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I N T R o D u e e I o N 

El tema que me he propuesto a desarrollar, no pretende 

ser una innovación en el campo del Derecho, rs un !'!studio ana-

11t1co y dstenido. Ambicioso seria decir que n traves de estas 

lineas agotará dt> forma &xpresa todo lo referente a tan compl1 

cado y hermoso tema, como os el caso de la justicia. 

Justicia, bella como se ha senalado con antolaci6n 1 p~ro

que a la vez se convierte on uno d~ los t~rm1nos rru1s nmbiguos

respecto a la materia. 

Este tema se ha discutido tanto, sin haber llegado a nin

gdn acuerdo sobre su naturaleza, contenido o definic16n. 

As1, desde dpocns antiguas encontramos diversas con::epc12 

nes dn justicia¡ para nl¡;unos os una vil'tud, para otros poder¡ 

otros lo han simbolizado con la figura de un cuadro cuyos lados 

son perfectamente iguales. 

En efecto para los pitagóricos la justicia era una reali -

zac16n de la igualdad dura y simple entre t~rminos contra puel 

tos, otros f116sofos han considerado la justicia como una vir-

tud; tal es el caso de Platón, Arist6teles y Santo Tol!las de 

Aquino aunque este tema, como base de su Doctrina sigue los 

lineamientos AristotHic os. 

Tambi~n el pensu!llento cristiano a contribuido al .. studio

y a~lisis de la justicia, a la que considera como una conducta 

beniivola y caritativa. La justicia c¡ue s"' r11fiere al bHn de los 

demás¡ tambifn a si mismo como el sumo-bi~n o amor a Dios. 

Para San Agustín, realzru:ios la justicia cuando cUl!lplimos 
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aunque en forllU! m1nima los preceptos divinos, realizamos la 

justicia cuando nos sometemos a la voluntad divina. 

Influido por el pensamiento cristiano, Leibniz, la justi

cia es la caridad del sabio; oualquier autoridad o ~obierno -

cumple el bien de la comunidad si nctOan con voluntad y sabid~ 

ria. 

La lista de los filósofos que han intervenido en el arul. -

lisis de la justicia, es interminable, por lo que en este tra

bajo mencionar6 concr,,tamente a los pensadores que, a mi humi.l,. 

de forma de pensar, atendiendo a cierta relevancia y aun cier

ta vigencia en el pensamiento filosófico actual. 

Tal!lb1An es nocesario mencionar an este trabajo, algunos -

concoptos jurídicos que tienen gran r!!lacilln con la justicia, 

tal es el caso, por ejemplo J de la ley general y sus distin-

tas especies, La ley eterna, La ley natural y La loy humana. 

Por dltimo mencionaremos a la Justicia con relaci6n al -

Derecho, a la costumbre y a la equidad, ya que el primero tie

ne como objeto y fundamento prescisar a la justicia¡ mientras

que a la costumbre y la equidad tienen un papel importante en

la comunidad para lograr, junto con la justicia, la paz ~ ol -

orden necnsario en cualquier tipo de la sociP.dad. 

Por todas estas razones me inclin6 por este tema, ya que,

oonsidero que la justicia es la m6dula de toda sociedad hacia

nuevos Y meJores horizontes. Por lo tanto, en este trabajo no -

pretendo de nineuna manera establecer dogmas, sino mas bi~n --~ 

quiero inducir y contribuir Rl an§lisis y refl@xilln de una de -
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las m4s bellas manifestaciones del ser humano; la Justicia, 



- 4 -

CAPITULO P R I M E R O 

LA JUSTICIA EN LA ANTIGUEDAD, 

l), CONCEPTOS DE JUSTICIA. 

2). LA JUSTICIA EN SENTIOO GENERICO 

J). L4. JUSTICIA EN GRECIA. 

4), LA JUSTICIA EN ROMA. 



5' -

l), CONCEPTOS DE JUSTICIA, 

El ideal de Justicia realizado y aspirado por el hombre, 

constituye una Virtud del mismo. S6lo el hombre puede ser --

Aticamente bueno o justo, es decir, virtuoso cuanto piensa, -

quiere o siente, vivo y practica la justicia, 

En el inciso que trataremos a cont1nuaci6n, nos propone

mos ampliar un poco mAs, dando los conceptos y razonam1entos

acerca de las diferentes clases de Justicia, procurando deter. 

minar desde nuestro punto de vista la div1sH>n que consideramos 

m4s apropiada para cumplir con el objetivo de este apartado, 

A), Etimolllgicamentf'l J "JUSTITIA (de justus, a, um 1 Ju~ 

to) • La justicia". (1) 

B), 11 Et1molog1a 1 del lat1n justus (conforme a derecho), 

derivado de Jus (derecho)" (2) 

(1), Mateos M. agust!n, Compendio de Etimolog1as Grecolatinas

del Espa!\ol, E,D, Esfinge, Edici6n DAcima Tercera. M6xico, ---

1977, p. 306. 

(2), U,N,E.s.c.o,, Diccionario de Ciencias Sociales, E.D. Ins

tituto de Estudios Pol!t1cos 1 Primera Edici6n 1 Madrid, 1976,-

p, 24, Tomo II, 
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C). Diccionario y gramAtica de la lengua Española. 

"Justucua. F. Virtud que inclina a dar a cada uno lo que le -

pertenece¡ Derecho, raz6n equidad. Conjunto de todas las virt~ 

des que constituye bueno al que las tiene. Lo que debe hacersfl 

segdn derecho o raz6n. Pena o castigo pdblico, Ministerio o -

tribunal que ejerce justicia. Poder judicial. Fam, Castieo de

muerto. (Sin6n. ley Anton injusticia)". (3). 

D). D1ocionar1o Razonado d(1 L:lgislnci6n y Jurisprudencia

llexicana. l. Dos acepciones de la palabra "Justicia"¡ n). Va

lor Universal 1 suma. y comprendido de todas las virtudes¡ b) .

Valor ospea1f1camente "pol1tico-jur1dico11 • 2, Concordancia de 

doctrinas sobre la idea for1nal de just!.cin como valor para el

derecho¡ y divercencias de ideas sobro la justicia como valor~ 

ciones jur1dicas con contenido, 3. Hi!•toria de la idea formal 

de just.icia como valor Jur1dico pol1tico. 4. Desarrollo de la 

idea formalista do Justicia en el pensamiento d~ len¡:ua españ2 

la. 5. La id~a de justicia implica valoraciones jur1dicas de 

e ontan1do. 6. Justicia y valorac ionel! Jur1dicas de e ont~nido, 

7. Justicia y humanismo. e. Justicia y humanismo en la tradi

ci6n hisp4n1ca", (4) 

(3), Nauta, Diccionario y GramAtica de la lengua Espaftola, E,D, 

Nauta Pl"imera ed1ci6n, Espafta, 1979. p. 423. 

(4), Lic, Lozano Antonio da J. Diccionario Razonado de Legisla

ci6n y Jurisprudencia Mexicana, E.D, J. Ballesca y Compaft1~, -

Sucesores, Primera edici6n, Mbxico, 1905, p. 652, 

.... 
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E). Diccionario de Sociologia. "Justicia. Idea del der.,-

cho que se supone debe guiar a los jueces. Aquel objetivo abs

tracto al que la admin1straci6n del derecho, en el mejor de los 

casos, se aproxima". (5). 

F). Diccion.nrio de Derecho "Justicia. Disposición de la -

voluntad del hombre dirigida al reconocimiento de lo que a cada 

cual es debido o le corresponde sBgdn ol crit~rio inspirado d~l 

sistema de normas establecidas para asAgurar ln rnc1fica convi

vencia dentro de un grupo social mil.a o menos amplio". (6) 

G). Diccion.nrio Castf)llano Ilustrado. "Justicia. Lo <¡u~ de

be hacerse en derecho y razón. Equidad, Institución creaJa para 

seguridad de los hombres". (7) 

H). Pitágoras "La justicia consiste en la i~ualdad d11 lo -

igual o en el ndmero cuadrado, porque olla r~coopensa igualmen

t<'I a lo ieual." (8) Pitdgoras representa n la justicia en un --
2 

ndmero elevada al cuadrada 2 ~ 4 a sea al igual multiplicando-

por el igual, el ndmero 9 para el representa la opuesta a la -

justicia (injusticia). 

(5). Pratt Fairchila Henry, Diccionario de 8ociologia, traducido 

al espaílol por Muíloz T. Medina Echeverr1a J. y Calvo J., E.D. -

Fondo de Cultura Económica, sexta reimpresión, México 1975, p.164 

(6) Piíla y Vara Rafael d~, Diccionnrio de Derecho, E.O. Porrda, -

S.A., D~cima tercern Edici6n, M~xico, 1979, p, 194 

(7). Lexik6n, Diccionario Castellano Ilustrado, E.O. r'ernández, -

S.A. O~cima Octava Edici6n., MAxico, 1979, p.194 

(8). V•rdross Alfred, La Filosofia del Derecha del Mundo Occiden-

tal, E.o. U.N.A.M. Primera Edición, MAxico, p,22 



1). Arist6teiles "En un S•ntido amplio la justicia equiv~ 

le al ejercicio da todas las virtudes, refeirido a otro. De -

aqu1 una de las notas fundamentales do la justicia alteridad, 

Bn sentido restriogido la justicia es una virtud ~tica parti

cular en la que sn da ad~más de la alteridad, la nota de igual 

dad. 11 (9) 

J). Ulpiano "La justicia es la voluntad constante y per

petua de dar a cada cual su derecho". (10). 

K). San Agustin 11 1.a justicia consiste en dar a cada quibn 

lo que es suyo". (11) 

L), El libro de los castigos d~l rey Sancho (1,9 y 19) -

dice "Justicia es do dar a cada cual lo suyo¡ nl bu"no ealar

d6n del bien y dar al malo plard6n del mal• en otros t6rm1-

nos 1 dar a cada uno lo que m<!lrece, facilitando billll por bien

y 11ml por 111111 11 • (12), 

Id), "La Partida Ill, Tit. 1, ley la., define la justicia 

diciendo "Justicia os falgada virtud que dará siempre en las

voluntndes da los hombres justos y comparte a cad& uno su de-

recho igualmente. 11 ( 13). 

(9). Gonz.Uaz Dinz Locbardo F. Historia del Dt1recho, E.D. Li

musa, segunda edici6n, M6xico 1984, p, 113. 

(10) Argents del Castillo Bnldomero. La Justicia Comdn y la -

Social, E.O, Fomento do Cultura. Prim~ra Edl.ci6n, MAx, 1958 -

p.p. 15-16 

(11). Gonzdlez Diaz Lombardo F, 1 op. cit., p, 161 

(12). Argent~ del Castillo, op.p. 16 

(13). Arg~nte del Castillo, op., cit. p, 29 
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H), Dante "Justicia. es la r"al y personal proporc16n 

existente entre los hombres; si es observada la sociedad y si 

&s perturbada la destruye". (14) 

O). Luis Legas LiJcambra. "La justicia. es el equ111brio y

ln proporcionnlidnd entre todas lan cosas que e6lo la mente -

divina pul'!de percibir y ord<'lnnr", nf'iadiondo que, "todo idonl

subjetivo de justicia es ln aspiracHm inquieta y ncuc 1oga r·or 

expresar esa proporcionalidad." (15). 

P). Kant "La justicia es la igualdad de libertad." (16). 

Q), L!ontesquieu "La justicia ~s una relr1ciOn de coneru.,n

cia que realmente exi5te entre las cosas. Esta relación os siefil 

pre la misma en cualquier ser que se considere, soa Dios, un -

llngel o el dltimo do loa hombrns. 11 (17). 

R). Radbruch "La justicia es el tratamiento lgual da los

hombres y r11laciones iguales y trato distinto de los desigual"s 

segdn la medida de su desigualdad". (lB). 

S), Banni "La justicia es esencialr.iento proporcHm." (19) 

______ ,.. ________ 

(14). Argente del Castillo op.' cit, p. 30 

{15). Lozano Antonio de J, op, • cit. p.p. 668, 669 

(16). Argonte del Castillo Baldomero, op, cit. 16 

(17). Argente dal Castillo op.' cit. p. ló, 17 

(18). Argente del Castillo op,' cit. p. 17 

{19). Argente del Castillo op., cit. p. 32 
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1'). Stammler "La palnbra Justicia tiene vnrio3 sienifi-

cados. Significa en primor tArmino la fiel arlicaci6n dol de

recho vigente por oposición a las violaciones arbitrarias del 

derecho. Y en se6undo lugar, el Juzgar de una determinada 

cueotiOn Jur1dica on 01 sentido do la acción fundamental de -

toda posible determinación 011 ma ter in de dorecho". ( 20). 

U). Pri3co "La Justicia es ln proporción entr<" dar y el 

exigir aquello que roclrunnn las relaciones esencinl~s a la v1 

da dal gilnero humano." (21). 

V), Diccionario da C1'incias Sociales. "Ln Justicia es 

entendida ce si si~mpro como una arruoniu, como una igualdad pro 

porcional como un.a medida &rm6nica ds cambio y de distribución. 

(Luis RBonser.s)," (22). 

Lo quo dobamos mencionar de estos conc~ptos y de estos -

filósofos es que la justicia es una virtud universal y funda-

mnntal, de la cunl derivan todas las demds 1 ª" tal manera, quo 

so le define como ar~onie; desenvolviéndose la teor1a de la-

austicia aplicada al campo Juridico politice, En este sentido, 

la justicia consistirA en quo el Estado debo cumplir ~us fun-

cion~s sin interferirse una con la otra, y de acuerdo con la -

virtud especial quo lo corrosponde asi en Plat6n$ Los l!agistr~ 

dos o 108 r.obernantfls deberán legislar y regir con prud&ncia.,. 

(20), Argente del Castillo op. 1 cit. p. 18 

(21). Argente del Castillo op., cit. p, 16 

(22). u.N.E,s.c.o. op,, cit. p. 24 
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y sab1dur1a. Platón considera que los gob.,rnantes deben ser -

filOso!os para poder contemplar la idea pura y absoluta del -

pien e inspirar en la misll!a su legislaciOn. En este ord&n do

ideas, la justicia serd el principio sobre el cual se funda el 

Estado perfecto y cons1stir0. en el deber universal scgdn el -

cual ce.da individuo d6be ejorcilr una sola función, aquolla -

para la cual la naturaleza lo d1ó la m@jor aptitud, y por lo

tanto en ocuparse en lo suyo y no interfnrir en lo de los o-

tres. Por su parte Aristóteles ndemds de su doctrina 3obre la 

justicia como medida general do virtud, elaboró tambi~n una-

teoría de la justicia como medida nxiológica para el derecho

y el Estndo, Esa idea particular de justicia qu~ regula la -

part1cipaci6n del ciudadano en ln vida de la poUs 1 compren-

da a su vnz todas las virtudes ciudadanan relati'lnB a la com!J. 

nidad politica y consiste en una igualdad proporc1ol1D.l. Por -

lo tanto Aristóteles no nós definfl las cosas que hemos de con 

siderar justas o injustas, pero en pdrrafos posterior~s de su 

Et1ca, nos aclara que son injustos, el transgresor de J.n l~y, 

el codicioso y ol inicuo o desigual; por lo tanto, justo es -

el observante ue la ley y la igualdad, 

Lo Justo, pues, es lo legal y lo igual; lo injusto ~s lo 

ilegal y lo desigual, también debemos mencionar que Arist6t..

les distingue en ln justicia una purt<i nnturRl y otra l"gal, 

Natural es la que en todas partes tiene la misma fuerza y no

depende de nuestra aprobac16n u op1n16n. Lo justo natural son 
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los criterios racionales, supremos y universales que rigen la 

orgRnizac16n humana en todos los tiempos y lugares. Legal es

lo que en un prioo1¡11o es indiferente ¡¡ue sea de este modo o

del otro, pero que un.a vez establecido en las leyes deja de -

ser indiferente y se convierte en obligatorio para los hombre~ 

Esto signifioa que las cosas ju~tas que no son naturales, si

no por disposición hllt'lann, no son las mismas en to~aa partes, 

como no lo son las constituciones pol1ticas aunque en todas -

partes hay una solamente quo es por naturaleza la mejor. 

Ahora bien, las leyes que se promulgan tienden a la ven

taja comdn, d"' manera que en cierto sentido llal!llcmos justas -

a las que tienden a producir y conservar la felicidad y sus -

componentes para la sociedad c1vica. La ley nos ordena lleve

mos a cabo. los actos propios del valeroso y los dol templado

y los dol hombre manso, y de la misma manera en lo referente

ª las demlls vil•tudes o, a las forman de maldad, mand~ndonos -

efectuemos unos y prohib16ndonos llevemos a efecto otros¡ la

ley bien articulada lo hace bien, más la concebida apresurad~ 

mente, menos bien, 

La Justicia asi entendida es la virtud perfecta, pero -

no en relaci6n con nosotros mismos, sino en relación a nuea-

tro pr6j1mo. Por esto, la justicia parece ser la mejor de las 

virtudes¡ y ni la estl•ella de la tarde, ni el lucero del alba, 

son tan maravillosos. Como la justicia, porque comprende to-

das las virtudes, ya que quien la pos~e puede practicar su --
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Yirtud, no s6lo •n si mismo, sino con referencia a los demAs

porque son muchos los hombres que pueden pra.aticar la virtud

tn sus propios asuntos, mas no en sus relacion~s con los de-

mts. 

"Por lo tanto, si el peor de los hombres es el que em--

plen su maldad contra si mismo y contra sus amigos, ol mejor

a su vez, no es el que eapl"a ln virtud para s:I. 111i snio, n1no -

para otro, lA justicia asi 0ntandida no os una ¡Alrto de la -

virtud, sino toda la Yirtud, como la injusticia no !!S una pa;¡: 

te del vicio, sino el vicio todo. 

Porque la virtud y la justicia son lo mismo en su 9X1s-

t1r pero an su es•ncia 16glca no son lo mismo, sino que, on-

cuanto "ª paro. otz·o 011 justicia y en cuanto os tal hll.bito en

abeoluto es virtud, ahora bien¡ para que loa actos justoo o -

injustos ae denominen como tales, d~bon s~r ejecutados volun

tariamente, cuando se procode involuntariamento, ni se comete 

inJusticia, ni obrard justamente, sino por accidento, porque

aoonteci6 ser justo o injusto, lo que hace qua un acto sea de 

Justicia o injusticia so dotermina por su car4cter voluntario 

o involuntario." (23) 

Un acto no os Justo si no so lo añade el ser voluntario. 

Luego al neto injusto. voluntario so la censura, en tanto que-

(23) lanot Paul, Histor.~ de la Ciencia Pol1t1ca T.I. 1 Edito

rial Nueva España, S.A. M6xico, 19~, p. 235 

.... 
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al acto justo voluntario se le alaba por perf acc1ooar moral-

mente al individuo. Por lo tanto, •s necesario mencionar que

el Estagirita llama voluntario lo qua alguno hace entrn las-

e osas que dependen de ~l y nin ignorar a quHn, n1 con qu6, -

ni por qu6, si se dnna con del1beraci6n s~ cometo injusticia

y por estos actos injustos ol que cometo injusticia es injus

to, de la misma manera, el hombre es justo cuanáo practica la 

Justicia voluntariamonte, 

Para esta clase de justicia, es justo el quo siguo los

lineamiantos de las leyes. En efecto, cuando dimos el canee~ 

to de Justicia, dijimos que las leyes ordenan actos de fort! 

leza y de templanza para mantener el orden y la p~z en la -

ciudad; y el ciudadano que realiza ~sos actos está realizan

do no sOlo su perfección interna, sino tambi6n estñ contrib~ 

yendo al bien de la sociedad, .. sta justicia regula los dere

chos de la sociedad y también se le denomine. legal, porque-

es propio de las leyes humanas determinar los netos deb1do9-

al bien comñn que le. sociedad tione ~l d"recho de nxigir. 

De asta manera la justicia oxige que todon y cada uno-

de los miembros do la comunidad, ordenen adecuadamente su -

conducta al bien comO.n. 

Riee pues, tanto los derechos y doberes de los ciudada

nos fronte a la autoridad como representante de ln comunidad, 

como los deberes de los propios gobernantes, dado que tambi~n 

ellos ostdn oblir,ndos a actuar do acuerdo con las exigel):ias 
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del bien comdn¡ el sujeto ti tulnr del derecho 1 o.l sujeto act1 

vo en las relaciones que rige la justicia general o legal, es 

siempre la comunidad como persona jur1dica colectiva, y el Sil 

jeto pasivo u obligado, es el individuo, ya se le considere -

en su calidad de ciudadano o d& gobernante, todos los indivi

duos de una comunidad tienen ol deber de hacer los actos que

ordena dicha comuniclad con .. 1 dnico objP.to de lograr .,1 bien

comdn, para que exista cierta &rmonia y paz social. 

EntoncGo, el individuo actua con justicia cuo.ndo sigue-

los lineamientos de lP.s l0yes y contribuye al b~nefioio de la 

comunidad, ahora bien, de aqu1 3~ desprende una clase de jus

ticia que regula la participación qtH' corresponde n cada uno

do los miembrou a~ la sociedad, a~1 como las tareas o cargas

con que los particularos deben contribuir tiennn por objflto -

directo los bil?nos comun<\s 4ue hny que repartir, y por indi -

recto solamente las cargas1 y como no todos los particulares

eon iguales n1 contribuyen en la misma proporc16n nl bien --

cumtln, el criterio rac~onal ~.., 111 justicia distributiva es el 

de una igualdad proporcional, en e9te cnso, la relnci6n cons1 

derada por la justicia ieneral, se invierte1 ya que el sujoto 

activo, el sujeto titular del derecho para la justicia distr1 

butiva es siempre la persona individual, mientras que el suj~ 

to pasivo u obligado, os en este caso, la autoridad pol1t1oa 

como representante de la comunidad. 

En esta clase de justicia, la igualdad que impera es la 

igualdad proporcional, y ~sta da a cada hombre aquello a que-
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tiene derecho de acuerdo con sus capacidades, sus conocimi<ln• 

tos, etc. 

Lo importante es que a igual logro se otorgue recompensa 

igual, ya que una di9tribuci6n justa seria aquella hecha de -

acuerdo con los méritos inherent&s, con su virtud y su valor

para la comunidad, 

La justicia distributiva establace una proporcionalidnd

geO!llAtrica entre los t&rminos desiguales, ~n el trato dado u

diferontes personas tanto para la atribuci6n de funciones y -

dignidades, como en Al reparto de cargas, por ejem s los atrl 

butos fiscaloa do acuerdo con ln capacidad de tributac!On. -

Es dscir 1 esta igualdad proporcional que deb@ observsrs~ on -

los impuostos, puad,; ser violada por la parto de. la autol'idud 

o por otra parte de los ciudadanos¡ sa infringe la justicia -

distributiva, cuando la autoridad asigna una cuota despropor

cionada al particular! so infringe la Justicia general, cuan

do el contribuyente deja de pQ88r la cuota que le correspondo. 

Poro dijimos también que la justicia distributiva cons1~ 

te en la repartici6n de bienes y honoros de acuerdo con los -

mAr1tos personales en la sociodad, Si en oste respecto son -

iguales las personas, doberán racibir porciones iguales! poro 

si no lo eon 1 hnbl'á. qu.; enc:ontr1u· una proporción "n~r"' al va

lor de las cosas y el mArito personal, de modo tal, que ~n la 

distribuc16n se observe una igualdad proporcional, la Justicia 

distributiva, por ende 1 se da necesariamente en cuarto t&rmino 
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..... 
por lo menos, de los cuales doa son las personas a lau que se

adJudica lo justo, y dos las porciones en que está lo justo. Y 

la misma igualdad deber! hacer entre las porciones y entre &s

tas deber4 ser igual a la que hay entre aquellas, y asi, s1 -

las personas no son iguales, no tendrán proporciones iguales,

y s1 las perso!llls son iguales deberán tener proporciones igua

les. 

En tanto que la Justicia conmutativa, rige lae operncio-

nes do cambio 1 y en general, todas las relaciones en que se -

comparen objetos, prescindiendo, por decirlo as1, del m6rito -

de las personas, ya que debe considerarles colocadas en Al mi~ 

mo plano, sobre un pie de igualdad, no hay rnz6n para tomar en 

cuenta sus d1fer0noias individuales. En este caso la idea de -

igualdad implicita en la noción d11 justicia, !lo aplica riguro

sam11nte bajo la forma de una ecuación aritmética, eo la que se 

comparan dos términos. La justicla corunutativa exige equivalen 

cia entre la prestación y la contra-prestac10n, entre 111 deli

to y la pena, si se dice que se prescinde de las pP-rsonas, os

porque el carácter de esas personas en nada influye para dete~ 

mill'lr la equivalencia entre los objetos d11 la comparac10n¡ a-

qui no importa si un hombre rico causo daiio a un pobre¡ lo que 

interesa ea correeir el daño causado a alguien. Realmente lo -

que importa cOlllparar de acuerdo con el criterio de la justicia 

conmutativa son los objetos del cambio, o , en su caso, la ---

1nt'racc16n 'f la sanc16n o la actividad y su producto¡ se trata 



.... 
de una equivalencia en qua s6lo se contempla11 dos t6rminos ,-

mientras que en la justicia distributiva la ecuación r.s goom! 

trica (Comprende cuatro términos), ya que se atiende a los -

objetos de la relación y a la calidad de las personas. 

Asimismo, ln justicia conmutativa y la justicia distri-

butiva rigen relaciones que podemos llRmar de integraci6n y -

de subordinac16n, rolaciones que se dan entre p~rsonas qu"' no 

estAn colocadas en el mismo plano; pues la persona juridicn -

colectiva que es la comunidad, vale como un todo respecto do

aus partes, en "'ste caso los particularoíl. Ua partes están -

ordenadas al bian comdn, contribuy"n en la medida ele sus cap!J. 

cidados a mantenar la vida del todo, inte~rnn la uni·lnd rl'lla

cional que os la soci~dnd clvil p~rfr.cta, por esto mismo, os

tll.n subordinadas al todo, a las exigencias del bion comdn en

cuanto ~ste es necesario para la subsistencia y perfecciona-

miento de las porsona!l iru11viduales, Las partos, los particu

laros, contribuyen u la 1ntegraci6n y sostenimiento del ser-

social encargado de realizar el bien coinO.n, y partic 1pan indi 

vidualmente al ser distribuido ~sta, en uno y ~n otro caso se 

trata de relacionos que rige la justicia conmutativa, son re

laciones de coordinaci6n que se dan ~ntre las partes, entre -

personas colocadas en u11 nilsr'.io pl!\no. Rl propio Estado, cuan

do interviene l't!l unn estricta operaci5n de cambio, ~n una re

laci6n que por su nntural,,za misma está r~gida por la .)usti-·· 

cia cotll!lutativa, abandona su carácter de autoridad y contrata 

como particular; pura la justicia corunutativa es i~trnl que --
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una compra la celebre el Estado o un particular, yn que en 

uno y otro cnsa el precio justo es el mismo y los derechos y

obligacionos que derivan de un acto pura la3 pnrtes, son id~n 

tioos, 

Todas estas ideas Aristot~licas refutan las ideas que •• 

anteriormente Pitdgoras fil hab1a expuesto, su int.erpr.,tación

~irvió de bas" a Aristóteles para demostrar, sin mayor probl~ 

ma, lo errónfto de la t6sis pitar,6r1ca, atirmanuo que su ideu

de lo justo, no convien" ni con la justicia distributiva, ni

con ln connmtntivn. Y paru i;so, pono un ~jemplo; en el quo 

hace valer que sin suponer una correspondenciu do valores o 

sea unn equivnl~nc1a ontre las divorsas cosas intercambiables, 

no seria pos1bl,, cambio alguno y de serlo 1 rPisu1tnr1~ 1nju!!_ 

to un cambio d~ coaus iguales en cantidad o ndDHH'O, pero de~.í. 

guales en valor por ejemplo; unos zapatos y unn casa, 

Quizd los p1tng6ricos si estaban equivocados, pero si e!!. 

tamos hablando rle la justicia, es justo mencionar qun la t~o

r1a Pitagórica tuvo el gran m~rito s El haber "nfocado prime

ramente el problel4n de la justicia en un sentido prop1amente

jur1dico, tal como en la actualidad lo entendemos como un --· 

principio vinculatorio de caract"r social; col!lo un vinculo-

antre sujetos en los quP. se dnn obligaciones y derecho~ reci

llrocos. 
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2). LA JUSTICIA EN SENTIDO GENERICO, 

Este tema constituyo sin duda ulguru> 1 el rrotl~r.ia doma-

yor envergadura qne todo estudioso dftl derecho ti o no entr" si 1 

y cuya satisfactoria soluciOn podrin poner término a toda in-

vestigaaiOn en la teleoloeia del derecho. 

Se ha dicho que 111 justicia es ol objetivo dltimo de todo 

sistema jur1d1co, que constituye una idea inspiradora de la -

actividad jurídica de la sociedad hUJllarv.q qua es un patr6n o -

modelo conforme al cual se pundo aquilatar comparativam~nto la 

Juridicidad dn la conducta, Sin embargo, los intnntos que sa -

han hecho para definirla o d .. scribirlo. no ho.n podido unific1u·-

se, y on la discrepancia da su~ resultados s~ denuncia el n~-

fuerzo fallido en ~l querer entregar un concepto do carAct~r -

universal, con lo cual parece rnspland~r.rr la Ug1~ de Simiel 

respecto de las categor1as primarias indefinibles, ndn cuando

existe la contextura ps1~uica del hembra sobre ln intuici6n -

de lo justo, como existe la de lo belloi noc:l.ones que par..,cen

ser substanciales n la naturalFJza humana, pero que rosisten -

a toda formulacH>n def1niti·V'a, porque 61 l~nguaje !!S un 1.nstr)d 

mento bastante imperfecto para expresar todo ~1 caudnl psíqui

co en sus aspectos tanto racional como sentimental. 

