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N T R d o u e e O N 

Las razones que motivaron la 

realización del present• trabajo recepcional son en verdad 

numerosas y de naturaleza diversa, toda. Vt!Z que el Derecho 

Legislativo ofrece variadas aristas desde las cuales se le puede 

analizar, cada una con un valor ontol6gico indudable. 

Es as1 como en el d1lUculo del siglo 

XX, la rama del Derecho encargada de estudiar todo lo referente a 

los órganos creadores de la norma juridica, preocupandose desde 

luego por analizar integralmente su génesis, ha quedado relegada 

en un segundo plano dentro del horizonte juridico contemp6raneo, 

toda vez que su estudio es precario y aplicación real casi 

inexistente. Sin embargo, el problema no es superflQo, sino que 

encuentra su origen en factores recónditos de la Ciencia del 

Derecho, con antecedentes históricos en donde se han combinado un 

considerable número de circunstancias de diversa indole, ya 

politicas, sociales, culturales, etc. 

Pos1blamente el olvido del Derecho 

Leg1slat1vo para la mayoria de los integrantes del elemento 

poblacional del Estado Mexicano resulte intrascendente, a manera 

da preocupación enteramente filósofica, sin ningún alcance real a 

la esfera da cada ciudadano; y con Justa razón, ya que as el 

Licenciado en Derecho quien puede observar a través de una óptl.ca 
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pulida por el conocimiento cientifico y el criterio que sólo se 

obtiene con el estudio metódico, las auténticas consecuencias de 

lo que significa mirar peyorativamente a una rama jurídica 

encargada de regular, propiamente, el nacimiento de la norma. Sin 

embargo, es aqu1 en donde encontramos la piedra angular de la 

situaci6n planteada, ya que el Abogado en su formación 

universitaria no recibe una asignatura obligatoria que ocupe 

del Derecho Legislativo, de ah! que el abandono aludido adquiere 

matices dram~ticos rayando los limites de lo irónico. De esta 

1orma el problema se configura en los siguientes términos: 

El Derecho Legislativo no se considera 

como una rama autónoma dentro del marco Qeneral del derecho, por 

lo tanto es relegado en un 9egundo plano de importancia, incluido 

muchas veces dentro de algunas otras ramas que si gozan de 

reconoc1m1ento autónomo <Derecho Constitucional, Teoria General 

del Estado, etc.>, trayendo dicha situación como consecuencia que 

en Ja vida prActica no se aplique un conocimiento cientificamente 

fundado sobre los procesos creadoreG de la norma, que an su 

conjunto constituyen el Sistema Juridico Positivo de nuestro 

E~tado meKicano. Y siendo el Licenciado Derecho a quien le 

corresponde corregir dicha anormal id ad, nos encontramos con la 

desafortunada sorpresa de que se encuentra imposibilitado para 

inter•venir, pues al no instruido sobre la materia en su 

formación académica~ carece de los conocimientos para orientar 

dentro de los cauces de lo jurid1co el génesis normativo. Es 

entonces, que se confi9ura el circulo vicioso perfecto en donde 



3 

un problema de anormalidad l6Q1ca nos lleva a muchos otros de 

menor magnitud, sin ofrecer ninguno de ellos solución alguna, 

sino que simplemente se nos remite a seguir profundizando en la 

complejidad de los muchos factores que intervienen. 

As! pues, el problema que se plantea en 

las lineas que anteceden, nos orillan necesariamente a abordarlo 

con la ineludible necesidad de emprender un estudio cient1fico 

sobre el particular, aplicando un método de la misma naturaleza; 

de ah1 que en principio resulte conveniente desmembrar el asunto 

con base a los diferentes ámbitos que &e conjugan. En este 

sentido, encontramos el campo de lo doctrinal, de lo académico y 

de lo legislativo. 

Con base en lo anterior, en el ambito 

doctrinal, el descuido del Derecho Legislativo ha consistido en 

o1vidarse , practicamente, de la materia, pues son e~iquos los 

estudios efectuados por los juristas, principalmente nacionales, 

sobre la misma. Y esto ha tra1do como cansec:uenc 1 a, un 

estancamiento en el desarrollo de la citada rama, pues resulta 

oprtuno recordar que la función de la doctrina, como fuente 

formal del Derecho, se traduce a través de un proceso 

retroalimentativo, en donde el jurista ofrece aportacion•s que 

estimulan la actividad creadora de otros doctrinarios as1 como la 

del leqislador, encontrando en este último caso, su punto de 

proyección a la vida practica de obligatoriedad caracteristica de 

la norma juridica. Sin embargo, esta retroalimctntaci6n se 
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encuentra en un estado de impeorfecci6n, pues si el estudio~o no 

produce, ésto origina que no se estimule la actividad creadora de 

los demAs, y mucho menos la del leQislador, quien siempre se 

basar~ en los contundentes reclamos de la realidad social 

objetiva de un conglomerado humano en espoc1fico, en un lugar y 

tiempo determinados. 

En el campo de lo académico, 

encontramos que el Licenciado en Derecho al momento de recibir su 

formación universitaria para el posterior ejercicio profesional 

de la carrera, no obtiene conocimientos amplios y cientificamente 

fundados sobre el Derecho Legislativo, pues no está incluido éste 

como asignatura dentro del Plan de Estudios en nuestra 

Universidad, situación en verdad anómala que va en perjuicio de 

una posible reivindicación de esta rama del Derecho, pues si el 

pro1esionisota que podrJ.a rescatar el considerable valor y 

trascondoncia de ésta, como es el Abogado, no cuenta con 

elamentos cognoscitivos construidos sobre lo& cimientos dml 

esp1ritu cient!fico, surge entonces la pregunta: ~ Qui~n 9alvará 

al Derecho Legislativo ?. De esta maner~, es f4c11 apreciar que 

el egresa~o de la carrera de Licenciado en Derecho debe estar 

comprometido a conocer todo lo referente a la creación de la 

norma jur!dica, sus procesos, los órganos encomendados para tal 

función, su regulación en los tres órdenes <constitucional, legal 

y reglamentario), etc., debiendo poseer a la vez el criterio 

suficiente para que dicho canocimlento encuentre auténtic• 

aplicación en el plano de la realidad. 
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Por lo que hace al tópico de lo 

legislativo, podemos afirmar sin temor a equivoc•rnos, que es, 

precisamente aqu1, en donde concurren concomit•ntemente y se 

manifiestan en toda su magnitud, los proble~as planteados en los 

ámbitos que anteceden, pues si el jurista no produce concepc1ones 

doctrinales, no estimula la actividad legislativa; asimismo, si 

el universitario na tiene idea alguna de lo que es el Derecho 

Legislativo, jamás lo va a aplicar en la vida d1•ria, y con ello 

se acabará de sepultar, la ya de por si e&ca~a esperanza, de 

promover el desarr-cllo y pugnar por el reconoci~iento autónomo de 

la rama Juridica en comento. 

Oefinitivamanta que existen gran 

cantidad de motivos que Justifican abordar, desde la concepción 

de lo ciantifico, al Derecho Legislativo; pase a lo anterior, 

hemos expuestos las razones sú.s deterainantaa, y que se vinculan 

estrechamente con las pretenciones de un trabajo recepc1onal para 

la obtención de Titulo profesional, como lo es el presente. Es 

tiempo de empezar a fomentar el desarrollo de esta trascendental 

rama del Derecho, que ofrece prometedores resultados a mediano y 

largo plazo, cuya proyección va mAs alld de lo teórico, 

encontrando importancia aplicativa en un sinnúmero de aspectos y 

actividades en la vida practica 

biot:>siquico, social y juridico. 

del hombre, como ente 



CAPITULO 

CIENCIA V DERECHO 

1.- CONCEPTO DE CIENCIA 

A) IDEA DE CIENCIA. 

Si es que pretendemos demomtrar el 

carácter cientifico del Derecho en general, y del Derecho 

Legislativo en especifico, es necesario comanzar por cimentar 

el conocimiento referente a la CIENCIA. Es entonces, que la 

justificación dv esta primera parte del primar c•pitulo de 

nuestro trabajo, radica precisamente •n al hP.cha de abordar 

metódicamente el ámbito de lo cientifico para después aplicarlo y 

vincularlo • lo JUridico, sin que por •llo profundicemos 

eMcesivamente en estos primeros incisos. 

Es sumamente importante partir de la 

consideración, de que la ciencia no se refiere únicamente a ramas 

del saber humano de caracter "exacto" o •técnico", sino que 

encuentra alc:anc:es univermales si.n importar el objeto especifico 

que sa pers19a. Es entonces, que las llamadas ramas humanisticas, 

también son ciencias, y logran sus f1ne5 a través de un método 

cientifico, siendo lit.IS postulados aseourados por la a:<p•riencia, 

cualquiera que ésta pudier& ser. 
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La advertenc:ia que antecede, viene a 

ser una obli9acion en este primer capitulo, pues en la 

generalidad de la sociedad aún se tiene la errónea idea de que 

ºciencia" es un concepto aplicable y regidor de la actividtil.d de 

los quimicos, f1sico1>, matemAticos, estadistas, y gente dedicada 

a los cAlculos, exper1mantos y números~ Asimismo, se estereotipa 

al cientl fice, como aquel sujeto vestido de blanco, con bata, 

lentes, despeinado, y encerrado la mayor parte del dia en un 

li1borator•10, en medio del abandono y la desadaptaci6n social~ Sin 

embargo, esta idea ha sido superada desde hace ya muchos af'l:o&, en 

donde con cada vez mayores elementos sólidos, se ha establecido 

que el espiritu cientifico abarca y se impregna en todas y cada 

una de las ramas del saber humano; siendo entonces que e:cisten 

"ciencias" dedicadas a estudiar al hombre como ente social, 

cultural, psicológico, histórico, etc., dejando atrá.s el estudio 

clAsico de los fenómenos naturales y del hombre como ente 

biológico. Es cierto que el estudio e~perimental de la naturaleza 

conduce a un tipo de conocimiento cientifico en razón de su 

objeto, de los métodos que utiliza y del caracter de las 

conclusiones a que llega; pero ~ de aqui se sigue que es el único 

tipo do conocimiento cientlfico? .1. Quó no hay más ciencia que la 

relativa al conocimiento de las relaciones constantes observadas 

e::perimentalmente entre los fenómenos naturales ? .1. No son 

ciencias la aritmética, la lógica, la geometria, la historia, el 

derecho, la polttica, a pesar de que no se refieren fenómenos 

relacionados según la ley de causalidad ?. Por eso se ha 

sostenido en sentido contrario que los métodos de las ciencias de 
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la naturaleza o ciencias fenoménicas, no constituyen el único 

criterio de viabilidad teórica en general; pues los diferentes 

obJetos de conocimiento, ensena Voegelin, requieren también 

motados distintos. Y ejemplifica: 

.... un cient1fico de la politica que trate de comprender 

el sentido de la República de Platón apenas neces1ta1•a 

de las matemAticas; un biologo que estudi• la 

estructura celular no empleará demasiado los métodos de 

la filologla clAsica y los pr1ncip1os de la 

hermenéutica (1). 

A lo cual agregas "el olvido de esta<:1 

verdades elementales hace necesario insistir en el las". 

Hecho lo anterior, proc.edsremo!i a 

abordar lo referente a lo que son propiamente las concepciones 

que se han generado entorno de la idea que en turno nos ocupa. 

Asi pues, el autor M.B. Kédrov en su obra La ciQncLa, define a 

ésta en los siguientes términon. 

La ciencia es un importantisimo elemento de la cultura 

espiritual, la forma superior de los conocimientos 

humanos; es un sistema de conocimientos en desarrollo, 

:.- VOEGELIN. Eri/'f.. "Nueua CLencLa de la polilLca••. Rialp. HadrLd 
!9e8. p. t5 



los cuales se obtienen mediante los correspondientes 

métodos cogncscit1vos y se reflejan en conceptos 

exactos, cuya veracidad se comprueba y demuestra a 

través de la práctica social. La ciencia es un sistema 

de conceptos acerca de los fenómenos y layes del mundo 

e:~terno o de la actividad espiritual de los individuos, 

Que perm1 te prever y transformar la realidad en 

beneficio de la sociedad; una forma de actividad humana 

históricamente establecida, una "p reduce i 6n 

espiritual", cuyo contenido y resultado es la reunión 

de hechos orientados en un determinado sentido, de 

hipótesis y teorías elaboradas y de las leyes que 

constituyen su fundamento, as! como de procedim1entos y 

métodos de invastigación (2J. 

g 

La transcripción anterior, corresponde 

realmente a un concepto más que a una definición propiamente 

dicha, SJ.n embar.go por el hecho de ser casuistica, nos ilustra 

acerca de lo que implica el término "Ciencia"~ A91 se deduce 

que, viene a ser un sistematizado conjunto de conocimientos, 

supremos, tanto del hombre como del mundo, externos a internos, 

cuya veracidad estriba en la experimentación, pudiendo ser ésta 

de diversa !ndole. pero siempre en beneficio del ser humano desde 

el punto de vista soCial, utilizando siempre un método, que de 

2. - !a:DROV, H. B. 'ºLa ci&ncia"'. Grijalbo. Héxico. HJ58. p. 7. 
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hec:h-o no es (miCo, sino que por el contrArlo var1ado en Atención 

al objeto a estudiar. Tcda!í estas caracterlstic:as las ordenaremos 

al finalizar el presente inciso, de ahi que lo anterior se reduce 

a un-escueto anAlisis de las ideas de Kódrov, mismas que ser~n 

una constante en las posteriores definiciones que e>:presemos. 

Por su parte, Rafael Preciado Hern~ndez 

afirma que: 11 
••• la ciencia se refiere un conoc1miento 

B><perimental, emp1r1co, inductivo, verificable sensor1almente, 

fundado en una amplia observación ••• " <3>. Destacándose en esta 

idea, el elemento de la comprobación experimental como rasgo 

esencial de la ciencia; sin embargo, creemos que resulta 

incompleto el concepto del maestro Preciado, pues el aludir casi 

en eKclusiva una caracterist1ca de lo que se pretende definir, no 

se traduce en una definición propiamente dicha, sino en un 

comentario pretensioso. 

Marx W. Wartofsl:y establece que: 

••• la ciencia constituye un cuerpo or~ani za.do o 

sistemático de conocim1entos que hace uso de leyes o 

principios generales; es un conocimiento acerca del 

mundo, y es aquel tipo de conocimiento acerca del cual 

puede alcanzarse len9uaje <o lenguaJe&) y unos 

PP..ECI ADO H~rnándcz, Rafael. '"L~ccLones filoso/la del 
Dt:recho'". UNAH. Héxico. 198Z. p. Z68. 
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criterios comunes para la justificación de presuntos 

conoc1mientos y creencias. Pensamos en la ciencia como 

universal y en las verdades científicas como 

independientes del tiempo, el lugar y la circunstancia 

(4). 

En la definición transcrita, 

encontramos vertidos los mismos elementos que inicialmente se 

manifiestan en la concepción de Kédrov, pero con el "toque" 

particual del autor en turno. Podriamos ~ecír, que este tipo de 

idea es la mayormente reconocida y aceptada en torno a lo que es 

ciencia. Sin embargo, parafraseando al autor soviético 

Konstantinov, no resulta fácil ni acertado emitir una definición 

de "'ciencia" sin dejar de incluir todo lo que implica en su vasto 

contenido. De ahi que este estudioso la defina, alE>nd1endo a su 

11car.:..cter espec:i fic:o" en los siguientes términos: 

••• es la sintesis superior de la práctica, capaz de 

abarcar todos los fen6menos de la realidad, brznds el 

saber auténtico de la esencia de los fen6menos, 

procesos y leyes de la naturaleza y la sociedad bajo 

una forma lógica abstracta (5). 

-.l. - WARTOFSK.Y. Ha.rx kl. ..lntroducct6n a ta /ito•o/1a d~ lo. 
ctencta'". Alianza. Hadrtd. 1983. p. 43. 

5. - t~ONSTANT/NOV. F ... Fundamentos d"1 fttosof!a marxtsta-lenint~

t.:z ... Proereso. Hoscú.. 198Z. p. 333. 
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De nuevo encontramos, p r"ec i samen te 

aqui, los factores de universalidad, e>:per imentac ión y 

vinculación del conocimiento al hombre como ente social. 

Otro autor de corte 9ocialista es V. 

AfanAs1ev, quien con sus propias palabras nos expresa en su obra 

Fundamentos de /L loso/ia lo que debemos entender por ciencia, 

haciendo algunos comentarios marginales al respecto: 

La ciencia es un sistema de conocimientos del hombre 

sabre la Naturaleza, la sociedad y el pensamiento. 

RefleJa el mundo en conceptos, categorias y leyes cuya 

justedad y veracidad se comprueba par la práctica ••• La 

ciencia contemporáne~ es un conjunto de diversas 

ciencias concretas que estudian determinadas esferas 

del mundo material ••• La ciencia surgió de la pr!ctica y 

se desarrolla a base de el la ( i5). 

De esta definición bástenos reproducir 

los comentarios que hemos venido l""eiterando en torno a lo& 

autores soviéticos. 

Federico Arana, l""eCUl""riendo • los 

diccionarios, e}:pone brevemente su idea de ciencia: 

6. - AFANASlEV, V. "Fv.ndamentos de f'i.losofla". Qv.lnt.o Sol. Néxtco. 
1985. pp. 399-,99, 
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••• as el conocimiento cierto de las cosas por sus 

principios y causas ••• o bien, el conjunto sistematizado 

de conocimientos que constituyen un ramo del saber 

humano <7>. 

Lo escueto del concepto, lo pretende 

justificar Arana con una explicación que bien debemos de tomar en 

consideración al momento de juzgar las ideas de ciencia 

expresadas con anterioridad: " ••• las def in1c ioneg pretenden t 1 Ja.r 

con precisión los limites de un concepto, co&a qua rara vez 

consiguen ••• " (8). V e11to nos lleva necesaria111ente a pensar que 

no existe la defínic16n perfecta, aun cuando el autor tenq:i tal 

pretensión, cosa que se acentúa en el caso que nos ocupa, s1 

tomamos en cuenta que el contenido ~ estudiar es sum~mente 

complejo y extenso. 

De todas las def 1nic1ones. conceptos 

ideas en general que hemos e::pue~to, creemos prudente el hecho 

de generar un razonamiento prop10 y sintético de lo que es 

ciencia; en es-te sentido, la podemos comuderar c:omo el ínted'T.:Zl 

con;unto de conocLm.ientos sLstemáti.carnor~to ordt?na.do.;, ct..tya ba.-:e 

de verdad y val.ar unl versal de apl Lcact.On f!'n.:-uent ra .su ¿'én~.; r ~ er. 

-----·--------
7. - ARANA, roderLCO ... Hétodo oxperlmen.tal para prLnCLplan.tes". 

Joaquln Hortiz. Héxico. t985. p. t3. 

8. - !d. 
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la experimentación en cualquiera dD S'IJS osp&cios, auxiliándose 

para &ollo ch> 1.1.n. método acorde al. objoto que se pretendo estudiar. 

Es curioso observar, que aparentemente 

todo mundo sabe lo que es ciencia, pero es en estos momentos 

cuando resulta dificil definit"la, tal y c:omo lo hemos visto. Sin 

embargo, una vez que hemos establecido una base firme de lo que 

es, procederemos propiamente a e~(plicarla. 

La ciencia experimenta, descubre, mide 

y observa; inventa teor1as que explican el cómo y el porqué de 

las cosas; inventa técnicas y herramientas; propone y disponm, 

hace hipótesis y ensaya; hace preguntas a la naturaleza y obtiene 

respua»tas; hace conjeturas, refuta, confirma o no confirma; 

separa lo verdadero de lo falso, lo que tiene sentido de lo que 

no lo tiene; nos dice cómo llegar donde queremos llegar, cómo 

hacer lo qur queremos hacer. El cient1 fice es un hombre como 

cualquier otro, pero también un hombre distinto de los demás, 

pu~~ sabe hacer todas estas cosas. Se le ha entrenado con rigor 

en una escuela seria de la que ha salido tenaz, seguro de si 

mismo y capaz. En él se han combinado el conocimiento de la 

teoria y un mQtodo mediante el cual ósta se lleva a la práctica 

de modo eficaz. El cientifico, además, disfruta del raro 

pr1vile9io de utilizar su propia mente al practicar el excelso y 

solitario arte de pensar por si mismo. Sin embargo, pertenece a 

una ~omun1dad universal que habla un lenguaje universal. Pese a 

sus hal laz9os, comunicaciones y 
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d-É!scubrimientos se ven sometidos a escrutinio universal por' sus 

colegas, quienes se encuentran por encima de toda barrera de 

interés personal, de toda actitud particularista en cuanto 

gusto, orgullo y punto de vista nacional y, critica y 

objetivamente, valoran lo nuevo y reconstruyen lo viejo. En 

resumen, la ciencia constituye un gran é~ito y el cient!fico es 

un hombre marcado por el éxito. Es un hombre que sabe, y sabe que 

sabe. 

El concepto de ciencia se aplica tanta 

para denominar el proceso de elaboración de los conocim1entos 

cient! fices como todo el sistema da conoc1m1entos, c::omprobados 

por la pr~ctica, que constituyen una verdad objetiva, y también 

para seffAlar distintas esferas de conocim1entos científicos, 

diferentes ciencias. La ciencia moderna un con Junto 

extraordinariamente subdividido de ramas cien ti ficas diversas. 

Con ayuda de la ciencia, la humanidad 

ejerce su dominio sobre las fuerzas de la naturaleza, desarrolla 

la producción de bienes materiales y transforma las rlll!lac:iones 

sociales. La ciencia coadyuva 4 la elaboración del concllj>to 

material y dialectico del mundo, I ibera al hombre de prejuicios y 

supersticiones y perfecciona sus facultades mental e~ y 

convicc1ones morales. 

El vocablo "ciencia" equivale 

literalmente a conocimiento. Los conoc1m1entos significan la 
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posesión ~e datos confirmados acerca de los fenómenos materiales 

y espirituales y su acertada reflexión en la conciencia humana. 

El saber es contrario a la ignorancia, es decir, a la falta de 

una información comprobada acerca de algo. La cognición, y por 

consiguiente el saber, es el proceso de sumersión de la 

inteligencia en la realidad, con el fin de subordinarla al poder 

del hombre. Nuestra razón se mueve del desconocimiento al ~aber, 

del conocimiento superficial al conocimiento prOfundo y 

multilateral. Los conoc1mientos pueden ser de diferentes clases: 

cotid 1anos 1 precien ti fices y cien ti fices, emp1 ricos y te6rico!i. 

Los conocimientos elementales son 

propios de los animales, que poseen una información cierta sobre 

determinadas propiedades da las cosa~ y sobre sus relaciones mAn 

simples, lo cual constituye la condición necesaria para que se 

orienten adecuadamente en el mundo que les rodea. Conocimientos 

elementales y cotidianos los poseen los ninos en su tierna 

infancia. Cada individuo adquiere en el transcurso de su vida 

numerosos datos emplricos sobre el mundo exterior y sobre si 

mismo~ Los hombres primitivos pose!an ya no pocos conocim1entos 

en forma de datos útiles, costumbres, experiencias empir1c:as, 

recetas de fabricación, etc~, que se transmitian de generación en 

generación¡ sabían hacer muchas casas, y su habilidad estaba 

basada en los conocimientos que poseían. Los conocimientos tanto 

cotidianos como prec1entlficos y cientlficos se apoyan en la 

pr1c.tica. Todas las clases de conocimientos son el reflejo de las 

cosas. Pero, sin embargo, los conocimientos cienti fices se 
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diferencian notablemente de los cotidianos y precient1ficos. Los 

conocimientos cotidianos, emp1ricos, se limitan, por regla 

general, a la constancia de los hechos y a su descripción. Asi 

pues, loa marinos sabian perfoctamente cómo usar. las palaricas, y 

lo mi~mo les sucedia a los comerciantes con las balanzas, mucho 

antes de oue Arqulmades descubriese la ley de la palanca. Pero 

esta ley hizo posible el invento de nuevos mecanismos, lo que a 

ningún pr:.ctico le hubiera venido a la itnaginación. Los 

conoc1mientos c1entif1cos presuponen no sólo 1~ constancia y 

descripción de los hechos, sino su e~plicac16n e interpretación 

dentro del conjunto del sistema general de conceptos de 

determinada ciencia. El conocimiento cotidiano se limita a hacer 

constar, y eso sólo superficialmente, cómo se desarrolla tal o 

cual acontecimiento. El conocimiento cient1fico, en cambio, no 

responde únicamente a la pregunta de cómo, sino también de por 

quó se realiza precisamente de ese modo. La esencia del 

conocimiento cientlfico consiste en la auténtica generalización 

de los hechos, en que tras lo casual descubre lo necesario, lo 

que se halla respaldado por leyes; tras lo singular, lo general, 

y sobre esta base se lleva a cabo la previsión de diferentes 

fenómenos, objetos y acontecimientos; 

la coronación de la labor cientl fica es la 

predicción, que nos descubre los horizontes de los 

fenómenos o acontec1m1entos históricos futuros, es el 

.s1yno revelador de que el pen5amiento cien ti fice 

supedita las fuer::as de la naturaleza y las que mueven 



la vi.da social a-·1a-r"eal1zac16n de- las tareas que la 

humanidad se plantea (9). 
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Todo •l progreso del conocimiento 

cientifico esta relacionado con el crecimiento de l•s fuerza& y 

del horizonte de la predicción cientifica. f'or su parte, la 

previsión permite controlar y dirigir los procesos. El 

conocimiento cientifico ofrece la perspectiva no s6lo de prever 

el futuro, sino de formarlo conscientemente. El sentido vital de 

cualquier ciencia puede caracterizarse de la siguiente forma: 

saber para prever, prever para actuar. 

Por otro lado la ciencia eB un complejo 

fe.n6meno social que incluye numerosas facetas y está relac1onado 

con otros numerosos fenómenos de la vida social. La aparición de 

la ciencia y su desarrollo constituye una parte 1nl~grant~ de l~ 

hi5toria universal de la humanidad. Si la ciencia no puede sur91r 

ni desarrollarse al mar9en de la sociedad, tampoco ésta, una 

fase elevada de su desenvolvimiento, puede existir sin la 

ciencia. El sentido histórico de la aparición y desarrollo de la 

ciencia consiste en dar satisfacción a las necesidades que 

plantea la vida social. En la eleccion de la msteria que ha de 

ser investigada cientificamente, en la orientac16n que h• de 

seguir la ciencia en su desarrollo y los temas que ha de tratar, 

en el carActer que ha de tener la utilización de sus 109ros 

9. - U.'10V. N . . ~. "Obras ... T. l l ! . Hoscú. 1916. p. 251. 
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influyen notablemente numerosos hechos sociales: las necesidades 

da la produce ton de bienes materiales, la práctica 

pol1tico-social, la estructura económica de la sociedad, el 

car~cter reinante de la concepción del mundo, las distinta& 

formas de conciencia social, el nivel de desarrollo de la 

producción, la técnica, la cultura espiritual, la instrucción y 

también la l69ica interna del propio conocimiento cientifica. 

Entre todos estos factores, las necesidadeQ de la producción da 

bienes materiales y de las revuelta~ de indole social son 

decisivas, pues son ellas las que plantean a la ciencia 

determinados problemas cognoscitivos; la producción aparsce comct 

el consumidor más 1mportantQ de los resultados dal conocimiento 

c1entifico de la naturaleza y el uuminiBtrador de los medios 

c1ent1ficos de cognoci6n -aparatos e inetrumentcs-, &in cuya 

ayuda es prácticamente imposible realizar la investigación. El 

Qxito de la creación cientifica depende no sólo del talante, la 

agude~a y la fantasia del investigador, sino también de los 

aparatos necesarios. Es precisamente el desarrollo de la técnica 

lo que ha proporc1onadc a la ciencia medios potentisimos de 

experimentación y de investigación lógica. La práctica social es 

la esfera de aplicación de los conocimientos, y en este sentido 

constituye el obJetivo del conocimiento. La práctica sirve de 

cr1ter10 a la veracidad de los resultados del conocim1ento 

c1entifico. De hecho, en cualquier esfera de la ciencia, la 

orientación práct1ca representa el estimulo funda.mental y 

det.erminante de la investigación. Toda la historia del 

conocimiento c1entlf1co muestra Que, después de que un 
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descubrimiento ha sido utilizado en la prActica, 1n1cia un 

desarrollo intenso en la correspondiente esfera del saber 

cientif1co: el desenvolvimiento de la técnica revoluciona la 

ciencia. Asl, en las inve.zti9acionet:0 cient1.ficas eKisten 

diferentes niveles, unos responden a las necesidades más 

pei-entor1as y más directas de la práctica tson los que determinan 

la resolución de los problemas diarios en especifico); otros, en 

cambio, están calculados con vista a perspectivas más o menos 

leJanas. Podrtan ser considerados como 106 niveles superiores de 

la investigac16n c1entifica, y tratan de resolver problemas de 

orden estratégico, descubrir la$ amplias posibilidades que ofrece 

la práctica en el futuro e introducir cambios radicales en la 

prActica existente. Pero, el practicismo estrecho eg perjudicial 

para la ciencia, sobre todo para sus capitulas teóricos, ya que 

11m1ta el pensamiento cientifico la estrecha via del 

mov1m1P.nto, reduciéndolo los a9pectoD del objeto que se 

estudia, únicamente importantes para las formas transitoriaY de 

la práctica, lo que hace que se empobrezca el contenido de la 

teoria. Por el contrario, cuando el pensamiento c1entifico no se 

siente obstaculizado por estos marcos, es capaz de descubrir en 

el objeto propiedades y relaciones que ofrecen en perspectiva la 

pos1billdad de utilizarlo en la pl'"Actica de un modo más 

plurifacético. El separar la tea,ria de la práctica y la vida da a 

la primera un carac ter abstracto, lo que. en resumen la priva de 

su importancia cienttf1ca y social, haciéndola perderse en los 

laberintos de la ~scol~stica. 



Aunque surge y se desarrolla baJo la 

influencia de las necesidades materiales de la sociedad, la 

creación cient1fica tiene, sin embargo, un carácter relativamente 

independiente y una lógica interna en su mavi•iento. 

La historia de la ciencia revela que, 

con frecuencia, la aparición de ideas fruct1feras en al;una de 

las ramas del saber sirvió de impulso al desarrollo creador de 

otras esferas de la ciencia. El mov1m1ento teórico del 

pensamiento se manifiesta, en fin de cuentas, como finalidad de 

la actividad practica, encarnándose y materializándose la 

produccion. La ciencia no sólo sigue a la práctica, sino que se 

anticipa a ella. Numerosos descubrimientos han sido realizados 

independientemente de las exigencias de la práctica, y sólo 

posteriorm~ntc han servido de fuente a una nueva práctica; tal es 

el caso de los Rayos X. 

En el desarrollo de la ciencia 

desempenan un papel nada despreciable los estimulo• materiales, 

que influyen en sus creadora»; sin embargo, es mucho mayor la 

importancia de los estimulas morales, de la• fuerzas motrices de 

carácter ideal: facilitar la 1.abor de las personas, instruirla..,, 

transformar las relaciones sociales en beneficio del pueblo, 

deleitarse en el proceso creador, etc. La conciencia de la 

responsabilidad ante la sociedad y el de9eo da prestar sus 

servicios en aras de los intereses de la humanidad han servida da 

1mpulso a la labor de cientlficos notables. Las fuerzas motrice5 
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de carácter ideal no constituyen un fenómeno inicial, sino 

derivado: tiene fundamento obJetivo y reflejan las e):i9encias 

reales de la sociedad. Cada c1ent1fico es hijo de su época, y son 

las necesidades de la misma las que, en definitiva, determinan el 

caracter de su trabajo. La humanidad se plantoa ••• 

.•• únicamente los obJetivos que puede alcanzar, pues, 

bien miradas las cosas, vemos siempre que estos 

objetivos sólo brotan cuando ya se dan o, por lo menos, 

se están gestando las condiciones materiales para su 

real izaci6n C10). 

En un breve anAlisis de las ideas 

e~presadas con anterioridad, cerraremos este primer inciso de 

nuestro primer capl tu lo manifestando que la extraordinaria 

cantidad de definiciones Qeneradas en torno a la ciencia, nos 

pc:!rmite destacar los elementos mAs importantes a manera de 

constantes en las mismas. En este sentido, la ciencia se plantea 

como conocim1ento, pudiendo ser éste sobre cualquier ámbito, 

llamese material o abstracto; pero siempre derivado de la 

e:ostencia del ente que entiende la vida, la cuestiona y 

prentende e:.<pl1car: el Hombre. Es entonces, que la ciencia se 

origina como tal a raiz de la existencia humana, pues aún cuando 

10. - HAP..X, CarL .. Conlrt:buct:6n a La critica de la econonúa 
· polillca''. E.<t.raldo de: NARX. Carl. y E:NGEl.S, F'edert:c. 

'"Obras esco11cdas". T. 11. Len¡j'uas Ext.ran)'eras. Hoscú. 1951. 
p. 373. 
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los fenómenos y el mismo raundo real e>:ist1era, jamas podria 

surgir la inquietud de estudiarlo y pretender explicarlo si es 

que no existiera el Hombre, pues ni los animales ni los elementos 

naturales razonan. De ah! que el compromifio que adquiere la 

ciencia como conocimiento s1sterú.tizado es en primer término con 

el único ser pensante sobre la faz de la Tierra, pues éste la 

crea, la desarrolla y perfecciona haciendo un e~trecho usa de la 

práctica, con el objeto de saciar interrogantes que finalmente 

encuentran satisfacción una necesidad de orden practico; 

necesidad que no podr!a resolverse sino a través de los 

resultados de lo verdadero y eficaz, siendo ésto producto y a la 

vez realidad ontológica de la ciencia misma. En este orden, la 

ciencia encuentra un considerable contenido social por ser un 

producto humano, y desde luego cultural. Situación esta Ultima 

que nunca debemos perder de vista, ya que el conocimiento 

cientific:o debe generarse~ n.ru::.,a ~fil!. b~nef1LlQ Qf..!. ~ 

Aún cuando en muchas ocasiones parezca como si éste sirviera a 

aquél. 

Asimismo, la presencia del método, la 

eMperimentación y la diversidad en el objeto, constituyan ras9os 

qua non del concepto cuestión. De los cuales nos 

reserva ramos análisis par& los subsecuentes inciBos, por no 

corresponder al presente. 



B) ELEMENTOS CONSTITUTIVOS V CARACTERISTICOS 

Para calificar como cientifico un 

cuerpo de saberes, lo razonable parece ser comen;?ar por analizar, 

precisandolas, las notas caractertsticas de esos conjuntos de 

conocim1entos que se cons1deran cientificos por quienes cultivan 

su capacidad racional y se dedican a la investigación. Es cierto 

que no todos los pensadores o investigadores coinciden en sef!:alar 

las mismas coracteristicas de lo cientifico, entendióndolas con 

el mismo significado; pero no menos cierto es qum a través del 

intercambio de opiniones y de una critica rtouro&a y honrada, se 

ha lleq~do a un min1mo acuerdo, que no vale por el consenso que 

1mpl1ca •1no por los datos y razones que lo fundan. Asi, los 

numerosos pensadores dotados de auténtico espiritu cientifico -el 

cual se nutre de amor a la verdad, de sinceridad intelectual, de 

penetración y profundidad-, han construido y siguen con>truyendo 

imponentes sistemas de saberes intelectuales, en relación con los 

variad16imos obJetos de conocimiento, ~istemas que alimentan el 

ya caudaloso rio que con5tituye la estructura cultural de la 

ciencia en su sentido mis amplio. 

Las caracteristicas de la ciencia en 

ese sentido amplio o genérico se expresan con los conceptos 

siguientes: toda ciencia constituye un sistema de conocimientos 

intelectuales, verdaderos o con un alto grado de probabilidad, 

evidentes, comprobados o demostrados, sobre un objeto 
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determinado. Sabemos que se cuestionan, tanto el criterio de 

verdad, de evidencia, de verificac16n, de demostración y de 

objeto; pero también sabemos que !11empre se han rechazado como 

anticientificos el agnosticismo y el escepticismo absolutos por 

irracionales, ya que sobre ellos no se habria podido construir la 

realidad cultural de la ciencia; e igualmente sabemos que los 

problemas planteadop en torno a las caracteristicas de la cienCia 

y las soluciones dadas a tales apor1as, no consisten en meros 

interrogantes, afirmaciones o negaciones, sino en argumentaciones 

fundadas lógicamente que permiten formular juicios comp~rat1vos y 

percibir de este modo la valide~ de algunos da ellos~ 

Dentro de los parámetros aludidos, 

procederemos a e~:plicar los conceptos con los que se caracteriza 

la ciencia .. 

Por sistema, según Brugger, se entiende 

"una multiplicidad de conocimientos articulados según una idea de 

totalidad" <tl). En cuanto a este primer elemento conceptual, 

Kédrov determina que: "Un rasgo esencial de la c:~:n~nt.ción 

cientifica es 5U sistema, es decir, la agrupación de los 

conocimientos, ordenada según determinados principio$ teóricos" 

<t2>. Un conjunto da conocimientos disper~os, que no •e hallen 

11. - BRUGG~R. Walt9r. "Dicclona.rlo de /lloso/1a ... Sist911i.a. Ho-rdor 
Barcelona. t9t52. 

IZ.-l'E:.DROV, H.8. ob. cit. p. JO 
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unidos se90n un sistema que guarde conexión, no llegarA a 

constituir una ciencia. El fundamento de los conocimientos 

cientificos radica. en una serie de pra~isas iniciales, en unas 

leyes detmrminadas que permiten agrupar lo• correapcndientes 

conocimientos en su!I !.istema Onico. Lo¡¡ conocimionto• se 

transforman en cientificos cu&ndo la acumulación de hachos, 

realizad·a de acuerdo con una ori•ntaci6n deterntinada., y su 

descripción alcanzan tal nivel, que pueden ser incluido9 en un 

sistema de conceptea y formar parte da una teoria. Ya en la 

Antigüedad, la filosofia y la lógica alcanzaron carácter 

cient1.fico. Los pueblos remotos hablan loorada acumular no pocos 

conocimientos sobre las relaciones cuantitativa• de la& cosas. 

BasAndose en ellos construyeron grandes obr•s, como fuaron los 

palacios, pirámides, etc. Pero estos conocimientos matemAticos 

elementales no tuvieron durante largo tiempo mAs qu• un caracter 

precient111co1 no hablan llegado• fDN'lar un sistema conexionado 

sobre la base de principios y leyes generales. 

Fue en los trabaJos de EuclideG donde los conocimientos 

matemAticos comenzaron a adquirir por vaz primera una 

1orma Cientifica. Euclides les dio carActer sistem~tico 

y demostrativo. Pr~cticamente, la qulmica es tan 

antigua como la humanidad. P•ro los datos •lementales 

de carActer practico acerca de lo& procesos quimicos 

aún no constitulan una ciencia. Solamente en el siglo 

.XVII, a partir de los trabajos da Boyle, la quimica 
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comenz6 a transformarse en ciencia <t 3>. 

Por totalidad.no h•y que entender en 

este caso un todo concreto, uino una plural1dad de Juicios 

interdependientes en cuanto a su fundamentación experimental, 

axiomática, relativo~ al mismo objeto de conocimiento. La idea de 

totalidad significa ast, no una suma de propos1c1cncs JU1c1os 

independientes, sino un orden, que a su ve~ constituye una 

pluralidad reducida a unidad. Conocimientos aislados o 1ncone)~os 

no integran un sistema. 

Por conocimiento intelectual 

entendemos, no el conocimiento sensible que nos proporc1onan 105'> 

sentidos eMternos -vista, otdo, olfato, gusto y tacto- mediante 

las sensaciones y que se traducen en imAgenes, ind1vuduales 

concretas, como indivuduales y concretos son los seres 

r~alidades a que las mismas se re11eren; el conoc1m1ento 

intelectual es siempre abstracto, inmaterial y tiene cierto grado 

de generalidad. Es a base de conceptos o ideas, qu• no es posible 

confundir con las imágenes, como se hace la ciencia. En los 

conceptos e ideas el esplritu aprehende a capta dAtos y 

relaciones inteligibles de los s•res u ob3etos extramentales, 

datos y vincules que no se ven, ni se tocan, ni se oysn, ni 

13. - Id. 
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pesan y que tienen un mayor o menor 9rado d• generalidad. El 

conocimiento sensible eB presupuesto o fuente del conocimiento 

inteliQible, pero no se identifica con éste, del Mismo ~oda que 

las i••Qenes no s• convierten en conceptos o ideas. Si las 

sensaciones producen imá9enes, los conceptos o idea• en cambio, 

son resultado da la actividad mental, del intelecto operando 

·sobre im~genes. 

También Bobre la verdad -criterio y fin 

especificas da la ciencia- se diGcute ampliamente. Sin embargo, 

no es posible negar que todo conocimiento intelectual implica una 

relación entre un objeto y un sujeto, entre una realidad a la qua 

intencionalmente se proyecta la monte de un auJeto cOQnocenta, y 

el concepto o la idea con que el intelactc percibe lo inteligible 

del objeto. La verdad consiste en la adecuación entre estos dos 

extremos de la relación¡ por lo cual se dice que la verdad eg la 

adecuación entre el pensamiento y la cosa. Y se distinguen dos 

tipos o especies de verdad, según la direcci6n en que se 

considere la adecuación: si eg la cosa la adecuada al 

pensamiento, como ocurre en el caso del artef•cto inventado que 

corresponde al pensamiento del inventor, astar•mos en presencia 

de la verdad ontológica; si por el contrario, es la idea o el 

Juicio del sujeto que contempla la co•a, los que corresponden 

adecuadamente a lo que hay de inteligible en esa cosa, estaremos 

en presencia de la verdad lógica. Has un conocimiento intelectual 

cuya.falsedad es evidente, o se comprueba, o se dmmuestra, no es 

c:ienti f1co. 
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En cuanto a los conceptos de evidencia, 

comprobaci6n y demostración, si bien se combinan entre s1 y 

aluden m~s que a los conocimientos cientif icos considerados en si 

mismos, a iOs modos, medios o camino6 para establecer su validez, 

conviene comprenderlos como caracteristicos de la ciencia, entre 

otras cosas, para subrayar la naturaleza din~mica de ésta. La 

ciencia no es un todo concluido y cerrado sino abierto 

continuo9 desarrollos y replanteamientos; de ahi la gran 

importancia que tienen los m(;itodos de invest19aci6n c1ent1fica y 

los medios o instrumentos que utiliza ese hacer cultural, como 

son la intuición intelectual o evidencia, la comprobación 

varificaci6n, y la demostración e inferencia. El factor de 

comprobación resulta tan distintivo, que en muchas ocagiones se 

constituye como elemento clave de la ciencia en relación con 

otras areas del conocimiento humano: 

Los conocimientos cientificos se diferencian 

radicalmente de la fe, es decir, de la ciega creencia 

en la veracidad de lo que en principio no se puede 

comprobar en la practica ni demostrar 16Qicamente 

( 141. 

A51 también, se u•a la •xpresiOn obJ~to 

~tormln.aa'o, no porque se n1eque la existencia de seres o 

14. - /b(d. p. 11 
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realidades extramentales, o reduzcamos tales realidades a las 

i•presiones que producen o provocan en nuestro ser, sino porque 

tampoco percibimos o captamos integramente e5as realidades. En 

este sentido, Bochénski estableces "la r•alidad es enormomente 

compleja y la verdad sobre ella tiene también que ser de enorme 

complejidad. S6lo por largo y fatigoso trabajo puede el hombre 

asimilar algo de ella; no mucho, pero si algo ••• (t5>. As1 se 

piense en la suma de todas la5 ciencias, filouóficas y 

particulares, la ciencia humana jamas abarca la estructura 

inteligible, completa, de la realidad. Sólo versa, por tanto, 

sobre objetos determinados, sobre &spectas de la realidad. Para 

el conocimiento cientifico es esencial, en primer lugar, saber 

quó investiga y cómo se investiga. La rP.~puasta a la pregunta de 

qué es lo que se investi9a descubre li11. naturi11.leza del ob;'et Luo de 

la ciencia, mientras que la conteKtación a la pregunta de como &e 

lleva a cabo la investigación, pone dm manifiegto la naturaleza 

del método que se ha seQuido. El objetivo d• la ci•ncia lo 

constituye toda la realidad, e$ decir, las diferentes formas y 

aspectos de la materia en movimiento, a&i como las formas de su 

reflexión en la conciencia del hambre. 

Las particularidades del mótodo dependen da los rasgos 

especificas de la materia a invastigar, cuyo contenido 

se refleja a su vez en el método. Este se halla tan 

t5.- BOCHt.NSKY, J.H ... lntroducci.On al pensamlento fi.losófi.co'•, 
Herder. Barcelona. 1975. p.42 



!ntimamente ligado al conocimiento cient!fico del 

mundo, que cada paso importante en el desarrollo de la 

ciencia suele dar lugar a nuevos métodos de 

investigación. Por eso, el caracter que ofrecen en 

desarrollo los métodos que utiliza una u otra ciencia 

permite establecer tambi~n •l nivel de su 

desenvolvimiento (t6). 

Es entonces que el método constituye 

uno de los rasgos mas importantes de la c1enc1a. pues resulta 

determinante al momento de estt-ucturar los datos obtenidos de la 

investigación y/o experimentación, sin perjuicio de ser exigido 

en estas actividades últimas. Por ello, consideramos apropiado 

ahondar mAs sobre el particular, iniciando por lo que se refiere 

a su definición. El! de Gortarl en 

ciencias establece que: 

obra EL método de Las 

El método es ••• &l procedimiento planeado que se sigue 

en la actividad ciantifica para descubrir las formas de 

existencia de los procesos, distinguir las fasa& de »u 

desarrollo, desentranar sus enlaces internos y 

externos, esclarecer sus interaccionas con otros 

procesos, generalizar y profundizar los conocimientos 

adquiridos de este modo, demostrarlos luego con rigor 

racional y conseguir despu6s GU comprobación an el 

t6.- Id. 
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experimento y con su técnica de su aplicación (17>. 

SegOn Federico Arana, "Método es un 

modo ordenado de proceder para alcanzar un fin determinado" 

CtS>. Y para este autor, los pasos a seguirse dentro del llamado 

método científico experimental son siete: 

1.- Deli~itar y simplificar el objeto de la investigación o 

problema 

2.- Plantear una hipótesis de trabajo 

3.- Elaborar un diseno 1rnperimental 

4.- Realizar la investigación 

s.- Analizar los resultados 

6.- Obtener conclus1ones 

7.- Elaborar un informe 

Sin embargo, Eli de Gortar1, establece 

que el proceso de la investigación cientifica se despliega en las 

~iguientes etapas: 

1.- El surgimiento de un pr"Oblema (entendiéndose por problema 

cualquiera dificultad que no se puede resolver automat1camente, 

17. - DE GORTAR1, Eli. ..El método da tas cL•nctas". GTLJalbo. 
Héxico. t 990. p. 17. 

tB. - ARAN.-4. Federtco. ob. ctt. p. 13. 
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e• decir, con la sola acci6n de nuestro~ reflejos instintivos y 

condicionados, o mediante el recuerdo de lo que hemos aprendido 

anteriormente>¡ 

2.- La revi~ión de los conocimientos anteriores que sean 

pertinentes y la comprensión cabal de ellos; 

3.- El planteamiento claro y distinto del problema1 

4.- La bUsqueda de su solución, incluyendo su expl.1caci6n posible, 

mediante la formulación de una hipótesis; 

5.- La pr~dicci6n de las consecuencias de la hipótesis; 

b.- La planeac16n del experimento necesario para verificar las 

consecuencias de la hipótesis; 

7.- El diseno del eKperimento, incluyendo el método adecuado para 

realizarlo; 

8.- La ejecución dal experimento, aplicAndo rigurosamente el 

mQtodo, con la habilidad, la inteligencia y la imag1nac1on 

requeridas; 

9.- L& obtención de algún re5ultado que •e• comprobable o 

demostrable, o b1en, ambas cosas a la vez, 



10.- La demostración o la verificación experimental del 

resultado, o las dos cosas; 

11:- La interpretación del resultado en los términos de la teor1a 

correspondiente; 

12.- La inserción del resultado en Rl sistema de los 

conocimientos adquiridos; 

13.- La indaQaci6n de algunas consecuencias implicadas por el 

rasul tado; y, 

14.- El surgimiento de nuevoa pl"'oblemas. Ct9) 

Como es fAci l observar, las fases de 

esta últí~a explicación no son otra cosa que un desglosa de las 

c~mprendidas por Federico Arana. 

Aún cuando la intención del presente 

inciso no es realizar un Tratado sobre el método, enseguida 

procederemos a verificar lo relativo a su clasificac16n, haci•ndo 

una reducida enumeración de los tipos de motados a saber. 

Las clases y formas de los métodos 

cientificas que se aplican a la cienci• pueden dividirse en los 

19.- CFR. Dó GORTARt, El1. ob. ciL. pp. 19-ZO 
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•iouientes 9rupos1 

Hétodos 6enaraL•s. que abarcan la 

ciencia en su conjunto, es decir, cualquiera de sus objetivos. Se 

trata del método dialéctico, que constituye para la ciencia 

contemporánea el único método general de investigación, 

verdaderamente cientifico. Todos sus conceptoB, categor1as y 

leyes desempeHan el papel de principios metodol6Qicos. En 

diferentes ramas de la ciencia, segan su contenido concreto y las 

particularidades de su desarrollo, al método cienti fice se 

concreta en diferentes formas, poniendo de manifiesto una u otra 

faceta de la conexión general que eKiste entre los fenómenos e 

entre su desarrollo. SemeJant• concepción tiene lugar, por 

&Jemplo, en el metodo comparatiyo, aplicado al estudio de la 

biolog!a~ la geograf 1a, la quimtca, etc. Con su ayuda se descubre 

toda la correlación que existe entre los fenómenos. Su aplicación 

en biolog!a ha dado lugar a la anatomia comparada, la 

embriologia, la fisiolog1a, etc., que han coadyuvado a la 

creac16n o al desarrollo ulterior de la tearia evolutiva. 

En quimica, con ayuda del método comparativo, 

Mendeléiev descubrió la conexión gen•ral existente 

entre los elementos qui micos <la ley p11ri6dica> <ZO>. 

Otra manifestación concreta del método 

ZO. - 1<!:.DROV, 11. B. ob. cL l. p. 16 
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gener•l en la ciencia es el metodo historico, con cuya ayuda 

resulta posible descubrir y fundamentar en tal o cual esfera el 

principio de desarrollo de los fenómenos reales. 

En biologia, e~te método constituye, como demostró K. 

Timiri.á.zev, la base metodológica general de l"a teoria 

evolutiva <darvinismo>; en geologla (donde se refleJa, 

aunque de modo incompleto, en el método del actual1smo> 

sirve de fundamento a la oeologia histórica, que se 

ocupa del desarrollo de la Tierra o de la cor-te;:a 

terrestre; en astronomia, en él apoyan de hecho 

todas las hipótesis cosmogónicas progresivas <Zt>. 

Conviene aclarar que del estudio de los 

métodos generales propios de cualquier ciencia y de todo el 

conocimiento cientifico, se ocupa la filosofia. 

Ahora bien, los métodos es~cificos se 

emplean en todas las ramas de la ciencia, pero ün1camente para 

inve~tiQar aspectos aislados de sus objetivos. En cierto grado 

tienen también carácter general, ya que no sa refieren únicamente 

a una sola forma de eovim1ento de la materia, pero al mismo 

tiempo cada uno de ellos abarca tan sólo una faceta determinada 

suya <llámese fenómeno, esencia, aspecto cuantitativo, 

21. - Id. 
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estructura, etc.), y no el objetivo en su totalidad. 

La ciencia no se reduce a registrar o a 

acumular simplemf!nte hechos, sino que, anta todo, busc• su 

sistematización, generalización e interpretación. Oe acuerdo con 

ello, los procedimientos fundamentales y mAs generales de 

investi9ac16n cientifica son los empiricos y teórico•, las cuales 

constituyen en su conjunto el método que eq>lea la ciencia. Ambas 

clases de procedimientos estan interrelacionadas, se presuponen 

una a otra y ~e condicionan mutuamente. Por cuanto el camino del 

conocimiento v~ del estudio de los fenómenos directos al 

descubrimiento de su esencia, ~ las distintas fase9 de eGte 

camino general del conocimiento corresponden difer•ntes 

procedimientos de investigación: la observación directa de los 

fenómenos en condiciones naturales; el axperim•nto, con ayuda del 

cual el fenómeno que se estudia se reproduce artificialmente y se 

sitúa en condiciones previamente establecidae¡ la cCMnparaci6n¡ la 

medición constituye un caso particular de la comparación y 

consiste en un procedimiento especial, que permite hallar la 

relación cuantitativa (expresada numéricamt111te> entre el objeto 

qum se estudia <factor desconocida> y otro (factor conocido) que 

se toma como unidad comparativa <e~cala>¡ la inducción y la 

deducción, con cuya ayuda ss generalizan lógicamente los datos 

empiricos y se deducen consecuencias lógicas; el anAlisis y la 

sintesis, que permiten descubrir los nexos regulares que existen 

entre los objetos <entre sus partes y aspectos>, mediante su 

descompos1ciOn y reconstitución, partiendo de los elemento• que 
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les inteQran. Aqui hay que incluir tAMbi'-n los procedimientos 

matem~ticos, que son recursos especiales de investigación de los 

objetos y fen6menog de la realidad y de la estructura de los 

migmos, la elaboración y generalización d• los rmsultados de 

estas investi9acione$, la búsqueda y la eKpresiOn de las leyes 

flsicas, etc. 

Los medioe que •• utilizan en la 

investigación cientifica son los aparatos, instrumentos, etc., 

que sirven para estudiar y comprobar experimentalmente ol objeto 

en cuestión y también para fijar y elaborar los resultados 

obtenidos. La explicación supuesta d• las causaa y la e•encia de 

los fenómenos que se estudian se da en forma. de hipótesis. Cuando 

el papel del pensamiento teórico es lo suficientemente Qrande, 

las hipótesis se convierten en una de las forma• de des•rrollo de 

la ciencia. La qeneralizaci6n teórica da los datos proporcionados 

por los experimentos se lleva a cabo con ayuda d• la abstracción 

cientifica, de los conceptos; el material emplrico acumulado hace 

necesario revisar las ideas teóricas anteriores e incluso romper 

con ellas y crear otras nuevas, mediante la ganeralización de loa 

nuevos datos experimentales obtenidos. La reunión da las 

distintas teorias, hipótesis y conceptos cientificos en un 

sistema Unico da como resultado l• obtención de un cuadro 

general, que refleja la realidad con sus nexog internos. 

