa de la tradici6n, de la palabra, 

y poateriormont• cuando deacubren la eacritura, por ••t• 111edio 

transmit!an tambi6n lo que consideraban m'• importante y dl9no 

de que fuera conocido por todo1 lo1 dem'•· 

Exiat!an, entre ello1, determinado• principio• que deb1an ••r 

respotado1 como el de que • ••• el matrimonio s6lo debla reaU.• 

zarae entre los miembro• de una miama gen• o familia, para ev,l 

tar que 1e perdiera la afinidad, i4ioaincracia, herencia, etc: 

y' evitar de esa forma tara• hereditaria•, mezcla de 1an9re a

jena o malo1 antecedente• de otra• familia• no conveniente•. -

Entre OtrH COBH, • ••• en Hto consiati6 la primera IDUCACIOI 

formal, o aea la inculcaci6n de un conjunto de creencia• expli

cita• sobre el mundo y el modo de dominarlo, que era comple11en

tado -•in •ub•tituirlo nunca por entero- con el aprendiaaje 

pr¡ctico de la• t6cnica1 u1adaa para cazar, cocinar, etc,tera. 

una de la1 caracter11ticaa de la• ceremonia• de iniciaci6n era 

la de otorgarle NOMBRES al iniciado, lo cual 1e condderaba de 

una importancia y una santidad particulare1, ya que implicaba -

1u relaci6n con loa anceatro• tot&micoa y, por conaiguiente,con 

el mundo entero. En verdad, como lo muestra la etimlogla (NO

MEN=nombre=GNOSCO=conocer) ,el conocimiento de lo• nombre• fg¡ -

el primer CONOCIMIEtm:> expl!cito•. 
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(George 'thompeon, •Eetudio de la Sociedad on la Antigua Gracia• 
1Dndre1, 1949.- En el mismo eontido1 George de Santillana, "IQI 
Orlgene1 del Pensamiento Cientlfico1 de Anaximandro a Proclo•, 
600 a 300 afio• A.c., IDndre1 1962.) 

Surgi6 al fen6mono natural de que entre la1 gento1 o familia• y 

tribua, H di6 lugar al excedente en la producci6n, como por e

jemplo e entre lo1 agricultore1 m'• ma!z del requerido, cebada, 

lenteja, garbanzo, otc.r y, entre 101 ganadero• se di6 otra •i 

tuaci6n 1&mejante o 1ea, que abund6 el ganado, la leche y 1ua -

derivado1, la carne, la1 piele1, etc., conaocuoncia de ello •• 

di6 la NECESIIW> INELUDIBLE DEL TRUEQUE o CAMBIO fortuito, rea- . 

lizado •implemente, en principio haciendo la equiparaci6n mate-

rial de una1 co1a1 por otra• o con otras, de uno• sati1factore1 

de nece1idade1 por otro• entre 11. Eao1 cambio• haclan1e en -

forma espont&nea y ein ventaja alguna, para o por ninguno de 

lo1 cambi1ta1 o sujeto• de la relaci6n da cambio. ruaron lo1 -

ai1mo1 patar1familia1, quiene1 originariamente a la vez qu. e1• 

criblan o transmitlan en forma verbal primero y por escrito deJ. 

pué1, uaando la• diversa• forma• de escritura que conocemo• co

mo la jerogllfica u otra, a 101 cuales se lee di6 la denomina-

ci6n de HISTORIA FAMILIAR, de la gene o simplemente historia, -

como la conocemo1 actualmente, deificaron y divinizaron primero 

a lo• fen6meno1 naturales, dándoles forma e identificaci6n 
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humanar ello• mi1mo1 da1cifraban lo inde9cifrable. Surge de -

e1ta manera lo1 1acerdote1 de lo1 que tenemo1 en la pale1tra de 

la historia humana el aurgimlento de la1 . TRES CASTAS PRINCll'A• 

LES Y NECESARIAS PARA QUI SURGIERA EL ESTADO 1 Y ADEMAS EL DEQ 

CHO Y IAS LEYES1 

la.- :r.. exi1tencia de 101 PATERS FAMILIAS, como repreeentan--

te• del Poder, re1pon1able1 de 1u domum, gen• y familiaa 

2a.- El 1urgimiento de lo1 SACERDOTES, como tranamilore1 de -

lo que de1ean, nece1itan y quieren 101 dlo1e1 y, 

la.- La exi1tencia de 101 GUERREROS. 

De manera tal que para evitar que e1ta1 tran1accione1 produje

ran p6rdida1 al templo o condujeran a efu1ione1 de 1angre, f"' 

nece1ario crear LEDS. Entre 101 documento• Hcrito• de mayor 

antigdedad, encontramo• U>S CODlGOS. Como ejemplo digno en -

menci6n, ponemo1 al de Hamurabl, que ••tablecla re9ulacione1 d.& 

tallada• •obre precio•, 1alario1 y honorario• por 1ervicio1 ""· 

dico1. Por e1ta1 razone1, encontramo1 que en la1 ciudade1 de -

Meaopotamia, la1 amenaza• interna• y externa• de violencia die

' ron lugar a que la comuna original de ciudadano• delegara IUI -

funcione1 en un gobernante individual, (ANTF.CEDEnES l>B Ll -
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REPRESENTACIOI POPUIAR Y ADMINISTRATIVA) ya fuora en la forma • 

del ENSl o admini1trador en jefe del templo o del LUGAR, un -· 

gran jefe guerrero que era al mi1mo tiempo 1acerdote del dio1. 

A aemejanza de lo que ocurri6 en la Me1opotamia, en lgipto, 

el divino rey-aacerdote, el fara6n, fu¡ jefe del E1tado a partir 

de la primera dina1tla. Encontramo• adom&1, que para dar mayor 

fuerza a la• leye• y recaudar 101 tributo1, 1e organiz6 un cue,¡, 

po de 1ervidore1 del templo con facultada• policiaca1. Bl rsy 

H AaR000 EL DERECHO DE CASTIGAR con multa1, prili6n, azote1 y 

la muerte. El poder del Estado, aunque e1taba inve1tido nominll 

mente en un individuo, dependta efectivamente del apoyo de todOI 

lo• miembro• de la1 clase• elovada1 de 1acerdote1 y mercadere1, 

vincullndo•e atenuado 1olamente por el temor 4e una rebell6n IR 

pular. 

Dentro de esta 1ituaci6n econ6mico-1ocial, vemo• que •e vi1lum• 

bra ya el si1terna 1ocio-econ6mico que actualmente conocemo1 C2. 

mo ESCIAVISH:>. 

•La• relacione• de producci6n del régimen de la comunidad prim! 

tiva 1e fueron desintegrando y acabaron aiendo auatitulda1 por 
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nueva• relacione• de producoi6n, a tono con el carlcter de la• 

nueva1 fuer1a1 productiva•. 

El trabajao colectivo fu6 de1plazado por el trabajo individual, 

la propiedad 1ocial por la propiedad privada y el r&gimon gont1 

licio por la 1ociedad ~· el••••· A partir de eate per!odo, totta 

la hiltoria de la h\lllanidad, hHta llegar a la conatrucci6n de 

la sociedad •ocialbta, H convierte on la HISroRIA DI LA LU-• 

C~ DE CIASES•• 

"Manual de ?iconom1a Po11tica. Obr. Cit. p&g. 31 

• 1 

o:>n ba•e en todo lo anterior ain embargo, no era polible el •u¡: 

gimiento del Bitado, como lo que H y conocemo1 actualmente, f 

en forma J:eal 1 0011> DOMINIO Y SUJECION DEL PEHSAMIEN'ro Y ACClOB 

DI IDS HOMBRES, dno que era neceaario el aurgimiento de todo un 

conglomerado aocial, la e1ci1i6n de ela••• 1ociale• y paraelloll 

f\16 f¡cil que ••ta premi•a •• diera, 1upueato que con el tran1• 

curio del tiempo una• gen• fueron 1uperando a otra• y de '•ta1, 

una 1obre1ale de lH deml1 que H encuentra a 1u milmo nivel, -

por tener mejore• hombre•, m'8 fuerte1, mejor dotado• de eonoc1 

miento• necesario• para la épocar pero fundamentalmente tenla -

mayor número de hombre• con poder 1obre lo• demS11 e1 decir, t:.a 

n1a m'• eaclavoa, mS1 tierra1, ml1 ganado y IUI derivado•, etc. 
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con1ecuentemento, al dar1e la1 promiea1 de quo vale mS1 quien 

tiene mS1, •• que, en e1a virtud domina y ejerce 1u poder de •a 
metimiento por eobre la1 otra1. Eea gon1. o ca1ta dominante• -

empiezan a buscar nuova1 formaa de sometimiento y explotaci6n -. 

polltico-econ6mica. E1 a eeta1 altura• ya el hombre con1idera• 

do como W'la co1a o re1 nulliU1, que 1e enajena y tran1fiere en 

propiedad al mejor po1tor por el eimple capricho de 1u anterior 

propietario o poeeedor, e inclueo e1a transferencia •• hace ccn 

todo y •UI biene1 e incluao lo• 1ere1 h\ll\ano1 que con 'l viven 

por cierta dependencia. 

Con todo lo haata aqul expue1to, ponemo1 de manifie1to que no " 

e1tamo1 de acuerdo COJlla opini6n vertida por Hei·maM Heller 1 -

cuando dijo que, ••••• •tara comprender lo que ha llegado a ••r el 

Eetado actual no e1 precieo, 1egún •• dijo ya (p69. 44), ra•-

trear 1U1 •predeceeore1 • ha1ta tiempo• remoto•, cuando •• ha•ta 

la época primitiva de la h\11\anidad. Siempre qu. •• intent6 ha• 

cer tal coea, 1e deeatendi6, en general, aquello que a nueatro 

objeto principalmente intereea1 la conciencia hi1t6rica de que 

el Estado, como nombr!, y como realidad, e1 algo, deede el pun• 

to de vista hiat6rico, absolutamente peculiar y que, en e1ta 1u 

moderna individualidad, no puede ser trasladado a lo1 tiempo• -

pa1ado1 ••••• • 
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Herman Heller, "Teorla del E1tado•. Quinta Edici6n, rondo de • 

Cultura Econ6mica, 1963, p6g. 141. 

Afirmamo• no ••tar de acuerdo, praci1amonte por •ar noce1arlo -

arrancar de•d• lo• orlgene• de la humanidad mi1ma, para evitar 

la deformaci6n que con el tran1cur10 del tiempo &ata va adqui-

riendo paulatina pero efectivamente. 

!•ta organizaci6n trajo con•igo un •innumero da avance• t&cnica., 

encontr,ndo•e entre ello• el deacubrimiento y empleo da lo• me• 

tale•, particularmente el cobre y de •u aleaci6n el bronce. que 

ha dado •u nombre a toda una edad de la civilizaci6n primitiva. 

•z1 primer metal conocido, debido a que ae preaenta de manera -

1116• obvia en eatado nativo, f\l& el oro.• 

R.J. IOrbea, •r.a metalurgia en la antigGedad•,t.eyden, 1950. 

1A ••ociaci6n de loa metale• con la• t'cnica• del fuego, condu~ 

probablemente al tratamiento obbeneficio de loa mineral•• de et¡ 

bonato de cobre y la fundici6n y vaciado del metal a11 producida. 

un problema importante e1 el de explicar el origen de la metal'I:, 

gia, teniendo en cuenta que lo• yacimiento• de cobre nativo 06 

minerale• de cobre con la superficie oxidada ae encuentran gelll 

ralmente en colina• alejada• de loa centros agrlcola1. 
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Por lo anterior 1109amo1 a la corteza de que la producci6n 

de uton1ilio• y herramionta• de metal e• otro ~ogre•o ~c

nico que repre1enta un nuevo cambio CUALITATIVO en el domi• 

nio del hombre 1obre 1u medio. Mem'8, durante vario• •i91o1 

lo• metale1 fueron muy co1to10•. l>e e•te modo, el u•o de -

la• herramienta1 met,lica• -particularmente el CUCHILID, el 

CINCEL y la SIERRA.:, tran•formaron el trabajo de la madera e 

hicieron posible la CARPINTERIA articulada y la ALBPJIILERIA 

• de grande• euperficie1 en gran 01cala pr&ctica. lo• medio• -

de tran•port• ion tambi,n, ampliamente mejorado•, mejor!•• -

que tuvieron conHcuencia de mucho alcance para la civiliza

ci6n y particularmente, para el deaarrollo de la ciencia. Su¡, 

ge y ae deearrolla tarnb1'n, el TRANSPORTI FLWIAL, con capa

cidad de transportar mercancla• en grande• cantidad••· La 

NAVEGACIOB por medio del 101 y lH HtrellH plante6 la exi

gencia, a61o auperada por el calendad.o, de e•tablecer una -

aatronomla pr6ctica. En Hte arte loa rlo• y lo• lago1 dr- . 

vieron de campo de adieetramiento para que 101 hombre• ••. 

aventuraran en el mar. Adem&1 de la embarcaci6n, el tran•-

porte terreetre 1e ve impulaado hacia . una evoluci6n po•itiva -

con el empleo de la FUER1A ANIML y la RUEM. 
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I• ahora cuando trunbión no1 oncontramo1 con e 1 ORIGEN DE IA 

CIENCIA CtlkN'rlTATIVA que •• refleja a travÓ• del C'lculo, de la 

••critura y de la ciencia. Cuando 101 1acordoto1 no pueden ya 

en •u memoria, •• vieron obli9ado1 a ro9i1trar la• CANTIDAJ>ES -

de mercanclaa recibida• y entro9ada1. Esto implic6 el u10 de -

la MEDIDA.. De1pué1 •• e1tabloci6 la medida dol PESO, originan• 

do el uao de la MJAN7.A, único modio para comparar 101 pe•o•, . 

que tiene todH lH trazat de sor una invenci6n CIEN'l'IFICA. ta 

AIUTMETICA •urgi6 ante• que la escritura y la primera colocci&l 

utilizada como norma para esta corrolaci6n fué la de 1o1 die& " 

dedo• de laa mano• que •on 101 DlGITOS de la aritmética en lo• 

cuale1 •• origin6 el 1i1tema .DEX:IMAL. 

El hecho derivado de la• necesidade1 práctica• de la admini•trA 

ci6n del templo, le di6 una gran habilidad al hombre para con-

tar y calcular, manife1tando 1u wio inmediato en el deeempefto -

de otra actividad que le ea paralela, como lo fu& la formulaci&l 

de calendario• y el consiguiente desarrollo de la ASTRONOMIA,d.t 

bido a la atenci6n prestada al 101, a la luna y a laa estrella• 

aunque H vi6 inducido, el hombre primitivo, a ocuparse de aco.n. 

tecimiento1 violento• del cielo, como lH tempestade1 y lo• • 
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trueno•, tambi'n •• dodic6 al e•tudlo de lo• fen~meno• entera--

mente ••guro• y regulare• del d1a y de la noche. 

"Por ello nece•1t6, primero un calendario referido a la luna, en 

la cual H concentraban mucho• rito• y mito••, agregando por -

nuo1tra parte, que en la pr,ctica de e11 Ciencia, tuvo interven 

ci6n -aunque e•ca•a- el ueo de la• matem,tica1. 

Georg• 111om1on, "E•tudio de la Grecia Antigua", IDndr•• 1949 

Encontramo• que, en el Valle del Nilo, la duraci6n real del ano 

era de 365.2422 •• dlai y ya, hacia el aftO 2700 a.n.e. le1 pel'Jl\l 

tieron fOrmar un calendario 1olar que •igui6 u1ando millar•• de 

afto• deapi1'•. 

En la Me1opotamia, •e acometi6 la tarea mucho IÚ• dificil com 

fu6 el de reconciliar el calendario lunar con el •olarr iua -
a111 donde •• elabor6 el SISTE:M SEXAGESl».L -360 grado•- · en 

un circulo, 60 minuto• en una hora, 60 •Hgundo• • minuto• en un 
. . 

minuto. C¡lculo1 calend,rico1 que •• efectuaban mediante extea 

1a1 TABIAS HATEMATICAS, para 1er utilizada• en la• cuenta• co-

merciale•. "De dicho• c¡lculo• 1urgieron el AIDEBRA y la 
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ARl'l'ME'l'ICA, incluyondo la muy importante notaci6n del valor de 

po•ici6n de la1 cifra• que hab!a de volver •i9lo• do1puÓ• a no• 

•otro• con el nombre de númoro ar&bigo• -o, también, babiloniim 

per1a1 o hindÚo•- que todav!a utilizamo1•. 

Ottho Neugebauer, "La• Ciencia• Exacta• on la Anti9Gedad• •• 
Oopenhague, 1951.-

Vino poateriormonte la ASTROIDGIA a ocupar también parte funda• 

mental del tiempo que le dedicaban 101 hombrear inclu10, el or

den de ó1to1 d!a1 -Sol, Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Ven\111• 

tienen un origen a1trol.69ico. 

l>e la1 noticia• aobre la1 enfermedade1 y de 1u regi1tro --de 1o 

cual tenemo1 al9uno1 ejemplo• extraordinariamente interHante• 

en lo1 primitivo• papiro• egipcio1--1urgieron la1 ciencia• de -

la ANA'l'OHXA y de la FISIOIDGIA. 

con •l tranacur•o del tiempo, deapuá1 de la fundaci6n de la• -

primer•• ciudades, en la época de la1 primera• dinaatlaa egip

cia• o de lo• primero• reino• de Mosopotamia, ea ya manifie1to 

qua la• necesidade1 de la organizaci6n en gran escala llevaban 

a lo• organizadore1 a divorciarse de lo1 proceso• técnico• -· 

concreto1, y en la medida en que se fueron haciendo m'• 



- l4 -

n\lllero•o• • indi•pen•abl••• •• convirtieron en una ca•ta o•t•.a 

•iblemont• •aparada de lo• arte•ano• y con un pronunciado •ent! 

miento d• •uperioridad re•pecto a ello1. Surgen lo• colegio• 

de e•criba1 y trabajador••• 

La hechura del mundo e1 atribuida al trabajo de un 1upromo t'.a 

nico en riego que aparta la1 agua• de la tierra1 y la hechura -

del hombre 1e atribuye al trabajo de un alfarero 1upremo que lo 

modela con arcilla. E•to• mito• ion ~. TECHOMORFICOS que A»

TROPOHORFICOS. El peligro que repre1entaba para la ari1tocra-

cia de lo1 dio••• cualquier intento de dominio •obre la• fuer

ZH de la naturaleza, e• lo que aignifica finalJllente el mito de 

Prometeo • 

••••• • Bl camino mejor y m'• f6cil para llegar a comprender la 

naturaleza-y la• tarea• de la educaci6n, e1, quizl1, el mito de 

Prometeo, tal y como •e expone en el PROTAGOMS de Plat:cSn • 

• • • •• • Helo aqu!, tal como en e•e d1'logo lo expone Prodgora1 

mismo 1 cuando lo• dio••• hubieron plasmado la• e1tirpe1 anima

l••• encargaron a Prometeo y a Epigmeteo que di•tribuye conve-

ni~ntemente entre ella• toda1 aquella• cualidade1 de que deblan 
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eatar proviata• para aobrovivir. Epilnetoo 1e oncarg6 de la di¡¡ 

tribuci6n. En el reparto di6 a alguno• la fuerza puro no la v.1 

locidadr a otro1, 101 ""• dóbilo1, re•erv6 la velocidad para -

que, ante el peligro, puc!ieran aalvar1e con la fugar concedi6 a 

alguno• arma• naturale1 de ofonaa o dofon1a, y, a loa que no dJl 

t6 de éata1, 1! de medio1 divcrao1 qua garantizasen au 1alvaci6n 

Di6 a loa pequefto• ala1 para huir o cueva1 aubtcrránoa• y e1co4 

drijo1 4onde guarecer•~· A 101 grande•, a lo1 vi9oro101, en au 

propia corpulencia a1egur6 au defensa • 

••••• • l!!n una palabra, guardó un justo equilibrio en el reparto 

de facultado• y done• de modo que ninguna raza •e vie1e obliga

da a desaparecer. Le• di1tribuy6 adem'• e•pe••• pelambrera• y 

piel•• m\sy grue•a1, buena defon1a contra el frto y el calor. Y 

procur6 a cada especie animal un alimento di1tinto1 laa hierbla 

de la tierra o lo1 fruto• de loa 'rbole•, o laa ra!ce•, o bi.n, 

a alguno• la carne de lo• otro1. Sin embargo, a loa carnlvoro1 

lea di6 posteridad limitada, mientra• que a •U8 vlctimae conc•

di6 prole abundante, de forma de garantizar la ccntinuidad de -

•u especie • 

•••• "Ahora bien, Epimeteo, cuya sagacidad e inteligencia no eran 

perfectas, no cay6 en la cuenta de que habla gastado toda1 la• 
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facultad•• en lo1 animal•• irracionalea y de que el género -
' 

hwnano ~bla quedado •in equipar. En e1te punto, Ueg6 -

Prometeo a examinar la diatribuci6n hecha por Epimeteo y vi6 

que, al bien todaa la• raza1 e•taban convenientomonte provi1• 

tal para •u con1ervaci6n, el hombre 01taba do1nudo, do1cal 

zo y no tenla defen•a• contra la intemperie ni arma1 natu• 

rale1. Fu6 entonce• cuando Prometao decidi6 robar a Hefe1--

to• y a Atenea el fuego y la habilidad mccSnica, con el ob

jeto de regalarlo• al hombre. De e1te modo, con la habilidad 

meclnica y el fuego, el hombre entr6 en poaoai6n de cuanto 

era preci•o para protoger1e y defonderae, aal como de lo• • 

inatrumento• y la• arma• apto• para procurar•• el alimento, de 

que habla quedado de1provisto con la incauta di•tribuci6n de 

Epimeteo• •••••• 

•· Abbagnano y A. Viaalberhi, •uiatoria de la Podagogla 
Pondo de Cultura F.con6mica, 1975, Introducci6n, Plg. 8. 

Con baH en todo lo anterior, podemo1 decir ya que hemo• abo~ 

dado y analizado el 1i1tema 1ocio-econ6mico del Eaclaviamo, que 

•• di6 preci1amente en el Paleolltico y parte de la Edad de Hit. 

rro11 incl\180 el origen de la ciencia y el derecbo1 lo• ade-

lanto1 obtenido• en actividade1,arte1 y f0rma1 de concebir la 

realidad circundanter -'• sin embargo también e• de considerar• 
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el hablar ahora •obre alguno• aapocto1 qu. a 

;.:· tocado• o que d lo fueron, no detalladamente co-

Gracia aon loa prototipo de aquéllo• magno1 im• 

a la India, Egipto, 101 Pueblo1 Me•opot&sa.i 

Jap6n, etc., que desde lo• tiempo• m'• in• 

·ble• tambi&n contemplaron y practicaron 'la m'xima excel• 

y P.En9el1, "El Manifiesto del Partido ComuniataM en -

Eacogida1, 1':>mo I, pS9•. 32 y 34, 1963.-

analizando el 1iatema de1crito, en una1 cuanta• 

grande• rasgo• trata de caracterizar lo ~. impo.r, 

de aquella• épocaa pasada1, no1 encontramo1 con el 1urCJ.i 

c!e IA PLUSVALIA, factor importante para que el J>erecho 
~-i~ .. 

. 0.f:_ ... realce y aplicaci6n, a ra!z de que 101 hombre• que doml--

comercio y la uaura, ven que en e1a1 relacione• de cambi:> 

valor a 

consiste en que entre la1 co1a1 una1 cue1tan m'• • 

~a• a lo• hombre• en hacerlas y producirla• a1{ como - -

'Y. 
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di•tribulrla•r y, en cuanto a loa oaclavoa •• refiere •• obaer• 

va que W\01 trabajan m&a que otro• y mejor, ion m'• leale1 y en 

v.lrtu4 de ello, tienen valor di1tinto, •• eatablecen diferonci81 

objetiva• y 1ubjetiva1, valorativa1 y apreciativa1, do1de el -

punto de viata econ6mico y on particular en el ciclo econ6mica 

de la producci6n y del consumo. 

E10 •• denomina GANANCIA, que materializada har¡ a 101 que la -

aprovechen -'• rico1 que otro1. Pero con el correr del tiempo 

que todo lo tranaforma, no1 encontramo1 con que la• fuerzaa pr2 

ductiva• •• adormecen, 1e eatancan, y ya no responden como lo -

requieren la1 relacione• aociale• de producci6n y en con1ecuen

cia, aur9e la contradicci6n entre e1to1 factor•• fundamentale1 

del momento productivo, que caracterizan a todo aiatema eco~m,i 

co-1ocial1 •• vi1l\lnbra ya una forma nueva de reorganizaci6n -

econ6aico-aocial ha1ta la• entonce1 conocida1. 

Ya apuntamo1 en plginaa anterior•• de este trabajo recepcional, 

que de1de la e1ci1i6n entre el comunismo primitivo y el eacla-

vi81DO aurge un factor muy importante, la contradicci6n entre la 

ciudad y el campo1 aquella como lugar predeterminado por la ca.a 

ta dominante, por la élite en el poder, en donde manten!a au -

comercio, era lugar de reunionea pública• y polltica1, en donde 
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tenlan a1antado 1u gobierno y organizaci6n 1ocial principal, 

etc., en cuanto al campo, 6nicamante lo tienen como mera fu.a 

te de abastecimiento de materia• prima• y fuerza de trabajo b.I 

rata y de fácil adquiaiei6n. 

Y esta contradicci6n entre la ciudad y el campo, que H tan ant;L 

gua y que •e aigue manteniendo, 1e hace notar en 101 albor•• del 

esclavbmo y del feudalbmo, H acentúa en el capitalilmo in~ 

riali1ta, tranaform&ndo1e preciaamente en •u 1i•tema colonial -

de va1allaje a nivel internacional, a nivel mundial, pue1 como 

acertadamento lo afirma Lenln1 

•••••• Todo el mundo 1abe que la• colonia• han •ido conqui1tada• 

a 1an9re y fuego, que la poblaci6n de la• colonia• recibe un ~ 

trato be1tial, que H lH explota de mil diltintH manerH (por 

medio de la exportaci6n de capital••• la1 conce•ione1, etc.)· 

(engaftándola en la venta de Mercancla1, haci6ndola 1ometer1e a 

lo• podare• de la naci6n •dominante•, etc. tic )• 

v.I. tenln1 •z1 Socialilmo y la Guerra• en Obra• Completa•, ~ 
mo XXII, p&g. 275, Academia de Ciencia1 de la U.R.S.S.,In1titu
to de Econom!a, 1964.-

El eaclavismo 1e alimenta, para 1ub1i1tir, en principio, de la 

fuerza de trabajo del eaclavo, del que econ6micamente fu6 -- -

cayendo en deagracia econ6mica, que al entrar en competencia po 
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no re1iati6 y ai en cambio cay6r solamente el m6a fuerte oconj, 

mica y aocialJnente fu' el que 1obrovivi6 y aali6 adelante. 

Otra fuente muy importante, de alimentaci6n de fuerza de traba

jo tanto en el e1clavismo, en el feudalismo, como en el capita

li1mo pre-imperialiata e imperialista, lo fueJDn la1 GUERRAS, -

provocada• la mayor!a de la1 aece1 precisamente para que el de

rrotado fuera contribuyente del vencedor y de esta forma tener· 

1ometidoa a 101 ciudadano• del pueblo, ciudad o pa!1 derrotado. 

rué necesario expandir el poder, porque ya no era po1ible exte.n 

der m61 guerra• entre lo• hombre• componente• de un mi1mo grupo 

1ocial y de eita y diver1a1 manera• m6a, fué poaible EL APROVJ. 

SIONAMIENTO DE MANO DE OBRA BARATA, a costa del ca!do, del de-

rrotado, que adem&a pagar¡ un fuerte tributo por el hecho de ha 

ber perdido la guerra. 

Al miamo tiempo que iba en decadencia el eiatema eaclavi1ta, en 

virtud de la contradicci6n dada entre la• fuerza• productiva• y 

la• relacione• de producci6n, ae iban generando laa premiaa1 P.l 

ra la esciai6n del siguiente o sea, del Feudalismo, con1iatien

do en que entre la ciudad y el campo se fueron formando eapecim 

de villa• o villorrios, constitu!doa por esclavo1, quebrado• -

negociante1, en fin, gente que habla de una u otra manera qued.1, 

do mal en la ciudad y que hu!an pero sin desear pertenecer al 
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campo. Eran 101 COU>NOS, que fueron adjudic,ndo1e un 4otermi• 
1 

nado e1pacio de tier~• que denominaban "marca•, por 1u 1ituaci&. 

geogr,fica exi1tente entre la ciudad y el campo y que preci1a-

mente iban marcando para diferenciarlar encontr,ndono1 de e1ta 

manera frente a la tierra de 101 ciudadano1 y la tierra de 1o1 

colono1, con el tiempo •• aonvirtioron en 101 burguo1e1, que 1e 

caracterizaron en alguna ¡poca por haber sido impulaore1 y pro• 

pulaore1 de lo1 cambio• 1ociale1, que deapué1 ob1taculizar6n. 

ID• colono• 1e fueron agrupando en derredor de la• ciudade1, P.l 

1ando ~e1apercibido1 de momento por lo• e1clavi1ta1 y 1el'iore1 -

feudale1, obrando con ello m61 librementer •• fueron organizaa 

do poco a poco y por tratar•• de hombre• que careclan 4e dinero, 

e1clavo1, biene1, etc.,crearon nueva• forma• de 1ub1i1tencia, ~ 

organizaron una claae laborante nueva y revolucionaria .:como lo 

fueron LOS GREMIOS DI TRABAJAJ>ORES,a lo• que alguno• clantlfi-

co1 y. fil.61ofo1, e1tudio101 de la materia le• denominaban PAIAJ!S 

TERIOS y que con1i1t!an en una e1pecie de 1lndicali1mo actual,M 

con la diferencia de dominio o jerarqula con1titulda eobre todo 

en la organizaci6n des 

a).- Oficiale1, b).- Mae1tro1 y, c).- Aprendice1, 

ob1taculiz,ndoae entre 11, con el correr del tiempo y una vez -

que la competencia 1e hizo agudizadar que la demanda diamÜU,{& 
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y que como conaocuoncia, ol mercado era euporabaatecido. 

Pa1aba mucho tiempo para que loa acontecimiento• neceaario1 -,. 

1uficiente1 ae adquirieran para 1ubir de un e1cal6n a otror de 

eata manera un aprondiz dificilmonte podla llegar a aer oficial 

y '•te a mae1tro. 

para la hi1toriar 

Sin embargo, fu¡ nocoaario para la ciacia y 

la filosofla y la técnica quo 01aa agrupa--

cionea de trabajadora• hayan exiatido y logrado de1arrollo pro

gre•ivo. 

k»• ERGAHSTERlOS, que conailtlan en agrupar a un n<nero con1id.1, 

rable de eaclavo• para realizar una actividad, fueron lo1 ante• 

cedente• primigenio• de loa FAIANSTERIOS, y loa utilizaron t:aa 

to loa g~iegoa como loa romano1. 

ZL FEUMLJSHO• 

El feudaliamo, en cuanto que ea concebido como el li•tema econl 

mico-aocial, en el cual 1u organizaci6n coneiati6 en la exiate.n 

cia de do• cla1e• 1ociale• principale•• JDS SEa>REs PE~LBS Y 

LOS CAMPESINOS. La clase de lo• aeftorea feudalea no formaban -

un todo homogéneo. • •• "ID• pequefto• aeBorea feudale• pagaban -

tributo a lo• grandes y lee ayudaban en la guerra, diafrutan4o, 

a cambio de ello, de 1u protecci6n. 11 protector llamlba1e 
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SERoR, y •1 protegido VASALID. Jo• 1eftore• a 1u ve&, oran VH,l 

llo• de otro1 potentado• feudale1 ml• podoro101 que ello1. A1l 

•• form5 la jerarqula feudal• •••• 

"Manual de Bconomla llolltlca•, Obr. Cit., p69. 49. 

Entre la• da1e1 1ociale1 encontramo11 a).- La Nobleza, que di•

frutaba de honora• re1orvado1 a la capa aocial ml1 alta y d1 -

grande• privilegio• polltico• y econ6mico1. 

b).- El clero, regular y monacal, que po•ela 9rande1 dominio• ~ 

territoriale1 y e1clavo1, ocupaba con la nobleza, el pue1to de 

capa aocial dominante. 

e).- Como baae de la "pir&mide feudal•, encontramo1 a lo1 CAMPJ 

SINOS, que formaban una cla1e 1ocial privada de derecho• pollti 

co• • 

••••• •ro1 gremio• eran la forma feuda! de organizaci6n de lo• .R. 

ficio1. En lo1 prinro1 tiempo• de •u exiltencia de1empeftaron 

cierto papel po1itivo, contribuyendo a fortalecer y desarrollar 

lo• oficio• en la• ciudade1. Pero, a medida que fué inten1ifi

c,ndoae la producci6n mercantil y ensanchSndose el mercado, lo1 

gremio• •• convirtieron cada vez ml1 en una traba para el pro

gre10 de la1 fuerza• productivaa• •••• 

Manual, Obr. et. plg. 48. 
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•••• •Entre la• relaciono• contractualo•-personalea y reale•- q\11 

caracterizan la estructura feudal de la •ociedad, deben diatin

guir•• la• existente• entre loa •oftoroa foudale• y aua va•allo• 

(relaci6n de vasallaje o de •orvidumbre) de la• que •• d¡n entre 

lo• eeftore1·y el monarca (servicio de caballorla). 

a).- La1 primer•• 1ur9en del •iguiente hechos ante una 1ocieda4 

de•ordenada, el propietario pequefto carece de seguridad, ra&6n 

por la que ofrec!a a •u •oftor 1u. tierra• y •ua eervicio• a caia 

bio de la protecci6n que éste le proporcionaba. SegCan de•crip

ci6n del gran juri1ta ingl'• Bracton (•iglo XVIll) en eate con

trato de va•allaje la• pre•taciono• mutua• del ••flor y del va•A 

llo eran equivalente•, excepto en lo que H refiere a la rove• · 

rancia que •• debe al primero. 

b) .- En el •ervicio de caballer!a ofrece un Hpecto tlpicamente 

militar. Toda la 1ociedad •• e•tructuraba jer,rgicamente, pero 

regia la norma •egún la cual el 'Vanllo del VHallo no e• vaw 

Hllo del 1eftor• una de cuyH consecuencia• era que el Rey ca

rec1a de potestad directa sobre la• masa• de ciudadano•, lo• -

cuale•, en su mayoda, depend!an de un •eftor o de un noble. La 

relaci6n entre eate y el Rey, no afectaba ya a la propiedad, •J.. 

no al ejército y a la adminbtraci6n 1 el contrato adoptaba ~tr• 

caracter!stica•. La contraprestaci6n de una baronla era funda

•ntal.Jllente el •ervicio militar 1 cada noble debla proporcionar 
.1 
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un número de hombre• armado•, m11ncbdo1 por ¡1 millmo. ID• ingre• 

10• econ6mico1 del monarca (aparte de lo• que procodlan de 1U1 

propiedad••) con•i•tlan en aportacione• y 1orvicio• de •u• va• 

1allo1. A cambio de e•ta• pro•tacione• militare• y financiera• 

el Jtay otorgaba a lo1 noble• el derecho de admini1trar justicia 

en 1U1 re•pectivo• dominio1• ••• 

Xifra Hera1, "Cur•o de Derecho Oon1titucional", Segunda r.dici6n 

1957, ~IDO I, plg8. 192 y 193. 

IA fJW) DI HIEMQ. 

La atad de Hierro tiene una importancia crucial en la hiltoria 

de la humanidad y, particularmente en la hi1toria de la ciencia. . 
De•de mediado• del 1egundo milenio ante1 de nue•tra era, 1urgi.1, 

ron varia• caU1a1-técnica•, económica• y polltica1- que acabamn 

por producir la tranmformaci6n de la civili&aci6n limitada a -

una• cuenca• fluvial••• en una civilizaci6n que abarc6 la mayor 

¡:arte de la• regione1 cultivable• de A1ia, el norte de Africa y 

Europa. !n donde quiera que •e deaarroll.6, la civilizaci6n de 

la Edad de Hierro fué mono• ordenada y pacifica que la anterior, 

pero, a la ve& fué mi• flexible y racional. 

La F.dad de Hierro no aport6 avance• técnico• tan enorme• como -

101 que •eftalaron el inicio de.la Edad de Bronce1 pero lo1 
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progreso• obtenido•, ba•ado• en un metal m'• econ6mico y abun-

dante, tuvieron una propagaci6n mucho ml1 amplia, no •6lo de1de 

el punto de vi•ta geogr,fico, 1ino tambi¡n entre la• di1tint1• 

cla•e• sociale•. 

No• proponemo• por ahora, ocuparno• principalmente de la Edad di 

Hierro en la regi6n del Mediterr,neo, o 1ea do la civili1aci6n 

cl,•ica de griego• y romano•, 1in de•conocer con ello la aport,1 

ci6n tan grande y plet6rica de conocimiento• que no1 tra1mitie• 

ron la India y la China, principalmente en matem,tica1, fl1ica 

y qui.mica, a•1 como en 1U1 aplicacione1 como la brújula, la p61 

vora y 11 imprenta. 

Bl hierro •urge mediante un proce10 de reducc16n a baja tempe

ratura, en un pequefto 'horno de arcilla alimentado con carb6n de 

lefta y •oplado a mano. 

Bl LINGOTE re•ultante, de hierro puro e1ponjo•o y •in fundir, • 

era golpeado hasta formar con él barra• de HIERRO roRJAJX>, reJ.& 

tivamente blando, de lH cualH 1e podlan hacer for.o:¡.aa·111'8 com-

plicada1 FORJANDOIAS Y SOLDANDOL\S. 

B1 necesario apuntar que • el hierro tuvo una graP de•ventaja 
. . 

como metal en lo• primero• tiempo11 no •e le podla fundir por -
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la carencia de un fuello para soplar el hornor y por lo tanto, 

el vaciado qued6 re1ervado al bronce, ealvo on la China, donde 

•• con1i9ui6 fundir el hierro do•de el 1i9lo II a.n.e.• 

R.J. Forbe•, •i. Metalurgia en la Antic¡Uodld", ~yden 1950.-

EL Mela y el ARADO fuoron elaborado• con el hierro fundido y "

te dej6 de 1er utilizado excluaivamente -como ee venta hacien6-

para fabricar producto• de lujo que adornaban la vida urbana y 

para armar a una pequefta ELITE de 9uerrero1 de alta alcurnia. -

Aunado con e1to1 nuevo• inatrumento• productivo1, el reaultant• 

aumento de la poblaci6n vino a alterar r'pidamente el equilibr*» 

de poder entre la1 1eca1 tierra• de labranza de 101 pa!1e1 occJ, 

dentale1 y lo• viejo• terreno• re9ado1 por 101 r101 de Oriente, 

como el Gange1, el Bramaputra, el Hilo y el Eufrate1. 

CDn la finalidad de culturizar a la gran maaa de poblaci6n COl\Q, 

cida ha1ta entonce•, 1e utilizaron la1 v!a1 mar!tima1 de una -

manera mucho m'• r¡pida que la• que habla aido po1ible por medio 

de la1 ruta• continentale•. El comercio dej6 de estar limitado 

a una docena de grande• ciudades, como Teba1·y Babilonia, para 

extenderse a nueva• ciudadee como 101 pueblo• Fenicio• y Grie--

901. 
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Hacia el •i9lo V a.n.e,, con la exten•iÓn de la ••clavitud, •e 

bi&o po•ible la exi1tencia de ciuc!ad•• mayore•r Atona• tuvo una 

poblaci6n mlxima de 320,000 habitante1, de 101 cuale1 6nicamen111 

172,000 eran ciudadano•, mientra• que Roma llog6 a tener cerca 

de un mill6n en el apogeo de 1u poder. Ya vimo• en forma prec,t 

dente c6mo •• que la• ciudade1 •e formaron primero mediante la 

aglomeraci6n de varia• aldea•. 

In la atad de Hierro la nueva cultura nació de la guerra, del • 

queo de la1 ciudade1 en e1tado de permanente rivalidad. Surg16 

la POLITICA, y el desarrollo de la• lucha• polltica1 entre la• 

clase• urbana• di6 lugar a la1 •uc••iva1 forma• de gobierno co• 

mo la OLIGMQUIA, la TIRANIA y la DEl«>CRACIA, 

Aparece el DINERO METALICO, que vino a 1u1tituir al metal, Se -

convirtió en media de valor1 medio de cambior en dinero mundial 

y en el equivalente univer•al de la• mercancla1. 

•uno de 101 grande• avance• que también heredamo1 de la Edad de 

Hierro, fué el de la vulgarización del ALFABE'IO fenicio común -

~laborado con ba1e en lo• 1iatema• de escritura- jerogrlfica y 

couneiforme, de 101 antiguo• imperio1-, con el cual el aprmdi'9. 

je de la LECTURA Y IA ESCRl'l'URA resultó tan barato y democr,ti-

co como el hierro• 

M. o. Wa•on, •ta1 Claae1 Sociale• en la Grecia Antigua•, Ion-
dr••• 1947. 
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Ha•t• el momento y a trav'• del camino que hemo1 recorrido no -

e1 po1ible hablar •!quiera de antecedente• del Derecho Oon1tit,1 

cional, precisamente porque no surge todav!a, eino que 1er6 pri, 

dueto de un estado 1ui géneri1, manifoetado a trav&1 de la lucha 

de cla1e1 aociale• y en un grado m&• elevado, como veromo1 de•-

pué1. 

[!J!NTES R§M DEBECIJ> CONSTITUCIONAL. En e 1 Mundo Antiguo 

En el Imperio Medio de Egipto, floreciente en lo• afio• de 1600 

a 1200, e•tablecido en el Asia Menor, ante• de nue1tra era, no 

encontramo1 realmente ningún antecedente del Derecho con•tituc.fQ. 

nal. 

Entre lo1 Medo• y Pern1, establecido• en el Medio Oriente, co.a . 
formando a la po1tre la gran civilizaci6n que en la hi1toria •• 

conoce como Indogermana, comprendida de1de aproximadamente 700 

afio• ante• de Cri•to, ha1ta Alejandro, hijo de Filipo de Maced2 

nia, tampoco encontramo1 antecedente• de nue1tro actual Derecho 

Con1titucional. 

Ha1ta el afio de 476 después de Cristo, e incluso hasta ante• -

del .egundo milenio, que enmarca la aniquilación del Imper.io la, 

mano de Occidente, llegmN?• a la conclusión de que no 1e encue.a 

tran antecedente• del Derecho Constitucional. 
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lo• Imperio• Nuevo A1irio, que comprendo desde lo• afto1 873 a -

612 A.c., del Nuevo Imperio Babil.6nico, de 625 a 535 A.C.1 del 

Imperio Per1a de 559 a 330r el de Alejandro Magno y •uce1ore•, 

que •e e1tablece hi1t6ricamente de1pué1 de 330, no encontramo• 

ningún antecedente. 

En la Cultura l•raelita encontramo1 simplemente el e•tableci-

miento de un rey que aunado con lo1 jueces reinaba aquel ba•to 

e1tamento •ocial. Salom6n eobre1ale por do1 coea1 que una fue -

po1itiva y la otra negativa1 la primera con1i1ti6 en haber in1I, 

tu!do impue1to1, ya que ha•ta •u gobierno, 101 impuHto• impe-

riale• eran cubierto• por lo• ingreao1 de lo• dominio• peraona

le• del Reyr la 1egunda en que dej&ndo1e •educir por el 6xito -

obtenido, tom6 como modelo de gobernar el de•potbmo ilu•trado 

oriental, apart,ndo1e de e•ta manera de la original democracia 

jud1a. 

lo• heredero• del comercio mediterr,neo, que aparecen al derrua 

bar1e el imperio marltimo cretaue, como lo fueron lo• PENIClOS, 

1uceao acaecido durante lo• afto• de 1425 A.c. y 1000 a 700 A.C. 

con la Ciudad de Tiro como •u capital y emporio comercial, no -

encontramo• una orqanizaci6n conatitucionalmente reconoci~a, e.! 

tudiada y en1eftada a lo• jÓvene•, ni mucho meno1 eetablecida y 

practicada. Debemo1 hacer notar que lo• fenicio• fueron verda-

- deramente hombre• de •u tiempo e inclu10 1e puede afirmar que 

en virtud de •u con1tante navegar, --
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comerciar y analizar el modio que le1 rodeaba, que conoclan y 

vi1itaban, puaieron en contacto la• di1per1a1 invencione1 civi-

li1atoria1 de diverea1 rogione1 del Mediterr&neo y del Medio -

Oriente1 adem&1 de atribu!raele1 el invento de la brGjula, dil, 

ron luz a 101 alfabeto• ruao y romano, tomando como antecedente 

el griego queel.101 ya conoc!an y usaban. Al re1pecto, no1 par• 

mitimo1 agregar la opini6n de Thomae Hobbee y Charle1 Bally, • 

cuando dicen1 

••••• •1.a1 inveatigacione• sobre el LENGU\JE fueron inaugurada1, 

por lo meno1 en el mundo occidental, hace ya m&1 de veinte 11-· 

glo1, por 101 retórico• y fil6eofo1 de Grecia• ••• 

Charle• Bally, •z1 JAnguaje y la Vida•, traducci6n del franc'• 
por Amado Alonao, Editorial Ioeada, S•a•• Bueno• Aire1, Sexta -
Edici6n, 1972.-P&g. 17.--

•••••• • Dicen lo• hombre que quien en primer t'rmino la1 trajo 

a Grecia -•• refiere al origen y uao de la• letra1-, f~ cad-

mo, hijo de Agenor, rey de Fenicia. M é1ta una invenaicSn PI. 

vechoaa para perpetuar la memoria del tiempo paaado, y la conjqi 

ci6n del género hwnano, disperso en tanta1 y tan di1tinta1 re--

gione1 de la tierra 1 y tuvo gran dificultad, como que procede • 

de una cuidadosa observaci6n de los diverso• movimiento• de la 

lengua, del paladar, de 101 labio• y de otro• 6rgano1 de la paJ& 
bra1 aft&da1e adem&1, a ello la necesidad de establecer di1tinalQ. 

nea de caractere• para recordarla•• ••••• 
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Thoma• HDbe•, "Antologla del Ciudadano, JAviat&n•, 1elecci6n • 
de Texto• por Enrique Tierno Galv,n, F.ditorial 'l'Ócno1, s. A., 
Madrid, 1965.- '''· 71. 

Y, 11169 adelante.die• •1 primer lingei1ta con1ultado, en relaci&a 
a la funci6n 1oaial del 6r9ano h\lllano, la longua 1 

••••• "LI lengua no 1ol11111ent• e1, por definici6n, un fon6mono •2. 

cial, e1, de entre toda1 la1 in1tituciono1 sociale1 la que no• 

acerca ""• a lo1 orlgene1 de la 1ociedad por ser la m'• inatint.i, 

va, la m'• tradicional, en fin, la que m&a frecuentemonte 1e '4 

pone a lo1 individuo•"••• 

Charle• Bally, Obr. Cit., p'CJ· 183.-

con ello queda demo1traclo y comprobado el podero10 influjo 10-

cial que de1de •1 aparecimiento del hombre sobre la tierra, ha.!, 

ta el pre1ente y la po1teridad, ha ejercido. 

De lo• fenicio• de1taca 1u fundaci6n m'• importante, qua m&1 -

tarcle 1erla objeto ele man{a de1tructora por 101 romano1, COlllO 

lo fm cartago. Sin embargo, y a pe1ar ele 1u de1tacacla activi

dacl hi1t6rica, de1de el punto de vista jurlclico no tuvieron pr'a . 
ticamente una Con1tituci6n Pol1tica y por ende, no aplicaron un 

determinado y conocido Derecho Constitucional, o 1i la concibi.1, 

ron no f~ e1tablecido como 1urgir!a m&1 tarde. 

Entre 101 EGIPCIOS, encontramos cierto• antecedentes del Dereclo. 

en general y particularmente privado, pue1 m~ntuvieron una gran 

organizaci6n de la justicia durante la quinta dina1t1a, 27 •i-
durante loa cuale1 hubo juece1 ele carrera, 

~·· ·····"""'"') 
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actividad profe1ional que actualmente no oxi1te entre no•otroa, 

•ino que apena1 someramente •• le e•t' concediendo una ligera 

importanciar cuando 6ato ae realice,. dejaremoa la improviaaci6n 

del personal que ocupe tan digno y honro10 cargo 4• Oiudice. TJI 

vieron adom&. una CORTE SUPRE:w., un PROCEDlMIEN'lO ESCRITO y ,1. 

traa coaaa muy importante• para la Ópocu ARCHIVOS JUDICIALES. 

Tuvieron aaimiamo, una JUSTICIA FISCAL efectiva y pr'ctica. 

Encontramo1 también entre loa egipcio11 

a).- Una organizaci6n jur!dica, practicada por funcionario• a111.. 

lariadoa1 

b).- Un gabinete de diez jefe• de mini1terio1, que debtan aco.11 

aojar al fara6nr 

e).- J>ele9acione1 de cada mini1terio en la• capital.e• provln• 

cialee1 

d).- Igualdad de •exo11 

e).- Igualdad entre lo• hijo• le9!t1Jno11 y, 

f J.- Eaclavoe pÚblico1. 

Cita de la Obra de E.Revollout, de au ori9inal1 "Précil du Dmit 
Bgytien Comparé aux autre• l>roit• de l'Antiquité• en 2 Volúme
nee, Segunda 8!ici6n, 1951, y que tambi¡n ts. Pirenne repit.e en 
au magisterial obraa "Archive d' Hi1toire du Droit Oriental,lrJl 
aela1, Tomo II, Edic. 1938, p691. 11 a 62 

El Derecho HEBREO, no fué mb que la recopilacicSn de la anti 

gua legialaci6n hebrea, codificada en diver1aa época• y que •• 

j 
.¡ 
H 
il 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 
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encuentra fundamentalmente rocopilada en do• libro• principale11 

el LEVITICO y el DEUTERONOMIO. rué el hobreo, un pueblo de CR 

merciante• que por tanto, no conocieron ni practicaron la di•crJ. 

minaci6n •ocial, e inclueo a lo• extranjero• le1 permitlan lo• 

mi1mo1 derecho• que a •ue naturale•. 

l:n la GRECIA antigua, encontrnrno1 do1 aportacione• fundamenta• 

le1 a la Ciencia del Derecho, ella• sona en primer lugar la -

exi•tencia y organizaci6n de un REGIMEN CONSTITUCIONAL de la• -

diver••• E1tado-Ciudade1 que la con1tituyeron y, en •egundo una 

FIIDSOPIA eminentemente JURIDICA, que tenla •um ba•e• en la DI& 

LECTICA, entendida é1ta como el método que con1i•te en admitir 

a manera de hlp6te•i• lo que afirma el advenario para ••car de 

ahl l.6gicaniente con1ecuencia1 absurda• que lo confutan. 

•· Abbagnano y A,Vi1alber9hi, Obr.cit. p&g. 54.-

llparta y Atena1 fueron la• do• ciudadea principal•• de Grecia, 

que de1collaron en todo• lo• aspecto•, pero fundamentalmente en 

el a1pecto educativo, que encerr6 la preparaci6n gimn'•tica y -

mueical. De ahl viene el aforismo de que la educaci6n comple• 

ta H aquella que prepara una "mente sana en cuerpo •ano• 

••• •ne garantla1 individuales contra el creciente poder de la -

comunidad y del estado, no se encontr6 nada en la antigua - -
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Orocia, y el o•traci1mo, a menudo in•trumento en mano1 de 101 -

oradore1 que manipulaban la1 pa•ione1 populare1, caU16 con fre

cuencia un de•a•tre en la carrera de importante• ide~li1ta1 y 

re formado re•. 11 

Flori1 Margadant S.,"Introducci6n a la Hi•toria• Obr.Cit.p69.72 

En la Grecia po1t-cl&1ica, encontramo1 tre• Ciud1de1 principa--

1011 Macedonia, Baparta y Atcnaa1 •e utilizan tre1 1i1tema1 fU:D 

damentale• de gobernar, como lo fueron1 la TIRANIA, la DEK>CRA_ 

CIA y la OLIGARQUIA, ad como la MONARQUIA. 

Sobresalen PIATON con •UI obrH fundamental••• DIAU>GOS, y 1u -

REPUBLICA, obra <iltima en la cual eatablece lo• concepto• de 92 

bierno ya indicado1. En IU Obra "JAS LEYES•, pre1enta IU COA 

cepción acerca de lo que •orla un buen r'gimen jurldico. la -

SOCRATES• el penonaje central de •U1 Obraar e1 quien dialoga -

con 1um compatriota• y oponente• re1pecto de vario• concepto• -

filo16fico1, pol!tico• y 1ociale11 y ••• s6crate1, quien de1de 

el punto de vista hi1t6rico di6 la• idea• a Plat6n, pue•to que 

éste fuá su alumno y di1c!pulo1 fue el creador de la MAYEUTICA• 

uso la IRONIA y critic6 a 101 sofiata•, que •• declan po1eedor81 

de la aabidur1a y del conocimiento verdadero y ab1oluto. 

ARISTOTELES, como todo• sabemo• fu6 el maeatro (dida1ltaloi) de 

Alejandro Magno, hijo de Filipo, Rey de Macedonia. de quien •• 
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han con1ervado, do1 trabajo• traacendentale1, como 1on1 la • 

"TOPICA • y la "RETORICA•. Y e1 importante para nue1tro teu, 

ya que preeent6 en su tfompo el tamo10 Hquema de LU TRIS CLI\:, 

SIS DI CONSTITUCIONES, comos HONARQUIAS, ARISTOCRACIAS y l>EMD

CRACIAS, la1 cuale1 usándola• en forma degonerada originan a la 

'l'IMNIA, a la OLIGARQUIA y a la DEMT\GOOIA. 11 importante e1tu

diar 1u vida y pensamiento, porque co.o.él aparece por primera -

vez, la conocida 'l'EORIA DE U>S TRES PODERES, pue1 con1idera'bll 

que nece1ario era, para la mejor organizaci6n polltico-1ocia1 • 

de toda Ciudad-litado, la existencia de un poder DELIBERATIVO, 

uno JUDICIAL y otro EJPJCU'l'IVO. Concepto•, idea• que m&1 tarde 

vendrlan a aer e1tudiadoa, analizado• y practicado• con la intt¡: 

pretaci6n de la realidad y acorde• con la &poca en que fg¡ po1,i 

ble 1u aplicaci6n. 

La Triada c1'1ica de la Tragedia, con llquilo, s6focl•• y &url• 

pide1, hacen también una labor important11ima para la hi•toria 

no 1olo de la literatura, sino incluso para el J>erecho, ya que 

en todH IUI tragediH 1e tocan t6pico1 jur!dico1 de ba1tant:e 

interé1, como el del Derecho Natural y Teol6gico1 el de lo• DJa 

1e1 y el de 101 hombrear el matriarcado y el patriarcado1 co1-

tumbre1 y método• usados tanto en la vida privada, en la 1ocia1 

como también en la guerra. 

"A partir de 146 a.c., Grecia ea sojuzgada por Roma, y WlOI -
''t'I;; 
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cinco aiglo• de•pu&•, en el territorio griego •• e•tablece la • 

Hgunda capital del Jmperio1 CONS'rANTINOPL\ (BIZANCIO)• En to~ 

no a eata 9iudad •e mezclaron lo• derecho• ha16n1co• con la tr.1 

dic16n cl'•ica romana, produciendo aquel •i•toma ecl,ctlco que 

finalmente cri•talizar!a en el CORPUS IURlS CIVILIS, producto -

bizantino. • 

Plorb Margadant s., Obr.Cit. 11Introducci6n a la Hbtoda Unlv. 
del D.• ''9· 77.• 

ROM,-

• ••••• cuando comienza en Italia la 'poca del hierro, hacia 1000 

a.c., •• encuentra alll re•to• de una cultura originaria itali,l 

na, pre-indoeuropea, que •obrevive precariamente al lado de la1 , 
cultura• de lo• diver•o• inva•ore• lndogerm&nico1, ario1, que • 

. 
hablan entrado en la penln•ula durante el Último milenio, como 

lo •on la de lo1 L\TINOS (que cromaba a •ua muerto•) la de lo• 

UMBRIOS (que enterraban) y la de lo• ILIRIOS, que tenlan contaJ¡ 

to directo con alguno• pueblo• dome•ticadore• de caballo• del -

centro de Aeia e introdujeron 111 arma• de hierro en la cultura 

italiana. Adomi•, dHde 900 a.c., entran en Italia lo• ITRUSCIB 

(Desde Ada Menor) y o•tablecen all1 importantH ciudade1, que 

formaban entre •! una confederaci6n• ••• 

Margadant.Obr.Cit,, p&g. 83.-

Monarqu!a, Imperio y RepÚblica, •on lH tre• formH que en •u -
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tiempo adopta aoma, para eu conformaci6n polltico-•ocial y en -

ella•, oncontramo1 rasgo• jurldico• in~ere•ant:.e• que actualmen

te incluso vienen adquiriendo vida y realidad en nue•tra pr'ct¡ 

ca jurldica. 

Durante la Monarqu!a encontramos la diferencia 1ocial entre IA• 

TRICIOS Y PLEBEYOS, qua no tiene fondo ocon6mico •ino ml1 bien 

•ocial. El •urgimiento de la llly do Doce Tabl81 y, la dHigna

ción-producto de la lucha entre bando1-, de un TRIBUNO DI IA 

PLEBE. 

En el Imperio sucede la calda del Occidente a cau.a de la• inv1, 
• 

•ione• principalmonte de 101 HUNOS por toda Europa. Derrotan& 

•imbmo a lo• 'GODOS, VISIGODOS y OSTROGOJ>OS. 

} 

1 

! ·¡ 

t 
En el afio de 1453, en opini6n de hi•toriadore•, autoridad en •.a 
ta materia, cae el Imperio de Oriente. Surgen la1 CRUf.ADMI, con 

la finalidad de obtener m&• propiedade• inmobiliaria•, tomando 

como bHe y bandera el aaito de extender m&• aún la reU.gi6n, el 

poder Papal y del &nperador o gran seftor1 pero fundamentalllente 

el objtivo fué de tipo econ6mico 1 abrir un nuevo comercio con 

lo• pueblo• y cultura• de Oriente, ya que lo• huno• ten!an cer

cado al Imperio y le estaban boicoteando IWI relacione8 comera~ 

le•. El fODER COI«> ORIGEN DIVINO, fm la filo•ofla teocr,ti.co-
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explicativa que da1pu'1 1er!a, en la Edad Modia objoto de di1c,1 

li6n y que con el Renacimiento acabarla por re1petar1e y recora 

cer•• como una verdad (1) objetiva, como factor aocial del de•.! 

rrollo de la humanidad. 

A partir de e•t• momento hasta finale• de la Edad Modia y prin

cipio• de la Moderna, que se enmarcan dentro del Régimen econ6-

mico-•ocial del Feudalismo vemos que todo aquél individuo, in-

clu!do dentro de la• propiedade1 terrenale• del 1eftor, para 1\1)¡ 

1iltir en adelante debe trabajar la tierra, propiedad de a¡u61 y 

a cambio de ello, 1e le permitir' agenciar•• lo nece1ario para 

1ub1iltir. 

La 1emana de trabajo tiene entonce• do1 jornada11 en la primera 

el va1allo o el campelino, trabaja para 11, y, en la segunda P!. 

ra 1u 1eftor, lo que viene 1iendo el ORlGU DB lA RDrlA DI IA 

TIERRA, factor generador fundamental de plu1val1a. 

1'01teriormente, el aeftor le cede a 1u vasallo y al campesino la 

tierra en uaufructo, a cambio de que el trabajador le pag1.11 un 

n\nero predeterminado de kilogramos, de fanega1, etc. de l!,COIA 

cha, por el uaufructo de la tierra. Ea en eate procesamiento -

productivo-econ6mico, en donde encontramos por primera vea el 

1urgimiento de la pluavalla. 



- 60 -

El término CONSTITUCION, •• usa en la actualidad para do•ignar 

la e•tructura pol!tica y jur!dica fundamental de un latador •in 

embargo, o• convenionto hacer notar que en la antig9edad, 'poc• 
que venimo• analizando, ae daba e1te nombre a UNA DlSPOSlCl&I • 

JURil>ICA QUE' EW\NAM DEL EMPERADOR. Por tanto, lo QUll '•te hi• 

ciera y dijera en ella• o a travé• de ella1, no era objeto de • 

discusi6n, que adquirieron formae doterminada1 como loa DECRETA, 

que eran aontencia• emanadas del tribunal' imperialr loa BDIC'l'A, 

medial expedida• por el.emperador en calidad de alto ma9i1trado 

y lo• MANDATA que e~an inetrucciono• que enviaba el emperador a 

•ua funcionario• pereonalea, ael como la1 IUBSCRil'l'lOHIS que -

conaietlan en contestacionea hecha• por el rey o emperador •1 

pié de la propia solicitud y finalmente lo• RESCRlt'l'A o UlS~ 

UI, qU11 eran conteatacionea el hoja por aeparado, de la 10Uc,l 

tud, formaban en conjunto, el concepto de OONSTlTUClOR, pare> en 

virtud de que Roma carecla de una conatituci6n e1crita, no •• p 

pudo determinar en la época, con claridad cu&le1 fueron lo1 6r-

gano• del Estado con derecho para legialar. 

Como antecedente de la organizaci6n social y del Poder ljecuti• 

vo actual, •• necesario resaltar que el rey tenla plena di•cre• 

ci6n en materia de guerra y de paz1 era el juea aupremo e imm, 

nla, 1in apelaci6n alguna, la pena capital. 



- 61 -

i»ero a po•ar de todo, lo anterior, el rey no poc!la ir en contra 

de la voluntad de lo• d1o•e1, que 1e manifestaba a travó1 de ta. 

da cla1e de pre1agio1, como tampoco pod!a ocuparse de 101 aaun• 

loa interno• de cada gen1 o de cada domu1. lo que,actualmente -

1e refleja á trav&1 de la acci6n y organizaci6n de •J.o1 grupo• 

de poder•, tan neceaario1 y Útilo• en la vida aocial, econ6mica 

y polltica de todo Estado do Dorccho, que se fundamenta en un -

Federalismo real y en wia Democracia prSctica. 

Bn el Imperio Alejandrino, la1 ciencias matemStica1 y f11ica -

cultivada• en el mundo helenlstico fueron utilizada• con do1 Pl'Sl 

p61ito11 uno académico y otro prSctico. El objetivo académico, 

que era de1de luego el m'• elevado, •• concentr6 en la1 matemlti 

ca• y llev6 a la a~pliaci6n y 1i1tematizaci6n de una.de 1u. ra

ma1, la GEOME'l'JUA. HD fu,, 1in embargo, baeta Euclide1 (bacia 

)oo a. n.e. ) cuando una gran parte de 101 conocimiento• matemAt,l 

coi quedaron reunido• en una e1tructura única de DEDUCClOH por 

medio de AXIOMAS. El de1arrollo de la ASTRONOMIA hizo po1ible, 

por vez primera, la exiatencia de una geografla 11\&tt:Lca y cien

tlfica. El problema 4e construir un MAPA con1i1te en relaciollll' 

la• po1icione1 astron6aicaa sobre una esfera -la• linea• imaCJl 

naria• de lo1 paralelo• y loa meridiano• (l!nea1 de mediodla)• 

con la• po1icione1 de lo• pueblo•, r101 y costa1, tal como ion 

regi1trado1 por 101 viajero• y funcionario•. Recordemo1 ahora 

..... ...i, •• 
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que fué en 11 ciencia mocSnica donde 11 edad helenl•tica hilO 

•u mejor aportaci6n a la ciencia fhica. AGn cuaftl!o 1e mantuvo 

por mucho tiempo la trad1c16n de la ciencia griega PUM, 11be

mo• que el accidental doacubrimiento de 1u obra •obre •1 ME10DO 

que utilizaba en realidad modolo1 moc,nico1 •AJA LLEGAa a 1ua 

re1ultado• matem,tico1. 1in perjuicio de que 1.o1 de•c1rtar1 de,1 

pool en lA DEK>STMCIOR. 

Cuando lo1 romano• aparecieron en eacena, el lmpetu de la civi~ 

zaci6n griega hab!a paaado ya. La ciencia y el arte •• encon•• 

traban en decadencia·. lo• romano• aplicaron -no ob1tante• lo1 

conocimiento• existente• y en mayor e•cala, a grado tal qu. de

bido a ello H construyeron 9i9anteaca1 obra1 pÚbU.ca11 cllllno., 

puerto•, acueducto•, ballo1 y teatrou el comercio floreci6 iU.IJL 

tadamente. 1>o1 aportacione• que vendrlan a caracterizar a 11 -

tecnologla romana. Sin embargo, H conveniente reconocer que la 

mayor contribuci6n podtiva de lo1 romano• a la civi1il:aci6n, • 

BU creaci6n DI UN SISTP.MA DI Ll!lGISIACION. 

"Ea mucho lo que hay por aprender aobre hi•toria 1ocial en el -

Derecho Romano1 pero, con :respecto a la ciencia, lfnicamente te• 

nemoa como contribuci6n au concepto de la LEY tJHIVIRSAL J>I IA 

NM.'UAALEZA •. 

R.G.Collinq\'100d, "Idea de la Naturaleza•, .M6xico,Pondo de Cult;¡ 
:ra Econ6mica, 1950.-
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IDN> MEJ?M,~ 
A la edad Media, para •u eatudio, ae lo ha clasificado por lo• 

bi•toriadore• en a).- Temprana Edad Media, b).-Alta Edad Modia 

y, c).- Baja Edad Media. 

En la Temprana Edad ,..,dia, oncontramo• que el centro del nuevo 

E1tado debla ser el DOMINUS, el seftor, t!tulo que debla reempll, 

zar al tradicional de PRINCEPS, -utilizado por Maquiavelo en -

•u Obra literario-pol!tica que él deaign6 con eae mismo nombre• 

•g1 Pr1ncipe•, y que actuallllente lo vemo• aatiriaado con la co• 

nocida y publicada obra de teatros "El Principito•- y que -

llevaba con1i90 la idea de que todo• lo1 habitante• del imperio 

no eran •ino SIERVOS del aut6crata que lo gobernaba. 

A una absoluta peraonalizaci6n del poder corre•pondla, una dels 

9aci6n de la autoridad en innumerable• funcionario• cuya auto111. 

mla depen41a, en la pr,ctica, de la mayor o menor proximidad • 

con re•pecto al JX>MINUS, cuya presencia llenaba de re1peto a -

cau•a del riguroao ceremonial que se habla adoptado, pero que -

no po•ela a la distancia otros recurso• para afirmar •u autori• 

dad que laa espaciada• inspecciones de aua emisario• bur6crata1 

tambi'n ello• a fin de cuentas. 

Ea en e1te momento cuando loa SUEVOS, lo• VANDAIDS y lo• · -~

ALANOS, •• dirigieron hacia la penlnaula ibérica y •• in•talaron 
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en ella1 101 primero• 1e in1talaron y e1tablecieron en Galiciar 

101 eegundo1 en la Regi6n Meridional de E1pafta y, lo• tercero• 

en Portugal. Al mbmo tiempo, lo1 ANGU>S, lo• JU'lOS y lo• SAJ;Q 

NES cruzaron el Mar del Norte y ocuparon la Bretafta, e1tableci111 

do numeroso• reino• indepondiente1. Y por au parte, lo1 BURGVN

DlOS, tra1 una etapa temporal en el Valle del Rhin, 1e dirigie

ron hacia la Provenza, donde fundaron un reino. De tal manera, 

f~ el origen de la fundaci6n de 101 reino• romanogerm,nico1. 

Durante el Imperio Bizantino, debemo1 de1tacar, por eon1iderarlo 

digno del pre1ente tema, a Teodo1io, quien pu4o llevar a cabo 

do• obra• que han 1alvado IU nombres IA ORDENACION DIL CODIOO -

que por 61 H llama 'l'eodoliano y, IA FUNDACIOH DI 1A Wl'llRSllN> 

de CONS'l'AN'l'll«>PIA. Bl mundo Muaulm,n, 1e refracta hHta nue1-

tro1 d!a1 por haber contado con un hombre digno de 1u tiempo,ca 

mo lo f~ Mahoma, quien logr6 al final, que la Meca, cayera ba

jo 1u poder y direcci6n en el afto 630, y adem&~ por la obra que 

todav1a leemo1, como e• el OORAN. 

Ese hecho -conqui1ta de Espafta-, puao en contacto directo a • 

do• civilizacione1:visi96tica y muaulm,n. con el tiempo en 774 

Carlomagno lle96 al Id.o Po, pu10 1itio a la ciudad de PAVIA, 

donde hablaae encerrado el rey lombardo, y poco tiempo de1p~1 
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tom6 la ciudad y •• coron6 rey de loa lombardo•. El Papa Le6n 

lll lo coron6 emperador el d!a de Navidad del afio eoo. Ante •u 

empuje, lo• cri•tiano• comenzaron a esbozar lo que 1er!a la icSa 
" 

de CRUZADA, que, en el fondo, recog!a la enaeftanza mu1ulmana e 

introduc!a en la tradici6n cristiana una variante fundamental. 

In la Temprana Edad Media, loa nuovoa invasore• fueron lo• MUStl& 

MANES, lo• NORMANDOS, lo1 ESIAVOS y loa MONGOLES. to• Muaulma• 

ne• ejercieron control 1obre el Moditerr&neo1 lo• Normando• lJ.a 

garon a constituir !atado• vigoroso• en la cuenca del Mir 8'1ti 

cor 101 Ealavo1, proveniente• de la• llanura• ru1a•, azolaron 

la• zona• orientale1 de la Germania y 101 Mongole•, llegaron -

por el Danubio y •e instalaron en Hungrla. 

!8 indbcutible, que en el estado de atrazo intelectual en qua 

•• encontraban, el 1aqueo y la depredaci6n fueron, preci•amen-

te lo• raago• caracter!atico• de esta• aegunda• inva•ione• qua · 

la Europa Occidental 1ufri6 durante la Edad· Media. 

El Sacro Imperio Romanogermánico, era hacia el siglo XII en el 

Occidente, la potencia IÚ1 importante, aunque formalmente, ya -

que en lll realidad au fortaleza era solo aparente. El rompimiea · 

to entre el poder espiritual y el temporal, representado• por 



- 66 

el Papa Gregario VII y Enrique IV habla 1ido inevitable. Sin -

embargo, en virtud del Concordato de WOrm•, de 1122, Enrique v 

y el· Papa calixto II, acordaron que el Papa otorgarla a lo• ob11. 

po• la inve•tidura can6nica, pero que '1to• no entrar1an en po11, 

1i6n de lo• feudo• ad•crito1 a la silla opoacopal aino modiante 

inve1tidura por el &nperador. Destaca Federico Barbaroja. !l 

comercio y la manufactura 1e desarrollan grandemente y co•a muy 

peculiar e importante aparece en la Alta FAad Medias l.AS CARTAS 

MUNICIPALES o lo1 fuero• acordado• por el rey independizaron a 

la1 eiudade• de la tutela y la explotaci6n de lo• grande1 •ello• 

re1 feudale•, permitiéndole• apre1urar 1u de•arrollo econ6mico. 

Adem6•, ya en el 1iglo XII alguna• ciudade1 obtuvieron del rey 

de Francia una carta municipal que le• a1eguraba cierto margen 

de independencia, gracial al cual le• f\16 po1ible de1arrollar -

libremente •u• actividad•• econ6mica1. 

El Rey Juan Sin Tierr•í 1uce•or de Ricardo Coraz6n de Le6n, de

bido a la derrota 1ufrida en Bouvine1, por la cual lo• •eftore• 

feudal•• mermaron la autoridad del Rey, obteniendo a •u vez el 

acrecentamiento de 1um privilegio• y a 1u autoridad que habla • 

quedado disminuida poco ante• por la humillaci6n que le infiri6 

el Papa Inocencio III, debido a lo cual tuvo que aceptar la1 -

enérgica• exigencia• de •u• vasallos para que finalmente firmara 

la •CARTA MAGNA DE IAS LIBERTADES DE INGIATERRA•. Ya a partir de 
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este rnomonto •• inicia una nuova rodiatribuci6n or9,nic1-con1t1 

tuc:ional, dentro del oatamonto social conocido, y que deede el 

punto de vi1ta jur!dico transformarla m'• tarde la de lo• dem'• 

pueblo• de la tierra. A ralc de haber firmado el Tratado de P.& 

rl•, en 1258, 101 noble• obtuvioron del Rey, que para gobernar 

aQu61 eataba obligado a aor asistir por un conaejo de baron••• 

rué en esta Epoca cuando tienen surgimiento IAS CRUZADAS, de. -

la• cualea ya hemoa vertido alguno• apuntamiento1, en pagina• -

anteriorea. • ••• Laa Cruzada• fueron empro••• religioao-milita• 

rea que ae realizaron para reconquiatar el Santo Sepulcro, que 

ae encontraba en manos de loa infielea. Fueron predicada• y 

apoyada• por la Iglesia, y contribuyeron poderosamente a exal•• 

tar la fi y COMUNICAR ENTRE SI A IDS PUEBU>S "•. (el aubraya4o 

ea nuestro). 

Ida Appendini y Silvia Zavala, "Hiatoria univeraal• Roma Bc!ad • 
Media e Ialam. EISit. Porrúa, S.A., 1953.-

En la Baja Edad Media, noa encontramos con que ya la burgueata 

habla comenzado a formarse con desprendimiento del colonato,cu• 

yo• miembro• buscaban condicione• de vida mla favorable• en •1 

comercio o en el libre ejercicio de sua oficio11 y, en virtul! -

de lo cual, se comenzaron a insinuar la• rnonarqu!aa nacionalee 

en loa alborea de la baja Edad Media. 
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El l'ratado de Par!•, firmado y suscrito como ya lo homo1 apunt.1 

do, en 1258, ea importante porque a partir de entonce1, Franela 

• Inglaterra entraron en una era de organizaci6n interior que 

debla conducir a ambo• e1tado• a una 1ituaci6n de e1tabilidad. 

Eduardo III, en Inglaterra, acept6 la DIVISION D!L PARJAMENTO 

EN DOS CAMARAS 1 la de 101 IDRES y la de lo• COMUNES. rrancla, 

en cambio, march6 desde una monarquía feudal hacia un régimen 

cada vez m'• centralizado, gracia• a la coalici6n de la corona 

y lol burgueH8e A partir de la suscripci6n del Tratado de r,a 

ferencia, tanto Inglaterra como Francia 1e enfrascan en una -

guerra que dur6 cien afto1 y •• conoci~a aa1. 

Finalmente y para dejar por concluido el eatuc:Uo de lo• antece

dente• del Derecho Oon•titucional, en la Edad Media, diremo• qut 

a é•ta, •e le denomina por alguno• hiatoriadore1 como la •EDAD 

DE L\ p1•, que abarca de1de la deaaparici6n de la cultura cl'•.l 

ca grecorromana en el Siglo v, ha1ta el comienzo de una nueva 

cultura en el Renacimiento, basado en un nuevo 1btema econ6mico 

y en una nueva ciencia experimental. O •ea, deade Plat6n y -

Ari1t6tele1, ha1ta el Siglo xv. 

IA IMP ll)J>ERN&. 

Esta Edad conocida como la Moderna, también ha aido claaificada 

para 1u e•tudio aiatemático en TRES PASES. L! primera de ella• 
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corresponde al RENACIMIENTO,que comprende deade 1440 ha1ta 

1540. La Segunda rase refiéreae a la CIENCIA DURANTI LAS PJ\l 

MERAS REVOLUCIONES BURGUESAS, y comprende lo• afto•rl540 a 1650 

y, la Tercera Fase e• cuando ~ CIE?«:IA Au:AN?A SU ~yORJA DI 

EDl\D1 que comprendo desde 1650 hasta 1690 o eea, de1de la fundA 

ci6n de laa aociedades: la formaci6n de la nueva concepci6n del 

mundo: la moc&nica celeste, aparece la a!nte•i• aewtoniana. 

IA EDAD CONTEMPORANF.A, 

Se inicia en el Siglo XVIII, periodo de honda• inquietud•• 1ocf& 

le1, econ6mica•, polÍtica1, religioaa• y culturale•, en •l cual 

•e afirman la raz6n, el libre examen y la reli9i6n natural que 

invaden el terreno cient1fico, filos6fico y religio•o de la 6P.Q, 

car 

El libre examen, baaado en la raz6n, lleva a 101 pen•adore• a • 

lo• concepto• de igualdad, fraternidad y libertad individual y 

colectiva1 

Nacen la• teor1a• liberalea con respecto al gobierno y a la ad

ministrac i6n del Estador 

El artesanado, la agricultura y el comercio reclaman una nueva 

organizaci6n y el libre intercambio de mercado•,Y de producto•r 
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Se despiortan 1ontimionto1 hwnanitario1 que llevan a lo• bom--

bre1 a la reforma de injusticia• y vojacione1 1ociale1r 

Alguno• monarca• imponen la• idea1 liberale1 1in el conaonti-

miento de 1u puoblo, movido• por ol af&n do mejorar y hacer f.t. 

lice1 a 1\18 aúbdito17 

E1te periodo de reforma1, motivadas por el deaoo de mejorar el 

e1tado de1de el punto de vieta econ6mico e inteloctual,1in el 

con1entimiento de 101 beneficiado1, no 1iompre preparado• para 

acatar la• nueva1 di1po1icione1, recibe el nombre de de1poti1mo 

iluatrado. 

Ida Appendini y Silvio Zavala, MHietoria Univor1a1•, Moderna y 
Contempor,nea.-Quinta Bdici6n, Eclit. Porrúa,s.A.-1957. 

Ept.p IJPCIMB· e 

La Bdad Huclear, •• inicia preci1amonte a partir del maquini1mo 

europeo, que tuvo como fundamente el empleo inten1ivo de lH ni 

quina• que tranaform6 radicalmente lo1 uso1, la• co1t\lllbre1, 1m 

método• de trabajo, lo• medio•. de transporte, acelerando el ri,l 

mo de la vida de todo el mundo. E• la era del IMPERIALISll> y de 

la• DOS GRANDES GUERRAS MUNDIALES que ha sufrido la h\lllanidad. 

(Obra y autor citadoa.) 

De1de el punto de vista meramonte cientlfico, la Edad Nuclear 

.. 
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•• caracteriza precieamente porque •e llega, de una u otra forma 

al conocimiento del mlccounivereo, el invento y ueo del avi6n 8Jl 

pere6nico, o de reacci6n,o propul1i6n a chorro. I• el conocimitn 

to máximo •obre la menor partlcula del unlvereo o eea el NUCLIO 

L& EBA COSMISA 

Actualmente vivimo• la Ira c6amica, de lo• grandee invento• y -

de1cubrimientoe eapaciale11 no• acercamo• al conocimiento del 

macro-univor•or el Derecho Espacial cobra una illlportancia tal, 

que no ee posible concebir por el momento, 1ue Úbito• de apU.

caci6n,vigencia y durac16n. Sin embargo, la ciencia, 1eguir6 ds 

•arroll,ndoae y con ella el Derecho. 

j 

·1 
1 
1 

.1 
1 

l 
Ha•ta aqu1 la hiltoria de la humanidad, que hemo1 tomado como 1 

parang6n y antecedente• de nueatro actual J>erecho Oonatitucio-

nal. En la expoaici6n ya encontramo• raago• originarlo• o fuen

te• m'• bien dicho, de eaa Rama Cientlfico Jur1dica como lo e1 

el Derecho Oonatitucional1 lin embargo, retrocediendo un poco y 

tomando como base lo ya expuesto, ahora trataremo• de la• 

~YABl&~ ~Ri!&~BR ~~B!%11Y~12Bl~ 

ESPAf\\ 

En Eapafta, la mayor parte de lo• hiatoriadore• coincide al -

afirmar que fué Alfonso IX de ts6n el Rey que convoc6, por • 
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primor• vez, en la FAad Modia, Corto• on la antigua ciudad, cu

ya catodral ha merecido de lo• m&a 1evoro• critico• la aignifi

cativa denominaci6n de "pulchra leonina•. 

l'aé en el afto de 1188, cuando acudieron a Lo6n loi procurador•• 

de la• ciudade1, interviniendo por vez primera en lo• debatfll 

loe "hombro• bueno•" del "cotado llano", ropreaentante• de 

loa gremio• y Municipio•, junto a lo• otro• do• eatamentoa1 el 

clero y la nobleza. 

Conviene advertir que el origen de la• Corte• E•paftolH H de -

pura raigambre hilp&nica. En Europa, primeramente, y en Améri

ca, deapu6•, han surgido, en el curso de lo• tiempo•, dmarH 

t.gialativa• o Parlamento• de significaci6n peculiar cuando za

pafta llevaba ya vario• aiglo• practicando au propio •i•tema pa.r, 

lamentario. ID• Cuaderno• de laa Corte• de te6n, reunidH el -

afto 1188, bajo el reinado de Alfonso IX, aon buena prueba de 

que nueatro sistema parlamentario e• anterior a la Carta Magna 

Brit,nica. 

Enrique de Tapia Ozcariz, "Laa Cortes de castilla•, 1188 1833.
Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1964. 

"La• Cortes limitan el poder real porque aon el impulao coactl• 

vo de toda• la• claaea sociales; pero, especialmente, - - - -
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repreaontan la influencia del brazo popular. La nobleza ••taba 

repre1entada por lo• r1co•-om••• y en ella figuraban en primer 

lugar lo• Infante•, hijo• de Rey••• y en 1itio preferente, el 

Principe heredero. A8i1ten tambi'n lo• infanzone1 y lo• caba-

llero•. En alguna1 Oorte1 10 nombran rcproaentanto1 a 101 mie!l 

bro• del Oon1ejo Real, como en laa de Burgo• de 1338. En la1 

celebrada• en Valladolid en 1351 figuran 101 fijoadalgo1. Oon 

frecuencia a1i1ten lo• maestro• de la1 Ordene• militare• y lo1 

Canciller••····· 

Obr. y Aut. cit. p&g. e.-

INGJATERJSA • 

••••• •E• en Inglaterra donde la conaagraci6n legal de la libe.¡ 

tad hmnana y 1u protecci6n jurldica alcanzaron admirable grado 

de deaarrollo • •• 

Ignacio Bur9oa, •1.a1 carantla1 Individuale1•, Edit. Porrúa,s.A. 
1972, séptima !dic. p&g. 79.-

••••• • Aal, a principio• del 1iglo XIII lo1 barone1 in9le1e1 o

bligaron al rey Juan Sin Tierra a firmar el docmnento polltico 

de 101 derecho• y libertadea en Inglaterra y origen remoto de -

varia• garant1a1 conatitucionale1 de diver101 pal1e1, principal 

mente de América. No• refereimo1 a la famosa MAGNA CHARTA, 

• en cuyo1 1etenta y nueve cap!tulo1 hay una abundante enumera

ci6n de garant!a1 prometidas a la Iglesia, a lo• barone1, • lo1 

' .. 
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FREEMEH y a la comunidad, todo1 con al valor jur!dico para •1 -

pre1ente que corresponde a f6rmula• que han trana~utado en la1 

libertad•• moderna1r poro de la• cuale1 al9una1 16lo han modiei 

cado la• palabra• y viven on lo1 principio• de la1 con1titucio-

ne1 actuale1.• ••••• • 

Autor y Obra citadoa, pág. 81.-

• •••• Entre 101 mucho• incisos de la Carta Magna, alguno1 ion -

digno• de aer e1tudiado1 y de recordar••· 

a).- Ningún hombre puede aer detenido, encarcelado, ca1tigado -

1in una 1entencia previa dictada por 1u1 pare1, e1 decir, 

por hombre• de 1u misma cla1e aocial. 

b).- El rey no puede eatablecer ningún impueato •in el con1ent.1 

miento del Gran consejo del Reino, compue1to por arzobi1-

po1, obispo1, conde1 y barone1 • 

••••• • un cuerpo de veinticinco varone1 deb!a 1er el re1pon1a--

ble de que la carta ae cumpliera. En caso de que el rey la YJQ 

lara ten!an derecho a quitarle tierra1, castillo• y finca1, ha1, 

ta que el dafto ae hubie•e resarcido. 

: ••• El o:>naejo de la corona, fOrmado por noble•, prelado• y ca

ballero1, conatitu!an una especie de gabinete de mini1tro1 con

sejero• que deb!an vigilar loa actoa del rey •.. La carta fu& ju

rada en 1215. El o:>nsejo fué instituido en 1239. A este COn•s 

jo 18 le llam6 Parlamento que, a partir de 1258, lo1 E1tatuto1 
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de OxfOrd, fijan 1u reuni6n tre1 vece1 al ano. El Oonaejo del 

a.y debla con1tar de quince caballero•. El monarca debla e1tar 

a1e1orado por el Jue1 Supremo, el te1orero y el canciller de la 

Corona• ••••• 

Ida Appendini y Silvio Zavala, Obr. Cit., p&g. 242 • 

•••• •A eduardo III (1327/1377) se dobi6 la divisi6n del Parla

mento en do1 cámara• -de los LORES y de 101 COMUNES- y 1u de

finitivo fortalecimiento • ••• 

Jo16 Luil a:>mero, "l.a Bl!ad Media•, Breviario1 del Fondo de Cul 
tura F.con6mica, 1971, plg. so.-

••••• •En el Siglo XV 1e pens6 dividir el Parlamento en do1 c6-

mara1, una integrada por grandes 1eftore1 y alto clero, llamada 

de lo1 IDRBS o C&mara Altar otra, integrada por burgue1e1 y tJ. 

rrateniente1 de la pequefta nobleza y el bajo clero, llamada de 

lo1 COMUNES o cúiara Baja • ••• 

Ida Appendini y Silvio zavala, Obr. Cit. p&g. 243. 

§S'l'N>OS tJHIDOS D§ NORTF.AMERICA. 

••••••••• lol E1tado1 tJnido1 de América fueron producto de la• 

emancipaci6n de la1 trece colonias o ESTABLECIMIENTOS ingle1e1 

de la coita atl6ntica de América del Norte. Como ao1tienen A. 

y s. TUnc e1to1 e1tablecimiento1 -fundados por CARTAS RF.ALES

fueron obra de tres clase1 de personas i GRUPOS RELIGIOSOS qua 

! 
! 
¡ 
' 

.! 
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buscaban un refugio en Am&rica, COMERCIANTES AVENTUREROS que f! 

nanciaban empro••• colonizadora• y GRANDES SERoRES que rociblan 

la propiedad de territorio• americano• a cambio de 101 aorvicio. 

que hablan prestado al Rey. "ID• e1tablecimionto• inc¡leH• fU& 

ron puo• el producto de empresa• privada• 11 •••• 

••••" Cada una de la1 colonias era regida por un Gobernador, • 

nombrado por el Rey o por los propietario•, o bien elegido por 

el pueblo. El gobernador era el representante de la Corona y -

ademl• el titular del poder ejecutivo. El poder legi11ativo C2 

rreapond!a a una Asamblea compueata normalmente de do1 c¡mara•a 

la Alta o Consejo, int09rada por uno• miembro• (de doce a die-

ciocho) nombrado• por el monarca o por 101 propietario•, y la -

Baja, que la compon!an de cincuenta a cien individuo• e1e9ido1 

por sufragio censitario. "Esta1 do1 c&mara1 deliberaban normal 

mente por aeparado, y •U1 deci1ione1 no eran eficace• mientra• 

no fueeen aprobadH por la otra cámua y por el gobernador~ Jn

clWlo despué1 de votada•, promulgada• y aprobada•, la1 leye1 dJ. 

btan someter•• al consejo del Rey, que pod!a anularl••• De -

hecho fueron anulada• de esta manera cuatrocienta• ley•• entre 

1696 y la Revoluci6n. La cámara Alta formaba igualmente el Coa 

aejo del gobernador y bajo su presidencia, con1titu!a la m&1 al 

ta jurisdicci6n de la colonia "••• 

Jorge Xifra Hera1, "Cur•o de Derecho Oon•titucional 11
, T.I.Bo•ch, 

casa F.ditorial, Urgel 51 bis, Barcelona 1957 plg•.208,209 y 210. 
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El 5 de diciembre de 1777 fuoron aprobado• loa ARTlCUIDS DE IA 

CONFEDERACION, que ha1ta cuatro afto• ml• tarde no •• ratifica--

ron por la totalidad de lo• E1tadoa. En ello1 •• con1olid6 do

finitivamente el nombre de ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 

En 1789 la Conatituci6n entr6 on vigor, -producto de la CONVEH.:, 

ClOH DE FlIADELFIA de 1787-, se oligi6 el primer preaidente,que 

fu¡ Jorge Wa1hington, y el nuevo Congre10 inici6 •UI 1eaione1. 

La QDn1tituc:i6n Norteamericana e1 un texto awnamente breve,que 

con•ta de siete art1culo1 (lo• cuatro primoro1, dividido• en --

1eccione1), que •• refieren, respectivamente, a 101 podare• ~ 

GISIATIVO, EJECUTIVO y JUDICIAL, a la ESTRUCTURA FEDERAL, y a 

la reforma, 1upremac1a y ratificaci6n de la propia Con•tituci6n 

Pue•to• en marcha loa organismo• federale• previato• en el te.a 

to de 1787, y creado• incluao tre1 departamento• mini1teriale1 

(!atado, Teaorer{a y Guerra) •e proc~di6 a adicionar a la Oon•i¡L, 

tuc.t.6n una declaraci6n de derechoa. A ello respondieron la• ditl'. 

primera• ENMIE~S, aprobada• y ratificada• en diciembre de li91 

y que conatituyen el BILL or RIGHTS americano. En ella• ae ga

rantizan determinado• derecho• individualea (libertad de pala- 1 

bra y de prensa, derecho• de asociaci6n, seguridad personal,etc) 1 

frente a la intromiai6n del Poder Federala se afirma el derecho 

de denegar el alojamiento de tropas en tiempo de paza se eata-

blecen diveraaa garant1aa procesalea (penale• y civile•) y •• .o'!".------· 
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afirma que "lo• podoro• que la Con•tituci6n no delega a lo• -

E•tado• Unido• ni prohibe a lo• E•tado•, quedan re•ervado•, 

respectivamente, al Estado o alpueblo.• 

Crite.tb1 informadore1 de la Constituci6n de 17871 

a) Exi1tencia de un control reciproco y de un equilibrio (ch.1 

ck• and balance•) entre loa podere• de la Federaci6n y ~· 

de lo• E1tado1. 

b) Diviei6n, control y ~quilibrio de lo• di1tinto• poder•• fe

derale1, o sea, del Legislativo (atribuldo a do• c&mara•) -

del Ejecutivo (confiado al Pra.idente) y del Judicial. 

c) Limitacione• de lo• podere• público• a fin de re1petar la -

libertad y 101 derecho• individual••· 

ID• principio• de la eon1tituci6n Americana, ion fundamentalme.a 

te lo• 1iguiente11 a) PRESIDENCIALISll>, b) FEDERALISll>, c) DI• 

MOCRACIA y, d) LIBERALISll>. 

[MNSCIA.-

FRANCJA ha influido grandemente en la legi1laci6n de varior paj, 

aes, por no decir que de la mayor!a, del mundo, tanto en con•i

deraci6n al Derecho Privado como al Derecho PÚblicor en el 

Derecho Administrativo como en el Penal y Mercantil. POr lo -

que' al Derecho <;bnatitucional se refiere, también ha 1ido muy 

acuciosa y profunda su influencia. 
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Entre la• OOnstitucione1 que han tenido vigencia y por onde, tQ, 

mada• en cuenta por lo• dem&1 pal••• del orbe, •on1 

1.- La CONSTITUCION FRANCESA, de l de •eptiembre de 1791. 

2.- lo• ACTOS CONSTITUCIONALES y la DECIARACION DE U>S DERl-

COOS DEL HOMBRE y DEL CIUDADANO, de 24 de junio de 1793. 

3.- La CONSTITUCION DI IA REPUBLICA FRANCESA, de 22 de ago•

to de 1795 (5 fructidor del afto III). 

4.- La CONSTITUCION DI IA REPUBLICA FRANCESA, de 13 de diciem 

bre de 1799 (22 frimario del afto VIII) 

5.- El SENADO-CONSULTO ORGANICO DE IA CONSTITUCION, de 4 de -

ago•to de 1802 (16 termidor del afto X). 

6.- EL SENADO•con•ulto ORGANICO, de 18 de mayo de 1804 (28 flQ. 

real del afto XII) 

7.- La CARTA CONSTITUCIONAL, de 4 de junio de 1814. 

' e. - El ACTA ADICIONAL A IAS CONSTITUCIONES DEL IMPERIO, de 22 

de abril de 1815. 

9.- La CARTA CONSTITUCIONAL, de 14 de agosto de 1830. 

10.- La CONSTITUCION DEL\ REPUBLICA FRANCESA, de 4 de noviem-· 

bre de 1848. 

11.- La CONSTITUCIOH, de 14 de enero de 1852. 

12.- El SENADO-CONSULTO, de 7 de noviembre de 1852. 

13.- El SENADO-CONSULTO o CONSTITUCION DEL IMPERIO, de 21 de -

mayo de 1870. 

14.- Las LEYES CONSTITUCIONALES, de 1875. 

15.- La CONSTITUCION, de 27 de octubre de 1946. 
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La Oon•tltuc16n rrance•a, de 1946 no contiene ninguna declara-

ci6n de derecho• en 1u articulado, poro, como la de 1848, •e r.1. 

fiere a 101 m11mo1 en un exton10 pre6mbulo de naturaleza di1cu• 

tida aunque de indudable valor jurldico. 