Rafael Preciado l!"rnilndez explica qu,; "La justicia es el

criterio 6tico que nos obliga a dar al r·r6jimo lo que se le dJl. 

be conform8 a las exigencias ontoHigican de su naturnle:ta 1 en

orden a su subsistencia y perfeccionamiento individual y so---

cial, (l) 

( l) Pl'eciado HernAnde z, Rafael. "Lecciones de Filosof 1a del 

Derecho" Texto Universitario, UNAM, Mhico, 19112, p.209 
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El autor referido nos dice que es un criterio pr,ctico por 

tratarse de un conocimiento destinado a dirigir las acciones,-

esto es, la justicia no es un simple dato tetirico o de conoci-

miento puro y simple, sino que su nsetx!ia consiste en servir dft 

guia a la conducta; adem~s, e;q,rftsa la armenia e igualdad, nn-

cuanto coordina lns accion~s entr,. los hombres y las ordena con 

vistii. al bien comdn, las cuales, armon1a a igualdad omergen o-

se finaan en la naturaleza racional, sociable y libre del ser -

humano ya qu.., siendo 3ocinbl" ti~n"' necesidad de la convivencia 

con sus semejantes, de donde sw'g" ln int~rrelnci6n o <>ntrecru

zamiento de ln.s nccion~s individu,les, qu" de no ordenarse se-

gdn un criterio de igunldad proporcional. habría "l pPliero de -

destruirso la convivencia humana, 

81,.ndo el homhr~ libre ¡:,ar naturnl11za, no ¡-,uedA estc;r con.§. 

trel\ido por la fn•rza o acciones que le son ajen.ns, capac~s de

d4'stru1r su p~rsonaliclad ·; de ~onvl'lrtirlo do un s"r emin1•nte en 

un ser abyecto; por consigui~nt~, ol critftrio racional ti~ne--

que coord1Mr los intereses de la lib.,rtad '! los derechos huma

nos, con lo3 det;~res cor1·elativo3 hacia sus conr;~nerl!Sl si~ndo

racion;;l al r.c::L,re, <'IS caré•Z :1e pensar, reflexionar y aquilatar 

su suerte en medie d~l -!~sord1rn, del caos, do las convulcion~s

socinles de tod>' 1ndol.,, por la falta ,j,. ur. crit.,rio ordonativo 

que fij!I y mande a 103 hom\Jr<'s como deben l!Omportarc,,. •n rela-

c16n con sus semejantes '!aquellas r¡ue disfruta en virtud de la 

existencia da :.in orden normativo que lo3 constriñe a r"sr . .,tar --
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la vida, la libertad, los bienes y todas aqu•llas potestades

que los hombres individual y socialmente han menester, como -

una condición sino que para el desenvolvimiento de su per~on~ 

lidad y logro de su teleologia. 

Por su parte, Gustavo Radbruch afirma que la pauta axio

l6g1ca del derecho y meta consiguiente del legislador, es la

justicia que debe entenderse como un valor absoluto, nl igual 

que la verdad (meta de ln filosofia y la ciencia), la belleza, 

el bien, etc. y no como derivado o 3Ubordirw.do a otro valor -

superior, en virtud de que existen corrientes de panssmiento

que postulan a la justicia cvmo un valor Jerdrquicamente inf~ 

rior al bien y por consiguiente, ol dorocho es un simpln cap1,. 

tulo de la moral. 

La concepci6n bipartita do la justicia ya 111 habia con-

signado Aristóteles quien 3ostcn1a que la justicia consisto -

on la proporcionalidad do la distribución de los honores, fun 

ciones bienes y cargas, y en una equivalencia entre la prcsen 

taci6n y la contraprestac16n¡ entre la transgreci6n y la pona. 

El concepto romano de justicia lo expresa Ulpinno dicien 

do quo consist~ ~n dar a cada quien lo que le pertenece, Este 

concepto iGunlmente formalista en la forma pristina de ln --

idea jusnaturnlista de ln justicia, ln cual decimos qu~ es -

formalista porque no ~stablece el criterio de dist1no16n entre 

lo que es y lo que no es do cada quien, pues lo mismo puede -

rl fam~lioo alegar como suyo el pan que hurta a su prójimo --

.... 
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como este pued• reclamar r•sp&eto del mismo pan que le fue robado. 

Sin embargo, podnmos decir desde nuestro punto de vieta que

ndar a cada quien lo suyo" en el contonido, COl!lO la virtud de !a

justicia. Pero mientras podemos nfirmar que siempre y en todo lu

gar esto contenido ha sido aceptado por todos, inmediatamente eur 

ge la roflAxi6n nacida do la obaervnci6n¡ lo suyo do cada uno ha

recibido laa interpretaciones m!s diversa~ y hasta opuestas entre 

si, Este hacho ornemos, 63 el que ha dado origen a los rolativis

mo.s pcrqu• 1 De qui! sirve que ha:ra conformidad en el ¡r incipio 

gen•ral, si no lo hay en sus aplicaciones a lo concreto? 

Es importantG subrayar este fuadamento ontológico del crite

rio d• ln Ju3tic1a qu0 se encuentra implicito en la definición ya 

mencionada de Ulpiano que habla de dar a cada quien lo suyo; pues 

si bien es cierto quo lo suyo se det<'!rmina muchas veces pcr 111 -

derecho positivo, este a su vez se inspira en ol dorecho naturnl

qUe tiene un fundwnento ontol6gico. 

El problema de la justicia se presenta como una contradicci6n 

entre las nspir!lciones más proftindrr:i de nuestro s;;;¡o 'i "l resulta

do de nuestras observac1ont'li!:. Por una parte, todo hombre en forma 

mas o menos consciente y mas o menos oxpl1c1ta, aspira a una jus

ticia absoluta y pumanento. Una voz interna roclama imp&riosamen 

te que lo justo soa aplicado, porque se intuye que lo justo debe run 

cionar siempre y en todo lugar. Adam4a, tamb1An se intuye que la-
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soluc16n Justa debe aplicarse a todos los hombres, sin excep

c10n de personas, es decir, sin preferencias ni favoritismos, 

As1 podriamos entender que por derecho natural, os suyo de -

cada perBona humana su cuerpo y BU esp1r1tu y todas sus poten 

cias y facultades¡ y suyos tambi&n son los actos que rcal1ce

con conocimiento de causa y voluntad librn1 de manera que si

tenemos pr11sente quti el objeto general r•¡;ido ror las norll\li~, 

aqui comprendidas¡ las jur1dicas, son los actos humanos, al -

igual que el de responsailllidnd dorivl<da clo la justicia que -

manda dar y reconocer a cada quien lo suyo. Por esto debemos

entender que no so nos dotf! imputar o ati·ibuir uctos que no -

hemos r6alizado, qu~ no son nu~stros sino d0 otros y de los -

cuales por consiguiente, tampoco debemos rosponder; de ah! -

que jamds se Justifique condenar conscientemente a un inocen

te o absolver a un culpable, 

"El ser humano, por razón de füs atributos ontológico~ -

constituidos por su intoligencia y su voluntad litre, s~ con

vierte en autor de sus actos, en causa eficiente d~ ~llos. Ei 

esp1r1tu, a trav6s de su intP.ligencia, apr~nde nn una intui-

ción intelectual esta relación de casualidad ofic~ent~, y me

diante su sentido valorativo concluye¡ debe atribuirse ~l ac

to y- sus consecuencias a su autor (Principio de irnrutnb111dad); 

y debe el autor do un neto rosponder do este y sus consecuen

cias (Principio de responsabilidad), El acto y sus consecuen

cias por tanto, impliquen robrito o dem~rito, ganancia o per--



Juicio, utilidad o p6rdida 1 por la naturaleza misma de las -

cosas, por este fundamento ontol6gico consistente en que el -

ser humano es la causa efic1ent• de sus actos, constituye lo

suyo del sujeto agente, lo que se le debe atribuir o imputar

por los df!mAs 1 para bien o para mal 1 y de lo que debe respon

der." (2) 

Las explicaciones qua nos da el autor que mencionamos~ -

Nos muestran la importancia del criterio de la justicia, cuya 

obligatorie6ad trasciende a la moral, en sentido restringido, 

y a la religi6n¡ pues tambi&n el m6r1to o dembrito, moral o -

religioso de un acto debe atribuirse procisnmente a su autor, 

quien responde de ts.l acto ante su propia consciencia lltica y 

ante Dios. 

S•tdn lo yn expuesto, no es posible formular congruente

mente un sistema de no1•mas que constituya un orden Mico que

merezca este nombre, si se desconoce el criterio de la justi

cia y los principios que implica¡ y tampoco se pu~de estable

C•r un orden social, ya que en la esfera de lo social, la --~ 

Justicia realiza además, una doblo func16n igualitaria y es-

tructurante, d$ coordinaci6n de las acciones en el primer --

caso y do 1ntegraoi6n en el s;gundo, 

"El todo es Mpec1!icament~ distinto de la partei esU -

(2) Preciado HornAndez, Rafael. 11 Lt1cciont!s de F1losof1a del -

Derecho" Texto Univorsitario 1 UNAM, L!'xico 1 19!l2 1 p.210 • 

. . . . 
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constituido por ~1 conjunto de las partee, pero unidas supe--

rior que da al todo su unidad y su l1!1turnloza especifica, La -

distinci6n especifica del todo y de las partes permite entre el 

primero y las segundas ln existencia de relaciones ad nlt~rum

y la apl1caci6n de la noci6n do justicia". {3) 

Se han dado otras ideas de justicia relacionadns con lo -

que ha quedado manifestado, como es la dofin1ci6n de los pita

g6ricos, los cuales ~ntend1nn ln justicia, como corresponden-

cia o igualdad proporcional ent~o t~rminos contrapuestos, la -

quG podr1a expresarse on el ndmero cuadrado¡ por lo que rcspe~ 

ta al fil6sofo Plnt611 sostuvo Ost" la iden dft una justicia o-

terna, la qu& entftnd1a como la armenia organizada de una Repd

blica, en la quo cada individuo y cada clasm ernn llamados a -

ocupar el lugar que le ostaba destinado y n dosempeBar una fun 

~16n apropiada. 

Do la &tica a llic6maco dei .Aristóteles, St'! pu.,de ontrosn-

car como idoa principal la que dice que "vemos que todo 01 --

mundo estd de acuerdo de llamar ,Justicia a la cualidad moral -

quo obliga a los hombre!! a practicar cosas justas y que <'l!!l --

causa de qu" s<11 hag"l1 o quieran hacer. Lo justo Sf'rá lo que es 

conforme a la ley y a la igualdad, y lo injusto lo ilegal y 

desigual", (4) 

(3) De Aquino, Santo Tomás, citado por Rafael Preciado Hornán
doz op. cit. en nota ndmero 1, p.210 

(4) González D1az, Lombardo Francisco. Introducc16n a los pro
blemas de la !ilosof1a, Ediciones Botas, M6x1co, 1956, p. 250. 
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Por su parte Domingo Soto sonala qu• la justicia establo

ce igualdad entre el que debe y otro a quien se debo y consis

t& en poner medios entre las cosas, para qu1t haya igualdad --

entre los hombres, 

Lo justo con relaci6n a la d1str1buci6n d~ los recursos -

comunes do la sociedad, d~b• seguir siempre la proporci~n quo

se ha tratado de e:.cplicar. Si se llegasen n repartir las riqU!!_ 

zas iiociales 1 seria preciso que la ropartic16n ao veriflcas11 -

precisamente en la relaciún misma on que o~t6n lns partos con

que cada uno haya contribuido. Lo justo, os decir lo opuesto -

a lo justo entendido de osta manera, s~ria contrario d~ esta -

proporci6n, 

Lo j~sto en las transacciones civil~s es también una esp~ 

cio de igualdad y lo inJusto unn especie de desigualdad; pero

no segdn la proporción de qu" '" acubu a., b11blar, sino sogdn -

la proporci611 sirnpl8mente aritm&tica¡ en todo caso, la ley s6-

lo mira a la natur~leza dd dolito o 1nfracc16n y trata a las

personas como complatamente iguales, 

Haciendo un andl1sis de lo expuesto hasta ~1 momento, --

creemos que desde antes de Plat6n hasta nuestros d1as 1 siem--

p:-:; ;;;; na defini:io a la justicia con el sentido que lo hizo -

Ulpiano en su f~mosa definición que encab.,za el di~esto 1 se-

gdn la cual, la justicia es la voluntad constantn y pnrmanente 

de dar a cada uno lo suyo¡ y a., lo cual podamos desprendor qua 

toda virtud os una actitud deliberada y libre de la voluntad, 

pues "~º lo axprosa Ulpiano con la fórmula que ya mencionamos 
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ueonstans ac perpetua voluntas"; tambilin que las virtudes t1e.u 

den a realizar el orden propio de la naturaleza humana; pue' -

el suum cu1que tribuendi de Ulpiano estA implicando un orden -

de d1str1buc16n y un orden de real1zaci6n que se obt~ndrA cuan 

do cada qui"n posen lo suyo. 

Pero cre..,mos que hay dos formas de considerar lo suyo de

cada uno en una f6rmula mAs general, que compr..,nde las facnlt~ 

des y en formas mds procisns 1 que s6lo entienden por "cada uno" 

a las personas humanas. En el primer caso la justicia coincide 

con la virtud unitaria del ser humano. En ef~cto, en este sen

tido, la Justicia es la actitud bdsica universal, que consiste 

a dar a cada tendencia de la per:Jonalidacl lo ~uyo propio den-

tro del cuadro de la integraci6n del orden de la >ersonalidad, 

y lo suyo propio de cada 1nJividuo dentro del cuadro del orden 

'ocial. Pero en el segundo caso, tenemos la virtud especifica 

da la Justicia, que consiste en contemplar a ceda indl.viduo-

humano en sus relaciones con otros individuos y con la comun!. 

dad y en dar a cada uno lo que le pertenene. Ar1st6t"les dis

tingui6 muy bien entre estos dos sentidos y oscrib16 ' "La -

Justicia as! entendida no os una part~ de la virtnd sino toda 

la virtud 1 como la in~uJticia contra:-ia no e~ un?. r~:-to d~l ·• 

vicio, sino el vicio todo, •• La virtud y la justicia son lo -

mismo en su existir, pero &n su ese~ia lógica no son lo 

mismo sino que 1 en cuanto es para otro es Justicia, y en 

cuanto es tal hdbito ~n absoluto, es virtud". (5) 

(5) l\r1st6teles. "Etica Nicomaqu,.a", Edit, Porrda, M6x. 1967 
libro V 1 p, 56 
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Segdn esto, la virtud de la justicia consistirA en v1v1r

en forma habitual, responsable y daliberadamente todo cuanto -

se retiora a la miema 1 para que ~stn actitud sea el origen de

actos ordenadores e integradores de todas las tendencias den-

tro del grupo social, 
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3), LA JUSTICIA EN GRECIA 

La Justicia dtl. un sin.cular g6nero al pensamiento a trav~s 

de la historia, en la antigt1<'1<lad griega so plas!!lll el ideal del 

derecho en la justicia, en esta Apoca no hay una sepo.raci6n 

entre el der<'lcho, la moral y las costumbres, esta s1tuaci6n se 

presenta porque dominaba el esphitu dogmtl.tico. 

En Grecia se l" conociO a la justicia con tres nombras• -

Themis,Dice, Dikaiosyne. Homero medita ~cerca del derecho y lo 

simboliza en la figura de la diosa Themis, relata que Themis -

hija do Urano (el cielo) y de Gaa (la tierra), se encarga de -

ponnr orden en '11 011.lnpo, conoce el destino do los mortal0s Y·· 

dt los illlllortales, es la segunda esposa y consejera do Zeus a

ouyo lado estd, contribuia a mantener la disciplina entre los

hombrea, por 890 a les reglas que dd Zeus a los reyes se los -

denominaba Themistes. Para Homero el t~rmino Dike ''Original-

mente significaba la pretensión juridica subjetiva per~onal; -

posteriormente sign1fic6, e.d1111111.s 1 el reconocimiento por al --

Juez de un derecho subjotivo. DI! ahi que juzgar se llame Dika

ZP.in." (1). 

Hesiodo, contemportl.neo do Homero, su obra más importante 

fue Teogonia en la cual, explica que Dike es la representante

del derecho y lo envia desde el Olimpo a la tierra para qu~ la 

(l) Verdross Alfred, Le. filosof1a del Derecho del Mundo Occi-

dental, Editorial. UNAM. Primue. Edición, Impreso en Mlixico, -

1962, p, 10, 
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.... 
conozcan los hUlllD.nos, es hiJa de Themis y Zeus, t1eno dos her

manas¡ Eunom1a que simboliz& el buen orden y Eirftne quo repre

senta la paz. Ta.mbiAn tiene tres enemigas¡ Er1sque o el desor

den, Bia o la fuerza que lucha contra el derecho o Hybriaoa la 

que e.xced& los limites del dorecho, convirtiendo lo justo en -

injusto, 

"Pero no sólo entre los holl'lbres roina 01Jl:o, sino tambi&n

en los infiernos, dond6 acaba por convertirse en diosa de la -

venganza." (2) 

L11 1Illagltn que reprAsr:nt& n la justicia tiene los ojos ven 

dados, significando la nnutralidad, sostiene en su mano izqui~r 

da la b~lanza qun os la iguuldad y en la cual valda y p~sa los 

intereses do t ~~"~, o sea la proporcionalidad, en su mano d•r!. 

cha 'Plllpuña la espada que tiene dos r'u!l'~ion~sJ A), El de la 11ty 

recta y !lexiblo. B), La de una arma de guerra con la cual va 

a luchar contra la injusticia. !,;;. aspada sin la balanza es la

fuerzu bruta y la bCtlanza sin la •spada es i.l derecho en su --

1.mpot<tnc:ia, 

Dikaiosyns eat" término qun ignoraba hesiodo y Homero e~

c omo dicn Hirzel, "Iil virtud de los nunvos tiempos" y es ado--

(2) GOmez Robledo Antonio, hleditaci6n sobre la justicia, Edit2 

r1al b'ondo d~ Cultura Econ6mica, Primera Rf•imprns16n, l.!6xico, 

19112, p. 16 
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m!!.s en •xtensi6n y comprensi6n 1 una virtud general." (3) 

Para los griegos la justicia era virtud de virtudes, ent2 

caban la virtud como sabidur!a, 

En la primitiva Grecia s6lo existi6 el dorecho consuetudl 

nar1o 1 la forma do gobierno en las distintas ciudades era una

monarqu1a absoluta, en la cual el rey era el administrador de

justicia, sumo sacerdote y jefe del ejArcito. Ln Constituc16n

At•niense es atribuida a Sol6n un magnifico gobernante a pesar 

de que lleg6 al poder por medio de un golpn de Estado, ref orm6 

las leyes de Drac6n que eran muy rigurosas (Drac6n fue el le-

gislador griego que d16 el primer c6digo de leyes escritas a -

Atenas), esta Constituci6n fue un antocodente de ln democracia 

(Gobierno del pueblo), 

En Esparta Licurgo tom6 el poder y el gobierno con acier

to, dando privilegios a los que de verdad lo necesitaban, di6 -

a los Espartanos leyes y una Const1tuc16n que fueron respeta-

das aO.n en su ausencia, hizo un vil!lje del cual nunca rogres6. 

(3) Verdross Alfred, La filosoria del Derecho del Mundo Deciden 

tal Editorial UNAM, Primera Edic16n 1 Impreso ~n México, 1962, 

p. 19. 
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4). U JUSTICIA EN ROMA, 

En Roma como en caai todos los pueblos antiguos nu rel1-

g16n fue politeista, la justicia divina era muy importante, -

la dnica diferencia de sus dioses y los dioses griegos era el 

nombre,un ej•mplo es el do Zeus, al cual los romanos lo llam~ 

ron Jdpiter. 

RO!lla pas6 por tres etapas i A). Monnrquía, este poriodo

se le designo e on e3te nombro porque el Estado fue regido pcr 

un monarca o rey, qu~ tenia las s1gu1entes facultados¡ Era el 

sumo sacerdote jefe militar, magistrado judicial tanto en lo

civil como en lo pe[lal (la jurisdicci6n se concentraba en la

oiudad), Los µoderes dal rCJy no eran nhsolutos 1 l'l3taban limi• 

tados por fil !enado, los comicios, las gens y la familia. 

B). Repd111ca, el lugar dol rey lo tomaron dos c6nsules

que uan designados por al senallo, los conaul~s on un princi~ 

pie recibieron el nombre de praotores porque tenia ol car4c-

ter do jefes de la comunidad, se hicieron cargo de la admin1~ 

traciOn de justicia hasta que se crea la fir,ura del pretor, 

El pretor era un magistrado inferior al c6nsul y sus --

principales funciones eran sadm1nistrar justicia en materia -

civil, ejercía la D1cio Iure (decir el derecho), ordenaba y -

dir1g1a el proceso, al njercer estos poderes jur1sd1cciona-

les no actuaba como juez, s6lo como supremo administrador del 

procedimiento judiciario, habia dos clases de pretor; 1). El

pretor peregrino, era el qua establecía las reglas dentro ius

r.enc16n o sea el der~cho para todos los hombres (administraba 
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Justicia a los peregrinos o no ciudadanos). 2). El pretor ur

bano, era el que establec1n las reglas dentro del dt!!recho ci

vil (administraba justician los ciudadanos). 

C). El Imperio, tanto en el Alto como on el Ba;jo Imperio 

observamos que las funciones del pretor sa reducen, por la -

creaci6n de varios pretores especiales como el pretor Fidei-

commissariue (~e se encargaba de los fideicomisos), pretor -

tutelaris (Nombra a los tutores), etc.,. TQ.lllbién se crearon -

varios praefectus como veremos a continuaci6n ; Prnefectus -

urbi (Pdm1nistraba justicia en la ciudad, cuando ne creo sólo 

Juzgaba por v!e extraordinaria y en cierta clase de dolitos,

posteriormente conoci6 de todas clases de delitos) 1 praef•ctus 

prnetorii (el principio s6lo ten1a facultados mllitares 1 con

el tiempo particip6 en las decision0s pol1ticae y judiciales), 

praefectus vigilum (conoc1a do cierta clase de d•litos en ma

teria de seguridad p(lblica y des<1mpeflnba funcionos de policia 

durante la noch&), praefectus annol1?.l'I (era el prefecto de --

aprovicionruniento y se encargaba de la administración de la -

subsistencia ), prftefectus aorarili (sustituyó a los coesto-

rGs en las funcionos hacendnrins y financieras). El Emperador 

era el supremo llD.gistro.do on la administración de justicia. 

El derecho romano tiende a la real1zaci6n de la justicia 

por eso se le dio el nombrn de "Derecho de justicia". Los pr!!. 

ceptos del derecho eran i 1). Vivir honostaconto 2). No da-

ñar a otro 3). Dar a cada uno lo suyo (en este tUtimo prece.12, 
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to ~ncontramos a la justicia), Los romanos desde el punto de 

vista moral en!ocaban a la justicia como una virtud, esta 

virtud se pon1a en pr4ct1ca cuando los hombres aplicaban el 

derecho. 
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l) • SAN AGUSTIH, 

A). La comunidnd daa paz y amor, 

QuUn sino San Agustin d" Hipona para continuar la ardua, 

pero bella explloaciOn do la justich., 1 Poro ahora con rela--

a16n a esa Intolige~ia Orden.adora e Infinita que conocemos -

aomo Dio•. 

En San Agustín, la Just1oia se presenta con un enfoque -

teol6gico, en al quo la vida t"rrena es un camino 4u" nos con

duce al para1so 1 a la paz eterna, 

Todo el uso de las cosas temporales en la Ciudad Terrena-

se refiere y endereza al fruto de la paz terrona1 s6lo de esa • 

manera, ~" alonnzarli la vida et1trna. Una vez alcanzada la paz -

oterna. La Ciudad Celeat1al*, s~ referir~ y ordenará al fruto -

de la vida y d.t la p11z eterna. 

Como el hombre pogC<e alma racional, todo lo que tiene de -

comdn con las bestias lo sujota la par. dal al.Jn11 racional, para-
• que tenia una ordenada conformidad nn la parto intelectual y --

activa que es la par. del alma racional. De estn man~ra vivirA -

1tn paz con todos los hombres, o sea, con ln ordenada conoordia

gn que 5e observa este orden¡ primero que a nill!luno haga mal ni 

cause dano,· ser;undo,quo haga bion a quien pudiere. 

De ahi que en ln Ciudad Terrena, la Repdblicn s6lo realiza 

su esencia como Repdblicn Cristiana y la justicia, regla cumbre, 

• La Ciudad celestial es el paraíso una vez que el juez Supre

mo realic& el Juicio final. 



debe buscarse en dios, en la voluntad divina ftXpresada en la -

ley eterna, 

Todo poder pol1t1co prov1en~ de Dios, y el dnico requisi

to para ejercerlo es que quienes lo detecten cumplan los line~ 

mientos de la justicia. 

Por lo tanto que no cau~Pn daño a nadie y que hagan bien 

a quien pudieren, ejerciendo su poder para su beneficio da 111.

comunidad. 

De lo anteriormente expuesto se entienda que no debe tAnet 
~ 

se por derecho las leyes injustas, pu"s los hombres llaman de--

recho a lo que dimano y se derivO d., la fuente de la justicia, 

Para San Agust1n, donde no hay juatic1~ no puede haber --

derecho, pues lo que se hnCl" segf;n derecho, se hace ~u~taml!nl;e, 

Luego, donde no hay justicia no hay uniOn, ni congregación de-~ 

hombres trabada con el consontimiento del derftcho y por lo mis

mo tampoco pueblo ya qua ~ste supone una c0mnnidad d" derecho -

fundada en el bien comdn. Dond11 no hay ¡;u .. blo, no hay derecho¡ 

donde no hay justicia, no existe Repdbl1ca, pues sin Justicia-

no hay derecho, 

11 Lo qu11 constituye a una colectividad en Estado es la pr¿s_ 

tica de la justicia, puAs sin ell~, no hay diferencia entre una 

banda de malhechores y el estado, De ah1 que los reinos sin ju~ 

ticia no son sino terribl"s latrocinios," (1) 

(1) Agust1n, San, La Ciudad di! Dios. Sexta Edición, Traducci6n

de ~·rand.sco 1:ont .. s de Oca, E.D. Porrda, Ubico, 1~81, Lit.ro IV 

p. 82 
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San Agustin maneja el concepto de Justicia en func16n te2 

10g1ca y en .,1 s1>ntido d" virtud civil, tal como es concebicla

por el derecho romano, El orden natural es ref1>rido en estrecha 

concomitancia al orden sobrenatural, aqu61 funciona sobre los

aloances y or1entac10n de Aste, En ese iclt\nt1oo sentido esU

aplicado el concepto de Ciudad Terrena y Ciudad de Dios, ambas 

proyectadas temporalmente y formadas necesariamente por hom--

bres, la primera se !unda en ol amor propio¡ en el amor por 

los bienes terrenales¡ la segunda, en ol amor a Dios, hasta 

llegar al desprecio de si mismo. 

La Ciudad Terrena pone la gloria en s1 misma, se alaba -

as1 misma:y busca los honores terrenales, la grandeza con Aste. 

En cambio, la Ciudad Celestial no busca la gloria en si -

misma sino con r8laci0n a Dios, busca la alabanza hacia D10llJ

t1ene por suma gloria a Dios, testigo de su conciencia y Crea

dor del Universo, 

Como buen crietiano, San Agustin considera que la ciudad

do Dios y m4s particullll'monte, su ropresentante en la tierrn¡

la Iglesia, estd a cargo de la realizaciOn de los m4s altos -

valores y sOlo resta el ordenamiento y practica de la justicia 

para la conservac16n de la paz como el fin de la comunidad po-

11t1ca temporal de la Ciudad T~rrenal. 

San Agust1n sujeta la comunidad a ln vara de ln justicia; 

que es la iglesia, ~sta descansa sobre la revelac10n divina, -

la que vigilard el cumplillliento de los mds altos valores de la 
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comunidad, en especial el valor de la justicia, det~r~i~ando

si algón gobernante actda justa o 1njustamentP.. LuP.go, los 

hombres fin la Ciudad Tmrr1rnal d11ben practicar la just1cia, P!!. 

ra que una vez ll~gada la Ciudad Celestial, pnrticipon de esa 

justicia, asi como de paz y amor espiritual. Para San Agust1n 

•l fin del Estado es la justicia, la Justicia es la car1dad,

la Caridad es de Dios, luego el Estado pertenece a Dios, 

B). Ley Natural. Ley Positiva. Justicia. 