En la ciencia ccntempor~nea se han 

des&rrollado nuevos procedimientos y métodos de investigación, 



entre los cuales merecen ser destacados los ~igutentes: 

El lnétodo de an.a:tosia, que consiste en 

descubrir la unidad interna que eKiste entra los diferentes 

fenómenos, unidad relativa a la esencia de los mismos, a sus 

caracteres comunes y a las leyes por las cuales se rigen. Este 

método se aplica ampliamente en la cibernética, modalaci6n, etc. 

El método de /orma:tLzaci6n, basado en 

la generalización de la forma de procesos de dife1~ente contenido, 

en la abstracción de la primera con respecto al segundo, con el 

fin de elaborar procedimientos generales de operar con ella. Este 

método lo utilizan en gran escala la lógica matematica, l• 

cibernética y algunas otras ramas de la ciencia y la técnica. 

El método de matematización, que 

CQnstituye una concreci6n del anterior, adaptado al estudio y 

generalización del aspecto cuantitativo, los neKos generales y la 

estructura de los objetos y procesos que se estudian, 'forman 

parte de él, en particular, los métodos estadlsticos y el cálculo 

da probabilidado~, as! como los relecionados con el empleo da 

mAquinas de calcular. 

El método de modela.cLón, también 

intimamente liqado a los anteriores, qu• consiste en modelar 

precisamente la esencia de los f•n6menos da la realidad, 

transformAndola artif 1ctalmente en la imaQen de un modelo 
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material o abstracto· <una cosa). Como al modelo permite realizar 

cai ella experimentos mentales o f1sicos, a l• ciencia moderna se 

le plantean nuevos problemas, extraordinariamente complejos, de 

car~cter cogno~citivo, referente• a la correlación entre los 

métodos de modalación y los experimentos. 

Los métodos particula.ras o métodos de 

las ciencias particulares est~n relacionados con el carActer 

especifico de las distintas formag de movimiento de la materia. 

Algunos de ellos sólo tienen valor dentro de los limites de 

determinadas ramas de la ciencia, ya qua est~n relacionados 

únicamente con el estudio de sus objetivos propio•i otros, en 

cambio, rebasan el marco de la esfera a qua $& refieren 

directamente y a la cual deben su aparición. Entre los últimos 

figuran los métodos fisicos, que se utilizan para investigar 

fenómenos relacionados con la forma cristalina de los cuerpos 

<cristalofisical, con los fenómenos astronómicos (astrofisica>, 

geológicos <geoflsica>, quimicos <f isicoquimica y qui mica 

fisica>, biológicos <biofis1cos) y otros muchos. a este tipo 

pertenecen tambiQn los métodos quimicos que &e emPlean para 

estudiar la composición quiimica de cu•r-pos de difer11nta 

estt~uctura cristalina , los fenómenos geológicos <oeoquimica), 

b1ol69icos (bioquiimica y biogeoquimica>, etc. 

A veces, para estudiar •l mismo 

objetivo se recurre a todo un complejo dQ métodos particulares 

relacionados entre si. En este sentido, encontramos los métodos 



de la f1sica, la quimica y la cinernética como Todo dentro de la 

biologia molecular. Por reola general, los m6todas cientificos 

que se ocupan de las ~armas mas simples del movi~iento eKtienden 

su acción al estudio de m~terias mas complicadas, que pertenecen 

al campo de otras ciencias. La eKplicaci6n radica en qua las 

formas más complejos d•l movimiento da la materiA incluyen otras 

"secundarias 11
, mA.s sencillas, que han sido superadas en el 

proceso de desenvolvimiento de la realidad, a que históricamente 

las primeras han surgido y se han desarrollado a partir de las 

segundas. Por eso, el estudio de las formas más simples de 

movimiento permite descubrir no sólo la estructura, sino la 

génesis de las mas complicadas, y con ello su a•encia, lo que 

hace posible conocerlas de manera m4.s profunda y completa. 

Con frecuencia, bajo el nombre de 

método cientifico se comprende el conjunto de todos lom métodos, 

procedimientos y formas de investigación <generales, especificas 

y particulares). 

Ahora qu• hemos agotado som•r•m•nt• lo 

concerniente a una de las cartacteristicas mAs importantes de la 

Ciencia como lo es el Método, continuaremos el· an~lisis central 

de este inciso, es decir., los rasgos distintivos de la pri111era. V 

en este orden de ideas Konstantinov, agrega ~ los elementos 

cara~ter1sticos vertidos, otros tres que para él vienen a ser 

"componentes fundamentales": 



- Conocimi•ntos empiricos; 

- El saber teórico; y 

- Fundamentos y conclusione& filosóficos relacionados con la 

concepci6n del mundo. 

En cuanto al primer "componente", los 

conocimientos empiricos entran en la ciencia no tan sólo como 

aquellos que son tomados de la conciencia habitual con fines de 

análisis y sintesis, sino ademas los que la ciencia trata de 

conseguir por via e>eperimental, o sea, a través de la observa_cion 

y el experimento. 

El naci~iento de nuevas esferas de la teori• en las 

ciencias naturales suele comenzar por el descubrimiento 

experimental de nuavos hechos que "no encajan" en el 

cuadro de las teorias existentes y pueden no hallar 

dur"ante cierto tiempo una explicación teór"ica 

satisfactoria t22>. 

Por" lo que hace al saber teórLco, cabe 

decir que la teoria debe explicar los hechos cons1derado9 en 

conjunto, descubrir en medio de los datos empiricos la accion de 

las leyes y reunirla$ en un·sistema único. En cada do•1nio de la 

ciencia el proceso de acumulación de hecho9 conduce, a corto o 

ee. - KONST.1/fT 11/0V. F. ol>. e'!. p. 333 



largo plazo, a la creación de la teor1a como sistema de 

conocimientos, y esto es prueba fiel de que dicha esfera del 

saber ge va erigiendo en ciencia en el mas completo sentido de la 

palabra. 

La mecánica devino ciencia merced a I. Newton, que des

cubrió a fines del siglo XVII las leyes fundamentales 

del movimiento de los cuerpos y las uni6 en un sistema 

Unico. En la segunda mitad del siglo pasado~ la teoria 

del calor se convirtió termodinamíca merced al 

descubrimiento de la ley de la conservación y la 

transformación de la energia y la ley de la entropia, 

la ciencia de la eléctricidad devino auténtica ciencia 

sólo cuando J. Maxwell cre6 la armoniosa teor1a de los 

procesos electr041agn~ticos (23>. 

Asi pues, el nOcleo de la ciencia 

considerada como un sistema teórico, son las leyes que refleJan 

los nexos objetivamente necesarios y esenciales de los fenomenos. 

V es precisamente aqui, en donde ubicamos, la5 Y• referidas 

hipótesis, sin las cualas la ciencia no podria progresar y que, 

en el curso de su comprobación por la practica rechazadas o 

depuran de errores y se convierten finalmente en teoria. 

23. - Id. 



Fin•lmente, como tercer "componente 

elemental", encontramos lo que se refiere a los fundamentos y las 

conclu&iones fi losOficos, relacionados con la concepciOn del 

mundo, en los que halla su continuación directa y conclusion la 

teoria. Asi, ésta puede tener distinto 9rado de univ•rsalidad, y 

cuanto m~s alto es este grado tanto l'RAs se acerca la teoria a la 

filosof1a, 9e9Un explica Konstantinov. De ah1 pues, que no tiene 

nada de extrano el hecho de que las teoria• sintéticas mAs 

importantes de las ciencias naturalas &e distingan por su 

pronunciado carActer filos6fico 1 situaci6n que se generaliza, de 

hecho, en las ~reas cientif1co-socialeB. Sobre este particular, 

aclara el autor soviético que momentos ideológicos entran en las 

ciencias sociales ya al darse la interpr•taci6n de los hechos, o 

sea, al nivel de la teoria, mientra• que en las ciencias 

naturales, aparecen, por lo común, al nivel do l~ interpretación 

f1los6f ica de las teorías; constituy~ndose asi el origen del 

enfrentamiento entre la ciencia y la ideologia. 

Asimismo, Konstantinov d.clara que la 

c•racteristica que a manera de constante •e h• presentado en el 

de5arrollo que ha tenido la ciencia a la largo de la Historia, es 

••• el acrecentamiento de su papel en la producci6n y la 

dirección de la sociedad, de su signi1icado en la vida 

social (24). 

e4.- Ibtd. p. 335 



En esta Oltima encontramos 

reafirmada l• car•cter1st1ca que pos•e 1• ciencia, de estrecha 

vinculación con al Hombre.como ente individual y social. 

Por su parte El! de Gcrt•r1 en su obra 

El método de Las e iencia.s, parte de la siguiente definición, p•ra 

despuOs explicar sus elementos caracteristicosi "La ciencia es la 

explicación objetiva y racional del universo" <25>. 

Y nos dice, qua e5 una explicación, 

porque describe las diversas formas en que á& expresan las 

procesos existentes, distinguiendo las f•se• sucesivas y 

coexistentes observadas en su desarrollo, desentraft•ndo, a la 

vez, sus enlaces internos y sus conexiones con otros procesos; 

a~1mismo, pone al descubierto las interacciones que se ejercen 

entre unos y otros, determinando las condiciones que resultan 

necesarias para que ocurra cada proceso y suficientas para 

llevarlo a efecto y, en fin, encuentra las posibilidades y los 

medios convenientes para hacer más eficaz l• interv•nci6n humana 

en el curso de los procesos, ya sea aceler~ndolos, retardandolos 1 

intensific~ndolos, atenu~ndolos o modific~ndolom de vari•s 

maneras. 

Del mismo modo, De Gortar1 1 establece 

que la explicación cientlfica es objgti\Ja, porqua representa las 

25.-DE:GORTAR!. E:!i. ob. cit. p. 21. 



formas en que los procesos manif 1estan su existencia. Siendo ésta 

independiente de las sensaciones, la conciencia, el pensamiento, 

las pasiones. la voluntad, la iaaginaci6n, el conoc.tm1e~to o la 

ignorancia de les suJetcs que conocen lo• referidos procesa«. 

Trat~ndose asi de un~ existencia propi• • 

.... la Ernplic.aci6n cientifica se refiere a procesos que 

existen objetivamente y, la vez, es ella misma 

objetiva 1 en tanta que refleja con 1idelidad cada vez 

aprox: imada a los procesos existentes y su 

comportamiento. Por eso es que toda concc:1miento puede 

s~r verificado y confirmado en cualquier ~omento y por 

parte de cualquiera persona (2til. 

Ahora bien, la expltcaci6n cientlfica 

es racional, porque establece una imagen r~cional de cadd uno da 

lps proc•sas que llega a ser conocido~ lo miwnta qu• cada una de 

5us propiedades y de sus interrelacione$ con los otros procesos. 

V, luego, la explic•ci6n c1entifica encuentra las conexiones 

racionales que son posibles entre todos y cada uno d& esos 

conocimientos adquiridos, construyendo asi un• densa rwd de 

vtnculos, 2mpl1c•ciones y otros tipos de relac1on•s~ Oespues, 

dichas conexiones racionales son sometidas a l• prueba decisiv• 

de la experiencia, aJust~ndolas, modi~ic4ndcl•• y ~f1n~ndolas 

Z6.- !bid. p. Je 



~7 

cuantas veces sea necesario, hasta conseguir que representen los 

enlaces que existen efectivamente entre los proceses reales. V 

cuando eso se consigue, y s6lo entonces, las cone:t iones 

racionales se convierten en conocimientos objetivos. 

Finalmente, la idea VGtrtida por De 

Gortarl en su definición de universo, oae ei:plica en el sentido 

de que éste en el objeto único que la ciencia descubre y explica, 

concebido como el conjunto total da los procesos que existen de 

manera independiente a cualquier suJeto y al modo como élite los 

conozca. los ignore o se los imagine. Y en ese conjunto total de 

lo que existe objetivamente, esta incluido el hombre cotllO una de 

sus partes integrantes. Asimismo, están comprendidos los diversos 

nexos existentes entre el hombre y los procesos naturales, al 

i9ual que las relaciones sociales establecidas entre los hombres • 

••• el universo es la fuente inagotable del conocimiento 

c1entifico y, a la vez, la base ineludible para su 

comprobac i6n <27>. 

Sobre este concepto, De Gortari 

concluye afi~manda que el universo en su conjunto tiene también 

una existencia obJet1va, al igual que todos y cada uno de los 

procesos que lo integran; asi pues, la& propiedades generales del 

universo, aparte de la objetividad, se han puesto al descubierto 

Cl. - /d. 
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e) CLASIF"ICACION 

La clasificac16n de las ciencias 

significa el vineulo do lCUi expresado en su 

ordenamiento en una sucesión determinad.- o en un s1stl!ma. según 

ciertos pr1nc1p1os yenerales. En el bosqueJo del plan general de 

la DLalectica de la naturaleza, Engels def1ni6 la clas1t1cac1on 

de las ciencias como .. el vinculo de las ciem:1as•.. Pero la 

relación reciproca de las ciencias determina la arqu1tecton1ca 

general de todo el conocimiento c1ent1fico. Por eso el problema 

de la clasificaci6n de las c1enc1as es uno de les problemas mas 

importantes y generales de la ciencia c:ontempct"ánea. 

El problema a examinar es tan v1eJo 

como la ciencia misma; si las ciencias particulares oresupcnen 

una sistematización deter-minada de los conocimientos sobre uno 

o~ro obJeto o sobre un circulo de fenómenos~ es 

lógico que surJa la necesidad de sistematizar 

completamente 

todos los 

conoc1mientos. en general~ del hombre sobre el mundo e:t terio1· 

sobre el proceso de su conocim1ento. La clasificación de las 

ciencias es la unificación de todos los conoctmientos en un 

sistema un1co. en el cual se ref le3an la lógica del obJeto de 

estudio y las concepciones generales sobre el mundo y su 

conocim1ento por el hombre. 

En v1rtud de efito. el problema de la 

clasif1cac1on de las ciencias tiene no sólo un carActer de 

p1~oblema especial. que concierne únicamente a las ciencias 
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naturales y sociales, sino tamb1én un car~cter filos6t1co 

9eneral, tanto inas que en él se plantea la cuestión del sistema 

9~neral de tado el conoc1miento humano, incluyendo la filosofia. 

El examen dt:!' cuestiones de tal género presupone determinados 

puntos de vista 11los6ficas en calidsd de principios iniciales y 

guias. Un 9ran 1nteré$ presenta a este respecto el problema da la 

relación reciproca de la fil~of1a y las ciencias particularQs en 

su planteamiento especifico en las 

desürroll~ histórico. 

di9tintas etapas del 

De todo lo anterior, se deduce que 

antes de empezar el e~amen de las clas1ficaciones concretas de 

las c1enc1as, es necesario aclarQr la liuazón de todo este 

problema e.en el curso 9aneral del conocimiento humano y analizar 

sus d1st1ntos posibles enfoQues y tos principios a base de los 

ctiales puede plantearse y resolverse .. Dicho en otras palabras,. 

ante~ de analizar las clasificaciones particulares da la~ 

c1enc1as. 1 hay Que ac:l.arar el c:at"tlCtE!r general del planteamiento 

de este nusmo problema en las distintas etapas del desarrollo de 

la c1enc:1a y, ante todo, de las ciencias naturales. 

Con 1'1 aclaración que anteceda, 

procederemos a e!1poner un breve bosquejo histórico de lo que han 

sido las clas1f1caciones de la cienc:ie, mtsmas que se han 

efectuado atendiendo a las diferentes áreas de la realidad a las 

que s~ refiere el saber, o los métodos ut1lízados en las 

respectivas invest1i;¡ac1ories, o a los grados y fines del mismo 
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saber. 

Va Platón dist1n9uia la opinión, del 

saber propiamente dicho. V Arist6teles clas1fic6 los saberes en 

teóricos, prácticos y poéticos o productivos considerando que el 

objeto de los saberes teóricos es la verdad, el de los saberes 

prácticos la acción encaminada a un fin, y el de los saberes 

poéticos o productivos un objeto exterior producido por un 

agente. 

Los estoicos popularizaron la antigua 

clasificación que distinguia lógica, fis1ca y ética. A est:e 

respecto, vale la pena recordar que Kant en el prefacio de 5us 

f"Un.damentos de ta m.eta/isLca de las costwn.br&s, acoge la d1vuil6n 

considerándola "perfectamente conforme a la naturale.::a. oe las 

cosas", limitandose a exponer el pr"inc1p10 que él cons1dera le 

sirve de fundamento, en estos términos: 

••• todo conoc1miento racional o bien es material y 

relaciona con algün objeto, o b1en e~ formal no se 

ocupa sino de la forma del entendimiento y de la razón 

en si mismo y de las reglas universüles del 

pen9amientot la ciencia qua estudia estas reglas 

universales del pensamiento es la l091ca, la ftsica se 

ocupa de las leyes de la naturaleza, y la ética de las 
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leyes de la l ibert•d <28>. 

Francis Bacon, en los comienzos de la 

6poca moderna, clasificó las ciencias segun las facultades 

-memoria, razón y fantasia- en: historia subdividida en gagrada, 

civil y natural; cienc1a, subdividid~ en teolo9ia natural, 

ciencia de la naturaleza y ciencia del hombre (la cienci~ de la 

naturaleza la subdividia en metafisica o estudio de las causas 

formales y finales, y fisica o estudio de las cosas materiales o 

efi.=1entes; la ciencia del hombre la subdivid!a en lógica o 

ciencia de la razón, ética o ciencia de la voluntad, y ciencia de 

la sociedad>; y por óltimo la fantasia, daba erigen a la poesta, 

subdividida se9án la poética clá.sic:.ae (29). 

André M~rie Ampere <177~-1836), propone 

divid1r las c1enc1as en =osmológicas, y nool6oicas, según que se 

refieran a la materia o al esp!ritu. Las primeras se pueden 

subdividir tres clases, según que consideren su objeto, 109 

cuerpos, de manera abstracta, concreta, o mixta, es decir, 

combinando los dos modos anteriores. V la otra rama del 

conoci~iento, a la que corresponden las ciencias nool6gicaa, 

28. - KAlff. Emmanuet. "Fun.derr..G>nl& d9 ta tfétaphyslquo Ms Hoeurs''. 
Trad. por V!ctor Delbos. Libraire Deladrave. Par1s. t939. p. 
71. 

29. - CF"R. FE.RRATER Hora. José. ''Dt.ccionarLo de /i..toso/ia". 
EditorLat SubdamerLcana. Buenos ALres. 1958. 
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c:.omprende e 1nco grupos de ciencias, en 1~e1aci6n- con otros tantos 

caracteres esencialas de lo humano: ciencias filol6g1cas, 

ciencias politicas y sociales, ciencias h1st6r1cas, ciencias 

psicológicas, y ciencias metafisicas <30>. 

Augusto Compte, (1798-18'57), clasifica 

las ciencias aten.diendo a la ccmpleJ idad creciente y la 

generalidad decreciente de sus obJetos, orden~ndolos en una serie 

que comienza con la matem~t1ca, ala cual le siguen la astronomia, 

la flsica, la qu1m1ca, la b1olo9ia y la f1s1ca social 

soc1ologia <3t). 

Para Wilhelm Dilthey, <1833-1911>, hay 

dos grandes grupos de ciencias, de la materia y del esplr1tu; a 

estas últimas a veces se les llama culturales, human1st1cas o 

morales y poli ticas (32>. 

Wi lhelm Windelband, ( 1848-1915) • divide 

las ciencias en nomotét1cas e ideogrAf1cas. En el mismo sentido 

Heinrich Rickert, <1836-1936), habla de c1enc1as c.eneral1:::antes y 

30. - CFR. SORTAIS. úaston. "Traa. té dD p/'¡.L tosoplü.•"· T. I. 

31. -

Cinquieme Ed1.t1.on. Paris. 1949. pp. 1-3 

CFR. FOULQU/t, 
Ph.t. losoplU:qt.1e". 
cl.en.cias. Pa.ris. 

Paul. 
Ar ti cuto 
t96B. 

''Die t 1.onnaire de ta 
sobre la cla.s1.ficac1.ón 

Lan~ 

de Las 

3Z. - CFR. DILTHE:Y, Wt:llwlm.. "ln.troducci6n a las ct.t1nc1.as dsl 
esp1ritu". Trad.. Juh.!r.n Har1as. Ssl"cla ds Revista dt!t 
Occidente . . Hadrid. l96G. pp. 39 y ss. 
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ciencias individualizantes. 

Una de las más recientes 

clasificaciones -segón Ferrater Mora- es la de L. Tatarkiswicz, 

para quien todas las ciencias comienzan por tener carActer 

ideogrAfico <en el sentido de Windelband y Rickert>, por lo que 

no es aceptable la división en ciencias ideológicas y 

nomotét1cas. Prooone por su parte dos orupos: ciencias 

nomoté'ticas, que establecen leyes, y ciencias tipológicas, que 

establecen tipos de fenómenos. Entre éstas figuran las 

históricas, aunque para este autor hay ciencias tipológicas que 

no son históricag, como la geografia y la bot~nica. 

El mismo Ferrater Mora, admitiendo la 

cadLJctdad de las clasificac1ones de las ciencias, que hay 

ciencias nuevas o en formación y que algunas pueden insertarse en 

diversos casilleros de la misma clasificación, concluye que son 

Utiles las clas1ficacioncs a pesar de sus inconvenientes, porque 

representan esfuerzos para sistematizar cuerpos dispersos de 

conoc1m1entos C33). 

Rafael Preciado Hernández determina que 

se pueden clasificar las ciencias <aqu1 comprendidas tanto lafi 

d1sc1plinas filosóficas como las particulares) tomando como 

33. - CFR. FERRATCR Hora, Jasé. ob. et· t. Art.iculo sobre La 
clasificación de las ctenctas. 
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principio de div1u1on los diversos tipos de necesidad que 

expresan las leyes, O sea: necesidad f lSlc• O fenoménlC&, que 

vincula dos hechos o acontecimientos o fenómenos bajo las 

categorias de causa y efecto, o rel•ci6n de causalidad: necesidad 

lógica que relaciona datos u objetos ideales, como ocurre en la 

lógica, en las matematicas y en la geometria; y nece•idad moral 

que refiere los actos humanos y sus consecuencias como adecuados 

o inconducentes a un fin valioso. Esto lleva admitir s6lo tres 

clases o tipos generales de ciencias: fisicas o fenoménicas, 

logicas y éticas; todas ellas naturales por expresar relaciones 

nacesarins doscub1ertas por la razón en la naturaleza o esencia 

de las cosas. De acuerdo con este punto de vista, no s6lo son 

naturales las leyes y las ciencias f1&icas o fenoménicas, sino 

también las leyes y las ciencias lóQiCas y éticas, y conviene 

aclarar en cada caso a QUé tipo o clase de ley natural se alude 

para evitar equ1vocos, o sea, la ley natural fenom~nic~, ley 

natural 16gica, ley natural ética (34>. 

V. Afanasiev, por su parte, reproduce 

la ya clásica divisi6n de las ciencias: en Sociat9s1 como es la 

Historia, la Economia politica, la Filosofia, la Estética, ate., 

y Natura.tss;;, tal es el caso de la Mecánica, las Matemáticas, la 

34. - .CFR. PRECIADO Hern.ández, flafael. ob. cit. pp. 273-274 
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Fisica., la Qui1n1ca, la Biologia, etc. <35). 

M. B. Kédrov, siguiendo el cr1ter10 que 

antecede, determina una clasificación actual de las ciencias, 

manifestando que la divi•ión 66nsral de las cisncias se basa en 

el descubrimiento de las interrelacciones entre tres grandes 

sectores del saber cienti fice: las ciencias naturales. las 

ciencias sociales y la filosofla, cada uno de los cuales abarca 

todo un grupo <complejo) de ciencias. Con el obJeto de ei:pl ica.r 

su planteamiento, reproducimos el esquema que lo representa: 

L OS.JETO 
L D 

LA NATURALEZA E I!: 

y L 

lnorg.i.nica 
S D 

E 

OrgAnica a s 
EL HOMBRE E .. 
es decir, N R 

E R 

LA SOCIEDAD Y 
EL PENSAMIENTO .. L 

<humanos>. L L 

E O 

Humanidades _J 

Las lineas m:..s grues•s seNalan los 

nexos de ler. 9rado (entre los tres apartados fundamentales de 

las ciencias). La compraci6n de las partes derecha 1zQu1erda 

del cuadro aclara •1 sign1ficado de los princ1p1os de la 

35. - CFR. AFA//AS! E:V, V, cb. e< t. pp. 398-399. 
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objetividad y del aesarrollo aplicados a la clasificaci6n de las 

ciencias. El orden de distribuci6n de las ciencias refleja 

directamente la sucesion histórica en la apar1cion y la 

interconexión de las fases de desarrollo del mundo, as1 como la 

interdependencia entre sus leyes más generales (dialéctica) y las 

mas particulares Clas restantes ciencias>. AdemAs de los tres 

esenciales de la ciencia existen otros grandes apartados, según 

explica Kédrov, que se hallan en la convergencia de los primeros, 

pero que no pertenecen en su totalidad a ninguno de ellos. La 

conexión entre estos últimos y los principales la senalan las 

lineas de 2o. grado Cdo puntos>. Son las ciencias técnicas en su 

interpretación más amplia <incluyendo en ellas las ciencias 

agropecuaria~ y médicas>, las cuales se encuentran en el punto de 

contacto entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, y 

las matemáticas, que se hallan en la confluencia entre las 

ciencias naturales <fundamentalmente la fisica) y la filosofia 

<en especial la lógica). La proximidad entre las matem~ticas y la 

lógica se debe a que las primeras r'eflejan el aspecto general, 

cuantitativo concretamente, de las cosas y fenómenos del mundo 

externo, pues lo hacen de forma abstracta, como lo demuestran los 

conceptos con que operan directamente (magnitud, número, 

estructura, fiqura, func16n, conjunto, etc.>. Entre los tres 

apartados fundamentales se halla, en calidad de ciencia 

independiente, la psicolcg1a, que estudia la actividad psiquica 

del hombre desde al punto de vista h1st6rico-natural <de ahi su 

rela~ión con la fis1ologia de la actividad nerviosa superior, es 

decir, con una rama de las ciencias naturales> y desde el punto 
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de vista social (de ah1 su conexión con la peda9og1a, como una 

rama de las ciencias soc1ales). Pero aún mis estrecho es su 

contacto con la ló91ca (la ciencia del pensamiento, como parte de 

la filo5ofia). El cuadro no refleja las relaciones de 3er grado; 

como seria el caso que entre la lógica <como parte de la 

f1losofia> y las matematicas se halla la lóQica matemática 

<d1sc1pl1na esancialmente matemática); entre la fisiola91a de la 

actividad nerviosa superior <que es parte de las ciencias 

naturales> y la psu:ologl a del hombre está. la zoopsicolog1a; la 

Qeograf1a económica y la estadistica (disciplinas especiales) se 

hallan ligadas: la primera con la geografia fisica (r•ama de las 

ciencias naturales) y la segunda con la estadistica matem~tica 

tparte de las matematicasl, la cual está a su vez relacionada con 

la estadlst1ca fisíc:a (que forma parte de la fisica y, por 

cons1gu1ente, de las ciencias naturales>; las matemattcas 

pr.f1.ct1cas guardan relación con las ciencias técnicas; la 

lingülst1ca tc1enc:ia social> est~ ligada a la filosofia y la 

psicoloqla <por cuanto el lenguaje es inseparable del 

pensamiento>>; la etnografla tparte de las ciencias hist6rícas) y 

la antropoloqia (Que se halla en el limite entre laG ciencias 

naturales y la h1$toria) se entrelazan estrechamente. Ocupan un 

luc:iar especial las ciencias que se encuentran en la zona 

limltrofe entre la historia <en especial la historia de la 

cultura> y las ciencias de la naturaleza. Se trata de la historia 

de las propias c1enc1as naturales. Por tratat~se al mismo tiempo 

de ci.encias hist6ric:o-sociales y naturales, estAn también en 

conexión con la filosofla, especialmente c:on la 1091.ca 
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dialéctica, qUe es ·la generalización lógica de la historia de 

toda la-cognición humana. 

El mismo K~drov, partiendo de la 

clasificación general de las ciencias, detalla una clasificaci6n, 

en un segundo término, de las ciencias hwnanisticas. Y nos dice 

que Federico En9els llamaba a las humanidades historia humana, ya 

qua cada una de las mencionada$ ciencias os anta todo una ciencia 

histórica. La historia de la humanidad se puede estudiar, según 

Kédrov, desde dos planos: 1) como desarrollo do toda la sociedad, 

en 1nterdependenc1a de sus facetas y elementos, y 2) como 

desarrollo de una o varias de sus facetas estructur'ales, 

extraidas de su interconexión general. En el primer caso nos 

hallamos en presencia de la ciencia histórica en el sentido 

estricto de la palabra. Es la historia de los diferente& grados 

de desarrollo de la sociedad <desde la primitiva hast~ la 

contemporánea>: antigua, media, moderna y contemporanea. En ella 

hay que incluir también la arqueologia y la etnografia. En el 

segundo caso trata del grupo de las ciencias sociales, que 

reflejan la interconttxión entre los diferentes aspectos o 

elementos de la estructura interna de la sociedad: su ba6e 

econ6mica y sus superegtructuras, politica e ideológica. L.a 

suces1611 objetiva del paso de la base a una superestructura cada 

vez mas elevada, condiciona el orden de distribución de las 

ciencias de este grupo, afirma Kódrov. La transición a la 

filo~ofta, en el proceso del movimiento mental de la base a la 

superestructura y dC! la super•estructura poli tica a la 1deológ1ca, 
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constituye al mismo tiempo la salida de los limites de las 

ciencias propiamente sociales al campo de la.s cuestiones 

relacionadas con la concepción general del mundo, que estAn en 

conexión con las ciencia9 que tratan de las leyes generales de 

cualquier desarrollo y también con la ciencia del pensamiento. Y 

para mejor ilustración, el propio autor sov1ét1co eKpresa su 

desglose en el siguiente cuadro: 

CIENCIAS SOCIALES 

Economla Polit1ca 
Ciencia de la 
base económica 

Ciencia de la 
superestructura 
poli tica y eco
nómica. Doctri
na del Estado y 
el der"echo 

Ciencia de la 
superestructura 
ideolooica de las 
formas particulo
res de la concie~ 
cia social, que 
se hallan incluí-
das en este 

CIENCIAS 
F/LOoOFICAS 

apartado, incluyendo la 
f i losof1 a. 

Kédrov •dvierte que cada una de estas 

ciencias o cada uno de sus grupos se estudian partiendo de 

posiciones históricas. 

Por lo que hace a lag cien.e Las 

naturales y lécnica.s, este mismo autor expresa que en este campo 

se han producido cambias radicales, en compract6n con el s19la 

XIX, pues ha ~urgido una ciencia totalmente nueva en cuanto a •us 

principios¡ la f1sica subat6mica <mec~nica cuant1ca, ftsica 

electrónica y nuclear>, que h• transformado radicalmlHlte la 

relac16n entre le f1s1ca y la mecAn1ca, la fisica y la quimica; 
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se ha de~arrollado la cibernética, que ha puesto en coneKiOn 

numerosas ramas de las ciencias ñaturale5, las matemáticas y la 

técnica; ha sur9ido la astronáutica, que ha influido en el auge 

de muchas ciencias, y sobre todo de la astronomla; han aparecido 

numerosas ciencias intermedias y de trans1c16n, debido a lo cual 

en el s19lo XX toda la ciencia de la naturale;:.:i se ha con...,ertido 

en sistema de ciencias entrelazadas intercone~ionadas 

mutuamente. En el siguiente cuadro se representa esquemáticamente 

la relación entre la fisica y la quim1ca actuales. 

Campo de 
transic i6n 

Campo de 
trans1c16n 

Macrocuerpos 
Particulas - Núcleos - Atamos --+Moléculas o sea, ai;,,-e9e_ 
elementales atómicos dos de molécl,! 

las. 

Campo de 
fisica 
(5ubat6mica> 

Fislco-Qulmica 

Campo de la 
qui mica 

Qulm1ca-F1s1ca 

Campo de la 
hsica (molé
cular). 

En el esquema se vuelven a aplicar 

la clasificación de las ciencias los principios de la objetividad 

y el desarrollo; la relación de la fisica y la qulmica con las 

ciencias de transición entre ellas refl&Ja la relación entre las 

correspondientes formas del movimiento y sus · .. ehiculos 

materiales. Asimismo, se puede ver el "mecanismo" de c6mo las 

c1enc1as de transición desempeMan el papel de 

c1mr .. ntador con respecto a las ramas principales de las c1anctas 

ncc\turales. 
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Ahora bien , en el siguiente cuadro, en 

el que Kédrov concreta y detalla determinados aspectos del primer 

esquema de este mismo autor, se ofrece toda una serie de ciencias 

naturales actuales. 

CIENCIAS 
NATURALES 
MATEMATICAS 

CIENCIAS 
TECNICAS 
PRACTICAS 

<en el amplio sentido>. 

MATEMATICAS Hatemát1cas prácticas 

1 
CIENCIAS TECNICAS 

<en el sentido estricto>. 
macro- MECANICA~~~~~~Clbornolica y aut.oma~ica 

Fisica super- 1 
atómica o 
macro- FlSICA 

1 
Química flsica 

1 

Mecánica cuántica 
o micromecánica 

1 
Fisica subatómica o 
microfis1ca 

1 
y fisico-quimica 

Mecánica aplicada 

Radioelectrón1ca 
Cienc1asEnergét1-
co-Técn1c:as 

<c1enc1as electro
cal6rico-foto-1•a--

QUI MICA~~~~~~ 

} 

diotécnicasl 
Geoqutmica 

GEOLOGIA 

Bioquim1ca 

1 
BIOLOGlA 

Botll.nica 

1 

'~"'ºº'::::::~:: ~•o• 
T~an&ici6:n::opollogia 
campo de la 
P51COLOl31A 

• Transición al 
crimpo de la 
HISTOF<IA 

Ciencias 
Quim1co-tecnológ1cas 

Metalurgia 
Mineria 

CIENCIAS AGROPECUARIAS 

Agronómicas 

Zootécn1cas 

CIENCIAS MEDICAS 
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La aparición de la fis1ca subatOmic& ha 

hecho que se subdividan toda una serie de ciencias, lo cual 

aparece representado por la curvilinea ~s gruesa <comparese con 

el cuadro anterior). Desde la biolo91a <zoologia) se indica la 

salida de ta esfera de las ciencias naturales, través de la 

fisiologla humana y la antropologia, al campo de la historia, y a 

través de la zoopsicolog1a, al Ambito de la psicologia~ Las 

ciencias que figuran enmarcadas son las de trans1cion. 

La clasificación de las ciencias 

técnicas aparece ligada a la de las ciencias naturales. Pero se 

halla también en conex16n con la economia concreta, a através de 

la cual se relaciona con las ramas fundamentales de la lndu&tr1a: 

pesada y ligera, de transformación y de extracción, transportes y 

comunicaciones; la agricultura, cultivo de las plantas y 

ganaderla; la sanidad. A través de astas ramas de la producc16n 

y, en general, de la vida material de lo sociedad, las ciencias 

técnicas entran ya en contacto con las cienciaG sociales. 

En la frontera entre lag ciencias 

naturales, las matamáticas y las ciencias técnicas se encuantrA 

la cibernética, que ha sunndo sobre la base de l& ~oluc16n de 

los problemas de la automatización de los proceso• de la técnica 

y la producción. 

Esta clasificaci6n de las ciencias no 

sólo tiene en cuentu los saltos Cla esfera de los cambios 
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cuantitativos> desde las formas de mavim1en.to mtt.s inferiores y 

simples a la9 más superiores y complejas, sino también las 

contradicc1ones que actúan en la naturaleza y que dan lugar al 

desdoblamiento de las nuevas clases de •ateria que surgen y a las 

formas de su movimien toe 

El desarrollo de la naturaleza se puede 

analizar no s6lo a partir de las formas concretas de movimiento y 

especies de materia, sino desde el punto de vista de la 

naturaleza considerada como un toda, es decir, teniendo en cuenta 

la int9racci6n entre todas l~s forma~ de movimiento y especies de 

materia que coexisten en la etapa concreta d~ su desarrollo. Las 

c1enc1as naturales las lntegrarán, en este caso, las distintas 

tases de desarrollo de toda la naturaleza en EU conjunto, como 

una porción determinada del universo. Pueden incluirse en este 

apartado algunos cuerpos c6s;;.micos o su sistema, e incluso el 

universo en su totalidad <cosmologia). De ello se oc:upa la 

astronomla 1 as! como la astrofisica y la astrobiologia, ciencias 

afines a ella, que se han desarrollado durante los últimos anos, 

con motivo de la brecha que el hombre ha abierto en el cosmos. 

Una parte más limitada la constituye la Tierra considerada como 

cuerpo aislado (planeta>, de cuya historia general se ocupa la 

geologia, y de cuya superficie lo hace la geografia, Junto con la 

fito-zoogeografia, como ciencias afines. Una parte todav1a más 

reducida <la biosfera de la Tierra> es el objeto de la biologia y 

de lq biogeoquim1ca, estrechamente liqada a ella. Como resultado 

se origina una nueva ser1e de c1enc1as, que coincide en lo 
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fundamental con este último esquema (si se sitáa a la astt~onomia 

junto a la mec~nica y la f1sica, y la geograf1a fisica, entre la 

9eologia y la biologia), dando por resultado: 

Astronomia ••• geologia ••• geografia ••• biologia. 

En la clasificación de Kédrov, podemos 

deducir una relación entre las di~arentes ciencias~ que se da de 

manera tan estrecha, tomando en cuenta rasgos comunes en relac16n 

con el objeto de estudio, dando origen a las llamadas ciencias 

compuestas o de transición. 

Para concluir con este autor, el 

siguiente cuadro muestra una de las posibles variantes de 

transición de la clasificaci6n desarrollada de las ciencias a la 

lineal (es decir, en el primer esqumma>. 

C{ENCIAS FILOSOFICAS 

Dialéctica 

Lógica 

CIENCIAS MATEMATICAS 

Lógica matemA.tica 

Hatem.állca 

CIENCIAS NATURALES Y TECNICAS 

HecánLca 

As t ronom.1 a 

Astrof1s1ca 

y matemáticas prActicas, incluyen

do la ~1bernét1ca. 

y mec~nica aplicada 

y astron.a.utica 
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y fisicatécnlca f"isica 

Fisicoquimica 

Qulmica-fisica 

Qui mica y ciencias qu1mico-tecnol6g-icas~ 

incluyendo la me.tarur.gla ·y-: · 1a. 

miner1a. 

Geoqu1mica 

G&0l.Otfla 

Geosrafla 

Bioqu1m1ca 

Biol.osia 

Fisiolog1a humana 

Antropologia 

CIENCIAS SOCIALES 

Historia. 

Aro,ueologia 

Etnograf1a 

Geografia econ6mica 

y ciencias agropecuarias 

y cien~ias médicas 

Estadistica econ6mico-sacial 

Ciencias que estudian la base y tas 

superestructuras! 

politicas y económicas, ciencias estatales, 

jurisprudencia, ciencias que estudian el 

arte y su historia, etc. 

LingU!stic.a 

y ciencias pedog6g1cas, etc. 
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Realmente la clasif icaci6n de las 

ciencias, como lo hablamos apuntado al inicio del premente 

inciso, resulta un aut&ntico predicamento, pues el hecho de 

abarcar todas las ~reas dal conocimiento humano, implica ya de 

por s1 un gran comprom1so, di fici 1 de cumplir. Asi pues, se han 

generado un extraordinario número de clasificaciones en donde se 

vierte el muy particular punta de vista del autor de que se 

trate. Realmente no es nuestra intención agobiar al lector de 

este trabajo, e~poniendo diversos enfoques y clasificaciones, 

pues la intención consiste en proporcionar· una visión 

generalizada de lo que ello implica. Asimismo, la pretensión 

final de la presente tesis es la terminante comprobación del 

vinculo existente entre la ciencia y el derecho, considerado éste 

como una ci6ncia social., o h.umaJÚstic:a, de acuerdo a las 

clasificaciones que antecedmn. Y en este orden de 

finalizaremos efectuando un análisis má.s amplio sobre las 

llamadas ciencias sociales. 

As! como distinguimos entre lo vivo y 

lo no vivo, desde la antigüedad se ha trazado ta~bi6n una tajante 

distinción entre el hombre y la naturaleza. El hombre eg, 

ciertamente, una entidad f!sic:a y, en cuanto cuerpo que se mueve 

en el espacio, o en cuanto maquina térmica, es posible describir 

su estructura y sus procesos en términos mec:án ices o 

termodinam1cos: es, sin duda alguna, una entidad biológica, 

aunqµe compleja y peculiar, de modo que la continuidad de las 

formas de vida humana con las del resto de la naturaleza viva 
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constituye un hecho notorio -puesto de manifiesto por la teoria 

de la evolución- que nos sirve como guia de gran importancia 

metodológica para su estudio cientifico; pero en un sentido 

obvio, el hombre es algo m~s que un fenómeno fisico o biol6gico; 

desde los albores de l~ auto-conGc1encia humana, en los mitos, en 

la religión, en la literatura y en la filosofia se ha intentado 

repetidamente definir lo paculiarmente humano y dar a la 

distinción entre la natur•leza y el hombre alguna formulación 

esencial o sistemática. Aristóteles, en su esquema clasificador a 

haEo de gónero y diferencia, definió al hombre, dentro del género 

antmal, como un animal raci:ona.l; Platón, en los diálogos, hace 

que Sócrates defina burlescamente al hombre como "bipedo implume'' 

<y a ra1z de ello saca una CJallina desplumada como un caso "del 

hombre" as1 definido); y en otras varias definiciones 

"esenciales" se le ha cal"'acterizado como animal creador de 

valores, como animal hacedor de herramienta~, animal parlante, 

animal creador de s1mbolos, animal autor de cultura. 

Sólo de hombre •.• se dice que trabaja, en contraposición 

a la mera actividad vital de los demás seres vivos, y 

únicamente a él se le considera ligado al tie~po, 

merced a una cultura en la que el pasado incide sobre 

el presente y el presente en el futuro en los fenómenos 

conscientes de la memoria y en los artificios del 
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lenguaje, el arte y la tecnologia C35). 

Por su parte, Descartes dtstinguia la 

esencia humana por la singularidad de ser una actividad pensante, 

y la concibió como una auto-consciencia reflexiva .. 
introspectiva; s19u1endo la misma dirección, los filósofos 

alemanes del sigla XIX Hegel y Feuerbach consideraban esta 

auto-consciencia como singular en cuanto que set"ia una 

consciencia de la especie: el hombre tendria consciencia de si 

mismo como parte de la especie, en vez de meramente 

individuo; lo cual cumple con esa tradición clAuica según la cual 

lo distintivo del pensamiento, o de esa consciencia peculiarmmnte 

humana que llamamos razón, es que tiene conocimiento de lo 

universal, y también se relaciona con la noción de que la 

consciencia religiosa es únicamente humana. En cuanto a Marx y 

Enqels, vieron la especificidad humana en la organización de la 

producción y en el desarrollo de estructuras institucionales, 

como la familia y la sociedad, en las que se llevan a cabo 

actividades colectivas tales como la producción de los medios de 

vida y la reproducción de ésta. El arte, el amor, la crueldad, la 

esperanza y el pecado, etc. se consideran fenómenos excepcionales 

y peculiarmente humanos; y lo mismo sucede con los rasgos de la 

personalidad y la auto-identidad auto-conscientes. 

36. - l+'ARTOF'SX:.Y, Ha1·x W. ob, el t. p. 476. 
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M~s allá de estas caracterizaciones 

filos6fica.s, los adelantos realizados en la investi9ac16n 

cient1fica de lo~ fenómenos humanos han dado lugar a disciplinas 

tales como la ps1colo91a, la sociologia.1 la antropologla y la 

historia, cada una de las cuales subraya un aspecto de la 

actividad humana. En el presente contexto puede distinguirse 

entre las c1enc1as naturales lflsica, quiimica, biologia) y las 

ciencias de la conducta y sociales; y una vez admitida la notoria 

continuidad del hombre con toda la naturaleza viva, está claro 

que en los aspectos esenciales estas últimas pueden llamarse 

ctonctas humanas. El reducc1onismo de hace una generación 

planteaba la cuestión critica de si tales ciencias "º" 
propiamente cientl flcas, en el sentido parad1gmAt1co en que 

decimos que las ciencias naturales lo son; esto es, con respecto 

a la pos1bil1dad de formular leyes cuantitativas, al umo del 

método e::per1mento.l y a. l.J. precisión supuestamente ideal da las 

"ciencias e):actas". También se ha aducido la distinción •ntt"e 

c1enc1as de "lo palpable" y de lo "impalpable", las "ine>tactas" y 

las "cual1tat1vas"; son éstas cuestiones metodológicas, pero su 

re~olución no radica en la simple adherencia a uno y otro 

paradigmas dentro de esta o aquella ciencia, ni en la defensiva 

lealtad a departamento, sino mas bien en un analisis de los 

conceptos y proced1m1entos ca1•acter1sticos de las ciencias 

humanas y unos J1Jic1os conc1·etos y espec1f1cos sobre la 

adecuación del método a la materia de que se trate dentro de una 

disciplina determinada. Este campo es quizA el más comprometedor 

en la f1losofla contemporanea de las ciencias, tanto por su 
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compleJidad como pcr las tnc1sivas cuestiones que plantea. 

referentes a la lógica y la metodologia del conoc1miento 

cien ti f ico; para tratarlo debidaraente, aun en torma 

introductori.a, se requerirla m.\s de lo que podemos intentar aqu1. 

Sin embargo, enseguida proseguiremos con lo que son propiamente 

las ciencias socíales, como resultado qéner1co de la 

clasifí~ación de las cienc1as; no sin antes aclarar que las ideas 

de las lineas anteriores sirven para introducirnos a un tipo de 

ciencias que no se ref 1er~n propiamente a lo cuant1ttcable o a lo 

palpable, sino que versan sobre cuestiones abstractas y cuya 

experimentación ofrece ciertas variantes respecto de las clásicas 

ciencias naturales y técnicas. 

Asi pues, comen2aremos por la c1~nc1a 

social mas general, que se llama sociologia. 

La sociotos1a. como ciencia taó~ica 

abstracta sobre la sociedad y sus leyes, fue destacada por Comte, 

quien la colocó al final de la sucesión gEneral de las ciencias, 

co~o ciencia que culmina e5ta ~ucesión~ Comte separaba la 

sociologia de las ciencias históricas concretas descrtpt1vas. 

Numerosos autores <Spencer, Grot, G1dd1nc,s, Müsaryk, Gusch1n, 

Yuzhakov, Chizhov, Ber9> aceptaron esta separac16n. 

Como re9la 1 todos ellos la ponian al 

final de la sucesión de las ~ienc1a9 <sistemáticas, de Berg; 

at:strac:to-teór\cas, de Guschini; Ch1xhov coloc:a.ba después de 
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ella, en la suces~6n de las ciencia• que analizan los fen6meno9, 

la filosofia universal. Es afin la posic16n de Masaryk. 

Ostwald, quien in1c1almente tambi&n 

ponta la soc1ol09ia al final de la sucesión genetral de las 

ciencias, más tarde (por lo visto bajo la influencia de Ric~ert) 

le di6 el nombre de "cultul"'oloqla". Godofredo Saint-H1 la1re r~eunc: 

todas las ciencias sociales en el grupo de las c1enc1as sociales. 

Al contral""io, Ba1n "l1qu1dó" todas las c1enc1as soc1ales, 

diluyéndolas en la psicolog1a. 

En varios autores. la par de la 

fiociologL,, como ciencia abstracto-te6rica, figura la h1storta, 

como ciencia concreto-descriptiva. En otros autores, las c1enc1as 

sociale~ concretas desplazan la c1.enc1a teOr1ca general sobre la 

sociedad. En Ampere y Cournot, las c1enc1as sociales estan 

r~presentadas por las ciencias ~obre el espirito tnoolOgicasl y 

las c1enc1&s sobre la sociedad tsociales o poli t teas 

hist6ricasl. Wundt interpreta todas las c1enc1as sociales como 

c1enc1as sobre el esp1ritu, destacando entre ellas la psicolo91a 

<ciencia fenomenol6oical, la historia tciencia genética>. el 

Derecho y la Economia polit1ca (c1enc1a~ s1stemát1casl. 

Pearson considera las ciencias soc1al11s 

como parte de la<:. ciencias orgtin1ca~ concretas, junto con la 

biologta y la ps1colo9ia. 
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Muchos clasificadoras destacan la 

historLa, pero lo hacen de d1ferente manara. En el sistema de 

Coler1dqe, la historia abarca las ciencias sociales <menos la 

literatura y la filoloQiaJ, mientras que en el de Pearson, la 

historia Cdenominada .. evoluc:iOn social de la humanidad") coincide 

con toda la suma de las c:ienc:1as de humanidades, comprendida, 

adem~s, la antropoloQ1a. 

Al contrario, en los sistemas de Ampere 

y Court1ot, la htstor1a constituye sólo parte de lag ciencias 

soc:1ales (adem~s de ella, se destacan también las ciencias 

poli ticas y "nool.6qicas 11 >, con la particularidad de que la propia 

h1ston.a forma parte de una ausma sección con la. arquaolo9ia y la 

etnolo91a. Grot, 1.'lundt, Yu.::hakov, Rickert y Gusc:hin consideran la 

h1stor1u, 1yual que la sociologia y, en general, las c1•ncias 

soc1ales abstracto-teóricas, como ciencia concreto-dascr1ptiva. 

Lo mismo, en esencia, observamos sistemas de Chizhov y Berg, 

donde la historia const~tuye la últ1ma sección de la serie de las 

ciencias h1st6r1cas. 

A menudo, a la historia se adhiere la 

geoqrafla, incluyéndose a veces en aquella <Coleridge, Cournot>. 

En las sucesJones principales de ldS 

c.1enc1as de muchos autores, la h1stor-ia falta en general, como 

miembro apürte. 
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La lintf(ilstica ocupa un lugar especial 

entre las ciencias sociales; se tt·ata de las ciencias sobre la 

lengua y la literatura <ciencias filol69icas, l1n9u1st1caJ. 

Colerid9e las destaca en la Ultima clase, determinando su lugar 

después de la historia. Chizhov de hecho hace lo mismo, poniendo 

la lingülstica, la teoria y la historia de las lenguas y la 

literatura al final de la sucesión general de las c:.1enc1as, entre 

la ética y la estética, por una parte, y la 111etafis1ca y la 

lógica, por la otra. Pero la lingUlstica resulta separada de la 

ps1colo91a. Lo mismo, en esencia. se refiere MasaryL, quien 

pone la teoria de la lengua ( o la "f1lcisof1.a de la lengua"J 

entre la socioloo1a, por una parte, y la estética y la 1691ca, 

por la otra. 

En los sistemas de Ampere y Cow.rnot. 

las correspondientes teorias sobre la lengua y la literatura 

fj.9uran entre l.as ciencias "nool6gicas"; pero Cournot incluye la 

lingüist1ca en el numero de las ciencias biol691cas, poniéndola 

despuós de la antropologla. 

En el sistema de Pearson, esta-& 

c1encias resultan entre tas históricas (como las que forman parta 

de la "evolución de las capacidades espirituales" dol hombre>• y 

el de Gusch1n, entre las ciencias soc1ales. 

Be1·q pone la l1n9Ulsl1i::a (junto con la 

psicologia y la zoops1coloqla) la 5ecc16n de las ciencias 
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manifestaciones. 

los procesos siquicos y 
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sus 

Yuzhakov pone el estudio teórico de la 

lengua <linQüistica) a la cabeza de la sucesión de las ciencias 

sociales abstractas, y la gramAtica, la retórica y algunas 

ciencias hist6r1cas, en la fiegundn s•cci6n de las ciencias 

filol69icas (despuós de la sección de las ciencias históricas) de 

la sucesión de las ciencias sociales concretag. lvanovski procede 

de otro modo: para él 1 la teoria de la lengua y la literatura as 

parte de la psicolo9ia, una de las ciencias abstractas sobre la 

naturale;:a "supraorgánica", y la historia de la literatura la 

~ncluye en la sección de las ciencias históricas. 

Ivanovski, adem~s, da una clasificación 

apa1·te ls1qu.iendo a BAudouin de Courtenayl de las disciplinas que 

forman parte de l~"\ l ingüistica. 

Poro la mayorla de los autores no 

incluyen en sus clasificaciones una sección aparte sobre la 

len9ua y la literatura. 

Asi pues, al definir el lugar de la 

lin9Uist1ca en el sistema general de las ciencias es necesario 

tomar en cons1deraci6n s1.1s conexiones con las demas ciencias 

soci~les propiamente históricas de las que forma parte aquélla, y 

a la vez, con la ps1c.olog1a y la lógica. La clasificación natural 
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de las ciencias debe reflaJar estas conexiones de la lingüi&tica 

con otros dominios de la ciencia. 

Es interesante senalar cómo interpretan 

el objeto de la ciencia sobre la literatura los representantes de 

esta ciencia. El profesor de la Universidad de Zur1ch, Max Wehrli 

escribe que por ciencia general sobre la literatura 11 se entiende 

la ciencia sobre la naturaleza, el origen, las formas de 

expresión y las relaciones vi tales de las bel las letras" <37>. 

Wehrli la considera como "ciencia de humanidades" que ocupa 

cierto luoar an la vida espiritual del pueblo: 

La ciencia sobre la literatura, como intermmdiar10 

entre los dominios teórico y creacional, ha recorrido 

un largo c~mino en medio de los cambios de la idea 

general sobre el mundo y el hombre, por una parte, y do 

las nuevas formas de la lengua poética, por la otra 

(38). 

Según Wehrli, la subdivisión interna de 

la ciencia sobre la literatura es la sig~ienter 1> la filologia 

en la acepción más estrecha del término; 2) la poética y 3) la 

historia de l.a literatura. 

31. - WHE:RL/, ffax. º'Clencia (fon.oral sobr& la !.t t.eratura"'. 
Proareso. ffoscú. 1957. p. 9 

38. - /b(d. p. 18 
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No tocamos aqui la ciencia sobre el 

arte, i9ual que toda la c1enc1a sobre la cultura espiritual de la 

humanidad, desde el punto de vista de su lugar en el sistema 

general del conocimiento cien.ti fico. Es un gran problema, poco 

elaborado, que debe estudiarse aún con detalle. 

