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Desde los tiempos más remotos, en el seno del Univereo

se di6 la creaci6n de un ser mBgnificente que serla llamado 

a ocupar un lugar de primerlsimo orden, el ser humano, cuya 

caracteristlca distintiva estriba en su calidad racional y

que se expresa en su producto más elaborado: LA CIENCIA. 

Pocos son los términos tan mal interpretados como lo -

es el de Ciencia, sin embargo Tirios y Troyanos le recono -

cen el ser un conocimiento cierto de las cosas, un saber -

verdadero que permite confiar en él. Asi, la Historia noe

mueetra el dinamismo que ha caracterizado a la incorpora--

ci6n después de una reacia resistencia al acervo humano, -

de conocimientos que inicialmente se juzgaban dcscabella--

dos, valga a fuer de ejemplo la Alquimia con su piedra fil~ 

sora·1, aunque también se ha llegado a aplicar la palabra -

ciencia a técnicas o dieciplinas que no tienen este carác-

ter (LA ADMINISTRACION). 

Es por ello que a quienes amamos el Derecho, nos pre~ 

cupe la existencia de quienes no s6lo dudan, sino que se -

atreven a negarlo categóricamente como ciencia, dejando a -

un lado la experiencia de 3lgo'tan apodictico como es su j~ 

rarqula cientlfica. Afirma el Dr. H~ctor Ra61 Snndler: 11 Nos 

parece reconocer que, salvo ciertas excepciones, reina un -

gran escepticismo entre los hombres de leyes y aún entre -

aquellos que no lo son, sobre el caricter ''cientifico'' del-· 

quehacer jurldico. Las razones de ese escepticismo y sus -
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consecuericias son distintas en uno y otros; pero para todos 

es muy sospechosa la 11 cientificidad11 de la ciencia del der! 

cho", (1) 

Resulta sorprendente la cantidad de respueetaa, así c2 
mo la variedad, que genera la pregunta: ¿Es ciencia el der! 

cho?, y aún más, es lamentable escuchar las que emiten alg~ 

nos estudiantes y protesionietas de esta rama del conoci 

miento humano, un no rotundo que genera cbnfusi6n y dese 

liento entre quienes pr~tenden tener una e6lida convicci6n~ 

de lo que han elegido como carrera profesional: la Licenci! 

tura en Derecho. 

Por otra parte, resulta evidente que la enunciaci6n de 

las ciencias sociales, hasta en los manuales mle elemento -

les, incluyen al derecho como una de las ciencias sociales

( 2), a saber: 

l.- ANTROPOLOGIA 

2, - ECONOMIA 

3,- POLITICA 

(1).- Sandler, Héctor R,, !!!!~22~EE!Q!!_~_!:22-~~.Q!!l:~~.J!~ -

~~-E!!NC!~-~~~!2!~· U.N.A.M., la, ed,, M6xico,·19BO,-
p, B. 

(2).- Hernández Le6n, Manuel y Ma. :eresa Tenorio, !~~~E~

Sl~~E!~2-22E!~~~2· (Sociolog!a), S.E.P,, lla, ed,, Mé 
xico, 1976, p. 27. 
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Siendo que de la única que resulta discutible su cali

dad de ciencia, es el Derecho. Y en este orden de ideas se

nos presenta que aún dentro de una ideología, que algunos -

consideran contraria al- derecho, Federico Engels menciona -

·en varios de sus escritos y con el mayor respeto a la cien

cia del derecho. (3) 

El por qu6 se ha llegado a tal estado de cosas, emana

de la propia grandeza y complejidad del conocimiento humano 

a la que el derecho como una de sus creaciones más nobles,

no ha podido escapar: las convicciones doct~inales, el aut! 

ritarismo, los prejuicios partidistas y la falta de rigor -

científico han sido circunstancias que si bien han arrojada 

logros al conocimiento científico del derecho, también han

creado dogmas y prejuicios que no hemos sido capaces de sa! 

ver. 

El presente trabajo de investigación pretende, recono

ciendo que ea una labor ardua, el sistematizar de manera 

(3).- Engels, Federico, Q~!~!~-~-~~-E~~!~!~i-1~-E~QE!!Q~E

~!~~E~..Y-!~..!é!~EQ• Editores Unidos Mexicanos, 4a. -

ed., México, 1963, p. 56 
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clara ~1 papel de la ciencia en el desarrollo human~ y en -

particular profundizar en el concepto científico del dere -

cho, P·.ara de e eta manera proponer y destacar una serie de -

notas de 11 caracterizaci6n 11 que eviten en lo posible~ la co~ 

fusi6~ entre el derecho como facultad, como ley, como actu! 