Zl Articulo lo., de la Conatituci6n define a Francia como ••••• 

•una República indivisible, l~ica, democr6tica y 1ocia1•. 

La UNIDAD Z INDIVISIBILIDAD de la RepÚblica France1a 01 ya trad¡l 

cional1 la indivi•ibilidad 1upone la "vinculaci6n exi1tencial 

de Francia a un determinado territorio", 1in perjuicio de la -

exi1tencia de la• COLECTIVI~IS TERRI'lORIALBS (municipio1, de-

partamento• y territorio• de ultramar) 

Zl L\ICISM) refleja la libertad de conciencia y la separaci6n -

de la Igle•ia y •1 litado. 

Su car6cter DEl«>CRATICO, afirma que la 1oberanla nacional pert.t. 

nece al pueblo franc61. 

El calificativo SOCIAL, indica el de1eo de establecer la repúb~ 

ca democr6tica, no eolo en el dominio polltico, sino también en 

el terreno econ6mico y social. 

1 

1 
¡ 
¡, 

I' 
1 
1 
1 

1 
1 

I' 
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Esquema Org&nico de la conatituci6n de 19461 

1.- Exi•t• un legialativo (Parlamento) compuoato formalmente. 

de do• C&mara1 (Asamblea Nacional y Con•ejo de la .RepÚbl¡i 

ca), aunque pr&cticamonte la aupremacla de la A11111blea • 
(omnipresente y ca1i om~ipotente) anula el principio bic.1 

meralr 

2.- El ejecutivo ae haya dividido entre el Preaidente de la -

República (cargo swnamonte débil) y el Presidente del Co.!1 

1ejo de Mini1tro1. 

l.- El poder judicial tiene reflejo en la Conatituci6n a tra• 

v&• del Con1ejo Superior de la Magiatratura y del Alto T,d. 

bunal de Juaticia. 

Adem61 la Oon1tituci6n rrance1a de 1946 ofrece do1 particulari• 

dade1, en el orden internacional, que aon1 

a) Reconoce la primacla del Derecho PÚblico I¡ternacional 11 
mitando ~ e1te respecto au aoberanla y renunciando a la -
guerra como instrumento de conquistas adem,1, 

b) ta Con1tituci6n lo e1 conjuntamente de la RepÚblica y de 

la uni6n rrance1a, o sea, de a:¡uella uni6n que forma rran

cia con lo1 pueblo• de Ultramar fundada en la igualdad de 
derecho• y deberea, •in diatinci6n de raza ni de religi6n 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES FRANCESES1 

a) Derecho• Individualea, b) La SOberan!a Nacional, e) Go--

bierno Representativo y, d) Estado de Derecho. 

ESPAff& 

lar lo que a Espafta ae refiere y aún cuando ya hicimo1 menci6n 
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a la1 fuonte1 Con1titucionalea, considerando que no lo a9otamo1 

diremo1 que, deede 1808 hasta 1931, conoci6 101 1iguionto1~tox-

to• conltltucionale11 

l.• La CONSTITUCION DI BAYONA, de 8 de julio de 1808 (que no 

lleg6 a aplicar1e.) 

2.- La CONSTITUCION POLITICA DE IA MONARQUIA ESPAfbL\, de 19 

de marzo de 1812. 

3.- El ESTATUTO REAL, de 10 de abril de 1834, 

4.- La CONSTITUCION DI IA MONARQUIA ESPAfbIA, de 18 de junio 

de 1837. 

5.- La CONSTITUCION DI IA K>NARQUIA ESPAfbIA, de 23 de mayo ~ 

1845, re formada por el ACTA ADICIONAL, de 15 de 1eptiomba 

de 1856 y por la Lft OONS'l'I'l'UCIONAL, de 17 de julio de -
1857. 

6.- La OONSTITUCION DE IA K>NARQUIA ESPAfbIA, de 1856 (que no 

f u6 promulgada). 

7.- La CONSTITUCION DI IA MONARQUIA ESPAfbIA, de 30 de junio 

de 1869. 

8.- La CONSTITUCION DI IA t«:>NARQUIA ESPAfbIA, de 30 de junio 

de 1876. 

9.- La CONSTITUCION DI IA R.EPUBLICP. ESPARoIA, de 9 de diciem

bre de 1931.-

MFJ(ICO 

PUEHtES S:ONSTityCIONALIS MEXICANAS• 19 de julio de 1908. 

l.- Acta del Ayuntaaiento de México, en la que 1e declar6 1e 

tuviera por ineubaistente la abdicaci6n de Carlo• IV Y 
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Fernando VII hacha on Napolo6n1 Que •e do•conozca todo -
funcionario que venga nombrado de Eapafta1 que el Virrey 
gobierne por la Comisi6n ~al Ayuntamiento en ropreaanta-

ci6n del Virreynato, y otro• art!culoa. 

2.- El DANDO DE HIDAU.O, del 6 de diciembre do 1910, en el -

cual ae asentaban tro• punto• fundamontale11 

lo.-, Que todo• loa duofto• da oaclavo1 dobor&n darle• la -
libertad dentro del término de diez d!aa, ao pena de 
muerte, la que so lo• aplicar& por tranagroai6n de -
este articulo. 

20.- Qua cesa para lo sucesivo la contribuci6n de tribu-
to1, respecto de la• caeta1 qua lo pagaban, y toda -
·exacci6n quo a loa indio• H loa oxigla. 

3o.- Que on todo• loa nogocioa judicialea, documentoa,a•
crituraa y actuacione1 1e baga uao del papel com6n, 
quedando abolido el del 1ellado. 
(Publicado el 6 de diciembre de 1910, en la Ciudad -

de Guadalajara, Jalisco.) 

3.- loa 39 ELEMEN'roS CONSTITUCIONALES DE IGNACIO ID.PEZ RAYOR, 

quien en agosto de 1811 inatal6 en la poblaci6n de Zitl-

cuaro, Michoac&n la Suprema Junta Nacional Americana. 

4.- lol SENTIMIEN'roS DE LA NACION o 23 PUNTOS CONSTI'l'UCIONALll 

DE DON JOSE MARIA MOREU>S y PAVON, para lo cual é•te con

VC·c6 a un Con9re10, instalado en Chilpancingo, Gro., el -

14 de septiembre de 1813 e integrado por aeia diputado• -

que design6 Morelo• (como propietario• loa vocale1 de la 
Junta de zitácuaro, Ray6n, Liceaga, y Verduzcor como au-

plentes, Buatamante, coa y Quintana Roo),y por do• diput.! 

doa de elecci6n popular (Joaé Murgú!a por Oaxaca y Jo16 M 

Herrera por Tecpan.) El 6 de noviembre de 1813, el Conga 

so hizo constar en una ACTA SOLEMNE IA D~IARACION DE IN

DEPENDENCIA. Sin embargo, la Constituci6n fué aancionada 

1 ¡· 
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en Apatzing&n, Mich., el 22 da Octubre de 1814, con el ti 
tulo de DECRE'ro CONSTITUCIONAL PARA IA LIBERTA.o DE IA MI 
RICA M!XICAta. 

5.- La CONSTITUCION ESPAfbIA DE CADIZ, jurac!a an Eepafta el 19 

de marzo de 1812 y en la Nuova E1pafta el 30 de eeptiombre 

del mbmo ano. 

6.- El REGIAMEN'l'O PROVISIONAL POLITICO DEL IMPERIO MEXICANO, 

del 10 da enero de 1822. 

7.- La CONSTI'l'UCION FEDERAL DE WS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

del 31 de enero de 1824.- Con1t6 de 36 articulo•. 

a) FORMA 'DE GOBIERNO (Arte. lo •• eo.) 
b) DIVISION DE PODERES (Art. 9o.) 

e) PODER LEGISIATIVO (Arte. lo a 14) 

d) PODER EJECUTIVO (Arte. 15 a 17 ) 

e) PODER JUDICIAL (Altlt. 18 y 19) 

f) GOBIERNO PARTICUIAR DE U>S ESTADOS (Art1. 20 y 21) 

9) PODER EJECUTIVO (Art. 22) 

h) PODER JUDICIAL (Art. 23) 

i) PREVENCIONES GENERALES (Art•. 24 a 36) 

e.- BASES CONSTITUCIONALES, expedidH por el Congreso Ooneti

tuyente, el 15 de diciembre de 1835, y aprobada• el 29 de 

diciembre de 1836. 

9.- La• BASES ORGAHICAS DE IA REPUBLICA MEXICANA, del 14 de ".9 

junio de 1843.- Siendo Prosidente Santa Ana. 
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10.- El ESTATU'l'O ORGAHICO PROVISIONAL, DE IA REPUBLICA MEXICA- i ·. 

la, del 15 de mayo de 1856, siendo Ignacio Comonfort Pre• 

eidente de la República. ¡ 
11.- La COHSTITUCIOH PEDERAL DE U>S ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • 

".":"si°.:4,:!.!::• =~.el Congreso General Coruitituyente ,j 



Jl'tl!ID J,• SECCIOH l,-

a) DE IDS DERECll>S DEL HOMBRE (Al'tl, lo, a 29) 

b) DE IDS MEXICANOS (Art1 •. 30 • 32) sr.cc. Jl 

e) DE IDS EXTRANJEROS (Art. 33) SFJCC, IV 

d) J>E IDS CIUDA!WfOS MEXICANOS (Art1, 34 a 38) 

'l'I'l'\JI.0 lI .- SECCIOH I 
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Socc.lll 

a) DE IA SOBERANIA NACIONAL Y DE IA FORMA DE GOBIERNO • 
(Art1. 39 a 41) 

SECCION II,• 

a) J>E IAS PARTES INTEGRANTES DE IA FEDERAClOlf Y DEL 'l'Eu.l 
TORIO NACIONAL (Artl. 42 a 49) 

'llTUID III,-

DE IA DIVISIOH DB PODERES (Art. 50) 

SECClON I 

a) DEL PODER LEGISL\TlVO, (Arte 51) 

PARR.APO I. -

a),- DE IA ELECCIOH E INSTAIACION DEL CONGRESO (Arti.52 a 64' 

PARR.APO Il 

a) J>E IA INICIA!l'IVA Y FORMACIOH DE IAS LE.YES. (Art1,6S a 71 

PARAAl'O III. 

a) DE IAS FACULTADES DEL CONGRESO (Arta, 72) 

PARRAPO IV, 

a) DE IA DIPUTACION PERMAHEHTI (Arta.73 a 74) 
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SECC. U. 

a) DEL PODER EJB:UTIVO (Arta. 75 a 89) 

SECC. Ill 

a) DEL PODER JUDICIAL (Art1. 90 a 102) 

TITUU> IV,• 

DE IA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS. (Art1. 
103 • 108) 

TITUU> y,-

DI U>S ESTADOS DE IA FEDERACION (Art1 • 109 a 116) 

'l'ITUIP y¡, 

PREVENCIONES GENERALES (Art1. 117 a 126) 

TI'l'UIP y¡¡ 

DE LA REFORMA DE IA CONSTITUCION (Arta. 127) 

TITUIP VIII,-

DE LA JHVIOIABILIDAJ) DE IA CONSTITUCIOB. (Art. 128) 
ARTICUU> TRANSI'!ORIO. 

12.- CQNS'l'l'1'lJCION pQLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS ME>CICANQS 

APRQl!D& X PUESTA EN VIGOR EL 5 DE FEBRERO DE 1917 

•, 



TITUIQ PBIMP.iBO·· 

CAPITUU> I.-

a) DI L\S GARAN'l'IAS INDIVIDUALES (Art1. lo. a 29) 

CAPITUU> II. 

a) DE U>S MEXICANOS (Art1. 30 a 32) 

CAPITUU> III • 

a) DI U>S EXTRANJEROS (Art. 33) ' 
CAPITUU> IV. 

a) DE U>S CIU~S MEXICANOS (Art1. 34 a 38) 

Tl'l'UIQ SEGUNDO, 

CAPI'l'UU> I 
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a) DE L\ SOBERANIA NACIONAL Y DE JA PORM DI GOBIERllO 
(Art1. 39 • 41) 

CAPI'l'UU> II. 

a) DI L\S PARTES INTEGRANTES DI rA FEDEMCION Y DEL TEJU\l 
TORIO HM:lONAL (Art1. 42 a 48) 

TITQIQ TERCEm>, 

CAPI'l'UU> l. 

a) DE rA DIVISIOH DE PODERES (Art. 49) 

CAPITUID II. 

a) DEL PODER LEGISIATIVO (Art. SO) 
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SECCION I. 

a) DE L\ ELECCION E INSTAIACION DEL CONGRESO (Art.51 a 70 

SECCION II. 

a) DE L\ INICIATIVA Y FORMACION DE IAS LEYES. (71 a 72) 

SECCION III 

a) DE IAS FACULTADES DEL CONGRESO (Art•. 73 • 77) 

SECCION IV. 

a) DE IA COMISION PERMANENTE (Arte. 78 y 79) 

1 CAPITUID III 

a) DEL PODER EJ"ll:UTIVO (Art•. 80 a 93) 

CAPITUID IV. 

a) DEL PODER JUDICIAL (Arte. 94 a 107) 

TI'l'UU> CUA!'IO, 

DE IAS RESPONSABILIDADES DE IDS FUNCIONARIOS PUBLICO& 
(Art•. 108 • 114) 

TI'l'UU> QUINTO, 

DE U>S ESTADOS DE IA FEDERACION (Arte.115 a 122) 

TltJlU> SEX'ro. 

DEL TRABAJO Y DE IA PREVISION SOCIAL (Art. 123) 

TI'!YID SEPTIK>, 

PREVENCIONES GENERALES.-(ArtB. 124 a 134) 



- 89 -

Tl'l'UIQ RQT&Vo. 

DI LAS ll!1'01MPJJ DI t.A CONSTI'l'UCION (Art. 135) 

TITULO N0\1ENOa 

DE IA INVIOIABILI~ DI IA CONSTI'l'UCION. (Art. 136) 

ARTICUIDS TRANSITORIOS (DIECISEIS). 
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, . 

• ANALISIS DEL CONTEXTO IDmLOGlCO EN IA ENSIRAurA • 

• DIL DERECll) CONSTlTUClOtaL • 

l.· EL DERECJI) CONSTlTUCIOtaL 

3.- l.12..lJl.S.ii.D. , ... .l.l ll.!.l..!12.1.1.l.a. 
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"ANALISIS DEL CONTEX'R> IDEOIDGICO EN IA ENSERA.NZA• 

•n!L DERICHO CONSTITUCIONAL• 

J.- !L DERECHO COBSTITUCIONAL. 

l.- 1 v o l u e i 6 n de la ' e d a g o g 1 a • 

La Pedagogla 1urgi6 en Grecia, indopendiontomonte del modelo de 

cualquiera otro pueblo, por la aapiraci6n peculiar de 1u1 e1ti.r. 

pe1 a un bello de1arrollo de la individualidad, la formaci6n -

GIMHASTICO•MUSICAL, la 1161 bella que cualquiera época heroica 

haya desarrollado. 

La educaci6n o pedagogla dé la época horoica muo1tra en toda1 -

la1 naeione1 un tipo coa6n. Entendiéndose por época heroica el 

desarrollo de la naci6n ha1ta el momento en que la indu1tria y 

el comercio burgue1H adquieren influjo en el 01plritu de aque• 

lla y a consecuencia de lo cual H ha formado una clase burgue-

1a, en la que la ciencia logra influir 1obre el 1istema de en1.1, 

ftanza. 

La educaci6n m'• antigua en la1 estirpes 9riega1 se sintetiza -

en el concepto de la PAIJ>EIA, palabra que designa primeramente 

la educaci6n y la formaci6n de 101 muchachos1 y, en sentido m'• 

amplio deeigna también despuéa la formaci6n cultural en CJeneral. 

Aal llegaron 101 PAIDES, partiendo del juego, PAIDIA a la PAI

DEIA, por el camino de la PAIDEUSIS, de la escolaridad. Ultima 

1 

'¡, 

palabra que utiliza Tuc{didea en la famosa fraae sobre Aten••• ·. i 
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•ta ciudad e1 una eacuela para toda Grecia• 

. PAIDAGOGIA e1 primero (independientemente de PAIDEIA) el acompt, 

ftamiento y vigilancia de~muchacho por 1u conductor. z.te •• -

llama por ello PAIDAGOGOS. 

La PAIDEIA corresponde, como oxpre1i6n m&1 adecuada a la educa

ci6n, en tanto que designa también, el fin, y con ello el cont,t, 

nido eapiritual en oposici6n al adie1tramiento. En tal 1entido 

amplio comprende también en ai al término moderno de INSTRUC -

CION. 

La educaci6n en sus por111enore1, era diferente en la1 diver1a• 

estirpe•. Pero •i se examinan 101 ra1901 comune1, 1e encuentra 

en que aqul el sacerdocio no alcanz6 influencia alguna 1obre la 

educaci6n y en la po1ibilidad para el de1arrollo de !1tado1 li· 

bre1 y de una ciencia progre1iva. 

La estirpe DORICA desarroll6 primero en creta una organizaci6n 

Estatal sobresaliente, que en tiempo• po1teriore1 fu6 rodeada -

de un brillo legendario. El rasgo fundamental de toda la en1e

ftanza d6rica que ae sac6 de la familia de lo1 hombre• en forma• 
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ci6n y que ésto• recibieron una educaci6n común. ul, desde . el ¡: 
1 

comienzo 101 j6venes se aintieron miembro• de una totalidad -

pol1tico-guerrera. En Creta, lo• muchacho• participaban hasta 
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101 17 afto1 en la1 comida• de 101 hombro• y de esto modo ae hall. 

ban bajo el influjo del modelo heroico de 101 adulto1. En eata 

6poca, tenlan que apronderae do memoria, por mclod!a1, la• leyem 

y cantar 101 himno1 a loa dio1a1, y la• eleglaa a 101 h6roe1. -

De1pué1 formaban, deade 101 17 afto1, nsociaciono1 bajo la vigl• 

lancia del Estado, completamente alejado• del influjo de la fa

milia y 1ometido1 a la direcci6n de alguno• 1oldado1 y pol!timtl 

1obre1aliente1. 

Tal edücaci6n 1ur9i6 de un eap!ritu estatal, 1egún el cual el -

individuo pertenece prillero al E1tado y 1610 en 1egundo lugar -

a la familia. Recibi6 au perfeccionamiento ·en la famoaa CONST.1 

TUCION de loa ESPARTANOS, que ha sido de influencia decisiva •2. 

bre la totalidad de la historia de Grecia. 

lo• hombre• viv!an en E8parta como un campamento permanonte,16lo 

el deaarrollo varonil de cada aenor noble particular podta con

aervar el poder del Estado. s6lo ae conservaban y educaban lo1 

niftoa 1afto1r loa demS1 eran arrojado• al Taigeto. La f0rmaci6n 

estricta conaiatla en la práctica de canto• y acompaftamiento de 

cltara11 eran cancionea diferentes en contenido e intenci6n y, 

ademS1, la• Leye• de Licurgo puestas en verso. Se conaerv6 la ·: 

viril tonalidad d6rica y la citara de siete cuerdas de Tergancho 

No estaban prohibida• la lectura y la escritura, pero no perte

neclan al 1i1tema de la educaci6n espartana. IO que aprend!a 
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el espartano lo hacia de momoria. De todo• lo• dem'• procedi-

miento1 inteloctuale• a6lo •• permiti6 el c'lculo mental conve

niente para el uso pr,ctico. Por el trato con•tante con hombre• 

aprendlan lo principal• a pen1ar clara y certeramente y a expr,a 

sarae breva y tajantemente. La disciplina ora de lo ml1 riguro• 

so, y la educaci6n fu6 tan completamente p6blica que todo el -

mundo tuvo que ser considerado como maa•tro e intervenir como -

tal, en1eftando y aprendiendo. En loa fe•tivale1 demo1traba de,1 

pué1 la juventud su fuerza y •U destreza. 

ID• maestro• (DIDASl<AU>l) en la época griega m'• antigua arana 

a) El GRAMMA'l'IS'l'ES o GMMMATODI~SKAU>S, el mae•tro elemental. 

ID• objeto• de •u enseftanza son la lectura, la e1critura y el -

c&lculo1 b) El GRAMMATIICOS o el maHtro de gram&tica. Preparaba 

cient1ficamente para el estudio del lenguaje. Al lugar donde 

se daba la enaeftanza 1e llamaba en Grecia 1 DIDA.SICALBlOI. 

Fil6aofo1 eminentes, que encuadraron 1i•tema• educativo-pedag6-

gico• entonce•, fuerons 'l'ale1, Anaximandro y Anax1mene1, Her'

clito de Efeao, IBucipo y Demócrito de Abdera, Epicuro y Lucre

cioJ la ESCUEIA PITAGORICA, pero fundamentalmente 1 s6crate1, · -

Jenofonte, Plat6n y Arist6telea, quien•• a travé• de •um di•cu.;, 

101, libro• y escuelas han dejado a la humanidad lineamiento• -

universales sobre el tema de la educaci6n1 Tito Lucrecio caro 
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en 1u obra 1 "De Rorwn Nmtura.. ("Sobre la Natura loza"), s6cra-

te1 IUI "Di,10901" que fueron oacrito1 por 1u dilc!pulo Plat6n1 

de '•te 1u "República• y de Ariat6tel01 la "Po11tica" a tra--

v'• de IUI obras monumentale1. 

(Veaae1"Hiatoria de la Podagog{a" de Wilhelm Dilthey, Bibliote
ca Pedag6gica, F.dit. Ioaada, S.A., ea. !:dic. 1968) 

"Ari1t6tele1, en compaftla de Teofrasto, fund6 el LICEO, en 335 • 
. 

Era un jard!n provisto de una galer!a para pasear al aire libre 

(de aqu1, probablemente, el mote de PERIPATETICOS dado a lo• -

di1c!pulo1 de estagirita, de PERI, alrededor y PATEO, pasear) y 

de 1ala1 de cla1e y habitacione1. El Liceo (de aqu{ au nombre) 

fué in1talado en la1 afuera• de la ciudad, cerca de un pequefto 

1antuario con1agrado a Apolo IJ.cio y a la1 muaa1• 

(H. Siebeck, "Ari1t6tele1 11
, Revista de Occidente, Madrid, tomad!> 

de "Ari1t6tele1•, 'l'ratado1 de IÓgica, Edit.JIOrrúa, S.A.,Edit. • 
1975, p&9. XXVIII, "estudio introductivo".) 

"Ariat6tele1 daba do• tipo1 de lecciones 1 una en que se ocupaba 

de cue1tione1 dif{cile1, dirigida• a 101 alwnnoa más aventajado• 

quiene1, con el tiempo 1e convert!an en coinveatigadore1. En -

e1ta comunidad de trabajo 1e origin6 un hecho importantes fuá -

1epar&ndo1e la filosof{a de las ciencias particulare1, pue• ha.! 

ta entonce• la filosof{a significaba tanto como ciencia. Ari•-

t6tele• Uam6 PRIMERA PIU>SOFIA al estudio del ser en general, 

y PIIDSOFIAS SEGUNDAS a las diversas ciencias particulare1 (ma-

.. ~!~!.~=~·· fldca, zoolo91a, astronom!a, etc~ 
~····••'" 
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"La• otra• locciono• ton!an un car,cter popular. Se impart1an a 

j6vene• de catorce a veintiún afto•. En •u conjunto, ropre1ent.1, 

ban una formaci6n de tipo aocundario. Tambi6n en eate dominio, 

la influoncia de Ariat6tolea aument6 conatantemente. E•ta educ.1. 

ci6n 11096 a comprondor la rotórica, la hi1toria, la filo1of!a, 

la polltica y la1 cionciaa naturaloa. Ari1t6telea podla una -

formaci6n enclclica, cato es, goneral. Una y otra vez 1ubraya 

en aUI obra1 que todo hombro libre dobe poaeer todo1 eato1 C01"2, 

cimiento•. 

"La organizaci6n del Licoo,aa!, foment6, por una parte, el de15, 

rrollo de las ciencia• particulare1, aunque nunca perdi6 1u di-

recci6n filoa6fica y unitaria1 por la otra, enriqueci6 el progi;a 
! 

ma de eatudio1 de la educaci6n 1ecundaria auperando la contro• 

veraia acerca de las materias de estudio, suscitada por J16cra-

te1 y a Jenofonte, quienea pon1an el acento en la mera formaciln 

filol6gica.• 

(Ver, Francisco !arroyo "Historia General de la Pedagogla•, lOa 
Edici6n. Edit. Porrúa, S.A., Méx., 1967) 

"El Liceo ae convirti6 en el centro filoa6fico m&• importante de 

Grecia. sólo la Academia tuvo parecida influencia durante la 

vida de Plat6n. Muerto Aristóteles, Teofrasto, au diaclpulo y 

amigo, dirigi6 el LICll> de 322 a 288 a.cde c., manteniéndote -

lo• pre1tigioa docente• de la inatituci6n. 
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"Eatrat6n de lAmpaaco, hijo de Arceailao, 1ucedi6 como eacolar-

• a Teofraato, de 287 a 269. Si Toofraato era un pollgrafo, l.! 

tratón fué ante todo un f!aico experimentador, quien, a vecea, 

rectific6 a Ariat6tele1 en e1te dominio del 1aber. Lic6n ocupa 

despué1 la cabeza de la escuela, la cual vino a meno1 bajo 1u 

9e1ti6n y la de Cri1tolao, morali1ta y célebre orador, muerto 

hacia 155. Tampoco recupera el Liceo 1u vieja reputaci6n, cua!l 

do fueron jefe1 de la instituci6n Di6doro (Muerto en 140) y Er,i 

nuneo (muerto en 110 a-de c.) ni en 101 afto1 1ub1iguiente• dura!l 

te 101 cualel la tradici6n no informa de 101 nombrel de IUI je• 

rarca1. 

"Hacia e1ta época, el Liceo 1ufri6 toda 1uerte de infortunio1. 

Saqueada varia• vece• durante la• guerra1 (pue1 po1e!a una rica 

biblioteca y nutrida• coleccione• de planta• y animale1), la e,1. 

cuela fué de1tru!da a mediado• del 1iglo l. a. de c.11u Último 

eacolarca fué Andr6nico de Roda• (muerto a fine• del 1iglo l •· 

de c.)" 

("Ariat6tele1•, tratados de IÓgica, F.dit. Porrúa, S.A., la. Ed! 
ci6n, 1975, p&g. XXVIII y XXIX.) 

Las obra. de este ilustre fi16sofo de la 111ti9Gcdad, han •ido -

reunido1 en la que se conoce como CORPUS ARIS'l'OTELICUM, la que 

se compone des 

a) TP.ATAOOS DE IDGICA: 

1.-categor!aa, 
2.-Peri hermeneia1, 

j 

1 
1· 
1 
!' 



l.- Primoro1 Analltico1 
4.- So9undo1 Analltico1, 
s.- T6pico1 
6.- Refutaciono1 Sof1eticaa. 

\ 
\ 
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b).-FIIDSOFIA PRIMERA (Mctarlaica). Colecci6n da trabajo• dil-
pucato• en catorce libro1 (nwnoradoa en mayúscula• grioga1, 
excepto el II, que lleva alfa minúscula)• 

I, III, IV, VI (ABGE)1 Historia, concepto y temática de lamo
taf!oica. 

XI (K) 1 

XIII, XIV, (M,N) 1 

XII (L ) 

V ( D ) 1 

Resumen del grupo anterior 

Toor!a de loe números y de la1 idoa1. 

De la filosof1a corno teolog!a 

Vocabulario filos6fico 

VII, VIII, IX ( ZH'l'h)a Tratado de 1a 0auatancia. 

Il (a) 1 

X (l) 

Introducci6n a la flsica especulativa 

De lo uno y lo múltiple. 

e) FIIDSOFIA Y CIENCIA DE JA NATURALEZA 1 

1.- F1aica 
2.- Del cielo. 
l.- De la generaci6n y la corrupción. 
4.- De los meteoro1. 
s.- De la historia de 101 animales. 
6.- De la1 parte1 de los animales. 
7.- De la generaci6n de loa animales. 
a.- Del incesto de los animales. 

d).- PSICOU>GIA1 

1.- Del Alma. 
2.- PARVA NATURALIA, nombre colectivo que comprende a del SE,I 

TIJX> y lo SENTIDO, DE IA MEK>RIA, y la REMINISCENCIA, 
DEL SUEit>, DEL INSOMNIO, DE LA LARGA Y DE IA CORTA VIDA, 
DE IA VIDA. y IA MUERTE, DE IA RESPIRACieN. A vecH •• -
editan bajo e 1 nombre DE LA JWENTUD Y DE IA SENECTUD -
lo1 do• primeros cap!tuloa del tratado DE IA VI°" y IA 
MUERTE. 

e) PIIDSOFIA PRACTICA& 

• ! 
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1.- Etica Eudomia. 
2.Q Etica nocomaquoa. 
l. - Magna ¡tica. 
4.- Polltica. 
s.- Oon•tituci6n de Atona•. 

f) FIU>SOFIA POYETICA1 

1.- Rot6rica . 
2.- Poética (fragm~nto). 

9) TRATADOS ESPURIOS1 

1.- Del mwtdo. 
2.- Del esp!~itu. 
3.- De lo• colore•. 
4.- De lo Audible 
s.- De lo• Phiaiognom6mica, 
6.- De la• Planta•. 
7.- De mirabilibu• auscultationibu•. 
e.- Mecánica 
9. - Problema• 

10.- De Linei• inaecabilibu1. 
11.- De Meli•o, Jen6fane1, Gorgia•. 
12.- Económica. 
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(•Arbt6tele••, obr. cit. p&g1. XXXI, XXXII y XXXIII, Estudio -
Introductivo.) 

80H!\ 

Se debe explicar la cultura y la educaci6n romana•, a travé• de 

cuadro• •inóptfco•, tomando como ba•e el método histórico, para 

que el educando capte la idea objetivamente y de una manera co.11 

cordante, tomando como punto de partida, para la enaeftanza, al 

respecto del tema del educando, laa siguiente• época•• 

la. HEROICA, que comprende de 101 al'lo• 793 a.c., a 900 a.c. 

2a. R.EPUBLI~, de loa aftoa 509 a 250 a.c. 

la. IMPERIAL, de 280 a 120 a. c •. 



\ 
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Entre la oducaci6n de la ópoca heroica de lo• diforonte• puo• 

blo• exi•te un parontoaco que oat& fundado on la• misma• con• 

dicione• vitalo• y en 101 idoalo1 de vida de ella• derivado11 -

1i bien Roma vonci6 militar y f!aicamente,y •ujet6 a lo1 9rie• 

90•, de•de el punto do vista ciont!fico-cultural, '•to• fuéron-

lo por aquellos, y as! vomo• quo on lo que a Educaci6n •e refi,t 

re, en la primera faao educativa do Roma, predomina la oducaci6n 

familiar. En la segunda época ae crean la Escuela Primaria o 

Elemental y la Escuela secundaria, ensoftando al alumno la1 len• 

gua• bSaicaa e importante• de su tiempo: IATIN y GRIEGO. 

En la tercera época, denominada Imperial, 1e da preferencia a • 

la educaci6n desde el punto de vista histórico, ya que e• cuan• 

do aparecen lo• primero• escritos a loa cuale1 •e le• denominas 

HIS~RIA. 

De1collaron como grande• educadores, enseftante•, mae•tro•, a tia 

véa de la palabra oral o escrita, loa siguiente•• a) Julio cé•c 
' 

•La• Galia••, b) Tito Libio, Salustio Crispo, Tácito, Horacio, 

Virgilio y otros no menos connotados litoraconaultoa. 

Se enseftaba al educando las materias de Aritmética, Geometrla, 

Astronom!a y Música, como obligatorias y se encuadraban al eatJ. 

lo griego en la denominaci6n de: CUADRIVIUM, que equivale a la 

e•cuela primaria o elemental actual. Además,, se inclula1 
• 
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la F.ducaci6n F!aica, tomando como norma b&aica que al monor •• 

le educaba para aorvir al Estado y, por onde, deb!a e1tar proP.1, 

rado tanto f1sica como inteloctualmontea "monte sana en cuerpo 

1ano• era la norma a aoguir y a observar. Tipo de oducaci6n qu. 

1e proporcionaba a 101 menores comprendidos de 7 a 12 allo1. 

Asimismo, 10 inclu!a un ciclo de e1tudio1 en el cual se comprea 

d1a1 Gram6tica, Rct6rica, Dialéctica, aa1 como la Educaci6n r,l 

1ica también, en la donominaci6n de TRIVIUM, de origen griego. 

Tipo de educación que se impart1a a lo• alurnno1 comprendido• de 

101 12 afto1 en adelante y que equivale según opini6n de Edmundo 

Escobar, a la Secundaria actual. 

Se debe hacer notar adem&1, que tuvo propondorancia la educaci6n 

religiosa, que •• impartía tanto dentro del seno familiar como 

en lo1 templo• de1tinado1 para tal fin, de car6cter 1emipúblico. 

(A1l denominado• en el .Derecho Romano.) 

I 

Tanto a Roma, Atenas, como a Alejandr!a 1e lee ha pasado a la -

posteridad como UNIVERSIDADES. 

iw> M.EI>IA, 

Recibe el nombre de Edad Media, a loa diez siglo• que m.edian en 

tre la calda del Imperio Romano de Occidente y el ocaso de - -

i 
!': 
¡., 

1~ u· 
·i '• 1; 
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Oriente, 6poca en que se gestan las diferente• nacionalidade• -

europe11. La Fidad ~dia no ea una época de obacurantbmo cultJl 

ralJ aporta, como todas las anterioro1 au contingente para el -

pensamiento filos6fico, ccon6mico, art!stico y literario. El -

lat!n, lengua universal, conservado firmemente por la lglo1ia, 

fu¡ el veh!culo de acercamiento de 111 sociedades nuevae, 1obre 

todo en au aspecto erudito. La escritura aparece en el Siglo JI 
\, ' 

d. de c., entre los godos que se desplazaron a orilla• del Mar 

Negro. Imitaron el alfabeto griego y lo divulgaron poco a poco 

entre la1 tribue germana1. La escritura de 101 germano• recibe 

el nombre de RUNICA. 

En la Fidad ~dia sobresalen pue•, 101 germanos, desde el punto . 
de viata cultural. A la r.dad M!dia se le ha clasificado para 1u 

estudio y por sua caracter1aticaa históricas en a) Temprana, b) 

Alta y C) Baja. 

En la TEMPRANA F.dad Media, el centro del nuevo Estado deb!a •e 

el DOMINUS, el aeftor, titulo que deb{a reemplazar al tradicio--

nal de PRINCEPS y que lleva consigo la idea de qua todos lo• h,! 

bitantes del imperio no eran sino siervos del autócrata que lo• 

gobernaba. Se establecen las invasiones de los SUEVOS, VANDAIDS 

y AIANOS sobre la Pen!naula Ibérica. l'Ds ANGIDS, JU'l'OS y SAJOd 

cruzaron el mar del Norte y ocuparon Bretafta, estableciendo 
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nwnero10• reino• independientes. ID• BURGUNDIOS ae instalan en 

Provenza fundando su reino. Tcodoeio pudo llevar a cabo do• -

obra• que han salvado au nombres la ordenaci6n del CODIGO que -

por 61 lleva el nombre de Teodosiano y la fundaci6n de la UNIVJI' 

SIDAD DE CONSTANTINOPL\. 

Surgen las escuelas conocidaa comos a) EscolSatica y b) Patr!•

tica. Lo• sacerdotes y o~iapos fueron consideradoa funciona-

rio• del Estado y obligado• a ejercer al mismo tiempo cargo• a,! 

mini•trativos, judicialea y civilea. 

Bizancio e1 la ciudad culta de la época, conservando la eabidu

r!a jur!dico-romana1 a) La Inatituta, principio• fundamental•• 

de Derecho, b) Las Pandecta• o "Digesto", e) El CcSdigo de 'JU8• 

tiniano y d) Ia1 Novela•. 

la ALTA F.dad Media, •e caracteriza por1 nueva• invasione• de mJl 

sulmane1, normando•, ealavos y mongoles. Mahoma crea su 1ecta 

religiosas el mahometismo, usando el Islám que significa obed.iit,n 

cia y el Oor'n o Libro Sagrado de loa AÍ'abesr sus templo• se -

denominan MEZQUITAS y terminan con el polite!smo. 

Io• arabes absorbieron en gran escala la cultura helen!stica, 

persa, egipcia, romana y la devolvieron rejuvenecida al mundo 

oriental y mediterráneo. Bagdad, Damasco, Samarcanda, 

l 
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Alejandr1a, Granada, Palormo son la1 ciudado1 culta• de la - -

época. La• univereidado1, aoatonida1 por el Eatado, eetaban -

unida• a la mezquita con aua aulas, biblioteca•, laboratorio• y 

observatorios. 

En la TEMP~ Edad Media, tonomoaa como obras y peraonajea n.2, 

table•: el M:>nurnonto de Ancira, el Edicto Perpetuo, la Eneida • 

de Vir9i1io, el Ara de la Paz, laa Historia• y loa Anale1 de T! 

cito, Julio céaar, Marco Aurelio1 el Canto Secular de Horacio, 

el Ooli•eo y lo• Pensamientos de Marco Aurelior 

En la ALTA Edad Media tencmo11 las Catedrales g6ticae, la Suma 

Teol6gica y la Dlvina Q>media. Una iglesia Rom&nica, una 6poca 

provenzal de amor, una Carta de Abalardo o el Cantar de Mio Cid 

acaso aean testimonio -'• fieles de este tiempo que madura, peio 

que todav1a no ha madurado. 

En la BA~ Edad Media encontramos que, con la vasta creaci6n 

poética de Dante Alighieri MLa Divina ComediaM inicia la era en 

que el orden medieval se quiebra y, representa el momento ina\IC!l 

ral de la Baja Edad Media. Destacan: Roger Bacon, Juan Duna -

Escoto y Guillermo de Ocan, Jean Buridan, Nicol'• de Autrecourt. 

Felipe Commina (Memoria•) y ~onardo Bruni (Historia Florentina) 

,; 

' . 
' 1 

' I· 
' ' 
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En el Siglo XIV vi6se la insurrocci6n de la burgues!a y de la• 

ma1a1 campe1ina1, el afloramiento de nueva• concopcione• pol!ti 

ca• on el seno de lo• reino• nacionale• y aún en el aono de la 

Iglesia, el ensayo de nueva• doctrina• econ6mica1, el a1omo de 

nuevas idea• y de nuova1 direcciono• eatética• que corre1pond!an 

a una concopci6n fuertemente naturali1tica• de la vida. 

IA PEDAGOGIA EN IA EPOCA DEL NA'l'UMLism 

Naturalismo ea la concepci6n educativa que ve en la naturaleza 

el fin y método de la onseftanza. Su1 antecedente• aon vario• y 

variado•, en la forma aunque no en el fondo. El Enciclopedismo 

francéa con Diderot y D'Alembert, quieaea ae pronuncian en con-

tra de la monarqu!a absol~ta y de la Igle1ia Cat61ica y en fa--

vor de la libertad e igualdad humanaa. El De1poti1mo lluatraclo 

en lo• pa!ae• europeo•. raae del gobierno en la cual 1e ve la 

nece1idad de practicar grande• reforma•, • fin de mejorar la• -

condicione• de vida de IUI 1Úbditoa. El Iluminismo, 1iendo el 

rasgo dominante de la nueva concepci6n del mundo y de la vida ll 

tilizando el empleo de la raz6n como única pauta de juicio. 

El naturalismo inglé1, tuvo a su máa alto expositor y practica.a 

te en DAVID HUME (1711-1776), quien saca la1 consecuencia1 del 

&npirismo convirtiéndolo en Positivismo y haciendo ver que la -

existencia de Dio• y de la inmortalidad no pueden ser demoatr,! 

do•. 

i 
1 i 

1 

1 ' 
! 
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El Naturaliamo alcm&n lo tuvo on TEOFIID EFRAIN IDSSINQ (1729-

1781•) quien a travé1 de 1u obraa ".Educaci6n del Género Humano 

a travé1 de la Revolaci6n Divina", diacurre el toma de la rela• 

ci6n entre el eafuerzo hacia la verdad misma, entre la hi1toria 

y lo eterno. 

Bl Saturalismo francé1 tiene au expositor y seguidor en VOLTAIRI 

(1694-1778) quien, a travé1 de BU Obraa "La Enciclopedia", COJl 

denaa en 28 volúmene1 101 resultado1 del saber de la época y qUI 

ha 1ervido para combatir la1 Inatituciono1 aociale1 y pol!tica1 

de aqu61 entonce•. 

También 1e auna en la misma corriente y en Francia a J.J.ROU-

SSEAU quien, (1712-1778) juntamente con Voltaire ocupan ~na pe

culiar poaici6n, y ambo• son oncmigo1 del Ate!smo. Eacribi6 -

ma9n!fica1 Obraa Pedag6gicaa como 1 a) Proye.cto para la FAtucac6 

b) carta de D1Alembert sobre loe espect&culo1, e) Nueva llo11a, 

d) El Dnilio y e) El Contrato Social. Finalmente f) Enauefto de 

un Paaeante y la1 g) Oonfesionea (póstumas) 

En el "»nilio". j.j. Rousseau expone verdadero• concepto• sobre 

la naturaleza y el ideal educativo, se opone al irtelectualiamo 

de la época de laa luces y clama por una concepción originaria 

y natural de la vida. Aporta en él, concepciones paicol.6gica1 

L 
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que encajan incluso dentro de la Pedagog!a como por ejemplo• a) 

Ley de Sucesi6n Gen,tica, aostoniendo que la naturaleza ha fij,! 

do la1 etapa• nece•aria• del doaonvolvimionto corporal y an!mi

co del educando. b) Lay del Ejercicio Genético-funcional, con• 

ceptuando que la1 funcione• ejorcitada1 en una etapa de la vida, 

afirma y prepara el advenimiento y eclo1i6n de la1 funcione• ul 

teriore•. e) Ley de la Individualidad, considera que1 • •• cada 

individuo difiere má1 o meno1 en relaci6n de 101 caractere1 f!-.i 

coi y palquico1 de 101 demá• individuo•. Abandera en 1u obra -

el Paidocentriamo, consideración paicopedag6gica que lo hace r.1, 

1idir en la necesidad de partir de la peculiar alma infantil. 

Sostiene una Educ:aci6n Progre1iva y otra F.ducaci6n Negativa. S:iim 

do que la negativa aaigna a cada etapa del deaarrollo infantil 

•u tarea y objetivo. Opina que el nifto ha de permanecer en •u ta 

turaleza de niflo1 propone también la Educaci6n Femenina, 101te

niendo que en e1ta parte la mujer pierde en au doctrina impor-

tancia y auatantividad aoeial. "'!'>da educaci6n de la• mujerem 

debe 1er relativa a lo1 bombre1•. 

Io1 efectos del NATURALISz.t:> se dejan palpables en el libro "•1 

lio", ya que auacit6 controversia• pedagógicas que aún en la -

actualidad no terminan. 

¡: 
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En Inglaterra, la influoncia del Naturalismo fué m61 literario 

que pr&ctico. En Alemania, la vida educativa estaba mejor pre

parada para una tal rcnovaci6n, 9racia1 al impul10 de la pollt! 

ca d.el Duque Ernesto y de la obra popular de lo• pietbta•• · 

Jt' PEDAGOGIA DE J.A Rf.VOLUCION FRANCESA X EL NEQH\JMANISK), 

En 101 Siglos XVII y XVIII se gesta un movimiento peda969ico 

que culmina con la obra de J.J. Rouaaeaua "El &nilio", en rran• 

cia y, los pedagogos de la Ilustraci6n Alemana. Esta obra de la 

Ilustración respondía también al nuevo ideal de cultura del Si• 

glo XVII y a los proble11as de los 9rande1 E1tado1 Nacional••• 

Si el saber es poder, 01 evidente que aumentando lo1 conocimi•JL 

to1 del campesino, del comerciante, del irdustrial, •• increme.a 

tar!an también 101 rendimientos de la agricultura, de la indUI• 

tria y del comercio. La1 clase1 9obernante1 deberln a1ociar a 

1u conocimiento de la vida econ6mica y de la admini1traci6n, la 

capacidad necesaria para hablar y escribir; para expresar•• en 

la lengua francesa predominante y moverse con libertad dentro -

de las nuevas formas sociales. 

Ia educaci6n de maestro• y sacerdotes deber& ajustarse también 

a la1 nuevas condicione1, perfeccionándose los método• de la •.n 
sel'lanza clásica y considerándose el horizonte visual en lo1 • 

campos de la naturaleza, la historia y la vida. 
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Bl Siglo XVIII abrigaba la conciencia do quo ol conocimiento r.1. 

cién logrado de la concatenación de la realidad con acuerdo en 

•ua loye• transformar!• la realidad del mundo. A travó1 da CO! 

MENIO y de RATJU exig!a en materia educativa el empleo de NUE

VOS ME'n>DOS que permitiesen a la enaoftanza servir de mediador 

eficaz a aquel progreso. 

El movimiento pedagógico surqido de esta• neceaidade1 en la -

Iglesia Luterana tenla la cducaci6n moral y religiosa de lo• hqn 

bre1. Origina la diferenciaci6n de los.centro• de onsoftanza. Be 

cker y Morhof exigen para la vida civil la enaeftanza técnica. 

Otro aspecto muy importante aún, e1 el que ae hace consistir en 

que a medida que 1e va extendiendo constantemente el campo del 

saber, •• plantea el problema de hacer frente a la nueva y m&e 

vaata tarea por medio de una técnica perfeccionada de en1eftanza 

: . 

1 
i' f :: 

l; 
i' 

de libro• didáctico• de nuevo tipo y de método• máa sencillo~ 1 ·. 

Esta época abarca desde la influencia del"&nilio"•· hasta la 

tran1f0rmaci6n de todos los métodos pe4a969icoa con PESTAU>ZZl 

y el nuevo h\lllanismo y tiene su remate en la nueva organizaci6n 

del aistema alem&n de enseftanza por obras de Humboldt, savern, 

Herbart y Schleiermacher. 

¡ .: 
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Este m~vimicnto haata la aparici6n de PESTAU>ZZI, forma parte d 

del movimionto 9onoral de la Iluatraci6n. Baaodow, Salzmann y 

Campe aon loa Último• roprosontanto• de la obra podag6gica com.m 

zada en el Siglo XVII. 

Su1 método• tend!an siempre a encontrar el modo y la gradaci6n 

má1 fácile1 y más adaptados a la inteligencia del nifto para ad

quirir conocimientos o ideas útile1. 

Peatalozzi ea el primero que retorna con •u técnica al deaarro

llo metódico de la miama fuerza e1piritual en que ro1iden la• 

condicione• para aaimilarae la• idea1 y 101 conocimiento•. Pe•• 

talozzi el el J<ant del ME'roDO EDUCATIVO. 

Io1 locale• conventual.mente cerrado• de la• e1cuela• •e abrieren 

al aire y a la lu& , y 101 muchacho• volvieron a mover•• libre 

y twnultuosamente en loa jardinea, en la• orilla• de loa rloa y 

en la• helada• pista• invernalea. 

IA PEDAGOGIA EN EL SIGID Xpt 

A fine,!del Siglo XVIII y principio• del XIX, lo• repreaentant .. 

m&s avanzados de las cienciaa naturalea, la filosof!a y el penl!! 

miento social comenzaron a sobreponerse en mayor o menor medida 

a la manera metaf{aica de pensar. Fu6 abriéndose camino cada -

vea m'• la idea del desarrollo de la naturaleza y de la aociedad 
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A la critica de 101 conceptos motaf!aico1 y a la proparaci6n .. 

te6rica del m6todo dial&ctico contribuyeron considorablomonte 

lo1 ropreaontanto1 de la filosof!a alemana cl&eica J<ant, Ficht,, 

Shelling y, en particular Hegel. 

ID• acontecimiontoa hist6rico-sociales de aquel tiempo, y espe

cialmente la REvolución Industrial de Inglaterra y la gran R.ev2 

luci6n burguesa de 1789-1794 en Francia, pusieron de manifiesto 

que ~ sociedad no es algo inmutable, sino que se haya sujeta a 

un proceso de progresivo desarrollo. 

La revoluci6n francesa ejerci6 una poderosa influencia sobre la. 

mentH de lo1 hombre• de aquél tiempo y sobre el desarrollo del 

pensamiento filos6fico. 

La filo1of!a cl61ica alemana, desde Rant basta Hegel, ae deaarJii 

f; 

' ( 
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( 

116 tanto bajo el influjo de la vida social de Alemania como b.!. ¡ • 

jo la acci6n de la rovoluci6n francesa y de loa acontecimiento• 

que la provocaron. 

A comienzo• del Siglo XIX cambi6 también, en muchoa aspecto•, 

el car&cter de las ciencias naturales, que comenzaron a sentirse 

cohibida• dentro de los marcos del método metaf!sico. En la s.1, 

gunda ml.tad del Siglo XIX se abri6 una importante brecha en el 

enfoque metaflsico de estas ciencias con la Teor!a Rantiana de 
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lo1 or!gonoa naturalo• dol sistoma solar. La tcorla cosmo96ni-
1 

ca da JCant, vino a poner do manifioato que la concepci6n del -

1i1toma 1olar como algo inmutable era insoetonible. 

Sobresalen, desda el punto do vista cient1fico, como soatenodo-

re1 de ideaa, aportando mótodo1 conductivo• para llegar a encon 

trar y aplicar concepto• de conocimiento, en el Siglo XIX, lo1 

1iguiente11 

a) Manuel J<ant (1724-1804) que dedic6 grande• afane1, en 101 pJ;i 

mero• ano1 de su carrera a 101 problema• de la1 ciencia• natur.1, 

le1 y formu16 una teorla sobre el origen y desarrollo ~el 1i1-

tema aolar. SUI principalea obras sona "Critica de la Raz6n 

Pura•,, •critica de la Raz6n Pr&ctica•, critica del Juicio•. 

Su doctrina filoa6fica versa, fundamentalmente, sobre 101 probla 

ma1 de la teorb del conocimiento. El problema fundamental de 

au filoaof!a era la inve1ti9aci6n critica de la capacidad cog--

no1citiva. 

b) Jorge Guillermo Hegel (1770-1831), su• obras sona "Fenomen2 

logia del Esp!ritu", ªLa Ciencia de la LÓgica", "Enciclopedia 

de la• Ciencias Filoa6ficaa•, que consta de tres parteas IÓgica 

Piloaof!a de la Naturaleza y Filosofla del Esp!ritu• "Filoso-

fla del Derecho", "Lecciones de Historia de la Pilosof!a•, 

"La Pilo1ofla de la Historia", "Lecciones de Estética•. 

·! 
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En la filoaofla antropol69ica de raucrbach, el aujeto del cono~ 

miento no 01 una abatracci6n l6gica, 1ino el hombre realr el -

hombre aolo ve en cuanto aer dotado del 1entido de la viata, •! 
lo siente en cuanto aer aenaible. Sin el hombre y fuera de 61, 

no hay posibilidad de conocimiento. 

En loa a.ftoa cuarenta del aiglo XIX, 101 grande• fundadorH del 

marxismos carlos Marx y Federico En9el1, recrearon cr!ticamente 

lH mejoree realizaciones del pensamiento"'humano y revoluciona• 

ron la filoaof!a, dando paso con ello a la forma ml1 alta. de la 

concepci6n materialista del mundo, EL MT\TERIALIS.r> DIALECTICO. 

EL PANORN!A EDUCAS(I0?0,L EN EL SIGU> XX• 

Sociedad contemporánea y !it>vimiento1 Estudiantile1. La indWttzil 

lización de la cultura. La cultura y la civilización genera la 

sociedad cr!tica de 6ato1 d{a1. Sociedad influenciada por lo1 

grande• Eatado1 Mundial••· La politizaci6n estudiantil. El mai

veraitario juega un papel pol!tico en la diatribuci6n del poder 

La Gran Revolución Socialista de octubre en Ruaiaa la Generacián 

de 1918 a 9eneraci6n optimista que trat6 de conatr'uir un futuro 

transformador en todos los aspectos. 

El pre-fascismos Hitler, el Fascismo y la generación de 1945 (la 

criaia provocada por el fracaso fascista y loa Partidos Socia

liata1 ). 

------.............. --------~--..-.~ 
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Stalin y la politica del baat6n y de 101 cuorpo• policiaco•. r... 

exigencia• Stalini•ta1 1e convirtieron on necesidad real. La -

pro1cripci6n de la critica y de la domocracia. Kruahov y la -

"guerra frla" (la cr!tica do 101 erroro1 dol pasado, la invasiál 

de Checoslovaquia. ID• organismo• del Partido se convirtieron 

en lo• Organismos del Eatado)r la discidoncia hacia Yugoelaviar 

el Conflicto con China y la contralizaci6n hacia Hungr!a. 

El modelo ruso:la alta democracia burocr&ticar la Rovoluci&n por 

el Estado Soviético. ta Revoluci6n Cultural Chinar identifica-

ci6n entre partido y prolotariado1 el modelo de loe Estado• Un! 

dos de Américas fascismo democr&tico1 loa sistemas de la cultu-

ra de masa• (Masscuet)y los sistema• de Midcult. 

El pensamiento marxi1ta ruso (la1 Tési1 Xl "lo más importante -

no e• interpretar, •ino transformar al mundo") (El proletaria• 

do como 1ujeto de la pr&ctica revolucionaria"J. La concepci6n -

materialista de la historia (el estudio de la realidad econ6mic• 

y eocial)1 la concepci6n dialéctica (el paso de la teorla a la 

pr&ctica): vinculaci6n de la tesis de la Revolución Socialista 

y la Q!ucaci6n. (la educaci6n e1 la única vla para el control 

ideológico de la1 masas). 

La Educación Socialista Rusa se caracteriza porr Yincular a 

la enseftanza con el trabajo: a la teor!a con la pr&ctica1 a la 

¡ 
1 
1 . 
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1uperaci6n de la profcaiona1izaci6nr por la oliminaci6n de la -

divi1i6n del trabajor ilipo1ici6n de 101 principio• a la idoolo• 
~=::::: .. 

g!a oficial. 

El penaamiento Marxista Maoiata (com¡rondiondo la1 do1 'poca•) 

•e caracteriza pora el eatablecimionto del Estado de la China 1.2 

pular. S.u téah principal 1 la contralizaci6n del Poder (control 

político) y de poder social a través de la inatitucionaliza--

ci6n del "LIBRO ROJO", en al manejo teórico de la dialéctica -

maoista1 la democracia obrera y camposinaa aupreai6n de la pro

piedad privada y de toda disidencia (la educaci6n a• parte fun" 

mental de la política para transformar el campo, la f&brica, la 

Universidad, la• Ciudade1 y los puebloa). 

La Revoluci6n Cultural China (la Revolución dentro de la RevolJ! 

ci6n contra el Revi1ioni1mo y el bucocratismo de partido, de -

la• contradicciones polltica1 e ideolog!a1 interna•). La movi-

lizaci6n de la1 masas por medio de reunione1 y congresos. Para 

Hao T1e-TUng educar e•a "eliminar el enemigo interno•. Para la 

Revolución Cultural China el fermino FAucaci6n significa "m'• -
adquisiciones de práctica política que la obtenci6n de grado• -

profeaionale• • 

El pensamiento del liberalismo educacionala (surge con la aparJi 

ci6n de la industrializaci6n"). La instauraci6n de la democra-
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cia social y el ovolucionismo y de la• ciencias oxporimental••• 

Su exponente principal ea Dcwey. 

La filoaof!a pol!tica de Dcwoy1 Para Dcwey, la filoeofla e•peq¡ 

lativa tiene una funci6n prSctica1 loa problema• concreto• de 

la vida misma. La educación deba sor orientada hacia la fabri 

caci6n de todo proceso productivo utilitariamente. La oducaci&l 

en esto contexto crea valores operativos, instruye y capacita. 

La• principalo• corriente• liberalo• sona a) la oducaci6n nooP2, 

•itivi•ta o sea, la programación de la educaci6n, b) la educaciá\ 

teorla tocnocrática, la espocialización y la indu1trializaci6n 

no •on fine• en ei mismo•. El problema fundamental radica en h,! 

car ciencia sin olvidar el hwnanismo. La lucha contra •el buen 

salvaje•, del que habla J.J. Rousseau, en eu obra tanta• vece• 

mencionadas al "»nilio• o la educación del nillo. 

E• necesario que en la actualidad se cree una nueva concepción 

sobre la moral, tomando como base precisamente, principio• edu• 

cativos, cient!ficos verdaderamente por excelencia. 

Corresponde al Estado mumir su plena responsabilidad como impu! 

sor, coordinador y asegurador de la integridad arm6nica del -· 

esfuerzo educativo, sancionando las norma• correspond.iente• y~ 

proporcionando lo• recursos necesarios, directa e indirectamente 

i'· 

1' 
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La economla y la propa9anda dobon ostar al servicio d• la educ,t 

ci6n, y do ninguna manera al rové1, como aucode actualmente. 

De lo anterior deducimo1 que la PEDAGOGIA e1 el e1tudio inton• 

cionado, •istomático y ciontlfico do la educaci6n. 

También puede definirse como el conjunto de norma1, principio• 

y leyes que regulan el hecho educativo. 

Que en esto consiste precisamente el avance cultural del hoJ! 

bre en la posesi6n de instrumento1, materialo1 y procedimie.n 

to• cada vez má1 elaborados, depurado• y porfeccionado1 c:on ' 

lo• cuale1 transforma la materia prima y elabora nuevo• conoci• 

•iento1 en in1trumento1 que a su vez significan mayor progre10 

cultural. 

Que la pedagog{a no trata de la ~talidad de la realidad, 1ino 

unicamente el hecho educativo. 

Que, en cuanto a 101 campo• de la filosofía, se nota que en efes, 

to la PEDAGOGIA participa de los mismo• problemH, aunque en •.I 

fera má1 reducida, pue1 se ocupa de un ser de la educaci6n, 

de una teor!a del conocimiento con prop6sito• de enaeftanza y 

, 
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aprendizaje, de lo• fino• educativo1, de la 6tica y la e•t6ti• 

ca como valore• culturale• propio• del hombre que han de auJir.• 

t1var1e, y de una 16gica do ponaamicnto, capaz de encauzar y 

hacer inteligible el razonamiento humano. 

• 

Quo,en la Peda909!a burguesa la educaci6n tiene un car,cter 

apologético respecto del orden existente y no prepara a la -

juventud para un nuevo futuro, porque el elemento decieivo -

en el proceso de formaci6n del hombre •• la actividad eociopro• 

ductiva de 101 hombre1, que transforma 1u ambiente. 

' 

l . 
1\ 



- 119 -

11 ANALISIS DEL CONTEXTO IDEOIDGICO EN LA ENSEEiANZA 11 

" DEL DERECHO CONSTI'l'llCIONAL 11 

1.- EL DERECHO CONSTITUCIONAL, 

4.- E L E M E N T O S E D U C A T I V O S 

a) L o s F i n e s de la E d u e a e i ó n 

b) L o s E d u e a n d o s , 

e) Lo s M a e s t r o s • 
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" ANALISIS DEL CONTEXTO IDEOLOGICO EN IA ENSENANZA DEL 

DERECHO CONSTITUCIONAL" 

1.- EL DERECHO CONSTITUCIONAL. 

1.- Principios Generales de la Educación en la Actualidad, 

En opinión del maestro EdmW1do Escobar Poílaloza, los principios 

generales de la Educación en la actualidad son: 

a) IA EDUCACION ES UN HECHO HUW\NO,- Quiere decir que la educa-

ción más importante es la educación de los hombres, Esto no 

excluye, naturalmente, la posibilidad de que se dé el fenÓm_Q, 

no educativo, también en los animales. 

b),IA EDUCACIONES UN HECHO PERFECTIBLE,- En este sentido se dg_ 

be considerar que el hecho educativo en cada hombre y en cada 

sociedad se va perfeccionando momento a momento, Podría " 
¡ 
1' 

! 
entenderse, en otro sentido, que el hecho educativo no es 

algo perfecto en la actualidad, es decir, algo muy bien he--

cho, concluso, acabado, y que es susceptible d~mejoramiento, 

de perfección, 

e) IA EDUCACION ES UN HECHO VITAL.- Es decir, la educación, es 

un hecho intimamente ligado al desarrollo de la vida del hom 

bre, que incluso, orienta y facilita la vida hwnana. 



- 121 -

d) LI\ EDUCJ\CION ES UN PROCESO VOLUN'rARIO Y/O ESPONTANEO. - No -

se puede decir que lu educación sea sólo un acontecimiento 

voluntario del hombro, pues la EDUCACION EXPON'l'ANEA, es pa-

ralela a la EDUCACION INTENCIONADA, y no desaparece en nin-

gún momento de la existencia. (Se ha dicho que el jurista 

si quiere ser tal, debo vivir en permanente aprendizaje). 

En efecto, el contenido del derecho cambia constantemente en 

la manera y forma como varían las condiciones económicas, P2 

líticas y sociales de la humanidad. En este sentido, el 

aprendizaje del Derecho no termina en la Universidad, sigue 

con el verdadero jurista por toda su existencia, a riesgo de 

que, como afirma Couture, si no se siguen las transformacio-

nes del derecho se sea cada vez menos jurista. Cita tomada 

de "Nuevas aportaciones a la Pedagogía deJJ>erecho "pág. 34) 

El hombre se educa voluntariamente, es cierto, y se recono-

ce que la educación voluntaria es la más valiosa, adecuada, 

sistemática y efectiva, pero por ningún motivo se puede olvi 

dar el poder y alto porcentaje de la educación espontánea 

que refleja en nuestros dias. 

e) IA EDUCACION ES COMUNICACION.- También el fenómeno educativo 

es comunicación interhumana. Es diálogo, transmisión de for-

mas de vida, de ideas, de conocimientos, en lo individual y 

en lo cole~tivo. Es información. 

(Mcluhan y carpenter, "El Aula sin Muros",Barcelona,1968. 
tomado de Introducción a la Peda9og!a Contemporánea), de 
P.ñm11nrlo F.Rcohar Pei'!aloza, Obr.cita. pág. JJ) 

• .. ·."~ •. ......,iiiiiii_i~¡~¡&•¡u¡·1-¡•¡-¡···-··-................ ---~~~~~~~~~~-A."•'··.···-
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f) U\ EDUCACION ES UN FAC'rOR DEL DESARROLID COLECT~vo.- A Últi-

mas fechas se ha impuosto la doctrina -con razones obviaa-

de que la educación es un importante factor en el desarrollo 

de los pueblos. La idea, desde luego, no es nueva, pero hoy 

d!a cuenta con muchos partidarios. 

Aqu! se sostiene que la educación es el medio o ol ins~~urncnto 

por el cual, las colectividades pueden dirigir y acelerar su d~ 

sarrollo económico, científico, técnico, artístico,rnoral, etc. 

Este concepto de la educación, no contradice a las naciones que 

anteriormente se han manejado, sino las unifica y proyecta ha--

cia el futuro con un sentido concreto, realista, práctico. De 

este modo el fenómeno educativo ha cobrado primacía en la admi-
\· 

nistración pública de todos los países, y es un renglón funda--

mental de la política internacional. 

(Edmundo Escobar Pe~aloza, "Intr.a la Pedagogía" ,Obr.cit. Pág. 33) 

a) IDS FINES DE IA EOUCACION 

La teleología es un concepto que etimológicamente se refiere a 

los fines. La teleología pedagógica es un estudio o tratado de 

los fines educativos. 

' 1 IDs fines y los medios son inseparables del acto educativo. 
¡ 

porque la pedagogía se hace una explicación causal y una explJ. 
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cación teleol6gic¡:¡ de los hechos od1.1cativos. Se educa sirviénd.e, 

se siempre de medios nuevos, al servicio siempre de nuevos fi--

ncs, pero los fines, en cada caso, son inventados por ol hombre 

gracias a su va luntad de cultura: fines que, una vez realizados 

por los grupos sociales, suelen convertirse en formas tradicio-

nales de vida. 

La primera cabe reservarla para ciertos casos y momentos del pro 

ceso de la cnscílanza y el aprendizaje, puntualmente en donde son 

válidas las tesis de CAUSA Y EFECTO o sea, ESTIMULO Y RESPUESTA 

El educando como persona ha de realizarse. Para ello se roqui~ 

re de una imágen de vida: un modelo o tipo humano. El acto edu-

cativo, es aspiración. 

,:1' 

cia jerárquica respecto de los fines particulares y ro ncrctos, 1' 

pero solo en estos fines existe y se realiza. 

Para F.dmundo Escobar, el FIN UNIVERSAL de la educación ha sido, 

es y será el cuidado, el cultivo, la formación, el desarrollo -

del hombre (del nifto,del joven, del adulto, del senex). 

(Obr. Cit., pág. 78) 
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En otros términos r si el fin de la educación es la formación de 

la personalidad, lo primero que debo y puedo cuidarse es o 1 de-

sarrollo PSICOBIOLJJGICO, nl irse logrando éste, el educando se 

va CULTURALIZANDO y, a medida que va siendo CULTO, se va SOCIA_ 

LIZANDO; esto es, va COMPRENDIENDO y va COlABORANDO, a la vida 

social y en la vida social, Ahora bien, la mejor forma de col~ 

borar en la sociedad es, por una parte, SIRVIENDOIA, participa.u 

do en las tareas comunes de todos los hombres principalmente en 

las actividades productivas y de conswno, esto es, en las ACTIVl 

DADES ECONOMICAS, por ello, la formación hwnana se especializa 

y esmera en ense~ar a trabajar a los hombres (profcsionalización) 

Finalmente, la educación se propone, o debe proponer, hacer que 

cada personalidad en la sociedad, al colaborar y desarrollarse, 

lo haga de W1a MANERA DISTINGUIDA, ORIGINAL, y que su acción 

sea EJEMPU\R EN U\ HIS'roRIA, creadora y fccW1da en la historia, 

en la colosal obra hwnana, en el espacio y en el tiempo. Sólo a 

este precio la HISTORIA DEL HOMBRE ES, como quiere Crece, UNA 

HAZA~ DE IA LIBERTAD, DE IA LIBER'rAD DEL INDIVIDUO en y para la 

convivencia humana. 

En esta forma, DIALECTICAMENTE, los FINES UNIVERSALES, los fines 

generales de la educación se convierten en FINES CONCRETOS, en 

FINES ESPECIFICOS, en FINES GRADUADOS y JERARQUIZADOS dentro de 

un todos la formación humana. La forma ABSTRACTA del enunciado 

FORHM:ION DE IA PERSONALIDAD, se precisa, se concreta en 101 

1 
1 
\ 
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diferentes sentidos y grados que implica." 

(Edmundo Escobar, obr.cit. pág. 78-79) 

b) U>S EDUCAN@S 1 

En opinión de Hernándoz Rulz, "En sentido amplio todo ser hum,! 

no es un educando mientras vive, puesto que todo acto de relac:iát 

vital, sobre todo si es de carácter social, determina en él moc!! 

ficaciones de conducta y, por lo tanto, tiene, en sentido lato, 

significación educativa" 

(Santiago Hernández Ruiz, "La Clase" 1 Luis Fernández G., Editor, 
México, 1955, "Pedagogía Natural" Uteha, México, 1960,pag.161) 

Inmediatamente después afirma el autor citado que: "El educando 

es el sujeto paciente de la educación: un ser que es educado por 

otro, el cual recibe por ello la denominación de educador. No 

importa que el educando actúe en su propia educación ni que el 

educador reciba influencias del educando, que puedan calificar-

se de educativas. lJ:> que importa, porque es cierto, y porque -

aclara el concepto, es que, en la relación pedagógica positiva 

y concreta, que puede ser reducida a investigación científica, 

el educando es quien se educa -sujeto agente.- " 

Autor y Obr. cit. pág. 161 "Pedagog.b Natural" 

Para Arturo remus, el educando es sujeto agente y paciente de -

la educación. y en todo caso es un aer activo que colabora en -

cierta medida,y cada vez más, en el proceso de au educación, 
,.,~,1""'"'"~" " "'"m"'1 'Pnncfam("lntales, páq. 73) 

> '·~ ·~-...,. •• ,..~';-!'>"" 
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Por otra parte, para el ilustre pedagogo Ricardo Nassif, "Si -

bien en apariencia la parte activa del acto educativo corre por 

cuenta del educador, ol punto de partida y el punto de mira, es 

el educando". Y en seguida agrega que, "En la autoeducación el 

individuo se desdobla en educando y en educador de sí mismo" 

(Ricardo Nassif, "Pedagogía General", Editorial Kepelusz, BueD;>s 
Airqs, 1958, página 157) 

Conviene reconocer que el ser humano es educable durante toda -

su vida, desde que nace hasta que muere, afirmación que es gen~ 

ralmente aceptada, de manera que el problema radica, no en la ~ 

ducabilidad o en la "ineducabilidad ", SINO EN I.AS FORMAS Y G~ 

OOS DE POSIBILIDAD EDUCATIVA". 

La diferencia entre el nifto y el adulto en cuanto a grado y fo~ 

mas de educación radica, en la manera distinta de reaccionar fral 

te a los est!mulos ambientales, debido a diferencias de dcsarr<2.., 

llo biolÓgico, evolución cultural y de situación social. 

c) IDS MAESTBQS 

No basta tener vocaci6n docente, amor a la niftez y a la juvcntu! 

y poseer el dominio de la materia de enseftanza, pues todo ello 

puede fallar ai no ae acampana de un conocimiento del sujeto de 

la educación. 

,· 
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Bien os cierto que pt1edon darse maestros geniales quienes sin 

un estudio específico do estas discip1:~nas pueden ser grandes -

educadores: pero ello se debe, en primor lugar, a su genialidad 

que no es atributo corriente,y en segWldo, a que bien pueden no 

haber hecho estudios sistemáticos y académicos de estas disci--

plinas, poro ello no significa su desconocimiento, puesto que -

el sabor puede originarse de cada situación educativa que es o]2 

servada y tratada con especial atención y cuidado, que es lo que 

acontece con la mayoría de los buenos maestros, mentores autod_! 

dactas, que se dan uno en cada generación. 

Maestro que no se preocupa por el estudio del elemento humano, 

en quien pretende influir de manera decisiva ~ara su formación, 

está desprovisto de WlO de los mejores recursos para la rcali-

zación de su tarea educativa. 

Alfredo M. Aguayo opina, y con razón, que tres son los facto--

res que deben estudiarse para comprender la conducta juvenil: 

1.- Las disposiciones congénitas: 

2.- Las normas del desarrollo: y, 

3.- Los estímulos del medio. 

Estos estudios conviene hacerlos con mente abierta y reflexiva, 

porque las leyes del desarrollo biológico están sujetas a gran

des variaciones por la multitud de factores que concurren en él 

(Alfredo M. Aguayo, "Problemas Generales de la Nueva Educación" 
cul~ural, S.A., La Habana, 1943. pág. 94) 

I' 
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"ANALISIS DEL CONTEXTO IDEOI.DGICO EN IA ENSEWillZA 

DEL DERECHO CONSTITUCIONAL" 

I. - EL DERECHO CONSTITUCIONAL 

s.- e o r r i e n t e s A e t u a l o s 

del 

Derecho Constitucional. 

( Autores ) 

.i 
.I 
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2.- Corrientes Actuales del Derecho Constitucional. 

1.- Diversas definiciones y conceptos del Derecho. 

2.- Definición de Ciencia. 

3.- Definición de Ciencia del Derecho. 

4.- Clasificaci6n del Derecho. 

a) Derecho Público, 

b) Derecho Privado, 

c) Derecho Social. 

s.- Opiniones.- Concepción de sujetos. 

6.- Corrientes.- Conjunto de opiniones. 

7.- Definición del Derecho Constitucional. 

B.- Corrientes del Derecho Constitucional. 

a) Derno-Liberales.-Estados Unidos de Norteamérica, Inglate
rra, Francia, Italia, Alemania y la mayoría de los países 

del continente Americano. 

b) Deme-Sociales. Rusia (URSS) China, Cuba. 
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1.- DIVERSAS DEFI~1ICIONES X CONCEP'l'OS DEL DERECHO, 

"• •• Quien recela de la idea, no lo
gra captar nWlca e 1 concepto, •• " 

GOETIIE. 

",,,,El derecho COMIEN:t.A con el hom 
bre pero no se origina de él, sino
de 1 conocimiento ••• ," 

F.E.v.e. 

Antes de adentrarnos al desarrollo profundo de nuestro tema, es 

conveniente que hagamos la aclaración en el sentido de conside-

rar que debemos primeramente, partir del conocimiento cxplicati 

vo del género próximo, para después analizar la diferencia esp~ 

cífica, respecto de lo que es el Derecho,y lo que también se -

concibe como Derecho Constitucional. 

Con base en el antecedente anterior, debemos afirmar que, dcfi-

nir es explicitar las notas esconciales de un objeto de conocí-

miento, determinar lo que él es, Resulta aclaratorio que sin -

embargo, no todos los objetos pueden ser definidos por idéntico 

procedimiento, porque definir es tarea de las ciencias y existen 

corno todos sabemos, varias clases o tipos de ciencias, como ya 

lo hemos corroborado en el desarrollo del tema anterior. Con lo 

cual se implica que existen también diversas formas de alcanzar 

una definición, como: IA GENETICA, que caracteriza al objeto --

por determinar indicando el modo como se engendra u origina és-

te. Podria decirse que el derecho está constituido por las 

i 
t. ¡¡ 
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• 

formas compulsivus de convivencia que establecen los hombree, 

cuando se encuentran agrupados en el mundo de la naturaleza, -

dül ser causal. Puesto que el derecho es un deber y de ninguna 

manera un ser, resulta que este procedimiento do definición re-

sulta inaplicable al Derecho. La definición DIALECTICA, que co.n 

siste en caracterizar un concepto en función de otro u otros 

que, a su voz, se comprenden en función de su mutua relación e 

interdependencia, entre sí y con el primero a lo cual se le llA 

ma definir mediante conceptos coordinados. Por ejemplo, el a) 

concepto de un predicado de posibles juicios, bl el juicio os -

la relación entre una pregunta y una respuesta, una materia y -

un concepto, un objeto y un predicado, una incógnita y una sol~ 

ción, y e) el objeto es la materia del juicio, la cuestión o el 

problema a que el predicado da una de sus posibles soluciones. 

" •••• Como se ve, cada WlO de estos conceptos coordinados por -

ellos, Esta manera de definir no es tautológica, por cuanto en 

ella el predicado no repite lo expresado en el objeto o mate--

ria del conocimiento, sino que simplemente, nos permite compre.u 

derlo a fondo, Es, en cambio, el único tipo de definición que 

conviene para manejar los conceptos fundamentales de la filos~

fía, que carecen de género próximo y que, por su carácter aprig, 

r!stico, no pueden tener una génesis emp!rica." 

Fausto E. Vallado Berrón, "Teor!a General del Derecho", Textos 
Universitarios, Primera F.dici6n, 1972, pág. 8, 

!' 
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Con base en el tamiz explicativo, que hemos referido, diremos -

por· ahora que entre los romanos no encontramos una definición ~ 

sobre lo que el Derecho fuera, sino que la definición do éste -

más bien la deducimos del término OBLIGACION. En relación con 

este término jurídico, encontramos que Obligación era ••• "un 

vínculo jurídico entre dos o más personas, de las cuales una o 

más (sujeto activo o sujetos activos) están facultados para exi 

gir de otra u otras cierto comportamiento positivo o negativo 

(DARE, FACERE, PRAESTARE, NON FACERE, PATI), mientras que el o~ 

jctivo sujeto o los sujetos pasivos tienen el deber jurídico de 

observar este comportamiento. 11 

Guillermo Flor is .Margadant s. "El Derecho Privado Romano", Pri
mera Edición, 1960, Edit. Esfinge, S.A. pág. 300. 

Sin embargo existen autores, -como Rodolfo Sohm-, que afirman 

que, " ••• La palabra DERECHO tiene dos acepciones; la objetiva y 

la subjetiva. Usada en sentido OBJETIVO equivale a orden jurí-

dico, y puede definirse como el conjunto de normas gue requlan 

la convivencia dentro de la sociedad humana y rigen de un modo 

coactivo; es decir, que pueden imponerse por la fuerza en caso 

necesario 11 

Rodolfo Sohm, "Instituciones de Derecho Privado Romano", l 7a, 
Edición, Madrid, 1928 (MCMXXVIII), pág. 12. 

Para BINDEL, ••, ••• El derecho es la realidad que tiene el sent,! 

do de servir al valor jur!dico, a la idea del derecho. El con-

;•l.J ,,J • , ... ' ~ <•~~ .... , .... u, .. ,.,,.," >o 
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o sea, todo aquello en dando actúa la norma a priori del dcrcch> 

--es decir, la idea del derecho--, os Derecho". 

Bindol, "Concepto e Idea del Do rocho", 1915, pág. 60. 

Para GURVITCH, "• •• La noción del Derecho es ••••• escencialJnente 

la idea de justicia. El Derecho está encaminado esconcialmentc 

a realizar la justicia." 

Gurvicht, "La Idea del Derecho Social~' 1931, pág. 96. 

Para Gustavo Radbruch, " ••• El Derecho es o 1 conjunto de las º!: 

donaciones generales para la vida humana en común." 

GUSTAVO RADBRUCH, "Filosofía del Derecho", Cuarta Edición, Madril 
1959, pág. 49. 

Mt\RCADE, expone que el derecho es un arto y no una ciencia; el 

arte de distinguir lo justo de lo injusto, lo bueno de lo malo" 

Marcadé, "Explicación teórica y práctica del CÓgido de Napoleón 
6a. Edición. T.l, pág. XXV, núm. I, 1869. 

DEMANTE considera contradictoriamente que el derecho "como cien 

cia, es el arte de distinguir lo justo de lo injusto". 

Demante, "Curso Analitico del o6digo Civil", T.I. cap. Primero 

GABRIEL GARCIA ROJAS Sostiene la imposibilidad de definir (con-

cebir) al derecho, por entender que el procedimiento aristotél! 

co de preci1ar un género próximo y una diferencia especifica --
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del objeto que se estudia, no puedo sor satisfocho on ol caso -

del derecho." 

Gabriel García Rojas, "Sobre la Definici6n del Dorccho",JUS, -
números 1, 2 y J. 

BAUDRY-lACANTINERIE y CHENEAUX, sostienen que el Dorocho es el 

COnjWlto de preceptos qua rigen la conducta del hombre en rela-

ción con sus semejantes y merced al cual es posible, a la voz -

que justo y útil, asegurar su cumplimiento mediante la coacción 

exterior." 

Baudry-Lacantineric,, con la colaboraci6n de G.Chéncaux, "PrincJ:. 
pios do Derecho Civil", 4a. F.dición, 1891, pág. l. 'I 

Para ZACHARIAS, la noción que se inscribe en reglas en las que 
\e 

lo característico es que su obscrvaci6n puede ser impuesta al i 

hombre por ví.a de COACCION exterior o fisica, es el Derecho". 

MC.S.Zachar!as, "Curso de Derecho Civil Francés", Estrasburgo, 
1839, traducción de Aubry y Rau. 

AUBRY y ~u consideran que el derecho es el conjWlto de precep-

tos o reglas de conducta, a la observancia de las cuales está -

permitido sujetar al hombre por una CX>ACCION exterior o física. 

Aubry y Rau, "Curao de Derecho Civil Francés", T.l. Par!s,1879 
pág. 2.-

BUFNIOR opina que el Derecho ea el conjunto de reglas a las CU!, 

les ••t' sometida,bajo la SANCION DBL PODER SOCIAL, la libertad 
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del hornbr.c en conflicto con la libertad de otro". 

Bufnior, "Cursos do Der. ocho Civil", 1888. 

FA~K afirma quea entendemos por derecho un conjunto de prece~ 

tos y reglas, a los cuales los hombres que viven en un Estado o 

Sociedad Civil, están sometidos de tal modo, que pueden en caso 

de necesidad, sor constrenidos a observarlos por LA APLICACION 

DE IA FUERZA". 

Falck, "Curso do Introducción General al Estudio del Derecho", 
1841, pág. 3 

GASTON MAY define al derecho como un conjunto de preceptos que 

todos los miembros de la sociedad reconocen como regla de sus 

relaciones recíprocas, y cuyo mantenimiento asegura el poder -

social por medio de la SANCION. 

Gastón May, "Elementos de Derecho Romano", lla. Ec:Hc.París 1913 
pág. 4. 

FRANCISCO GENY, en contraposición a la definición vertida por -

May, considera que el derecho es el conjWlto de reglas a las ~-

cuales está sometida la conducta exterior del hombre en sus re-

laciones con sus semejantes, y que, bajo la inspiración de la -

idea natural de justicia, en un estado dado de la conciencia cg_ 

lectiva de la humanidad, aparecen susceptibles de una SANCION -

SOCIAL, necesariamente coercitiva, y son o tienden a ser dota-

da1 de 1emejante sanción y se presentan bajo la forma de mand,! 

','. 

¡' 
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llliontos cntegóricos, que dominan las voluntades particulares P!. 

ra asegurar el orden do la sociedad. 

Francisco Gény, "Ciencia y Técnica en el Derecho Privado Posit! 
vo ", primera parte, número 16, página 51. 

IHERING afirma que, el derecho es la forma que reviste la gara.u 

tía de las condiciones vitales de la sociedad, fundada en el 

PODER COACTIVO del Estado. 

Ihering, "El fin en el Derecho" traducido por L. Rodríguez,M!!, 
drid. 

LEON DUGUIT sostiene que el derecho es la línea de conducta que 

se impone a los individuos que viven en sociedad, como la gara.n 

tía del interés común y cuya violación ocasiona W1a reacción co 

lectiva contra el autor de dicha violación. 

León Duguit, "El Estado, El Derecho Objetivo y la Ley positiva 
París, 1901: y además lo define en su obra: "Tratado de Dere
cho Constitucional", París, 1927. 

Para GEOBGE JELLINEK, el derecho es el conjlUlto de reglas para 

las acciones humanas, que se refiere a las relaciones externas 

y mutuas de loa hombres, y que proceden de una autoridad exte--

rior reconocida, y cuyo CARACTER OBLIGA~RIO ESTA GARANTIZADO 

POR PODERES EXTERIORES. 

George Jellinek, •'l'eoría General del Estado", traducido ¡x>r Fe¡, 
nando Rios urruti, 2a. Edic. cía.Editorial Continental, México, 
1958, pág. 274. 

¡: 
1 
¡ 
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LEVY-ULMANN sostiene quo el dcrccl10 us el donlinclo do lo que -

los hombres y sus agrupucioncs tienen libertad de hacer y de no 

hacer, sin incurrir en una CONDENA, en un EMilARGO o en una ac .. -

ción particular do la FUERZA 

Levy-Ulmann, "La Definición del Derecho", truducido por César 
Camargo Mar1n, Madrid, 1925, página 182. 

GIORGIO DEL VECCHIO, expone que el derecho es la coordinación -

de la libertad bajo forma imperativa. 

Giorgio del Vecchio: "Lecciones de Filosofía del Derecho", Sa. 
Edición, A. Giuffré, Milano. 

HANS KELSEN afirma que el derecho es el orden COACTIVO y sobor~ 

no de la conducta 

Dr. Hans Kelsen, "Teoría General del Estado", Editorial Nacional 
traducido por Luis Legas Lacambra, 197 3, páginas 68 y 142. 

Para Garc!a Maynez, el derecho es una regulación bilateral, pr~ 

dorninantemente exterior y COERCIBLE del comportamiento humano. 

EDUARDO GARCIA MAYNEZ, "La Definici6n del Derecho•, Ed. mimeogr! 
fica de Octavio Calvo Marroquín, México, 1950. 

Para N.G. ALEXANDROV Y OTROS, en la vida de la sociedad, el De-

recho se manifiesta bajo la forma de reglas de conducta, que --

han sido establecidas directamente por el Estado o bien sancio-

nadas por éste como reglas (normas) OBLIGATORIAS PARA TODOS y -

cuya infración trae consigo la aplicación al infractor de una u 

1 
1 

1 

L 



''·'''"'-

- 138 -

otras medidas de COERCION estatal. 

N.G. Alc:xandrov y otros. "Teoría del Estado y del Derecho", -
Edit. Gr ijalbo, S.A., Ciencias Econ6micas y Sociales, 1962 pri
mera Edic. traducido por A.Fierro, Pág. 20. 

CARLOS MARX y FEDERICO ENGELS, que escribieron para aleccionar 

sobre diversos tópicos científicos a la clase proletaria pero, 

a su vez, satirizaban a la burguesía, diciendo que: ••• "Vuestro 

derecho no es mús que la voluntad de vuestra clase erigida en 

ley, voluntad cuyo contenido está determinado por las condicio-

nes materiales de existencia de vuestra clase" 

c. Marx y F. Engels, "Obras Escogidas"Tomo I, pág. 37. 

A través de todas las definiciones conceptuales que hemos dejad> 

anotadas en páginas precedentes, nos damos cabal cuenta de que 

no existen dos definiciones o conceptos que más o menos se ase-

mejen: sin embargo, notamos que casi todos coinciden en a) que 

es un conjunto de normas, b) que tienen como finalidad que se -

respeten y cuando no es así, la coacción del Estado es imposte!:_ 

gable y, e) que además, tienen sanción. 

SIGNIFICADQ DEL NOMBM,: DERE9HO 

El significado real y efectivo del nombre: DERECH>, es de origen 

etimológico, el cual a su vez tiene dos connotaciones en cuanto 

al tiempos a) MODERNO y b) CON'l'EMPORANEO. 

J' 
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La palabra "DERECHO" poseo múltiplos acepciones. Se habla, por -

ejemplo, de los "estudios de Derecho" o do la "Ciencia del De-

recho" -corno veremos después-, el Derecho de un país dotermin!_ 

do -Derecho ROmano, Darecho Espaftol, etc.-; o decimos que "te-

nemos derecho" a gozar de una vida holgada o a reclamar del deu . -
dor la tlevolución de la cantidad recibida en préstamo, etc., o 

afirmamos que no hay derecho a que las cosas ocurran de tal o 

cual manera. 

Se dice que el Derecho •• "existencia de la voluntad libre "la 

Persona, la Vida, el Poder, etc. se emite en ese caso una afir~ 

ción de orden metafísico, pero no se define el Derecho como ente 

que es. 

Algunos estudiosos definen al Derecho como "un conjunto de nor-

mas imperativo-atributivas, elaboradas e impuestas por el Poder 

PÚblico para lograr una mejor convivencia humana entre los aso-

ciados" Otros en el sentido de que, el "Derecho es vida huma-

na, que es vida de la persona", y con eso tocan el dato jurídico 

fundamental, la realidad jurídica fundamental, que es la persa-

na humana. 

cualquier definición del Derecho es la expresión en términos -

más o menos operativos de asa previa concepción fundamental que 
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so proyectil en la idea que do él so tiene y que puede conside--

rarse también como una idea, punto de vista o perspectiva sobre 

la justicia. 

No tiene sentido preguntarse qué es el Derecho, sino más bien 

¿Qué significa Derecho ?1 es decir, qué significado tiene esta -

palabra cuando la usamos en un determinado contexto. Pero tam-

bién esta renuncia a una búsqueda de la definición sobre lo q\13 

es el Derecho presupone una opción de las que algunos filósofos 

han llamado metafísicas (aunque su signo metafísico sea negati• 

vo), a saber: que' el Derecho es lenguaje, afirmación que se -

inserta en una concepción general de la realidad, de la filoso-

fía y de la ciencia. Tiene pues, sentido plausible tratar de -

indagar sobre el ES DEL DERECHO, esto es, sobre lo que es sopo!, 

te de sus distintas siqnificaciones: o lo que es lo mismo, ~ 

perfecta licitud una indagación ON'IUU>GICA acerca del Derecho 

que cabe desarrollar en tres direcciones referidas respectiva-

mente a la formación histórica de su significación ling~ istica 

a su ubicación en el orden de la realidad y a la fOSiblc unidad 

estructural de la realidad jurídica. 

La primera indagación jurídica, está justificada no solo porque 

el Derecho ae expresa en un lenguaje, sino porque el aentido de 

lo que la ciencia Juridica actual expresa al hablar del Derecho 

,¡ 
' •: 
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tiene su origen histórico-conceptual en formulaciones lingt1Í.st,! 

cas diversas que han expresado, cada una, un sentido distinto-

de lo que hoy significamos en la palabra Derecho. 

En espaBol, esta palabra corno DROIT o DIRITTO, expresa lo que m 

latín expresó DIRECTUM y corno JUS. Es por muchos conocido que 

ésta es la palabra técnica latina, que usaron los juristas, la 

que expresaba lo que nosotros expresamos al decir "Derecho"• -

Sin embargo, debemos preguntarnos, ¿era exactamente lo mismo?. 

Indiscutiblemente que s!. A no dudarlo, el sentido dominante -

en la ciencia jurídica moderna de lo que es Derecho es un sent,! 

do normativista. El derecho es visto corno norma. Ahora bien, -

el JUS, no tenía primariamente al menos, un sentido normativo; 

significaba más bien aquello que no dana a los hombres; lo que 

se puede hacer. Es, por consiguiente, un p0der, una autcrización 

de los que se usa. Por eso, los romanos hablaban siempre "del 

Derecho que se usa", cuando decían: OMNES POPULI ••• PARTIM SUO -

PROPIO, PARTIM COMMUNIS OMNIUM HOMINUM IURE UNTUNTUR. 

Este sentido del JUS, es el que prevalece en la concepción sub~ 

tivista del Derecho (orientada al llamado derecho subjetivo), en 

aquéllas palabras que aún conservan su etimológía: el Derecho -

como lo recto o JUSTO, la potestad de declarar y aplicar el 

Derecho, _JURISDICCION,:., la persona que lo ejerce _JUEZ,de J,l! 

DEX-, la función de juzgar :JUDICARE-, el acto o actos que 

o 
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tienden a declarar el Derecho -juicio, de JUDICUM-, 

Sin embargo, a través de la evolución del pensamiento y del len 

guaje jurídico romano, se hizo patente un cambio de sentido del 

JUS en un sentido normativista: es decir, el concepto de JUS se 

transforma en el de LEX, y así en Justiniano puede leerse: SCRIJ! 

TUM JUS EST LEX, PLEBISCITA, SENATUCONSULTA, PlUNCIPIUM PLACITA, 

MAGISTRATUM EDICTA, PRUDENTIUM RESPONSA. Esta evoluci0n puede 

obedecer a un desarrollo 16gico de esa misma idea de que el De-

recho es algo de lo que se usa, pues UTOR y UTIRE vienen segui 

damente del griego que significa ACOSTUMBRAMIENTO, y, usar un 

derecho podía significar no sólo utilizarlo sino vivirlo acos--

ttunbradamente, y todo acostumbramiento implica su objeción en -

formas, lo cual es una de las raíces de la norma. 

Para llegar a una concepción del Derecho, se debe investigar, • 

recordando la advertencia de Santo Tomás: 11 
••• no es lo mismo 

aquello por lo cual se impone un nombre para significar algo y 

aquello para cuya significación se impone el nombre ••• " O sea 

una es la etimología del nombre y otra diferente es el signifi• 

cado. I.Ds etimologistas son instrumentos útiles para mostrar-

nos lo que son las cosas. De IUS, Ulpiano decía que: "•••el 

que va a estudiar el Derecho, es importante que conozca de don-

de viene la palabra JUS •• 11 

. 
¡ 
1 
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La Filología es lu ciencia que estudia unalíticamente el origen 

de las palabras. Por tanto, nos onscfia que JUS viene del SANS-.. 
CR!TO (yugum), (yungere) , que quiere decir UNIR. Indica la ... 
idea de ligamen. 

Se compone adomás de otra ra!z SANSCRITA: .IQ!!,_ de donde provi_!t 

ne (yus, yous, yovis), que siqnifica lo que es santo, saluda--

ble, conforme a la voluntad divina. De lo cual se deduce que ~ 

recho proviene de dos raíces sánscritas. 

En el primer caso se deduce que as! fué llamado porque surge la 

fuente de la obligación. En el segundo caso se vé su origen di:, 

vino y el carácter sacro del Derecho. 

DEBECHO = (igual a) dirigero - (igual a) dirigir. RGT indica di:, 

. "' reccion. 

Raíz: Sánscrito: IUS - ley divina. FAS• ley humana 

a).- YU, YUG, YUNG quiere decir unir, jWltar. De ahí que -

se digas (iugum •yugo: iungere • unir: coniux=cónyug~ . · ¡¡ 
b). - Indogermánica, de (yoh, yas, ya ns, yous, jóvenes 1 que ¡' 

significa: aanto,puro,perteneciente a la divinidad) 

Diritto, directo: Derecho: directus (dirigere) jurare 

• jurar. 
1 
!'. 
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RAIZ ARIA: ry = recto.- Prefijo Di = estático, firmeza 

céltico-germánico: right, rccht :;; rectitud, conforme a -

la regla. 

(Notas tomadas en clase, expuestas por el Dr.Luis Rcynoso Cervan, 
tes, Asignatura: Filosofía del Derecho.) 

Precedentes guo deben tomarse en cuenta para descubrir el Derecoo 

EL HOMBRE: 

a) Ha vivido en sociedad: 

b) Tiene conciencia de que debe actuar guiado por la raz<h 

c) debe sujetarse a un modo particular o determinado de 
obrar¡ ' 

d) La comunidad es quien se~ala este modo de comporta-
miento. 

e) A un organismo del que emanan las normas de conducta 
que se manifiestan en las costwnbres de la comunidad. 

INTERROGANTES: 

l.- ¿cómo ha pensado el hombre sobre el fenómeno jurídico? 