Las ctoncia.s jtJridicas y poli tica.s, las 

ciencias sobre el Estado y el Derecha nn se separan, por lo 

comun, en secciones especiales del conoc1miento, sino que, al 

definirse su lugar en el sistema general de las ciencias, se 

entrelazan con la historia politica o se incluyan en la 

geograf1a polttica. Con la particularidad da qua no queda ningún 

lugar para la teorla sobre los partidos politicos, pues los 

autores de las clasificaciones formales vinculan por entero esta 

cuest1~n al examen 9eneral del desarrolla politico del pais, de 

la actividad y la estructura del Estado. 

La E'conom1a poli ti.ca es mencionada s6lo 

por unos cuantos autores. Al intentar incluirla en el número de 

las ciencias sociales, se plantea la cuestión de si le 

corresponde un lu9ar al comienzo, en el centro o al final de la 

SUCE:!ñi6n. Ampere coloca la "economia social" después de las 

cienc1as sobre el e~pir1tu y antes de la politica, pero o bien 

antes o b1en después de las ciencias JUrldicas y mllitares. 

Gidd~ngs pone la "economia" entre la fisica, por una parte, y la 

ética y la polltica, por la otra; Guschin, entre la filosofia y 
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la Jurisprudencia. 

Wundt y Yuzhakov, en el fondo, terminan 

con la Economia polit1ca la sucesión de las ciencias sociales 

abstractas; al contrario, Cizhov e lvanovsky inician con el la 

esta sucesión, lo cual, por lo visto, la única solución 

acertada del problema. Pearson procede de la mis~a manera, pero 

incluye erróneamente toda esta serie de las ciencias sociales en 

la psicolog1a. 

La estad.istica es interpretada por 

algunos autores como ciencia matem~tica aplicada, relacionada con 

la teoria de las probabilidades <Pearson, Guschin>. Otros autoras 

la incluyen en el número de las ciencias económico-sociales, 

separándola nttidamente de la teor!a de las probabilidades 

<Ampere, Cournot, Yuzhanov>. A veces <Yuzhakov>, entre las 

ciencias sociales se distingue una aecc1ón especial de las 

ciencias estadísticas tteor1a de la e&tad1st1ca, demografia, 

estadistica particular: econ6mica, militar, etc.). 

Por último, Ch izhov llama "estad! stica" 

todas las c1encas que estudian las formas y procesos existentes 

(fenómenos en el espacio, desde el campo de la astronom1a 

matemática hasta los tipos aart1culares de la 

social). 

estad1at1ca 

F'oro ninguno de los& •utores de l•ts 
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clasificaciones formales vincula la estadistica con lA fisica, 

aunque ya en la segunda mitad del siglo XIX cobró un amplio 

desarrollo la fisica estadistica, nacida de teoria 

molecular-cinética de los gases. Claro que nadie aproximaba la 

estadistica a la biol09ia con la cual aquélla comenz6 a 

vincularse s6lo en el siglo XX. 

La clasificaci6n natural de las 

ciencias debe tomar en consideraci6n y reflejar las conexiones y 

relacionas de la estadistica con divorsos dominios de los 

conocimientos teóricos y _prácticos <con las matamaticas, las 

ciencias naturales, en espacial la fisica, con la medicina y la 

tQcnica, con las ciencias sociales, en especial la economia y la 

demografia>. Cabe tener en cuenta la situación especial de la 

estadistica econ6mico-soc1al, que e6 parte de las ciencias 

sociales, pero no de las matemáticas. 

Con respecto a la psicolosia y su lugar 

en el sistema general de las ciencias se observan d1st1ntas 

soluciones unilaterales, Que dependen de uu conexión con otras 

ciencias, promovida al primer lugar, asl como de la exaoaración o 

la m1nimizaci6n de la importancia de esta cienc1a. 

Comte no destacaba en general la 

ps1cologla, incluyGndola en la biologla (fisiologla>, como 

fisiologia intelectual y afectiva. Al contrario, Ampere inicia 

con la ps1cologla, que lncluye tambión la lógica, la awria de las 

mA 
SAttR 
~uw 
ft~~~ 
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ciencias f i los6f teas.. En· este caso, la psi ca logia resulta 

separada tanto da la·bialogia (fis.iologia> como de la pedagog!a y 

la lingU!stica. 

Ccurnot incluye la psicologla (como 

ciencia experimental) entre las ciencias biol6gicas, culminando 

la sucesión con ella y colocándola inmediatamente antes de la 

16gica. En Spencer, Grot, Wundt V Guschin la psicologia se 

encuentra entre la biolog1a tfisiologia) y la scciologia o la 

historia; en Bain, ella absorba la sociologia y concluye la 

sucesión general de las ciencias. 

Pearson deja lugar para la ps~cotosia 

entre las ciencias biológicas, coloc~ndola despu~s de la 

f1Giotogia y antes de la historia e incluyendo en ella todas las 

ciencias sociales <a excepc16n de la historia). Ostwald la 

introduce, entre la fisiolog1a y la culturologia, en la sección 

de las ciencias biológicas. 

Chizhov coloca la p~icolo91a, entre la 

biologia y las ciencias sociales, en una serie con lü etnografia 

y la arqueologla. Burg la incluye en la& ciencias sistemáticas 

sobre la naturaleza viva, que estudian los procesos siquicos y 

sus manifestaciones (Junto con la zcopsicclogia y la 

lingUtstica). 

Si Wundt y Grot ponen la ps1cologia en 



Bl 

la base de las ciencias sobre el esplritu, y Bain y Pearson, en 

general, reducen a ella las c:ienc:iAs social~s <todas, con 

excepción de la historia), los neokantianos le niegan este papel, 

sustituyendo las ciencias sobre el espiritu por las ciencias 

sobre la cultUf"a. Rickert incluye en estas últimas todo, excepto 

la psicolo91a. Ivancvski coloca la psicologia (social y 

colectiva>, entre la biolo9ia y la sociologia, en el n~mero de 

las ciencias sobre la naturaleza "supraorgAnica", 1ncluyendo en 

ella toda la vida espiritual de la sociedad. P1aQet, de hecho, 

convierte la psicologia en eje de todo &1 &istema de las 

ciencias, que lo atraviesa desde el comienzo hasta el fin, 

cerrándolo en un ciclo. 

La clas1ficac:i6n natural de las 

ciencias, al determinar el lugar que corresponde a la psicalao1a 

en la sucesión general, debe tener presentes sus complicados y 

v~riados nexos con las ciencias social e&, naturale11 y 

filosóficas. Al mismo tiempo, esta clasificación no puede perder 

de vista la independencia de la ps1cologia que, estando vinculada 

con todas las ciencias enumeradas, no forma parte por ent•ro de 

ninguna de ellas, por lo cual debe ocupar entre altas un lu9ar 

especial. 

Las c1enc1as pr~cticBs <técnicas>, por 

lo común, se desplazan • segundo plano. La mayoria de los autores 

se limitan a examinar las ciencias teóricas, suponiendo que lan 

ciencias prácticas deben con5titu1r un sistema especial, paralela 
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al de las ciencias te6r1cas <Comte, Spencer y Grot). En este 

caso, a la sucesión teórica sigue la sucesión prActica, o técnica 

<Cournot, 6uschin 1 Ivanovski >. 

As1, a cada grupo de las ciencias 

te6rica5 y a muchas ciencias individuales les corresponde su 

aplicación pr~ct1ca, a ralz de la cual surgen las respectivas 

ciencias ''aplicadas"; situación que ya habiamos planteado en el 

desarrollo de este inciso. 

Pero a veces, las ciencias teóricas y 

practican se dan entremezcladas, tal es el caso de la clase de 

las ciencias mixtas y aplicadas de Coleridge, donde, adem~s de 

al9unas c1enc1as te6r1cas, figuran todas las ciencia~ prActicas. 

En el sistema de Ampere, despu&s de cadu zecci6n de las ciencias 

teóricas va su apl1caci6n práctica. 

Ostwald no distingue, en general, la 

aplicación de las leyes de la ciencia al conocimiento cientifico 

de fenómenos mas compleJoS y a la actividad práctica del hombre, 

incluyendo en la sección de las ciencias 11 aplicada'3" tanto 

al~unas ciencias teóricas como todas las ciencias prácticas, 

técntcas. 

Pero ninquno de los autores examina la 

clasificación de las ciencias prácticas, en particular las 

vinculadas con la técnica, con la economia nacional, desde el 
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punto de vista da la Ni!gularidad del desarrollo y estructuración 

de la econcmia nacional misma y del papel que corresponde en ella 

a unas u otras ramas de las ciencias técnicas. 

Es evidente que la clasificación 

natural de las ciencias debe tener presente el carácter especial 

de las ciencias prácticas en que se entrelazan los conoc1mientos 

de las leyes objetivas de los fenómenos y su empleo por al hombre 

con determinados fines pr~cticos (leyes de la naturaleza en la 

técnica, y layes del desarrollo social y esp1r1tual en la 

actividad practica 

soclalas>. 

de las corrcspcnd1entes inst1tuc:1ones 

De esta forma, hemos presentado un 

planteamiento <creemos que bastante completo) sobre lo que 

implica pretender dividir, a travé5 de una clasificación, la 

tptalizante idea de la ciencia. 
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O) EL f ACTOR DE AUTONOMIA EN EL AMB1TO C1ENTIFICO. 

El vocablo auton.omia, proveniente del 

9ru~~o, implica independencia de algo en relación con otra u 

otras cosas. Es decir, algo que por uu especial naturaleza se 

rige por leyes (de diversa indola> propias y de carácter 

e:~clusivo, mismas que no podrian regir a algo diferente, aún 

cuando fuese muy similar. 

Asi pues, la autonomia cientifica se 

traduce ~n la independencia que tiene una ciencia en relación con 

las otras, es decir, el c~njunto de factores que se combinan de 

tal suerte que nos hacen diferenciar un área del conocimiento 

cientlf1co de otra, a pesar de que existan puntos de contacto 

estrecho. Esto, necesariamente nos lleva a la clasificaci6n de 

las ciencias, pero no en si misma, sino en los criterios a tomar 

para su aplicación. Este tópico fue objeto de un •Ktenso analisis 

en el inciso anterior, pero dejamos al margen lo referente la 

autonomía de cada ciencia~ que es lo profundo y autenticamente 

valioso de las mult1ples clasificaciones que sobre la ciencia se 

han formulado. 

·La clasificación es la operación por medio de la cual 

se obtienen serialmente los diferentes conceptos 
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subordinados <especificas> de otro que funge como 

concepto géner1co. Gracias a esta operación, encaminada 

a fiJar de modo completo las especies conceptuales de 

un q~nero, se pueden agrupar en un sistema unitario y 

serial de conceptos, los objetos fundamentales de las 

ciencias <39>. 

Ahora bien, la autonom1a de una ciencia 

respecto a las dem~s se obtiene a través de la concurrencia de 

los vat"tados tactores que la integran, mismos que al ser 

cual1tativa y cuantitativamente diferentes a los de otra ciencia, 

pero a1·mon1osos entre si, establecen la linea de diferencia asi 

como la necesidad de que sea regida por leyes y principios 

especif1cos, formándose una estructura cientifica propia con 

elementos s1st.emát1c:amentc .1rmon1osos. V es a.qui &n donde surge 

la clasificación de las ciencias, cuya razón encuentra su 

sustento mayor en las necen1dades pr~cticas, académicas, 

funcionales y de estudio, más no asi en su naturaleza misma. 

Es decir, las ciencias la9 podemos 

encontrar di terentes unas de otras si es que nos emperramos en 

deducir tal cosa, s1 nos esforzamos por conocer sus principios y 

estructura propia, pero no porque en si las ciencias hayan nacido 

pa1~a su división. La ciencia es una, y sólo se clasifica en 

39, - LARROYO. '"La lOet.ca d& las e ienc ias". Por rúa. Héxi.co. 1985. 
p. 184. 
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función de su utilidad y para fines, vaya la irania, de car~cter 

cientifico (de estudio en sus diferentes niveles>, asi como para 

facilitar •u enseftanza. 

Darwin se da cuenta de e~to cuando dice que muchos 

naturalistas consideran los humanos sistemas de 

clasif icaci6n como revelaciones .. de un plan del 

Creador"; tienden a suponer que Dios ha ordenado las 

cosas tan sencillamente como habrian hecho los 

naturalistas mismos. La clasif1caci6n s1stem~tica tiene 

un gran valor en la medida en aue se adapta al progreso 

del conocimiento, pero puede ser un obstaculo cuando 

sus defensores le conceden una importancia. &J<agerada 

(40). 

Retomando el planteamiento original, 

lOs ciencias adquieren ~ grado de autonomla con base, 

fundamentalmente, en lo~ factores concurrentes que forman su 

estructura y determinan sus principios rectores. Pero el problema 

toral del asunto lo encontramos cuando pretendemos descubrir 

dichos etementos o factores: ..::. Cuáles son?, ~ C6mo son ?, ..::. Dónde 

están ?, ..::. Cómo actúan ?, ..!:. De qué manera concurren ?, etc. V con 

estas interrogantes se complica el, ya de por 91, aspero asunto, 

surgiendo múltiples criterios de clasificación y diversas 

40. - HULL. L. \t'. "Historia y /i. loso/la dt1 La ciencia''. ArieL, 
Barcelona. 1985. p. 345. 
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posturas retopectc al factor de autonomi a cient1 f1ca. 

Dentro de los factores rectores de la 

autonomia de las ciencias, se destacan el obj9Lo. el m.étodo y la 

/unctón. El obJeto se refiere a to que estudta determinada 

c1cnc1a en particular, siendo de trascendental importancia el 

hecho de cons1derar el punto de vista desde al cual se aborda el 

estud10 de tal cual cosa .. Por el Derecho 

Const1tuc1onal, el Derecho Administrativo y la Teoria General del 

Estado se encargan del estudia de la entidad estatal, sin 

embargo, son ramas JUrid1cas distinguibles unas de otras en razón 

de la perspectiva desde la aue miran al Estado, son diferentes. 

Partiendo del concepto general del objeto de una 

c1enc:1a (por ejem. tenomeno fis1co, mundo animal, mundc 

-.1e9etal, etc), pueden lnd1carse en primer término las 

~spec1es superiores y después las especies subespecies 

conten11~s en él, y asi sucesivamente. El resultado de 

esta cla~1ficaci6n sistemAtica de aquella ciencia, la 

zooloq1a, por ejemplo, divide 5U objeto de estudio, los 

animales, en dos 9randes grupos: protozoos y metazoo9. 

Unos y otros, a su vez, se subdividen en ramas; las 

ramas en clases, éstas en ordenes, y, en esta sucesión 

se continúa, hasta topar con las especles intimas de la 
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ordenación serial de los conceptos <411. 

Por lo Que hace al método, hemos visto 

que es un rasQo sitl.9 qua non de la Ciencia, pues el et:>tudio de un 

área del conocimiento humano necesita estar normado por una sarie 

de pasos idóneos y sistematizados. As1 pues, cada c1enc1a en 

particL1lar uti l i;?:a un rrWtodo especi fice tomando en cuenta la 

naturaleza de su objeto de estudio. En este sentido, las ciencias 

naturales se apoyan en determinados tipos de métodos, mientras 

que las ciencias sociales en otros, pues se ocupan de objetos 

distintos. 

Cada clase de problemas requiere un conjunto de métodos 

D técnicas especiales. Los problema'5 del 

conocimiento ••• requieren la invención o la aplicación 

de procedimientos especiales adecuados para los varLOS 

estadios del tratamiento de las problemas, desde el 

mero enunciado de éstos ha5ta el control de las 

soluciones propuestas ••• Cada método espec1al de la 

ciencia es, pues relevante para algún estadio 

particular de la investigación cient1flca de problema• 

41. - LAPJ'.OYO. ob. e L t. p. 184 
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dé cier:to tipa (42>. 

Estos dos elementos, objeto y método, 

constituyen la fórmula sólida en virtud de la cual gira la 

cuestión de la autonomia cien ti fica. Aplicandolos 

coneomi tan temen te, podemos encontrar las similitudes y 

diferencias especificas de las diferentes ciencias, aún cuando se 

encuentren estrechamente vinculadas. La mayoria de los estudiosos 

de la materia piensan en ese sentido, tal es el caso del maestro 

Mal'io Bunge Quien afirma: 

.... la naturaleza del objeto en estudio dicta los 

posibles métodos especialeB del tema o campo de 

invE1sti9aci6n correspondiente: el objeto Cr;i~tcmn de 

problemas> y l~ técnica van de la mano. La diversidad 

de las ciencias esta de manifiesto en cuanto que 

atendemos a sus objetos y sus técnicas; y se disipa en 

cuanto que se llega al método general que subyace a 

aquellas t~cn1cas (43). 

En la transcripción anterior, en lo 

único que podriamos oponernos seria al empleo del término técnica 

42. - BUNGE, HarLo. "La invest.is-ación cient!fica". Ar l. el.. 
Barcelona. 1989. p. 23 

~3. - //;(d. p. 38 
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como sinónimo de método, pues 

conceptos. 

ambos implican diferentes 

Finalmente, el factor de utilidad' ae 

concibe a trav~s de una dualidad de papeles: por una parte, e6 un 

elemento concurrente que otorga autonomla a una ciencia en 

especial complementando la fórmula ob;eto-mótodo, y por otra, 

la JUstificaci6n génerica de la clasificac16n de las ciencias. En 

su papel primero, sirve como complemento al momento de otorgarle 

independencia a una rama ctentifica, pues el hecho de determinar 

para qué y c6mo sirvo descarta la posible confusión con alguna 

otra área de conocimiento. 

La tarea de la clasificac16n es determinar las clases 

de los materiales cientificos. Esta faena se realiza en 

las ciencias partiendo de una observación metódica 

encaminada a descubrir las caracteristicas de los 

objetos, y concluye &l fijar las relac1on1:tS de 

subordinación de unos respecto de otros. Gracias a la 

clasificación se concentran en conceptos mat6d1cos 

numerosis1mos hechos aislados y desordenados, Que. sin 

ubicarlos en clases, Jamas se llegarla a conocerlos de 

manera cientifica, lo qua por otra parte, significa una 

econom1a que hace posible el avance del saber. En 

efecto: las clasif1caciones 1 ademAs preparan el camino 

de la investigación de las leyem y tipos cientificos. 

La clas1ficac1ón metódica es la puerta de las 
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ciencias ••• (44) 

El factor de utilidad en no pocas 

ocasiones se utiliza como sinónimo de /u.ncíón.. Es decir, la 

función de un con9lomerado sistemAtico de conocimientos 

armonizados por un método y con un objeto determinado, representa 

su aportac16n hacia el mundo humano; y en este sentido cada 

ciencia le sirve al Ser Humano para cosas diferentes, la aporta 

conoc1mientos vat"iados para la solución de problemas variadas. 

44. - LAP..ROYO, ob. e' t. p. 188. 
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2.- 0 ERE CH O 

A) CONCEPTO 

Escribir acerca del derecho es una 

tarea sencilla siempre y cuando se tenga una concepción del tipo 

de sociedad en que se vive. Por esta razón es que, frente a la 

cuestión ~ Qué es el derecho ?, que es la primera interrogante 

que nos planteamos, las intentos por resolv@rla han sido y son 

muy numerosos. Jorge del Vecchio en su·obra Supuestos, conceptos 

y principios det derecho, nos dice que todo el mundo tiene un 

conocimiento intuitivo del derecho ~ Qué necesidad existe pues, 

de tratar de dar una definición que, en vez de aclarar, venga a 

obscurecer el concepto del derecho? (45>. 

En realidad todo mundo se siente 

llamado a dar- respuesta a esta interrogante, sin embargo los 

niveles de dichas re~puestas varian, dependiendo del lugar que 

ocupe el sujeto en el proceso de la producción do la riqueza 

social~ En decir, todas las respuestas que se dan a esta 

problemAtica inicial estan condicionadas histórica y socialmente, 

esto eD, responden a intereses de laa claseE sociales en un 

45. - CFR. DEL VECCHIO, Jor15e. ••supu&stos. conceptos y principios 
deL derecho", Tri lOlJ'1 a. Bosch Casa Edi torcal. Barcel.ona. 
1980. p. 3 
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tiempo y lugar determinada. 

Preguntarnos ~ Qué es el Derecho ? es 

un planteamiento que ya esconde una forma de responder, lo que se 

tt"ata de encontrar es la esencia de la cuestión; sin ombargo el 

problema puede ser planteado en otros términos: ~ En qué consiste 

la especificidad del derecho la estructura social Es de 

acuerdo con este segundo esquema como nosotros abordarnos la 

problemática de la definici6n d~l derecho. Vamos a procurar dar 

una respuesta de acuerdo con la función y el papel que desempe~a 

el derecho en la vida social de una formación h1~t6rico-concreta. 

Pero inicialmente nos debemos poner de acuerdo respecto a lo que 

debemos entender por este tQrmino. Ocurrirá que Sl no 

establecemos los perlmetros de información con relac:16n al 

derec:ho nos vamos a pasar hablando permanentemente con las misma~ 

palabras de cuestiones diferentes. 

La p.:i.labra "derecho" connota la idea de 

rectitud. Se relaciona en nuestra mente, con lo que ajusta 

una regla establecida y a la ve~, parece tambión r-eferirsE? a 

aquello que se mueve "directamente" hacia un punto determinado. 

51 por otra parte atendemos a la 

etimologia de la palabra, el voc:a:.:ilo "derecho" toma su origen de 

la voz latina du·octtJm o la palabra r9tJOTB, expresa la idea de 

algo que es d1r191do y que por lo tanto esta sometido una 

fuerza rectora, a un mandato. La voz latina jus, con la que Ge 
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desi9na en Ro~a el concepto de derecho, no as sino una 

contrac.ciOn de ;"uss'W11., partu:ipio del verbo jubere que significa 

mandar. 

Parece claro que la palabra 

"mandar" implica la representación mental de algón sujeto 

ordenando trente a otro u otros que est:..n sometidos al mandato y 

Que por lo tanto, obedecen. 

Sin embargo, la acepción 

etimol6gica, constituye tan sólo "la idea" génerica de lo que es 

el Derecho, constituyendose en introductoria para los fines de 

este inciso. 

El vocablo "derecho" ha sido 

empleado p9r los juristas, atribuyéndole diversas acepciones. Es 

por tanto un término equivoco. 

La palabra derecho en si, es ya un 

tórmino plurivalente, equivoco, que tiene infinidad de 

significados: lo mismo se refiere a un conjunto de conocimientos, 

que al obJ~to de conocimiento de la ciencia jur1d1ca~ Lo mismo 

confunde una calif1caci6n sobre una situación humana concreta que 

los deseos de rect1tud y justicie en las mismas relaciones. 

Reafir~mando la idea en cuestión, en 

cuC\nta a la diversidad de acepciones del derecho, el maestro 
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Gal1ndo Garf1as eatablece oue dicho térm1no denota: 

a) El conJunto de reglas o preceptos de conducta de 

obse, .. · .. ancia obligatoria que el Estado impone a sus 

súbditos; b> se ref1et"e también a la disciplina 

cient1fica que tiene por objeto el conocimiento y la 

aplicación de esas reglas de conducta, ciencia a la 

cual los romanos llamaron ;u.rtsprudGncia; alude, en 

fin. al conjunto de facultades que un individuo tiene y 

que le permiten hacer o dejar algo frente a los demá.s y 

frente al Estado mismo. Se habla entonce!! de mi derecho 

de propiedad, mi derecho a la libertad, etc. (48). 

El mismo autor determina que desde 

otro punto de vista, con la palabra derecho se designa a veces, 

lo Que es justo y eQuitativo. 

Empleando e~ta Ultima acepcion se alude a un derecho 

ideal, cuya fuerza de obligar es independiente de la 

ley positiva. Es el patrón de justicia para juzgar el 

valor intrinseco de un precepto o conjunto de preceptos 

.J6.- GALlNDO Gar/ia.s. ltrnacio. ••o&rocl'..o civLlºº, Porrea. Héxico. 
HH37. p. tfil. 
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legales y concretos (47>. 

En el curso de Inlroducci6n at ~studio 

det D9recho se despoja de los criterios populares con re•pecto a 

la palabra DERECHO y trata de de encontrar su significación 

técnica y cient1fica, esto quiere decir que no le interasa dar 

una caracterización del derecho en tó-rminO$ ideológicos (en el 

sentido de falsa conciencia) sino en una dimensión cient1fica. 

Ya en el campo propiamente juridico los 

adJetivos callficativos que se le agregan a la palabra derecho 

ocasionan 1nf inidad de confusiones, ya que no es lo mismo 

cara.eterizar al derecho objetivo, al dsrrecho subjetivo. al 

derecho público, al derecho privado, al derecho vigente~ al 

derecho positivo que al derecho natural~ 

La palabra espaMola derecho, lo mismo 

que la latina ius, la alemana recht, la italiana diriLto, la 

eslava pravo, o la portuguesa diroifo, aluden a una multiplicidad 

de sentidos, pueden significar un derecho objetivo o un derecho 

sub1etivo -que más adelante analizaremos su significa.do- y no se 

debe a la mala aplicación del vocablo, sino a lo equivoco Que 

resulta el término empleado. 

47. - Id. 
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Históricamente el derecho se nos 

aparece como una forma de organización social, como una forma de 

conciencia social, como una forma que adoptan las relaciones 

sociales en el proceso de producir riqueza material. La prt•era 

nota especifica del derecho es que se nos aparece como un 

conjunto normativo desprendido de la sociedad, que tiene una 

autonom1a especifica1 lo anterior se puede traducir en otras 

palabras: el derecho no se define como relación social o como 

conducta humana, aunque estas últimas sean el contenido del 

derecho, tampoco es un conjunto de hechos, de circunstancias o de 

sucesos sino que se refiere a ellosª El derecho no as un conjunto 

de principios, de opiniones o de doctrinas aunque las reproduzca. 

El derecho os un conjunto de normas. 

Cierto es que el hombre en s;.u$ 

relaciones sociales, ha creado instrumentos que le sirven para 

interpretar su conducta o para normarla y el derecho es normativo 

de la conducta humana, que aunque aparezca desprendido de la 

realidad, formando su propia unidad, controlando los sujetos en 

mat"COS históricos dados, no es producto de la raz6n 1 sino de las 

relaciones sociales de propiedad y es técnica que el hombre 

utiliza para sojuzgar a otros. V para hablar del derecho, se debe 

dejar asentado su principio de coactividad, de esta. manera, la 

existencia e imposición de reglas de conducta, hacen posible la 

vida social h1st6r1camente. 

El derecho en cuanto normaci6n 
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ordenadora lo es para un tipo de •oc1edad. El derecho, aón en 

general, no puede investigarse sino se refiere 

económica social determinada. 

una formación 

El derecho, que es una forma de 

conciencia •acial so man1f1esta en categorias históricas, 

concretas y es expresión de relaciones materiales y obJetivas que 

se dan entre los hombres, por ello es un producto tipicamente 

social que progresa, desarrolla o ca~bia en función del elemento 

vivo de la sociedad. 

Los hombres en la producción de su 

riqueza social, material, viven simultaneamente relacione• 

sociales. En este sentido los hombres crean al mundo de sus 

relaciones y su condición humana, no es mAs que el conjunto de 

ést~. 

Las relacione5 &aciales se producen en 

varios sentidos y niveles, adquieren formas institucionales y el 

derecho es una de ellas, que solamente se d~ en la vida social. 

La segunda nota especifica del derecho, 

que ya hemos indicado se refiere a su caracter coactivo, esto 

quiere decir que el compleJo de normas creadas en un tiBfrlPO y 

lugar determinadas por los grupos humanos deban de plantearse en 

términos de una exigencia inexorable. L& sanciOn coactiva pueda 

ser def1n1da si conGideramog al derecho como una técnica 
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especifica de control social, en la realización de lo prohibido 

como acto de fuerza, como violencia institucional que se usa para 

reprimir la violencia prescrita. En este sentido, la violencia 

juridica y la violencia polit1ca están intimamente li9adas y no 

las podemos separar. La sanción coactiva es un acta hum~no 

prescrito por normas, es una reacción contra actos cali1icados de 

ilicitos por quienes ostentan el poder politice en la 

organización social. La violencia juridica de ninguna manera 

constituye un hecho excepcional, es elemento permanente y 

con5tanta de la vida juridica; sólo el pensamiento liberal cree 

que la violencia juridica irrumpe ocasionalmente en el marco del 

derecho o de la norma juridica; la violencia es inherente al 

sistema juridico, tiene car~cter estructuralmente necesario y es 

factor de reproducción de la instancia Jurldica, por ello, lo 

anterior, es nota de esn2cificidad de lo jur!dico en la vida 

social. 

Cuando estructuramos un sistema teorice 

que nos permita entender la problematica social, no olvidamos que 

el derecho es forma de concienc1a. social, forma de las rel•c1ones 

sociales, qua se derivan de egtas Oltimas, pero que no tiene vida 

propia, aunQue s1 autónoma. De ah! Que uno de los meJores medios 

para comprender al derecho es obaervArlo en la vida social, 

porque es ah1 donde se crean o generan las más variadas 

relaciones Que adopta la conducta regulada por un compleJO 

normativo. 
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Si hacemos hincapié en ello, no por eso 

olvidamos_que_el derecho, cualquiera que sea su nacionalidad, 

tiene un contenido histórico y concreto. 

El derecho como Norma juridica, es 

proposición, Juicio hipotét1co. La proposici6n juridica es 

imperativa, no hay destinatario al cual se dirija, del mismo modo 

que no hay destinatario de la ley natural. La proposic10n 

juridica no se "dirige" a nadie en particular, o la que es lo 

mismo, se dirige a todos los hombres cuya conducta es cof'\ten1dc 

de la norma, ya sea por constituir el cond1cionanta, o la 

consecuencia condicionada. 

Las normas del derecho, reguladoras de 

conductas no se refieren eKclusivamente a ellas sino también 

las circunstancias en las que se dan <los sucesos naturales>. Los 

hechos no humanos pueden ser referidos a las normas del derecho, 

siempre y cuando estén vinculados a la conducta humana. De ahi 

que en el campo del derecho no se pueda hablar de relaciones 

entre cosas, sino entre hombres. 

En el siglo XVII, Hobbes ya concebia el 

derecho como una norma de conducta ímpuesta y aplicada por un 

soberano (consideraba que los hombres eran eneaugos entre Sl, por 

ello v16 que el meJDr medio de logar un orden era someterse a un 

gobierno con autoridad suficiente>. Austin siguiendo la linea de 

Hobbes consideró que el derecho es el conJunto de normas 
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reconoc1das y aplicadas por los tribunales de Justicia. En ambos 

planteamientos descubrimos la presenc1a de una voluntad dominante 

por_enc1ma de las demAs y que las regula, ello nos induce 

postular el car~cter de clase que tiene lo juridica en la 

est,.uctura social. 

S1 tratamos de conceptual izar al 

derecho podemos repasar algunas de las respuestas que se han dado 

a cuest16n, de iesa manera nos encontraremos fundamentalmente con 

cuatro tipos de respuestas distintas, dependiendo cada una de 

ellas de la pos1c16n Jus-FilosOfica que adopten los teóricos del 

derecho: 

Jusna tural i smo 

Juspositivismo 

Jusreali9mo Sociol69ico 

Jusmarxismo 

Ahora., pasaremos 

considerar cada una de estas posiciones .. 

brevemente a 

Ninguna de estas posiciones desconocen 

Que el derecho es un conjunto de normas, que regulan 

comportamientos humanos~ esto es, una forma de conciencia social, 

pero cuando sef'Ialan un tercer elemento las distancias teóricas 

aparecen. De esta manera observamos que el Jusnaturalismo por 

ejemplo, hace hincapie ai caracterizar el derecho sobre los f 1nes 

QUe éste persigue y aunque e:dste una diversidad de pensudores 
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dentro de esta tendencia conservan ese rasgo común, según 

veremos .. 

bA concepc1on msencialigta del derecho 

concibe la esencia del derecho, su caracterlstica, (donde el 

género y la diferencia espec111ca se complementan) es la 

justicia. Legaz y Lacambra afirma por ejemplo, que al derecho •• 

••• es una forma de vida social en la cual se realiza un 

punto de vista sobre la justicia, que delimita lag 

respectivas esferas de licitud y deber, mediante un 

sLstema de legalidad dotado de valor aut~rtico (48). 

La visión axiológica del derecho 

estudia los valores que pretenden realizar las normas, tala& como 

la equidad, la Justicia el bien común; los acepta como 

inmutables y absolutos. Y si el derecho realiza algún valor, se 

Justifica como tal, Rafael Preciado Hernánde% define al derecho 

como ''la ardenac16n positiva y justa de la acción al bien común" 

(49). 

La definición de Edua~do Barcia Háyne% 

48. - LECiAZ y Lacambr-a., Lt.ns. "Fi 1-osofia del_ dsrocho... 8arce1-on.a, 
1978. p • .?78. 

49.- PRECIAOO Hernández, Ra/aet. o/:>. CL(. p. Z/58, 
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concibe al derecho como un conjunto de normas e:< ternas, 

heteronomas, bilaterales, coercibles, que realizan o pretenden la 

realiza~iOn de la Justicia u otro valor social (como la equidad, 

el bien común a la seguridad>, surgidas de la voluntad de los 

hombres para la satisfacción de sus necesidades y que los motiva 

a través de casti9os y recompensas (~0). 

La Jugticia, quiere significarse como 

substancia de un orden juridico. V si trata de la justicia legal, 

la af1rmaciOn de lo "justo inJusto" de la conducta de un 

1nd1viduo <legal o ilegal>, significa que su comportamiento 

corresponde o no, a una norma que pertenece a un orden juridico 

e:~1stente. 

Las doctrinas ju»natur~listas sostienen 

la e~1stencia teor1ca de un dualismo entre derecho po9itivo y 

derecho natural. La posición sostenida, se parece al dualismo 

entre realidad e idea como dos entidades contrapuestas. 

Otros autores normativistas, como 

Alfred Verdross Que sigue a Kant sostiene: 

Que el derecho es el conJunto de condiciones bajo las 

cuales, la voluntad de cada uno puede a1~mon1zar con la 

50. - CFR. GAP.CtA Háyn&z, ~duardo. "lntroducci:ón al estudio d9L 
derecha ... Porrúa. Héxtco. t988. cap. l. 
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voluntad de los dem~s. seoón la ley universal de la 

1 ibertad (51 >. 

V Jorge del Vecch10, dice que el 

derecho "es la coordinac16n objetiva de las acciones posibles 

entre varios sujetos, según un pr1ncip10 ético que los determina 

excluyendo todo impedimento". De manera concluyente afirma que 

toda norma juridica tiene un carácter imperativo a la vez que 

limitativo <5Z>. Obviamente en estas pos1c1ones 1 la 

conceptualizaci6n de una realidad social &e confunde con los 

buenas deseos de los teóricos mencionados. SegOn se afirma, este 

tipo de definiciones, como las tranecritas, tienen la tncltnaci6n 

de justificar el rOQimen neotib•rat. 

El juspositivi9mo, representado por una 

diversidad de teóricos formalistas, pero particularmente por 

fl:el9en, sostiene que el derecho tiene como elementos 

es true tura les, el ser un conjunto normativo, regular 

comportamientos humanos y hacerlo por medio de la coacción. Para 

la mayoria de ellos los elementos aKiol6gicos estAn fuera de un 

verdadera conocimiento cientifico. El concepto del der~cho, para 

51. - VER.DROSS, Al/red. ..La fi l.osof!a det d•recho &n •t mun.dv 
occtclental". Trad. Hario de l.a Cueva. Porrúa. Héxi.co. p. 
Hl89 

5Z. - CF'R. DE:L VIXCHIO. Joree. 01:>. cit. cap. I y I I. · 
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algunos te61"'1C06 -dicen-, se identifica con un ideal de Justicia 

(53:> 1 pero desde el angulo del mótodo científico, la Justicia 

"es un ideal irracional" <54) ya que escapa al conocimiento 

objetivo, racional, cientifico porque no es posible de ninguna 

demostrac16n. Es un supuesto para el entendimiento, no es posible 

su ub1cüci6n¡ es un juicio (55>, porque el concepto del derecho 

53. - VINOGPADOFF, Paul.. "lntroducci6n at derecho". Fondo de 
Cultura EconOmlca. Héxi.co. 1987. pp. 33-34. 

"('f.L' -:..:amen del. elemento coacción di.recta parece ser que, por l.o 
comt:m. esta presente en tas normas juridi.cas. Cpero:J no es 
absol.v.tamente n.G'Cesari.o para l.4 exigtancia de éstas: ••. si 
el im.inamos de nuestra de/i.nlción este atrtbuto Cree ti tud y 
JV.Sticla). encontraremos m.uy de/1cil. trazar ta Linea díuisoría 
entre una norma ;uridLca y cualquior forma. de ordsn arbitrario 
relat i oa a ta con.duc ta ... Por tanto es im.posibl.e dar una 
d&/ínLcíón del derecho basada exctusiuament& on l.a coacción 
'9}~IC Lda pvr Cl. rstado"', 

BODt:NNUEI NE:R. r-:J.ear. ..Toar! a d9l. dsrecho ... Trad. Vi.c9nte Herroro. 
Fondo de Cultura EconómLca. /"léxico. t986. pp. 54-7g 

54. - KELSCN. Hans. "T9or!a e&neral del. cJ.er9cho y dol. estado", 
UNAN. fféxtco. 1990. p. 5. 

''L.:i JUSlt.ct.a es un Ldeal. irracional. Por indtspensabl.& que sea 
desde el punto de tJlSt.J. de l.as voticíon1ts y de tos actos humanos, 
no es accesibl.e al. conocimiento, considerada ta cuestión desde el. 
punto de vista d.oL conoctm.ionto racional., s6l.o axisten inter11s9s 
y por ende, conflicto de intereses. La sol."UCión de tal.es 
conflictos sólo pu9de l.oerarsB por un orden que o biBn satisfaco 
uno de Los t.nt9rese~ an per;ut.cío del. otro o bien trata d~ 

est.;ibl.ecer una traasacclón entre Las opuestos'". 

55.- Ibid. p. 8 

"Juictos de valor es un a.serta por el. cual. s9 dacl.ara que al.80 os 
u~ /Cn un úl. t i11..o /tn que no puede serulr como medio para el. l.o6ro 
de otro ft.n. Sem.ojante ju(c(o se haya siempre dotermLnado por 
factores emac tonales". 



106 

no e~ un problema •xiol6Q1co. En vigor hay que decir, que 

compartimos este punto de vista, sin embargo los conceptos de 

derecho y justicia que son diferentes, no se separan en lo 

politice; pero si es posible hacerlo en el plano de la 

abstracción c.ientifica. Al llamar derecho exclusivamente 

orden normativo justo, al identificar derecho y justicia, 

tendemos a just1f1car un sistema polltico-social, separar el 

derecho y la justu:ia como problemas di1erenteti no rehuye la idea 

de que un derecho pueda contener justicia. Y no debemos de 

olvidar que las clases sociales actuantes en un marco htst6r1co. 

están obligados a sostener ~u propia idea de justicia, pero lo 

que se nos prese~ta como justicia, consiste casi siempre en 

fórmulas sin contenido que no responden 

derecho. 

El Jusrealismo 

la cuestión del 

sociológico, 

rQpresentado por los teóricos del derecho a9cand1navos, 

identifican al derecho con los hechos de la vida social, con los 

fenómenos sociales, de ah1 Que muchos doctrinarios Jur1dicos sin 

confesar que pertenecen a tal doctrina, por les elementos que 

maneJan nos hace suponer su identificación teorética. 

Asl pues, Angel Latorre, por e3emplo, 

considera que el Derecho es un conJunto de fenómenos sociales 

entre los que e:~isten unos elementos comunes: El tratarse de 

Normps de conducta obligatorias de una comunidad y respaldadas 
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por un mecanismo de coerc16n socialmente organi:ado (56). 

Otra de1inici6n cree encontrar los 

elementos del derecho en su origen real, en su Ct"'eaci6n, en la 

producción de las norma$. La voluntad humana condic1onada por 

circunstancias diversas sost1encm, es el origen de las normas, 

1ndepend1entemente de cuales sean los elementos que influyen en 

su nacimiento. 

La definición osLiputativa del derecho 

acuerda por adelantado un significado a la palabra, un ajemplo es 

la definición de "derecho vigente" como 11 un cuerpo integrado de 

reglas que determinan las condiciones bajo las cuales debe 

eJercerse la fuerza fisica a través del aparato del Estado" 

C57). 

Los JusmarKistas por su parte, hacen 

incapio en la relación existente entre producción y derecho, 

entend1E'ndo por lo primero: la forma como los hombres producen su 

riqueza social. 

56. - CFR. LATORRE, Anset. "Introducción at derecho". Ariet. 
Barcelona. 1998. p. 35 

57. -.ROSS. Atf. ''Sobre et derech.o y ta justicia". éudeba. Buenos 
ALres. 1983. p. 34 
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El derecho en el capitalismo, régimen 

que se expresa través de normas juridicas, sostienen los 

jusmarxistas, las contiene estas últimas en forma declarativa con 

respecto a la conducta humana, formuladas pe acuerdo con la 

voluntad de una clase social dominante y encaminada a d1r1g1r a 

la sociedad, tales declaraciones son apoyadas por todos los 

medios que dispone el Estado que las formula, desde la 

amonestación a la coacci6n fisica (58). La organizac16n social 

clasista sólo es posible si los desposeidos se abstienen de 

intervenir a la fuerza en los intereses de otros. El derecho 

consiste en un catAlogo de prohibicione9 que inducen al 1nd1vuduo 

a abstenerse de intervenir violentamente en los intereses de 

otros 1 gracias al empleo de la violencia organizada, de la 

fuerza .. 

Una norma en sentido Juridico pueda 

definirse como 9uia de conducta que no necesariamente califica de 

buena o mala, correcta o incorrecta a la conducta. Un acto humano 

es jurtdico sólo cuando está determinado por una norma de derecho 

y siendo asi, es fAcil distinguir al derecho de otros órdenes 

normativos. Sin embar90, hay en la sociedad moderna. actual, 

leyes concordantes con preceptos morales dominantes y aunqu~ no 

lo hubiera, el derecho no deja de ser tal, aunque algunos lo 

58. - CFR. STUCr...A.. P. 1. "La /un.e 'ón revolucionaria del d&rocho y 
dt9l estado"'. Penlnsula. Barcel.ona. 1987. p. 249. 



109 

nieguen r.l car~cter juridico. Hubo un tiempo que no era 

posible distinguir las normas jurid1cas de las otras normas. En 

la sociedad primitiva derecho y costumbre estaban confundidos en 

una sola y el derecho consuetudinario estaba unido las 

convicciones religiosas y morales. Sin embargo, tal unidad tiene 

funcion justificadora, la concordancia implica un doble control 

social. 

De la manera e><puesta caracterizar al 

det"echo, se traduce en examinar sus elementos que lo d1st1nouen 

de otros fenómenos semejantes. Un concepto del derecho debe 

coincidir en lo más con su uso reiterado. El concepto no debe ser 

axiol6gico, sino real y nuestra definición del derecho no 

pretende ser limitativa, sino enunciativa-descr1pt1va, ya Que en 

riQor nosotros somos los que estamos limitados por los marcos del 

desarrollo de la soc1adad. OC? ahi que un principio metodol6Qtco 

bAsico al abordar el terreno llamado derecho sea. al delimitar al 

objeto de estudio, seHalar claramente las caracter1st1cas del 

derecha; aunque su elaboración teórica es reciente, pero como 

continente social tiene su origen en marcos googrAficos e 

históricos. 

Por lo anterior dt remos que el derecho, 

a i;,randes rasgos, con las salvedades correspondientes, viene a 

ser El conjunto de normas Juridtcas (enterna.s, heteronomas e 

impero-atributivas) que basadas en un ideal d& Justicia adaptado 

lo posible la realidad social pretende 111 correcto 
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desarrollo de las relaciones sociales dentro de una organización 

ter1•ito1·1al y espacialmente definida. Haciendo la aclarac:i6n, de 

que las def1n1c1ones vertidas se refieren, aunque no se 

especi f lQue, a 1 de rocho obiet ivo; reservandonos las explicaciones 

conc1ernientes a Derecho Vigente, Derecho Positivo, Derecho 

SubJetivo, etc .. 
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B) CARACTERISTICAS 

Con base en las ideas eKpresadas 

en el inciso anter•tor, diremos Que el Derecho es: 

l.- Complejo de normas. Orden de normas. 

2.- Regulador de conductas humanas. 

3.- Impuesto y aplicado por el Estado. 

4.- Que coacc1ona y sanciona las conductas. 

5.- QuF.! P.s un producto de las relaciones sociales. 

6.- Que tiene naturaleza histórica. 

7.- Que sirve como tócnica especifica de control sacia}. 

a.- Que pretende alcanzar determinados fines. 

Al definir el derecho reconocemos que éste es 

un complejo normativo impuesto y aplicado sobre las conductas 

humanas con carácter sancionador, de naturaleza histórica y con 

un contenido social concreto. V que obviamente puede tener los 

fines más variados . La definición de esta manera ve al derecho 

en los diferentes estadios del desarrollo histórico; tomando en 

cuenta el contenido de los elementos, abarca las normas juridicas 

primitivas que deben ser aplicadas por acción directa de los 

interesados, a la de la comunidad poli tica naoliberal de 'nuestros 

dias·, que tiene sistemas complejos de recursos y sanciones 

legales. 
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El derecho como la técnica de control social 

coactiva, se distin9ue de otros órdenes sociales que a veces 

tienen los mismos f 1ne~ s1 bien los permtguen por otros medios. 

El derecho por ello es un instrumento, no un fin; pero como 

instrumento no es que se encuentre por encima de las clases 

sociales mismas, sino que es creado, interpretado y aplicado por 

una de las clases en cuestión. 

El derecho, la moral y la rel1qi6n puede 

prohibir una conducta, pero sólo el primero establece una 

5anción-coactiva para quien realice la conducta prohibida, 

mientras que la moral se limita a prohibir la conducta sin 

amenaza da sanci6n y cuando la establece no tiene posib1l1dades 

de ejecutarla. 

Todos los 6rdene• QOCiales se encuentran 

sancionados por la comunidad organizada y La única diferencia con 

el derecho, es que éste establece sanciones definidas, m1entra.11 

que en los demás hay reacción autom~tica no seNalada por La 

comunidad. 

La investigación sobre el derecho positivo y 

los distintos ordenamientos, pasados y presentes, a los que se da 

el nombre de Derecho• descubre que tiene caractoriatica.s comune!. 

que otros ordenes sociales no presentan: La forma especifica de 

controlar la conducta hum~na, y el uso da la fuerza para lograr 
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este prop6si to. 

Las normas jur"idicas, como not"'mas., son una 

Quia de conducta, pero podemos analizar estos tórminos; las 

normas jur1d1cas tratan de guiar la conducta de los hombres, esto 

es. sus acciones y actividades externas; no aspiran a regir sus 

pensamientos y deseos. El obJeto del derecho es con~eguir un 

orden social r por lo tanto tiene que regular las acciones entre 

lois hombres y no -:;u conc1enc1a 1nt1ma. Por otro la.do, ciertas 

acciones son Ju=gadas de modo distinto por el derecho según sea 

la intención que hay tras ellas: el homicidio premeditado es 

jurldicamente muy distinto del homicidio simple, y el hecho de 

incendiar una ca!ia por negligencia no implica para la persona 

responsable las mismas consecuencias que un incendia premeditado • 

.---DER-ECH0--.1 - ~COACrVAS 
PRE:CRIBEN 
CONDUCTAS 

El DERECHO COMO CONUUNTO DE NORMAS 
PRECRIBEN COACTIVAMEMTE 
LA CONDUCTA DE LOS HOMBRES 

Entre las contradicciones de la técnica 

de control social que hemos caracterizado como derecho se 
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encuentra el que la sanción amenaza contra la conducta danina, 

pero se refiere a la misma conducta perjudicial <el ilicitol. La 

fuerza, la violencia or9an1zada, es empleada para prevenir el 

e~pleo de la fuerza, de la violencia en la vida social. V de esta 

contradicc16n el anarquismo deduce la prescripción de lA tuerza, 

incluso como sanción. 

El derecho y la fuerza no sen 

incompatibles, diferentes; son lo mismo, sólo que dependen del 

punto de referencia a que hagamos mención. El derecho es el uso 

de la fuerza, •onopolio de la comunidad organizada social e 

históricamente. 

La sanción cuando est~ social e 

históricamente organizada, es la privación de ciortas posesione~: 

vida, salud, libertad o propiedad <59). V como son quitadas 

contra la voluntad, tiene el carácter coercitivo, lo que no 

significa que al aplicar la sanci6n tenga que hacerse uso de la 

fuerza fisica, será necesario ~~clusivamente cuando al apl1car9e 

se rB'&ista el sujeto sancionado- Un orden normativo qua provoca 

la conducta programada mediante esas medidas, ~e llama ord~n 

coactivo, y son jurld1cos todos los 6rdenes, diversos sus 

contenidos, que normando la conducta humana en diferentes épocas 

y pueblos se caractericen por la sanción-coactiva. 

59. - CFP.. KELS~H. Hans. ob. cit. pp. Zt-z: 
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La reacción del derecho es la 

coactiv1dad impuesta por el orden socialmente organizado; el 

derecho es norma coercible de la conducta humana. De este modo la 

sanciOn jurid1ca es acto de comunidad JUrid1ca. 

La función de un orden social es 

provocar conductas de los seres humanos; hacer que se abstengan 

de determinados actos, que por alguna razon, se consideran 

perjudiciales, y que realicen otros que se consi.deran útiles para 

la sociedad. 

Otros autores consideran que para que 

una norma sea de derecho requiere al menos en cierto grado, del 

reconocimiento de los derechos individuales tales como el derecho 

contractual, de propiedad y de familia (60), pero en rigor no 

e~1ste necesidad de tal reconocimiento, ya que sin ellos puede y 

ha existido el derecho. 

Si el derecho es compleJo normativo, 

hay que aclarar que difiere de las demAs normas y en particular, 

de aquel las que son presentadas como leyes de la naturaleza, <en 

el sentido de la fis1ca>. Mientras que las leye9 de 1~ naturaleza 

son afirmaciones sobre lo real de los fenómenos, las normas i>on 

60. - CFR. HORINAU, Osear. 'ºEstudi.o ct&L dlilr•cho ... Porrea.. Hext.co, 
1989. Cap. 1. 
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prescripciones de la conducta de los hombres (61). 

Para Que una norma sea considerada 

Jur!dica, debe ser v•l1da y ello significa, que si el derecho 

prohibe tiene la. fuerza sut1ciente para que tal prohibic16n se 

realice, en tanto Que las personas a quienes en esa forma se 

prohibe, tienen que obedecer la misma regla ante la amenaza de la 

sanción. La norma JUr!dica es vAlida para aquéllos que llevan a 

cabo la proh1blCl~n y vale, incluso, en aquellos casos en que 

carece de eficacia. 

Afirmar que un derecho existe equivale 

a dccli\rar su ·-1alidez o a reconocer que tiene fuerza obligatol""ia 

u obllgator1edad sancionadora. 

Por su parte, después de hacer un breve 

an:t.l1s1s de los términos derecho viaente y derecho positivo, 

Rafael Prer:.1ado Hernández concluye que en el pensamiento moderno 

se d1stingue el derecho vigente del derecho positivo, 

considerando al pr"imero como el formalmente válido, y al segundo 

como el et1r:.a.z o f~ct1coª 

Austin al caracterizar al derecho 

61. - CFR. KELSEN. Hans ... La. td&a. del derecho natural y otros 
en.sayos .. , Loz..:z.da. Hé.-<LCO. t97C. Cap. l l 
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a"f1rma: "Toda ley o regla ••• es un mandato. O me Jet' dicho, las 

leyes o reglas en sentido propio son especies de mandatos" (62), 

su fuerza deriva de las cond1ciones en las cuales formulada. 

Tienen fuerza obligntoria en cuanto sen e:<pedidas por 

autoridades. Cuando las leyes son descritas como "mandatos" debe 

entenderse como expresión figurada. La norma en sentido jurid1co 

prescribiendo una conducta humana, quiere decir, que un 

individuo debe de conduci1~so de tal o cual manera y la norma 

puede expresarse en forma de un mandato en la af1rmac16n que 

conducta se halla prohibida, autor1;:ada, estipulada, determinada, 

establecida o prescrita por una norma JUrld1ca. Realizamos una 

abstracción que elimina al acto psicol691co de voluntad. 

Pero si las normas jurid1c•s pretenden 

reqular la conducta humana, no necesariamente las regulan, ya que 

las normas se dan en un mundo de "deber ser". Para determinar• 

como deben los hombres conducirse es necesario determinar 

hipotét1r.amente la conducta, o sea, hay Que seNalar qué actos 

deberAn real izarse u omitirse. 

La fuerza obligatoria de la norma 

deriva de su mismo carActer de norma ya qua reQula su propia 

creación. El acto a través del cual una norma AdQu1ere carácter 

Jur1dico, es por ·la determinación del propio orden Juridico. Y 

62. - AUSn11. John. ..Sobrs- la ulLli.dad cU>l ost-ucüo dtJ- l.a 
1ur~sprulencta ... Nactonal. Héxico. 1988. pp. 88-89 
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aún cuando las normas sean generales y abstractas valen tanto en 

su aplicación individual, como en su expresión general, siempre y 

cuando establezcan sanciones, actos coercitivos. Las leyes o 

normas qenerales tienen vida hipotética, la sanción estipulada en 

ella, también hipotética, para que se traduzca en la realidad 

debe deptmder de la real1::ac16n de ciertas condiciones, descritas 

en el las mismas. 

Eduardo Novoa Monreal en su libro El 

d~·r6'cho "=Omü obslá..:1.Jlo al ca.mtn.o social sostiene que las notas 

que caracterizan al Derecho son: 

Tiene por objeto esencial imponer en la 

sociedad un ré9imen determinado de ordenación. El Derecha •s en 

si m1smo conjunto de reglas· que fuerzan a un orden dado en la 

sociedad y de sus m1embrose 

El conjunto sistemAtico de reglas 

Jurídicas obl19atar1as, constituye sólo el medio para que se 

alcance un determinada arden sociale El derecho es puramente 

instrumental .. 

Es la politica, auxiliada por la 

econamia y la sociologia, la que SQ~ala las ideas directrices y 

l ineam1entos que asp 1 ran a conformar de una 9\anera dada la 

sociedad .. El derecho sólo opera como apoyo formal de esas ideas y 

cumple le, función de obtener que los hombres obset~ven una 



conducta que permita hacerlas real 1dad. 

Al derecho na le toca decidir.sobre el 

sentido de las normas que la pol!tica le pide elaborar con al fin 

de reali~ar una cierta concepción de lo que debe ser el gobierno, 

estructura y disposición interna de la sociedad y de sus 

miembros. 