ci6n, etc., y la ciencia del derecho, compartiendo el crit! 

rio que expresa el Dr. Sandler en cuanto a las limitaciones 

y riesgos que entraffa el empleo de la ''definici6n 11 en la 

obra citada. Esta inquietud nace desde los aftas escolares -

del autor y posteriormente d~l ejercicio del magisterio co

mo profesor de Ciencias Socia\es, Métodos de Investigaci6n

y Legielaci6n Laboral a nivel BaChillerato, donde se hizo -

patente la necesidad de aportar un enfoque esquemático que

compruebe lo que es una auténtica convicci6n: El derecho es 

una ciencia y como tal posee un~método propio - el jur!di -

co - y una teoría especifica, como lo es la constitu!da por 

las doctrinas, los c6digos y la jurisprudencia en general.

Considerando oportuno el coment~rio de Henkel. 

''El Derecho no puede comprenderse separadamente de 

los 6rdenes del Ser, sino sólo 'en conexión inseparable con

ellos11. 

• 1 Las cosas y lae situaciones i1evan en si leyes, ~us
transformaciones discurren por caminos previamente ordena -

dos. Quien haya de conformar e inclusive interpretar el De

recho ha de esforzarse por descubrir estas leyes fijadas en 

el orden del ser. Llegar a conocerlas en su sentido pecu;. -

liar y en su aignificaci6n para el Derecho, concederle la -
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influencia adecuada eobr~ la regulaci6n jurídica y, de ~ate 

modo, continuar el plan de regulac16n natural y realizarlo

en el orden social humano''• (4) 

La estructurB a seguir tiene como punto de partida el

concepto de realidad que alobaliza a loa fen6menoa tangi 

blee e ideales que constituyen un todo donde el hombre y 

sus productos juegan un rol fundamental, éste elabora una -

serie de categorías racionales que le permiten explicarla y 

en última instancia dominarla. De todas las categorías que

ee crean a través de la abstracci6n ocupa un lugar fundame~ 

tal la ciencia como el conocimiento de más alta jerarqu{a,

deetacando sobremanera el proceso del conocimiento, de don

de surge ésta. 

Ciencia, M6todo y Teoría eon conceptoa indiaolublea r
con este marco de referencia ae hace un desarrollo de ello• 

desde un punto de vista jurídico con la intenci6n de resal

tar el aspecto científico del derecho, sin olvidar que - e~ 

mo eeftala Tamayo y Salmor'n - 11 un pronunciamiento sobre la

filoeof!a del derecho es una condic16n para poder hablar 

tanto de su historia como de sus fundamentos" (5) 

(4).- Henkel, Heinrich, !!!!!!2~~!~~..!!~Q~El!-!!!~-

RECHO, Ed. Taurus, 27a. ed., Eapafta, 1971, p. 9. 

(5).- Tamayo y Salmorin, Rolando, !!:_~!!!!~_Y_!:~~ -
~!~_E!!!!~!!.Q. u.N.A.M., la, ed, México, 1984, p. 139. 
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Corisiderando además como factor to~al el destacar a la 

1nveetigaci6n como el instrumento id6neo para evitar la cori 

fusi6n que nos ocupa y como la fuente de donde ha de surgir 

la luz conceptual que d!a a día ratifique y convalide la º! 

lidad científica de una de las áreas del conocimiento huma

no más valiosas: el derecho. As{ entonces, valga este hone! 

to esfuerzo para que otros hombres de leyes, compartan la -

tarea de restituir a nuestra ciencia, el lugar que por jus

~icia le corresponde. 

i . 
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¿De donde extrae la ciencia los datos, informes y es -

tlmulos que le permiten acercarse a la verdad?. ¿Es una re

velaci6n, un descubrimiento o una creación la nota distint! 

va del quehacer científico, lo que permite al homo sapiens

deatacar sobre todo aquello que le es ajeno y aún qobre el

propio género?. Esta es la interrogante de donde deviene el 

presente capítulo en el que se trata de aclarar lo que a 

nuestro juicio es el núcleo generador de la ciencia. 

Aún para el diletante del conocimiento científico, re

sulta apreciable con cierta facilidad, que toda ciencia es

tudia un algo 11 concreto 11 , que le hace ser diferente a otras 

ciencias, sin embarg~, la dificultad de separar al conoci -

miento popular del científico, ya ha sido detectada por au

tores como Pardinas que les diferencia conforme a la mayor

º menor presencia de una crítica sistemática (6), que perm! 

ta una certidumbre en cuanto a la 1'calidad 11 científica de -

un c0nocim1ento; asI sin que pretendamos revolucionar la 

gnoseologia 1 consideramos que la piedra angular de nuestra

inveatlgaci6n, será determinar con fundament~. una defini -

ci6n tentativa de la realidad, que permita el posterior de~ 

glose del lugar que le corresponde el derecho como una dis

ciplina científica, 

(6),- Pardinas, Felipe, ~~!2!!2~22!~_Y_!~S~!S~2-2~-!~Y~2!!2~ 

~!2~-~~-~~~!~2-22~!~~~2• Siglo Veintiuno Edltores,-

27a, México, 1984, p. 31. 