2.- ¿Qué Piensa el hombre, sobre el fenómeno jurídico? 

VALORAR es el acto de preferir una cosa a otra en virtud del -

valor que en eaa coaa ESTIMA!«>S y que hayamos encarn,! 

do en ella. Ante todas las cosas del mWldo adoptamos 

una posici6n valorativa, por lo cual preferimos unas 

a otras en el orden de las estimaciones (que ng,siempre 
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coincide con el do las voliciones y en esta discre-

pancia consisto unn de lLls dimensiones do ln "inmo

ralidad") 

La vida misma es un conjunto de tales valoraciones,e.!, 

timaciones y preferencias. 

Tenemos pues, el hecho decisivo do que el derecho, en una de -

sus escenciales dimensiones constitutivas, es valoración, punto 

do vista sobre la justicia. 

DEFINICION Y CONCEPTO DEL DERECHO 

DERECHO es el ordenamiento coercible de la actividad humana en 

materia de justicia de la sociedad o social). 

2.- DEFINICION DE CIENCIA. 

Apuntamos, en páginas anteriores, que definir algo es sumamente 

difícil por muchas causas y que además, resulta anticientífico 

partir de una definición, ya que ésta muchas veces responde a la 

mera opini6n de un individuo o de un grupo de ellos que formr:m 

escuela, pero que por lo general únU:amente contiene las final,! 

dades que pretenden aquellos a través de ésta. 

Einstein, -creador de la era atómica-, a su manera ha definido 

lo que es la ciencia, cuando afirmó que: ••• 
11 La Ciencia, como -

algo existente y completo. es la cosa más objettya que el bgm--

bre co09ce. Pero, la ciencia en su hechura, como un propósito 

1 
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a cumplir, es tan subjetiva y tan condicionada psicológicnmente 

corno cualquier otra rama del esfuerzo humano; tanto así, que la 

pregunta de "¿cuál es al propósito y la significación de la 

ciencia?", tiene respuastas enteramente diferentes en diversas 

épocas y por parte de perS>nas colocadas en distintas situa-

cienes." 

(Tornado de la Obra: Definición del Método Científico", de: M. 
Black, así como de la "Ciencia· y Civilización", del mismo au
tor, edición de R.C. Stauffer, Wiscousin, 1949) (el subrayado 
es nuestro) 

Tornando como cierta la afirmación de que la idea de la definí--

ción no se aplica cdtrictamente a una actividad humana que es -

sólo un aspecto inseparable del proceso único e irrepetible de 

la evolución social, podemos conluir con la opinión de que, una 

DEFINICION FACIL DE lA CIENCIA VIENE A SER, CIERTAMENTE, AQUELJA 

DE LO QUE WS CIENTIFICOS HACEN 

WHEWELL, de origen inglés, en su leída obra, "Filosofía de las 

Ciencias Inductivas", afirma que, la ciencia puede ser conside-

rada: 

a).- Como una institución. 

b).- Como un método. 

e).- Corno una tradici6n acumulativa del conocimiento. 

d).- Como un factor principal en el mantenimiento y en el 
desarrollo de la producción y, 

e).- Como una de las influencias más poderosas en la con
formación do las opiniones y actitudes respecto al -
universo y al hombre. 

(citado por .John D.Dernal en su obra "Deaarmamento",I.ondres 1952 
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WILllEI.M SZirJ\Sl, do origon alemán, como ol anterior citado, en 

su breve ensayo "Wissonschnft ala Philosophiu ", traducido C.2, 

mo "L:l Ciencia como Filosofía", pero que por preferencia por 

ser memos enfático se le titula como "¿Qué os la Ciencia?" 

siendo una breve teoría de la ciencia, afirma que la teoría de 

la ciencia no puede ser otra cosa que una disciplina filosófica 

Obr.Cit.,pág. 7, Fondo de Cultura Económica, quinta reimpre-
sión, 1973.) 

ANDRE IAU\NDE se lanza en busca de una definición sobre la cien 

cia y en una de sus obras hace un estudio erudito que se debe -

1ener en cuenta como antecedente de los estudios actuales sobre 

este tema. Precisa pues en su libro cinco sentidos del vocablo ¡ 

a los que considera: 

A: Sinónimo de sabor 

B: Por extensión (y algo abusivamente) lo quo dirige la 
conducta de una ma~ora adaptada, como lo haría un CQ 

nocimiento claro y verdadero. 

C: Habilidad técnica (particularmente en materia de pin 
tura, de música, de versificación); conocimiento del 
oficio. 

D: Conjunto de conocimientos y de investigaciones quo -
tienen Wl grado suficiente de unidad, de generalidad, 
y susceptible de llevar a los hombres que se consa-
gran a ellos a conclusiones concordantes, que no re
sultan ni de conversaciones arbitrarias, ni ~o gus-
tos o intereses individuales que le son comunes, siro 
de relaciones objetivas que se descubren gradualmente 
y que se confirman por métodos de verificación defi-

nidos. 
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E. · Mns ospociaJrncnto, por oposición a las "letr.ns 11 (y a 

la filosofía considerad u formando parte de las letras") 

así como al derecho y a la medicina: las mntom5ticas, la 

astronomía, la física, la química, y las ciencias llama
das "naturales" •••• 

(André Lalando, "vocabulario Técnico y Crítico de la Filosof!a" 
Quinta Edición, 1953) 

EDMUNDO ESCOBAR PE~LOZA, colaborador por mucho tiempo y en mú.!, 

tiples obras de filosofía, educación, pedagogía y ética, del i-

lustre filósofo Francisco Lar.royo, autor por cuenta propia de -

otras obras de orientación y consulta como su "ABC de la Ense-

nanza Programada", "Aportaciones a la Pedagogía del Derecho 11
, 

Antonio caso, Recuerdos e imágenes. Biografía Filosófica", es-

crita en sociedad con la ilustre Ma. Guadalupe Gorosticta y su 

"Introducción a la Pedagogía Contemporánea", varonil y honras!!_ 

mente define por su cuenta y riesgo lo que es en si el concepto 

de ciencia, cuando categóricamente afirma: 

"IA CIENCIA ES UN CONJUNTO SISTEMATICO DE CONOCIMIENTOS VERDAD~ 

ROS. En otras palabras a IA CIENCIA ES UN CONJUNTO DE VERDADES 

ORDENAMS y JERARQUIZADAS DEK>STRAUVAMENTE CONFORME A ros PRil! 

CIPIOS DE UNA TEORIA 11
• 

(Edmundo Escobar, "Introducción a la Pedagogía Contemporánea 11
, 

Primera F.dición, Conforme a los Programas de la S.E.P. y la U. 
N.A.M., de la enaeftanza por objetivo1, Librería de Porrúa Hnos. 
y cía, S.A. 1975) pág. 39 y 40. PEREZ BENITEZ opina que CIEN-

CIA es: "bÚqued a ordenada y permanente de la verdad" 
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3.- D€FINICION DE CIENCIA D§L DEJ\ECHO, 

Antes de tratar la definición sobre la ciencia del derecho, e1 

conveniente que hagamos un paréntesis para recordar que la cie.n 

cia, toda ciencia, trabaja 1obre un objeto determinado; este os 
jeto es problemático en cuanto, por ignorarlo, la ciencia exiatB 

para conocerlo íntimamente. Pero, por fuera, esto es, formalmen 

te, no ofrece problematicidad al9una1 la ciencia sabe a qué ob~ 

to se va a aplicar, conoce de antemano CUAL es el objeto de sus 

investigaciones, aún cuando no sepa, naturalmente COMO es. 

EUGENIO D10RS, opina al respecto, que la ciencia no sólo nos da 

productos que estimamos incompletos, sino que los resultados 

son a veces, contradictorios entre sí. 

("Una primera lección de filoso f!a ", ard.culo publicado en "CU!, 
dernos de Ciencia y Cultura", Madrid, 1926) 

Para JULIAN MARIAS, quien sigue la filosofía 1 punto de vista -

vertido por Ortega Gaaset, dice que " ••• las ciencias en cuanto 

ciencias, son suficientes y autónomas, no necesitan de comple--

mento: pero otra cosa e1 ai se 111 con1idera como conocimiento, 

pues entonces pre•entan una insuficiencia que afecta a la FUN-

CION que tienen en MI VI~J -y,119reqa más adelante-, las cien-

cias ae ba•tan en si mi1maa para ser efectivamente y plenamente 

lo que ion, pero no sne bastan a MI para 1aber a qué atenerme 

respecto a la• cosas y, para vivir, cuando para ello necesito -

C!onocer". 

¡¡ 
11 

¡ 
1 ¡ 
t 

l -
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(Julinn Mar fas, "¿Quó os filoso fía?, Madrid, 1958 (Obras iné
ditas), página 58 y también on su obra conocida como "IntrodU&, 
ción a la Filosofía", Madrid, 1947, página 13,14). 

Es neceaario hacer el recordatorio que, en el sentido literal -

la ciencia del derecho en su origen, ee remonta, cuando menos, 

a los glosadores. La• glosas eran explicaciones que aclaraban 

determinados pasajes y adem¡s, mostraban paraleliamos y decisi,g 

nes contradictoria• en el conjunto del CORPUS IURIS, intentando 

una solución. 

En opinión de J(()SCHAJCER, las gl.o•as y la actividad que desarro

llaban loa glosadores, ya con•titu!a un trabajo científico y 

por eso se puede decir con razón que los glosadores constituyen 

el inicio de la ciencia jurídica occidental. 

(Koschaker, "Europa y el Derecho Remano", Bierdesrstein Vorlag, 
Mtlnchen, 1947, páginas 67 y siguientes). 

Es necesario recalcar que loa individuos emiten opiniones pro--

piasr el conjW\to de opinione1 provenientes de varios individuos 

forman corrientes1 y, por ende, la CIENCIA DEL DERECHO, es para 

unos, la 1ociologla jur!dica: para otros, la teoria de las for-

mas purae del Derecho: pero, el jurista con su técnica, queda 

al márgen de la "ciencia•, aún cuando J<e 11en reivindique para su 

doctrina el ear,cter de "verdadera dogmática" jur!dica, o sea, 

el de la actividad ClENTIPICA que el juri1ta, como tal, ••t' --
llamado a reall&ar. 

; . 
' 
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Concluyendo, podemos nfirmar quo la misión específica de la 

teoría do la ciencia jur!dica es la elaboración de los con-

ceptos jurídicos puros. Estos son aquollos que constituyen -

la armazón ontol6gica o lógico-formal del Derecho, por ejem--

plo, el de precepto jur!dico o ol de relación jurídica, que 

son concepto• jur!dicos fWldamentales o principales. A este 

mismo ámbito pertenece la elaboración de los conceptos es-

cenciales de las instituciones jurídicas contingentes, como -

el concepto puro o escencial de posesi6n, de hipoteca, etc. A 

través de la• relacione• jur!dicas observables, y en un nivel 

de abatracci6n conceptual, podrá también llegar a descifrar y 

descubrir las ESTRUCTURAS subyacentes y permanentes de la 

realidad jur!dica. 

••••••• " Solo a trav~a de loa conceptos es conocido científi-

camente el contenido de un Derecho concreto. Por medio de 

estos conceptos ae 109ra1 

"a).- Pre1entar en una Wlidad •iatemática el contenido de 

un determinado ordenamiento jur!dicos 

"b).- oonocer eate ordenamiento jur!dico, como un compuesto de 

si•tema1 parciales, cada uno de los cuales obedece a un 

pensamiento directivo propio y posee au especifico princ! 

pio de unidad1 (aa1, el ordenamiento jur!dico eapalol ae 

., 
! 
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diver•ifica en derecho civil, penal, admini•trativo, etar \ 

el or~enamiento jur!dico-privado se eapec!fica en Dere-- ¡ 
che de familia, de obli9acionee, etcétera) 1 y, 

•.,f. 

. ' . , . ' . 

c) .- E11tablaoer el Derecho 'objetivo aplicable a cada caso co.a 

creto controvertido.• 

(F. MUller-Eberta •pUo•c)f{a jur!dica ", 1934, páginas 56 y •! 
guientes ). 

En el mundo objetivo que noe rodea, encontramos que el conoci--

miento es la f1.11tnte principal de la existenciar pero a su vez, 

conocimiento, exietenoia y pr,ctica social nos conduce al ori--

gen, desarrollo y actualidad de la ciencia. Ahora bien, por lo 

que a la ciencia •e refiere, tradicionalmente 1e ha entendido -

por ciencia, el estudio de las coaaa por sus causas. Otras ce-

rrientes consideran científica toda actividad que intenta la ts, 

tal comprensión d• un objeto. 

" ••••• El enlace de los conocimientos forma una unidad, lil 

de la 11conexi6n siatem&tica en aentido teorét;'.co 11 7 esta 

conaxi6n ea propia de la Geometria y de otras ciencias -

9nomoló9icas o teror,ticamente pura• como laa restantes 

dieciplina1 matem6tiea1r pero una unificación con arreglo 

a leye1 A PRlOaJ y sin la1 cuales no es posible la unidild 

teor,ticar e1tas ley•• no ion sino las leyes del juicio 

y la• del concepto •••• , .como dice Natorp ion laye• -

'" 

l: 
l 

1 
1 
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rnet6dicas del conocimiento, son los elementos dialócti-

camente funcionales del método crítico, son la estructjl 

ra dialéctica en per1ona. IDe juicios como olcmcntos ccz¡¡ 

titutivoa de la ciencia que tomarnos como materia de refjt 

xión, ion verdaderos 16lo como eslabones de esa su conc.! 

tenaci6n met6dica, si1temática, en una palabra dialécti-

car ningún juicio e1 verdadero si no pertenece o puede 

ser mediatamente referido a un sistema teorético. La fi-

lo1of!a e1 ciencia, la ciencia es unidad metódica, méti-

do dialécticor la filosofía es, en consecuen~ia, unidad 

metódica, método, o como ya la llama Platón en el FILEBO 

y en IA REPUBLICA 1 dialéctica. " 

(Guillermo H., Rodr!guez, "Etic:a y Jurisprudencia", Departamen
to de Publicidad y Propaganda, S.E.P., México, 1947 páginas 94 
y siguientes. ) 

Refiriéndonos a la ciencia, nos encontrarnos con que esta se ha-

ya bifurcada en sus partes, en dos paralelas, como son: a) las 

Ciencias Puras y, b) las Ciencias Dnp!ricas, y entre ambas bi-

furcacionea deambula un principio de unificación de la ciencia, 

sobre el cual Huaaerl en1efta que: 

•iaa verdade1 de Wla ciencia tienen escencialmente uni--

dad cuando 1u c:onexi6n descansa en lo que ante todo hace 

de la ciencia-cienciar y ••to e1, como aabemos, el cono-

cimiento por el fundamento, o 1ea, la explicación o fun-

damentaci6n en 1entido estricto. La unidad e1cencial de 
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las verdades de una ciencia es la unidad de la explica--

ci6n. Pero toda explicación hace referencia a una teor1a 

y encuentra su conclu•iÓn en el conocimiento do los priJl 
L~ 

cipi~•.de explicaci6n. La unidad de explicación signifi• 

ca, pues, Wlidad teor,tica, es decir, según lo expuesto 

anteriormente, unidad homogénea de leyes fundamentales,o 

por Último, unidad homogénea de principios explica ti vos 11 

(Edmundo Husser 1, ,•INVESTIGACIONES U>GICAS ", 'n>mo I, "PROLEGO-
MENOS A IA U>GICA PURA" tra4ucidas por Manuel Garc!a Morente y 
José Gaos, Revista de Occidente, Madrid, 1929, página 238) 

••••• •Toda la Ciencia d•l Derecho cae bajo el dominio de las -

ciencias del Eetado en el eentido qUI hemos dado a esta expre--

si6n (science politique•) ("Scienza politica", "political scie.n, 

ce•, etc. indica el conjunto de la• ciencias del Estado, pero 

una especialización de la• dieciplina• así descritas, o no se -

ha intentado o•• ha hecho de un modo inauficiente.); es decir, 

en cuant:io el derecho •Ólo puede ser el producto de una asocia--

ción humana ~rg-.!.zMSa." 

Georg Jallinek. Obr. Cit., plg. 5. 

Por lo tanto, i. Ciencia del Derecho es una ciencia de norma•, 

explicativa, Cufo problella e•tá con•titu!do por el conocimiento 
' ,· 

de loa te'n6n.eni01 de.l Estado en. toda• las direcciones de su exi,! 

tencia. 
' ' ~ 1 ¡' 

. ;:¡ 

,. 

\! 
1.! 
!' 
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"• ••• La CIENCIA del Derecho tienen por objeto los sistemas parjf. 

culares considerados singularmente para cada pueblo en una épo-

ca determinada (p.oj. Derecho Romano, italiano, espa~ol, germ.! 

nico, etc.) Pero, adem~s, una Ciencia Jur!dica no suele compren. 

der propiamente todo un sistema, sino que procede con ulteriores 

especificaciones y diantinciones, considerando una parte singu-

lar del sistema en cuestión (Derecho Público o Derecho Privados 

y dentro del primero, como grados de mayor particularización, se 

distinguen varia• ramas del miamo: Derecho constitucional, admJ. 

nistrativo, penal, procesal, financiero, internacional, eclesi6s 

tico; y se enumeran como ramas del Derecho privado el civil y -

el mercantil, y dentro de éatos el Derecho Marítimo, industrial 

agrario, etc.) Pero estas divi1iones no han de entenderse de mg, 

do absoluto, siendo n\.11\erosas las conexiones e interferencias e.u 

tre las distintas rama1, y no excluyéndose la creación de otras 

nuevas." 

"Giorgio del Vecchio, "Filo1of!a del Derecho", Novena Edición 
espanola, corregida y aumentada, BOSCH, Casa Editorial, S.A., 
Urgel, 51-bi• Barcelona, 1974, pág. 276 

La CIENCIA DEL DllRECll:> ea un conjunto de juicios objetivos en -

conexión siatem&tica en aentido teor,tico, •• decir, an todo o¡, 

gánico, dentro de la cual no puede haber contradicciones. 

. l 
1 

l 
' 

¡ 

' 
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4.- CIASIFICACION DEL DEBJ:guo ... 

Desde la época de los romanos encontrrunos que con la denominacUÍ\ 

de "concepto• j\ir!dicoe fundamentales"• uaaron el denominador C.2, 

mún de DERECll>e Usaron además el do Derecho Objetivo que equiv,! 

le al orden jur{dico y al Subjetivo, que es la facultad conced! 

da al individuo por el Derecho Objetivo para protección de sus 

intereses. También utilizaron loa de DERECHO PUBLICO y PRIVADO, 

diéronles sus propias definiciones o conceptuaciones y, final.Jn!:l 

te hablaron también del Derecho Internacional que es aquél que 

rebasa las fronteras de cada Estado. 

En cuanto a la formalidad, usaron el Derecho en forma consctudJ:. 

naria y en forma escrita; de ah! que, hablemos en la actualidad 

del Derecho consuetudinario y del Derecho escrito. 

En torno al terna que estamos desarrollando, es conveniente asen 

tar que para la realización de 1u finalidad práctica, el juris-

ta ha de reunir tres condicione• fundamentales: 

PRIMERA, noción exacta de loa problemas teoréticos de la filos.2. 

f!a del Derecho, 

SEGUN~, dollinio técnico del contenido jur{dico condicionado 

que tiene q"' aplicarr 

TERCERA, pericia pr,ctica en la •cancluai6n jurídica", tanto -

para sub1umir el ca10 bajo el Derecho formaf ,como para ele9ir 

el principio func!uental justo a que e1tá sometido, cuando la 
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con la pureza metódica, el postulado de la unidad del conocimie.n 

to cient!fico-jurídico puede concluirse en que: 

§N PBIM¡8 LUQr\81 de.aparece el dualismo de Derecho y Estado,Si 

el Estado guarda una relaci6n con el Derecho, y, por tanto, es 

objeto de la ciencia Jur!dica, 

No habrá siquiera doa teorías: una social y otra jur!dica, del 

Estado, corno en Jellinek, pues una vez que el Estado cae bajo el 

ángulo visual de la ciencia jurldica como objeto de la misma,lo 

que.otra ciencia no jur!dica llamase Estado sería un objeto co.m 

pletarnente diferente que nada tendr!a que ver con el primero. 

EN SF.GUNDQ LUGAR, de1aparece la ant!tesis de Derecho objetivo y 

Subjetivo, No hay dos derechos: la norma y la facultad de obrar, 

sino que solo la norma es Derecho y la facultad de obrar es co-

sa jurídicamente irrelevante. ID que se llama Derecho Subjetho 

no es más que el miamo Derecho Objetivo que, en ciertas condic~ 

nea, se pone a di1posición de una persona, merced al supuesto -

de hechos establecidos en el miamo. 

EN TEB&!R LUGAR• se relativiza la diferencia entre aplicación Y, 

creaci6n del Derecho, No eat'n frente a frente, por ejemplo, la 

ley y la sentencia, eino que una y otra •e integran en el conctp 

to de "norma", con la diferencia puramente cuantitativa de ser 

't·' . 
1 . 

1 
I· 
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norma general la priruorn y particular la segunda. Sin embargo, 

somos de la opinión do que las sentencias, fundamental.mente dis_ · i 

tadas en amparos directos, que tienen como baso y fundamento la 

inconetitucionalidad de una ley o de un precepto de aquella, d~ 

be haceree general, de aplicación abstracta, dejando a un lado 

el ser observable y aplicable únicamente para el caso particular 

de que se trata. 

Toda creaci6n de Derecho implica una aplicación del mismo y vic!!, 

versa, toda aplicación es creación de Derecho. 

Solo en el vértice y en la baee de la pirámide jur!dica se dan, 

respectivamente, pura creación (la "primera constitución") y P.!:! 

ra aplicación (los actos materiales de ejecución)i pero en las 

etapas intermedias, creación y aplicación se interfieren: la 

ley aplica la constitución y crea la norma legal; la sentencia 

aplica la ley y crea una norma individual. 

Por Último,se elimina el duali•mo de Derecho Estatal y Derecho 

Internacional. No ion doe si•temas jur!dicos independientes ni 

contrapue•toa, aino un Único sietema universal unitario. DÓnde 

radica el centro de e•te sistema, no ea cosa que corresponda -

determinar a la l.6gica jurldicaa esta •6lo exige la unidad lóg.i:, 

ca de la con1trucci6n. En ca111bio, salvando e•te postulado,cabe 

afirmar que el Derecho Internacional deriva su valida& de la 

' i 
" ¡; 

¡ 
¡ 
; 
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Constituci6n del Estado y cabe afirmar lo contrario; es asunto 

de ideología política decidirse por la primacía del Derecho In-

ternacional y, por tanto, el jurbta, según aua particulares PI! 

ferencias ,puede optar entre una construcción "imperialista" o -

una construcci6n internacionalista. sólo la construcción dualiJ!. 

ta es 169icamente insostenible. 

El formalismo es una cualidad del Derecho por la cual éste SOIT\!!, 

te a formas prefijadas las manifestaciones de la actividad hum.!!_ 

na que puedan ser tomadas jur!dicamento en consideración. Se 

trata de formas que, por estar prefijadas, significan hasta • 

cierto punto una restricci6n de la libertad. Por eso, cuando se 

distingue en Derecho entre actea formales y actos no formales ro 
1 

se alude a una imposible diatinción entre actos con forma y ac-

tos sin forma, sino a una diferenc~ entre formas prefijadas, -

obligatoriaa, de loa actos jur!dicos (bajo aanción do nulidad 

o anulabilidad) y fOrmas librea, espontáneas, de los mismos, c~ 

ya violaci6n s6lo lleva conaigo consecuencias de menor trascen-

dencia. EL PORHALill«> CONSISTE no en la preaencia unilateral, -

excesiva, de 101 actos formales, pero a! en su predominio. En--

tendido a1í, el formaliamo no pertenece a la escencia lógica del 

Derecho y nada impide que un aiatema jur!dico clollinado por el -

formalismo evolucione en un •entido favorable al predominio de 

las formas libre• de loa acto•, •• decir, en Wl 1entido espiri-

tualiata que •e opon• principalmente al nat.erialiamo de lo• pr! 
. ~' .~ ~ ,.., ~ _r'I,.. .................. 

,.., 
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Con lo anterior podemos nfirmnr q110 todns las teorías que han -

pretendido sostener ln hi. furcación del De rocho, no tienen razón 

de ser y que sus fundamentos no son objetivos. Ya apuntamos 

que la distinción entre Derocho Público y Derecho Privado, so -

ha mantenido por razones de carácter ideológico. 

A la TEORIA DEL INTERES, se le puede argumentar que no podemos 

clasificar las normas jurídicas tomando en consideración un da- ¡, 

to metajurÍdico, ya que ello equivaldría a distinguir los obje-

tos por el fin a que se les destina. Que, es además imposible 

determinar de cualquier norma jurídica el tipo de interés públi_ 

co o privado al que sirve, pues todas sirven siempre a uno y o

tro. Que, metódicamente, la división de las normas jurídicas s§. 

lo puede hacerse por referencia a su contenido, a ln artículcl-

ción de los hechos que constituyen el supuesto o la consccuencm 

de las mismas, o sea, a objetos inmanentes y no trascendentes -

al derecho. 

A la TEORIA DE IA COORDINACION Y DE IA SUPRAORDINACION, en idé.!l 

tico sentido se le puede razonar de la forma en que, no distin

gue entre normas de derecho sino entre relaciones jur{dicas,por 

lo cual no es apta para diferenciar el derecho público del pri'-:! 

do. Que, no existe ninguna superioridad del Estado sobre los 

particulares, pues como sujetos de derechos y deberes que es, -

lo mismo que las personas privadas se encuentra sometido al 
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~. 

ordon jur.ldico. Que además, lo quo Ac tJ\licre decir con rolacio- f 

nos juridicus ontrc sujetos iuualcs y relaciones cnlro un suje-
\ .. 1 

to superior y otro inferior, on que el primor cuno, umbos suje-

tos participan en la creación do la norma qm los obliga,como 

por ejemplo en la compruventa, y en el segundo, el obligado no 

1 
1 

participa en la reaci6n do tal precepto, como en la relación --

impositiva. Que, la relación jurídica no so da entre personas,-

sino entre hechos, por lo que no pueden cxis tir re lacio nos en--

trc sujetos coordinados o supraordinados. 

Final.Jnente,cabe hncer otra reconvención a la teoría en cuestión, 

que se hace consistir en que las relaciones jurídicas casi nun-

ca se dan entre sujetos coordinados realmentc,pucs siempre uno 

de los contrayentes o contratantes es más fuerte que el otro. 

Adcmás,relaciones jurídicas hist6ricamentc consideradas de dcr.2.. 

cho público, cual son las intet·nacionalcs, se realizan entre S_!:! 

jetos "coordinados "y no "supraordinados ",porque para el Derecho 

Intcrnacionale general todos los Estados son jurídicamente igua:b 

A la TEORIA DE LA DIVERSIDAD DE SANCIONES,que creó y sostuvo --

León Duguit,que sostiene la imposibilidad de distinguir entre -

Derecho Público y Derecho Privado,pero que sólo existe desde el 

punto de vista del modo de sanción del Derecho, cabe sostener 

que todas las normas y todos los actos tienen forzosamente una 

sanción que las mismas establecen. 
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Parn tcrminnr, hocemos nucstrn la opinión ve1·ticln por ol extin-

to Doctor en Derecho, Fa\lnto E. V¡.lllndo Herrón cuLlndo dice: ••• "Y 

como no se sahe q\tÓ es lo que quiere decirse cunnc.'!o so les dis-

tinguc y contrapone, los sostenedores de esta posición se con--

forman con cmunernr convencionnlmente, las ramns del derecho que 

incluyen en una y otra denominnción, colocando dentro del Dere-

cho Público, el Constitucional, el administrativo,el procesal, 

el penal y el internacional público; y dentro del derecho priv~ 

do, el civil,el mercantil y el internacional privado. Pero no -

existe certeza alguna en el criterio fundamental de esta divi--

sión, pues en tanto algunos autores sitúan los derechos laboral 

y agrario en el ámbito del orden privado, otros sólo admiten d«;!) 

tro de éste al primero, y los más, a ninguno de los dos. ~ 

hablan de un tercer tipo en la clasificación: el derecho social" 

(el subrayado ea nuestro) 

(Fausto E. Vallado Borrón, "Teoría General delDerecho" Primera -edición, textos universitarios, 1972, pág. 194) 

No estamos de acuerdo en la clasificación o división que algu--

nos estudiosos del Derecho hacen respecto de aquella materia, -

precisamente porque todo derecho es de tipo social: está encarn,! 

nado a servir a la sociedad, resolviendo problemas sociales y -

por ende, tiende a lograr una mejor convivencia social. Sin em-

bargo, es indiscutible que las tres ramas jurídicas conocidas y 

denotadas como Derecho Agrario, Derecho del Trabajo Y la Segu-

ridad Social, son instrumentos jur!dicos o ramas del Derecho -

,. 
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q\1e tienen un mnyor fondo social, en virtnd do que paru los ngri 

cultores, campesinos, jornuleros, emploados y, de una manera g~ 

neral toda actividad del hombre, así como sus organizaciones en 

los países de Asia, Africa y América Latina la cuestión sobre la 

escencia de las teorías, la regulación logis la ti va y la práctim 

ele las relaciones laborc:1les en los países del capitalismo desa

rrollado representan también un interés no abstracto. ros pucbbs 

de muchos países en desarrollo están hoy nnte la e lección de l:>s 

caminos de su desarrollo ultcrior. Ellos nspiran no sólo a sup~ 

rar su atraso económico, a nlcanzar una verdndera independencia 

nacional, sino también a determinar los ideales de su desarrollo 

social. Cabe preguntarse, como corolario ele lo anterior: ¿Puedm 

esos ideales coincidir con las condiciones y Órdenes hoy día e

xistentes en los países capitalistas m&s desarrollados? Para dar 

una respuesta sensata a esta cuestión es difícil fiarse sólo en 

los cuadros alegres qua dibujan los misioneros de la "sociedacl 

de la prosperidad nacional"• 

Pero en virtud de que no solo desde el punto de vista de las -

perspectivas de desarrollo, sino que desde las posiciones actu.2, 

les la actividad de los patrones y propietarios, burgueses y C.2, 

pitalistas, tanto nacionales como extranjeros, lacera directa-

mente los intereses de las masas campesinas y trabajadoras en -

los países en desarrollo, como el nuestro, es indudable que -

el nivel de vida, relativamente más elevado, en un grupo 
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poqucílo do pnísos cnpitalistns dosarrollndos se rnantieno ·no so!¿;i 

mente en la explotación intensificada de los trnbajndores ele esai 

mismos países, sino tnmbién en el pillaje do los pueblos que 

conforman los continentes mencionados y que actualmente forman 

parte integrante del llamado "Tercer Mundo" 

5.- OPINIONES. 

Las opiniones no son otra cosa sino que la forma de pensar sobre 

tal o cual concepto, cosa, idea, etc., de un hombre individual-

mente considerado~ en otras palabras, la opinión es la conccp--

ción que el individuo tiene respecto de algo. Como atinadamente 

afirma Radbruch en su "Filosofía del Derecho", todas las opin:iB. 
¡ 
1 

nes, todo el movimiento social del hombre así como sus ideas, la 

actividad de los pilrtidos en el mundo, giran en torno a un int,g, 

rés y, en virtud de ello, no debemos olvidar que Federico Engels 

ya lo apuntó cuilndo afirmó que "La estructura económica de la 

sociedad constituye la base real que permite, en Último análisis 

explicar toda la superestructura de las instituciones jurídicas 

y políticas", nosotros agregaremos: y científicas, porque en el 

Estado .r-t>derno, actual y contemporáneo que nos ha tocado vivir 

en esta época, la ciencia ha sido puesta al Servicio del Poder. 

Al poder lo integran la economía, la política y la corriente 

ideológica. En virtud de lo cual, tanto el hombre común, el 
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comcrcianto y ol llamado intelectual sirven y trabajan para una 

ciortn finalidad, una cor.riente pero fundamentalmc.:nte para un -

determinado sis toma económico. En atención a la in toc1ración de 

su mundo socio-económico, así serán las opiniones, puntos de 

vista, criterios y demás formas sociales que identificarán tam

bién, al estudioso del Derecho. 

Cuando Platón y Aristóteles, Po libio y Cicerón, Hobbes, I.ocke y 

de Burke hasta '.l'Ocquevillc y Sorol tratan tcm<is relativos a la 

política, conforman un grupo do opiniones relativas a ese tópi

co tan importante como lo es la polítlca. 

Las opiniones forman principios, como por ejemplo: Demócrito y 

Leibniz integraron los atomísticos; Arquímedes y Newton, los fi:_ 

sicos: Tales o Claudia Ptolomeo, los astronómicos; Bacon o Par~ 

celso, los químicos; Linneo y Lamarck, los biológicos¡ Platón o 

Berkeley, los filosóficos. En estilos artísticos tenemos los -

de Fidias, Velázquez o Bach; en la literatura, tenemos los esti 

listas Cervantes, Dante, Shakespeare o Racine. Todos ellos fu~ 

ron indiscutibles políticos, científicos, y artistas que aparte 

de sus obras, vertían sus propias opiniones sobre tópicos que 

manejaban y dominaban profundamente. 

Así, en el Derecho podemos citar a innwnerables hombres que han 

dedicado y ofrendado su vida por el estudio concienzudo de esa 
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rama científico-social tan importante y tan necesaria en toda -

agrupación humanu, en todo momento y en cualquier país ele la t~ 

la pedagogía, etc., cada uno de los estudiosos opinan y con sus 

opiniones transforman el medio social. 

6.- CORRIENTES.- CONJUNTO DE OPINIONES 

Es necesaria una teoría que describa lo que realmente hacen los 

individuos en su relación con el derecho, y no lo que deben ha-

cer, esto es, que precisa elaborarse una doctrina causalista --

del fenómeno jurídico real, sostienen los estudiosos del Dore--

cho como Max Weber, Karl N. Llewellyn, Joseph w. Binham, T.H. 

Huxley, Oliver Wendell Holmes, Benjamín N. Cardozo, W.A. Robson, 

John C.H. Wu, John Austin, etcétera, con lo cual y con sus opi-

niones particulares, individuales, forman una corriente en la -

Ciencia del Derecho, sobre el particular. 

Otra corriente seria la que sostiene que el Derecho es el "or--

den bilateral (imperativoatributivo) de la conducta", sosten.! 

da por 1':lÓn Petrazisky y Giorgio del Vecchio. 

Otra corriente también de tomarse en cuenta sería de Baudry-LA 

cantinerie y Chéneaux, que sostiene la postura coercitivista -
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1 
de 1 Dcrocho. t.:ncarlnn fH' ndhiere también n l<l mismn corr .i.cnte i 
de opinión, c11nnclo dice que "Ln noción que su inscribe onrregl~ 

' 
l 
l 

en las que lo caracter!stico es que su observación puc-dc ser i!!l 

puesta al hombre por vía de COACCION exterior o física, es el 

derecho"• •rambión Aubry y Rau forman parte de estn corriente -

jurídica. Bufnoir, Gastón May, Franco is aény, Ihering, León 

Duguit, Georg Jcllinek, wvy-Ulmann, del Vocchio, llnns Kelsen, 

y en nuestro medio jurídico mexicano GnrcÍ<:1 Mnyncz forman parto 

de ln misma corriente: lA TESIS COERCITIVISTJ\ DEL DERECHO• 

r..a corriente iusnaturalista es otra que agrupa a eminentes est~ 

diosos del derecho como Inmanuel Kant, Tanon, Gustavo Radbruch 

y Rudolf Stanunler. " ••• La afirmación de que uncl acción futura 

es representada como fin, cuando dicha acción no se realizaría 

sin la intervención del sujeto, es falsa, pues nada nos autori-

za a colocar nuestra actividad fuera del proceso causal de la ~ 

naturaleza." (el subrayado es nuestro) 

Hans Kelsen, "teoría pura del derecho positivo" ,cap. III 

Debemos mencionar también, la corriente SOCIOI.DGISTA que, con -

Goodhart, Ehr lich, Holrnes, May, Richard, Charmont y Pound ndqui.Q. 

re gran importancia. Se caracteriza por sostener que: ••• Es anf!?. 

ramente obvio que cada hombre vive en innumerables relacionas y 

que, con pocas excepciones, cwnple de manera voluntaria los de-

beres que en virtud de esas relaciones le corresponden •• " 
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Hans J<e lsen, "teor ín qonorn 1 del derecho y del Estado", página 
25, hncc ln cita tomadi:l ele Eugcn Ehr l.tch, "Grund l.egung dcr so
ciolo9ic des Rechts" 

Finalmente hagamos mención de la doctrina tradicional, donomi-

nada romilno-canónica, para la cual el Derecho no sólo está com 

puesto por las normas que el estado mantiene en vigor o recon.Q. 

ce como jurídicas, sino también por aquellas que, aún cuando C-ª. 

recen del reconocimiento estadual, reunen las características -

de INVETERATA CONSUETUOO y OPINIO IUJUS SEU NECESSITATIS. 

INVETERATA CONSUETUOO es, para tal doctrina, la reiteración rc_!l 

tivamente constante de ciertas fo~mas de comportamiento, y 

OPINIO IURIS, la convicción engendrada en el ánimo de quienes -

practican esas formas de comportamiento o costumbres, de que 

las mismas son fuentes jurídicas de obligaciones y facultndes. 

La CORRIENTE MATERIALISTA sostiene que " ••• la realidad es que el 

Derecho, lo mismo que el Estado, es siempre clasista." ••• "El 

Derecho está íntimamente vinculado al Estado". " ••• Aparte de -

que los individuos que tienen el poder en sus manos bajo unas -

relaciones dadas (se trata de las relaciones de producción de -

la sociedad dividida en clases, Red) deben constituir su fuerza 

bajo la forma del ESTADO, tienen también que dar a su voluntad 

condicionada por estas relaciones, una expresión universal en 
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en formn do ley (o de cunlquic1: otrn norma ·jurídica (Hod.) ex--

presión cuyo contenido viene sie'mpi:e dado por las relaciones de 

dicha clase •••• " 

c. Marx y F. Engels, "Obras Completas", 2a. Ed.rusc:1, T.3. Pág. 
322, citada por N. G. l\lexandrov y otros en su "Teoría del Es
tc:1do y del Derecho. 1962. Edit. Grijalbo, S.l\. 

7 .- DEFINICION DEL DERECHO CONSTI'füCIONl\L, 

En tratándose de dar una definición sobre algún concepto surgen 

varias que pueden utilizarse, como sucedo con otros tantos con-

coptos fundamentales, tópicos que ineludiblemente deben aclaraL 

se y clasificnrsc para su estudio y mejor comprensión. 

En nuestro medio jur!dico capitalista por excelencia, cada autor, 

expositor, conferencista, trata de dar una opinión o definición 

"propia" y que por ende, pretende hacer valer en todo momento, 

resultando de todo ello que quien pretende aplicar una dcfiniciÓn 

se encuentra con un laberinto y que no sabe cuál de todc:1s final 

mente le lhrará a la feliz comprensión y entendimiento de lo qte 

el Derecho Constitucional sea. 

Para SEYDEL, el Derecho Constitucional es "• ••• la determinacifu 

de los Órganos por medio de los cuales el soberano provee n las 

funciones estatales", abarcando su materia la organización de la 

legislación, de la administración, del ejército y de las relaciQ. 

nes exteriores del Estado." 
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Citado por I,inares Quintnnn en su 11 'rrntado do lil Ciencia del ~ 
rocho constitucionnl", Tomo I, páginas 295 y 29G, del "Principii 
di una dottrina gonornlo dallo stnto". 

Para ORLANDO, es -el Derecho Constitucional-, "• •• el que ti2 

ne por objeto a la entidad estatal y que su campo de estudio es 

el "ordenamiento jurídico!' del Estado representativo moderno, -

con particular consideración a ln Constituci6n Positiva del Es-

tado Italiano". 

Citado también por Linares Quintana en su Obra consultada, pági 
nas 296 y 298, "Principii di diritto constitucionale" 

Ahora, para Linares Quintana, El Derecho Constitucional os •••• 

"la garantí.a de la libertad y la dignidad del individuo, mcdia.n. 

te la sumisión o acomodación del Estado, íntegramente considcr.f!_ 

do, al derecho". 

Obra cit. página 343, Tomo I. 

Para POSADA, ••• "el derecho constitucional ha do definirse de -

modo escencial, jurídico, por su contenido: este abarca todo el 

derecho relativo: 

a) a la determinación del soberano en el Estador 

b) al ejercicio de la soberan!a política mediante la organiza-
ción social que constituye el Estado NO OFICIAL y OFICIAL o 
GOBIERNO¡ 

c) a las relaciones del Estado, encuanto estas relaciones acl!, 
ran por modo indirecto el criterio práctico que preside el -
ejercicio de la soberanía política: comprende esta Última -

"' 

parte la doctrina de los derechos do la personalidad." , 

"Derecho Pol!tico •. ~.~.~ u, páqinas 85 :_y
3

e{) L 
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Par<i CAHRE DE Ml\LBEHG, el Derecho Constitucional es lu purte -

del Derecho PÍlblico que trata de las reglas o instituciones cu-

yo conjunto forma en cada modio estatal la Consl:ilución del Es-

tado "• 

"Teoría Genera 1 de 1 Estado", página 21. 

ESMEIN considera que el Derecho Constitucional es la forma de -

Estado, la forma y los 6rganos de gobierno y los limites de los 

Derechos del Estado". 

Elcments de Droit Constitucional Francais et Campar 'e" pág. l 

MAURICE HAURIOU afirma que el Derecho Constitucional tiene por 

objeto la Constitución politica y social del Estado. 

"Principios de Derecho Público y Constitucional", pág. 2 

LEON DUGUIT define al Derecho Constitucional como una rama del 

Derecho PÚblico que estudia la Constituci6n del Estado y las r~ 

laciones fundamentales que agrupa y comprende las reglas de de-

recho que se aplican al Estado considerado en sí mismo, las que 

determinan las obligaciones impuestas al mismo Estado, y las f~ 

cultades o poderes de que es titular, as! como su organización. 

"Manual de Derecho Constitucional", página 41, traductor Jor:ié G. 
Acui'ia. 

; 

¡ 
¡, 
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Pilra PIE'l'HO Gl\ROF/\LO, el Dorccho Consl:itucional estudia la con~ 

tituci6n del Estado, o sea el ordenamiento de los 6rganos cons-

titucionales del Estado y las relaciones fw1damcntales entre el 

Estado y los ciudadanos. 

"Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional", T. I.pág.301 

SANTI ROMANO lo define como "el ordenamiento supremo del Estado, 

sin el cual éste no puede existir". 

Linares Quintana, Obr. Cit., pág. 299 

Para FELIPE TENA RAMIREZ, el Dcr(!cho constitucional es la doc--

trina individual y específica de determinado régimen de Estado. 

y agrega el referido autor de Derecho Constitucional: ••• "No P2 

demos inventar un derecho constitucional contrario a la libcr--

tad, frustráneo del fenómeno histórico que mereció aquella den.Q, 

minación específica. Cuantas veces se encubren con tal dcnominQ 

ción regímenes de dictadura, se hace un mal uso de la expresión 

y, lo que es peor, se comete un fraude en los conceptos. No s:ia]_ 

pre el derecho del Estado es constitucional~ a riesgo de apare.u 

tar un juego de palabras, podemos decir que EL DERECHO CONSTITQ 

CIONAL ES EL DERECHO DEL ESTADO, CUANOO EL ES'l'ADO ES DE DERE--

CHO". 

"Derecho Constitucional Mexicano", página 84,Edic.1964. 

l 
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BIELSA define al Derecho constitucional como la rama del Dere• 

cho Público que regla el sistema de gobierno, la formación de 

los poderes públicos, su eatructura y atribuciones, y que e•t!, 

blece o reconoce, en principios, declaraciones o garantías,los 

derechos y deberes privados y públicos de los habitantes, como 

miembros de la sociedad referida al Estado y corno miembros del 

cuerpo político. 

"Derecho Constitucional", página 57 

Para A. DENISOV y M. KIRICHENKO, el Derecho Constitucional so-

viético es una rama del derecho soviético, cuyas normas legali-

zan la organización social y del Estado, determinan o institu--

yen el sistema y los principios de organización y actividad de 
í 

los órganos estatales, los derecho• y deberes fWldamentales de 

los ciudadanos y el sistema electoral del Estado soviético. 

"Derecho Constitucional Soviético", 1959, pág. 6. 

Existen n\11\erosoa estudio•os que definen al Derecho Constituci2 

nal refirién4oae a la OOn•titución, y al respecto, podemos ref.!, 

rirnos a los •iguientes: 

FELIX FUIGENClO PAIAVICINI opina que •• •." en derecho conatit,l! 

cional, ae da a la Conetituci6n la definición ai9uiente: 11 Todo 

Estado precisa y tiene 1iempre una organización determinada por 
¡ 
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medio do la cual se manifiesta y realiza sus funciones. Esta 

organización se determina por una regla, que tiene carácter ju-

r!dico, y que recibe el nombre de Constitución, pudiéndose, en 

consecuencia, definir esta, desde tal punto de vista, como la -

regla o norma jur!dica que determina la organización fundamental 

del Estado"• La constitución es "la estructura en forma de cuq¡, 

po social", según Casanova. 

PALMA. defin!a la Constitución como "un conjunto de leyes y de -

usos que hacen de una sociedad humana un cuerpo ¡x>litico, con -

voluntad y acción propias, para conservarse y para vivir". 

"Historia de la Constitución de 1917". Tomo I, pág. 50 

Para ARISTOTELES la Constitución es •••• "el principio según el 

cual aparecen ordenadas las autoridades públicas y especialmen-

te aquella que está sobre todas las demás, la autoridad sebera-

na, es una Constitución y, ella determina la organización de la 

autoridad del Estado, la división de los ¡x>deres del mismo, la 

residencia de la aoberan!a y el fin de toda sociedad civil". 

PASCAL define a la Constitución como un conjunto de in1tituci2 

nes y leye1 fundamentales relativas a la adquisición,transmi1ión 

y forma del poder, y a su funcionamiento. 

VON S'l'ElN dice que la Constitución ea el organismo . de la 
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personalidad del Estado, es decir, del soberano, y de la fun--

ci6n legislativa y ejecutiva. 

OON'l'UZZI IA define diciendo que Con1tituci6n es el conjunto de 

todas las leyes, mediante las que se establecen no solo la for-

ma de gobierno, sino las modalidades precisas para funcionar 1<11 

diversos poderes pÚblicos~ 

.M. MIRJ<INE GUETZEVI'l'CH opina que el Derecho Constitucional gens 

ral no es una cosa inmutable, se modifica con las ideas y los t!, 

n6menos pol!ticos de la vida. Está estrechamente ligado al ideal 

democr&tico, no porque los teorizantes del Derecho Constitucio-

nal han sido, y serán siempre los dem6cratas, sino porque la d.! 

mocracia se manifiesta en su lengua jur!dica,de la vida, por lo 

que el pensamiento jur!dico es consecuentemente conducido a la 
·l 

democracia corno la única forma de Derecho del Estado, No hay,no i: 

puede haber forma del Estado fuera de la democracia. 

El mismo autor afirma que ••• •r.,:i idea misma del Poder Constitu--

yente, idea de la supremacía de la Constitución, viene a parar 

en la superlegalidad constitucional de las leyes de la constitj!, 

ción en. comparación con la legislación ordinaria", 

Félix F. Palavicini• Obr. Cit. p&g. 51,52 y 53, T. I. 

. .¡ 
' 1 

1 
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A.- DEID-LIBERAL, en la quo podemos enumerar a todos aquello• - . 

autore• que ee ubican en el 1ietema aapitali•ta. El capitali•

mo, en •~plano .polit~co, ha sido conaiderado como el régimen 

de la libertad, m'• concretamente dicho, de las libertadee p6bij¡ 

cas y privada1, el único apropiado a la democracia. La perver-

eión de la democracia. llevada a cabo por el capitalismo no tuvo 

pues, otra finalidad qWt la de impedir que la realización demo

crática despojara a la• minor!aa capi1alistas de ese instrumento 

de poder y placer y lo pusiera en mano• de los pueblos. 

s.- DE?t)-SOCIAL, corriente en la cual enmarcamos a todos aque-

1101 e1tudio10• del Derecho Oon1titucional que se excluyen de 

loa dem'• que encajan 4entro del aiatema de•crito en forma pro-

cedente. Dentro de e•t• corriente eatán1 La República Popular 

China, que, con au fundaci6n, marc6 la gran victoria de la rev.E, 

luci6n de nueva democracia y el comienzo de una nueva etapa hi.!. 

tórica, la de la revoluc16n •ociali1ta y la dictadura del prol~ 

. taria~o, de1p•·• c!e mla de cien ano1 de valerosa lucha del pue

blo chino qua termin6 por 41rrocar, bajo la dirección del PartJ,. 

do Comuni1ta de China y mediante la guerra revolucionaria popu-

lar, la reaccionaria daminaci6n del imperialismo, del feudali1-

mo y 4el capitalismo b\ll'Ocr&tico. 

La aep6blica l'Opular China, tiene eu Conatituci6n propia, que 

···"' -.... \~--~·---...... ---· 
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es, -segun versión del gran lídor Mao 'l'se tung-, "Una orq.:iniz~ 

ción debe tener estatutos, y un Estado tamliién debe tenerlos: la 

constitución son los estatutos generales, la ley fundamental." 

el subrayado es nuestro). 

Tomado de "China Reconstruye 11
, Vol. XVI No. 3 Marzo de 1975.oa 

municado de la II eeaión plenaria del X. Comité Central del Pai 
tido Comunista de China. 

La unión de RepÚblicaa Socialistas Soviéticas, URSS., es tam--

bién otro ejemplo que contiene una Constitución y por ende un 

Derecho constitucional Deme-Social, 

La Constitución soviética es la ley fundamental del Estado So-

cialista, que legaliza el régimen social y estatal, estipula las 

principios de organización y actividad de los órganos estatales 

los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos y esta-

blece el sistema electoral. La Constitución refleja la expe---

riencia de la construcción del primer Estado socialista del mu.u 

do y las realizaciones históricas del pteblo soviético en las .... 

diversas esferas de la vida económica, política y cultural. 

A. Denisov y M.Kirichencko, "Derech2Constitucional Soviético" 
1959, pág. 13. 

Las normas del Derecho constitucional soviético se preceptúan -

de acuerdo con el siguiente sistema: 

1 
1.; 
¡ 

' l. 

1 
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l. - Las normas que determinan y legalizan la organización so
cial de la URSS, de las repúblicas federadas y aut6nomas; 

2.- Las normas que regulan la organización del Estadoi 

3.- Las normas que regulan la organización y actividad de los 
órganos del Estado soviético 

a) de los órganos supremos del Poder del Estado 

b) de los Órganos do la administración del Estado; 

c) de los 6rganos locales de Poder de!Estado; 

d) de los Tribunales y el Ministerio Fiscali 

4.- Las normas que establecen los derechos y deberes fundame.n 
tales de los ciudadanos de la URSS1 

s.- Las normas que reglamentan el sistema electoral soviético 

El Derecho Constitucional soviético ee basa en principios autén 

ticamente democráticos, a los que conciernen, entre otros los -

siguientes 1 l 
¡j 
d 

1) La soberanía o poder supremo del pueblo, es decir, el po- 1 

der absoluto de los trabajadores de la ciudad y del campo 1 
.1 

2) La libre autodeterminación de los pueblos que habitan ~íl !: 
territorio de la URSS y su igualdad de drechos en todas.;- ¡: 
las esferas de la vida económica, estatal, cultural y ~J! ¡ 

tico-social1 

3) El carácter electivo de todos los órganos de Poder de ar:lii, 
ba abajo, sobre la ba•e del •ufra9io universal, igual, d! 
recto y secreto: 

4) la re•ponaabilidad, la rendici6n de cuentas y la depende~ 
cia de todas las per•onas electas respecto a sus electo-
res; 

S) La orqanizaci6n del E•tado soYiético y, en particular, de 
s\&8 6rganos 1obre.·la bame del centraliamo democr6ticó,que, 
de una parte, pre1upone la centralizaci6n de la direcci~~ ' 

l 
1 

·" l. ,• .. 
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del Estado, la obligatoriedad do las directivas de los 6¡: 
ganas superiores para los inferiores, la responsabilidad 
de los Órganos inferiores ante loa superiores y, de otra, 
el amplio desarrollo de la iniciativa local1 

6) La dirección colectiva, como principio supremo de la la
bor de los 6rganos estatales soviéticos. 

Denisov y Kirichenko, Obr.Cit. págs. 10 y 12 

Dentro de la corriente Deme-Liberal tenemos el Derecho constit,!! 

cional de Italia, Inglaterra, Estados Unidos de Norteamérica, -

Alemania Occidental, Argentina, Suiza, y la mayoría de los paí-

ses del Continente Americano, con excepción de Cuba, que es De-

mo~Socialista y los Estados unidos Mexicanos, que tieneppartes 

de ambos Sistemas. 

j 
1 
¡ 

¿Qué es Constitución?. Es el conjunto de normas fundamentales ' 

de un Estado, que regulan las funciones de su gobierno y deterrl!!:, 

nan los derechos y deberes de sus ciudadanos. La Constitución 

es una ley de Garant!as, una Verdadera 1.1.!y de protección polít.!:, 

ca, que no existió en las Ciudades de la antigaedad. 

Existen TRES CIASES DE CONSTITUCIONESa las RIGIDAS, que son 

dictadas por un.· Poder Constituyente (Asamblea Constituyente): 

Espafta, Estados unidos de ti>rteamérica, Francia, Estados Unidos 

Mexicanos, La República Popular China, la República Popular de 

la URSS, Cuba, son ejemplo de eete tipo de Constitución-
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reunida con tal propÓsito, y solo pueden sor modificadas por Wl l 
organismo similar: ni ol Parlamento ni el Poder Ejecutivo, ni -

los jueces pueden modificar su texto. 

SEMI-RIGIDAS, t{pica1 de Francia, son dictadas por el Parlamen~ 

to, que también puede derogarlas. 

Las FLEXIBLES, tienen su modelo en la organización británica: 

la costumbre determina las atribuciones del Gobierno y los de-

rechos de los ciudadanos, sin que ningún texto orgánico les de 

forma definitiva. 

Todas las constituciones hispanoamericanas pertenecen al primer 

tipo. Las constituciones se abren con un preámbulo que explican 

los motivos que inspiraron a sus redactores~el más famoso es el 

de la Carta Fundamental Norteamericana,que tuvo gran influencia 

en la América Hispana. Además de delimitar los poderes y funci,Q, 

nes del Gobierno, las constituciones suelen enumerar los dere-

ches y las facultades de los habitantes, siguiendo el ejemplo 

de la Declaración de loa Derechos del Hombre, elaborada por los 

revolucionarios france1ea de 1789. 

En la actualidad •e tiende a dar especial importancia a las pr.!, 

rro9ativa1 de la familia y a los derechos de los trabajador99. 
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"ANAL1SIS Dl~L CON'rEx·ro IDEOLOGICO EN IA ENSEÑA~ZA 

DEL DEHECllO CONS'l'I'ruCION7'L". 

I. - EL DlfügcHO CONS'l'l'rUCIONAL. 

6. - Importancia o Influencia del De rocho 
Constitucional. 

(Relac:i.onos del Derecho Constitucional con 
otras Ramas del Derecho y con la vida 
pdct.i.ca: Política, Sociolog.ta, Econom!a, 
cte. ) 

(La Constituci6n Política de todo Estado 
o Naci6n, sirve como Instrumento para el 
Control del Poder. ) 
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6.- Importancia o Influencia del Dorocho 
Constitucional. 
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a) Rolaci6n del Derecho Constitucional con otrns ramas del -

Derecho y con la vida pr5ctica: Politica, Sociología, Econo-

m!a, etc.-

Considerada la sociedad ya formada, compuesta do soros huma-

nos, conduciéndose 6stos en un principio en forma desordena-

da, sin lay alguna que reglamentase sus actos arbitrarios --

que entro ellos mismos i:oalizaban, con el transcurso clol - -

tiempo y en forma evolutiva, di.alúctica, llaga un momento en 

que entes do y con razón, so oncuentran ante la necesidad in_g, 

ludiblo do que para vivir mejor os noceonrio normar su con--

ducta, no en forma consuetudinaria y costumbrista sino que -

deben do croar leyes y normas, las cunlos deben permanecer -

por un tiempo más o monos largo en vigencia, para que las --

conozcan todos y, lo que os más importante, las conozcan tam 

bién los que vienen después de ellos a indiscutiblemente que 

lo más idóneo os la escritura. Así, la necesidad de regular-

sus actos y realizarlos en forma organizada di6 origen a la-

Ley, la que en forma escrita se hizo general y abstracta e -
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impersonal, Una vez qua 6sto so roaliz6, hubo en afecto, -

paz y bienestar social- (relativamente hablando); m6s sin -

embargo, los encargados do aplicilr las leyes no lo practi-

can como deben hacerlo: bien poli"quo tienen sus propios int.Q.. 

reses en pugna; bien por falta do cqnoc:i.mionto de la miuma

ley, que en sus manos está observar, aplicar y respetar; y

que por onda, debe obligar a los otros a h<icor lo propio:

º• simplemente, porque no quieren hacerlo. 

Ante esta situaci6n túvoso la necesidad do croar, ga1erar

y descrubrir recursos contra las ;:u:bitrariodnclcs do los -

representantes del poder, que ppr ende hilcon valer la lcy1 

o más bien, representantes y detentadores del poder y en -

especial. del Estado. Ese ha sido el origen do nuestro R6-

gi.mcn Constitucional y en especial, do nuestro Juicio do -

Amparo. F.sa os su cualidad ínsita, teniendo en Don Crcscon 

cio Rejón y en Don Mariano Otero sus crcadpres. Pero el -

Amparo no es un recurso como cualesquiera otro que ordin!! 

riamente establece la propia ley que ha sido violada, sino 

que es de carácter extraordinario; establececiéndose la -

diferencia entre los recursos ordinarios y el extraordina

rio de Amparo. - entre otras-, on que los primeros - como

llevamos dicho-, establecidos están en las propias leyes -
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ordinarias o reglomontariaB: y ol segundo, Constitucional--

monto, l\unquo si bion es clorto, quo al lunparo también lo -

cstnblocc la Legislación rospoctiva, Roglamcntia do los - -

Articulas 103 y 107 Conotitucionnlcs, siendo on esta forma-

la Cnrta Mil(Jna Mcxict1na, lil que lo concede o le dá el cará_Q, 

ter de cxtr;rnrdinar io por ese simple poro significativo ---

hecho, 

Hemos traido n colaci6n todo lo nntcrior ya que, una vez --

organizada la .sociedad o m5s bien, la htunanidad en sociedad 

compuesta por individuos posooclorcs do la cualidad ínsita -

humana dol racioci.nio, vnlora al actuar humano y a esa -

acci6n la oncuildra dnntro ele dinonos formalmente válidos 

otorgti.ndolos un valor obLigal:or.io y en deber, denominándoles 

leyes y, partic11larmonto, art:kulos. Denomina a los prime-

ros, s:iJnplcmcnto hechos, y a los segundos, actos jud.dicos. 

Esta clasificaci6n quo nos parece dolozn\lble, es lo que -

nos indica en un momento dndo y cierto qua nos encontramos-

on presencia do un hecho o bien. clo un acto jurídico. 

Pero no solo ostablccc el sor humano, normas estatuidas, de 

obsorvancia obligatoria y a algunos hechos los transforma -

en actos jurídicos a trav6a do la cos~umbro,sino qua se da-

en conjunto una rcprcso11ta'ci6n común, denominada Estado y a 

este a su vez, en su actuar cotidiano le denomina ADMINISTRA 

CION PUBLICA. -------··· 
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Una voz realizado lo anterior, ol ho~Jro so avoca a regular 

eso actuar del Estado a trav6s de la llamuda Administraci6n 

Pública y do alli saldrá m.'.is tardo o inris tcmpr'-lno, lo quo -

actualmente conocemos como ACTO ADMINIS'l'HA'rIVO. 

A la Administraci6n Pública se le cntudia desde al punto de 

vista subjetivo u org.S.nico, como por ojomplo, cuando so --

avoca a la conformaci6n y requisitos que dchon reunir los -

personajes que la integran. En esta ocasi6n y por no ser 

tema b.S.sico do esto poquoi'lo trabajo rocopcional,- aunque es 

indiscutible que es tema central y que por donde, debo ser

tratado su estudio desdo un punto do vista c1in5mico y obje

tivo-, o sea, la actividadod do la Administrilción, los netos 

que realiza y, los atributos esenciales <lol acto administra

tivo que emana p1:ecisnmcnto de aqu6lla, puesto que por ende 

os el Derecho P(1blico, gcrrnrnlrnonto 11abLrndo, el que abarca 

ose todo a que nos hemos referido on estas parcas palabras. 

Actualmente, podemos afirmar con co11ocimiontos do causa que 

el Derecho Público, a través del Constitucional y del Admi

bistrativo como del Social, está en cxpansión,si no la rea

lidad que nos desmienta. Ahi tenemos la crcaci6n de hace -

algunos af'ios ( 1969 ) del 'Tribunal Contencioso Administrati 

vo, debidamente rcglrunentado: la dosconcentración y deseen-
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trali~aci6n do lns fun~ionos, on todos los nivolcs,como- -

por ejemplo: en ol n.i.strito Pcdo1·nl y Aroa Metropolitana;-

do lL'ls Junt¡rn Podoralos y I.oc<l los ele ConciliL'lci6n, de Con-

ci~foci6n y Arbitraje; del Instituto Moxicnno dol Seguro -

Social, que ha c!:;tablocido !vista ahora 1 9 nueve Agoncins -

Administrativas con todos los :rnrvic.i.os; on el aspecto - -

politico y judicial ahl tenemos ta~li6n las llrunas Delega-

e iones, que en n(1,,1ero de 16 diociseis tienden a prestar un 

mejor y m5s eficaz servicio a la comunidad, del cual adol2 

con algunas ciudades o conglomerados sociales tan numero--

sos como lo es actualmor1to la Ciudad do M6xico. 

Por tanto, podemos concluir que los prccodcntos que dallen-

tomarse on cuenta para descubrir, conocer y nplicar el - -

Derecho son los siguientes: 

a) El hombro ha vivido en sociedad; 

b) El hombro tiene conciencia de que debe actuar guiado p<r 
la raz6n: 

e) El hombre debo sujetarse a un modo particular o determi
nado de obrar: 

d) La comunidad os quien aeñala esto modo de comportamientor 

e) A un organismo del que emanan las normas de conducta que 
se manifiestan en l3s costwnbres de la comunidad. 

Por todo lo anterior, se puede concluir que, el Derecho: 
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1.- P.stnblocc un orclon do ln l\ctividnd, os algo c1in6mico -

y pd1ctico a ln nct:.iv.i.d;1rl ln1m<1na. 

2.- So opone a la injsutic.ia :i.njur..ia como ol bion al mal. 

3.- Es nlgo quo d:i.co rolaci6n a los netos humanos propia---

mento, en cuanto qua dico rolnu:i.6n a otro u otros); algo 

que dice reluci6n n otros hombres y no solo al agente.-

4. - Es algo que es debido a ot1:0 como algo suyo; so indi-

ca no so.lo lo que debo hncorsc, como lo QUE ES OBf,IGJ\'.rO-

RIO. 

s.- Es conveniente recordar quo, la ley es una ragulaci6n 

de colisiones do :lnl:cresea; pra regularlos ha do valorar- -

la rclaci6n entro los intereses ::mbjetivos y los intereses 

objetivos do la comunidnd, que son en realidad "valores jy 

rS.dicos". 

Lo mismo ha de hacer el juez cuando aplica la ley valién

dose de los conceptos utilizados por al legislador. 

, 
Hemos dicho con antelaci6n qua al Derecho es un conjunto -

do normas: ahora bien, cabo preguntarnos si la norma jur1-

dica no as derecho, entoncós ¿ qu6 es?. La norma es el --

instrumento conceptual por medio del cual SE CONOCE LA -

REALID.l'\D DEL DERECHO COMO CONDUCTA. Lo que quiere decir 
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quo la norma es concepto, mfls no objeto. 

En torno al Derecho que os 013JE'l'O do la Ciencia Jurídica-

puedo plantearse CUA'fRO IN'l'ERROGl\.N'l'ES: 

1. - ¿ En qu6 consiste su ncr? • Con !:es t6ndone: en CONDUC'l'A. 

2.- ¿ c6mo se piensa jurídicnmonte?, lo qua nos lleva al -

estudio do la L6gica Jurídica Formal y so puedo contestar

diciondo: s:E PIENSA POR MBDIO DE CONCBP'l'OS, qua como llov!!, 

mos dicho , SON lJ\S NOHMll.S. 

3.- ¿cuándo es real y efectivo el pensamiento jurídico?,-

¿ cuándo so conoce jur!dicamcnto algo?. Esta .i.nterrogante 

plantea un problema do la r,6gica Jud.dica 'l'rasccncJental, -

pudiéndose contestar: que es problema además de la validez 

y vigencia del Derecho. 

4.- Problema del sentido puro del Derecho, - axiolog!a - -

jurídica, teoría do la justicia, de los valores jur!dicos, .. 

pues la conducta por sor libertad, poseo un valor, es una

valor, os una valoración, y·ol Derecho es valoración; con

siste en valores: pero as! como toda ciencia presupone una 

ontologia, una teoría dal objeto, ns1 también toda valora

ción emp!rica presupone una doctrina sobre el sentido puro 

del valor. 
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Debemos decir que Dorocho y Morill es ln diforoncia entre 

el querer ya querido y el querer actual, diferencia pura---

monto gnosol6g.i.ca, que ostti destinnda a resolver en la con-

croci6n del neto 6tico volitivo. 

Para algunos fil6sofos del Derecho, como del Vecchio, - ---

este tiene su principio en la naturaleza y esencia del hom -

bre, lo mismo que la moral: poro so distingue de é:.ta por la 

objetividad do la i:elaci6n en la cual el Derecho expresa y-

consagra el cnrScter absoluto do la persona. 

Er, l:'ENOMENO JURIDICO consta do CUA'l'HO ET .. EMEN'fOS : 

lo. - Normas que regulan proci.silmonte la actividad humana; 

2o.- Organos con cierto aparato coercitivo (normas personas, 

cosas y relaciones "Amne jus quo utimur ad porsonas,vel 

v~L 
al res ad ilctiones- Inst. ", lo que 'l'HJ\DUClóO quiek'e --

decir: "'roda derecho del cual usamos, o pertenece a las persg, 

nas o a las cosas o a las acciones." 

Como coi.·olario podemos decir que en ol ámbito jurídico: 

a) la materia es elemento dctcrminablei 

b) la forma es elemento determinante.-

Al hablar del fenómeno ju~ídico, de la existencia de una --

relación de Derecho, del derecho que se tiene de ••••••.•• , 

--·· .. ~ 
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es includiblo npuntalnr sobro los sigu.icntes puntos 

1.- Que aquello que se clico n que so t.icno clorccho Lt:i ES'rA 

RECONOCIDO expresamente en alguna norma como atribución --

con competencia¡ 

2 .- Que eso a que so tiene derecho NO ES'rA MENCIONMO en -

ninguna norma como prohibido y, por tant:o, nndio so lo - -

puede impedir: 

3.- Que, previo dotorm.i.n.-ido acto suyo que está conforme con 

el sentido de su situaci6n tipif.i.cada en una norma puedo --

hacer que el 6rclon jud.dico so ponga on mnrcha para prevo-

car una determinada acc:i.6n contra otro objeto: 

4.- Que aquello a que so t:l.cno dorocho os considerado por-, 

el o por la conciencia so<~ial como algo objetivamente 

justo. En una palabra, "A tiene derecho do", implica la 

idea de norma y la idea do lo justo, impl1cnci6n 16gica, -

pues no os posible entender su sign.ificado sin recurrir al 

monos, a una de las otras ideas. 

Por eso decimos que el Derecho es vida humana, que es vida 

de la persona, y con esto tocamos el dato jurídico, funda-

mental, la realidad jurídica fundamental, que es la perso-

na humana conviviente. 
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La idea filos6fica do la persona tiono un origen claramen-

te cristinno. En ol lcngunjc do los griegos, la voz persa-

na no tiono upU.cuc:i.6n en la filosqfia: aquí no hay nacla -

que signifique lo que nosot:ros llamumos persona. El griego 

jrunás zintopuso con v<tlor el verbo nor el yo, huciendo do-

semejante sentencia fundamental ni do la roligi6n ni del -

filosofar. Fu6 cristo quien dijo de sí quo : " YO SOY EL -

CAMINO, I.J\ vgRDAD Y IA VIDJ'\ 11
, sintetizando on unidad do --

persona real, viviente, esa af:i.rmaci6n do suprema vida in-

tcrior, absoluta ind_opondcncia, imposible, para el Ente do 

PARMENIDES o la idea del Bien do PI.J\TON, y haciendo posi---

ble en programa concreto, histórico, real, la funciÓf.F'do--

verdad, camino y vida en unidad do persona. 

Aunque la filosof.ta griega, ospec.i.almonto la do PIATON y 

ARIS'l'OTEr~Es, habla rlistinguiclo entre naturaleza,· esencia e 

individualización do los seros, no as1 alcanz6 a scftalar -

distinci6n alguna antro naturaleza y persona. Esta distin-

ci6n fué obra posterior de la filosofia cristiana, consi--

gu1ontc a la necesidad do explicar el dogma de la Trinidad. 

r,a idea da PERSONA implica la de REI..ACION. No es s61o ---

, 
que la persona se abra constitutivamente al "otro", sino -

• ":··~~---:"''N'"''''~''''-' ,. ,. 
~--' 
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que la persona no existo mñs que s:i.cndo CON J.OS Dl~MAS, y, por 

tanto, la relación os la vida do la persona, yil se trate de -

la relación auténtica intor-PERSON!IL o de la relación entre 

seres que son personas poro en la d.imonsicSn de impersonali

dad. TJ<."l persona, en cuanto incliv.iduali.dad subsistente, puede 

describirse como in l:orcomuni.cabi liclad: poro es tambión aper

tura, una realidad esencial e l.nt:cgrumente penetrada de 

" rcspcct.ivid<ld " , a los otros ncros uubsistentcs del or-

den de participación. Podr.fo decirse que la persona está 

sometida al "estatuto del CON" el cual constituye as! 

w1a categoría ontológica formal de la PERSONA y hace 

que la Aril'ERIDAD consista propiamente en inl:cr-subjetividad 

esto es, relación entre sujeto y sujeto. 

Asentamos definitivamente, que, como persona, ol hombre 

está siempre en SI .MIS.MO, de una munera o do otra. Y 

por estar así mismo, el hombre está siempre en una situ_! 

ción DE TA QUE depende funcionalmente. .Muy singulnrmcnte, d_!! 

pende de las otras vidas humnnns que están constituyendo su 

situación. 

Pero si no se precisan los conceptos, será fácil incurrir 

en diversos errores sobre la esencia de la vida social. 
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Po:i: VIDA PlfüSONAT, entiendo no HOlo la vida de la persona -

y solo la persona es, en sentido aut6ntico ( o en el sont! 

do que .intci:csa i:Ü Derocho) sujeto de vicln- sino vida en la 

quo la persona patentiza su propia e .lntrnnsferDJlc "perso

nalidad". La vida personal os vida de un nujoto que tiene -

naturaleza y estructura social y cuya existencia transcurre 

on la rclaci6n con los dcm5s. 

El eje do la vida humana as la conciencia del hombro, como

concicncia psico16gica o consciencia. Un acto HUMANO es un

acto consciente, porque si no so haca con consciencia NO ES 

UN AC'rü HUMANO. 

El matrimonio que tiano por baso una "comunidad de amor" -

-vida personal- es una institt1ci6n jurídico-social, sobro -

la qua imperan normas jurí.dicns y donde hasta la m6s íntima 

relaci6n conyugal adquiere el cnr5ctcr de "débito". Poro -

cuanto mtis domine este aspecto social-qua tiene sus valores 

y no puede desaparecer -rnfis uo pierde el sentido do rola-

ci6n interpersonal, mientras qi1e el dominio de .pes ta diem-

si6n eleva el matrimonio a algo m5.s que lo meramente social 

y pierden sentido las categorías jurídicas en cuanto - -

jur1dicas, porque lo que impera es el amor~ 
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Por lo miomo, os clnro que la JUSTICIA ES EL VALOR PROPIO

DE Ll\ VIDA SOC11\f..,, porque la justicia os medida impersonal 

que no hace <lcopción do personas y por eso su 5mbito onto-

16gico propio es el do la vidn social, on cuanto imporso-

nal. 

ET. DE HECHO es un porcopto uocial, sólo en la vida social-

tiene sentido hablar del Derecho. No s61o oso. El Derecho-

os una forma necesaria del vivir social, lo mismo que la -

vida :.>acial os una forma inoliminable de la existencia hu-

mnna. Desde el momento en que hay dos hombros en mutua rc

laci6n existen relaciones jurídica entro ellos: UBI HOMO,

IBI SOCIE'l'AS; UBI SOCIE'I'AS, IBI JUS: lmGO UBI IIOMO, IBI --

JUS, Esto es lo que se expresa diciendo que es nota oson-

cial dol Derecho la 1\L'rI~IUDAD os decir, la distinci6n do-

sujetos, pero convenía aclarar qua la alteridad no os solo 

BILA'l'ERIDAD, sino por do pl:onto la ALTERACION en el sent.! 

do de lo social. cuando las relaciones entre los sujetos-

no ostentan carácter juridico, porque circunstancialmente 

ha sido desplazadas por la fuerza bruta y el arbitrio - -

desenfrenado de los poderosos, cntonc6s os la vida social 

la que se hace imposible. 

En este sentido el Derecho os la forma misma de la socio-

dad; la cual es a su voz, una de las formas de la vida ---
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humana1 sin el ncrocho, la vida i;ocial sorí.a iinponsublo, 

como es imponsnblc ln vida nocfol sin el Dorecho. 

Como realidad social, el Derecho no tiene existencia on---

la vida ~rsonnl, Es verdad quo la vida oocinl tiene nu ---

raíz on la vida personal: al sujeto do umbas os al mismo y-

el modio de sor socialmente csttl tnmbión cJotorminado por el 

modo como so es individualmente. 

El Dorecbo-sogQn alguno::; estudiosos-consiste en darnos ---

hachas, obligtinclonos a <tceptarlas, formas comunes de utili-

zar ciertas posibilidades que para nues!:ra existencia nos -

ofrecen los demás hombros y las cosas, 

Ha aquí pues, otro atributo del hecho social: la violencia 

o amenaza do violencia, que no procedo do ningún sujeto do-

terminado, que, antes bien, todo sujeto determinado oncuon-

tra ante s!, bajo ol aspecto de violencia, actual o presu--
, 

mible, de los demás hacia el. El titular do osa "violencia" 

es el poder social, el cual funciona en la coacci6n que os-

el uso. 

Los preceptos sociales son realidades humanas: por consi---

guiento han do estar justificados como actos de la vida, han 

de ser referidos a los valores,. pues están afectados por --
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la ontol6giaa detormin~ci6n 6tica do la persona humana. 

Ninguna norma "jurídica" puedo ncr "contraria a la razón" 

alg\mas pueden sor "irracionales" on ol sentido do la rao::

dic~"ll indcfcroncia do ou contenido, por ojomplo, "circu-

lar por la derecha." y no por la izquierda, y v.iccvorsa,-

pcro on conjunto, "el Derecho 11 no puedo ~1er 11 in:;:icional". 

Sus prescripciones requieran una ilcoptuci6n m5s oxpl.icíta 

por parto do la sociedad¡ la vida moral do la poroona 

fluyo y reobra sobro las normas jurídicas do modo m6s 

activo qua sobro otras formas do vida sod. al, 

Si el Derecho os roalizaci6n do la justicia on la vida --

social, su contenido se traduce formalmonto on una dolimi-

taci6n de las esferas corrolativns do licitud y deber, con

jugando las exigencias instil:ucionnles dol bien común y las 

de la autonomía individual. 

En la REALIMD JURIDICA encontrnmos pues, los siguientes --

elementos: 

1.- Un complejo de normas sociales de vida (usos) que, en-

cuanto son "vigencias", presionan sobre la vida humana y en 

cierta dimensi6n la "alteran", sujetándola a su normativi--

dad: 
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2~- Una idoa de JUSTICIA de ln que osa realidad social nor--

mativa constiuyc una porapoctiva vital o punto do vista 

y a la que infundo una "Obligatoriedad"; 

3.- Unn dolim.i.l:.ici6n de las esferas do lo Hcito y lo obli-

gato:do; 

4.- Una "hotoronomía" u "autarqu5.a" dol sistema normativo --

que so traduce t6cnicamcnto en su aplicación por lo órganos 

judiciales; 

5.- Un nistcma do "proposiciones normat.i.vas" formuladas por-

la autoridad creadora do Derecho, qua constituyo la " lega-~ 

lidad". La existencia do tal"sistama de legalidad " con --

las exigencias que lleva connigo rc9pccto a la estructura---

ci6n y func.i.on<1m:i.cnto del 6rc1cn jui:íd:i.co-ostatal, constituyo 

sociol.6gicmnonto el hecho dominnnto principalmonta en al -

Derecho del Estado Moderno, nsi como cleontológicnmcnte, 

representa la exigencia ideal a que debo atenderse todo 

Estado que quiera justificarse como Estado do Derecho. 

De conformidad con nuestro sistema jurídico, cuando afir---

mrunos que: " .... r.a Constitución do 1917 es la Ley Suprema 

en México. La dict6 un congreso constituyente, os decir, -

un 6rgano originario que representó la voluntad del pueblo 

mexicano. La constitución es la bnse de nuestra vida .-----
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institucioni'll: nof1n1.i\ los olc~mo11l:l)s fundamonti'l les clol gstil-

do (pueblo, terri t:od.o y poc1n1: nohor;rno ) y los m<mt.ionc --

unidos¡ doto.t·minil lu formil tlo <JObierno ( clcmocrática y ro--

publicani1); onumr)ra Lrn m.'.ia p1:od.;\das l.ibort.1cl<ls del hombre; 

cstnbloco los tres pocloros (Lo<Ji~Jlut:ivo, Ejocutivo y ,Jucli--

cial ) y sus rnupoct:ivan ati:ilrncionon¡ rJistin<JUO nl gobior-

no nncional (fo<lori1l) dol local (ostatnl): en fin, contiene 

y estructura lils csonciulos dcciHionos políticas y ocon6mi-

cas del pueblo y lil manara on quo h.:i.brá <lo gohornarso. Por-

renumir esos principios nsonc.i.ülos y ostablocor su ostructE_ 

ra fundamental es, como lo .i.ndica coto precepto (Art.133 )-

la Ley Suprema de toda la Uni6n". Mantener tal suprcmacla,-

su superioridzid :Job re lns dorn:is leyes, os sostener la vida-

misma del pueblo, su organ.i.zaci6n politica y legal y ol qua 

pueda pcrdul:ar la nacionalidnd en el tiempo y en ol aspa---

cio. 

"El poder constiuycntc-6rgano creador-. una voz otorgada la 

f•""' Constituci6n, desapareció, y surgieron los que es Lay Supr~ 

ma establece -6rganos creados-. Por eso,la constituci6n es-

la Bll.SE de nuestra ORGANIZACION POLI'l'ICA, JURIDICA y ECONO-

MICA, y todas las leyes y actos que dicten las autoridades-

deben estar en consonnncia con olla. 
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"Dos p1:incipioa do 91.«m impor.tuncin conl:.iono esto a1:t.foulo: 

"1.- La Constll:\lci6n Fodoral ou ln Lay pdrnut·ia y fundomcn--

tal. 

"2.- Todas las dom5s disposiciones (leyes fodoralos, trata-

dos, constituciones y leyes locales, ate.) en su oxpodici6n 

y aplicaci6n daban ajusturao a coa norma fundnmontal, os --

decir, deban ocr CONS'l'I'l'UCIONALES. 

En otras pali1brus, pura que nnzca y viva cualquier loy (f.Q. 

doral o local), ~ra quo cualquier dioposici6n o acuerdo -

administrativo tengan plena validez, pn1:a que los netos --

y resoluciones judiciales sean legales tienen, antas y - -

sd>re todo, quo encontrar su fundamento on la Contsituci6n 

politica do los Estado Unidos Mexicanos". 

(Mexicano: esta os tu constitución": Cál)1nra de Diputados--
dol JI.Congreso do la Uni6n XLVII J,cgislatura, J.968,págs.--
342 y 343.) 

••.•• nos referimos prccisamcnto al Derecho constitucional -

y lo concodcrnos la .import<:mcia tal que tiene, el valor que-

en sí encierra y además, la prioridad no sólo sobre layas -

y decretos, or.donamicntos secundarios yreglamontos, sino lo 

que as más importante, lo anteponemos a cualesquiera otra--

rama jurídica que no por oso dejan de sor también importan-

tes tanto on su conocünicnto como en su aplicación. 
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. 
", ••. El Dcn:ccho Constitud.onnl no so ngotu on lns normns--

quo rogulnn lns rolncionos del Rstado, sino qua contempla,-

untes que nncla y sobro t'.odo, o l Estado on rii mismo, on r.ius-

elementos, on su estructura, on sus funciones quo, como la-

loginlativa, no clan lugar a rolncionos1dngularos y cenero--

tas. ta considoraci6n del Dorccho como instituci6n os tan--

definitiva y i1mp.li.;:i on o.l f.imhi.to c1c.l Llorocho constitucional 

qua olvidi1r.la o negarla Ciltd. ni9nif.icn1:l'.a anularlo." 

'(Puolo Biscarotti di Ruffia "Dorccho Constitucional" .Edito-
ria! •rccnos, Colocc.i.6n do Ciencias S0 cialcs, Pr6logo y notas 
bibliográficus do Pablo J,ueas Voi:di, 1973, p5g. 33 ) • 

' ....... In derecho connti.tuciona.l regula la estructura do la 

administracl6n pública y el func.i.onnmionto do los 6rganos -

politicor, :rnp1:c111os, defino la posición del individuo frcnto 

al Estildo, y on goncr<:il, noñ<ila ol sistema do gobierno o --

del róg imcn pol.í.tico del país." 

(Andrés Sorra Rojas, "Ciencias Política", Estructura y pro
yocci6n do las Instituciones poU.ticas contemporáneas, Porrúa, 
I-inos., 1971, Primer Tomo, pág. 85). 

11 EL DERECHO CONS'rI'l'UCIONAL es igualmente una rama inte_;: 

na dol Derecho Público. Tiene por objeto la CONSTITUCION --

PQI,ITICA DEL ES'l'ADO se refiere, por una parte, a la ORGANI-
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ZACION y AL FUNCIONAMl.ENTO Dl~r~ GOBIERNO, o soa, del poder-

que dii·ige -la vida del grupo¡ por otra parte, a 1;1 Ol:gani 

zaci6n de la LIBER'I'AD POTJI'l'ICJ\, os decir, a la participa--

ci6n de los ciudadanos on al gobiorno. I.J\ CONS'l'I'l'UCION SO-

CIAL DEJ, ES 1rJ'1.DO se rofio.i:o nl orclon sociill, considerado --

como un ORDEN lNDIVIDUl\f,IS'l'A Qlm REPOSA 80f31U~ I.J\ DOBLE---

DASE DE I.AS JJIBER'l'l\DES lNDIVIDUJ\T.J·:s, COMPRENIHENDO]iN EJ,fJ\S 

IA DE F'UNDACION , Y DJ-~ I.1\S IDl~AS OBJg'l'l Vl\S QUE HAN FOHM/\DO 

I.A CIVIT1IZACION." 

(Maurico l!auriou, "Principios do Derecho Público y consti
tucional", Instituto Editorial Rous", Madrid, Segunda edi
ción- no tiene a~o-.l 

Con palabras de un caro mncstro nuestro, nos pormit.irnos ---

argumentar que... " La Const.ituc.i.6n Política de los Estados 

Unidos Mexicano, en vigor desde el lo. de mayo do 1917, es-

un documento de abundante contenido idcol6gico que, salvo -

algunos contados especialistas, nadie conoce on su intcgri-

dad por lo voluminoso de su texto y la notoria falta da - -

técnica qua lo han impuesto su rápida elaboración, su sin--

eretismo doctrinario y su paulatino acrecentamiento hist6rJ: 

co. Por ello, no obstante ser el conocimiento de la constit.Y, 

ci6n un deber general dclciudadano on todo--- país civiliz! 

do, en el nuestro ni siquiera lo tiene, verdaderamente a ---
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fondo, la gran mayoria do los propios juristas. 

"Pero a nadie so oculta la indudable conveniencia de llevar--

el conocimiento del texto constitucional a las grandes masas 

del pueblo, a los escolaras, al turismo extranjero, a los---

maestros, a los hognrcs. l\. asto fin, tanto el Gobierno de la 

República como algún partido político y otras importantes--

instituciones han distribuido ediciones populares do la ---

constituci6n, más el resultado do tales esfuerzos ha sido -
' .. 

casi nulo por dos factoras primordiales: en su forma actual 

es dificil entenderla aún para los juristas, dada la diver-

sidad de sus materiales y la complejidad que su yuxtaposi--
l ~ 

ci6n sistemAtica determina; y por otra parte,·existe la --

erronea creencia de que, por las continuas reformas a que-

se la viene repetidamente sujetnndo, el enorme esfuerzo --

que su~studio representa vendría a ser relativamente inútil 

con el tiempo •. Esta segunda situación ha sido ridiculizada-

en circulas extranjeros y hasta nacionales, que ptetenden-

equiparar lo quo llaman "fiebre de reformas" con inten---
I · . 

ci6n satirica, a una inestabilidad política que ya no ---

corresponde a la actual rmdurcz cívica do nuestro pueblo. 

"Lo que ocurre es que en otros países, de acuerdo con la---

m6s elemental ténica juridica, sólo se llama Constitución a 

' 
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las disposiciones que establecen la ostn1ctur.a de los pode--

res públicos y esbozan únicamente sus principalos funciones. 

Muchas de estas constituciones ocupan apenas dos o tres ---

pliegos do papel. Pero aparte do ellas y con rango igual o 

mayor al de los propios preceptos constitucionales, exis--.· 

ten las llamadas Declaraciones do Principios o Declaracio-

nos do Derechos, que son un catálogo de lo qua entre noso--

tros se denomina Garantins Individuales, las cuales no son 
,. 

on realidad mas que derechos y ne solo del individuo sino --

también de algunos grupos y de algunas clases sociales. Ade-

"' mas, en talos paises no tienen rango constitucional Gnica-- · 

mente los preceptos que organizan al Estado y los que deter

minan los derechos más importantes dol individuo y de deve~ 

sos sectores sociales, sino tambien los que han venido a---

garantizar determinados intereses idool6gicos, mediante su-

incorporación al derecho político supremo, bajo el nombre--
. 

do Leyes Constitucionales, como las que regulan entre noso-

tros la cducaci6n públicn (articulo 3o. Constitucional),---.. 
las relaciones obrero patronales (articulo 123 Conatitucio-

" nal), el Juicio de Amparo, (articulo 103 y 107 Conatitucio-

nalos,) la propiedad privada (Articulo 27 Constitucional,)-· 

la situaci6n de las iglesias ( articulo 130 Constitucionall,· 

etc. ( el subrayado os nuestro.) 

' 

' r, 

1: 

' . ; . , 

• ¡ 

' '·,\ 

¡{ 

'' 
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"En ostns condicionas, asto os, nl reunirse on un mismo do--

cumento constitucional, sin orden nlguno, una declaraci6n --

do derechos, una constituci6n propiamente dicha y una larga-

serio qglas m6s disímnolns layas constitucionales: tenia ---

que surgir un verdadero galimatias para el pr6fano en cues-

tionos juridicas, qua no sabr6 cuando está on presencia de-

una "garantía". de un precepto orgánico o do una norma pol.! 

tica. Plantoadns asi las cosas, no os oxtraflo que comentari!!, 

tas extranjeros y hnsta nacionales croan qua nuestra estruc- . 

tura constitucional cambia cada aflo, al publicarse las babi-

tuales reformas a la carta Magna del país, cuando lo quo en-

realidad ocurre es que la mayoría do las voces solo se re--

forman o adicionan la parto declarativa o las leyes consti-

tucionales, permaneciendo intacta la parte orgánl.ca de·eae 

documento., es decir, la parto propiamente constitucional -

del mismo" ( el subrayado os nuestro.) 

(Fausto E. V<\llado Borrón, "Sistemática constitucional'',-.. 
Editorial Herrero, S.A., 1965, pág. XI, XII y XIII, pre-
sentación.) ' 

El Derecho constitucional integra una impoertancia rama de-

la ciencia juridica: o sea, de la disciplina cultural que .. 

estudia el Derecho como conjunto de normas de conducta • ~-

cuyos atributos esenciales concurrentes son la BIIATERALIDAD 

la IMPERATIVIDAD y la COERCITIVIDAD. 

• 

' 

1,' 

.. 
n. 

t 
_ .. ' 

' ¡; 
l 

~' ' 

... '. 
\, 
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Para algunos autores ele Derecho constitucionnl- ol Dr.-

Ignacio Burgos, poi~ ejemplo-, el Derecho Constitucional 

estudia la Constitución; pero no la constituci6n on ABS---

TRACTO, sino UNA CONSTI'rUCION ESPECIFICA 1 pnrticular do un 

Estado determinado, 

(Ignacio nurgos, "Derecho Constitucional Mexicano", -
primera Edición, 1973, Edit. Porrúa,S.A., pt'ig.26). 

Para André llauriou, "el objeto del Derecho Constitucional-

se puede definir como el oncuadramionto juridico do los --

fon6menos políticos", ( el subrayudo os nuestro.) 

concepto ideal del Derecho Constitucional, que participa--

dé.todas las notas propias do lo jurídico, es ol que en su 

consecuencia, y sin próposito cxhaust~vo, puodc establece.!. 

se en base a las siguientes consideraciones; 

a) El Derecho constitucional es, como todo Derecho, un ---

punto sobre la justicia. 

b) "La realización de la justicia por el Derecho entrana--

la instauración de un ORDEN: 'cabalmente, 1Clfilotivaci6n prime 

ra y radical que preside el establecimiento del Derecho,--

es la necesidad do establecer un orden, sin el cual no - -

puedo realizarse la justicia." 

e) el Derecho, además de referirise ala idea de justicia,-

' 
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encarna el valor de la SEGUIUDAD~ 

d) El Derecho Constitucional tiene como finalid¡:¡d cspecífi 

ca la limitnción ele determinados poderes qua corresponden 

al Estado y a sus sujetos auxiliares; 

e) una de las notas típicas del Derecho es la I3IIATERALI--

DAD; 

f) finalmente, el Derecho refleja una forma do vida (obje-

tivada, para unos, viviente para otros que se plasma --

en una INSTITUCION. 

Así pues, los caracteres del Derecho constitucional son: -

a) Bilatoralidad, 

b) Imperatividad y, 

c) Coercitividad; adcmfis, 

lo.- El Derecho Constitucional es una ciencia NORMATIVA; . 

20.- El Dercchó constitucional significa el estudio de --
' 

una determinada Constituci6n en su 'l'OTALIDAD NORMATIVA. 

3o.- El Derecho Constitucional es una disciplina jurídica-

específica y FUNDAMENTAL; 

4o.- examina a las otras disciplinas jurídicas EN FUNCION 

DE IAS NORMAS CONSTITUCIONALES QUE LAS REGUIAN. 

' 

¡ 
. ' 

. ' ,- t 
¡ 

} 
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La finalidad del Derecho Constitucional es la "organiza---

ci6n y funcionam.icnto del Est:.ndo", que lo configura.9,omo --

Derocl10 Público PUNDJ\MEN'!'J\l •. El Derecho Constitucional se-

manifiesta como un TRONCO del que se separan las restantes 

RAMAS del Derecho, que encuontrn en aquel sus raíces, 

El estudio de la constituci6n no puedo realizarse con el -

solo método que preconiza la Tcoria Pura del Derecho, sino 

que enfoctíi1dosc sobre el contenido m(1J.tiplc de las normas-

constitucionales, obtiene de la IUS'rORIJ\, do la POLITICA,-

de la SOCIOLOGIJ\, do la FILOSOFIA y do otras ciencias cult~ 

ralos, ••.. " El estudio del Derecho se ha enfocado tradio--

cionalmente hacia el contenido rnúl tiple y v .. ariable de la 

norma jurídica sin atender a los caráctores esenciales y -

propios do éstn, sin dcsvinculnrla de su materia de reguls_ 

ci6n. Por ello, el Derecho se ha analizado desde un punto-

de vista económico, social, filosófico o político, con la 

ligaz6n histórica que eso an&lisis no puede elutlir; y ~ate 

m6todo uo h<t "f i.rmado, mfi H q110 cunuuc ir n la intogr.aci6n do 

una ciencia Jurídica propiarn~ntc dicha, ha originado, en -~ 

realidad, una economía, una sociología, una filosofía y una 

política del Derecho." 