El derecho no se rige por principios 

absolutos, como instrumento formal es relativo y por hallat"se al 

set"v1cio de directrices ajenas, su función es de que ellas se 

cumplan en la vida social. 

No hay en el derecho, principios de 

fondo pre-establec1cios. 

No hay preceptos y principios Juridicos 

inmutables. Las normas deben ajustat"se a la evolución y cambios 

que experimente la sociedad <en sus ideas poli ticas directricess>. 

Los preceptos juridicos establecen su 

ordenación sobre la base de reglas generales. 

Asimismo, apoyándonos en Poulantzas, 

di.remos que la especificidad y la eficacia propias de un nivel 

particular de la e~tructura -digamos el derecho- no depende de su 

naturaleza, sino de su ubicac16n y de su función en el tipo de 
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t"elac1ones de les niveles en el interior de unA unidad compleja 

(la formación social> que solamente a partir de aht es posible 

construir el concepto teorice del derecho modet"no, como sistema 

de normas generales, abstractas, formales y estt"ictamente 

reglamcntar1zadas 1 en el sentido de que poseen una reversibilidad 

r:ompleta. 

Finalmente el maestro Garcia Maynez, 

partiendo de su definición, establece las siguientes 

C'dra-::ter1stu::as del Derecho: 

- La e::ler1or1dad 

El carácter social 

- La heteronom1a 

- La bilateralidad 

- La coercibiltdad 

La primera de las antet"iores, se 

refiere a que la norma Jurídica t"egula sólo la conducta externa 

de los individuos de un conglomerado social determinad0, sin 

penetrar a la esfera psiquica o intelectual. Sin embargo, es de 

ac:lara~·se que el Oerec:ho considera y valora el pensamiento humano 

pero siempre sobre la base da que exista una manifestación 

e:cterna resultado de aquél la. Tal es el caso del homicidio 

premed1 tado, el robo a un banco, etc. 

Por lo que hace al carácter social, 



éste se explica partiendo de la idea de que el Derecho regula la 

conducta externa de hombres y sólo de hombres, concebidos éstos 

como una entidad eminentemente social que de ninguna manera puede 

desarrollar una vida aislada. De tal suerte que el Ser Humano 

necesita vivir en colectividad, pero por su carActer natural de 

inestabilidad, egoismo, envidia, codicia, violencia y todos 

aquellos rasgos distintivos e incluso negativos connaturales a la 

Humanidad, surge la necesidad de crear un instrumento que regule 

la conducta de dichos "Seres" para que sus relaciones resulten 

armoniosas y propicias para el co~tinúo desenvolvimiento y 

desarrollo, en niveles que van desde lo individual hasta lo 

nacionaL 

La heteronomia se refiere a que las 

normas juridicas son creadas por un ente diverso su 

destinatario, con la pretensión de que sean respetadas y 

observada9 de manera general y obligatoria; es decir, el 

legislador formula un cuerpo de leyes que debera ser atendido por 

el elemento poblac1onal, sin que éste haya 

directamente haya creado tal ordenamiento. 

nido quien 

Heteronomia as sujeción a un querer aJeno, renuncia a 

la facultad de autodeterminación normativa. En la 

esfera de una legislación heterónoma el legislador y el 

destinatario son personas dist1ntas; trente al autor de 



la ley hay un' grupo de súbdítos (63). 

Por lo que hace a la bilateral>dad, el 

distinguido maestro Garcla Maynez. determina a través de un 

estudia comparatívo de diversos autores europeos, que ésta se 

refiere a ~ue las normas de Derecho resultan impero-atributivas, 

pues na tan sólo imponen un deber u obligación, sino que ademas 

otorgan derechos o pretensiones jur1dicas; de tat muerte que 

frente al juridicamente obligado encontraremos, dentro del Ambito 

del Derecho, a otra persona facultada para 

observacia de lo precrito. Oe tal suerte que en 

rec: lama.r-l e I a 

las relaciones 

derivadas de la norma juridica, encontraremos dos suJetos, nos 

dice este autor, el oblioada o sujeto pasivo de la relación, y 

por el otro lado, la persona autorizada para e~igir de aquél el 

cumplimiento de lo que la norma determina, al que &e le denomina 

sujeto activo, facultado, derechohabtente o pratennor. 

Las normas jur1dicas son bilaterales porQue imponen 

deberes c.orrelat2vos de facultades o conceden derecho'<> 

correlativos de obltgaciones ••• La oblioaci6n del sujeto 

pasivo es una deuda, en cuanto el pretensor tiene el 

derecho de reclamar el cumplimiento de la misma t64>. 

63. - GARC!A ffáynez. Eduardo. ab. cit. p. 22 

64.- /bid. pp. 15-16. 
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Por Oltimo, la coercibilidad implica el 

hecho de que la persona que pretenda no cumplir lo ordenado por 

el Derecho, podr~ ser sometida por los mecanismos con que cuenta 

el Estado para ello. De aqul nace el razonamiento de que el 

Derecho tiene una pretensión general de vAlidez y 

obligatoriedad, pues deberA ser observada la norma juridica por 

lodo aquel sujeto que forme parte del conjunto social constituido 

en destinatario normativo, y de no hacerlo, la propia norma 

contemplará las medidas de apremio idonóas para que la letra de 

la ley sea cumplida en todos sus mxtremos, no importando la rama 

del Derecho de que se trate. En aste sentido, la fuerza 

coercitiva del Derecho para hacerse valer aún en contra de la 

voluntad de los destinatario~, deriva del Poder Soberano del 

Estado, traducido para fines prActicos en el Poder P~blico del 

mismo~ 



e) CLASIFICACION. 

Existe una pluralidad de 

clasificaciones del derecho. La cuestión que se plantea es saber 

si el derecho se puede clasificar y en caso de poderlo hacer, con 

qué criterios se lleva a cabo tal tarea~ 

A partir de los romanos y con un 

criterio sistemático surgieron teóricos que dividieron al derecho 

en público y privado, la fundamentación de tal clasif1caci6n la 

encontraron en la doctrina del. interés fin juego, da tal suerte 

que hay normas que tutelan el inter6s de la mayoria o el interés 

colectivo (derecho público> publicum Ju!St quod ad statum rei 

romance spectat, y hay normas que defienden lo~ intereses 

personales o individuales, en otras palabras, los particulares 

están protegidos en sus intereses, por las normas que integran al 

derecho privado Cprivatum jusest quod ad singulorum ut1litaten>. 

Otra clasificación del derecho en 

póblico y privado obedece a la naturaleza de la relación que 

establecen los individuos destinatarios de las normas Juridicas. 

De ah! que, el derecho privado regula laG relaciones da igualdad 

juridica entre los sujetos y el derecho público se refiere a la• 

relaciones de supraordtnaci6n y de supra subordinación entre 

lo» Estados <u Or9anos>, y lo5 Estados y lo~ sujetos. Debemos 

af1rmar que este es el criterio mAs próspero para clasificar al 
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Derecho, pues además de tomar en cuenta el tipo de relac16n, 

considera· también la calidad con que intervienen lo5 suJetas. Es 

asi que, cuando se establecen relaciones en un plano de igualdad 

jurldica entre los participantes de la misma (pudiendo ser 

particulares, personas fl5icas o morales, o el Estado a través 

de alguno de sus órganos sin su facultad de imperio, es decir, 

sin el caracter de entidad soberana>, estamos dentro del ámbito 

del Derecho Privado; siendo las relaciones aludidas de 

Ccordinaci6n. Pero cuando en la relación interviene el Estado 

como entidad soberana derivt..ndose una desigualdad Jurid1ca mntre 

éste o alguno de sus órganos y los gobernadoG (personas fistcas o 

morales) estaremos frente al Derecho Público; en donde aste tipo 

de relaciones Estado-Gobernadc se denominan de Supra a 

Subordinación. Ahora bien, dentro del Derecho Público -segun este 

mismo criterio- encontramos aparte de las relaciones de Supra a 

Subordinac16n, las de Supraordinaci6n, que son las entabladas 

entre los Estados como entidades soberanas diferentes, o bien 

entre órganos de los mismos, asi como entre dos o mas órganos de 

un mismo Estado .. 

Kant quien es el precursor 

importante de la c1enc1a jurid1ca moder"na div1di6 

sistematicamente al derecho an dos partes1 el derecho privado y 

el derecho público, para él, la base sobre la que doscanma el 

derecho privado es el derecho de propiedad que lo concebia coma 

un derecho abstracto y genérico. Al derecho privado lo dividia an 

tres clases diferentes, el derecho real, <dentro del que rlJuulta 
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la propiedad) el der·echo· personal y el derecho personal ele 

naturaleza real •. 

El derecho de naturaleza póblica a 

Juicio de l<ant, .descansa sobre el hombre-ciudadano y sosten!a que 

es el conJunto de leyes, que exige una promulgación general para 

--pro'duc1r··un ··estado iur1d1co, es decir, es un sistema de Leyes 

- P~~·a un pueblo. 

En la actualidad, respetando la 

clasif 1cac1ón tradicional y jusnatur•lista del derecho, existen 

pensadores que abren una nueva clasificaci6n, una rama social del 

derecho. A juicio de ésta$ las normas sociales procuran la 

re1v1nd1cacJ6n de las clases sociales económicamente débiles. Son 

el conJunto de normas reguladoras de las relaciones de 

integración entre grupos determinados, uno de los cuales se 

considera el grupo desvalido y el otro el orupo poderoso y se 

pretende integrar en el goce de los derechos minimos a la parte 

débilª AsJ pues, dentro del llamado Dor<tcho Social, existen 

relaciones jurldicas en donde existe desigualdad por la condici6n 

de uno de los suJetos que interviene en las mismas, ya que se 

considera como integrante de una clase social determinada, como 

serla el caso de la obrera o la camp~sina. 

De acuel"'do con el maestro Alberto 
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Trueba Urbina (65) se concibe al Derecho Social como al conjunto 

de principios, instituciones y normas que protegen, tutelan y 

re1vind1can los derechos de los trabajadores. Por su parte 

Gurvi tch, sostiene que el derecho social tiene un campo 

especifico. Lean Dugu1t <ó6), admite que los fundamentos del 

derecho social, se hallan en vias de elaboración; el concepto 

social del derecho, tiende a reemplazar el concepto 

indi·1idualista, afirman los defensores de las clases menos 

pr1'11 leg1adas. 

Por. su parte, Lucio Mendieta Nuftez, nos 

dice que el derecho social t67) es el conjunto de leyes y 

disposiciones autónomas que establecen principio• y 

procedimientos protectores en favor de personas, grupos y 

sectores de la sociedad, integrados por individuos económicamente 

débiles. para lograr su convivencia con las otras clases 

sociales 1 dentro de un orden justo. 

65. - TRUEBA Urbin.a. Albe-rto. ..Nu9VO d9recho proc9sal del 
trabajo". Porrúa. Héxico. 1986. p. 155 

66. - CFR. DUGUZT. L,;on. ººHan:ual de dar&cho constLtucionat''. 
Ha.drid. 1921. 

6º1. - HE:NDIITA Nurtez. L1.1cio . .. Et d<uecho socLal ... Porrúa. Hóxi.co. 
1985. p. 66 
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Eduardo Novca Monreal t68) ante el 

desarrollo vertiginoso del derecho moderno, abre una nueva 

consideraciOn respecto a la clasif1cac16n del Derecho e indica 

que poco a peco se va construyendo una area determinada y que 

bien podria llamarse derecho económico y nos dice aue podemos 

mencionar como materias que aborda la preceptiva econ6m1ca más 

corrientes en los pai~es latinoamericanos, las s1gu1entes: 

- Normas sobre integración econ6m1ca internacional. 

- Reglas sobre tratamiento de capitales aportados desd~ el 

extranjero. 

- Regulación legal de las operaciones de comercio exterior. 

- Normas sobre la regulación monetaria y sobre cambio de monedas 

e:ttranjeras. 

- Preceptos concernientes la planlficaci6n interna de la 

economia nacional. 

- Directivas impuestas por el Estado al sistema de créditos 

disponibles para la producci6n y el comercio. 

68. - NOVOA HonreaL. E:dua.rdo, "E't derocho como obst.iculo at cambt.o 
socLal". SL15'tO XXI Edil.oros. Héxico, t987. pp, 138 y t39 
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- Normas sobre producci6n de bienes, algunas veces con exigencias 

sobre mlnimo de producció~ y sobre naturaleza y calidad de ésta. 

- PreceptQs sobre distribución de las productos, también veces 

con exigencia sobre precios mAx1mos de venta, sobre obli9aci6n de 

ventas y sobre control de calidad, especialmente cuando se trata 

de articulas de primera necesidad. 

- Reglas de protección para el consumidor, entre la~ que pueden 

mencionarse los abusos de la propaganda comercial, las 

prohibiciones de monopolios, de acaparamiento y de toda clase de 

actividades tendientes a un manejo artificial de los precios. 

Es obvio que, como lo senalamos antes, 

esta lista de temas que aborda el cWrecho econ6"'t.co tieme 

car~cter indicativo, ya que dicho derecho, aunque se construye y 

cansolida a pasos acelerados, todavia se encuentra en su etapa de 

confiQuración definitiva. 

Otra clasificación del derecho, t1ande 

a presentarlo de acuerdo a la función que desempena en la vida 

social, de esta manera se habla de un derecho sustantivo o 

material y de un derecho adjetivo o instrumental. El legislador 

al crear la ley, Qenera dos tipos de normas; las sustantivas y 

las instrumentales, las primeras se forman para evitar pugnas de 

intereses y cuando el conflicto se presenta, lau normas adjetivas 

o procesales hacen acto de presencia. Como ejemplo, en al cama d• 
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Ht.t:~ico, anotan el Código Civil, <como tipo de normas sustantivas) 

y el Código de Procedimientos Civiles, <como tipo de normas 

procesales, instrumentales o adJetivas>, otro eJemplo seria la 

Ley Federal del Trabajo que contiene dentro de s1 no1"m~'ls 

sustantivas y procesales. 

Angel Latorre (69> opina que hoy en 

d!a, ambos tipos de derecho (público y privado> no son campos 

tajantemente diferenciados y aun opuestos, sino pr1nc1p1os 

criterios que se encuentran combinados, aunque en diversas 

proporcione~, en cada una de la& ramas del derecho. En realidad. 

para llegar al Ultimo sentido de asta distinción, hay que tener 

en cuenta su significado 1deol6oico y su trascendencia social y 

politica. El apogeo del liberalismo en el siglo pa~ado traJO como 

consecuencia la necesidad de delimitar lo mas claramente posible 

el campo de actividad de los particulares, del campo de acción 

del Estado. Sin embargo en la actualidad tal tipo de 

cons1derac1ones han pasado a segundo plano de importancia. 

Por su parte, Hans l(elsan 170) 

contradice a la divisiOn trad1c1onal y justificadora del status 

69. · LATORRE, Anaet. ob. clL. p. !88 

70. - KELSEN. llans. "Teorla .,-ensrat d11L 9stado". NacionaL. Héxico. 
1989. p. 106 
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que, diciendo que desd• el momento en que una norma jurldica 

protege un interGs individual, esa protección constituye un 

interés público. El constructor de la ciencia Juridica moderna, 

es el principal representante de los llamados teóricos de la 

posición unitaria, y que observan: que el darecho, ya se mire de 

la fuente de donde surge, ya al f 1n al que se dirige, ya se tenga 

en cuenta el vinculo que une, es público por su misma esencia. 

Ante los argumentos en pro de la 

d1vis16n o clasificación del derecho. la tendencia monista, esto 

es, la que sostiene que no se puede clasificar al derecho; •cepta 

sin e~bargo que s1 puede hablarse de ramas del derecho, 

dependiendo de la validez material a que refieran, de asta 

manera se puede hablar del: Derecho Constitucional, como el 

conjunto de normas relativas a la estructura fundamental del 

Estado, a las funciones de sus órganos y las relaciones de éstos 

entre si y con los particulares <71. > del Derecho Administrati•Jo, 

como el conjunto de normas que tienen por obJeto la 

administración pOblica, la actividad del Poder Ejec.utivo y la 

funci6n administrativa (72), del Derecho Mercantil corno un 

conjunto de reglas que ordenan las actividades comerciales y los 

71. - CFR.. BURGOA Orthu&La, ltf1nacto. ''Dfiir6ch.o constttucional 
111.exLcano". Porrua. Hó.<tco. 1989. p. 17 

72. - CFR. SERRA RoJa.s• Andrés. "DarBch.o administrativo", T. l. 
P~rrúa. Héxtco. 1988. p. 145 



sujetos vLnculado? a ellas (73) del Derecho A9rar10 cc~o una 

serie de normas que reglamentan las relaciones jurid1cas acerca 

de la propiedad rústica, del trabajo y oxplotaciones en la 

aQricultura y ganader1a (74> etc. Tal concepción considera que 

el derecha por su propia natur•aleza unitaria, resulta imposible 

d1v1dirlo o fragmentarlo. 

Finalmente expondremos un cuadro en al 

que se r•esumen las ideas concebidas por los diferentes autores, 

ciuca por ello describamos totalmente un desglose fracc:ionador 

jel Derecho, tomando como base la ponencia de Garcia Maynez. 

73. ·· CFR. HAtffl LLA Hot Ltla. Roberto. "Derecho m6rcant i l '', Porrúa. 
Hóx,co. 1989. p. Z3 

7.4. - Cf"R. NENDIE:FA Nurtez, Lucto. ..lnlroducci.ón at ostudio del 
derecho asrat Lt.'," r-:.,z·rua. HéXlCO, t ')88. p. 7 
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- DERECHIJ CONSTI TUC 1 ONAL 
- DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO 
- DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
- DERECHO PENAL 

DERECHO PUBLICO - DERECHO ADMINISTRAT!Vtl 
- DERECHO MILITAR 
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- DERECHO PARLAMENTARIO O LEGISLATIVO 
- DERECHO PROCESAL 
- DERECHO PENITENCIARIO 
- DERECHO FISCAL 

DERECHO PRIVADO{~ DERECHO CIVIL 

DERECHO MERCANTIL 

{: DERECHO AGRARIO 
DERECHO SOCIAL 

DERECHO DEL TRABAJO 

DEPECHO ECONOMICO 
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O) CARACTER CIENTIFICD DEL DERECHO 

El Derecho aun no ha sido considerado 

universalmente como una ciencia Por los estudiosos oel mismo, sin 

embargo, en el presente inciso expondremos la óptica desde la 

cual esta rama del saber humano adquiere rasgos de c1enc1a. Asi 

pues, comenzaremos diciendo Que el Derecho conceb1do como 

conjunto de normas JUr!d1cas rectoras de la conducta humana en 

sociedad, dista de ser ciencia pues el grado de conoc1m1ento de 

esa agrupación normativa no implica un razonamiento. n1 un obJeto 

determinado, ni una profund1zaci6n en el conoc1m1ento, n1 un 

marco de e>:perimentación, etc.; aunque si podemos hablar de una 

ordenación sistemática asi como de una elaboracion y aplicac1on 

de la nor~atividad basada un método 

caracteristicas de lo JUridico. Sin embargo, 

doc 

el 

las 

caracter 

cientifico del derecho lo encontramos precisamente •n su estudio 

y no en ól mismo. Situaci6n esta Ultima que ~ncontramos en una 

parte del Derecho: la c\.encia j'uridica. 

El derecho co~o continente social 

existe desde el mismo momento en que los hombres se agrupan para 

convivir en sociedad. El derecho que es una técnica que sirve 

para controlar la conducta humana dentro de los parametros que 

determina la mayoría dominante en una agrupación, existe desde el 

surgimiento misma del hombre. 
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En cambio la ciencia Juridica, que 

reflexiona sobre el derecho comienza a construir con las ciencias 

s~ctales, a partir del siglo XIX. La ciencia juridica tradicional 

-nos dice GioJa- sufre a principios del siglo XIX una enorme 

transformación. Se trató de una transformación ~emeJante sufrida 

por las ciencias fls1cas en los ai9los XVI y XVII. Su mismo 

espirito la acampana. En In9laterra aparecen los analistas; en 

Francia la Escuela Exé9etica; en Alemania el historicismo 

Jur1d1co. Cualesquiera que sean las diferencias que existan entre 

estas d1st1ntas escuelas. lo cierto es que es po~ible agruparlo 

como pos1c1ones dentro del vocablo "ciencia Jur!dica positiva". 

Podemos afirmar que en el campo 

1ur1dico, hav teorias que responden a todas las cuestiones 

~elacionadas con el derecho, sin embargo, una posicion 

aut~ticamente cient1fica es la revisión critica permanente de la 

obra e~istente al respecto. De aht, que aunque no sea del agrado 

de 11arJ':ls, es indispensable el estudio serio y sistemática de la 

obra del constructor dQ la ciencia jur1dica moderna, Hans Kelsen .. 

De aqui lo menos que pode~as desprender 

son las ta1•eas de la ciencia Juridic:a: 

Profundizar las criticas de las teorias 

jur1dicas modernas y de las instituciones del estado y del 

Derecho. 
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Atribuir 1mportanc1a a la elaboración 

de los·sistemas de Derecho y de los manuales fundados sobre los 

da.tos .de la ciencia moderna. 

Estudiar las instituciones de los 

paises en vias de desarrollo de Afrtca, Asia y América Latina. 

Kant y Hegel elaboraron el primer gran 

esquema de ubicación de las ciencias del hombre y de la Soc1edad, 

un esquema que continua vigente y dentro del cual l<.elsen s1eiue 

una orientación positivista, en efecto, construye la teorla pura 

del derecho, que en esencia af 1rma avocarse al estudio "del 

derecho positivo, del derecho positivo en general y no de un 

derecho particular ••• una teorla 9eneral del derecho y no una 

interpretación de tal o cual orden juridico nacional o 

internacional 11 (75>; sin embargo Cerron1 nos alerta sobre la 

demostración de una espec:ulación "pura" en torno al derecho en 

general (la "juridicidad") que puede conduc1rnos a 2 conclus1ones 

concomitantes: a) Construir las cate9orias Juridic:as abstraidas 

de las relaciones soc:iales determinadas ••• y b) Construir 

categorlas Jurldicas que, en la medida en que tienen como fin 

ordenar la realidad_, reproducen una estructura social determinada 

75. - J<ELSEN. Han.s ... La Tsoila pura c:Wl dert1cho''. Editora Nacional. 
HéXlCO. t98t. p. 46. 
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<76) entre todas las ciencias sociales que en el trangcurso de 

un siglo y medio se han ido construyendo al mismo tiempo que 

proclamaban su propia emancipación con respecto a la filosofla, 

la ciencia jurid1ca es probablemente la única que sigue todavía 

discutiendo acerca de la naturaleza de su objeto y que, incluso 

ha expresado muchas veces la imposibilidad de dif1nirlo <77>. 

Desde luego, el derecho tiene en su contra la circunstancia de 

que la denominación que puede darse a la ciencia que se ocupa dm 

su estudio, es equivoca y comienza por con1undirse con su materia 

misma. As!, mientras a nadie le m:urr1ria confundir la 

astronom!a con los astros, l•s estrellas o las galaxias; la 

Física con la fuerza-materia; o la 9eografia con el globo 

terraqueo, es frecuente discutir sobra si el derecho posee o no 

carActer científico, no obstante que el derecho no es una 

disciplina racional, sino un objeto de conocimiento. S1tuac16n 

esta última que el maestro Héctor Fix Zamudio comenta en su obra 

En torno a Los probl.em.a.s de l.a m9todol.o(f1a del. derecho. El 

problema del conocimiento del derecho plantea cuestiones 

generales que se refieren a la elaboraci~n de un conoc1miento 

social y recibe importantes sugerencias de la metodologia de las 

76. - CFR. CERRONI, Umberto. "Harx y el derecho moderno'", Joree 
Al.va.rez Editor. 1980. p. tZ 

77. - CFR. "H1Hodol.06ia y elcmcia •oclat••. 
Hartinez Roca. Barcel.ona. t98Z. p. !05. 
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ciencias naturales (78). La ciencia del derecho const.ituye 

-hasta el momento- una especie de corte horizontal y estático del 

anAlisis histórico y pretende exp l ic:ar una estructura 

formal-histórica, un sistema de normas institucionales, de ah1 

que la tarea de la ciencia jurldica, en primer lugar, consiste en 

la descripción del derecho positivo y su presentación en forma 

ordenada sistemA.ticLi, sistematización que consiste en la 

determinación de las consecuencias normativas para una Materia, 

lo que presupone la presencia de ciertos elementos. a partir de 

los cuales el jurista comprende su tarea ~1stematizadora. Estos 

elementos sons l. Un problema o conjunto da problemas (materia> 

cuya regulación por el derecho interesa al Jurista. 2. Un 

conjunto de enunciados del derecho que regulan dicha Materia y 3. 

Un conjunto de reglas de inferencia que el jurista usa para la 

derivación de las consecuencias (79). 

Vernango crae que el derecho como orden 

normativo de un sistema gocial global, es un momento abstracto de 

ese objeto tematice que denominamos sociedad humana. Su estudio, 

por lo tanto, implica una construcción te6rico-sistemAtica de 

elevado grado de abstracción; de ahi los frecuentes reclamos por 

su aparente falta de relac16n con la vida, con los fenómenos 

78. - CFR. /bid. pp. IZ9 y 130. 

79. - ALCHOURRON. Carlos E. y Bulyst:n, Eueont'.o. ºIntroducción a la. 
mot.odolot1J.a de las cien.et.as furidtcas y soctald's". Astrea. 
Buenos Aires. 1984. pp. 113 y 114. 
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sociales concretos perceptibles. 

Hasta Hegel en el sigla XIX tenia ya 

claridad respecto a que una cosa es la ciencia del derecho, que 

él la 1 lamaba la ciencia filosófica del derecho y otra era el 

derecho. 

Por lo anterior distinguimos que el 

del"echo tiene sus propias caracter1sticas y la ciencia juridica 

las suyas proplas y diferentes. En otras palabras, ambos mundos 

aunque relac:1onados son distantes, pero no enfrentados. El 

det•echo no nece~a ta de la ciencia Juridica para existir, en 

cambio la ciencia Juridica tiene su razón de ser, eMiste por el 

derecho, sobre el cual reflexiona. 

La ciencia no existe al margen de los 

hombres. Por ello cuando hablamos de "ciencia" la vinculamos con 

el quehacer humano. La "e: 1encia" no es algo dado inmutablemente o 

que aportado por el hombre dice afirmaciones absolutas, en rigor, 

es un proco~o de conocimiento y su primer elemento es qum cuenta 

con un objato de conocimiento y está constituida por un conjunto 

de canocim1entos. Pero no todo conjunto de conocímitmtos lo 

podemos llamar cien ti fico, el conocimiento tiene grados de 

profund1z.ac16n. La ideologia por ejl!mplo, es una forma de 

conoc1micnto, qu~ no siendo cientlfico puede acerc~rsele a •1. 

Aún cuando hemos venido diferenciado a 
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la ciencia JUrld1ca del derecho (conjunto normativo>, pudiera ser 

que a estas alturas, no estuviera clara la diferencia entre ambos 

conceptos ap~rentemente fundidos; por' lo cual procederemos a un~ 

e~pl icaci6n mas franca. 

El derecha e9 un conjunto de normas, en 

cambio la ciencia JUrtdica es un conJunto d• conocimientos. El 

primero requla la. conducta humana y el segundo la aMplica. El 

de1·echo sanciona al prescribir conductas y la ciencia describe 

como y por qué opera la sanción. 

DESCRIBE 

CIENCIA DEL 
DERECHO 

Conjunto de 
conoc1m1entos 

PRESCRIBE 

Conjunta de 
normas 

Sin embarool hay que dejar claramente 

establecido que tanto el derecho como la ciencia juridica son 

creaciones humanas y operan en el contexto social da los hombres. 

De ahl que tengan alqunas caracteristicas comunes de ellas, que 

ambos son fenómenos ~aciales, producto de la historia, que 

ovoluc1onan de acuerdo al progreso humano y que se apoyan en una 

i-eal1dad factica. 
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El elemento que cat""acteriza o define a 

la ciencia, es su objeto de conoc1miento. De ahl que no podemos 

hablar de la 11 c1enc1a 11 a secas, o de la "ci.•ncia" en abstracto. 

No es cient!fico afirman que hay una cL·ncia única, madre y 

tutora de todas las demás ciencias. El conocim1ento c1entií1co se 

determina por el objeto que pretende explicar. De ahi que la 

problemática del punto de partida sea un asunto importante en el 

estudio del derecho, como ya lo planteamos anteriormente. El 

problema del punto de partida se tiene que estudiar según dos 

aspectos suyos: can qug hay que empezar en el estudio de un 

objeto dado; y con qué hay que empezar en la eKposic16n de 

sistema cient1fico a juicio de Zeleny en su obra La estructura 

lósica d9 "Et Capital .. d8 Harx, ésto implica partir en el estud10 

de un obJeto de la realidad objetiva, de la observación emp1rica. 

Se trata de elaborar conceptos. Poner en relación el problPma del 

punto de partida con el estudio de desarrollo de la ciencia de 

que se trate. 

Norberto Bobbio, en su brillante 

estudio de Derecho y Lógica, publicado por vez primera en l9b1. 

al referirse al objeto de estudio de la ciencia juridica, al 

senalar su especlficidad, afirma que: 

••• la Jurisprudencia, supon1endo, pel"'o no concediendo, 

que convenga llamarla c1enc1a, no es una c1enc1a como 

todas las demas, su fin principal no os describir 

hechos, e~pl1car ca9ualmente sucesos del mundo natural 
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o social 1 formular hip6tes1s, hacer previsiones de 

sucesos futuros, sino interpretar discursos. La materi• 

principal sobre la que el juez o el jur1sta trabajan 

esta constituida por los textos que contienen reQlas 

para la decisión, sean ellos textos leq1slativos, 

recopilaciones de sentencias, tratados de Juristas. La 

Jurisprudencia es, en gran parte, el análisis de un 

lenQuaje casi técnico, organizado en un universo de 

discurso casi sistemático, este lenguaJe esta ya dada 

junto con algunas reglas de formac:16n y de 

transformación que el Jurista manipula con el fin de 

aclarar términos o frases obscuras, integrar contextos 

lagunosos, corregir o eliminar contradicciones. Aqu1, 

como se ve, es inevitable el encuentro entre lógica, 

entendida en sentido lato, y jurisprudencia. Las 

operaciones que lleva a cabo el jurista no versan sobre 

las cosas, sino sobre el modo en que otros ante~ de él 

han hablado de ciertas cosas <BOl. 

Un pensador al sistematizar el concepto 

de ciencia, dice que es el can1unto que: 

a) Se adquirió metódicamente y estA sistemáticamente relacionado; 

b) Consiste en un cuerpo de verdades generales o por lo menos lo 

eo. - 808810. Norberto. '"Dere.;ho y lód't.ca". Eudeba. 8uflnofl Atres. 
1987. pp. ZI y ZZ 
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cent iene; 

e> Nos permite hacer predicciones acertadas y en consecuencia 

c:ontrol ar el curso futuro de los acontecimientos, en alguna 

medida al menos"; 

d) Es obJet1va, en el sentido de que todo observador sin 

preJu1c1os debe~la adm1tirlo si se presentasen las pruebas, 

cualquiera que fueren sus predtlecciones personales o sus 

:11·cunstanc1as privadas. 

CIENCIA DEL 
DERECHO 

- Sist9ma de Conocimientos <en desarrollo> acerca 

de 1 derecho. 

Se obtienen por métodos cognocitivos y se reflejan 

en conceptos Juridicos. Los cuales se comprueban en la práctica 

t·,...erac1dad>. 

Sistema de conceptos acarea de las normas 

JLir! dicas. 

Pero una vez hecha la diferencia antre 

lo que es el Derecho y la Ciencia encargada de su estudio, con el 

obJeto de determinar el car~ct9r cLenti/ico det deTecho, lleqa el 

momento de establecer concretamente lo qué es la Ciencia 

Jur1d1ca. 



A juicio de Sternberg "a la ciencia del 

derecho le incumbe e:<pl1c:ar las funciones del derecho en los 

casos particulares y en general (de la 'vida del del""ec:ho·, de la 

•ordena.ci6n JUridicc'\')" <Bt>. Sin embargo Angel Latorre precisa 

que la c1enc:ía jurldica es la actividad intelectual "qua tiene 

por obJeto el conocimiento racional y sistemat1co de los 

fenómenos Jurid1cos" (8¿:>). 

Una ciencia, podrlamos decir, es una 

serie de verdades no particulares, sino de verdades universales, 

expresables proporciones que empiezan con palabras como 

"stempre", "s1", "todo", "ningún". Resulta algocomún decir que 

los c:ienllf1c:os no se interesan en las cosas particulares por si 

mi~mas. sino sólo en cuanto pertenecientes determinada clase 

como eJemplos de princ1p1os generales. 

Conoc:im1entos = f'osesión de datos confirmados 

L ..:, Qué ? 
..:. Cómo ? 
..:. Por qué ? 

Constancia 
Descripción 
Explicación 
lnterpretac ion 
Agrupación de los 
conocimientos 

81. - STt:P.NBt:RG. T!wodor. º'lntroduccL6n a ta cionct:a d&t ~9r&cho'". 

Labor. Barcelona. 1986. p. ti 

82.- LATORR~. AnJe~. ob. ctt. p. 109 



145 

La ciencia Jurid1ca es una referencia a 

la actividad intelectual cuyo objeto de conocimiento lo despeja y 

a partir de él, elabora racionalmente los datos proporcionados 

por el derecho existente histórica y socialmente 

Sin embargo, la ciencia tiene sus 

propias reglas, oue-a juicio del teórico Mario Bunoe, son las 

siouientes: 

1. Formular el problema con precisión y 

al principio. 

2.- Proponer conjeturas bien definidas 

y fundadas de algún modo y no suposicioneg que no comprometan en 

concreto, n1 tampoco ocurrencias sin fundamento visible. 

3.- Someter las hipótesis a 

contrastación dura. 

4.- No considerar verdadera una 

hipótesis satisfactoriamente confirmada; com:1ider11rla, en el 

meJor de los casos como parcialmente verdadera. 

5.- Preguntarse por qué la respuesta es 
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como es, y no.de otra manera t83). 

Tentativamente, podemos se~alar que las 

ciencias jur1dicas tienen como elementos constitutivos o 

esenciales: el conoc1m1ento te6r1co, que se asimila a través da 

la abstracción cientif1ca, el anAl1sis y la sistematización. 

Las ciencias jur1dica~ son el conjunto 

de conoc1m1entos comprobados en la prActica, objetivos, 

e~pre~~dos en un s1stoma coherente on si mismo, Que desempe~an 

una función en la estructura soc10-acon6mica del hombre. 

La~ ciencias juridicas no solamente 

estud¡~n las regularidades y categorias del Derecho, sino que las 

s1stemat1za. Sucintamente podemos afirmar que la ciencia juridica 

tiene dos caractcrist1cas fundamentales: que es racional y que es 

obJet1va. 

Por rac1onal entendemos la presentación 

coherente de enunciados fundados y contrastables. Y es objetiva, 

la reproducción de la realidad objetiva, esto es, la construcción 

de 1m~9enes de la realidad que sean verdaderas e impersonales. 

Lo anterior no quiere decir que 

83:- EiUNrJE. /lar(o. ob. clt. pp. 26 y Cl. 
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únicamente dos &ean las caracterist1cas de la ciencia juridica, 

obviamente que la existencia de otros rasgos le tmprtmen sus 

particularidades, por ejemplo: la duda en la ciencia, estimula la 

investi~ación, estimula la búsqueda de ideas y estimula la 

búsqueda de respuestas. 

Sin embargo, en al fondo de las 

ciencias jurld1cas modernas hay un tortuoso problema Que se 

localiza en una cuestión no resuelta y que podemos condensar 

los siguientes t.Qrminos (84): para concebir y definir al derecho 

es neceaario diferenciarlo de la esfera ideal de los valores sin 

identificarlo con la esfera de la natural id ad y, para 

discriminarlo de la naturalidad, es necesario reconocer y 

explicar al mismo tiempo su momento ideal. Ante este problema de 

amb1guedad del derecho, se cueztiana. el caracter cientl f1co del 

pensamiento que reflexiona sabre él, ya que los autores juridicos 

ttenden a polarizar uno de sus elementos sin profundizar en el 

otro, el Jusnaturalismo es el ca.so mas tlpico en la historia del 

pensamiento Jur1d1co moderno. Ante esta problemática, también los 

pensadores del JUS han tratado de encontrar respuestas en el 

ºpurismo metódico" y en el "pluralismo metodal6gico". Este 

tortuoso problema es piedra angular en el pensamiento c1entif1co 

contemp6raneo del derecho. 

84. - CFR. CERRONI, Umb&rto. "Harx y iPt dorQcho mod.ern.o". pp. 82 y 
83 



Por otra parte, el racioc1nio sin la 

observación y el estudio de los hechos no conduce ni a una sola 

teoria científica. Los datos extraidos de las percepciones, son 

el material que aprovecha la ciencia juridica para sus teoriaB y 

tesis. La verdad cientifica no esta en la superficie. El lado 

exterior del derecho <que es fácil revelar) deforma con 

frecuencia el aspecto interior; sin embargo, no siempre el 

exterior• induce al error, pero cuando tratamos los fenómenos 

normativos no se debe limitar al conocimiento del lado 

superficial. El problema del conocimiento es, precisamente. 

penetrar en el contenido de los fenómenos mismos, rechazando todo 

lo que deforma la imagen real. 

Otra propiedad de las ciencias 

juridicas es la abstracción, que sig.nif i.ca separación, 

aislamiento y que resulta un proceso de separación mental de 

aigunas propiedades y relaciones del Derecho y cuyo producto 

obtenido de este proceso se llama conceptos Jurid1cos. La 

infinidad de conceptos con que operamos 5on resultado, por una 

parte. de la historia de las ciencias <del pensamtento 

conceptualati. cientifico>, y por la otra, de elaboraciones 

(abstracciones>. Federico Engels, afirma que los conceptos 

utilizados por la ciencia son abreviaturas, por medio de las 

cuales comprendemos las propiedades comunes da la diversidad de 

las cosas sensor1almente percibidas. En la 

concepto, el lenguaje desempe~a un important• 

formaciiOn 

papal. 

del 

Lo• 

concepteo;. qlle se forman como resultado del raciocinio, reciben 
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e;:pres1ones- V·erb_ales~ '.El -método Semiótico pf'.'etende sistematizar 

este· aspecto de l~ ciencia. 

A juicio de los .Juspositivistas, la 

'ciencia JUt"idica solamente debe describir su obJeto de 

conocim1ento tel derecho pos1tivo), pero la propia historia de la 

c1enc1a moderna demuestra Que la hipótesis por ejemplo juega el 

papel áe ser un juicio valorat1vo, apoyado en la experiencia 

ante~1or, con r~sp~cto a lo descrito hasta ese mamante por el 

cnno7tm1en~0 c1ent1fico. La hipótesis cientifica es una tentativa 

por adelantarse en la ei:pl icaci6n de lo> fenómenos. De ah1 que si 

bien es cierto que hasta el siglo XIX, la principal preocupación 

de los te6ricos y de los filósofos era explicar el mundo, a 

partl.r de la obra contemp6ranea de los pensadores, la filosofia y 

la c1enc1a en r;.ene1•al, no solamente se pretende explicar el 

mundo, s1no tamb1én buscar su transformación. 

51 la ciencia tiene entre sus 

caracte1•1st1cas fundamentales describir su objato de conocimiento 

(Que def1ne su naturaleza), es bien cierto además que tiene que 

formular juicios con respecto al desarrollo y transformación de 

la propia c1enc1a y con relación al desarrollo del fenómeno que 

observa. 

Las ciencias Juridicas al desarrollarse 

posibilitan conocimientos mas profundos de las normas y por ello 

no hay verdades aternas, 1nmutables, ya que constantemente se 
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modifican las pos1b1l1dades de una mayor profundización en el 

conocimiento, pero no s1Qnifica que desechemos las verdades que 

podrlamos llamar "definitivas en primer grado", como., por 

ejemplo, que el Derecho es un conjunto normativo. 

Sin embargo, las ciencias Jur1d1cas 

tropiezan a cada paso con verdades complejas que ni se conocen ni 

pueden conocerse de inmediato. 

Enemigo de las c1enc1as Juridicas es •l 

dogmatisnlo, que aborda la verdad como si fuera i.nmutable, no 

sujeta a comprobaci6n, 1nd1scut1ble. No le importa que las 

condiciones cambien y que les conocimientos hayan de 

perfeccionarse, profundizarse, enterarse de lo nuevo que se 

produce. Temer las innovaciones y el progreso, no contri~uye al 

movimiento acelerado del conoc1m1ento, sino que lo limita. 

La previsión c1entif1ca consiste en 

saber mirar al porvenir, comprender el posterior de9arrollo 

social. Las teor1as y opiniones sacadas de la cabeza. Que no 

toman en cuenta los datos proporcionados por la practica, no •on 

previsiones cientlftcas y revisten importancia solo aquéllas que 

se apoyan en la practica. Las tesis y teorlas. aisladas enveJecen 

con el tiempo y no se coordinan ya con los nuevos experimentos, 

con las posib1l1dades que aparecen en la actividad practica de 

los hombres. El conoc1miento Que no asimila nuevos datos, sino 

que ;:ior el contrario se atrasa, !U! transforma fin~lmente en 
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inúti 1 •·pues semeJantes ccnoc1m1entos ya no pueden armar la 

pr~ct1ca. La ciencia Jurid1ca s1 bien explica, puede proponer 

t~mb1érry_ forJDa's para que el derecho funcione de otra manera. 

A partir de este postulado. de que la 

c1enc1a solamente tiene que e:(pl1car, los jusposit1vistas 

sostienen que no tiene porque formular juicio& de valor. 

D1vorc1an los Ju1c1os de hecho con los JUicios valorativos, sin 

embarQo. los 1u1c1os de "derecho" y las opciones de valores en 

las c1enc1as humanas donde no hay una relación lógica formal, 

pero existe un laza social que se desprende del carácter 

necesariamente "comprometido" de estas ciencias, a pesar de la 

"buena voluntad" de los pensadores (85), 

Efectivamente, en el análisis obJet1vo 

no hay que mezclar los juicios de hecho con los juicios de valor, 

pero toda construcc:i6n teórica al efectuar un •nA.lisi& 

dialéctico del objeto de conocimiento, para explicarlo, la 

comprensión y valorización son inseparables. 

Por lo que se refiere al método, como 

elemento caracterlst1co de toda c1enc1a, sin que la encargada del 

estudio del derecho sea la excepción; encontramos que los métodos 

pa.ra resolver problemas Jurld1cos aparl!cen en los siglos II y 

85. - CFR. GOLDHANN, L. ''A~llsts dst obJ&ttvtsmo de Durk/-..atm", 
Fondo de Cult 7..u-a E'con.óm.tca.. Hé.<tco. 1986. pp. 19 y ¿5 
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a. C. en Roma, pero nuevamente ha.sta en el siglo XI resurge en 

Italia, en torno a la Escuela de Bolonia la preocupación por los 

fenomenos Jurid1cos. S1n embargo, la ciencia juridica mode1~na 

comienza a construirse en el 9iglo XIX a partir de los ataques a 

fondo sobre el carácter cient1 fice de la reflexión &istemati.zada 

sobre el derecho. 

El siglo XIX representa un desarrollo 

· .. ert1q1noso de lds ciencias, pat"ticularmente de las ciencias 

sociales. Hay en este periodo confianza en las ciencias, no sólo 

como métodos de conocimientos y de dominio de la naturalEza, sino 

también como salvación de la humanidad ante sus miserias. 

Las particularidade9 del método 

dependen de su obJeto, que, además, influye sobr't! él. 

El método cientitico es un rasgo 

caracter1 stico de la ciencia. tanto de la pura como de la 

aplicada; donde no hay m~todo cientifico no hay ciencia, pero no 

es infalible ni autosuficiente. Los métodos son medios 

arb1 tra1"'ios para alcanzar ciertos fines. Como pcr ejemplo: 

1.- Jncrementar nuestros conocimientos (objetivo intrinseco o 

cognoc1t1vol 

2.- Aumentar nuestro bienestar y nuestro poder Can sentido 

de1·1vado>. ObJet1vo eMtr1nseco o utilitario. 
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El autor Nicos f'oulantzas establece que 

la investiq~c16n cient1f1ca en todos sus elementos, depende de la 

estructura socio-econ6m1ca de que se trate. En el caso pilrticular 

de la ciencia JUrid1ca, se da el mismo fenómeno. 

L~ demarcac1én teórica de un ObJeto de investigación 

-el darecho en este caso- la definición misma de 

ciertas estructuras y prácticas como jurídicas, depende 

del luqar y de la func16n que revisten en un modo 

c.ompleJo teóricamente definido que constituye un modo 

de producción especificado (86>. 

Todo ello, que es el primer paso, nos 

llevarla a construir te6r1camente el concepto del derecho. 

Para Poulantzas la construcción del 

concepto del derecho se da siguiendo los diversos modos de 

prodrJcc16n, en el 1nter1or de los cuales está. previamente 

1oca11 zado. 

Cerroni insiste quq al procedimiento 

del conocimiento cientlfico del Deracho, debe tener presente: 

Que el objeto sea concebido como objeto 

espec:1 f1co determ1nado 1 da tal manera que !IU posit1vidad, 

86. - POULAff!"ZAS, N1.cos. "He¡Semonla y do"'t.noct.6n &n 9L 9stado 
maderno". Sté'lo XXI. Héxtco. t987. p. 146. 
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esencial para una mediación efectiva, no se esfume en la idea 

general del objeto, en una unificación puramente mental que 

disuelva la determinación de la realidad; que el objeto no sea 

concebido solamente como eKclusivo de la idea, sino también como 

inclusivo de la misma, cuanto idea-función del objeto 

especifico, cognoscible aunque inagotable (87). 

Por todo lo anterior. reiteramos que al 

acercarnos al estudio del derecho lo hacemos referido la 

formación social actual. Glue no pretendemos generalizar nuestras 

eKplicaciones para otro tipo de formas pre-Jurid1cas o 

post-jurídicas y que cuando nos l"eferimos al derecho actual, lo 

hacemos caracterizado como un conjunto de normas coactivas de las 

relaciones sociales, en el cual el elemento fundamental es que es 

hecho para garantizar el desarrollo sano de las relaciones 

sociales, politicas y económicas. 

El derecho como una espec1fic1dad 

dentro de una estructura social es obJeto de conocimiento de una 

pluralidad de disciplinas, algunas de las cuales pretenden ser 

enteques cientiflcos. A titulo de ejemplo podemos indicar a la 

filosofla del derecho, la sociolo9ia del derecho, la axiolo91a. 

del derecho, etc. Sola.mente con al propósito de ilustrar, diremos 

en el caso de la sociologia del derecho, que no eKiste una ~ola, 

87. - CFR. CEP.RON!, Umberto. ''Hetodotoala y ciencia social". p. 149 



15'5 

sino una diversidad de concepc1ones sociológicas del derecho. La 

mayoria de ellas dicen estudiar esta forma de conc1enc1a social 

Cel derecho) desde el punto de vista de su contenido, esto es, la 

conducta humana. Las posiciones doctrinales dominantes separan y 

distinguen a la sociologia, de la ciencia del derecho; argumentan 

que aunque tienen el mismo obJeto de pensamiento, los tratamientos 

que le dan son distintos y obviamente las conclus1ones son 

también diferentes. Los ideólogos de orientación posit1v1sta son 

los que hacen estos tipos de planteamientos, pero sin embargo, la 

cuestión es muy distinta. 

Roscoe Pound, d1stingu1do soc16logo 

norteamericano, considera que la metodologia d~l derecho esta en 

condiciones de abarcar las distintas ciencias que trata el 

fenómeno jur1dico. Pound no reconoce limite alQuno metodoló~ico y 

ól como el sustentante de la presente tesis est~ convencido que 

la fraQmentaci6n excesiva y el deslinde e~tricto del objeto de 

conocimiento, representan en realidad un regreso de cien a~os, 

las subdivisiones no satisfacen sino las e>ei9encias de lo& cursos 

académico$ por especialidades (88}, Replanteando las cuestiones 

apuntadas es conveniente subrayar que el enfoque cientifico del 

derecho consta de tres aspectos importantes e íntimamente 

relacionados: 

88, - POUND, Rosco&. "SoctototJ1a y JUríiopr"Udon.cía... F"ondo do 
C•.Jl tura E'conómtca. Héxic:.o. 1986. p. Z84. 
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1.- La primera tarea consiste en determinar qui:. se va a estudiar, 

esto es, delimitar el objeto de estudio; abstraer de la amalgama 

social en la que se da, las fenómenos juridicos. 

2.- La segunda cuestión es describir el objeto de estudio y por 

lo tanto, s1stemat1iar los elementos que se descubran del derecho, 

analizarlos y s1ntet1=.at"los para que nos puedan servir en la 

formulacjón de hipótesis da trabajo. 

~-- En el tercer aspecto importante es ya determinado el objeto 

de estudio y entendido {explicado, sistematizado y analizado) los 

elementos que lo integran, entonces volver a relacionar al 

derecho dentro de su contexto social, dentro del conglomerado 

humano en que se da. 

En la realización de estas tres tareas, 

recurrimos a disciplinas cientlficas como lógica, la dialéctica, 

la ciencia jurídica, la sociologia, la historia del derecho; asi 

pues· el" objeto de conocimiento es unitario y el conocimiento 

sobre él también t1ene que ser unital""io. 

Los ideas e~presadas con antariol""idad 

las podemos reafirmar a partir do la si9uien~e transcripción 

extraida de la obra del autor Tl""inidad Garcia, Apuntes de 

Introducción al ostudLo dot dar&cho: 

Tiene de part1cular la palabra derecho, oue designando 
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el conjunto da fenómenos jurid1cos, es también nombre 

de la disciplina cient1f1ca que los estudia~ El Derecho 

es, en ~ste sentido, la cl9ncia que se ocupa de las 

manifestaciones Juridicas, consideradas como una 

categoria de fenómenos sociales, y deEprende de ellas y 

formula las leyes naturales a que están suJetas. Es 

caso ocioso decir que la ciencia del Derecho es de un 

carácter eminentemente social (S9J. 

Es as! como el derecho lo consideramos 

como una ciencla que estudia objetivamente al derec~o mismo, pero 

entendido como un conjunto normativo dado. Atendiendo para ello a 

un m~todo especifico y dentro de los parametros especificas que 

determina el Ambito de lo Juridica. Sobre este particular, 

reiteramos la distinción entre derecho como conjunto de normas y 

como ciencia encargada del estudio de dicho conjunto normativo. 

"t.a ciencia misma no es un sistema de normas; pero su objeto de 

estudio puede ser un sistema de normas" (90). En este orden de 

ideas, puntualizaremos la distinción entre las acepcionefi 

sef'laladas: 

89. - GARClA. Trinidad. "Apun.l9s d9 in.troducción. al ostudto det 
d&recho'". Héxico. Por rúa. 1980. p. t 3 

90. - T~RAN. Juan Haruml. '"Ft l.oso/ia d&l d9T9Cho". Porrua. Héxi.co. 
1980. p. 43. 
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~!<ECHO COHO CONJUNTO NORllATIVO DERECHO COMO CI EUCI A 

Formula normas jurid1cas Formula juicios acerca de 
la!i normas jurid1.cas 

Es un producto de las actitudes Se origina en la raz6n, es 
pr:Sct icas dependientes de la decir, se trata de construc-
voluntad humana. e iones racionales. Es produi;_ 

to de la reflexión abstracta 

Pe1·s1Que el ideal o el fin Tiene finalidad propia,per-
último en la Justicia sioue la verdad como su 

valor o fin. 

Se cons t l. tuye en obJeto c1ent1- Es una ciencia con un objeto 
f1co de estudia, sin tener ese y método determinado. Profuo. 

lcar>cter oor si mismo. dizando racionalmente en un 
universo cognoscitivo sis te-
matizado. 
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E). CARACTER AUTONOMO DEL DERECHO COMO RAMA. DEL CONOCIMIENTO 

HlJMANO. 

Al analizar el factor de autonomia 

cientifica en la parte primera del presente capitulo, deJamos en 

claro que ést• se looraba a partir de la concurrencia de diversos 

factores que por su especifica naturaleza en determinada Area del 

conocimiento humano, la hacian diferenciable e independiente de 

las de las demas. Asimismo, establecl.mos que los tres factores 

mas importantes que otoroan autanomia a una c1enc1a son1 el. 

ob)'et.o, t1l. método y l.a u.t.il.ida.d. En este sentido, la ciencia del 

Derecha obtiene su autonomia respecto a otras ciencias a través 

de la concurrencia sui senoris de los trev factores citados, 

sin embargo, resulta oportuno aclarar que en el desarrollo de 

este inciso, nos referiremos al Derecho como ciencia Juridica, 

mis no ag1 como conjunto normativo; pues como hemos deJado en 

claro, la cientificidad del Derecho la encontramos en su Acepción 

primera, mientras que como conjunto de normas JUrid1cas, se 

pierde dicho caracter tornandose éstas en obJeto de aquélla. 

Hecha la aclaración que 

diremos que el objat.o del Derecho como cienc.1a re•ulta ser tan 

especifico que le otor~a desde un inicio una independencia bien 

definida. Es decir, la ciencia jurldica encuentra su objeto en la 

construcción adecuada de normas para regir determinado tipo de 

conduct~s en una sociedad especifica en el tiempo y el eupacio. A 
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~·educidas cuentas, é'1 Derecho concebido como conjunto normativo 

~e constituye en objeto de estudio del propio Derecho pero 

~onceb1do como ciencia jurid~ca. V son precisamente las 

~aracter1sticas de la norma jurid1ca <como objeto> las que nos 

Llevan a considerar que el Derecho es diferente a otras cienciau, 

~ún cuando sean sociales y pretendan regir la conducta humana en 

~oc1Qdad. V es que nuestra área del conocimiento encuentra puntos 

rle con tac to con al9unas otras, que a pesar de no ser de indo le 

c1entlf1ca, tienen una pretensión normativa. Ejemplos de lo 

er.ter1or son la moral. los convencionalismos sociales y la 

rel ig16n. 

Asi pues, la norma Juridica resulta 5er 

el objeto de estudio del Derecho como ciencia, y son sus 

Cc'lract:erlst1cas las que le otorgan su especificidad e 

independencia en relación con otras ciencias y disciplinas, 

m1smas que se traducen en: bilateral idad, exterioridad, 

9enera l 1dad, coerc tb 2 l 1dad y heteronomia. 