- e -

Al referirse a la ciencia, se hace necesario determl -

nar cual es su objeto más vasto de estudio, as! las c;en 

cias particulares tienen objetos característicos a los que

se enfoca todo esfuerzo de comprensión, mientras que al in

dagar sobre ese·objeto general, resulta - sin confundir 

ciencia y filosofía - que el hombre puede apreciar un con -

junto heterogéneo y abigarrado de fenomenos y entidades que 

son perceptibles bien por medio de los sentidos o asequi 

bles a su capacidad intelectual, esto es, la totalidad de.

fen6menos concretos e ideales que constituyen al universo·

la realidad y dentro de.ella es posible diferenciar a lo 

inanimado (objetos en general), de todo lo que se manifies

ta en actividades vitales que apreciamos como nacimiento, -

desarrollo, alimentaci6n, relaci6n, reproducci6n y muerte.

Nicolai Hartmann (7) presenta al mundo - el ser del mundo -

como una construcci6n escalonada, expresada en cuatro estr! 

tos: 

a).- El estrato inferior.- Campo de la naturaleza ino~ 

gánica, inerte u orden de lo físico - material. -

No es éste un conjunto ca6tico sino un estrato º! 
denado dentr'o de si. La legalidad de este orden -

es puesto de ·manifiesto, en general, por las ciea 

cias físicas. 

(7),- Hartmann, Nicolai, 2~!2!:.2~!~• Tomos I y lll, F.C.E.,-

2n. cd., México, 1962. 
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b).- El estrato u orden de los seres vivos.- Apoyado -

en el anterior, la 11 vida 11 surge como un segundo -

eetrato, L~ legalidad especifica en este estrato

eon les leyes de la vida orgánica que varias cien

cias - como las biol6gicas - ponen de manifiesto. 

e).- El estrato de lo peiquico.- Sobre parte del estr! 

to anterior surge este tercer estrato, expresado

por aquellos seres vivos que son portadores de i~ 

pulsos concientes. El m'odo de ser psíquico tiene

eus propias leyes 'sumamente complicadas que las -

ciencias especificas - por ejemplo: la psicolo 

gía - tratan de descubrir. No sólo existen estru~ 

turas psíquicas en los individuos sino en las re

lacion~s entre ~atoa, hecho que. pone de manifies

to la psicología social. 

d).- El estrato espiritual.- Cuyo sustento lo constit~. 

ye el estrato psíquico, a su vez oustentado por -

los demás, emerge - dentro de un estreCho sector

de los seres psíquicos: el hombre, el estrato del 

ser espiritual. El espíritu, cuya existencia es -

reconocida por funciones tales como el juzgar, el 

reflexionar y el valorar, típicos del hombre, no

f'lota en el vacío. Este sector, sin embargo, tie

ne, como los demás, sus propias leyes, verbigra -

cia.: La 16gica. 

Desde la aparici6n del hombre sobre la faz de la tie -

rra, el universo ha sido testigo de la evolución de un ser

vivo, que no s6lo comparte expresiones de pertenencia nl 
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conglomerado de los seres animados, sino que ~ra•ciende 

por su ·Capacidad para identificarse como crea'dor de otra 

realidad, que resulta de su facultad racional. Ea ent.oncea

cuando el animal pensante elabora el concepto de realidad,

como una abstracción totalizadora que incluye a todos los -

seres inertes, los animales - y el hombre como uno más y 

loe productos de la actividad intelectual del ser humano. 

Esta defin1ci6n de la realidad se desprende de la nec! 

aidad de desarrollar la exprea.l6n que encontramos implícita 
\ -

en afirmaciones de autores como\ Mario Bunge, de quién anal!. 

zamoe su impecable disertaci6n sobre las caracterlsticas de 

la ciencia formal y la ciencia f~ctica; 11 no toda lnvestiga

ci6n - expresa Bunge - procura el conocimiento objetivo. 