"Aplicando la metodología que preconiza la Teoría Pura del--
• 

bt . lo que es la ESENCIA - ~-
Derecho, efectivamente se o iene 4\. 
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FORMAL de ln norma jurídica IN 1\DSTRACTO, os decir, el - --

modo o manera como regula la conducta humana. Su adopci6n,-

sin embargo, no tiene ln p1:otenci6n do agotar on su totali- · 

dad la Ciencia Jurídica, pues la Teoría Pttra del Derecho no 

excluye la interpretación do las NORMAS JUIUDICAS ESPECIFI-

CJ\S mediante la cx:plicnci6n de su contenido desdo el punto-

da vista do loo principios o tendencias idaol6gicas que lo-

conforman o lo hayan determinado como materia de regula---

ci6n. La interpretación de las citadas normas, en efecto,--

consiste en desentrafiar su sentido ordenador demarcando su-

esfera do operatividad¡ y ose sentido no puedo fijarse sin-

tomar en consideraci6n su contenido. El int6rpreto do una-

norma do derecho para cumplir su misión debo, por tanto, --

acudir a un conjunto de ideas motajurídicas que nutren eso-

contenido y gua, scq(m hemos dicho, pertenecen a distintas 

ciencias y disciplinas generalmente culturales que las han 

elaborado, y sin desatender, por otro lado, la realidad ---
1 

social en sus dimensiones pretéritas y presentes y en sus-~ 

proyecciones futuras. ¿ c6mo seria posible, v. gr., que - -

" 
el jurista interprete la norma jurídica que declara - --

que la soberania radica en la voluntad popular, sin ocurrir 

a la explicaci6n filos6fica-politica e histórica de los CO,!! 

coptos que emplea la fórmula declarativa?. Si prescindie--

ra de esa explicnci6n, su labor se reduciría a la • simple':'-

' 
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o intrasccndonto nfirnwción de que la citC1dn norma os der~ 

cho por cuanto quo es bilatcrnl, impcrntivn y coercitiva, -

pero sin dosent1:aiínr m1 sentido múltiplo y su honda signifi 

caci6n, ni su implicnci6n y ;ilcancc regulador, objetivos --

éstos que no pueden nbstraorso do su contenido o materiaU. 

"Estas consideraciones, sin embargo, norostan validez a la-

Teoría Pura del Derecho, yci qua éetn no tiono por finalidad 

interpretar normns juridicas especificas sujetas a factores 

tempo-espaciales, o son, precisar su sentido regulador en -

un momento dado y en un determinado lugar, sino exponer lo-

qua son lns normns do derecho en si, con independencia de--
.. 

su contenido ontológico y de su aplicación axi~l6gica." 

( el subrayado os nuestro.) 

(Burgoa, obr. cit., pág. 20 y 21.) 

La relación e importancia que gtiarcla y revista el Derecho-
' 

constitucional tanto on rclnci6n con otras ramas cient1fi-~ 

cas, como propias del Derecho1 así como actividades diver--

sas que en la vida diaria tienen lugar, son muchas e impor-

tantes, pues como llevamos dicho. con palabras propias y de 

autores que hemos consultado, el Derecho Constitucional es-

el principal centro de todo el sistema normativo: es el 

' 
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número uno del Dar.ocho Público ;rn.í como ckl Privado¡ existo 

unn nutoulimont¡:¡ci{m ontre 11110 y otro siatemn, pero sin ---

embargo, al Constit11ci.onal os norm<1" seguir, en t;111to que-

el privado no puede prescindir de lo previsto y pnoostablo-

cido por el p6blico y on pnrticulnr por al Constitucional,-

6stc en cambio, si p11adc prescindir o incluso, estar on con 

trn do lo cspccificndo por el privado. 

Do aqui que tanto ln Sociologin, como el Derecho Panal, el-

civil y Mcrc;mtil: el 1\dministrat.ivo, el 1\9rario, al Laboral 

ate., tienen qu6 atondar, respetar y no contravenir lo dis-

puesto por al constitucional.-

b) La Constituci6n Politicn do todo Estado o Nación, sirve- . ¡ 
1 

como instrumento para el control del Podar. 

El hecho de que el poder cbl Estado esté repartido, diforcn-

ciado o dividido sc9(111 fórmul<ts y distinciones pro'cisas, no 

solo tienen un significado t6cnico, sino que implica, adc--

más, un valor jurídico precioso, en cuanto hace posihle el-

establecimiento de límites a las distintas funciones estat-ª. 

los y, en consecucnci<t, presta apoyo a una acci6n legal de-

reparaci6n, si esos ltmites resultasen transgredidos. 

' 
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Do conformidnd con lo osU1blocido por el J\rtícul.o 71 Consti 

tucional, .•... " al clm:ccho cln iniciar leyes o docrotos ---

compete: I .- Al Presidenta d ... ~ ln República; 

II.- A los diputados y sonadores al congreso do la uni6n,y 

III.- A las legislaturus do los Estudos, 

Las iniciativas presentados por ol Presidente do la Repúbli 

ca, por las Legislaturas de los Estados, o por las diputaci2 

nos de los mismos, prisaran desda luego a comisi6n. Las que-

presentaron los diputados o los sonadores so sujetarán a ~-

los trñmitcs que designe el Reglamento do Debates." 

El 89 do nuestra Mfixima Ley, proviene que: ••• :" Las facul-

tades y obligucioncs del Prcsidonto, son las siguientes: 

I.- Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso -

de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su --

exacta observancia: II, III, etc. 

De lo que deducimos que la dcscentralizaci6n legislativa--

da lugar a objeciones de consideración, sobre todo porque-

puede poner en peligro la unidad misma del Estado, que es-

algo esencial pnra su ser. 

Sin detenernos en más consideraciones particulares, indiqu!!, 

' 

' ' 

l 
i 



- 212 -

mos nquí sumari<1rnont:c cuáles son .los principales objetivos-

do la actividad administrativa o ejecutiva; 

a) la tutela dol 6rden interno, 

b) al objeto do prevenir o reprimir los atontados contra---

ol desenvolvimiento tranquilo de la vida social o individual 

e) la defensa de lci integridad territori<il dol Estado y tam-

bi6n la de los derechos e .intereses ele los ciudadanos frente 

a posibles ofensas procedentes del extranjero. 

d) la orgnnizc:ición de lilJ fin¡¡nz<1s p(1bli.cas y do los tribu--

tos necesarios il la actividad del Estado; 

o) la acci6n concerniente a la higiene y a la sanidad so---

cial; 

f) el cuidado de ln incolumidad pública en los casos de 'peli 

gro común; 

g) la disposición y cstablccimienbo de los modios de comu---

nicación y de transporto; 

h) la previsión en favor de la agricultura y de la 1 industria¡ 

i) la provcnsi6n y la rcsoluci6n de los conflictos entro el--

capital y el trabajo; 

j) la protección a los pobres y a los incapaces¡ 

k) el establecimiento de centros para la instrucción y - --

educación del pueblo; y 

1) para elfomento de las ciencias y de las artes.-
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Poro incluso, prescindiendo do 6sto, conviene considerar---

que lns layas siempre dejan un cierto margan al prudente --

arbitrio de los órg<rnos adm.i.nistréltivos quo tienen por ofi 

cio no solo el Jmcor ofoctivil las leyes an los casos con--

crctos, sino tambi6n el dictur normas do car5ctcr goneralT-

es decir, reglamentos, destinados a determinar los modos de 

actuaci6n da las mismus leyes. SOLO CUANDO J.,OS DECRETOS Y -

LOS REGLAMENTOS S0!3RE PASEN LOS LIMI'l'ES FIJADOS POR LAS 

LEYES, CESAN DE SER VATJIDOS Y EN'rONCES CORRESPONDE A LOS 

ORGANOS JURISDICCIONALES DECIJ\R/\R SU NULIDAD • 

•••. "En los sistemas de Derecho Público es regla corriente, 

-a6n hoy, colocarl al comienzo una serio do consideraciones-

sobre doctrina fener<:1l del Estado, al modo de un dogma, sin 

qua so nos dign ele dónde vienen; y no obstante, de tal imp.Q.r 

tancia son estas consideraciones, qua do ellas se sacan las-

conclusiones fundamentales. Dado el carácter deductivo de --

las invcsti9nd.onus jurídicas, c.::ir[1ct:er. quo es al' que prov.!!_ 

lccc, ocurre c1uc los i:-osultados ostCtn contenidos on uqu6llas 

proposiciones afirmadus A PRIORI, dogmáticamente. Las con--

cepciones erróneas, la probreza de otras, y las contradic--

cienes en la doctrina del Derecho P6blico, d6bense, en no 

poca parta, a la inconsistencia o inexactitud de aquéllas -

proposiciones sobre la doctrina del Estado de las c~ales se-

' 
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las ha hacho nncer". 

Por tanto, .... " La Poli ticu as· la ciencia prñcticadel Esta-

do o ciencia aplicada; esto ce, aquella que estudia el modo 

como al Estado puedo alcunzar determinados fines, y que ---

considera los fenómenos de l<i vida del Estado desde ol pu!! 

to de vista teleológico, que es como un punto do rcforon--

cia, un criterio, paru juzgar los hechos y las relaciones. " 

(Georg Jcllinek, "Tooria. General del Estado",Editorial 
Albatros, traducci6n ele lil segunda edici6n alemana y-
prólogo por Fernando de los Rios, 1970, p6g. 9 y 10.) 

" •.•• Para Dugui t, todo poder es político. Loa· "gobernantes" 

son tanto los patronos de una empresa, los jefes do una ---

iglesia los dirigentes de una mocü1ci6n como los gobernan 

tes del Estado. Esta concepción es compartida por muchos-

sociológos, que consideran l<i cicnc ia o socio logia polfti-

ca como la ciencia del poder en general. Pero ott'os soci.Q. 

J.6gos deficnclcn un;i concopción so9ún la cual s6lo el poder 

ejercido por los gobernantes del Estado es un poder politi 

co; la ciencia o sociologia politica os entoncés la ciencia 

del Estado." 

(Maurice nuvorgcr, "Institllcioncs Políticas y Derecho
constitucional", 5a. Edic. Ediciones Ariel, 1970, 
pág. 30.) 

; 
'' ; 
¡ 
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, •.. " Como el Derecho Administrativo, ri'l1nc:1 del derecho pú -

blico, regula la actividad del Estado que se realiza en 

forma de funci6n administrativ<1, es indispensable saber 
,. 

en primer t6rmino en que consisto la actividad estatal; en-

segundo lugar, cu5lcs son las formas que el Estado adopta--

para realizar osa actividad y caracterizas entro ollas a la 

quo constituyo la funci6n administrativa, y en tercer y --

Último lugar, cual es el rógimcn a que se encuentra sujeta 

dicha actividad." 

(Gabino Fraga, "Derecho Administrativo~' Edti.Porrúa,--
S.A., 14a. Bdic. 1971, pSg. 9.) 

"La actividr:rldel Estado cstií constituida por ol conjunto de 

actos, operaciones y tareas que conforme a la legislaci6n-

positiva puede y debe ejecutar para la realización de sus-

fines". 

(Obr. y Aut. y p6g. cit.) 

·. 
"La doctrina ha distribuido las atribuciones del Estado -

respecto de lo~· particulares en los tres grupos siquientes: 

a) atribuciones del Estado para reglamentar la actividad --

privada¡ b) atribuciones que tienden al fomento, limita---

ci6n y vigilancia de la misma actividad; y c) atrib.uciones~ 

para sustituirse total o parcialmen~ a la actividad de los 

.. ' 

' ' 
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particulnros o pm:n combinnr.so con elln on ln satisfacción 

do una nccesidnd colectiva, " (nonnard, Dr. l\dm., págs .16-

y SS,) 

¡ 
(Obr., Aut. y pág. 13.) 

11 •••• Intimamcntc J:cl<lCiotrndo con el concepto de atribucio--
. 

nes del Estado, encon~tramos el de las funciones dol mismo •• 

•..•• El concepto de atribuciones comprendo el contenido de la 

actividad del Estudo, os lo que el Estado puede o debo har.er. 

El concepto de función so refiere a la forma de la actividad 

del Estado. Las fUncionos constituyen la forma de ejercicio 

de las atribuciones. Las funciones no so divor.sifican entro 

sí por el hecho de que cada una de ollas tenga contenido--

diferente, pues todas pueden sorvir para realizar una misma 

atribución." 

(Obr. y J\'ut. cit., pág. 24.) 

"La legislaci6n positiva no ha sostenido el rigor de osta--
. 

exigencia, y han sido necesidades do la vida práctica las--

que han impuesto la atribución a un mismo Poder de funcio- ¡, 

nes de naturaleza diferente. 

" Esta útlima afirmación significa la necesidad de clasifi-

' 

. \; 
r 
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car las funciones dol Estado en dos categorías: 

"a) Desdo al punto do vista del 6rgano qua las realiza, es -

tlocir, adoptando un cri tar io formal, subjetivo u orgánico;-

que prescinde do la naturaleza intrínseca de la actividad,-

las funciones son formalmente legislativas, administrativas 

o judiciales, scg(m que están atribuidas nl Poder Legisla t.! 

va, al Ejecutivo o al Judicial, y 

"b) Desde ol punto do vista do la naturaleza intrínseca de-

la función, es decir, partiendo do un criterio objetivo, m!! 

terial, que prescinde del órgano al cual están atribuidas,-

las funciones son mnterialmonte legislativas, administrati-

vas o judiciales, según tengan los caracteres que la teor!a 

jurídica ha llegado a atribuir a cada uno de osos grupos." 

(Obr. y Aut. Cit.,pág 27) 

.: 

Aliara bien, si el mismo ndministrativista mencionado, dice 

más adelante que, •.• "Normalmente coinciden el carácter --
1 

formal y ol carácter material do lns funciones, y asi vemos 

corno las funciones que materialmente tienen naturaleza le--. 
gislativa, administrativa y judicial, corresponden respect! 

vamente a los Poderes Legislativos, Ejecutivos y Judicial," ¡· 

llegamos a la conclusi6n de que en nuestro medio jurídico,-

por naturaleza propia de nuestro sistema, es ineludible la-

unificación del poder en torno a las instituciones políti-~ 

' 
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cas, tonwndo como buso la obediencia y temor do las sanciones 

obediencia <11 sistema de valores •. 

Así que, ln legitimación del poder os la primera cuestión -

a resolver . La tradición hn sido una de las formas tradi--

cionales do resolverla .••. " El pueblo no da el poder al prí.n 

cipo bajo condición, sino de una manera absoluta para que -

lo uso como tanga por conveniente. Es un¡1 clonc:ición perfecta-

de ln sobarnn.í.a .... "la oboclioncia as antoncós pnra el pueblo, 

' de derecho divino, pues que ól se ha privado a st mismo de--

la libertad y por la misma rnzón el prí.ncipe no puede ser 

desposeído del poder guc tiene a tí.tulo de propiedad 

( dominium) n menos, sin emb<11:go, qua no degenero en tiranía • 

•• "Las tres notas curactarísticas encu:::éntrarrse claramente 

consignadas: po dar absoluto, obediencia popular, privaci6n-

de la libertad." 

(Osear Haspcruó Becerra, "r~mocracia", Teoría Política 
del hombre intogrnl, Edit. Cajica, Pue., 1974,pág.132.) 

•El Estado existe para mantcn~r las desigualdades, las com--

plicacioncs, y lns injusticius que han ido produciendo un--

crecimiento asistemático y el sentimiento de lealtad al gru-

po 11 observa Crossman". 

(Aut., y Obr. Cit., pág. 133 ) 

' 
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"El capitnlismo, on el plano político, lrn siclo considerado--

como el rógimen de la lilJcrtad, mfis concretamente dicho, de 

las libertados p(1blicas y privndas, el (mico apropiado a la 

democracia." 

(Obr. y Aut. Cit., pfig. 1G9 ) 

Esta raz6n, sumada al propio poder expansivo del capital---

por obra de su ncunml:ici6n, ori9inarft lo necesidad de ex---

portar los capitales excedentes y excitará la busquoda de -

nuevos territorios do <iplicaci6n provechosa, proferontemen-

to aquellos capaces de ofrecer m5s atractivos que los pro--

procionados por la economía interna. 

Siendo el Estndo creación del hombre- no caprichosa sino---

profundamente ncccs<tri.as-, solo es un medio de realización-

de su ser, una~ de las for.mns ele su vida, un camino entre--

otro camino del perfeccionamiento humana. 

De todo el capital en valores que poseo el mundo, el más ---

valioso y el más decisivo es el pueblo capacitado. La verdad 

que hay en el fondo de la divinización de hombres es que en-

el mundo lo único genuino para el hombre es el hombro • 

. 
" ••• Apenas se profundice en la significación de la voz - --" 

' ,. 
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11 gobiei·no 11 so advort.irii que quio1:0 decir mucho mús que arde--

nar y mtlndnr, verbos a los que en 111 prftctica ha quedado gen.2_ 

ralmento roducicln l<i C1cción da gobcr1rnr: s<lncionnr el órden -

jurídico, munclanclo qua al pueblo obro de acuerdo con la l~y--

velar por su vigcncin, mandando a los agentes del poder vigi-

lar ese acatamiento y hnccr cumplir la vol.untnd del gobernan. 

te: rcstnurnrlo cuando os quebruntado, mnndando que so apli--

que compulsivamontc al infractor el cnstigo astablocido en el 
r,: 

mismo orden. Gobierno impl.i.cn o hn do implicar muchisimo más; 

ayudar, orientar y dirigir ln busquodn y la instauraci6n de ,.. 

una vida mejor pnro el hombro (hombrc-porsona,.o eoa hombre-
.. 

individuo, hombre- familin, hombro-grupo y hombro-pueblo), -- ... 

promoviendo la armoníu, el bienestar, la soguridnd y la pros-

paridad del sor humano an todos sus aspectos y dimension~sr en 

síntesis, favorecer el perfeccionamiento de la humanidad en -

cada uno do sus componentes y en su conjunto. Gobernar es fi-

jar los altos objetivos humanos y propulsar la libertad crea-

dora del hombre suministrundo los modios necesarios'. Si bien-

estas palabras hnn sido y contimwn siendo usadas por todos--
·. 

.os gobiernos del mundo cuúl es el que dice que no gobierna 

en este sentido?), la humanidad sigue estando muy lejos de --

ser gobernada con arreglo a ellas. " 

(Osear Hasperué Becerra, Obr. Cit., pág. 297.) 

' 
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"La politica as tan ciencia como la matcm5tica, la biologia, 

la fisicn, ln historiu, l<i química, la sociología, la acon2 

mía o la tipología. Lnmantablamente, el com6n do la gante--

y el político cornfin suelen atenerse, tanto en lo relativo -

al juicio cunnto en lo que ataílc al ejercicio de la politi-

ca, a sus meros aspc~tos prficticos y experimentales, con 

total ignorancia de los fundamentos, normas y onsefianzas de 

la teoría. " 

(Obr. y Aut. Cit., pág. 303.) 

La política es la ciencia y el arto do la conducci6n --

comunitaria. "Arte do las artes, arto do resolver la convi--

vencía feliz entre los hombres" la llam6 uno de los humanis-

tas m5s preclaros que Arn6rica engendr6. "Las primeras direc-

trices, las decisiones relativas a la vida, la libertad y la 

dignidad de los hombres siguen siendo incumbencia do los --

1 
elegidos por la comunidad, aquellos a quienes el grupo con-

sidera como los representantes de la humanidad" afirma un ~~r 

científico europeo de la actualidad. A las manos de la pol! 

tica, el hombre, la humanidad ha confiado la paz y la gue--

rra, la libertad y la justicia, la salud y la seguridad, el 

progreso y la esperanza de un mundo mejor, La facultad divi-

' 



- 222 -

nn da disponer en gran oscnla do ln vida y de la muerto ha 

sido puesta, en ln tierra, en las palmas do la política.Do 

olla dependo hoy qua al mundo estalle en mil pedazos o se-

encamine hacia un porvenir monos sombr.io y hasta luminoso. 

La sociedad no os cosa distintas de 1 hombro, no os "su 

medio", ni su proyección o reflejo; es el hombre mismo; os 

tan "lo humano" como al n6cloo individual. Por tanto, la -

política de hoy requiere ser profosionnl on su mejor sentí-

do, 

H~mocracia, viene a ser, por consiguiente, la porspectiva-

aa una nueva etapa mfis avanzada de dicha ovoluci6n, cuya--

.tesis podria definirse, adaptando la parafrasis lincolnia-

na do democracia, como el gobierno del hombre, por el hom-

bre y para el hombre, en la gua el hombro, el ser humano -

no el individuo-, sustituye al pueblo en el centro del pen. 
1 

samionto, la organización y la actividad del campo políti-

co." ·. 

(Osear Hasperué Becerra, Obr. cit., pág. 330 ) 

Por lo que al Poder Judicial se refiere, digamos que recon2 

cernos su preeminencia que en el lugar ocupa, dentro del 

marco constitucional, ya que en efecto, su función -está en:-

' 
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caminada a dictnr, realizar y cfoctivar just.ic.ia, -aunquo no-

os muy bien visto ol hecho ele que el P1~cs:i.donte de la Supr.Q.-

ma Corte de Justicia ele 1..:1 Nación <tcompcifla constante y rei--

teradamcnte al Representante del Poder Ejecutivo, pues ello-

nos induce a pensar y comprobar que el Poder os uno sólo,quo 

no ost5 compartido y que por ende, es el Ejecutivo quien ---

dictamina todo lo re.lo tivo n la lrnenn nwrcha del país-, y --

hace todo lo posihle porque ln paz y la tranquilidad socia-

los sean efectivas y compartidos. 

Ejemplos prácticos, en lo auo a la posici6n del Poder Judi--

cial se rofioro, lo tenemos por consiguionto, en la Rosolu--

ción dictada en favor de los cnmpesinos de la comunidad - --

Santa Ursuln, coyocfin, D.F., en 1962 por el entonces Presi--

dento de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Adolfo L6pez ---

Mateas, en cumplimiento de la sotcncia ejecutoria' del Juez-

•Primero do Distrito del Distrito Federal, en materia Admini!, 

trativa, en el juicio de garantiaa promovido entoricés por--

varios particulares. Resoluci6n que fué publicada en el - • 
·. 

"Diario Oficial" do la Fcdernción, el 19 diecinueve de sep--

tiembro del año en curso. Se explica, en el citado documento 

que los vecinos de la comunidad do santa Ursula solicitaron-

por escrito el primero de mayo de 1951, la confirmaci6n de -

' 
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ción do Tierras y Aguas del ontoncus Departamento Agra---

rio y se procedió do i.nmo<lL:-ito n li:l ojccuci6n do los tra-

bajos t6cnicos naccsnrios. La rosoluci6n, sog6n declara--

cienos del ontonc6s (19 de sept. 1975) secretario do la -

Reforma Agraria, cstabu "perdida", y por ello no habia --

sido publicada. 

Otro ejemplo lo tenemos en el problema juridico que sur--

gió con motivo del incumplimiento del Comité Organizador-

de los Juegos de la XIX Olimpincln, ya que ni este Organi!!_ 

mo ni las Dependencias del Gobierno Fcdernl, han pagado--

-scg(m desplc9.1c10 publicado en el "E>:celsior" del 17 di~ 
. 

cisictc do octubre del presento aílo, a la empresa "Sorvi 

cios Alimenticios Industriales, S.A. de c.v.", lo qua se-

le adeuda por concepto do servicios al~nonticios presta--

dos a las Dologacioncs que fueron alojados en Villa coapa 

durante la cita Olimpiada así como a los empleados del --

mencionado comité. 

Tanto en los expedientes 4011/70, 5358/72 relativos a ---

la Primera y Segunda Instancia; Juzgado D~cimo Sexto de--

lo Civil de esta capital y Quinta Sala del Tribunal Supe-

rior de Justicia en el Distrito y Territorios Federales, 

respectivamente; así como en el amparo directo 53,58/72, --

... 
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resuelto por la 11. Suprcmn Corto do ~usticia do la Naci6n 

el 9 nuevo da ;ibril do.1. <li'io cm curso, "negnndo al nmparo-

y la protección tlc l<i ,Jnsticia Federal nl Comité Organiz-ª. 

dor de los Juegos de la XIX Olimpindn", la determinación-

del Poder ,Judicial fno en ol minmo sentido o sea cumplir-

con lo establecido por nuestro ordenamiento legal; por --

las Leyes reglamentarias y fundamcntalmonto por nuestra--

constitución. 

En ambos ejemplos, vemos que ha sido el Representante del 

Poder Ejecutivo Federal a quien so le dirigen las potici.Q. 

nos PARA QUE sr. CU.MPI.J\ CON LO ES'rIPUIJ\DO POR NUESTMS ---

LEYES, lo que nos lleva a lu conclusión ele que esto Poder 
1?> 

y ningón otro el que en renlidad cfoctivn y realiza en -

mayor parte los anhelos do todo ciudadano, do lo cual do-

ducimos con todo motivo justificado que: LA CONSTITUCION-

POLITICA DE TODO ES'I'ADO O NACION, SIRVE COMO INSTRUMENTO 

PAM EL CONTROL DEL PODER. 

El recurso a un árbitro o juez, durante los primeros 

tiempos fue probablemente facultativo, termin6 por conve~ 

tirse en procedimiento obligatorio, al par que , en co--

rrespondencia con esa evoluci6n, fu6 perdiendo vigor 

hasta llegar a ser consideradn como ilícita, la ver1gan2a- • 
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privada en cuanto modio do autodefensa. 

La importancin fundu111ont<1J. de la función judicial dentro-

de la organiz~ci6n del Estado, resulta patento ya, por --

virtud do cu;mto se ha dicho. Fin esencinl de la ndsma,es 

hacer cierto el derecho y rcal.izurJ.o en los casos que son 

controvertidos,cs decir, mantener la paz social dentro de 

moldes jurídicos. 

La condición imprescindible a fin do que los órganos judi 

ciales puedan ejercitar rectamente su función, os que solo 

queden sujetos n la ley, vnlc decir, QUE SEAN INDEPENDIE!f 

TES CON RELACION /\ CUALQUIER O'l'RO PODER, RESPECTO DEL GO-

BIERNO, y, do un modo general, con relación a cuantos 6r-

ganes desenvuelven una actividad ejecutiva o administrati 

va en el sentido estrictamente de la palabra, También los 

actos de la administraci6n pública, lo mismo que aquell~s 

otros do car6ctcr privado, quedan, en efecto, sujbtos al-

control do lcqaJidnd nuu no c11111plo pracienmonto por modio 

de la autoridad judicial, ya sea según.formas ordinarias, 

ya por medio de magistraturas especiales establecidas --

para un fin tal. 

La "Organización México", de Profesionales y Técnicos de-

la República Mexicana, ha venido sosteniendo a través de

' 
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sus trnbíljos, pnrticipílndo en diversos Congresos Rogiona-

los y Nacionnles, que ln politicn os el " arto del Estado" 

os al nrto do regir n ln socicdnd mediante la satisfacci6n 

do sus intereses do conjunto" como "«rto desarrollada por-

los individuos para fomentar ol bienestar colectivo". 

Con lo expuesto hasta el momento, podemos formular las---

siguientes: 

•, 

' 

¡ 
1 
' 

1 
f ¡ 
t 
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11 ANALISIS DEL CONTEXTO IDEOLOGICO EN LA ENSEÍlANZA" 

"DEL DERECHO CONSTITUCIONAL" 

I.- EL DERECHO CONSTITUCIONAL. 

7.- EL Derecho Constitucional Mexicano en la 
Actualidad. ' 

' 
' 

( corrientes 

(y) 
.. 

(.Autores 1 

-------------------·-···~-----·· 
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EL DERECHO CONSTITUCIONAL. 

7.- El Derecho Constitucional Mexicano en la Actualidad. 

Nuestro actual Sistema Jurldico Constitucional se basa y -

fundamenta en los principios del Derecho y del Derecho ca.ns 

titucional y este, a su vez, en la constitución qu~ todo -

Eatado debidamente integrado con sus elementos: territorio 

poblaci6n y gobierno,- como sostienen muchos autores a ni

vel nacional como internacional-, mantiene en vigencia y -

que observa en su práctica diaria, tanto en lo que se re-

·f iere a su sistemática, como a su orgánica que ambas forman 

la unidad del mismo. 

Aa1. haciendo remembranza del pasado hist6rico glorioso-

aunque un tanto cuanto doloroso, una vez que nuestro pa1s 

logr6- aunque formalmente- su independencia po11tica de -

Espa~a. en el afto de 1821, cuando nuestro glorioso Ej6rc! 

to Trigarante hacia su entrada triunfal por las calles -

de la Ciudad de M6xico, comandado por lo Jefes de ambos-

ej6rcitos contendientes: Agustín de Iturbide y Vicente -

Guerrero fué necesario legalizar esa nueva situación jur! 

dica que alcanzaba el nuevo país. Fué la constitución de-

1824. la que por primera vez rige los destinos en la vida 

---···. ---···-·-· ··-· 

. ; 
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independiente da México; pues la inspirada por el ilustre-

rnichoacano Don José María Morelos y Pavón, sancionada en la 

población de Apatzingán el nño de 1!314, no alcanzó vigencia 

práctica alguna. Entre partidos e ideologías sostenidas por 

los grupos centralistas y federalistas tenemos la constitu-

ci6n Política de 1857, que se debatió entre la diferencia -

de opiniones, teniendo como base la diferencia de ideologias . 
y criterios sostenidos por los hombres sobresalientes de la 

época que militaron en los grupos do liberales y conserva~ 

res: sin embargo, fue la situaci6ñ social, económica y pol.! 

tica de fines del Siglo XIX y la primera década del XX que-

origin6 la Revolución Mexicana, que trajo consigo la elabo-

ración, discusión, aprobación y vigencia de un numeral de-

articules constitucionales que fueron estampados definiti-. 
vamente en la Constitución de 1917 que ha sido la primera--

en el mundo enc2clarar y proteger lo que después se halla-

mado 9anantias sociales, o sea, el derecho que tienen todos 

los hombres para llevar una existencia digna y el deber del 

Estado de asegurar que as! sea, Mientras las garantias ind.!. 

viduales -parte dogmática-, exigen al Estado una actitud de 

respeto para las libertades humanas - las cuales forman un 

campo donde el poder estatal no debe -aunque ~uchas veces -

lo hace-, penetrar-, las garantías sociales, por el contra-

rio,- que, en parte constituyen las parte orgánica de nues-

tra constitución-, imponen a los gobernantes la obligación-
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de asegurar el bienestar de todas las clases integrantes de 

la comunidad. Es también reconocida nuestra vigente consti-

tución como una de las más avanzadas del mundo y tiene la -

doble ventaja de proteger al hombre tanto en su aspecto ---

individual como de grupo. De allí que se le califique por-

los estudiosos del Derecho constitucional, del De Trabajo, . 
del de la Seguridad social como del Agrario como la prime-

ra constitución socialista del mundo. 

Ya dijimos con antelación que nuestro vigente Derecho cons-

titucional como el Administrativos, se encuentran en evolu

ci6n, por tanto, aqu~l como este son: 

l.- Derecho en expansi6n: 

2.- El Derecho constitucional es irrenunciable e imperativo1 

(en la parte dogmática y un poco ~enos en la sistemática y--

or96nica): 

3.- El Derecho constitucional es un minimo de garant1as: 

4.- El Derecho constitucional rea:>noce y proteje la existen-

cia de los derechos individuales como sociales: 

s.- El Derecho constitucional es derecho reinvindicatorio. 

Nuestro Derecho constitucional es el primero en México: es 

IL ~ 
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la base de nuestra vida institucional; señala los fundamen -

tos y elementos necesarios del Estado (poblaci6n, territoriQ 

y gobierno que goza y practica la soberanía ) y los mantiene 

unidos; determina la forma de gobierno (democrática y repu -

blicana) .1era las más preciadas libertadas del hombre; --

establece los tres poderes que tanto John Lucke, Montesquieu, 

Rousseau, Sieyés, Dantón, Marat, Mirabeaum pregonaron y lega 

ron a la humanidad (Legislativo , Ejecutivo y JuCUcial) as! 

cano aus respectivas atribuciones; distingue al gobierno.na

cional (federal) del local (estatal); en fin, contiene,estu-

dia, analiza y estructura las esenciales decisiones pol1ti-

caa y econ6micas del pueblo y la manera en. que habrS de gob~r 

narae. 

Para JOSE MARIA LOZANO quien hace un análisis "De los Der~ 

·cho• del Hombre", declaraciones que siguieron a la Revolu--

ci6n Francesa, que sirvi6 de modelo a la Constituci6n Espaftg_ 

la de C6diz de 1812 la cual, influy6 a su vez, en las cons

tituciones Mexicanas del Siglo XIX, antecedentes valios1si-

mo• para penetrar más en el sentido y lo• cambios advertidos 

en la Constituci6n Pol1tica de 1917, que conservó casi, con

diferentes aftadidos los derechos sociales, los derechos hum~ 

no• o qarant1as individuales que comenta con m~todo magnifi

co, pues efectúo el análisis del texto constitucional, sus-

antecedentes y limitaciones y, por último, hace referencias 

---------···--·- --·-·-· 

,; 
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de logislaci6n comparada, especialmente iberoamericanas. 

Lozano dice y hace de los "juicios de amparo" una Inst.!, 

tuci6n complementaria de los derechos hwnanos o garan--- -

t!as individuales, que constituyo la mejor defensa de la 

persona humana en contra de los actos de las autoridades 

que los violan, lo que constituye una valiosa apoftaci6n- -

para conocer mejor el texto constitucional y la ley org!--

nica correspondiente, actualmente en vigor, al comparar loa 

textos vigentes con los antecedentes legislativos y doctri

narios que se encuentran en su obra. 

PAftA DON JOSE MARIA LOZANO, la esencia del Gobierno Federal 

conaiatea 

lo.- En que loa Estados que forman la Federaci6n son entid! 

dea libres, soberanas e independientes de los dem&a en lo -

que reapecta a su r69i.rnen puramente interior: 

2o.- En que estas entidades, a pesar de su independencia y

aoberanla, no tienen una personalidad propia ante loa demás 

pueblos o naciones de la tierra: 

Para este efecto se consideran como partes integrantes de

un todo único que es la República Mexicana a Estados Unidos 

Mexicanos: 
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Jo.- En que su indopondoncia y roboranla, aún en lo que 

mira a su régimen puramente intorior, no son absolutos, sino 

que tienen importantes limitaciones consignadas en el pacto-

federal y por consiguiente obligatorias. 

El poder soberano que resulta de las restricciones impuestas 

a cada una do las entidades soberanas que forman la federa--

ci6n mexicana, reside esencial y originariamente en el pue--

blo mexicano, que no pudiendo ejercerlo por s! mismo, tiene

qué delegarlo, resultando de 6sta delegación los poderes pú-

blico1 cuyo conjunto se llama: "Poder Federal". (1). 

En cuanto a las obligaciones de los mexicanos, como anteca-

dente inmediato de nuestro vigente Ordenamiento conatituci.2, 

nal, articulo 31 y, en particular la fracci6n IV que prees-

tablece: ••.• Contribuir para los gastos públicos, as! de-• 

la Federaci6n, como del Estado y Municipio en que residan,-

de la manera proporcional y equitativa que dispongan las --

leyea,N ,, pudiendo senalar a este respecto, que su parecer-

era que , •••• " El pobre, que se ali.menta muy frugalmente,--

paga una alcabala muy pequefta (Se entiende por alcabala el-
. 
tanto que el Estado cobra por la introducci6n a los pueblos 

.de su Territorio de efectos nacionales~lr el rico, que con-

sume mucho por que da a las necesiadades de su subsistencia 

-------·-·,·--·--..-- -·-- -·---~·····-· .. ·---·· ------ ~· --·--~-· 
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la variedad y el gusto a que sus facultades pecuniarias se-

prestan, paga una mayor alcabalü; y de esta manera parece--

que se realiz<' el rrinicinio de gue cada uno debe contribuir 

a los gastos públicos en proporci6n a sus facultades o rigue 

.!.!!.'.:· (el subrayado es nuestro.).-

Respecto a la libertad del trabajo,DON JOSE MARIA.LOZANO ---

1ostuvo que" •••• El trabajo es el elemento principal que el -

honbre tiene a su disposici6n para llenar los altos fines de 

su conservación, de su desarrollo y.de su perfeccionamiento: 

resultado de la combinaci6n de su inteligencia y de sus - -

facultades flsicas, provee a sus necesidades y le pone en -

aptitud de desempe~ar los principales deberes que tiene para 

con la sociedad: es uno de sus primeros derechos, porque co-

rresponde a uno de sus primeros deberes: importa como todos 

los derechos del hombre, una condici6n indispeniable de su-

naturaleza; por consiguiente, la ley que impida el trabajoT 

que le restrinja, que le imponga condiciones irracionales,-

viola los derechos de la humanidad. (2) 

Por lo que a la educaci6n se refiere, opinó. que: " •••• La --

" libertad de la ensenanza comprende no solo la que se recibe, 

sino también la que se da o trasmite a otros. Todo el mundo 

puede ensenar al que auiera aprender bajo el método Y con--
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las condicionas guc mejor le acomoda, y sin qua para ello -

necesito previo permiso o autorización del poder público o -

de cualquier~ otro cuerpo. Si el que se consagra al noble--

sacerdocio de la ense~anza, buscando en esta profesión la -

manera de subvenir a sus necesidades, creo que la posesión-

de un titulo que acre~ite su suficiencia, es una condici6n-

conveniente para el logro de sus deseos, ocurrirá ,por él, sea 

a la autoridad, sea a alguna corporaci6n cient1fica que, en-

sus estatutos o reglamentos haya establecido como uno de sus 

fines, expedir tales tltulos a los que los soliciten, concu

rriendo los requisitos y circunstancias que hayan parecido-~ 

convenientes. En tales casos, el solicitante deberA someter

•• alas condiciones establecidos por la ley o por loa esta

tuto• del cuerpo cient!fico al que ocurra, y podrS presentar 

al p6blico el t1tulo excedido como una recomendación o garan 

t!a que acredita la suficiencia y aptitud del que lo presen

ta,.,• (el subrayado es nuestro.) (3). 

Como vemos, y a guiza de comentario, lo que inicialmente fue 

voluntario, en la actualidad y en virtud por muchas circuns-

tancias que nos son conocidas, se troc6 en obligatorior en -

requisitos formales forsozos para poder practicar una profe-

ai6nr ya que incluso é~ta debe también reunir determinados ~e 

quiaitos que la propia ley establece para considerarse como --
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tal. El mundó de hoy se encuentra muy transformado: las agl.Q 
I . 

meraciones humanas; ol bajo ingreso per-capita; la escasez--

tanto de los satisfactores de necesidades como del campo --

mismo de acci6n de la actividad "fuerza de trabajo" son ape-

nas pocos de los elementos que podemos mencionar y que han -

traido consigo la prioridad a las formalidades. MSs adelan-· 

te agrega, en sus comentarios al art!culos 3o. copstitucio--

nal, de 1857, lo siguiente: 

• •••• El profesor no debe encontrar traba alguna para el eje!, 

cicio de su misi6n, en condiciones que la ley exija como pr!, 

via1. Tampoco deben ponérsela al desempeftar o ejercitar las 

funciones de su profesorado. Es libre para ensenar lo que --

quiera, para aceptar el m~todo, el texto y las teor1aa o sis 

terna• que guste, y para procurar transmitir a sus disc1pulos 

eu1 convicciones sobre cualquier materia, a menos que a este 

re1pecto su libertad quede limitada por el mismo disc{pulo,-

1i se gobierna por s1, o por las personas que lo tienen bajo 

1u potestad ocuidado, en caso contrario. Nada en efecto, pu!, -
de oponerse a que un padre, al confiar a un profesor la enJ_e 

fianza de su hijo, excluya de esa enset\anz.a lo que se relacig, 

ne directamente con ciertas ideas, sea en el orden politice, 

en el moral o en el religioso. En estos casos la libertad --
. 

del profesorado queda limitada por el derecho ajeno, y esa--

lirnitaci6n se convierte en una condición aceptada, que por -

., 
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(4) (el subrayado es nuestro.) 
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EP. este apartado de los comentarios de Don José Maria Lozano 

localizamos el fundamento sociol6gico histórico de la autonQ 

m!a universitaria. que tiene sus ratees fundamentalmente en

la libertad de ensenar, pero este asunto lo trataremos con-

mayor profundidad más adelante. 

Como constitucionalista, Don José Maria Lozano, deseoso de -

dejar constancia de su presencia en la Suprema Corte de Jus

ticia da la Naci6n, se dedic6 a escribir obras valiosas des

de al punto de vista juridico en medio del desconcierto que• 

la revoluci6n triunfante de la 6poca lle96 a causar en las-

instituciones de la República:buscando en la atenci6n tran-

quila que consagró' al trabajo un refugio contra la general -

agitación, El plan de Tuxtepec fue declarado como ley supr!, 

ma y proclam6 como primera ley del pa1s a la constituci6n de 

1857 que ya hecha girones flameaba en las bayonetas de los-

soldados victoriosos. La situaci6n social y pol!tica por la

que atravezaba nuestro pais era digna de todo diagnóstico -

jurídico, ya que además el Presidente de la Corte de Justi

cia al frente de un numeroso ejército invocaba también a la

Constituci6n vigente de 1957 en cuyo nombre fra9u6 y realizó 

una Tevoluci6n constitucional y por si fuera poco, también -
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estaba con toda raz6n, Don Sebastián Lerdo do Tejada Preside]! 

te constitucional de la República Mexicana, que a pesar de s~ 

legitimidad so vi6 en la necesidad de huir hacia nuestras 

costas del Océano Pacífico. Por tanto: tres gobiernos reclam,! 

ban con o sin raz6n el reconocimiento de gobernar al naciente 

pa1s, los tres invocaban la Constituci6n. En tales condicio--

nea cr1ticas, se tuvo la necesidad de unificar a nuestras ina . -
tituciones nacionales: y a pesar de que la m's preciosa de --

nuestras conquistas nacionales hecha por la democracia como -

lo es el juicio de amparo, yacia entre las ruinas de las li--

bertades públicas : que nadie se acordaba de ella: que nadie 

la invocaba como escudo inquebrantable de los derechos de la 

humanidad, como el ave fénix de la mitologia griega, fue'el-

amparo la institución nacional por excelencia que vino final-

mente y como debió ser a unificar al pa!s y a traerle como -

era de esperarse: la seguridad y la justicia que el Derecho -

en aÍ contiene y busca. Para Don ISIDRO MONTIEL Y DUARTE,---

deade el punto de vista -

constitucional, no se puede: 

lo.- Privar al hombre del uso de ninguno de sus miembros, ni 

de ninguna de sus facultades físicas ( COMO AUN EN SU EPOCA--

SE HACIA EN TURQUIA Y EN ITALIA), o de sus facultades intele.s, 

tuales y del derecho de publicar sus pensamientos. 
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2o.- Someter al hombre a malos tratamientos ( como afirma Mo.n. 

taigne, con respecto aún de los niños, no tiene otro efecto -

que el de envilecer sus almas e infundirles una maliciosa te-

nacidad.) 

Jo.- Precisar a los individuos de ambos sexos a casarse contra 

su voluntad (corno sucede en algunos paises con respecto a los 
• 

hombres de color, cuya esclavitud, por desgracia no vemos uni-

versalmente abolida.) 

4o y So. - Arrebatar el marido a la mujer que ha escogido y -

rec1procamente ésta a aquél, al cual ella hab1a unido espont! 

nearnente a su suerte, o bien aún los hijos a sus padres y ---

madres. ( Montesquieu clasifica estos atentados a la liber--

tad pública en el n6mero de aquéllos que ordinariamente han 

exasperado mis a los pueblos: y ..._chiavelo aconseja a los - -

prtncipes que los eviten. ) 

60.- Excluir al ciudadano del ejerc~cio de una profeai6n , o--

violentarle en su elecci6n con respecto a aquellar precisarle 

a abrazar la carrera de las ramas, a menos que sea en un caso 

de necesidad general y de una nece$idad regulamente acredi-

tada ( en este particular recientem~nte en Francia y en toda 

la Europa se ha violado la libertad 'bastante ostensiblemente.) 
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7o.- Impedir que el ciudadano recoja y se apropie el fruto-

de su industria y de su trabajo (lo que aún se hace en va--

rios países de Europa, en los cuales hombres que ejercen --

profesiones útiles y de primera necesidad, pertenecen ellos 

y el producto do sus labores a los nobles o seftores: estos-

hombres industriosos se ven precisados a dar cuenta a sus-

amos y entregarles los beneficios que alcanzan en su profe-
• 

si6n, salva la retlibuci6n más o menos módica que estos se -

dignan concederles.) 

80.- Oponerse a que el ciudadano pueda disponer libremente-

a favor de quien estime conveniente, de su tiempo y de su -

industria (como auced!a en otro tiempo en las Rep<iblicas,--

.que varias veces se han considerado a:>mo los Estados en los 

cuales los hombres gozaban de mayor libertad: tales eran --

Esparta, Atenas y Roma : y como sucede en Francia y también 

en algunos paises en los cuales la civilización está atrazA 

da.) 

9o.- Retener al ciudadano en el pueblo que no quiera habitar 

1ujetarlo a la labor del campo (lo que tambi6n ha sucedido -. 
en Francia con los siervos y los hombres de Pd6te) • Estos 

eran as! designados por que estaban especialmente ligados a-

una hacienda de labor. 
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10.- Violar el domicilio del ciudadano que en un pueblo li--

bre debe ser un asilo sagrado: alejarlo do él contra su vo--

luntad; extraftarle de su residencia habitual aún cuando sea-

por vía de ostracismo (admitido entre los antiguos pueblos -

de Grecia) y de cualquiera otra manera, a menos que.sea por-

cr1menes legalmente juzgados y reconocidos. 

11.- Encarcelarle o detenerle arbitrariamente (como todav!a-

•ucede con demasiada frecuencia en todas partes del mundo). 

(S.) 

Don ISIDRO MONTIEL Y DUARTE sostuvo con acendrado patriotis-

mo todo trabajo jur1dico debe, no derivar de una fuente lim.! 

tada a cierta le9islaci6n: sino que o•tente toda la libertad 

de una filosof1a aplicada al estudio en general de los dere-

cho• del hombre. (6) Concluyendo que la obligaci6n viene a--
. 

1er una ligazón juridica; en tanto que el deber es un vinculo 

moral o religioso. 

Que la obligación nace de un hecho individual y voluntario; 

en tanto que la ley reconoce como fuente de su .derivaci6n.El 

deber,- para Don Isidro Montiel y Duarte-, viene directa e i.U 

mediatamente d~la ley, de la moral o de la religi6n. 
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"La obligaci6n liga a determinado individuo con determinado

individuo, igualmente asignable por hecho preciso, verifica

do entre ambosi y el deber liga a una personalidad moral con 

la sociedad en conjunto de una manera habitual, sin que lle-

9ue a producir e~ecto positivo de actualidad para con indi

viduo determinado, sino cuando se ejecuta un hecho por parte 

de la personalidad moral, que afecte el interés p&raonal de 

cierta entidad jurídica, o cuando esta por su hecho provoque 

la acci6n de la persona a quien toque desempe~ar un deber,-

una vez cumplidas las condiciones que vengan a llenar el he

cho individual ejecutado. 

•¡,a obli9aci6n, por último, tiene una traducci6n material de 

inter61 individual que hace acreedor a aquel en cuyo favor-

.. constituye, sin dejar por eso .. de ser enajenable: y el d!, 

ber tiene la si9nificaci6n de un interés moral, que por ser

al mismo tiempo social, no puede enajenar ni remitir el ind! 

v iduo. 

•Ahora bien, el t1tulo que·cada uno tiene para exigir el --

cumplimiento de un deber público, ¿Podr1a llamarse derecho -

como el que tiene un acreedor para exigir el cumplimiento de 

una obligaci6n?. 

•LLegac:loa a este punto, necesarios, es establecer, que como 

;-·-------
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el lenguaje no ha inventado hasta ahora otra más propia y 

precisa, tenemos nece~idad de emplear la palabra derecho. 

En este supuesto, hay verdad en llamar derechos del hombre 

a los que en esta calidad necesita todo hombre para llenar -

las condiciones de sus necesidades f1sicas o morales, en el 
. 

terreno doméstico o social, y que le son tan inherentes,que-

atacarlas es atacar la conservaci6n f 1sica o moral del hom--

bre, en uno uºotro terreno. 

"Asi creemos. que queda precisada la idea que corresponde a--

la. palabras "Derechos del hombre" (7) 

No1 ilustra adem's que, el Poder Judicial es, sin duda alguna 

el que más acata la ley, por regla general, y que pocas veces 

viene a hollar las 9arant1as individuales: que el Podar Eje-

cutivo es el que más frecuentemente se hace reo por viola---

ci6n de los derechos del hombre, actualmente conocemos como• 

garant1as individuales. Que no es cierto que las sociedad~s 

modernas disfrutan de hecho de los grandes beneficios de las 

garant1as individuales, pues aún en los pueblos que tienen -

constituciones liberales, el individuo es con frecuencia ---

victima del abuso del poder público. Que el único medio de -

hacer solidarnente eficaces las garantías individuales,, es ~ 

el de dejar las obrat en toda la intensidad de su eficacia,-
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sin dar oídos a sugostionés frívolas e insidiosas para decr~ 

tar su suspensi6n; y quo nada será más a prop6sito para el -

efecto, que hacer comprender a nuestros legisladores que le

jos de tener osa soñada ominipotencia pol1tica que se les ha 

atribuido, no pueden ejercer más funciones que las que expr~ 

samente les confiere la Constituci6n. Pero, que sobre todo,

comprenda el pueblo que el Poder Legislativo no es más que -

un delegado suyo, con poderes limitados por la letra de las

constituciones. 

Para el ilustre Don Ignacio LUIS VALLARTA, objeto principal 

fu6 el de" ••• seguir defendiendo a nuestra constituci6n -

con tanta frecuencia combatida, como tan injustamente cens~ 

rada:". Fué tam.bien una finalidad·que siempre llev6 a la -

practica: " •••• demostrar con hechos que ella no solo es --

PRACTICABLE, sino que "tomada en conjunto y mediante ligeras 

modificaciones, SERIA LA MEJOR DE LAS CONSTITUCIONES AMERica 

nas•, como lo ha reconocido después de escrupulosos análisis 

y de severa crítica, un distinguidisimo publicista colombia

no: extirpar con la exposici6n de sus propios textos ciertas 

vieias y enraizadas preocupaciones que han impedido hasta hoy 

tl desarrollo de los principios gue proclama: refutar con la

~. con el espíritu de sus preceptos las exaaeradas inter

pretaciones aue de algunos de ellos se hacen, con el peliaro

de desauto~izarlos a todos," ( el subrayado es nuestro.) (8.) 
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Las palabras del ilustro jurista mexicano, resultan do actual.!, 

dad, cuando dijo:~ .... Nadie antro nosotros desconoce la nece-

sidad de quo nuestra jurisprudencia constitucional repose ya-

en bases firmes y de que no fluctué mas al impulso de los in-

tcreses del momento; es una verdad proclamada por nuestros pu 
' -

blicistas, que "las declaraciones sobre la inteligencia que--

deben tener los articulas de la Constituci6n, s6lo paben en--

la1 facultades del Poder constituyente o del judicial, cuando 
I 

ante este se ofrece algún caso para cuya decisi6n sea necesa-

rio dilucidar la inteligencia de esos art!culos". Reconoci6-

en la Suprema corte, como final interprete de la comstituci6n: 

crey6 que la misma constituci6n puso un 11mite al recurso de--

amparo, porque ni al Poder Judicial Federal confer!a ilimita--

das facultades y opinaba que quien teme aún por la vida de esa 

ben6fica instituci6n, cuando se la convierta en el REMEDIO UN!. 

VERSAL DE TODAS LAS INJUSTICIAS, no puediendo, sin faltar a su 

conciencia, negarse a defender, hasta contrariando nobil!sima-

a1piraci6n al progreso, opiniones que aunque se diga que RES--

• 'l'RINGEN LAS GAP.ANTIAS INDIVIDUALES. (9) 

Opin6 quela finalidad de todo servidor público es en principio: 

• ••• , el de guardar y hacer guardar la Constituci6n en el ter¡,e 

no mismo de sus aplicaciones prácticas, vindicándola por una-

parte de las censuras que sus enemigos le prodigan, y poniendo 

-------------·---··--····---·-"······--···-
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de mal).i.fiosto por otra ol desprestigio a que sus mismos amJ:.-

9os la exponen con entender sus preceptos on el m5s lato -

sentido posible. 

Opin6 fundadamonte qua era necesario" ••.•• Crear un sistema

de interpretaci6n que proteste contra los absurdos imputados 

a esa suprema ley por quienes la declaran IMPRACTICABLE; que 

haga surgir de la concordancia de sus textos, de la filoso-

f1a de sus motivos la conciliaci6n entre los derechos del in 

dividuo, los intereses de b sociedad y las atribuciones del

poder públ.ico1 que comience a fundar en s6lida base nuestra

jurisprudencia constitucional, -como imperiosa exigencia y

noble objeto de la Suprema corte de Justicia-, (10). 

En opini6n de Don Alfonso Noriega Jr., " •••• En México, es -

cierto -de ninguna manera rehuimos la objeci6n-, para hacer

aún m!s grave lo incipiente de nuestra producci6n jur!dica--

constitucional, carecemos de estudios -monograf!as, obras de 

caracter institucional y más aún tratados- que hayan supera

do la ~poca del método hist6rico político y emprendido.la -

tarea de investigar nuestro Derecho Pol1tico, aplicando el--. 

m6todo técnico jur1dico puro. (En esto no concordamos con el 

catedrático en cita, ya que ello implica el uso del sistema

kelseniano, que deja mucho por desear en este sentido ) "En 
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otras palabras- es necesario subrayar este hecho-, nos hemos 

detenido- continúa afirm.:i.ndo el prolonguista del constituci.2_ 

nalista .Miguel L.:inz Durct-, desgraciadamente en la obra de -

Rabasa y de sus seguidores tan distinguidos como Lanz ouret, 

sin superarlo. Pero, para nosotros tenemos que, sin eludir -

la verdad de la anterior consideración, el estudio del Dere-

cho Constitucional no puede menos que fundarse de.una manera 

priJ'llordial en el examen de la realidad histórica y en las i,!l 

fluencias de la pol1tica; no basta, como aclararemos m5s ad!. 

lante, con separar corno hizo Jellinek en su Teor!a General -
\ 

del Estado, por una parte del aspecto juridico y por otra, el 

aspecto social: deben superarse estos dos métodos y realiza! 

se una s1ntesis armoniosa de los miamos. Esta necesidad se--

pone de manifiesto de una manera indubitable en 6pocas de cr,! 

ais como la presente, (1972), en la que no existe ninguna P2 

aibilidad de inferir, por un método estrictamente técnico j~ 

r!dico, los principios que deben regir y organizar el Estado 

y m&s aún, en pa1ses como el nuestro, en 101 que la vida in!. 

titucional est~ por hacerse y en los que el sistema normati-

vo está muy lejos de reflejar la realidad. En esa situaci6n, 

como hemos dicho, no basta, de acuerdo con la pureza del - -

m6todo, examinar la realidad sujeta a normas jurídicas, sino 

que es necesario, fundamentalmente, examinar los hechos y 

las reacciones de la polltica sobre el Derecho". (ll) 
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.• 
MIGUEL LANZ DURET, inicia su obra "Derecho constitucional M~ 

xicano", con la afirrnaci6n categórica de establecer en Héxi-

co el reinado de la ley, el funcionamiento de un verdadero -

Estado de Derecho y, en el primer capítulo, apasionado y ve-

hemente en su forma y riguroso en su fondo, con exactitud --

consigna los siguientes conceptos que son como una s!ntesis-

del esp!ritu constitucionalista del autor, al afiI'lJ'ar: ••. 11
--

En conclusi6n, podemos afirmar que el tr6gico y sangriento -

ensayo que hasta hoy ha hecho el pueblo mexicano- a través -

de revoluciones, cuartelazos e invasiones extranjeras- de 

todos los reg1menes: monarquía, centralismo, federalismo, 

#': 
dictadura, oligarqu!a, demuestra plenamente, que solo podre-

moa acercarnos al equilibrio pol1tico, ideal do las democra-

cias, a base de respeto a los derechos de los ciudadanos: a-

la felicidad material o econ6mica - aspiraci6n principal del 

1ocialiamo- cuando hayamos adoptado un régimen institucional 

de verdad, ya derivado de nuestra evolución hist6rica y aprg, 

piado a las necesidades y a1piraciones del pueblo, o ya una-

~ nueva forma de gobierno, revolucionario y radical hasta don-

de se quiera en sus principios y tendencias, si tal cosa se 

juzgara necesaria; pero siempre que en cualquiera de esas 

soluciones los gobernantes queden sujetos a las normas jur1-

dicas de las nuevas leyes que se establezcan, y que cese de-

una vez el sistema de arbitrariedad, de capricho o de atent! 
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do que ha caracterizado a casi todos nuestros gobiernos. Sin 

la conquista del principio de legalidad, México guedará esta 

cionado. Por eso cualquier simulación a este respecto s6lo -

podrá dar resultados contraproducentes. { el subrayado es ~-

nuestro.) 

•eaata hoy el régimen institucional tan prometido y el lla--

mazniento solmne hecho=:al pueblo en d!as recientes para que -

•• apreste a ejercitar sus derechos organizándose en parti--

doa o grupos pol1ticos solo ha tenido una realizaci6n: la --

creaci6n de un partido omnipotente, oficial, burocrático y--

6nico." (12) 

tara ANTONIO CARRILLO FLOREs.• •••• dadas las relaciones tan--

exploradas entre el derecho administrativo y el derecho conA 

titucional, y las afinidades tan palpables que guardan en --

teor1a jur1dica nuestra estructura constitucional con la ---

norteamericana, principalmente en lo que se refiere al mee!_ 

nimno judicial, problemas que entre nosotros parecen irresg, 

lubles por querer situarlos en un plano puramente especula-

~ivo, se vuelven sencillos y fáciles cuando se especula an-

poco menos y se da mayor valor a lo que dentro del mismo ---

marco fundamental ha sido admitido, como una evoluci6n deri-

vada del cambio de condiciones políticas y económicas, por - • ¡ 

------·~ .. ----- ----·---------·-·- .... ·-·--·" --·--· 
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los constructores del sistema qua nosotros copiamos en 1824~ 

" •••• Es obvio que si ~amos a continuar pensando en México que 

se invade la esfera del poder judicial cada vez que a la aut.Q. 

ridad administrativa se le conceden facultades para plicar el 

derecho, no habrá manera de esperar que nuestro sistema jurl

dico se desenvuelva: y _l}Q. cier~.m~nte porque se det~nga la -

obra del derecho positivo, que a este lo determinan las nece

ajd ades sociales- o mejor, la imagen que la polltica proyecta 

de ellas - sino porque se desvinculará de los esfuerzos doc-

trinales, perdiendo de esta manera el auxilio que dentro de -

nuestras posibilidades de cultura, la ley debe encontrar en-

e101 es fuerzo&." (13) ( el subrayado es nuestro.) 

M4a adelante, de su obra consultada afirma, en cuanto a la--

irnpartici6n y aplicaci6n de la justicia: " ••• El juez no debe

tener ninguna duda, ningún escrupulo, en someter el caso con

creto a la norma jurídica. No hay ninguna excusa para una se.!l 

~ tencia ilegitima. En camhio, qué' de incertidwnbres surgen en

el seno de la Administraci6n Pública cuando se advierte que -

hay una pugna entre el cumplimiento de la ley y la realizaci6n 

de un postulado social o de interés público inaplazable. NO -

ES CIERTO QUE LOS ORGANOS DE LA ADMINISTPACION SOLAMENTE VIO-

LEN IA LEY POR MOTIVOS REPROBABLES. 
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11 la violación do la norma juridica por razones políticas,-

en el alto sentido de la palabra, considerando a la polit,! 

ca como la disciplina que seftala los prop6sito quo ol Esta 

do debe alcanzar, es, para el tema que nos interesa, moti-

vo de numerosos problemas. La situaci6n dol particular fre~ 

te a la Asministraci6n, cualquiera que sea el orden jurídi-

co que se considere, es siempre más precaria que trente 

a la Juriadicci6n, porque en tanto que si tiene enfrente a-. 
juez honorable, debe poder convencerle con simples razona--

mientos jur!dicos, para decidir a la Adrninistraci6n a su 
\ / ,-

favor, tendra que luchar muchas veces con obstáculos que 

no son de 1ndole legal. Estos obstáculos, ademAs, plantean-

exigencias que la regulación jur!dica de la defensa tampoco 

puede ignorar a riesgo de desprenderse de la realidad y pe~ 

der en esa forma vigencia y efectividad•. ( 14) 

Por lo que a nuestro máximo recurso legal se refiere, opina 

"••·• que el amparo es un obstáculo para el progreso de nue!_ 

tras instituciones: y no por culpa de él (claro eatA que 

las cosas, las ideas y los conceptos no son sulpables de los 

efectos que produzcan o vayan a producir, sino que lo son --

únicamente los humanos a quienes está dirigido en uno u otro 

1entido) sino de quienes no pudieron encauzarlo al princi--

pio de su vida y después volverlo a la buena senda. 11 (15) 

_., 
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"•••• Es verdad que aun en el pleito mas pequeno entre par--
/ 

ticulares, el tribunal que conoce de el participa en el eje~ 

cicio de una noble e importante tarea estatal: mantener o --

restablecer el orden y buscar la realizaci6n de la justicia; 

pero es tamhien verdad que hay litigios o procedimientos en-

que la conexión con los intereses nacionales es más estre---

cha." (16) 

En opinión de~ extinto catedrático de la UNAM, Facultad de -

Derecho y Divisi6n de Estudios Superiores, Dr. Faustino E.--

Vallado Berr6n, ••• " la Parte Dogmática (Garantías Individu~ 

les, ya lo hemos apuntado) de la Constituci6n Pol1tica de los 

Eatadoa Unidos Mexicano, no debe entenderse en el sentido de~ 

que eate ordenamiento simplemente OECIARA los derechos del 

hombre y del ciudadano, sino más bien en el sentido de que 

CONSTITU'iE tales derechos o grant1as." (17) 

Esto es as!, en raz6n de que los llamados derechos naturales-

• del aer humano, no son iguales en todos los sistemas ideol6--

9ico1 que ha conocido la historia universal. Por el contrario, 

cac:la partido politice y cada confesión religiosa sostiene un-

catAlogo diferente de esos derechos, o bien. del mayor o me--

nor alcance que se da a alguno de ellos". 

. . !da adelante sostiene VALLADO BERRot~ que, ••• " desde el punto-
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de vista hist6rico, nuestra constitución es más avanzada --

ideol6gicamcnte que el feudalismo, el liberalismo y aún el--

socialismo, pues sin d~jarse arroba~ar por ninguna de estas 

posturas extremas, toma de ellas lo quo puedo ser más útil--

para nuestra realidad INDOANERICANA." (18) 

cuando toca el tema de la Soberanía, sostiene que ~ •••• Se -
• 

ha pretendido igualmente que la democracia es "una estructu-

ra de poder construida de abajo arriba" y que " la autocra--

cia organiza el Estado de arr,iba abajo" (Hermann Heller: --

"Teor1a del Estado", Ja. secc., cap. III, inciso 4, apartado 

C) pues en la primera la soberanía se localiza en el pueblo, 

y en la segunda, en el dominador. Ahora bien, la soberanta-
1 

·1010 puede ser una calidad de· un orden,. el cual es soberano-

en cuanto delimita el !mbito de validez de los restantes 6r-

denes, que por ello, por estar restringidos en sus alcances-

por un orden superior, no son soberanos •• Por tanto1 ea impo-

sible concebir dos o más soberanías yuxtapuestas en diversos 

Estados positivos. Menos resulta pensable que la soberanía -

pertenezca a un pueblo o a un gobernante. " (19). 

Para FELIPE TENA RAMIREZ, el Derecho constitucional 11es la--

doctrina individual y especifica de determanado régimen de--

Estado." Más adelante continúa diciendo que. "•••• Por cum--
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plir una m.isi6n eminüntcmcnte soc.ial, el Derecho Constitt1ci.Q. 

nal no puede desarticularse de lo histórico", que, 11 en lo-

histórico no sólo tiene cabida la serie de los más o menos -

importantes cplsodios pretéritos, sino también y relevante-

mente los factores éticos e internacionales, que se extornan 

a su vez por la manera de reaccionar la psicología humana -

ante las normas. El formalismo de las normas recoge.. la savia, 

favorable o adversa, de los factores vitales, y de este modo 

el Derecho constitucional no puede ser n~a formalismo puro, 

sino vida que se acendra en la norma o que la niega. El Der~ 

cho Constitucional es, por todo ello, el común aliento jur1-

dico de cada pueblo, la expresi6n más alta de su dignidad -

c!vica, el complejo más intimo de su historia. 11 (20) 

También sobresaliente constitucionalista lo fue el Licen-

ciado Don EMILIO RABASA quien pudo aunar a un profundo cono

cimiento del Derecho Político, con 9ran maestría hizo uso de 

un estilo inimitable, de elegancia y claridad ma9n1ficos. R~ 

nov6 totalmente los estudios ~obre la Constitución de 1857-

y, en virtud de su labor que fue eminentemente critica, ini

ci6 la revisi6n de la misma, que como verdadero mito, ten1a

•us sostenedores, quienes no alcanzaban a ver los defectos -

que encerraba y por ende, ni siquiera los conocieron. 
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jos, so oncuentru con que loo estudios constitucionales ofre

ci&n en México el aspecto desolador do un verdadero páramo, y 

todas las voces que se oían oran para alabar a la vigente-en

aquella época- Constitución. En tales condiciones su voz se -

levanta rectificando opiniones: critica instituciones y for-

mas de acci6n del Gobierno, de imposible adaptaci6n a nuestro 

medio. 
• 

conocedor profundo del Derecho Norteamericano, EMILIO RABASA

representa en México el esplendor del método histórico polit! 

co, aplicado al estudio del Derecho Constitucional. El análi

sis y la síntesis son los dos métodos que finalizan en el uso 

del hist6rico utilizados por el eminente constitucionalista-

mexicano quien, cuando al aparecer el juicio constitucional,

aplica estrcitamente el método compaJZll:ivo y contrasta nuestro 

juicio constitucional con el norteamericano de la misma !ndo

le. 

En su magnifica obra: "La constituci6n y la Dictadura", sos-

tiene con redoblado acento que, 11 es necesario que la filoso

f!a pol!tica analice la historia política; que distinga lo -

que se debe a las cualidades del pueblo de lo que es debido-

a la superioridad de las leyes; que determine con cuidado el

efecto exacto de cada parte de la Constituci6n, a riesgo de-

destruir algunos ídolos de la multitud." (21). 

; .. __ ,~ 
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l'ara nuestro caro o inolvidable maestro Dr. IGNACIO BURGOA---

ORIHUEIA, hombre culto y distinguidÍsimo, dedicado al estudio 

de nuestro Derecho constitucional .Mexicano; que incluso ha --

diagnosticado hasta lo más profundo, a grado tal que ahora,--

ha publicado, además de su "Juicio de Amparo" las"Garant!as--

Individuales" y su "Derecho Constitucional Mexicano", que va-

en su Primera Edici6n, un "Proyecto de Reformas y Adiciones a . 
la Constitución Federal de 1917", a los articules Primero, S.!!, 

gundo, cuarto, párrafo segundo: 9o. 16, segunda parte: 27, 28 

40. 41, 60, 71,74 fracc. VII 00, 89 fracc. XXIX y J.U, párr!_ 

fes quinto y sexto; al Poder Judicial de la Federación. Ade--

mis, anexa un Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial de-

la Federaci6n; al 102, en lo que se refiere al Ministerio Pú-

blico Federal y al Procurador General de la Repdblica, y al--

mismo tiempo propone la creaci6n de un nuevo articulo que ---

Hda el número 137, en lo que se refiere al 11Dorninio de la--

Nación", 11 
••••• Si se considera que toda constituci6n es pro-

dueto de la soberanta popular, si se estima que mediante ella, 

el pueblo se auto-determina y auto-limita a través de una ---

asamblea que se supone compuesta por sus genuinos representa.a 

t~a (Congreso Constituyente), no por ello debe concluirse que 

deba estar perpetuamente sometido a un 6rden constitucional -

determinado. Todo pueblo, corno todo hombre, palpa en s! el---

imperativo de su superaci6n, siente con gran intensidad el --
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anhelo de su porfoccionamionto, experimenta una tendencia ov.Q. 

lutiva. Do ahi que la Constitución, qua os forma jurídica fun, 

damental qua expresa la voluntild popular, debn carr\biar a me-

dida qua las nocosidndos y aspiraciones del pueblo vayan mu--

dando en el decurso do los tiempos. Por tanto, entre el orden 

constitucional y el modo de ser y querer ser do un pueblo, --

tiene que/existir una adocuaci6n, sin la que inevitablemente-
• 

la Constituci6n dejaría de tener vigencia real y efectiva,---

aunque conserve su vigor jurídico-formal". (22) 

Para Burgoa, el Derecho Constitucional estudia la constitu---

ci6n: pero no la constitución IN ABSTRACTO como ente ideal --

carente de juridicidad, o sea, corno un conjunto de principios 

deontol6gicos sin consagraci6n positivo-normativa, sino UNA--

CONSTITUCION ESPECIFICA, particular de un Estado determinado. 

(23). 

considerando que con las opiniones y autores a que no hemos--

permitido referirnos en pAginas precedentes, darnos un par6n-

tisis de lo que al Derecho Constitucional Mexicano en la ---

actualidad se refiere, enwnerando las corrientes y autores--

que no son muchos-, que sobre esta asignatura y materia tan-

importante resulta actualmente. No hemos diagnosticado las-

opiniones de los autores por considerarlo inconveniente,dado 
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que es 'Fbd únicamente enumerarlas, enunciarlas y ref~ 

r.i%nos •illlas a.si como a su contenido, de los que las os

cribi~ orientar y transmitir su pensamiento al educan, 

de., en a pecto .. 

• 
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"ANALISIS DEL CONTEXTO IDEOLOGICO EN U\ ENSEW\NZA DEL DERECHO 

CONSTITUCIONi\L" 

'• 

1.- EL DERECHO CONSTITUCIONAL. 

• 

8.- Mecánica de Elaboración y Perfeccionamiento 

del Derecho Constitucional. 

(Seftalando hechos prácticos y Métodos seguidos) 

(Comparación con otros Pa1aes.) 

1 

} 
¡ 
! 
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EL DERECHO CONSTITUCIONAL. 

8.- .Mecánica de Elaboración y Perfeccionamiento del 

Derecho Constitucional. 

Indiscuciblemente que en nuestro régimen jurídico constituci~ 

nal, el método hasta ahora seguido por nuestros lejisladores ha 

sido el sistemático constitucional, que se hace con~istir en lo 

que ordena y establece nuestra Constitución a través de los Ar

t!culos respectivosr sin embargo, es hora de que hagamos una 

pausa en nuestro tradicional camino para reflexionar un poco al 

respecto; plantearnos y replantearnos cuantas veces sea necesa

rio la temática para concluir con nuevas ideas y de ser posible 

poder llegar a fortalecer y reformar ese sistema que hasta el 

momento ha sido empleado sin que esto quiera decir que no hemos 

alcanzado resultados positivos, ya que la realidad nos har!a 

deamentir semejante acerto. 

Sabemos que el método, sistema o forma de legislar, encierra en 

ai mismo, conforme a nuestra doctrina jur!dica, la denominación 

de un p:oceso técnico, que a su vez se conforma de otras tantas 

partes que en conjunto nos darán un resultado más efectivo, 

real y práctico; por tanto, podemos decir que, 

'l'Odo Proceso Técnico, consta de: 
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l.- Una faso mecánica, que ésta a su vez so constituye: 

a) Previsión, b) Plancación y c) Organización 

2.- Una Fase dinámica, que se conforma: 

a) Integración, b) Dirección y, c) Control. 

En tales condiciones, la Previsión de la Fase Mecánica consiste 

en aclarar perfectamente todo aquello que ha de ser objeto de -

la Constitución, antes de legislar sobre determinado tópico j~ 

dico. Conocer con exactitud el significado, antecedentes y fUD, 

damentos de los conceptos objeto de legislación. Es también ns 

cesario, precisar la verdadera finalidad que se persigue con la 

creación legislativa o proposición de tal índole. Una vez logJ¡! 

do lo anterior, prácticamente se debe utilizar un lenguaje sen

cillo y directo, de manera tal que todos los congregados entie.n 

dan y comprendan el alcance de aquél momento de actividad. 

La fase Mecánica, en su planeación, nos indica que se debe efes 

tuar una lista indiscriminada de metas gene,rales que deben rea

lizarse estableciendo un curso de acción predeterminado. Se de

ben asimismo, establecer el conjunto de principios o normas ge

nerales dadas por la Presidencia de la Comisión, que lleven co

mo finalidad orientar la acción desde sus inicios, los cuales 

debe~n regir permanentemente todos los actos legis lati•10s. 
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En cuanto a su Organización, la Fase Mecánica debe tener y lle

var como objetivo a su vez, el provocar un cambio en la Asamblea 

dé los legisladores, favorable respecto de lo que se va a legi.[ 

lar. Inducir actitudes y actuaciones favorables al proceso le .. 

gislativo. Destruir prácticas negativas que vayan a entorpecer 

esa actividad, combatiendo esas influencias mediante la inter-.. 

pretación correcta de los hechos y preceptos jurídicos que sir .. 

van de base para proponer la creación o reforma legislativa. 

2.- En la Fase Dinámica, es requisito indispensable que se de 

la Integración, ésto es, una idea común sobre los conceptos que 

•• utilizarán y la idea que se pretende realizar. Que, confor

me a nuestro sistema, haya quorum en la Cámara Legisladora para 

que nazca plenamente el precepto constitucional o la reforma cg, 

rre1pondiente. 

ra Fase Dinámica requiere de la existencia de Dirección.En nue.!. 

tro medio, por tiempo o por reuniones se designa a un miembro -

de la cámara Legisladora como Presidente de la misma quien, cOJl 

forme al Reglamento Interno de la Cámara, llevará adelante el -

proceso legislativo. 

Finall!lente, esta Fase Dinámica, a que nos venirnos refiriendo, -

requiere de un Control tanto dentro como fuera del recinto 

------·-........ --·---·-- ·--~· ---··---·-~--·-··- ··----··-··---~-----
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Parl.<1mcntm;Lo1 debe rosumir la información del resultado y el!., 

borar una nucv<' planiflcación p.::ir.!l reiniciar en una forma cícli 

ca el pxoccso do legislución. 

Habiendo dihu~;ac.:.:o con antelación y en las parcas palabras esbo-

zadas, tant0 .la fasú dinámica como la mecánica de ?nuestro pro-

ce~f>-.h'll9islat;iyo, es conveniente y además necesario ¡ior ahora, 

que entremos en materin tan importante como todo estudioso del 

Derecho, para todo aquél que se interesa por la forma, el méto-

do.y el resultado de todo momento legislativo db su pa{~ o de -

cua¡quiera otrQ, que, aunque ajeno no por ello deja tener menos 

importancia, pues el Derecho corno ciencia que es, se antoja un.!, 

ver~al y unitario, diversificado únicamente por las costumbres, 

icleoJogía y ,l?C?H.ticas q\lC son propias de la región o del lugar, 

pero en el fondo los principios jud.dicos son universales • 

.MECANICA DE ELl\BOBACION DEL DERECHO CONSTITUCIONAL, 

l.;--, En cuanto ;:i los Elementos gue intervienen: 

.( A) Constituyente Primario u Original, que es provieional y 
pasajero; crea una nueva Constitución; 

b) Constituyente Permanente o Secundario, que en nuestro 
.,, :'.·' .. sistema jurídico constitucional se le denomina Comisión 
' Permanente, legado francés, y que su actividad únicamen 

~ consiste en reformar, modificar y abrogar la Const,i 
tución existente ya sea en su orden o en su articulado, 

<t•..,_ , ... , .. ' 
f ~. ' '. 
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Todo lo nntedor cstií prcvbto en el TITULO TERCF.no, Capl.tulo I 

Sección II de nucst~·a Const.it:.ución vi9cntc desde el 5 de f,_:,;;:;:u:.."":' 

de 1917, da~J<i por el Constituyente de Qt1erétaro. 

Ahora bien, ¿cómo cst5 integ1-.::c1a nuestra Comisión Permanen::e'? 

a) POr quince diputados 

b) Por catorce sen:ldores, ~ombrados -además-, por sus respes 
·,,,ti vas C.fii:1aras la vis pera de la clausura de las ·sesior.os. -

(Art. 78 Cons t. ) 

De conformidad con lo previsto por el 135 Constitucional, nues-

tra Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las 

adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requi~ 

re que el congreso de la Unión, por el voto de las dos tct"·~ 

¡artes de los individuos presentes, acuerde las reformas o :ldi-

cienes éstas aprobadas la • de las Lea isla y que sean por mayoria 
,, 

tu¡as de los Estados. El Congreso de la Unión o la Comisión P~ 

rnari~nte en su caso, harán al cómputo de los votos de las Legis-

laturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones 

o reformas • 

2.- En cuanto a los SUJETOS que intervienen en todo proceso le-

9islativo en nuestro país, tenemos: 
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TITULO ·rEHCERO, Crip5.t:u2 .. ;:; :i., Sl'lcción II: 

a) Artículo 71.·· l:l !22.r.2<::Lo. du iniciar leyes o dccr.ctos co::;p;;;i;.:; 

II.- A loB Dipt•t<~Jos y S(':·1~dores nl Congreso do la Unión; y, 

Las .l:niciativnn p;:cncntad<J.3 pr,.)r el P:::-csidonte de la República, 

por las Lcgislatur~~E..de lo.1 E;.: t.;dos o ¡:or las Diputaciones de --

los :mismos, p::ls~r~n desde .· ue90 :i comisión. Las que .prcseni:are:t 

lo• diputados o ~fcnadore.s so sujatl'.r.in a loa tr5.1;1itea que desiz. 

ne eJ., .. ~g,l.amcntu éc :Ccbatos "• 

J • • 
dot de cuzo ter..i:itorio se· tr!ltc, sobre la c;:pnven1cnci.¡L o. ),l1Cf~'l\'·, 

dar su inf:1¡mc dgntro de nci~ ~, contados desde el dii.\ cr: 

qm· se le remita lu comunicación respectiva: (el subrayado os ·· 

nwntro) 

4o.- Quec~•' igualmente se oiga. nl Ejecutivo de la Federación, el 

cu21.l envía¡:_'). su informe denb:.o de seis días contados dosc!e 

la fecha en que le sea Fedido~ 

se. 60. y 7o., 

IV.- Para arreglar definitivarn~mte los límites de los Estados, 

terminando las uifcrencias que entre ellos se suscit~n so-

bra las demarcaciones de sus respectivos territorios, ~ 

c;.uando c;,t::is difcrcncins tcn3an un cLl.r5ctcr contsr.cioso. 

'J 1 'JlbF?li?dQ.P~ nuestro l 
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v.- Para cillllbiar la residencia de los Supremos Poderes de la 

Federación; 

VI.- Para LEGISIAR EN TODO LO REIATIVO AL DISTRI'OO FEDERAL, so

metiéndose a las bases siguientes: 

la., (2a., 3a.,) 4a., y Sa. 

VII. Para IMPONER I.AS CONTRIBUCIONES NECESARIAS A CUBRIR EL PR& 

SUPUESTO¡ • 

VIII Para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar 

empréstit~s sobro el crédito de la Nación, para aprobar ems 

mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la Deu

da Nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para 

la e"lecución de obras que directamente produzcan un incre

mento en los insresos públicos, salvo los que se realicen 

con prop5sitos de regulación monetaria, las operaciones de 

conversión y los que se contraten durante alguna emergencia 

declarada por el Presidente de la RepÚblica en 101 términos 

del art!culo 29" (el sub;ayado es nuestro) 

IX.- Para impedir que en el comercio de Estado a Estado se est,! 

blezcan restricciones; 

J 

x.- ~ara legislar en toda la República sobre hidrocarburos, -

miner!a, industria cinematográfica, comercio, juegos con -

apuestas y sorteos, instituciones de crédito, energ!a elég, 

trica y nuclear, para establecer el Banco de Emisión Unica 

en los térmi~os del art!culo 28 y para expedir las leyes - .• 

del trabajo reglamentarias del articulo 123: 
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XI.- Para crear y suprimir empleos públicos de la Federación y 

se~alar, aumentar o disminuir sus dotaciones; 

XII Para doclilrar la quo¡ra, en vista do los datos que lo pre-

sente el Ejecutivo; (ol subrayado es nuestro) 

XIII Para dictar leyes sogún las cualos deben declararse buenas 

o malas las presas do mar y tierra, y para exnedir leyes 1'9 

lativas al derecho marítimo de paz y guerra~ (el subrayado 

es nuestro) 

XIV Para levantar y sostener a las Instituciones Armadas de la 

Unión, a saber: Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aerea 

Nacionales, y para reglamentar su organización y servicio: 

XV Para dar reglamentos con objeto de organizar, armar y dis-

ciplinar la Guardia Nacional, reservándose a los ciudadanos 

que la forman, el nombramiento respectivo de jefes y ofic~ 

le1, y a los Estados la facultad de instruirla conforme a 

la disciplina prescrita por dichos reglamentos~ 

XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, -

XXVII, XXVIII, XXIX, XXIX-B, y XXX.-

Existen además, facultades y atribuciones exclusivas de cada una 

de las Cámaras que conforman nuestro u.congreso de la Unión, las 

cuales están preestablecidas en los art~~ulos 74,75,76 y 77 Con,! 

titucionales. 

¡ 

1 1 

1 
1 

I ·~ ,. 

-¡ 
' 

! .. 1, 
¡ '. 
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TITUip TERCERO, CAPITULO III -Del Poder Ejecutivo-

Articulo 89.- Las Facultades y obligaciones del Presidente, son 

las siguientes: 

l.- Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de 

la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su -

exacta observancia: 
• 

11. 111, IV, V, VI, VII 

VIII Declarar la guerra en nombre de los Estados unidos Mex! 

canos, previa ley del Congreso de la unión 

IX,X, XI, XII, XIII, XIV, X:V, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX. 

tgiCANtpA DE PER[ECCIONAM1ENTQ DEL DEBECHQ CONSTIIlJCIONl\Le 

BI indi•cutible que la idea de nuestro derecho nacional, aunada 

a la realidad práctica de México no e•tá bien de•crito desde •u• 

célebres irt:iadores, sostenedores, y cultivadores, como los que 

anotamos: Don José Mar!a IDzano, isidro R>ntiel y Duarte, Emilio 

Rabasa e lqnacio Luis Vallarta, sino que se perfecciona con la 

actuación, intervención y decisiones dictadas por el Poder Jud! 

cial, as! que son: 

a) §uietos: PODER JUDICIAL DE IA FEDERACION, y especiallTleJl 

te la Suprema Corte de Justicia de la Nación.Fundamentos: 

Artículos 103,104,105 y 107 Constitucionales. 

.. 
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b) Elementos: 

l.- Constitución: 

2.- Leyes Reglamentarias: 

a) Ley de Prevenciones Genc:rales relativa a la Su.!, 
pensión do garantías individuales: 

b) Nueva Ley Orgánica de la Educación PÚblica: 

e) Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autón2 
ma de México: 

d) Ley de Profesiones: 

e) Ley de Imprenta 

f) Ley de M:>nopolios; 

9) Hueva Ley General de Bienes Nacionales: 

h) Ley Reglamentaria de las fracciones I y IV del 
articulo 27 Constitucional, y circulares acla
ratorias. (Limitacionea a Extr~njeros): 

i) Ley del Petróleo: 

j) Ley Reglamentaria del párrafo quinto del Art!c.Y, 
lo 27 Constitucional,en materia de aguas del auB, 
1uelo: 

k) Nueva Ley de Amparo: 

1) Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 

11) Ley de Secretarlas y Departamentos de Estado: 

m) U!y Orgánica de Ferrocarriles Nacionales: 

n) Ley sobre la IDter!a Nacional: 

ft) Ley de Nacionalización d~Bienes 

o) Ley de Expropiación: 

p) Ley General de Población; 

~ 
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q) ley Federal del Turismo 

r) Nueva ley de Impuestos de Migración 

s) Ley Federal de Estad!stica; 

t) 1'3~· sobro Características y el uso del Escudo, 
la Bandera y el Himno Nacionales; 

u) Nueva Ley Federal del Trabajo: 

v) Nueva ~y del Seguro Social: 

x) Ley de Ingresos del Departamento del Distrito F~ 
deral 

y) Ley de V!as Generales de Comunicación: 

z) código Sanitario de los Estados Unidos Mexica
nos. 

3.- Leyes Ordinarias: 

a) código Civil, 

b) CÓdi90 Penal, 

e) CÓdi90 de Comercio: 

d) CÓdi90 de Procediltlientos Civil o Penal: 

e) Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento, etc. 

4.- Resoluciones Jurisdiccionales: 

a) Primera Instancia: 

b) Segunda Instancia 

s.- Normas Individualizadas: 

a) Reglamentos: 

b) Instructivos: 

, , . . e)· Tratados Internacionales, siempre que estén acordes --
.._llÍIÍllÍlmllllÍlllllillÍiiilliillíí---· ' ... ,:.,.;,.:J 
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con lo previsto por el artículo 133 Constitucional. 

¿CÓmo se crea el Derecho Constitucional? 

Articulo 72.- Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no 

sea exclusiva de alguna de las cámaras, se discutirá sucesivame.n. 

te en ambas, observándose el Reglamento de Debates sobre la for-
• 

ma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votacio--

nes. 

A),- Aprobad~ un proyecto en la cámara de su origen, pasará -

para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá -

al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones qué hacer, lo 

publicará inmediatamente. 

8).- Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo, todo proyecto 

no devuelto con observaciones a la cámara de su origen, dentro -

de diez d!as útiles; a no ser que, corriendo este término hubi!, 

re el Congreso cerrado o suspendido 1us sesiones, en cuyo caso 

la devolución deberá hacerse el primer d!a útil en que el Con--

9reso esté reunido. 

C),- El proyecto de I.ey o Decreto desechado en todoo en parte 

por el Ejecutivo, será devuelto, con sus observaciones, a la e!, 

mara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta, y -
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si fuese confirmado por las dos terceras partes del número to--

tal de votos, pasará otra vez a la cámara revisora. Si por ésta 

fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley o -

decreto y volverá al Ejecutivo, para su promulgación. 

Las votaciones d~I.ey o Decreto, serán nominales. 

pl .- Si algún proyecto de ~y o Decreto, fuese desechado en su . 
totalidad por l,!Cámara de revisi6n, volverá a la de su origen O 

con las observaciones que aquélla le hubiese hecho. Si examina-

do de nuevo fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miem-

bros presentes, volverá a la cámara que lo desechó, la cual lo 

tomará otra vez en consideración, y si lo aprobare por la misma 

mayoría, pasará al Ejecutivo para los efectos de la Fracción Al. 

~ro si lo reprobase, no podrá volver a presentarse en el mismo 

per!odo de sesiones. 

E.- Si un proyecto de ~y o Decreto fuese desechado en parte 

o modificado, o adicionado por la Cámara revisora, la nueva di!, 

cusión de la cámara de su origen versará unicamente sobre lo d!. 

sechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en 

manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o refo,¡ 

mas hechas por la cámara revisora fuesen aprobadas por la mayo-

ría absoluta de los votos presentes en la cámara de su origen, 

se pasará todo el proyecto alEjccutivo, para los efectos de la 

- fracción AL· Si las adiciones o reformas hechas por la cámara 
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revisora fuesen reprobadas por la mayoría de votos en la cámara 

de su origen, volverán a aquélla para que tome en consideración 

las razones de ésta, y si por mayoría absoluta de votos presen-

tes so desecharen en esta segunda revisión dichas adiciones o -

reformas, el proyecto, en los que haya sido aprobado por ambas 

cámaras, se pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción 

A.lz. Si la cámara revisora insistiere, por la mayoría_ absoluta -

de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el pr2_ 

yecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente período 

de sesiones, a no ser que ambas cámaras Acuerden, por la mayorB 

absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o de-

creto sólo con los artículos aprobados, y que se reserven los -

adicionados o reformados para su examen y votación en las sesi,s. 

ne1 liguientes. 

rl. En la interpretación, reforma o derogación de las leyes 

o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para 

su formación: 

Gl.- Todo proyecto de I.A3y o Decreto que fuere desechado en la 

cámara de su origen, no podrá volver a presentarse en las sesig, 

nes del at'lo. 

H).- La formulación de las leyes o decretos puede comenzar 

indistintamente en l<11Cámaras, con excepción de los proyectos 
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qµe versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o -

sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán discut:i;t 

se primero en la Cúmara de Diputados1 

I}.- Las iniciativas de ú:!yos o Decretos se discutirán prefere.n. 

temente en la cámara en que se presenten, a menos que transcurra 

un mes desde que se pasen a la Comisión dictaminadora sin que ~ 

ta rinda dictamen, pues en tal caso el mismo proyecto de ley o 

decreto puede presentarse y discutirse en la otra cámara¡ 

Jl,- El Ejecutivo de la Unión no puede hacer observaciones a las 

resoluciones del Congreso o de alguna de las cámaras, cuando e

jerza funciones de cuerpo electoral o de jurado, lo mismo que 

cuando la cámara de Diputados declare que debe acusarse a uno de 

lo• altos funcionarios de la Federación por delitos oficiales. 

Q)fftHTARIO, Esta fracción o apartado del Articulo Constitucig 

nal que se transcribe, se relaciona con el TITUU> CUARTO, que -

ae refiere "De las Responsabilidades de los Funcionarios PÚbli

coe", Articulas 108 al 114 Constitucionales,-

Finaliza el Articulo 72 constitucional, diciendo: 

•Tampoco podrá hacerlas al Decreto -el Ejecutivo-, de Convoca

___ ...,to-r-ia.--a-ses-ione&-extraordinarias q~expida la Comisión Perma--

nente.". 
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Ax.tículo 73, El Congreso tiene f11ctüt<ld para: 

III.- Formar nuevos Estados dentro de los límites de los -

existentes, siendo necesario al efecto: 

lo., 2o., 3o., 4o.7 So., 60., 7o.-

a) Lusar en que se crea el Derecho constitucional: 

Como hemos anotado en renglones precedentes, tanto en la H. Cá!J!. 

ra de Diputados como en la de Senadores: siendo en su carácter 

Revisora o de Origen, indistintamente, que ambas conforman el H. 

Congreso de la Uni6n, y éste, es el reconocido, Constitucional

mente, como Poder Legislativo, se crea el Derecho constitucional 

Mexicano, conforme a la sistemática constitucional. En consecue.n 

cia,·el Derecho se crea en el interior que ocupan ambas o cada -

una de las cámaras referidas, corno lo es1 Calle de Allende y ca

lle de Donceles, México l, D.F., donde se ubica nuestra cámara 

de Diputados: y, plazuela de Xicoténcatl No. 9., México 1, D.F. 

donde está situada la cámara de Senadores, de la RepÚblica Mex,! 

cana. 

Puesto que también el Poder Judicial participa en la creaci6n -

del Derecho constitucional, tenemos que nuestra Suprema corte -

de Justicia de la Nación, se encuentra en la Av. Pino Suárez ~b. 

21 México l, D. F. 
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También en "IDs Pinos" se crea muchas veces, Derecho Constituci.Q. 

nal, lugar de residencia del Poder Ejecutivo Federal, ya que en 

la actuálidad éste Poder Constitucional ha venido presentando al 

~gislativo diversos y variados proyectos de Reforma a nuestra -

Constitución, lo que le d~ una prioridad absoluta en ese aspecto 

sobre los demás Poderes que conforman el Supremo Poder de la Fe~ 

deraci6n. (Título Tercero, Capítulo I, "De la División de PoderES" 

Art. 49 constitucional). 

b).- f.bmento en gue se crea el Derecho eonstitucional: 

Cuando se dan las condiciones que establecen los.artículos 71, -

73, 74, 75, 76, 77, 79, 89, 103 a 107 Constitucionales. 

e) .• - Modo de Crearse el Derecho Constitucional: 

Además de la sistemática constitucional seguida conforme lo pre-

vé nuestra Constitución, e>:isten otros modos o formas de crearlo 

como son: 

l.- Mediante la participación que hacen los Partidos Políticos, 
debidamente legalizados tanto en su fondo como en su forma 
que son reconocidos y que actúan verdaderamente en los pro
cesos electorales y que comparten el Poder¡ que no son sim
ples membres!as ni atienden componendas de ningún tipo; 

2.- La participación de los "grupos" que algunos llaman "de pr_s 
siÓn", que en realidad son los que le dan vida a las socie
dades, porque p;ecisamente por no estar registrados y reco
nocidos por el Poder del Estado, son los que acicatan, pro
mueven, recalcan reformas legales: aportan ideas y realizan 
diálogos, conferencias, ~~sas Redondas , Asambleas de TrabA 
jo, etc. y son los que le dan muchas veces elementos al Le
gislador para que cree, reformo o derogue algún precepto o 
Ley que resultan contrarios a la realidad social, politica 
e ideológica como económica del pa!s. 
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con divor.'·on objetivos y en idénticas condi 
un tür iorc.'.'J, promueven también ro formas y 

en dctcrmin;idos casos, condiciones y mo-

4.- Las Reuniones Esta tales, N¡¡cionalos e Internacionales son 
también, muchas veces, comluctos por los cuales se hacen 
llegar ya al Ej~cutivo Fl~clcr;:il, al Legislativo o bien al 
Poder Judicial, determinados puntos de vista, que tarde 
o temprano radund<:in en rc~formas legales o incluso Consti 
tucionales. 