Ahora bien, como hemos visto el 

carácter de un objeto de estudio de una ciencia necesariamente 

det~rm1na el tipo de 1f,J;,t.odo a emplear; de ahi que el Derecho 

dafina su método con base al hecho de considerar que es una 

c1enc1a social (en pr1me1• término) y de que encuentra su objeto 

en la norma jurldu:a. 

Como ciencia social, el Der·echo ut1li~a 
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una gran d1vers1dad de métodos, lo& cuales derivan de tan sólo 

dos: el inductivo y el deductivo. Estos han sido 105 métodos de 

lo9 cuales tradicionalmente se han valido las humanidades parA la 

consecución de sus tines, y de aqui han surgido algunos otros a 

manera de ramificaciones. 

En las ciencias soc1ales pueden aplicarse dos tipos de 

métodos: uno que qeneralicc y otro que part1cular1ce, 

tanto nuestra concepc16n del fenómeno que anal1~amos, 

como nuestra forma de abordarlo. El primer método 

permite al investigador buscar y conocer las relaciones 

generales o leyes que permiten la construcc16n de 

conceptos con los cuales deduciremos la realidad o 

buena parte de ésta. El segundo método presenta un 

carácter inductivo, pues a partir de la singularidad 

del fenómeno, de la forma fraccionada de la realidad, 

es como esta realidad puede ser conocida; pero ello 

s6lo en parte, jamás en su totalidad <9t J. 

Cabe senalar que los métodos citados no 

son excluyentes sino incluyentes tanto entre ellos mtsmo5 como 

con los demas métodos e~1stentes y derivados da los dos prim&ros. 

91. - CE:N!CE:ROS Cortés. Je~ús. '"El.emonlo,. d.9 motodolo61a"º, E:NEPA
UNAH. Héxico. 1989. p. t. 
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Dada la naturaleza del objeto del que 

se ocupan las c1enc1as sociales <el hombre>, la deducción y la 

1nducc16n resultan ser los métodos mayormente aceptados por los 

cientif1cog de esta Qran rama del conocimiento, tomando en 

considerac16n su idoneidad, ya que los métodos estrictamente 

matem.\ t 1cos "precisos", aún cuando pueden ! legar ser 

ut1l1zados para el estudio de las humanidades, no resultan ser 

los más adecuado~, pues fueron ideados par• 

c1ent1fico de otro tipo de objeto. 

el abordaje 

En raz6n a su obJet1vo, el método generalizante, el 

cual se relaciona intima.mente al concepto 

ep1stemol69ico de la totalidad, daspoja a la realidad 

de todos sus aspectos contingentes y singulares, 

reduciendo asi las diferencias cualitativas a 

cant1dad~5 mensurables, precisas y susceptibles de 

formar propoGiciones generales de carácter formal. A 

diferencia del anterior, el método particularizante 

olvida los elementos genéricos y presta únicamente 

atención a los caracteres cualitativos y singulares de 

los fenómenos (92) 

V en el caso especifico del Derecho 

9é?. - Ibi:d. p. é? 
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como ciencia hwnanistica, podemos encontrar que no pocas 

ocasiones se hace un uso alternativo de los multicitados métodos 

con el objeto de estudiar sistem~ticamente a la norma jurídica y 

su aplicación en un Ambito social determinado. M~s aún, el método 

como factor concurente de la autonomia del Derecho, encuentra una 

naturaleza mixta en el campo de lo juridico, pues el cbJeto de 

estudio as1 lo exige. Efectivamente, nos encontramos frente a una 

ciencia que profundiza en la normatividad humana, algo tan 

complejo como es al hecho de regular la conducta de un ser 

poU tico por naturaleza con la intrínseca necesidad de v1v1r en 

sociedad pero con un elevado grado de complejidad que lo hace 

conflictivo e impredecible, tendiente a contraponer sus intereses 

frente a los intereses de sus cono&neres. La especificidad del 

objeto y la complejidad de su destinatario (el Ser Humano> 

impiden que al Derecho ~e conforme con utilizar tan ~ólo dos 

métodos para lograr 9us fines de estudio, sino que por el 

centrarlo, lo obligan a buscar muchos mas y a aplicarlos en su 

esfera concreta. A ésto sirven de apoyo las ideas del profesor 

Jesus Ceniceros Cortés que al respecto determinan: 

No 96lo na hay un mhtodo universal, sino que la 

oportunidad de un procedimiento varia con respecto a 

los problemas a resolver. Un método puede ser eficaz 

en un caso y puede fraca»ar en otro ianalago. La m1s16n. 

del m4'todo es el prooreso del conocim1ento y no su 

perman~nc1a fiel a un pretand1do ideal de conocimiento. 

La c1enc1a implica una indefinid• e interminable 
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existencia de un método ideal, acabado, único y 

definitivo <93>. 

164. 

Es entonces, que el Derecha se vale de 

una gran cantidad de métodos, incluso de aquellos que le son 

propi.os a las ciencias naturales y a las "ex.actas". 

Se ha dicho que el Derecho s6lo ut1l1za 

como mótodo a la dosmá.t Lea juridtca, sin embargo creemos que esta 

idea germinada por Hans Kelsen limita el espiritu cientif1co de 

la juridicidad, por el contrario, estimamos que la ciencia 

juridica para la consecución de sus fines utiliza un método 

ecLOctico. V en virtud de esto, pueden concurrir en su estudio 

métodos estrictamente ct.ent!ficos {método de experimentación, 

método de cuantificación, método matemat1co, método idealista, 

método comparativo, etca>; métodos /ílos6/icos (método mayeüt1co, 

método·de inferencia, método escolAstico, m~todo ax1omat1co, 

m6todo fenomenol6Qico, método semiótico, método de observación, 

método de experimentación, método realista, método 1691co, etc>; 

y de carácter histórico (aplicando la biografia y la doxografia)ª 

Es as1 que la complejidad del obJeto 

93. ··Id. 
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del Derecho t;e traduce también en una c:ompleJidad 

Jur1d1c:o-metodol6gica. Pero e$Otl rasgo!:i de dificultad, son 

precisamente los que se combinan en la ~6lida 

objÓto-mlltodo que le otorga autonomia al Derecho. 

fórmula 

Finalmente, la uti tidad complementa a 

los dos factores anteriormente explicados, en el sentido de que 

es la función del Derecho lo que viene a coronar su autoncmia. La 

respuesta a la pregunta ~ Para qué sirve 9t Dorech.o P, constituye 

su aportac16n para el Hombre. Es decir, la utilidad del Derecho 

e~ diferente a la utilidad que pudiera proporcionar alguna otra 

rama del c:onoc1miento cientifico. Cada ciencia 9irve para algo, 

la ciencia jur1dica sirve para el estudio sistemAtic:o, profundo y 

metódico de la regulación conductual del hombre en sociedad, y 

ósto la hace diferente e independiente a las dem~s. 
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F) LA AUTONOMIA DENTRO DEL MARCO GENERAL DEL DERECHO. 

Hemos dejamon en firme que el Derecho 

se ha clasificado para fines de estud10 tomando en cuenta algunos 

criterios, sin embargo ha prevalecido entre los estudiosos el 

criterio clasificador en virtud del cual se toma en cuenta la 

naturaleza de la relación juridica y la calidad con qu~ los 

sujetos participan en ellaª Y de esta forma, en la actualidad 

han deducido cuatro grandes ramas del Derecho <Derecho Público, 

Derecho Privado, Derecho Social y Derecho Económico>. Hasta aqu1 

las cosas puede que hayan quedado mas o menos claras, sin embarQO 

no hemo9 determinado la forma en que una subrama Jur1d1ca resulta 

independiente y autónoma respecto a otra cuando ambati pertecen a 

una gran divisi6n del Derecho. Es decir, Qué criterio debemos 

adoptar para diferenciar dos tipos de derecho cuando éstos forman 

parte de una de las cuatro ramas citadas. Cómo sabemos que el 

Derecho Constitucional es auton6mo respecto al Derecho Fiscal si 

ambos pertenecen al Derecho Público, en donde se dan relaciones 

juridicas de supra a subordinación o de supraord1nac1ón y en 

donde comparece alguno de los sujetos en calidad de entidad 

soberana. Este es un cuestionamiento interesante que pocos 

estudiosos del Derecho se han formulado, y que si lo han hecho 

han omlttdo dar la solución respectiva. De~oraciadamente, los 

factores concurrentes quo le otorgan autonomia a Las ciencimn 

CabJeto, método y utilidad) encuentran su limitación en este 

ciencia especifica, pues no resultan ser tan contundentes, aunquQ 
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no podemos negar que de una u otra forman vienen a normar los 

criterios que hasta el momento se han formulado para independizar 

una rama Juridica .. 

Sa1nz de Bujanda determina que la 

autonomia de una disc1pl1na Jur1dica se logra cuando se dan 

ciertos ámbitos de la realidad social (que> exigen 

una normac16n jurid1ca sustancialmente diversa a la de 

otras y esta exigencia vital produce la consecuencia de 

que las normas juridicas se polaricen en torno a e9as 

realidades que constituyen supuestos objetivos de 

aplicación <94) 

Por 5U parte, Alvaro Rodriguez Bereijo 

determina como condii:i6n tn1c1al para que una disciplina Juridica 

adquiera autonomia cientif1ca, el hecho de qua posea un á.rnbito de 

la realidad socLal ltten. acotado. 

Loú autonomistas sostienen que la condición necesaria 

para que pueda imputarse la autonomta a una disciplina 

consiste en la el:ifitencia de un ~mbito de la realidad 

soc1al bien acotado Que canst1tuya su objeto de 

Y•'·-· SAZ HZ da Bufan.da, FeTnandc.. "Hac (enda p<ibL lea. dorocho 
/Lnan.CLGT•J y d&recho trtbutar·Lo" G>Xtraid~ d& "liacienda y 
Der6·c,.10''. T. l. lEP. HadrLd. 1994. p. 43. 
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conoc1m1ento (95). 

Es en esta cita en donde encontramos la 

concurrencia de un factor sumamente importante: et objeto ds 

~onocimLento. V aunque adquiere la fuerza determinante que lo 

caracteriza al momento de otorgarle autonom1a las ciencias, 

part1c1pa comb1nado con otros elementos al momento de establecer 

la 1ndependenc1a de una rama juridica. 

Ademas del requisito previo 

anotado, las disciplinas jurid1cas con pretensiones autónomas 

deben poseer una serie de relaciones de naturaleza especifica sin 

que sean privativamente jurld1cas, pues no tan sólo se refiere a 

los vinculas que se pudieran establecer entre los sujetos de una 

relación de Derecho, sino también a todas aquellas construcciones 

que se pudieran crear en virtud de la combinación da conceptos 

especl fices. 

Un segundo argumento que se esgrime favor de la 

autonomla ••• y que por un sector de la dactrina se 

postula como un segundo requisito o elemento que debe 

reunir cualquter di5c:1plina jur1dica autónoma, es la 

existencia de una serie de relaciones de singular 

naturale~a •.• As1 pues, no 5Uficiente 1 para poder 

95. - JINt.NEZ ljor'2ále-z. Anton.L•;>, º'Lecctones de derech.:. tcibutaz to" 
CCASA. Héxtc0. 1986. p. 3c 
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sector de la realidad perfectamente acotado que 

constituya objeto de estudio 5ino que ademAs, de 

acuerdo con esta linea de pensamiento, es menester QU~ 

al incidir el derecho sobre ese campo definido dé 

nacimiento a un conjunto de relaciones sui gen.erLs, es 

decir, que constituyan la concreción de un núcleo de 

principios propios que las ri jci.n <96). 
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De la fusión de ambos factores 

senalados, surge un tercero, que viene ser el conJunto de 

principios especif icos que rigen el desenvolvimiento de una 

disciplina Juridica en concreto. De esta formn, surqen criterios 

rectores propios da un S9ctor de La realidad JUridica, los cuales 

de ninguna forma podrian ser transportados a otro ámbito, por muy 

parecido que fuera. 

As1 pues, el objeto, 9l (lpo d .. 

r9lacionss y los prlnctptos r9ctor9G vienen a ser lo$ factores 

e1>pec:ificos que deben concurrir, según muc:hos Juristaa, para QUl! 

una disciplina juridica adquiera autonom1a dentro del Marco 

General del Derecho. Sin perJu1c10 de los muchos otros factores 

que pueden concurrir o de que podemos hechar mano •1 mommnto de 

96. - /d. 
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~uordar el t6p1co de autonomia. En este sentJdo, debemos tener 

bien presente, oue el método también resulta decisivo, mismo 

que como hemos v1~to, se determina por el obJeto de estudio. En 

el :..mbito Jurid1co, la naturaleza de las normas que signi1iquen 

el objeto de una rama de Derecho, determinan el método a emplear 

por dicha rama; y aunque resulte dificil creerlo cada ciencia 

1~rldLca se distingue <entre otras cosas) por la especificidad de 

su método o métodos. 



CAPITULO II 
EL DERECHO LEGISLATIVO 

1.- LA IDEA DEL DERECHO LEGISLATIVO 

A) DEl'INICION. 

Independientemente de los problemas de 

denominación de la materia, pues hay auienes sostienen que dabe 

llamarse Derecho Parlamentario, y otros que Derecho Leq1slativo, 

s1tuaci6n que analizaremos en 109 in1c1os del siguiente capitulo, 

lo cierto es que la pretensión de definirla implica un serio 

conflicto heredado del término simple "Derecho". 

Si recordamos las ideas vertida.!> en la 

segunda parte del Capitulo anterior, al momento de abordar el 

"concepto" del Derecho, nos encontramos con que es una palabra de 

caracter equivoco en su s19n1ficac16n, pues se han formulado 

d1ver5as acepciones al respecto, siendo todas ellas de cierta 

manera válidas. Pero, dentro de la confusión aludida, podemos 

concluir que el término "Derecho" s1qn1f1ca dos cosas, 

principalmente: 1 .. - Un conjunto de normas 1mpero-atr1but1vas de 

carActer hetérenomo y coercible que regulan la vida del hombre en 

~oc1edad encontrando como fin Ultimo a la Justicia <Garc:1a 

H:.yn&z>; y 2. - La c1enc.:1a encür9ada de estudiar s1iatematicamente 

•1 con un método propio a dichas normas Juridicas. 
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Es preciso dist1n9u1r las diversas conriotac1ones de la 

palabra "derecho". Como dtsctpltr.a del conoc:imiento, el 

Derecho estudia lo relativo a las normas jurld1cas. 

Como rama del Derecho, es un conJunto de normas. (97). 

Las dos connotac1ones seftaladas son las 

mayormente aceptadas por los estudiosos del Derecho. aún cuando 

existan autores que consideren una mdyor gama de significados de 

tan controvertido tórmino, tal es el caso del maestro Gal1ndo 

Garfias. 

Ahora bien, esta dualidad del Derecho 

(a secas), indefectiblemente se ve transm1t1do las l"'amas y 

subdivisiones en las que se le descompone para su estudio y 

aplicación. En este sentido, el Derecho Público 1mpl1ca un 

conjunto normativo, pero a la vez un estudio sobre el mismo. 

Particularidad Que se presenta en todas los niveles de la 

d1visi6n jurid1ca, lo cual necesariamente 11oe se9uir3. presentando 

hasta en tanto no se le otorgue una connotación inequtvoca al 

Derecho en general o ''a secas". Por lo mientras, la dualidad de 

significación aludida, aún cuando defectuosa, resulta v~lida dada 

la complejidad del planteamiento. 

En el caso concreto del Derecho 

97.- OCHOA Campos. Hotsos. '"D11recho Lo6LsLativo msxican.o". C~m1'2Ta 
d9 DLpv.tados , XLVIII Loost..s:Laturo d•L Consr•lílo d9 La Unión. 
Hext.co. 1973. p. 60 
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Lec¡¡islat1vo, -Sin escapar al problem~tico precedente, también 

presenta dificultad para ser definido, pues se puede hacer desde 

la óptica de lo n.ormatLvo o de Lo cLent1/tco. As1 pues, a pesar 

de que nuestro trabajo tiene un considerable perfil de 

c1~ntlf1c1dad, presentaremos en este inciso diferentes 

concepciones de lo Qué es el Derecho Legislativo. haciendo los 

ccmentar1os pertinentes, y aportando, desde lue1;10, definiciones 

e!dbOrildas desde ambas tendencias. 

El maestro de la Universidad de Perusa, 

·J1cenzo Mtc.helh, qu1en impartió la catádra del Derecho 

F·arlarr.entar10 a finales del siglo pasado, define a la rama 

JUrld1ca que nos oca•pa de la siguiente manera: 

<El Derecho Leg1slativo) ••• estudia el conJunto de las 

relacior1es Jurldico-politicas que se desarrollan en el 

interior de una samblea, contra las varias que existen 

entre el las y los demás poderes (98>. 

Como es de observarse en la 

t~anscripción, el maestro italiano define a nuestra materia dasde 

el punto de vista de lo c1entlf1co al establecer inicialmente la 

oalubra clave "g?~Y.!H-2"1 lo cual implica ya no un conjunto 

98. - Ci lado por HAP.n NEZ 8j,ez, Anloni:o on .. Derecho Le8Lsl.al ivo o 
derech·~ parlwnentarLo'". Extra1do de: lnslLtuto de 
Tn.vosl(!JacLor.os Lo6islativas. Dorecho parlamri'ntar(o 
Ltieroamerico:no ... Porrua. Héxtco. 1957. p. 2t. 
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norlnat1vo, s1no-:'un an.á.l 1s1s·,cient1 f ico del mismo. 

Por su parte. el estudioso espaftol 

Fernando !::iaÓt.:i.ótal la López en su obra ~recho parlam.ont.ar Lo 

e:_,-pan~-~~ •. :·.de_~~-!"'.:n-1:~~- ·~ue el Derecho Legislativo es: 

.~.si c.onJuntn de normas, y de relaciones constituidas 

" su amp.lro, que re1Julan la organ1zaci6n y 

func ion.:.m1ento d<! las C.á.maras parlamentarias, 

ent~nd1das como ~rqanos Que asumen la representación 

popular en un Estado constitucional y democrat1co de 

Derecho <99). 

En esta idea encontramos al enfoque 

r·vrmat.Llf._ ... , opacando el aspecto c1entif1co de la definición .. 

l'\unq1..1e C<lbe destace.ir el hecho de que Santaolalla determina cabida 

.ll Derecho Parl~mentar10 dentro de los parametrcs de la 

~wmocr1c.1a ·,t lci const1tuc1onalidad. 

El Dr. Humberto Quiroga Lavié., 

profesi:;r• de C1enc1as Jurldica~ y Socialos de la Univer~sidad 

tlactonal de la Plata. as~sor de la Comis1on de Asuntos 

Const1tuc1onales de la Cámara de Diputados de Argentina. y 

c:1tedr.1tic:o de la Cumc1a del iJl:"rQchc y de la Ciencia Politlca en 

99. ::;ANTAOf.A,'-1.A LópQz. rarnand.:.·. "Derf?cho po.rlam&ntarto espar'iol". 
Edltor-:1 Ua.ch?n.al. H·J.drtJ. 199..t. p. 16 
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la Universidad de Buenos Aires, critica la parcialidad de la 

concepci6n norm.a.tiva del Derecho Leqislativo, déjandonos ver aue 

siendo definido asi, no podrlamos llegar al fondo de su obJeto. 

pues seria algo simple. 

Si pensamos al Derecho Legislativo como el conJunto de 

reglas aue regulan o rigen las actividades de las 

asambleas legislativas hacía adentro, el Derecho 

Legislativo no es otra cosa que un proced1m1ento, una 

regulación de orden JUridico de nivel secundario. 

d1rig1do a viabil1zar la func1onal1dad de las asambleas 

leQ1slativas, y a establecer canales de co•unicaci6n 

aptos, con los otros poderes del Estado y con el pueblo 

o saciedad que legiti~a ~l desenvolv1m1ento politice de 

las asambleas legislativas ttOO>. 

Pese a la valiosa observación Que hace 

el Dr. Qu1roga en la cita anterior, lo más coman entre los 

estudiosos del Derecho Le9isl~t1vo es definirlo como rama del 

Derecho Público. es decir desde uñ punto de vista estrictamente 

normat 1.vo; lo cual de e lerta . manera va 11n detrimento de la 

cient1f1c1dad por la que pu~na el presente trabaJo recepc1on~l; 

sin embargo. razonando l091camente y en la inteligencia de qu1:1 la 

dualidad del Derecho es hoy por hoy aceptada <como c1enc1a y como 

100. - QUIROOA Lavlé. Hwnborto ort ""Et derocho parlamentario en. la 
i:1.enc1.a jurldL<.:a'". Extt·:ddo de: ln.stitt.Lta de 
lnv&sli6'acton&s Le4islativas. ob. cit. p. t 
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norma), el hecho de que la mayor1a de los autores apliquen el 

criterio normativo al definir al Derecho Leqislat1vo en 

particular, no anula su concepc16n cient1fica, mts~a que a la 

vez se entiendo como parte de un mismo concepto. Es entonces que 

la materia objeto del presente estudio. es definida (al igual que 

muchas otras) de la manera más ligera: por antonomasia. Es decir, 

ident1f1cando al contenido con el continente como s1 aquél fuera 

el todo de éste, sin hacer la menc16n del estudio c1ent1fico qum 

debe eKistir por ser sobreentond1do. 

Reafirmando las ideas que precedan, el 

ea-Director del Instituto de Inve!itigaciones Leqislativas de la 

C~mara de Diputados de nuestro H. Corlg~eso de la Unión, Lic. 

Rafael Minar Franco, establece lo s19u1ente: 

Por tradición, ol derecho legislativa es el derecho 

regulador del procedimiento leQi<;;lativo. Es dec11~, el 

derecho que previene las formalidades a seguir por 

quien tiene el derecho de hacer las leyes ••• En ese 

sentido, el derecho legislativo &e concibe como un 

dereeho adjetivo po~ antonomasia <10!). 

Por su parte, Moisés Ochoa Campos en su 

101.- HINOR Franco. Rc./ael en "El. Dc9rt!#cf\Q L.•si.sla.tlvo". Extraldo 
de: Senado d6 la R.epübl Lea / UNAH CCol.oquio). .,PoL1 t Lea ji 

procgso lBtft6lativoi.;••. Gr\..!po ~di tortat Ht:6u•l Antrel PorrUa. 
Héxtco. 1985. pp. 24 ji 25. 
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obra de compilac16n lJQrQch.o L~Bislatiuo moxtcan.o nos regala una 

interesante definición del Derecho Lec;,islativo, aunque desde un 

An9ulo estrc1tamente normativo. 

El Derecho Legislativo es el conjunto de normas que 

re9ulan las funciones de uno de los órgano& del Poder 

Publ1co: el Peder Le91slat1vo. Establece su competencia 

y precisa el proceso de la actividad legiglativa -en la 

que colabora el Poder Ejecutivo-, por la cual se 

formul,..n determinadas reglas jur1dicas de observancia 

general, a las que se d~ el nombre especifico de layes 

U O.?), 

Aqui, aun cuando formalista, so define 

a r.uestra materia de manera más integral, pues no se enfoca a un 

"proceso'' de leq1slac16n, sino todo lo que ello implica, 

partiendo de la base de sus principales protaQonistas <Poder 

Legislativo, y ex1i;.¡uamente el Ejecutivo>. Pero la idea planteada 

poi• el autor en e: ita adquiere trascendencia para nuestros 

obJet1vos en las siguientes l!neas: 

En resumen, el Derecho Legislativo es una rama especial 

del Derecho Público, desprendida dal Derecho 

Constitucional, Que instituye el proceso legislativo 

102.~ OCHOA Campos, Hoisés. ob. cit. p. éO 
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integrar esa rama &spec!/Lca. 6eneradora y autónoma. 

(7). 
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Es aqui en donde encontramos el apovo 

teórico-dogmático de nuestr~a tes1s, ya que Moisés Oc:hoa Campos 

indica en su def inici6n re9umid~ que el Oeracho Lagislat1vo es 

una rama del Derecho Público, otor9Andonos asi su ub1caci6n en el 

marco general del Derecho, agregando que es "desprendida" del 

Derecho Constituc1cnal, es decir, que originalmente era parte de 

él, pero que dejó de serlo en virtud de su desarrollo y rasqos 

particulares; idea esta última que reafirma al calificar 

nuestr-a materia como 11 osF>Qci/iea". "8on.e>radora"" y "aut6nom.a". 

Haciendo anál is1s de las 

manifestaciones hasta aqui vertidas, d1remos que el Derecho 

LeqiBlativo pueda ser definido desde dos puntos de vista: 

Normativo y Cient!/Lcoª En el primer sentido, podemos decir que 

se trata de la rama de Derecho PUbl1co que contiene normas 

juridicas tendientes a regular integralmente la actividad 

legislativa del Estado, partiondo de 105 Poderes y Organos 

encar9ados para tal efectoª Y desde el punto de vista de lo 

cient!/Lco, el Derecho Legislativo viene a ser el estudio de 

103. - Id. 
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car~cter c1ent1t1co <como parte da la ciencia Jurld1ca en 

qeneral 1 que se ocupa de todo lo relativo a las normas de der-echo 

e .1nst1tuciones t"eguladoras de la actividad legislativa del 

Estado. 

Aunque a lo largo de este inciso que 

c'lhOra c·.:mclu1mos 1 hemos tenido el cuidado de distinguir la 

c~n~t1tuc16n de la dualidad conceptual del Derecho Legislativo, 

es con·,,r>ntente dejar en claro que son en verdad pocos quienes lo 

h;.cen. Q111zt. por t.ilta de cu1dado 1 conocimiento, profundidad y 

deseos de otorgarle al Derecho un ·fuerte milltiz de ciencia. 



180 

a> Os.JETO 

Al igual que su def inici6n, el objeto 

del Der"echo Legislativo presenta una serie de problemas para 

poder ser" determinado. 

Podemos decir. sin temor a equivocarnos 

que la dificultad aludida viene a ser una rem1n1senc1a de la 

dualidad de acepciones del Derecho Legislativo como rama del 

Derecho < a secas, y que también presenta dicha "dualidad">. Es 

entonces, que el objeto varia en atención al sentido en que 

estemas utilizando el témino D•recho Legisl~tivo: como ciencia 

como rama juridica. 

Partiendo de la idea de que esta.mas 

refiriendonos al Derecho Legislativo como conjunta normativo. 

diremos que su objeto lo encontramos finalmente en la Ley como 

resultado de un procesa especifico en donde intervienen sujetos 

estatales determinados por el propia sistema Juridico. As1 las 

cosas, el conjunto de normas impero-atributivas aglutinadas bajo 

el géner1co rubro de Derecho Legislativo, stt ocupan centralmente 

de lo que da ortoen a la Norma, es decir, quiénes pueden 

legislar, cómo lo pueden hacer, en qué momento, bajo que Ordene• 

jur1d1cos (constitucional, legal o reglamentario>, etc. P•ro no 

so int_eresa este "!Ado 11 de nuestra materia en cuestiones 

ontolOqicas n1 muchos gnoseol6gicas, sino tan sólo de la e~tricta 
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regulaci6n que hace la Ley de los Organos y Procesos que dan 

origen a otras Leyes. Haciendo la aclaraci6n de que el objeto del 

Derecho Legislativo en su acepción normatiua, no se constr1ne en 

exclusiva a los "procesos" <adJetivamente>, sino tamb1Qn a las 

facultades de los órganos legislativos y cuestiones dm orden 

sustantivo. '"En otras palabras, el objeto regulado por el derecho 

legislativo no se Agota en la idea de un pr .. ocedimiento o 

suced1neo a seguir por el legislador" C104). Sur9iendo entonces 

aqui una subdivisión de Normas Leg1slativAs Sustantivas y Normas 

Legislativas Adjetivas o Procesales. Sin embargo, cabe mencionar 

que las normas instrumentales predominan 5obra las sustantivas al 

momento de establecer el objoto de nuestra materia desde este 

enfoque normattvo, cosa que de ninouna manera excluye a éstas, 

sino que simplemante pone de manifiesta una desigualdad de 

conocimiento 9énerico rM.s no de importancia, pues ambas son 

indispensables; y eobre el particular opina el Dr. José Alfonso 

Da Silva, catedr•tico de Derecho Con$titucional y Ciencia 

Politica de la Universidad de Sao Paulo y asemor de la Asamblea 

Nacional Constituyanta de Brasils 

<podemos considerar) al proceso de creación normativa, 

el proceso leoislativo, como aspecto fundamental del 

objeto del D•recho Legislativo. En cierto .. ntido, 

hasta se puede af 1rmar que ea constituye y •• 

104. - HJNOR Franco. Rafael. ~n _.El Dsr•cho L•a-tsl.attvo". Extra1do 
de: Senado de ta R<>p(Jbtica / UNAH CCotoquio>. ob. cit. p.Z5 
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desarrolla precisamente en torno de este obJet1vo 

(105). 

Pero, por lo que hace al Derecho 

Legislativo como ciencia, diremos que su objeto lo encontramos 

también en la Ley, pero no como resultado del ejerc1c10 legal de 

facultades legislativas y procesos de la misma 1ndole, stno como 

inicio de tales. Mientras el Derecho Le91slativo como conJunto de 

normas, regula lo conducente para dar origen a Leyes, su aspecto 

cient1fico se ocupa del estudio sistemático de todas aquellas 

circunstancias que concurren a la creación de normas le91slat1vas 

<sean sustantivas o adjetivas>. La ciencia juridica de esta rama, 

hace su labor antes de crearse los ordenanuentos que regulen la 

formulación del sistema Juridico del Estado. De ah! entonces, que 

sea en verdad un estudio el que se real1ce, y no ~an solo una 

llana normatividad. En este sentido, el Derecho LeQislativo 

racurre a la historia, ta aconomia, la soc1olo91a, la poli ti ca, 

las matem~ticas, etc. as! como a una extensa gama de métodos que 

finalmente terminan en la aplicaci6n de uno ortodoxo, con el 

objeto de que las normas que regulen la creación de mas normas 

saan idóneas y adaptadas a las necesidad&$ y realidad social de 

un Estado en particular. En la medida de que se cuiden los 

ingredientes y componentes de la estructur~ pequena qu• crea la 

estructura jurldica ~ayer, ésta resultar~ mayormente ~11caz y 

105.- DA 51LVA, José Alfonso en "Et proc~so l•6íslatiuo coma 
objeto doL ®rocho pa.rlam.entarto••. ~xtraido c:JM: lnst ( tut.o 
d& Inue•tt~acionos L•6islatiuas. ob. cit. p. 85 
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atenta al cump l 1miento de loD· ftnes m.:.s elementales del Estado 

Moderno Contemp6raneo Ampliado: Libertad, Se9uridad y 

Pr6sper1dad. 

Como es 1acil apreciar, al objeto del 

De!recho Leg1slativo como ciencia, constituye una labor compleja 

cm donde el fac.tot• de ncrmar conductas se ve superado por una 

act1v1dad auxiltada de otras ciencia9 y disciplinas, en donde se 

conJugan un sinfín de métodos dada la naturaleza de la titánica 

empre~a. Nos referimos entonces a una labor predictiva y 

proyectiva, en donde los resultados por de9oracia no son 

tangibles al instante sino de mediano a larQo plazo y a través de 

mani1~stac1ones diversas. El objeto, entonces, adquiera un 

elevado 9rado de abstracción, pues estudia la construcción do 

normas que a su vez tengan el objato de crear otras. 

Al igual que la definición, son pocos 

los autores que se adentran quisquillosamente diferenciar el 

obJetn del Derecho Parlamentario partiendo de su conflictiva 

dualidad conceptual. 
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C)UBl.CACION 

Tomando en consideraci6n como premisa 

inicial la exposición vertida en el inciso e) de la segunda parta 

del cápitulo anterior donde abordamos lo referente a la 

Clasif1cac16n del Derecho, podemos encontrar la ubicación del 

Derecho Legislativo dentro del marco general de lo juridico. 

Aplicando uno de los criterios 

mayormente aceptados por los teóricos de la juridicidad, ubicamos 

dl Derecho Legislativo dentro del campo del Derecho Público, ya 

qu~ li):lsten relaciones de desigualdad jurid1ca entre los sujetos. 

Esto es, la relación Juridica que se da entre el Estado como ante 

soberano encargado de legislar por mandato expreso de la Ley, 

concebida ésta como la voluntad concretizada del pueblo, y los 

QObernados, como SU Jetos destinatariog de la norma e 

1ntrin~ecamente obligados a cumplir con su contenido, implica una 

s1 tuac t6n de superioridad juridica del pri!"aro frente a los 

se9undos. As1 pues, recordamos que eate tipo de relaciones son 

denominadas de Supra a subordinación y uon las que caracterizan 

al Oerecl1o Públ 1co en cada una de sus ramas. 

Pero además, resulta obigado senalar 

que tambi4n dentro del Derecho Público se establecen relaciones 

de Supraordln.acl6n, es decir entre dos Estados <como entidades 

soberanasJ, o b1en entre Organos de una formación estatal, en 
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donde participan, desde luego, como autoridades investidas por 

delegación del Estado de facultad de imperiwn.. Y este tipo de 

relaciones Jurid1cas, stn escapar a la ubicación de nuestra 

materia, de igual modo $e presentan en el Derecho Le91slativo, 

pues en el proceso de creación normativa no tan sólo interviene 

un Poder o un Organo, ya que en nuestro sistema jurld1co, al 

igual que en gran parte de los paises lat1noamer1canos 1 

. participan en la legislación dos Organos del Poder Legislativo 

<Camaras de Diputados y Senadores> y, aunque de manera breve, el 

Poder Ejecutivo a través de su Titulare 

Es entonces que, ambos tipos de 

relaciones juridicas, ch> supra s\!bordin.ac i6r, y de 

stJpraordinac ión, qua caracterizan al Derecho POblico se 

encuentran presentes en el Derecho Legislativo, de ah! que sin 

temor a equivocarnos lo ubiquemos dentro de esta importar.te rama 

del D&t"echo. 

RatificAndo las ideag expresadas en 

lineas arriba, encontramos qua Ochoa Campos al momento de 

clasificar las normas del Derecho Legislativa, e9tablece qua 5on: 

" ••• Desde el punto de vista de su ~mbito material da va.lidez1 

re6las de <:Ülrecho púbtt'.co"' <tOei). 

106.- OCHOA Campos, Hoisés. ob. cit. p. 61 
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o) CARACTERISTICAS 

Son precisamento las caractari5tica5 

del Derecho Legislativo las que le otorgan un contenida 

especifico lo cual necesariamente nos lleva a reconocer su 

autononúa. 

El Lle. Moisés Ochoa Campos noG 

proporciona una definición de nuestra materia, misma que vertimos 

en el primer inciso da e&ts capitulo, en la que la califica en 

relación con el Derecho Constitucional como especifica, 

6Bn.&radora ~ autónoma. Y parafraseando sus ideas, expresa que es 

aspee! fica en cuanto regula las funciones inherentes y 

particulares de uno de los 6r9anos del Poder PUbltco: el 

Le9i~lativo. Sin descatar la reglamentación que efectua cuando 

esporadicamente interviene el Poder Ejecutivo en el proceso de 

creación normativa. Asimismo, •s generadora ramoecto al Derecho 

Constitucional porque fueron en un inicio 109 finas de esta rama 

las que configuraron el génenis del Derecho Legislativo. m19mo 

que una vez formado y desarrollado en at1tnc16n a gu contenido s• 

emancipó para instituirse como una rama independi•nte del D•recho 

Póblico, aOn cuando an la actualidad eKiste un• estrecha 

vinculación entra ambos derechos, pues alnbo• concurren en la 

Constitución, con la diferencia de qua para aquél viene ~ ser •u 

obJeto y &Je central de a~tud10, mientra• qua para ••te 

representa un parAmetro Jur1dico y punto de partida an cuanto a 
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la 'POstbvid~d se refiere. Y aftrma que el hecho de ser una rama 

del' D8recho Público con rasgos dg especificidad es lo que le 

otorga autonom.1 a; 

V as este mismo autor nacional, quien 

nos brinda un accesible listado que caracteriza a nuestra materia 

en los siguientes términos: 

En respuesta a nece~idades sistemáticas, <se aorupan) a 

las normas del Derecho Legislativa Mexicano, según los 

pr1nc1pales criterios de clasificaci6n: Como preceptou 

de derecho, son: 

a) Desda el punto de vista del sistema a que 

pertenecen: nacionales. 

b) Desde el punto de vista de su fuente: normas 

do dere-cho escrito o tasistatívas y consuetudinc:trias. 

e) Desde ~l punto de viBtA de su ~mbito eBpacial de 

val tdez: f•doral&s en lo general, pero también Locales. 

di Desde el punto de vista de su Ambito temporal de 

validez: W> ui¡Jenc ta tndoterminada. 

e> Desde el punto de vista de su Ambito material de 

valtde;:: rtilel.a.s d~ dt'nocho públ.Lco. 

f) Desde el punto de vista de su ~mbi to personal de 

validez: trér,er1.cas .. 

r;i> Desde el punto de vista de su jerarquia: normas 

·con.s ti tuctonal.es y normas red'l.am.entarLas. 

h) Desde el punto da vista de sus sanciones: normas 



1uridLcas provlstas de sanct.On.. 

i> Desde el punto de vista de su cualidad: po5(tLvas 

p<nmLsl.va.s y r,&4alivas o prohtbitivas. 

j) Desde el punto de vista de sus relaciones de 

complementaci6n: primarias )1 s9c1mdarLas (107). 
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De la transcripción anterior podemos 

encontrar caracterlst1c.as que son iguales a las de otras ramas 

JUrld1cas~ siendo en verdad pocas las que dl!notan un contenido 

~spec1f1co dtgno de otorgarle autonomía a nuestra materiaª De ahi 

entonces, que los rasgos antes apuntados podamos considerarlos 

como un punto génerico de partida hacia un conglomerado de 

caracterlsticas más profundas, que nos proporcionen demostrar la 

tesis central de nuestro trabajo. 

Es entonces que el doctrinario Diego 

L~pe~ Garrido, citado por Juan Maldonado Parada en BU ensaye 

titulado llaturaleza juridi.ca del darecho parlamentario inserto en 

el estudio del Instituto de Investigaciones Laoislativass Et 

d.9rscho parlamentario iOoroam.órícana, as.tabl•ce lo siguientas 

••• que el nOcleo esencial del derecho leoislativo en 

~entido estricto lo constituye el hecho de que es aquel 

cuyo productor y cuyo suJeto de relaciones es el mismo, 

107, - OCHOA Campos. Hoisé,;, ob. cit. pp. llt y lle 
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aquel cuyo actor y cuyo sujeto pasivo es el mismo: l• 

asamblea parlamentaria y sus órganos <tos>. 

Y es el propio "~ldonado Pereda quien 

determina que el Derecho Legislativo se distingue porque quien lo 

forma y a quien se dirige es participe esencial del poder 

constituyente. 11 El Derecho Legislativo liS la (mica rama jur"'idica 

que, a la vez que emana de la legislac16n, conforma el proceso 

legislativo que culmina con la vigencia de la ley" (109). 

Retomando el pensamiento del reconocido 

jurista europeo Andrés Chardenager: 

••• lo qu~ da su personalidad especial al derecho 

legislativo y lo que podrla distinguirlo de otras ramas 

del ordenamiento Juridico es su forma de producción, 

porque en •lla se acentüan sus mas notables 

caracteristicas • travé9 de la~ cuales puade hacerse 

sencilla su diferencia (!!O>. 

108. - HALDONADO Pereda, Juan <i'n ""Na.tu.raleza furidl.c:a del @rttcho 
parLamantar1.o ... rxtra.ido @: lnstttv.to ch# lnusstidaCLOnetS 
Le6LslatL~as. ob. cit. p. 38 

109.- OCHOA Campos, Hoisés. ob. cit. p. ~2 

110.- C•tado por HALDONADO Pereda, Juan. lbid. p. 39 
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De las transcripciones que anteceden, 

podemos deducir qua los rasgos distintivos del Derecho 

Leg1slat1vo los encontramos en su obJeto y naturaleza Juridica, 

en donde juega un papel trascendantal la ironi a de qua "se 

estudian y crean normas para crear normas", sin que ello resulte 

pnt.eramente d1c.er1ble por la cognosc.ión a primera vista, ya que 

s1 el estudio del Derecho implica un considerable grado de 

ab~tra.cc1ón en la mente humana, el hecho de concebir 

1nteqralmente un derecho que regula el derecho, significa doblar 

ec;e qrado de abstracción 'I dar origen un detenido estudio 

merecedor de cientificidad para luego aplical"'la en el campo de la 

regulac16n. 

Asi las cesas, el objeto dB nuestra 

materia, sea desde la óptica de lo cientifico o de lo normativo, 

resulta s\J.L 159r,Bris dentro del marco general del Derecho, pueG QO 

el primero de los casos v1enm a ser la Ley como principio de la 

act1v1dad leq1slat1va, 1mpl1cando en estudio sistematice de todos 

los f.i.c::tores e 1nst1 tuc1ones de diversa indo le que le dan origen. 

Y eGt& situación planteada por un fraccionami•nto de la o•nerica 

Ciencia Jur1dica lR otorga la especificidad de que gozan otras 

ramas aut6namas del Derecho. Por lo que hace • su objeto 

normativo, éste se refiere esencialmente a la Ley como. producto 

de un proceso de le9islaci6n y d& conJugaci6n multicolor de 

facultades estatales. V ello viene a complementar su contenido 

especifico, por el que abogamos en este trabajo. 
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Ahora bien, el Derecho Le91slat1vo es 

por todos reconocido que posee características particulares, sin 

embargo persiste la idea de que viene a ser una ramificación aún 

no emancipada del Derecho Constitucional. 

En efecto y de primera intenc16n se antoja dificil 

emplear la expre$ión de Derecho Legislativo dado que 

por reunir éste un conglomerado de normas y de actos 

que no se pueden entender y comprender sino a travég 

del Derecho Constitucional (fil>. 

V en esta misma orientaci6n se han 

manifestado no pocos estudiosos que "calific•n <a nuestra 

materia) como una parcela del Derecho Constitucional" Ct12>. 

Pero a manera de contrapartida, eKisten 

doctr1nar1os contemporaneos, entre los que de&taca el italiano 

Andrea Hanzella, quienes sostienen que el estudio de la 

naturaleza del Derecho Legislativo enfocado desde la perspectiva 

de ramificación del Derecho Constituci ~al limita la posibilidad 

de poder encontrar una definición precifia por cuanto qua el 

anál1s1s doctrinal de los aspectos jurídicos sin entrar a sus 

causas, sus or19enes y su dinámica permanente conducen a una "muy 

111. - /bid. p. 36 

1/i?. - id. 
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poco afortunada conceptuac16n". De ah1 que una nueva y distinta 

perspectiva sea la qu~ se orienta al an~lisis de los orígenes, a 

la forma de su creación histórica sin quedar6e tan sólo en la 

perspectiva de su creación, sino ademas, profundizando en su 

dlnAmica siempre renovada y, en consecuencia, en constante 

creación. "Desde este punto de vista el Derecho Legislativo 

reviste características propias que le dan 

particular" (113). 

una fisonomia 

Es as1 como la doctrina y el desarrollo 

mismo del parlamentari$mO han fomentado un fortalecimiento del 

Derecho Le9islat1vo an cuanto a su estructura y caracteristicas, 

volvióndose estas cada vez mAs claras a manera de criterio 

diferenciador de su rama juridica m.is pr6Mima y a la cual estuvo, 

originalmente, integrada y que en la actualidad esta 

"desprendida" al decir de Hoises Ochoa Camposi el Derecho 

Constitucional • 

.•• lo que distinguo al Derecho Legislativo del Der•cho 

Constitucional propiamente dicho es ••• la peculiaridad 

de su objeto, y en tanto que hacia al interior sa 

113. - lb(d. p. 37 
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aprecia con integral nit1de:: ••• (t 14). 

Finalmente el maestro espanol Fernando 

Santaolalla establece conciliator1amente que1 

Hablar de un derecho legislativo no significa ignor•r 

su entronque en el derecho constitucional, a1no sólo 

permitir el trazado de las fronteras de una zona de 

este último, dotada, eso si, de notas y elementos 

especl f 1cos, afectos de lograr mejor 

escla1·ecimiento Ct !5) 

114.- 10Ld. p. 3~ 

115.- SANTAOLALLA López, Fernando. ob. c<t. p. 14. 
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E) FUENTES. 

Paria no incurrir en obvio de 

repeticiones y dada la similitud de las fuentes especificas del 

Derecho Legislativo con las del Derecho en general, om1t1mos con 

intención el debido estudio de las /uentt1s d9l derecha en la 

parte sequnda del capitulo anterior. De ahi que en el presente 

abordemos el particular con la profundidad que obliga la om1si6n 

aludida. 

En verdad que han sido muchos los 

·autores que han escrito acerca de las fuentes de nuestra materia, 

~in embargo en el presente inciso e~pondremos Jos puntos de vigta 

m~n valio5os e idoneamente adaptados a la realidad de nuestro 

Estado meKicano. 

Es con base en los parAmetros aludidos 

y parafraseando las ideas de Moi••s Ochoa Campos, que la• fuentes 

para el estudia dal Derecho Legislativo son: 

1.- Fuentes Formales 

2.- Fuentes reales o racionales, y 

3.- Fuentes históricas 

•Por fu11nte formal ent•ndamos loa 
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procesos de creación de las normas JUridicas11 (J16), Según 

Garcia M~ynez la idea de proceso implica la de una sucea1ón de 

momentos. Cada fuente formal estA constituida por diversas etapas 

que se suceden en cierto orden y deben realizar determinados 

supuestos. Es por ello que en el ~arco general del Darecho "De 

acuerdo con la op1n6n m~s generalizada, la» fuentes 

formales ••• son la legislaci6n, la costumbra y la Jurisprudencia" 

<tt7). Adquiriendo las referidas, especiales matices al momento 

de ocuparse del Derecho LeQislativo Mexicano, lo cual, al modo de 

Ochoa Campos,se expresa del siguiente moda: 

a> La L•6isLaci6n constitucional de los Estados Unidos MeKicanos, 

referida a los Titulas Segundo, Capitulo 1; Tercero, Capitules 

y 11 y a los dem~s articulas relativos; 

b> La L96~•Laci6n re6Lamsntaria para el Gobierno Inter10~ del 

Congrat>D General de lo& Estados Unidos Mexicanos; 

e) La Le6islaci6n olectoral en sus partes conducentes; 

d) La L•y·Organica de la Contaduria Mayor da Hacienda¡ 

e) La Ley Org~nica del Presupuesto de la Federación; 

tt6.- GARCtA Hayn9z. Eduardo. ob, cit. p. 51 

t 17. - Id. 
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f) La,Ley qrQAnic:a de -los Municipios del Territorio de BaJa 

Cal 1 forriia; 

-g> El-Decreto que establece las causas da retiro forzoso o 

voluntario de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nac16n, que faculta al Senado o a la Comisión Permanente para 

aprobarlos; 

n> El Der9chc consu9tudinario o sea el conjunto de principios que 

tienen como origen la costumbre y que se aplican en numerosos 

casos con carácter supletorio en el funcionamiento de las C~maras 

Legislativas. 

Todas estas fu•ntes quedar~n claras en 

el lector cuando abordemos de lleno al Derecho Legislativo 

Me•~1c:ana el siQu1ente capitulo, pues por el momento bástenos 

tenerlas en consideración aún cuando su anter• compransión no aa 

logre en estos momentos. 

Ahora bien, el maestro Garete Maynez en 

su obra Introduccl6n al gstudio doL dor~cho establece en relación 

al Derecho en' Qeneral que "llamamos fuentes t"ealec¡ a los factores 

y al amentos que determinan el contenido da tales normas" (t IS>. 

Por su p~irte Ochca Campos, aplicando este concepto génerico, 

------------
118. - Id. 
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determina que "Las fuentes reales o racionales son las razones de 

conveniencia, de justicia, de historia, de seguridad y de bien 

pOblico, que presiden el proceso de formación de la norma" tt 191. 

V en este sentido son fuentes reales en el Derecho Legi5lativo 

mexicano: 

a) El "diario de los Debates" del Constituyente de 1916-1917. en 

la? partes relativas a la iniciativa, discusión y aorobaci6n de 

los Titules Segundo y Tercera y de los demás art1culos 

concernientes a la función leg1slat1va, con sus reformas y 

adiciones. 

b) El "Diario de los Debates" de ambas camaraG, al d1scut1rse y 

aprobarse el Reglamento vigente; 

e) El "Diario de los Debates" de ambas Cámara~, al discutirse y 

aprobarse la Ley Federal Electoral y su& reformas, en sus partes 

conducentes. 

d) En general, todas aqullllas inquietudes woc1ale» de 

considerable Magnitud, que reflejen el aut~tico recl•mo de las 

mayorlas y que sean dignas de tomar$e en cuenta para leg19Jar. 

"El término fuanta histórica, por 

119. - OCHOA Campos, Hotsés. ob. cit. p. 59 
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Ultimo, APlicase a los documentos <inscripciones~ papiros, 

1 ibros, cte.>, que encierran el texto de una ley o conjunto. d• 

leyes" <120). Poi"' su parte Oc:hoa Campos e:<pl Jea qua las fuentes 

históricas 11 son las que sa encuentran en los docwnentos 

pretéritos que encierran normas juridicas• <t2t). Sobre este 

par~matro génerico y parafraseando a este último autor, diremos 

que en el Derecho Legislativo de nuestro pais 5on fuentes 

históricas: 

a) Las legislaciones const1tucionales, en sus parte$ relativas, 

que han estado viQentes en el pais después de los Elementos 

Constitucionales de Rayon, de 1811; 

b) Las legislacione• reglamentarias del Con9reso Mexicano, desde 

la que redactó Norelos en 1813; 

e> El 11 Diario da los Oebateu" de laa Cámaras, al discutirtie y 

aprobarse las Constitucion&s, los Reolamentos del Congraso, las 

Leyes Electorales y las reformas concernientes al 

Legislativo, desde el siglo XIX. 

Todas la& anteriores, 

Poder 

considerar que son las /uent•s del D•recho LegislAtivo por lo que 

120. - GARCIA Háyn..z. Eduardo. ob. cit. p. 61 

121. - OCHO.A Campos. Hoisés. ob. ctt. p. 60 
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hace a nuestro pais, dado el enfoque de car~cter nacional que 

pretende aportar nuestro trabajo1 y en principio podemos afirmar 

que todas ellas tienen una fuerza equivalente, sin embargo 

debemos de tomar en consideración la advertencia que •n seguida 

transcrib1mos1 

El análisis de todas estas fuentes, •irve para el 

estudio del Derecho LegiBlativo Me~icano y para wu 

interpretac1on, "º" las fuentes formal as 

integradas por 

pero 

l"s proc:esoa leQitilativo y 

con~uetudinario, las que cond1cicnan la validez da las 

normas viQentes y positivas 

Legislativo <122>. 

de nu•stro Da racho 

Ahora bien, •1 m.a•stro SAntiaoo onate 

Laborde; diputado fedaral a la LIII Legittlatura, EK-•ecret.a.rio de 

la Comis16n de Gobernación y Punto• Constitucionales de la Cámara 

de Diputados y catedrAtico de Derecho Con&titucional y Sistema 

Politico Mexicano en la Facultad da Ciencias Politic&• y Sociales 

de la UNAM, nos refiere las fuente& del Derecho L9Qi•lativo desde 

un punto de vista general cuya aplicación pcdria dar•a en 

~ualqu1er pals cuyo sistema juridico ••a tan sólo paracido al 

nuestro. 

E~ entonces que el referido persan•Je, 

IZZ. - Id. 
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establece que las fuentes de nuestra materia •e in1c1an con la 

Ley Fundamental, es decir la Constitución, por ser ésta la que 

propo1·c1cna las bases y lineamientos 11da constitucional1dad" 

sobre 1011 cuales debe trabajar toda rama JUr'"tdtc& en un Estado de 

Derecho .. 

En cuanto la or9anizaci6n da la• cuerpos 

representativos, ésta se encuentra contenida de modo 

regular y constante en los pai sea que pertenecemos a la 

trad1c16n jurld1ca romano-germ~ntca, en los propios 

texto1> const i tuc:ionales <123). 

Ahora bien, dgspu•a d• la Constitución, 

el autor an cita atribuye el car~cter d• /u.nt• a la• Leyes 

Urg~n1cas y fie9lamentos de los Or9anoa l•oislativog, situación 

que por el motado nos parece errón•a, pues atentas a la Ptr••ide 

Invertida de Kelsen, 145 Leyes Reol•mantarias (en aete case 

Orgánicas> ocupan un lugar praferante sobre 109 ReQl•mentos, pues 

&stos constituyen un desglose explicAtivo da 

colocandose en una Jer•rquia juridic• di•tinta1 inf•rior. D• •h1 

pues Que.no podamos ubicarlos bajo un mismo niu•t de fu•nta1 sin 

embarqo, podemos cons_idera.r a. amboa ordenamientoa, con la 

prelac16n apuntada, como una "segunda'" <mas bien segunda y 

tercera) 'fuente da nuestra materia. 

t Z3. - OOATE La.borde, Sant ia~o •n "Fusnlt1$ • interpr•tación de-L 
dt1recho par-Lamentarioº'. ExtraJdo de: lnS"tituto d9 Inu6)stit1i! 
c1onos L&41sLalivas. ob. cit. p. 56. 



Al lado de ewtas normas constitucionales basicas en 

cuanto a la oroanización y funcionamiento d&l Congreso, 

existe otro con Junto de particularidades no 

contompladas ni definidas en el nivol constitucional. 

Sur9e asi, un segundo sector normativo al que con mayor 

prec1s16n y rigor se aplica la denominaci6n "Derecho 

Legislativo". Se trata de normas contenidas en las 

leyes org~nicas del poder legislativo y en los 

re9lamentos de debates de la• propias asambleas <t24>. 
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Cabe aclarar que entre la doctrina 

eKiste la discusión de si las nor~as constitucionales también 

pertenecen al ~arecho Loot•lativa o sólo las de car•ct•r Oro4nico 

y ReQlamentario. El autor en cita, Hl como nosotros, 

consideramos que los preceptos constitucionales son tAnto del 

Derecho Constitucional como del Leoi•lativo, dap•ndiendo dal 

enfoque que &e la dé¡ as dQcir, son del primare, en tanto 

constituyen su objeto de estudio como parte d• la Lay Fundamental 

·1 de una forma general s·in entrar las particularid•d•~ que 

implica el acto de le9islar, girviendo da base, pue•, al Derecho 

Legislativo, como a cualquier otra rama Jur1dica, perteneci•ndo 

desde luego al ~mb1to de ésto, ya que •a ocupa da su astudio y 

desarrolle normativo de una manera mAs profunda. Como ejemplo, 

124. - /bid. p. 57 



podemos mencionar que el articulo 123 de la Const1tuctOn Polltica 

de los Estados Unidos Mexicanos lo mismo es objato del Derecho 

Constitucional en general, que parte integrante y fundamento del 

Derecho del Trabajo en nuestro pals. 