La Lay Hatural es como una man1festaci6n de la Ll!y Eter

na; es la participaci6n de la Ley Eterna tH1 la criatura raci.Q. 

nal, misma que gobinna el universo. "Segdn Sa.n Aeust1n la V.Q. 

luntad de Dios es la que manda cons,.,rv~r sl orden natural y -

prohibe pl':rturbarlo11 , (2) 

De esta manera, la Ley Etor!Ul se hall~ impresa como ger

men racional on el alma hUJ!lllna. De ahi que la L41y Eterna o -

raz6n existente en la mente de Dios que úirig"' todo lo cr•ado 

hacia sus propios fim1s corrtlsponda la 1";- Nat\lral que no "ª 
otra cosa que la misma L&y Eterna en cuanto se encuentra ins

crita en al coraz6r, y en la conciencia de los hombres, 

Por la Ley llatural (actualmente podemos decir Ley Etica) 

el hombro pose• ci .. rt;;;. conci~n~io moral y Jur1<licn que le a

yuda a distinguir los actos qu~ lo perf•ccionnn o lo degradan 

como debi,.,ndo inclinarse principELlmente 1 por los actos propios 

(2) Agust1n, San, La Ciudad de ~ios. Se~tn Edic16n. Trnducci6n 

de Francisco Montes de Oca. Ed, Porrda, 1981, Litro IV, p, 4114 
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de la ~ustic 1a. 

Sin embargo, como no todos los hombres ae 1~11n11.n al bi

en racional, es nocasario que ex1atnn c1ertns leyos positivae

que sancionen las aco1onos injustas, las cualns perturban la -

e omunidad y 1'l justic 1a. 

San Agust1n afirma quu los primeros hombros no noccs1ta-

ban de leyes positivas, ya qu• vivían on un Estado idoal d11 -

justicia y amor. E:üst1n r~~¡i&to mutuo y miraban 11. los demh -

hambree COlno hormnnos, axcluyRndo cual4uimr posible violaci6n

d• la ley natural pero - dlc'' &rn Agust1n - con .,1 pecado ori

ginal, el hembra sg vicio y su concioncla perd16 todo princi-

pio moral y jur1dico realizando acciones contrarias a la just¿ 

cia y perturbando la comunidad. 

Entonces, 56 hizo necesario nl establecimiento de leyes -

positivas que regularan la conducta de los individuo~, cuyos -

actos desord~nado~ e injustos hacian peligrar la justicia y la 

paz do la e omunidad, 

Ahora, la ley positiva deb~ seguir los preceptos de la Ley 

&torna. Si contiene disposicion~s evidentemonte contrarias n la 

Ley de Dios 1 dicha ley no serd, justa y 1 por lo tanto, no deb• -

ser obedecida. Luego, la 107 positiv• es una derivación de la -

Ley Natural, en cuanto tionde a la r-.alizac16n de la Justicia -

y el logro del bi11n camón. Da 03t:;. :nanorn sl, contradice algdn -

principio natural de Junticiil no sn6 lay, 3ino perversión rlo -

la lay. 
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Para la Patrística, las leyes son justas cuando nstdn ene~ 

minadas a la realización del bien comdn 1 y para lograr o~te re

sultado, dichas layos debarAn observar aquellos principios de -

la Ley Eterna que so reflejan an la I..!y l!atural, 

Una ley que no conduzca al bion comdn, es injusta y por lo 

tanto, no d•be sftr observada, ya ~uo BstA contrariando la volun 

tad de Dios. En esto s~ntido, San Agust1n cúltempla la justicia 

oomo virtud total que consiste on el amor al Sumo Bien o a Dios, 

En otros tirminos constituye un orden o suma d~ toda3 las virt~ 

des, en donde la justicia, al atribuir a cada cosa el propio -

grado de dienidad 1 engendra nn ol hombro un ci~rto orden on al

que el alma estA satnetida a Dion y nl cuerpo al alma, Do esta -

modo se pres•nta traducido ~n t~rminos t•olOgicos, •l concepto

de la justicia como perfección de todo ~1 sor, on el que Aste,

se sujeta a todo y en todo a Dios1 ya qun la justicia no ~s sino 

el ~mor qu" s6lo sirve a Dios, quo por lo mismo tinnn bajo su-

dominio todas las demds cosas sujetas al hombrn, 

En re~ómen, ostán reflejados en la doctril'lll. do San Agu~t1n 

la justicia del cristianismo referida en el ordnn sobrnnatural

y que él d~nomina verdadera Juot1ciR o justiciu total 7 la Jus

ticia natural consistftnte .,¡¡ dar a c:id11 uno lo suyo ~n .. 1 ortlen 

puramente terr•no, 

Por dltimo, como fiel creyente, San A~ust1n anexa a 5U --

doctrina algunos elementos tool6g1cos-cristianos, ya que consi

dera que sólo con la gracia divina se puede cumplir perfectamen 

te la loy y la justicia, Despojada d., dicho elemento, la ley no 
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puede realizar plenrunent0 su objeto principal1 ol bien comdn y 

consecuentemente la justicia. Por la gracia divina dice San -

Aeust1n- actuamos con justicia y amor; pero para aquellos que

tem0n el castigo, p~rmancce escondida la gracia, <'1 alma ator

mentada bajo el peso de eso temor no tiene otra solida que la

fA en Jesus Cristo. La caridud, la ju~ticia y la f~ en Jesus-

Cristo hacen perfectos a los hombres y los vu~lve hacia Dios, 

Es decir 1 San Agust1n so rRf P.r1a simplemente a que debemos 

practicar la justicia por amor a ílios y al ¡r 6jimo; de una ma

nera libre y voluntaria, ma~ no por el castigo que podamos su

frir. Luego, on Cristo y por Cristo es que se realiza on noso

tros el ideal de justicia y de la ley ¡lenam0nto, 

El la inscribió en nuestro corazón como caridad,, que es-

plenitud de la ley, ol fin del precepto. Los justos irán a la

vida eterna y ~sta no se conserva estática, sino que se lo 

atribuya en esencia conocer al Dios Infinito, No se sabe que -

seremos dice - San Agust1n - pero el realizar la justicia nos

hartl conocer a '.)ios participando, al mismo tiempo , de su jus

ticia divine y paz eterna. 

La prPmisa de San Agustín es clara) una vez c,uc '.lios cn-

juicie la Ciudad rarrona, los justos irán a la vida etern&, -

mientras que los injustos serán castigados, cestico qua sólo -

Dios conoce y e,uardt1 para el final. 

A modo dA conclusi6n, debemos mencione.r c¡uP lo anterior-

mente oxr.uesto tiene validez para los qua creemo~ Pn Jios y en 
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su juicio final, mds no para los que no profesan alguna creen

cia o credo. 

Sin emhargo 1 independientemente de ser creyente o ateo, -

lo que si es claro en San Agust1n, es que la virtud de la jus

ticia es esencial para la convivencia humana, ~s ~ecir 1 entre -

los valores que importan a la comunidad está precisamente la -

justicia, porque rista es pieza fundamental para la felicidad.

de los hombres y para la conservación de la paz y el orden so

cial. 

San Agust1n hace del dar a cada uno lo suyo el punto pre

dominante de su doctrina y arlPmds, entre aquellos a r¡uif!nos es 

menester dar lo que les pertenece coloca a Dios mismo. 

De esta manera, la justicia se convierte P.n un concepto-

que comprende la piedad y la bondad. Hacer el bien, amar al -

pr0jimo1 creer en Dios y adorarlo, todo ello quda comprendido 

ahora en el concepto de justicia. 



2). SANTO TOMA3 DE AQUINO 

A). Su idaa de ju9tlcia, 

Con Santo TO!llAs de Aquino, una da las intelieencias mas -

important&s de la Doctrina Cristiana, se da otro gran paso en

•l arduo y cO!llplicado análisi~ de la justicia, 

Prlm~r11.11ent&, Santo TomAs siguiendo a Ar1st6teles explica 

qut1 la justicia tiene como car~ct0r1st1ca el ordenar al hombre 

en todo aquello que se refiere a los demás. La justicia es ~sen 

cialm•ntt1 relación entre dos o más personas, Es decir, como a

la justicia p&rtenece rectificar o ajUlltar los actos hwnanoa ,. 

•6 preciso que esa alteridad que ella 0xige exista entro dos

o más personas, 

En ,,ste sentido, la mater1" ª" la justicia es um1 opera-· 

c16n ext11rior, en cuanto la ntisma acoi6n 1 o una cosa sobre lo

qu& se ejecuta, guardan la debida proporc16n con la otra pers2 

na, por tanto el m~dio de la justicia consi~tft en cierta propoL 

c16n de igualdad 1e una cosa exterior. Por lo tanto, el medio

de la Justicia tiene un carict~r objetivo, 

Por otro lado, deb11mos mencionar qu" para Santo Tomás la

Justic1" c:i virtud general •rn cuanto t11rnd111 a perfeccionar la

voluntad o el o.p,,tHo ~ensiblo en la. bdsqueda d"l bien y orde

na, como s" ha dicho, al hombre en sus actos hacia 111 otro. E

sa referoncia hacia otro puede ser de dos mnn~rass prim~ro,-

cons!dnrando •Ü otro individualml'lnte; Sl'lgundo 1 consid11rAndolo

"n comunidad, en comunidad, ~n cuanto que quien sirve a una -

comunidad, sirve a todos aquftllos qun viven en dicha comunidad, 
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La justicia puede J'eferirse a ambos casos, segOn su esencia¡ -

pUP.S evidentement .. quienes viven en una e omunidad son e orno las

partes de un todo y la parte, en e uanto lo es pertenece al 

todo¡ por tanto, cuanto se hace en favor de una parte, es orde

nable al bion del conjunto, .3eg0n esto, cual,.;ui0r bien de las-

demás virtudes, sea que se ordenen al individuo mismo, o biAn-

a otraS' personas individualmente, es referible al bien comll.n, -

al cual nos ordena la justicia. Es decir, la justicia que tam-

bHin presupone vida social y armenia, or.:J•0 na al hombre en sus -

relaciones externas, 

En l.lSte s.entido, Santo Tomás define la justicia como "I..'l-

volnntad constante y perpetua de dar n cada uno sP.g!'rn su Jero-

cho," (3) 

Es constante, porque la justicia, como virtud, es un hábi

to o sea, una disposición permanente del hombre para act::a~ .le

una manera justa. El hombre debe permanece?! en su propósito de·· 

conservar y practicar siempre la justicia. Tambión es necesario 

que los actos :,ue realice al hor.ibre tengan '!c::cá~ ter de ser vo-

luntar1os, es decir 1 el hombre debe tener e onc iencia de sus ac

tos y debe ejecutarlos a sabiendas del resultado c¡ue rn<'ian OCQ. 

sionar a::¡os netos. 

(3). De f..quino Tomás, traducción de Carlos lcnacio Gonzdlez en -

el tratado de la ley y tratado de la Justicia, Cap. II, E.:!it. -

Porrda, México, 1981,p.122 
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Dijimos anteriormente que la justicia es una virtud, ya -

que en cuanto es virtud, hace bueno el acto humano y por lo --

tanto, al hombre; esto es propio de la justicia. Pues la acci6n 

humana se hace buena al Begu1r la regla de la raz6n 1 segdn la-

cual son rectos los actos humanos, Por tanto, ye que la justi-

oia hace r•cta las oparaoiones humanan, es evidente que hace -

buena la acci6n humana, 

~n oste sentido y s1gu1~ndo a Arist6t~les, Santo Tom4s 11~ 

ma Justas aquellas normas jur1dioas oncll.lllinadas a conseeuir el

bien de la comunidad • Para lograr ese rnsultado, los gobernan

tes deben esforsarse <1n obs.,.rvar aquellos principion do la --

Ley Eterna que se rnt'lejan en la Ley Natural. Una ley que no -

conduzca al bien cocOn, es injusta y no obliga en conciencia-

obedocorla, salvo para avitar ascAndalos o malos mayores, Lue

go, la Ley Natural os do importancia daoisiva, puesto quo s6lo

con una nor~a de ca.rdcter mds g~neral coco 6sta y superior a -

la Ley Positiva, es posibla que ne logro, aunque en parte, la-

justicia, 

Eg necesario mencionar que en la doctrina do Santo Tomds-

aa Jnueven elementos de teolog1a racional, en donde se da un am

plio oempo de esp~culaci6n a ln razOn natural. En este ~entido, 

Santo T01114s distingue dos derechos naturales• uno primario y 191 

otro secundario, 

Una cosa son las deterruinncionfts de la justicia divina en 

el grado do la perfecciOn ideal, y otra las detftrminacionfts de 
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lQ voluntad de Dios, las normas emanadas de EL para la condi-

ci6n natural de la especie humana. Ya no existe s6lo el dere-

cho natural como man1festac16n de la Loy Eterna, sino el dere

cho natural como una mnnifestaci6n de la voluntad divina apli

cada a la condici6n propia de la naturaleza humana. Esta sogun 

da forma de las normas del der~cho natural para la condici6n -

humana, est4 fundada en la primera, pero ilifieren un poco •n-

tre si; por un lado existe un derecho natural secundario qu~ -

tiene su fundamento en el anterior y cuya validAZ dependo de -

que siga los lineamientos del derecho natural primario que es-

1ntr1nsec11JI1ento Justo, por prov•mir dir11Ctament~ de la volun-

tad de Dios. 

B). Justicia general o legal. Justicia distributiva y --

Justicia Conmutativa. 

Tomds de Aquino es fiel seguidor del Bstnr.1rita r esto -

lo demuestra al dividir la justicia en general o legal 7 partl 

cular, subdividiendo lista en distril:utiva y collI:lutntiva. 

La justicia general es la qua ordena al hombre en todo 

aquello que so refiere al bien comdn. Esta justicia ordena al

hombre inmediatamente respecto al bien particular. 

Ahora, como la justicia ordnna al hombr" al bien comdn, en 

est" sentido podemos decir que la justicia es una vil•tud gene

ral. Y ya qua es propio de la justicia "l orden al bi~n com~n

tal justicia e~ lei::nl 1 "porque m~dinnte nlla el homhre c oncuc¡: 
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da con la ley que l~ orde!Ul los actos de todas las virtudes -

al bien cOllldn. 11 (4) 

Dicho on otron t6rminos, la ley es justa en cuanto tiene

por objeto prirv::ipal el bien comdn as1 mismo, ordena a los hom 

bres a realizar ciertos actos u omitir otros, para el cUJ1pli--

111ento precisamente del bien coindn. Luego, el hombre que s11 S):l 

jeta a los mandatos de la ley, rnaliza la justicia, ya que --

aqu6lla ti~nde a realizar el bien comdn. 

La justicia es ¡;ara Santo '1'or:ills 1 una virtud general en su 

giro de Justicia logal. Ordena al bien comdn al hcmbre en sus

relaciones con otros, tanto con otro individu¡ilmont,., cuanto -

en comdn, esto es, segdn que "l ,u11 sirvo n alguna comunidad -

sirvo a todos los hombres quo de ella forman parte, ya qua es

evidente que la parto lo os del todo. Dn esta manera, ol hien

de cada virtud y los actos de todas las virtudes pueden perte

necer a la justicia, segdn ordene al hombre la justicia legal

hacia el bien comdn, 

En rasdm$n, la loy so establece con cardctnr ~eneral y 

siempre en at~nc16n al bien comdn, luego, al hombre r11al1za la 

justicia legal cuando cuu1ple lo3 procnptos d" la lt'ly y en este 

Büntido, estd contribuy~ndo a la reallzac16n dal bien comdn.

Por lo tanto, podemos decir que 111 justicia legnl regula los-

derechos de la sociedad, ya que os propio dft las leyes huma!llls 

(4) De Aquino, Tomds, ob 1 cit, cap.II, p. 127 
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determinar los actos debidos al bien comdn que la sociedad ti~ 

ne el derecho de exigir, 

Ahora bien, la justicia particular que regula principal-

mente los derechos de los particulares entre s1 o frente a la

comun1dad 1 se subdivide en distributiva y conmutativa, rorque

el hombre tiene derechos frente a la sociedad - ~sta asigna y

reconoce a cada uno ~u participaciOn en "l bien comOn -, y rr~n 

te a sus semejantes o frente a la misma sociedad cuando ~sta -

se coloca en ~1 mismo plano que los particulares, Luego, la -

justicia distributiva os aquella que como su nombro lo indica, 

distribuye proporcionalmente los bienes o las cargas entre los 

miembros de una comunidad en atenciOn a la func10n o al m~rito 

que realiza en dicha comunidad, 

Podemos decir 1 en términos g~nerales, que nn esta clase-

de justicia existen relaciones entre la comunidad en su cardc

ter rle autoridad y los miembros o personas privadas, relacio-

nes que consist~n en la distr1buc10n de los bienes distribui-

bles entre los sujetos sociales, 

Para que se cumpla esta justicia 1 la socieded deberll. re-

partir los bienns y las cargas en forma proporcional entre las 

personas de la comunidad y en atenciOn al mérito de dichas 

P"rsonas, 

..thora, puedo suceder que la comunidad celebre determina-

dos actos con personas particulares pero sin Cürdcter autorit~ 

rio 1 sino como simple pnrticular, on ~ste caso, esa r~laciOn -
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...... 
no la rige la justicia distributiva sino la justicia coll!lutati-

va. 

Por otro lado, en la justicia conmutativa existen relacio

nes de individuo a individuo, en su cnrAotor de personas priva

das¡ donde no sn toma en cuenta la distribuc16n sino ln conmut! 

ci6n o el reparo dn alguna plrdida o algdn bAneficio despropor

cionado e injusto en perjuicio de una persona. Como una parto -

se relaciona con otra, as1 sn relaciona una persnna privada con 

otra¡ en tal caso se da la justicia conmutativa, la cual ordena 

las relaciones mútuas entro las personas privadao, 

En t6rminos generales, podemos decir que la Justicia conmll 

tativa rige las relaciones da oambio 1 de las cuales algunas son 

voluntarias como la compraventa, el dep6sito 1 el arrendamiento, 

etc. otras son involuntariae como cuando algui4n contra au volun 

tad usa de las cosas, personas o accionas, o,contra la voluntad 

dt la otra persona, ~s d!leir los actos son involuntarios de 

parte de quien sufre las consacuenoias, por ejemplo¡ en los 

delitos. 

Finalmente, dobnmos senalar que la f1losof1a escolástica -

ee esencial.Jiqnte racionalista¡ recoge la dof1n1ci6n da Ar1st0t~ 

le:i do que el hombro •s un ser racional por excelencia y confo!:, 

mft a naturaleza¡ el dftstino natural dnl hombre debe ser la bds

queda y el oonoc1miento de Dios. El aparato de la metaf1s1ca y 

la l6g1oa aristot611cas va a servir a la escol4st1ca para mon

tar su teologia racional como fuerza perdnne de es& f1losof1a. 
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En esta etapa de la filoso!ia escolástica, al cristianis-

mo le interesa poner al lado de una teologia dogmáticB! una te2 

logia rac1onalJ probar lo que la fe ensef\a por los recursos de 

la raz6n, 
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3) • • GIJ!LLEID40 LEIBNIZ. 

A), La Justicia como Caridad del Sabio, 

La concepci6n agustiniana de la justicia como amor a Dios 

y de la virtud on general como el orden del amor, han influido 

de gran manera en el pensWlliento del gr&n filosOfo alemán Leih 

niz 1 el cual considera que existo gran relación entre la Just1 

cia y la caridad. 

Para este fil0sofo 1 la caridad y la justicia son virtudes 

generales y difieren apenas en que la caridad tiene por objeto 

propio el bien divino y la justicia el bien comdn Justo - dice 

!Aibniz es lo que en igual medida partioipa de la nabidur1a y

la bondad. La bondad consiste en alcanzar ol mayor bion posi-

ble1 y para conocer 6ste 1 o! necesario la sabiduría, que no es 

otra cosa que •l conocimiento del bien, as1 como la bondad ~s

la inclinaci6n de haoor ol bien a todo el prójimo y evitar el

mal1 cuando esto dltimo no sea necesario para la consecución -

de un bien o la supl'asi6n de un mal mayor. 

Anteriormente dijimos GUO la justicia participa de la Da

b1dur1a y de la bondad, esto es 1 para dar a cada cual su dere

cho ha de ser necesario por una parte la sabidur1a, para perc1 

bir cual podrA ser on cada circunstancia concreta y de la rect! 

tud en la voluntad por la otra 1 pa1•a traducir esa perc&pciOn-

en el acto corraspondiante, 

Ahora, como la justicia se refhre s.l bien y la sahiduria 

y la bondad tambi6n a Al so refieren, debemos analizar breve-

mente acerca del concepto de bien. 



Exista al bien universal u ontol6g1co, inherente a todos -

los organismos vivientes, racionales e irracionales, Es el bien 

cosmológico, esto es, el que proviene de la voluntad do Dios. -

La vida misma es un bien, y todas las cosas existentes en cuanto 

son creadas por Dios, son bienes, 

Pero, por el momento, este tipo de bien no nos interesa,-

sino que nos importa el que se refiere o comprende a los seres

racionales, as decir al hombre, Bs el bien moral, el cual sirve, 

segdn LEIBNIZ, al perfeccionamiento de las sustancias dotadas-

de entendimiento¡ es el que ordena al hombre hacia el bien ra-

cional y por lo tanto, perfecciona al mismo hombre, 

Pasando a otro punto, el orden 1 la satisfacc16n 1 la ale-

gr1a, la bondad y la virtud son por esencia bu~nas y no pueden

s•r nunca malas, mientras qu~ el poder s6lo representa un bien

seguro si se ha1a unido a la sabiduría 1 a la bondad, 

De ah1 la definición de r...ibniz de la justicia como cari-

dad del sabio. Es decir, es la relación del sabio en la conse-

cuc16n del bien universal c¡ue la sabidur1a divina calcula e:icac

tamente y el hombre en la medida en que participa de la sabic\u

r1a, Consecuenteme'1to 1 pera J,eibnill el rl"recho no puedn ser in

justo, m4s la ley si pu~de encerrar injusticias, ?ues la ley es 

formulada y sostenida por un acto dP. autoridad y cuando a la 

autoridad o al gobernante le falta sab1dur1a y bondad, pu~de 

nstablecer e imponftr le1es malas a injustas, Afortunadamnnte 

los leyes de Dios son si~mpre justas, en cuanto tienden a con--
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servar el orden y el bien cosmol6gico y su autor estA en condi

ciones ds mantener dichas leyes, como sin duda lo hnce 1 adn --

cuando ello no siempre ocurra de un modo visible e inmediato. 

B), La Repdblica do Dios y el Hombre. 

Somos una parto da la Repdblica universal cuyo monarca es-

Dios, 

Con estas bellas palabras tratnromos de analizar lo que ~~ 

ra Leibniz as la Repdblica Universal, en la que el r@y absoluto 

es Dios y en la quo los hombres se muov~n y actaan de una mane

ra libra y racional, 

Leibniz establnce una relac16n del hombre con Dios y esta

blece que a EL nos semejamos por la inteligencia y sus operaci2 

nes. 

Por la reflex16n - dice - Dios se conoce y se ama, consti

tuyendo as1 las personas de la trinidad; y del mismo modo nues

tro esp1r1tu, En este sentido, Lltibniz considera que una norma

do justicia, aquella que no ast4 vinculada a una circunstancia

de h11cho, vale exactamente lo mismo para Dios, los 4ng'!les y -

los hombres, a causa pues de nuestra relaci6n con Dios, la Jus

ticia Universal coincido totalmente con la piedad en ol sentido 

clAsico del t•rmino, Asi como la justicia general aristot~lica, 

la Justicia Universal comprende tambHn todas las v1rtude3 bajo 

su raz6n de alteridad, pero las excede por su ~mbito d~ validez 

personal, que llega hasta EL entre infinito 7 asi misruo por las 

armenias, si podemos decirlo as1, quo rodean ahora ~sta volun--



56 

tad de dar a cadauno su derecho y que son el amor, la bondad y 

la sabiduría, 

Mientras que la justicia es sólo una virtud especial cuan 

do se prescinde de Dios o de la naturaleza misma de las cosas, 

apenas se le funda en Asta, se convierto en Justicia Universal 

y abraza todas las demAs virtudes. Esta justicia e~ la justi-

cia perfecta, la que no está sujeta a imperfecciones o limita

ciones, sino que abarca los conceptos de sabiduría.y piedad. 

Por lo tanto, cuando somos pnrv•rsos no sólo nos dañamos

ª nosotros mismo3, sino qun disminuimos tambi6n "n lo que de -

nosotros dependa, la perfección del eran Estado cuyo gohernante 

es Dios, si bien de hecho el mal se compensa con la sabidur1a 

del infinito y en parte además con nuestro castigo, 

Debemos mencionar que Asta concepción rle Lflibniz tiene -

ciertas seMejanzas con la concepción agustiniana de la justi-

cia1 ya que en ambas, el concepto de Justicia Universal com--

prende lft totalidad de las virtudes. En San Agustin, la Justi

cia Universal es la virtud total, que consisto en ~l amor al -

Sumo Bien o a Dios. En Loihniz dS lo mismo, comprendido los -

conceptos de sabiduría, bondad y amor, los cuales unidos, for

man el concepto Univ.,rsal de Justicia, D~bemos pr~cisar tambiAn 

qu11 !!Sta concepción Leibniziana de la Justicia es lo que el -

Estagirita denom1n6 i la justicia como virtud µ~rr~cta, ya qu" 

abarcaba a las demás virtudes, Sólo que ahora, cualquier auto

ridad o gobernante que quiera cumplir la Justicia Unil' ersal --
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debe tomar en cuenta los conceptos de lllllor 1 sabiduria y bondad 

deben tener fundamento Oltimo le voluntad divina para lograr -

el bien comOn, 

Lu~go, en la Repdbl1ca Univ•rsal de Lnibniz, el monarca -

es Dios, EL es el rey absoluto y sus leyes son perfftctas, jus

tas y el hombre en la t1erra 1 debe hacer lo posible de ajustat 

se a esas layes epa son el origen y fundamento de la felicidad, 
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CAPITULO TERCERO 

LA JUSTICIA EN MEXICO, 

l), EPOCA PREHISPANlCA 

2), EPOCA COLONIAL 

3), EPllCA INDEPENDIENTE. 
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1). EPOCA PRF.HISH.il!CA, 

Los Aztecas.- {Azteca significa lugar de earzas) Esta tri

bu se establec10 en el Valle de AnAhuac, fundaron ah1 la ciudad 

de TenochtitlAn o Tenoxtitlnn en 1325, 9U forma de eobierno era 

una Monarqu1a electiva, hab1a varias cla3~9 sociales entrn ellos¡ 

Los Pilli que eran los sacerdotes, noble~ y m~rcadnres y los -

Macehuales que nran los labradores, artrsar~s, cargadores y --

esclavos, 

Los Aztecas ten1an varios jueces y tribunalrs para admini~ 

trar justicia 1 c ouio a continuac ic'in verllmos. 

1).- CihuacOatl .- Era el supremo maeistrado, lo nomhrnba

ftl rey (algunos historiadores opinan que su autoridad Pra 1enRl 

a la del rey), sus principales funciones eran; Actuar ~n la --

Corte; dictar sentencias, estas no podian SP-r modificadas por -

ningOn otro tribunal; nombrar a l<Js jueces subalternos¡ t .. n!a-

atribucion~s judiciales por eso l" dieron el norn1'r" d~ "Justi-

cia Mayor"; adl'linistrab1> la hacienda pOblica¡ etc, 

2),- Tlacat11eatl .- Era uno de los tribunal"!~ s•cundarlos, 

se encontraba establ"cido "n una de las salas de gobiftrno de la 

ciudad, trabajab¡¡ mañana y tard"' estaba int.,graclo por tr"s ju!!_ 

ces, "'scribanos, port .. ros y alguaciles. I::st~ tritunal oscuchaba 

a los litigantes, post .. rior1J11rnt" l'!Xaminaba la causa '/ ,Jictaba -

:Hrntencia, Si se trataba ª" una causa penal se po'.l1a apelar an

te Cihuacóatl, pero sl era una causa civil no se podia apelar, 

En materia p .. nal tenian un cOdi~o (d•recho escrito), Pn mat~-

ria civil no tnn1n niN:On c6rligo (derecho consu.,tu'.linario), 
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3).- Los jueces y tribunales illferlorl"s se encontraban .-stabl~ 

cidos en el centro del mercado de Tlatelolco, administraban jua 

ticia a los mercaderes, Escuchaban a las partes, posteriorm~nte 

dictaban y ejecutaban las sentencias, 

Cada veinte dias o cada n;es ~n la Gran Tenochtitlán sn A-

fectuaba ante el rey una junta para resolv"r las causas pr.ndie.n 

tes, pero si hnbia aleuna causn dificil de resolver se hacia -

otra Junta general mlls sohLm~ llamada nappapohuallatolli (au-

dienc1a de ~O) se llamaba as1 porque se rPalizaba cada och~ntn

d1as1 en bsta se resolv1an todas las causas. 

Los Mayas.- habitaron ol Istmo de Tehuantepec (1ncluy~nrto 

la peninsula de YucaU.n hcst.a Guatemala y Honduras) 1 la adtnini.l!_ 

trac16n de justicia o~taba a cargo de los "Caciqued o Batabs",

las penas que s" aplicaban eran ; la esclRvitud y la muerte. 