Estas Reuniones han sido, son y pueden seguir s~endo: 

a) de Profesionales. 
b) de Técnicos, 
c) de Especialistas como: Ingenieros, Licenciados en Dere

cho, Arquitectos, Ingeniaros, Médicos, Odontólogos e i,!l 
cluso do Estudiantes de Grados Superiores, Deportistas, 
Financ~eros, Campesinos, Industriales, etc. 

s.- Otras formas: 
a) Congresos que so realizan a nivel: 

Internacional: Nuestro Derecho Constitucional ha alimen 
tado y servido do apoyo a muchos resultados jurídicos i 
ese nivel; ejemplos: aumento al número de millas subma
rinas sobra las costas litorales: el fortalecimiento de 
los Derechos y Deberes Económicos de los Estados; la 
creación de los Organos Internacionales como AIAIC, 
(Asociación Latinoamericana del Libre comercio), SEI.A, 
la OPEP (Organizaci6n de Países Exportadores de Petró -
leo) Así. como a la "Conferencia Mundial de Administracio 
nes de Seguridad Social del Sector PÚblico 11 que tuvo ci' 
mo sede esta Ciudad y realizado en la Secretaría de Re
laciones E>~ter iorcs. 

b) Congresos Nacionales: 
El auspiciado por la Gran IJ:>gia "Valle de México 11

, en -
Oaxtepec, !·:Or., en septiembre de 1971, en el que desta
có la ORGANIZACION !•!EXICO, de Profesional.es y Técnicos 
de la RepÚblica }~xicana, la que, entendiendo que es 
una de sus responsabilidades sociales el encontrar una 
fOrma de comunicación e fcctiva basada en la difusión 
critica de toda decisión política, de todo método econ2 
mico y estrategias diplo~áticas que se presenten para 
efectuar positiva o negativamente a la Nación de un Es
tado, y con base además, en que el hombre concibe for
mas de protección y garantía social y las institucion~ 
liza, estructuró el Proyecto de una nueva L<:y para la 
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la Industria Cai'lera, a petición de grupos de ejidatari<ll 
cañeros de Nayarit, Tamaulipas y Michoac5n. 

Aportación que se vió coronada, cuando según información 
periodística del 17 diecisiete y 18 dieciocho de octubre 
del presente afio, en el periódico "Excelsior" la nota -
dice: "OA.X'rEPEC, MOR.- "Lu Legislación de la ¡Ndustr.ia 
Azucarera que durante rn.:ls de treinta años ha sido motivo 
de controversias, errores y confusiones será derogada 
en los próximos días por el Gobierno del Presidente Eche 
verría, así como los Reglamentos Relativos" -

Y en el "Excelsior" del 25 de Octubre del P.ropio año, 
el Presidente Echcverría firma los Decretos que derogan 
toda la Legislación ca~era que databa de hace más de 
30 al'Ios. 

Otra magnifica aportación que hizo entonces, la referida 
"OBGANIZACION MEXICO" fué la do un "PROYEC'ro DE REGUIARIZA 
CION, PIJ\NIFICACION Y DIRECCION DEL SERVICIO SOCIAL PROFE
SIONAL OBLIGA'roRIO PARA LOS PASANTES" 

Ambos trabajos fueron presentados nuevamente en el Conqre-
10 Nacional de Profesionales v Técnicos, de la República -
1texicana, auspiciado por la C.N.O.P., en agosto de 1972 -
mil novecientos setenta y dos, en esta Capital, los cuales 
fueron íntegramente aprobados por las Asambleas Plenarias 
de los respectivos Congresos. 

As! tenemos, que después de tres anos, sale a luz pÚblica 
y en el "Excelsior" del dieciocho de octubre la nota 4ue -
dice: "La Confederación de Colegios y Asociaciones de Pro
fesionales presentarán a L.E., el proyecto de Servicio So
cial permanente para pasantes y titulados" (?) 

En el "E:xcelsior" del 21 de octubre del presente ai'lo, se -
publica la convocatoria para el Primer Encuentro Nacional 
de Colegios y Asociaciones Profesionales de Mé:dco ", que 
en su contenido dice: BASES.- CUARTA.- Son temas sujetos -
al encuentro: I.- Promoción de una Ley Nacional sobre el -
Servicio Social Profesional. 

La "Organiz<lción México", al respecto, actualmente opina y 
sostiene qi;e: 
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"EL SERVICIO SOCIAL" 

"Después de un estudio analitico sobre la dialéctica social, con 

un enfoque histórico teórico sobre los esfuerzos a intentos re_!! 

lizados por el Gobierno de la República, por los Organismos de 

F.ducación PÚblica, del Profesorado Universitario, de congresos 

de Profesionales, y de las Asambleas de la Asociación de Unive¡, 

sidades y Tecnológicos para fijar una idea directora y una fina . 
lidad práctica: que defina y estructure el Servicio Social de -

los pasantes y permita localizar un Instrwnento eficaz, capaz 

de materializarse éste potencial humano altamente calificado: -

el cual si se 
1

le transfiere dentro del campo económico, bajo 

una relación de trabajo horas-hombre, viene a constituir poten-

cialm&nte un gran ahorro económico, para la nación. Io que es-

tari en contraposición a la mera condición de obligatoriedad a.s! 

ministrativa de cumplir un servicio social y a la romería inte-

lectual al respecto muy en boga" 

Tenemos también otro ejemplo de ¿cómo se hace nuestro Derecho -

Constitucional?, en la realización del Primer Congreso Nacional 

sobre el Régimen Jurídico del Menor, que se llevó a efecto en -

esta Ciudad, en el Centro Médico Nacional, del 15 al 18 de ago§. 

to de 1973. Resultado del mismo fué que en el "Diario Oficial" 

del viernes 9 nueve de agosto de 1974, saliera publicado que, 
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"• ••• Se dió también segunda lectura al dictiimcn suscrito ¡:or --

las comisiones Unidas Prirncra de Puntos Constitucionales y QUi,!l 

ta Sección Estudios I..egislativos que pro¡:onc adicionar la frac-

ción II del Artículo 107 Constitucional. 

" •••• puesto a discusión en lo general, usó de la palabra el se-

nador Victor Manzanill4 Chatier para, después de las considerac.ie_ 

nes que expuso pedir la aprobación del proyecto. 

"• ••• Puesto a discusión en lo particular, sin ella y recogida la 

votación en lo general y particular, resultó aprobado por unani 

núdad de SS votos, mandándose pasar a las IA:!gislaturas Locales, 

para lo• efectos Constitucionales, en los siguientes términosa 

ARTICULO UNICO.- Se adiciona el articulo 107, en sus fraccione• 

Il, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

con p&rrafo, para quedar como sigue: 

ARTICUU> 10 7. -

Fracción I.- ••••• 

Fracción II.-

•••••••••••••• 

"•,., •• Podrá suplirse la deficiencia de la queja en los juicios 

de amparo contra actos que afecten derechos de MENORES o INCA--

PACES~.-de .. acuerdo con lo que disponga_ .. la ~Y Reglamentaria de -

1n" Art:!eulos 103 v 107 de asta Constitución • 
..,,.,.,._,\11>';ii!'.,1.ti9~'"":,..J ;:, -'1;:<-,"¡¡\'l'~,¡..14""""'->?""'''.. º" .,• ... " " ..... ~· ... h ··~.· < 

~"~- ·'···:31r······ ··r 
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•••••••••••• 

Fracción III. -

TRANSITORIO. 

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor treinta días des--

pués de su publicación en el "Diario Oficial". Reforma que fué 

resultado de una Ponencia presentada por el Sr.Líe.Julio Patino 

Rodr!guez, titulada: "El Poder Judicial Federa, Defensor de 

Oficio de los Derechos de los Menores 11
• (Suplencia de la queja 

en el juicio de Amparo, tratándose de asuntos de menores). · 

(2o. Volúmen de la Memoria del Congreso sobre el Régimen Jur!d,! 
co Menor, pág. III P, R: l-16). 

Debemos hacer alución además, a la sesión pÚblica ordinaria C,!l 

lebrada el viernes 21 de diciembre de 1973 de la H.Cámara de D.! 

putados del H. Congreso de l~ Unión, estando presente el Licen-

ciado Sergio Garc!a Ram!rez, Subsecretario de Gobernación (entoii 

cea), y quien siguió con verdadero interés la secuela del estudio 

hecho por la Cámara, de la Iniciativa de Ley de los Consejos T.)¿ 

telares para Menores Infractores del Distri~ y Territorios Fe

derales y que con su presencia demostraba el esp!ritu republic,! 

no que caracteriza a los funcionarios de los Poderes de la Unión 

y se~alÓ que las Secretar!as de la Diyectiva de la Cámara darían 

lectura, en seguida, a dicho dictamen. 
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La referida Loy, salió publicada en ol "Diario Oficial" de la -

Federación, el 2 de agosto de 1974, que consta de 60 articules 

y S Transitorios, significando con ello la participación de los 

miembros que como individuos conforman la sociedad mexicana y a 

través de su participación en el referido Congreso, creó bases 

Constitucionales, dándole al legislador material para legislar 

sobre tópicas tan importantes hoy en día y sentó las premisas . 
para que aquél cumpliera su cometido. 

En idéntico sentido esperamos que dé resultado el Congreso Lat.!, 

noamericano de Derecho Constitucional, celebrado en esta ciudad 

del 25 al 30 de agosto del aílo en curso, ya que las Conclusio--

nea de sus cuatro temas, as! nos lo indican. 

Resultado de la XI Asamblea Nacional Plenaria del Consejo Naci2 

nal Técnico de la F.ducación, fué la elaboración de un nuevo Plan 

de Estudios de Educación Normal para toda la RepÚblica, que se 

realizó en la Ciudad de Cuernavaca, Mor., los d!aa lo. y 2 de -

a901to de 1975. 

Por lo que a otros pa!1es se refiere, quiero hablar con toda r.a, 

neatidad en el sentido de que lo siguiente, es producto de cona 

sultas y lecturas hechas de autores conocidos; sin embargo, co~ 

1idero que para hablar con verdad todo escritor, maestro, educ~ 

dcr, científico, técnico, etc., debe ineludiblemente viajar, -
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conocer la vida social, pol.í.tica económica y educativa de paí-

ses extra~os al suyo; que mantiene relaciones y que además se -

infOI11\a y alecciona a través de periódicos, revistas y demás d.Q. 

cumentos al respecto. Con esta observación dejo absuelta mi 

responsabilidad intelectual, para anotar lo siguiente: 

En Inglaterra, la iniciativa legislativa se atribuye": a la Cor.Q. 

na (que de hecho sólo la ejerce de acuerdo con el Gobierno); a 

los miembros del Gabinete; a los miembros de la cámara que no lo 

sean del Gabinete (private member's bill, con pocas posibilida

des de éxito); a las propias cámaras, y a los particulares (inc\!;. 

viduo1 o corporaciones); bills privados), En la actualidad la 

iniciativa parlamentaria es del Gabinete. A principios de cada 

1e1i6n del Parlamento, el discurso del Trono enumera ya los 

BILLS que el Gobierno tiene el propósito de presentar a las cá

maras, solicitando una prioridad que, de hecho, posterga todos 

lol PRIVA'l'E MEMBER'S BILLS, 

En INGL&TERRA, los proyectos -BILLS- gubernamentales, antes de 

1er depositados en las Cámaras, atraviesan el siguiente recorri 

do: el FUTURE U:GISIATION COMMITTEE solicita de los ministros 

una lista provisional de los proyectos que desean presentar al 

Gobierno (que son recogidos en el discurso del Trono): una Com.1 

1ión Interministerial prepara los proyectos que se someten a un 
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estudio técnico por la tesorería y por los departamentos inter,2_ 

sados y a la aprobación de una Comisión de juristas -Office of 

, Parliamentary eounsel, creado en 1869 y depend:ie nte de la Teso

rería-. Intervienen lt1ego los redactores oficiales (draftsmen) 

que dan forma al proyecto y finalmente el Legislative eomrnittee 

elige la cámara a la que debe depositarse (normalmente la de 

los Comunes ) • • 

En FBANCIA, comparten la iniciativa el Gobierno y las cámaras, 

de1de la Carta de 1830. La Constitución de 1958 sigue atribuyEl!l. 

do eate Poder al Primer Ministro y a los miembros del Parlamento 

•i bien se limita el de éstos, estableciendo que no se admiten 

laa proposiciones que impliquen disminución de ingresos o aume.!!' 

to1 de gastos públicos. (Art. 40( 

En rrancia, los proyectos de ley se deliberan en Consejo de M! 

nistros previo informe del Consejo de Estado, y se depositan en 

la mesa de una de las dos cámaras (los proyectos de leyes fina.n 

cieras deben depositarse primeramente en la Asamblea Nacional, 

Art!culo 39 Const.). Es preceptivo el informe del consejo Eco~ 

mico y Social en todo proyecto de ley programática de carácter 

económico o social, y facultativo, a instancia del Gobierno, en 

los demás proyectos. (Art. 70 Const.). 

------·--·--------·------· ····-···-··· ····--·-.-·-···----
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La Constitució.n Francesa vigente, prevé que el Presidente de la 

RepÚblica, dentro del plazo de 15 días de que disi::onc para pro-

mulgar, puede pedir a las cámaras una nueva deliberación sobre 
• 

la totalidad o parte de la ley, sin que éstas pu~dan negarse a 

ello. (Art. 10). 

La Constitución Francesa de 1958 prevé también el referéndwn PA 

ra tres ocasiones. El Presidente de la RepÚblica, a propuesta -

del Gobierno mientras duran las sesiones, o a propuesta conjun-

ta de las dos asambleas publicada en el •Diario Oficial" puede 

someter a refe'réndum cualquier proyecto de ley sobre: 

l) la organización de los poderes públicos: 

2) que implique la aprobación de un acuerdo de COmWlidad7 

3) o que tienda a autorizar la ratificación de un tratado 

que, sin ser contrario a la COn•titución, repercuta so

bre el funcionamiento de las instituciones públicas. -

(Art. 11). El Consejo Constitucional es el órgano enea¡, 

gado de velar por la regularidad de las operaciones de 

referéndum y de proclamar el resultado (Art. 60) 

En FRANCIA, el Art. 46 de su Constitución establece que la leg.iA 

lación orgánica se diferencia de la ordinaria en los siguientes 

extremos: 

1) para la primera exige que transc~ra un plazo de reflexión 

de 15 d!as entre la presentación del proyecto y su deliber,2_ 

ción en la cámarai 
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2) Si la Ley Orgánicn no se re fiero al Senndo y el Gobierno -

ha utilizado el procedimiento de la Comisión mixta el texto 

sólo puede ser adoptado por la Asamblea Nacional por mayoría 

absoluta de sus miembros: 

l) Las leyes orgánicas relativas al Senado deben ser votadas -

en los mismos términos por las dos cámaras; 

4) El examen de las leyes orgánicas por el Consejo constituci.2, 

nal antes de la promulgación, es receptivo. 

La constitución francesa de 1958 reconoce una doble competencia 

le9i1lativa del Gobierno& por una parte posee la facultad de rs. 

9ular mediante DECRETOS REGIAMENTARIOS todas las materias que -

no ion reservadas al Parlamento (Art. 37); y por otra,puede sol4, 

citar del Parlamento la autorización para adoptar en forma de 

ORDENANZA, durante un plazo limitado, medidas para la ejecución 

de 1u programa, que normalmente son del dominio de la ley (Art. 

38). 

En A~IA, las leyes de iniciativa gubernamental se denominan 

prácticas, y las de iniciativa parlamentaria formales. Estas -

Últimas deben ser aprobadas por ambas cámaras, mientras que en 

las primeras la Cámara Federal tiene una intervención limitada 
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Una vez que un proyecto ha sido aprobado por el BUNDESTAG se -

remite nuevamente al BUNDESRAT (supra), y si éste lo aprueba, 

pasa al Presidente para su promulgación (el Presidente, si con-

sidera que el texto es anticonstitucional, lo somete al Tribu--

nal de Garantías Constitucionales). Si el BUNDESRAT rechaza el 

proyecto, hay que distinguir: si éste afecta a los intereses --

de los L!nder o a sus prerrogativas, no puede entra; en vigor -

•in la aprobación del BUNDESRAT, titular de un FOder de veto a,a 

solutor si el proyecto no afecta a los intereses de los L!nder, 

la negativa de la cámara Federal suFOne la intervención de una 
. 

Comi1i6n mixta (Vermittlungsausschurss), compuesta de once mie,m 

broa de cada cámara, para que intente lograr un texto de compr.2_ 

mi•o (en diez anos de actuación, la Comisión Mixta ha interven,! 

do con éxito en 126 de las 134 veces que ha actuado). 

En Alemania Occidental, el Gobierno Federal, los Ministros y --

101 Gobiernos de los L!nder pueden ser habilitados por una ley 

para dictar reglamentos de Derecho, pero la ley delegante debe 

determinar el contenido, el fin y la ilnplitud de las habilita--

ciones que otorgan, y los reglamentos deben indicar su fundame.:;i 

to jur!dico.- (Art. so.) 
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En ESPA&i\, encontramos a la Constitución como norma fundamental 

del Estado, ocupa el vértice del orden jurídico, a manera de p~ 

misa mayor de la que derivan su razón de ser y su contenido las 

otras leyes. Pero aún dentro de las normas constitucionales cabe 

hacer distinciones jerárquicas, por cuanto existen normas prim~ 

rias y otras que,sin dejar de ser fundamentales, están subordin~ 

das a las primeras. Y aunque entre éstas se deben co~ocar en una 

categor!a inferior aquellas que siendo .MATERIALMENTE constituc:ig 

nales no tienen reconocida ninguna superioridad formal o técnica 

(no están inclu!das en el texto o textos constitucionales ni han 

•ido dictadas con arreglo a un procedimiento especial.) 

· El ordenamiento jurídico espaftol ofrece ejemplos para ilustrar 

estas tres categorías de normas constitucionales: 

1) La Ley de 17 de mayo de 1958,por la que se promulgan los prlD, 

cipios del Movimiento Nacional ocupa el lugar jerárquicamente 

auperior del ordenamiento jur!dico-constitucional-espaftol (la 

doctrina francesa también suele conceder un rango especial -supl'!, 

constitucional incluso- a la Declaración de Derechos de 1789): 

2) En un plano inmediatamente inferior están las leyes fundame,n 

tales en~~eradas en el Artículo 10 de la de Sucesión en la -

Jefatura del Estado, y que equivalen a la constitución formal, 

----Y-----------------------
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3) finalmente existen las leyes básicus que regulan materias de 

naturaleza constitucion<:ll, pero que fonnalmonte tienen la 

misma consideración quo lns leyes ordinariao, tales como la 

!A!y Orgánica del poder judicial, la U::y del Régimen Jurídico 

do la Administraci6n dol Estado, etc. 

En el Derecho positivo espaftol los Reglamentos se consideran 

disposiciones generales (Art.27 de la ley del 26 de julio de 

1957) y la jurisprudencia ha subrayado también la nota de permA 

nencia (sentencia del Tribunal Supremo de 25 de abrilge 1959). 

Corresponde dictar los Reglamentos al Jefe del Estado (actualrnen 

te por iniciativa propia o a propuesta del Consejo de Ministros) 

y a los Ministros en las materias propias de su departamento. 

1':>• Reglamentos adoptan normalmente la forma de Decretos cuando 

emanan del Jefe del Estado y de Ordenes cuando proceden de los 

Ministros (Cfr.Ley Reg. Jur. Administración del Estado, de 26 -

de julio de 1957) 

I.Ds actos procesales legislativos deben reunir determinadqs re~ 

sitos de carácter subjetivo, objetivo y formal, cuya falta puede 

dar lugar a su inexistencia, invalidez (anulabilidad) o inefica

cia. El estudio de los misn:os corresponde a una teor!a general 

del proceso, por cll'¡a razón pasamos por alto esta importante ma

teria. 
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En F.SPA&i\, la inicintiva proviene normalmente del Gobierno, si 

bien se reconoce también la de las Comisiones y de los Procura

dores en Cortes. La wy de Procedimientos Administrativos de -

17 de julio de 1958, regula la elaboración de las disposiciones 

-de carácter general, con el propósito de asegurar su legalidad, 

su acierto y su oportunidad. De acuerdo con sus preceptos de-

ben atravesar un per!odo en el que son objeto de estudios e in

formes previos, preceptivos unos y discrecionales otros. En un 

segundo momento se someten a la. aprobaci6n del Consejo de Mini~ 

tros, que a su vez es competente para acordar la redacción def,i 

nitiva del proyecto, sobre los anteproyectos redactados p:Jr los 

Departamentos ministeriales o por acuerdo de las Comisiones DeJ& 

qadas del Gobierno. El consejo de Ministros Acuerda asimismo la 

re.miai6n del proyecto a las Cortes y su retirada de ellas, cuari. 

do lo considere procedente. (cfr.Desantes: "La elaboraci6n de d.Ja 

posiciones generales en la Ley de Procedimiento Administrativo" 

en Doc. Administrativa, 1958, págs. 8-9). 

En ESPA~, según el Reglamento de las Cortes, publicado el pro

yecto en el "Bolet!n Oficial 11 de éstas, se abre un plazo de qu~ 

ce d!as para que todos los Procuradores puedan enviar p:Jr escri

to a la Ponencia encargada del estudio del proyecto, las en.~ien

das que estimen oportunas formular, que deben presentarse 

\ 
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razonadamente y suscribirse por diez o cinco Procuradores según 

se trato do enmiendas a la totalidad (contraproyocto)'o al~arti 

culada del proyecto. Tumbién se permite dirigir sugerencias a la 

Ponencia. 

Las comisiones legislativas do las Cortes espanolas están form!_ 

das por un número de Procuradores(de 25 a SO) designados por el 

Presidente de las Cortes, que, a su vez, nombra al Presidente y 

al Vicepresidente de la Comisión, quienes, con el Secretario, 

constituyen la Mesa. En los trabajos de la Comisión pueden t,S?. 

mar parte, además de sus componentes, representaciones autoriz!, 

das del Gobierno. 

La competencia de las Comisiones está delimitada por la materia 

y, además de las ordinarias, existen cuatro Comisiones especia

les con funcione• propias (Comisiones permanentes de competencla 

legislativa, de gobierno interior y de corrección de estilo), y 

también las que puede crear el Presidente de las Cortes. 

En Eapa~a. las Leyes que establecen tributos deben votarse nec!_ 

1ariamente en Cortes (fuero de los Espanoles), quedando excluida 

esta materia del ámbito del Decreto-Ley. Por otra parte, deben 

ser debatidas en el Pleno de las Cortes: los presupuestos 
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ordinarios y extraordinarios dol Estado; las grandes opcracio--

nes de carácter económico y financiero; el establecimiento o r~ 

fOrma del régimen tributario; la ordenación bancaria y monetaria 

lil intervención económica de los sindicatos, y cuantas medidas 

legislativas afecten en grado trascendente a la economía nacio-

nal. En relación.con el presupuesto general del Estado, su prg, 

yecto debe publicarse en el Bolet!n Oficial de las cortes con .. 

dos meses de anticipación, al comienzo del ejercicio financiero 

correspondiente. 

1 
\ 

En ITAL1A, las normas jurídicas son emanadas por las cámaras V!, 

liéndose de aquel particular ACTO DE PRODUCCION NORMATIVA que -

1e denomina LEY FORMAL; esta Últ1Jna se presenta, -no solo en 

Italia, 1ino también en la gran mayor!a de los ESTADOS DE DE!-!J-

CRACIA CIASICA- como un ACTO COMPLEJO IGUAL inserto en un PROCJ. 

DIMIE~ r!gidarnente NECESARIO (porque tienen carácter vincula-

torio en el número y sucesión de sus varias fases). 

a) EL AC'ro DE PRODUCCION NORHATIVA, llamado LEY FORMAL, suele 

identificarse no con un acto AISIADO, sino con un PROCEDIMIENTO, 

en el cual pueden distinguirse, por lo menos, tres diversas fa-

1es: 

l) INTRODUCTORIA (la llarr.ada WICIATIVA LEGISLATIVA en sus varia; 

formas) 

2) CONSTITUTIVA (aprobación de las cámaras, a la c·.~~1. a veces 
se ai'lade, especialmente en las formas monárquic;:;~ la SA;·;crmi 
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del Jo fo del Estndo) y 

3) una INTEGRACION de l<i EFICACIA (escencialmente constit\lÍda, 

en los Estados Europeos Contincnta les, por la PROrfü:WACION y 

PUDLICACION, sólo después do la cual aparece la Ley, ya per

fecta al término de la fase precedente, y adquiere EFICACIA 

ERGA OMNES, es decir, se hace ODLIGATORIA para todos. 

b) Al mismo tiempo, la FASE CONSTITUTIVA del mencionado PROCED.!, 

MIENTO suele concretarse en un acto COMPLEJO IGUAL, dado que, 

mientras en las formas monárquicas, junto a la aprobación parl31 

mentaria, suele anadirse la del rey (con el nombre de SANCION, 

intr!nsecamente diversa de la anterior en cuanto no puede actua.t 

se con enmiendas), también en las formas republicanas (en las -

cuales el Presidente no participa REGUI.ARMENTE en la actividad 

legislativa constitutiva, a no ser indirectamente obligando a la 

cámaras, en su caso, mediante el REENVIO M:>TIVADO a las mismas 

de la1 leyes que le llegan para la promulgación para que las vg 

ten otra vez: llamado VETO) el bicamerismo requiere, al propó-

sito, la fusión de las dos distintas manifestaciones de voluntad 

de las Asambleas, Solamente, por tanto en una República con Pa,¡, 

lamento unicameral (o como en la Francia de la cuarta República, 

una de las dos Asambleas se presenta corno simple CAMAAA D.E REF~ 

XION),la LEY FORMAL podrá presentarse como ACTO SIMPLE (así corno 

iqualmento aparecía hasta la Primera Guerra Mundial en Alemania 

y hasta la Segunda en Japón, dado que en aquellos Estados ~o~á!. 

quicos, según una concepción ampliamente acogida, las cámaras -
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habrían operado simplemente Dobre el contenido que s6lo el sob~ 

rano, con su sanción, convertir!a en verdadera norma ju-

rídica) 

La intervención directa del cuerpo electoral en el procedimien--

to legislativo (mediante las instituciones de la INICIATIVA POIY_ 

LAR y del REFERENDUM, son dignas de examen) 
• 

I) La FASE INTRODUCTORIA consiste escencialmente en la INICIAT.1 

VA1 ea decir, en la presentación a una de las cámaras de un prg, 

yecto de ley, con la obligación consiguiente de la misma de 

adoptar, al respecto, alguna deliberación. 

~ el ordenamiento italiano la INICIATIVA LEGISLATIVA ha sido -

atribu!da: 

a) al Jefe del Estado, que la ejerce por medio de sus ministros 
(Art. 71 constitucional): 

b) a cualquier miembro del Parlamento (Art. 71 Const.) 

e) a 50,000 electores (Art. 71 Constitucional) 

Por tanto, la Iniciativa legislativa en Italia, es: 

1) GUBERNATIVA (inciso a), Art. 71 Const.): 

2) PARIAMENTARI!\ (inciso b) Art. 7l Const. ); Y~ 

3) POPUIAR (inciso e), Art. 71 constitucional) 

NOTA.- Los incisos se refieren a los inmediatamente indicados y 
de ninguna manera al Artículo 71 Constitucional italiano.-
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.. 

La Iniciativa L:lgislativa, también se atribuye en Italia: 

d) al Consejo Nacional de Economía y Trabajo (en materia econó

mico-social: AR'l'. 99 de la Constitución y wy de 5 de enero 

de 1957, número 33 -n(uncro 162-); 

e) a los Consejos regionales (artículo 121: pero, según las pr~ 
cripciones, al respecto, de varios estatutos especiales -si
cilia, artículo 18; Cerdefia, artículo 51 Trento-Alto Adigio, 
articulo 29- parece que los mismos podrán usufructuarlas s2, 

lo en materias que se refieran a la región que pro.pone). 

El referido Artículo 71 Constitucional prevé, además, que la I!!l 

CIATIVA LEGISIATIVA puede eventualmente también conferirse a o-
\ . 

tros "Órganos y entidades" con ley constitucional, y la misma -

constitución precisa, en el Articulo 133, que el cambio de las 

circunscripciones provinciales y la institución de nuevas provi.n 

cias en el ámbito de una regi6n se establecen con leyes de la -

RepÚblica, a INICIATIVA DE LOS MUNICIPIOS, oída la misma región. 

a) la INICIATIVA GUBERNATIVA (que representa una derogación del 

PRINCIPIO DE DIVISION DE PODERES que no se acoge, por ejemplo 

por tal motivo, en los Estados Unidos) resulta la más impcr--

tante y común en todas las formas de gobierno parlamentario, 

ya que, de un lado, el Gabinete es el órgano más capacitado 

para valorar las necesidades y proveer, en consecuencia, 

mientras que, por otra parte, la realización de toda orien-

tación política exige necesariamente también la emanación --
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-de leyes adecuadas. En Italia se requiere, además de una e~ 

pecífica deliberación del Consejo de Ministros, un decreto -

del presidente de la Rep(lblica, refrendado por el Ministro 

proponente , que autoriza la presentación del PROYECTO DE LEY 

ll una u otra cámara (hoy, sobro la base de simples criterios 

de oportunidad política). Observemos que, en los casos en que 

la emanación de una ley aparece exigida por norma~ constitu

cionales o por un compromiso de carácter internacional, la -

obligación de su iniciativa recae sobre el Gobierno; que, al 

mismo tiempo, es, a menudo, el único capaz, por razones téc

nicas (apoyándose en los órganos competentes de la Presiden

cia del Consejo, del Ministerio de Justicia y de cada uno de 

lo1 Ministerios interesados, y, a veces, sirviéndose del di,s. 

támen del Consejo Nacional de Economía y Trabajo, del Conse

jo de Estado o de otros colegios consultivos), de proponer 

numerosas leyes especificas (presupuesto, áreas tributarias, 

en general de autorización, o aprobación, de actos del pres! 

dente, etc. números 143-144). 

b) La INICIATIVA PARIAMENTARIA puede actuarse por cualquier mie.m 

bro de la cámara o del Senado. Ya no se exige una previa del! 

beración de "torna en consideración", pero está claro que difi 

cil.mente podrá prosperar una PROPUESTA DE LEY de origen 

---------·---------- -·-·-··-·-·----· . 
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parlamentario (así específicamente llamada, en antítesis con 

el PROYECTO DE LEY gubernativo) si no lo apoya, o al menos -

la tolera benévolamente, el gobierno, que goza de la confian 

za de la mayoría de cada Aoarnblea. "La iniciativa gubcrname.u 

tal -afirma Biscaretti- resulta en gran manera la más fre--

cuente en todas las formas de gobierno parlamentario, ya que, .. 
por un lado, el Gabinete os el órgano más idóneo ~ara valorar 

las necesidades nacionales y, en consecuencia, para hacerles 

frente, y, por otro, la actuación de la ideología política~ 

exige necesariamente la producción de leyes adecuadas" 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 

Antes de que el Gobierno deposite en la Mesa de la cámara un pr.Q. 

yecto de ~y, éste recorre un proceso que, en algunos países, ha 

sido objeto de regulación jurídica, y que, en esquema consta de 

una fase de información, una de aprobación y una de conclusión. 

l.- El proyecto de ley, una vez surgido de un Departamento -

ministerial, se somete a una información en la que, por -

norma general, intervienen preceptivamente los órganos CO.!l 

sultivos del Estado y discrecionalmente los grupos C\l\JOS 

intereses se ven afectados por el contenido de aquel. 

2 )- una vez informado, el proyecto se somete a la deliberaci6n . 
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y aprobación del Consejo de .Ministros, que suele ordenar 

su redacción. El Gobierno rechaza todos aquellos pro-

yectos que no reúnan los requisitos legales necesarios m. 

ra prosperar. 

3.- Final.mente, el proyecto aprobado se deposita en la Mesa el! 

la Cámara legislativa, donde se inicia la fase procesal -

de perfección de la Ley. 

La doctrina de la separación de poderes es, en principio, incom 

patible con la atribución al Gobierno del poder de iniciativa -

legislativa. Por esta razón, las primeras Constituciones, aco~ 

des con aquel principio (francesas de 1791 y 1793 y norteameri-

cana), sólo reconocen la iniciativa parlamentarias "todos los 

poderes legislativos otorgados por esta Constitución, residirán 

en el Congreso". (Artículo lo. , Sección l de la constitución -

de los Estados Unidos). 

As! que, el peso de la iniciativa legislativa recae en las Com,! 

sienes de las cámaras, sobre las que -a pesar de la rigi?a se

paración de poderes- ejercen una considerable presión los ÓrgA 

nos ejec1Jtivos y los grupos de intereses. Por otra parte, ta.~!=2 

co puede desdeñarse el papel indirecto del Presidente en la -

actividad legislativa. "Su mensaje sobre el estado de la Unión 

se ha convertido en un verdadero plan legislativo anual". 

;, ·.' 



- 300 -

IDs proyectos do J~y, en los Estados Unidos, pueden provenir di 

rectamente de los Comisiones, de los miembros del Congreso, o -

de simples ciudndanos o institticiones que presionan sobre éstos, 

pero lo más frecuente es que todo proyecto de ley sobre una ma-

teria importante sea preparado Íntegramente por la Administra--

ción y depositado en el congreso por un diputado o senador del 

partido en el poder. De esta manera, la mayoría de las leyes, 

antes de ser votadas, se someten íntegramente a la Admin.:is tra--

ción. 

En los Estados Unidos las Comisiones son los órganos que, de h~ 

cho, monopolizan la labor legislativa del Congreso. Recibido 

el proyecto en la cámara, se imprime y, acto seguido, pasa a la 

comisión permanente que corresponda. 

IA comisi6n estudia el proyecto, abriendo un proyecto de infor

mación durante el que se conceden múltiples audiencias (hearings) 

a todos los interesados (grupos, instituciones particulares, 

instituciones de la Administración, etc.) Si el proyecto es im 

portante, se nombra una Subcomisión o Ponencia encargada de ef~ 

tuar los estudios pertinentes. 

Una vez que la Comisión ha concluido sus estudios, remite el --

proyecto a la cámara con uno o más informes recomendando 

· t o_ bicn.-proponiendo enmiendas. adopción-¡·- e-i--reehazami.en o 

la -

} 

' 
1 

1 
1 
' 

1 

,. 
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Interviene luego el RULES COMMI'l"l'EE para incluir el proyecto en 

el orden del dín de una sesión próxima, durante el cual se dis-

cute y se vota el BILL (son frcctmntes las aprobaciones por una 
. -

nimidad.) 

En los Estados unidos, las Comisiones dominan la actividad le--

gislativa desde la iniciativa hasta la perfección de las leyes, 

y en el seno de las mismas, su Presidente dispone de una gran -

autoridad. Los miembros de las Comisiones 

SPEAKER y pertenecientes a ambos partidos 

dencia por antigttedad. 

-nombrados por el 

-alcanzan- la Pres1 

3.- En la mayor parte de los sistemas parlamentarios, el debate 

de los proyectos de ley pasa por dos momentos sucesivos: discu-

aión y dictamen en el seno de las Comisiones, y debate y vota--

ci6n en la Asamblea. 

Ya para concluir, diremos que el origen de la legislación gube,t 

nativa se encuentra, para unos, en el Derecho germánico y, para 

otros, en el Derecho inglés. El Primero diferenció las n?rmas 

emanadas directamente del Rey (CAPITULA PER SE SCRIBENDA) y las 

dictadas por el Monarca con el consentimiento de los MELIORES -

TERRAE (CAPITUIA PRO LEGE TENElIDA), que no podían ser rnodific~¿:s 

por BANDO REAL, a consecuencia de la superioridad jerárquica. 
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En los primeros se ha visto el antecedente de los decretos con 

valor de ley. 

También en Inglaterra se distinguieron las reglas emanadas del 

Rey con el Parlamento (Estatutos), de las que dictaba el Rey --

con su Consejo (Ordenanzas). Sólo estas últimas podían ser rno-

dificadas libremente por.el Monarca. 

tmION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS (U R S S 

El conveniente recordar que la u.R.s.s., ha conocido hasta ahora 

tres CONSTITUCIONES: la del 10 de julio de 1918, (sólo para la 

República Socialista Federativa Soviética Rusa), R.S.F,S.R.):la 

de 31 de enero de 1924 y la de ll de junio de 1936. 

El Derecho Constitucional Soviético Regula, afianza y desarrolla 

la1 relaciones sociales que determinan los rasgos fundamentales 

del sistema económico-social de la sociedad soviética y de su -

organización pol!tica. Como dichas relaciones encuentran su -

expresión, ante todo, en la ~Y Fundamental -la Constitución--, 

este Derecho se denomina Constitucional. 

El Derecho Constitucional Soviético expresa el democratismo so-

cialista del régimen estatal de la URSS: la soberanía popular 

· ·' lt'f 't' a que abarca tanto el dominio en su manifestacion mu i ace ic , 
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del pueblo sobre el Poder del Estado como sob1:a todas las riqu,g_ 

zas fW1darncntales de J;1 sociedad. Por eso, el Derecho Constit~ 

cional Sovi6tico consolida jurldicamcntc no solo los principios 

búsicos de la organización pol.i'.tica de la sociedad, sino también 

los fundamentos principales de su sistema económico. Al apoya~ 

se en la acción de las leyes económicas objetivas, el Derecho -

Constitucional Soviético desarrolla y perfecciona el. sistema 

económico-social en bien de todo al pueblo soviético. 

Por lo tanto, el DERECHO CONSTITUCIONt\L SOVIETICO ES una rama del 

Derecho Soviético, cuyas normas legalizan la organización social 

y del Estado, determinan o instituyen el sistema y los principios 

de organización y actividad de los órganos estatales, los dere-

chos y deberes fundamentales de los ciudadanos y el sistema eles 

toral del Estado Soviético. 

El Derecho Constitucional Soviético abarca una esfora muy vasta 

y multifacética de las relaciones sociales 

En calidad de sujetos de esas relaciones sociales, pueden inte¡, 

venir: 

l) las formaciones estatales (por ejemplo, la Unión de Repú
blicas Socialistas Soviéticas, la república federada y la 
república autónoma), 

2) los órganos del Estado. 
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3) Las organizacü:ines socinlcs y .las asociaciones de los tr~ 

bajadorcs, 

4) Ios ciudadnnos soviéticos. 

Las normas del De1·ccho constitucional Soviético, abarcan ol si

guiente orden de problemas: 

lA ORGANIZACION SOCIAL (la estructura do clases de la sociedad 

soviética, sus bases económica y ¡x>lÍtica, la planificación est,! 

tal de la economía nacional, los principios del socialismo:) 

lA ORGANIZACION DEL ESTADO (la composición de la Unión de RepúLy., 

cas Socialistas Soviéticas, la soberanía de la URSS y de las Pi!, 

pÚblicas Federadas: la competencia de la URSS, de las RepÚblicas 

Federadas y autónomas: la ciudadan!a y la división administrat.Jr. 

ve-territorial del Estado Soviético): 

lA ORGANIZACION Y IDS PRINCIPIOS DE IA ACTIVIDAD DE IDS ORGANOS 

DEL ESTADO: órganos superiores del Poder pÚblico de la URSS, de 

las RepÚblicas Federadas y Autónomas: órganos de la administra

ción pública de la URSS, de las Repúblicas Federadas y autónomas 

Órganos locales de Poder y de la Administración del Estado: tri 

bunales y Ministerio Fiscal; 
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WS DERECHOS Y DEBERES FUND.7\MENTALES DE U>S CIUDADANOS SOVIET,! 

COS (su contenido y las g~r.antías materiales de su ejercicio) 

EL SISTENA ELECTORAL (principios fundamentales del derecho ele,g, 

toral y el sistema de las elecciones a los Órganos de Poder del 

Estado). 

los principios de la estructura y de la actividad de los órganos 

del Estado Soviético se hallan condicionados por la organización 

social y estatal soviética de la URSS y de las RepÚblicas Fede

radas y Autóno·mas. 

La estabilidad del sistema de los órganos soviéticos pÚblicos 

no •upone que éste sea irunutable. Le es característica, por el 

contrario, la necesaria flexibilidad a fin de que corresponda 

plenamente a los intereses del perfeccionamiento ulterior del -

aparato estatal, del mejoramiento de la dirección estatal y de 

la aproximación del aparato a las masas para .:resolver de la man~ 

ra más satisfactoria y eficaz las tareas económicas, políticas, 

culturales y educativas. lDs órganos de la administración est,! 

tal son los más susceptibles de transformación, ya que a ellos 

competen las tareas prácticas de dirección de todas las ramas -

de la economía y de la cultura. 
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De conformid::id con el Artículo 13 Constit\1cional,: "La unión -

deRepÚblicas Socialistas Soviéticas es \\n Estado federal, cons

tituido a base de la unión volllntaria de las Repúblicas Sociali.2, 

tas Soviéticas, iguales en derechos ••• " 

IDs Organos de Poder, de la administración pública, judiciales 

y del Ministerio Fiscal forman parte del sistema de los órganos 

del Estado Soviético. 

It>s Soviets de diputados de los trabajadores, que se dividen en 

SUPERIORES y ~LES, son~Órganos de Poder. Entre los superio

res figuran el Soviet Supremo de la URSS y su Presidium, los s,e. 

viets Supremos de las Repúblicas Federadas y Autónomas y sus 

Presidiums~ pertenecen a los locales: los Soviets de territorio, 

regi6n, comarca, distrito, ciudad, aldea y poblado. 

IDI Soviets Supremos ejercen el Poder en todo el territorio del 

respectivo pa!s, mientras que los locales lo ejercen dentro de 

los l!mites de un territorio, región, comarca, distrito, ciudad, 

aldea o poblado. 

La Unión Soviética es un Estado multinacional. Ser!a imposible 

gobernar tal Estado sin un Órgano supremo especial que exFresara 

en toda su actividad los intereses especiales y específicos de 

las numerosas nacionalidades que pueblan la URSS. 
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Por ello, el Soviet supremo de l~ URSS, actual órgano máximo de 

Pocler, CONS'l'A DE DOS CAf>lARAS. 

Es característico para el Soviet Supremo de la URSS la plena 

igualdad de derechos de las dos cámaras. 

Dicha igualdad, se expresa ante todo, en el hecho de que tanto 

el Soviet de la Unión como el de las Nacionalidades gozan, en -

igual grado, DE INICIATIVA PARA LEGISIAR. En la Unión Soviética 

ae consideran aprobadas las leyes si las sancionan ambas Cámaras 

por simple mayor!a de votos en cada una. Para modificar la Con,! 

titución ae requiere la decisión de ambas cámaras del Soviet SJ! 

premo de la URSS, adoptada por una mayoría que no sea inferior 

a loa doa tercios de los votos de cada una de ellas. 

Ambas clmaras del Soviet Supremo·son elegidas para un mismo pl!, 

zo y a base de idénticos principios. 

En el Pa!s Soviético, los diputados de ambas Cámaras son repre

sentantes de los obreros, campesinos e intelectuales.No se perm! 

ten privilegios ni restricciones respecto a los diputados de una 

u otra cámara. 

. \ 
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Al aplicar consecuentemente el principio de igualdad de ambas -

Cámaras para las elecciones de diputados , la Constitución so-

viética ~o establece diferencias respecto a la posición económi 

ca, residencia y edad. 

La igualdad en derechos de ambas cámaras se manifiesta con sin-

9ular claridad en el procedimiento a seguir para solventar los 

desacuerdos entre el Soviet de la Unión y el de las Nacionalid!. 

des. A este respecto, el artículo 47 de la Constitución de la -

URSS dice asi: "En caso de desacuerdo entre el soviet de la -

Uni6n y el Soviet de las Nacionalidades, el asunto se somete al 

examen de una Comisión de conciliación, formada por ambas cáma-

ra1 1obre bases paritarias. Si la Comisión de conciliación no 
1 

llega a un acuerdo común, o si el acuerdo no satisface a una de 

la1 cámaras, el asunto se somete por segunda vez al exámen de -

la• cárr.a:as. Si no se consigue una decisión concorde de ambas 

Cámara1, el Presidium del Soviet Supremo de la URSS Disuelve el 

Soviet S-..:premo de la URSS y convoca nuevas eleccionesº• 

Pertenece exclusivamente al Soviet Supremo de la URSS el Poder 

legislati·:o de· la Unión Soviética. La actividad principal del S.2, 

viet Sup:emo de la URSS consiste en el ejercicio de ese Poder. 
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La legislación soviética encarna y expresa la voluntad de la el!, 

se obrera, a c\1yo cargo corre la dirección estatal. de toda la s2 

ciedad.Al~curnplir dicha misión, la clase obrera se papoya en la 
I 

estrecha alianza con las demás masas trabajadoras de la sociedad 

soviética. Ll Legislación soviética es fruto de la experiencia 

y la iniciativa de las propias masas populares y expresa los i,!l 

tereses vitales de los trabajadores del p<l.Ís. 

Laa leyes soviéticas refrendan un nuevo régimen social y estatal, 

el régimen socialista. 

La legislación soviética se distingue por su c'arácter internagio 

.~!!i:..!..~ª· Las leyes de la URSS reflejan la composición multina

cional de la población del pa!s, tienen en cuenta las particul.! 

ridades espec!ficas de las distintas nacion*s y no permiten que 

nin9una de éstas goce de privilegios o se halle en inferioridad 

de condiciones respecto a las demás. 

~~l~~~?.~l~~ad de la legislación soviética constituye uno de s 

1ua rasgos distintivos, ya que toma en consideración el irnpetu2 

10 crecimiento del país y los enormes cambios que se operan en 

el desarrollo económico, cultural y político, del Estado Sovié-

tico, refrendando todo lo nuevo que surge en la práctica de la 

edificación estatal. Al propio tiemfO, dicha legislación es es 

---;:t~a:¡bl~e·----Es . .ir.mutable __ la_ ley soviét.i.c~ __ que refleja dE! modo compl~ 

+"' " mult:.iforme ~ relaciones sociales que se han formado en el 
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La legisl<1ción soviética sancioná los principios del socinlismo 

y sus postulados fundamentales, a la vez que influye activamen-

te sobre la base económica, contribuyendo por todos los medios 

a su desarrollo. Al refrendar las relaciones socialistas esta~ 

cidas en el país, la legislación ofrece simultáneamente pera--

pectivas reales para seguir desarrollando y fortaleciendo la s,g, 

ciedad socialista soviética. • 

En la URSS ha sido llevado a la práctica el principio de la 

igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Dicha igualdad e.§. 

tá garantizada por todo el sistema económico-social del Estado 

Socialista. 

'l'Odo lo expuesto atestigua que la legislación soviética es una 

legislación NUEVA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS PRINCIPIOS, sin 

precedente en la historia. 

tas leyes del Soviet Supremo de la URSS se redactan, discuten, 
,. 

aprueban y prornulaan siguiendo el orden establecido y de acue.I, 

do con las reglas fijadas en la Constitución o en leyes especi.2, 

les y también de acuerdo con las reglas no escritas, formadas en 

la práctica. 

Las fases del oroceso legislativo son las siguientes: 
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a) La iniciativa legislativa, 

b) El e:xamen o discusión del proyecto de ley, 

c) la adopción o aprobación del mismo y, ¡::or Último, 

d) la promulgación de la ley. 

ror iniciativa legislativa se entiende la facultad de presentar 

al ecamen del Soviet Supremo de la URSS proyectos de ley o pro

puestas acerca de la promulgación de W'\a nueva ley y la aboli-

ción o modificación de leyes vigentes. 

En el plano nacional, la iniciativa legislativa corresponde a: 

l.- Ambas Cámaras del Soviet Supremo de la URSS, 

2.- al Presidium del mismo, 

l.- Al gobierno de la Unión Soviética. 

4.- Allas Comisiones de las cámaras mencionadas. 

s.- A los diputados del Soviet Supremo de la URSS, 

6.- Al tribunal Supremo y, 

7.- Al Fiscal General del país. 

Las organizaciones sociales desempe~an en la UniÓ.Q,Soviética un 

papel muy importante en el planteamiento del problema de carác

ter legislativo. Sirven de testimonio los núrnerosos casos en 

que dichas organizaciones han propuesto a los Órganos legislat_i 

vos la necesidad de aprobar una u otras leyes. 
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En este aspecto reviste extraordinaria importancia la iniciati-

v~ del e.e. del P.c.u.s., lo que se desprende del papel dirige,n 

te que desempeña el partido en la vida del Estado soviético. El 

Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética pre-

senta directamente al Soviet Supremo de la URSS sus propuestas 

legislativas. 

A t1tu.lo de ejemplo, pueden citarse los siguientes casos: 

a) el e.e. del P.c.u.s.,conjuntarnente con el consejo de Mini,! 

troa de la URSS, presentó a examen del Soviet Supremo el 

problema del perfeccionamiento de la organización admini.s, 

trativa de la industria y la construcción mediante la fo~ 

mación de zonas económico-adminstrativas y el problema r,! 
ferente al desarrollo ulterior del régimen koljosiano y a 

la reorganización de las estaciones de máquinas y tracto
re•. 

IA discwsión de los proyectos de ley en el Soviet Supremo de la 

URSS se distingue por su esp!ritu práctico y el elevado nivel -

de organización. 

La fase de aprobación de los proyectos de ley es la más importa.n 

te y decisiva en todo el proceso legislativo. Precisamente en d.! 

cha fase, el proyecto se convierte en ley. 

ta constitución soviética est3bl~ce que se considera aprobada -

. . 
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una ley si la s<:incionan ambas cámarus del Soviet Supremo de la 

URSS por rnayo1:ía de votos en cada una. lil aprobación de una -

ley ordinaria (corriente) exige la simple mayoría de votos en -

cada cámara, micntrus qua para adoptnr una ley constitucional 

se requiere la mayoría de dos tercios, por lo menos, de los vo

tos de cada cámara. El hecho de que la aprobación de una ley -

requiera la mayor!a de votos, simple o de los dos te;cios, y no 

un número cualquiera de ello, concedo a la ley soviética una 

enorme fuerza pol!tica y una gran autoridad moral. 

Por lo general, la ley vigente en toda la Unión se aprueba en -

cada cámara por separado, lo quo emana del principio de igualdad 

de las dos cámaras. 

Para que la ley soviética entre en vigor hace falta publicarla, 

ea decir, hacerla llegar a conocimiento de la población y, par

ticularmente, al de las personas que han de hacerla efectiva. 

El hecho de ser publicada la ley permite exigir su cumplimiento. 

La ley se publica en un órgano oficial especial. 

De acuerdo con la disposición del Presidium del Comité Ejecuti

vo Central y del Consejo deco~isa~io~ del Pueblo de la URSS, adop 

tada el 22 de agosto de 1924, ti tul;:ida ".r...cerca del orden de pu-

---~bttcación··dc·-bs le-.1es y las dispoaicionos del Gobierno de la 
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URSS", los decretos y disposiciones oxtensivos en la unión debían 

publicarse en la "Recopilación de leyes y disposiciones del Go ..... 

bierno Obrero y Campesinos de la URSS 11
• 

Se considera oficial el texto de las leyes publicadas en "Noti-

cias". 

En el pa!s multinacional soviético, las leyes no pueden publi-

carse sólo en la lengua nacional de una de las repúblicas federa 

.!l!.!,1 pues ello supondría la infracción del principio de la i--

gualdad en derechos de las repÚblicas. Por eso, desde los prims. 

ros d!as de formación de la URSS, las leyes federales son publ.!. 

cadas en las lenguas de todas las repúblicas federadas. 

Las leyes de la URSS llevan las firmas del Presidente y del Se

cretario del Pres!dium del Soviet Supremo de la URSS. 
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LA. ENSEílANZl\ TH/\DICION1\L DEL DBIU~CIIO CONSTITUCIONAJ, 

1.- Las Univcrs.idadcs 

Hablar de las Universidades implica referirnos a la ciencia y -

esto a su vez nos induce n real.izar un recorrido por la historia 

de la htunanidad para encontrar los antecedentes más remotos de 

' la filosofíai del pensamiento de esa índole que vino fortalecien . -
dose con el correr del tiempo y que concluye con el estudio y ,! 

nálisis de las leyes más generales del pensamiento hwnano, de la 

naturaleza misma y de la sociedad: situaci6n que sólo es posible 

y realizable a través de las escuelas, de las academia y de las 

Universidades. 

Es muy importan te saber que, ' ••• Lil Historia universal es el -

proceeo, regido por leyes, del cambio de unas formas sociales -

por otras más altas. El desarrollo del pensamiento filosófico 

de los pueblos, desde la Antig~edad hasta nuestros días, forma 

parte integrante y es uno de los reflejos del proceso de desarrg, 

llo de la sociedad. 

La aparición de la filosofía como formtn específica de la concie.n 

cia social corresponde a la época de lm historia universal en -

que el ré-:;.:..~en de la comu.'"lidad ¡:;rimiti•:·a fué sustituído por o~c 

más desarrollado, por el régimen escla~'!ista. En esta época .. 
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comenzaron a manifestarse las primeras doctrinas filos6ficas en 

la India, Chin<i, Grecia, Roma y otros países antiguos, 

"En las creaciones populares do las épocas más antiguas, en la 

mitolog!a, en los relatos quiméricos sobre los dioses y los hé• 

roes, aparecen ya junto a las ideas mito-religiosas acerca de -

las deidades y entes sobrenaturales, creadores de to~as las co

sas, atisbos do una concepci6n naturalista de los fenómenos del 

mundo que rodea al hombre. 

11Atisbos semejantes de un modo naturalista de abordar los fenÓm!, 

nos del universo los encontramos también en los antiguos mitos 

y ae convertirán, andando el tiempo, en fuente ideológica de las 

primeras doctrinas filosóficas. 

"ID• pensadores avanzados de Egipto, Babilonia, la India, China, 

Grecia, Roma y otros países del mundo antiguo, opusieron a las 

ideas m!tico-religiosas, mitológicas, que se hab!an ido forman-

do en los tiempos de la comunidad primitiva una concepción nat.!:! 

ralista, materialista, de los fenómenos del universo 

(F.V.Konstantinov, "Ios Fundamentos de la Filosofía Marxista", 
Edie. Grijalbo, S.A. 1962, págs. 43 y 44) 

En Grecia, encontrarnos a Tales, Anaxirnandro·y Anaxímenes en el 

Siglo VI a.n.e.~ Heráclito de Efeso, a Ieucipo y Demócrito, en 
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el siglo V a.n.c., de Abdcra: a Epicuro (341~270), a.n.c.) a -

Tito L\1crecio Caro (99-55 n.n.e.), a Pitágoras (hacia 580-500 a. 

n.e.), a Sócrates (467-399 a.n.e.) que formaron ESCUEIA1 hicie

ron una doctrina filosófica y desarrollaron una idea. 

PIA'roN (427-347 a.n.e.) •••• "Cuando fracasa en sus esperanzas 

de encontrar un pr!ncipe filósofo, Platón vuelve a J\,tena1, en ~ 

donde fué hecho prisionero y estuvo a punto de ser vendido como 

esclavo. Durante cuarenta ai"los (383-347 a.n.e.) expuso sus doc

trinas a un grupo muy selecto de disc!pulos, en los jardines 

del héroe Academo. A la entrada estaba escrita la inscripción: 

"No entre aquí quien ignore las matemáticas". La ensei"lanza en la 

Academia no cesó con la muerte de Platón. Aún cuando la Acade

mia no desarrolló las ideas platónicas de un modo importante, s! 

1irvió para conservarlas y, apoyada en el prestigio de Platón y 

de Atenas se mantuvo cerca de 1000 ai"los,hasta que Justiniano la 

clausuró en 525 de nuestra era. 

La Academia fué una ampliación y una racionalización de la con

fraternidad m!stica de Pitágoras. En ella tenían lucrar l~s dis 

cusiones entre los iniciados y el anrendizaje de los asEirantes 

§u mayor im~ortancia radica en haber sido el antecedente de las 

universidades ·· 2.:::s sociedades cic:·: ·. ~ .:icas de nuestro tie:~n:o, 

Platón mismo fué quien determinó el c~rácter y dió su tono a la 
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institución: que ftwron, ciertamente, acndémicos en el moderno 

sentido de la palabrn. El conocimiento puro -de las matemáti-

cas, la astronomía y la música, casi exclusivamente-, se adqui, 

r!a a través de la lectura de textos, más bien que del estudio 

de la naturaleza, que estaba llena de engaños e irregularidades. 

Sin embargo, la insistencia de Platón en las matemáticas asegu-

raba, al menos, la presencia de una disciplina científica en u-. 
na educación, que de otro modo, hubiera sido puramente litera-

ria. Oonfusio, cuya influencia de la educación china hab!a de 

durar casi tanto como la de Platón en la occidental, omitió las 

matemáticas. Esto bien pudo haber contribuido al relativo atr_a 

ao de la ciencia china. Idealmente, en la Academia Ateniense, 

el conocimiento de lo verdadero, lo bueno y lo bello se empren-

d!a sólo por amor a ello. En realidad, su ensenanza era consi-

derada, por los griegos primero y luego por los romanos, como 

un excelente adiestramiento.para que los iÓvenes de buena fami-

lia hicieran una carrera distinta,"(el subrayado es nuestro). 

(John D.Bernal, "La ciencia en la Historia",UNA?-1, traducción d,! 
recta de Elí de Gortari, 1972, pág, 213-214) 

Bajo el feudalismo, la religión extendió sus dominios sobre las 

demás formas de la conciencia social. "La iglesia y su seí'\or!o 

feudal sobre la tierra -escribe Engels- eran el •:ínculo efect,i 

vo de unión entre los diversos países; la organización eclesi~~ 

tica feudal santificaba con los óleos de la religión el régi~en 

pol!tico secular del feudalismo. El clero era por otra parte, 

.. 
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la única clase intelectual en aquella época. Se comprende pues 

que el dogma eclesiástico fuera, entonces, el punto do partida 

y la base de toda ideolog!~. El contenido de la jurisprudencia, 

de las ciencias, de la filosofía, se hallaba en consonancia con 

las doctrinas de la Iglesia." 

(C • .Marx.-F.Engels, ~Obras Completas", trad.rusa Tomo XVI la. pa,¡ 
te, pág. 1937, tomada de l<onstantinov, Obr. Cit.pág. 55) 

Surgieron los escolásticos (del griego SJOLASTIKOS, que se tr,! 

duce por& sabio, maestro) medievales de la Europa occidental, 

convirtiendo a •la filosofía en sierva de la teología. Su misión 

consist!a, según ellos, en interpretar de un modo ortodoxo y fu,n 

damentar en el plano formal los dogmas religiosos proclamados por 

la Iglesia católica dominante, a cuyo frente hallábase el pont.!, 

fice romano. 

U>s cambios producidos escencinlmente en la vida material de la 

sociedad, el desarrollo progresivo y cada vez más rápido de las 

fuerzas productivas, impusieron la necesidad de la sustitución 

revolucionaria del régi~en feudal de producción por el capita--

lista. 

El descubrimiento de ;.._'":lérica y la circunnavegación de .!\frie:\ o~ 

cieron a la burguesía en ascenso un nuevo campo de actividad. -

.J..os mercados de las Indias orientales y de China, la coloniza-

intercambio con los colonos, la multiplica-
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ción de los medios de cambio y de las mercancías en general, im 

primieron al comercio, a la navegación y a la industria un impuJ: 

so hasta entonces desconocido y aceleraron con ello, el desarr.Q. 

llo del elemento revolucionario en el seno de la sociedad feudal 

en descomposición". 

(C-Marx-F. Engels: "Manifiesto del Partido Comunista" en "Obras 
Escogidas", trad. espa~o"!.a, Tomo I, págs. 23-24,Moscú,1951) 

MHACIMIENTO. 

La época histórica de grandes convulsiones se caracteriza por la 

agudización de. la lucha, no solo en el terreno político, y econ,é. 

mico, sino también en el campo ideológico. En estas épocas se -

hace más apremiante que nl.U'lca la necesidad de regular filosófi-

camente· los profundos cambios operados en la vida social y se -

ve palpablemente cómo chocan entre sí las diversas concepciones 

del mundo. Basta recordar como ejemplo de ésta la época del P&, 

nacimiento, en que se derrumbaron los fundamentos del feudalis-

mo y de su baluarte espiritual, la Iglesia católica. En aquél -

per!odo se libró una lucha abierta o encubierta bajo la envolt.Y, 

ra religiosa entre las fuerzas del progreso y las de la reacciór. 

lucha que encontró su expresión en el choque entre diferentes -

concepciones del mundo. En las obras de Copérnico, Giordano Br.Y, 

no, Galileo, Tomás Noro y otros pensadores de la época se enfrer:, 

taren a la dictadura espiritual de la Iglesia las ideas del ma-

terialisrno y el humanismo filosófico. 

i 
~ 1 
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REVOLUCION INDUSTRIAL, 

La antesala de la Revolución Industrial en Inglaterra, la tene-

mos en la Ilustración, que fué un movimiento cultural de alean-

ce europeo que llenó fOr entero el siglo XVIII y del·que no pu_!¿ 

de decirse que haya tenido una filosofía propia, En realidad, -

las formulaciones filosóficas son en gran parte obra de pensad2, 

res precedentes como: Descartes, Bacon, Locke, Leibniz que fue-

ron tanto empiristas como racionalistas, 

La filosofía sirve ahora escencinlmente paradirigir la transfor - -
mación cultural, pol!tica y social del mWldo humano, aunque su 

interés escencial sea difundir la nueva visión cient!fica de la 

naturaleza. El afán de extender esa visión al estudio de las -

cue1tiones humanas es lo que principalznente caracteriza la pos! 

• ción ilustrada: muy grandes es el interés por la psicolog!a,pe

ro la obra más fecunda es la que se cumple en el campo del~ 

giQ y en el de la ECQNOMIA, 

Para la Ilustración, la razón es una y entera para todos los p~~ 

blos y, por consiguiente, es igual en todas las épocas y'en to<i:s 

los pueblos. Se identifica con la naturaleza del hombre y su 

universalidad es má:,ima por lo que toca a la subjetividad, dado 

que todo sujeto humano es razón. 
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ISAAC NEWTON, con sus "Principios Matemáticos de la Filosofl.a 

Natural", finca la doctrina de la Ilustración en la F!sica, ya 

que en su obra formula un sistema puramente mecánico del mundo 

celest~ terrenal. Su posición es analítica e inductiva. Sigue 

la corriente de Galileo. La Ilustración se difundió también en 

Francia. 

Encontramos también el CARTISMO, movimiento político soci~l que 

luchaba por obtener la carta Magna y además, por obtener el su-

fragio universal. ROBERTO OWEN, filántropo liberal que supo 

unir el pensamiento a la acción fundó en 1834 la Unión Nacional 

de Industria para confederar a todas las asociaciones obreras. 

Cre6 LOGIAS o gremios integrados por atesanos que se dedicaban 

al mismo oficio. O>n fundamento en la llamada CARTA DEL PUEBID 

lo• obreros sin trabajo, elevaron, en 1838 una serie de peticia, 

nes al GObierno Inglés, en la que ped!an: a) División de Ingl,! 

terra en circunscripciones, b) Voto popular, e) Escrutinio se-

creto, d) Abolición del censo que informaba acerca de los bienes 

de fortuna para poder ser diputado, e) El pago de sueldos a los 

Diputados y f) que el Parlamento se renovara todos los a~os. P~ 

ticiones que en su totalidad rechazó el Parlamento. En 1832 se 

inicia el ataque directo contra las ADUANAS y la LEY SOBRE EL -

'l'RIGO. Es ta ley pcrmi th la compra de trigo extranjero W2, -

cuando el precio del trigo del país se elevaba a 35 francos. -
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U>s industriales atacaron la Ley del trigo pues decían que esta 

Ley los obligilba a elevar los jornales a los obreros. 

Ricardo Colx:len, pugnó por el comercio libre con países extranje 

ros o el libre cambio, siendo miembro de la licra contra la Ley 

del trigo. Roberto Peel en 1846, abolió la ley de los cerea-

les y establece en cambio, en Inglaterra, el libre oambio. En -

1849, el Parlamento abrió los puertos de Inglaterra a los barco s 

de todo el mundo. U>s derechos de. aduanil disminuyeron consider.!, 

blernente en 1852 y, en algunos casos, se suprimieron. 

Todos estos paréntesis histórico sociales de la Inglaterra de -

fines del Siglo XVIII y Principios del XIX, nos dan una clara -

idea de lo que más tarde fué la Revolución Industrial, ya que en 

el primero de ellos, Inglaterra inició el período de su gran prs. 

ponderancia industrial sobre las demás actividades económicas 

del pa!s. I.Ds peque~os talleres individuales fueron desaparecieJl 

do y se instalaron grandes fábricas en las cuales trabajaban ce.!l 

tenares de obreros. I.Ds industriales escogieron de preferencia, 

para instalar sus fábricas, lugares cercanos a minas de hierro y 

de carbÓn. Las fábricas utilizaron máquinas movidas por el va

por que les permit!an crear mayor número de artefactos en menor 

número de horas y con un gasto limitado de energía humana. 
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En 1785 la fuerza cxpnnsiva del vapor do agua se nplicó parn m.Q_ 

ver.! por vez primcrn, las bombas en una mina de carbán. En 1786 

se utilizó, en Manchestcr, para mover telares de hilas y de te

jer. 

Para obtener el vapor se utilizó la hulla como combustible. El 

invento de_!Primer motor de vapor aplicable a la indvstria, ide!, 

do por James Watt en 1767, fué sucesivamente utilizado en maqui 

narias que invadieron el campo de la actividad hl.llllana, sustitu

yendo, con su ventaja, la fuerza muscular, de los hombres o de 

los animales. 

La máquina de vapor se aplicó poco a poco en todas las indus-

trias. En 1807 1e empleó por primera vez en la propulsión de -

loa barcos y, por Último en 1825, Jorge Stephenson construyó una 

locomotora movida por el vapor que pod!a transportar hombres y 

mercanc!as a la vez. ros nuevos transportes facilitaron grand,!t 

mente la industria y el comercio en todo el mundo. 

Para no engrosar aún más, este trabajo, pues no es esa la finae 

lidad, diremos como punto final de todos los cambios sufridos en 

Inglaterra de aquellos tiempos, que al cambiarse los métodos de 

producción y de distribución, la vida europea y americana suf~~5 

un cambio radical. La revolución Industrial preparó además, el 
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advenimiento de TODOS LOS PROBLEMl\S ODREROS por los cuales se 

ha intorosado Jn cd<ld contemporánea. 

Es indiscutible quo la logislaci6n obrera se fué elaborando pa~ 

latinamcntc desdo principioo del siglo XIX hasta nuestros d!as 

Las Leyes inglesas, desde 1842, prohibieron a las mujeres y a -

los jovencitos menores de 16 anos el trabajo en las.minas: en -

1847 se fijó un máximo de 10 horas para el trabajo de las muj_! 

res y ninos~ en 1879 se limitó también la jornada de los hombres 

Se prohibió luego el trabajo nocturno y la explotación de las -

minas el día domingo. Ias leyes inglesas y estadounidenses, qce 

contribuían a proteger a los obreros, fueron imitadas en Améri

ca y Eu.ropa1 cada vez más se ampliaron las disposiciones que -

tend!an a limitar el trabajo a ocho horas, a la creación de ca

sas y centros obreros, escuelas, hospitales, y seguros sociales 

y a la protección de ninos y mujeres y todas estas leyes aprob~ 

das por los Estados están supeditadas a su vigilancia. 

Podemos concluir que: 

lo.- En el siglo XIX la mayoría de los pueblos europeos·pugna~ 

por el sufragio universal y logra, en parte sus propósitcs 

2o.- Ia desigualdad social y económica entre capitalistas in

dustriales y obreros provoca choques reiterados: 

Jo.- El cartismo jyuda al proletariado inglés a obtener sus -

primeras garantías; 
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4<>.- El liberalismo favorece la economía europea y mundial del 

libre cambio; 

So.- La r.\iseria del proletariado y fo mala distribución dq la 

riqueza ocasionaron el advenimiento de fil<Íntropos que pus 

nan por mejor~r el sistema social y económico del mundo: 

60.- Las utopistas ayudan,aunque no siempre apliquen sus doctr.! 

nas, a que el proletariado obtenga garantías Qe vida y de 

trabajo y el sufragio universal.Nace asimismo el socialis 

mo científico, qu·e tuvo como antecesor al socialismo utópi 

co, que proclama la lucha de clases como medio de llegar 

al triunfo del proletariado. 

De manera análoga, en el Siglo XVIII, la toma de la Bastilla fué 

precedida, en Francia por el asalto a los bastiones espirituales 

reaccionarios del antiguo régimen. 

A fines del Siglo XVIII y comienzos del XIX, los acontecimientos 

histórico-sociales de aquél tiempo, y especial.mente la Revolución 

Industrial de Inglaterra y la Gran Revolución Burguesa de 1789 a 

1794 en Francia, pusieron de manifiesto que la sociedad no es al 

go inmutable, sino que se halla sujeta a un proceso de progresi

vo desarrollo. 

REVOLUCION FPANCES!> •• 

La Revolución Francesa ejerció una poderosa influencia sobre -
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las mentes de los hombres de aquél tiempo y sobre el desarrollo 

del pensami.ento filosófico. L:l filosofía clásica alemana, desde 

Kant hasta Hegel, se desarrolló tanto bajo el influjo de la vida 

social de Alemania como bajo la acción de la revolución francesa 

y de los acontecimientos que la provocaron. 

En opinión de Federico Engels, "lo mismo que en Fran~ia en el -

Siglo XVIII, en la Alemania del XIX la revolución filosófica 

fué preludio del deri:umbamiento político". 

(F. Engels, "Ludwig Feuerbach y el fin de la Filosof!a Clásica !l 
lernana ", C.Marx-F-Engels, "Obras Escogidas", Obr.Cit.Pág. 347, 
Tomo II.) 

En la Francia de los a~os 1789 a 1794, la transformaci6n revol~ 

cionaria de la vida social hab!a puesto de relieve en la práct,! 

ca la caducidad y el carácter reaccionario de los "inconmovibles" 

fundamentos materiales y espirituales del régimen feudal-absol.l:l 

tista social y folosófico progresivo de otros pa!ses, entre e--

llos Alemania. Hasta los adversarios políticos de la revolución 

francesa se ve!an obligados a contar con su influencia ideológ,i 

ca. 

IA UNIVERSIDAD, 

En estas condiciones sociales, las Universidades fueron creadas , 

realizadas y administradas con la finalidad de preparar cient!- . 
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fia l te a las individttos que después irían a escalar -

loz..-iirectivos del. Estado y de la ciencia. Finalidad 

qUf.'~bases y fundamentos en imitar, igualar y competir 

en~ con la Iqleaia, poseedora de un poder absoluto, 

al:~ mucho tiempo supeditado el poder real, de los 

prÍ°_.i,.;;s titula.res de nobleza que comp~rtían con los -

El;-Wel. latln fueron, inicialmente y durnnte mucho tiem• 
. 

....... que ense~o y fortaleció la Iglesia: eran unive,¡ 

sal idos y practicados; serv!an de lazo de unión en-

tre t9l seres humanos. 

La :;-A!ll>araba y escogitaba perfectamente a los individuos 

...... ,.. representarla: los sujetaban a una férrea disci-

~.1111do aquél que pasaba la prueba, le brindaban la 

···rr• estudiar en Milán y Roma: les hacían viajar por 

el ~que lo c:onac:ieran y estuvieran as!, en condiciones 

de._. llÁa veracidad. y eficiencia a la comunidad cristi!, 

•• 

llb 1llllll estudiaba. como ahora, pues a quien no veían. apto 

para..,..Ie e~aba y encauzaba directa o indirectamente 

a ob SR 1. hac:b otro aprendizaje y desarrollo de una d~ 

· 1t-. ·' 'l de_por sl." o t:er "ccnse.i.;º" h_a -----<tt¡..,tJ.,n"9ita~:ál•·•Wa.·&··pEO.L•Sl.on que. e ;¡: 

l 
t 
·' .. 

1 
,, .. 
¡. 

J 

.,,,,,,,,,. ----
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1 
Entre los n..._paliticos de las cruzadas, encontramos que 

los habit.:in:es.til!As y ciudades o burgos obtuvieron así una 

carta de fr111- fnc:r:a, y se emanciparon de su señor. "Naci~ 

ron las llai .. P. te; libres .ac l~lc:nania: Repúblicas o Comunas: 1 
de Italia; Dri·~ S de España; municipalidades, comuna~ de Frar:, ¡ 

cia\regic1as r.1t.._,crática por los habitantes que las habían 

comprado. DldJ•r-¡ 1~n füudal y nació el llamadp comunal,al 

mismo tie:n:x> ~uías se consolidaban"• 

(Ida Appen::'" · ~vala :"Historia Universal", Editorial Po
rrúa,S.A., "tllllll 

Actualment,'! JI & E7n=ión. origina k>s siguientes problemas: 

a) No se orí E nte al educanfD para que sepa escoger -

con precisiñ pmfesión; b) Ñte se deja llevar por la 

•er un pT.Q_... teniendo CIOUD baulera la idea de que va a 

trabajar lN!J .. ••: e) piensa adllnás que una vez siendo prs 

fesionbta, •• condición ma.teJial, tendrá mejores oport,1! 

nidades para. ~ la vida: d) eJ. pase a cualquier nivel e-

ducativo es i2 2:.=oo hay seleccié1: e) sl prospecto alumno 

se le admite~ na se le hace t."ll previo examen ni análi-

•is, para c•¡rtpibiliclades que iuviese ·ser: primero, un 

estudiante .J.IJlliKque lleque.. a ser ~rofcsionista, adem~s del 

campo cie~a escogido previa:ante. 

En cuanto a 11..a. Superior se ~ fiere, es necesario la 

¡ 
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l .• ~- . I i ., . se ecc••~ conoc::.i..mLentos e cntif1cos, por lo --

que a ll ' ' t k1res, p lane.s y programas de estudio 

se refa.111 ..... de los cursos escolares sea previa y 

cientí~.-S paru que sean lo suficientes, que l.Q. 

gren dfJia&..-e.1 deseo da seguir estudiando, de pr~ 
, 

pararst:.?JJ; 'g •.teniente. hacia adelante. 

Exisa m RS · 9111acac:ión Supe.rior, ¡muy bueno: porque 

ante&~:ca j' ?a-rwlía: sin embargo, ese 'derecho requ!1 

re de .• J .. ÍllllT•IBlttales : 

la. que 1lilD1·. .iC:!" 

2a. qui: ~···· .... 

Ja • . - 1 11 vida social del !ndiv~duo. 

En el .L Pl .. las premisas anteriores, sin emba!. 

90, elllfa ..... •ficiente ai. se abusa de él, y ese a-

buso · 1 e•z -.. 
a) ••--de~a cie tercero, de· la sociedad '.l 1 

b) Nflra.-acm:len público, en virtud de su ejercicb 

y se a.n.: 't)Jkn, cuando el altUnno ha sentado su 

ideal ,....... t ·.falsas, vacías de contenid.QY sost~~.~ 

u.--·· o semest:z:es, son tan cortos parn · . -

aeilar 1lál ¿ z aprender siquiera lo ensefiado ,7,e -

no hay 
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forman ed\~ enseñanza y por ende niales -

profesionis a 1 Z 1 luga.r de beneficiar y ayu-

dar a la socnd f ¡ sus problemas, lo más proba 

ble será que ~cambio las hagan más agudos, 

insolubles 5 
1 

9 J una ca.rg-a. W1a parasitosis -

social qt~~'~-~ ..... ~~lica vive y medra a costa 

de aquelllt .' , 5 E jeron, aceptaron y condecora-
• 

ron como·.;t' l 7 

FlNALIDl\Dª 

"Resultad zu O 7 s.- Clln el Advenimiento de -

las ciudaW ' a c:lw social: la burguesía. 

Integran JYllll& .. P••S-.. banqueros, artesanos, prof~ 

sionistas .. 

"Al inU6;; lli•Ul•ml'~·~:omercio la clase burgue-

sa adqui• 1 as •• ciudades se preocupan por 

embellecerW Pl 2 " .los Estudios Generales y -

laa Universi1• 9 Ja juventud burguesa" 

(Ida Append.i -p 15 •, CU:. pág. 2 32) 

Estudios a' [ X .- D:rante la Edad Media, la 

cultura trC ' 'pfas '! heterogéneas, no sólo , 

...,. 
1 

' (. 
""-''"-'····~l<>,..¡¡,q.¡¡,f;.i;fl:ittéiitil.~2 
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porque durante diez siglos la vida sufro cambios forzosos, sino 

por los influjos que cada país recibe a través de las invasiones 

y de las aportaciones de grupos extraf'los venidos de oriente y -

del Norte de Europa. 

En las ciudades, a partir del siglo XI, se intensificaron las -

artes manuales y el comercio y, al mismo tiempo,se iiió gran im-

pulso a la ensefianza. Nacieron escuelas superiores, a las cua-

les se les dió el nombre de Estudios o Estudios Generales. Un e~ 

tudio ae transformaba en Universidad cuando el Elnperador o el -

Papa le otorgaban el titulo de Instituto Máximo de Enseftanza. -

t.as Universidades so dedicaron más bien a loª estudiantes laiccs 

que a 1os religiosos, 

En el Imperio Bizantino, entre 408 a 450 1 qque fué durante todo 

el tiempo que gobernó Teodosio II, en virtud de las controver-

i l . . 't / 1 as re igiosas que se susci aron a raiz de la posición teol.2, 

9ica adoptada por Nestorio y en virtud de las rivalidades entre 

el patriarcado de Alejandría y el de Constantinopla, pusieron 

en peligro la estabilidad del Imperio. Teodosio pudo llevar a 

cabo dos obras que han salvado su nombre: la ordenación del c,2 

digo que por 61 se llama Teodosiano, y la fundación de la Un,i 

versidad de Constantinopla. 
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Maestros y alwnnos so agrupaban formando verdaderos gremios.Las 

Universidades fueron multiplicándose conforme avanzaba la Edad 

Media. Una de lns m5s antiguas fué la Escuela de Medicina de -

Salermo, adonde acudían estudiantes de toda Europa antes que se 

estableciera la de ?-bntpellier. 

11 •••• A partir del siglo X advirtióse cierta actividad intelec-

tual, que recibió más acentuado impulso en los centros clunice.n 

ses, en la Escuela de Reims, reverdecida por influencia de Ger-

bert d 1Aurillac, en la de Chartres, que habla de ser el baluar

te de lo que se' llamó el Realismo, en la de Lieja y en la de --

Aix-la-Chapelle, protegida por otón III. P,pco después comen?.aron 

a sistematizarse los estudios en las Universidades, en las que, 

al lado de la teolos!a, se estudiaban la filosofía, el derecho, 

la medicina y las siete artes liberales. As! surgieron la de --

Parrna en 1100, la de Par!s en 1120, la de Oxford y la de }t>ntP!_ 

llier en 1130, la de Cambridge en 1209, la de Padua en 1222, la 

de Nápoles en 1224, la de Salamanca en 1230, y otras poco a po-

co en numerosas ciudades". 

(José Luis P.omero, "La Edad Media 11
, 

Cultura Económica, 1971, pág. 154) 
Breviarios del Fondo de --

"• ••• En el siglo XIII funcionaban ya las universidades de ?ar!s 

y ~~ntpellier, en Francia: las de Bolonia, Pav!a, Padía, Pisa y 

Nápoles, en Italia~ O:dor y Cambridge, en Inglaterra: las de 
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Palencia y Salamanca, en España: la de Coimbra, en Portugal. 

Más tarde se fundaron las de Heidelberg y Colonia, en Alomania1 

la de Praga, en Bohemia; la de Buda, en Hungría. 

11 
••• En casi todas las Universidades había facultades de Teolo-

g!a, Derecho, Medicina y Artes. La base de todos los estudios -

eran las Artes.Liberales. 

"• ••• Las Universidades de París, Oxford y Salamanca se distingq 

ron por sus estudios teológicos; la de Bolonia por sus estudios 

jur!dicos. 

• ••• It>• estudiantes, muchos de los cuales eran clérigos, pasaban 

de una a otra universidad, ansiosos de ampliar sus conocimientos 

Las ciudades donde habla Universidades, se distingu!an por la -

turbulencia e inquietud de la grey estudiantil"• 

(Ida Appendini y Silvio zavala, Obr.Cit. pág. 282) 

As! tenemos que el uso de la palabra Universidad está ligado a 

au origen y evolución. En un principio, corno hemos dejado ano

tado, ese vocable designaba a toda clase de gremios o cofrad!as 

A las colectividades de enseñanza se les llamaba t:t:Il/ERSITAS -

MAGISTRORUM SCHOI,;.RUM o DISCIPULORUM. U\ designación más usada 

en la Edad Media fué la de STUD!UM y la de UNIVERSITAS STUDI o 

tmIVERSITfüfcótfé;'Ifü.f~ - , 



- 336 -

!AS UNIVERSIDADES l::N 1JI. AC'l'ttA r.IDAD, 

A partir dcisdc ol momento mismo en que fueron creadas estas coi;: 

poracioncs culturales, como ya hornos dejado asentado, fueron fQ. 

co de acción y desarrollo del pensamiento universal. Esa ha s! 

do su directriz, su caudal, su característica; pero, fundamental .... 
mente, han sido pilares decisivos para la política del Estado. 

Pero fundamentalmente a partir del presente siglo son las Univqt 

sidades los centros en los cuales se manifiesta la inquietud. de 

la juventud; la inconformidad de los estudiantes; mayor partic! 

pación no sólo en los problemas educativos sino incluso en los 

de nivel pol!tico, porque se consider!que las estructuras polí 

ticas vigentes ya no sirven; son obsoletas en el doble sentido 

de la palabra: por anticuadas y por su uso escaso, que desde h.!, 

ce largo tiempo no va más allá do lo meramente formal. Este uso, 

desconectado de la vida real, degeneró inevitablemente en forrn.!, 

lisrno, en culto mítico cuando no farisaico -naturalmente, mucho 

mis farisaico que mítico- de las fOrmas. De esta suerte fué ca-

vándose un doble abismo: por un lado, entre las estructuras e -

instituciones y la realidad a la que debían corresponder y ser-

vir; por el otro, entre aquellas mismas estructura e instituci.Q. 

nes y los ideales que las habían inspirado, ahora utilizados P.!. 

ra encubrir el !alseaüiento cel régimen. Todo ello engendró ese 

estado de general descreimiento y de instintiva repugnancia que 

el hombre común experimenta ante la política. Sobrada razón le 
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asiste al estudiantado de hoy; al profesionistu qllo egresado de 

las oulas universitarias encuentra un mundo distinto del que -

creyó analizar y conocer; al hombre de hoy que no comprende que 

es lo que pasa. En tanto se sigue hablando y escribiendo en --

tratados, constituciones, leyes, proclamas, congresos, legisla-

turas y demás foros internos e internacionales acerca de la li-

bertad y la igualdad que supuestamente reinan en las.naciones de 

uno y otro sector, la realidad muestra en ambos un mundo de trs 

mendas desigualdades y opresiones de todo tipo, un contraste i,n 

tolerable entre el "hombre libre" y el "hombre igual" de los s~ 

temas democráticos frente al homb~e enajenado y esclavizado de 

la vida real. La rebelión mundial de la juventud, testimonia !. 

quella repugnancia en el nivel.de las nuevas generaciones. 

En tales condiciones nos encontramos con que el 15 de junio de 

1918 surge en córdova, Argentina, por vez primera, un movimiento 

universitario orgánico en torno a una nueva ubicación de los aj. 

tos centros de estudios en el juego de fuerzas dentro de la so-

ciedad contemporánea. ¿Porque 1 luchaba el estudiante de ese país -
y en aquÓll~ época? 

"• •• Por el advenimiento de una nueva hwnanidad 11 

l) ¡::or devolver la Universidad a la sociedad en que se desa-

rrolla, lejos de prejuicios y limitaciones de clase, ca.s. 

ta o familia; 
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2) poner la al alcnnce de las clases desvalidas, haciendo fl!! 

xible la asistencia y croando las cátedras libres y para

lelas, que compitieran o sustituyeran a las oficiales o -

inflexibles~ 

3) con el fin de romper el monopolio familiar y oligárquico, 

ejercido sin discriminación por un cerrado cuerpo de prof!! 

sores, exigió la participación de los estudiantes en el -

gobierno de las universidades1 

4) Para quebrar la impermeabilidad de un profesorado dogmát,! 

co, ajeno a menudo a las variaciones de sus respectivas -

di•ciplinas, propugnó la temporalidad de la cátedra, esto 

es, la revisión de la idoneidad del profesor cada cierto 

número de anos,que varió entre cinco y diez: 

5) contra la inmutabilidad de los programas y sistemas, ale.n 

tó la ense~anza en seminarios, convcrsatorios y mesas re

dondas: 

6) para hacer más fecunda la acción de la Universidad, prop~ 

so inaugurar las "universidades populares", estableciendo 

la obligación del estudiante de ser profesior de quienes 

supieran menos que él, especia.lr.~nte de obreros y campes,! 

nos, 

7) diÓ t4'1 ir.lpulso considerable a la vinculación de la Unive.t 

sidad con los grandes problemas de cada país o región; 

•, 
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8) Abogó por una relación mlis cstrechn entre las Universida-

des de América r.a tina 11 

(Luis Alberto Sánchez, "I.a Universidad 1\ctual y la RelebiÓn Ju
venil", Editorial I.osuda, S.A. Buenos Aires, 1969, págs. 63-4) 

" •••• El Congreso Internacional de Estudiantes de México de 1921 

propugnó: 

lo.) por la participación de los estudiantes en el gobierno de 

las Universidades: 

2o.- la implantación de la docencia libre y asistencia libre. 

IDs estudiantes de Chile declaran su adhesión a los siguje.ll. 

tes principios: lo.) Autonomía de la universidad, entendJ:. 

da como institución de los alumnos, profesores y diploma-

dos: 2o) reforma del sistema docente, mediante el establ,! 

cimiento de la docencia libre y, por consiguiente, de la 

asistencia libre de los alumnos a las cátedras: 3o.) rev,! 

sión de los métodos y del contenido de los estudios, y 

4o.) extensión universitaria, actuando como medio de vine~ 

lación efectiva de la Universidad con la vida social. 

" •••• Üls estudiantes de Cuba concretaron en 1923 sus reivindicA 

cienes en esta fórmula: a) una verdadera democracia universita-

·ria: b) una verd'1dera renovación pedagógica y científica~ c) u..,...;i 

verdadera popularización de la ensef.~~za. 
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••••• "IDs estudiantes de Colombia reclamaron, en su programa de 

1924, la organización de ln Universidad sobre bases de indepen-

dencia, de participación de los estudiantes en su gobierno y de 

nuevos métodos de trabajo (seminarios, cursos especiales, prof~ 

sores agregados, carrera magisterial}. 

11 
•••• IDs estudiantes de vanguardia de la Universidar;l de Lima, 

leales a los principios proclamados en 1919 y 1923, sostuvieron 

en 1926 las sig.uientes plataformas: defensa de la autonom!a de 

las univer.sidades: participación de los estudiantes en la dires. 

ción ~ orientación de sus respectivas universidades o escuelas 

especiales: derecho de voto por los estudiantes en la elección 

de rectores de las universidades: renovación en los métodos pe-

da9Ó9icos: voto de honor de los estudiantes en la provisión de 

las c&tedras: incorporación a la Universidad de los valores ex-

trauniversitarios; socialización de la cultura; universidades -

populares, etcétera 11
• 

(José Carlos Nariategui, "Siete Ensayos de Interpretación de la 
Realidad Peruana", "el Proceso de la Instrucción RepÚblica, la 
Reforma Universitaria 11

, E.Htorial Solidaridad, Sindicato de Tra 
bajadores Electricistas c..: la R.M., México, 1969, págs. l40-l4l) 

No obstante q~c ~ernán c~~:¿s orde~ó, en su testamento, que, -

"• ••• en su villa de Coyoacin se edifique y haga un colegio 

para estudiantes que est·.:iien teologia o derecho canónico y -

,,),,.._,~ ... , .. ,., ... ~'·· 
i;rft 
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civil, para que, haya personas doctas en la Nueva Espafia", 

(Julio Jimóncz Rt1eda, "Historia Jurídica de la universidad de -
México", .Méx. 1955, piig. 51) 

y Fray Juan de zumárragn haya sido quien tomara la iniciativa -

de establecer una Universidad en la Nueva Espafia, ya desde 1536 

y 1540, respectivamente, funcionaban 3 colegios de estudios su-
. 

periores: uno en Tlatelolco; uno en Tiripitío y otro en Pátzcu,! 

ro,Michoacán: los dos primeros se debieron al diligente y talen. 

toso Fray Alonso de la Vera Cruz, y el tercero: al humanista --

Don Vasco de Quiroga. También en el Último afio referido fueron 

fundados estudios en Xochimilco y Tulancingo, después en Toluca 

y Puebla,y más tarde apareció el de San Juan de I.etrán. 

(Joaquín García Icazbalceta, "La Universidad de México 11
, en 

O~ras Completas, México, 1896, T.I. p&g. 342) 

La Real y Pontificia Universidad de México fué establecida por 

Cédula Real del 25 de enero de 1553, :Denominación que proviene 

de la época, dado que las Universidade:s ñispanas fueron creadas 

por CONCESION DEL monarca y del Papa. E..~ esta época el vestua-

rio característico del alumnado fué: la1rgas capas y un gran bo-

nete cuadrado y se irnpart1an las si9uie 1ntes asignaturas: teolo-

g{a, sagrada escritura, cánones, leyes, artes, retórica y grarr!, 

tica. 

Su primer rector fué el doctor AliTONIO RODRIGl.iEZ DE QUEZt'\D;\, 

.. 
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Su primer Estatuto Orgánico fué: La Constitución d~Salamanca. 

Las autoridades universitarius las constituían: a) el rector, b) 

varios consejeros y c) igunl n(unero de diputados encargados de 

vigilar los fondos de la institución, número que era modific,! 

do con frecuencia. 

Los estudiantes participaban directamente en el gobierno unive,,t 

sitario, ya que los diputados eran bachilleres que apenas es-

taban cursando sus estudios superiores. Duraban un ano en el -

cargo. 

"• ••• En la elección de diputados desta Universidad se guarde la 

forma que se ordena en los Estatutos de Salamanca, salvo porque 

de presente hay poco número de personas que lo pueden ser y por 

otras causas justas, ordeno y mando que, hasta que otra cosa se 

provea y mande, se elija a cada ano dos diputados que sean del 

gremio desta universidad y matriculados en ella, el uno de los 

cuales nombre el Rector y el otro el Maestrescuela, por. los que 

en Salamanca nombran los dichos Rector y Maestrescuela, la cual 

dicha elección se haga en el primer claustro y se juntaren des-

pués de electo el nuevo Rector y consiliarios y si alguno de l~ 

dic::'.);0 diputados se ausentare o muriere, el que lo nombró no::-:-

bre otro para lo que restare del ailo". 

(Estatuto de Farfán, TÍ tulo segundo ,?;o .2, en Julio Jiménez R•..:.e
da, "Las Constituciones de la Antigua Universidad" .México 1951, 

. . pág. 76) :: ; . .. • ' 
~·~~.\~~.it~i"°Wi~r,-;.¡~1,"-':\•""»'M•:'1"'4Nk141't~·1 · ,. t·n:., , .. , ,, · 
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La Real y Pontificia Universidad no era autónoma. La corona, qiu 

la hab!a creado y sostenía, se reservó el derecho de vigilar 

que cumpliera con su cometido. Para tal objeto, tanto el Virrey 

representante permanente de la Corona, como los visitadores, re-

presentantes eventuales de la misma, enviados por el rey para -

certificar la buena gestión del virrey, de la Audiencia y, desde 

luego, de la propia universidad, podían intervenir ~n ella. 

" ••• El día 17 de abril de 1584, reunido en pleno el claustro de 

doctores y maestros de la Real y Pontificia Universidad de Méx! 

co se dió a conocer una cédula Real dirigida al Doctor Pedro ~ 

ya de Contreras, Arzobispo de México, en la que el Rey lo nombrA 

ba visitador de la Universidad, encomendándole que supiese y a

veriguase "cómo y de qué manera se gastaban y distribu!an las -

rentas de ella y si había las cátedras y prebendas conforme al 

orden que estaba dado, y si los catedráticos leían las cátedras 

que deb!an y a los tiempos que eran obligados y hecha la dicha 

visita y averiguación, se remitiese ante su majestad, para que 

proveyese lo que conviniese". Esta cédula estaba fechada el -

dos de mayo de 1573 ". 

(Julio Jiménez Rueda, "Don Pedro Moya de Contreras ", México,1944 
pág. 139. 

puesto que desde las Siete Partidas, se estableció que los Wli-

versitarios tenían ol derecho de elegir a quien les fuese a re-

gir y en1eftar, de ahí derivó la práctica da que, en S\ts oposi--

•'."!"\•· ---------
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cionos, los aspirantes u catedrático tuviesen quo ser examinados 

por los propios alumnos. El propio Rector formaba las listas -

con el número de votos a que tcníu derecho cada facultad: sólo 

podría votar aquél que estuviese inscrito. Se consid~raba que la 

oposición era de tal forma indispensable que ninguna persona,ni 

siquiera la más prominente, podía ocupar una vacante sin pasar 

por ella. • 

La repercusión social e histórica do la Universidad Mexicana, -

tanto durante el per!odo novohispano, como al alborear la inde-

pendencia nacional, fué que en ella se fueron preparando y capA 

citando a las nuevas generaciones y ejemplo de ello, lo tenemos 

en una pléyade de prominentes hombres de ciencia, comosAgust!n 

rarfán, que en el siglo XVI, fué autor de un valioso libro de -

medicina: Ambrosio de Bustam~nte, insigne jurisconsulto: Andrés 

de Urdaneta, cosmógrafo que acampanó a Magallanes durante el de,! 

cubrimiento de Filipinas: Pedro de Gante, valuarte de la cultura 

novohispana: Juan de Tecto, catedrático de Leyes en la Universi:, 

dad de Par!s: Toribio de Benavente, historiador ilustre. 