Por lo que hace a las fuentes da 

carActer normativo, ONate Laborde concluye: 

••• oe esta manera existen al menos tres niveles de 

normas legislativas. Por un lado las normas 

ctmstitucionallHi; por otro las nonnas de or9an1zactón 

fijadas en leyes o reglamentos y finalmente, la!I 

resoluciones relativas al r69imen intar1or que cada 

C•mara adopta en un mocnento determinado (125>. 

Finalmente, el mismo autor aore9a otra 

f't1Dnte de carActer o•neral de nuestra materias la costumbre, o 

practica p•rlamentarta. Pero debemos advertir, 

traticendecia de esta fuente en los sistemas de 

que la 

der.,cho 

consuetudinario re•ulta ser sumamente con~iderable, dada la 

naturaleza de dicho sistema' d• ah1 que an nuemtro Pal», y ctn 

todos aquellos en donde existe un predominio dal der•cho escrito, 

tenga una menor fuerza, pero aGo si mayor que en cualquier otra 

materia Jurldica. 

125.- lbld. pp. eo-e1 



A nadie asombra que 0lackstone diJese, refiréndose • 

Inglaterra, que la Ley del Parlamento es la costumbre. 

Entre nosotros, aún cuando no tenga la fuerza imperiosa 

que posee en Inglaterr"a, tiene en el Ambi to 

parlamentario mayor fuerza que la que se la reconoce en 

otra rama del Derecho <IZ6> 
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La costumbre, pue~, trasciende en la 

vida de los congresos como pr~ctica politica, mas que juridica y 

esta encaminada a atender situaciones cambiantes que admiten 

normas escritas qua re~uelvan da una vez y para muchos anos 

situaciones referidas al manejo adecuado de un Oroano 

Legislativo, al control adecuado del ~ismo, entendiéndose por 

"control• un sinOni110 de conducción y no de sometimiento .. Control 

que debe permitir y ensanchar la libr• axpres16n de las 

corrientes idsol6QicaG pre9entes an el Parlamento y que supone 

el e5tablectmiento de pr•cticas leQislativa~ consensualmente 

formadas entre los di9tintos grupos legislativos o por sus 

coord1nador••· ºEl d•&arrollo de este tipo de a.cuardoa permite 

incluir a la costumbre como una fuente mAa del 

L119islati"vo" <l27). 

IZ!l. - Id. 

127. - Id. 

D111recho 
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f) PARTICIPAC10N DEL ELEMENTO POBLACIONAL EN EL NACIMIENTO DE LA 

NORMA JURIOICA. 

Al momento de abordar lo concerniente a 

las caracter1st1cas del Derecho Legislativo, nos reservamos la 

e~<plicac16n de una de ellas por considerarl• sumamente importante 

y ubicada en lo recóndito de la materia, misma que •• plantearA 

en este inciso que ahora iniciamos. Dicha caracteristica se 

cnnstituye en el trasfondo de lo que implica la actividad de 

leqislar. 

Comenzariemo• diciendo la 

conformación dal Estado queda a partir d• tr•• el .. ento• •tJW> qua 

r!on: Poblac16n, Territorio y Podar Soberano. 6i•ndo el primara de 

ellos la base lóQ1ca de todo lo derM.s, puas los Estados <en su 

estricta acepción de~de luego> son privativae de los Seres 

Humanos. De ahi que la formación RBtatal ••a regultado del 

elevado qrado del instinto connatural al Hombre y definido por 

nr1stoteles coma zoom potiticon. Es decir, •l Est•do 

una maduración altamente conapleja de la& 

conformacioneG soc10-politicas, carentes mucha9 d• 

surQe como 

pr•c•dentas 

el las del 

tercer elemento: podar soberano¡ mismo qua •• maduró a lo largo 

de mil anos durante la Edad Media para culminar fatalmente en el 

Tratado da Westafal1a de 1648, dando orio•n a les primeros 

Estados propiamente dichos. 
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Ahora.bien, dentro de esta novedosa 

&nt1dcid deno,.inada "Estado" se han data•rrollado un sinnúmero de 

sistemas regidos desde luego por el Derecho, concebido ésta como 

el "instrumento perfecto" para conciliar la vida humana en 

colectividad. Paro siempre ge ha hecho presenta el Hombre- Es 

decir, mucho antes de que el Estado Moderno fie formara como tal, 

el Ser Humano ha constituido grupos socio-•con6micos en su 

intento. por satisfacer su esencia 11pol1tica"', en la inteligencia 

da Que dicha caracteristica-necesidad conlleva una serie de 

conflictos, pues cabe destacar la complejidad del único ser 

pensamente sobre la faz de la Timrr&1 es oro•aro, voluble, 

envidioso, bilioso, competitivo, a9re9ivo, instintivo, etc. 