El Pueblo Tarasco,- Sn "stableci.,ron "n Michoacán, Guirna-

juato y Querlotaro 1 fundaron su capital ~r. Tzintzuntzan (a ori-

lla del Lago de Pátzcuaro). Administraban , a ,justicia "Cnl·~~-

zontzin o el Sumo Sacerdote (Pet~muti)", 

La justicia en los Aztecas, Mayas, TaraJcos y otros pue--

blos prehispánicos era severa, excesiva y cruel, 
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2) • EPOCA COLU!UAL 

"La Nu,,va Es pana era gotern.r.dn por .. 1 rey, a travAs de su 

representante, el v1rr11y (virrey es el que hace las veces del

ray) ." (1), 

"El monarca 1tspañol, como sucede en todos los regím,.nes-

absolutos, concontraha en su persona las tres funciones en que 

se desarrolla la actividad integral ,3.,1 Estado, pues ndP.m~s rl!! 

ser supremo administrador pdhl1co, era lAeislador y juez. Todos 

los actos ejecutivos, todas las leyes y los fallos se desempe

naban1 · exped1an y pronunciaban, en norullrA del rAy do Espafla 1-

quien en el ámbito judicial dohgaba sus atribuciones propias

inhl'!rentes a su soberanía <1n tribunafos que ~l misr.10 no¡;¡braba," 

(2). 

"El virr!'IY se ayudaba con el "Consejo fü1al y Supremo de-

las India11", qwi era el cuerpo consultivo del gobierno. Tenia.

este Consl!'jo una Camara de Indias, qut! era una comisflln ejecu

tiva, quien formll Recop1lacilln de leyes de las Indias, nuestro 

prim"r c6digo escrito." (3). Con .. 1 '1escubrim1ento de la Nueva 

España tambiAn surgieron la~ injusticias en aontra de los ----

{l) Sudrez Muñoz, Etica Civice., Editori¡;¡,l ilu.;vo Mundo, Pr1m.,ra 

Edici6n 1 lmpreso en M~xico 1 1966, p,p. 120 1 121 

(2) Burgoa Ignacio, Las Garant1as Individuales, Editorial Po-

rrda, S.A. Decimoctava Edición, M~xico, 1984 1 p.p. 114 1 115, 

(3) Sudrez lluñoz 1 op, cit, ,,p.121 
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indios, se trat6 de protegerlos mediante la l•eislacion de in-

diRs pero sali6 contraproducente porquo s~ coloc6 a los indios

en una oapitis doruinutio o sea se le r•strinei6 su capacidad jlJ. 

r1dica. En esta &poca no existió la justicia para los indios, -

solo tremendos abusos y arbitrariedades. 

"Cuando no habia virrey 11n México, se formaba unn "Audi~)l

c1a11. Para castigar a los criminales se form6 un triLunal popu

lar parecido a la Santa Hermandad de Espafia, Funcion6 1e 1707 a 

11109' ejecutando a eae ro os en 106 ailos". (4) 

"La Inqu1sic16n fundada desde 1522 en México, se estable-

ci6 formalmente en 1541, Desde 15'15 no tuvo poder sobr., los in

dios. De 1522 a 1620 ejecut6 a 43 personas, con un pronedio de

una cada siete años. En ol siglo XVIII sa convirtió en 1nstru-

mento poli tic o d11l gobierno". ( 5) 

La inquisici6n era un tribunal PclesiAstico que investiga

ba los delitos en contra de la fe catOlica sobre todo la bereJ1 

a, blasfemia (palabra injuriosa en contra je Dios) y la bruje-

ria, la Iglesia considnr6 a la inquisici6n una instituc16n ju~

ta, 

Se consideraban herejes a los qua nagabnn o dudnbnn de al
gunas de las verdades reveladas por la iglesia, En &l derecho -

CanOnico (Can6n 1325 ) s~ les definiO de la siguiente manera --

(4) SUárez Mufioz, op 1 cit 1 .,p. 122 

(5) Suárez Mufioz 1 op, cit, .,p. 123 

.... 
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"Son herejes formal8S las personas bautizadas qu~ n s&biondas -

y pertinozmento niegan las vttrdades de la iglesia", Astas per32 

nas quedaban automáticamente excomulr,adas, Santo Tomds en la -

Suma Teológica dice "La herejia es un re~ado por el cual se me

rece no solamente ser separado '.le la l¡;lP.sia por la excornunl 6n, 

sino también ser excluido del mundo por la muArte ••••• Si el -

hereje se oostina en su error, coruo la Ie;lesia desespera do --

obtener salud, debe proveer la salud de los demds ho111tires, se-

par~ndolo de su seno por una sentencia de excomun16n; PO io de

mAs, lo abandona al juez secular, a fin de desterrarlo de este

mundo por la muerte." (6) 

La persecución de los herejes data del Sir.lo IV, pero has

ta el Siglo XIII se consolida la jurisprudencia riel 3anto Ofi-

cio de la Inquisición; uno de los primeros tribunales fué el -

instituido por el Papa Gregario lX en Al sur do Francia (1233); 

TomAs de Toequemada fué el primer inquisidor gene:'al Jo Casti-

lla y Aragón (1483), realizb la copilacibn legislativa que 

constituye el COdigo Legal de la lnquisicibn, sus leyes han si

do llamadas ele hierro por su excesiva severidad (esto provocó -

las mlls terribles inju~ticias). A los herejes so les prohibin -

entrar a la Iglesia, discutir pó.blica~.ente cuGstionns relieio-

sas, reunirs8 1 se les confl.scaban sus biPn<l~ , se les otrogaba

la libert~d a sus esclavos, se les declaraba nulo su t&stamento, 

(también se perseguia a las personas 4ue les daban asilo a los-

(6) Pallares Eduardo, El ProcedimiP.nto Inquisitorial, 2dit. U.~. 

A.M. , Primera Edic10n 1 México, 1951, p. 7. 
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herejes por encubridores), etc. 

La bruJeria era el arte de las brujas (eran hechiceras y -

tenian pacto con el diablo), la hechicería era un arte superst!. 

cioso que practicaban lau tribus primitivas o salvajes, los --

hechiceros dec1an que el poder pura dai'a r a una persona, Vf'nga:i:. 

se de enemigos, curar enfermedades, adivinar, etc., se los oto:i:. 

gaba el demonio u otros espir1tus malignos. El demonio tenia con 

tacto con los humanos de tres manerass A) TentacH>n,- Qur• 11ra -

cuando el demonio incitaba a la gente a hacer o dejar de hacer

algo. B).Pose~ión,- El diablo ~e metia en las personas (en es

ta época se hacian exorcismos). C) Pacto.- Era cuando el hom-

bre y el diablo hacian pacto, el sujeto le vend1a su alma a ca~ 

bio de obtener ciertos poderes (brujos). 

El primer proceso de la urujer1a füé en 1258 pero no fu~-

sino hasta 1275 cuando se quemo a la primera bruja, 

El procedimiento 1nqu1si torio Ali un caso com{ln s ei efec tua

ba de la siguiente manera¡ se iniciaba c.:in una denuncia an0nima 1 

uasándose en ésta, el fiscal pedia la prisión del inculpado, P2 

ro antes de dictarla se investigaba la culpabilidad del presun

to responsable, si la información testimonial no era suficiente 

no se le citaba al acusado, si se le hacia saber de la a~usa--

c ión hasta que aparecieran nuevas !'ruebas. Si la informnc iOn 

era bastante se le acusaba del delito de herejiu formal o de 

brujeria y era llevado a prisión por el alguacil, esta avisaba

ª los inquisidores de la aprehensión y estos cuando creian ----
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oportuno , lo mandaban traer para interrogarlo bajo jurrunento,

cuando concluian, el not11rio leia las daclaracionos del reo, P.!! 

ra que éste pudiera agregar ~ quitar o modificar algo. 

En presencia de los inquisidores, el notario y el reo, el

fiscal prAscrntaba sus acuse.ciomis (pero ésta~ sMo se podian bQ. 

sar en los delitos que estaban dentro de la jur1sdicc10n de la

Inquisicilln y en las declaracioruis del reo) 1 si las declaracio

nes del reo probaban las acusacioaes del fiscal, ~ste podia pe

dir el tormento, posteriormente se daba lectura a las declara-

ciones1 y el reo estaba obligado a contestar. El in~u1si~or le

nombrarA al reo un defllnsor que juraba defenderlo bien y ~tlflr-

dar el secreto r!P lo r,ue viara y supi<'re, acon~ejr,bn h su defen 

dido que confesara su culpfl y picUesn penitencia. 3e habtia el

juicio a pruebn 1 poro cuando se citaba a los testigos a declc-

rar no debian estar presentes las partes, dos¡:ués de l!i senten

cia de pruebas el fiscal pre,¡entaba a sus testi~os y las prue-

bas contra el r•w, en seg•üda se hacia la publicaciOn de los -

testigos, Cuando el reo pedia ser oido en audiencia los in~uisi 

dores estaban oblieados a aceptar porque al¡:unas veces tenia el 

propOsito de confesar su delito. En l.> prueb&. testimonial se tE_ 

muban las precauciones necesaria~ para qnp el reo no ¡•uJlesc 

saber quillnes ert.n los testigos, llstos tenian que useeurar c¡ue

vieron y oyeron que el reo trntaba con ciPrta p<'rsona, a Pl reo 

se le permitía ver la publicacilln de los testieos (ounque hubi~ 

ra confesado su deli~o) 1 esto se hRcia con el fin de justificar 

la prisiOn. 



- 66 

El reo delante de los inquisidores comunicaba a su aboga

do la declaraci6n de los testigos, si el reo querin escribir -

algo relacionado con su defensa se le daba parel y se tomaba -

nota para poder comprobar lo que el roo hab1a hecho con Al pa

pel que so le ontreg6, ~os test1eos ofrecidos por el reo oran

seleccionados por el tribunal y s6lo en casos excepcionales 

se admit1a la declnraci6n de los deudores y los criados del 

acusado, el oboendo tenia que devolver a los inquisidores to-

dos los documentos que le habian .pr8stado para estudiar el ca

so de su defendido, Recibidas las defensas del reo y tra1do e~ 

te a audiencia se le daba una nueva oportunidad para que se 

defendiera, posteriormente se declaraba concluida la causa, p~ 

ro el fiscal si se le perm1t1n aportar nuevas pruebas. 

Se reunían los Inquisidores, el ordinario (o su represen

tante) y los consultores del Santo Oficio, se leía la causa y

se ponía a votaci6n, priu.ero votaban los consultores, después

el ordinario y por dltimo los inquisidores, Si al reo se lo 

probaba ol delito do h~rej1a se le confiscaban sus bienes y 

era condenado a cárcel perpOtua o de la misericordia, pero si

al reo era reincidente del delito do herej1a lo convertían al

cristianismo y posteriormente lo quemaban, cuando se comproba

ba el delito de brujería los quemaban, 

Cuando el delito de herejía no estaba comprobado del to<lo 

se seguían tres caminoss A). En caso rle adjudicac16n (o sea -

cuando los reos roeaban encarecidamente) s6lo SP. les imponia -
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pena pecuniaria. B). En los casos de compugnaciOn (cuando ha-

bia contrad1cci0n en la culpabilidad dol reo) eran considerados 

peligrosos estos casos habian ca!do en desuso, C). Se utilizO

el tormento para que confesAran. El deHto de brujeria cuando -

no estaba completamente probado, se atormentaba a los reos para 

que confesaran, el tormento hacia confesar a los culpables y a

loa inocentes, a ~stos dltimos les negaron un juicio justo. 

"Los tormentos de la inqu1sic10n eran tales, que arranca-

han gritos de angustia y ayes de dolor a los infelices que los 

su.frian, sin que su terrible situaciOn se aliviara en forma al

guna porque estubiesen presentes en la aplicnc16n do aquellos -

obispos (o sus representantes), médicos e inquisidores. El mód1 

co no asist!a para hacer menos dolorosa la prueba, sino para -

evitar que el reo muriera, lo que no siempre se lograba, pues -

la f1losof1a del Santo Oficio en esta materia estaba impregnada 

de una especie de sadismo; consistia en hacer sufrir lo mds po

sible pero evitando que el reo muriera o qued~ra lisiado". (7). 

Algunos de los tormentos que se usaban eran¡ F.l de Garru-

cha,- Se colocaba al reo de una cuerda que rasaba por una garru 

cha, para que con su mismo peso se atormentdse; Toca.- Se hacia 

que el reo tragara agua a trav~s de una gasa delgada; Potro.

Aparato de madera,en el se acostaba al reo, se le amarraba de

los brazos y de las piernas y conforme se le iba dando vueltas-

(7). Pallares Eduardo, op, cit., p.p. 35, 36 
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le jalaban los brazos, se les daban de 7 a 8 vueltas; Garrote.

Instrumento de madera que se apoyaba en el cuello, en el tormen 

to se trataba de no estrangular; etc., 

La sentencia del tormento se dictaba cuando estaban pre--

sentes los inquisidores, el ordinario y el reo, este podia ape

la y los inquisidores sdmitian o desechaban la apelación, el -

reo podia reacusar a los in<;uisidores, Estando presentes el 

juez, el notario y ministros del tormento se llevaba a cabo el

castigo, despu~s de veinticuatro horas se le ped1a al reo que -

ratificara sus confesiones, si el reo confirmaba lo que había -

dicho y esto satisfac1a a los inquisidores, pod1an admitir la -

reconciliaci6n del reo, 

Se absolvia y 5e curaba al reo cuando vencia el tormento, 

Si antes de ser sentenciado el reo moría se segúia cualquiera-

de los siguientes caminos; A). El proceso terminaba si se le -

habia probado el delito. B). Si no se le había probado el del! 

to el proceso continuaba con sus hijos o herederos, rara que O!J. 

tos pudieran hacer valer sus defensas sn les daban copies dP. la 

acusación y de la testificación, 

Si durante el juicio 1'!1 reo perdia la raz6n se le nombrnba 

un curador y seguia el procedimiento. A las personc.s d1funtas-

tamh1én se les podia abrir un juicio y se notificaba ~e la acu

saci6n a los hijos o herederos, pero si nr.die salia en defensa

del muerto el tribunal le nombraba un defensor, 

Una vez que habia votado y las sentencias estaban ordene--

T• • • 



dns 1 los inquisidores señalaban el d 1a y la hora en que iba a -

efectuarse el auto de fé y se avisaba al presidente de la audie.n 

cia1 los oidores y a los cabildos de la iglesia, So les tenia -

prohibido a los confesores absolver a las personas que estando

sujetas a juicio no habian confesado judicialmente su delito. 

La Inquisición perseguia y quemaba a los herejes y n los -

brujos para salvar su alma, rero en varios casos uso el poder -

que tenia para su conveniencia, cometiendo terribles injusticias 

en el nombre de Dios, fué contrario a lo que prndic6 vesuscristo, 
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3), EPOCA INDEPENDIENTE. 

En 1821 triunfa la Independencia, se considera como nues-

tra primera ConstituciOn a la dnl 4 de Octubre de 1824 y no las 

anteriores por las siguientes razones ~ La ConstituciOn de Cá-

diz del 18 de L!arzo de 1812 1 sOlo fue una const1tuci0n 1!ondrc;u.6_ 

ca de Espatla que estuvo vieente en México. En esta constituciOn 

se suprimiO la Inquisici6n y en su lugar quedaron "los tribuna

les protectores de la fe", el mollhrca ya sblo or11 el supremo 

administrador, las funciones judiciales lo corrPspondieron a la 

corte y a los tribunales, 

La ConstituciOn de Apatzingan de 1814 1 realizada por Jos6-

Ma, Morelos y PavOn nunca entró en vigor. 

En la Constitución F'ederal de 1824 1 se adopta la división

de poderes. A), Poder Ejecutivo.- Se deposita en un presidente, 

B), Poder Legislativo.- Se forma por dos camaras, la de Sermdo

res y la de Diputados (bicamarista), C), Poder Judicial.- "Lo

deposita en una Corte Suprema, en los Tribunales de Circuito y

en los Jueces de distrito" (1) "Bajo el titulo de reglas gener~ 

les a que se sujetara en todos los estados y territorios de la

F'ederación la administración do justicia en favor 1el gobernado, 

talos CO!llO la prohibici6n de pena trascedentales, la de conns

cac16n de bienes; los juicios por comisión, la comisión retro-

activa de las leyes, la abolición de los tormentos y la do la -

le¡¡nlidad para los actos de dotenci6n y de reej.stro ile casas -

papeles u otros efectos de los habitantes de la repóblica", (2·~ 

( 1) Burgoa Ignacio, Las Garantías Ind 1 vidualAs Edit. Por rúa, -

S.A. :lecimo octava edici6n, L!éxico, 1984 p. 126 

(2) l:lureoa Ir.nacio., ob., cit. p. 128 
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A. la anterior Constitución le sigui6 "Las 7 Leyes consti

tucionales de 1836" 1 se conservo la división de poderes, La Con1 

t1tnc16n de 1843 sigui6 los mismos lineamientos de la de 36, En 

la Constituci6n de 1857 se estableció la educación gratuita, se 

conserva la división de poderes y por dltimo encontramos una 

justicia mds igualitaria. 
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CAPITULO CUARTO 

DIFERENTES F:NFOQUES DE LA JUeiTICik 

l). LA JUSTICIA COMO VALOR 

2). LA EQUIDAD Y LA JUSTICIA. 

3). QUE ES LA JUSTIGIA GOCIAL 

4). DE SI EXISTEN LEYES JUSTAS 

E INJUSTAS. 
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1). LA. JUSTICIA COMO VALOR. 

La palabra axioloeia viene dol ~riego axios-valor y legos 

tratado o ostudio, por lo tanto la axioloeia es el "estudio -

.f1los6f1co de los valores". (l) 

son valiosos; l). Los actos morales, po11ticos, jur1d1-

c os 1 ec on6mic os, etc, 

2). Las cosas y objetos de la naturaleza-

(T1erra1 minerales, Arboles, etc.). 

3), Las cosas u objetos producidos o fabr,!. 

cados por el hombre (una sala, una silla 1 un código de just1-

cia1 un libro de historia, etc,). 

Los objetos adquieren stt valor no por lo quo son, sino -

por su relación con el hombre, 

Le jerarqu1a do los valores consiste en dar aleunos valQ 

res mayor grado de importancia que a otros, en ocasiones se -

tiene que elegir entre unos y otros. "García Morente dice que

la olas1f1cac10n de los valores mds aceptada es la de L!a;i; 

Scheler". (2) 

1). Valores dtiles. Son los que dan algdn provecho o ven

taja (tllcnicos o instrumentales), ejemplos¡ Adecuado--Inadecu!!. 

do1 Conveniente-- Inconveniento. 

(1) !Jateos M. Aeustin 1 Compendio de la Etimolog1a Grecolatina-

del Espafiol Edit. Esfinge, D~cimo tercera odici6n 1 M~x. 1977 1 

p. 358 

(2) Garc1a Morente Manuel, Lecciones Pree11minarris de F1loso-

fia1 Ed1t. Porrda, 3,1., Dlic1ma ed1c10n, Mlix. 1971, p. 278 
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2), Valores vitalPs. Son los relativos a 1'1 ·;ida o de sucia 

importancia, ejemplo; Salud--Enfermedad, Fuerte--Débil. 

3), Valores Ulgicos. Son los que nos hacen razonar, ejem-

ples¡ Verdad--Falsedad, 

4), Valores Est~ticos, Son los que se perciben por medio -

de los sentidos, ejemplo; Belleza--Fealdad 1 Sublirne--Hidfoulo, 

5). Valores Eticos. Son los que se refieren a la moral, Ln 

moral es el conjunto de facultades jel esp1ritu. Ejemplos¡ Jus

ticia--Injusticia, Bondad--Maldad. 

6), Valores Relieiosos, Son los relativos a unn religi6n,

ejemplo; Santo--Profano. 

La polaridad significa que en los valores encontramos dos

polos 1 el positivo y el negativo, ejemplos; 

Polo Positivo Polo Neeativo. 

Justicia 

Bello 

Salud 

Injusticia 

Feo 

Enfermedad 

"La Axiologia jurídica comprrmde el estudio de los valo--

res supremos del derecho". (3) La Ontolog1a estudia el ser 1 la 

realidad y la deontolor,1a 1el. deber ser, aqu1 entra el valor, La 

conducta humana es la man1festaci6n de un cou.plicnilo conjunto--

(3) Preciado Hernández 1 Lecciones de Filosofía del Derecho, E.D. 

Universidad Nacional Autónoma de M~x1co 1 Primera !':die i6n, ~'.éxico 

1982, p. 34 
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de actos que tienen como cualidades que son voluntarios y li-

bres 1 la voluntad casi nunca se apega a las reglas por eso se

obligan a los seres racionales a cumplir las normas por medio

de la deontología, los valores tienen su base en los deberes -

morales, 1•sl1giosos y jur1dicos, 

Los valores morales se basan en los deberes del hombre--

para lograr su perf~cc16n personal, los religiosos son los de

beres que tione el hombre con Dios y los jur1dicos tratan de -

loerar el bien de la sociedad cumpliendo con ol valor fundamen 

tal del deber jur1dico "La justicia", en el derecho sólo las -

conductas externas son tomadas en cuenta (el deber del derecho 

es la aplicación de la justicia). El derecho ontol6gicamente -

es el derecho positivo y deontol6gicame11te es el derecho justo, 

ideal o natural, 

La justicia como valor'6tico es una virtud (recto modo de 

actuar) que nos obliga a dar a cada persona lo que le porten~

ce, la justicia como valor limita la vida social y fundamen--

ta el derecho, La virtud es ol hdbito de obrar bien, indepen-

dientemente de los preceptos legales, hace al hombre feliz y-

dtil dentro de la sociedad. Las cuatro virtudes cardinales son; 

la justicia, la fortaleza (consiste en vencer el temor), tem-

planza (cons1~te en moderar el uso de los sentidos y el apeti

to), La prudencia (que consiste en distinguir lo que es loma

lo o lo bueno). La justicia es una virtud y el derecho la pone 

en prdctica, 
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2). LA EQUIDAD Y LA JU~TIClA. 

Iniciamos nuestro inciso con la idea que de Aquidad nos da 

Rotodi, citado por García l.!aynez, quien la define como "El lla

mado excepcional del juez a su 1nsr:iraci6n de ciudadano probo y 

honesto, no obligándolo a inspirarse en los principios genera-

les del derecho, sino a elegir en el caso práctico aquellos ma

tices que no tienen su fundamento especifico en una d1spos1c16n 

expresa, ni genéricamente pueden expresarse o tener un orig~n-

en un principio directivo del sistema." (1). 

Desde este punto de vista consideramos la equidad como un

recurso del juez al que puede acudir '1Aspó.és del axámen da los.

términos de la ley, para salir de la duda, por medio dn los ---· 

principios generales del derecho; es decir, cuando no oe ~·uedo

resolver una controversia con una disposic16n conciso. y exr,11c1 

ta de la ley, no siempre es necesario recurrir a los principios 

generales del derecho ya que hay casos en <¡ue el recurso sené-

rico y previo a la equidad del juez quitarA toda duda respecto

de la resoluci6n de los casos espec1f1cos. 

Es importante seílalar la definición que hace el Diccionn-

rio Enciclopédico en el cual se define a la equidad de la si--

guiente manera~ 

"Igualdad do ánimo bondadosa templanza habitual, pi·open--

siOn a dejarse guiar por el sentido del deber, justicia natural 

(1). Rotond1, citado por Eduardo García ~:aynes, Filosofia deJ. -

Derecho, Editorial Porróa, S.A., México 1974, p. 331. 
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por opos1c16n a la letra de la ley positiva, moderación en el -

precio de las cosas o en las condicionP.s de los contratos." (2) 

81 cencionndo Diccionario de Derecho señalR dos acepcionr>s 

aplicables, la rrimera de ellas comprende la moderación del ri

gor de las leyes, atendiendo preferentemente a la intención del 

legislador sobre el texto escrito do la ley y la secunda esta-

blece el runto de vista ue rectitud en el juzeador que, a falta 

de precepto escrito o consuetudinario consulta a sus decisiones 

las máximns del buen sentido. 

Santo Tomás de Aquino manifiestn que constantemente ocurre 

qua una disposición legal, ótil parn el bien póblico, como re-

ela general se convierte en ciertos ca~os en extremadamRnte pe~ 

judicial. "El summun jus pu 0 de convertirso en sUL1ma injuria. El 

problema de la ec¡uidad es ¡;rave, pues por un lado si pugnásemos 

por su comploto y libre aplicación, podria llegarsP. a la arbi-

trariedad y si se a¡licaro la lPy textualment~ podr1amos coze-

ter una injusticia." (3), 

Para Santo Tomás de Aquino, la equidad es una virtud dl.re!<. 

tiva de las leyes, segan las exigencias de la justicia y de la

utilidad comdn, a la que denomina e¡,ikeya, la cual identifica -

(2). Oarc1u Pela:ro y Graos, llamón, Dicc1onnr1o F.ncklopMico, -

Ediciones Larous:Je 1 l.!éxico 1 1972, p. 214 

(3). Do Aquino, .Santo 1'omás, citado por Francisco Xavier Gonzá

le.z niaz Lombardo. Filosofía del Jerecho, Editorial ::atas, 195G 

p. 269. 
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con la ae<¡uita romana, • La equidad ¡.reside a ln interpretación 

de las leyes humanas en cuanto al SPntido c¡uf' deba darse a ln -

misma atendiendo a la intención del lngislador y en al¿:unos ca

sos particulares, dejli a un lado su contenido 11 t.<>ral <>n p1·ove

cho del es¡,1ritu ,,ue ha inforrn1;do ~u proml:l¡;&ci6n. 

Esta interpretación extr1nseca y su¡,.rior a lR r~dacci6n-

literal, es a la que atiende y ::;e adapta la equidad, segdn lo -

expresa este filósofo, rara quien la equidad además je constit~ 

ir un principio inter¡1retotivo del :lerecho, rP.¡ res;.ntR un su¡ r2 

mo concepto del ius strictwn, 

Platón da el concerto siguiente dR ec,uid;:.d, "Fero lo u:ejor 

es que el poder no corresponda a las leyes sino al satio jesir

nado por la ley. La li>y no r.u0de abarcar lo más justo ¡ara to-

dos, porquo los hm:ibrns y sus actos ::;on demasiudo diferentes -

entre s1 y nada estfl quioto, por as1 decirlo, de l"s cosas hur.§_ 

nas, Sin embargo vemos que la ley, como esos homtrPs satisf"--

chos de si mismos y falta de cultura quieren ~ue todo se hafa-

como ellos disponen, no desean que se consulto a rersona aleuna 

aunque alguién tenea que decir aleo nuevo y mejor; no quieren -

otro orden qua ac;uel establecido por la ley oüsm1;." (4) 

'"), La equidad en este sentido, sf> identifica con la Epikeya -

eriAea procedente de la fusión de epi SOBRE y Jikaicn JUJ70. -

Asimismo procerl•1 del latin aequi tas d" equus-&-um ~ue signl fica 

llano, igual expresa la idna de rPctitud y justicia, 

(4). Plntlln, Las !Joctrinas 1"1los6ficas, Edit. Brugner&, Llthico 

1972, p. 33 
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PlatOn estima que las leyes son pnra los dAbilPs, para 

quienes deben ester proteeidos por una "isonornia". Frente a 

ellos <'l pol1tico es el que poset' la del Gobierno; y es la snl

vnciOn del Estado, la suprema y dnica ley; no obstante, es nec~ 

sario que haya leyes pues estas son loJ resultados de una larga 

experiencia y quiren S8 atrAva a atentar en e ontra de ellas sin-

razón aleuna, cometerá pnra no incurrir en error otro mucho ma

yor y será para los domás un oustllculo embarazoso que aqu(,l de

los propios preceptos de la ley. 

Es oste sin lu¡;ar a dudas unos de los conceptos mi!:.s complf!. 

tos que se hayan expresado rPf<'l'ente a la equidad, siendo la -

base de todo el conceptualismo moderno sobre el tema. 

Pnra Aristóteles, los conceptos de justicia y equidad co-

rrespondP.n a un mismo plano, estando intima y necesariamente li 

gados entre si, sin que por ello sean idAnticou, 

F.l filOsofo alaba a ln equidad y a quien la practica, pero 

sin que ello importe que lo equitativa no sen justo, o que lo -

justo no SPa bueno. As1, en esto orden d0 ideas, el acto equit~ 

tivo es mejor que el acto justo, en un caso dado, siendo lo ju~ 

to igualmente; lo que acontece es que lo equitativo, siendo lo

justo, no es lo justo legal sino una rect1f'icaci6n o suplencia 

de un precepto. 

La causa Jq lo s.puntt.Jo unteriormentP r~oviene de c¡ue lf\-

ley, por s11 ámbito eeneral, respecto a las cuestionP.s de c;nP se 

trata deja alGunas Ja ¡::unas o errores en su aplicacil\n al cnso, 
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particular, sien:lo entonces cuando debe entrar la equidad rara -

suplir o corregir la ley. 

Aristóteles nos dice referente a la equidad~ "Lo equitativo 

y lo justo son una misma cosa y siendo buenos ambos, la única di 

ferencia que hay entre ellos es qu<> lo equitativo es mejor, Ln -

dificultad está en que lo equitativo siendo lo justo, no es lo -

justo lecal o lo justo seedn la ley, sien:lo 4uo as una dichosa -

rectificación de la justicia rieuros&r.oentr; lPgaJ.. Ln ~cus2 de es

ta diferencia es que ln ley, necesnriar.ientu es siempre eenernl-

y hay ciertos objetos sobre los cuele~ no se ¡.u~d(, ""tatuir con

venientemente por medio de disposiciones ¡;eneralf's." ( 5) 

Los juristas rom1rnos, por Sll purte, dabnn « la UP.<,t:ita, una 

especie de poder supletorio de la ley, Jrnciendo :!erivar 'le ella

una seri" de normas e instituciones, que SP. ar;ruran bajo ln den2 

minacH>n de aequun jus, derecho perfecto e¡ue ar¡;¡oniza en f.;odo su 

contenido con lajusticia, frento al 1us iniquun, compatille en -

partn con lon dictados de la ley y que sin ser adversos del todo 

a la justicia, encuentra su fundamento Ctnico en la norma genéri

ca, ius strictwn. 