Aparecieron, en el siglo XVII, Juan Ruiz de Alarcón, gloria de-

las letras espa~olas; Antonio I.Ópez Portillo, cuatro veces doc-

tor; Fr<11cisco Naranjo, c:üificado en su época como "genio"; .;·..:ar: 

de Heredia, profesor de filosof!a a 103 diecinueve a~os: Luis de 

Cifuentes, importante jurisconsulto; Francisco de Biles fa::·.oso 

~ ·, .:!;~,- ·:~:-,, :•{·'~·:r .. ,.1:,<'.'i_ '-: v:'i· ,.._, 
.. ,.,.-¡;., 
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por su sapiencia y h\lmildad; los hermanos Gama, -.aya en el siglo 

XVIII, uno teólogo y el otro renombrado astrónomo y matemático, 

cuyos estudios recibieron amplia difusión en Europa. En el si--

glo XIX, tenemos a Juan Bautista Ormaechea, uno de los fundado-

res de la Real Academia Mexicana de la Lengua; José Joaquín Iz-

quierdo, promotor de la evolución científica en México; Lu~s J,9_ 

• 
•é Montano, destacado cultor de la ciencia médica; t~nemos como 

•obresaliente también a DOn Miguel Hidalgo y costilla que más 

tarde, ¡x>r su decisión en la gesta libertaria de nuestra patria 

le fuera reconocido como padre de nuestra nacionalidad; Mat!as 

Monteagudo, Leo¡x>ldo RÍo de la I.Dza, Teodosio Lares, Juan Bau-

ti•ta Morales, José Joaqu!n Pesado, Juan Francisco Azcárate y -

Jo•é Ignacio Guridi y Alcocer. 

(Notas tomadas de Bernabé Navarro B., "Cultura Mexicana Moderna 
en el Siglo XVIII", México 1964, esp. pág. 9 y 11. y además -
169 y 11.) 

Por otra parte, la Universidad no pudo ni ha podido ser ajena a 

loe transtornos políticos de la época. La intervención napoleÓ?Ji 

ca en Espafta, la abdicación de Carlos IV y Fernando VII y el -

entronizamiento de José Bonaparte; la intervención de los Esta-

dos Unidos de Norteamérica en los asuntos internos de las demás 

naciones: la guerra del Viet·.Nam: el "embargo" "legal" del cobre 

a Chile, el ,;i.sesir::ito del Dr. Salvador Allende,· etc., sacudie--

ron a la opinión pÚblica de entonces y, obviamente, a los unive!. 

sitar1.oii~- Tiifuoieh eh los recintos· universit:lrios se comenzó a 
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hablar de independencia y autodeterminación de los pueblos. 

Al concluir la revolución de Independencia, en la Universidad 

-que durante el Imperio Iturbidista que se llamó Imperial y Pon. 

tificia-, comenzaron a darse pronunciamientos críticos. Con 

eso, la Universidad se hizo objeto del debate político. Maxim,i 

liana puso en vigor el decreto republicano de 1057 Y. terminó 

con la Real y Pontificia Universidad para siempre (1065). 

En 1867, ya en pleno triunfo de la República, la educación SUP!, 

rior presenta un aspecto marchito. De la universidad subsistían 

s6lo las profesiones liberales: jurisprudencia, medicina e ing_! 

nier{a, dependientes del ministerio de Justicia. 

En estas condiciones, la educación tenía que ser organizada: por 

lo que en diciembre de 1867 se expide una nueva ?Ay que introd::! 

c!a la nueva orientación positivista para la enseftanza e inici!. 

ba la historia de la Universidad Nacional Mexicana. 

Hasta 1917, la Universidad era una dependencia oficial, pero ée 

ese afto a la fecha, dependió directamente del presidente de la 

República y el Rector, como consecuencia de ello, adquirió la -

jerarquía de miembro del gabinete. 

··rué en eaa época cuando Don Antonio Caso planteó, por vez prirns 
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ra en México, la convonioncin do autonomizar 1't universidi:ld. 

Pensamiento e idea que no fueron bien entendidos por entonces -

ya que ello "equivalía a crear un Estado dentro de otro Estado" 

(Julio Jiménez Rueda, "Historia Jurídica •• ", Obr.Cit. pág. 194) 

Después del breve rectorado de Don José Vnsconcelos, bajo cuya 

autoridad la Universidad cobró cxtrnordinario 1mp<!tu, dejó de -. 
depender directamente del presidente de la RepÚblica para pasar 

a 1erlo de la Secretaría de Educación. En 1923, al renunciar -

el ilustre Don Antonio Caso a la rectoría y siendo aún secreta-

rio de educación vasconcelos, el jefe del Departamento Técnico 

de la Federación de Estudiantes de México, Luis Rubio Siliceo, 

formuló un proyecto de ley que el gobi<lrno y el Congreso acogi_!! 

ron con interés. 

(Jorc¡e Siegrist, "El Sistema JuHdico de la Universidad Mexicana" 
México 1954, T. I. pp. 153 y ss.) 

En 1929, al finalizar una huelga de dos meses, fué otorgada la 

AUTONOMlA UNIVERSITARIA, aunque no fué ese el objeto de la lu--

cha estudiantil. En los considerandos de la Ley ee decía que -

la Universidad debía ser "una institución den-.ocrática fu!'lcional 11 

investida con "atribuciones suficientes para el descargo de la 

función :::-:i.'11 que le corres:;or.da ", y que "el !=<)Stttlado democri 

tico demande en grado siempre creciente delegación de funciones 

la EOcialización de las instituciones y la participación efect! 
----------------·------------------. ------·· -

va de los ~~mbros integrant0s de la comunidad en la dir~cción 

~'..,·-------
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(Julio Jiménez Rueda, Obr. Cit. pág. 204, "Ilistorirt JurÍd:Lcil,,, 
pág. 204. 

Rector de la época lo füé el Lic, Ignacio Garcín Tcllez, q.¡ ien 

declaró entonces: " •••• La creación de la Universidnd socialista 

de la universidad revolucionarin, es el c1.unplimicnto de un es--

fuerzo de la Revolución. El móvil de la huelga fué el deseo su-
. 

premo e integral de la revolución en los sistemas educativos". 

(Julio Jirnénez Rueda, "Historia Jurídica ••• "Obr.Cit.pág. 203) · 

En el mes de diciembre de 1944 fué abrogada una nueva tsy Orgá-

nica por el Congreso de la Unión, y promulgada por el Presiden-

te de la RepÚblica, dado que la de 1929 era bastante precaria -

ya que el derecho de elegir Rector, corrcspond!a al Consejo Un,! 

versitario: pero quien presentaba la terna respectiva era el Gg, 

bierno Federal, Además, el presidente de la RepÚblica ten!a d.!, 

recho de vetar algunas determinaciones adoptadas por la Univer-

aidad, aparte de que el presupuesto asignado resultaba en extrs. 

me raqu!tico. 

Gráficamente, la historia de nuestra querida Universidad Nacional 

de México y de su Autonomía, puede resumirse de la siguie.:i 

te manera: 
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1\.- FUNCIQ..®1. 

1553 Enero 25.- rué inuugurada la Real y Pontificia Uni
versidad de México. 

1584 Junio 29.- Se inicia la construcción del primer edi 

ficio propio de la Universidad. 

1631 Inauguración del primor edificio propio de la Unive!:. 
sidad. 

1762 Octubre 18.- Fundación do la Biblioteca General u
niversitaria. 

1781 Fundación de la Escuela Nacional de Arquitectura. 

1792 Fundación de la Facultad de Ingenier!a 

1833 Supresión de la Real y Pontificia Universidad. be-
creto expedido por Don Valent!n GÓmez Far!as 

1833 Octubre 23.- Fundación de la Facultad de Medicina. 

1845. Fundación de la Facultad de Comercio y Administración 

1853 Agosto 17.-Fundación de la Biblioteca Nacional 

1968 Mayo 15.-Fundación de la Escuela Nacional Preparat.e, 

ria. 

1871 Justo Sierra pide el restablecimiento de la Universj_ 

dad. 

1878 Mayo 50 -Fundación del Observatorio Astronómico ~lacio_ 

nal. 

1888 Fundación del Instituto de Geología. 

1904 Abril.19.-Fundación de la Escuela Nacional de Odon

tología. 

1910 Abril 17.-Fundación de la Facultad de Filosofía 1 

JJetras. 
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1910 Septiombre 23.-Elccción del Liccncfo<.lo Joaquín Eguín 

Lis, como Rector de la universidad, 

1911 Prosupucato de la universidad: $ 1 1 174,501.30 

1911 Títulos Profcsionnles e:.:pcdidos por la Universidad :143 

1913 Dicie~J,rc lo.-Elección del Licenciado Ezequiel A.Chá
vez como Rector de la Universidad. 

1914 Septiembre 2.-Elccción del Ingeniero ValentÍn Gama, 
como Rector de la Universidad. 

1915 Julio lo.-Elección del Licenciado José Natividad Ma
cias corno Rector do la Universidad 

1916 Fundación de la Facultad de Ciencias Qu!rnicas. 

1917 Dic.iernbre 25.-Establecimiento del Departamento Unive~ 
sitario y de Bellas Artes,dependicnte del Presidente 
de la RepÚblica. 

1920 Mayo ll.-Elección del Licenciado Balbino Dlvalos,como 
Rector de la Universidad. 

1920 Junio 9.-Elección del Licenciado José Vasconcelos,co
mo Rector de la Universidad 

1921 Fundación de la Escuela de Verano 

1921 Abril 17.- E1Rector José vasconcelos pronuncia un di.[ 
curso en que propone para la Universidad el lema -
"POR MI AA1A HABIAAA EL ESPIRITU 11 

1921 Septiembre 22.-Reorganización de la Secretaría de Ed,¡¿ 
cación,que incluye a la Universidad entre sus depen• 
dencias. 

l92l Octubre 12.-Elección del Licenciado ~~riano Silva y 
Aceves, corno Rector de ll Universidad. 

1921 Diciembre 12 Elección del L:icenciado Antonio caso, 
cc;:¡o ?.ce ::or de l:l :::üversid:i.d 

1923 Agosto 28.-Elección del IX>ctor Ezequiel A. Chávez, 
como Rector de 111 universidad. 
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1924 Diciembre 9.- Elección c1ol doctor Alfonso Pruneda 

como Rector de la Universidad 

1928 Diciembre 10.- Elección del licenciado Antonio Cas

tro Leal como Rector do la Universidad. 

1929 Mayo.- Estalln 
sec\.lcncia del 
universidad. 

el conflicto estudiantil como con
ct.1al fué otorgada la autonomía a la 

1929 Junio 26.- Elección del licenciado Ignacio García -
Téllez, como Rector de la Universidad 

1929 Agosto 2.- Elección del licenciado José IJ.Spez Lira, 
como Rector de la Universidad. 

1929 Septiembre 4.- Reastune ol licenciado Ignacio García 
Téllez, el cargo do Rector 

1929 Septiembre 12 .- Elección del ingeniero Roberto Ned~ 
ll!n, como Rector de la Universidad. 

1929 Octubre 7.- Fundación de la Escuela Nacional de Mú

sica. 

1929 Fundación del Instituto de Biología. 

1929 Población Estudiantil: 8,154 alumnos 

1929 Costo anual por alumno $ 308.00 

1930 Abril 11.-Fundación del Instituto de Investigaciones 

Sociales. 

1931 Personal docente de la UNAM: 11 145 pro fe sores 

1933 octubre 21.- una Ley otorga a la UNAM un presupuesto 
de diez millones de pesos 

1933 Octubre 23.- Elección del licenciado Manuej.GÓtr.ez !·!g, 

rín, ccr..o !l::c::.or de la Ur.iversidad. 
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1933 Diciembre 5.-FundaciÓn del Instituto de Geografía 

1934. M<lrza·1a. Entra en vigor un nuevo Estatuto de la 
UNAM que reconoce la libortnd de cátedra y el dere
cho de los pro fe sores a participur en el Gobierno 
de la Universidad. 

1934 Octubre 27.- Elección del doctor Enrique o. Aragón, 
como Rector Interino. 

1934 Noviembre 26.- Elección del doctor Fernando Ocaran

za, como Rector de ln Universidad. 

1935 Septiembre 24.- Elección del licenciado Luis Chico 
Goerne, como Rector de la Universidad. 

1935 Fundación de la Imprent_!Universitaria 

1935 Fundación delinstituto de Investigaciones Estéticas 

1936 Julio 15.- Entra en vigor un nuevo Estatuto de la -
UNF\M que establece el gobierno paritario. 

1 

1936 Fundación de la Escuela Nacional de Econom!a. 

1937 Fundación de Radio Universidad. 

1938 Febrero lo. Fundación del Instituto de F!sica 

1938 Junio 21.- Elección del doctor Gustavo Baz, corno 
Rector de la Universidad 

1938 Diciembre 19.- Entra en vigor un nuevo Estatuto que 

reforma al de 1936, por el caos que éste provocó 

1939. Enero lo.- Fundación de la Facultad de Ciencias 

1940 Mayo 7.- Fundación del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas. 

1940 Dicier..bri; 3~- Elección del doctor ~!ario de b Ct:c·;a 
como RGctor de la Universidad, Interino. 

1940 Fundación del Instituto de Investigaciones Econórni-

~--
~ -
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1940 Presupuesto de ln UNA.M $ 5 1 320,000.00 

1941 Mayo.- Fundaci-ón del Instituto de Química 

1941 Fundación del Instituto de Investigaciones Filosóf.i 
cas. 

1942 Junio 19.- Elección del licenciado Rodulfo Brito Fo.,1! 

cher como Rector de la Universidad. 

1942. Junio 30.- Fundación del Instituto de Matemáticas 

1942 Fundación del Instituto de Investigaciones Biomédi-

caa. 

1944 Marzo 28.- Fundación de la Hemeroteca Nacional• 

1944 Agosto 14.- Elección del doctor Alfonso caso, como 
Rector de la Universidad. 

1945 Febrero 2.- Marzo 9.- El Consejo Universitario disc,l;l 
te y aprueba el Estatuto actualmente en vigor. 

1945 Marzo 24.- Elección del licenciado Genaro Fernández 
Mac Gregor, como Rector de la Universidad. 

1945 Marzo.-Fundación del Instituto de Geof!aica. 

1945.-Fundación de la Escuela Nacional de Enfermer!a y Ob.§. 

tetricia. 

1945 Fundación del Instituto de Investigaciones Históricas 

1946 Marzo 4.-Elección del doctor Salvador Zubirán, corno 
Rector provisional. 

1946 Fundación de la Escuela de Graduados. 

1946 Fundación de la Revista de la Universidad. 

1947 Febrero 20.-Elección del doctor Salvador Zubirá~ c2 
mo Rector de la Gniversid:.d. 
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1948 Junio 3.- Elección del sefior licenciado r.uis Garri

do, como Rector de la Universidad. 

1948 Huelgas estudiantiles en la UNA.M 

1951 Julio 9.- Fundación do la Facultad de Ciencias Fol.! 
tic~s y Sociales. 

1953 Fundación del Departamento de Psicopedagog!a. 

1953 Inauguración de la Ciudad Universitaria 

1954 Elección del doctor Nabar carrillo, come Rector de 
la Universidad. 

1958 Huelgas estudiantiles en la UNAM 

1959 La Casa delLago pasa a depender de la Dirección G,! 
neral de Difusión Cultural de la UNAM 

1960 Fundación de Voz Viva de ~~xico. 

1962 Elección del doctor Ignacio Chávez, como Rector de 
la Universidad 

1963 Fundación del Centro Universitario de Estudios Cin,! 
matográficos. 

1966 Huelgas estw:liantiles en la UNAM 

1966 Elección del ingeniero Javier Barros Sierra, como -
Rector de la Universidad. 

1966 Fundación de la Revista PUNTO DE PARTIDA 

1966 Títulos profesionales expedidos por la UNAM: 3,016 

1967 Costo Anual por Alumno: $ 4,993.46 

1968 Octubre 2.- un mitin, en Tlatelolco, donde particip,! 
ban estudiantes '.miversitarios, fué disuelto por el 
Ejército con un saldo desconocido de ~uertos. 
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1969 Enero. - Es creada la comisión de Nuevos néto

dos de Enseñanza de la UNAM 

1969 Se crea la División de Estudios 
la Facultad decDERECHO de la UNAN, 

Superiores, de 
con grados de 

Especialidad, Maestría, Doctorado y Actualiza-
ción. 

1970 Mayo 2.- Elección del Doctor Pablo González casa
nova, Corno Rector de la Universidad. 

1971 Enero 26.- Creación del Colegio de Ciencias y Hu
manidades. 

1972 Febrero 25.- Creación del Sistema Universidad -
Abierta. 

1972 Julio 31.- Ocupación de la Rector!a por estudian

tes Normalistas. 

1972 Octubre 25.- Huelga Administrativa en la -
UNAM. 

1972 Noviembre 17.-- Renuncia el Rector González ca-

sanova 

1973 Enero 4.- Elección del doctor Guillermo Soberón -
Acevedo·, como Rector de la Universidad. 

1973 Enero 15.- Levantamiento de la huelga administr.s, 
tiva iniciada en octubre 

1973 Febrero.- Firma del Primer Convenio Colectivo de 

Trabajo de la u.N.A.M. , con sus trabaja~o- -
res. 
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B.-. our .. .: HAN REGIDO U\ ORGl\NIZACION 

DE rA UNIVImS IDAD 

1553 En~, ruvo como primer Estatuto Orgánico, la 
:2ici de Salamanca. El doctor Antonio Rod::-:. 

_··I ad.a, oidor da la Real Audiencia, fué :
,,¡11-.llc:tor. 

15iHo ~- Farfán, que simplificó los de Salama,: 
" einJos a 23.- Su denominación ~reviene a 
::-~dDctor Pedro Farfán, Rector de la époc:., 
••. 1571-1572, uno de los más notables Recto-
?lllrtllai.versidad pues introdujo nuevas mat~
.: 7 2 sfr.mncursos de oposición para profeso-
....... lltl. r1U•r.da las percepciones de éstos: ~e:~ 
jf Hcinnes f!sicas y presupuestarias de ::::. 

e ·•• por la cual, fué designado para m:.e·
¡ ª 9 i l- Duran.te su segundo período f~& ·
. ª g; Vn que los estudiantes entrasen ar::-::..=
.. a •es y además, formuló propiamente el :. 
1 C ·Ja un.ivf!l:si.dad. 

1626 ~ .. vos• del ~uéa de Cerralvo. 

1~ e a - •. de il•lafDL 

1834 ~-- Hns de los Colegios y de la Univers:.:· 
¡a • a santa ADD&. 

184l t S ..,i ficacinau al Plan de Estudios 
ll W -9 '· 

1854 ~ 

1658 ~ reorganiza.: las labores de la Uni 1::::::: 

'.,-'bpdo por Zuloaga. 

1867 r.á'llL~ ley de Edlx:ac:..ón PÚblica.- Dicic' ... ... 
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... Si.;rr.a, clc:ntr:o de las· corunemora
--.rio 1h~ 1 a Independencia, i.na ugu.ró 
$. 'Cive1:·.:iJ<uI 'JJ.cional.- Entra en vi 
.... ti.t·ut;:iv,1 <fo la Universidad Na-:
Sitf' 22 • 

• · z· UNMt.- Sfo:•do Presidente de la -a E i.:iuo ~iU,; Portes Gil..- Otorga-
1 ' • mom.!a a 1;-: Universid.:i.d ya que, 
p¡ E ¿ir Rc•c.tor, correspondía al Conse
~pero qnlen i:.:rcscntaba la terna 
~!.XlhJ,"'rrm fudE!ral. Además, el Pr~ 
E C, ica ~."!nía derecho a vetar algu-
2 - · .J¿lIJ'.:.:l.daD por la Universidad, 
lbP ;rest:'. · .'.:'s':"..::l ·:isignado resultaba en 
,, - ..;ulio 10.-

~ánica de. la UNAN.- Siendo Presi , -;nea nen ,1.belardo L. Rodrigue·z, de 
$ ? J s.c le P.ntregaba el gobierno 
rr . u! CODl que se le confería el .. 
••••~r '"si:a. propios derroteros " 

.... s~ie·· la aaiversidad, dictado por el 
. '7 io • 

.] cal de la Universidad, también 
~ • se jo Oliwrsitario. 

• ¿ E E jo liJ pridad en el Consejo Uni 
·E' ·~ ¡ 7 

• par tl Rector, el Director d°; 
M $"J•wtfia y letras y los Directores 

· .q p Jas e im.titutos, as1 como por -
• las s~ades de alumnos de esos 
~ J:Q sipentc de la Federación 

g 1rsi1 *'.i y por dos representa.u 
...... profelores de cada una de las 

":_.. mencio~das. Es curioso hacer 
-..-..mrmaba. _prte del Consejo trGs r~ 
z 5 ?:• trabay.dores universitarios. 

a.~ Estltuto General de la U1W1 
~...C::nseja ;niversitario el órg:rno :'.;;~ 
f ··s ¡¡¡¡ ... te· <le '.l G:üversidad. 

¡, 
;! . 
" 

1 
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1944 Diciembre.- Ley orgánica de la UNAM.- Aparece en 
ella la j\mta de Gobierno, que as\Ulliría las funcio
nes de nombrar Rector y directores académicos: fué 
creado el patronato, al que correspondería adminis
trar el patrimonio de la Universidad: las organiza
ciones estudiantiles fmron independizadas de las 
autoridades universitarias y el Consejo universita
rio q\ledó, por ende, liberado de las presiones que 
en el curso de once años habían desvirtuado su ta-
rea.- Fué aprobada en Septiembre 30.-

Esta Ley referida, así como el Estatuto General, aprobado 
en marzo de 1945, son los actual.mente en viga~. 

C•- MONENTOS DIFICILES DE 1A UNAM 

1810 El virrey Venegas ordenó la Primera Ocupación Mili
tar de la Universidad, que duró hasta mediar 1616, 
cuando el virrey Féli:< Haría Calleja del Rey acce-
dió a las reiteradas demandas de los universitarios 
porque les fuera devuelto eu edificio, pues, alegaban 
"La edudación de la juventud se ha interceptado de l 
todo" 

1832 Segunda Ocupación Militar del recinto Universitario 
Duró solamente unos d!as.- Diez anos después hubo -
otra invasión, que fué la tercera. 

1968 Septiembre 18.- La unam es allanada por el Ejército 

CBISIS EN LAS UNIVERSIDADES DE LATINOAMERICA EN 1966 

En Argentina, la ley de julio de 1966, bajo el gobierno dictatg, 

rial suprimió la autonomía universitaria provocando los confli,S 

tos que determinaron la clausura de sus universidades, desde en 
tonccs hasta enero de 1967. Sin embargo, posteriormente, en ese 

mismo paí.s, '.:'.~l 13 de ~.::r:,.·o ;ü : :.:~ junio de 1969, se clat<s;.·,;::;:·. 

de nuevo las Universidades. Actual.n'ente, las autoridades unive¡, 

•itarias son de hecho =uncionarios de la Administración Pública 

contradictorio. 
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En RIO DE Jl\NEIRO, los estudiantes universitarios son durame::-::: 

reprimidos por el gobierno dictatorial del Brasil, en junio y :,:: 

lio de 1968, representado por el Presidente Da Costa e Silva, • 

por protestar contra la polí.tica educativa del Gobierno, que ·::..~ 

la la libertad de cátedra e investiga a las Universidades: f:::-i:_ 

be la exposición en las aulas de ciertas doctrinas políticas 

consideradas peligrosas, y atenta contra su autonomía, claus-..:-
• 

rando los planteles, allanándolos y no permitiéndo la libre de-

signación de sus autoridades. Haciendo eco de los problemas -

sociales, protestaron el 27 de julio en apoyo a los trabajadc:;s 

eiderúrgicos en huelga y en contra del régimen dictatorial. 

En URtJ(iUAX, nos encontramos con que el 14 de julio de 1968, !~ 

Presidente, Jorge Pachaco Areco, intimó al Rector de la Uni\·e:s.i:, 

dad de la República, Osear Maggiolo, para que restableciera e: 

orden en la misma o renunciara a su cargo, bajo apercibimie:::: 

que en caso contrario autorizaría a la policía para reducir a • 

los universitarios. 

En el .fERU, tenemos que su presidente Belaúnde, en la i:-.:.·_::-·~ . ·-
ración de la Ciudad Universitaria de la M:>lina, realizada f.:: :: 

de julio de 1968, intimó a los universitarios indicándoles :;~~ 

a ellos les correspondía únicarr,cnte :-i<lcer la revolución p.::::.: l. 

sin embargo, horas después, tanto en ese Centro de Estudies -
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como en ln Facultad Nncion.:il de Sun M.:ircas, se dcsat6 ln viole.u 

e ia, chocando los es t\1diantcs con ln po licia. 

En COLOt-IDii\, desdo los movimientos universitarios de 1966,ocu-

rridos en la Univer~idad Nacional de Bogotá, hasta el 27 de ju-

lio de 1968, su Presidente, Lleras Rostrepo suspendió la repre-
,'/ 

eentación estudiantil en los organismos directivos de la Casa -
• 

de Estudios, interfiriendo de esta manera en el regirncn de auto -
gobierno de la comunidad Wlivorsitaria. 

tJEXIQ:>. Por lo que a nuestro país se refiere, en que se confu,n 

den 101 propósitos y finalidades del Estado con los de la Unive¡:, 

•idad, encontramos también, corno en las demás Universidades Lat! 

noamericanas, eco a esas ideas transformadoras y de reacción a 

la opre1i6n del pensamiento, 

11 •••• Antes de todo, aunque sea muy esquemáticamente, tenemos -

que hacer una referencia a la Universidad. En un país subdesa-

rrollado no difiere sustancialmente de la que existe en cualquier 

pals altamente industrializado. Sin e~.bargo, ambas institucio-

nes son diferentes porque los problemas que enfrenta una Unive¡:, 

sidad de presupuesto reducido, preparación deficiente, recursos 

escasos, etcétera, son fur.dament~lmente diversos. 
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11 
•••• La Univorsidud en una sociedad industrializnda, representa 

el principal instrumento do cultura, de invcstignción y do esti 

mulo para los nuevos descubrimiontos. El papel ele la Universi-

dad en un país en vías de desarrollo es doblemente importante ya 

que no solo responde n esos intereses y necesidades, sino que es 

también la Instituci6n donde se discuton las ideas pol1ticas y 

fOrma una incipiente conciencia nacional, al fomentar el conoc! 
• 

miento de la cultura local. 

" •••• IJ:>s problemas inherentes a esta situación son muchos y mtr¡ 

graves: inestabilidad y efervescencia política, carencia de re-

cursos humanos y financieros, localismo excesivo aue distprciona 

la idea de universalidad, 

: •••• rps problema• de la Universidad en un pa!s subdesarrollado 

e1tán ligados es~rechamente a los anacronismos, errores y dese-

guilibrios de la estructura social del país. 

EL GBAp VIP.AJE, 

"IJ:>s intelectuales políticos asumieron su responsabilidad .1-.ist:.9, 

rica en los momentos pol!ticos a los que nos hemos venido refi-

riendo. Fueron los cr!ticos y los que escribieron con el fin de 

. l , .. aclarar y ~ucer avanzar a p~is por procesos mas C.~:::ccráticos. 

.::i 
Estos intelectuales eran lúcido~, no pretendían -hemos visto -

sus testimonios- que ellos solos iban a transformar a la 
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sociedad mexicana. Paru hubcr hecho realidad sus ideales, hu--

biera sido neccsnrio que !le hubieran encontrado con otros gru-

pos en qué apoyarse. En cambio, se cncontrilron con un vacío. -

los intelectuales no son rn<1gos, no pueden crear nada de la no-

che a la maílana sin apoyo de otros grupos dirigentes politiza--

dos. Un movimiento obrero vital y altamente politizado, un cam 

pesino consciente, una izqu.i.crda que no se dcbatier~ entre el -

oportunismo y el sectarismo. I.os intelectuales tampoco se po-

d!an apoyar sólo en los estudiantes, éstos son un factor impar-

tante pero no decisivo, máxime cuando los estudiantes, en MéxJ:. 

co por lo menos, son radicales en los anos estudiantiles. Ade-

má1, au radicalismo es verbal, sólo el conocimiento del pa!s, -

del marxismo en términos modernos, puede convertir verdaderame.o, 

te en radicales, pues so nutren del flolklore, del aentimenta--

lismo, de la desdicha, de una vaga y confusa actitud solidaria 

con los explotados. I.Ógicamente, con SU>GANS no se puede sost~ 

ner ninguna postura polltica por mucho tiempo. El conocimiento 

ha brillado por su ausencia. El radicalismo también. Hoy esos 

"radicales" viven complacientemente su vida de clase media. (el 

subrayado es nuestro) 

En definitiva, los intelectuales tendrían que haberse apoyado 

más firmefficnte en el proletariado, er. los campesinos, en la el~ 

se media verdaderamente radical, en términos de conocimiento, 

no. de folklore, para poder haber log~ado el éxito, es decir, la 

rlitización cie l,~,-~ociedad me:dcana~ ................. -;' •.•• 
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a} 1968.- EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL. 

En principio, al movimiento estudiantil hay que inscribirlo den 

tro de todas las rebeliones estudiantiles. 

Las protestas van de la Universidad de Varsovia a la de Francia 

pasando por Grecia y Espafla, hasta los Estados Unidos de Norte_g, 

mérica. Estos movimientos corresponden a diferentes actitudes . 
y llegan a situarse en ideologías políticas muchas veces opues-

tas. Aunque diferentes en sus manifestaciones, las relaciones 

juveniles de los estudiantes se pueden enmarcar en dos puntos -

de vis~a: por una parte se debe a problemas específicamente re-

lacionados con la crisis universitaria, con problemas pedagógi-

cos, con problemas de autoritarismo, con una necesidad de cr!t! 

ca. Por otra, a problemas ideológicos pol!ticos y sociales como 

la guerra de Vietnam, la sociedad enajenada post industrial, el 

subdesarrollo. El sociólogo Ernest Nidd ha dicho "que si les 

ensenamos a pensar críticamente, debemos esperar que apliquen -

esas facultades con nosotros y aceptando incluso, aunque no sea 

qratificamente, ser tratados del mismo modo que los Ídolos que 

destruyen. Si nosotros predicamos la hermandad entre los hom--

bres, debemos esperar que luchen por ella cuando está amenazada" 

En ALDl;.!:I.;, R:J.di Duts%e:, estudia:;te é'.e sociología, organizó a 

veinte mil estudiantes que desfilaron por las calles de Berlín 
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autoritarismo de la Univcr11idi:id de Alemania. R1.1di Dutske dijo 

que se situaba contra la democracia de los partidos y por un -

sistema de democracia directa que permitiera a los ciudadanos 

elegir y destruir a sus propios representantes, de modo de red~ 

cir al m!nimo la dcnominn.ción del hombre por el hombre. 

En ITALIA, las manifestn.ciones exigieron poner al dJa la edu--

caci6n universitaria. 

En ESPARi\., los estudiantes protestaron porque se estableciera la 
1 

libertad de expresión y el fin del régimen franquista 

en IQNDR§S. los j6venes protestaron por la cultura oficial de -

la1 universidades y para la cración de una nueva sociedad se fua 

d6 una Universidad negativa en contraposici6n a la oficial. "No-

1otros no predicamos la protesta violenta -explica Stuart ~bntgg, 

mery, uno de los fundadores de la Universidad negativa- poruqe 
l : 
! ' 
1 

en nuestro pa!s hay una tradición de tolerancia que nos impedi-
L ., 
¡ l 

r!a hacer resistencia. Pero esto no significa que nuestra acción ' 
,í 

sea únicamente cultural. Queremos una nueva sociedad" 
i 

En FRANCIA, en mayo de 1963, los estudiantes lograron algu.-:o:::: 

de las manifestaciones más espr.:ctacul:ircs en cont::a de la tec:·.~ 

aratización de la Universidad, y alguien afirmó la necesidad ce 
·í 

una transformación universitaria. 
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En octubre de 1968 los estudiantes de Checoslovaquia protestaban 

en contra ele la invasión soviética y plantearon la necesidad de 

un socialismo humanista y democrático. 

En cuanto a los Estadr:is Unidos de Norteamérica se refiere, nos 

encontramos con que en Washington y en Berckeley los jóvenes es -
tudiantes protestaron por la guerra de Viet nam, poz: los dere--

chos civiles y por el fin de la sociedad opulenta y agresiva. 

Como conclusión de lo anterior afirmamos que en todas partes los 

estudiantes ponen en duda la legitimidad del autoritarismo es-

tatal. En todos lados se protesta en contra de la agresividad 

y el paternalismo de los adultos que no entienden el mundo jó--

ven. ?ns jóvenes no creen en los valores de un sistema que bu,! 

ca unifOrmar y absorver todo. 

"l.- En el movimiento estudiantil mexicano aparecieron de manera 

implacable ansias, dudas y conflictos violentos de jóvenes uni-

versitarios y politécnicos que ven muy incierto su futuro en una 

sociedad donde los mecanismos tradicionales de hacer política 9.l:! 

bernarnental, a través del PRI y su aparato burocrático, faltos 

de discusión y de coherencia son absolutamente inoperantes para 

una lucha cii:ica ql.e haga avanzar a la sociedad. 
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112 • ..:La incipiente sociedad do consumo en México ha inbuído casi 

sin sentirlo a lon jóvenes de un valor que es muy difícil de S0.2, 

tener y alimentar: el éxito. El éxito social y económico, trad~ 

cido en mayores bienes de constUno. Los alumnos de las carreras 

técnicas hcm visto o experimentado que a traves de una carret:a 

universitaria el éxito vendrá mecánicamente. Es por eso que los 

jóvenes más radicales aparecieron en las aulas técn~cas del Poli 

y de la Universidad. 

"3.- El movimiento fué el resultado del crecimiento monstruoso 

de las clases medias y de la ciudad de México, que no ha tenido 

planeación de ningún tipo. Hoy la clase media se encuentra in-

satisfecha y desea más bienes de consumo y tiene mayor posibil! 

dad ahora de exigir una nueva politica social para ellos. 

"4.- Debido a la deseperación, a la falta de lucha c!vica que ha 

prevalecido por anos en el pa!s, dentro del movimiento estudia~ 

til operaron más que los razonamientos políticos sobre la real! 

dad del pais, la intuición la buena o mala fé, que se traducía 

casi siempre en provocaciones i'. errores políticos de los jóvenes 

radicales. Aparecen los provocadores. 

"5.- Los provocadores en una pri."":ic;:ra instanci::i. han s::2.ido de 2.:; 

clase media baja. Su situación zc.cial los ha pulverizado hast:i. 

-----·-···--. ., ...... --.. -·-... --- ......... . 
hacer los casi proletarios, pero les hace sentir resentir:iicnto. 1 

. ;...:112'i•'.·· -------
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Pueden llegar n la Universidad y tienen necesidad de estar por 

encima de los demás, desearían manipular y tener en sus manos al 

mundo. Desean cambiar de STATUS y encuentran perfecta adecua--

ci6n en un trabajo adquirido por necesidad de hacer algo que les 

dé sensación do poder. El provocador informa y delata y muchas 

veces inventa. Hacen creer a sus jefes de conspiraciones, agi-

taciones, levantamientos del pueblo, que muchas vece~ ellos "pr2 

mueven 11 en su doble papel do agentes del diablo y de Dios. 

116.- Ea un fenómeno de clase media, de jóvenes radicales proviu 

cianos, que el contacto con la ciudad los vuelve más anémicos, 

ea decir, desintegrados con el medio social, por consiguiente -

•u actitud es de desesperados. / -Hay que decir que su educacion 

ha•ta la adolescencia ha sido profundamente autoritaria, los P!. 

dres los han vejado y humillado. Hay un rompimiento entre padres 

e hijos. 

"7.- El movimiento estudiantil demostró que, en definitiva, la 

vieja izquierda mexicana estaba en agon!a, que no ten!a organiz!, 

cienes, que sólo ten!a SWGA:iS y ror:'.ordimientos, y que no se p~ 

de hacer pol!tica oscilando entre la desesperación y el folklore 

por muy radical que éste parezca. 

"8.- El movimiento reveló al gobierno como dogmático y autoritA 

rio. y a pesar de la invocación a la Constitución, a los héroes :4.· 

:,~ -
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nacionales, y a la democracia, su respuesta a los problemas po-

líticos es el autoritarismo. Llegando a veces a la desespera--

ción como el 2 de octubre en que so masacró al pueblo. 

(Gabriel Carcaga, "los Intelectuales y la Política en México," 
2a. Edic. Colección Extemporáneos, 1974) 

Oon todo lo anterior, podemos argumentar, que se demuestran dos 

• 
cosas fundamentales: la primera, que los centros universitarios 

de cultura superior, son el recipiente en donde caen todas las 

teorias innovadoras del cambio tanto político, económico, como 

ideológico de un pueblo, y la segunda, se hace consistir que a 

su vez, los centros universitarios son el molde del cual salen 

las ideas que modificarán al mundo en sus estructuras: en su --

seno se comprueba, 

b) IA CRISIS DEL SISTEMA. 

''Ya lo hemos dicho anteriormente, después de la revolución mexi 

cana, sobre todo a partir de 1929, el sistema pol!tico mexicano 

ha funcionado en base a una serie de principios fundamentales: 

estabilidad política-presidencialismo, desarrollo económico con 

justicia social y sufragio efectivo no reelección. Principios 

y reglas de la política mexicana que son la ideolog!a de todos 

los reg!me~es a ;~r~ir de la cr~aci6n ret6rica y clich~s. ... "" .. 

otra parte, al consolidarse como grupo de presión la iniciativ~ 

privada, ha actuado en el partido único. Pero con la crisis ::• -
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colopsos de la revolución mexicana, esos principios han devenid o 

en función de sus ganancias, sin ningún interés social, concibien. 

do al país como nn gran negocio. El sistema de partido único e.n 

cabezado por el PRI que sirvió como un elemento estabilizador 

lilsta 1945, se ha convertido en una agencia burocrática, rutin.2_ 

ria, sin dinámica, que funciona sol<lmcnte como maquinaria elect.Q. 

ral. Porque hoy no se puede hablar de un partido en el que están 
• 

unificadas todas las clases, porque precisamente el crecimiento 

y desarrollo del "país hacen imposible tal unificación. Porque -

los intereses entre empresarios, clase media, proletariado o cam 

pesinos, son muy diferentes entre s!. Aunque el partido oficial 

todav!a hoy hace esfuerzos desesperados de cooptación. "Se ll_a 

ma cooptación al proceso de absorción de nuevos elementos en la 

dirección o en los circulos de decisión política de una organiz!_ 

ción como medio de evitar amenazas a su existencia o su eatabil! 

dad". En el caso del PRI ha intentado en el pasado reciente con 

una campai'la presidencial insólit.a por la cantidad de lugares --

que visitaron y i:x;ir plantear sin demasiadas dosis de retórica -

los problemas n~cionales, transformar su aparato burocrático 

con el fin de evitarse las amenazas al sistema político. Por eso 

el PRI ha intentado asimilar a los grupos disidentes. Pero es un 

hecho, también, que esos grup:is son brutaL~ente reprimidos, como 
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"El mismo dcsarro llo del país hu hecho que los canales tradici.2, 

nalos de hacer polí.ticu sean in;:ldecuados para los nuevos grupos 

de población con más curcncia social, como obreros, electri-

cistas y ferrocarrileros; como líderes sindicales, estudiantes 

e intelectuales. Ya que "mientras menos competitivos sea el -

sistema político (mientras menos variaciones se produzcan en -

la composición de los cuerpos administrativos y de decisión poli 
•• 

tica) mayor influencia ejercitarán los sectores socialmente db-

rninantes sobre la orientación política; o bien; mientras menos 

competitivo sea ol sistema político, menos sucede que los inte-

reses de las clases bajas o de grupos marginales sean tenidos -

en cuenta por los que toman las decisiones" 

(James Cockroft, "Coerción e Idoolog!a en la Política Mexicana" 
Editorial Signo, Buenos Aires, 1970, pág. 197) 

"E• ya un hecho histórico que durante el sexenio pasado el aut.2, 

ritaris~~, la agresividad y la inflexibilidad del sistema funci.2, 

naron como sustitución de la discusión política, del razonamie11. 

to y de la de~ocracia al perseguir y encarcelar a todos los dis,i 

dentes que, teniendo o no la razón, participaron en los aconte-

cimientos políticos de 1968. 

"A partir de 1968 se ~i=~:~:: ~occsar1as las rnodific~cio~es ~ -

los camoios en la vida política del p<.1.Í.s. Ya que sin esos 

cambios básicos en términos de política y de desarrollo 
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econ6mico, e 1 (mico camino quo quedará será el a utori tar ismo y 

la dictadu.ra, hasta hundir al sistem..:i como consecuencia impre

visible. 

Por eso, hoy como nunca son indispcnsablc3 la crítica, la refls. 

xión política, la discusión de las ideas y de los problemas na-

cionales. 11 

(Gabriel Careaga, Obr. Cit. p5g. 112-118) 

Precisamente por esos motivos, con base en ideales superiores -

de mejoramiento para nuestro país: con ideales libres y desints., 

resadas, el 23 veintitres de noviembre de 1969, mil novecientos 

aesenta y nueve, sale a luz pÚblica el 11MANIFIESTO".que la "OJ 

GANIZACION MEXICO 11 divulgó a nivel nacional, con la finalidad 

de crear el COMITE ORGANIZADOR DEL PARTIDO DE IA JtNENTUO, ela• 

borado en la ciudad de ~k)relia, Mich., y con base en las expe-

riencias que a nivel estatal y Nacional se habían adquirido, -

pues conocido por todos es el hecho de que la Universidad .Micho!_ 

cana de San tlicolás de Hidalgo, fué corno otras, intervenida por 

el Gobierno, por el Ejército Nacional y además fueron clausura

das varias de sus instituciones como Casas del Estudiante, Co~~ 

dores Universitarios y nuevas carreras científicas que iniciaban 

su ::-occ::::.:.:.:~ .:..:-. ::::.cctual. ,\si, entre ot:ras cos:ts en el Hanifiest.c 

de referencia, se sostü:ne que: "Lil juventud se organiza y 
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adquiere un sistema de normas para juzgar los acontecimientos -

pol!ticos y se adentra en la Cioncfo de la PolÍ.tica, para inte,r 

venir en la formación del Estado". 

Sin embargo, más tarde sería en el seno mismo del prototipo ca

pitalista, en los Estados Unidos de Norteamérica, en donde sal

dr!a publicado lo que en el fondo sucede en el mundo entero,los 

grupos universitarios y su participación en ellos as! como los 

planes que se proponen para erradicar de las universidades e -

institutos de ense~anza superior, a todos los intelectuales,es

tudiantes y demás personas que participan a través de la pala-

bra oral o escrita en los ideales de transformación social, de

bido a la crisis del sistema capitalista. 

Se trata de un }~morándurn confidencial, que nos permitimos tran_! 

cribir en sus partes principales para poder comprender cómo se 

analiza la situación universitaria e intelectual as! como los -

métodos utilizables. 

"Ataque al Siste::\a Xorteamericano de la Libre Dnp1·esa 11 

Fecha: 23 de Agosto, 1971 

A Sr. Eugene B. Sydnor, Jr. 

Presidente. 

Comité de Educación 
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Cámara ds_Comercio de los Estados Unidos 

De Iewis F. Powell, Jr. 

JA MhGNITUD DEL ATAQUE. 

Ninguna persona reflexiva puede dudar que el sistema económico 

norteamericano está siendo atacado. El ataque varía en magnitud 

e intensidad, técnicas empleadas y grado de visibilidad • . 
(También llamado~ "e 1 sis tema de la libre empresa", . 11e 1 
capitalismo", y "el sistema de utilidades". El sistema P2. 
l!tico norteamericano de la democracia bajo la ley es -
también objeto de ataque, frecuentemente por los mismos 
individuos y organizaciones que desean minar el sistema 
económico. ) 

tAS FUENTES DEL ATAQUE. 

La1 fuentes son variadas y difusas ••••• 

IAS VOCES MAS INQUIETANTES QUE SE UNEN AL CORO DE IA CRl!lCA --

SON ELEMENTOS SUMAMENTE RESPETABLES DE LA SOCIEDAD: DE LOS RE--

CINTOS UNIVERSITARIOS, el púlpito, los medios de comunicación, 

las revistas intelectuales y literarias, las arte s y las cie.D, 

cias, y de los políticos •••••• 

LOS RECINTOS UNIVERSITARIOS DESDE LOS CUALES EMANA MUCHA DE LA 

CRITICA, SON SOSTE:iIDOS POR 1) IMPUES'IOS GE=:ERADOS EN GAAN l?AB 

TE POR EMl?R.ESAS NORTEA.'1ERICAN.~S, y 2) DONATIVOS DE RESERVAS DE 

---e,\tt-'.rAL·CONTROIAf>AS-·O GENEPAD1'.S FOR E1·lPRESAS NORTEAMERICMiAS. 

.. 
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EL CARACTER DEIJ A'rAQUE. 

La Universidad de Yale, al igual que otras Univcrsidad'es impor-

tantos, titula n jóvenes listos quo practican 11 la política de 

la desesperación". Estos jóvenes dcsdoi'ian el sistema político 

y de la libre empresa norte.-imericano •••• 

Una encuesta reciente entro estudiantes de 12 Universidades prg, 
• 

rninentes demostró que: 

"Casi la mitad de los estudiantes estuvieron en favor de la so-

e ialización de las industrias básicas estadounidenses" 

(Stewart Alsop, 11La Universidad de Yale y el Peligro Mortal", 
Newsweek, 18 de mayo de 1970) 

(~ditorial, Richmond Times-Dispatch, 7 de julio de 1971) 

IA ArATIA X EL DESCUIOO DE LA LIBRE; EMPRESA, 

" ••••• El papel tradicional de los ejecutivos de las empresas ha 

sido administrar, producir, vender, cr~ar empleos, percibir uti 

lidades, mejorar el nivel de vida, ser lideres en la comunidad, 

servir en los consejos de organizaciones de beneficencia .y ed~c~ 

tivos y, en general, ser buenos ciudadanos. Ellos han desempe~~ 

do estas tareas muy bien, en verdad. Pero no han destacado i:or 

confrontaciones con sus crítico¡:, ni ta:-:n:oco han d".!r:".ostt"ndo aes 

yeza en cuanto a debates, intelectuales y filosóficos, 

(el subrayado es nuestro) 
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ºIDs rectores de las universidades aprendieron demasiado tarde 

que tal calma sólo sirve para destruir la libertad de expresión 

la libertad acudémica :y la genuina erudicción. Al ceder cier--

tos dirigentes universitarios a un reto de universitarios radi-

cales, esto originó una nueva cosecha de exigencias radicales, 

que pronto aumentó hasta convertirse en demanda de redención t,g_ 

tal". 

IA BESPONSABILID.\D DE LOS EJEC(UTIVOS DE EMPRESAS, 

"Pertenece al pasado el hecho de que el ejecutivo más alto de -

una corporaci6n importante cumplía con su responsabilidad con e 

sólo incrementar las utilidades satisfactoriamente, sin dejar 

de tomar en cuenta las responsabilidades páblicas y sociales de 

la corporación. Para que nuestro sistema pueda sobrevivir, el -

alto ejecutivo debe preocuparse no sólo de la protección, sino 

también de la preservación del sistema mismo. Esto implica m~-

cho más que énfasis en "relaciones PÚblicas" o "as\mtos de g.Q. 

bierno ", dos áraas en las cuales las corporaciones han gastado 

cantidades considerables desde hace mucho tiempo. Cada corpor~ 

ción podría dar un primor paso muy significativo al design~~ a 

un vicepresidente ejecutivo (con la misma categoría de otros vi 

cepresidentes ejecutivos), cuya responsabilidad sería la de CO..:l 

trarrestar el at~que ~l ~iste~a ecor.Ó~ico, e~ el sentido ~ás a::, 

plio. El departamento de relaciones públicas podria ser uno - . .~ 
de los cargos de este ejecutivo, pero sus reSJ?Onsabilidadcs ¿; _______ .. ,\ ... ....... 



- 376 -

dcbon abarcar algunos do los tipos de actividades que se menci2 

J\;ln subsecuentemento en este memorándum • Su presupuesto y per-

sonnl deben ser los adecuados para la tarea". 

EL POSIBLE PAPEL DE IJ\ CAM•-'\RA Dr~ COMERCIO, 

"Pero la actividad independiente y sin coordinación de corpora-

cienes individuales, por importante que sea, no será suficiente, 
• 

La fuerza radica en la organizaci6n, en la cuidadosa planeación 

a largo plazo y realizaci6n de los planes, en la continuidad de 

acción durante un número indefinido de ai'los, en el monto del fi -
nanciarniento disponible corno resultado de Wl esfuerzo conjunto, 

y en el poder pol!tico de que se puede disponer solamente a tr_! 

véí de un movimiento unido y de las organizaciones nacionales", 

LOS BECUrros UNtyER§ITARIOS e 

.:El asalto al sistema de la libre empresa no fué organizado en 

uu·)s cuantos meses, sino gue ha evolucionado durante las dos Úl 

ti:ias décadas : fué apanas perceptible en sus principios, y se 

be:ncfició al ganar fuerza gradualJllente sin llamar la atención -

ni provocar reacción concreta alguna • 

..:.&.'!1..'lUe los orí.s.grn, fuentes y cnusas eon comolejos v correh':i 

~· y obviamente dificiks deidcntificar sin definiciones e·.::.:::;. 

dos amente trazadas, hay razones p<:1ra creer que los recintos u:ü-
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versitnrios con11tituvon la fuente (mica más dinámica ••• ,, 
( 

(el subrayado os nuestro) 

"Las facultados do cioncfos sociales (los cicnt!ficos, los ¡x>li 

ticos, los ccónor.1os, los sociólogos y muchos historiadores) ili.n, 

den a una orientación liberal, aún en ausencia de izquierdistas. 

Esto no constituyo una crítica PER SE, pues el pens~miento li~ 

ral es necesario para formar un criterio equilibrado. El pro-

blema radica en que el "equilibrio" SE HACE NOTAR POR SU AUS~ 

CIA EN MUCHAS UNIVERSIDADES, y son relativamente ¡x>cos los ele-

mentos de pers'uación conservadora o moderada, y aún estos escasos 

elementos son generalmente menos conocedores y decididos que sus 

colegas dedicados a sus campanas abiertamente • 

.. Esta situación, con largos antecedentes y desequilibrio crecien, 

te, ha tenido enorme impacto en millones de jóvenes estudiantes 

norteamericanos. En un artículo que apareció en BARRON'S WEEgtY 

EN BUSCA DE UNA RESPUESTA AL PORQUE SE HAN DESILUSIONADO TANTOS 

JOVENES AL GAADO DE CO~'VERTIRSE EN REVOLUCIONARIOS, SE DIJO: 

"ES PORQUE ASI SE I.ES ENSEF!0 11 

(Barron 11 s Nation;:i.l B•Jsincss and Financial Weekly, "El Rom!'imie,n. 
to total con ::ortcan:é:.-ica, L,:i ~.'.'.cor:f.~re~cia ant~~l de Catac!::.i:.i
cos Socialistas", 15 de septiembre de 1969). 
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·~o, como apuntó el periodista Stcwart Alsop, cmrndo escribió -

acerca de su alma mater: 

"LA UNIVERSIDAD DE YALE, AL IGUAL QUE OTRAS UNIVERSIDADES IMPO,B 

TANTES, TITUIA A NUMEROSOS JOVENES LISTOS •••• QUE DESDEÑAN EL -

SISTE~ POLITICO Y ECONOMICO NORTEAMERICANO". 

"CUANDO ESTOS "JOVENES LISTOS 11
, graduados en wliversidades de 

todo el pa!s, BUSCAN OCASiatrns DE CAMBIAR EL SISTEMA del que de.! 

conf!an, p:>r hábérsclcs ast enscfiado o más bien, en realidad, -

"desprecian", BUSCAN EMPLEO EN LOS CENTROS EN OONDE SE ENCUEN-

TAA EL VERDADERO PODER E INFLUENCIA EN NUESTRO PAIS, a saber: -

I) en loa medios de información, especialmente la televisión: -

II) en el gobierno, como auxiliares y consultores de diversos -

niveles: III) en la política electiva: IV) como oradores y es-

critores: y V) en las facultades de los varios niveles educacio 

pales, 

.MUCHOS SI SE INCORPORAN AL SISTEMA DE la libre anpresa -compa

fiÍas y profesiones- y generalmente no tardan en descubrir las 

falsedades de ideas que se les inculcaron. SIN EMBARGO, AQUE

LI.DS Qt'E REHUYEN LLEGAR AL FONDO DEI. SISTEMA SE QUEDA.NJ GE~:EP-n.J: 

.ME:;:r:, EN p-¡;;;:~:os cr.:..vE DE I~íFLt:E::CL"'. DO!illE ~·lOLDV.N IA OPI.:\IOX 

PUBLICA Y FRECUEl:TEMENTE DETERMINAN MEDIDAS GUBERNAMENTALES. 
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' 

En muchos casos estos "intelectuales 11 se colocan finalmente en 
t 
• 

oficinas reguladoras o dependencias gubernamentales con gran a~ 

toridad sobre el sistema de la libre empresa, en el que ellos -

realmente no creen. 

"Si lo anterior se acerca a la verdad, entonces UNA TAREA QUE -

MERECE PRIORIDAD POR PARTE DEL EMPRESARIO -Y POR PARTE DE ORGA-

NIZACIONES co.m I.A CJ'.;.¡,\RA- ES IA DE DIRIGIRSE HACIA IA FUENTE 

DE ESTA HOSTILIDAD, O SEA AL RECINTO UNIVERSITARIO. 

"IA LIBERTAD ACADEMICA SE ENCUENTRA ENTRE IDS VALORES MAS VENE-

RADOS EN IA VIDA NORTEM-!ERICANA. Sería desastroso atacar este 

valor como principio. Pero si la libertad académica ha de con-

•ervar sus cualidades como 11 franca 11
, "Justa" y "equilibrada 11 

-que son escenciales a su significado intelectual- existe en--

tonces una gran oportunidad para que actuemos de manera constru~ 

tiva. EL ENFOQUE DE TAL ACCION DEBE SER EL DE RESTAURAR A IA -

COMUNIDAD ACADEMICA u~s CUALIDADES ANTES MENCIONADAS. 

Qu 'e hay que hacer en rel~ción CON IJ\S m-:IVERSIDADES. 

•El que impere integridad intelectual en los recintos universiti 

rios es responsabilidad que corresponde ;:i, los dirigentes y facu.1 

tacics de n-;;estras Universidades. Xo obsta:ice, org::::::izncL~:·. :: .; :::-

' mo la cámara podrían ser útiles y activar un cambio constructi·:o 

en muchas formas, incluyendo las siguientes: 

! 

t · 

¡_ ' ...... ¡.:.:.----------
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uEl que impere integridad intelectual en los recintos univcrsit_;;_ 

rios es responsnbilidad que corresponde a los dirigentes y facul 

tarlcs de nuestras Univcrsidndcs. No obstante, org.anizaciones C.Q. 

mo la Cámara podrían ser Útiles y activar un cambio constructi-

va en muchas formas, incluyendo la siguiente: 

s:,uerpo de Catedráticos 

"La Cámara debe considerar la posibilidad de ESTABLECER UN CUE.B 

PO DE CATEDMTICOS CON GRAN PREPAAACION EN L.TS CIENCIAS SOCIALES 

Y QUE RFALMENTE CREAN EN EL SISTEMA• El cuerpo deberá contar -

con varias autoridades de prestigio nacional, cuyos trabajos •-

sean generalmente respetados, aun cuando hayan sido criticados. 

· ~uereo de Oradores 

"'I'AMBIEN SERIA CONVENIENTE CONTAR CON UN CUERPO DE ORADORES D.S 

WS NAS CO.HPETENTES. Podrían formar parte de este cuerpo alg1.:.::-.: 

catedráticos, y ciertamente los que hablarían a nombre de la c.'· 

mara expondrlan el producto de los catedráticos. 

puró de Oradores. 

Además del cuerpo de oradores, personal de tiempo completo, L; 

C~.!IJ..?J•. DEBEP.t. '!.'ENER UN BURO DE ORADORES, I~EGRADO POR LOS p;~:: · 

TID!-.?..lOS :·lAS ;; .. :.nr : . .::.:s ' EEZ::C'.:'1'/0S DE LOS ::riELES :·!.:'\S ;>.L'roS DE: 

SECTOR ENPRESARIAL. 

------·--·--··----··-·· ---·-·- ·--------·- --
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La Evnluación do los libros de tcY~ 

El cuerpo de catedrñticos nntcs mencionado (o, prcfcriblcrrentc, 

un CONSEJO DE CATEDRATICOS INDEPE!~DIENTES) DEBE E.VALUAR LOS LI-

BROS DE TEXTO QUE TRATAN DE LJ\S CIENCIAS. SOCIALES, cspccialmen-

te los de economía, cic11cias po líticas y socio logfo. Tal pro gr_! 

ma seda ininterrumpido. 

ESTA EVALUACION OBJETIVI\ DEBE ORIEt."TARSE HACIA LA RESTAURACION 

DEL EQUILIBRIO qua es ESE~~CIAL 1\ UNA GENUINA LIBERTAD ACADE..,UCA 

Tal evaluación incluye la garantía do un análisis imparcial y -

bien documentado de nuestro sistema de gobierno, sus logros, su 

relación básica con los derechos y libertades individuales, y -

su comparación con los sistemas del socialismo, fascismo y com,ia 

nismo. Gran parte de los libros de texto actualmente en uso 

contienen algún tipo de comparación, pero muchos de ellos son -

auperficiales, perjudiciales y parciales. 

Hemos visto 
~ 

co:no EL MOVI~UENTO EN PRO DE IDS DER.ECHOS CIVILES -

HA INSISTIDO EN QUE SE ESCRIBAN DE NUE.VO MUCHOS DE !.OS LIBROS -

DE TEXTO UTILIZADOS EN !AS UNIVERSIDADES y en las escuelas. A.Ú. 

mismo, LOS SINDICATOS IABOFALES INSIS~E..~ EN QUE LOS LIBROS DE -

TEX'ro PRESENTEN CON APEGO A IA VERDAD LOS PUNTOS DE VISTA DEL -

TITUBEADO EN E!·!PRE!IDER LA Tt\RE!-. DE EXF~·UNAR, ANALIZAR '{ CRITIC.;R 

LOS LIBROS DE TEXTO y otros materialc~ educativos. En u.~a soe 

puede ser un proceso constructi·10 y 
'r·.• 
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deba ser considerado como una ayuda a la libertad académica, no 

como una interferencia indebida. 

SI WS AUTORES, EDITORES Y USUARIOS DE LOS LIBROS DE TEXTO SABEN 

QUE ESTARAN SUJETOS A EXAMEN Y CRITICA con honestidad, imparci,!!_ 

lidad y profundidad, POR PARTE DE INTELECTUALES EMINENTES QUE 

CREEN EN EL SISTE:-lA NORTEANERICANO DE IA LIBRE EMPRESA, enton--

ces SE PUEDE CONTAR CON Ll\ RESTAUAACION DEL EQUILIBRIO RACIO--

NAL. 

Oegrtunidades iguales en las Universidades 

La cámara debe insistir en que haya oportunidades iguales en lo 

que se refiere a la presentación de oradores en los recintos un,! 

versitarios. Cada a~o el FBI publica una lista de discursos, -

pronunciados en las Universidades por comunistas declarados. En 

1970 el número ascendió a más de 100. Hubo, naturalmente, cie,n 
l:; 

tos de pláticas dadas por izquierdistas y ultraliberales que -

proponen las ideologías mencionadas anteriormente en este me'1'\0-

rándum. No hubo las correspondientes representaciones del sec-

tor empresarial ni tampoco de individuos u organizaciones en f,! 

vor del sistema gubernamental. 

Todo recinto unbersitario cuenta con gri:.pos, formales e infor-

males, que se encargan de extender invitaciones a oradores. Cada 

. facultad de le:.•es hace lo mismo. Muchas universidades y colegios 
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patrocinan, en forma oficial, programas do conferencias y discU!:. 

sos. Todos estamos conscientes de la falta de representación -

empresarial en esos programas. 

Se dirá que los oradores de la cámara serían poco solicitados. 

(En muchas Universidades el derecho de expresión ha sido negado 

a los moderados y conservadores). Sin duda esto resultar!a cie.I, 

to si la cámara no insistiese vigorosamente en su derecho a ser 

escuchado, más bien, si no exigiese "oportunidades iguales". 

Los dirigentes universitarios, y la gran rnayor!a de grupos est.l:! 

diantiles y comités, no verían con agrado que se supiera pÚbli

camente de su acción al negar un foro a las diversas opiniones. 

De hecho, este es el pretexto clásico que se da para recibir a 

oradores comunistas. 

ID• dos ingredientes esenciales son: I) presentar a conferenci~ 

tas interesantes que hablen con claridad y estén bien informados 

II) EJERCER CUALQUIER GFADO DE PRESION EN PUBLICO O EN PRIVADO, 

QUE, SEt\ NECESARIO PARA UTILIZAR TODA OCASION DE DIRIGIRNOS A 

LOS UNIVERSITARIOS. 

Equilibrio en las Facultades_univcrsitarias. 

Tal vez el problema fundamental consiste en 13. fal':.a de eqt:.i:.:..

brio en muchas de las facultades. Corregir esta situación es en 

verdad una tarea a largo plazo y difícil, No obstante, debemos 

-~~, ............ ________ ........ ... 
· ..... w.!c\;.'il! 
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emprender la tarea como parte de un programa general, lo cual 

quiere decir que presionaríamos a los dirigentes y consejos de 

fideicomiso de las universidades a fin de lograr el equilibrio 

en las facultades. Las tácticas a emplear deben ser planeadas 

cuidadosamente, y los peligros obvios deben evitarse. Presionar 

incorrectamente sería contraproducente. Pero los conceptos bá-

sico1 de equilibrio, justicia y verdad son difíciles de resistir . 
si los presentamos a los consejos de fideicomiso en forma ade--

cuada, por escrito y verbalmente, y por medio de súplicas a los 

grupos y asociaciones de alumnos. El camino es largo y no una 

tarea para gen'te insegura. Pero si avanzamos con integridad y 

convicción, puede conducirnos al robustecimiento tanto de la 1,1 

bertad académica en la universidad como de los valores que han 

hecho de Norteamérica la sociedad más productiva de todas las -

1ociedades. 

L!• escuelas para titulados en Comercio. 

La cámara debe gozar de relaciones especialmente buenas con las 

escuelas para titulados en comercio, que dada vez tienen mayor 

influencia. Mucho de lo que se ha sugerido anteriormente se r,2_ 

fiere a estas escuelas. 

¿~o de1'erian las Cá:;i~ri.!s pee.!..!;· ·i-:2 ·;stas escuelas ofrezcan ::-.a:..;§_ 

rias específicas que traten del problema planteado en este mer.2 

randum, en toda su magnitud? Esto constituye ahora entrenamiento 
os ejccu:.i~ca d~l ~~~uro. 

. ,. ~<.· 

11~x~~·," ·ir1 . ,·, • 

!.I 

"" 
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La educnción s0cunc1.:iri~. 

Mientras IA PRIORIDAD PRINCIPAL DEBE SER A NIVEL UNIVERSITARIO, 

las tendencias <irriba mencionadas so manifiestan cada día más en 

las escuelas superiores. Debemos considerar programas de acciÓ:l 

formulados para las escuelas superiores. Implementar tales pro-

gramas podría ser la actividad principal de las cámaras de Co--

mercio locales, aunque el control y dirección -con particula-

ridad el control de calidad- debe segu±J: siendo resf'C)nsabilidad 

de la Cámara Nacional. 

l.05mo dirigirnos al público? 

Por aus efectos a largo plazo, es vital mantener comunicación 

con Wliversidades y escuelas secundarias. La comprensión del p,Í! 

blico, generalmente, puede ser más importante a corto plazo. El 

primer requisito es ESTABLECER I!>S CUERPOS DE CATEDRATICOS E."ll-

NENTES, ESCRITORES Y ORADORES QUE ~ZAP.AN EL PENSAMIENTO, HAAA;; 

ANALISIS, ESCRITOS Y DISCURSOS. También será necesario contar -

con personal acostumbrado a tratar con los medios de comunica--

ción y que sabe de la comunicación más efectiva con el público. 

Entre los medios más obvios son: 

La ;elevisión 

u.s ?..ZDES ü\c.:c.1ALES .es '::ELSVISION DEBE~; SER VIGIU..DAS E:: ¡:_.; -

MISMA FOR.Mr\ EN QUE SE EY.AMINAN I!>S LIBROS DE TEX'I'{). Con esto 

-- nos referimos no solamente a los programas de naturaleza 
,..,., ' 
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educativa (como el programa "I...a venta dol Pentágono") sino tam-

bién al diario "noticiero anal.í.tico" que tan frecuentemente ... n-

cluye el tipo de crítica más odioso del sistema de la libre em-

presa. (Se estima que los noticieros nocturnos, de duración de 

media hora, tienen un alcance de televidentes de aproximadamen-

te 50 1 000,000 norteamericanos). Si esta crítica se debe a host! 

lidad, o a ignorancia económica, el resultado es una eroción . 
9radual de la confianza en "el comercio" y la libre empresa. 

Para que esta vigilancia sea efectiva, se requiere de un examen 

constante de los textos de un número adecuado de programas. De-

bemos presentar nuestras quejas -a los medios de comunicación 

y a la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications 

Commi1sión)- inmediatamente y con rigor cuando los programas -

•ean parciales o faltos de veracidad. 

Cuando sea indicado, debemos exigir que se nos.conceda partes 

iguales de tiempo en el aire. Se debe hacer un esfuerzo para 

que los programas tipo foro (El Programa de Hoy - "'l'he Today 

Show" Conozca la Prensa- "1-leet The Press ", etc.) den a los pa,¡, 

tidarios del sistema norteamericano cuando menos las mismas opo,r 

tunidades que se ofrecen a los que lo atacan. 

Otros medios de comunicación. 

Lá radio-;;.;-raprcrísíf'tarnbién son ·irn¡;.-.ortnntes, y debemos valer-.. 
¡ ___ ... ________ __ 
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injustos yrefutarlos, así como para presentar al lado afirma-

tivo del caso por estos medios. 

Las revistas intelectuales. 

ES PARTICUrARMENTE IMPORTANTE QUE EL "CUERPO DE CATEDRATICOS 11 

DE IA CA!>lARA PUBLIQUE ARTICULOS. Una clave del éxito de los pro_ 

fesores liberales e izquierdistas h;;i. sido su pasión por "publi-

car" y "conferenciar". Debe existir una pasión similar entre nue.s, 

==""' tros intelectuales. 

Posiblemente se podrían establecer incentivo~ para estimular a 

loa intelectuales independientes que s! creen en el sistema de 

publicar. 

Debe haber un flujo constante de art!culos escritos por autori-

dades en la materia, dirigidos a una amplia variedad de revistas 

y periódicos, desde las revistas populares (Life, Look, Selecci2 

nes, Etc.) hastA,lasmás intelectuales (Atlantic Harper's, 

Saturday Review, New York, etc.), y también a las revistas 

profesionales. 

Libros, libros de bolsillo y folletos. 

los puestos de periódicos -er. les ::ieropuertos, las far;nacias :· 

otros lugares- están repletos de libros de bolsillo y folletos 
·1 
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,, 
que proponen toclo, desde la revolución husta el amor libre. casi 

es difícil encontrar algunos libros do bolsillo atractivos y 

bien escritos que cuenten "nuestra historia"• Resultaría difícil 

competir con un Charles Reich para la atención del lector, pero 

si no se hace la lucha -en gran escala y con imaginación adecuA 

da como para ascgt~ar algún grado de éxito-, se perderá para -

siempre esta oportunidad de educar al pÚblico. 

Anuncios pagados. 

i.1 empresas pagan cientos de millones de dólares a los medios 

de comunicación en anuncios comerciales. una gran parte de es-

tos anuncios promueven algún producto~ muchos transmiten la 

imagen institucional de una empresa, y una fracción si apoya al 

1i1tema. Pero éstos últimos han sido más o menos tangenciales, 

y pocaa veces forman parte de un esfuerzo mayor y constante para 

informar e ilustrar al pueblo norteamericano. 

Si el sector empresarial norteamericano destinara solamente el 

10 por ciento de su presupuesto anual publicitario para el ants_ 

rior propósito general, esto sería un gasto important!simo. 

El descuido del camoo ~olítico. 

En el Últi.::-.:: de los casos, EL ?.ESL'L':'A!)Q .:,SI :r:;o ES EN LA R...'C'\l'OLJ:: 

CIO~- SE VERA EN LO QUE HACE EL GOBIERl~O. Por muchos aBos la 
,· 

empresa ha sido víctima de muchos políticos: pero para apreciar 
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el límite de esta práctica sólo tenemos que fijarnos en las fi-

losofías anticmpresariales expresadas por varios candidatos a 

Presidente de los Estados Unidos. 

La doctrina de .Marx todavía exclama que los países 11capitalistas" 

son controlados por las grandes empresas. Esta doctrina, que -

aparece constantemente como parte de la propaganda izquierdista . 
en todo el mundo, tiene un número considerable de partidarios 

entre norteamericanos. 

Al a vez, como es del conocimiento de todo ejecutivo, pocos ses 

tore1 ejercen tan poca influencia en el gobierno como el sector 

empre1arial, las corporaciones, as! como los millones de accio-

nista1 de las mismas. Si alguien duda de lo anterior, que actúe 

de defensor ("lobbyist 11
), y trate de defender el punto de vista 

empresarial ante los comités del Congreso. El defensor de nue.! 

tro punto de vista obtendr!a el mismo resultado en los recintos 

gubernamentales de la mayor parte de los Estados y ciudades im-

portantes. No es exagerado decir que en cuanto a la influencia 

pol!tica que se ejerce en el curso de asuntos legislativos y ag 

ciones del gobierno, el ejecutivo norteamericano es, en verdad, 

"el hombre olvidado" 

I.Ds movimientos por parte de políticos que dan su apoyo, a ~ed,i 

--·das legislati'lüS para "proteger al conf.lumidor" o para el "con-

·,' ... :,;-:.,..:c.:,tr':tf •···--··1,,,~.··-x¡-~·-"" ............... ,,., .• '""'i"'"i""l""fil. 
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trol ambiental" demuestran, actualmente, la impotencia del sec-

tor empresnrial y el poco aprecio que so da a las o¡x>nioncs de 

ese sector. 

u:>s politicos reflejan lo que creen que es el punto de vista m_! 

yoritario de los votantes. Por lo tanto, os evidente que la ma-

yoría de los políticos juzgan que el público simpatiza poco con 

el empresario o st1s opiniones. 

IJJs programas educativos sugeridos anteriormente serian planea-

dos para iluminar el pensamiento pÚblico, no tratarían tanto 

acerca del hombre de negocios y su papel individual, sino del -

sistema de la libre empresa que él maneja, y que provee los prg, 

duetos, servicio• y empleos de los cuales depende nuestro país. 

Pero NO SE DEBE POSPONER MAS U ACCION l?OLITICA EN FORMA DIREC-

TA, mientras esperamos ver un cambio gradual en la opinión pÜbli 

ca a través de la educación y la información. EL SEC'K>R EHPP..E-

SARIAL DEBE APRENDER la lección que hace mucho aprendieron el -

sector laboral y otros grupos de intereses particulares •. se t=~ 

ta de U-. LECCION QUE ENSEÑA QUE EL PODER POLITICO ES NECESARIO: 

PERO QUE ESTE PODER DEBE SER CULTIVADO con esfuerzo incesa~te,Y 

sin turbación y sin la renuncia que tanto ha caracterizado al -

- sistema norteamericano de la libre empresa. 

.·,'; 
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Por poco ugradablo que puoc.lu ncr n la cfímara, ésta debe consid.s_ 

rar la posibilidud do asumir un papel más amplio y vigoroso en 

e 1 campo de la po 1í tica. 

La empresu norteamericana y ul sistema de la libro empresa han 

sido afectados tanto por las cortes como por las ramas ejecuti-

va y legislativa del gobierno. De acuerdo con nuestro sistema 

constitucional, y especialmente con una Suprema Corte de osp!r,! 

tu activista,la rama jurídica puede sor el instrumento de más -

importancia para la evolución social, económica y política. 

Al reconocer esto, otras organizaciones y grupos han sido muer.o 

más astutos para explotar la acción jurídica que el sector em-

p~esarial. Tal vez los explotadores más diligentes del sistema 

jurídico han sido grupos de orientación política en los que fi-

guran elementos desde "liberales· hasta de extrema izquierda. 

La Unión Americana de Libertados Civiles es un ejemplo. Inicia 

o interviene en decenas de casos cada a~o y somete informes A-'!! 

CUS CURIAE a la Suprema Corte referentes a un número de casos -

tratados durante cada¡:eríodo de esa Corte. Los sindicatos labo-

rales, los grupos de derechos civiles, y ahora los bufetes leg~ 

les ce interés público están e:·:treraada;.¡ent.e acti·:os e:i e~ 

1 

1 
( .·· 
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campo jurídico. Sus éxitos, froc1.1cntcmc11tee a costa de la em--

presa, han sido formidables. 

Esta arca ofrece un si11fín de oportunid<:ides a la cámara, si ésta 

se decide a dcsempefü1r el papel do portnvoz para el sector em--

presarial norteamericano y si, a la vez, el sector empresarial 

está dispuesto a proporcionar los fondos necesarios • . 

Por lo que respecta a intelectuales y oradores, la cámara nece-

sitar!a un cuerpo de abogados sumamente competentes. En casos 

especiales, este cucr¡:-o estaría autorizado para contratar a fin 

de acudir ante la Suproma corte en calidad de consejo AMICUS, a 

abogados de reconocido prestigio en la nación. Se tendría el -

mayor cuidado en la selección do los casos en que se participa-

r!a, o de los juicios quo se instituirían. Pero la oportunidad 

amerita el esfuerzo necesario. 

pesatención del .poder de. los accionistas, 

El pÚblico en general concibe a ºla empresa" como una entidad -

corporativa impersonal, propiedad de los muy ricos y manejada 

por ejecutivos con sueldos excesivos. Se carece totalmente de 

la apreciación de que "la empresa" realmente cubre -en una forr.'.a 

u otra- a la ~ayoría d0. los norteamerica~os. L3 clase que se 

gana la vida trabajar.do en "la empresa" es fácilmente notable, ... 
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Pero los veinte millones de accionistas -la mayoría de los cua-

les son de recursos modestos- son los verdaderos due~os, los -

verdaderos empresarios, los verdaderos capitalistas de' nuestro 

sistema. Ellos aportan el capital que mueve al sistema econó-

mico que ha hecho posible el más alto nivel de vida en toda la 

historia. Sin embargo, los accionistas han sido tan poco efectl:, 

vos corno los ejecutivos. 

La cuestión que merece el más profundo examen se refiere a cómo 

podemos hacer sentir el peso e influencia de los accionistas -20 

' millones de votantes- para movilizar y apoyar: i) un programa -

educativo, y II) un programa de acción política. Actualmente, 

corporaciones individuales tienen la obligación de rendir numer2 

101 informes a sus accionistas. Muchas corporaciones también p~ 

blican revistas -"noticias"- costosas que circulan entre sus 

empleados y accionistas. Estas oportunidades de comunicar se 

pueden utilizar mucho más eficazmente como medios educacionales. 

La corporació~ misma debe ejercer limitaciones en lo que toca a 

emprender nuestra política y debe, por supuesto, cumplir con las 

.leyes correspor.dientes. ¿Pero no es factible -a través de un a-

filiado a la cá~ara o de otra manera- el establecimiento de una 

organizaci6n ~ncio~al de ac~ionistas nortea~J:icanos, con fuerza 

suficiente para hacer sentir su influencia? 

:" 
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.una P2sturi1 1115s auda:~. 

lDs intereses empresariales -en particular las grandes empre .. 

sas- y sus organizaciones comerciales nacionales- han procura

do el hacer ostentación de sus idcns, especialmente en lo que -

se refiere a la acción política. 

Como sugiere un artículo del Wall Street Journal, e~ ejecutivo 

medio se ha caracterizado por su tolerancia -cuando menos en p~ 

blico- con los que atacan a su corporación y al sistema. Muy P.2. 

cos empresarios u organizaciones empresariales responden en los 

mismos términos. Ha prevalecido el tono conciliador; la idea 

de que nuestro enemigos cederán, o que posiblemente desaparece

rán con el tiempo. 

• 
La empresa ha evitado la política de confrontación y, no sin r,! 

zón, ha sido vencida por las múltiples "demandas" no negociables 

que le hacen constantemente grupos de intereses particulares de 

todos tipos. 

Claro está que ni los intereses emp~esariales responsables, ni 

la c&nara de Comercio de los Estados Unidos, emplearian las tá.s, 

ticas irres::::ionsables de algu!'.cs gru¡_::os que ejercen la presión, 
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sean mucho más audaces de lo que han sido hasta ahora, en todos 

los niveles y en toda ocasión. 

Se tendría que1 haccr un aumento significativo en el personal -

de la cáma.r¡:¡, mant:..-~niendo ln más alta calidad como hasta ahora.· 

Las remuneraciones tendrían que estar a un nivel totalmente con 

parable con el de los ejecutivos clave y profesores.más presti

giados. Sería necesario reclutar a profesionistas con gran de.!, 

treza en cuestiones de publicidad y medios de comunicaci6n, a -

conferencistas, abogados y otros especialistas. 

Posiblemente la org~nización de la cámara misma se beneficiaria 

corno resultado de la recstrucburación, Por ejemplo, como lo su

giere la experiencia de los sindicatos, el puesto de Presidente 

de la cámara bien podría adquirir carácter profesional, o sea, 

de tiempo completo y remunerado. Para lograr eficacia y conti

nuidad máxima, el ejecutivo principal no ser!a cambiado cada 

ano. Las responsabilidades ahora asignadas al Presidente podr!a~ 

.ser transferidas a un Presidente del Consejo, elegido anualmente 

por los socios. El Consejo, nat~.ralmente, seguiría ejerciendo 

control sobre la política de la Cámara. 

El centro* de calidad es esencial. 

Ingredientes esenciales del programa total deben ser la res¡::on

sabilidad y el "control de calidad". L<1s normas más exigentes 
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de precisión y cxcelencfo profesional deben ser cumplidas en t,g, 

do, o sea pubJ.icc:iciones, artículos, discursos, programas en los 

medios de comrnücación, anuncios, informes somotidos a las cor• 
tes, representaciones ante comités legislativos. Deberán merecer 

respe~o por su grado de responsabilidad ante el público y prep,! 

ración, aún cuando uno esté o no esté de acuerdo con los puntos 

de vista expresados. 

No debe existir duda en atacar a los Nader, a loa Marcuse y a -

otros que buscan abiertamente la destrucción del sistema. Tampg, 

co debe existir la menor duda en lo que se refiere a la presión 

vigorosa, en todos los campos políticos, a favor del sistema de 

la libre empresa, NI DEBEMOS DETENER..~OS EN CUANTO A IMPONER CA.§. 
1 

TIGOS POLITICOS A AQUELLOS QUE SE OPONEN AL SISTEMA. 

A este respecto, podernos aprender muchas lecciones del sector l!, 

boral. El líder de la ALF-CIO tal vez no sea el ciudadanos más 

estimado u orientado h~cia el público, desde el punto de vista 

de los hombres de negocios. De cualquier forma, en el transcurso 

de los ~os los dirigentes de las organizaciones laborales naci,a 

nales han cumplido muy efica~~ente con la tarea que se les ha -

exigido a cambio de sus sueldos. Ntl..DIE LOS HA QUERIDO, PERO P.A..~ 

SIDO RESPETA!>OS -D01-:DE Mr.S Ct'E::?,\ PC?. LOS POI.!TICOS; EN LOS P..Z-

CINTOS UNIVERSITARIOS Y E!ITRE LOS :·:EDIOS DE COMUNICACION. 
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Llegó ya la hora de que la empresa norteamericana -que ha demo.! 

trado la mayor capacidad en toda la historia para producir 

e influir en las decisiones del consumidor- aplique vigo--

rosarnente su gran talento en la preservación del sistema 

mismo. 

El Costo, • 

EL TIPO DE PROGRAMA DELINEADO AQUI (que incluye una combinación 

con bases muy amplias, DE ACCION EN LOS CAMPOS DE IA EDUCACION 

Y LA POLITICA), si es que se emprende a largo plazo y con sufi

ciente personal, requiere de apoyo financiero de las corporacig, 

nes norteamericanas, apoyo más generoso que el que jam6s se haya 

dado a la cámara en el pasado. Serla preciso también contar ccn 

la participación de ejecutivos de alto nivel en las actividades 

de la cámara. 

r,,a relación con la libertad, 

IA AMENAZA AL SISTEMA DE IA LIBRE EMPRESA afecta no solamente al 

curso de la econom!a, sino que es UNA AMENAZA A LA LIBERTAD DEL 

INDIVIDUO. 

lltl gran verdad, ahora tan swnergida por la retórica de los -

nuevos izquierdistas y de muc~os li~erales, es la que debe ser 

reconfirmada si este programa tiene el significado que todos d~ 

•eamos. 
.. ____ .. :.'v: 

;J·· ---· 
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Parece existir poca conciencia de que U\ UNICA ALTERNATIVA A IA 

LIBRE EHPRESA ES IA REGUIACXON BUROCRATICA, en grados variables, 

de la libertad del individuo -desde el socialismo moderado hasta 

el tacón de hierro de las dictaduras izquierdistas o derechis--

tas. 

En Norteamérica ya se ha visto bastante acercamiento. en lo que 

toca a algunos aspectos del socialismo estatal, al paso que las 

necesidades y complejidades de una vasta sociedad urbana requis_ 

ren de varias formas de re~larnentación y control que fueron prá.s, 
•; 

ticamente innecesarias en el pasado. En algunas áreas tal re-

glamentación y control ya ha deteriorado en forma significativa 

la libertad tanto de la empresa como del sector laboral y, de -

hecho, la del público en general. Pero aún nos quedan la mayoría 

de las libertades básicas, como son: DERECHO A LA PROPIEDAD PRl, 

VADA, UTILIDADES, sindicatos laborales, negociación de contra--

tos colectivos, preferencia fOr parte del consumidor y una ECONQ. 

MIA REGIDA POR lJ\ DEMANDA, donde es principalmente LA COMPETEN-

CIA LA QUE DETERMINA LOS PRECIOS, IA CALIDAD Y VARIEDAD DE: !OS 

PRODUCTOS. 

Además del ataque ideológico al sistema mismo (expuesto en este 

memoránciL~rn), las bases se r:::1 c.0.c=ntran también :imenazadae 

puestos no equitativos, y -mús recientemente- por la inflación 
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causas de ln disminución de la libertad económica, de hecho el 

concepto de libertad os indivisible. Como lo demuestran las e~ 

periencias do los estados aocialistas y totalitarios, la limit~ 

ción y negación de la libertad económica es seguida inevitable-

mente por restricciones gubernnmentales de otros derechos apre-

ciados. 

CONCI,USION, 

E1 escaaamente necesario agregar que los puntos de vista presen 

tados anteriormente son tentativos y sugestivos. El primer pa-

so debe ser un estudio profundo. Pero el ejercicio será inútil 

ai el Consejo Directivo de la cámara no aceptara la base f\.Ulda

mental de este memorándum, a saber, que IA D!l>RESA Y EL SISTDIA 

D~ IA LIBRE EMPRESA ESTAN EN GRAVE PELIGRO, Y IA HORA ES TARDE. 

Hasta aqu! el Memorándum de referencia, que encierra una verda-

dera conferencia e información sobre el sistema educativo en el 

sistema socio económico que vivimos es decir, en el capitalismo 

y especialmente dentro del imperialismo. Documento que fué el~ 

borado en los Estados Unidos de Norteamérica, criticando perfe~ 

tamente la verdad de los hechos. 

Para concluir con el presente subtema, agregue~os que: 
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Es aceptable como válido, el acerto do que la Universidad, a d! 

fercncia de otras instituciones, ha funcionado en sistemas feu-

dales, absolutistas, liberales y sociales, pues aún en el soci,! 

lismo marxista -como veremos después-, so desenvuelve en forma 

satisfactoria, al menos en su proyecci6n científico-natural. 

Sin embargo -lo que también es cierto-, choca frontalmente con 

el neoliberalismo supranacional, como ocurrió en Fr~ncia, Alem,! 

nia y México en 1968, cuyos sistemas politice sociales se vie--

ron duramente confrontados por sus Universidades, organizadas 

como arietes suicidas por los predicadores de utopisrnos, con el 

evidente propósito de que esos sistemas prescindieran de sus co¡, 

p:>raciones culturales más antiguas y mejor calificadas. 

La Universidad es la Institución que reúne, entre otros, los s! 

9uientes elementos estructurales: 

a) Universalidad o pluralismo, el cual se alcanza a través -

de las libertades de investigación, de cátedra y de difu-

aión: sin ésta Última ser!a una secta Órfica; 

b) paz u orden, el que se obtiene a través de un esfuerzo ~er --
manente de composición entre los distintos intereses q~e 

constit...::¡c:; l;:;. ccr.n.::1idad; 

e) Corporiltivid;id o agremi::tción, a la que llegan sus r:-.ie~::::-::: 

cuando pueden agruparse en cuerpos homogé::-.cos de pre:.'.:::=.:-
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res (claustros), de est\.ldiantes y de auxiliares adminis-

trativos {funcionarios, empleados y trabajadores); 

d) Autonomía, que es libertad para organizarse como la comu -
nidad lo considere conveniente, para darse sus propias --

autoridades -sin que la calificación de su legitimidad 

venga do fuera-, y para manejar su patrimonio sin •uper--

visión ajenar 

e) Legitimidad o inordinación del derecho universitario a la 

normación constitucional del Estado dentro del cual funcig, 
\ 

ne, as! como subordinaci6n de la comunidad a la jefatura 

de ese Estado y a las metas nacionales del mismo. 

(Notas y apuntes tomados en la cátedra: "Estructura Pol!tica del 
E•tado 11

, expuesta por el Dr. Fausto E. Vallado Berrón, segundo -
Hme.tre 1972) • 

Por lo que corresponde a nuestra Universidad Nacional Autónoma 

de México, agreg~emos que tiene la siguiente naturaleza 

dica: 

a) Su descentralizacién administrativa no se da frente a la 

Secretaría de Educación PÚblica, es decir, frente al Go-

bierr.o, co~o 1.a q'.:e tiene de facto e 1 Instituto Poli t6c:·._i 

co ~;acior.al, sino frente :ll .L:.:stado, segÍ-..'1 lo escablec0 el 

propio Artículo lo.de la uay Orgánica de la U.N.A.M., al 

definir la como "organismo descentralizado del Estado" 
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" 
b) Su organización no le es impuesta por los Poderes !a!tf'~-

lativo y Ejecutivo, como a Petróleos Mexicanos, Ferroc~ 

rriles Nucionales de México, Instituto .Mexicano del Seg.1!, 

ro Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda p,! 

ra los Trabajadores, etc., sino que en términos de la fra,g, 

ción I del Artículo 20. su Ley Orgánica, "tiene derecho ~ 

ra !.-organizarse como lo estime mejor, dent~o de los l;!, 

nearnientos generales señalados por la presente Ley". Ade-

más su Ordenamiento Constitutivo lo es el Estatuto General 

de la u.N.A.M. expedido por el Consejo universitario el 

23 de octubre de 1962, y modificable sólo por el propio 

Consejo. (Al.·t. 102 del Estatuto) 

e}: .. Sus autoridades no son designadas ,t:or ninguna dependencia 

,_ ... ,.;. 

~··· ' 

'::.: ' 
l i .... ~· 

del Ejecutivo Federal ni por el Titular de éste Poder, sJ:. 

no por un Organo AQH.Qg,: la JWlta de Gobierno, cuyos pri-

meros integrantes fueron designados por un Consejo ConstJ:, 

tuyente y que se renueva por si misma y por elección den-

~_.tro del Consejo Universitario, atento a lo previsto por -

- · ··· el Articulo 4o., de la citada Ley. 

d) Los servicios que presta son pÚblicos pero no restz:ingidos 

• a un área de competencia federal, sino proyectados a la -

totali:.:l:id de:.:. :-:o:i.::onte nacional. En efecto, la e:<plota-

ción d.:; hidrocurburos i:or ejemplo, está e:<clusiva:nente -

constit\!C.i.c::: l. En ;¡ 
J 

: ..... ~ . ..,. --------
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cambio, ln prestc.1ción del ncrvicio p\1blico, de Educación 

Superior, organizor y realizar investigaciones y exten--

der los beneficios de Ll cultura, no son actividades re-

servadas nl Gobierno Federal, pues también pueden efec--

tuarlas los Gobiernos de los Estados integrantes de la -

Federación, las Organizaciones privadas y aún los indivi-

duos en lo particular. 

e) No rinde cuentas a nadie del manejo de su patrimonio. 

Por todo lo anterior, podemos concluir que: 

PRIMERO.- La Un.t.crsidad Nacional Autónoma de México no es un-

organismo público descentralizado del Gobierno, en el sentido q 

que lo son por ejemplo FERRONl\LES de Méx., I.M.s.s., IN.FO.:.:A. 

VI.T., etc., ni nada parecido o similar a ellos, ya que es un 
-;-

"organismo descentralizado del Estado". 

SEQt!}'DO.- La universidad Nacional Autónoma de México es un Org_! 

nismo aui géneris, por ser administrativamente b!JTONOMA y ?JlÍ-

ticamente INDEPENDIENTE. 

TERCERO,- La Universidad no presta ningún "servicio l?Úblico Fe-

deral" descentralizado o concesionado, a los que se refiere el 
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Artículo 41 de lu Ley Orgñnica del Podar Judicial de -

la Federación, sino un servicio público nacional pro-

yectado a todo el país, esto es, a las áreas tanto fe-
; 

deral 
como de las diversas Entidades Federativas y aun 

de la actividad privada o individual. 

• 

) 



,,) 

- 405 -

"ANALISIS DEL CONTEXTO IDEOLOGICO EN LI\ ENSE~ZA 1 

DEL DERECHO CONSTITUCIONAL" 

II. • IA IDEOIDGIA EN IA ENSEFrulZA DEL 

DERECHO CONSTITUCIONAL. 

2.- E l D e r e e h o y e l 

I> e r e e h o 
en la s 

e o n s t i t u e i o n a l 

U n i v e r s i d a d e s 

(¿c6mo está concebido sistemáticamente?) 
(cómo se entiende o maneja?) 
(¿Cómo es subjetivamente?) 
(¿Cuál es su concepción en la u.N.A.M1) 

-------------·-----·-·-------··---··. ···-··--·-~--· 



- 406 -

lA ENSE~Zl\ TRADICIONAL DEL DERECHO CONSTITUCIONALv 

2.- El Derecho y el Derecho Constitucional en las Universidades 

l.((Ómo está concebido sistemáticamente? 

El Derecho y el Derecho Constitucional están concebidos en: 

A) CONCEPTOS: 

l.- Fundamentales: Derecho, Derecho de Acción, J:">qrecho de E2S, 

cepción, Derecho Público, Derecho Internacional PÚblico, 

Derecho Privado, Derecho Internacional Privado, DERECHO 

CONSTITUCIONAL. 

2.- Generales: como Derecho Administrativo, Derecho Civil, D!, 

recho Mercantil, Derecho Mar!timo, Derec'no Castrence o M! 

litar y sus derivados, como: crédito, obligaciones, bie-

nes, etc. 

¿Qué es un concepto? 

EL CONCEPTO es la forma del pensamiento que refleja la esencia 

de los fenómenos. 

"El concepto -eser ibe Mao Tse 'I'ung- ya no refleja los aspectos 

externos de las cosas: tampoco sus facetas aisladas, ni su cons_ 

xión exterior, sino que capta la esencia del fenómeno, el fen.2, 

meno en su conju.~to, las relaciones internas de los fenómenos. 

Entre el concepto y la sensación no sólo existe una diferencia 

cuanttt.'R1va:;-·stno ··cua lita ti va " _ .... ____ ,_.,_.;. 
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(Mao Tse-Tung, "Obras Escogidas", trad. rusa T.I., pág. 509, Edi
ci6n 1952) 

Así, los conceptos de: crédito,acción,obligación, acto jurídico , 

acto administrativo,ctc.,rcflcjan lo que hay de general y esen--

cial en grnn cantidad de fenómenos. Lo general, que se expresa 

en los conceptos humanos, no es un producto de la razón: existe 

objetivamente en los fenómenos y objetos singulares: 

Con ayuda de los conceptos, podemos abarcar una multitud de co-

sas distintas percibidas por los sentidos. Consiguientemente, PA 

ra fOrrnar un concepto hay que estudiar previamente un gran núme-

ro de fenómenos, hechos y objetos singulares. EL CONCEP'rO se fo,¡, 

ma como resultado de un largo proceso de conocimiento y, en ci~ 

to sentido, como resumen de su propio desarrollo. 

El proceso de formación de los conceptos no se reduce a comparar 

distintas percepciones y separar los rasgos comunes y sirnilare!_en 

diversos objetos.No basta distinguir lo general para formar un -

concepto. 