Es entonces, que •l Estada t1oderno 

ap~rece cuando se transforma el poder simple (ltfl la concepción de 

Max Weber, como la "imposición de una voluntad •obr• la dlil 

otros"> en el Poder Soberana, quedando A•i la triloQ1a perfecta 

en la constitución estatal. Siendo dicho Poder Soberano, no otra 

cosa que la voluntad generalizada de un conoloraar•do determinado 

de personas <conformado ya como Na.Cion, ea d•cir perf•ctamente 

identificado entre si y a la vez diferenciado de otr09) de 

~~~.!l.Q.Ac. el eJerc1cio del Poder a un Sujeto U1onarqu1a.> u 

Orq3nms determina_doa <RepCb 1 tea principalmente>. En ,.1 ca5io de 

M6:nco, en la actualidad encontramoa claramente ratificado lo que 

hemos venido e>:ponumdo en el articulo 39 c:on•t1tuc:ional que a 

letra dice: 



La sobet"an1a nacional re•ude esencial y originariamente 

en el pueblo. Todo poder público dimana del oueblo y se 

instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en 

todo tiempo el inalienable derecho de altarar o 

modificar la forma de su gobierno. 
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Y aqui resulta apropiado destacar que 

la primera forma de gobierno que conoci6 el Estado Moderno fue 

la Honarqula. Bástenos recordar que por los aNos de 1648 n1n9ún 

pueblo habia logrado establecer sistema enteramente 

democrAtico, aün cuando en Inglaterra se vivió una Monarqula de 

amplia participaciOn uocial a partir del movimiento de 1215. 

Ahora bien, el hecho de que la Nación 

(concepto enteramente soc:iológico> se erija en el concepto 

juridico de Estado implica un mandato entre Ambos, aQuál como una 

parte y éste como el todo. E5 por allo que lo~ actos estatales 

deben ser no otra cos4 que la materialización de la voluntad 

nacional que originalmente le dió ~- El E$tadc deba servir a 

su pueblo porque sin ésta aquél resulta impensable. Sobra al 

particular, el articulo 40 da nuestra constitución dice: 

Es voluntad del pueblo meKicano constituirse en una 

República representativa, democratica, federal, 

compuesta de e5tados l1bres y soberano• en todo lo 

concerniente a su régimen interior, p•ro unidos en una 

Federación establecida según los principios da e•ta ley 
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fundamental. 

El eJ•rcicio del Podar Soberano 

<depo~itado originalmente en la Nación) •• tr•duce •n el Podar 

PObl1co, el cual en los diferente& pai&es •• aplica da diferente 

forma. En M6x1co, al igual que an la ~•yor1A de los pa19RS del 

Globo, se sigue la división tripartita del Poder da t1ontesquieu, 

misma que se traduce en los 

const1tucional: 

t6rratnos del articulo 49 

El Supremo Poder de la Federacion .. divide, para su 

ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

No podr~n reunirse dos a 84& de estos Poder.• en una 

sola persona o corporación, ni dspccitarse wl 

Legislativo en un individuo, aalva al caso de 

facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión 

conforme a lo dispuesto en el articulo 29. En ninoón 

otro caso, salvo lo dispuesto en el articulo 131, se 

otorgaran facultadas &Ktraordinarias para l•9i_•la.r. 

Sin entrar en las norma• que ri9en la 

actividad del Poder LeQislativo, por ser objeto del tercer 

capitulo de nuestro trabajo, diremcs que el sistema e6tablac1do 

en nue5tro pals resulta Juridicamente democr~tico, en donde el 

f·ueb·lo tiene al derecho de participar en los actea de la9islar a 

tr<lvéo:a de elecciom!6 populares. Es entonce$ qua repre&entantes de 
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la Nac16n que en un in1c10 d16 or1Qen al actual Estado Mexicano 

tienen la posibilidad juridica de participar en él, 

especl ficamente en el Poder .. Legislativo. Y e9i cuando de gobernado 

se adquiere el papel de gobernante, adhiri•ndose afii a la entidad 

estatal. Pero en l• espec1e, no tan sólo se convierte el antes 

gobernado en gobernante, sino en creador de la Norma Jurid1ca, es 

decir, del Sistema Juridico que ha de regir a sus compatriotas. 

De esta forma adquiere trascendencia la Democracia, puea gracias 

a ésta al pueblo <Nación) participa a través de sus 

representantes en la formulación del Derecho. En el entendido de 

que éste regula 1m:ll!. la actividad humana en un Estado de Derecho 

como el nuestro. 

AQu! encontramos un ras90 que hac• del 

Poder Legislativo algo sui 6engris y de vital trascendencia en la 

vida juridica de un Estado. El pueblo leoisla para el pueblo 

enriqueciendo la ortoinal v1nculaci6n entre el Hombr• y l• 

entidad estatal. Esto es algo importante y meritorio de que •l 

Derecho encarQado de reQular esta actividad se encuentre 

plenamente reconocido y respetado, inicialmente, dentro del Marco 

General ~el Derecho, para . que d•SPU6G ese respeto y 

reconocimiento se proyecten a los dem~s ~mbitos de l• vida 

social. 

No es un capricho ereQir la 11Qura del 

Derecho Legislativo con el c•racter de ciantiflco y autonomo, 

pues lo mismo consiste en una neceBidad la vida del Hombre •n 
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norma Jurid1ca; en la medida en que se perfeccione la regulación 

de nuestra leQ1slaci6n, sus frutos juridicos 5erAn cada vez de 

mayor calidad y entera eficacia. Si el pueblo hA puesto su 

confianza en las manos de un Estado, traducido en Gobierno para 

el ejercicio del Poder Público, debe éste responder esa 

confianza, de ahi sea que la cópula gubernamental deba enfocar 

buena parte de 9US esfuerzos para fortalecer al Poder Le9iBlat1vo 

y a su Derecho respectivo. Asi pues, en la medida en Que crezca 

el "parlamentarismo", el Derecho Legislativo cobrarA mayor 

importancia y podr~ ser, f inalmante, reconocido en su antera 

magnitud. 



CAPITULO 111 

EL DERECHO LEGISLATIVO EN MEXICO 

1.- ANTECEDENTES DESDE EL PUNTO DE VISTA POSITIVO. 

A) AMBITO CONSTITUCIONAL. 

En este primer inciso abordaremos la 

historia de la leg1slac16n constituc1onal que ha req1dc la 

actividad creadora de la no1•ma jurid1ca en nuestro 

procurando exponerla en la manera mAs accesible y breve. 

oa1s, 

En la antigüedad mexicana, se practico 

el sistema de discutir los asuntos comunes y de establecer 

ciertas normas de conv1venc:1a. en las asambleas tribales. Dichas 

asambleas estaban integ1·adas por los repres~ntantes de las 

tribus, si bien en la mayoria de los C3Sos. e~os represantantes 

eran los jefes de las propias tribus. Un ejemplo de e9tos 

conseJOS tribales, fue el aue constituyó el llamado "Senado de 

Tlaxcala". que tuvo •.:ungular caracter deliberante. Exl.st1a un 

Derecho Leg1slatl.VO bas.:ido en fu•ntes formales. 

En lenocht1tlan, el 6rqano le9i~lat1vo 

ostabd tormadn por el Tl a tocan. E.ste era el supremo conseJo, Que 
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com;;t 1.tu1 a ·_un; __ ~ue.rpo-. _c~n · tyn-ciones muy variadas. pues eran al 

m1!5mo tiemoo 1~91~.l~t~>.ias, administrativas y jud1c:iales. 

-se dice que el supremo poder residia en 

el :T.tit.'t'OCa-n· -:-.o_:\~_C~~~ejo de toda la ciudad. Originalmente lo 

foririaoa·n ',t_o:di:i'~}-l~o_~-~-')ef~? del calpulli con sus asistentes de 

pol_1c:~_a·; ~~~'~<~~-r-~n~-i~ales sacerdotes y los delegados de los 
':'·.·:-·' ···-i< '"i 

bárf .. iO~:··~n,.:ryúrjlerc- de veinte. 

El Tlatocan se reunta regularmente cada 

doc~. di ~s y, e"n p lene, cada ochenta y era siempre presidido por 

el C1huac6atl. Con el tiempo, el carácter democrático del 

Tlatoc~n fue siendo reemplazado por un cuerpo de naturaleza 

ollQArquica des1~nado por el propio Tlacatecuhtli. A la vez, en 

~~da calpulli de Tenochtitlan, habla un gobierno ejercido por un 

Conse10. en el que recaia la autoridad suprema. Este se hallaba 

1nteqrado por los ancianos del calpulli o sea por los Jetes de 

las fam111 as e:: tensas o cabezas de 9rupos consangu1neos. En el 

calpulli, 1'1 alian~a de familias determinó fatalmente forma 

de gobierno: la del Consejo. 

Entre los chimalhuacanos por eJemplo, 

se presentaba la misma orqanizaci6n tribal que advierte en 

todos los pueblos del antiquo Mé:~ico. Los ancianos consejeros y 

lo=. c:r¡p1tanes de guerra, deliberaban por las noches con el 

tlatoun1, fumando, sentados en 1cpallis de junco y cuero. en 

torno de una hoc.uera encendida en la plaza pr1nc1pal del pueblo. 
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Pero los macehuales tenian derecho para hacerse oir y lo 

eJercitaban a menudo y sin miedo. 

EL DERECHO LEGISLATIVO PENINSULAR EN LA 

EPOCA COLONIAL. Las diversas formas legislativas que estuvieron 

en uso en la época colonial, comprendian: pragmaticas, cédulas 

reáles, autos, prov1siones, carta~ abiertas, reales órdenes, 

ordenanzas y autos acordados. 

LA AUDIENCIA COHO CUERPO LEGISLATIVO. 

Para la formación del derecho en ~xico, lo ~- importante de 

toda~ las facultades de la Audiencia, era la de r•vi9ar y aprobar 

las ordenanzas que ~e daban las poblacionas, aa1 como la de 

constituirse en R6at Acu9rdo, para dictar todas las ley•s que se 

considerasen necesarias para el buen gobierno de la colonia. En 

tdl forma la Audiencia, constituida en Ac~rdo, presidida por el 

virrey, er• el cuerpo le9islativo suprllfllo del reino. Sus 

determinaciones en tales casos se llamaban autos acordado•, que a 

semeJanza de las anti9uas /czal'las dol derecho e~pal'lol, 

constituian reglas pare lo futuro, con la diferencia da qua la 

fo.zaf'1a requeria la previa aprobación d•l mon•rc•, en tanto qua el 

auto acordado tenia la fuerza por si y entraba en vigor desde 

luego, mandando sólo aviso del mi9mo y sus motivog al monarca. 

Por tanto el cuerpo le91slativo de la colonia irradiaba de la 

tacul tad de la Altd1enc1a para dictar leyes, a veces derogando las 

gen~~ales espanolas. En su torno, extandianse los cuerpos 

leg1slativos da los cabildos ecle•1Asticos y secul•res y da las 



213 

universidadea y gremios, que tan1an la facultad de formar sus 

ordenanzas, sujetas a revisión y aprobación de la Aud1enc1a y a 

confirMactón del virrey. 

LA LEGISLACION COLONIAL Y LOS CABILDOS 

COHO CUERPOS DELIBERANTES. Durante la 6pocA colonial, IA 

leqislaci6n pasó a ocupar •l pri~or rango entre la9 fuentes 

formales del Derecho. Esta fuente formal fue de caracter central 

para toda l• extensión del virreinato y la vez de carActer 

central provincial, pero otorgó Al sistema municipal de la Nueva 

Egpana, el carácter de órgano creador de sus propias normas de 

d•recho. Por lo tanto, fuera de los órganos centralistas, de los 

qua las audiencia& fueron los cuerpos legislativos por 

excelencia, fue el poder municipal el mAs caracterizado poder 

criollo que, en la Colonia, como cuerpo colegiado y deliberante, 

dispuso de facultades expresa5 para legislar. En consecuencia~ 

aparte de las audiencias como órganos centralistas, la expresión 

deliberante y en funciones locales de Poder Legislativo criollo, 

sa localizó en los Ayuntamientos o Cabildos, que tuvieron la 

facultad da leQi9lar en lo que tocaba a sus rospectivas 

circunscr.ipcionas. 

A lo largo da la Colonia, nuestro 

derecho legislativo criollo, fue, por ende, propiamente municipal 

haciendo la excepción dal Deracho Peninsular emanado tardiamente 

de las Cortes, en las qua participaron lo• diputado5 mexicanos. 

Este derecho municipal emanaba de variae inntitucioneu craadoraa 
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de normas jur1dicas: Organos metropolitanos, Organg5 centrales en 

la c0lo~ia, Organos centrales prov1nciales, Organos derivados de 

Capitulaciones y Organos locales seculares. 

La facultad legislativa emanada del 

Municipio, constituyó especialmente el cuerpo de las Ordenan.zas 

municipales. Esta facultad de dictar sus ordenanzas, representó 

para los municipios indianos un reducto de l~ soberan1a popular 

ejercida a través de sus órganos inmediatos que eran los 

Cabildos. No obstante quedar su Jetas a revisión dichas 

ordenanzas, la iniciativa y la función legislativa para lo 

interno de la vida local se conservaban en todo su vigor y tül 

cosa explica por qué los Ayuntamientos. los que alentaron, contra 

la opinión de los otros 6rqanos de gobierno, los primeros planes 

encaminados a lograr la independencia nacional en Hispanoamérica, 

cuando en 1808 talt6 la cabeza metropolitana. 

LOS ELEHE/rTOS CONSTITUCIONALES OE 

RAYON, PRIHER PROYECTO LEGISLATIVO DE LA INSURGENCIA. Don Ignacio 

López Rayón instaló en Zitácuaro, en agosto de 1811, la Suprema 

Junta Nacional Americana y elaboró los primeros "Elementos 

Constitucionales" de la insurgencia que no pasaron de ser un 

simple proyecto. Según éste, que on marzo de 1813 fue cenKurado 

por el propio Rayón, el Poder Legislativo res1diria en el Supremo 

Coner9so Nacional Am.9ricano, depositario en su ejercicio, de la 

soberan!a dimanada inmediatamente del pu•blo. 
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LAS CORTES Y LA CONSTITUCION ESPAROLA 

DE CADIZ. La Constitución expedida por las Cortes de Cádiz, fue 

jurada en Espana el 19 de marzo de 1812 y en Nueva Espana el 30 

de septiembre del mismo ª"º· Si bien su vigencia fue precaria 

-dos anos en su primera etapa y una temporada más o menos corta 

al restablecerse en 1820- en cambio ejerció poderosa influencia 

posterior en varias de nuestras cartas constitucionales. Este 

Derecho Legislativo. a través del Capitulo VII, del Titulo 11 de 

la Constitución gaditana, consignó las facultades de las Cortes. 

La formación de las leyes y su sanción, fue materia del Capitulo 

VIII, que contenia un verdadero reglamento. El Capitulo IX 

conferia al Rey la promul9ac16n solemne de las leyes. El Capitulo 

establecia la diputación permanente de Cortes, primer 

antecedente en nuestro Derecho Legislativo, de la Comisión 

Permanente. Finalmente el Cap! tu lo XI se refería las Cortes 

ex traord inar1as, primer antecedente en nuestro Derecho 

Leqislativo, de los periodos extraordinarios de sesiones del 

Congreso. Fue tan completa y detallada esta Le9islaci6n, que el 

Derecho Legislati·10 Que sustent6, pas6 a servir de modelo, en su 

estructura, a los posteriores ordenamientos que han regido la 

materia. 

ACTA DE INSTALAC/ON DEL PRIHER CONGRESO 

HEXICANO. Como un documento de indudable valor histórico para 

nuestro Or:!recho Legislativo, consideramos el acta de la elección 

de v~cal por la Provincia de Tecpan al Congreso Nacional. Esta 

acta se considera a la vez, como la de la instalaci6n de la 
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corpot"aci6n en Chi Lpancingo. el 13 de septiembre de 1813. El acta 

tiene, po1• lo tanto, un doble valor histórico: primero, porque 

registra la primera elección de un diputado al Congreso Nacional 

y segundo, porque se considera como la de la instalación del 

Primer Congreso de An~huac. 

LOS SEHI'IHIEHTOS DE LA NACION Y EL 

CONGRESO DE CHILPANCINGO. El primer Congreso de AnAhuac, 

instalado en Chilpancingo por Morelos el 13 de ~eptiembre de 

1813. abre las páginas de la historia del Poder Legislativo en 

México. 

Los "Sentimientos de la Nación" o 23 

puntos dados por Morelos para la Constituc16n -que en realidad 

son 221 pues el bo. fue tachado por su propia mano- contienen 

las siguientes normas y principios para el funcionamiento de 

nuestro Primer Congreso Nacional: 

5o. La Soberan1a dimana inmediatamente 

del pueblo, el que 56lo quiere depositarla en sus representantes 

dividiendo los poderes de ella en Le9islativo, Ejecutivo y 

JudiciariO, eligiendo las provincias sus vocales y éstos a los 

demás, que deben ser sujetos sabios y de probidad. 

7o.- Que func1onar~n cuatro anos los 

vocales, turnándose, saliendo los más antiguos para que ocupen el 

lu9ar los nuevos electos. 



Bo.- La dotación de los vocales, ser~ 

una congrua suficiente y no supOrflua y no pasar~ por ahora de 

1'.3Cho mil pesos. 

120.- Que como la buena ley es supmrior 

a todo hombre, las que dice nuestro Congreso deben ser tales que 

obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la 

indigencia y de tal suerte se aumente el Jornal del pobre, que 

mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapin:a y el hurto. 

130.- Que las leyes generales 

comprendan a todos, sin eKcepci6n de cuerpos privilegiados y que 

éstos sólo lo sean en cuanto el uso de su ministerio. 

140.- Que para dictar una ley se 

discuta en el Congreso y decida a pluralidad de votos. 

El primer Congreso mexicano adopto el 

nombre de .Congreso de Anáhuac, segun aparece en su Acta Solemne 

de la declaración de la Independencia de América Septentrional, 

que axpid~6 en Chilpancin90 el b de noviambro da 1813. 

EL DERECHO LEGISLATIVO SEGUN LA 

CONST/TUCION DE APATZINGAN. El supremo Con9reso HeHicano, 

sancionó en Apatzingán en 22 de octubre de 1814, el Dacreto 

Constitucional para la libertad de la Am6rica HeKicana, con el 

que se inicia nuestro Derecho Legislativo emanado de fuentes 
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consti tuctonales nacionales. Sus principios o elementos 

constitucionales, contuvieron la siguiente norma general: Art. 

20. "La facultad de dictar leyes y establecer la forma de 

gobierno, que mas convenga a los intereses de la sociedad, 

constituye la soberania". 

La Constitución de 1014 contenia un 

capitulo sobre la sanción y promul9aci6n de las leyes en que se 

normó el respectivo procedimiento. La propia Constitución de 

ApatzingAn adoptó el sistema congresional unicamarista, pero 

dadas las circunstancias del momento, ensayó una modalidad de 

régimen parlamentario, ya que del Congreso emanaba la elección 

del Ejecutivo que con el nombre de Supremo Gobierno, se componia 

de tres individuos, per•o sin que éstos fuesen elegidos del seno 

del propio Congreso. 

LAS COl<l'ES, EL PLAN DE IGUALA Y LOS 

TRATADOS DE CORDOBA. El Plan de Iguala de 24 de febrero de 1821 

dispuso Que, en tanto se reuntan las Cortes del Imperio 

Mexicano, continuarla en vigor la Constitución espanola. El 

propio Plan, en su articulo 11, deciaz <Las Corte&) "Trabajarán, 

lue90 que se reúnan la Constitución del imperio mexicano". En el 

articulo 23 disponla: "Como las Cortes que se han de formar son 

constituyentes, deben ser elegidos los diputados bajo este 

concepto. La junta determinará las reglas y el tiempo necesario 

para. el efecto". 
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A su vez, los Tratados de Córdoba de 24 

de agosto de 1821, establec!an: Art. 12.. 01 Instalada la J'unta 

Provisional. gobernara interinamente ccn1orme a lag leyes 

vigentes en todo lo que no se oponga al plan dG Iguala y mientras 

las Cortes formen la Constituici6n del Estado". Al"'t.. 13. "La 

regencia, inmediatamente después de nombrada, procedera a la 

convocaci6n de Cortes, conforme al método QUe determine la Junta 

Provisional de Gobierno; lo que es conforme al espiritu del 

articulo 24 del citado plan." Art .. 14. "El Poder Ejecutivo reside 

en la regencia, el Legislativo en las Cortes; pero como ha de 

mediar algún tiempo antes que éstas se reúnan, para que ambos no 

recaigan en una misma autoridad, ejercerA la Junta el Poder 

Legislativo: primero, para los casos que puedan ocurrir y que no 

den lugar a esperar la reunión de las Cortes y entoncas procedera 

de acuerdo con la regencia; segundo, para servir a la regencia de 

cuerpo au~iliar y consultivo en sus determinaciones. 

EL DERECHO LEGISLATIVO SEGUN LAS BASES 

CONSTITUCIONALES DE tezz. Da acuerdo con las Bases 

Constitucionales aceptadas por el Segundo Congreso Mexicano, al 

instalarse en 24 de febrero de 1822, nuestro Dere~ho Legislativo 

conf irm6 sus siguientes caracter1sticas: 

a> La soberan1a nacional residia en el 

Congreso. 

bl El Congreso se componia de una sola 

Camara. integrada por diputados. 
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e> Los diputados representaban a la 

nación mexicana. 

d> 11 No conviniendo queden reunidos el 

Poder Legislativo, Ejecutivo y el Judiciario declara el Congreso 

que se reserva el ejercicio del Poder Legislativo en toda su 

extensión" .. 

LA DIVISION DE PODERES Y EL REGLAHENTO 

PROVISIONAL POLITICO DEL IHPERIO HEXICANO. El Reglamento 

Provisional Politice del Imperio Mexicano, de 18 de diciembre de 

1822, solamente contuvo los cinco siguientes articules; relativos 

al Poder Legislativo: 

Articulo 23. •El sistema del gobierno 

poli tico del Imperio Mel<icano, se compone de los poderes 

legislativo, eJecutivo y judicial. que son incompatibles en una 

misma persona o corporación. 11 

Articulo 24. "El podar legislativo 

reside ahora en la Junta Nacional instituyente, que lo ejercitarA 

de conformidad con el reglamento de 2 del pasado noviembre." 

A continuaci6n, transcribia el 

reglamento o Bases Organicas de la Junta Nacional instituyente, 

del que nos ocuparemos en el siguiente inciso y agregaba: 

Articula 26. "El futuro Congreso 

reasumirá el poder legislativo con arreglo a la le•t de su 
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convocatoria y a la orgánica que se está formando para la 

discusión, sanción y promulgación de la Constituc16n 11
• 

Articulo 27. "Los vocales de la .Junta 

Nacional instituyente son inviolables por las opiniones politicas 

que manifiesten en el ejercicio de sus funciones y no podrán ser 

perseguidos por ellas en ningan tiempo, ni ante autoridad 

alguna". 

Articulo 28. "De las causas civiles o 

criminales que centra los expresados vocales se intentaren 

durante su comisión, toca el conocimiento al tribunal supremo de 

justicia." 

En cuanto a la responsabilidad de los 

ministros se establecia1 Articulo 33. "Los ministros formaran los 

presupuestos de gastos que acordara la Junta y le rendtrá.n cuenta 

de los que hicieren." 

APUNTA LA CREACION DéL SéNADO éN éL 

PLAN DE CONSTITUC/ON DE 1823. El Plan de la Constitución Politica 

de la Nación Mexicana, de 16 de mayo de 1823, no alcanzó a ser 

discutido, por el Congreso, pero influyó en cierta medida en la. 

Constitución de 1824. En este proyecto, apuntó la creación del 

Senado en forma incompleta, pues mientras establecia sistema 

legislativo propiamente unicamarista, paralelamente cons19naba el 

funcionamiento de un Senado compue$tO de 1nd1v1duos eleQ1dos por 

los congresos provinciales, pero sin facultades definidamente 

leq1slat1vas, sino de velar por la conservaciOn del orden 
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constitucional y únicamente con derecho a 1nic1at1va en este 

caso. 

E:L SISTE:HA SICAHARISTA Y E:L ACTA 

CONSTITl./TIVA DE LA FEDERACION. El 31 de enero de 1824, el nuevo 

Congreso aprobó el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana. 

La nota singular que incorporó a nuestro Derecho Legislativo, fue 

la de la creación del Senado que, con la Camara de Diputados, 

componia el Congreso General. En consecuencia, el sistema 

bicamarista data, en México, de las.disposiciones aprobadas el 31 

de enero de 1824. 

E:L DE:RE:CHO LE:GISLATIVO SE:GUN LA 

CONSTITUCION DE tB24. La Constituci6n de los Estados Unidos 

Mexicanos, de 4 de octubre de 1824, fue nuestra primera carta de 

tipo federal y de sistema b1camarista. Al efecto dacia: 

Articulo 4o.- "La nación mexicana 

adopta para su gobierno la forma de república representativa 

popular federal." 

Articulo bo.- "Se divide el supremo 

poder de la federación para su ejercicio, en legislativo, 

ejecutivo y judici.al. 11 

Articulo 7o.- "Se deposita el poder 

leq1slat1vo de la federación en un congreso general. Este se 

divid~ en dos c:..maras, una de diputados y otra de senadores". 
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Las disposiciones que dicha 

Constitución conten1a sobre el poder legislativo, eran de las mas 

extensas y detalladas. La sección segunda se ocupaba de la Cámara 

de Diputados. La sección tercera, trataba sobre la Cámara de 

Senadores. ,Bajo el titulo cuarto se consignaban disposiciones 

comunes a ambas cAmaras. La sección quinta regulaba lo referente 

a las facultades del Congreso General. En la sección sexta, se 

abordaba la formación de las leyes. Y por último, la secciOn 

séptima establee.la todo la inherente a los periodos de sesiones. 

Con muy ligeras variantes, estas 

disoosiciones han regido en tOdas nuestras constituciones de tipo 

feder·a l. 

LAS BASES CONSTITUCIONALES Dé 1835. Las 

Bases Const1tucionales expedidas por el Congreso Constituyente el 

23 de octubre de 1835, iniciaron la implantación de régimen 

conservactoi~ centralista. La importancia de este documento estriba 

en Que, en el último pArrafo del articulo 4o., se anunciaba en 

t~rm1nos 9enerales el establecimiento de la institución llamada 

Supremo Poder Conservador, que se colocarla por encima de los 

tres poderes clásicos. 

EL SUPREHO PODER CONSERVADOR Y LA 

CONSTITUCION DE: 1936. El 15 de diciembre de 1835, fue promulgada 

la. pr:-imera y el 30 de diciembre de 1036 las seis restantes, de 

las Leyes Constitucionales o Const1tuci6n de las Siete Leyes, que 
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leyes, organizó el Supremo Poder Conservador, mismo que poseía 

diversas atribuciones que lo colocaban por" encima del Poder 

Legislativo. La tercet"'a ley se refería al Poder Legislativo en 

exclusiva. Aqui, el requisito de la edad se elevó a 30 aNos para 

set"' diputado y a 35 para set"' senador". El Congreso tenia dos 

periodos anuales de sesiones. Toda ley se iniciab• precisamente 

en la Cámara de Diputados y a la de Senadores solamente 

correspondía la revisión. La iniciativa de las leyes correspondla 

al Poder Ejecutivo y a los diputados en todas las materias. En 

casos restringidos, a la Suprema Corte y las Juntas 

departamentales. Las facultades del Congreso General eran muy 

limitadas en cuanto a las materias sobre las aue podia legislar. 

En lo que toca a la Diputación permanente, ésta 

cuatro diputados y tres senadores. 

componía de 

EL PROYECTO DE REFORHA DE 1840 Y EL 

PODE:R LEGISLATIVO. El Proyecto de Reforma de 30 de Junio de 1840. 

establecia: Articulo 60. - "El ejercicio del Supremo Poder 

Nacional continuarA dividido en 

Judicial". 

Legislativo, Ejecutivo y 

La novedad de este proyecto, cons1st1a 

en la supresión del nefasto Supremo Poder Conservador. Las 

atribuciones del Congreso se ampliaron notablemente en relación 

con las restringidas facultades Que consignaba la Constituc16n de 

1836. Sin embarc;,io, muchas materias continuaron e:<cluidaG de su 
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ordenamiento. Ademis, se fijaron las facultades que cada una de 

las Cámaras podla eJercer sin intervención de la otra y las 

facultades exclusivas, tanto de la CAmara de Diputados, como de 

la CAmara de Senadores. Para los recesos dal Congreso, la 

Diputación Permanente se componia de cuatro diputados y tres 

senadores. 

LOS PROYECTOS DE: CONSTITUCION DE: 1842 Y 

EL PODER LEGISLATIVO. El primer proyecto de Constitución, de 

1aq2, senalaba Que todos los poderes públicos emanaban de la 

propia Constitución. Con el P.recedente del Proyecto de Reforma de 

1840 y baJo el sistema indir~eC:to en segundo grado, la elección de 

los diputados y senadores debla hacerse por los colegios 

electorales de los Departamentos. La proporción para cada 

d1putado se reducta ,.,, ochenta mil habitantes fracción de 

cuarenta mil. La edad para ser diputado, se reducia también a los 

2~ aRos. Se estableclan, como en casos anteriores, requisitos de 

condición económica para ser diputado o senador. Las sesiones del 

Congreso Nacional se deblan abrir el lo. de enero y el lo. de 

Junio de cada aNo. La iniciativa de las leyes correspondia, como 

en el proyecto anterior, al Presidente de la República, a las 

asambleas departamentales y a los diputados en todas las 

materias. lntroducia un capitulo especial sobre los casos en que 

los diputados y senadores se dGberian reunir en una sola e.Amara. 

Hubo un voto particular de la minarla de la Comisión, que en su 

sección· segunda introducia di'3pcsiciones sobre el "poder 

electoral" y reducía la proporc16n para cada d1putadc a setenta 
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mil habitantes .. 

El segundo proyecto de Constitución de 

1842 1 redactado por la Comisión respectiva, incluia el 11 poder 

electoral", mantenia el sistema de elección indirecta y fijaba en 

setenta mil habitantes la proporción para cada diputado. Las 

disposiciones de este proyecto, lo que toca al Poder 

Legislativo, eran similares a las del primer proyecto, pero en lo 

fundamental cometla un error trascendental: s1 ya los proyectos 

anteriores e:<cluian al Senado del derecho de in1c1at1va de las 

leyes, éste e:(cluyó además a los diputados. El Poder Legislativo 

quedaba privado de esta facultad elemental. 

LAS 8ASE:S ORGANICAS DE: 1843. La 

Constitución centralista de 1843 declaraba: Articulo So.- "La 

suma de todo el poder público reside esencialmente en la Nación y 

se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

No se reunirán dos o más poderes en una sola corporacion o 

persona., ni se depositar..\ el Legislativo en individuo." Se 

introducla la novedad de declarar que el Ejecutivo se consideraba 

también c~mo depositario del Poder Legislativo. A•! se decia: 

Articulo 25.- "El Poder Legislativo se deposi.tarA en un Congreso 

dividido en dos Camaras, una de diputados y otra de senadores, y 

en el Presidente de la República, por lo que respectai a la 

sanción de las leyes." Como puede observarse, existia una clara. 

contradicción entre lo dispuesto por el Articulo ~o. y el teKto 

del Articulo 25. La Cámara de Diputados se componia de 
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representantes elegidos por los Departamentos, a raz6n de uno por 

cada setenta mil habitantes y se renovaba por mitad cada dos 

anos. La Cámara de Senadores formaba de sesenta y tres 

individuos, eligiéndose dos tercios por las Asambleas 

Departamentales y el otro tercio por la Cámara de Diputados, el 

Presidente de la República y la Suprema Corte de Justicia. Esta 

Cámara se renovaba por tercios cada dos anos. El Congreso 

celebraba dos periodos anuales de sesiones, iniciados el lo. de 

enero y el lo. de Julio. Correspond1a la iniciativa do las leyes 

aJ Presidente de la República, a los diputados y a las Asambleas 

departamentales, en todas las materias y a la Suprema Corte de 

Just1c1a en lo relativo a la· administración de su ramo. Toda 

1nic1at1va de ley deberla presentarse en la C~mara de Diputados. 

Las atribuciones del Congreso s~ concretaban a legislar sobre la 

admi.n1strac16n pública, hacienda y guerra, aprobar tratados y 

reprobar los derechos dados por las Asambleas departamentales 

cuando fuesen contrarios a la Conntitución o a las leyes. Las 

facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, se referian a la 

Contaduria Mayor. La~ facultades exclusivas de la Cá.mara de 

Senadoras se reducian aprobar nombramientos de agentes 

diplomáticos, cónsules y oficiales superiores del ejército y la 

armada. La d1putac16n permanente se componia de cuatro senadores 

y cinco diputados. 

INNOVACIONES LEGISLATIVAS EN EL ACTA DE 

RLFORHAS DC 1847. Al Acta Constitutiva y de Reformas sancionada 

por el Congreso E:ctraordlnar10 Constituyente el 18 de mayo de 
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1847, estableció varias innovaciones en la materia; y una de las 

mas destacadas., 1ue la de aceptar la posibilidad de adoptar el 

voto dir•ecto para la elección de diputados y senadores, de 

acuerdo con el voto particular de Mariano Otero. Otro aspecto 

interesante, se referla a la anticonstitucional1dad de una ley 

federal, Que podla anularse si as! lo resolvia la mayorla de las 

Legislaturas de los Estados. 

EL PODER LEGISLATIVO Y LA CONSTITUCION 

DE 1857. Al recoger el antecedente de la Constituc16n de 

ApatzingAn, la Constitución de 1857 hizo emanar los poderes de la 

Unión, del ejercicio de la soberan!a popular. Por ello., al 

ocuparse en su ti tu lo I I, "De la soberania nacional y de la forma 

de gobierno", consignaba a este respecto: Articulo 39.- 11 La 

soberan1a nacional reside esencial y origin~r1amente an el 

pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y ~e instituye para 

su beneficio." Articulo 41. "El pueblo ejerce su soberanla por 

medio de los poderes de la Unión en los casos de su competencia y 

por los de los Estados para lo que toca su régimen 

interior, ••• "· 

En consecuenci•, para la Constitución 

de 1857, los poderes de la Unión eran los órganos del ejercicio 

de la soberania popular en lo que corresponde a la nación, a.si 

como los poderes de los Estados, lo eran para lo que toca a su 

régimen interior. Para la propia Constitución do 1857, como lo 

venia asentando nuestro Derecho Legislativo, los poderag da la 
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Unión se caracterizaban según la teorla de la div1si6n de 

poderes. Respecto al Poder Legislativo, se le daban las 

caracterlsticas de un cuerpo colegiado, formado por una asamblea 

denominada Congreso de la Unión, con funciones deliberantes para 

los efectos del proceso legislativo y de control sobre ciertos 

actos del Ejecutiva. Su función esencial era la formación de las 

leyes, pues la iniciativa de éstas las compartia con el 

Presidente de la Unión y las Legislaturas de los Estados. AdemAs, 

fungia como Legislatura local en lo que atane al Distrito Federal 

y rerr1torios. Toda resolución del Congreso tenia carácter de ley 

o acuerdo económico. 

Las facultades del Congreso, 

adicionadas y reformadas en 1874, 1882, 1883, 1896, 1901, 1904 y 

L908, son antecedentes directos de las de 1917. 

El Supremo Poder Legislativo se 

compon1a de representantes elegidos popularmente en su totalidad 

cada do'i arios. La elección de diputados era indirecta en primer 

grado, el1g1éndose un diputado por cada cuarenta mil habitantes o 

fracción superior a veinte mil. El Congreso era quien calificaba 

la elección de sus miembros y tenia, cada af'l'o, dos periodos de 

sesiones ordinarias. Durante sus recesos funcionaba una 

d1putac1ón permanente. compuesta de un diputado por cada Estado y 

Terrt torio. La Const1 tuc16n adquirla el carácter de Pacto 

Federal, como consecuenc:1a del movimiento iniciado en Ayu,tla en 

contra de La dictadura centralista de Santa Anna. 
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LA SUPRESION DEL SENADO. Bicamar1smo y 

unicamarismo fueron ampliamente debatidos en el Constituyente de 

1856-57. 

Al Senado se le reprochó de ser la 

11 oposici6n ciega y sistemá.tica", "la rémora incontrastable a todo 

progreso y a toda reforma". Se le acusó de ineficaz, porque "En 

vez de representar la igualdad de derechos y el interés leg1t1mo 

de los Estados, se olvidaba de los débiles, cuando los 

tiranizaba y oprim!a" <Argumentos del dictamen de la Comisión de 

Constitución) .. El prop6si~o de suprimir .. el Senado cbedecia a los 

antecedentes de épocas cruentas, por lo que los constituyentes de 

1857 lo calificaron como una asamblea arist6cratica, de carActer 

conservador y como un obstáculo que imped1a la expedición de 

leyes progresistas. En vano el ilustre diputado liberal, 

Francisco Zarco, hizo su defensa, e:cplicando Que si se deriva del 

pueblo, el Senado puede ser institución republicana y 

democrática. Pero además explic~ que el sistema b1camar1sta es 

caracteristico del Estado Federal en cuanto equ1l1bra la 

representación de las entidades políticas que constituyen la 

Federación. No obstante, al considerar al Sanado como un reducto 

conservador, la mayor! a de los diputados libera leca del 

Constituyente de 1856-57, decretaron su desaparición y el 

establecimiento del un1camarismo. 

EL ESTATUTO PROVISIONAL DEL IHPERIO. El 

efimero Imperio de Max1miliano careció de bases constitucionales. 
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Un bosquejo de 6stas se pretendió ensayar al expedirse, el 10 de 

abri 1 de 1865, el "estatuto Provisional del Imperio Me:<icano" que 

careció de "vi9encia práctica y de validez juridica••. La (mica 

disposición de indole legislativa que consign6 el Estatuto 

Provisional, fue la insertada en su articulo 80 que decia en 

términos muy genera les: "Todas las leyes y decretos que en lo 

sucesivo se expidieren se arreglarán a las bases fijadas en el 

presente Estatuto." 

CL RESTABLCCIHICNTO DCL SCNADO. Fue el 

presidente Juáre= quien sostuvo la idea de la reinstalación del 

Senado. Sus principios federalistas hicieron que presentase al 

Ccn~reso. la iniciativa para que el Poder Legislativo de la 

Federación, se depositara en dos Cámaras. Juárez hizo figurar la 

in1c1ativa entre las cinco proposiciones que aparecieron en la 

conovocator1a de 14 de agosto de 1867 y que ratificó el 13 de 

diciembre del mismo aHo. En su última presentación ante el 

Congi-e:.o, el lo. de abril de 1872, af'S:o de su muerte, recomendó a 

la representación nacional algunas reformas a la Constitución, 

entre las cuales destacaba la creación de un Senado. Como éste 

representaba en real i.dad un factor de equi 1 ibrio poli tico y el 

medio de representación iqualitaria de los Estacios en el sistema 

federal, durante la administración del presidente Sebastián Lerdo 

de Tejada se reformó la Consti tuc16n y se restableció el Poder 

Legislativo div1d1do en dos Cámaras: una de diputados y otra de 

senadores. La reforma del articulo 51 de la Constitución de 1857 

se di6 el 13 de noviembre de 187'l. 
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CARACTERIZACION DEL DERECHO LEGISLATIVO 

HEXICANO, POR LA CONSTITUCION DE 1917. La caracterización del 

Poder Le91slativo, como un poder federal, responde a la 

trayectoria de las tres grandes Constituciones federales que han 

alcanzado vigencia en México: la de 1824, la de 1857 y la de 

1917. Pero, en donde se encuentra mayor similitud en matel"'ia de 

Derecho Legislativo, en las Constituciones de 1857 y 1917. El 

Titulo Tercero de la Constitución de 1917, contiene los mismos 

capitulas y secciones sobre el Poder Legislativo, que el Titula 

Tercera de la Consti tuci6n de 1857. Estas materias, idénticas, 

comprenden: De la División de Poderes; Del Poder Legislativo; De 

la elección e instalación del Congreso; De la Iniciativa y 

Formación de las Leyes; De las Facultades del Congreso; y De la 

Comt!:>iOn Permanente. 

En consecuencia, las Constituciones de 

1857 y 1917 adoptaron la misma arquitectura, sistematizando las 

materias forma idéntica a través de cuatro pArrafos o 

secciones. Estas materias caracterizan 

Legislativo, en la siguiente forma: 

nuestro Derecho 

a> Se sustenta en la doctrina de la 

división de originalmente adoptada por las 

Constituciones de Cádiz y Apatzingán. 

b) Constituye un Poder Legislativo por 

medio del cual y junto con los otros poderes, el pueblo ejerce su 
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soberan1a. Este principio se ha sostenido desde los Elementos 

Constitucionales de Rayón de 1811. 

cJ Establece un Poder Legislativo de 

tipo federal, denominado Congreso General desde la Constitución 

de 1824. 

d> Adopta el sistema congresional 

seguido desde 1824, ya que el Constituyente de 1916-17 desechó 

definitivamente la forma parlamentaria. 

e) Continúa adopt~ndo el sistema 

bicamarista, restablecido definitivamente en 1074. 

f) Constituye una CAmara de D1putados 

compuesta de representantes de la Nación. 

9) Constituye una Cámara de Senadores 

compuesta de dos miembros por cada Estado y dos por el D1str1to 

Federal. 

hl Confiere a cada c:..mara la 

calificación de las eleccione5 de sus miembros. 

i) Establece que toda resolución del 

ConQreso tendrá car~cter de ley o decreto. 
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j) E~tablece que la iniciativa de las 

leyes compete al Presidente de la RepOblica, a los diputados y 

senadores al Congreso de la Unión y a las Legislaturas de los 

Estados, según lo estatuido desde la Constituc16n de 1824. 

k> Determina la discusi6n y votación 

sucesiva en ambas C~maras para todo proyecto de ley o decreto que 

no sea de resolución exclusiva de alguna de ellas. 

l> Establece facultades que pertenecen 

al Congreso General, facultades eHclusivas de cada C.1t.mara y 

facultades iguales pero separadas para ambas CAmaras. 

m> Prosigue instituvendo la Com1s16n 

Permanente, establecida desde la Constitución espanola de 1812. 

n> Adopta los periodoa extraordinarios 

de sesiones, establecidos con las Cortes e):traordinarias, desde 

1812. 

En sintesis, el derecho legislativo 

mexicano vigente, establece un Poder Legislativo de tipo federal, 

de elección popular, autónomo en su constitución y facultades, 

coord1nado en sus funciones a los otros poderes, permanente, de 

sistema congresional bicamarista, colegiado, dml 1berante y 

conformador del régimen de derecho en al Estado Mexicano. 
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B) AMBITO LEOAL V REOLAMENT ARIO 

Este segundo inciso de los antecedentes 

históricos y positivistas del Derecho Leqislativo en nuestro 

pa1s, v1ene a ser un complemento del anterior. Pues a la mayoria 

de los ordenamientos de carácter constitucional se le aparejaron 

cuerpos legales y reglamentarios con el objeto de regular con 

detalle la act1v1dad legislativa del Estado. De ah1 que toque en 

estos momentos ocuparnos de estos últimos. 

LOS.DECRETOS DE 23 DE JUNIO Y 11 DE 

AGOSTO DE 18!3. Durante la primera temporada de vigencia de la 

Const1 tuciOn de Cá.diz, las Cortes espaf'lolas generales y 

ext1~aord1nar1as, decretaron diversas instrucciones para la 

elecc16n de diputados de Cortes. 

El Decreto de 23 de junio de 1813, 

establecia: "En los artos en Que deban celebrarse con arreglo a la 

Const1 tuci6n las Juntas electorales de parroquia para la elección 

de diputados de Cortes, deberA el jefe politice de la provincia, 

bajo su responsab1 l idad, circular, a lo menos un mes antes del 

dia. en que han de celebrarse las citadas juntas electorales, un 

recuerdo a toda la prov1nc1a de la obligación constitucional de 

proceder a estas elecciones en el dia y forma prescriptos por la 

Const.1 tuci6nw Este recuerdo no será, sin embargo, necesario para 

que en todos los pueblos se proceda a estas elecciones del modo 
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que esta mandado en la Const1tuci6n y en el Articulo XX[II del 

cap! tul o 1 de esta instrucciOn". 

A su vez, el Decreto de 11 de agosto de 

1813 ordtmaba: "Los que ejerzan cargos concejiles pueden ser 

elegidos d1putadqs de Cortes individuos de la diputación 

prov1nc1al; pero en el hecho mismo de tomar posesión de sus 

nuevos cargos, quedan vacantes los que antes obtenian, 

entendiéndose asl en la Penlnsula, y en ultramar luego que 

emprendan el viaje para sus destinos. 11 

E:L PRI HER REGLAHENTO DE 1 f DE 

S~?T/CHBP.E DE J8t3. La historia de nuestro Derecho Legislativo en 

materia reglamentaria, se inicia con el Primer Reglamento del 

Congreso Nacional, que fue formulado perS";onalmente por don José 

Maria Morelos. Previamente, Morelos habla redactado en su cuartel 

general de Acapulco, el 28 de junio de 1813, la Conovocatoria 

para el Congreso que debla reunirse en Chi lpancingo. 

Posteriormente, en la sesión del 13 de septiembre de 1813 con que 

se celebró la instalación del Congreso en Chilpancingo, el 

abogado Rosains leyó el Reglamento del Conqreso Soberano, formado . 

por Morelos. El Reglamento habla sido dado en la propia ciudad de 

Chilpancingo, el 11 de septiembre de 1813 y consideraba la 

necesidad de formar un cuerpo representativo de la soberanla 

nacional y que ese cuerpo se derivase de la propia fuente del 

puebl~. Además, este instrumento no solamente con tenla 

disposic1ones sobre el Poder Legislativo, sino que en sus 59 
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articules abarcaba al Ejecutivo y al Judicial. En consecuencia, 

este documento se revistió de una triple significación: fue un 

ordenamiento electoral de la insurgencia, fue al primer 

Reglamento del Poder Legislativo mexicano y alcanzó la categoria 

de un verdadero plan de Constitución. 

F.:L RE:GLAHE:NTO DE: 1821 PARA E:L GOBIE:RNO 

lNI'ERIOR DE LAS CORTES. Al restablecerse la v1genc1a de la 

Constitución espa~ola, las Cortes, usando de la facultad que les 

concedía la propia Const1tuci6n, decretaron el Reglamento para su 

gobierno interior, de 29 de junio de 1821. Este ReQlamento tiene 

la importancia de haber servido de modelo a varios de los 

posteriores ordenamientos reglamentarios que rigieron en el siglo 

XIX, conteniendo 25 Capitulas más uno adicional. El Reglamento 

monarquista de 1821, adaptado la forma repub 1 icana y 

consecuentemente, con las supresiones y modificaciones del caso, 

a \a vez que refundiendo sus materías un menor numero de 

capitules, sirvió de patrón formal al Derecho Leo1slat1vo 

Mexicano de aquellas décadas, en su fuente reglamentaria. 

E:L RE:GLAHE:NTO DE: 2 DE: NOVIE:HBRE DE: 

1822. Con el titulo de Bases Orgánicas de la Junta Nacional 

Instituyente, el 2 de noviembre de 1822 se expidió el Reglamento 

del órgano en que se depositó el Poder Legislativo. 

E:L RE:GLAHENTO DE: 25 DE: ABRIL DE: 1823. 

Después de consumada la independencia, el segundo Reglamento del 
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Congreso Mexicano fue el expedido por decreto de 2S de abril de 

1823. El Congreso Constituyente Mexicano, decretó en esa fecha el 

Reglamento del soberano Congreso para su gobierno interior, que 

contenia quince capitules y 146 art1culow. Entre sus 

dispo~icicnes m!s interesantes figuraban las relativas al Palac10 

del Congreso; a las sesiones que debian ser diarias, excepto los 

domingos y fechas de gran solemnidad; que dichas sesiones 

durarian cuatro horas; a las comisiones permanentes y especiales; 

a las discusiones sobrn proyectos de decreto, en lo general y en 

lo particular; a las tres formas de votación; a que los diputados 

pcdrian hacer en el Congreso, las reconvenc1ones que tuvieren pot~ 

justas a los secretarios del despacho, a quienes el propio 

Congreso podia e>ti9ir la responsabi l 1dad en el desempef'lo de su 

encargo; a que habria una guardia militar en el palac10 del 

Congreso, cuyo jefe solamente recibiria órdenes del presidente 

del mismo y a que func1onar1a una te5oreria del Congreso en la 

qu? deberian entrar todos los caudales librados 

provincias para las dietas de los diputados. 

por las 

El Reglamento era meticuloso en todo lo 

concerniente al funcionamiento del ConQre9o. En cambio~ por 

tratarse de un Congreso Constituyente, no hacia referencia a la 

fórmula y modo de expedir los decretos, sino que releqaba esta 

disposic16n para cuando se hubiese dado la Constitución nacional. 

Entretanto se seguiria el estilo adoptado o qua se determinare al 

tiempo de apt•obar5e las minutas de decretos. 
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EL REGLAHENTO DE Z3 DE D/CIEHBRE DE 

1824. El soberano Congreso General Constituyente de los Estados 

Unidos Mexicanos, decreto el 23 de diciembre de 1824 el 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, que 

tuvo gran influencia en el siglo pasado durante las épocas en que 

rigió el sistema federativo. Este Reglamento constaba de 198 

art1culos, comprendidos en 15 capitulas. Y se precisaron muchos 

proced1m1entos, entre ellos, el de la instalación de las CAmaras; 

los relacionados con las funciones del presidente y de los 

secretarios~ los. concernientes a 

discusiones y a las votaciones. 

las comisiones, las 

LAS ADICIONES DE t8Z8. Con fecha 2 de 

febrero de 1828, se promulgaron adiciones al Reglamento Interior 

oe las Cámaras. El Derecto re~pcctivo disponia que, después del 

articulo 147 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General, se tuviesen por insertos cuatro articules m~s, 

del 148 al 151. Las adiciones se referian al Gran Jurado y 

seNalaban el procedimiento a sequir en el caso de que el presunto 

rea no estuviese en la Capital de la República cuando el 

expediente de la acusación se hallase suficientemente instruido. 

LA P.EFORHA REGLAHENT AR/ A DE 25 DE 

FEBP.ERO DE 1834. El 25 de febrero de 1834, se re'format~on los 

articulas 122 y 123 del Reglamento Interior del Congreso General. 

para .quedar como s19ue: 



Articulo 122. "Las votaciones serán 

precisamente nominales: Primero. Cuando se pregunte si ha o no 

lugar a votar algún proyecto de ley o decreto en lo general. 

Segundo. Cuando se pregunte si se aprueba o no cada articulo de 

los que compongan el indicado proyecto o cada proposición de las 

que formen el articulo. Tercero. Cuando lo pida un individuo de 

la camara y sea apoyado por otros siete". 

Articulo 123. "Las demt.i.s votaciones de 

los proyectos de ley o decreto y las de cualquier otro asunto Que 

no sea exceptuado, se haran del segundo modo que expresa el 

articulo 120 11
• 

LA LEY DE 2 DE HAYO DE 1835. Esta Ley 

hizo la declaración de facultades del ConQretiO General para hacer 

alteraciones en la Constitución: 

Articulo lo.- "En el actual Congreso 

General residen, por voluntad de la nación, todas las facultades 

extrac:onstituc:icnales necesarias para hacer en la Constitución 

del ano de 1834 cuantas alteraciones crea convenientes al bien de 

la misma nac:i6n, sin las trabas y moratorias que aquélla 

prescribe." 

Articulo 2o.- "El Congreso se prefija 

por limites de dichas facultades. las que detalla el articulo 171 

de la mencionada Canstituci6n~ 11 
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o LA LEY DE 9 DE SEPTIEHBRE: DE 1835. La 

Ley de 9 de septiembre de 1835 tuvo una enorme importancia, 

porque estableció en su articulo lo.: 11 El congreso General se 

declara investido por la nación de amplias facultades aun para 

variar la forma de gobierno y constituirlo de nuevo." 

LA LEY DE 22 DE SEPTIEHBRE: DE 1835. La 

• Ley de 22 de septiembre de 1835 sef'lal6 en su articulo lo .. que "El 

Can1:4t ese General, reunido como lo previene la ley de 9 de 

~ept1embre del presente ano, ha resumido todas las atribuciones, 

asi comunes como peculiar~s de cada cámara, quedando suspensos 

los articulas de la acta consecutiva, de la Constitución General 

y del reglamento interior del Congreso, en la parte en que 

previenen o suponen la división de cama.ras." Agregaba que las 

dudas que se pre5entasen a consecuencia de dicha suspensión de 

división de cámaras, se resolverlan económicamente a en caso 

necesario, por medio de ley o decreto. 

LA LEY DE 26 DE HARZO DE 1836. Esta ley 

estableció que "Las sesiones del Congreso General, comenzarán a 

la hora de reglamento con los representantes que se hallaren 

presentes: se darán las lecturas y se discutirán los asuntos, 

pero aunque se den por suficientemente discutidos, se diferirá la 

votación de los que produjeren ley o decreto, para cuando esté 

presente la mitad y uno m~s y la de aquéllos que sean puramente 

económicos. para cuando haya un terc:10 del número total de 



individuos que deben componer al Congreso General." 

E:L RE:GLAHE:NTO DE: 29 DE: OCTUBRE: DE: 

1840.- El 29 de octubre de 1840, se publico el Reolamento para el 

Gran Jurado del Congreso Nacional. En su at"ticulo 2oª estable-cia 

que "La Gran Comisión de cada Cámara, nombrará de entre los 

individuos de ésta, a pluralidad absoluta de votos 1 doce en la de 

diputados y ocho en la de senadores, unos y otros del estado 

secular y la lis ta de el los será presentada la Cámara 

respectiva para su aprobación en el dla sigui.ente al de· la 

apertura de las primeras sesi.ones de cada bienio constituci.onala" 

El Reglamcmto sefialaba la forma en que las acusaciones contra 

funcionarios ccmpl1cados en algún delito, deblan ser conoc1das 

por las secciones de la Cámara de Diputados y en su caso por la 

del Senado y afiad!a los procedimientos a seguir por la ses16n del 

Gran Jurado. 

E:L RE:GLAHE:NTO PP.OVISIOllAL DE: 18.J.J. Con 

fecha 30 de marzo de 1844. se exo1di6 el Reglamento provisional 

para el gobierno de la Diputación Permanente. Se re9lamentaban 

las sesi~nes, las comisiones permanentes y especiales que 

func1or.arlan en su seno y las atribuciones que correspondian al 

pleno de la corporación y a su secretarioª 

E:L RE:GLAHE:NTO DE: 4 DE: DICIE:HBRE: DE: 

1857. Uno de los Reglamentos del Con9re~o m1s extenso y 

detallado. ha sido el de 4 de diciembre de 1857. A tal gr~do fue 
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proliJo, que se hizo necesario dividirlo en secc1ones, capitules 

y articulas, para su mayor claridad. Desde luego debemos advertir 

que, a diferencia de todos los demas reglamentos del Congreso, 

este es el único que ha llevado por titulo "Reglamento para el 

gob1erno interior del Congreso de la Uni6n", en vez de Congreso 

General. El Reqlamento constaba de 258 articulas, comprendidos en 

siete sm:ci.ones y 29 capitules. Debido a la supresión del Senado, 

por la Const1tuci6n de 5 de febrero de 1857, este Reglamento fue 

unicamar1sta y por tanto, solamente se refirió a la Cámara de 

Diputados. A pesar de lo extenso, dejó de referirse a la 

secciones Que deberian tratar de la tesorer1a y secretaria del 

Congreso, asi como de la Cont.adurla Mayor. Estas materias fueron 

adi.c:ionadas posteriormente. 

EL REGLAHENTO DE 20 DE DICIEHBRE DE 

1897. El Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Me:cicanos, expedido el 20 de 

dic::iembre de 1897 y qt.1e comenzó a regir el lo. de septiembre de 

1898, conten1a 15 capitulas. Asimismo, constaba de 199 articules 

mAs uno transitorio y se caracterizaba por lo siguiente: 

establecia que el Congreso tendria cada ano dos periodos de 

sesiones ord1nar1as; el primero, prorrogable hasta por treinta 

dias útiles, del 16 de septiembre al 15 de diciembre y el segundo 

prorrogable hasta por ouince dtas útiles, del lo. de abril al 

último dia de mavo; la Comisión Instaladora se compondria de 

cuatro miembros; se nombrarla dos Comisiones Dictaminadoras; para 

integrat4 la Gran Com1s16n en el Senado, se d1sponia Que el 



senador m:..s ant19uo Que estuviese presente representarla a su 

Entidad. En otros aspectos se caracterizaba el Reglamento de 

1897, pero por la semejanza del actual con aquél, no es necesario 

insistir en el contenido de sus articules. La importancia de este 

Reglamento se deb16 a que sentó precedente y su modelo na regido 

hasta nuestros dias. 

LOS DECRETOS DE: 19 DE: SE:PTIE:NBRE Y DE: 

t7 D~ NOVIEHBRE DE 1916, El decreto e:~ped1do por don Venustiano 

Carranza el 19 de septi.embre de 1916, convocó a elecciones de 

diputados al Congreso Constituyente y dispuso en su articulo 5 

que las sesiones de éste se rigiesen por el reglamento interior 

de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con las 

modificaciones Que el mismo Congreso Constituyente creyere 

oportuno hacerle por razon de su obJeto espec1al. en sus tres 

primeras sesiones. 

Los articulas del 3 al 11 de dicho 

reglamento. establecian la manera de proceder en las Juntas 

previas a la instalación de dicho poder, pero por referirse esas 

disposiciones a un ConQreso ordinario, podian ofrec11r algunas 

dificultades en su aplicación y para prevenirlas, el Primer Jefe 

del Ejército Constitucionalista1 Encargado dal Poder EJecutivo de 

la Nación, expidtó el decreto de 17 de noviembre de 1916, que 

contenia las reglas categóricas y precisas para evitar toda duda 

sobre el particular. E~te r~eglamento para la celebración de las 

Juntas Previas a la instal.ac:16n del Conc;,reso Const i tuyenta, 
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contenta 11 articules Que normar•on la reunión de los diputados en 

la ciudad de Querétaro, hasta la instalación del propio Congreso. 

LAS ADICIONES AL RE:GLAHENTO DE 5 DE 

OCTUBRE D~ 1g25, Con fecha 5 de octubre de 1925, se publicó el 

decreto que adicionó los articules 23 y 47 del Reolamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General, en lo relativo a 

portaci6n de armas. 

EL ACUERDO DE 17 DE AGOSTO DE 1932. A 

través de éste se fijó la nueva fórmula que deberá calzar los 

decretos y leyes que promulgue el Ejecutivo de la Unión, ya sea 

que provengan de las C~maras Legisladoras o que el mismo 

EJecutivo los dicte. Asi pues, la antigua fórmula decia: 11 por 

tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 

cumplimiento". "Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, 

en México, D1str1to Federal, a ••• " 

La nueva f6rmula dice: "En cumplimiento 

de lo dispuesto por la fracci6n del articulo 89 de la 

Constituci~n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos y para su 

pub l icaci6n y observancia, promulqo la (el) presente ley 

(decretoJ en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la 

ciudad de Mé){ico, a ••. '' 

EL RE:GLAHENTO VIGENTE DE 20 DE HARZO DE 

J93.J. El Reqlamento vigente para el Gobierno Interior del 



Congreso Genet"'al de los Estados Unidos Me::icanos, comenzó a re(:lir 

a partir de la fecha de su publicación en el "Diario Oficial" de 

la Federación, de 20 de marzo de 1934. Este Reglamento contiene 

los siguientes capitules: l. De la lnstalaci6n de las CAmaras. 2. 

De la Presidencia y Vicepresidencia. 3. De los Secretarios y 

Prosecret.:irios. 4. De las Sesiones. 5 De la ln1ciati.va de Las 

Leyes. 6. De las Comisiones. 7 De las Discusiones.. B.. De la 

Revisión de los Proyectos de Ley. 9. De las votaciones. lU. De la 

fórmula para la E}~pedición de las leyes. 11. De la Com1s1t!on 

Permanente. 12. Del "Diario de Debates". 13. Ceremonial. 14. De 

la Tesoreria. 15. De las galerlas. 16. Transitorios. 

En cuanto a la estructura federal 1 el 

Reglamento vigente conserva en lo general, los lineamientos 

contenidos desde el Reglamento de 23 de diciembre de 1824, que 

fue nuestro primer Reglamento bicamarista. De ese Re~lamento data 

e~ funcionamiento de la Gran Comisión, as1 como las medidas que 

formaron el capitulo sobre la expedición de las leyes. Pero, Ql 

modelo del actual, es el Reglamento de 20 de dic1embre de 1897. 

No obstante, el Reglamento de 1934, través de sus 214 

articules, es uno de los más completos en la materia que regula y 

perfecciona al de 1897. Las obligaciones del Presidente, se 

precisan más ampliamente; en iQUal forma se hace con los 

Secretarios y Prosecretar1os; agrega el capitulo sobre el "Diario 

de los Debates"; dispone que ninguna Cámara podr.\ suspender sus 

sesiones por más de tres dlas, sin consentimiento de la otra; 

d1st1nouc el trámite para las in1ciati~as de lay y para las 
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simples proposiciones, etc. 

LAS REFORffAS AL RE:GL,1HENTO VIGENTE. El 

21 de noviembre de 1934 se publicó la reforma al articulo 46. El 

:a de diciembre de 1935, se publicó la primera reforma al 

articulo 177. El 16 de octubre de 1937, se publicaron las 

reformas a los articulas 13, 23, 28, 31, 51, 65, 66, 68 1 69, 72, 

76, 84 1 172 y 2•J4, asl como la !!Segunda reforma al articulo 177. 

El lo. de nov1embre de 1937, el "Diario Oficial" publicó el 

Decreto cuyo artlc~lo único dice: "Se deroga el Decreto que 

mod1f1ca el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, aprobado por la XXXVI 

Leqislatura en sesión del 30 de diciembre de 1935 y publicado en 

el "Diario Ofu:ial 11 de la Federación de fecha 16 de octubre 

actual. quedando en vigor las disposiciones contenidas en el 

Reqlamento publicado el 20 de marzo de 1934". 

El 27 de enero de 1940, se publicó el 

Decreto cuyo articulo unico reformó los art!c.ulos 28, 61, 66, 72 

fracción IV y 84 del Reglamento. El 21 de diciembre de 1957, se 

publicó el Decreto Que adicionó al articulo 190 del Reglamento, 

otorgando a los supervivientes del H. Congreso Constituyente de 

1917, el derecho de ocupar, sin voz ni voto, sendas curules en 

los salones de sesiones de las Cámaras que forman el Congreso de 

la Unión. El 31 de diciembre de 1963, se publicó el Decreto que 

reformó los articulas 3, 5, 6 y 14 del Reglamento. V el 21 de 

octubre de 1966, se publicó el Decreto que reformó los art!c.ulos 



85, 94, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

En la actualidad resultan dist1ngu1bles 

dos planos normativos de indcle leQislativa: el legal y el 

reglamentario. Por lo QUe hace al primero, se constituye a part1r 

de la Ley Organica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, la cual se expidió el 23 de mayo de 1979 y fue 

publicada en el Diario Oficial de la Federac16n dos dlas después. 

Y en cuanto al nivel t~eglamentar10. continúa vigente 01 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, arriba 

aludido. En ambos casos, nos reservamos su abundamiento para los 

subsecuentes apartados de este tercer capitulo. 
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2.- DERECHO Lrn1sL11.nvo Y No DERECHO PARLAMENTll.RIO. 

La denominación da la materia de la que 

nos ocupamos en el presente trabajo implica mayores consecuencias 

de las Que pudieramos 1mag1nar a simple vista. Es entonces que, 

si partimos de un objeto de estudio como es todo lo referente a 

la facultad estatal de crear el Derecho <inicialmente y a grandes 

rasgos>, podemos encontrar d1vers~s formas de llamar a la rama 

Jur1d1ca encari;,ada de estudiar el referido contenido. 

Sobre el particular, los doctrinarios 

se han manifestado en dos sentidos: los que opinan que debe 

llamarse Dorecho Leeistatiuo y los que sostienen la denominaci6n 

de Derech~ Partamentario. V cada grupo 5ostiene su postura 

haciendo uso de múltiples argumentos, teniendo ambos l".:1:!60 

dependiendo del punto de vista desde el que se observe la 

cuestión . 

• .. • voces ambas que en el lenguaje común se usan como 

sinónimas, pero que no puede sef'5alarse por otro lado, 

ciue estas palabras ..• "legislativas" y "parlamentarias 11
, 

sean portadoras de distintos o diversos significados, 

aun no antiéticos n1 opltestos, pero si con estrechos 

vincules con elementos comunes en sus respectivas 
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materias <128). 

Posiblemente la problemática abordada 

resulte intrascendente en algunos paises de la comunidad 

internacional debido a la concurenc1a de c.1rcunstanc1as pasadas y 

presentes Que otorguen la ventaja de escoger; sin embargo. en 

nuestro pais, la cuest16n adquiere d1mens1ones considerables 

tomando en cuenta a nuestra historia y nuestro trad1c1cnal 

sistema congresional (preferentemente bicamar1stai. 

La dualidad de nombres aludida. ha 

producido una serie de confusiones, que van más allá ce le 

superflúo para penetrar en aspectos de fondo, es decir, del 

contenido de la materia. Hay quienes han pensado en d1stingu1r 

tr6n1camente dos Derechos d1~tintos aún cuando en real1dao se 

oc.upan de una sola cuestion. 

El uso de un titulo doble. alterno 

pretende sostener la tesis de que existan dos ram~s 

juridicas con suficiente entidad para aspirar a sus 

correspondientes materias~ aunque han recibido ya 

reconocimiento aeneral de su existencia por los 

128. - HARnNEZ Ba.ez, Antonlo en. ''Der9cho Le8i.slativo o D9r9c/\o 
Parlain.ent•..2rt.o'". E...:traido d&: lnstt.tuto d.9 lntJostisaci~nes 
Le&t.slattvas. ob. <.:tL. pp. 17-18 



Es entonces que la tarea 

di luci-dar el nOmbre - corree: to de nuestra materia, se 
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de 

ha 

constituido en un auténtico reto trascendente en Mé>:ico. Es 

decir, se ha Profundizado en el estudio de su contenido para 

después apl icar_lo a la real id ad juridica nacional. Y los 

resultados han sido tan diversos como el problema inicial. Sin 

embargo, es e la ro poder determinar que la postura dominante, al 

menos en nuestro P.a1 s, ha venido a ser aquel la que sostiene la 

voz de Derecho Lestslatiuo. Siendo las justificaciones muchas y 

de diversa naturaleza. 

As1 pues, desde la óptica gramatical, 

la palabra "Parlamentario" se refiere únicamen·t:e al Parlamento 

como 6rgdno let;,1sla.tivo por e::celenc:ia, usado malamente como 

sinónimo de Con9re~o. De ahl que con este término nos refiramos a 

una rama Jurldica encarga del estudio del órgano legislativo del 

Estado, m~s aún, de determinada tipo de Estado (tal es el caso de 

Inglaterra en donde el Parlamento es quien crea la ley>. En este 

sentido. la denominación Derecho Parlamentario resulta poco 

afortunada para el estudio de su otlJeto, pues éste trasciende el 

ámbito del órgano que legisla, y en el caso especifico de México 

dicho 6rqano recibe otra denom1naci6n. Afirmando sobre esta 

/Zfi. - Id. 
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cuestión, el Dr. Antonio Martinez Baez, manifiesta que: 11 El 

objeto contenido ••• para la rama Cdenom1nada> 

Parlamentario, lo encuentro demasiado limitado" 

Derecho 

(f30l. 

Efectivamente, lo que trata la rama jurldica en cuest16n no tan 

sólo se constr1Me a estudiar a qui.e"l esta facultado para dictar 

normas de derecho, sino que 1mpl1ca una profund l ;;:ac i 6n 

sistemA.tica de la forma en la que nace la ley, siendo una parte, 

tan sólo. los órganos creadores de la misma, en el supuesto. sin 

conceder, de que cons1derat'amos al Parlamento como s1n6n1mo de 

le91slador. 

La razón anterior adquiere fuerza 

determinante, cuando la aunamos con la Just1f1caci6n histor1ca, 

misma que redondea la postura del Derecflo Lo6i.S lat Lvo. En efecto, 

..... nuestro derecho siempre se ha referido al f'oder 

Legislativo depositado en un Congreso y, en toda 

nuestra historia, solamente en una ocasión, en la 

Constituci6n de ApatzingAn de 1814, se ensayó una 

modalidad de régimen parlamentario y en otra, en 

relación con el articulo 50 de la Constitución se 

presentó una iniciativa de reforma que no prospero. Fue 

la de 30 de diciembre de 1917, en la que algunos 

130. - ll:>td. p. 19 



representantes populares presentaron ante la Cámara de 

Diputados la iniciativa de reforma redactada en los 

siguientes términos: "El Poder Legislativo de los 

Estados Unidos MeKicanos se deposita en un Parlamento 

compuesto de dos Cámaras, una de Diputados y otra de 

Senadores". La 1nic1at1va fue desechada (t3t > 
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Es evidente entonces, que nuestra 

historia req1stra un casi absoluto predominio del sistema 

Conc;¡resional, de ah! que el término ''Parlamento" resulte ajeno a 

la realidad mexicana desde cualquier punto de vista desde el que 

se Quiera anali~ar la situación. 

En virtud de las ideas vertidas en el 

presente apartado podemos concluir que, la rama juridica en 

cuestión es Derecho Legislativo, pot"'que regula la organización, 

las funciones y las facultades del Poder Legislativo que, bajo el 

sistema Congresional, corresponde al tipo de las Asambleas 

nac1onales representativas cuyas facultades sustanciales son las 

de 1 a formación de las leyes. Asimismo, no e$ Derecho 

Parlamentario, porque no regula la organización, las funciones y 

las facultades de un Parlamento, o sea del tipo de las Asambleas 

de s1~tema parlamentario oue constituyen un régimen politice de 

gobierno en el que los ministros son responsables ante la 

13/, -· OCHOA Campos. Hoisés. ob. cit. p. 69 
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representación nacional y de ésta emana su des1gnacion. As1 

tambi""' la denominación D~rscho L9qislativo resulta apropiada 

tomando en consideraci6n su objeto de estudio: Na tan s6lo se 

ocupa del Poder Le91slativo taún cuando centra la mayor par"te de 

su estudio y normat1vidad en él> sino en general de toda la 

actividad legislativa del Estado, lo cual nos transporta a otros 

ambitos que sin ser formaln.i:nto le9islat1vos, s1 

materialmente. 

lo son 
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3.- EL . DERECHO LEGISLATIVO EN SU CoNCEPCION DOCTRINAL. 

Nuestra materia en el ámbito de la 

doc:trina qeneral ha sido regularmente desarrollada y 

rec:onoc: 1 da. En la mayori a de los paises en donde el Derecho 

consti lU)''e un reto de estudio, se reconoce la existencia del 

D~recho Le6LslatLvo 1 sin embargo no siempre se le otorga un grado 

de c1entLf1c1dud ~mucho menos de autonomia, pues se le considera 

como una dtsctpltna que depende directamente del Derecho 

Constitucional. Son pocos en verdad, quienes aprecian el 

desarrollo de la materia para considerarla autónoma y de carActer 

c1ent1 f1c:o, en vu•tud de derivarse de un campo del conocimiento 

humano aue es en verdad cientifico como lo es el Derecho. 

En el caso especifico de nuestro pa!s, 

podC!mos decir Que el Derecho Legislativo ha merecido en los 

ultimes die;:: artes aproximadamente un tratamiento especial en el 

aue se ha pretendido separarlo de la rama original la que 

perteneció: el Derecho Constitucional. Esto sin duda resulta ser 

un aspecto positivo de los doctrinarios haci• la materia, sin 

embarqo el otorgamiento de la autonomia, en la mayoria de los 

casos, aún no ha sido francamente manifiesto. Es dec:ir 1 el 

Derecho Legislativo en la actualidad se le separa <por lo 

general> para ser estudiado especificamente sin que por ello 

quienes se encarQan de éste acepten que se ha emancipado, aunque 

tal conclusión emerge necesariamente por deducción. 
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Sin temor a eQuivocarnos, el Derecho 

Legislativo en nuestro pais ha sido un asunto poco tratado por 

los estudiosos nacionales del Derecho. Más aún, en la actualidad 

no podemos hablar de la existencia de un definido grupo de 

autores que se hayan espec1al1zado en el particular. V ésto 

se aunamos que e~:iste una dualidad de denom1nac1ones. la cual fue 

objeto del numeral anterior del presente capitulo, podemos 

concluir que México se encuentra al inicio de incorporar en su 

universo jur1dico-doctrinal a una nueva ramificación del Derecho 

Público. 

Estudiosos de esta novedosa materia son 

muy contados, entre los que podemos nombrar a los maestros Moisés 

Ochoa Campos, Rafael Minar Franca, Francisco Berlln Valenzuela y 

José Gamas Torruco. Asi también. los libros dedicados en 

ex_clusiva al Derecho LeQislativo son de existencia exigua en las 

bibliotecas, y la cantidad se reduce aun más si consideramos que 

muchos han escrito obras en torno al Derecho Par lam.entart:o de 

manera errónea, aunque en realidad aborden el contenido de 

nuestra materia. Cabe hacer notar. que ha sido el Instituto de 

Investigaciones Jurid1cas de nuestro Congreso de la Unión quien 

se ha preocupado por defender la correcta denominación de la rama 

juridica en cuestión. Inclugo• podemos decir que dicho instituto 

se ha venido encargando de profundizar en el e~tud10 c1entLf1co 

del Derecho Le91slat1vo, emitiendo al efecto folletos, anál1'6is 

set"' los, l 1bros y publ ic.aciones per16d1cas en general; recurriendo 
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a sus investigadores de planta y externos de diversas 

univet"Sldades <principalmente de la UNAM), profesores, diputados 

y funcionarios pUbl 1cos interesados. Es entonces, que como 

persona moral dependiente de nuestro maximo órgano legislativo se 

ha erigido el Instituto de Investigaciones Legislativas en 

defensor y promotor doctrinal del Derecho Legislativo en nuestro 

pa1s, sin aue a la fecha haya sido alguna otra persona lfisica o 

moral> quien se haya especializado definidamente en la 

mult1citada rama. 

Sin embargo, es apreciable el interés 

del Gobierno de la República a través del referido instituto, de 

1r conformando una sólida baüe doctrinal respecto al Derecho 

Le91slativo, la cual en un futuro se vera ampliada por la 

part1c1pac161\ de? estudiosos juridicos de diversos organismos y 

un1vers1dades. Pensamos oue en la medida en que la función 

legislativa de nuestro Estado se fortalezca crecer a la 

importancia y necesidad de incorporar en las preocupaciones de 

los estudiosos del Derecho la de profundizar sobre una rama que 

oara muchos aún es desconocida. 

Para reafirmar lo vertido en esta parte 

de nuestra investiqación, vale la pena citar al maestro Fernando 

Santaolal la que, aún cuando es de nacionalidad espai1ola, 

caracter1 za muy bien el estado oor el aue atrav1eza el Derecho 

Lecns.lativo, t:ac1endo la aclaración de oue él lo denomina Der&cho 

ParLamer.tar1.o: 
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Materialmente es posible hablar ya de un Derecho 

parlamentario, si bien su consagración cientlfica y 

didactica habrá de esperar al desarrollo de un corpus 

normativo y JUri.sprudencia (de jurisprudencia 

parlamentaria, evidentemente) que le acerque al nivel 

de que gozan otras disc1pl1nas Jurldicas <!32>. 

Creemos que independientemente del 

desarrollo que puedan ir teniendo las inst1tuc1one~ leg1slat1vas 

de nuestro pais, la intención de los tratadistas nacionales se ha 

enfocado en determinar solidamente las caracteristicas que hacen 

del Derecho Legislativo una rama distinta al conte>.::to génerico 

del Derecho Público. V es precisamente en la búsqueda de dichas 

caracterlsticas en donde radica la independencia de la matQ1"1a y 

el otorgamiento de su autoncmia cien ti fica. Sin embargo, 4sta no 

s~ podra lograr, al menos en el Ambitc doctrinal, sino hasta que 

se haga general el reconocim1ento de los estudiosos nacionales, 

y no tan sólo se c1rcunscr1ba a esteras impulsadas 001· los 

Organos estatales que se encargan, precisamente. de leqislar. 

l:i::!. - 5AlfTAOLAL!..A L6pez. Ft.rrnando. ot... <:::Lt. p. 15 
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4-.- EL DERECHO LEOISLATIVO EN EL AMBITO ACADEMICO. 

En nuestro pa1s sen muchas las 

Un1vers1dades en donde se imparte la carrera de Licenciado en 

Derecho, sin embar~o, por razones históricas ha sido la 

Ur1ver5idad Nacional Autónoma de México quien ha marcado la pauta 

en su ense~anza. De ahi pues, que sea en virtud de ésta en la que 

f1nouemos la expo5ici6n de este apartado. además de que se trata 

de una tesis presentada ante dicha universidad. 

Comenzaremos diciendo que hasta el 

momento no se encuentra contemplada la materia de Derecha 

Le~lslatt.vo los planes de estudio de las universidades 

me:ncanas en donde se imparte nuestra carrera. Y es en el 

contenido del Darecho constituct.onal en donde se incluye un breve 

estudio de aquél, con las limitantes oue implica dicha inclusión. 

Y es precisamente en donde encontramos una de las razones más 

imperiosas que ori l la1•on a la elaboración del presente tr'abajo, 

pues resulta ser el abogado el profesionista idóneo para conocer 

y estar en posibiljdad de explicar y desarrollar lo referente 

los órganos ·1 procesos creadores de las normas juridicas; sin 

emb"wgo, no es asi. La e1:cl icac ión la encontramos en el hecho de 

QUe el l 1cenc iado en Derecho nLmca es 1nstrui do espec1 f icamente 

sobre la materia legislativa. Posiblemente lo 1 argo de su 

carr'era. en las di'fe1•entes materias, le sean explica.dos los 

elememtos mas qener1co~ del Derecho Leq1slat1vo sin entrar a 
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instrucción sólida y cientif1ca. Y esto trae como con5ecuenc1a 

irónica que el abogado no conozca a fondo la materia que estudia 

la produccion de aleo sobre lo que trabaJa todos los dias: el 

Derecho. Y s1 no la conoce a fondo, es lóQico que tampoco estarA 

en aptitud de desarrollarla de acuerdo a las necesidades de 

nuestro pa1s. 

En el caso especifico de la UNAM. 