Siendo ademAs la equidad un prill{'ipj_o 'l~ int:oq.retaci6n Llel 

derecho, principio activo y creador que contribuye a desenvolver 

el derecho existente, mediador nntre el orden jurídico y las ne

cesidades sociales •rn caso ele lciGunas en le. ley. 

(5). Aristóteles, Etica Nicomaquea, Editorial Porrón, México, --

1967, Libro V, P. 58 
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Como podemos observar, aunque h&n sido y son muchas las --~ 

acepciones del término equidad, el concepto moderno de ella gira 

en torno a dos distintas idoas • 

a), La idea Aristotélica de norma individualizada, adapta

da a las circunstancias de un caso concreto. (epikeya de los --

griegos,), 

b), La idea cristiana: de mitigación del rieor de la ley -

para un caso particular (humanistas, pietas, benignitas), 

Existiendo estas doble connotación del vocablo • 

Una lata, amplia, como Adaptación del derecho al caso con-

creta, mediante el examen de apreciación exacta Je los elementos 

de hecho 4ue concurran en el ¡r opio caso1 y otra estricta, enten 

diendo por equidad la aplicación de un tratamiento mds ben~volo

en el caso concreto, al aplicar la norma de derecho positivo, 

Giorgio del Vecchio nos manifiesta que l!ipodamos sustentaba 

el criterio de que los juicios no se resolviesen por simples vo

tos, sino que cada juez pudiera expresar entera y exactamente su 

propia opinión sin tener quo forzar su conciencia para aceptar o 

repelar una t~sis determinada, Hay que reconccer en dicha opinión 

esfuerzo tendiente a corregir lo que hay de puramente mecánico-

en el acto de apl1caci6n 1al 1~rAcho, 

Por otra parte, en Ingla torra, ln equidad tal como se le -

encontraba en Al siglo XVI, respond1n a un concepto más restric

tivo Y técnico 'iU" Pl anteriormente mencionado¡ la apar1ci6n del 

derP.cho "Bonne raison, l:lonne conciencia". (Burmas razones, buenas 
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conciencias). 

La equity rlel 3i¡;lo XVI es aquella que se encuentra "n los 

DiAloeos de Saint Germain y no es otra cosa •:¡ue la parafrasist 

Summun ius, Summa injuria de Cicerón, 

La equidad existe al lado del derecho estricto, ¡•ara refor_ 

mar lo en sus debilidades, para llenar las lagun&s y at,,m¡,erar -

sus resultados, apareciendo bastontR semejante a la epikeya --

griega, de esa equidad que definiera Arist6tales como "AquAllo

que es derecho fuern de la ley escrita" y una rectificacHm del 

justo rigorismo legal, Asi el SU.."llllUn 1us est6 exprnsnmente nen

cionado en los aforismos de la equiy y en las decisiones le la

cencilleria, la epikeya Arist6telica "" encuentra en la equity

no solamente en la ra1z de la idea. La idea de la ec,ui ty es <;ue 

el derecho debe ser aplicado librem•rntn y deber. d<>sararecer los 

hard cases (casos duros). 

Frente a esta tendencia hay una fuerte curriente romanista, 

la jurisdicción del pretor tiene su orieen en estr, &plicac i6n -

de la equidad 1 en oposic16n con el derecho. 

La equidad, dependiendo escRncinlm•mte de las circunstan-

cias particulares de cada aspee ie tomada indi vidual!'lente, no -

puede estar sujeta indi vidualmentc 1 ni a ninguna rn.¡;la eatable

cida 1 ni a ningdn precepto prefijado de ec,uidad, sin iestruir la 

VArdadera escancia y reducirlt< a no ser más que derecho positi-

ve. 

Consideramos que la libertad dP. atendllr los casos ~ue se --



presentan al conocimiento :!el juzgador 1 a su mero arliitrio equ!_ 

tativo, no debe concederse en forma amplisima, pues se llegaria

a la prdctica viciosa de dejar la decis16n de cada caso al E•rbi

trio del juez; y la lAY aunquo es dura es la ley; la equidad sin 

ley haria de cada juez un legislador, 

Se puede afirmar que el problema de la equidad se encuentra 

intimnmante ligado a aquel de los fines d~l derecho y entre los

finos que persigue para su roal1zac16n se encuentra ol bien co-

mdn cuya importancia como fin del derecho en toda sociedad poli

ticamente organizada es evidente, 

Se ha dado a la equidad una prop1Pdad o cualidad que tiene

la ley, de adaptarse a las circunstancias dPl caso concreto aten 

diendo a los siguientes criterios de apreciaci6n, segO.n lo seiia

la Laris Iturbide• 

a), Las cosas y relacionP.s iguales deben $•3r tr&tadas en -

forma igual y las cosas o relaclonHs desiguales o diferAnte3 de

ben ser tratadas de un modo desigual o diferente, 

b), Toda relnci6n especial debe ser tratada atendiendo a -

las circunstancias qu'l le sean propias o inherentes, as1 cooo 

aquellas quo les hayan precedido o acoMpañaoo, dAndoles pleno 

valor a las que por la indole especial del ces~ m~rezcan, 

e). Entre todas las soluciones que 10g1ca y nP.cesariamPnte 

sean positivag, posihle!!, dar pr·ef8renc1a a aquella que, por Sflr 

la mds suave, mAs r.ioderada 1 ruAs hu"lana, corresponda a un concep-
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to elevado de Justicia. " (6) 

La equidad se traduce positivamente en justic 1e. del caso -

concreto, suprimiendo n lo md:dmo posibl" y segó.o la idea asen

tada, la disonancia entre la norma general, abstracta y fija, y 

su actuaciOn concreta, especial, en atención a las variantes del 

caso en estudio, 

En opiniOn del autor que nos ocupa, cuatro son las funcio

nes que sefíala a la equidad, a saber; 

a). Función consistent¡> &n inspirar la creac16n do las -

normas juridicas. E8ta función so confunde con las exigencias -

superiores de la justicia y de la utilidad comdn. 

Existe una frase expresada por Victo1• Hugo 1 que a pesar de 

no haber sido un estudioso del derecho, manifiesta el sentido -

da la equidad al decir que el munrio me ter ial reposa sobro el -

equilibrio, en tanto que el mundo moral sobre la equidad. 

b), FunciOn en la interpretaciOn de las fuentes del dere

cpo; este aspecto significa el predominio de la intenciOn del -

legislador sobro la letra misma de la norma y do ex1 stir varias 

interpretaciones, en aceptar la que est~ mds acorde con los --

conceptos de Justicia social, por razOn de benignidad y humani

dad. 

e). FunciOn de adaptac10n de la norma a las circunstan--

cias del caso concreto, Sucede a menudo, que la ley no puede --

( 6). Lar is Iturbide 1 Francisco "Estudio de la F1losof11!"l del -

Derecho" Editorial Reus, Madrid 1970 1 p, 321 
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preveer las circunstancias del caso concreto que se le presenta 

al juzgador para su resolución. Es as! como surgf" una in.portan

te actividad del juzgador la adaptac16n do la norma abstracta -

al caso concr<ito, atendiendo a todas las circunstancias que le

dan una fisonom1a propia, La equidad no quiere que la norma se

rompa, sino simplemente que se amolde a las circunstancias del

caso concreto. 

d). Func16n de integración Je la ley. Esta func16n se --

realiza remitiendo a los principios generales del derecho. Los

positivistas sustentaban que los princirios tales como oquidad, 

justicia y derecho natural, careciun de toda significaci6n y dQ. 

ber1an de ser eliminados de toda literatura jur1dica. 

En la actualidad se reconoce por casi todos, que los valo

res y de entro dichos valores, el de Aquidad, es nn elemento -

indispensable para la realización de la justicia. 

Veremos a continuación el p;,nsamiento de Garcia Maynez re

lativo a la equidad, 

"La equidad es una de las posibles variantes de la justi-

cia, mns no la dnica. Hay forma~ de justicia que no son fo~mas

de equidad, Justicia es concepto gen~l'ico, e4i..idaci es noción -

especifica, Todo lo que es equit~tivo es ju8to, mas no todo lo

justo realiza la otra virtud, haciendo uso de giros mO'l~rnoz -

cabe decir que la clase de los actos justos incluyo a la de los 

equitativos ma~ o qU8 la segunda es sub-clase de la primera. Hay 

dos forMas o manifestaciones especificas de la justicia; la ---
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legal o abstracta genéricamente referida a casos de cierta cla

se y la que ajusta o ciñe a las peculiaridades do una s1tuac16n 

coooreta y de acuerdo con ellas las resuelve. Esta dltima suplQ. 

toria de los defectos de la otra, es la que recibe el nombre de 

equidad, 

Si la tarea del legislador consiste en regular jur1dica--

mente la conducta de lo' miembros de un grupo, el encargado de

hacerlo s6lo podrd cumplir su mis16n por medio de normas gener~ 

les que dada su 1ndole abstracta no estardn en condiciones de -

abarcar aino los ordinarios. Pero ádn tratdndose de la ~ituaci6n 

que el legislador regul6 '/ que debe considerar como cases de -

aplicaci6n de sus preceptos, la posibili~ad do error no queda-

excluida, porque el cardcter gen6rico de las leyes impide aten

der a todas las peculiaridades de los hechos que tuvo en cuenta 

el legislador, 

El inevitable esquematismo de la norma legal, hace a veces 

que no se adapten bien a las situaciones abstractamente Jescri

tas por los Organos de creaci6n jur1dica 1 la apl1cac1011 iaecán1.

ca de aquellM podr1a traduc1r5e en la com1s16n de una injusti-, 

cia. 

E~to no significa que la regla genérica sea menos buona,-

sino que rAsuelve justamente los casos que el legislador previ6 

al promulearla. Si en relaci6n con otros l{Ue no consider6 espe

cialmente "f que no oustante caen bajo el supuesto legal, no --

puede dec1rselo prop1o 1 la falla no está en la ley, ni en quien 
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la hizo, sino que tiene su or!cen en la naturaleza del caso sin 

gular. Tal .;?ll precisamente la 1ndole do las e ost.3 ¡•rile t.lcas. -

Siempre que la ley hable en t6rminos eenerales, y ul margen u-

curra algo .fuera de lo general, entonces es correcto, en la rr.e

dida en c¡ue su autor rlejO un vado por haber hablado ~n forma -

indeterminada, subsanar su oni~16n y hablr.r 1n~luso como Pl lo

habria hecho si estuviera rros•rnte de hHbPr conocido el e nso, -

lo hnbr1a incluido eri la ley," (7) 

El pdrrafo anterior claramente indica que cuando Ar1st6to

les afirnia que es 111cito corregir la ley, en aquella parte cn

que el logi slador err6 por haber hablado en dornia indeterminada, 

sin duda piensa en el problema de las lagunas y concibo a la -

equidad cono un procedirni,.,nto de 1ntP.graci6n,puede en 'Jfecto 3!!. 

ceder que en un hecho quA cae bajo el supuesto d" un precepto -

genérico e oncurran circunstancias de los órganos legisla ti vos-

no tuvieron en cuenta pero que 1 de haber sido consideradns ror

ellos, habr1an dado origen a una regulnc16n diferente. 

El acierto de que en lEt ley existe un vacio, I• pPsar de -

que el hecho que el juez estudia reproduce la hipótesis de Ullll· 

norma general, obedece precisamenta a le. cnm•icci6n :le que el -

caso existe en al;:unas circunstancia~ fuera de lo :;eneral.. 

Para oxprcsaI' con r::aynr ri¡:or, la circunstancia de que al!J. 

de no a las porsonas, b.t·chos o consecuPncitL9 juridica:s sin,i:ula-

(7). Garcin Maynez Eduardo, r'ilosof1a del Derecho, Editorial -

PorrOa, 1974, p.p. 329, 330. 
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res, sino abstracta~onte a clases de sujetos, situaciones y 

consecuencias normativas, exige la individualizaciOn ie los 

elementos dd cada relación concreta. 

Por lo expuesto hasta el momento, podemos decir a manera

de corolario ~ue la equidad no se identifica con la justic1a,

s1no qt1e la supone, puesto que se refiera a la aplicación del

derecho. La equidad de esta mane1·a, juega un papel importantí

simo en la apl1cac10n del derecho¡ exige una pnrticular pruden 

cia en los jueces y encnl'(~ados en general de interpretar la -

ley y de aplicarla. Esa prudencia que so requiere en quienes -

deben ejercer Ordenes o mandatos contenidos en la ley, pruden

cia quo e onsiste en obedecer inteligentecente. Santo Tomás opJ! 

so esta prudencia a la del jefe. Equidad y prudencia tienen en 

c omdn que orientan las act 1 vidades individuales en -vista del -

bien pdblico. 

La diferencia que las separa congistento en que la pruden 

cia del Jefe es la de un arquitecto que concibe el plan de con 

junto y determina la tarea 1e los obreros. La otra os semejan

te a la iniciativa que le es propia, dejada a los artesanos en 

la realización de la obra, Hay en afecto, todo un conjunto de

c1rcunstancias de hechos que estos '.leben tonar en cuenta en el 

momPnto de comenzar la olJrv.. Asiniinmo, la prec1 ::ii6n de las --

instituciones le¡;alcs no punde ll&¡;ar hasta preveer todas las

situaciones ¡;osibles que son 1nfin1ta:i. Es pues, papel de los

subordinndos, aplicar prudentemente las leyes a los casos con-

e reto:;. 
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Tambi(in ol mismo Santo Tomás señala que "Frocuentenente -

ocurre que una disposición leeal ótil a observar para ~l bien-

póblico, como regla eenoral, se conviertr- en ciPrtos casos, en

e:xtrei:lE\damente perjudicial," (8) 

Es claro que en estos casos intervi0n8 el principio de --

equidad, atemperando el rigor le la ley escrita y restaurando -

de modo el imperio de los finPs escrnciales del derecho, lo cual 

equivale hasta cierto punto, dentro de un i·~¡:ii:wn constitucio-

nal, a aplicar perfectamente la ley suprema y no l?. secundaria

que se le opone. 

As1 pues, la equidad es al critPrio racional ~ue exigo --

una aplicación prudente de las normas juridicas al caso con~ro

to, tomando "n cuonta todas las circunstancias particulares del 

mismo, con miras a asegurar que el espiritu del derecho, sus -

fines esenciales y sus principios supremos, prevalezcan sotre -

las exigencias do la técnica juridica. 

l<'inalmonte 1 dober:ios recordar que los fines primordiales -

del derecho natural forman la base imrrescriptible de toda e~ul 

dad legal, 

La ley humana tiene por objeto asegurar mejor la realiza-

ción de estos fines, Ho puede en nin¡¡(ln caso, ponerles obstácu

los, Si se trata de un hecho extraordinario, en razón de cir---

(8), Df! Aquino Janto Tomi!.s, citado por Hafael f'rcciafo Eernán

dez1 Lecciones rle Filosofía del Derecho, texto Universitario, -

UNe.M, !Jé:xico 1 1982 1 n(imero 1 1 p. 222 
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cunstanc1as excepcionales, hay que acudir al sentido de la equi 

dad sacrificando la legalidad, 



91 

3), LA JUSTICIA .:30CIAL 

Habiendo descrito las diversas clases de justicie, es ne

cesario detenernos a examinar a la justicia social; fen6meno -

de origen reciente que continuamente se enuncia, pero que tie

ne un significado entendido pcr muy pocos 1 ya que es un conceQ 

to que adolece de precisión en los elementos que lo integran, 

Frecuentemente o1mos hablnr de la justicia social, casi-

no hny discurso o discusión sobre temas pol1tico:s donde no so

hable de la justicia social, Los gobernantes ofrecen, los go-

bernados exigen una justicia social. Cabe pues preguntarnos -

por su significado y si puede considerársele como una cuarta

especie dentro de la clasificación antes expuesta. 

En primer lugar, diremos que la justicia social se le ha

entendido como el reconocimiento de que por encima de las re-

laciones de coordinación y subordinación entre la comunidad y

sus miembros, existe un principio supremo, un valor de inteer~ 

ción de la vida social humana que intuimos, a través de la na

tw·aloza sociable del hombre en todas las manifestaciones de -

la vida colectiva y con entera ind~pendencia de la organizacien 

estatal, antes de que se despierte la convivencia dol deber -

ciudadano de contribuir a la conservación y a la prosperidad -

de la comunidad y mucho antes de que el Estado, subordinando -

la actividad social espontánea r:iediante el 1mpe,·io de la ley,

reparta las cargas pOblicas segOn la resistencia de cada gobe~ 

nado y los bienes pOLlicos segdn la dignidad y méritos, 
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El Pedre J. Donat, distingue la justicia social dP. las -

otras clases de justicia; la considera como un derecho comdn a 

todos los hombres de subvenir a sus necesidades con los bienes 

materiales que los damds poseen, dorecho que sogdn 61 1 debe -

ser definido por el Estado. Es pura el padre Donnt, una virtud 

completamente distinta de las justicias descritas. 

Por otro lado, Isidro Gandia la define como "La virtud -

por la cual la socied~d por s1 o por sus miembros, satisface -

el derecho de todo hombre a lo que le es debido por su digni-

dad de persona humana." (1). 

otra definici6n de la justicia social nos la da el padre

Narciso Noguer que dice que es "La justicia quo rogula el or-

den al bien com0.n 1 las relaciones de los grupos sociales (tes

tamentos 1 clases 1 e te, 1 ) entre si y de los individuos como --

miembros de ellos; esto es, en cuanto que hace que cada uno de 

esos grupos dA a los de~s aquella parte del bien social a que 

tiene dorocho en proporci6n a los servicios con que contribu

ye a oso bien. Justicia que guarda al~una relación con las an

teriores (se refiere r. los yr. doscrita~), pero no se l<l~ntifi

ca con ellas." (2). 

(l). González Diaz Lombardo Francisco, lntroducci6n a los Pro

blel'las de la Filoso1'1a. 1 Edicionos Botas, Ml\xico 1 1956 1 p.p. --

2641 265 L. 4 

(2). No¡:uer Narciso, citado por Gabino Márquoz, Filosofía del -

~erecho, Ediclones Estudio de Cultura, E~pafia 1 1949 1 p. 305, 
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C:omo podemos observar, ha:r dos posturas rcsr.ecto a la jus

ticia social, considerada por unos como 1arte integrante de la

c lasificaci bn e lásica c;ue yahemos analizado y qui enes c onside-

ran a dicha justicia social como una cuarta y nueva esrecie, -

quienes en este orden de ideas 1 estiman que adem115 .fo la justi

cia general o legal, hay tres especies,-no dos como lo mencio11J!. 

mes en el inciso anterior- de Justicia particular; la distribu

tiva, la conmutativa y la social. Para estos autores, la jl\sti

cia social es la clase particular de justicia que tiene por ob

jeto propio la reparticil\n equitativa de la riqueza supPrflua.

En la relac16n que rige, los sujetos pasivos son los poseedores 

de esa riqueza, los sujetos activos son los indigentes; el oc-

jeto material, las cosas superfluas; y el objeto formal, el de

recho de los indigentes. Al respecto manifiesta Kleintmppl, 

"Lo. característica esencial 1e la sociedad actual, ln con1!_ 

t1tuye el hecho de estar dividida en dos grupos principales, 1e 

los cuales uno dispone de las condiciones de trabajo (tierra, -

productos, herra1nientas); el otro nada puede tenor como !•ro¡ io

si no son las fuerzas corporales y espirituales para trf,bajar. 

La justicia .Oocial tendrá, por lo tanto, que esforzarse en 

~uperar la se¡;araci6n del traba jo y Je la J'ror-iedwl y nn1r de -

nuavo a ambos en una unión factible, en un ~oio ¡co'.ler. En otras 

palabras, tratar de proporcionar a los trauajadores las necesa

rias condiciones de trabajo, 11 (3). 

(3). Kleinhappl, citado por Rafael Preciado Hernlndez, Leccio-

nes de Filosof1a Jel Derecho, Textos Universitarios, ~NAK, y, __ 
xico, 1982, p. 219 
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Do lo anterior debemos entender que ha sido necesario pen

sar en este nuevo concepto de la justicia social, en vista 1e -

la situación creada con el desarrollo y los errores ·fol capita

lismo. No se reduco esta noción a alguna de las tres especies -

cldsicas de la justicia¡ no se equipara a la general o legal, -

porque en ésta y los sujetos obligados son los particulares, c~ 

da uno de ellos y no una clase o grupo - en este caso el de los 

psoedores - 1 como ocurre en la justicia social; e igualmAnte -

se distingue por Al sujeto activo y por sus objetos materiales

'! formales, que en el caso de la justicia general son, respecti 

vamente 1 la comunidad, los bienes de los particulares, y el de

recho de la sociedad, mientras que para la justicia social son, 

en el mismo orden, la clase indigente, las cosas superfluas y-

el derecho de los indigentes tampoco so confunde, por razones -

semejantes, con la justicia distributiva, ya que en ésta el su

jeto pasivo es la comunidad, no los poaoedores, el sujeto acti

vo es cada uno de los particulares, no los indigentes, el obje

to material es el bien comdn distribuido individualmente, no -

los bienes superfluos y el objeto formal es el derecho de cada

uno de los miembros de la sociedad a participar en el bien co-

mdn, no el derecho de los indigentes; y por dltimo 1 no equivale 

a la justicia conmutativa, porque 6sta rige relaciones entre -

particulares o personas colocadas en un mismo pie de ieualdad,

mientras que la justicia social rige relaciones entre grupos o

c lases sociales. Para aquellos que opinan que la justicia soc1~1 

es unn cuarto. c3pecie, considera que las tres especies clásicas 
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de la justicia rige relaciones de subordinación ~el todo n la -

parte o de la parte al todo - y de coordinación - de las partes 

entre si pero no se refieren a otro tipo de relaciones que tam

bHrn existen en la 9'.lciedad, desde Pl mooento en que estn no se 

integra directamente con individuos, si no que e emprendo una S8-

r1e de asociaciones intermedias, de las cuales, también forma -

parte el individuo(•), de modo que en la sociedad no s61o hay

relaciones de los individuos entre si, cosa que se ve con mayor 

claridad en el caso del orden internacional, 

Otros autores por el contrario, opinan en contra de la Pºll. 

tura de que la justicia social pueda constituir una cuarta esr2 

cie, ya que sostienen 4ue la división de la justicia hecha por

Arist5teles y Santo TomAs es completa y no admite un solo miem

bro mAs. Asi opinan muchos, entre ellos Méndez Raigada quien "~ 

llala que siendo los sujetos de la justicia los miembros de la -

sociedad, o esta o~dena a los hombres con respecto a la autori 

dad con respecto a los miembros, o a é3tos cntr~ si, lo cual -

equivale a lo que decía Santo Tomás de que la justicia ordena -

las partes al lado o el todo a las rartes, o las rartes nntre -

si, 

Por su parte, Gabino Mlirquez consid~ra que se trata en re!l 

11dad de una justicia conmutativa, porque la ~ala distribuc16n -

{•), Cabe Mencionar como esas asociaciones a la familia, mun1ci 

pio 1 las asociaciones profesionales o de trabajo, l•s sociedades 

utilitarias, c1ent1ficas, etc. 
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no se ha hecho ni debe remediarse con la justicia distributiva, 

pues no se dio a los obreros el salario justo, enriqueci~ndose 

el patr6n y empobreciéndose ol obrero1 considera que esto debe 

ser remediado por la autoridad, pero procurando salarios mds -

justos, es decir, mediante la justicia conmutativa, De aqui -

se deduce que la justicia social PS una nota genérica que aba~ 

ca todas las demds y las endereza al fin de la sociedad; es -

mds universal quo la justicia legal, porque tiene por objeto -

sOlo lo que mandan las leyes positivas y la just1c1a social, -

comprende ademds, lo preceptuado por la ley natural, por lo 

que este autor, la considera como una virtud univ.-,rsalmente SQ 

cial 1 porque comprende todas las otras. virtudes y las endereza 

al bien de la sociedad. 

Una de las opiniones mds acertadas a este respecto es la

que constituye el pensamiento de Vermeersch para demostrar que 

hay tres especies de justicia, exclusivamente~ 

"La justicia r•ropiamente dicha es una virtud que da a ca

da cual su derecho (lo que le es debido). Luego habrá tantas -

especies de justicia propiamente dicha, cuantas sean las espe

cies de derechos que se cteben a otro. Ahoru 1ien, hay tres es

pecies de derecho. 

A sabor, ol qu" deben los 1:1iPnbros de la comunidad a los

miembros y el que se deben lns personas privadas unas a otras. 

Luego hay tres virtudes distintas, que constituyen tres espe-

cies de justicia propiamente dicha. Estas tres especies son la 
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justicia legal, la distributiva '/ la co!1lllutativa. ~or fin, es

tas tres especies son tl.ltimas, ·~s decir, no admiten otra subd,;h 

visión. Forquo no hay mds personas que los individuos '/ la co

munidad, ni cabe discurrir otro cuarto orden de relación entre 

las persona~, consideradas simplemente bajo el concerto de --

tales." (4). 

Por su parte, reafirPwndo lo tran~crito anteriormente, el 

maestro Rafael Preciado Herndndez considera que no RS neces~rio 

hablar de la Justicia social como una cuarta y nuP.va especie -

de la justicia , sino que se del1e tomar como t~rmino sin6nimo

de la justicia general o legal o sea, corno una noción E•'n~rl ca 

de la justicia ref..,rida a lo social. .. "Lá justicia social no

es un ideal exclusivo de la clase obrera, sino quo es el prin

cipio de armonia y equilibrio raclonal que debe imperar en la

sociedad perfecta, on el Estado y en la comunidad Internacio-

nal,11 (5). 

Por lo que resrocta a nuestro punto de vista, considura-

mos que la opinión de los autores que detcrninan la clasifica

ciOn de la justicia en sOlo tres esrecies, princip&l~ente lR -

opinión de VermeArsch, ampliada por la opinión del maestro --

Preciado Herndndez, es la correcta, tanto por l&s razones es--

(4). Preciado !Iorml.ndez, Hafael. Lecciones de F'ilosofia del -

uerecho, Texto Universitario, UNAM, M~xico 1982, p. 219 

(5). Preciado Hernández, RafaAl, op. cit. p. 221 
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trictamente filos6ficas que él da, como por las siguientes con 

sideraciones • 

cli bien es cierto que uno do los malos más grandes de --

nuestro tiempo se debe a la injusta distribuci6n de la riqueza, 

esto no implica que para resolver los problemas que plantea hay 

necesidad de buscar un nuevo criterio racional; sobre todo si

se reconoce, como debe reconocerse juzgando do las cosas impar, 

cialmentc, quo la situación croada os resultado do la conccp-

c16n injusta que sobro la naturaleza )' funci6n de la eutorid&d, 

proclam6 el liberalismo individualista )' do la que so aprove-

ch6 poniéndola en práctica, el capitalismo; por lo que Lr.stará 

restaurar el imperio de las tres especies de justicia en la -

sociPdad )' con ello el verdadero principio de autoridad tante

en el orden naciolllll como en el internacional, para que el mal 

de la injusta distribución do la riqueza desaparezca. Además, 

no es exacto que las tres espacies cldsicas de justicia solo-

se refieran a las relRciones de subordinac16n )' coordinac16n;

pues ya mencionabamos con anticipación que la justicia general 

ordena toda la actividad social al bien comdn 1 regula as1 las

relaciones de integración dP.l ser social, comprendiendo no --

solo los actos de las personas individuales, sino también la -

actividad de las distintas formas do asociaci6n intermedia en

tre ol individuo)' la comunidad, sociedades intermedias qu~ son 

también partes -- como los hombres agrupados en ellas -- 1 con

relaci6n al todo constituido por la sociedad perfecta, Esto --
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pone de manifiesto que las rP.laciones entre las distintas so~iQ 

dades intermedias, si_ ~stas corresponden a un mismo plano por -

ejemplo relaciones entre familia, entr<> 1'1Un1cipios, entre aso-

ciaciones profesionales o del trabajo, etc., son esenciúlmente

relaciones de coordinacHm¡ asimis1'1o, las <;ue existen entre lo!! 

Estados a las que con toda razón se les llama los sujetos del -

orden internacional. 

Al respecto, tenemos la opinión de Rafael Precie.do HernAn

dez, quien ai'lrma que las sociedades internacionales deben ser

consideradas como sociedaJ&s intermcdius y que en virtud Je este 

razonamiento no tienAn personalidad ni derecho al~uno. Lo que -

hay qua aclarar al resrecto, es que efectivamente no tienen de

recho pero en su calidad de clase, pero si consi1eramos a las -

personas individualmente, debemos decir que éstas si tienen de

recho como, por ejemplo, la5 personas que integran la clase o-

brera, ya sea individualmente consideradas, o bien formando pa~ 

te de la asociación de trabajo, los sindlcatoB cuya const1tu--

c16n y funcionsmiento responáa precisamente a la necosidad de -

tutela y protección Je los Jerechos Je los oLreros, ::ie út¡·o mo

do, una clase social que por su naturaJ.eza misma carece de for

ma jurídica y que no tiene jefes ni representantes, no podria -

reclamar sus derechos de clase social y asimismo, no se podria

determinar en la práctica los bienes superfluos y ser recla~ndos 

por uan clase a otra. 