Comparando las faenas de labrar la tierra, forjar el hierro, pe!, 

car,etc., -como ejemplos-, y descubriendo en todos estos p~ocesos 

el rasgo comful de que en ellos"se aplica un esfuerzo físico",::~ 

podemos formar el concepto científico de trabajo, este rasgo g~ 

neral no es esencial para el trabajo. También ---·· 
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los animales se procuran el alimento con ayuda de ciertos esfueE, 

zos físicos. Pero el trabajo es una actividad sistemática del 

hombre social tenr1ientc a tr::rnsformar los objetos de la natural.e 

za mediante determinados instrumentos. 

La esencia de un objeto se pone al descubierto fijando en todos 

sus aspectos sus vínculos y mediaciones, esclarecie~do el lugar 

que le corresponde y la función que cumple en un sistema dado. 

Para formar un concepto se utilizan los métodos de investigación 

ciend.fica más' diversos: la observación, la experimentación, los 

distintos tipos de razonamiento considerados en su unidad, la -

creación y comprobación de hipótesis, etc. Dentro de este pro

ceso ocupan un lugar muy importante el análisis y la s!ntesis. 

EL ANALISIS o descomposición mental de un objeto en sus partes 

integrantes para descubrir los elementos más simples de un todo 

complejo, es indispensable en toda indagación cient!fica. Gra-

cias al análisis, podemos distinguir y comprender los aspectos 

esenciales del objeto de que se trate. Si no conociéramos cuá-

les son los elementos de que se compone la sociedad, jamás po

dr!amos captar su esencia, ni esclarecer la relación entre sus 

partes integra~tes, 

El pensamiento científico presupone la unidad del AN.;LISIS y de 
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l~ SINTESIS: gracias u ella, lo concroto es reoroducido en el 

pensamiento. 

Con toda propiedad lo sostuvo Federico Engels, cuando dijo que: 

•El pensamiento no consiste sólo en la aglutinación de elemen--

tos afines para fo~mar una unidad, sino que puede también consi.! 

tir y consiste en descomponer analíticamente los objetos del co . -
nacimiento en los elementos que los forman. Sin análisis, no -

hay síntesis." 

(F. Engels •Anti-Dfthring", trad. espai'iola de w. Roces,México, -
1945, pág. 29) 

Por otra parte, no podemos negar ni desconocer que el movimien-

to, el desarrollo de la realidad, solamente pueden reflejarse en 

concepto• que también se hallan en desarrollo. Ha sido Len!n, e l 

pr&ctico del materialismo dialéctico, quien atinadamente dijo: -

•tos conceptos humanos no son inmóviles: están en perpetuo movi-

miento, se transforman los unos en los otros y se penetran recí-

procamente, pues de otra manera no podrían reflejar la realidad 

viva•, 

(V.I. Lenin, "Cuadernos Filosóficos•, ed. rusa, 1947, págs.215, 
328). 

Pensamiento que consideramos ser el mismo de Heráclito de Efeso, 

cuando decía: "Todo se cambia por fuego y el fuego se trueca -
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por todo, lo mismo qtic por oro mercancías y por mercancías oro" 

"Es imposible stuncrgirse dos vece~ en el mismo río•: Lo frío se 

calienta, lo caliente se enfría, lo húmedo so seca, lo seco se 

hwnedece ", cuyos antecedentes se pierden en la penumbra de la 

historia htunana. 

B) DEFINICIONES: 

AWlque hemos dicho con anterioridad, que estamos en desacuerdo 

en partir de una definición para poder comprender estudiar y r,! 

zonar una cosa, un concepto, una idea o doctrina, etc. de todas 

formas no vamos a desconocer una costumbre que impera en nues-

tra asignatura jur!dica. Asi, encontramos en todo autor, eser!, 

tor, conferenciante, etc., el principio de una definición de lo 

que va a tratar, por ejenplo del Derecho, Derecho Objetivo, De-

recho Subjetivo, Derecho Positivo, Derecho Vigente, Derecho 

Real, Derecho Personal. Así tenemos: 

"DEBECHO OBJETIVO• tiene un carácter normativo, es un conjun-

to de normas, un orden, que aparece más tarde, bajo la forma de 

un orden estatal que reconoce, garantiza y protege los derechos 

subjetivos que han nacido en forma independiente." 

(Hans Kelsen, "Teoría Pura del Derecho 11
, Eudeba Editorial UniveI, 

sitaria de Buenos rlires, 1960, págs. 113-114) 

--------------··----·•.-··· 
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"DEBER JURIDICO" es la norma j\1c.1icial individualizada y, por -
este hecho no tiene ninguna rclnción con la noción de deber 

moral". 

(Hans Kelsen, Indem. pág. 121) 

"DERECHO SUBJETIVO" Es en el sentido específico de la palabra, 

cuando entre las condiciones de la sanción figura ~a manifes

tación de voluntad, querella o acción judicial, emanada de un -

individuo lesionado en sus intereses ¡:ior un acto ilícito, hay • 

derecho subjetivo". 

(Idem. 122) 

"PEBECHO POSITIVO" es el que se observa. Ea un conjunto de no¡, 

m~a que efectivamente se están observando, aunque éstas hayan d~ 

jado de estar vigentes o todav1a no hubieren sido elevadas a tal 

categor!a." 

Ejemplos es costumbre bancaria que los cheques nominativos no s e 

paguen si no consta en el documento el reconocimiento ~ue de la 

firma del beneficiario haga un cuentahabiente, cuancb el benefi-

ciario no es conocido en la institución a cuyo cargo se gira el 

título de crédito. 

(Clemente Soto Alvare:!, "Introducción al Estudio del DercC:10 y 
Nociones de Derecho Civil", Curso Gráfico, Editorial Lirn1.1sa, l9i4 
pág. 22) 
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"DERECHO VIGENTE" es el conjunto de normas que en un lugar y en 

una épocil determinados, el ~stado considera obligatorias" 

(Autor y Obr. cita. púg. 22) 

PEP~CHO REAL ••• es el poder jurídico que se ejerce, directa e 

inmediatamente sobre una cosa, para retirar de ella el grado de 

aprovechamiento que autoriza el título, y es oponible erga . 
omncs." 

(Ernesto Gutiérrez y González, "El Patrimonio pecWliario y mo·
ral o Derechos 'de la Personalidad", Cajica, 1971, pág. 129) 

1 
\ 

"Rl,RECHO PERSONAL" es el que tenemos en contra de una persona -

determinada, y que nos permite exigir de ella el cumplimiento .. 

de un hecho como la entrega de una suma de dinero, o una abste.D, 

ción." 

(Julien Bonnecase, "Elementos de Derecho Civil., traducción de 
José Ma. Cajica Jr., I, II, III Tomos, Edit. Cajica, Méx. 1945, 
pág. 41, Tomo II, No. 22). 

También se sigue sosteniendo que " ••• es la relación jur!dica -

que se establece entre una persona llamada acreedor, que puede 

exigir, a otra llamada deudor, que debe cumplir, con una prest~ 

ción de carácter patrimonial". 

Concepto que, en opinión de Gutiérrez y Gonzál.ez no es cient!f~ 

co, pero sin embargo expone en sus clases a alumnos y sostiene •! 
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en conferencias, como puede verso en su obra: "Derecho de 

las Obligaciones" 

con los ejemplos que hemos definido, consideramos dejar plena-

mente probado que tanto el Derecho como el Derecho Constitucio

nal y cualquiera otra rama de esa Índole están c01cebidos en 

conceptos y definiciones. 

¿Qué es una Definición? 

Definir es describir a un todo con sus partes, de manera tal que 

el objeto y su reflejo en la conciencia humana sean abordados -

en todos sus aspectos: origen, desarrollo, en su automovirniento, 

en sus relaciones esenciales con otros objetos, a través de la 

aparición y solución de contradicciones, en sus tránsitos' cuanti:, 

tativos y cualitativos 

Para definir un concepto se le hace encajar, usualmente en otro 

más 9eneral. Así, ¡:or ejemplo, cuando decirnos que el Constitu

cional es un Derecho, encuadramos W1 concepto más limitado -el 

de Constitucional- en otro más general, el de Derecho. 

EL DERECHO EST;\ cm::cEBIDO: 

Como una pluralidad de normas que constitt.:r·en una unidad, un s:~ 

tema o un orden cuando su validez reposa, en Último análisis,s2 

-bre una norma única. Esta norma fu.'ldarr.ental es la fuente cc::ib 
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de validez d•.l todas l.a:1 no1:mas pertenecientes a un mismo orden 

y con::: ti tuyc su unidtld. una norma pertenece, pues, a un orden 

determi;:ado :'rnic::iment:c cu~nc1o existe la posibilidad de hacer d,! 

pender su vnliti::::;~ ele lu norma fundamental que se encuentra en -

la base de ce ;,e orden 

La nomn fundamental de un orden jurídico, es simple!"ente la rs. 

gla fund<1.mcnt.:1l según la cual son creadas las normas jur!dicas; 

de ella deriva el principio mismo de su creaci6n. Es el punto -

de partida do un procedimiento y su carácter es esencial.mente -

fQrmal y dinámico. s6lo la validez de las normas de un orden j~ 

r!dico puede sor deducida de su norma fW1damental. Su conteni

do está determinado en cada caso por un acto particular que no 

e1 una operación mental, sino un acto de voluntad: costwnhre o 

procedi..~iento legislativo, si se trata de normas generales; deg. 

1ión judicial, acto administrativo o acto jur!dico de derecho 

privado, si se trata de normas individuales. 

•¡,a Teor!a pura del derecho atribuye a la norma fundamental el 

papel de una hipótesis básica. Partiendo del supuestg,de que esta 

norma es ·:álida, también resulta válido el orden jurídico que le 

está su!x:irdinando, ya que la misma confiere a los actos del pri-

mer cons~i"Cuyente ':/ a todos los actos subsiguientes del orden -

jurídico el sentido normativo específico que aparece en la rel!_ 

ción es~a~lecida por una regla de derecho entre un hecho ilícito 

.¡ 



.. 415 -

•La norma fw1dan10ntal os así la hipótesis necesaria de to-

do estudio positivist;;-. del derecho. 

(Hans Kelsen, Obr. Cit., pág. 138-139) 

"Si la validez de un orden jurídico, considerado, por as! deciz. 

lo, co~o un sistema cerrado de normas, depende de su eficacia, 

o sea do una correspondencia general entre este orden y los he-
• 

chos a los cuales se aplica, esto no significa que la validez de 

una norma tomada aisladamente depende de la misma manera de su 

eficacia. La validez de un orden jurídico subsiste aún si algl! 

nas de sus normas están desprovistas de ef:icccia, y éstas perma-

necen válidas si han sido creadas de l~ manera prescrita por e.!, 

te orden. La validez de una norma aislada se determina en rel!, 

ción con la primera COn$tituci6n, de la cual depende la validez 

de todas las normas que pertenecen al mismo orden jur!dico. Si 

esta primera constitución es válida, todas las normas creadas -

conforme a sus disposiciones lo son también. El principio de e-

fectividad, tal corno es conocido por el derecho internacional, 
··~ 

s6lo se aplica de modo inmediato a la primera constitución de -

un orden jur!dico nacional, es decir, a un orden considerado en 

su conjunto y no a cada una de sus normas tomadas aisladamente. 

Esta ausencia posible de concordancia entre la validez y la 
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eficacia de una norma jurídica particular muestra w1a vez más 

la necesidad de distinguir netamente entre estas dos nocio-

nes." 

(Hans Kelsen, Obr. cit. pág. 145-146) 

"L<l grada más alta, inmediata inferior a la cúspide o norma fu.!l 

damental, la ocupan los preceptos constitucionales. 

•a s·egunda, las normas generales de la legislaci6n y otras 

f\Bntes. 

La tercera, las normas menos generales reglamentarias de -

aquellas. 

"La cuarta, las normas aún menos generales o individualizadas de 

la contratación, la testamentificaci6n y demás. 

•i.a quinta, las normas individualizadas de la actividad jurisdi.s, 

cional (sentencia), de la actuación administrativa, etc. 

•ta sexta y base de la pirámide, es la grada compuesta por los 

actos de aplicación de las normas individualizadas o concreta~ 

(ejecución en sentido estricto). 
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que puede tener m.ls o menos estadios. La imagen de la pirámide 

es la analogía de valor simplemente dl.dúc,tico para entender la 

producción escalonada de las norman jurídicas, en función de un 

proceso que va de normas superiores a normas inferiores, de prs 

coptos más general0s a preceptos menos generales. En estas con 

diciones, podemos precisar que cuando una norma general se apl! 

ca, ello da lugar a la creación de otra menos gener~l, y a la 

inversa, todo acto de creación de una norma es, simultáneamente, 

acto de aplicaci6n de otra superior. En Wla palabra, creaci6n 

y aplicación jurídica son una misma cosa, sólo que vista desde 

diferentes ángulos. Lo que para el observador en el nivel de -

los preceptos constitucionales, por ejemplo, es aplicación de -

uno de ellos, para el observador apostado en la grada de la ac-

tividad jurisdiccional, pongamos por caso, es CREACION de un P.I' 

cepto legislativo." 

(Fausto E. Vallado Berrón, "Teor!a General del .Derecho", Textos 
Universitarios, Primera Edición, 1972, pá9. 137-38 ). 

( E!•ubrayado es nuestro) 

¿cómo se entiende o maneja? 

Tanto al Derecho corno al Derecho Constitucional, se entienden y 

ma~ejanacorno base en que se sustenta todo régimen jur!dico: no¡: 

ma de normas: carta fundamental del sistema d~Derecho piedra ª!l 

gular primigenia. 

----------------- -·-- ---------------~--- -. ----------' 

\ 
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"En la vida de la sociedad, el Dci·ccho se manifiesta bajo la foE., 

rna de reglas de conducta, que han sido establecidas directamcn-

te por el Estado o bien snncionadas por éste como reglas (nor-

mas) OBI.IGATORIAS PARA TODOS y cuya infracción trae consigo la 

aplícación al infractor de unas u otras medi.das de COERCION est~ 

tal." 

(N.G.Ale::-:androv y otros, "Teoría del Estado y Del Qerecho",Edi 
torial Grijalbo, 1962, pág. 20) 

La realidad es que el Derecho, lo mismo que el Estado, es siem-

pre clasista. De forma idéntica al Estado, el Derecho es parte 

importantísima de la superestructura que se erige sobre la base 

económica de una determinada clase social. 

carlo1 .Marx y Federico Engels, dieron en su célebre MANIFIESTO 

DEL PARTIDO COMUNISTA, la definición clásica del Derecho burgués 

cuando afirman: "• •• vuestro derecho no es más que la voluntad de 

vuestra clase erigida en ley, voluntad cuyo contenido está dete¡, 

minado por las condiciones materiales de existencia material de 

esa clase." 

(C. Marx, F. Engels, "El Manifiesto del Partido Comunista,. en 
•obras Completas•, Ed. espa~ola, Torno I, MJscú, 1951, pág. 37) 

Así, pues, el Derecho es un conjunto de re,:; las de cond1..~ct:i (:::e,:: 

mas) que: 
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a) Expresan la voluntad de la clase que ostenta el poder, v,g, 

luntad determinada en la Última instancia ¡x:>r las condici2 

nes de la vida material de esta clase: 

b) son promulgad~~ o sancionadas (aprobadas ) ¡x:>r el Estado: 

e) En caso de necesidad, se cortan las infracciones con med,! 

das de coerción estatal; 

d) Regulan las relaciones sociales a fin de consolidar y des!, 

rrollar el orden social que conviene a la clase que deten-

ta el poder." 

(N.G. Alexandrov y otros, Obr.Cit.pág. 24) 

También se entiende y maneja al Derecho Constitucional, en todos 

los paises que pertenecen al sistema liberal y que toman como 

base el modelo inglés y norteamericano, como: 

a) Parte dogmática, qu~comprende los primeros 29 art!culos de 

nuestra Constitución: garantías individuales. 

b) Earte Orqánica, que se refiere a los elementos fundamenta-

les del Estado: a la forma de gobierno: a los poderes ::' s·.:.: 

respectivas atribuciones. 
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¿Cómo es subjetivamente? 

l.- Como legalidad del poder de la coercibilidad del Derecho -

ejercido por el Estado, de ln coacción del sujctamient9 de 

la volw1tad de los gobernados por los gobernantes. 

2.- Instrumento de sometimiento de una clase socia¡ por otra; 

3.- Instrumento de explotación del hombre por el hombre; 

4.- Es igualll\ente ejercido para aplicarse entre sujetos que se 

encuentran en situación igual económica y social como pol! 

ticamente; 

s.- Es de aplicación y observancia desigual en tratándose de 

•ujetos desiguales, económica, social y pol!ticamente; 

6.- Conjunto de art!culos y preceptos que no siempre se respe-

tan, no precisamente por la coercibilidad del derecho, sino 

por las premisas que enmarcadas quedan en los dos precede~ 

tes apartados. 

---··---···-- ----· ----
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11 ANALISIS DEL CONTEX'l'O IDEOLOGICO EN LA ENSEAANZA 

"DEL DERECHO CONSTl'l'UCIONAL" 

II.- LA IDEOLOGIA EN LA ENSE&l\NZA 

DEL DERECHO CONSTITUCIONAL. 

3.- ¿ c6mo se ensena ol Derecho y el Derecho 

Constitucional en: 

A. Francia, 

e. Italia 

c. EE.UU. de Norteamérica, 

o. Inglaterra, 

E. Rusia: y 

F. ·M6xico ? 
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!i!LENSEÑANZA 1'RAJHCI0Nl\L DEL DE!rn(;!HO CONSTI'l'UCIONAI,. 

3.- ¿ Como se ensena el Derecho y el Derecho Constitucional-~ 

en: Francia, Italia, Estados Unidos de Norteamérica, Inglate-

rra, Rusia y México?. 

Hemos afirmado con anterioridad qlte vivimos actualmente en un 

mundo que desde el punto de vista social y en un pÓrcentaje -

bastante elevado pertenece a un sistema socio econ6mico que--

se debate en una lucha cruenta y definitiva, tanto en lo eco-

n6mico, en lo politice, como en lo ideol6gico. 

Son precisamente las ideas de 

a) concepci6n del mundo: 

b) Conciencia, que es el producto superior de la materia, de-

la naturaleza: producto de la actividad cerebral pero que 

aolo surge y se forma en el cerebro en virtud de los nexos-

materiales que ligan a este con el mundo exterior: 

c) Libertad, entendd.endo que, " ••••• La libertad no reside, --

pues, en una soHada independencia de las leyes naturales.sino 

en la conciencia de estas leyes y en la posibilidad que lleva 
. 

aparejada de proyectarlas racionalmente sobre determinados --

fines. Y esto rige no solo con las leyes de la natttraleza ex-

terior, sino también con las que presiden la existencia corp2 

______ r_a_l_y es_pir~~ua.~ . .:1:_~~~omhre: dos ~=~s~s de leyes que podemos-_ .... .._ _____ ,,, _j _________ _ 
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separar a lo sumo en la idea, pero que son totalmente insopa-

rables en la realidad. El libre arbitrio no es, por tanto,se-

gún eso, ni puede ser otra cosa que la capacidad de decidirse 

con conocimiento do causa. Así, pues, CUANDO MAS LIBRE sea el 

juicio de una persona con respecto a un determinado problema, 

tanto más seftalado será al carácter de necesidad que determi-

ne el contenido de ese juicio: en cambio, la inseguridad ---
• 

que, basada en la ignorancia, paroco elegir libremente entre 

un cúmulo de posibilidades distintas y contradictorias, de---

muestra precisamente de ese mod~ su falta de libertad, demue.§. 

tra que se halla dominada por el objeto que pretende dominar. 

La libertad consiste, pues, en el do.~inio de nosotros mismos-

y de la naturaleza exterior, basado en la conciencia de las -

necesidades naturales: es, por tanto, forzosamente, .!:!!Lpro---

dueto de la evolución histórica. 11 

(el subrayado en nuestro.) 

(Federico Engels. 11 Anti-Duhring, trad.da w. Roces, Obr.Cit., 
p!g. 120.) 

d) Que la humanidad ha recorrido un la·~go camino desde los 

primitivos instrumentos de piedra hastti las complicadas y gi-

gantescas rr.:::v::uinas de nuestros días, e!~- sde los pr i.11ití•:os ;ic-

blados de chozas y cabaftas hasta las gr.~andes ciudades que hoy 

vemos, desde las pequei'ias tribus n6mad¿'i.s salvajes hasta las--

... ' 

'"· .';'-

-;;,;;,·· ----------
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poderosas naciones y desdo los ascusos conocimientos de la A.U 

tiguedad hasta la profunda penetración científica en los se--

cretos de la naturaleza. 

e) Que el trabajo, la producción material, constituye la base 

y ol factor dotorminanto del desarrollo de la sociedad desde-

los tiempos primitivos hasta nuestros d!as~ 

f) Que la producción de bienes materiales es la condición ---

esencial y decisiva de la vida humana: 

9) Que todo proceso de producción presupone los factores si--

guientes: l) la actividad del hombre enca~inada a un fin: es 

decir. el trabajo: 2) el objeto sobre el que este recae: - -

3) los instrwnentos de producción con~da de los cuales ---

actúa el hombre sobre el objeto del trabajo. 

h) Materia. (La materia es una categoria filosófica que sirve 

para designar la realidad objetiva, dada al hombre en sus - -

sensacionales, copiada, fotografiada, reflejada por nues~ias 

sensaciones y que existe independientemente de ellas.) 

{ V .I. Lenin, "!·taterialin~.o :1 El":\piriocriticismo", trad. espa
nola Ediciones en Lenguas Ex:ranJcras, Mcsca, 1943, pág. 158. 

i) Definici6n del Estado: 
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j) Definición del Derecho; etc, 

k) conocimiento y práctica de la Dialéctica y sus Leyes; 

Del entendimiento, conocimiento y rnzonruniento así corno de --

sy explicación y enseñanza a los demás, de todos estos conce.f! 

tos enunciados, depende la positiva enseñanza del Derecho y--

del Derecho constitucional, pues la misión de la ciencia es--

triba en reflejar la conexión histórica fundamental que se --

observa entre los fenómenos a lo largo del desarrollo de un--

objeto dado. 

En opinión de Lenin, "Lo más seguro en las cuestiones de las 

ciencias sociales y lo m~s necesario para adquirir realmente 

el h~ito de abordar de un modo certero este problema sin --

perderse en un f!rrago de minucias o entre la enorme diver--

sidad de los conceptos en lucha: lo m's importante para est~ 

diarlo desde un punto de vista científico es no olvidarse de 

la concatenación hist6ica fundamental, analizar esta cuesti6n 

desde el punto de vista de como ha surgido el fen6meno en la 

i ' I l ' 1 h d h storia, cuales son as fases principa es por que a pasa o 

en su proceso de desarrollo y, partiendo de este punto de --

vista de su desarrollo, ver en que se ha convertido, en la -

actualidad dicha cuestión. 
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Desdo este p11nt:o do v ii; tn y llevando la i<lca a su pleno desa

rrollo, pod<i;aos 5ostoncr q1.1c ost;lmos frente n TRES corrientos 

con sus carnctcr~Ístic~s poculiilros y quo so hacen consistir 

en que, el conocimiento refleja la realidad y que avanza a -

través de un proceso de aparici6n y soluci6n de contradicciQ 

nes y reviste un carácter activo y creador que se refracta -

en la transformación del mundo objetivo. 

"En la teoria del conocimiento, como en todos los demás do-

minios de la ciencia, hny que razonar dialécticamente, o sea 

no suponer que nuestro conocimiento es acabado e invariable, 

sino analizar el proceso gracias al cual el CONOCIMIENTO --

nace de la ignorancia o en la virtud del cual el conocimien 

to incompleto e inexacto llega a ser más completo y exacto." 

( V.I. Lenín, Obr. Cit., pág. 105.) 

Estas tres corrientes están representadas por los diferentes 

países que conforman la comunidad mundial, como son: 

fAISES DEL SISTEMA SOCIALISTA.: 

Uni6n Soviética (URSS), otras democracias populares euro-

peas, incluso Yugoslavia y China, Mongolia, Corea del Norte 

Vietna.-:-. del ~:orte "J C~ba. 

PAISES DEL SISTE!·lA CAPITALISTA: 
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~atados Unidos, Canndti, Etiropn (c~{ccpto Uni6n Soviética, (URSS), 

y las otras democracias populares), Jap6n, Israel, Australia.

y Nueva Zelandia. 

PAIS NO ALINEADOS O LLAMADOS DEL TEHCER MUNDO~ 

América (oxcpto Estados unidos, Canadá y Cuba), la totalidad-

de Africa, Asia (excepto los países socialistas, J~p6n e Israel) 

y Oceanía (excepto Australia y Nueva Zelandia.) 

Diferimos de la opinión vertida por Pierre Jalee: que sostiene 

" •••• el mundo se divido, fundamentalmente, en dos grandes con

juntos: el de los países del sistema capitalistas y de los 

paises del sistema socialista. Pero se reconoce comúnmente que 

el primer conjunto comprende, a la voz, a paises desarrollados

Y dominantes, y a pa1ses subdesarrollados y dominados, entre-

los cuales media un abismo. Es la masa de los países subdesa

rrollados y dominados, co~prendidos en el sistema capitalista, 

la que se designa con la e:-:presi6n común de "países subdei;:a-

rrollados de Asia, Africa y América Latina". Y a esta el - -

hombre de cualquier parte del mundo, adoptamos un término que 

se ha popularizado, le pone la etiqueta de "Tercer mundo." 

"Los expertoc de las N'acion'.'ls Unidas hacen las mismas disti=:

ciones que yo cuando dividen el mundo en "países de econo::L:.:!-
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centralmente planificada" (flocialist<is) y "países de económía 

mercado" (capitalistas), en tanto que 6otos 6ltimos so dividen 

a su vez en "paises desarrollados de economía de morcado" y -

"países en desarrollo de economía do mercado". Así, pues, si -

mi clasificación no tiene nada de original por lo que toca a--

sus fundamentos, las fronteras que establezco entre los grupos, 

en cambio, no son oxactrunento las qua otros roconocon. " (El--

Tercer Mundo en la Economía Mundial.", Siglo X.XI, 1971, segun-

da edici6n, pág. 7 ). 

No estamos de acuerdo con la opinión vertida - como dijimos --

por Pierre Jalée, porque al examinnr la cuestión del desarro--

llo no capitalista es preciso tener en cuenta tres factores --

objetivos determinantes: 

a) el atraso económico de los países del "tercer mundo" y la-

inmadurez de sus relaciones internacionales: 

b) la posibilidad de que las actuales revoluciones de libera--

ci6n nacional se conviertan en socialistas: 

e) la existencia del sistema socialista mundial y su creciente 

influencia sobre la marcha del desarrollo mundial. 

Por otra parte, no se desconoce el atraso socioecon6mico de --

los paises liberados, del q1.1e habitual:nente se infiere la exi.§. 

tencia de un "tercer camino", no puede ser obstáculo a que los 

____ m_i_s_m_o_a_s_..!_~~-~;~_~s_amente por la vía del pro9res~ social. 
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E~ cambio, os conveniente. aclarar que los pn.í.ses liberados se 

diferencian ontre sí, unte todo, por el nivel desigual de des.2_ 

rrollo del c.:lpitalisrno. cabe hablar de paises con un nivel me

dio de desarrollo capitalista, de países semicapitalistas con

fuertés vestigios feudales y,con frecuencia , inclusive, trib.2, 

les, y, por último, de países que se encuentran en los albores 

mismos de la aciunulaci6n capitalistas primitiva. 

"En el periodo.de transición croco cxtraodrinariamente el - -

papel del Estado, llamado a unificar todas las fuerzas que 

participan en la revolución de la liberaci6n nacional y en 

la lucha por el progreso social. Por su carácter, se trata 

de un Estado de transición, cuya lahor se basa en la máxima-

consideraci6n de la originalidad de las condiciones sociales

en los países liberados. 

" ¿ En qu6 reside esa originalidad?. 

"Primero, en que la aplastante mayoria de la poblaci6n es -

campesina, siendo a veces decisiva su influencia en la forma

ci6n de la pol1tica del Estado. 

Segundo, en que las contradicciones entre la burgues1a nacio-

nal y el i~~orialis~c sig~e~ siendo agudas, lo qua cr~a 9re--

misas objetivas para la participación de la primara en un -

frente único nacional c:ntii:npcriLilista, no sólo en el período 

•· 
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de lucha pQr la,indcpcndencia política, sino también en la ----

etapa de las transformaciones socioecon6micas. 

Tercero, EN QUE la formación del proletariado es aquí más 

rápida que el desarrollo de la burguesía nacional, y su lucha 

va encaminada, en lo esencial, contra los monopolios extranj~ 

ros, en cuyas manos están concentradas todas las riquezas na-

cionales. 

Cuarto, en que en el periodo de lucha de los pueblos colonia--

les por su liberación, el factor nacional es un incentivo im-
\ 

portante que agrupa a todas las capas animadas de sentirnientoa 

patri6ticos. Los colonizadores han atropellado mucho tiempo---

los sentimientos y las tradiciones nacionales de los pueblos-

esclavizados. Han tratado de privarles de personalidad, de --

imponerseles un modo ajeno de pensar y de vivir. No es extr!, 

fto, pues, que en muchos paises, el movimiento liberador dis--

curra bajo la bandera del nacionalismo, en el cual va irnpl!cJ:. 

to un contenido democrático. 

Por otro lado, cuando las clases fundamentales de la sacie--

dad burguesa están poco desarrolladas, aumenta objetivamente 

el papel y la ,µnportancia de las capas medias, y, en partic.)l 

lar, de la intelectualidad, -como lo vimos y asentamos al --

hablar del movimiento estudiantil .an el mundo-, tanto· civil 

como castrense, que adquieren una autonom!a, con respecto.---
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a las demás clases, relativamente mayor que en los países ---

con una estructura social mis desarrollada. 

Además, sucede un hecho muy notable: tanto durante la lucha---

de liberaci6n nacional; como, en mayor grado todavía , tras --

la conquista de la independencia, en muchos países LOS PARTI--

DOS POLITICOS han resultado amorfos. INCAPACES DE INFLUIR CON 

ENERGIA SOBRE EL DESARROLLO DE SUS PAISES. 

•1a lucha de los pueblos de Asia, Africa y Latinoamérica por-

la independencia nacional y el progreso social acapara la ---

atenci6n de toda la opinión pública mundial y despierta 9ran-

interés entre los exponentes del pensamiento te6rico avanzado. 

Ello no es casual, sino que se debe a una serie de factores. 

"En primer lugar, el movimiento de liberaci6n nacional ha co-

bracio en nuestros d!as una amplitud sin precedentes, se ex--

tiende a territorios inmensos, atrayendo a la lucha pol1tica 

·,activa a decenas y centenares de millones de personas. Defi-
~ ¡. l 

. :·;;¡,1.~ . 

. ' ili eÚcarácter' las principales tendencias de las revolucio-

ne1 de liberaci6n nacional, su papel hist6rico y el lu9ar--

pol1tica. 

En 1e9undo lugar, el desarrollo del movimiento de liberaci6n 
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nacional en paises que se distinguen por su extraordinaria ---

heterogeneidad y la inmadurez de sus relaciones sociales, así 

como pir una gran diversidad de condiciones hist6ricas,nacio-

nales y sociales, ha plantando complejos problemas politicos, 

econ6micos e ideol6gicos que exigen un análisis objetivo y una 

profunda interpretación marxista. Muchos de los fenómenos so-

ciales que acontencen en los paises del llamado 11 tercer mundo" 

ofrecen un interés te6rico general. 

"por último, debido a la acentuada agresividad de la pol1tica-

de las potencias imperialistas y a la activaci6n de las fuer-

zas de la reacci6n interna, las tareas del movimiento nacio--

nal liberador se han complicado considerablemente en los últ.! 

mos tiempos. Loa acontecimientos de Ghana e Indonesia, la ---

crisis del Oriente Medio y otros hechos son testimonios de 101 

intentos del imperialismo mundial de pasar a la contra ofensi-

va contra la lucha de liberaci6n deba pueblos,provocar la i-

neatabilidad político y econ6mica de los j6venes Estados na--

cionales y, por un u otro medio, recuperar las posiciones --

pérdidas. Esto exige un análisis profundo de l~s causas que--

han motivado los reveses pasajeros de algunos destacamentos • 

del movimiento de liberaci6n nacional, del carácter de las --

dificultades por que atraviesan yde las formas de superarlas .. 

( E. Zhúkov, L. Deliusin, A. Iskendérov, I. Stepánov, "El ----

1 

L 

l 

J 

l 



.. 

.. 433 -

Tercer Mundo", Editorinl Progreso, Moscú 1970, Trad. por R. 
carrillo, pág. 3 y 4 dol Prefacio.) 

EL CAPITALISMO MONOPOLIS'l'A O IMPERIALIS'l'A representa la fase--

superior y última del capitnlismo; su rasgo distintivo funda-

mental es la suplantaci6n do la libro competencia por la domi 

naci6n de los monopolios. 

El tr,nsito del capitalimos premonopolista al capitalismo ---

monopolista, al imperialismo, fué preparado por todo el pro--

ceso de desarrollo de las fuerzas productivas, por el proceso 

de concentración de la producci6n de la sociedad burguesa. 

Haciendo un recorrido por la historia de la ciencia, nos en-

contramos con que el último tercio del siglo XIX se distin9ui6 

por 101 enormes progresos de la técnica, por el crecimiento --

y la concentraci6n de la indu1tria. En la siderurgia se exten-

dieron los nuevos métodos de fundici6n de acero (el m6todo de 

Be11emer, el de Martin, el de Tl1omas). La rápida aplicaci6n -

de nuevos tipos de motores - el dinamo, el motor de combusti6n 

interna, la turbina de vapor, el motor el6ctrico- aceleraron-

el desarrollo de la industria y el transporte. Los avances l,2 

9rado1 en la ciencia y en la técnica permitieron producir e--

ner91a eléctrica en gran escala. primero en centrales térmi--

cas y m~s tarde en centrales hidráulicas. El empleo de la ---

ener91a eléc·trica dió origen a nuevas ramas de la industria -
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química y de lu metálurgica. Se extendi6 el empleo de los - -

métodos químicos en mt1chas ramas y procesos do producci6n. El 

perfeccionamiento del motor do combusti6n interna facilitó -

la aparici6n y difusi6n del transporte automóvil, primero, y 

despu6s de la aviación. 

Con toda raz6n opinó "Lenin que: "Los rasgos econ6micos fun-

damentales del imperialismo son: 

l) la concentración de la producción y del capital ha llegado 

a un punto tan alto de desarrollo, que ha hecho surgir los--

monopolios, los cuales desempeftan un papel decisivo en la --

vida econ6mica: 

2) Se opera la fusf6n del capital bancario con el industrial 

y •urge, sobre la base de este "capital financiero", la oli-

" garqub financiera: 

3) adquiere particular importancia la exportaci6n de capita--

'·les: a diferencia de la exportación de mercancías: 

4) ae forman agrupaciones monopolistas internacionales de--

capitalieta1, que se reparten el mundo, y 

5) ae pone fin al reparto territorial del mundo entre las po-

tencias capitalistas más importantes" 

(V .I .Lenin, 11El Imperialismo, Fase Superior del Capitalismo", 
"Obras completas 11

, T. XXII, pág. 253.) 

------·"·''«' ,,;, ________ .. 
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En el sistema capitalista se entiende por PRESUPUESTO DEL ----

ESTADO al instrumento mediante ol cual se efectúa la rcdistri-

buci6n de una parte de la renta nacional en interés de las ---

clases explotadoras. 

RENTA NACIONAL es la parte dol producto social global en que 

se materializa el nuevo valor croado. 

En este sistema dominan los monopolios, cárteles, sindicatos, 

trus_J;y consorcios. Los MONOPOLIOS son enormes empresas capi.::, 

talistae o agrupaciQnes de empresas capitalistas, en las que 

ae concentra una parte tan considerable de la producci6n o--

de la venta de un determinado tipo de productos, que ello --

permite restringir la competencia y establecer un monopolio 

de precios altos sobre las morcanc!as • . 

CARTEL es la agrupaci6n monopolista cuyos integrantes, mante-
1 

niendo aus empresas respectivas como unidades independientes, 

•• ponen de acuerdo ac~rca de las condiciones de venta y ---

plazos de pago, se reparten los mercados de venta, determi--

nan la cantidad de mercanc!as que han de producirse y fijan-

101 precios • 

SINpICATO es una agrupación monopolista de empresarios inde--

pendientes, en la que la venta de mercanc1as y, a veces, la -

compra de materias, se efectúa a través de una oficina común. 
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~ es el monopilio en que se uglutina la propiedad de todas 

las empresas, y sus coparticipes so convierten en accionistas-

de una gran empresa común, disfrutando de las ganancias en ---

proporción a las acciones que poseen. 

CONSORCIO es la reuni6n de varias empresas de diversas ramas-

de producción, casa comerciales, bancos, compa~ías de trans--

portes y de seguros, sobre la base de h supeditaci6n financi!, 

ra común a un grupo poderos{simo de capitalistas, que contra-. 

lan todas las empresas englobadas en el comercio. 

"los monopolios, que se derivan de la libre competencia, no la 

eliminan, sino que eKisten por encima de ella y a,!u lado, eng~ 

drando así una serie de contradicciones, razonamientos y con--

flictos particularmente agu~os y bruscos." 

(V.I. Lenin, Obr. Cit. p!g. 253, Tomo XXII) 

En primer lugar, la competencia no cesa DENTROde los monopo---
~ 

lio1. 

En segundo lugar, se mantiene la competencia ENTRE LOS MONOPO--

LIOS tanto entre los de una misma rama como entre los de dife--

rentes ramas de producción que se swninistran unos a otros mer-

canelas o producen mercancías susceptibles de reemplazar unas--

a otras. 

¡ 
¡ 
¡ 
1 

f 
l 
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En tercor luger, existo la competencia EN'rRE LOS MONOPOLIOS Y 

LAS EMPH.ESJ\S NO MONOPOLIZ.AD/\S. 

Lo típico del capitalismo promonoplista, bajo la acci6n de 

la libre concurrencia, orn la do oxportaci6n de MERCANCIAS. 

El rasgo caractoristico del capitalismo imperialista, con el 

dominio de los monopolios, es la oxportaci6n de capitales. 

La EXPORTACION DE CAPITALES al extranjero tiene como finali

dad obtener las elevadas ganancias monopolistas. Se lleva a 

cabo bajo dos formas fundamentales: mediante la concesi6n -

de empréstitos a los gobiernos, a los municipios y a 101 -

bancos de otros paises y mediante la creaci6n en el extran

jero do empre1as industriales, comerciales y bancaria1, de

concesiones, construcci6n de ferrocarriles, yl.! compra al --

, malbarato de empresas ya existentes, en 101 pa11e1 debilit~ 

do1. 

•¡,a. necesidad de exportaci6n de capitales se debe al hecho -

de que en algunos paises el capitalismo ha •madurado excesi

vamente" y ( teniendo en cuenta el insuficiente desarrollo de 

la agricultura y la miseria de las masas) no dispone de baa-

tante terreno para la inversi6n "lucrativa" del capital." 

(V.I. Lenin, Obr. Cit., pág. 229 Tomo XXII). 

Los MONOPOLIOS INTERNACIONALES son convenios concertados en-· 
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tre los más grandes monopolios do loo d.ivorsos pnises acerca 

del reparto de los mcrcadoo, la politlca de precios y ol vo

lumen do la producción. 

Llámanse COLONIAS los pa!sco c~rontes de independencia polí

tica y que se hallan bajo el dominio do las metropolis impe

rialistas. Junto a las colonins existen, en la ~poca del im

perialismo, diversos tipos do PAISES SEMICOLONIALES Y DEPEN

DIENTES. 

uEs típico de esta 6poca, no solo la existencia de dos gru-

pos fundamentales de países: los poseedores de colonias y 

los coloniales, sino también la de diversos formas de patees 

dependientes, política y formalmente soberanos, pero en la -

pr6ctica envueltos en una red de dependencia financiera y -

diplomAtica." 

(V.l. Lenin, Obr. Cit., pág. 250 Tomo XXII.) 

•El capitalismo se ha transformado~n un sistema mundial de

opreai6n colonial y de estrangulamiento financiero de la 

inmensa mayoría de la poblaci6n del planeta por un puftado -

de pa1ses "adelantados". 

Autor, Obr., Tomo Cits. pág. 179.) 

"El imperialismo, en realidad, no reconstruye NI PUEDE ----
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RECONSTRUIR el capitalismo, de arriba ubajo. El imperialismo 

complica y agudiza lns contradiccionos del capitalismo, ---

"embrolla" los monopolios con la libertad de concurrencia,-

pero NO PUEDE SUPRIMIR ol cambio, el morcado, la competen--

cia, las crisis, etc." 

(ldem, pág. 426 "Materiales para la rcvisi6n del programa -
del partido", en Obras Completas, Tomo XXIV) • 

A los "viejos" métodos de la pol1tica colonial se af\ade ah.Q. 

ra la lucha de los monopolistas por las fuentes do materias 

primas, por la exportaci6n de capitales, por las esferas --

de influencia, por lo territorios econ6mica o estrat6gica--

mente importantes. 

•Todo mundo sabe que las colonias han sido conquistadas a---

•angre y fuego, que la poblaci6n de las colonias recibe un-

trato bestial, que se la explota de mil distintas maneras ~ 

( por medio de la exportaci6n de capitales, las concesiones 

etc., enganAndola en la venta de mercanc1a•, haci6ndola so-

meterse a loa poderes de la naci6n "dominante", etc., etc.) 

( V.I. Lenin, "El Socialismo y la Guerra", en "Obras Com--
pletaa", Tomo XXI, P'9· 275.) 

El imperialismo convierte los paises esclavizados en APEN--

DICES DESTINADOS A ABASTECER DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y MATE-

RIAS PRIMAS a las metrópolis. El sistema del MONOCULTIVO, O 

desarrollo unilateral de la agricultura, pone por completo-
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países enteros a merced de la voluntad de los monopolios -

compradores de materins primas. En la época del imperialis

mo crece la importancia do las colonias como MERCADOS DE -

VENTA para lns metr6polis. 

Rasgo característico do los métodos coloniales de oxplota-

c~6n, que aseguran al capital financiero de las metr6polis

las altas ganancias monopolistas, es la combinación del sa

queo imperialista con las formas de servidumbre feudal en -

la explotaci6n de los trabajadores. 

Las PIANTACIONES son grandes empresas a9r!cola1 dedicada•-

• la producción de determinadas clase• de materias prima1 -

vegetales ( algod6n, lim6n, naranja, etc., caf6, mel6n, san 

d!a, etc.) pertenecen preferentemente a los colonizadores y 

1e ba1an en una t6cnica pobre y en el trabajo 1emi1ervil de 

una población privada de derechos. 

"El capitalismo en general y el imperiali1mo en particular, 

convierten la democracia en una ilusi6n: al mi1mo tiempo,el 

capitalismo engendra aspiraciones democr,tica1 en las ma••• 

crea instituciones democráticas, agudiza el a~tagoni1mo --

entre el imperialismo, que niega la democracia, y las masas, 

que a1piran a ella " 



- 441 -

(V. I. Lenin, "Obras Complotas", Tomo XXIII, pág. 13.) 

EL CAPITALISMO MONOPOLISTA DE ES'l'ADO es la forma del capita-

lismo monopolista que se caracteriza por el más alto grado -

de socialización capitalista de la producción, por ol entre-

lazamiento de los monopolios privados y el Estado, por la --

supeditación del aparato estatal a los monopolios. 

"El capital monopolista de Estado se revela incapaz para ---

•renovar" y sanear la econom!a,nacional. El gobierno burgués 

no es, ni mucho menos, la fuerza determinante de la econom1a · 

ni puede dirigir ésta con arreglo a un plan, pu6s ea impoten 

te frente a las leyes económicas del capitalismo, que actuán 

como calamidades elementales. La dominaci6n de los monopolics 

que aspiran a asegurarse las máximas ganancias, lleva hasta-

el 6ltimo l!mite el carácter ca6tico de la econom1a naciGT--

( Maurice Thorez, "Nuevos datos sobre la depauperaci6n de 
101 trabajadores franceses", 1956, pág. 31.) 

•i,a desigualdad del desarrollo econ6mico y pol1tico ea una-

~ey absoluta del capitalismo. De donde se deduce que es pos,! 

ble que la victoria del socialismo empiece por unos cuantos-

paises capitalistas, o incluso por un solo pa1s capitalista: 

( v.I.Lenin, "La consigna de los Estados Unidos de Europa 11 

Edici6n espaftola, Moacú, 1954, pág. 9.) 
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-De acuerdo con los conceptos, ideas, y explicaciones quo he-

mos analizado respecto do los fon6menos sociales que so dan-

en la vida de los puisos y de los individuos que los canfor-

man, volvemos a rntificar que encontrarnos por un lado a los-

paises capitalistas, por el otro a los socialistas y entre -

ambos, los países conocidos primero como no alineados y des-

pu~s del U.amado "tercer mundo". Así_, según la explicaci6n --

que le den a los conceptos formarán parte de cualquiera de--

ellos. sus planes, programas y autores de Derecho como del--

Derecho Constitucional serán - como lo son-. semejantes con-

variación en lo que respecta a detalles propios de cada uno-

de ellos. Los horarios, inicio y clausura de los.e,er1odos 

lectivos: materias, fines e ideales que se enseften serán los 

que identifiquen plenamente su sistema de enseftanza. 

con base en lo anterior y habiendo recorrido el camino que -

enmarcamos en páginas anteriores, llegamos a las siguientes-

con1ideraciones: 

.En todos aquellos paises pertenecientes al sistema capitali~ 

ta, que siguen los lineamientos occidentalistas y en los que 

impera la libre empresa, la enseftanza del Derecho y del Der!, 

cho y del Derecho Constitucional se basa en las siguientes-

premisas: 

a) Todo Estado de las clases explotadoras consolida y defien 

de la propiedad privada y, ante todo, la propiedad privada -
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sobre los instrumentos y modios do producción básicos.-

b) 'l'odo Estado do las clases oxplotadoras obliga a los trab!!_ 

jadores sojuzgados a trabajar para ol onriquecimionto de los 

explotadores.-

e) Todo Estado de las clases explotadoras ejerce una repre-

si6n y un terror militar abiertos contra los oprimidos que -

luchan frente a los oprosorcs y su Estado. A medida que se -

intensifica la explotaci6n, se agudizan las contradicciones

de clase, aumenta la resistencia de los oprimidos. 

Por otro lado, los instrumentos principales del poder en todo 

Estado explotador son el ej6rcito, la polic1a y otros 9rupo9-

de hombrea armados, los organismos de inteligencia, los or

ganismos judiciales, los funcionarios en general, incluido -

el aparato encargado de cobrar los impuestos. En su conjunto 

todos ellos forman el mecanismo del Estado. La estructura de 

este mecanismo presenta en cada tipo hist6rico de Estado sus 

1 diferencias, sus peculiaridades. 

El Derecho de todos los tipos de explotaci6n proclama la in

tangibilidad de la propiedad privada y la protege con la -

mayor severidad. En cualquier sociedad explotadora, el Der!, 

cho consolida, por medios económicos o extraecon6micos, la

opresi6n de las masas trabajadoras explotadas. 
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En los paises socialistas, el Derecho y el Derecho constitu

cional so ensena, en baso en las siguientes premisas: 

a) El carácter genuinamente popular, electivo, representati

vo, de todos los 6rganos dol poder Estatal. 

En oposici6n a la democracia burguesa, la genuina soberania

en la democracia socialista significa que todo el poder per

tenece en el pa1s realmente al pueblo • Esto se consigue --

gracias a que las masas trabajadoras, tanto a través de los-

6rganos de poder por ellas elegidos como directamente, toman~ 

parte en la resoluci6n de todas las cuestiones fundamentales 

e importantes de la vida estatal. 

b) Rendición de cuentas y revocabilidad del mandato de to-

doa los elegidos a los 6rqanos del poder. 

En oposición al parlamentarismo, uno de los requisitos fun-

damentales de la democracia socialista ea que todas las per

aonas a quienes el pueblo elige como diputados a los 6rganos 

de poder deben ser verdaderos servidores del pueblo. Deben -

cumplir el mandato de los electores y rendirles cuentas - -

peri6dicamente de su trabajo. Los electores pueden en cual--

quier instante revocar el mandato otorgado a cualquiera °ele -
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quienes eligieron, si defraudan la confianza que On ellos --

se había depositado. 

e) ºombinaci6n en los órganos de poder de la facultad de es-

tablecer normas y do la fncultad di:Jpositiva y ejecutiva. 

A diferencia del parlamentnrismo, en el que los 6rganos ----

electivos pueden, en el mejor de los casos, aprobar leyes --

y decisiones normativas, pero no están facultados para diri 

9ir su cumplimiento, los órganos representativos del Estado-

socialistas se estructuran de tal modo que los diputados no-

solo tienen la posibilidad do participar directa y decisiva-

mente en la elaboraci6n de normas, sino que ellos mismos - -

toman parte en la organización del cumplimiento do las leyes 

comprueban como s~ ponen en práctica, estudian la efectivi--
' 

c!ad de la aplicaci6n práctica de las leyes y responden de --

ello directamente ante sus electores. 

\. 
d) La incorporación decisiva de las m's amplias masas de --

trabajadores en la creaci6n y el perfeccionamiento del apa-

rato estatal socialista, an su actividad cotidiana. \ 

'La maquinaria del Estado socialista es un aparato creado ---

por el pueblo, al servicio del pueblo y compuesto de repre--

1entantes populares. 

., 

1 
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e) Ctm1plimionto cm tS>Clo lo.E 6rqnngs de poclor do lon princi-

pios do 1 intcn:nncion;i linn\o prolct.0.Ci..f>_ y do ln iquüldnd total 

de todos los ciudad;ino§_, indcpond:i c1ntcmcnto _do su nacionali

y raza. 

El Estado socialistn aplica consocuontcmcnto on toda su la-

bor el principio m5a democrático para resolver la cuosti6n -

nacional - el principio dol internacionalismo proletario-, -

según la máxima de quo un pueblo qua oprimo a otro no puede

ser libre. 

f) No basta proclamar, sino gue tambi6n hay que garantizar -

los derechos y libertados democráticos de los ciudadanos. 

El E1tado sociali~t3 no s6lo proclama, 11no que garantiza-

materialmente talos derechos y libortado1 de todos los miem

bro• de la sociedad socialista como ion el derecho al traba

jo, a la instrucci6n, a la participación en los aau.nto1 -

públicos, al de1canao, a la asistencia social en la vejez y

en el caso de ~rdida de la capacidad de trabajo, la liber

tad de palabra y de imprenta en interés de loa trabajadores, 

la libertad de conci~~cia, garantiza la inmunidad personal,

la inviolabilidad ci?l domicilio y el secreto de la correspon 

dencia. 
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g) El .:\,.nQ.9..§J'!nte f:.9ytalecim.iento de la leqalicl<H,1 socialista 

como m6tpdo básico y~10r_dinl del cumplimiento de las 

tareas de la dictadura del proletariado. 

La democracia socinlistn aso0ura el cumplimiento de las ---

tareas del Estado de la dictadura del proletariado mediante 

la aplicnci6n del método de la legalidad revolucionaria, --

socialista. 

~-~ legalidad socialista es parte integrante de la democra--
¡ 

cia socialista y una de las condiciones importantes de la - 1 

edificaci6n del socialismo y del comunismo. La legalidad so 

.cialia~a~s~gn~fi~a que la labor de todos los 6rganos estatA 

lea, de todas las instituciones y organizaciones, da los -

funcionarios y demás ciuda.danos se sujete rigurosamente a -

la1 leyes y demás disposiciones jur1dicas que expresan la--

voluntad del pueblo y formulan la poUtica del Partido comy_ 

nieta en cuanto a la direcci6n estatal de la sociedad. 

( N.G. Alexandrov y otros, Obr. Cit •• , p69. 94,95 y 96) 

No obstante hacer referencia a la tradicional trinidad de--

loa valores supremos, corno son: el ético, el 169ico y el --

estético: a los ideales de lo Bueno, de lo verdadero y de--

lo Bello, es indiscutible que enseguida aparece claramente-

enmarcada la finalidad del Derecho que s6lo puede estar ---
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destinado a servir inmodiatamcntc a uno de estos valores: y 

es al vnlor 6tico do lo Ducnor asi como do los sistemas - -• 

socio-ocon6micos, o más bien a la tridimencionalidad que --

parece tomar el Derecho en cuanto a la clasificaci6n de los 

paises que hemos dejado delineados en páginas precodontos,-

de todas maneras el Derecho encierra: 

lo.- valores individuales, valores colectivos y valores de 

las obras de trabajo: 

2o.- los valores de la obra exigen lo contrario de los val2 

res individuales: 

lo.- los valores colectivos exigen lo contrario de aquello-

que demandan los valores individuales: 

4o,- los valores colectivos reclaman, lo contrario de lo --

que exigen los valores de las obras: 

So.- las metas supremas para los paises capitalistas, en -

tre otras, es la de LIBERTAD: mientras que para 101 paises 

aociali1tas es la NACION •• 
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"ANALISIS DEL CON'l'EXTO IDEOLOGICO EN LA ENSENANZA" 

"DEL DERECHO CONSTI'l'UCIONAL 11 

11.- IA IDEOLOGIA EN LA ENSERANZA 

DEL DERECHO CONSTITUCIONAL.-

4.- ¿ c6mo es la Ensenanza Tradicional del 

Derecho Constitucional. ? 
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LA ENSE~ANZA 'l'AADICIONAL Dl~L DERECHO CONSTITUCIONAL. 

4.- ¿_g_9mo cs_la Enseñanza Tradicional del Derecho Constitu 

cional.-

"El Derecho constitucional estudia las instituciones poHt! 

cas desdo un ángulo jurídico. Su nombre proviene de la prá.9, 

tica inaugurada en los Estados unidos en 1787 y más tarde -

en Francia en 1791, y generalizada después, que consiste en 

reunir las reglas de derecho relativas a loa 6rganos esen-

ciales del Estado -Parlamento, Gobierno, elecciones, etc.-

en un texto solemne llamado "Constituci6n" ( cf. más adela.n, 

tes, p. 239). Pero todas las reglas de derecho relativas -

a las instituciones pol1ticaa no est'n contenidas en la cora 

tituci6n: se encuentran tambi6n en las leyes ordinarias, en 

los decretos y los reglamentos del Gobierno, en las 6rdenea 

de loa ministros y las autoridades locales, en la reaoluci.Q. 

' nea de las asambleas, en las costumbres jurtdicas o en 101-

:•principios generales del derecho", (c.f. p. 234) etc._n-

derecho constitucional las estudia todas, cualquiera que 

•ea au fuente: a pesar de su nombre, no es únicamente el 

derecho de la constituci6n. 

•El derecho constitucional es un elemento importante del 
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estudio de las instituciones políticas. Pero no puede sur--

su elemento exclusivo, como sucedía con frecuencia en Fran-

cia hasta mediados del siglo XX, ya que el aspecto jurídico 

solo es una parte de las instituciones políticas. Todas las 

instituciones, o casi todas, incluso las no pol!ticas. se -

hallan un poco en este caso. Se ha dicho que una instituci6n 

es un conjunto de reglas sociales relativas a un mismo campo 

o a un mismo objeto ( c.f .p. 35) Entre estas reglas, una ---

son reglas jurídicas establecidas y sancionadas como tales-

por el Estado. y las otras son simples usos sociales, en el 

sentido que hemos dado a esta expresión ( c.f. p. 35 ) Nos-

encontramos, as!, con una mezcla de estas dos cate9or1as de 

reglas en la mayor parte de las instituciones, y no solo 

en las instituciones políticas. 

"La mezcla presenta caracteres particulares en las in•tit~ 
·' 

ciones pol1ticas. En principio, la parte de reglas no jur1-

dicas es siempre muy amplia. Por otra parte, las regla• ---

' jur1dicas son aplicadas frecuentemente de una forma mucho-

:meno1 estricta que en las otras instituciones: los goberna.n 

tes que establecen las reglas o que contribuyen a estable-

cerlas tienen siempre más facilidad para liberarse de ellas. 

En ciertos Estados, la Constituci6n casi no es aplicada, y-

ad ha podido hablar a este respecto de"Constituciones -pr~ 

grama". Incluso, cuando es aplicada y se trata de una -----
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verdadera "Constituci6n-lcy!', la aplicaci6n no os tan rigurosa 

como la dol código civil o la dol C6<ligo Penal. Asi; el dore--

cho constitucional solo ofrece una visión incompleta y falsa -

de las instituciones politicas. Un análisis do las institucio-

nes políticas sin tener en cuenta sus aspectos juridicos esta-

ria menos alejado do la realidad, en especial en los Estados--

en que el derecho constitucional no tiene casi aplicaci6n.Pero 

1erla incompleto a posar de todo en los Estados en que la con!. 

tituci6n es relativamente respetada. El estudio del derecho --

constitucional ha de hacerse siempre en relaci6n con el estu--

dio de los aspectos no jurídicos de las instituciones políticas. 

"No debe confundirse, por otra parte, el estudio jur1dic:o y el 

estudio sistemático de las instituciones pol1ticas. Puede ha--

cer1e una 1istematizaci6n sobre la base de criterios jur1dicos1 

por ejemplo: la diatinci6n clásica del régimen parlamentario y 

del r69imen presidencialista. Pero pueden establecerse tambi6n 

••iatematizaciones sobre bases no juddicas ••• " 

(Maurice Duverger, 11 Instituciones Po11ticas y Derecho consti
tucional", Sa. Ediciones Aricl, 1970, pAg. 59-60 ). 

"laa democracias liberales funcionan en Europa occidental - --

( a excepci6n de España y Portugal y Grecia?) en América del --

Norte (Estados Unidos y Canadá) y en el océano Pacifico (Jap6n, 

Australia y Nueva Zelanda) • sus rasgos comunes son muy caracte-
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rísticos. El poder político está bnsudo on la tcoria de la -

soberanía popular: los gobcrnnntos son escogidos por medio--

de elecciones con sufragio universal, relativamente libres-

y sinceras (es docir., quo se trata de olcccioncs verdaderas, 

en las cuales la olocci6n es posible entre varios candidatos, 

y no de elecciones plebiscitarias en favor de un candidato--

oficial único.). La estructura del gobierno se base en el --

pluralismo político y en una cierta separaci6n de poderes.-

Las prerrogativas de los gobernantes están limitadas y los-

9obernandos gozan de libertados ptiblicas: libertad de opi--

ni6n, de prensa, de reuni6n, de asociaci6n, libertad religi.Q. 

aa, etc. 

"pero estas l 1iber;tades son esencialmente libertades pol1ti-
' 

caa, es decir, libertades en relaci6n con los gobernantes. 

En realidad, estAn restringidas por la existencia de fen6--
' 

menoe de dominación econ6rnica que llevan consigo más o me-
\ 

no• a la 11 explotaci6n 11 de ciertas clast;ts por otras. Las --

in•tituciones pol!ticas de la democracia liberal funcionan 

dentro de unas estructuras económicas capitalistas, basadas 

en la apropiación privada de los medios de producci6n. El-

'poder pol1tico no viene únicamente de la elecci6n, sino 

tambi6n de la riqueza. Las democracias liberales son en 

realidad 11 pluto-dernocracias 11
• Este t6rmino, por otra parte, 

puede interpretarse en dos sentidos. Significa, ante todo, . ' 
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col® ncabüJnos de decir, quo la riquozn do ciertos individuos, 

de ciertas razones sociales, de ciertas clases los confiere

un poder politico en el interior do las dcmocrucias libera-

les. Pero puedo significar también quo las democracias libe

rales son el régimen do las naciones ricas, pues, de hecho,

funcionan en los paises mas industrializados del mundo, los

más desarrollados técnicamente, donde el nivel de vida glo-

bla es m~s elevado." 

:Los sistemas poÚticos liberales funcionan en unas socieda

des con rasgos claramente marcados: sociedades capitalistas

fundadas en la libre empresa, el "laisser-faire, laisser-pa

aaer", y la propiedad privada de los medios de producci6n,sg, 

ciedades indust.ria:les, fundadas en un desarrollo técnico muy 

avanzado: sociedades individualistas, fundadas en la ideolo-

9ta liberal. Por otra .parte, los sistemas pol1ticos libera-

lea ae desarrollaron\primero, generalmente en el interior de 

aiatemas mon!rquicoa y aristocráticos, de loa que han conseI, 

vado ciertos rasgos, reemplaz4ndolos. Y,por 6ltimo, han su-

frido la influencia del desarrollo concomitante de ot.roa --

ciatemas y de otras ideoloq1as." 

(Autor y Obr. Cit., págs. 69-70 ) 

ORIGl!NES. J 
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.Las instituciones políticas do la democracia liberal se---

desarrollaron primero on al sano de lns monarquias europoas, 

donde tendieron n establecer frente al rey una representa---

ción nacional ( "asambleas de Estndos" del s:i.glo XIV, que se 

conservan en Gran nretaña 1,ajo la forma do Parlamento) y ---

jueces independientes. A finos del siglo XVIII se estableci! 

ron en los Estados Unidos, fuera del cuadro monárquico y aris 

tocr~tico. Este se disgreg6 progresivamente en la Europa de -

los sigios XIX y XX y se reduce actualmente a vestigios sin-

importancia (Cfunara de los Lores en Gran Bretafta: monarcas-

ingl~s. escandinavos, belgas y holandés.) 

""" "La diversida,.!!de las tradiciones y de los contextos nacio--

nales lleva consigo una diversidad paralela en los sistemas 

' 
po11ticos occidentales. Sin embargo, todos disponen de unos 

miamos elementos bás~cos fundamentales: representaci6n pop,!! 

lar basada en elecciones libres, separaci6n de poderes que-
\ 

t garantiza un control del Gobierno por el Parlamento, jerar-

quia de normas jur1dicas basada en el principio de legali--

dad. Estas instituciones tiene el mismo fin: impedir que el 

poder pol1tico sea demasiado fuerte para salvaguardar las--

libertades de los ciudadanos. 

"La representaci6n popular, mediante elecciones, permite a-

los ciudadanos desi9nar a los gobernantes y privarlos del--
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podar cuando sus mandntos oxpirnn. Ln scpraci6n do poderos-

obliga a qua cnda 6rguno gubcrnmnontal. son controlado por -

otro, de forma que, como dice Montosquio1.t, "ol poder limite 

al poder". El principio de lcgnlidad y la joraqu!a de las -

normas jurídicas garantizan en cada grado esta limitaci6n-

de los gobernantes y dan a los gobernados los medios neces!!. 

rios para oponerse a los actos ilegales. 

•Las instituciones liberales establecen ~e esta forma un 

poder político relativamente d6bil; mucho más débil, po~ lo 

menos, que el podér existente en las dictaduras socialistas 

o en los reglmenes conservadores. Esto concede a loa ciuda-

danos un margen mayor de libertad, que es, ciertamente, la-

ventaja esencial de los reg1menes occidentales. Pero esto--

' 
hace tambi6n que el poder pol1tico sea más vulnerable a la 

preai6n de los poder~s econ6micos, que no estbl organiza---

4o1 de manera democrfitica. En esto sentido, se puede decir-
' \ 

que las democracias occidentales son "plutodemocracias" en 

donde el poder real reposa a la vez sobre el pueblo, por --

medio de la elecci6n, y, sobre el dinero. Las grandes fir--

mas capitalistas tienen un cierto poder en el Estado, frente 

a los 6rganos ememandos de la elecci6n. Entre las clases P2 

pulares, el ejercicio real de las libertades está limitado-

por las posibilidades materiales, aunque estas libertades--

ya no sean en la actualidad puramente formales, como eran-
• i 
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( Obr. y Aut, , Cits, pág. 112 y 113). 

TI POS DEMOC H/fl'ICOS I,ItU:RAI.ES: 
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"So puede adoptar diversos criterios para clasificar las -

derrocracias liberalos. Sobro la base do los sistemas elect2 

rales, se distinguen los regimonos do sufragio mayoritario

ª una sola vuelta. (Gran Bretana, Estados Unidos, Canadá, -

etcétera), los regimonos de sufragio mayoritario a dos vuel 

!!§. (Francia), los regimenes do representación proporcional 

(los restantes, salvo el Jap6n, que tiene un sistema elec-

toral muy particular,). Sobre la base de los partidos pol1ti 

se.! se puede distinguir los regimenes de bipartidismo ver

dadero (Gran Bretana y Nueva Zelanda), los reg1menes de --

p•eudobipartidismo (Estados Unidos), los reg1menes de mult,! 

partidismo (Europa continental y Jap6n). Sobre la base de -

las relaciones entzeel Gobierno y el Parlamento, se puede -

distinguir los regimenes parlamentarios (Europa en generalt 

los reg1menes presidenciales (Estados Unidos) y los reg1-

menes aemipresidenciales (Francia). 

(el subrayado es nuestro). 

" Todas las clasificaciones precentes se basan en la técni

ca de las instituciones. Podemos establecer otras según el

contexto socioeconómico, las ideologías, las formas de la -

vida pol1tica, Se podría distinguir por ejemplo: lo. los --
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países on los quo hny un•i vasta lucha do clascu y qua com-

prendcn, sobro todo, un poderoso p~1rtido comunista junto a

las dcrn6s p<lrtidos (Francia, Italin, Finlandia); 2o. Los 

países que no comprenden un gran p<1rtido comunista pero que 

poseen grandes partidos socialistan (el resto do Europa 

occidental); 3o. Los países que no comprenden ni un gran 

partido comunista ni un gran partido socialinta (Estados 

Unidos.) En estos últimos la ideología liberal ha sufrido -

menos influencias exteriores; en cambio, en los dem!s ha -

sido modificada más profundamente. 

" Una buena tipología no puede establecerse a base de un c!,i 

torio aislado o de una ambición artifical de criterios. Se

ha dicho que un sistema pol1tico constituye un conjunto 

cuyas partes son todas solidarias. Es el conjunto lo que -

hay que considerar, de manera global, para establecer una -

claaificaci6n que corresponda a la realidad En esta perspe~ 

tiva aparece claramente una divisi6n fundamental: la de los

reqlmenes de tipo europeo y el régimen de los Estados Unidos 

' Las institúclones están organizadas a base de modelos dife-- ' 

rentes: los primeros son parlamentarios, el segundo presiden, 

cial. La vida política es todavia más diferente: en loa Est,! 

dos Unidos no se han desarrollado ni grandez partidos socia

listas ni grandes partidos comunistas: en cambio, el socia-

lisrno ha tenido un importante papel en Europa desde finales 

~.' . 
r·., 
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dol si9lo XIX. 'I'<imbién us cliforcnlu la ostn1ct:.11ra ccon{ir.1ica: 

los Estados Unidon son un pi\in mús N:clusiv<11ntJntc cnpiL<1lis-

ta y, n ln vez, un pnis m6n dosarrollndo desdo el punto de -

vista técnico que Europa. Finalmente, cabe decir que trunbión 

difieren profundamente las tradiciones culturnlcs,tt 

( Aut. y Obr. Cits., pág. 244-245-2461_ 

• 
LOS SUPUES'l'OS POLI'l'ICOS DE LJI. UNIDJ\D EUROPEA: 

"La unidad europea hacia la que caminamos-en opini6n del ---

autor consultado-, pretende ser una unidad política. Como -

tal unidad políti¿a será una forma de organizar la conviven-

cia que complete y remate -OUE PERFECCIONE- un 6rden de vida 

b6sico: cultural, social, econ6mico. Ese orden primero es---

-desde este punto de vista- el SUPUESTO, la condici6n que 

posibilita la unidad pol!tica de Europa. 

Tres ingredientes forman dicho supuesto: 

a) Unas estructuras económicas hom6logas. 

b) Unas estructu;as sociales homólogas. 

e) Unas estructuras políticas hom6lo9as. 

• Decimos "hom6logas". No semejante•, ni anAlogas. El matiz-

tiene importancia. 

"Porque dos organizaciones son entre s1 HOMOLOGAS cuando 

estando inspiradas por los mismos principios, éstos -los el~ 

mentes configuradores-, no son lo !JSMO .en cada una de las 

... 

•.i 
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estructuras rcsultnntcs. El poder político, por ejemplo, de-

be ser el MISMO on Alemania y en Francia, debe responder a--

una misma idcu pol.tticu; pero no scr(1 lo MISMO en un pais y-

en otro. 

"Planteada asi ln unidad política europea, es obligado se--

ftalar los posibles PRINCIPIOS RECTORES COMUNES: los mismos--

en todos los pueblos, aunque cada uno do el.los CON DIFEREN---

CIAS MODALES en los distintos pueblos. El mismo, pero no lo 

mismo. 

"La tarea no es fácil, Investigar sobre estos principios es 

investigar sobre la esencia de Europa: precisarlo que a nue!. --
tro continente le hace ser lo que es frente al.!,osto del mun-

do". 

( M.Jirn6nez de Parga, "Formas Constitucionales y Fuerzas Po-
11ticas", Colecci6n Tecnos, S.A., 1961, pág. 59 -60 ). 

A trav6s de la enseftanza tradicional del Derecho Constituci.2, 

nal hemos aprendido que conjuntamente con las democracias l! 

berales existen y coexisten los "Reg!menes Autoritarios", 

ad como que dentro de los primeros esdn los "Regímenes 
\ 

Autoritarios Capitalistas" considerando que la noción de re~ 

g1menes autoritarios capitalistas viene dada por su misma --

denorninaci6n. Se trata, en primer lugar, de reg1menes autor! 

tarios o, lo que es lo mismo, regirnenes en los que el poder-
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no descansa sobre elecciones libres, oin posibilidad do dos-

tituci6n de los gobernantes mediante la negativa de los ele.s, 

.tores a proceder a su roclccci6n, en los que la oposición 

est~ prohibida, induciendo, no a un pluralismo, sino a un 

monolitismo po!ítico. Son además do régimen capitalista,fun-

dados en la propiedad privada de los medios do producción y-

en el sistema de la libre empresa. 

"EL CONSTITUCIONALISMO IBEROAMERICANO: 

"El nacimiento a 1 a vida independiente de los paises ibero-

americanos coincide casi con la aparici6n del constituciona-

lismo escrito. Era 16gico que los nuevos Estados quisieran -

afirmar su personalidad soberana a través de un instrumento-

jur1dico -La constituci6n- que articulase su voluntad de or-

ganizar, racional y coherentemente, su vida pol1tica, si---

guiendo el doble ejemplo del esp1ritu codificador de la Re-
r:,¡ 

voluci6n francesa y de los creadores de loa Estados Unidos-

de Am6rica con su Constituci6n de Filadelfia. 

•oesde el primer momento, adolecieron los textos constitu--
.. 
cionales iberoamericanos de una falta de adecuación al - --

cuerpo social para el que eran dictados. Esta inadecuaci6n-

procede en buena parte del afán mimético que inspir6 a los-

autores de dichos textos, más atentos a seguir ejemplos - -
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foráneos -const:it.uci6n no1:tcamericnna do 1789, francon de --

1791 y a6n la cepaftola de 1812- que a analizar la realidad -

irunodiata. 

"La precoz adhesi6n de Ibcroamérica al constituciomüismo se 

ha correspondido con la facilidad para reformar las cartas-

Magnas o para elaborar nuevas constituciones, de tal modo 

que no es tarea fácil determinar el número preciso do las 

promulgadas en aquellos paises desde 1810 a nuestros días.-

venezuela, Bolivia y Haiti han superado o alcanzado la vein

tena, la República Dominicana cuenta con quince y EcuadorT

Perú, El Salvador y Nicaragua tienen diez o más constitucio

nes a lo largo de su historia pol1tica. Como ha observado J. 

Lambert, esta inflaci6n requiere dos precisiones: la mayor

parte de las Constituciones pertenecen al periodo anterior

ª 1850, es decir, cuando Iberoam6rica iniciaba au vida --

independiente y sus paises se encontraban en búsq~eda de -

aua instituciones y, en segundo lugar, que de las constitu

ciones posteriores a 1850 s6lo nueve pertenecen a loa tres

grandes pa1ses, Brasil, Argentina y México, que en conjunto 

representan los dos tercios de la poblaci6n iberoaméricana, 

y 69 a cinco paises (Bolivia, República Dominicana, Hait1,-

Nicara9ua y Venezuela), que reunen en total uno veinte millQ 

nes de habitantes. 

" Otra nota caracteristica de la historia pol1tica de los---
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pueblos ibcroamor ic'anos es la falta do adhesión y acn t<imien-

to a los preceptos constitucionales, en ocasiones violados--

impunemente, modificnndos de acuerdo con el intor6s momentá-

neo o el capricho político, cuando no dejados do lado, sin -o 

consideración a lo!J medios do revisión previstos en los mi!!_ 

rnos textos. No siempre los redactores de las Constitucio-

nes han poseído suficiente realismo político, para no in---

cluir normas inaplazables al organismo social para el que --

eran dictadoas o preceptos anticipados a las posibilidades -

concretas del pals. Un buen ejemplo do esto lo ofrece la - -

Constituci6n mexicana de 1917, con una legislación social --

avanzadlsima sobre su tiempo y sobre la propia estructura--

nacional y con una ordenaci6n socialista de la ensenanza-en

la reforma del Ar~lculo 3o. introducida en 1934, a su vez --

modificado en 1946- cuando no se dispon1a, corno ha subrayado 

Silva Herzog, de maestros de formaci6n socialista capaces de 

transmitir la ensenanza con esa orientación ideol6gica." 
1· 

( Maurice ouverger, ·obr. Cit., pag. 581-582.) 

· Una FEDEMCION es muchas veces el mejor medio, o quid el --

~ico posible, de ~nir un gran número de intereses pol!ticos 

y econ6micos regionales divergentes que coinciden en ciertos 

objetivos importantes, pero que no quieren renunciar a su --

identidad política. 
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En edmcr lur.l.~\.E. 1 el l:!Dt<1do prohibo a los ciudadanos ---

hacer ciertas cosan, desdo hacer contratos o entrar en otras 

relaciones con dercrminados objetivos. 

En soc¡undo luqar, someto las acciones do las personas --

privadas a la autorizaci6n administrativa. 

En tercer lugar, procedo por mandatos, prescribe cier---

tas acciones o las ordena, a aún manda celebrar ciertos con-

tratos. 

En cuarto lugar, conocedor de la insufiencia de las pro-

hibiciones, de las autorizaciones y de las 6rdenes, el Est!, 

do ejerce una vigilancia constante sobre las actividades pr! 

vadas y, particularmente,=sobre las de las agrupaciones,----

porque es fácil de conseguir. 

"Finalmente, cuando el Estado considera que solo él ea capaz 

de emprender últimamente lo que los ciudadanos hacen o que--

rrtan hacer, se apodera de sus bienes o de sus operaciones y 

actúa por al mismo. Prohibici6n, autorizaci6n, orden, vi9i--

lancia, explotaci6n: he ahí la gama de las intervenci~nes -

del Estado, justificadas en interés de las personas privadas" 

w. Friedmann, "El Derecho en una sociedad en transforma--
ci6n" Fondo de Cultura Económica, 1966, pág. 98.) 

11 En virtud de la ensenanza del Derecho constitucional la --

humanidad se ha dado cuenta de q~e la propiedad, que es 
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solruncmte materin, no fructificu sino por el trnbnjo del hom--

brc. La duraci6n do aquél y su renta las fija la Ley. 

La FUNCION socinl del contrato en la 6poca de formación de la--

moderna sociedad industrial y capitalista puede sintetizarse en 

cuatro elementos: libertad de movimientos; seguro contra rios--

gos econ6micos previsto: libertad do albedrío e igualdad entre 

las partes. 

"Es imposible sostener la libertad de contrataci6n y el derecho 

de propiedad privada sin reconocer al mismo tiempo como le91ti-

mas esas desigualdades de fortuna que son consecuencia inevita-

ble de esos derechos •••. Realmente, un poco de reflexi6n hará--

ver que siempre que coexisten el derecho de propiedad privada y 

el derecho de contrataci6n libre, cada parte, al contratar, es-

inevitablemente m!s o menos influida por la cuesti6n de si tiene 

, mucha, poca o ninguna propiedad: porque el contrato se hace con 

el verdadero fin.de que cada uno gane algo que necesita o que-

desea con mh urgencia que lo que se propone dar en cambio." 

cita que hace de "Colwnbia Law Review", p!g. 667, el autor -
citado y obra: w. Friedrnann), (pág. 111). 

Ni en el derecho consuetudinario ni en ningún otro sistema ju--

r1dico ha habido nunca absoluta libertad de contratación ni ---

pasividad completa ante la patente desigualdad entre las partes. · 
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"CONDICIONES I¿Jg~.º-ºll.T]wro: 

l) La política pública, mediante prohibiciones legales o --

judiciales, puedo declarar nulos o inexistentes los con-

tratos, ya total o pnrcialmentc, en cuanto violan cier--

tos principios de igualdad econ6:nica y social: 

2) Revisten mayor importancia práctica las numerosas formas 

de condiciones obligatorias incorporadas a los contratos 

para imponer ciertas políticas sociales: 

3) Otro tipo de condición olbigatoria a los contratos priv!, 

dos es el que resulta de la legislación quo garantiza un 

mínimo do garanÚas sociales en lo que respecta a la jo!, 

nada de trabajo, pago del salario, lugar, modo y condi--

ciones para ello: etc.-

4) Otra manera de ;imponer el Derecho público a los conve--

nios privados es la modificaci6n de ciertas condicionea

del contrato por 
1
la autoridad pública, es decir, automA-

tica:nente, por ministerio de la ley, o más frecuentemen
: 

te, por otden judicial; 

5) Siempre que en un contrato entrean elementos de pol1tica 

pública, ya mediante la posición social de una o de las dos 

partes. ya mediante las condiciones del contrato mismo, -

aumentan los aspectos politices del contrato; 

6) La creciente sustitución, en todas las jurisdicciones de 

derecho consuetudinario, del contrato individual por el-
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colectivo, va suplantando constantemente, para la inmcn 

sa mayo:da do los trabajndorcs, la tradicional relación 

de runo y sirvionto: 

7) La existencia de contratos individuales do trabajo no --

excusa al patr6n <lol deber do contratar colectivamente -

con un sindicato o grupo do trabajadores elegido poste--

riormento, de acuc1:do con lns disposiciones do la Ley --

Federal del Trabajo, como representante de los trabajad.Q. 

res: 

H.!B.tiCTURA SOCIAL pEL ESTADO MODERNO: 

•concepto de Estructura.- Las épocas hist6icas muestran ---

ciertas preferencias terminológicas que se traducen en la -

adopci6n de un vocabulario propio. En ol siglo XIII, nos --

dice BECKER, las palabras clave fueron, sin duda: 0101, pecA 

do, gracia, salvación, cielo y otras parecidas: en la 6poca-

de las luces, naturaleza, ley natural, causa, raz6n, 1enti-
'I 

1 

miento, humanidad, perfectibilidad: en el siglo pasado loa-

t6rminos b&sicos er&n: materia, hecho, evolución, prActica, 

progreso, etc. El siglo XX ofrece un nuevo catálogo: relat.! 

vidad, totalitarismo, 6lite, planificaci6n,modelo, organiZA 
•, 

ci6n, encuesta, desintegraci6n. 11Cada una de éstas palabras-

-afirma SANCHEZ AGESTA- encierra un ~undo de imágenes, como-

una abreviatura mágica" .se trata de una verdadera MODA - -

m·1~ 



- 468 -

terminol6gicu quo d.:l lugar n un gravo confusioninmo, sobre--

todo cuando lns vecen en boga proceden do soctorcs cientifi-

cos más limitndos. Ello ocurre, concretamente, con la pala--

bra ESTRUC'l'UM, oriunda del campo de las ciencias físicas y-

generalizada en el do las sociales en los 6ltimos veinto 

afios. a raíz do los estudios demográficos do Ilalbwachs -

( 1938 ). 

"Etimol6gicamente, estructura ( STRUERE equivale a cona---

trucci6n. El STRUCTOR era el arquitecto o el artesano que --

constru1a, el que colocaba ordenadamente una pluralidad de -

partes formando un todo homog6nco. As!, la palabra estructu-

ra expresa, a la vez, el todo y la composici6n de las partes 

1ignificando: a) una síntesis o conjunto: b) las partea de--

este conjunto; y c) las relaciones de estas partes entre s1. 

•En todo caso, la idea de estructura refleja una realidad --

pluridimensional, una organizaci6n de factores diversos. ---

' Tierno Galvin la ha definido como "la realización y distri--

• buci6n de los modos esta.bles de ordenarse los elementos que-

··. integran un cierto complejo de funciones" • Su miai6n-aclara 

Levi-Strauss consiste en hacer inteligible el caos de hechos 

observados. 

Aplicado a la realidad política, el concepto de estructura-

pone de relieve el carácter plurid.imensional-rnacrosociol6--

; 
¡ 

•' 
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gico, cliría Gurvich- y dialéctico de la mism<:l, fruto do la-

complicada intcrclcpcndcncia o interferencia e.lo todos los --

fon6monos socinles, q\.lc constituyo una not<1 típica y difo-

rencial del mundo actual." 

Jorge Xifra lleras, "Carso de Derecho Constitucional", T.-
11, p&g. 7-8, Edit., Doch, 1962.) 

"IAS FORMAS POLITICAS": 

Forma y Régimen.- El concepto de forma afocta a los distin 

' 
tos grados de la realidad pol!tica. Si se refiere a la es--

tructura global de esata realidad, con todo su canplejo in!. 

titucional o ideológico, configura el REGIMEN POLITICO: si-

ae afecta a la estructura de la organización pol!tica, de-

termina la FORMA riE ESTADO, y, por 6ltimo, si se limita a -

tipificar las relaciones entre las instituciones pol1ticas, 

define el SISTEMA DE GOBIERNO. 

El concepto de REGIMEN es, pues, el m's general de cuantos-

afectan a la estructura de una realidad pol!tica: engloba -

un MEDIO SOCIAL, unos VALORES y unas TECNICAS JURIDICAS.---

~Los valores son los que se contienen en los fines que el

poder establecido asigna tanto a los comporti~iento indivi-

duales como a las actitudes colectivas -no e~iste régimen--

ain una filosofía social o tácita-; el medio as, no s6lo ~-
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la sociedad tal como aparoca de ln eutructura quo adopta -

y do lns instituciones pillllicaa y privadas que regulan las

rolaci.ones soci<llcn, sino trunbión toda la atmósfera espiri

tual que refleja la originalidad del grupo; las técnicas 

juridicas, on fin, son los inst~umcntos empleados para -

ostablocor las reglas do dorocho". ( Durdeau. ) 

El régimen os, pues, un concepto amplio que so basa en una

sernejanza de ideología y de instituciones. En su seno caben 

sistemas de gobierno y hasta formas do Estado diferentes. -

El régimen configura la realidad política en su totalidad,

mostrando la s!ntosis integradora de las instituciones, las 

fuerzas y las ideas que operan en una sociedad." 

.(Autor y Obr. cite., pág. 77-78. ) 

Solo la persona humana puede accionar los resortes que mov! 

lizan el poder de la organizaci6n pol!tica. Creer que exis

te una voluntad independiente de la de los hombres presupo

ne la vuelta a las superadas concepciones biops!quicas del

ser social, en pugna con la incuestionable premisa de que -

s6lo los hombres est~ capacitados para reflexionar y para

decidir. 

El Estado, como toda estructura social, carece de voluntad

real y propia: la que expresa a través de sus órganos no es 

itr (i..t.. 
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sino vohmtnd cxclusivrunento humnnn. La idea do órgano cst!!, 

tnl s6lo se explica partiendo do la cxintcncia do ciertas -

personas (gobcrnnntcs y funcionarios) « las que el ordena--

rnionto juridico atribuyo unas facultados que confieren a su 

voluntad el valor y la oficacin do la voluntad del Estado.-

En el campo de las ciencias sociales, el vocablo 6rgano se-

despoja de todo contenido biol6gico y recupera el signific-ª 

do propio do su etirnologia: órgano vale tanto como INSTRU---

MENTO o MEDIO DE ACCION. Organo del Estado es todo instrwnen 

to o medio ACTIVO, a través del cual el Estado se coloca en 

condiciones de querer, do actuar y de relacionarse con o--

tros sujetos do derecho. Se manifiesta como un CENTRO DE 

COMPETENCIAS DELIMITADO POR EL ORDENAMIENTO JURIDICO. 

En el 6r9ano se distinguen dos elementos: uno subjetivo,-

personal y variable, que es la persona o conjunto de perao--

nas que expresan la voluntad del Estado, y otro objetivo, --

abstracto, institucional y continuo, que es el OFICIO PUBLI-

co, o se el complejo de atribuciones, comp~tencias y poderes 

que individualizan el 6r9ano dentro de la estructura gene--

ral del Estado (centro homogéno de actividades). Ambos ele-

mentos se integran inescindiblemente en el órgano estatal:-

el gobernante o funcionario evita que el 6rgano se mantenga 

en la inercia, dotándolo de vida propia, pero el 6r9ano ---
' ., 
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trasciende ln porsonnlidud del individuo o individuos en 

que se concreta y so configura como unn ro,llidad objetiva 

dotada de un haz do compctoncins. El órgano so configura -

pues como una UNIDAD JURIDICA que engloba tanto a su titular 

como a su competencia, sus medios (personales, reales, econ.Q. 

micos, técnicos, informativos, etc.) y también la actividad 

que desarrolla. Se explica así la permanencia del órgano aún 

en aquellos momentos transitorios en que su titularidad --- ¡ 

\ ,, 
queda vacante. 

Los 6rganos del Estado so mueven en el seno de un complejo--

institucional que asegura el cumplimiento de las funciones -

públicas. El concepto de instituci6n es más amplio que el --

de 6~9ano, pues 6stos no son sino instrumentos carentes en 

at de elemento ideol6gico esencial a toda instituci6n. 

Según Lucas verdú, "Las instituciones pol1ticas organizar,--

ae airven de instrumentos personales ( agentes, funcionarios, 

empleados, auxiliares) y de instrumentos t6cnicos (oficinas-

' poderes, facultades, funciones ) para asegurar permanente--

mente el cwnplimiento de la orientac16n pol1tica." 

De ah1 la necesidad de considerar a lo's 6r9anos como medios 

que impulsan la actividad del Estado, pero que, aisladamente 

considerados son ajenos al móvil ideol69ico que determina tal 

actividad y que la dota de arraigo social, que es esencial al 

concepto de instituci6n. 
_______ .. a.,,,,,,,,,,•; ,,.,,,.,.,., ...... ____________ ..... _ 
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"ANALISIS DEL CONTEX'l'O IDEOLOGICO EN LA ENSE~NZA 11 

" DEL DERECHO CONSTI'l'UCION1\L " 

II.- LA IDEOLOGIA EN LA ENSE~NZA 
DEL DERECHO CONSTITUCIONAL.-

s.- La Enseftanza del Derecho Constitucional 

frente a la Realidad Objetiva.-
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IJ\ ENSEAANZA 'l'RADICIONJ\L DEL DERECHO CONS'l'I'l'UCION/\L. 

5.- La Ensei'l¡¡nzo. del Derecho Constituci9nal, frente a la - -

rcnlidad objetiva. -

Todo lo anterior lo encontramos -como ya lo dijimos antes 7 -

en el resultado que tenemos a la vista. Las estructuras poli 

ticns vigentes ya no sir.ven: son obsoletas en el doble sent!· 

do do la palabra: por anticuadas y por su uso escaso, que -

desde hace largo tiempo no va más allá do lo meramente for-

mal. 

La realidad objetiva nos hace ver que este uso, desconectado 

de la vida real, degenera inevitablemente en formulismo, en

culto m!tico cuando no farisaico- naturalmente, mucho más 

farisaico que mltico- , de las formas. De esta suerte fué 

cabindose un doble abismo: por un lado, entre las estructu-

ra1 e instituciones y la realidad a la que deb!an correspon

der y servir: por el otro, entre aquellas mismas estructuras 

e instituciones y los ideales que las han inspirado, ahora-

utilizados para encubrir el falseamiento del régimen •. Todo -

ello en9endr6 ese estado de general descreimiento y de --

instintiva repugnancia que el hombre común experimenta ante

la política. Sobrada razón le asiste. En tanto se sigue ha-

blando y escribiendo en tratados, constituciones, leyes, ---
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proclnmns, congresos, lcginlaturas y dcm5s foros internos e in

ternacionales acc:rca da ln li.bertac.1 y la igu<ildud que supuesta

mente reinan en las naciones ele uno y otro sector ( Tanto en el 

capitalismo, como en el socialismo y a6n con mayor1a do raz6n-

en los paises que siguen u11<1 vida dependiente, como son los del 

llamado "Tercer Mundo".) la realidad muestra en ambos un mundo

de tremendas desigualdades y opresiones de todo tipo, un con--

traste intolerable entro el "hombre libre" y el "hombro igual" 

de los sistemas democráticos frente al hombre enajenado y escl!, 

vizado de la vida real. Hay estorbos, graves y numerosos estor

bos que es absolutamente necesario eliminar como son: la mise-

ria, la ignorancia y la endemia en la base de la pirfunide; el -

lujo, la ineptitud y la insensibilidad en el v6rtice: el pape-

leo burocrático y la intervoncion superflua de infinidad de inJJ 

termediarios en el centro. Ni retroceso ni estancamiento sino -

avance sostenido, general y arm6nico habrá de definir la situa

ci6n del hombre del futuro. 

También el edificio jurldico vigente adopta forma piramidal, -

esta vez de vértice invertido. Sobre éste, la Constituci6n,---

de1cansa el resto del 6rden normativo, que pierde validez si no 

1e ajusta a la norma fundamental expresada en aquellas. El -

6rden b4sico es inflexible y estático: por lo tanto, también 

arcaico. La constituci6n s6lo constituye un epifen6meno - - - -
. ; 
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político, que refleja las institucionos del pasado, - opina

Palacio. Para Mnthicu: "Por su sola rodncci6n inmoviliza el

flujo de la evolución en la cual pretende insertarse. Adap

tada al presente, ya os pasada cuando el Estado la promulga, 

y so tornará cada vez más inactual a medida que corra el -

tiempo". 

como vimos en páginas anteriores, para reformar la Constitu

ción es necesario poner en movimiento un posadao mecanismo. 

La circunstancia de que la norma básica oea o no escrita, no 

altera la situación. Lo corriente es que lo sea: lo excep-

cional está representado por el caso inglés, cuyo tradicio

nalismo hace aún más pesado el mecanismo do cambio. 

Si en Biología, las teor!as movientes son teor!as vivientes: 

las certidwnbres en principios intangibles y definitivamen

te fijos pueden servir un instante como instrumento de trab!, 

jo en el campo de nuestros conocimientos: sin embargo, muy -

prontamente devienen la pala del sepulturero de todo progreso 

·cient1fico. Lo cual comprueba que as! es la ciencia. As!, --

también lo es en la vida. La estructura pol!tica ha de estar 

al servicio del hombre ·¿ por qué ha de continuar siendo - -

dgida ?. 

una vez debemos recalcar que el individuo y el grupo humano 

tendrán un papel activo en esta evolución que ellos acelera-
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r6n en voz do seguirla a rotardarln, debiendo a cada instan

te repensar su estructura y saber qua el medio más seguro de 

conservarla en somatorla a una constante transformación . 

Las actuales estructuras políticas, lejos de acalorar la-

ovoluci6n, no solamente no la siguen sino quo directamente 

la retardan; siendo que deberían distinguirse por su fluidez 

y elasticidad con el objeto do rospondor a una doble finali

dad: la. acoger las transformaciones do la vida humana inco! 

porAndolas a su seno y funcionamiento, y estimular la evolu

ci6n general con arreglo a la capacidad y responsabilidad 

rectoras qua corresponden a toda verdadera política, a la 

quo obedecerán las restantes funciones. 

Es contradictorio reconocer por una parte que el obrero -

pueda aspirar a la codirecci6n y a convertirse en partici

pante activo, interesado y responsable de las decisiones -

que no solamente importan a su trabajo personal sino también 

a la suerte de toda la empresa econ6mica, co~o se admite -

hoy entre los capitalistas y expositores mSs modernos, int!!, 

ligentes y "evolucionados" del "mundo libre" y se le niegue, 

por otra parte, análoga participaci6n e influencia en las dec,! 

1iones que interesan a otras aspectos fundamentales de su v,! 

da y a la suerte de toda la comunidad. 

El hombre ha ~e disponer, por consiguiente, de tiempo y ---
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lihortud p.:ira dadicm:sc a rofloxiontir, ahondar y perfeccionar 

S\W ponsi:lmicntos y 1.1condrnr sus scntirnfontos, buscando su su

peraci6n -principalisima actividad vital-, y la sociedad -el

Estüdo, lus institucioilos, y los dcmfis congéneres humanos -no 

solamente dchor{1 rospctnr esa sentir y convicción muy propia

sino favorecerlo y fomentarlo en beneficio del propio indivi

duo, a fin do qua un día llegue a ser plena y vordaderamonto

libro, y también on beneficio do sí mismo. Por otro lado - -

afirmamos que el mayor interés social es que el hombre se 

perfecciono y capacito para grandes pensamientos, grandes sen, 

timiontos y grandes obras. 

Si la ciencia ofrece hoy m~quinas que no solamente realizan

trabajos humnnos sino que algunas ya son capaces de autocon_! 

truirse y hasta de dirigirse (el termostato y el cohete de -

cabeza buscadora), sin computar en este momento las máquinas 

16gicas, matemáticas y estadísticas, resulta francamente absu!, 

do que el ser hlUnano continúe actuando como vieja máquina in

capaz de dirigirse. Es hora de que también la suya sea cabeza 

buscadora de soluciones y mejoramientos: de que el hombre sea 

el piloto de su vida: de que se autogobierne. 