tres los sitios académicos en donde se imparte la carrero de 

Licenciado en Derecho, c:uvos programas de estudio segun la G1-1.1a 

de carrera son los siguientes: 

F A e u L T A D D E D E R E e H D 

Primer Semestre 

- Introducción al Estudio 
del Derecho 

- Derecho Romano I 
- Teoria Económica 
... Sociologia 

Tercer Semestre 

- Derecho Civil II 
- Derecho Penal I[ 

- Teoria General del Proceso 
- Teoria General del Estado 

Quinto Semestre 

- Derecho Civil IV 
- Derecho Pt·ocesal Penal 
- Derecho Administrativo 
- Garantlas Individuales y 

Sociales 

Sept1mo Semestre 

- Derecho Mercantil 11 
- Derecho del Traba Jo I 1 

Segundo Semestre----~ 
Derecho Ci.v1l I j 

- Derecho Romana 11 t 

- Historia del pensamiento 
económico 

- Derecho Penal 1 

Cuarto Semestre 

Derecho Civil !ll 
Derecho Procesal L1vil 
Derecho Constitucional 
Ciencia Politica 

Sexto Semestre 

Derecho Mercantil 1 
- Derecho Administrativo 11 
- Derecho del Trabajo 1 
- Amparo 

Octavo Semestre 

- Contr•tos Mercantiles 
- Derecho Fu:ícal 
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- Derecho Económico - Seguridad Social 
- Derecho Internacional Público - Derecho Internacional 

Noveno Semestre 

- Derecho Agrario 
- Practica Forense de Derecho 

Privado o Amparo 
- Materia Optativa 

A s i g n a t u r a s 

- Crim1nolog1 a 
- Delitos Especiales 
- Derecho Bancario 
- Derecho Mar1t1mo 
- Derecho Notarial y Resg1stral 
- Derecho Mil1t~r 
- H1stor1a del Derecho He~icano 

- Medicina Forense 

- Pat~ntes, Harcas y Derechos 
de Autor 

- Sistema Juridico Anglosajón 

Privado 

Décimo Semestre 

- Filosofia del Derecho 
- Pr,:¡ctica de Derecho Social 

Penal o Fiscal 
- Materia Optativa 

O p t a t i v a s 

- Derecho Aduanero 
- Derecho Aéreo y Espacial 
- Derecho Burocratico 
- Derecho Municipal 
- Derecho Penitenciario 
- Derecho Sanitario 
- Historia Universal de las 

Instituciones Juridicas 
- Nociones de Derecho Sovié

tico y de otros sistemas 
Socialistas 

- Politica y Gobierno 

- Sociedades Mercantiles 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES - ACATLAN 

Primer Semestre 

- Sociedad Pol1tica del México 
Actual 

- Soc1ol0Qla y Derecho 
- Historia de las ideas politi-

ticas y Económicas 
- Introducción al Derecho 
- Redacción y Técnicas de 

InvestiQación Documental 

Tercer Semestre 

- Teor1a del Proceso 
- Instituciones del Derecho 

Romano 
- Derecho Civil 1 
- Derecho Constitucional 

Segundo Semestre 

- Elementos de Economia 
- Historia General del 

Derecho 
Teoria del Estado 

- Teoria del Derecho 
- Metodologia de la 

ln'J"estigación Juridica 

Cuarto Semestre 

- Derecho Penal 1 
- Derecho Procesal Civil 

- Derecho Civil 11 
- Derecho Constitucional 11 
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Quinto Seaiestre Se:c to Semestre 

- Derecho Penal II - Derecho Procesal Penal 
- Derecho Mercantil - Derecho Mercantil 11 
- Derecho Civil 111 - Derecho Civil IV 
- Derecho Administrativo - Derecho Administrativo 11 

Septimo Semestre Octavo Semestre 

- Derecho Agr-ar10 - Derecho Internacional 
Públ ice 

- Derecho Económi ce - Derecho Financiero 
- Oer•echo del Trabajo - Derecho del 1 raba Jo I I 
- Amparo - Filosofia del Derecho 

Noveno Semestre Décimo Semestre 

- Derecho Internacional Privado - 4 Preespecializaciones 
- Técnica Juridica Profesional 
- 2 Preespec1alizaciones 

P r e e s p e e i a l i z a e 1 6 n y O p t a t iv a s 

- Derecho de las Finanzas Públicas 
Obt Lsatorias 

Derecho Constitucional Financiero 
Derecho de Crédito y de la Deuda Públicos 
Seminario sobre Derecho de Control y Responsabilidad 
Financieros 

Optativas 
Elementos de Contabilidad General 
Derecho de las Instituciones Financ1eras comparadas e Interna-
t:ionales 
Derecho Bancario 

- Derecho Económica 
ObL isalori.:a.s 

Teor!as y Pol!t1cas del Desarrollo Econ6m1ca 
Derechos y Técnicas de la Planeaci6n Económica 
Derecho Económico Internacional 
Seminario del Derecha de la Promoción y el Fomento Industrial 

Optativas 
Ré91men Jurld1co de Invenciones., Marcas v Transferencia de 
Tecnologla 
Re9ulac16n Jur!dica del Comercio Exterior y de la OperaciOn 
Aduana! 

- Derecho Social 
ObL t.6atort.as 
R~gimen Legal y Taor!a Ec6nomica del Sector Social 
Derecho Coocerat1vo 
RéQimen Lec;,al de la Scqur1dad Social 
Seminario sobre Régimen Juridico de la Administración de 



Recursos Humanos 
Opt.atiuas 

Derecho de Protección al Consumidor 
Régimen Legal de los Asentamientos Humanos 

- Derecho F'olttico 
Obl iaatortas 

Derec:ho Electoral y Partidos Poli tices 
Derec:ho Municipal 
Derecho Constitucional Comparado 
Seminario del Sistema Poli tico y Económico de Mév.ico 

Optativas 
Régimen Legal de los Medios de Comunicación 
Información y Comunidad Polttica 

- Derecho C1v1l y Mercantil 
Obl taatortas 

Derecho Civil Me::icano Comparado 
Soc1edades Mercantiles 
Derecho Mar1timo 
Seminario de Práctica Cc.-,sultiva y Contenciosa 

Optattvas 
Contratos Mercan ti les 
F'roced1mientas Mercantiles y Familiares 

- Derecho y Ciencias F'enal.es 
Obl. id'alor ias 

Cr1minolo9la 
Derecho Penal Económico 
Delitos Previstos en Leves Especiales 
Seminario sobre el Sistema Penal Mexicano 

Optat.tvas 
Cr1m1nal1stica y Medicina Forense 
Derecho Penal Politice 

- Derec:ho de Administración Pública 
Obl,gatortas 

Teorla de la Administración Pública 
L2 Administración Pública en México 
Le9islac:::i6n Administrativa Financiera 
Seminario de Presupuesto por Programas 

Optat Cuas 
Administración oara el Desarrollo 
Administración de Recursos Humanos 

Op!al(vas Polivalentes 
Derecho Ambiental 
Derecho del Mar 
Seminario sobre Anál1s1s de la Politica de Desarrollo del 
Gobierno Me::icano 
Histor1a del Derecho Me::icano 
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ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES - ARAGDN 

f'rímer Semestre 

- Hi.stol"ia del Pensamiento 
Económico 

- Introducción al Estudio del 
Derecho 

- Sociolo91a 
- Derecho Romano l 

Tercer Semestre 

- Teorta General del Estado 
- Derecho Civil 11 
- Derecho Penal 11 
- Teor1a General del Proceso 

Quinto Semestre 

- Derecho Civil lV 

Segundo Semestre 

- Teor1a Económica 

- Derecho Penal I 

- Derecho Civil 1 
- Derecho Romano 11 

Cuarto Semestre 

- Derecho Civil 111 
- Derecho Procesal Ci.vi.1 
- Derecho Procesal Penal 
- Derecho Constitucional 

Sexto Semestre 

- Derecho del TrabaJo 
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- Derecho Administrativo l - Derecho Adm1ni.strativo 11 
- Derecho Mercantil 1 - Derecho Mercantil Il 
- Garanti as y Amparo - Derecho Internacional 

Púb l 1co 

Septimo Semestre Octavo Semestre 

- Derecho del Trabajo II - Derecho Fiscal 
- Derecho Agrario - Optativa la. 
- Filosofia del Derecho - Optati.va Za. 
- Derecho lnternacional 

Privado 

M a t e r i a s Optativas 

- Ciencia Politica 
- Crim1nologia y Ciencia Penitenc::1a1"1a 
- Derecho Notarial 
- Juicios Especiales Civiles 
- Juicios Especiales de lo Contencioso Adm1n1strat1vo 
- Med~cina Forense 

De los programas de estudio transcritos 

podemos confirmar lo dicho al inicio de este apartado: no e:oste 

una m.:iter1a denominada Derecho Le1Jl5 Lat (1Jo. Es realmente 
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Derecho no exista una materia Juridico-legislativa. Creemos que 

han sido consideradas materias mayormente rebuscadas y con objeto 

de estudio sumamente especifico que de ninguna manera superan en 

importancia al Derecho Legislativo. Es precisamente en elámbito 

académico en donde encontramos el mayor abandono de la materia en 

comento; de hecho podemos hablar de una absoluta ignorancia. 

Es entonces, que el estudiante de 

Derecho conoce de manera muy limitada y con total carencia de 

autonom1a a nuestra materia a través del estudio de otras que 

tradicionalmente la han englobado. En el caso de la Facultad de 

Derecho. dicho fenómeno se presenta al cursar (en orden) las 

ste¡uientes asignaturas: lntroducc16n al Estudio del Derecho, 

Teoria General del Estado, Derecho Constitucional, Ciencia 

F'ollt1ca, F1losofla del Derecho y Politica y Gobierno .. Situación 

s1m1lar se da en la ENEP-Ac:atlán con las materias de: Teoria del 

Estado, Teorla del Derecho, Derecho Constitucional y Il, 

Fi losof1 a del Derecho, Derecho Electoral y Partidos Poli tices, 

Derecho C.onst1tucional Comparado e Historia del Derecho Mexicano. 

Finalmente, en nuestra escuela, la ENEP-Arag6n se estudia 

(con las limitaciones arriba apuntadas) el objeto del Derecho 

Legislativo al cursar: lntroducc16n al Estudio del Derecho, 

Teorla General del Estado y Derecho Constitucional. 

Ahora bien, de todas las asignaturas 

seffaladas en los diferentes prooramas de estudio que engloban en 

su contenido alc,una parte de nuestra materia, cabe destacar al 
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Derecho Const1tuc:ional, pues resulta ser éste el que abarca 

mayormente al Derecho Legislativo. Incluso existe la creencia 

general de que aquél es el género y éste la especie, sin 

perJu1c10 de Quienes defendemos su reciente emanc1pac16n sin 

desconocer. desde luego, su original procedencia 

Cons! t tuclonat Lsta. El Diputado Federal Lic. Juan Maldonado 

Pereda resume la cond1c16n del Derecho Legislativo en el Ambito 

académico en los siguientes términos: "Se antoja inadecuado 

pretender tratar con autonomia cientif1ca a lo que otros autores 

cal1f1can como ur~ parcela del Derecho Constitucional" (!33). 

De todo lo anterior, podemos concluir 

que el Derecho Legislativo afronta mayor adversidad de 

aceptación aut6noma y cient1fica en el campo de lo académico, lo 

cual nos hace pensar en lo agudo del problema en todos los demás 

amb1tos. As! pues, la multicitada materia en lo que se refiere 

estudio y enseRanza s6lo la podemos encontrar en seminarios, 

coloquios, mesas redondas, diplomados y cursos por el estilo, 

per"o aún n_9 en las aulas de las universidades me):icanas. Aunque 

resulta oportuno senalar que actualmente se imparte una catedra 

denominada Derecho Pa1~lam.enta.rto en la Unidad de Posgrado de 

nuestra Universidad en la e<;;.pec1alidad de Derecho Constitucional 

y Adm1nistrat1vo. y aún cuando aborda casi en su totalidad el 

133. - HALDONADO Pereda. Juan sn "Naturaleza Jur!dica del D&rech.o 
Parlamentarlo'"- Extra.ido de: lnstttuto de lnueslLfiaciones 
LeetslalLvas. ob. cit. p. 36 
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contenido del Derecho Le91slat1vo, es criticable el hecho de que 

no ha stdo denominada correctamente, tomando en cuenta los 

argumentos vertidos en el ~egundo punto del presente capitulo 

adem~s de que constituye una asignatura a nivel posgrado y no de 

licenciatura, aue deber! a ser Lo más; adecuado y es por lo que 

pugnamos a final de cuentas con la. real izac16n de este traba.10. 
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5. - EL DERECHO LEOISLATIVO EN EL DERECHO POSITIVO MEXICANO. 

Antes de empezar el desarrollo del 

presente apa'rtado, es conveniente decir que en éste abordaremos 

la realidad del Derecho Le91slativo en la positividad juridica 

nacional considerándolo no tanto como una ciencia de estudio sino 

como conjunto normativo. Es decir, el Derecho Ccomo hemos visto) 

ouede ser concebido 

norrr-.ia.s, en el 

e LoncLa juridica o como conjunto de 

especifico de nuestra materia nos hemos 

preocupado por darle una acepción c:ient1fic:a por encima de la 

:iorm3t1va aue pueda llegar tener; sin embargo, ahora toca 

enfocar al Derecho Legislativo como un conjt.mto de normas 

im?..:-ro-a.trlbut~1.:as con una naturaleza en verdad variada y que se 

incorpora de manera muy especial al universo del Derecho Positivo 

f1e::1cano. 

El obJeto del Derecho Legislativo <como 

ciencia JUrld1ca) vienen a ser las normas jurid1cas reguladoras 

de los órganos y procesos creadores del Derecho en general. y 

éstas a su vez también son Derecho Legislativo, aunque en una 

ace~c16n puramente normal l Va más no c1ent1 f ica: Es entonces, que 

la c1ent1fic1dad de la ma~er1a la deJamos en estos momentos al 

mar9en pa1·a concentrarnos totalmente en la incorporaci6n de su 

obfet.o en los diferentes ámbitos prelativos (tomando en cuenta la 

e5tratif1cación juridica de la p1ramide invertida de Hans Kelsen> 
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del det"'ec:hc Positivo en nuestt"o pa1s. 

En esta tesitura, ubicaremos las no1'mas 

del Derecho Legislativo en el nivel constituc:ional, legal y 

re9lamentario, haciendo la debida considerac16n de Que la 

actualidad existen una considerable diversidad de cuerpos legales 

que de una u otra forma se consideran parte de nuestra materia. 

por regular alguna o algunas partes de ella; ademas de que el 

desenvolvimiento normativo del Derecho Leg1slat1vo (como sucede 

en la mayoría de las ramas Jurld1cas) se da preferentemente en el 

ámbito federal sin que por ello dejemos de considerar la facultad 

de las entidades federativas de crear normas Jur1d1c:as para regir 

dentro de su c1rcunscripc:i6n. 
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A) ORDEN CONSTITUCIONAL. 

Como sucede con todas las ramas 

juridicas, es la Constitución la que otor9a la venia para que 

pueda surgir a la vida juridica el Derecho Legislativoª 

El origen de toda norma que regule el procedimiento 

legislativo, es la Const1tuc16n Polltica de los Estados 

Unidos Mexicanos, en donde se contienen las bases en 

las que deberán fundainentales el poder legislativo. 

dejando al ordenamiento secundario, la regulación de 

las materias que no se estimaron de importancia total 

para ser incluidas en el rango const1tuc1onal <1341 

Como sabemos, toda Const1tuc1ón se 

encuentra compuesta, entre otras tantas, oor dos partes 

principales: Una OogmAtiCa y otra Orgánica. V es dentro de la 

se9unda, donde encontramos la requlaci6n g&ner1ca de los 6rqanos 

estatales . determinando la estructuración del Gobierno v · su 

funcionamiento. Asi pues, la facultad de ley1slar 1 de creo3.r 

normas de caracter Juridico reside en el Estado quien delega tal 

134. - HINOR Franco. Ra/a9L en "Cl Derecho L96\.SlatLuo". Extra.ido 
d~ $-...nado d& La Rt9públtca,,-UNAH (Coloquio). ob. t:tt. p. 25 
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función en el Congreso de la Unión (C~mara de Diputados y 

Senadores> y en las legislaturas de los Estados; encontrándose 

tal función e:::prcsamente regulada, en primer término,, en la 

Constitución (sea federal o local>. Y aqui es donde encontramos 

las normas primarias del Derecho Legislativo, que aún cuando son 

muy genl?l"ales t1nen el mayor grado de jerarQuia juridica. 

Por su naturaleza, las normas 

constitucionales que integran al Derecho Legislativo, por una 

oarte. y por la otra le otorgan el marco de autenticidad juridica 

dentl"O de la pos1t1vidad de nuestro sistema de Derecho, tienen 

una pretensión dE? e:: tensa durab1 l idad a comparación de las normas 

le<)"'les o reQlamentarias, cuya modificación resulta ser algo 

aceptado desde su misma creac:16n. Es entonces, que las normas 

constitucionales esporadicamente se modifican. Deben ser 

permanentes pues una constante variabilidad originaria un caos en 

la vida jurld1ca del pais. tomando en cuenta que de estas normas 

dependen muchas otras, más aún, tedas las demás. 

Comenzaremos diciendo que nuestra 

Constitución Politica lfederal) regula a tr·avés de 30 articules 

la facultad del E5tado de lec,iislar. Sin embargo, es preciso 

5e~a.lar que el articulo 49 es el que se erige como presupuesto 

lógico de que el Poder Legislativo sea quien 1ormule el Derecho • 

. El Supremo F'oder de la Federación se d1v1de, para su 

eJerc1c10, en Leg1slat1vo. EJecut1vo y Jud1c1al ••• 
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Hecha la anota~ión anterior, diremos 

que las normas consti tuciona"les a nivel federal del Derecho 

Legislativo las encontramos en el Titulo Tercero Capitulo Segundo 

(subdividido en cuatro Secciones) de la Constituci6n Politica de 

los Estados Unidos Mexicanos; es decir a partir del articulo 50 y 

hasta el 79, aunque eKisten al9unos articulas que no se 

encuentran considerados en el bloque senalado, pero que tambtén 

se refieren a nuestra materia <en sentido normattvo. desde 

luego>. 

As1 pues. el articulo 50 const1tut1onal 

finca las bases para el desarrollo de todo el Capitulo Se9un~o. 

El Poder Legislativo de las Estados Unidos MeY.icanos se 

depcsita en un Congreso GenerLll• que se dividirá en dos 

camara9, una de diputados y otra de senado~es. 

Y a partir del artlculo 51 se 2n1c1a la 

Sección l denominada "De la elección e instalac16n del Congreso" .. 

Y del citado nu~eral hasta el 55 '5e trata todo lo referente ~ la 

CAmara de Diputados. Del 56 al 59 lo conducente a la Camara oe 

Senadores. El articulo 60 trata a~erca del Colegio Electoral. El 

61 se refiere a la inviolabilidad de opiniones emitidas por 

Diputados y Senadores; el ó2 establece la proh1b1c16n de les 

leQ1sladorcs de ejercer ~lgún otro cargo póblico. Los art1culos 

67.· y 64 determinan las reglas r~specto a ses.ione'!I y quórum. Los 
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numerales 65. 66 y 69 tratan acerca del periodo de ·sesiones 

Ordinarias mientras que el 67 determina las condic:1ones de las 

Extraordinarias. El 68 se refiere a la residencia de las C~maras. 

El articulo 70 determina lo inherente a las resoluciones del 

Congreso .. 

La sección Il denominada "De la 

iniciativa y formación de las leyes", se inicia con el numeral 71 

aue determiria los sujetos que pueden presentar iniciativas de 

ley •.. Ei ar:ttculo 72 trata met1c:ulosamente el proceso legislativo 

en cuanto a iniciativas, discusión, sanción del 

Federal, etc. 

Ejecutivo 

La sección 111 que lleva por ti tul o 11 De 

las facultades del Congreso" se inicia con el extensísimo 

articulo 73 que refiere las facultades del Congreso. 

Mientras que el numeral 74 determina las facultades e><clusivas de 

la C~mara de Diputados, mismo que se complementa con el 75. Y el 

articulo 76 trata lo relativo a laz facultades e:<clusivas del 

Senado. Finalmente el numeral 77 se refiere 

autónomas de cada Cámara. 

las facultades 

Por Ultimo, la Secc16n lV denominada 

"De la Comisión Permanente" ·se compone por tan sólo dos 

articules: el 78 y el 79. El primero define a dicha Comisión, y 

el segundo le asigna sus atribuciones especificas. 



Pero, ademAs de los a.rticulos 

anteriores existen otros de car~cter constitucional que se 

relacionan con la facultad esta.tal de legislar, y Que no tan s6lo 

se encuentran comprendidos en la Parte Org~nica, sino tambi~n en 

la parte DogmAtica (v. gr. articulo 29). Sin embargo, nos 

reservamos su comentario en el presente apartado por tratarse de 

numerales conexos mAs no as! trascendentales. Cr-eemos que la 

par-te constitucional dedicada en exclusiva al Poder Legislativo 

nos otorga una repre5entaci6n clar-a de lo que sen las normas de 

m.t..:dma jerarquia jurídica del Derecho Legislativo en nuestro 

pais. Sin embargo, no debemos perder de vista el hecho de que no 

tan sólo el Poder Legislativo legisla, sino que también lo hace 

el EJecutivo e incluso el Judicial • 

••• el derecho legislativo se halla conformado por todos 

aquellos rasgos distintivos que enmarcan a la función 

especifica de legislar, ya no dentro de una tradicional 

y clásica división de podere9, sino en el seno de una 

auténtica coordinación y complementación entre ellos, 

arreglado a nuestro peculiar sistema presidencia.lista 

de gobierno <t35), 

Para concluir, diremos que el orden 

constitucional de nuestra müteria no ta s6lo se circunscribe al 

135. - lbld. pp. 26-27 
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nivel fedet"al, sino ciue también podemos encontrar- normas 

jurldicas de Derecho Legislativo a nivel local en los apartados 

orgánicos de las Constituciones de las Entidades Federativas; que 

aún cuando podrían observar alguna variación en relación con la 

Constitución Pol!t1ca de los E.U.M. todas son congruentes con 

ésta, o al menos no la contradicen <articulo 133 const1tuc1onal>. 

, .• la Constitución General de la República atribuye la 

organización y el funcionamiento del poder le91slativo 

federal y sobre cuyas bases se erigen también, con sus 

propias y diferentes modal tdades, las legislaturas 

locales .•• <t36). 

136. ·- Id. 
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B) ORDEN LEGAL 

Tomando como punto de partida las 

disposiciones constitucionales, surgen las normas juridicas de 

carActer legal que detallan la actividad leg1slat1va del Estado a 

través del órgano competente para ello. A lo largo del presente 

inciso nos referiremos esoecif1camente al Con9reso de la Unión. 

sin embargo no debemos olvidar que al i.gual que el orden 

constitucional, en el orden legal se han emitido ordenamientos 

juridicos para las legislaturas de las entidades federativas. 

embargo resultaria sumamente desqastante e inaprop1ad~ para los 

fines de este trabaJo exponer las 32 leyes reglamentarias que en 

materia legislativa se han formulado por los Estados. 

Sef'(alado lo anterior. comen;:aremos por 

decir que la ley reglamentaria Que se deriva directamente da la 

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos (Capitulo 

11) en materia leg1slat1va del Congreso de la Un16n es la Le.,. 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos He:~1canos 

expedida en México Distrito Federal el 23 de mayo de 1979, y 

publicada en el 01ar10 Ot1c1al de la Federación el dla ~5 del 

mismo mes y afio; la cual en edición de noviembre de 1992 

contempla un total de 4 Titulas traducidos en 120 articulas y dos 

transitorios. 

Asl pues, el litulo Primero denominado 
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"Del Congreso Gener.i1 11 - se encuentr"a constituido por trece 

articulas, los cuales en gran medida reproducen las disposiciones 

consti~uci.onal'es del--capitulo 11 del Titulo Tercero, mismas que 

analizam6s s-omerame-nte en el inciso anterior. 

Ahora bien, el Ti tu lo SeQundo que lleva 

el nombre de "De la Cámara de Diputados" se encuentra subdividido 

en cuatro Capi tu los, haciendo un total de '53 articules los cual as 

van del 14 al bb. El Capitulo denominado 11 Del Colegio 

Electoral" se subdivide a su vez en tres secciones cuyos titulas 

son: ''De la Calif1caci6n de las Elecc1ones", "De la Instalación 

de la Ctt.mara", y "Del Recurso de Reclamación". Este primer 

capitulo se integra por 14 articulas (del 14 al 27); teniendo su 

primer secci6n 11, la segunda l y la tercera 2. 

Por lo que hace al Capitulo 11 que se 

denomina "De la Mesa D1rectiva" se encuentra constituido también 

por tres secc1ones cuyos titulas son: "De la lnteqraci6n 11
, "De la 

Presidencia", y "De la Secretaria"; haciendo un total de 10 

numerales, contando la Secc16n Primera con b (del 28 al 33>, la 

Segunda con 2 (34 y 35), y la Tercera con 2 <3á y 37). En cuanto 

al Capitulo 111, óste lleva por titulo "De los Grupos 

Parlamentarios", y se constituye por dos secciones: "De la 

lntegrac1ón de los Grupos Parlarflentarios" y "De las Diputaciones 

y la Gran Com1si6n". E.ste tercer capitulo integra 12 articules 

(del .38 al 491, contando la Sección Primera con 8 (del 38 al 451 

y la Segunda con 4 <del 4á al 49). Y el Cap1 tulo IV, que no se 
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subdivide en secciones, denominado "De las Comisiones y Comités" 

se constituye cor 17 numerales <del 5(1 al 6b>. 

Ahora bien, por lo que hace al Titulo 

Tercero, éste se denomina "De la Cámara de Senadoresº y se 

desarrolla a través de cinco capitules sin que ninguno de ellos 

se subdivida en secciones. El Ca.pi tu lo 1 lleva por ti tu lo "Del 

Colegio Electoral" y se integra por 7 articules que van del 67 al 

73. El Capitulo II, se denomi.na "De la Const1tuc16n de la Cámara 

de Senadores" v se compone de 3 articulas <74, 75 y 76>. El 

Capitulo 111 lleva por titulo "De la Mesa Directiva", 

inteC4rándose por 9 ar ti culos (del 77 al BS>. El Cap! tulo IV 

denominado "De las Comisiones" se encuentra constituido por 17 

numerales que van del 86 al 102. Y el Capitulo V lleva por titulo 

11 Ue la Gran Ccmis1on" y se integra por 4 articulas 003, 104, 

105 y lúb). 

Finalmente, el Titulo Cuarto 

denomina "De la Comisi6n Permanente" y no tiene subdivisi6n 

alguna, quedando integrado por l~ articulas que van del 107 al 

120. 

Conviene senalar antes de concluir este 

inciso, que existen alQunos otros cuerpos legales que 

complementan a la Ley Orgán1ca del Congreso General de los 

Esta~os Unidos Me:'.tcanos, y que aún cuando no tratan exactamente 

del Poder Leq1slat1va, s1 regulan situaciones cone~as y que 
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forman parte del Derecho Le9islat1vo en su acepción normativa. 

Ejemplo de lo anterior lo encontramos en el C6di90 Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que fue 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto 

de 1990 constando de 8 Libros que hacen un total de 372 

articules con 16 transitorios. Resultan ademas cone:<as, de 

acuerdo a Moisés Ochoa Campos (137) las s1gu1entes 

legislaciones: la Ley Orgánica de la Contadurla Mayor de 

Hacienda; la Ley Orgánica del Presupuesto de la Federación; 

Ley Org.flnica de los Mun1cip1os del Territorio de BaJa Cal1torn1a; 

y el Decreto que establece las causas de retiro forzoso 

voluntario de los Ministros de la Suprema Corte de Just1c1a de la 

Nación, que faculta al Senado o a la Comisión Permanente para 

aorobat"los. 

De igual modo, no debemos olvidarnos 

qye forman parte del Derecho Leg1slat1vo <normativamente 

hablando) a nivel legal, las Leyes Orgánicas de las legislaturas 

estatales. 

137. - CFR. OCHOA Campos, Ho(sés. ob. c<t. p. 59 
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e) ORDEN REGLAMENTARIO. 

Seguiendo la tesitura de las normas 

jur1dicas del Derecho Legislativo a nivel federal, es decir, 

aquellas que regulan la actividad especifica del Congreso de la 

Unión, desarrollaremos este inciso con base a la reglamentación 

e>:istente para dicho órgano; haciendo la aclaración de que en 

cada Estado se han formulado Reglamentos de las Leyes Orgánicas 

de las legislaturas locales. Situación que no debemos perder de 

vista, pero que tampoco podemos analizar meticulosamente en el 

presente trabajo pues tal situación se desvia de sus objetivos 

or1mordiales. 

Es entonces que la reglamentación de la 

Ley Organica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 

viene a ser el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los E.UsM~ Este ordenamiento de carácter reglamentario 

divide en 15 partes, las cuales no reciben ninguna 

denominación en especial (como pcdr!an ser Ti tules, Cap! tules e 

Secciones>. y cuyos titules son los siguientes: 

- De la lnstalaci6n de las CAmaras 

- De la Presidencia y Vicepresidencia 

- De los Secretarios y Prosecretarios 

- De ,las Sesiones 

- De las Iniciativas de Leyes 
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- De las Comisiones 

- De las Dtscusiones 

- De la Revisión de los Proyectes de Ley 

- De las Votaciones 

- De la Fórmula par-a la E>:pedici6n de Leyes;; 

- De la Com1s16n Permanente 

- Del Diario de los Debates 

- Ceremonial 

- De la Tesorer1a 

- De las 6aler1as 

En su conJunto~ hacen un total de 214 

articules con 2 transitorios. 

Ahora bien, la parte pr1mera se 

encuentra constituida por los primeros 14 numerales, en donde se 

detalla minuciosamente todo lo referente a la instalac16n de cada 

una de las cama.ras. La segunda parte. se integra por B numerales 

(del 15 al 22> en donde se re9ula con precisión los nombramientos 

y funciones especificas del Presidente y los dos Vicepresidentes 

que deben. e~ist1r en cada una de las CAmuras. En iguales términos 

se conduce la tercera parte en relación con los Secretar-ios y 

Prosecretarios, encontr~ndose constitu1a por- 4 articules (del 23 

al 26). La cuarta parte se integra por 28 numer-ales (del 27 al 

54J, los cuales norman todo lo relativo a las Sesione~ de las 

Cámaras, sean Ordinarias siendo su 

met1culos1dad tanta Que se establecen calendar1zac1ones semanales 
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con lujo de precisar horas. La quinta parte, trata lo inherente a 

las iniciativas de ley, reproduciendo en gran medida las 

disposiciones constituciones; y se compone de 10 articules que 

van del 55 al 64. El apartado sexto se refiere a las Comisiones, 

las cuales podrá.n ser Permanentes y Especiales <en cada una de 

las Cámaras); siendo esta parte compuesta por 30 numerales <del 

65 al 9q). Todo lo relativo a las Discusiones en las Cama.ras 

forma parte de la regulación comprendida en la séptima parte del 

Reglamento, la cual se integra por 40 artículos <del 95 al 134>. 

La octa"'ª parte se 1~etiere a la Revisión de los Proyectos de Ley, 

la cual se finca en lo estatuido en l?l articulo 72 

const1tuc1onal; este apartado se integra por los articules que 

van del 135 al 144 haciendo una suma de 11. La novena parte trata 

lo relativo a las votaciones, mismas que podrA.n ser nominales, 

económicas o por cédula; y se encuentra constituida por 19 

nume1·a1es <del 1'16 al 164). la décima parte se concretiza a 

determinat· la f6rmu1a que deberA observarse pat'"a la expedición de 

las leyes. encontrándose const1tula por 6 articules (del 165 al 

l/'l..I). La Com1s1ón F'ermammte es objeto del esped.fico trati\m1ento 

que 1 a décimo primera parte, lntegrada por 13 arti.culos que van 

del 171 al 183. e1ectúa. El Diario de los Debates se regula a 

trav~s de un sólo arttculo que es el 184, constituyendo asi la 

décimo segunda parte del Reglamento. La parte décimo tercera, 

t·egula todo lo inherente al Ceremon1al a observarse en la 

p1·Actica del Congreso, quedando constituida por 13 numerales (del 

185 al 197). La tesoret-ia y todo lo relativo a la administración 

de 1 presupuesto se rec.u l an en la parte décimo cuarta oue se 
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inicia con el articulo 198 para concluir en el 204 haciendo un 

total de 7. V por ~ltimo, la parte décimo quinta trata lo 

inherente a las Galerías, que es el lugar asignado en cada Cámara 

para que la gente concurra a presenciar las sesiones; 

encentrándose inteQrada por los restantes 10 articules <del 205 

al 214). 

Finalmente, diremos que el Reqlamento 

para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos tenia anteriormente el nombre de Reqlamento 

Interior y de Debates, lo cual podr1 a en un momento dado 

confundirnos ya Que la Lev Orgánica del multicitado órgano 

legislativo en la actualidad aún maneja la v1eJa denom1nac1on 

reglamentaria en sus diferentes numerales. 
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6.- EL CONGRESO DE LA UNJON y su ACTIVIDAD COMO OBJETO DEL 

DERECHO LEGISLATIVO MEXICANO. 

Al momento de adentrarnos al anAlisis 

del Derecho Le~1slativo en general, dejamos en claro que su 

obJeto resulta variar con base al punto de vista desde el cual 

observemos a la materia en comento. Es decir, si la consideramos 

como un conJunto normativo, su objeto estarA constituido por la 

Ley como producto final de la aplicación de preceptos normativos 

encargados de regular los órganos y procesos generadores del 

Derecho. En este sentido, el Der-echo Legislativo considerado como 

un conJunto de normas juridicas, se ocupa de los sujetos que 

participan en la creación de preceptos de Derecho y de su 

articulación en la conformación de los procesos respectivos; 

siendo se preocupación de tipo resulativo más no as! 9Xplicativo. 

En cambio, el Derecho Legislativo como ciencia juridíca encuentra 

su objeto de estudio en todos los factores que concurren para la 

creación do una norma jur1dica de naturaleza legislativa. Aqui el 

objeto también es la Ley, pero no como el resultado de la 

aplicación de facultades y procesos expresamente regulados en la 

norma <legislativa>, sino como inicio de toda la actividad 

legislativa. Es decir, nuestra materia en su sentido cientifico 

se ocupa de estudiar sistemáticamente todos los aspectos 

concurrentes y dignos de considerarse para la creación de normas 

Que regulen Ja generación de más normas: del Sistema Jur1dico del 

Estado. Y es en este sentido, cuando la labor del Derecho 



Legislativo no tan s6lo se limita a ser normativa o reffUladora 

sino que se vuelve ~titica, raftexiva y explicativa. 

Ahora bien, en el caso especifico de 

nuestro pals, el Derecho Legislativo también afronta dos objetos 

distintos: uno normativo y otro de estudio. En cuanto a este 

último creemos que, a pesar de ser el más compleJo, no reviste 

mayor problema en cuanto a su explicación. Igual que en el ~mbito 

génerico, el Derecho Legislativo como ciencia jurídica en nuestro 

pais se ocupa de estudiar las condiciones reales de vida Junto 

con todos los factores qua concurran al efecto para establecer 

inequivocamente el tipo de normas juridicas que deben regir la 

actividad legislativa del Estado Mexicano. Haciendo uso de 

métodos diversos y múltiples ciencias, aún cuando muchas de ellas 

no sean de indole humanistica. A final de cuentas, su obJeto de 

estudio es el mismo aunque sus resultados serán especlficamente 

distintos a los que obtenga la cienc:ia juridic:a leg_i.slativa en 

otros paises, ya que el universo de la realidad imperante es 

distinta en cada sitio. 

Sin embargo, por la trivialidad del 

objeto normattvo del DGrecho Legislativo (como conJunto de 

normas) resulta ser éste susceptible de visibles cambios en cada 

pais, ya que se tr·ata de un objeto con mucha forma pero carente 

de fondo. De ah! que los 6r9anos y procesos creadores de la Norma 

resultan ser diferentes en cada uno dm los miembros de la 

comunidad internacional, aunque cabe decir que el objeto 
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' ' - ."_,,' .' : 
n.Ormat--íuO·:-·def;oereC::hC l..~oiS1ativo es casi uniforme en los paises 

lati~:~~~;:~~-l~'.~~--

Y es por las razones apuntadas, que el 

presente inciso está dedicado al análisis del objeto del Derecho 

.Legislativo me~uc:ano entendido éste como un conjunto normativo. 

Asi pues. las normas jurídicas de nuestra materia apuntan hacia 

la regulación de la actividad legislativa del Estado, depositada 

en un Poder especifico: El Poder Legislativo. Aunque resulta 

oportuno advertir que el Estado legisla no tan sólo en dicho 

poder sino también en el Ejecutivo y Judicial; sin embargo esta 

actividad resulta accesoria y de carácter coneKD a la encomendada 

al Legislativo. También podria ser objeto del Derecho Legislativo 

en un amplio sentido. pero primordialmente no lo es, ya que se 

la actividad legislativa estatal 

formalmente hablando, a pesar de que dicha labor, materialmente 

no se circunscriba a un Poder en particular. Como vimos en el 

inciso a) del apartado anterior, el Derecho Legislativo establece 

su regulación na en una tajante división de poderes sino en el 

seno de una complementación de los mismos. De ah! pues, que en 

una diversificación de nuestra materia, ésta se puede ocupar de 

~o..f!.!1 la actividad legislativa del Estado, aun cuando no la 

efectue el Poder formalmente facultado para ello. 

Pero dejando a lado las 

especulaciones arrtba apuntadao::., diremos que en el caso 

especifico de nuestro pais, el Derecho Legislativo como conJunto 
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normativo se ocupa de regular princioalmente la actividad de los 

órganos legislativos asi como los procesos que al efecto se 

derivan. En materia federal, las normas jur1dico-l.eeislativas 

encuentran su objeto en el Congreso da la Unión (integrado a su 

vez por dcis CAmaras> y su actividad en el plano ejercicio de 

facultades, preferentemente legislativas .. dec:1mos 

"preferentemente" porque el Congreso de la Unión tiene cuatro 

funciones especificas: 

a) Función Legislativa 

b) Función Representativa 

e) Función de Control 

d) Función Financiera 

La primera se hace consistir en crear 

normas jurldicas de orden federal; la segunda implica el hecho de 

que el pueblo participe activamente en la actividad estatal 

través de sus representantes democrat1camente electos; la tercera 

pierde fuerza en el contexto nacional por tratarse de un régimen 

estrictamente presidencialista, en donde el Congreso no controla 

al Ejecutivo Fedoral sino tan sólo &e limita • convalidar &us 

actos; y la cuarta función, constituye la mas antigua 

<históricamente hablando> pue¡¡ tradicionalmente ha sido el 

Congreso (en Europa el Parlamento> quien ha dictado los 

parametros presupuestarios del Estado. 

Por su parte, Moiseg Ochoa Campos en uu 
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obra DerDcho Le6istativo mexicano determina lafi 

funciones para el Poder Legislativo: 

siguientes 

a> Funciones de órgano generador: 

1.- Formalmente legislativas 

2.- Materialmente legislativas 

b) Funciones de órgano interventor: 

t.- Materialmente politicas 

2.- 11ater"ialmente administrativas 

3.- Materialmente jurisdiccionales 

e) Funciones de órgano revisor• 

Actos de Control 

d) Funciones de órgano especifico: 

De organización interior. (f 38) 

Como vemos, el Congreso de la Unión 

definido por antonomasia como Poder Legislativo, no tan sólo se 

ocupa de crear el Derecho. 

Por haber sido, históricamente, la función legislativa 

la fundamental en el sigl~ XIX, es conveniente serialar 

que en el Estado moderno el Parlamento realiza 

numerosas funciones que originalmente no contemplaba 

138. - lbLd. p. 6Z 
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este poder en sus planteamientos doctrfnarios <t39>. 

Pero a pesar de que la actualidad 

nuestro Congreso de la Unión al igual qua la9 legislaturas de las 

Entidades Federativas tengan encomendadas diversas funciones, 

para el Derecho Legislativo ser~n objeto de estudio Junto con la 

actividad que desempenan, privativamente como órganos 

legislativos. V dejan de serlo cuando ocupan de otros 

aspectos, internandose asi en el campo del Derecho 

Constitucional. Y aqul llegamos una conclusión sumamente 

valiosa:. 

Los órganos formalmente legislativos 

(Congreso de la un16n y Legislaturas locales) son objeta 

normattvo del Derecho Legislativo cuando ejercen sus funciones 

estrictamente legislativas (a pesar de tener otras>; y desde el 

momento en que desarrollan funciones de control, financieras, de 

represcmtat1vidad, de Juzgador, etc:ª, dejan el ámbito de nuestra 

materia, para constituirse en objeto de otra rama Juridica como 

es el Derecho Constituc1onala Encontrando aqu1, otro argumento 

para diferenciar ambos derechos de la gran rama pública. 

139. - BERL1N VaLenzuoLa, FrancLsco en .. Las furv::ion.es 
parlamentarias en resim.enes presidenciales y 
parlamentarios••. Extra.ido de: lnstLtuto de lnuostiljacZ:ones 
LoerZ:sLatiuas. ob. cit. p. 69 
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El Dr. Francisco Berlin Valenzuela 

aglutina en gran medida las ideas que hasta el momento hemos 

vertido en los siguientes términos: 

La función legislativa o de creación de normas 

jurld1cas surge como una e:{presión de la voluntad 

soberana del Estado y es realizada fundamentalmente por 

conducto del Parlamento <Conereso dB La Unión 

LestsLatura.s Locales), como órgano representativo de la 

sociedad tradicionalmente ha sido considerada como su 

principal función, al grado que 9e ha identificado al 

Parlamento con el Poder Legislativo, no obstante que 

esta equiparación, ni en sus origenes ni en el siglo 

pasado, la ha considerado como su función fundamental, 

pues es un h:cho que con anterioridad a ésta eKisti6 la 

tune ion presupuestaria <140}. 

La idea de que el Congreso de la Unión 

en materia federal y las Legislaturas de los Estados en el ámbito 

local s6lo objeto de las normas juridicas del Derecho 

LeQislativo, deJando a un lado las muchas otras funciones que en 

la actualidad desempePían. reafirma la conjetura inicial de que 

nuestra materic'l puede introducirse al análisis y regulación de la 

actividad leqislativa &Jercida· por otros órganos o Poderes, 

140. - /bid. p. 74 
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aunque formalmente no constituyan el canal "id6neo"' para la 

creación de cuerpos legales • 

... la Ley debe estar sometida a muchas reglas de muy 

diferente caracter o talante. pero todas ellas se 

refieren a un objeto. a una función, a la Ley, a la 

función legislativa, la que como hemos visto, por 

muchos lados viene a ser compartida, y en alguna forma, 

podr!amos decir, es objeto de asalto de d1terentes 

órganos de la autoridad. que va se encuentran sujetos oi 

las disciplinas Juridicas correspondientes (141>. 

A pesar del razonamiento expresado, 

hemos enfocado como objeto normativo del Derecho Legislativo al 

Congreso de la Unión y las Legislaturas Locales por ser estos 

órganos quienes tienen encomendada formalmente la funcion de 

crear el Derecho, sin perjuicio de que otros materialmente 

también lo hagan, y se constituyan en objeto <conexo o 

secundario) de nuestra materia. 

t4J. - HAP.11.NEZ BAez. Antonio en "O.recho L•6iSLativo o d~rscho 
parlcvnsntario 0

•. Extra1.da ds: lnst (tu to da ln1J&$t !1Jactonos 
Legislativas. ob. cit. p. Z9 



CAPITULO IV 

TRASCENDECIA DEL 

DERECHO LEGISLATIVO 

1.- DERECHO LEGISLATIVO COMO CIENCIA. 

Tomando como precedente todo lo 

expuesto sobre los conceptos de Ciencia, Derecho y Derecho 

Leg1sl_at1vo, podemos faci lmente deducir que nuestra materia 

resulta ser una rama de carácter c1entlfico. 

Hemos deJado cimentada la idea de que. 

el Derecho aún en la actualidad no reviste una acepción •.Jn1ca e 

inequívoca, lo cual ha originado una d1vers1dad de puntos de 

vista desde los cuales se le puede observar y definir. En esta 

tesitura, las dos acepciones que resultan trascendentes para los 

fines del presente trabajo son: a> como conjunto normativo, y b) 

como ciencia juridica. Asi pues, la primera acepc1on se 

constituye en objeto de la segunda, encontrando como principal 

diferencia el hecho de que la primera es de caracter 

estrictamente r96Uladora o normativa. mientras que la segunda 

acepciOn le otorga al Derecho un car1cter ra/Lexiuo, de estudLo 

sistBm.ático. V es baJo el amparo de la concepción del DerRcho 

como clencta ;uridica (y no como con1unto normativo) lo qua le 

otorga un auténtico rango de ciencia dentro del univarso del 
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conoc.imiento humano.' 

Ahora bien, en el caso especifico del 

DereCho ~:e5~1.~.~-~t.ivo, éste aparece como una subclasificación del 

Derecho Público adquiriendo carácter de lo 

consideramos bajo la dualidad conceptual arriba especificada. Es 

decir, el De1"echo Le9islat1vo es un conjunto de normas jurid1cas 

que encuentran su objeto en los órganos y procesos creadores del 

Derecho, en la inteligencia de que corresponde al Estado la 

función pr1or1 taria de legislar.. Pero también, el Derecho 

LeQislativo es la ciencia juridica encargada de estudiar 

s1stem:...tu:amente baJo la instrumentaci_6n de un método ortodoxo 

las cond1c1ones concurentes en un tiempo y lu9ar determinados 

para la creación de normas Juridicas que han de regular la 

creación futura de más normas: del Sistema Juridico Total de un 

Estudo en especifico. El Derecho Legislativo negaria su carácter 

cientific:o si tun sólo se constriNera a regular normativamente la 

func:ion legisladora dal Estado; sin embargo, no es as!. Para 

poder crear norn¡.QS teeislativas, se deben analizar a priori las 
/ 

condiciones imperantes en el momento y lugar históricamente 

esp~c:ific:o de que se trate, con el objeto de que los preceptos 

le9ales sean aptos para producir una normatividad enteramente 

ajustada a la realidad y necesidades manifiestas. y es 

precisamente en el anillis1s sistemático de "las condiciones 

impel"'antes", en donde encontramos la cientificidad de nuestra 

materia. 
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Toda ciencia busca la explicación de los fenómenos. 

Tiende a sintetizar las observaciones en leyes y éstas 

en "modelos". Pero el obJeto mismo do las ciencias 

humanas sugiere una explicación más intima de los 

hechos, consistente en asignar a la conducta de los 

individuos o de los grupas una significación inferida 

de la e>:per1enc1a vivida por el observador. La erección 

de tal método en sistema lleva a la sociologia de Max 

Weber. As1, habra una oposición entre las ciencias 

fisicas y las ciencias humanas, siendo estas últimas 

las únicas que permiten una comprensión profunda de los 

fenomenos ( 142>. 

Debemos tener bien fija la idea de que, 

para legislar se deben estudiar escrupulosamente las condiciones 

que determinan la conf igurac:i6n del Estado en particulal""f siendo 

éstas de muv diversa naturaleza.. Es entonces, que el referido 

anA.l1s1s conlleva la Jnc:orporac:ión al ámbito del Derecho de una 

extensa gama de c1enc1as y disciplinas de muy diversa naturaleza. 

De ah1 que, la ciencia juridica legislativa haga uso de las 

Matemáticas, de la Estadistica, de la Sociolog1a, de la Etica, de 

la F·oli tica. de la F1losofia. de la Psicolo91a <individual y 

colectiva>, de la Historia, de la Econom1a, de la Administración, 

de la B1olog1a, de la Etnografia, de la Geo9raf1a, etc .. Y como 

142.- HEHL. Luct.6n. ''E:le1ru:;.rlt.os de ci-:rncia. fiscal••. Sosch.. 
Barcelona. 196~:. p. ZO. 
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sabemos, el abordaje analltico de cada una de dichas ciencias y 

disciplinas implica la utilización de un método especifico, 

resultando para el estudioso del Derecho Legislativo una gran 

cantidad de métodos a utilizar; de ahi pues, que afirmemos que 

nuestra materia utiliza una método de carácter ortodoxo, dada la 

naturaleza del objeto a estudiar y de los conocimientos de que se 

tiene que hacer uso para efectuar dicho estudio. "El esp1r1tu de 

sintesis es especialmente necesario en el estudio de los fenómenos 

sociales" <t 43>. 

·Asi pues, nuestra materia. es 

cientlfica, pues no tan sólo regula a través de la norma 

juridica, sino Que estudia, analiza y sistematiza lleQando su 

labor a un considerable grado de profundidad en el conoc1miento y 

la investigación, con la presencia inseparable, desde lueqo. de 

método, que en esencia representa el aqlutinam1ento de muchos 

y su debida instrumentación a través de uno ecloct1co y 

predominante~ 

Los cr1 terios para determinar la 

cientlfici~ad del Derecho Legislativo son muchos, siendo algunos 

de ellos ya vertidos en el presente numeral, sin embargo vale la 

pena profundizar en ellos~ 

143. - /OLd. p. 20 



Nuestra materia, pues, aparece como una 

esr:iecie del género Derecho, conservando los rasgos 9éner1cos de 

aquQl con el enriouecimiento propio de su especificidad. En este 

sentido, el Derecho en general sistematiza y ordena, al 19ual que 

lo hace el Derecho Legislativo. 

Efectivamente, incluso cuando sólo se trata de 

describir la leqislaciOn ••• de un determinado o.i1s es 

conveniente establecer definiciones y real iz.=Jr 

clasificaciones~ o sea elaborar conceptos oue. 

constituyen los primeros hitos del conoc1m1ento 

cientifico. De esta forma el derecho aparece ~orno una 

ciencia de sistematización tt44). 

El hecho de sistematizar el universo de 

los conocimientos, podrla pensarse por los ecépticos e incrédulos 

que no constituye un rasgo determinante para otorgarle car.a.cter 

cient1fico al Derecho Leqislativo. sin embargo. debemos 

considerarlo como un pequel"io factor c:iue aunado a otros tantos 

logran en verdad la atribución de dicho carácter. continuando 

con aspectos enteramente de forma. reservando los de fondo para 

el final de este apartado, diremos que en la propia técnica 

Juridica encontramos seflales de ciencia en el Derecho. 

J 44. - lbld. p. 23 



Adem~s el derecho ne es s6lo una ciencia descr1pt1va. 

La interoretación requiere sistemas lógicos que tiendan 

a determinar las implicaciones del sistema juridico 

obteniendo construcciones coherentes. El Jurista 

utiliza a veces el método comparativo y el razonamiento 

de analoQla ••• El derecho es. pues. una ciencia de 

interpretación y, por la misma razón, una ciencia 

aplicada ya que la interpretación de un texto abstracto 

u oscuro se realiza generalmente en vistas 

necesídades prácticas. (145) 

En el caso especifico del Derecho 

Legislativo. es todo un hecho cierto que la interpretación juega 

un papel determinante; tal grado que la primera, la más 

legitima y de carácter obligatorio de las interpretaciones es la 

llamada aut&ntLca, que es la que efectúa el propio legislador a 

través de la formulación de una norma juridica que complemente a 

otra en un mismo cuerpo legal dándole un orden de coherencia y 

pleno entendimiento al momento de su 

destínatar1os. 

aplicación a los 

Ahora bien, por lo que hace al fondo, 

encontramos la ineludible necesidad de oue el Derecho Legislativo 

<como ciencia JUr!dica> no sólo atienda el ámbito de la 

145.-Id. 



290 

normat1v1dad simple y llana, sino que se interne en aspectos de 

múltiple naturale2a con el obJeto de que la norma que se formule 

c:on el car:..c:ter de legislati•,ra cumpla en verdad dicho fin y 

construya en efecto un Sistema Juridico apropiado para el 

conglomerado social al que va diri~1do. V este argumento aun 

cuando lo hemos venido reiterando, vale la pena apoyarlo con la 

siquiente cita te;ttual: 

F'ero el derecho no es s6lo conocim1ento e 

1nterpretac16n del derecho positivo sino también 

ciencia de la legislac:i6n en el sentido etimológico de 

la e>:presi6n, es decir ciencia de la elaboración de la 

ley. No se trata s6lo de la forma y de la técnica de la 

redacc16n, sino también del fondo del texto a elaborar 

en función del objetivo definido por la autoridad 

polit1c~. La misión del Jurista no se limita a la 

aplicac1on de la ley sino Que alcanza a la critica y 

asesoramiento "de leqe ferenda". El jurista, para 

elaborar las normas JUri d1cas, aplica principios 

generales de derecho que suelen tener un fundamento 

filosófico, ético o politice, a la vez que tienen en 

cuenta las ensefíanzas de la pr:..ctica y las exigencias 

de la técn1ca ••. La elaboración de la norma juridica 

exige la definic1ón previa.del objeto y iinalidad de la 
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ley <146). 

Por todas las razones vertidas. no tan 

sólo en el presente inciso sino la9 d1sem1nadas a lo largo de la 

presente tesis, consideramos plenamente QUe el Derecho 

Legislativo es una rama jurldica elevada al grado de c;,.1~'ª-• con 

todas las impl1cac1ones que el término obligaª 

l•/'5. - lbLd, p. Z4 
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2.- DERECHO LEGISLATIVO COMO RAMA AUTONOMA DEL DERECHO. 

Hemos visto Que la autonomla en general 

dentro del universo del conoc1m1ento cienti fice humano se 

determina a través de la concurrenc:1a de tres asoecto~: el 

objeto, el método y la utilidad o función. Asl pues. en el caso 

espec! fice del Derecho, considerado como ciencia, vemos oue 

adquiere este carácter autónomo de acuerdo a los aspectos 

concurentes serialados .. Y dentro del universo Jur1d1co, obsen1amos 

que su clasificación fundamental se determina a través de un 

criterio predominante: el c:iue considera el tipo de relación 

juridica y la calidad con que intervienen los suJetos en ella. En 

esta guiza, se derivan las cuatro ramas principales del Derecho: 

a} Derecho Público 

b~ Derecho Privado 

c> Derecho Social 

d> Der~cho EconOm1ca 

Ahora bien, para determinar' la 

autonomla de una ciencia JUrldica dentro de cada una de las 

cuatro ramas aludidas, necesitamos rem1t1rnos a los factores 

conc".lrrentes que inicialmente apuntabamos para independizar una 

ciencLa respecto a otra. V es prec:15amcnte aqul, donde 

encontramos la determinación de autonomla del Der"echo 

Leg1~!~tivo. la cual se obtiene en los s19u1entes términos. 
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Lo que hace autónoma a nuestra materia, 

inicialmente, es su objeto de estudio, el cual reviste un 

carácter eminentemente sui 661'\eris. Ninguna otra rama del 

Derecho se ocupa de estudiar y normar lo que estudia y norma el 

Derecho Leqislativc. Del objeto de estudio, determinan los 

demás factores concW"'rantas, como es el método y la utilidad o 

función. 

Posiblemente existan demasiados puntos 

de contacto entt"e nuestra materia y el Det"echo Constitucional, de 

ahi que muchos estudiosos consideran que sigue siendo parte de 

~ste, sin Que hasta la fecha haya podido adquirir su 

1ndependenc1a. En apartados anteriores de este mismo trabajo, 

hemos espec1ficado las diferencias que existen entre ambos 

derechos. sin embargo, resulta dificil imponer dichos argumentos 

sobre la idea tradicional y con pretensiones de inmutabilidad de 

Que nuestra materia queda comprendida en el Derecho 

Constituc1onal. 

Empecemos por confesar aue la delimitación de fronteras 

constituye s1emore tarea ardua, y de ahl las 

discrepancias entre autores para fijar con preci9i6n el 

contenido propi.o que leg1 timamente corresponde como 

privativo CJ cada d1sc1pl1na, sobro todo cuando se opera 

por vla de seqregac1ón, pue5 viene como emanciparse 

de una rama deDprendiéndose del v1eJo tronco que se 
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resiste naturalmente todo -_le posible a; la mutilación 

1147) 

A pesar de la oposición de muchos 

autores, el Derecho Legislativo es una rama autónoma del Derecho 

Público, fundamentalmente por su objeto, tanto de estudio como 

normativo. Como obJeto de estudio, encontramos que nuestra 

materia se ocupa de construir cientificamente las normas 

juridicas <de carActer legislativo) que han de normar- la 

act1v1dad de los órganos legislativos del Estado asi como los 

procesos c,eneradores de la Ley. Es decir, la ciencia juridica 

le9islat1va reali::::a una labor escrupulosa de estudio y análisis 

sistemático para Qenerar normas JU1"id1cas que a su vez generen 

más normas Jurídicas, las cuales constituyen el Sistema Juridico 

de un Estad~ en espec::!f1co. Y por otro lado, el objeto normatLvo 

del Derecho Leg1slat1vo vienen a ser, precisamente, los órganos y 

proc:ei;;os leq1slat1vos. Y cuanto los órganos, se ocupa 

preferentemente de normar la actividad del Poder Legislativo. 

pero sólo cuando real iza su función de generar el Derecho, porque 

c::uc1ndo se de;;empef'la en alquna de las otras funciones que tiene 

asiQnadas. entonces ya no es objeto de nuestra materia sino del 

Cer<::!;:ho Con~t1tuc:1onal. 

147.- F't;REZ Serrano. NLcoLAs. Cltado por HARTtNEZ Báez. Anton(o 
'"Derecho L~15lsLatlvo o den~cho parlamentarlo". Extraldo de: 
/nstLtuto de Inu·:>StL¡:iracLones Le&Lslati:uas. ob. cLt. p. 20 
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Es entonces, que la dualidad del objeto 

del Derecho Legislativo (de estudio y normativo> resulta ser 

sumamente e~pec1fico y por lo tanto diferente a los demAs de 

otras ramas jurid1cas • 

••• lo que distingue al Derecho Legislativo del Derecho 

constitucional propiamente dicho es ••• la pec::ul1ar1dad 

de su objeto ..• ya que al interior se aprecia con 

integral nitidez C148) 

A pesar de que la mayor1a de los 

doctrinarios de la materia sostienen que la autonomia del Derecho 

Legislativo estriba esencialmente en el obJeto de éste, no existe 

quien distinga da m<1.ncra manifiesta la dualidad del mismo. Es 

decir, en la maycrla de los casos sólo atienden a su ~~J&to 

normal ivo lo que regula) sin hacer alusión a su ob;~to de 

e!ftudi.o <lo que estudia>, y cuando por rara ocasión se enfocan en 

éste, descuidan por completo a aquól. Sin embargo, lo importante 

reside en que cada ve: más, defiende la indep~nd~ncia de 

nuestra materia respecto a otras r"amas jut"'ld1cas, en especial 

respecto al Derecho Constitucional. Asi, el distinguido maestro 

espanol Fernando 5antaolalla refiriéndose a nuestra materia con 

la denominación Dt:1recho parlamentarLo <s1tuac16n criticable en el 

148. - HALDONADO Pereda. Juan en "Natural92a jurldi.ca deL derecho 
parlamentarLo''. f:ylruido de: l nst t t.uto eúl lnt.1.s>stisaciont?s 
L~¿.Lslatit.•as. ob. ctt. p. 39 
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caso eSPeci f icCi. de·· nuestro· pais. como ya hemos e>:P l 1cado> 

determina su autonom1a en los siguientes termines: 

Lo-que cualifica al Dorech.o parlamenta.río frente... al 

Derecho constitucional es la peculiaridad de su objeto, 

que, a su vez. :.e transmite al conjunto de normas Que 

forman contenido C149> 

Por su parte, Moisés Ochoa Campos en su 

obra auspiciada por la Cámara de Diputados intitulada D6'rechc 

tesislalitJo mexLcano, defiende a capa y espada la autonom1a de la 

materia en comento. V de igual modo, establece su argumento mavor 

en el objeto. aunque desde un punto de vista preferentemente 

normativo. 

El Derecho Leqislativo es la única r"ama jur!d1c:a que. a 

la vez Que emana de la legislación, conforma el proceso 

legislativo Que culmina con la v19enc1a de la ley ..• En 

el Derecho Leg1slat1vo. la leg1slac:i6n es /u1:nit& y 

sucesivamente es el proceso de formac16n de la norma da 

derecho Que la ley y QUe es su objeto supremo ••. En 

esta forma, se constituye en receptor y Qenerador de 

normas y adquiere la cate9or1 a de Derecho fuente de los 

derechos •.• En nuestro pals, la le9islaci6n es la más 

149. - SANTAOLALLA L6f>6Z, F&rnan.do. ob. Clt. pp. !5-16 
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importante de las fuentes formales del derecho y la ley 

es el principal obJeto de la leg1slaci6n. Estos 

dos aspectos caracter1:an al Derecho LeQislat1vo 

Mexicano ( l 50). 

Ahora bien, partiendo del primer factor 

c.on..curr&nLe que le otorga autonomla a nuestra materia. como lo es 

su ob Jeto tan espec1 fice <sea de estudio o normativo>• 

cesprenden los otros dos: el método y la utilidad. Por lo que 

hace al primero, podemos decir que no es facilmente definible, 

sin embargo podemos asegurar que es totalmente distinto los 

utilizados por otras ciencias jurldicas. Sus peculiaridades las 

obtiene a través del objeto del Derecho Legislativo, que por su 

~zpec1al naturaleza. necesita del a9lutinam1ento sistematizado de 

var1os m~todcs \por la ut1l1zaci6n a su vez de muchas ciencias) 

los cuales se instrumentados a través de uno solo c:on 

c:arac: ter de ortodo::o que predomina sobre todos los 

c:oncurrente5. El metodo resulta pues, sumamente especifico y 

complementa la naturaleza su1 eonoris de nuestra materia, de tal 

suerte que la s6l 1da fórmula objeto-mátodo viene ser el eje 

teórico en virtud del cual gira su autonom1a. 

Finalmente. la utilidad se constituye 

como el sustento de orden práctico que Justifica la autonom1a del 

150. - OCHOA C-:i.mpos. Holsés. ob. CLf, p. 62 
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Derecho Legislativo. La funci6n que desempena para el Derecho es 

muy espec:1al y en verdad única. tHnquna otra rama jurid1ca ofrece 

las bondades de Que es capaz la materia en comento. La 1~esouesta 

a la pregunta ~ Para quá sirve el Oerecno Leq1slat1vo es 

pr1vat1va de este de1·echo. Y esta situación tiene tanta 

relevancia, qui:? n1 el orop10 Derecho Const1tuc1onal p'U~de !:€-r\J~ ... 

para lo que sirve el Derecho Leg1slat1vo. Sólo éste se p,-eocu~a 

por legislar con base al estudio c1ent!fico de la re~lidad a 

gobernar, pues hemos de recordar que en la actual id.:id s~ 80t te:- ... la 

l.sai.sl.ando. Asimismo, genera normas Jurld1cas oue tienen la única 

misión de crear más normas y estructurar el sistema. Jurid1co del 

Estado. En este sentido, su función es única. Sólo el Ser Humano 

puede encontrar solución cientlfica sus cuestionamientos en 

materia legislativa a través de la rama .1urldica que a lo largo 

de este trabajo hemos venido defendiendo. 

Para c:onclu1r diremos que, los tres 

fa..;tores c.;mcurrentes como san el ooJeto, el método la 

utilidad, engloban todas las caracterlsticas cue de 

forma le otorgan autonomla al Derecho LeQislati ..... o: 

u otra 

qu~ stn 

ellos resulta.ria en verdad dificil concebir la independencia de 

dicha materia en los ambitos tanto teórico como ord.c.t1co. 
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3.- LA IMPORTANCIA DEL RECONOCIMIENTO DOCTRINAL. 

Creemos Que es precisamente en este 

ámbito en donde hace falta mucho tr~bajo respec~o al Derecho 

Legislativo me:tic:ano. Por desgracia, muchos autores que han 

hablado sobre la ma'teria son de nacionalidad e}:tranJera., y han 

construido sus planteamientos doctrinales de acuerdo a la 

realldad social 'r' juridlC:a de sus E::;tados. De tal suerte que sus 

principio~ elerr.entales. si podr1amos aplicarlos <en un inicio) 

nuestro Estado mex :.cano, sin embargo no tendrl amos la misma 

opción al tratar a~pectos en verdad profundos. Y. los pocos 

doctrinan.os oue han dedicado sus estudios al Derecho Legislativo 

en nuestro pais. se encuentra~. uqlutinados bajo el a.meara del 

Instituto d~ 1r.v~sl1~ac1ones Leo1slativa~ de nuestro Congreso de 

la Unión, lo cuul pe?~ar de set" muy bueno <por tratarse 

precisamente del órgano leQislat1vo por excelencia), indica la 

pobreza de su d1fusió~ en el universo doctrinal me:<icano. 

Estamos convencidos de que la doctr.ina 

en materia leg1slati·1a debe de ser incrementada, pues de ello 

depende el de=:.:J.rrollo :JUe se ouedü tener en el ambito acádemico y 

en nuestro derecho pos1t1vo. El doctr"inario influye en el 

lec.11slador pOl"QL1e es la voz técnica que mani11esta los comunes 

reclamos de la suc1Gdad. De tal suerte, que entre el Que estudia 

v el ·que le:11sl.J 5C' establec:e un circulo retroalimontativo, el 

c1..1al se ve roto cL•ando al~L1na de amlle\s partes cesa en su labor. 
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Podemos considerar que estamos en la 

etaoa 1n1c:1al del De:·echo Legislativo en nuestro pa1s, y por ello 

se hace urc.ente el desarrollo doc:tr1nar10 de la materia; lo cual 

redundar~ en una mayor c1fusi6n y el hecho de despertar el 

inter*s de los d&más doc:trinar1as. de los in·.¡estigactores 1 de los 

estudiantes y, como hemos d1c:ho~ del propio legislador. V este 

interés aue DUeda despertar. a la larQa. traerA como resultado 

aue nuestra formulac:16n del Derecho sea cada vez más depurada y 

adactada a la realidad prevaleciente. 

La difusión del Derecho Legislativo 

debe in1c1.:>rse a tra·.1és de la doctrina, para después invadir los 

niveles má~ triviales. y que la gente en general conozca el hecho 

cierto de que leq1slar no es un juego, sino que es una de las 

actividades suoremas del Estado, y que por tanto debe de 

quisQu1llosamente cuidada. 

De 1qual modo, el desa:--rollo doctrinal 

de la materia $e h.:-c:e indispensable en el ámbito académico; ya 

Que de nada serv1r1 a que l leqase a e:<istir asiqnatura 

denominada Derecho LeQislat1vo si no cuentan con lag obras 

biblio9rAf1c:as nacionales sutic:.entes para soportar teóricamente 

un curso de tal naturale::a. En tal supuesto, se recurrirla a las 

obras e::tranJeras, lo cual produc1ri a un total desconcierto entre 

la ::ioblac16n estud10-.t1l, empe.::.ando por la denom1nac16n. 

Es entonces, que la cart1c1paci~n 
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doctrinal en el desarrollo del Derecho Le91slat1vo_ resulta 

autént1cament5! trasce:"ldente. va Que jue~a un papel i;ienerado•· y a 

la vez sustentador de la materia. c:;ue ~in él resulta imposible 

pensar en el desarrollo de los otros ~mb1tos. como es el 

académico y el legislativo prooiamente dtchc. 

En la medida en oue se recono;=:a la 

existencia autónoma y c1entlfica del Dei·echo Leq1slat¡vo. nacerj,. 

la oreocupac16n en el se.,;;, de los doctr1nar1os del Di?··achc. 

Público de profundizar en su e=tud!o 

dentro de los parAmetros que ofrece nuestra realidad nacional. 
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4.- LA IMPORTANCIA DEL RECONOCIMIENTO ACADEMICO. 

'El ámbito académico es el Que ofrece 

ma.,.or dificultad al Derecho Le91slat1vo cient1f1ca y 

aut6nomamente considerado. E~ta dificultad se basa en el hecho de 

aue en la actualidad resulta ser una asignatura totalmente 

desconocida a nivel 11cenc1atura. y erroneamente reconoc1da (bajo 

otra denom1nac16n) a nivel postgrado .. Sin embargo, aqui 

dtin'je res~de la mavcr parte de la problemática que vive la 

materia en cuestión. 

Como sabemos. los legisladores no deben 

~er necesariamente c.oogados, cosa que iria en contra del 

pr!nc ip10 oemccratlco que sustenta la representación popular del 

Cont.r-eso. Asl pues. los le91sladares no están obl19ados a conocer 

cientlf1camente la act1·1idad legisladora, pero los licenciados en 

Derechos¡. En efecto, no existe otro profesionista en particular 

que pud1e1·a e.:pl tcarnos mejor la act1•11dad legislativa privativa 

del Estado; ésto al menos deberla de ser. Sin embargo, lo critico 

del asunto es aue el abogado no recibe a lo largo de su formación 

ai::adémtca la impart1=16n de una as1-:;inat•.ira c:iue hable en exclusiva 

~e la le9islac1én. Posiblemente, en algunas otras materias 

<Teoria del Estado. Derecho Ccnst1tuc1onal, C1enc1a F·0Htica 1 

etc.> rectba i~formac16n d15Persa acerr.3 de lo aue es el Poder 

Leq:slat1vo y la creac16n de las leves, pero nada en \.\na forma 

s1stemat1::ada v baJo la conducc1ón de un temario espec1 fu:o. De 
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ah1·pues, que ni el propio licenc1ado en Derecho pueda explicar 

t~cnicamente el tópico de la función le91slat1va del Estado. 

En virtud de lo anterior, se hace 

ur9ente la necesidad de instruir academicamente a los estudiantes 

de- Derecho acerca del Derecho Legislativo través de una 

asignatura que lleve dtcha denominación y se avoque al desarrollo 

de un temario en donde se comprendan especificamente todos los 

aspe=tos propios de la materia. 

Resulta irónico en verdad, que en medio 

de una d1versificaci6n exagerada del Derecho en cuanto a su 

ensef'ianza universitaria, no e:dsta una asignatura dedicada a la 

l eQ 1 slac16n. 

Es entonces que el reconocimiento de la 

materia en nuestr·as universidades (especialmente en la UNAM) es 

una necesidad aprem1amente, dada su importancia. Debemos formar 

profes1on1stas aptos para e;:pl1car 1a actividad legislativa del 

Estado y para desarrollar 5'U estudio, fomentando as! el 

surc.1miento de 1n..,estigadores v doctrinarios especialistas en la 

mater1a, y QUe estimulen Ja actividad del propio legislador <en 

sus d1 ferentes niveles). El abogado debe conocer cien ti fic:amente 

la as~gnatura oue se encarga del estudio de las normas Jut•idicas 

Que c;¡cmeran 1 a f 1nal de cuentas, su materia de trabajo: el 

Derecho. Curiosamente el licenciado en Derecho traba.Ji\ d1r1amente 

en torno a éste, oero en el fondo desconoce cómo es oue se 
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genera. 

EL problema asl plar-.teado no es naaa 

peoue~o. ya que sus impl1caCiones ~en muchas. Y en esta tesitura. 

podemos e}:plicarnos las imoprfe:::c:iones del Sistema Jur!dico Que 

nos r19c. V es Que en real1dad ni los propios técnicos Cel 

Den~cho se han ocupado de su producc16n, CleJandola al arb1tr10 ce 

las circunstanc1as, aue en no pocas ocas1ones rev1 s-:en 

carac:"ter de neqativ1cad e tqnoraric:1a. 

Si los abogados ~o son capaces de 

eHplicar el fenómeno le;:iislativo ... 01·ofund1 ::ar en él, entonces 

~Quién es el indicado ?. Def1n1tivamente Que no na• otrc 

indicado, el único es el licenciado en Derecho. la cuest16n es 

!ne.luir dentro de su formación un1vers1tar1a una as1Qnatura QUe 

se ocupe espec!ficamente del asunto, baJo les parámrtros de la 

aatonom1a y la cientificidad. En conclusión, el reconocim1entc 

académico del Derecho Legislativo e5 alqo qu~ en verdad urqe. 
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5.- LA IMPORTANCIA EN EL DERECHO Posmvo MEXICANO. 

El Derecho legislativo no tan s6lo 

debe constituir, una necesidad de rec:onoc1miento en los ámbitos 

doctri.nal :1 ac:L&dém1co. si.no Que dicho reconocimiento debe 

traducirse en el amb1to enteramente práctico y manifiesto como lo 

es el Marco Juridico-Positivo nacional. 

Las normas jurldicas de indole 

le~islativa deben de reconocer <en el fondo> la existencia de un 

Derecho Legislativo que las rige y que les da vida dentro de las 

c:ondic1ones reales del Estado me~ic:ano. El Derecho Positivo 

me·dcano debe de contar, dentro de su universo, con normas 

Jui-1dic:as .:-rlecuadamente estructuradas para regular a los órganos 

y proc::ei:os l.eg1slat1vos. No deben ser producto de la imprudencia 

de las "circunstancias", sino de un estudio previo que sea de 

car~::ter c1entifico, para Que el resultado normat.iuo sea a doc a 

las neces1d~des reales de la sociedad. 

Debemos estar conscientes, de Que no 

t:.odemos deJar al Derecho Constitucional el d1sef'ío y la creación 

misma de las normas de lndole legislativa, pues tal especificidad 

viene a ser función de nuestra materia: el Derecho Legislativo. 

En la medida en oue efectuemos esta errónea delegaci6n, estaremos 

considerando de manera muy liqera la función legislativa del 

Estado, incurriendo indefectiblemente en su abandono. 
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La necesidad de incorporar dentro del 

Marco Positivo del Derecho meJ:icano al cúmulo de normas tsean 

sustantivas o adJeti·Jas> encargadas de normar la actividad y los 

proceses legislativos baJo un aglutina.miento especifico, resulta 

ser de trasc2ndent.:il importancia para el futuro de nuestro 

Sistema Juridico. En la actualidad. existen cuerpos legales que 

reQulan la act1~1dad leg1slat1va del Estado sus diferentes 

niveles, sin embargo es necesario desprender de plano a dichas 

le·,.es del amb i to del Derecho Const1tucional, donde 

trad i e lor.al mente han sido ubicadas. Se les debe dar un 

tratamiento particular, se les debe de cuidar y de planear bajo 

el amo aro de una rama JLirid1ca autónoma y cien ti fica. La 

normat1v1dad de la legislación., por su importancia, merece una 

1ndependenc1a oue permita su afortunado desarrollo. En este 

sentJdo ~e man1f1esta el Dr. Antonio Martinez Báez: 

el Congreso requiere el sistema de normatividad que 

ha de regirlo en cuanto a su integración, a su 

estructura, a las funciones diversas y complejas que 

desemoe~a sean el objeto de una disciplina propia, 

autónoma, esto es, que se forme, que subsista una rama 

del Derecho referente al Parlamento. al Poder Poli tico 

representativo del pueblo, por existir un órgano del 

Estado oue ostenta la representación de quien es el 
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Titular. Unico.de .. la_Soberania Nacional. •• (!5!), 

Asi pues. no basta el hecho de que las 

normas ,"",l~g_i_~la~y:vas ya eitistan, sino que es necesario integrarlas 

en una rama juridica especifica que se ocupe de su estudio 

cienti.tico, con el objeto de que su c:reac:16n no sea resultado de 

la casualidad, sino de un auténtico estudio a las demandas reales 

-de i"a sociedad. Siendo la actividad legislativa normada, 

finalm.;nte. por C:Llerpos legales vigentes y observables. 

Por desgracia en la actualidad, las 

normas de carácter leoislativo está.n sumamente descuidadas, ya 

que ninguna rama juridica se ha sentido competente para acogerlas 

desarrollarlas. Adem~s de que nuestro Poder Legislativo 

atravie::a poi'' una etapa de pasividad y practicamente sometimiento 

a las dec1s1cnes del E.Jec:utivo. Si.n embargo, &sto no obsta para 

que la normatividad de los órganos y procesos leQislativos se vea 

cuidada por una rama juridica en particular, como lo es el 

Derec:ho Lei;iislativc. 

t5t.- HARnNEZ Báez. Antonlo en "Derecho Leslsl.ativo o derecho 
par Lamentar Lo''. E.<lraido de: lnst i tu to de lnvest isaciones 
Le~is.Lat Lvas. ob. cL t. p. 28 



CONCLUSIONES 

PRIMERA.- La ciencia no es un concepto abstracto sino un modo de 

vida QUe puede ser aplicado en todas las esferas del conocimiento 

humano. aún de aQuéllas aue imPlican un elevado 1;:irado de 

abstracción. 

SEGUNDA.- Las ciencias llamadas sociales o humanist~cas son tan 

importantes y fidedignas en sus resu!tadcs como las 

tradicinalmente denominadas "exactas". 

TERCERA.- El Derecho es una ciencia en la inteligencia de aue 

implica una multicidad de acepciones. siendo la de c1enc1a 

juridica la que nas sirve para concluir tal cosa. 

CUARTA.- La autonomla del Derecho respecto a las otras c1enc1a~ 

del conocimiento humano se obtiene a través de la concurrencia de 

tres factores: el obJeto, el método y la utilidad. 

QUINTA.- ~a autonomta de las Qrandes ramas del Derecho se obtiene 

a través de la aplicación de los diversos c:ritar1os 

clasif1cadores Que se han formulado al efecto. predominando aquél 

que considera el tipo de ralaci6n jurld1ca y la calidad con Que 

1nterv1enen los suJetos en ella. 
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SEXTA.- La autonom1a de las ramas derivadas de las 

subclasif icaciones que del Derecho se han ~ormulado se obtiene, 

-al igual que en el Ambito de las ciencias en general, por la 

concurrencia de tres factores: el objeto, el método y la 

utilidad. V a travGs de esta f6rmula distinguimos al Derecho 

Legislativo de las demás ramas JUrid1cas Que integran al Derecho 

Público. 

SEPTIMA.- El Derecho Legislativa es aQuella rama de derecho 

público que estudia cientif1camente y reQula la actividad de los 

órganos leg1slat1vcs del Estado y los procesos establecido~ al 

efecto. 

OCTAVA.- El Derecho Legislativo al igual que el De1·echo en 

qeneral observa una dualidad en su conceptual1zacion: es c1enc1a 

juridica por un lado, y conJunto normativo. por otro. 

NOVENA.- El obJeto del Derecho Lec:.islatívo también observa ur.a 

dualidad: como c1enc1a JUrid1ca 

conJunto normativo es lo qu9 resuia. 

lo qu& 9studLa, y como 

DECil1(..¡: La denom1nac16n acertada en nuestro pai s, de la rama 

juridica Que estudia '( regula la actividad le<;1slat1·1a del Estado 

es Q!lr.~h_q l,.~Q..U!.!.C!.tivo, y no Derecho Parlamentario. atendumdo 

la 1·ea11dad h1stc.r1ca y Jurt.d1ca de M&x1co. 
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DECIMO PRIMERA.- La cientificidad del Derecho Legislativo, la 

encontramos al momento de apreciarlo como ciencia juridica y no 

como conjunto normativo, tornándose éste en objeto de estudio de 

aqutilla. 

DECIMO SEGUNDA.- La aLltonom1a del Derecho Legislativo la 

encontramos en la concurrenc.1a de los factores: obJeto., método y 

utilidad. Siendo los dos primeros su sustento teorice, m1entr·as 

que el tercero se constituye como 

prActico. 

factor preferentemente 

DECIMO CUARTA.- La importancia de reconocer en los amb1tos 

doctrinal, académico y del Derecho Po§itivo mexicanos la 

existencia autónoma y cient1fica del Derecho Leg1slat1vo se 

traduce en el hecho de poder estructurar un Sistema Jur!d!co 

nacional cada vez más completo y adecuado a nuestra real1dad. 

DECIMOQUINTA.- El Derecho Le~1slat1vo si posee efect1vamente 

elementos propios de un contenido 

considerado terminantemente como una 

espec1 t tco, 

rama cient1f1ca 

ser 

del 

conocimiento huma.no. y autónoma dentro del marco general del 

Derecho en México. 
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