Por todo ésto, la justicia social debe ser entendida como

una noción de justicia en sentido cenfrico 1 como lo manifiesta-
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el maestro Rafael Prec1ado Hernández 1 la cual comprendo las tras 

clds1cas, d1st1n,;ui6ndolas en este orden de ideas, de la just1·· 

cia denominada justicia individual, Así finalmente, debemos man1 

restar quo no es conveniente hablar de justicia social como un -

derecho exc lus1 vo dP. una clase 1 en o ste caso la obrera, sino que 

debemos ente.nderla como la base para loerar una sociedad sino -

perfecta que seria lo ideal, si con la idea de conseguir un Est~ 

do y una comunidad internacional equilibrada en la repart1ci6n -

de la riqueza, 
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4). DE SI EXISTEN LEYES JUS'.i'AS Y LEYES IllJUSTAS. 

Todos hablamos de derechos, los sentimos, los vivimos como 

aleo evidente que no necesita demostraci6n. No se requiere mu-

cho desarrollo de la razón para tener conciencia de ello. Por -

ejemplo; quitémosle a un niño sus jucuetes y se sentirá lasti

mado en sus derechos, aunque sea incapaz de expresar con pala-

bras su sentimiento. LB justicia se empieza a vivir mucho antes 

que se pueda razonar; y se ompieza a vivir en los derechos pro

pios. Nadie es m~s consciente de la exister~ia de la justicia,

º mejor 1 de que debe hnber justicia, que a4uH que hu. sufrido -

un a taque en sus derechos. Dice MiguAl Villoro Torazano• 

"Los derechos propios oxpresan lo que se me debe en justi

cia, las vivencias de justicia son los actos <le conciencia, na

cidos de la integridad do mi ser humano, que proclaman mis derg 

chos (o los derechos de otros)." (1). 

Segdn este autor, ésta es lo manera co~o el ser humano per

cibe espontáneamente sus derechos mucho antes de que sea capaz -

de razonarlos; es asi como los pueblos primitivos descubrieron -

y vivieron sus propios derechos, aunque no hayan elaborado una -

explicaci6n coherente do su naturaleza. Si se les ataca, entend!l. 

mos que se sienten injustamontc a¡;redidos y se defenderán y ela

borarán teorias para realizar la defen~a de sus derechos. 

(l). Villoro Torazano 1 Miguel. La justicia como vivE>ncia, EditQ. 

rial JUS 1 México 1979 1 p. 229. 
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"La espontaneidad con que se viven los der<?chos rropios es 

un fenómeno universal, prPsonto en todos los individuos y en t2 

dos los grupos humanos, 11 (2). 

Para explicar lo anterior, tomemos el ejemplo que el mismo 

autor cita y qun se refiPre a lu declnración Universal de Dere

chos del hombre de 1948; nos dico que cu&ndo la comisl.ón :le la

UNESCO se reunió para rtldactar esta declarnci6n, a pesar de qun 

e:xistia diversidad de ideologías y hasta oposición entre las -

explicaciones teericas de los miembros pertenecientAs a diferen 

tes paises y sistemas pol1t1co5, [,ubo corJ'ormidad no solo res -

p!'cto de todo un catálogo de Derechos Humanos, sino tambif,n so

bre su contenido. "Se ruede hablar as1 de un derPcho natural -

espontdneo~ Derecho; porque se vive como un~ exigencia que se -

puede reclamar a todos los deml\s y en JC!trticular nl erupo soci&l. 

Natural! porque se fundamenta on las tendencias .je las natura-

lazas comunes a todos los homb.res 1 Espontáneo; porquo se vi ve -

e::dstencialmente, antes incluso de !'97.onurlo." (3) 

Lo que importa recalcar en este punto de vista, AS des ta-

car que para oste autor, en la realidad, es donde se capta lo -

justo y lo injusto. Justo por lo tanto s~rd lo que nos favorez

ca e injusto lo que nos amenaza- refirHrndonos a una familia o

un grupo social en concreto- lo que nos daña. Esto quiere decir 

(2). Villero Torazano, Miguel. La justicia como vivencia. Edit. 

JUS, M~xico 1979, p, 230, 

(3). Villero Tarazana, füc:ucl. La justicia como viv.,,ncia. Bd1t. 

Jus 1 México 1979, p, 230. 
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.:¡ue hablamos en concreto del cr denamiP.nto jurídico .y siguiendo 

la misma idea de este autor, quo la ley serd justa si se nde-

cua a mis r~queriruientos e injusta si es contraria a mis inte

reses; esto, en virtud de que &l derecho os algo que se aplica 

a situaciones cor~retas y apegadas a la realidad. 

Antes de exprosar nuestro ¡:a rticulnr punto d'J vi~ta al rP_:t 

pecto, veamos otro punto dfl vist&. 

El maestro RecansP.ns Siches considera qu~ al derecho no-

se le puede determinar dnicat1ent9 como un valor, sino que óilto 

es un conjunto de hechos qufl ocurren en el seno de la vida huru!J. 

na y en el área de la historia y que tiene por c onsigui "nto 1 -

una serie de ineredientes que no pueden ser Jomiciliados pura e 

integramente en el reino de los valores. Dice este autor s 

"Lo jurídico - ejenplo, el Gódi~o Civil, el Códieo Penal,

el Parlamento, los jueces, los policias, etc -, e~tá constitui

do por un conjunto Ge actividade11 y rle obras reales d1> los hom

bre; obras y actividades inciertas en sn vida, condicionada por 

ella, en las cuall'ls late la referencia a unos valores (seguri-

dad, justicia, utilidad comOn, etc.) es decir, late el propósi

to intencional de realizarlos. Esos valores serán lo~ crlt".?rio~, 

las ideas en que lo jur1u1co trata de orientarse; pero el dere

cho positivo no está constituido por puras esencias de valor, -

aunque le aliente la 1ntencional1dad de guiarse por ellos, y 

aunque pueda contener una mayor o rn.enor realizaci6n positiva di!! 

ello!!, El derocho no es la pura id ea de la justicia ni de las -
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d~mds calidades do valor que aspire a realizar; AS un ensayo -

- obra humana - de 1ntorpretAc10n de ~sos valores, aplicados

ª una circunstancia, Y por tanto, el derecho conti~ne elemen-

tos de esa realidad histórica,• (4), 

SegOn lo anterior, se advierto que la rr.J¡¡ ci6n del Jori>-

cho positivo con los valores que estii trata de plas~1ar, no sic!Jl 

pre será dP. correspondencia perfecta; en este orden de ideas,

podrd el derecho ser juoto, menos justo, o en definitiva inju~ 

to, 

"El derecho de un pueblo en un determinado momnnto histó

rico está compuesl;o de aciertos, de memores aciertos y tambilln 

de fallas en cuanto a la intención je roalizar determinados V!!, 

lores, todo derecho, pretende ser algo nn lo cual encarnan de

terminadas ideas de valor, o dicho en términos más sencillos,

todo derecho es un intento de D11recho Justo, un pro6s1to de -

Derecho Val10:10, Pero ~l no está con:1tituido simplemente por -

los puro!! valores 4ue pretende reaUzar, sino por una serie de 

ingredientes a travA!! de lo!! cunle!! se ofrece un ensayo de in

terpretación concreta de dichos valorAs - 1nt,rprotac16n 4ue 

puede resultar mds o menos correcta o inclu!!o fallida," (5). 

(4). Recan:1ens Siches, Luis, Tratado General de Filosofía del

Derecho1 Editorial f'orrda, 7a. EdiciOn, lMxico 1981, p.p. 79,71 

(5), Recnnsen!! Siche,,, 1Alis 1 Tratado General de Filosof11a del

iJereclio, Eidtorial Porrda, 7a. Edic10n 1 M~xico 1981, p.p. 70,71 
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Strunmler 1 en du 1nvest1gac16n sobre la ju~t1cla, s" l'rer,un 

ta por un criterio universal necesario, absolutamente válido -

para ln ordennc16n jur1dica. Busca un criterio jurídico que val 

gn para la ordenación juridica. Esto es, un criterio jur1Jico

que valga en si, por si, incondicianalmonte y par tanta, c,ue -

sea aplicable a todas lRs si tuacionos que en «l mundo i:ian sida, 

son o pueden ser. Ahora bien, cobramos plt>na concienc:la !e la -

enunciac16n del tema, hallnromos fácilmente la ,Jiroctrlz parn ·· 

resolverlo. 31 buscamos algo alsoluto :; uni versttl -segt"m Stamm_ 

ler- entonces claro que ese criterio no podrá contener n1n¿;dn -

elemento que sea cond1c1onarlo 1 contlngente, ¡curti~uJ.r,r no con -

creta, 

Al respecto, dice ifoc!ISRns quA este reconc".!lmiento 1>q1ü·rn

le a mostrar que dicho criterio de ju:>.tic in que se busca, no -

puede albergu.r dentro da si nin¡;tln e ontenido h1 st6ric o, ni neunn 

referencia a situaciones concrotas, riineuna mención de materia

especial, nineurw. norma do caracter particular, En suma, este -

criterio de justicia para cumplir tales requisitos de incondi-

cionalidad y universalidad, deb.,rá ser puramente for!I!Bl, 

"Un Derecho Natural quo contuvii;se la regulación de finalJ_ 

dades cuncretqs, es decir, que formulase norruas con contonido -

especial, Vr,r. que incluyera orientaciones sotrc l~ proriiednd 1-

el usufructo, la sucas16n, el pHrlamento, los alcalde~, l'tc., -

nn podr1a de ninguna manera tener validez para todos los tiempos 

y pueblos. Tal derecho natural vendría por el.P.u;entos si¡;ulares-
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y contingentes¡ estaria condicionndo a determinadas situaciones 

concretas, se refer1r1n a unos particulares afane~ humanos. Ah2 

ra bien, puesto que la materia de esos afanes se contrae a 11 nas 

determinadas necesidades (limitadas) y a los medios relativos-

para satisfacerlas, por eso es forzosamente alr,o condicionado y 

sometido a cambio constante. Por eso, no cabe establecor un pr.!J. 

capto Jur1d1co con cont'lnido concreto, como algo absolutamente

justo para todos los tiempos y lueares, Querer otorgar validez

universal e incondiciormda a una r,iOdalidad partkulr1r de vida -

hUJ11Bna reprosentaria una contradicción in adjecto, pues es claro 

que algo limitado y concreto, algo condicionado particularmente 

no puede valer como criterio general o incondicionado." (6), 

Ste.mmler mnnifiesta que la juHticia no ¡.JUedo consistir en

ningdn contenido concr·eto, sino Atl una formr. un1versalmPnto vd-

11da para ordennr todos los contenidos habidos y por haberi esto 

es, haurd de consistir en un Mr-todo r:ue represente una armon1a

absoluta e inconclicionada de todas las mate1·ias social«s {rea-

les o posibles). 

Este autor afirma que la ro~resentac16n de una tal armon1a 

absoluta es una idP.n 1 entenrl1da esta palr,bra e11 sentido fantia

no. ::JtammlP.r siguisndo a Kant -distingue entre concepto e ideas, 

Tanto el uno cono la otra son puras formas; pero se difflr~ncinn 

( 6), Recasens Siches, Luis 1 Tratado General de Filosof1a dril !.>~ 

racho, Edit, Porrüa, 7a, Edición, iléxico 19&1, p. 457. 
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en que el concepto es la dotermi11.1Jci6n unitario y ~oi::dn de una

serie dA objetos análor.os, mientras que la iJ,,&, en cailll!io, sii:. 

nifku la representJac16n de la unidad arm6r1ica do todos los ob

jetos posibles. El concepto~ las notas genéricas de los obje-

tos en cuestión esto es, lr. representaci6n comfln <lo todos ellos 

y por tanto, el concepto se halla reA11zado o cu.."!plido plenamen 

te en cada uno de los objetos que abarca. En cam1io, la idea -

tratada de articulas, en un sistema armónico, la totalidad de -

las experiencias sensibles si se refieren a la naturaleza y 1&

totalidad de los afanes (es decir de los propósitos, de los fi

nes) si se refiere el mundo de la acciOn¡ y, por ende, la idea

no puAde encontrarse 1Lanifiesta en ningl'ln objeto emp1rico, en -

ningfln elemento Si11;'.ular, ni tampoco podemos •:sperar su r<•al1-

zaci6n en la experiencia limitada pues lo que la idea consti tu

YFl FlS un runto de orientación, un criterio rPgulat1vo 1 que no -

resulta asequible en plenitud, sino que es tan s61.o una ~ufo. -

Por eso dice 5tammler, ".,,Je ha comprobado ::2taf6rl.car1ente la

funci6n de la idea con la de la estrella polar, que sirve para

dirigir a los navegantes, pero en la que jamas se dcseml!arca'!(7) 

Pues bien, hay una idea de la rectitud que cU111¡.le con ---

esa función de ordenar arra6nicamente todos los humanos afanes,-

{7). Stammler, citado por Luis Hecasens Siches. Tratado General 

de Filosofia del Derecho, Editorial Porrl'la, 7a. Edici0n 1 !iéxico 

1981, p. 456. 



106 

es decir, todas las finalidades humanas. Si esa idea de la rec

titud se aplica al mundo intimo de la conciencia, produce el -

criterio moral. Si la proyectamos sobre el mundo de la textura

social, constituye la idea de justicia. 

Partiendo rle lo expresado Insta el momento, Hecasens e on-

cluye que la idea do la justicia consiste en una absoluta armo

n1a, conforme a la cual, so ordena la materia juridica, Esta o¡ 

denaci6n segdn la idea de la absoluta arruonia, da lugar a la c2 

mun1dad pura, Una comunidad pura, en este S8ntido, será el enl~ 

ce de los fines de los hombres que la componen, no tomando jamás 

como criterio un propósito que sólo tenea validez subjetiva con 

tormo a esta idea, los hombres se ligarán recíprocamente, con-

servando cada uno de ellos on todo momento, el carácter áo fin

autonomo, es decir, de un modo tal, qua ninguno sea tomado nun

ca como modio ¡:ara otros, sino que todos conserven siempre su-

car~cter de personas moralos. 

, • ,"Querer una tal arruon1n representa qUfll'er libr1'rnente ,-

es decir, haber eliminado el ordenamiento jurirlico toda motiva

c16n individual y concreta." (8). 

Recasens considera a lo idea de justicia como una idea pu

ra, un método formal, para ordenar lns finalidades sociales em

p1ricas, cor~ibiéndolas en la totalidad de sus posiuilidades -

conforme a una armonia absoluta. 

(8). Recasens Siches, Luis, op. cit. p. 457. 
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"Hay pues, una sola y (mica idea de justicia, con vnlor -

absoluto y universal, la cual, aplicada a los diversos conteni

dos de ln Vida social de los mtUtiples pueblos y momentos hist~ 

ricos, eneendra ideas juridicas diferentes, Cada uno de esos -

ideales, que tiene tan sOlo un valo1· relativo -relativo al tie!J! 

po, al pueblo y a las circunstancias en vista de las cuales fue 

elahorado-, constituye lo qu<' Stammler llama derP.cho justo. Pu!i 

de haber y se puede pensar, por consiguiente, -dice Recasens-,

una cantidad ilimitada de derechos ju~tos, a tenP.r del sin-nll.mt 

ro de circunstancias históricas a regular, al ml>todo ele ord~nú

ciOn es uno e invariable, pero como los Materiales a orrlr>nnr -

pueden ser diversos en cada pueblo, tiempo y circunst•rncias, 

tambi6n serdn diversos los ideales juridicos (o proErumas ne 

derecho justo) que resulten como producto de la aplicación de -

la idea invariabli:i de justicia a cada s1tuac1 lln." (9). 

Segtl.n las opiniones anteriores, concluimos que para Reca-

sens no existe un derecho totalmente justo, es decir, p&ra este 

autor existe la posibilidad del derecho injusto, todn vez que -

no puede concebirse un ordenamiento jur1dico •.rniversul e¡ue con

tenga la expresi6n de justic in en atencHm a que la idea de -~

Stam!'ller no puede tomarse cor'lo cii:irta por tener un contenido -

de validez absoluta, y porque carece de toda determinaciOn con

creta, de todo dato emp1r1co, de toda representación parcial, -

de todo elemento limitado y contingente. 

(9), Recasens 8ichcs, Luis, op. cit. p. 457. 
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Creemos que la equidad es el elemento que nos falta rela

cionar en nuestro al\Alis1s para llegar a una determinaci6n re~ 

pecto de las llamadas leyes injustas¡ para concluir asimismo,

si éstas existen o son meras suposiciones, 

Es de r0calcarse el hecho de que los di ·Nr sos autores que 

han tiscr1to ~obre la equidad 1 vieron de modo claro no solo la

esencie de lo que se trata de indicar con esta palabra, sino -

que ademl!s, se P"'rcataron de cual es el verdadero meollo de -

los problemas de la interprctaci6n 1 P.specialmente el probl~ma

que se plantea cuando una ley, justa en sus términos genAralfis, 

si fuere aplicada llevándose por los &f Pctos no si'.>lo notoriamen 

te injustos, sino adel!lás, patentemente indebidos. Dice Reca--

sens• 

"El probloma de la equitlad no es el de corregir la ley al 

aplicarla a determinados casos particulares, Esto, aunque en -

la mente de ~ienes se expresan as1 sea aleo bien intencionado, 

no tiene· pies ni cabeza. No se trata de corregir la ley, S·' 

trata de otra cosa• SA trata de interpretarla razonablemente." 

(10), 

El autor referido considera un dis¡iarat" enorme el pensar 

en la posibilidad de una interpretau16n literal y !tl respecto, 

nos da la sieuiente explic:aci6n s 

11 Uno puede comprender que ale unos legisladores, imt.uidos-

(10). l\ecasens Siches, Luis. Ob, cit. p. 654, 
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por una embriaeuPz ile poder, se les haya ocurrido ordenar tal -

intArpretaci6n, lo cual por otra parte, resulta por completo 

irrelevante, carece de toda consecui:ncia jur1dica 1 porque el 

legislador 1 por absolutos que sean los poderes que se le hayan

conferido1 no puede en ning1ln caso definir sobre el m{!todo de -

in ter pretaci6n de sus mandatos. El legislador p0<lrá ord•·nar la

c onducta que considere justa, c onveni "nte y oportuna, c;edi a nr. e

normas generales, A esto ea a lo que sP puedA extender sus ¡•o-

deres, En cambio, esencialmente y necesar1am<>nte P.stá fuAra de

su !'oder el definir y regular algo que no cab'l jamás influir -

dentro del concApto de legislac16m el regular e:J. miítodo de in

terpretación de las normas generales que (!l emite. !-ero en fin, 

a veces los legisladores, ümbriagados de petulancia, suefian en 

lo imposible, La cosa no tiene, no deber1a tener practicamente 

ninguna importancia, porque se trata de un ensueño, sin senti

do, al que ninglln juez sensato. pui;de ocurrirsele prtJstarie a-

tenci6n." (11), 

Por lo que deducimos, el autor en comPntario ya no consi

dera conforme al punto de vista que acabamos de transcribir, -

que existan leyes injustas, sino que el problema real radica -

en la interpretac iOn que se le da a la ley. Para tener más e lg_ 

ro lo que tratamos de dar a entender, y ~ne "n 8Ste caso es P.l 

papel que jUAga la equiJad en la ley para determinar si ~sta -

(11), Recasens Siches, Luis, or, cit 1 p,p, 654, G55. 
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es Justa o injusta, veamos la opinión de Aristóteles al respec

to, 

Empieza Aristóteles a tratar este tema como una alabanza a 

la E<¡uidad¡ despul\s de ello, nos dice que la Squidad no as exaQ_ 

tamente lo mismo quo la justicia - p!lrO entiende aqu1 por jus

ticia no una idea, sino • aquello que ha sido establecido como

justo por la lBy positivn. La Equidad no es id~ntica a lo justo 

legal pero sin embargo, ln E<¡u1dad padece de la misma 1ndolo -

que la justicia, es decir, quo lo justo legal, sólo que, bien-

examinado, veamos que es superior a lo Ju:ito Je gal, porque la-

Equidad v1one a SP.r la expresión de lo justo m1tu rel en rela--

oi6n con el caso concreto, Es decir, la tH.¡uj.dad es lo justo, -

pero no lo justo legal te.l y como se dflsprendel'ia de las pala-

bras de la ley, sino la auténticamente justo del caso particu-

lar. 

Observa Aristóteles que el derocho positivo estd formulado 

verbalmente en reglas universales; pero sobre ciertas cosas no

es posible formular una norma universal - s1tuaci0n que trata 

Stammler- que sea correcta para todos los casos haDidos y por -

habor, };n los casos en los ciue es necesario formular UJ1B normn

universal, pPl'O esto no es po~ible hacerlo CUl'l'&ctorr,,.nte de un

modo absoluto, la ley positiva toma en considerac16n ~l caso -

usual, corriente, aquel que suele presel!tarse d'' ordinerio¡ aun 

que no por oso la lay ignore la posibilidad de que su formula-

general resulte errónea o inadecuada para otros tipos Je ca~ns

diferentes del caso típico habitual que ella tomó en cuenta. --
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Sin embargo, la ley al formular la noroa para Pl tipo usual o -

cor1•iente de casos, procede correctamente. El error qu" result!!. 

re de aplicar esa f6roula a tipos diferentes de casos, no es un 

error que esté en la ley, ni un error que haya cometido el le-

gislador sino que PS c.lgo que estl\ en la 1ndole misca de las -

cosas, pues la materia de los asuntos prdcticos es de tal indo

le (diversa, varia) desde un comiBnzo, eA decir, la discrPpanc!c. 

está en el caso y na en la ley. Cua11do la ley hahla universalmen 

te, esto es, en términos generales y después surge un caso r8l!!. 

tivo a su materia el cua.1 1 sin emb>:1reo, no ostd cubierto por lo 

que la ley dice, entonces es justo que ah1 donde el legislador

fall6, ah1 donde su f6rmula general err6 por excesiva simplici

dad, se subsane la omisi6n y entonces es justo decir lo que el

leeislador mismo habr1a dicho si se hubiera enfrentado efectiv!!. 

mente con el pensamiento de ese caso y formular lo que el legi~ 

lador habr1a formulado en su ley, si el hubiera previsto tal -

caso. 

Consiguientemente, lo equitativo es lo justo y aun mBjor-

que una determinada clase de justicia (la deposita o formOla en 

las leyes positivas); aunque, en cambio, no se puede decir que

la e1uidad es mejor que la justicia absoluta; pero ciertamonte

es mejor que el error que se deriva del c~rdcter universal de -

la formulaci6n que la ley adopta, 

As1 pues, la naturaleza de lo equitativo consiste en ser-

una adaptaci6n de la ley positiva, cuando la fomulaci6n je ~s-
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ta resulta defectuosa por causa de su universalidad, 

A continuaci6n Arist6teles expresa una idea sobre la cual

bien vale la pena de prestar atenci6n, porque se~uram~nte se le 

puede t0111ar como criterio parailos casos en que la aplicaci6n -

de una determinada ley, justa en sus términos generales, a un -

determinado caso concreto produce para éste una conclus10n dis

paratada o injusta. Dice AristOteles ~ 

"De hecho esta es la razOn por la cual no todas las cosas

estdn determinadas por la ley, es decir, que sobre e ierta s c o-

sas no es posible formular una ley y por tanto, cuando se plan

tean deben ser resupltas por medio de un i'allo singular, 11 (12) 

Parece que aqui AristOtoles itnpl1c ttam€>nte insinO.a que cuan 

do la ley general notoriamente no previO la peculiaridad de un

caso singular, que surge después, entonces hebria que tratar e~ 

ta situaciOn como si no huebiere normas formuladas aplicables e 

dicho caso, Y parece también que el criterio para afirmar quo

la lay se propuso respecto de los casos que tuvo en cuenta. --

AHade AristOteles, An su estudio sobre la equidad, la siguiente 

oons1deraci6n • 

... " ¡iues cuando la co~a está indeterminada, .. ntonces la -

norma debe estar también indeterminada, de modo Rimilar a la r~ 

gla de pleno u~ado para hacer el molde lésbico¡ la regla se adan 

ta a la figura áe la piedra y no es r1gida; as! de modo similar 

{12), Arist6teles 1 Etica Nicomaquea, Editorial Porrda, U~xico -

1967, Libro v, p. 61 
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el fallo se adapta a los hi>chos." (13), 

Lo que podemos sacar en conclusi6n del razonnmiento Aris-

tot~lico sobre este estudio es lo siguiente ~ 1).- El legisla-

dor dicta sus normas generales toniendo a la vista determinndo

tipo de casos; los casos habituales. 2).- Al dictor la norma,

el legislndor quiere que con ellas se proJuzcnn determinados -

efectos jur1d1cos r<Jspecto de los casos cuyo tipo ha previsto. 

3).- El legislador dicta la norma que pr8cisamente dicta y no-

otra, porque nr:ticipando '.ll~ritalmentn el efecto <,uc ell"- V& a -

producir sobre el tipo de casos que el ha previsto, estima que

ese efecto es justo, 4), - Aho1•a bien 1 si despu~s resulta que la 

vida plantea nuevos casos, respecto de los cuales la ap~icaci6n 

de aquella norma eeneral rroduciria ofectos no s6lo diferentes, 

sino contrarios a Rt¡U<>llos afe.,tos a los que la norma da luear

cuando se aplica a los casos que el legislador tuvo a la vista, 

entonces notoriamente no procede aplicar lo norma en CU<1sti6n-

a los nuevos casos que se presentaron, que son de un tipo liife

rAnte del tipo prAvisto por el legi31".dor. 

Visto lo anterior, entendemos que la norma lcgislativn se 

formula en tlrminos eAnerales, pero ~uien la formula tiene a -

la vista en su mente 1 un determinado tipo de casos 1 bien reales 1 

de los que tuvo experiencia, o bien mentalmente anticipados por 

su 1macinac16n1 r08pecto de los cuales, quic:re que se produzca 

(13). Arist6teles 1 op. cit, p. 61 
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un determinado resultado, precisamente porque 3e considera que

ese resultado, f'S lo mlls justo, 

Entonces resulta evident"' que Pl juez, ante cualquier caso 

que se le plantee, tiene ante todo que verificar mencalmente si 

la apl1caci6n de la n?rma, que Pn apariencia cui:>r•• dicho caso,

producirll el tipo de resultado justo en el que se inspir6 la v~ 

lorac16n que os la base de aquolla norma, 

Cuando se trata do un caso que pertenece al tipo de las -

situaciones que existen on ln mento del autor de la loy, expre

sando lo mismo •lll tórminos objetivos, quo pertenece al t 1po de

las situaciones que aparecen clarament" como la motivaciOn de la 

norma-, entonaos ln tarea d8l juez serd fllcil. Lo serd despul'ls

de haber verificado mentalmente esa comprobaci6n, Resuelto esto 

problema, el juez tendr!l. que limitarse a conjnear ol sentido -

general y abstracto de la norma con la significaci6n concreta -

del caso singnlar. Esto lo deb&r1a hacer siempre, porque inclu

so esos casos, que notoriamentP caen dentro de lo imprevisto 

por la norma general, tienen cada uno Matices peculiares de 

sentido, 

51 por ,>l contrario, el caso Y.llA se plnntea ante el juez -

es do .ur. ~~po diferentH al de aquellos 4ue sirvieron como moti

vaci6n ·para estnblecor la nor·ma, y si la aplicac16n de esta a -

tal caso produce resultados opnestos a aquellos c¡ur. se propuso

la norma u opuestos a las consecuencias de las valoraciones en

que la norma se inspirl'.i, entonces entcn·iernos quP deberr1os cons1-
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derar que aquellas normas no son a~licables a dicho caso, Y si 

en el complejo dPl orden jur1dico positivo no hay otra norma -

que sirva para resolver mitisfacto!'iamonto el caso, entonces -

nos ene ontr11mos ante una lar, una. 

Uno de los tipos d<" Ritunci6n en qUP a veces se encuentra 

el juez es el siguientes si se oeja llevar por la in.f luenc1a -

que sobre él pu0de ojerci;r el nombre do la 1nstituci6n o mate

ria jur1dica, el cual a primera vista parezcct cubrir el caso -

planteado y consecuentemente busca J.on preceptos jur1dico-pos;L 

t1vos que a~arentemente reculan las situaciones que llevan tal 

nombre, ¡iuede creer por de pronto, 11ntes de un ultel'ior exám<'n, 

4Ue esos son los preceptos aplicables para la resolu~i6n d¡; la 

controversia o litieio quA tiene ante si, Faro sucede que al -

anticipar mentalmente con su imaginaci6n cual s~r1a P.l re"ultª 

do de aplicar aquellos procoptos al caso controvertido, ~nton

ces se da cuenta de que tal resultado cHria notoriament<> inju.;¡, 

to, disparatado, indebido, tot~ando pera ;'¡sta arreciaciOn no un 

pArsonal criterio suyo, las pautas estil'latlvas quo informan al 

mismo orden jur1dico positivo, y qu» están, udemi!s, vi¡;entes -

en las convicciones sociables de la comunidad ¡:o¡;ular .;n ese -

mnn:..>nto, 

Por nuestra f·arte, 110 estamos en uesAcll1>rdo Pn 41.;e le. PQJ,;.i 

dad Juega llfl pa¡.el de importbncia dentro del ordemirii~nt? ~urf 

dico; de hecho pensamos que ·esta es imprescindible en el senti 

<lo dA que no se concibe un derqcho qUA pu!'da sAr injusto, ¡ior-
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que creemos que la idea del Jerecho PS lograr un equilibrio de 

justicia. Sin er;¡bargo en el problema suscitado por la situnci6n 

planteada, pensamos quo se requiero se repute que aquellos pre

ceptos legislativos, que darian lugar a efectos notoriamente iU 

Justos, no constituyeran la norma aplicable a dicha controver-

sin particular. 