Es necesario conjuntar procedimientos para que los gobernan-

tes dejen de ser mandones para que sean lo que deben ser: re

presentantes de sus iguales, mandatarios de sus semejantes, -
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obligildos a conducirse con sujeción a lu opinión y la volun 

tad siempre ;1ctuaU.znc'la de la comuniclud orgnnizada y dejar 

de poner la suya personal o de su grupo o <le un determinado 

sector do intereses. 

Es indiscutible que el Derecho Privndo ha sabido reglar con 

bastante acierto la figura juridica del mandato, establocien 

do los deberos, facul tadcs y responsabilidades del mandata··-

rio. No viendo la raz6n por la quo el Derecho Público no pU,!! 

da hacerlo en su dominio. 

Actualmente la Suprema Corte de Justicia do la Naci6n puede-

hacer la declaración de inconstitucionalidad en casos partic.Y, 

lares sin poder abrogar la norma declarada inconstitucional, 

lo que constituye un absurdo jurídico si se advierte que la-

norma declarada inconstitucional continua en vigencia, intr,2 

duci,ndose de este modo una situación tremendamente confusa, 

' •in que ello obste a que el mismo Tribunal que ayer declaró 

.incon•titucional una ley, reglamento o decreto, pueda hoy -

declararla constitucional en un nuevo caso singular y maftana 
f) 

otra vez inconstitucional en un tercer caso, obrando de esta 

-·8Uli0tte en cada caso concreto como poder legislativo y al mi_! 

mo tiempo jerarquizante. La facultad de establecer o abrogar 

la norma jurídica será de competencia exclusiva del órgano --
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legislador y en (iltima inulilnci<I du la comunidad gob,~rnanto ~. 

mediante la snnci6n fin~1l o la clero9;1ci6n final del pronuncip_ 

miento legislntivo. Si el hombre en quien ~¡obierna , como yu 

lo apuntnmos en el dcsnrrollo del tcmn inmediato antcrior,no 

podrá existir 6r0¡.ino ni ley superior a su voluntad. 

En medio de las actuales instituciones, el hombre es un pri-

sionero de sus propias creaciones, situado en medio de ellas 

como en un campo de conccntraci6n rodeado do alambradas clec 

trizadas, campo que se va estrechando paulatinamente a medi 

da que ingresan más prisioneros y se hacen más complejas las 

organizaciones y la administraci6n internas. 

Tal como existen p~uebas de admisi6n a ciertos establccimien 

to1 de ensenanza y otra indole, deberá haberlas, con mayorta 

de raz6n, para permi~ir el ingreso de una persona a la form~ 

ci6n y la conducci6n del destino de la comunidad, 
\ 

Para 1er electo a cargo dirigente o asesor de los 6rganos 

del Estado, además de los requisitos de edad, salud mental, 

etc., establecidos en la ley, debe poseerse titulo habilitan 

te de capacitaci6n para la función a que corresponde el carg~ 

Es preciso terminar con la ineptitud oficializada del funci2 

nario público. Se impone la necesidad de acabar con el enri-
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quccimionto iHcito do los funcionarios do toda jerarquía 

empozando por lo!J superiores, que tanto ha contribuido el 

doscr6dito y a ln closnnturnlizuci6n de la politica, n la gen~ 

ralizaci6n de la corrupci6n y a la dosmoralizaci6n do las --

comunidades, espccialmonto de sus nuevas gcnoracionos, como-

son los jóvenes. 

El actual Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, lo -

dijo enfáticamente, en su carácter do candidato: Si no somos 

capaces do elimina~ las prácticas deshonestas, no seremos 

jam's una naci6n evolucionada ni una comunidad digna." 

("Excelsior" , de Enero 30 de 1970.) 

El actual candidato a la Primera Magistratura del·Pa1s, Lic. 

Jo16 L6pes Portillo manifest6 que : • •••• Ser buen mexicano--

•• reconocer los valores, primero de nuestra nacionalidad,la 

vigencia de nuestras\instituciones, el imperativo de.nuestras 

ley•• y, sobre todo, tener una voluntad recia, permanente y -

de 1ervicio. De servicio, significa estar apoyados todos los 

ci1a1 en una libertad que todos ~ebemos propiciar y reconocer: 

c'Jlftpliendo con lo que tenemos que hacer: el campesino traba

jando lar tierra, el comerciante que pague y venda su merca,n 

c1a a precios justos, el estudiante estudiando para que pueda 

en su oportunidad, compartir los bienes del desarrollo." 
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y, más nclelanto de su discurso, c:u:gull6: 11 •••• contumacia de .. 

falsos y enriquecidos revolucionarios plenos de tloslealtad -

con la revolnci6n que llcn6 sus escareo.la.o, satm:ados de'hipQ 

crocía, sin cscrópulos ni dignidad patria,que se alian a los 

peores intereses trnnsnncionnlcs, buscando tan solo el lucro 

personnl". 

( "Excelsior" , del O do octubre de 197 5, pág. 8 A.) 

con estas exposiciones vertidas por ambos personajes de --

nuestra vida nacional se concluye que toda pol!tica responde 

a una determinada conccpci6n do la vida y el hombre. No es -

indispensable que el político de la actualidad tenga concien 

cia clara de esa relaci6n para que la afirmaci6n sea válida. 

Más como la pol1tica no es pensamiento puro sino que exige-

realizarse -gobernar es conducir y conducir es un modo de -

acci6n, necesita medios eficientes para hacerse efectiva.El 

medio por excelencia, aunque no el único, es la norma jur1di

ca, cuyo conjunto constituye el orden jur!dico de un Estado, 

de una civilizaci6n. 

En el 6rden jur!dico, por lo tanto, objetiva en reglaa obli-

··gatorias el pensamiento pol!tico de una determinada concep-

ci6n de la vida y el hombre. Mediante la norma jur!dica, la-

11tic3 re9ula el comportamiento del hombre. Según sea la 

po11tica adoptada será el ordenamiento jur1dico. En el Esta-
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do M:>dcrno que es Estado de Derecho, todo ordenamiento jurídi

co es, una unidad lógica y ncciológicu. 

En páginas precedentes vimos cómo por S\ls formas, las diversas 

figuras jurídicas componen una estn:ctm·a lógica, un sistema 

jerarquizado, en tanto por sus contenidos obedecen en conjunto 

a una determinada tabta de valores, a una cierta esti-

mativa. 

Se ratifica una vez más, que el pensamiento y la voluntad 

políticos inspiran y cristalizan inicialmente en la Ley pri-

mordial del Estado, en la Constituci6n. A su turno, la 

axiologia o politica de la Constitución, sobre la que descansa 

la e1tructura del Estado y la vida de la comunidad, se co

munica a los restantes contenidos jurídicos, asegurado de 

esta manera la armonía del sistema y evitando incoherencias o 

incongruencias que la comprometan y sean semillas de desorden, 

·c:omo se advierte muchas veces, al analizar la le9i1laci6n 

de la mayor!a de los Estados democráticos de origen liberal en 

rellción con sus respectivas Leyes Supremas. 

Por tanto, el mundo actull -es indiscutible-, se encuentra 

1ujeto a una de las más grandes convulsiones sociales que se 

refracta en una crisis del sistema. Una simple ojeada nos -
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mostrará que ln Bituaci6n es profunda e intensa como corres

pondo a ln sem6nticn de ln palabra que la o>:prosa, y que ha-

ganado terreno hasta abarcar todns las esferas del pensamien

to y la acci6n. Ln criaia que vivimos es tanto espiritual --

como física, individual como social, pública como privada, -

política como econ6mica, moral artística, educativa, familiar 

juvenil, nutricional, intelectual, etc., El momento es grave 

y en muchos aspectos alarmantes sucesos nos hacen reconocer

lo, ratificarlo y sentirlo on esa misma intensidad. El exa-

rnen de la crisis do las instituciones características de la

cultura occidental y otras qua sin serlo han sido seftaladas • 

como esenciales a la misma en diversas direcciones, precisan

do la visi6n y ahondado al mismo tiempo la conciencia del --

problema. Hojeando, estudiando y analizando en bibliotecas.

archivos y hemerotecas vamos a dar con multitud de testimo

nios y pron6sticos rendidos incluso ya a mediados de la -

centuria pasada en que se auguraba la crisis del sistemas 

que actualmente estamos viviendo. 

Mucho se ha venido hablando en las últimas décadas de la ne-

c~sidad de una verdadera revoluci6n en el mundo y particular

mente en nuestro continente Americano, en que inclusive los-

Presidentes de sus Repúblicas, han estado contestes. Sin ---

embargo, poco es lo que se ha hecho y ofrecido hasta hoy como 
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metas y rutas divorsns de las conocidas. Lns proposiciones 

y medidas ndoptadas se han limitado, por lo general, al -

campo econ6mico sedal, y dentro de ésto, apuntnndo a las

más inquietantes urgencias rnntcrialcs de la realidad conti 

nen tal en forma notorüunontc tímida. 

Es necesario reconocer que la rovoluci6n que nuestro tiempo 

necesita es, fundrunontalmcnto, una revoluci6n mental, un -

cambio radical y profundo de la concapci6n de la vida y del 

hombre que presida y se refleje en una nuev~ estructura so

cial, nuevas instituciones y nuevos comportamientos humanos, 

tanto individuales como colectivos. 

~n lo econ6mico, la crisis se manifiesta como: 

"El imperialismo es una fase histórica especial del capita-

lismo que tiene tres particularidades: el imperialismo es: -

1) capitalismo monopolista: 2) capitalismo parasitario o en

descompolici6n: 3) capitalismo agonizante". (l) 

El imperialismo entrana dos tendencias contrapuestas: la--

tendencia a paralizar y refrenar el desarrollo de la técni-

ca. 

LA EXPORTACION DE CAPITALES, los beneficios sacados de la-

in•ier1i6n de capitales en el extranjero, viene a acentuar --
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más al complojo divorcioontre losrosultados y la produc-

ci6n. 

"El carácter parasitario del capitalismo encuentra su oxpro-

si6n en el desarrollo del MILI'rARISMO. una parto cada voz --

mayor do la renta nacional, principalmente de los ingresos -

do los trabajadores, os absorbida por el presupuesto del ---

Estado y se gasta en mantener inmensos cjórcitos, en prepa-

rar y sostener guerras imperialistas. La militarizaci6n de-

la economía y las guerras imperialistas, que son uno de los 

m6todos más importantes para asegurar las altas ganancias-

monopolistas, representan, a la vez, la bestial destrucci6n 

de multitud de vidas humanas y de inmensos valores materia-

lea •. (2) 

El capitalismo en general y el imperialismo en particular--
• 

convierten la democracia en una ilusi6n: al mismo tiempo,--
1 

el capitalismo engendra aspiraciones democr6ticas en las --

ma•as, crea instituciones democráticas, agudiza el anta90-

ni•mo entre el imperialismo, que niega la democracia, y las 

ma•as, que aspiran a ella'. (3) 

En primer lugar, se da la contradicci6n entre el trabajo y 

el capital. 
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En segundo lugar, la ~ontradicci6n entre lns potencias im

perialistas. 

En torcer lugar, la contradicci6n entre los pueblos opri-

midos de las colonias y los paises dependientes, de una 

parte, y de la otra las potencias imperialistas que los 

explotan. 

En el periodo del imperialismo, el ól,Parato del Estado se-

entrelaza y confunde con los monopolios. El capitalismo -

monopolistas de Estado es la forma del capitalismo monopo

lista que se caracteriza por el.más alto grado de sociali

zaci6n capitalistas de la producci6n, por el entrelazamien 

to de los monopolios privados y el Estado, por la aupedit!, 

ci6n del aparato estatal a los monopolios. El capital mon2 

polista so vale.del aparato del Estado para inmiscuirse -

en la vida económica del pa1s con el fin de asegurarse las 

altas ganancias monopolistas y de fortalecer au dominación 

econ6mica y pol1tica. 

¿En que consiste la cri1is.? 

~ Las crisis capitalistas son crisis de SUPERPRODUCCION. La 

primera manifestación de la crisis es que las mercanc!as no 

encuentran salida, por haberse producido en cantidad mayor-

de la que pueden comprar los principales consumidores, las 
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masas populares, cuya capacidad n<lquisitivns so halla, bajo 

las relaciones c~pitnlintne de producci6n, reducida a unas-

prq:>orcionos muy onc<H;as. Los stocl:s do mcrcancias "sobran--

tes" llenan los almncuncs. Los cnpiLnlistan reducen la pro-

ducción y despiden obraron. So c.i.orrnn cientos y milos do -

empresas. Aumenta extraordinariamente ol paro forzoso. Gran 

número do pequeños proch1ctoros do la ciudad y ol campo se -

arruinun. La falta do vonta do las mercancías transtorna al 

comercio. Los nexos do cródito so r~npcn. Los capitalistas-

sufren una aguda penuria do dinero disponible para hacer --

frente a los pagos. En las bolsas, so desencadena la banca-

rrota: la cotización do las accionas y demás títulos de va-

lor desciende vertiginosamente. So produce una ro,,cha de 

quiebras de empresas industriales, establecimientos de co-

marcio y entidades bancarias. 

"La auperproducci6n do mercancias durante la crisis no es--

' absoluta, sino relativa. Esto quiero decir que el sobrante 

: de las mercancias solo existe con rolaci6n a la demanda - -

aolvente, pero no , ni mucho menos, con respecto a las nec!. 

aidades reales de la sociedad. En tiempo de crisis, las --

masas trabajadoras experimentan una extrema penuria de lo-
(' 

m4s indispensable, sus demandas se hallan pee cubiertas --

que en cualquier otra situación." ( 4 ) 
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La CIUSIS DEL SISTEMA COLONll\L DEL IMPERIALISMO consisto en 

la brusca agudiznci6n de laa contradicciones entre las po-

tencios imperialistas do una parte, y, do otra, las colonias 

y los paises dcpcndiontcs, y en ol desarrollo de la lucha -

de liberación nac.:ional c.lc los pueblos op~imidos de estos --

países, en la libcraci6n de una serio de colonias del yugo -

imperialista. 

En el periodo de la crisis general del capitalismo, se agudi 

za la contradicci6n entro el incremento de la producci6n y -

de las posibilidades de producción del capitalismo y el des

censo de la capacidad adquisitiva de las masas, cuyo nivel-

de vida es baja.- cosa que ya apuntamos con anterioridad.-

"La crisis actual presenta el carácter de una CRISIS CICLICA

dentro del marco de la CRISIS GENERAL del sistema capitali!, 

ta en la época del capitalismo monopolista. Debemos compren

der aqui la influencia mutua dialéctica entre la crisis ge

neral y la crisis per16dica • De una parte, la crisis perió

dica asume formas inusitadamente bruscas, ya que discurre 

teniendo como base la crisis general del capitalismo y la 

determinan las condiciones del capitalismo monopolista. De-

otra parte, las destrucciones provocadas por la crisis peri~ 

dica ahondan, a su vez, y aceleran las crisis general del --
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siotcma capitalista.~ (5) 

Los rasgos m6s fundamenta los, cm:actcrpÍsticos do ln segunda 

etapa do la crisis gonoral del capitalismo son: 

1) El dosgajamionto del sistema capitaliotas de nna serie 

de países de Europa y Asia y la formación dol sistema socia

lista mundial de la economía; 

2) La tajante agudizaci6n de la crisis del sistema colonial 

del imperialismo, que viene a consumar la decadencia de - -

este sistema. 

En esto se manifiesta la agudización de todo el conjunto de 

contradicciones internas y externas del sistema capitalista. 

Adem6s, el incremento de la producci6n, acompa~ado por el -

progreso de la técnica, trae consigo una mayor intensifica-

ci6n del trabajo, es decir, estruja una mayor cantidad de -

traba~ de cada obrero. 

"El capital financiero va apoderándose cada vez de la·a9ri

cultura en extensi6n y profundidad. Los bancos hipotecarios 

se aprovechan cada vez más del crédito en 9arnat1a de la 

tierra para apoderarse de las parcelas de los campesinos 

arruinados , de sus aparatos. y de todos sus bienes. Los 
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bancos que abran cr6dito A corto plnzo y las compaftías de --

soguros envuelvan a los campesinos on una maraíla de deudas". 

(6) 

Sin embargo, es necesario reconocer quo el actual desarrollo 

de la ciencia y de la técnica hil llevado a ln humanidad a unn 

nueva revoluci6n tccnica. Así como el siglo XIX fué, predo

minantemente, el siglo dol vapor, el siglo XX, qua comenz6-

siendo el de la electricidad, está convirtiéndose actualmen 

te en el siglo de la energía at6mica. El empleo pacífico de 

la energía nuclear abre ilimitadas perspectivas a la expan

si6n del poder de la sociedad hwnana sobre la naturaleza, y 

la automatizaci6n y otros medios progresivos de producci6n

presagian gigantescas posibilidades de alivio del trabajo y de 

elevaci6n de su productividad. Sin embargo, ba)o el capital~~ 

" mo, los nuevos métodos de producción chocan con los intereses 

mezquinamente egoístas de los monopolios dominantes, lo que

engendra inmensas dificultades y agudos conflictos. Pero 

hemos presenciado ya la llegada del hombre a la luna, el 

alunizaje y demás adelantos científicos que ineludiblemente 

traen consigo una nueva era de estabilidad y comprensi6n -

humanas. 

l. Qué es una crisis. " 
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P<il:a Carlos Mnrx, "Lns crisis son sicmp1:0 soluciones vioJ.entas 

pm:amenl:c momcntúncas de las contradicciones e:d.stontes, erup-

ciuncs viofontns que restablecen pasajcl·amente el equilibrio -

roto." ( 7). 

Según loo cconom.i.stas actuales, las crisis capitalistas de su-

porproducci6n se repitan en ciertos periodos do tiempo, que --

oscilan entre 8 y 12 años, a los cuales se les llama CICLOS. Y 

que, se llama CICLO al período que media entre el comienzo de-

una crisis y el do la siguiente. Que el ciclo consta de cuatro 

fases. CRISIS, DEPRESION, REANIMACION y AUGE. 

La CRISIS.- Es la fase del ciclo en que se manifiesta en -

~orrna tumultuaria y destructora la contradicci6n entre el cre

cimiento do las posibilidades productivas y la reducci6n rela-

tiva de la demanda solvente. 

La DEPRESION.- es la faso del ciclo que sigue inmediatamen 

te a la crisis. caracterizan esta fase el estancamiento de la-

producci6n industrial, los bajos precios de las mercancia•,la 

lanc¡uidez del comercio y la abundancia de capital monetario --

libre. 

La REANIMACION.- es la fase del ciclo durante el cual las 

empresas que han logrado mantenerse en pie después de la 
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crisis y loLJ capit<llistas so recobrnn de la conmoción y co

mienzan a producir mfis. 

El AUGE es la faso del ciclo durante la cual la producción 

sobrepasa el punto más alto alcanzado en ol ciclo precedente, 

en vísperas do la crisis. Los precios suben, y los comercian, 

to tratan de comprar la mayor cantidad posible de morcancias 

en previsión de nuevas alzas, empujando con ello a los indu~ 

triálcs a ampliar todavía más la producción. Los bancos so-

muestran propicios a conceder préstamos a los industriales-

y comerciantes. Todo esto permito ampliar las proporciones

de la producción y del comercio muy por encima de la demanda 

solvente. van madurando así las condiciones para una nueva-

crisis de superproducci6n. 

LA CBISIS EN LO JURIDICO, 

•si la constituci6n es una parte integrante de la realidad 

estatal, si, como hemos comprobado, se configura como la ley

fundamental del Estado, es evidente que la crisis de la le

galidad por una parte y la crisis del Estado por otra, .dete!_ 

minan necesariamente una crisis de la constituci6n. 

"Que debe entenderse por crisis. ? "La crisis es un peculiar 

cambio hist6rico", nos dijo Ortega. Es un cambio que consis

te 11 en que el mundo en que se viv!a se ha venido abajof el-
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hombro queda sin stis convicciones nnter.iorcs; sin mundo. Es 

un cambio que comienza por serncgativo -crítico-, No se sabe 

qué pens<1r de nuevo - s6lo se sabe o se cree saber que las--

ideas traclicionalcs son f<llsas, inaclmisiblos-. So siento --

profundo desprecio por todo o casi todo lo que so creía ---

ayer: pero la verdad es que no se tienen aún nuevas creen--

cias positivas con qué sustituir lüs tradicionales. Como -

aquel sistema do convicciones o mundo era el plano que per-

mit!a al hombre andar con cierta seguridad entre las cosas-

y ahora carece de plano, el hombre so vuelve a sentir perd,! 

do, azorado, sin oriontac16n". En las épocas críticas, el--

hombre"vive entre dos creencias, sin sentirse instalado en-

ninguna•. 

El conflicto entre las fuerzas productivas y las relaciones 

do producci6n conducen a un choque entre las clases, ori9i-

nan laa revoluciones. 
\. 

El concepto de revoluci6n no debe ser identificado con los--

de " 1ublevaci6n armada" y "guerra civil". La mayor!a de las 

revoluciones han estado ligadas a choques armados entre las 

clases, pero la historia ha conocido también sublevaciones -

armadas y guerras civiles ( como, por ejemplo, la Guerra de-

las Dos Rosas, ) en Inglaterra) que no pueden ser consid.! 

radas revoluciones, ya que no se proponían establecer un ----
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nuovo régimen económico- socinl. Puode haber - y de hecho los 

hay- revoluciones sin lovantnmicnto armndo. 

El car&.ctor de la REVOLUCION, su cor\toniclo esencial, vione--

determinado por las contradicciones sociales que resue·lve y-

por el régimen a cuya instaurnci6n conduce. 

para que se dé propiciamonto una rovoluci6n, es necesario,-

indispensable fortalecer una conciencia social con finalida-

des propias y distintivas. La conciencia social es un reflc-

jo del ser social de los hombros. El concepto de conciencia-

social no se reduce a formas idcol6gicas corno teorías e i--

deas sociales, entre ellas la ideología política y jurídica, 

la religi6n, la filosofía, la ciencia, el arte y la moral:-

1ino que abarca también los sentimientos, estados de ánimo, 
1 

emociones, h!bitos y costwnbres sociales que forman en su -

conjunto, a diferencia de la ideología, la psicología de los 
1 

hombres de una sociedad o de una clase determinada •. 

N El 1er social y la conciencia social no son idénticos, e 

xactamente lo mismo que no lo son el ser en general y la --

conciencia en general. De que los hombres, al ponerse en 

contacto uno con otros , lo hagan como seres conscientes, NO 

SE DEDUCE de ningún modo que la conciencia social sea idént,! 
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ca al ser social. En toclz1fl las formaciones sociales más o-

menos complejas - y sobro todo en la formaci6n socinl cap! 

lista- los hombres, cuando entran on relaciones, unos con 2· 

tras. NO TIENE CONCIENCI/\, de cuáles son las relaciones so-

ciales quo se ost<l.blocen entro ellos, do las layes qua pre-

sidcn el desarrollo de astas relaciones, etc. (9) 

11 Es indudable que nos hallamos en un momento hist6rico ---

CRITICO, en un período 11 d e cambio revolucionario que es-

probable sea más profundo que ninguno en la historia moder-

na de la raza hwnana 11 
• Laski). 

"El hombre actual, más to.dav!a que el hombre del Renacirnien-

to y más que el hombre del aiglo XVIII, se ve ante la nece-

sidad de penetrar en un mundo nuevo que tadav!a descora::~,se 
~ 

encuentra necesitado de la construcci6n de un nuevo orden. 

11 No falla s6lo el mundo espiritual entendido como mundo --

moderno de las ideas - leernos en Ollero- , sino tambi6n e--

inexplicablemente -pues solo 169icamente podemos separ~rlo-

el cuadro de los sistemas, las construcciones sociales, las 

instituciones políticas. Y la hondura y patetismo de la cri-

aia se explican al comprender que, como dice Legaz: LA CRI-

SIS EXISTE PORQUE LA VIDA Y EL ESPIRITU SE HAN ESFUMADO DEL 

HOMBRE: POR ELLO LA FILOSOFIA MODERNA ES LA FILOSOFIA del --
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HOMBREI POR EfJLO Ll\ PILOSOFil\ MODERN/\ ES L1\ PILOSOFI/\ DEL --

HOMBRE EN CRISIS Y I:'ILOSOFIJ\ DE LA CRISIS DEIJ lIOMDRE. 

11 Esta crisis uctual ha penetrado do modo especial en las- -

formas do convivencia humona, y muy pnrticulnrmonto en al 

ámbito de lo poli t:i.co, traduciéndose en una radical conmo·-- .. 

ci6n del Estado 11 

11 crisis del Estado. La palabra Estado os relativamente -

moderna: en el campo político no se adopta hasta el siglo · 

XVI. Fué Maquiavelo quien, alarmado ante la corrupci6n so -

cial, la divisi6n política y la debilidad militar de su ---

país, elabor6 el concepto de una forma política opuesta a-

la vieja idea de la soberanía universal en su triple resonan 

cia romana, cristiana y germática. Este fué el origen del --

Estado moderno. Los principios maquiavélicos, tan rechazados 

en teoría como seguidos en la práctica, seftalaron la apari-

ci6n de un poder absoluto, pero localizado, encerrado en 

unas fronteras y vinculado a una poblaci6n. Fue el poder 

que se revel6 contra las autoridades imperial y pontificia!. 

MAQUIAVELO dió con la palabra que haría fortuna, no sólo para 

~esignar la forma política omnipotente y omnicompetente que 

el Renacimiento implantó en Europa, sino también para desig-

nar -LTU SENSU- a toda organización política en general. 
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" En los tiempos actuales, la j.dca que del Estado nos dcpar6 

~VELO atraviesa una situación díficil; astil en 'l'HANCE. 

'!r\:llo puede hablursc de la agOl}Ía del Estado, del Est¿ 

do moribundo. 

"Esta crisis actual del Estado, nada tiene que ver con ol --

fenómeno de la oxtinci6n de los Estados como organizaciones-

jurídica-políticas, que lleva consigo do modo consecuente --

la extinci6n de sus respectivas constituciones. Desde este -

pYnto de vista ( que merece brevemente nuestra atención para 

completar el ciclo de los Estados, al que nos hornos referido 

y a al considerar el nacimiento y modificación de los mismos), 

la extinci6n de los Estados puede ser ABSOLUTA o POR TRANS--

FORMACION. 

Na) La extinci6n ABSOLUTA del Estado no se concibe casi en-

la actualidad, en cuanto supone la destrucción del TERRITORIO 

(cataclismos naturales), de la POBLACION (guerras, epidemias) 

·.o bien del gobierno ( anarquía.) 

"b) La extinción de los Estados POR TAANSFORMACION ofrece di 

versas modalidades: 1) puede ocurrir por FRACCIONAMIENTO del 

Estado que se extingue para convertirse en varios Estados ---

nuevos ( Alemania en la 2a. postguerra, por ejemplo.) 2) por-

FUSION de varios Estados en uno ( UNIO EXTINTIVA PER CONFUTIQ 

NEM), como ocurrió en 1819 en Colombiai 3) por 
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INCORPOMCION ( muo PER INCORPOR1\1'10NEH) , lo que ocurro en --

los procesos de crcc:i.mionto de c1ctcrminfü1os Estados: ol Reino-

do Italia en el siglo XIX, el Roich nlcmán 1933 <i 1945. etc.;-

4) extinciones do Estados federales o de Estados miembros por-

ac9ro9acioncs o unificncionos. 

"El mundo actual asisto a la última otnpn de la forma de orga-

nizaci6n política que se ha llrunado Estado. 11 La nueva si tuaci6n 

por lo pronto hace pr~cticamcnte inservible ya la forma de or--

9anizaci6n política on Estados Nacionales, y nuevas formas de-

agripaci6n de Estados ,se manifiestan en los dos bloques region~ 

les bajo el mando de hacho do los Estados Unidos do Norteaméri-.. 
ca y de la U.R.S.S., al lado do agrupaciones de tipo econ6mico, 

CCX'l\O la comunidad del carb6n y del acero en Europa, y tambi6n -
i 

los intentos m~s ideol6gicos que logrados del Consejo de Euro--

pa". ( Herd.ndez Rubio.,) 

"Esta crisis del Estado,, moderno se refleja directamente en cada 
1 

uno de SUB ELEMENTOS. 11
• 

"a) Crisis, en primer lugar, del elemento TERRITORIAL. La eon--

figuraci6n tradicional de los Estados, que, con el clásico -

•iatema de EQUILIBRIO, aspiraba a la integraci6n interna y a la 

di19re9aci6n externa, ha sido superada • La misi6n del - - - -
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Bstedo N~cionnl, con ol logro du su mioi6n politica, queda -

consumild<1 con su •n:op:i.n mn<:fftc. su quiebra irnponc la entrada 

en juego do circulas politices m6s amplios, y en el plano 

intornacionnl so coniwlidn un nuevo movimiento que supora 

al naciot1illismo, tanto en su aspecto AISIACIONISTA como en sus 

aspiraciones IMPERil\LISTAS. Nos referimos al Federalismo. 

"Estos territorios tradicionales han perdido las condicio--

nes que hacían de ellos el asentamiento adecuado de un - -

Estado. 

Las armas modernas requieren una estrategia en mayor PROFtJ!! 

DIDAS: la Econom1a moderna requiere una ESTRUCTURA mh com-

pleta y un MERCADO más amplio. La tercera dimensi6n, aérea,

ha hecho desaparecer la exenci6n absoluta del suelo firme, y 

la doctrina del mar territorial se ha embrollado. En resumen: 

todo un complejo de factores ha minado uno de los aupuestos

blsicos del Estado tradicional. 

Mb) Crisis, ademSs, de la POBLACION, del elemento humano. El

Estado moderno, concebido como la 119ran comunidad de hombres, 

una de esp1ritu y cUida de corazón" de que hablaba Renln,

también ha recibido, en este aspecto, un rudo golpe. con sutil 

agudeza escribi6 Gil Robles que"la patria BURGUESA fundada en 

los INMORTALES principios del 89, ha provocado dos movimientos , · 
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contrnrios, i~u~lmonto innnnon y porjudicinlca, el do la 

PEQlfl·;Ñl\ PA'l'!Ull. du ro9i6n, provinc:b y n(m vocindnd, y el do--

la grull PllTIUClii lfüM!IW\ y UNlVEHSM,. 

"Los in.dividuos y los gn1pos- escribe Fraga, a qµion seguimos-

en esta exposid.6n- so dcsprooc\1pnron do ln suerte do la comu-

nidad, en una oxultaci6n del individualismo y en una transposi 

ci6n u lu clase o en otros grupos do lealtad debida a la 

Nación. 'l'ambi6n pasó una sensaci6n de impotencia ante el dest!_ 

no. A las gentes ompez6 adarles lo mismo pertenecer a una u ----
otra sobcran!a. Lo malo fue que ya ni esto bastaba. Y vino ---

la época de las deportaciones en masa, de las transferencias-

forzadas de poblaci6n. Y dentro de los grupos nacionales la--

persecuci6n del ENEMIGO: julio, Kulak, etc. 

•e) Finalmente, crisis también del GOBIERNO, de la organiza---

ci6n pol1tica. El Estado moderno se ha vinculado, ante todo---

a la idea de poder eficaz y soberano. Dispone de una fuerza 

':armada y de los mecanismos coactivos necesarios para asegurar, 

contra cualquier peligro interno o externo, au propia aeguri--

dad y la de sus súbditos. 11 La ausencia de poder material - --

- afirmaba Iherin9- es el pecado mortal del Estado, el que no-

tiene remisi6n, el que la sociedad no perdona ni soportar un

Estado sin poder material coactivo es una contradicci6n en sf. 11 
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Hoy, la sobor'1nin ente atributo esencial del Er:tudo modorno,

ost6 en crisis: se la hn limitado y limitarla es destruirla. 

" Siempre so hu criticado n los gob.ici:nos. Poro es evidcnto

quo se puedo intcntnr una medida objetiva, en funci6n de los 

fines esenciales del Estado: seguridad externa, orden interno 

justicia, bienestar general, libertad. Y aquí surge la duda de 

si el Estado moderno tiene bastante poder efectivo para resol:. 

ver los complejos, problemas de las sociedades modernas: o si 

la hiperestesia do totalirarismos, dictaduras, etc., no es -

una prueba de que estamos ante una forma política superada'. 

"CRISIS DEL DERECHO CONSTITUCIONAL.- En estos días -leemos --

en Jennings- las constituciones vienen corno agua, pero incluso 

cuando no se van como el viento, les ocurren cosas extraftas -

que no hablan sido previstas por sus forjadores". El Derecho

Constitucional está tambaleándose: resulta incluso aventurado 

. atribuirle el nombre de Derecho. " Existe, sÍ, una PóLITICA

de pUpito, de tanteo, pero no un DERECHO POLITICO." Los CO!!, 

cepto1 del Derecho pol!tico tradicional- democracia, libera

lismo, soberan!a, etc.- al pasar del terreno especualtivo -

de lo jur!dico al campo de la realidad y de los hechos, no-

s6lo pierden su significaci6n primitiva, sino que se traducen 

en factores que encierran un contenido distintos, cuando no--



- 503 

opuesto, 

"Algunos ejemplos recientes ilustran perfectamente el -

fen6mcno rclntivizador que se produce. Recuérdese que 1a 

' vigente constituci6n francesa fue aprobada por un número 

de ch1dadanos menor que el que arroj6 la suma de votos neg~ 

tivos y de abstenciones: piénsese en las elecciones ingle-

aas de 1945, que dieron a los laboristas una mitad más de-

diputados quo a los conservadores, cuando hab1an obtenido-

a6lo un 20 por 100 más de votos: también en Bélgica la --

mayor!a era partidaria del retorno del rey Leopoldo que, es 

sabido, tuvo quó renunciar a sus poderes •••. Y Francia,---

Inglaterra y Bélgica son paises DEMOCRATICOS. El fen6meno--

-observa Ollero- "Es do importancia trascendental y de con-

secuencias imprevisibles para el futuro de las democracias 

occidentales. En definitiva, se trata de la disociasi6n ---

entre el concepto formal de democracia (gobierno de la 

mayor1a.) y el material ( un determinado contenido que como 

tal se predica democrático, con independencia del m6todo de 

elaboraci6n de la voluntad estatal.): ambos tienen sus -

peligros: el primero, como disolvente probable de princi---

pios básicos irrenunciables: el segundo, como posible~ - --

enmascaramiento ideo16gico de cualquier poder autocdtico. 11 
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"El Derecho Constitucional, como 'l'nl Derecho, es una disciplina 

DECADENTE. "I..n actual situación nos muestra ampliamente la caJ. 

da -fulminante en los Últimos afias- de la situación histórico 

-estructural de la cconorní.a y socicdud técnico-burguesa y de su 

idcologfo progresista-liberal-democrática, y como consecuencia 

ineludible, la de su TEORil\ DEL ESTADO y su DERECHO CONSTITUCI.Q. 

NAL" (Hernándcz Rubio). L<"'\ regulación normativa de la vida po

lítica fundamental -constitución jurídica- ha sido desplazada 

por la consideración de estructuras histórico-sociológicas" 

"En esta hiperestesia que tienen todos los seres -incluso los e.n 

tes de razón- cuando se acerca la senilidad y la muerte, el Ders. 

cho Político, al iniciarse la crisis del Estado Constitucional 

contemporáneo (en el cual hab!a encarnado una de sus m&s compl,! 

tas realizaciones),afectó tal prurito de PUREZA en sus métodos y 

de autonomía frente a la vida real quo lo desbordaba, que llegó 

a ser puro ACCIDENTE inane en su FORMALISM> absoluto,distante -

de la realidad concreta y de las verdaderas preocupaciones del 

siglo. Entonces, hasta sus profesionales perdimos la fé en éla 

y muchas veces el afán presente de profundizar sus cimie~tos en 

la llistoria y en la Sociolog!a encubre, en verdad, un de1eo de 

EVASION más que una voluntad de PERFECCIONAMIENTO" (Fraga). (10) 
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ANALISIS DEL CONTEX'l'O IDEOIDGICO EN J.J\ ENSEW'INZA DEL D!fü.ECI-10 

--e o N s T I T u e I o N A Ir-

1 

!{). ENSEÑANZ~ TRADICIO~ ~ pERECHO CONSTITUCIONAL. 

6.- la Educación como Ciencia del Aprendizaje y la Enseiianza.-

El hombre se esfuerzu por conocer su mundo circundante, quiere 

descubrir las innumerables relaciones que hay entre los hechos: 

los elementos de que se componen los cuerpos, las leyes que fi-

jan en los rorganismos el proceso de la vida, las distancias 

apenas imaginables de los astros: en pocas palabras; observa,!. 

naliza, experimenta, concluye y racionaliza, a la naturaleza, a 

la sociedad y a su propio pensamiento. Pretende siempre, desa-

rrollar y transformar el m\Uldo exterior y a la vez su propio 

mWldo interrr:>, etc. El producto de esta función cognoscitiva -

lo constituye la CIENCIA. 

Reconocemos que también, el hombre, se complace y sufre con las 

m~1 variadas emociones, corno humano que esr se recrea con el 92. 

ce e1tético; se entusiasma a menudo en su vida religiosa: ama y 

odia; en una palabra, se encuentra de continuo en Wl estado sell 

timental. Resultados de esta función originaria de la concien-

cia tenernos en el ARTE, la RELIGION y la EROTICA. 

La vida humana se traduce en actos que repercuten en los demls, 
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en un sentido semejante o diverso. Obedece normas que se le pr~ 

sentan con el carúctcr de obligatorias o porque se las considera 

como tipo de perfección suma: el hombre ucti'ia siempre, ya en la 

vida pública de fondicnclo o comba tiendo ideas, conceptos e instj;, 

tuciones constituidas; pnrticipu en la vida social. Efecto de e,! 

ta nueva actitud de la conciencia so resuelve y organiza a tra-

vés de instrwncntos culturales como la MOML,el DERECHO, la POL! 

~ICA y la ECONOMIA. 

para !arroyo, la palabra "cultura" se aplica a aquello que tie-

ne valor, a lo que es portador de valor, a lo que se ofrece dot,! 

do de un carácter 7alioso. 

(Francisco Larroyo, "~s principios de la Etica Social", pág. 441 

Edit. Porrúa, S.A. 14a. Edición, 1971) 

Desde los tiempos más remotos de nuestra historia humana, a tra-

'vé1 de nuestro desarrollo, el hombre a través de sus congéneres 

con nombres distintos ha elaborado el haber cultural que actual-

mente poseemos y con el cual contamos. As! nos encontramos con 

que todos los hombres de ciencia -o casi todos- han vertido su 

concepeión sobre lo que para ellos es educación, considerando a 

J,A, COMENIO corno el creador de una verdadera obra didáctica ms_ 

derna y no sólo porque fué el primero en analizar las relacio-

nes de las que depende la eficiencia de los métodos educativos, 

1ino también y principalmente p;>rquc fué el primero, profundiza,n 

do y analizando los pensamientos utópicos, en esbozar una conce.f 



- 508 ... 

ción pedagógica quo pormitiorn concebir la EDUCl\CION COMO FAC-

·ron l?RINCIP/\L DE IA 1-lf::JORJ\ DE !AS Iliff.ACIONES HUMANAS. "onmend,a 

tio vorum lnunanortim" J,.:\ crcccncia en que los hombres podían 

crear un nuevo orden social, mejores condiciones de vida para ~ 

todos los hombres y pueblos, mediante la EDUCACION. 

(N. Abbagnano y A. Visalberghi, "Historia de la Pedagogía", pág. 
302 a 205, 1''ondo de Cultura Económica, 1969) 

con t>EStALOZZI ("Investigaciones acerca del proceso de la natu

raleza en el desarrollo del gÓncro humano") conclu!rnos que una 

auténtica educación humana en el orden social capitalista entra 

en conflicto con las inhumanas relaciones materiales entre per-

senas. 

·. (N. Abbagnano, Obr. Cit. pág. 474-475) 

.Pese al convencimiento del papel dominante de la educación, .l.ZI! 

y~~ afirmó que el arte de la formaci6n de los hombres en todos 

los paises está tan 1ntimamente vinculado al sistema político, 

que no resulta posible una transformación esencial de la educa-

ción popilar sin un correspondiente cambio de la constitución 

del pa!s ("Sobre el Esp!ritu", Par!s, 1781, Vol. II, p&g. 426) 

(N. Abbagnano, Obr. cit. pág. 478-479) 

Para Francisco L.~RROXO, es la EDUCACION, a decir verdad, un prg, 

ceso por obra del cual las nuevas generaciones se apropian los 
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los biono::; c\lltur".lcs de unc1 comunitlnd: un hcaho grnd.Lls ul cu<:il 

nii1os y :jóvenes cnl.rilll en poiwsión cJ¡i conocimfont:on cicnt1f:icos 

y formns de lengua jo, costuinl)res mora le:> y cxpcrienc.i.no os té ti-

cns, dei:;tro zns tócnicns y nor111<w do v idn. ¡ 

(F. Lar1·oyo, "La Ciencia d<.:i la EducnciÓn", ptig. 39, Editorial 
Prrúa, S.A. 13a. Edic. 1973) 

Aunque el maestro Edmundo ESCODAR PE&\IJJZA no define el concepto 

de la EDUCACION, do todas formas nos transfiero la idea, cuando 

afirma que: si la educación hn do fundarse científicamente, hay 

que recurrir a las ciencias sociales, a las ciencias humanas, 

las ciencias naturales, a las disciplinas filosÓficas=.~~~í1'i 

ter computar las doctrinas sociológicas, políticas, económicas, 

psicol69icas, biológicas, lógicas y éticas, estéticas y antro!=2 

l.69icas para integrar: la Peda909!a de hoy y de manana. 

(F.dmundo Escobar, "Introducción a la Pedagog1a Conternpor&nea 11
, 

Primera F.dici6n, Porrúadlnos. y Cía.s.A., 1975, pág. 9 y 10-r,! 
lativo al Prólogo) 

\ 

Para algunos autores, la educación considerada como causa la fO¡, 

man dos fuerzas: una externa, que constituye la heteroeducación 

y otra interna, que constituye la autoeducación. 

Considerada como consecuencia, es la resultante de la incidencia 

de estas dos fuerzas que modelan al individuo educado. Es indu-

dable que de su propio origen etimológico (EDUCACION, del lat!n: 
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EDUCARE= cdur, nlimc11U11:, nntr.il:; y clo EDUCffüI~ (L'X-DUCEIU~) -

conducir, llcvnr, sacar fuera) se p1~dc dcd1~ir la dificultad -

de una eficiente acción cclucntiva, por cuanto ésta dependo del 

balance o ajuste de estas dos fuerzas. Si ln presi6n exterior 

es demasiado fuerte, no pcrmitu el propio clcr:icnvolvimiento del 

sujeto: si ésta es, por el contrario, débil, y en cambio de º!l 

timulan demasiado las propias facultados del educando, sin la -

debida dirección y guía, el proceso do la conducta puede desqui, 

ciarse y malograrse. 

Para RICARDO NASSIF, no huy contradicción sino complemento en -

estos dos significados del término como acción interna y exter

na. En el Cap!tulo de la Educación corno Proceso Din&rnico indi

ca que pueden darse tres CONCEPTOS do la educación en la siguie.n 

te forma z 

l.- Es una influencia externa que configura al individuo (hets. 

roed ucación): 

2.- E• un desarrollo interior que hace que el individuo se co,n 

figure as! mismo (autoeducación): 

3.- Ea un proceso que proporciona al individuo los medio• para 

1u propia configuración (hetero y autoeducación unidas). 

(Ricardo Nassif, "Pedagogía General 11
, Editorial l<apelusz,Bue-

nos Aires, 1958, pág. 7) 

El fin educativo es la formación de hombres libres, conscientes 

y re•ponsables de sí mismos, capaces de su propia determinación 

,,,,,.,,;f]I·' ---------
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El maestro que solc:unontc inst1:uye ostií cumpliendo \lll fin .i.nstr~ 

mental: el maestro que educa (!Sl:Ú rcali::::nndo plenamente su labor. 

que es la fornmción y conducc.i.ón del hombre. De esto so deduce 

la g1:an misión y rcsponsabilidnd histórica de loa maestros, para 

la cual ellos 1nismos deben estar dotados do los mejores atribu-

tos, personales y profesionales. 

En tiempos pasados fué muy demoda la ENSEílANZA INDIVIDUAL: en la 

actualidad es ni más ni monos la EDUCACION COLECTIVA la que se 

impone pues además a: sor económica, es interesante y productiva: 

los educandos no aprenden tanto de la acción directa del educa-

dor cuanto de la participación activa con el resto de los candi.!, 

c!pulos de la clase y de la escuela. Sin embargo, ambas se com-

plementan. 

1 

Para LUIS ARTURO LEMYS, " .... Desde el PUN'l.10 DE VISTA SOCIAL ob-

Hrvamos que existen ac.tualmente grupos humanos con distintos -
. 1 

grados de desenvolvimi~nto social y económico debido al desarr2 

llo educativo. Si por educación entendemos la acumulaci6n, ord~ 

namiento y transmisión del acervo cultural de una generación a 

otra, es indudable que los pueblos se aventajan unos a otros •!. 

9Ún la intensidad, adecuación y permanencia con que han logrado 

el dominio de ese acervo cultural. I.Ds pa!ses más evolucionados 

económica y tecnológicamente son los que han dado mayor impulso 



- !il2 -

a la educación; tienen 1Myor númcJ:o do i.nstitucionos educativas 

y éstas son de la mejor calid<.1c1. 1\quí so cumplo nuevamente el 

principio de .la cducc:1ción como causa y resultudo del desenvolv! 

miento material y social de los pueblos." 

(Luis Artw.·o Lemus, "l?edugogfa, Temas Fundamentales", Editorial 
Kapclusz, Buenos Aires, 1969, Pág. 20) 

La educación entonces, os una función social, pero antes de ello 

es un fenómeno, una consecuencia de la sociedad. El contenido 

educativo, por ejemplo (los planes y programas de enseftanza) se 

toma del medio social. El objeto primordial de la educación es 

preparar al hombre para la vida y para el trabajo, pero esta v,! 

da y este trabajo no son iguales para todos, por lo q\te hacien-

·.do esfuerzos para la integración humana se agrega un objetivo 

mbs JA PREPARACION PARA IA VIDA SOCIAL. De esto se desprende 

,que la educación no solo es una necesidad, sino también una FU.ti 

' CION SOCIAL. 

¡ 

CCARIQS ~e,x. mostró, mucho muy claramente que la creencia en el 

poder de la educación para crear nuevas condiciones de conviven 

cia humana prescinde de la realidad, que la educación misma es 

el resultado de las anteriores relaciones humanas. Asimismo, -

indicó el camino que posibilita salir de este c!rculo vicioso -
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mediante ln práctica rcvolucionarin; mcdinntc la cual los hombres 

pueden crcnr nuevas relaciones materinlcs entra las personas,incl.i:, 

so a pesar de ser ellos mismos el pn.iducto de las viejas relacio-

nes 11 

(Marx-Engcls "El 'l'rabajo ", Dcrlín, 1958- Vol. 3 1 pág. s. 

El trabajo humano,quc crea y transforma el medio ambiento en el -

que el hombre vive1cl trabajo, qu.Q_se expresa en los productos ob-

jetivos,desarrolla ª'los hombres.En este proceso histórico según 
' 

.Marx,el hombre se humaniza al dominar cada vez más a la naturaleza 

ConfOrme a esta tésis,la educación se encuentra estrechamente vi,n 

culada al proceso hi~tórico de la actividad social y productiva -. 
de los hombres. 

"Podenos entender que la educación os un proceso que prepara al -
\ 

hombre para la vida en sociedad.Por medio de la educaci6n ae rea-

liza el proceso de transmisión de bienes culturales de una 9ener!, 

ción a otra" 

(F.dmundo Escobar y otros,"Nuevas Aportaciones a la Pedagog!a del 
I>erecho",Librer!a Porrúa Hnos.y Cia.,S.A.1969,p&g. 22) 

"u:>s pensamientos de la clase dominante -escribe Marx- constitu-

yen en todas las épocas los pensamientos predominantes, es de-

cir, la clase que constituye el poder material dominante de la 
... ".m.i.cimn ti P.mno su '00d1H! INTELEC'l'UAL pre• 

<.• .. ,'.,,, •,.·~··"· .... ,, .... "'·'~: 3 
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dominante. r..a clase que tiene a su disposición los medios para 

la producción material, dispone con ollo al nd.mno tiempo do los 

medios de ln producción intelectual •••• Los pensamientos predomi 

nantes no son otra cosa que l<i c>..-prcsión ideal de las relaciones 

materiales pl:cdominantes comprendidas en pcnsümicntos." 

(Marx-Engels, Obr. Cit. pág.46) 

El análisis de la ideología realizado en relación con la investi -
gación de la sociedad clasista y la división del trabajo, abar-

ca de un modo inmediato los problemas de la educación, cuya so-

lución pertenece precisamente a este campo que Marx caracterizó 

como IDEOU>GIA. 

A partir de aquí resulta evidente el doble significado de la --

palabra EDUCACION en la sociedad burguesa: 

, a) EDUCACION como proceso de adaptación a las relaciones e-

xistentes, adaptación quo asegura a los hijos de la clase 

dominante las ventajas y privilegios de su clase, y --

"adapta" a los hijos de la clase oprimida a las condicis, 

nes de explotación de su existencia. 

b) EDUCACION como arma en la lucha contra la opresión, corno 

instrumento moral e intelectual de la joven generación -

de la clase oprimida, como una base de organización del .J 
ü 
'e 

l 
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movimiento socialista uctuul para el futuro socialista. 

Esta umpliación proporciona muchas aclaraciones a los problemas 

de la teoría educativa. Ello es en dos sentidos: 

lo.- Ensci'ia a trazar una línea divisoriu entre la educación -

en la sociedad de clases y en la sociedad socialista. La 

primera pertenece a la existencia do la "producción ide.Q. 

169ica 11
, constituye su arma e instrumento, se encuadra 

en el mundo de las ilusiones de clase egoísta y debe es

tar supeditada a la ideología total. 

2o.- Pertenece a un nuevo mundo real que la clase obrera alca.u. 

' za con su luc~a y su trabajo. 

El 'hombre debe hacer vida social, no solamente dedicarse a trab!, 

jarr debe convivir con,sus congéneres, con su familia, con quie
t· 

nes tiene no 1610 deber sino necesidad de frecuentar. Al respes 

to, es el tiempo un factor importante en la vida del ser humano, 

en las relaciones humanas. 

"Tiempo es el espacio para el desarrollo humano. Un hombre que 

no disponga de tiempo libre, cuyo tiempo de vida -exceptuando 
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las interrupciones de orden puramente físico, necesarias para -

dormir, comer, etc. - es té nbsorv ido por completo por e 1 traba

jo para los capitalistas, es poco monos una bestia de carga. E s 

una mera máquina para la producción de riqueza ajena, físicamen

te agotado y espiritualmente embrutecido. Sin embargo, toda la 

historia de la inclustria moderna muestra que, si no se le pone 

freno, está desorientada, sin compasión ni misericordia, situar 

al conjunto de la clase obrera en esta situación de máxima de-

gradación.~ 

(Marx-Engels, Obr. cita. vo. 2 pág. 233) 

La carga de la vida inhumana es todavía más difícil de soportar 

porque el obrero, de JURE, no es en la economía capitalista nin 

gún esclavo. Es un hombre como los demás, es libre. Sin embar

go, porque es "libre" se ve obligado a vender su fuerza de tr,! 

bajo de tal forma que anula toda su vida humana. 

Por esta razón puede definirse el trabajo como una actividad CJ:! 

yo contenido constituye la objetivización de la vida genérica -

del hombre. Gracias al trabajo, el hombre se desdobla no. sólo 

espiritualmente en la consciencia, sino también realmente al COJl. 

templarse y crearse. 

En sus meditaciones sobre el carácter del dinero y su papel en 

• 
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ln formación del hombre, cspcciulmcntc en el cnpitnlismo,Harx in. 

dica que el dinero ascgurn al poseedor lu consecución de las cu~ 

lidades personales descnclan, incluso cunndo no las posee en abso 

luto. Y así, dice: "tnn grande es la fuerza del dinero, tan gran 

de es mi fuerza. Lar:; propicdudcs del dinero son mis -del posee

dor- propiedades y fuerzas cS"cnciales. Lo que yo SOY y PUEDO no 

está determinado en absoluto por mi persona. Soy ODIOSO, pero pus_ 

do comprarme la mujer MAS DELIA. Así, pues, no soy ODIOSO, pues -

el efecto de lo ODIOSO, su fuerza repulsiva ha sido destruida por 

el dinero •••••• Soy un hombre malo, deshonrado, sin escrúpulos, 

vulgar, pero se honra al dinero: as!, pues, también a su poseedor 

••••• Yo, que puedo tanto como desea un corazón gracias al dinero 

¿no poseo todos los poderes htunanos? ¿No transforma acaso, todas 

mis impotencias en su contrario? ••••• ID que yo no puedo en cuan

to HOMBRE, lo que mis fuerzas propias personales no pueden, lo 

puedo a través del DINERO" 

(Marx-Engels, obr. citada Vol. 3, pag. 32) 

El dinero-escribe Marx-, corno algo externo, que no proviene -

del hombre en tanto que hombre ni de la sociedad en cuanto 12 

ciedad, y que es un MEDIO y un PODER, convierte la REPRESENTA-

CION EN REALIDAD Y IA REALIDAD EN MERA REPRESENTACION, transfoI, 

ma las CAPACIDADES VERDADERAS, HU.MANAS y NATURALES en meras r,! 

presentaciones abstractas y por ello en IMPERFECCIONES y penosas 

quimeras, del mismo modo que por otra parte transforma las -
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VlfüDADl:Hi\S IMPlfüPECCIONf::S y QUIMERl'\S, las capncidadcs realmente 

impotentes, cxi.ctent:co sólo un ln imnginución ele los individuos 

en CAf>/\ClDl1DES HJ·;.¡iLES y l\P'l'l'l'UDES." 

(Marx-Engols, obr. cita. ptig. SO, vol. 3) 

El dcstac<:1r el papel nctivo de la cultura espiritual en la his-

toria tiene una grnn importuncia de grnves consecuencias. Se 

afirma, unte todo, que los uutorcs de la cultura tienen la res-

ponsabilidad sobro el carácter e influencia do sus valores en -

la vida social. A cuta responsabilidad individual, corresponde, 

por parte do la sociedad, el derecho de valorar y juzgar la ac-

tividad de los autores de la cultura, de los artistas y cient!-

ficos. 

El destacar el papel que le corresponde a la cultura espiritual 

en la vida material d~ la sociedad, as! como la formulaci6n de 

criterios unilaterales, para juzgar a los creadores de la cultu

ra y sus obras es sólo posible si se concibe de un modo verdad!, 

ramente exacto la dependencia de la cultura de la base material 

en el 1entido dialéctico. Si ciertamente la cultura espiritual 

ejerce real.mente un cierto influjo en el transcurso del proceso 

de la vida de la sociedad hwnana, no puede ser un producto de 

este proceso en el sentido de los mecanicistas, que la conside-

raron corno un reflejo completamente pasivo, dependiente de las 

relaciones hwnanas. 

J ,,,, __ "···'·""'- ··----------------<.---
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En esto proceso no puoclo r0conocc:r principalmente lo que os 

nuevo do lo que es viejo. J.•1 cult\lr;1 cupir.i.tttill de todn épocn 

se encuentra vinculadu con C!!l t;:w o nquellns fuer zus, Su procc-

so de surgimiento y trnnsfn:rmnción no es ni puede ser, por ello, 

un P.roceso del reflejo mcctlnico do lau rcl.ncioncs en la psi-

que de los pensadores, sino que es -siquicrn en determinados 

casos y en un campo determinado- un proceso de la decisión --

por la reacci6n o por el progreso social. 

La interpretación dialéctica, al indicar que la cultura está -
', 

relacionada con las condiciones do vida y ejerce al mismo tiern-

po en ella su influencia, ensena a juzgar la cultura a partir -

del progreso social, Defiendo la idea de que la cultura posee 

en toda época rasgos: reaccionarios y progresistas, y formula, -

teniendo en cuenta esta consideración, los especiales deberes d 

de los educadores. Estos consisten en la formación ps!quica de 

la generación joven para que se convierta en la activa constru.s, 
' 

tora del progreso. 

De hecho conocernos dos corrientes de la educación1 

a) Educación de la individualidad significa formarla a tra-

vés de determinados valores, desarrollarla en la dirección 

deseada, enriquecerla mediante el patrimonio de la huma-

nidad, ennoblecerla y moralizarla, convertirla en un ho,m 

bre perfecto. 

no,. P.dncación de 
' ., ;c.;·.,,;.,~-~:r 
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pi:ccavcrh de influencias, pél:niitir que mu.dui:o y crezca, 

fortalcccrln en uus oricJinnlo:J ncccwicladoa o impulsos, 

enfrentarla al mundo. 

Pero estas dos corr..i.entos cclucativai:i son cngai'losas porqt1e en la 

sociedad do clases se produce un proceso característico de la -

transformación de los intereses personales en intereses de clase 

que en la consciencia del individuo se representan como indo-

pendientes de los intereses particulares, como algo objetivo y 

justo, como intereses que exigen de un modo objetivo la entre-

ga y el sacrificio de los individuos, l'J:>s interes generales 

opuestos a los intereses "ogoistas reciben do este modo un con-

tenido ideal, en la mayoría de los casos un valor religioso. -

Se convierten en id~alcs, Entonces les parece a los individuos 

que existe un agudo antagonismo entre sus intereses personales 

y eetos"ideales". Y 1os hombres eligen entonces WlO de los dos 

caminos a el camino de ,víctima o el del deber moral. 

t 
¡ 

~~J 
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"ANALISIS DEL CON'l'EX'l'O IDEOLOGlCO EN IA ENSEMNZ.l\" 

\ 
"DEL DERECHO CONSTITUCIONAL" 

II.- lA IDEOIDGIA EN LT\ ENSERl\.NZA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL 

7.- .Métodos más Idóneos en la Ensenanza del Derecho 

Constitucional 
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1\Nl\LISIS DEJJ CONTEX'l'O IDEOLOGICO EN I.J\ ENSEW\NZA" 

DEL DERECHO CONS'l'ITUCIONAL 11 

IJ\ ENSEÑ1\N7.J\ TMDICIONAL DEJ~ DERECHO CONSTITUCIONAL 

7.- Métodos más Idóneos en la Enscñanzu del Dcl·echo Constitucional 

l'Or todo lo hasta aqu.i'. recorrido y, en el momento oportuno expl! 

cado, consideramos estar en condiciones de concluir cuáles o qué 

métodos son los más convenientes para la enseñanza del Derecho 
' 

Constitucional: por tanto, pueden usarse como métodos de apren-

dizaje y obtener resultados positivos, el que encierra las for-

mas directas comos 

a) EXPOSITIVAS (procedimiento acromático), en las que fund!. 

mentalmente se pone en acci6n la vista y el o!do, o bien, 

b) ELABORATIVAS, llamado procedimiento erotemático, consis-

tente en hacer pre9Wltas y esperar siempre una respuesta: 

y, 

e) LA DIALECTICA, que se hace consistir en la conversación 

en el diálo90. Puede también hacerse uso de las formas 

indirectas de aprendizaje, como son& de lu9ar, y según ., 

la comunidad o conformante del grupo que se e1tá sujetando j 
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nl proceso do la cdt1cación (trabajo en clase, tarea domJ,. 

ciliadil, trabujo individtmli;rndo y trabajo por _equipos) 

Puede dar magníficos resultados, lP pedagogía de la acción por 

grupos, como lns llamadns y conocidas ~Conferencias Panel" 

Este moderno sistema de enscftanza en las ciencias, debe también 

utilizarse en la enseflanzu del Derecho y del l)(lrecho COnstituci2 

nal, como técnica pedagógica ya que, sabemos por experiencia 

propia que una es la verdad subjetiva que nos hemos formado a 

través de las exposiciones del maestro y libros consultados; 

otra es la verdad real, que nos la dá el enfrentamiento con la 

.realidad objetiva. Cuando nos encontramos ante la necesidad de 

actuar ya sea exponiendo nuestro punto de vista, alguna teor!a 

cient!fica, etc.; cuando estamos frente a un pÚblico al cual le 

vamos a dirigir la palabra, vamos ante él a hacer wia exposición 

magistral; cuando vamos a presentar nuestro examen recepcional 
~ 

ó cuando en la práctica judicial tenemos que formular al9wias; 

preguntas o repreguntas, contestar agravios o elaborar una re-

convención en el preciso momento en que se desarrolla el proce-

10 ante el representante del tribunal, etc. nos sentimo• -muchas 

veces- faltos de confianza y optimismo, por la razón que nunca 

o casi nunca hemos practicado el arte de hablar y desenvolver-

nos oralmente, o a través de la escritura y, por tanto, no sa-

bemos hacer uso del razonamiento que sólo lo dá la actividad -
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El diálogo, como lo hemor; roil:oraclumunto sostenido, es biísico -

para logral: ln \mific:;:ución méls o menos acorde entre los educan-

dos: entre lo estudiado y l.:t priíctica. LLevundo a la práctica -

este tipo de confc1:cncins, so prcpnru máD real y efectivamente 

al educando, en formu tal que llegará un momento en el cual el 

alumno de simple espectador De convertirá en actor. Dejará la 

inhibici6n que lo embarga y desarrollará así sus facultades or~ 

torias, de m.Q]lloralización, y de razonamiento. 

Este sistema procura eliminar las competencias vanidosas y eqoÍ.! 

tas: el maestro logra el trabajo en colaboración creadora y de• 

•interesada, donde cada altunno formo su personalidad bajo la 

guia del maestro. No es recomendable que se ocurra a premios o 
. 

castigos, pues ello desvirtúa el valor real del método y la fi-

nalidad deseados. 

La participaci6n en conferencias o exIX>siciones de y en clase, 

colectivas, como mesas redondas, simposios, etc. nos lleva a un 

positivo resultado: lograremos obtener en un futuro pr6ximo una 

verdade~a y nueva mentalidad revolucionadora, como actualmente 

ae pretende desde el primer escal6n político y administrativo -

de nuestro país. Porque la nueva mentalidad la formarán y con

formarán no só~o el menor, el padre de familia, sino también 

lasdases y los grupos, como el campesinado, el estudiante, el 

obrero, pero también y de manera fundamental el profeaionista, 
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yu que hace de S\\ profo:üón inl:cloctual una mercancía lo quo ha.§!. 

ta la focha clcsvirtfo nu contenido y significad~. El profosioni!!_ 

ta, intelecb.1nl o escritor consumados, deben ser conscientes de 

que son directores de voltmtnc1cs oncnminadas hacia un detcrmin.e_ 

do fin; ese fin debe descansar en una verdad científica y prác-

tica, de ninguna manera en una finalidad errónea, transfigurada, 

absurda, que únicamente tiene de base el ser una mercancí.a, el 

de comerciar y obtener de esa forma un modus vivenvi. 

Requisitos que debe reunir la Técnica de la Ensefianza: 

a) Debe ser PREPARADA o sea, 

l.- Científica, abarcando un estudio y análisis de las g, 

bras principales, desde los clási¡os hasta los actuales cultiv.,! 

dores de la Ciencia Jurídica, del Derecho y, especialments.del -

Derecho Constitucional: 

2.- Pedagógica, lo que implica dominar no 1610 la expre-

1 i6n verbalista propia, sino incluso admitir la de los educandos 

para psicoanalizarlos también, con base en las teor!aa psicol6-

9ica1 conocidas hasta el momento, aplicando la más conveniente 

en el caso a estudio1 

b) Debe ser ORDENADA o mea, 

l.- Analizando los centros educativos, de reuni6n,de int_! 
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rés en Jos cuales se pueda cfcctiva1111111Lo motivar nl alumno, 

al CÍUllclllllnO i 

2, - Unidncl de trabajo, lo qllo .i.111pU.cu quo aunando los e.§. 

fucrzoti do los educandos con los de 1011 mlucadores y las autori 

dades cdncativns, administrntivas ':l dli 111;mtcnimiento, es posi--

ble rcnolver el problema de la ensc~f'i<111~· . .:1 y revolucionar el si.§. 

tema ca6tico heredado por un medio adv111:110 <:il que actualmente -

se vive, ya que la inquietud y conscio11~: .la deambula en busca de 

la posit:ividad moral, intelectual Y ¡xi1: unde, pedagógica y cdu-

cativa. 

5.- Debe también unidad en la .L11rormaci6n, lo que ac---

tualmentc no es posible, en virtud de 1.llll1 se encuentra vigente 

la ley t•conómica fundamental capitaliEJt '' 1 la producci6n de plUJ!. 

· ~al!a, que ~.s aplicable a todo fenómclll\ o actividad humana. Sin 
~.J~;.--

embargo, debemos pugnar porque se hag& ,, foctiva la unidad en la 

información, para que redunde en benef.l1•lo de la educaciÓJlY en 

particut3r de los educandos. 

,;.- Esa ordenación de la ensei\Z111.-.. ·, debe ser progresiva o 

sea, co1:10 se explica por la naturalezZ\ 11d.11ma de las cosas 1 que 

al alumn" debe educársele conforme ':/ ¡\,.,,,de a su edad, qrado de 

inteli·~1·ncia, medio social en que se d ..... 11·t·olla, de tal manera 

que se le conduzca de lo sencillo a ll1 '"'lllplejo • 

. ~_,_,_ _________ __ 



- 527 -

Puedo ser que en virtud del grado de desarrollo de un pa:l:~, la 

población cclucutiva rcquforn de• la apl.i.cación de un métoclo dis-

t:Lnto del que scríu posible: rccomendul:, no im1x:>rL,1 1 ese e•:> el .. 

que debe seguirse y uplicarsc, nl grado tal que cuando lc>fJ resuJ: 

tados no sean posH.ivos, camhinr y utili~ar otro que sí produz-

ca en escala ascendente, los resultados esperados y deseados. 

A.- DE 11'. EXPOSICION: 

lo.- La exposición de cada al\Ul\no no será mayor de 5 rnin.Y, 

tos, para'que haya lugar a la discusión de los ternas; 

2o.- IDs expositores defenderán o explicarán posterior

mente a ~u exposición, en conjunto (PANEL) las pre-. 
guntas u objeciones del grupo o del educador; 

lo.- La exposic+ón de los temas se hará preferentemente 
l 

1in consultar notas: 

4o.- La exposición puede basarse en la explicaci6n de --

I~ 

cuadros sinópticos presentados en cartulinas, tran.! 

parencias o retroproyector. 
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n) La di.~cusi6n en clase 11c harii dc3pués de q\to el equi ... 

po hnya cxpucnto sus temar,¡ 

b) Se rocomiondn tomar notas de las exposiciones, y es-

tudi<ll." prcv fomon to los temas do el ase, para fundar la 

discusión y, poder luego, formular oonclusiones: 

e) TOdos 1os alumnos entregarán. sus CONCLUSIONES cuando 

lo indique el calendario do actividades. 

c.- Objetivos del Equipo: 

la.- Permitir el máximo de acción y de estirnulaci6n re--

c!proca entre los integrantes: 

2a.- Dar responsabilidad a todos los miembros para que -

participen y estén preparados respecto de hechos e 

ideas: 

Ja. Enseftar a los integrantes a pensar como un grupo y d.!, 

aarrollar un sentido de igualdad y competencia acadé-

micas; 

4a.- Ampliar puntos de vista, obtener comprensión y cri,! 

talizar sus pensamientos: 

Sa.- Acostumbrar a los miembros a escuchar atentamente, 
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a rnzonor, n roflc:K.:i.oni:lr, a pnrticipn1: y a contribtlir. 

Ga .... mihituar n que la conducción y el manclo sean cotnpa.r. 

tidos poi: todos los quo contribuyen 

D.- Qlli!J;!'l'I,Y.OS DE I.l\S CONFERENCIAS PANEL: 

a.- Presentar información btísica; hechos y puntos do vi_[ 

ta; 

b).- Presentar sin interrupción una exposición relativa-

mente completn y sistemática de ideas; 

e).- Descomponer orgánicumonte un tema complejo para fac! 

litar su estudio; 

d).- Reunir y enfocar los diferentes puntos de vista de.u 

tro de un esquema o contexto lógico más generalizado" 

(NOTAS y Apuntes tomados en la Clase de "Teoría Pedag6gica "• 20. 
Semestre 1973, Fac.de Derecho. Div. de Estudios Superiores, UNAM 
Catedrático: Edrnundo Escobar Peftaloza). 

•En la V Reunión de la ,Conferencia de la UNESCO, efectuada en -
\ 

1950, dicho organismo decidió realizar una encuesta tendiente a 

la investigación en algunos paises sobre cursos y métodos de en 

•enanza en el campo de las ciencias sociales. La investigación 

particular sobre el derecho se dejó bajo la dirección del Comité 

Internacional de Derecho Comparado que, a su vez, encarg6 al P.!? 

fesor de la Universidad de Par!s, Charles Eisenmann, redactar el 

informe respectivo, de acuerdo con las investigaciones efectuadas 

-------·--:: .. ;., ....... . ,, -.,_.·,; .. ,..'"··\,.,A.!,''..;;,,;¡,---------------
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en DÓ lg ica, Egipto, J::c Utcloo llllidos, P1·rincia, Gran Drc ta ñu, In--

din, LÍb<ino, MÓ:dco y Succi\1. Bn diclio info1:mo, Eiscnmann con·· 

cluyc, respi.!cto de ln1; escuelas de cnpac.i.tución paru jul.' is tus, 

en la existe ne in de dos tipos con propÓni tos difol.'cntes: plante 
f>• ' 

les univer.s.i tilrios o facultndcs, y .s_sct1cln13_12rti~ticns. Las facul 

tades de Derecho se ocnpun preferentemente en formar hombres qt::. 

comprenden con la mayor perfección posible ese orden de rcalid.:~ 

des que es el dcrecho. El fenómeno jurídico en los segundos, se 

asigna al sistema de estudios jurídicos como función primordial: 

la formación de hombres aptos r,ara el ejercicio de activida~ 

jurídicas prácticas y .E,t:1rt:icularmentc de una profesión u oficio 

de la práctica jurídic~. (el subrayado es nuestro) 

"De lcsd>s tfpa3 seflalados anteriormente, Eiscnmann se pronuncia -

en favor de los universitarios, en virtud de que la enseftanza -

que se imparte en los mismos, ante todo trata de conocer por e: 

conocimiento mismo, es decir, desinteresadamente, el fenómeno -

jur!dico, su naturaleza, sus relaciones con los demás fenómenos 

culturales, en una palabra, trata de explicar y hacer compren::: 

de manera total el derecho y sus manifestaciones, pero al mis:-:·· 

tiempo de crear y desarrollar facultades o aptitudes intelech·.~ 

les entre los alumnos con vista a la solución de los proble~~2 

jur!dicos: as! el resultado de este tipo de enseflanza se con·:.:. 

tirá en un medio que posteriormente habilitará el ejercicio 
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prof:on i ·mal que neccsn:rinmontc implica ln cspccial:i.zación y prti.s, 

tica 11•· una clotenn.inadn r'-lma del derecho, de una do las f\mci.Q. 

nes n' 1 <.~:rcntcs n l mismo dentro do ln sociodild" 

(Ednn.111•1.1 Escoba:i: j' otros "Nuovns l\portncioncs a la Pcclngogín del 

Derecll'•",Lib.Porrtm !Ins.y Cía.,S.J\. l?rimcrn Ed.1969, ptlg.33-34) 

Re~tercsantc hacer mención sobre e 1 llamado "método del 

caso 11
1 

ntilizado en los Estados Unidos de Norteamérica, así como 

en In~1 taterra, que es t!pico para la enseílanza del dcrocho.Fué 

introd1 .. ~ido a finos del siglo pasado por Cristóbal Lünclgdell en 

la \lhÍ\'ursidad de Harvard, Inglaterra, remontándose su origen a 

la ene~nanza del derecho en Roma cláscia. 

Este m~todo del caso,. se encuentra recomendado en Alemania desd e 

1834 e>I\ los estatutos' de. la facultad jur!dica de Boon: Ihering 

lo JJnr11lsÓ instaurándol~ a partir de 1847 en Gotinga. 

' Actua J.-.\;;nte se ha extendido este método, en cuanto a su uso a 

diveri.:··s paises de derecho legislado, como Espaf'la, Francia, Ar• 

c¡enti11:l • , etc• 

Cc>n~i.'..:.!."amos que este método resulta importante para 109rar una 

conci.:- ·:ia social profesional. "en esencia, el método del c:aso 

consi:::, en el estudio de situaciones jurídicas redes que han 

iido t·.:oueltas por los tribunales: el material a estudio, los 
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consti t\.tycn l.ns sentencias diotndas, de las que los al\.unnos, 

dirigidos socrút:icumento por los müestros, deducen los princi-

pios que f\.Uld<imcnt:an los íal loo, este trnb<ijo implica, por par-· 

te de los ul\.mmon, al conocimiento previo de las decisiones to-

mudas por los tribunales, u efecto de que on la discusión de las 

mismas, llevadas a cabo en cursos o conferencins,presenton sus 

puntos de vista, polemicen ontrc sí, extornando la crítica res-

pcctiva, planteen sus dudas y opiniones al respecto a los encai;:, 

gados de los cursos. Es indispensable, para que este método se 

use con eficacia, la existencia de recopilaciones de casos (case -
books) que contengan el material de estudio. En Estados Uni--

dos, antes de 1939, se publicaban anualmente más de un centenar 

.por materia y contenían, al principio, reproducciones del texto 

de las sentencias de los tribunales de apelaci6n, posteriormente 

ae redujo el número de sentencias contenidas, limitindolas a las 

que versaban sobre los problemas más dif!ciles y se introdujeron 

notas explicativas que exponían los principios de derecho de m,!_ 

yor aceptación general. A partir de 1930 se introdujo el método 

de los Problemas (Problem 1-k!thod) como complemento al método C,! 

1u!1tico, mediante el cual, el maestro presenta un conjunto de 

hechos a 1us alumnos, los que deberán teóricamente realizar todo 

lo necesario para su solución jur!dica, como si se tratara de 

un caso real, redactando escritos, elaborando dictámenes, etc" 

(Obr. y Aut. cits. pág. 42) 
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Existe on la actunlidacl, una corriente bastante considerable de 

autores en Tco1:ía Pedngógica, usí como respecto a los métodos -

de estudio y enscñnnza del Derecho a utilizar la "cibernética" 

y opinan al respecto que con ol progreso do la industria, la el\-

sefianza se ve impulsada a cada instante: nuevas máquinas, nuevos 

aparatos do oxperimontnción: m6s completo y más eficiente instr]_ 

mental para laborar en todas lus ciencias. No sólo el cinomató-

grafo o la televisión favorecen el aprendizaje, tnmbién coadyu-

van los microscopios electrónicos y los reactores en las facul-

tades de ciencias; los cpidascopias, el offset y los microfil-

mes en los estudios humanísticos, etc. 

Agregan que los MEDIOS de la enscfianza, que ,,ahora empiezan a e,m 

plearse como la televisión en circuitos cerrados, las máquinas 

de ensenar, los laboratorios de idiomas, y sobre todo las compJ:!. 
" 
tadoras electrónicas, implican una nueva actitud didáctica en la 

ensef\anza. 

La admisión en las Universidades, por ejemplo, es calificada por 

numeros!simos que 1ean los aspirantes, en fracción de se9undos. 

La calificación de ejercicios, pruebas parciales o de promoción 

de miles de alumnos, usando sistemas electrónicos, no implica pé¡, 

dida de tiempo en la actualidad. 

' En la investi9ación, seguramente, la calculadora electrónica anu.n 

• • • ti 

,': 

! 
¡. 
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sistcmatizaci6n precisa, creación prodigiosu. 

Sin embargo, y no obstante lo positivo do estas ideas que ya sm 

realidad en el medio ecluc.:ntivo-pcdngógico, cabo hacer la obser-

vación en el sentido de que no son medios do onsef'lanza, sino IN.§. 

TRUMENTOS DE LA DIDACTICA, que es distinto. 

El METODO auténticamente científico de conocimiento, como lo hs_ 

rnos dicho, no es una stuna de reglas construidas a su antojo por 

la mente humana. Este es un modo de estudiar, de investigar los 
' 

fen6menos del m\mclo objetivo. Pero, para ajustarse a la verdad, 

para abOlir la realidad científicamente y explorar también los 

caminos prácticos que conducen a su transformación, es necesario 

apoyarse en' sus propias leyes. La dialéctica marxista proporci2 

na el conocimiento de las leyes más generales de desarrollo de 

la realidad toda: de la .naturaleza, la vida social y el propio 

pensamiento. Estas leyes se manifiestan y actúan siempre y dOJl 
l 
l 

de quiera, desde el movimiento de las más pequenas part!culaa de 

la materia hasta los provesos sociales más complicados. pgr es,o 

la dialéctica materialista es el método universal y el único Cf!F 

tero de conocimiento y de orientación para la actividad pr,ctica. 

Sin embargo, serla falso creer que la esencia del método dialéc-

tico consiste en encuadrar dentro de las leyes y los conceptos 
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dialécticos tules o cuales hoclmo. ws cltisicos del marxismo -

ndvierten rcitoradümente que la cliulé'::!tica no es simplemente un 

modio parn demostrrn: vordndes yu establecidas, sino una, guía R.ª, 

ra investigar los fonórncnos y proccsq11 de la realidad, el méto

do de conocimiento del mundo o1Yjet:ivo. 

Las característica de la dialéctica como ciencia consiste en rE, 

flejar las leyes Ml\S GENERAI.BS del desnrrollo, que se manifies

tan tanto en la naturaleza como en la sociedad y en el pensamien 

to. Toda ley es una forma de lo universal: la ley abarca y ex

presa lo general, la esencia, los ll:!Kos internos de una masa i,n 

mensa de fenómenos afines, lo que de un modo esencial y general 

caracteriza a esta masa de fenómenos. Pero cada fenómeno de por 

•1 tiene sus cualidades propias, y la acción de la ley se xefra.s, 

ta a través de estas cualidades específicas de lo singular. Esto 

hace que la ley cobre expresión específica en cada proceso y en 

cada fenómeno de por s!. 

Esto que decimos vale para cualguier ley de la ciencia, y con • 

tantAinayor razón debe tenerse en cuenta cuando se trata d~ las 

leyes más generales del desarrollo. _Las leyes dialécticas risen 

en cualquier carne:>: el de la n3turaleza inorgánica y el de la 

or96nica: en el segundo, lo rnisr.:.:- en el reino vegetal que en el 

animal: rigen asimismo en la sociedad, en todas y cada una de -
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•1as épocas históricas, y son fundamentalmente, leyes del pensnr 

en cualquiera de los C<lmpos del conocimiento: matcmát.i.cas, rí.si 

ca, qu:í.mica, biología, cconomín política, estática, pedagogía, 

teoría de la educación, etc. Pero, como es naturnl, siendo co-

rnuncs nl desurrollo de fenómenos y procesos tan dispnres, las 

leyes de la ·aialéctica ncccsarinmcntc tienen que/manifestarse 

de distinto modo, con arreglo a ln naturaleza específica de cada 

uno de ellos. 

lo único que ascg\.ll:la resultados positivos, en cuanto al conoci-

miento y la práctica, es la aplicación CONCRETA De la dialécti-

ca, como método, a los fenómenos concretos, teniendo en cuentae-

sus caracter!sticas, el estudio minucioso de los hechos concre-

tos y condiciones especificas del desarrollo. El postulado del 

análisis concreto de la realidad constituye, por tanto, una de 

las características más importantes y decisivas de la dialécti-

ca marxista. 

Para concluir lo referente a los métodos más idóneos en la en-

1etianza del Derecho Constitucional, diremos qui "As! como el m!, 

terialismo dialéctico es la concepción filosófica del mund~~.=f 

al mismo tiempo, la teoría del conocimiento para todas las cie.n 

cias, as!. también EL NATERIALISl-ll HISTORICO ES tA ::EORIA CIEN-

TIFICA DEL DESARROLill y, a la par con ello·, EL ME'l'ODO DE INVES::, 

'HGACION PAAA 'roDAS IAS CIENCIAS SOCIALES CONCRETAS, el cual no 

.. 
l 
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la vidn social, nl desnrrol.lo de lu sociodad. 1\l mismo tiempo -

que definimos el materiul:i.smo hist.6rico como teoría científica 

(n veces, Len in lo llmnn ln única sociolog:Í.n cien tí. ficu) subra-

yamos su significnción como método de estudio de los nuevos he-

chas, fenómenos y proccsos,usí como método revolucionario de u~ 

ci6n de la clase obrera y de su partido marxista. El cconomis-

ta, el historiador, el jurista o el estudioso del arte que no se 

halle en posesión del método del materialismo histórico no podrá 

desenvolverse a través de la complicada multiformidad de fenÓm.Q. 

nos de la vida social, en medio de la compleja trama de los aco.n. 

tecimicntos históricos. Solamente el materialismo histórico SE, 

ministra a los representantes de todas las ciencias sociales y 

a los dirigentes políticos de la clase obrera el hilo conductor 

para investigar y comprender los fenómenos y procesos históri-

co• y las leyes que ¡obicrnan sus cambios, su desarrollo" 

(F.V. J<ornstarntinov, "U>s Fundamentos de la Filoaof!a Marxista" 
.Editorial Grijalbo, s. A., 1962, p&g. 335, traducción direc
ta del ruso por Adolfo sánchez vázquez y Wencealao Roces) 
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"AW\LISIS DEL CONTEXTO IDL'OLOGICO EN Lt\ ENSEf.lANZA 11 

"DEL DERECHO CONSTITUCION1\L 0 
11 

IX.- IA IDEOIJJGIA EN LA ENSE~NZA DEL DRRl:.~HO CONSTITUCIONAL 

e.- e o n e l u s i o n e s • ---.-·--------- -' 

•• 
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11 ANl\LlSIS DEL CONTEX'ro IDEOWGICO EN U\ 11 

" DEI, DERECllO CONS'l'IT.OCION1\L 11 

II.- I.J\ IDEOLOGIA EN Ll\ ENSE&J\NZJ\ m:r, DERECHO CONSTI'l'UCIONAL. 

8.- Conclusiones 

la.- Para conocer los antecedentes idool6gicos del Derecho, es 

conveniente y además necesario, hacer un análisis cient! 

fico, a partir del momento en que aparece el hombre so-

brc el globo torráqucoi o sea, desde la Era Cuaternaria 

o Psicozoica. Estudiar su evoluci6n sociológica hasta -

que se organiza y sedcntarizai realiza actividades enca

minadas a satisfacer sus necesidades a través de las CU.!, 

les, en su realización transforma la naturaleza, su pro

pia organizaci6n social y su pensamiento mismo. 

2a.- Es inútil y además provechoso, hacer la explicaci6n objs, 

tiva, aunada al del invento, desarrollo y utilidad de la 

Ciencia en el adelanto social, económico, pol!tico y de 

organización del hombre: únicamente la ciencia históri

ca, a través del Materialismo Dialéctico, que estudia -

las relaciones de producción en cuanto que forman la es

tructura económica de la sociedad, base real sobre la -

que se levanta la supraestructura jur!dica y pol!tica y 
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n lu que corrcrnpondcn <lctcrminadnn forma1; clo conciencia 

socü1l, podemos cnconLtor, nn<il.i.~ar y explicar el origen 

y dconn-ollo de! la idcolo~¡ín del Derecho Constit\.lci.Q, 

nal. 

Ja.- Por lo que a los campos de la filosofía so refiere, se -

nota que en efecto, la pedagogía participa de los mismos 

problemas, aunque en esfera más reducida, pues se ocupa 

del sor de la educaci6n; de una teoría del conocimiento 

con prop6sito de enseñanza y aprendizaje; de los fines -

educativos: de la ética y estética, como valores cultu-

ralos propios del hombre que han de cultivarse,, y de una 

16gica del pensamiento, capaz de encauzar y hacer ints. 

ligiblo el razonamiento humano. En la pedagog!a burguesa 
1 

la educación tiene un carácter apologético respecto del 

orden existente y no prepara a la juventud para un nue-

vo futuro, porque el elemento decisivo en el proceso de 

formación del hombre es la actividad socioproductiva de 

101 hombres, que transforma su ambiente y su simple adap -
taci6n al sistema iJnperante. 

4a.- La Ciencia es una disciplina filosófica, aquélla de lo 

que los cient!ficos hacen y puede ser consideradas 

a) Como una ideolog!a, 

b) Como una institución, 
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c) Como un MÓtodo, 

d) Como una tradición nclmmlativn del conocimien t:o, 

e) Como un factor principal en el mantenimiento y Ql1 el 
desarrollo de la producción; y, 

f) Como una do las influencias más poderosas en J.n con
form<ición do lns opiniones y nct:.ituclcs respecto al -
universo y al hombro. 

Sa.- No estarrcs do acuerdo en la clasificación o división que 

algunos estudiosos dej,Dcrecho hacen respecto de aquella 

disciplina en Derecho PÚblico, Derecho Privado y Derecho 
' 

Social, precisamente porque todo Derecho es de tipo so--

cial, está encaminado a servir a la sociedad, rcsolvien-

do problemas sociales y por ende, tiende a lograr una ms, 

jor convivencia social. 

6a.- Con M. Mirkine Guetzevitch, opinamos que el Derecho Con.! 

titucional general no es una cosa inmubable, se modifica 

con las ideas y ·il.os fenómenos politices de la vida. Está 

estrechamente ligado al ideal democrático, no porque los 

teorizantes del Derecho Constitucional han sido, y serán 

siempre los demócratas, sino porque la democracia se m!, 

nifiesta en su lenguaje jur!dico, es el Estado de Dere--

cho, es la realización juridica de la vida, por lo que 

el pensamiento jurídico es consecuentemente conducido a 
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No hay, no puedo haber üirma c.lol J..:stndo f110ra ao l.:t de-

mocrncia. Y, con l~clipc 'l'cna Ram{ro?., esti:1ri~or; de nc11crdo 

en que el DFREC!IO CONS'l'l'l'UCIONJ\r, ES EL DEHJ:CHO DEJJ ES~:a 

DO, CUANDO EL EST/\DO BS DE DERECHO. 

7a.- Consideramos que en la actt1alidad, tanto a los pueblos 
a 

como a los estudiosos del Dorcch.Q.Conotitucional, a sus 

obras y formas de enseñanza, so los puede ubicar en dos 

sistemas jurídicos: 

A) el democrático Liberal y, 

B) el democrático Social. 

ea.- El estudio de la Filosof!a del Derecho es fundamental, • 
~ 

para llegar al análisis certero de lo que es el Derecho, 

y poder comprender ~l significado y necesidad de su oxi,! 

tencia, en las relaciones interhumanas como sustento 

ideológico.- El alumno debe, como sustento ideológico y 

a través de la Filosofía del Derecho, analizar todos o 

por lo menos la mayor!a, de las corrientes filosóficas 

que sobre tal tópico existen, para que de esta manera l,S?. 

9re obtener una mayor preparación, mSs generalizada en 

ese aspecto del Derecho. 

9a.- Es muy conveniente tener presente que, es necesario sobre 



todo u nivel do Post-Grndo, que so imp1tl:c>c al céluc<illdo, 

generando en él, inqu:i.otudos c.icrn tÍfic<.:10, puesto q1v.' ya 

es un profesionistu; que participo nctivamonte lo cual 

hará nms amena, intcrcs<intc y provechosa lu exposición, 

cspccialmcnto en las nctividadcs críticua, ya que la me ,._ 

todología de la cnsciíanza del Derecho requiere actunlizE_ 

ci6n, para obtener mejores resultados cualitativos, que 

habdin de expandcrse para que todas las Universidades 

del País, sigan los lineamientos y obtengamos, no muy --

tadc, una unificaci6n on ese aspecto tan importante para 

la pedagogía jurídica. 

loa.- La importancia e influencia del Derecho Constitucional, 

't_.._,, 

estriba en que no se agota en las normas que regulan las 

relaciones del Estado, sino que contempla, antes de nada 

y sobre todo, e!Estado en sí. mismo, en sus elementos, en 

su estructura, en sus funciones que, como la IA!9islativa 

no dan lugar a relaciones singulares y concretas. La cgi 

•ideración del Derecho como Institución es tan definiti-

va y amplia en el ámbito de.,!Derecho Constitucion~l que 

olvidarla o negarla casi significaría anul~rlo • 

• 

lla.- El derecho personal de libertad no sólo puede sino que d~ 

be transfundirse en la estructura del Estado como un fas. 

tor determinante y condicionante de la misma. La ley, 
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aquel que do tonta un rodar soberl1nnmcnto dominnntc, sino 

que constituye ln expresión de fo igual libcJ:tud de todos 

aquellos que pertenecen al mismo ar.den jurídico y que, en 

consccuenci~1, quedan obligados a obscrvarla,prccisttmente 

porque la lay constituye 1101 registro de sus volnntudcs 

mismas 11
, inclusive, lo idcol6gico. 

l2a;- Es indisf>ensablc, es primordial, hacer el examen de la -

-realidad histórica y do las influencias do la política; 

debemos examinar la realidad sujeta a normas jur!.dicas, 

:1a icleolog!.a que contienen las normas y, aquella que se 

étransmitc al educando y fundamo11talmente, los hecho_!!Y las 

:relaciones de la :política, así. como el aspecto ideológi-

reo, :sobre el t>orccho. 

:13a.-- ·Resulta indispehsable, útil y práctico, además de verdad!. 

:ramente cientlfico, estudiar y analizar nuestro Derecho 
' 

~ristitucional a la 1uz de la E'ilosofí.a, de la F.conóm!a 

:p011tica :y de la -Teoría del Socialismo Cientlfico.-A la 

:1uz de esto, ·veremos más claramente el :resultado,sujeto 

<a :1eyes, de todo e1 desarrollo anterior del pensamiento _. 

·filosófico, científico y jur!.dico de la humanidad y de -

nuestro pueblo. 
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14a.- !Ds antecedentes de las Univcrsidildcs los encontramos PE. 

ralelas al desarrollo del pensamiento que se ha realizado 

a través de las escuelas, do las academias y de la misma 

filosofía. Desde el origen de las universidades -en la 

Edad Media-, al concluirse las Cruzadérn-, en el Imperio 

Bizantino, entre 408 a 450, gobierno de Teodosio II, se 

estableció la de Constantinopla. Su finalidad fué la de 

preparar y capacitar a los jóvenes para servir mejor al 

Estado, y a la sociedad: realizando profesiones libera-

les, alejadas de lo ideol6gico. 

lSa. En nuestra Universidad, el Derecho y el Derecho Constit,,!:l 

cional, están concebidos sistemáticamente, como nos lo ha 

legado el creador de la "Tcor!a Pura de,!Derecho" Han• 

JC,elaen, para quien: "partiendo del supu~sto de que esta -
,, 

' 1 

norma es válida (la constituci6n), también resulta v'li-

do el orden jur1dico que le está subordinado, ya que la 

misma confiere a los actos del primer constituyente y a 

todos los actos subsi9uientes del orden jur!dico el sent! 

do normativo especifico que aparece entre un hecho il!c! 

to y su sanción •••• " o sea, la pirámide jur!dica. 

l6a.- Tanto el Derecho corno el Derecho constitucional se ense

ftan en todos los paises del orbe, según el sistema soci2 

económico a que pertenezcan. De ah! que sus textos, plJ. 
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nes y programas ele onscñnm~a tcngnn eso car5.ctc1:. Por lo 

q\le actunlmcntc encontramos n los Países pertenecientes 

al sis tema socinlista: los que ennw.rcados quedan en el -

si terna cnpi talistn y un tercer grupo dcnomin<iclos no ali.-. 

neados o del "Tercer Mundo", con lo cual d:mll:S\:ran qllC ya 

no son solamente los dos colosos del mundo, sino pequefios 

y pobres -materialmente hablando-, países qt1c uniendo su 

esfuerzo, pretenden dar un matiz distinto, tanto a su e

conomía, a su política, como a su ideología nacional. 

17a.- La objetividad de la onscílanza del Derecho y del Derecho 

Constitucional, se hace con~istir en quo conocemos la 

forma, los medios y métodos que utilizan nuestras insti

tuciones políticas: de nuestros instrumentos legales: de 

los órganos de gobierno: así como los supuestos jur!dicos 

en que se sustentan. 

lea.- ·Esas deficiencias, limitaciones o errores, al analizarse 

nos llevan a la conclusión de que todas ellas encierran 

la existepcia de un mundo en crisis: que las crisis son 

tanto en lo económico, como en lo jur!dico, así como tam 

bién en lo ideológico: que es inevitable el surgimiento 

de la revolución: que por revolución debemos entender no 

el concepto identificado con los de "sublevación armada" 

y "guerra civil", sino que su contenido esencial viene -
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determinado pól: las cont:r"dicc.i.onus socinJ.os que rüsucl

vclpor el ré9.i.men a cuya inst;:nn:acl.ón conduce. 

19a.- Es necesario reconocer q\1e la revolución que nuestro tic,m 

po necesita es, fundamentalmente, una rcvol\1cl.Ón mental, 

un cnmbio radical.Y profundo de la concepción de la vida 

y del hombre que presida y se refleje en una nueva cstru.s, 

tura social, nuevas instituciones y nuevos com¡x>rtamien-

tos humanos, tanto individuales como colectivos. 

(Ciudad Univcrsitaria,D.F.novicmbro de 1975, R.B,M.) 

' 1 

•-.~·;'..:~~l,M;;Hef~)>..'IR>;it;N.;¡~,'\il-11'~,;;....i;o'.rlt..:.lh;¡;¡,;~,q¡~..,,¡..:,_'\.'d\'~1;··-······•. 

li,.,W¡ 
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