Finalmente, para determinar cuando una ley es injusta, --

atenderemos a la respuesta de Santo Tom~s que nos dice catego

ricamente que Ulll\ ley es justa, on pri~er lugar, por raz6n do -

su finalidad, cuando persigue y s" ordena al bien c orudn; segun

do, por raz6n de su autor, cuando éste legisfondo no se extral1 

mita en el uso de sus atribuciones, tercero, por razón de la -

forma, cuando la legislaci5n rnspondo a un sentido de equidad o 

proporcionalidad en lo referente a la imposición de cargas nec~ 

sarias, para conseguir el bien comdn. Las loyes que rednen es-

tas tres condiciones son leyes justas y sumamente obl1gator1as

en concienc1n. 

Para Santo Tomll.s, solamente ilios tiene poder para oblicar

moralmente¡ por eso toda potestad debe tamb1ón necesnriamente

dimanar df! Dios, y nadie r,u"d" arrogarse el poder y la ~t1s15n -

de legislar, sin previa asignación divina, realizada esta por -

medio de la naturaleza o pur MP.dios extraordinarios y divinos,

c omo suceda en la Ielesla. 

Lo que es 1oportante recalcar, es que si las leyes son ju~ 

tas, por fuerza han de recaer sobre los gobernadorP.s, ordenán--
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.... 
dales al bien comdn, al bien de la soc1P.dnd, Por lo mismo, los 

individuos están obligados a cumplir nquP.llas leyes que son -

dictadas con vista a ese bien ptl.blico, Ln parte se debe al to

do, el 1mliv1duo se debe a la aoc1cdud y exonerar a los gober

nados del deber do cumplir las leyes emanadas del poder social, 

equivaldria a establecer un derecho -el que tienen los eober-

nantes de mandar-, sin su correspondiente áeb.,r, Fr:;ncisco Vi::. 

toria en su relaci6n "La potestad Civil" estudia E>Ste. cuPsti6n, 

llf!cando a la conclusiOn de que las lP.;;es civiles no tun ~olc

oblize.n a culpa sino que .ii establPCPll aleo sum11c:ente cu1we-··

rüentA a la paz ciudadana, e.l incr•eUiento jel bien pO\,lico, H -

la honetidad de las costumLres, 

El probl&ma importante e. resolver, es el r~fer<ente a Jdr,

leyes injustas; para su solución se rrAcisa de mucho tiempo, -

pero podamos manifestar con fundanento en lo expresado husta

el mom8nto, que no ha~ tales leyes injustas, ye. que de ser asi 

se estaria limitando la libertad humana, sacrific!lr.dola en aras 

de la tiranía y el despotismo, o de lesionar los derechos de -

los gobernantes proollllJlundo ":l justificando los movimientos se

diciosos, lRs insurrecciones populares, 

La pregunta r¡ue nos plantee.man al principio d& este inci

so P.C le. de si existen lAyes injustas, Esta pre¡;unta tiene su

fundamento y una doble contestaciOn. Para aquellos que ¡irocla

man la fuerza como aut.ora del derecho, la autoridad como fuen

te drdca de todo poder, no exi~ten leyes injustas; y toda ro--
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sistencia a las leyes proclamadas es 1leg1t1ma, constituye una 

insubordinaciOn. 

Para aquellos otros que, rechazando ln doctrina de la --

fuerza c0tno nutorn del derecho y de la voluntad del legislador 

ca:ao autorn dnica de lns normns jurídicas, proclaman la neces1 

dad de ~ue esas normas se ajusten al bien comdn, a la concien

cia humana individual o colectiva, tampoco se dan leyes injus

tas, Por nuestra parte, consideramos que las as! llamadas no -

son leyes de verdad, no tienen de ley mds que lu forma externa, 

pero carecen de obligatoriedad, no contic,nen la esencia <le las 

normas jur!dicas que consiste Pn estnblgcer la convivercia hu

mana y la igucldnd jurídica a través de la justicia, o en el -

otro de los casos, no es la norma aplicable al caso concreto -

como ya se expl1c6 en lineas anteriores, 

Sin embargo, podemos expresar que en cierta medido pueden 

existir leyes injustas, dosdo el momento en que la noción do -

ley humana no ustá integrada absolutament~ por la raz6r. ne su

or1een, es '.lec1r 1 por el ~6lo concepto do norrne. emanada d'l una 

autoridad humana; y desde el instante mismo que se concibe a -

esa autoridad humana falible, débil, capaz de sor juguete de -

sus pasiones, de las 8.Clbiciones do otros y limitada en sus ju! 

cios y apreciaciones, aparece la posibilidad, más adn, la pro

babilidad de que esas normas, esas leyos que dicta la autori-

dad sean contrarias al bien do la sociedad. 

Para Santo Tomds, la injusticia de una ley radica en dos-
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causas; Primera, la oposic10n de laq mismas al bien hwn&no 1 -

a),- Porque tiene por finalidad absoluta los interesAs propios 

los gobernantes y no la dtilidnd pdblica¡ b).- Porque el lefi1 

ledor se arroga una potestad que no le compete, o l<:gisla en -

materia que traspaso sus derechos¡ c) .- Porc1ue en su le¡;isla-

ciOn no observa las normas de la justicia distributiva no re-

partiendo equitat1vrunente las cargas, adn cuando ello sea en -

beneficio del bien comtl.n. Sogunda 1 la oposic16n o contrariedad 

de tales lP.yes al bien divino, Toda legislaci6n humana tiene -

que estar en armonfo con la ley de Dios y aquella leg1slaci6n

qu'l no respeta ésa ley es injusta seetl.n Santo TomAs. 

Las leyes pues, son injustas segdn la idea de Santo ~omAs 1 

cnando son contrarias al bien hW!lano o al bien divino. En uno

Y otro caso carecen de obligatoriedad, La injusticia por su -

propia naturaleza es incapaz de crear el deber, Esta mira dire~ 

tamente al bien, al fin; es por esa razfin que al final concl!! 

!mas quo no hay, que no i>xisten tales leyes injustas, ya que-

el fin de las l~yes jur1dicas es como ya lo hemos venido mani

festando a lo largo da este trabajo, mantener un equ111br1o 1 -

aju!ltándose dichas leyes al concepto de justicia '/ procurando

ln armonía y la paz social, 

Es ta~bi~n por ello que decíamos ~ue osas llamadas leyes

injustas carecen de fuerza o1ligator1a 1 por cuanto no son le-

yes sino violencias y que en ni¡¡g!ln ce.so r,u,,den ser lic1 tamen

t0 observados y t¡Ue los gobernados tienen el derecho '/ tambHn 

el deber de oponer una resistencia El· esas mi;,l llamadas leyes -
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injustas, en aras de la paz y la seguridad social. 
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DIAS, 



124 

l), EL OHDEN'AMIE!iTO JURIDICO 'IIGE!ll'E. 

La justicia, segdn dfldujimos anteriormente al explicar su~ 

t~rminos 1 es una virtud que tiene por sujetos a la voluntad, 

por materia las acciones exteriores y las cosas y por objeto el 

derecho, Puede llumursele tambi~n "lo justo", pues segó.n Soto

lo que uno llama derecho, otro lo llama lo justo, al ir,ual que

San Isidro, el cual explica que por apbcope dé' justo, se dice -

11 JUS11 o sea, derecho, 

Este derecho significa lo recto, as rjecir, lo que se debe

n otros en sentido estricto, lo debida a ellos, lo adecuado, tQ 

do lo que hay que darles hasta haber satisfecho la deuda con 

ellos¡ y as1 cuando hablamos de derecho, aludimos a una exi¡:en

cia que nlguHin está autorizado 11 present8r¡ una cosa o una re

tr1buci6n que ha de ser reconocida, que no solamtinte se desAa o 

se le concede, sino que le corresponde y pertenece, El derecho-

1ndica que debe hacerse esto o concedP.rse aquello, con tal do -

que no se privo a otro de lo "suyo" 1 do lo que le pertenece o -

le AS propio¡ de tal manera que el et.jeto del der~ho, a su vei, 

es lo suyo, lo estrictamente debido, 

El derecho termina y finaliza en la ieue.ldad. Exiee r¡ua -

sea pap,ada tods la douda, c¡ue sea satisfecha, igualada, 

Si nos fijamos bien, veremos que el derecho es algo objet1 

110, impuesto desde fuera a los hombres; no depende de su act1--

1:ud u op1ni6n¡ sino de la cosa en si, de su c ondic 16n y rela--

dOn real, 
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De ah1 han nacido las diferenb'" condiciones del ~erecho 1 

pues considerado subjetivamente, i~1pl1ca la razón de :•orque -

una cosa es debida a otro en justicia; o ""ª• ia faéultad mo-

ral de exicir le. cosa debida a b potestad de hacer, de roseor 

aquello c¡ue pert,,'lece a uno oh~"tivamente, implica que una co

sa es debida a una persona, en virtud de existir el jerecho -

subjetivo de ella, o sea las mismas obras exteriores, las mis

mas cosns extArnas sot.re las que versan aL:u<>llan "11 r.u~nto --

nfectadas o medidas por la exi¡;encia de la ¡iersontl con k cnal 

se relacionan, tainbi~n SUE>l'? llnmersP. ~'"'echo Fl ""njunto Je -

norrms quA regulan esas relncionps y entonce5 s~ le d<rnomina -

ller'lcho Normativo, ya que ha sido analiz&<lo en su oportuni.rlhd. 

Sobre esas ncepcionos, hay unu grnn confusHln dí? conc'.'p-

tos¡ pues mientras unos afirman QU& el verdeJero Jerecho es Pl 

suhjetivo 1 et ros piensan que deto :;,orlo (Ú ol Jet!.vo cr,nf undié¡¡

dolo otros mas con el normativo. ActualmentP sil sostiene que -

el derec!Jo en sentido prorio y ['rimario es lo (¡UQ COllOC<;tlD3 

como derecho subjetivo, 'lescn1'iando as1 el derecho objetivo 

entendido como lo justo, lo <iehifo e nt.ro :¡ '''·'" ¡ nrPc~ ser qc:o 

Ulpiano consi,ler6 corno or,jeto rro¡·io º" l.::? ~usticin, al 'lecir, 

darle a cada quien sn derecho. 

Santo Tomás de Aquino, qu<> trata con eran detenimiPnto lo 

l'Alaciona1o con el de1·echo 1 cono:e lo ..¡•le no!JOtrod ll~mamos y

"ntPnclemos co110 derecho su! jetivo 1 pues habla de la facultad -

jur1dica y de la pot<>stad moral, segt'!n ha quedudo explkado¡ -
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pero en la cuestión 57 de la II ae, articulo I, donde se pre-

gunta quP PS propiamente el derecho, enumera las distintas si~ 

nificaciones de lo palabra derecho "jus", sin 1nencionar una -

vez el derecho subjetivo, 

Herig ruonciona catorce te:xtog •londe Santo Tomás habla de

la facultad de potestad :ioral, usando el derecho como derecho

subjetivo, lo cual quiei·e decir, 1ue no lo desconoció¡ pero 

nos cuestionamos si SPl'A correcta la interpretación, porque en 

la cuestión principal no lo menciona, 

De ah! que se hr. dicho que <Ü derAcho sulijotivo ful\ inve.n 

ci6n <:le Sudrez, al definirlo cor:io la facultad moral que tiene

cada uno sobre una cosa suya, porqne le es debida. 

Para una mejor inteligencia de estor, excepciones, vamos

ª considerarlas de la siguiente forma • 

1). Cuando ol derecho se aplique a la cosa, denotando al

go debido y por lo tanto, cooo objeto de la justicia, lo llam~ 

remos objetivo, definiéndolo como las mismas cosas que se de

ban a otro como suyas. As! hablaremos do los derechos del juez, 

derechos del m~dico, derechos del maestro. 

2). Cuando ol derecho s•i aplica a las normas, se tomará. -

por ley, ya sea tomada separadamente, o en conjunto, o por --· 

alguna especie do leyes. Esto SPrA el normativo. Asi hablare•• 

mos del Derecho Romano, del Derecho Civil y del Derecho Mexic~ 

no. 

3). Cuando el derecho S'l a¡1lica a las personas significan 
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do la facultad moral de hacer, exigir o poseer algo, tendremos 

el subjetivo. 

Asentadas nstas difernntes acepciones d~l Derecho, con~i

deramos pertinente explicarnos ln dAfinici~n CO!!lUnmente aceptf\, 

d:i de der<KJho subjf'tivo pan1 su mPjor r·oopr"'1~ión, quo es"la -

potestad moral en una cosa su:ra". 

Al dP.<11r potestad, dan.vs a r,nte11der quf' AS una facultad ;¡ 

no una obligación, quedando por lo tanto ln libertad de obrar. 

Al decir moral, quere1J1os decir que no se trata d'l un pode: 

fisico; pues si ns! fuera, el ;•odo;>r bruto seria <>l rr1ncir1o-

supremo de la vida social, 

Al decir cosa, entP.nder:ios todo RqUP.llo que puPda llevilrle 

bien o utilidad a la perscina, :ra SPa acción, omisión, objeto o 

servicio, 

Al decir suya, entendemos que el objeto del derecho se or. 

de!U\ en una forma especial al ~ujeto, 03 decir, tiene al~un.a -

conexión, exigencia f1s1ca o moral 8fl virtud de la cual el su

jAto es preferi~o a todos los demás en el uso de esa cosa, 

Notemos que aqui aparece claro lo que anteriormente diJ! 

mos y que consiste en que el derecho s11hj<>tivo su¡,onn la exls

toncia de un derecho objetivo en el cual se funda sin ¡1oder -

extenderse m&s alld de lo que ese derecho nbarca, Entonc<>s e::i~ 

la bdsqueda de "jus summ" 1 tendrf>nos que com<,nznr ¡,or el aná

lisis del derecho objetivo, o sea do la con8xi6n o exigencias

f!81cas de dondo partféra la conexión moral jur!dica o derecho 
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subjetivo¡ ya que este, es una consecuencia natural de aquél.

Claro que al final de cuent.a9, .,¡ derecho subjetivo es el que

nos importa, pues no tondr1a objeto la existencia rte un dere

cho objetivo si el hombre no fuera capi.z de hacorlo valer, 

lli s~ nos prAgunta aceren do cual ha sido la acopc16n ¡ir¿ 

maria del derecho, dirtimos qu13 debió aplicnrsf' prirueiro a las -

cos1>s 1 de donde nació el concepto de lo justo, el obj<'to de la 

justicia, es decir lo justo objetivo¡ ahora bien, como esas CQ. 

sas a alguil'n le pertenacian, debieron ser deter1.linadas por 

normas objetivas, ci~rtas y fijas, es decir por leyes¡ de don

de evoluc1on0 la acepci&n do d9recho subjetivo, como la facul

tad moral que tenia el sujeto de exigir que la cosa que le era 

propia y que la misma norma le determinaba. 

Esa facultad moral jurídica, i.¡ue PS el der·echo subjetivo, 

si~rúfica la licitlld moral en materia de justicia, sobro algo 

de que es de alguna manera perteneciente a quien tiene derecho 

objetivo y lo que de alfuna manera pertenece n la persona, se

rd de alguna manera lo suyo, es decir lo que le corresponde y

sobre el cual tiene alguna Sllper1oridad o poder1o. 

Entonces, el derecho BS un poder !'.'.10rHl sobre algo suyo, -

lo cual implica conox10n 1'1sica e induce conexHm moral, que-

dando como conexión básica para la s~gunda, la primera, 

Luego, ulo suyo" habrá de buscarlo en esa con.,xi6n fisica 

que existe entre el titula y la cosa en cuest16n, para de ah1-

induc1r la conexión moral juridica o facultad de exigir aque--
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lla cosa, acciOn u omisiOn que por conexión f1sica con el su~~ 

to, se l'l considera como !Ab1da 1 col!lo suya, 

Desenvuelto asi el pensamiento, las cosRs serán mero tllr

mino pasivo de la relación jurídica del sujeto personal, ru.,s

las relaciones solo entrA p<>rsonns SR dan, Lns facultades suL

jP.t.ivas quedarán sujetas y adscritas al objeto dP.bido, a lo -

j1¡sto, a lo suyo y as1 este es Pl que ;uieea una función cen--

tral y det~rminante del derecho. La cosa as1 se traduce en de

recho o se hace suya del otro porque SA ordena o proporciona -

al sujeto por alguna conexión física que lo hace gozar de al~

gdn derecho subjetivo o vinculo jurídico que exige tal o cual

acc 10n o cosa, 

De acuerdo con lo antArior, el 11 jus swrun" no serln las -

coaas sino la materia del derecho y aquollas cosas s" consti

tuyen en derecho en cuanto son afectadas o medidas por la exi

EAtlCia de la persona, con base a la conexión f1sica qu¡. ten¿:a

con ellas, Es decir, derecho serll la relaciOn de P.Xigencia de-

111 pe1•sona a esas cosas, el vinculo moral o poses10n que la -

una a si como cosa suya. 3ntoooes, no existe lllés qu<> un dere-

cho forp¡al, o una sol:i. razón esencial dHl mismo, P.s d"cir, la

facultad moral de la persona o d11recho subjPUvo, i:>n cuanto -

terminada en el objC>to a ella debido, constituye con esa cosa

acción u om15ión 1 el derecho. 

Por lo ~anta la!l cosas son riebidas, se transforman ¡¡n "lo 

suyo" a realizar por la justicia, por los nxigencias el A pose.;.-
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s16n o facultades subjetivas do la rersona 1 basadas en la co--

nex16n f:tsica que e onvierte a dich'J.s cosns on el derecho que -

haya que dar para la igualdad. 

AristOteles y Santo Tomds 1 como ya se v16 en su oportuni-

dad 1 definen lo justo ror lo icual y Lachance pone a la ieual-

dad como lo constitutivo del derecho. Lo justo es lo que es d~ 

bido a otro y respecto dP este otro serd un derecho a exigir. -

Lo que se adecua a otro es lo que se lP debe, <Js lo suyo y ese

otro tienfl dPrecho a todo lo que ea suyo. 

"Ahora bien, 1111.mose suyo de cada quien lo que se le d<ibe

seelln igualdad y proporción. Y por cons1~uiente 1 el acto propio 

de la justicia no es obra co~e que dar a cada uno lo suyo" (1) 

Ya vimos que para danta Tomás lo justo es lo que es adecU!:!, 

do o conmensurado a otro, lo debido e~ lo que se iguala a las-

exigencias de otra persona, la que a su vez tiene el derecho¡ -

entonces, en Gste orden de ideas, la ieualdad será el r&sultado 

de la realiznc16n d2l derecho. far lo tanto cada persona tiene

derocho a exigir lo suyo, aquello que le hace igualdad ~onfor~e 

a sus exigen<:1ns por ostar adecuado a ellas. 

En cuanto al sujeto riel Derecho, entro las persom1s vis1-

bles lo &s el hombre 1 !'lles la justicia no enfrente. relaciones -

sino suj'3tos de derecho y deberes, os decir personas hu.1:mnas; -

(1). El concepto de Derecho seglln Arist6teles y Santo Tomág 1 -

E.ll. Otta.v;a 1 2a. Edic16n, M~xico 19í'7 1 P. 52. 
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Antemlie,ndo por persona la snntancif, individu11l de naturaleza -

o lo r¡•IP es lo miomo, individuo .~., n&turalez¡; r!:!cional o lo e;ue 

es lo mismo, individuo de naturaleza racional por s1 mismo suL• 

sistente. 

Por esta dignidad, el hombre' f;OS"" Pl rlominio dP. sus pro-

plos acton 1 es el sPnor de su activ112d y ror t&nto sujeto la -

Derecho y siendo P.1 homhrP. un suJ-:to nuhsistf~nt~· ror si d0 nutl!, 

raleza racional con un fin rropio ~e rPalizar, con liberL&d-

Pn ~us actos 1 punde roner se ante los d'-'r.iás e on exiE ene las rro-

plas que es lo que llarinmos derecho subjetivo, sin nec&r <¡ne la 

fuente eficiente, primaria, sea Dios. 

Por las reflexiones ya hechas sobr0 ,,J. concepto inl clRri!-

cho puede asentarse por sus caracterist.icas son lo. alt.:::·i~k.d, -

111 ieualdad y la oxigcncia dn un deb<'r. 

Hasta aqu1 hemos hablado dnl derPcho subjetivo y del 1erc

cho objetivo sin preocuparnos del derecho normativo, o sea la-

mir.ma ley como fuente del derecho. 

Por principio de cuentas debemos entender t¡ue todo derecho 

debe sAr respaldado por la ley y debe r<>conocerse corao ol,jeto-

propio de la misma el establecer y constituir derecho; o sea 

quo la ley deriva todo el orden jur1dico, La ley es la rerla 

constitutiva del derecho y determina lo que e~ justo ,,,¡,¿,l«ndo 

derechos y obligncionos. La ley es causa l'or:oal extrinseca del

derecho pues todo derecho deberá ir conforme n una ley y rer,ul!!:_ 

do por ella. La ley jurídica ejerce una influnncia directiva y-
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constitutiva del derecho establecido el motivo formal de la ju~ 

t1c1a al seiialar lo c¡ue es justo, en esta forma, nos encontra-

mos con la ley positiva, ya que el derecho de una sociedad hu

mana y concreta tiene que ser positivo, promulgado pot un legi~ 

lador humano, 

"Y por qu~ las directrices generales de la ley natural no

son inmediatamente ad¡:-optadas ¡:or la conciencia individual a -

los casos concretos y particulares quo solicitan la acción de-

cada uno -pregunta Lavarsin y res¡1onde el r:lismo- Ante todo, el

error, la ignorancia y la pasión son causas bastante frecuentes 

en los juicios personales, para que so pueda abandonar a esto -

el cuidado de dirigir la conducta humana, Se juzga más imparciab 

menta de los principios universales, que de las aplicaciones e~ 

pociales. Por esta parte, la ada¡,taci6n •le las disposiciones 

abstractas de la ley natural a las condicones reales de la exi~ 

tencia 1 deben acercarse atendi0ndo a las necesidades sociales-

de la caracidad moral del pueblo. Ahora bien lns costumbres hu

manas que concretizan estas necesidades y esta capacidad no son 

en todas partes y siempre idénticas, puesto que la naturaleza-

humana no es absolutamente inmutable en sus relaciones, 

Esto trabajo de adaptación corresponde evidentemente a --

aquH que está encargado de asegurar la consistencia del gruno

aut6nomo y la realización del fin el cual está ordenado. Tal es 

el origen de la ley humana, llamada positiva, que presenta a 

todo hombre su regla de acción inm<idiatamente adaptad'! a las 
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circunstancias en las cuales vive." (2), 

Mas ese derecho positivo no debe ser simple y pura volun

tad del legislador, como ~uiere el positivismo juridico, degó.n 

esta doctrina, Pl ó.nico derecho que merece ese nombre es el -

positivismo, el escrito, P.l constituido por las normas que han 

sido dictadas conforme a la Constitución por la voluntad legi

tima positiva y promuleada del órgano legislativo y quo están

admitidas por ella explicita o impl1c1tamente, Solamente ese -

derecho es el que debe tonar valor tanto para el juez c 0010 la

jurisprudenc ia en sus respectivas esferas de arlicación. Se¡;ó.n 

ellos, es la autoridad la que hace la ley y asi lo justo, lo -

suyo de cada quien el "jus summ" de la justicia, desi¡;na SP.nci 

llaMente una conformidad con la voluntad d<> hecho iel legisla

dor. Con esto dan por supuest;a la. justicia o al nenas corisirle

ran que dicha cuestión es el órden ético y no del jur1dico, 

No, ese derecho positivo .debe sPr a la vez racional, es -

decir, sin desconocer la realidad concreta de la comunidad, su 

historia,sus aspiraciones humanas de la época y rrincipalmente 

las directrices generales del derecho natural. A la elección y 

la voluntad del legislador debe quedar sobre todo lo contingen 

te de los procedimientos, de los métodos o técnicas que hayan

de emplearse can medios para mejor lacrar el fin práctico o Pl 

bien comtl.n. 

(2), LAVF:RSI!l, OP. Apendice al 1'rntado de la Ley de la Suma -

Teológica de Santo Tomás de Aquino, Edit. Bosh. Barcelona 1934 

p. 41 
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uLa técnica positiva del legislador humano está tomada do 

la ley natural y su raz6n 1 informada en los principios de esta 

ley de la cual determina una apl1caci6n particnlar a los 1rnos

y costumbres determinado grupo social. Cayetano tiene razOn en 

decir que la eficacia de las instituciones humanas debidas a -

las directrices fundamentales do! derecho natural, asi como la 

consistencia real de un puente se debo a la resultante armoniQ 

sa del peso, dol equilibrio y do la resistencia de los elemen

tos componentes. Sin duda, se requiero la voluntad del empres~ 

r1o para dar raz6n de la existencia del trabajo, poro la con-

cepci6n do la obra se refiero toda entera a la cifoncia constr112_ 

t1va del arquitecto," ()). 

Y el maestro Hafael Preciado Hernández, hablando acerca -

del derecho positivo, dice • 
11 Mas que hablar de derecho positivo, debe pensarse en la

positividad y la racionalidad como dos dimensiones o notas fun 

damentales del derecho, El derecho no solo es positivo, sino -

que simultaneamente es racional. 3iempres es en cierta medida

posit:tvo y racional. Positivo porque se refiere necesariamen

te a una sociedad de hombrP.s 1 porque supone poder social, una.

autoridad concrota. que lo formula y vela por su cumplimiento -

usando de medios coercitivos y porque igualmente supone e im-

pl1ca una técnica, un cuerpo o conjunto de mAdios, algunos de-

()), LAVERSIN 1 op. cit. p. 42, 
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ellos materiales, ordenados a la r¿Blizaci6n Je los finPs fund~ 

!'lentales <.le la convivencia humana, '! el derr,cho es racion&l 1 -

por~ue consiste nn una recla ~e raz6n ~un se ajus~a a los datos 

materiales !' t'!Sfirituales nr.tos !':r:ncionv.dos y dP. ~ste ajusta--

mi~nto deriva Slt ~ficaci'1". (4). 

Se¡;l'tn esto, los J'rinci¡,ios dP. la razbn rrActica son ios -

c¡ne dan validez a las nornas :uridici1s rlP un order.h01iento jur1-

dico y s~lo asi podria dnclrse 4~~ tal d~rFcto PS :usto y ¡or -

lo tanto, verdadero derecho. 

Esas leyes dictadas deben SPI' &drcUlid&s a la razón, ~stLr

al alca ne e de las facultad es, usos y e os~ ur.;Lrc 3 '.Je ~os e ober r.c

dos 1 es decir, ser posibles rara ellos, ten'.~nda ~n cuPnta el -

lugar, la 6pocn y las con<licion~s ~ue lo 1·0Jeat1. J~tr02 dice ~ur 

las leyes 11unanas 'leten sAr ~rincirins cocónPs, justos, nstb--

bles y suficiPntemente promuleados. Ya con hntarioridad ~an lsi 

dro decia que la ley debe ser hon€,sta, justr;, ¡,ositle c~nforr'.e

a lf\ naturnlCZR segdn los USOS de ln Jatrih 1 convnni~nt~ ~l l~

gar y ~l tienpo, :1Pcesaril1 1 dtil 1 clara, .ie r~~n~:·~ . ~n no ~nnLFll 

en nada que por su oscnr11ad ocasion2 ,-;n.F~f<.f o y .,.,,c:-i+a ne r,a!"a

el bienest&r y el bien coml'tn dG los ciuiadanos, 

Por lo tinto, ln ley rositiva, ''º"·" tro-k ley, id;.:· ser ju;;_ 

(4). lrecindo l'er!1~ndez, iiR!'ael, Lncc'o:v•,; ,j,, r'ilDS'.Jfih lel --

DP.Mcho, Cdit. 0US, l:f,xico 196C, ¡:. 334. 
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suyo, debe ser regla, sino ~s rPcta habrA perdido su n&turale

za volvHmdosP torcida, in:.ust& '/ por tnnto ya no será l<>y 1 s,i 

no quo deberá ser cambiada iMPdiatn.r.ento y rüentras t&nto, el 

juez deberá 3upl1r las l&~unas rocurriAndo a lo equidad y sus

princirios, 

Esta ley pr,.:;j ti va '/ vi¿0ntfJ 1-luf; vt. a decir lo i::UP 0s dP.bi 

do, lo suyo de cada ~U1Pn 1 no jcbn desconocer b la lAy nbtural 

Pn 3entido Ci!nl!rico ni '.lebA cor.~radecirla, sino qu" ayud&do y

orif>ntado por sus l"r1nc1pios, debe for:nar el ordAn jur1ctico 

justo y adecuado para 4ue el hoL1hr<' alcance Sll fin r.ctunlizan

do su~ J'Dtenc1ns confor!!le a su di¡;n1fod humana de S!'.'r !'acional. 

No debe ¡::ues ¡,rescindir dC> estu 1ey natural, rr,ro tampoco ser

una. sicple declar&cil'ln Je la ,11!.:.J:::u, s!no 4110 ndAmé'1s de rPco&0r 

en su seno d1clios ; rnceptos, declarándolos y reconoc1t.ndolos,

dobe COL'lplemcntarlos con dispo31c1ones propias, constitu:rendo

nuevo derecho, surtiendo la necesidad dol le¡;i slador rara dE>dl,;. 

cir y determin~r las norma9 iDlividuales y adncuedas df!l mo~cn 

to partiendo del pr1ncirio genernl, rcgulámlolA.s de modo auto

l'itario y rospaldandolas con la fuerza coercitiva. 

Para la a'ltorldnJ de dicha logislwlor y de sus l('o'f!3 1 0s

n~cesnrio tamb16r. f I'f!3Uroncr lo lcy n-¿tt1~·:·11 P.fl sc::ti:Jo t:enfH'iCO 

pu?.s a6.n nn ¡.""~1 supF:s.to ·jf? c;,nc ri1'irmurtl::;o::: :~UP dlchn autorj dr¡d 

lP. vittne por al~dn f.E.Cto o ~onvPnio, -Jicho pacto o convP.nio r:Q_ 

rf>ceria d11 bas" si lo sroyá!'amo~ precis11!'wnte en Pl rrinci¡ io

jnrldico de que hay t¡uo' cumplir los ¡nccos, 
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Consecuenteoente, la ley natural debe ser criterio ~ue -

pcroita valorar &l <l<>r"c',o ro si ti va vi;.:entr-, rliiir·ndo b 1n--

tr1n3eca justicia del mismo, Las lüyl's hwnunas ¡,ositi"las, de-

ben ser derivación ·Jo la ley natural Pn sP.ntido f"nérico, ya -

sea como conclusiones, ya cooo espAcificación, La fuc1·za del -

derocto ideal dobP. astar siempre latente en el ¡ ositivn, r&re

CjUA l\ste nunca llegue a convencerlo, convi:·tH·ndolo <•n una r.a

rodia mal hecha de leyes, en un instrumPnto servil je las cla-

5AS diricentns con el 4ue establezcan su dominación social y -

politica. llunca las normas 10ben ser ca¡ riel.o :i1->l 10~iGlr.dor; -

sino que lR raz y nl orden social son las que deben dar ~a ra

zón do ser del ordnn juridico vigente, Sólo sicnJo el derecho

justo, ~o1rá redlizar el fin a~ to3a sociednct, s6lo ñSi roirA

lo~rarse <'1 biün cor.ion, la convivencia soci&l rur ·.•xcelencia,

el r.iedio ambiente c¡ue co!:lo in"e,.nader:J nos rro•,~¡:e de l&s in--

e lemencins del rms i'uf'rtc, del influyente, del tirano 

do ar¡nel c¡ue s<- o¡·o~~a a clarrins lo c¡ue nos PS debido, 

Solaoentü, un Jereci:n ns1 Plaborudo, r·oJr{. :lPlb,1tar el -

campo de "lo su:ro" dP cr-.da <¡uien, al re;:ul<'1' le.s rPlacion<'S -

concretas y re&les de l;:is relacionPs hurr.onas con lé.S :::.a;..~ores -

carantias de c¡ue no estará nuy alejado le lL verrtGdera justi-

ciñ. Es<~ ~s Pl verdadPro ·JPreci:o r'.:lsitivo., r:·1cionhl y vit;r:n-

te riUP nos ayudnrá a ccn'.1Pf; 11ir m'13 fricilrr.r:utP nu 0 strJ fir. 0ntQ 

l(l¡:i.co nu¡,stro Lion final. f;se derecho ll"n'' 0: ·~or.w~ido Olti

mo .te ln justici& al lof·rar la armnnia, 1~ublda1 ~ ~rrnniz~ci~n 
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del orden ontol6cico al coordinar las acciones inter-hum&nas, -

ordenandolas al biPn comOn. 

i¡ueda establecido que la justicia no es nin6niMO ele dere-

cho positivo vigente, ;ue este Gurone un método, un conjunto de 

técnicas segOn el fin particular que persiga la ram& uel dere-

chc de que se trate; c,ue esta t{:~nica es nec,.,saria rara la com;;_ 

nicaci6n entre los hombr,.,s, pero nunca debA quP.dar fuer& de la

dependencia y subordinaci6n del fin propio Jel derecho. 

La ley natural en sentido genl!rico, debe ser la reela base 

de la raz6n humana ¡.ara un orden jur1dico vig.Jnte justo y todo

derecho, toda ley moral establecida ror el hombre, en tanto ten 

drA raz6n de ley, P.n cuanto derive o proceda <le la natural, 

pues de lo contrario ya no seria ley, sino corrupci6n de la lry 

como afirma ~anta TomAs, Esto seria la ¡erfecta correlaci6n Pn

tre el ser y el deber ser, entre el orden ontol6eico y el orden 

dAontol6rico, 

Ese conjunto de ¡irinc ipios jur1dicos universales, arraiea

dos en todos los hombres, son los que nos darán la pauta, el -

crl terio do mRdiada rara que P.n la vida social hur.mn9. 5<>paMos-

atribu1r n cada c¡uion lo ~ue le corrc>sponcle "lo suyo", declaran 

do, reconocido y complPtndo por lnn normas de la ley positiva y 

v1eAnte, sin ~nscuidar la t6cn1ca legislativa, administrn~iva

y judicial que el J'rudente ler,islador adopte, 

C:ntoncns, si 4uer8mos satisfacer esc1 ansi;; de justicia c¡ug 
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tomit1os los h1UJr,nos, t>S& 11us16n ¡ or construir unfl organ1?.aci6n 

social nu0\.~n, r:ias sana, rw.s arr.:ioniz&dn con nu13strn rlliturnleza '/ 

rrrnjor ordenada juridicarnentr~, ,Jetemos Lasar nu+:sJ..rE.ts 11;:;".s !iiO!'~ 

l"s ac¡u1 incluirlo rl 'lrdnnamirnto jur1dico, en la mltun.l Pntnn 

dicta Gn sentido gonérico. 

Por ólt1mo sabrmo• ~ue la idea dP Justicia la ha elaborado 

el hoobrn y la ha imprrso fi 3llS le>'P.S 1 SPfil.n lo ac,ibamos Je f!X

ponnr; una y otra so van ?:Jodulíln:3o !HJEón u0 bnce r:as ratr?nt(~ el 

esp1rltu humane>, df! t::nnarb. qUf' lF...S leyns nn cuanto (_-stán 1nfor

mttdUS do CSt03 I'C(!UiSi~o~, ::on justas, r S iecir, la jU5ticia D~ 

pranrt.dn Pn lf• ley ':it;e:nte eun.'Ü:1tP:1t.c, nn nuestre: critnrlo, i::n

la creac16n de lns conl1cionr• lndisp~nsablPs ¡ara ~uR l& rer~2 

na hume.na en lo individual y en lo social obtrnga los fin~s rrQ 

pios de su naturaleza y cuccnln lr, ley obst:'U/ü el C<l:ip11r;;1Pnto

de estos fines, no ror~uP. el le¡;l :;lr,dor !i&ya ¡rocP1iJo ~on 1nli 

bA1·ada injusticih, sino ¡o:- liaLer disruesto :le ,.1r.nera ennn.ral :: 

porri~Jf'?! t 1 l en.so concreto no lo i.:i..;_v:) n l;-1 vist.~\, 01 ~Ur-'~ J0t:'1 co

locarse en lllt:i=1r del le;_·islndor sr:l•1a:-idc o ílru;1end;:-.1;:lo la ·J:spo

sic10n <;Ue no satisfara los finhrüos de 3Dl1de.ridad social ; di,_ 

tnrdo en .r:;11 S':':.te:nci~~ uw: disposici6;i corr{~ctn ~, l:::ldQcUada H ln

rm=i.lir:tnd .:;ocié~l 1~~1 C<!:iO pnra -1t~ esfa r-,únera dé1rlA ~1 enf0ql:e 

prinCií.nli:liClO ':<lf' ¡.r0t0ndr> contener el order. ¿ur1dico ¡'que "S 

Al io ln j1:st1~1a. 
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2), U JUS'rICIA Ell NUE.>TRuS :.JHJ. 

Hemos terminado lo que Sb J·Odria llurnar ol estudio rloctri

nal de la just 1c fo y la e qui df.d '/ sin ernba!'E o nos sentirnos 1 nsf.l_ 

tisfechos, sentimos <¿UP falta al1.:o, qu" está incorJpleto. 

Entonces, tP.nnmos :1ur. dncirlo, no es 3ttfic1r:ntE> ni tiP~~ -

mnnsajn y tel vnz al[uién dirá roro si esto es una t6s1s, no un 

estrado para docir lo que s&ntimos, ¡uPs con Lodo y esa or1ni6n 

pP.nsamos qu" si d P.lrnmos :lec1rlo con tal de que no nos salgamos

del tPmn 11uA S/'l 2stc1 aborJnndo; ha~~Amoslo ruesZi 

El sufrimiento reul, la inconforri1dwl lPeitima y la "1isma

t•rntac10n de la v!iolencia son r,l fruto marchito de la justicia

prdctica <¡ue se vive en los tir·ripos modernos. ImJ•iden la paz en 

los pueblos y en los individuos, obstaculizando el rro~reso y ~Q 

nP.ran unú rndicril desconfiu.nza fl'+!nte a los mtt~ altos valoren -

de la 5001,,dad y del espíritu, 

La justicia social ;>st~ tan vincul<1da con dos de sus obje

tivos inmediatos, la paz y Pl profrP.so, 1~u0 al f.::tltt.ü~ ~sto:J, se 

punde prPsumir que a~u~lla PstA fallando. Y 1o hechn folla en -

muchos seclorAs del mundo y de nuestro ¡,nis, ya en forma Vf!lada, 

yn de manern pstreJ.ito~n. 

Jon muchos los motivos c;ua llevan a Pste fracaso de la ju~ 

ticia, 

Enumieraremos éilcunas oituaciones concr,•tas y al;;unas acti

tuctP.s humanas c;ue llevan a esa endono de desequilibrios c., ¡¡ue -

dnp¡os el nomhrc de justicin social, 
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~lás qui? señalar culraLilj dad es, c,ueromos llRmb.r la utenc 16n 

sobre aleunb.s realidades, en el intento de rromover una clara -

toma de conciencia y un mayor comprooiso con los deml'is. 

l.- El desequilil.irio de la Econoriia ::acional ,- Situb.clor:cs 

que, aunque no legalmente, si rte hecho favorecPn la acumulac16n

de bienes en manos do los mAs ricos, " imronPn nuevas lin:itacio

nes a las clases sacrificadas, r:n &lgun&s naciones le almndancia 

y el lujo desenfrenado de unos pocos rrivilAgiados contrastan de 

manera estridente y ofcr.siva con las c0:1'Jiciones de c:r.trer:n !'la-

lestar ~e ~uchisima EPnte; en otras, se llern a obliear a l~ ac

tual eeneraci6n a vivir con pl'i'mc1c·ncs inhurmnas.i:ara &umentar

lR eficiencia de la econo1:11a n"-cional conforme a rit!!los acelera

dos que sobrepasan los limites qu.e la justicia y la !:=anidad -

consienten. 

2.- El escaso Jesarrollo de la industria.- Las naciones al

tamr.nte industrializadas exportr.n 1 sobrr> toda productos eh.to:· a

dos ciientrns qua las Aconom1a,1 poco desorrolladas no tir,non ~r.ra 

venJer más que productos agrfoolas y -::aterias rrir::c,s, :;rEtcias al 

proereso técnico, los ¡.rim,.ros aumentan rllp1da1'wntr: de valor 'I -

encu~ntran suf!cientl· moren.do. ror r:l ~cnt:-nr1o, les ! rr)·1u~tos -

primarios 4ue provien8n je los ¡bises su~-1esnrrcllL1as sufr~n-

amplics y bruscas VRriaciones j~ rr0cios :uy lejos je ns~ rl~:Vh 

lin r-rop,resiva. De ahi rrovi8nen parA la3 n«cionr<; : ::ico ir.jnst:-12., 

liudas frandes dificultades, cuando b0>n .if> contar. con sus PXfOJ:. 

taciones ¡&r!\ ~~uilibrar SU dC~nD!!lÍB f r0Rliza~ SU rlen jp desa-
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rrollo. Los puelilos pobrns perman&cen siempre pobres y los ricos 

se hacen cada vez más ricos. 

3.- La represión de la aericultura.- Pensamos que el ~xodo

de población del sector aericola hacia otros sectores producti-

vos, se debe a menudo, además de las razones otjetivas de desa-

rrollo econOmico, a mdltiples factores, entre los cuales sn cuen 

tan el ansia de huir do un ambiente considerado estrecho y sin -

P.X¡1ectati vas¡ el desf'lo de novedades y aventuras de que está ¡.oSQ, 

ida la presonte eenereci6n; ol atractivo de rápido enriqueci~ian 

to y facilidades que ofrecen los roblados y los centros urbanos. 

Pero además creemos que no es ¡.osi ble dudar de que ese ~xodo en

cuentra uno de sus factores lln el hecho dn que el sector aerico

la casi en todas partes es un SP.ctor deprimido, 5ea por lo tocan 

te al indice de productividad de le, fuerzas del t r&bajo, sna --

respecto al tenor de vida de las poblaciones agricolas-rurales. 

4.- Los salarios bajos.- Insuficientes, no proporcionados 

ni al esfuerzo ni a las necesidades de su trabajador y su fami

lia; contrarios a las leyes y a las circunstancias concretas 

del obrero. Une profunda amargura embarga nuestro ánimo ante el 

espectáculo inmnns&mento triste de 1numerables trabajadores de

muc:has nacion,,s y dP. enteros continentes, a los cuales se les -

da un salario que los someto a ellos y " sus familiares a condl 

ciones de vida infrahumana. 

5.- La polHica de las nacionc·s pudientes.- Las cu&les 1 si 

ofrf!cen una cooperaci6n cientifica, t~cnica o financiera, por lo 
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com>ral no lo b;,crrn en forma 'lesinteres&da, sino &. manera de -

inversión, con miras a somPter a los raises poLrPs a una Pscla

vi?.a!lte dependencia econ6micn. 

6.- El problema jemor~áfico.- Cuando dP hecho lleea a cr0-

ar un desnivel flntre la !JOblación y los r.iedios de subsistencic. 

7.- La ignorancin,- ;:lea el analfab.-,tismo radical, como to

das las demás for::UiS de la incultura.- Este erave problerna, ndg_ 

más de ser una situación de justicia en si mismo, constituye -

uno de los principales obstáculos para el rrocreso individu&l y 

social. En no pocas ocasiones, la i¡;norancia je los pueblos '/ -

de los individuos es un recurso utilizado ,_,rlminc.lrJpnte ["ré la 

explotac i6n. 

8.- Las varias formas de nacionalismo, racismo o clasisi1:

rno.- Tanto a nivel nacional corno intern&cional 1 tod&s las for-

mas de discriminación o separatismo, dan lugar a erav1~imas ViQ 

laciones de los derechos humanos, aumentando el nórnoro •le v1ctl 

mas silenciosas privadas de voz. As1 sucede por ejem¡:lo 1 en el

caso je los inrni¡:rantes, que r.o rocas vecAS se ven ot,lifados a

abnndonr.r su p1tri" para buscar trabajo, r,ero ante cuyos ojos -

se cierran frccucntoc10ntc la~ ruerti'1S ¡ or ruzurn~s rJe Jiser1t:iinr:, 

e 1ón; o también, cuando se les permite <•nt!'ar, se ven ohlien:los 

tantas veces a una vida insc;rura o tratados .le 01an~ra inhuMe.na. 

9.- La indiferencia de ~1uciios ciudadanos respecto ¡, lá vi

da pol1tica.- Este fen6neno se explica, en al~unos casos, ror -

la falta de ur.'1 educación <tdecuada res¡-ccto ante el corr,promiso-



144 

pol1tico de los ciudadanos; Pn otros CP.sos, por el esceptisi9no 

pol1tico provocado por demasiadas frustraciones o constatacio-

nes no estimulantes; en otros, finalmente, ¡orla existencia de 

prfljUicios, temores o intEireses ocultos. 

10.- Otras situaciones.- Por ejemplo, los obstáculos paro

la autodeterm1nac16n de los pueblos, 1~1 re¡iresi6n de la liber-

tad de expresar op1nionPs sanas, el trato inhumano a los prisiQ 

neros, la eliml nación violenta '/ sistemática de los udversaric:s 

pol1t1cos 1 las rP.stantes formas de ·violencia '! los atentHdos 

contra la vida humana, particularment~ en el seno mat8rno, 

Por otra parte vamos a sefialar 4 actitudes cotidianAs que

de hecho repercuten, directamente o indirectamente, en situacig_ 

n(!s de injusticia. 

a),- El afán de lucro.- Esto es la codicia o desoebitada -

ambiciOn de bienes más allá de lo necesario, Esta actitud AEOi~ 

ta es fomAntada 1 en gran parte, por los medios masivos de comu

nicaciOn cuyas campañas publicitarias transforman en una neces1 

dad las cosas superfluas 1 estableciendo un ambiente de codicia

orcan1zada. 

b), - F.l afán de sati sf o.c "r des.:irdenadame.nte los sentid os.

También esto es un producto de nu8stru actual sociedad, cuya oi:. 

gan17.ac10n enalt&ce sobrl) to<:lo los valores de comodidad '/ rlacer 

como objetivos {micos o supremos del r,ro¡::roso, 

c),- El abuso de lo propiedad ¡,rivada,- Cuando se trarisfo¡: 

ma An un '1edio rara la acumulaci6n desmAdida de bienes, la t'rug_ 
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tificaciOn de los instrumentos productivos ¡:redor1inantementi; a 

favor de sus poseedores o detAntores, el uso del trabajo huma

no como si fuera una mercanc1a y la separaciOn o di•Jis10n dP. -

los hombres 9•gdn la rosesiOn de bienes, con sus consiguien-

tAs facilidades o dificultados fo educaciOn, de lnertad '! de

r,articir.acH>n rasponsalole 0 n la ·:ida social. 

d),- La ambiciOn 1e dominio y el abuso del ¡o1~r.- LS je

cir, la continua bl'l.sc¡unda da .Jorninio sobre los demás, ~on fi-

nes e&oistas; ~sto se manifiesta en :odas los campos dé la -

vida, princ ipalment& como una instrument&c iOn de los de~.ás ¡e.ro. 

loerar ulcón provecho propiol La explotaciOn, ~1 al.uso del ! o

der le¡;itimo, P.l ccorerse a influencias de los po:iP.rosos ¡.&san 

do r:or encima de la justicia, la corrurci6n .lP. l~s ;.ersonas t::§. 

diente el soborno y otras formas Je prcstituir es¡iri~c&l y ~l 

sicnr.lente f:i los ser ns hUL1an0s. 

AntP.s de .¡ue la situnci6n se vuelv;c '"" 1r.toleratle · .. 11r, -

hnen cstallnr al mundo Pn una rt"!'iUel;,i;; JA incalcul5.blns iroror:. 

cinnes, es urePnte aJortar ~edidas radicales, Pn lo rersonal '! 

en lo comunitario, 4cP carantizen a cada pueblo y a cada ¡rrsg 

nR rn ;:hrticular, la ¿us:.a ar,reciaci6n de su debilidad y Pl -

rAspeto debido e sus derechos, 

L.:1. causu 6.nica '.{l~P La rrr~cipitfado 0 1 &ctual est&d:) :ie co

sas os le. '1Us(111c1ri 1e rraterni:lad 11ntrr los homl.res' ol hombre, 

no qu18rP. rr?conoci?r, .. ;,ue yo tambi~n soy hoxr11:re, con los nis:..o~ 

drrPch~s; yo, a ~i VPZ, mP ofusco con ~~1 PEOisrno, b5PC~r&ndo -
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primero mi bienestar, sin importarme el derecho del otro. 

La ¡oalabra "hombrP" :lcbe tener el 1tismo si;~nifica<lo para tg_ 

dos. Un ser de alr:m y cul?rpo que as.pira a su pP.rfecc ión y a su -

felicidad plena. Cada ho['l\Jre debe reconocer en su r,rójimo las -

mis['laS facultades y derechos que quiJiera Rxi¡;ir para él mismo. 

Ln solución a la injusticia social es rosible. Esta afirma

ción no es dGl todo ilusoria. 3ólo resulta tal cu&ndo SP encar.ii

na por senderos 'Jqui vocados. 

En el fondo de todo hombrP hay un reconocir.iiento, a veces-

oscuro y a vecP.s claro, .fo la dignidad de los demás. t:ace falta

promover esto reconocimiento, hacer brotar en el corazón de to-

dos los hombres la aceptación JlncP.ra y comprometiáa de qu~ la -

humanidad está fornada ¡ or hermanos, hijos todos de un mismo p&

dre • Dios. 

Muchas soluciones qtw so ¡;ro¡JOnen a la sociedad chocan con-

111 solución oc:o propon<:> una conciencia sana ':! justa, 

Las limi tacion(;S c¡ue en la ¡irác tic a revelan hs ideolor,ias

que proponen aoluciOn al problema de la injusticia, P.S el r1ás v;L 

vo testimonio de que tales ideolo~ias no pueden resolver el zrnn 

problema humano le vivir todos juntos en la justicia y en 1& --

i;;ualdad, 

Asi el comunisoo hacC' 1,;unl"s n todos, pe:·o los orrimR '/ -

estandariza sin l~ posibilidad de iniciativa rriv&de (r2aliza--

ciOn personal) ni de un& trhsccndencin hacia los tienes P.SJ'iri-

tualos. 
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El car.italismo, a su vez arrel>ata a lon honbres en nl vt.r_ 

ticn dnl ~ro~reso m&tPrial, danJo via llbrA & los ¡.r1~11~ciaio~ 

¡¡ara hacerse c~~dr.:.. VAZ t:lás pot0ntf:•S 1 J0nt•::.ncianJn :os :.iis•:r;:~blns 

f.Rl'f\ quo cadn vez SP. hundan '."'.':As en s~i indirP~ci.s.. 

J'or Otro lado, la dfH;:ocracl.;, ~,Q;JE;)'~[i f\0 }¡¡, r•Oli:JO llP[C•r-

a sP.r en muchos lUí'.ares más q11e unn t1mL1u •::.q.rP5i6n :.i-= l& or.i ... 

nión popular, cuando lo ijeal s~~ia que r:ropjciara ! fm~rn:¡irh

el ccnprorniso comunitario y la conv1vcn~:ia ,te todos 0.n ~1 p•o¡:r:,."-

SO,, 

fo:r lo tanto ~;F' údVi0rto ':lle lRS pro¡,Lt~fit~iS ~'--~~ Sí: ~:ún - .. -

Señalt.do no J:U<?d8n Asca.par d(>l r.1bt1?.rit.li:;rio, .'lcl e-fo! ::;::¡0 1 J0 

um; sinple t•0versi6n .Jel Gst&do de cosas (loo ·.,u•.' hntes Pran 

privilegiados &hora son o¡;rir:iidos y vkeversa). 7al·?S ¡ ro¡:uPs-

tas no aprecian Rl hornLrr.. r.n su cohpl~t,, jitr.:'..Je:.:J. :!'"'ser corr6 ... 

reo y sobre todo osriritual. Glllindo se propO!lPn C&!~ino sólo ra

rn sut1sfacciono.s materiales, el homLre estl :>ienrlo ::!l~··H-io 6-ni

caM.P.nt~ cot;o ~s¡1ecie animal. En CWiibio, cu.:<.ndo se r.rornu.-:ivE- Pl .. 

RSrieCtV 11at0riril }" t~:1r·11'itLH.:.l Jol horÜJre, 6st~ PS SI.! recia·iO 

An .3U diferencia PSf.~cif!r.u dt: ser r~.~!,oncti y trnsc~rde!lte; f1si 

SP rnali2a el t10Mhr0 total. 

Lú Sü~B. conciP.ncic P.s la cuia rara Pl hont r0 tot¿-il; JP.sci.-

rroJ.la & lE1 pPrsonr. ~n lct:; relacion~s de jtJ.3ticir:, ct!"":or, i~'.ti~i.l

dad :.rol r:!lsmv ln proyecta hncia l.~ .. ¡.lPm.1. riqttt:iza :: rozo Jp ti.:. 

nos de la felicidad et.,rna, 

Sl ap6stol :>anti:.go en sn cart& (2-15, 10 nos prr:v1ene) -
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tl1 un hermano 0 una hermi.na Pstán !esz,udos, si les J'alta ol nl1. 

mento cotirHano, y &l('un<.l :le nosotros lr>s dice ~ anden en pa?. -

cal1Pntcse, s~ciese, sin darler. lo mecesario p&ra su cUPl'pc, --

Pnra qu~ les 31rvc ésto? pero no serio mucho atrnvimi~nto de-

cir que ni n~n PS bastantn .Jar r\ los necr:~;itados lo ,:ne irun~dlQ. 

tnMente necesitn 1 ¡,ues ln humirnidad está clac:ando por una res-

pu,,.sta más profunda y defi ni ti va• al ¡·obI'2 no l1ay que darle nn

rnendrur,o plim ',U0 comn hoy, sino que hay que darle la o¡o~tuni

daci tJ>rman1?nte de que obtPnca un sust 0 nto. 

Los binnes que exign la justicia soc1ala alimente, v0 st1do 

ctllturn, ¡.rúteccil'ln lerBl, :.c.lilrio, rc.:;¡.f>to, otcét;,,ra; sblo ¡::ug 

den C•Jnseguirs~ on lti. 1'.rai;rn"nid,id, Pn la r~laci6n ie amor, en -

ol compromiso sinc(>ro -;ue identifica los derP.chos -Je un hombr&

c on los derecho;; d'~ los dm.1.1.s. 
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e o N e L u I o ll 

l) .- La justicia ha 0xistido 1r.ucho antes -Jr> r.<:ber sido -

razonada y formulada racionalmente. Esto lo ~omprotamos 8n los 

pueblos primitivos y ~n las pPrsonas sin cultura. T<:iJo s"r hu

mano tiene al~una experiencia de la justicia. 

2).- La vivencia de la justicia es un "srecto de la '.limq:i. 

s16n moral del ser humano, segt.n el cual 6st" ¡r;rcib" que el -

desarrollo y perfecciOn de lA rroria pPrsonolidad están conli

cionados al desarrollo u perfección de otros seres humanos, -

Asi como es insoslayable y apremiante la exie¿ncia del desArrQ 

llo de otros. 

3).- Jin embargo el modo como se ha cuncretizado l& just! 

c1a es cacbiante y depende ~n ¡;ran rarte de las influ~ncias -

culturales. 

4),- Pero hay lineas ¡;eneralus de cor:cr8tizacilín J,0 la -

justicia que pueden formulars" tajo estos trP.s rrincipio3i "n.:i 

haras a otro lo que no quieres que to lia¡:an a ti", 11 dalf' a ~?.

da quién su derecho" y "hoz el bien y evita P.1 mal". 

5) .- TanL16n hay constanck Fn la 1nt.uici6n más o m~nos -

clara de los rrincir•ios de l,,~ virtud"s y vicios, ¡:or <',1emrlo;

sifi!"lpre se incluye ln !:~nero>idad corio é.UPn« y ],, avF.rlcla y el 

derr<>ehe como calos. Pero 111 definiciOn concrP.ta :le nn ;;cL::i cc::io 

r;eneroso, d p,rrochador o H.Vt1!"' a, vur1.n r,ucho e on las e ul turas. 

6) .- \;mi sociedad justa su¡:,one l<i ex1stenc1" 'lP r,-.lac!.o~.r-: 

mutuas y de buena fA entre los individuo! s~cieles; s~rone res

peto y <>1 conocirni0nto de la natural">Za ontollí,:ica iel indivi--
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duo¡ supone Al respet.o por los .forechos humanos de todos los

homhres1 en especial por los derechos y necesidades de los -

individuos mAs débiles de la sociPdad, 

7),- La justicia consist" en reconocer o .:Jar- a cada uno

su derecho, aqu,,llo que so denomina lo suyo, referido a cada

quién, 

8),- Lo suyo de cada 4uien es 04uello que es de uno sin

que nadie mas lo pu0da rec lal!lnr válidamP.nte¡ esto ¡osi su cue¡: 

po, su mente, su espiritu, l&s funciones que su estructura--.::. 

psicosomática realiza y los cictos ~lle consiente y voluntaria

mente lleva a cabo, asi como los bienes que se upropia leg1t.!. 

mf\Illf!nte, 

9).- La justicia entraña una tensión 1ncancelable; su -

esencia es la 1cualdad 1 reviste ror lo tanto lR forma de lo -

Eenoral y aspira siempre, sin embargo, a tP.ner on cuenta el -

caso concreto ·~n su individualidad. Esta justicia 1 al proyec

t.arse sobre el caso concr~t.o, recibe el nombre dP. equidad. 

10) .- Las 9ituaciones i;::uales deben ser i¡:nhlrr:ent;; trata

das y lns desigualAs dP.sir,u&lmH1te trr.tadn.:; 0n ese ::iismo sen

tido l proporción, 

11).- La nquidad es el modo correcto dn interpretar todas

las leyos y consiste en intnrrrnt~rlas con justicia al aplica~ 

las a los casos concretos, 

12),- Los bienes 4ue exige la justicia1 alimento, vestido, 

cnlt.ura, protección leeal, salario, respeto, etc.,s6lo rueden-
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con~eguirse en la fraternid~d, en ln relación iA amor, Pn el 

COMpromiso sincero que identifica los dere.chDs d" un homLrA

con los derechos con los demás, 
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