As l, la 16gica y la matemática son racionales, aistemáti 

cas, y verificables (como puntos distintivos de la ciencia, 

agregamos), pero no son objetivos, no nos dan informaciones 

acerca de la realidad simplemente, no se ocupan de los he -

chas. Es verdad que a menudo lo hacen, (construir sus obje

tos), por abstracci6n de objetos reales (n~turales y socia

les); más aún el trabajo de los 16gicos y los matemáticos a 

menudo satisface las necesidades de otros cientlficos~ Pero 

la materia prima que emplean no es fáctica sino ideal 11
• (8) 

(B),- Bunge, Mario, ~~-~1!~~!~i-~~-~!!2Q2_Y_~~-E!!:2~~1~· -
Ed. Siglo Veinte, la. ed. ,. Buenos ·Aires, Argentina, -

19Al, pp. 9, 10. 
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En conclus16n, la realidad ee el conjunto total de fe

n6menos materiales e ideales que constituyen el contexto 

del hombre, y por ende;, conatituye su punto de partida para 

tratar de entenderla ya que: 11 mientrae los ~nimales 1nferi2 

res s6lo están en el mundo, el hombre trata de entenderlo'' 

(9). 

De esta ~orma resulta evidente que la realidad está 

constituida por dos grandes entidades: 

a),- LA REALIDAD FACTUAL 

b),- LA REALIDAD FORMAL 

Y dentro de la realidad factual que está conformada por 

hechos es decir, por fen6menos que se dan de manera objeti

va; consideraremos: 

la),- La Realidad Natural y 

2a),- La Realidad Hiat6rico Social. 

En tanto que la realidad formBl es la expresi6n de esa 

(9).- Bunge, Mario, Opus Citatus, p. 9 
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realidad a la que ee alude en lírieas anteriores y que co 

rresponde precisamente a todo aquello que es producto de ~a 

capacidad de abstracc16n del 'ser humano, y que a decir de -

Bunge; "requiere de un tratamiento especial 11 ( 10) 

A fin de presentar.una visi6n de conjunto de 'la reali

dad así como de sus grandes áreas, se propone el cuadro de

la pAgina siguiente, en el que de manera breve, se desar,ro

lla gráficamente lo que hasta ahora se ha expuesto:•en el -

entendido de la necesidad de esquematizar en grado sumo la-. 

amplitud de su contenido, de tal forma que es dificil pro -

fundizar con cuadros sin6pticos, lo que ha de desarrollarse 

l(neas más abajo. 

Con esta advertencia, se continúa el análisis de la re! 

lidad: 

(10),- Idem, p. 15. 



LA REALIDAD.- Conjunto

de fen6me~os materiales 
e ideales que rodean al 
hombre, constituyendo -
el Universo. 

LA REALIDAD 

REALIDAD FACTUAL.- Con

junto de fen6me~os mat! 

rialee susceptibles de

per~epci6n sensible. 

REALIDAD FORMAL.- Conjun

to de seres ideales expr! 

sados en productos que r! 

sultan de la actividad ra 

cional del hombre. (Pro -

dueto social o individual 

objetivado de Hartmann) -

derivada de ~.u capacidad

espiritual. 

REALIDAD NATURAL.- Todos 

los fenómenos materiales 

que se producen sin la -

intervenci6n de la volu~ 

tad humana. 

REALIDAD HISTORICO SOCIAL.

Todoslos f en6menos materia

l es donde se advierte la 

presencia de la voluntad h~ 

mana.(capacidad espiritual) 

.... 
w 
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De primera instancia, en cuanto el hombre trat6 de ex

plicar la realidad circundante, lo más cercano a su ontend! 

miento fué todo aquello que era posible tocar¡ los objetos

materiales que pueden ser sujetos e una percepc16n sensible 

y que constituyen la realidad objetiva. 

Es evidente que en la génesis de la evoluci6n humana -

han jugado un papel determinante los sentidos que permiten

al hombre establecer un contacto inmediato con su entorno -

físico, y a la vez, es de reconocerse que los más eievados

productos de la inteligencia humana tienen como punto de 

partida las primeras impresiones, que como informaci6n inm~ 

dieta le son proporcionadas por los sentidos. 

Asl entonce~ la realidad fact~al es el conjunto ~e fi

nomenos materiales susceptibles de percepci6n sensible, la

concreci6n universal que constituye el mundo conocido. 

Esta realidad es la que contiene al hombre en sus dos

interpretnciones: 

a).- El hombre como un ser más, perteneciente la com -

pleja totalidad de la realidad concreta y ••• 

b).- El hombre como un ser sui generis, que descuella 
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sobre la realidad factual como un transformador de 

la misma. El pensamiento cientifico elemental nace 

siempre del asombro que al ser humano le provocan

los fen6menoa tangibles que en una época primige -

nia le reducian al papel de espectador pasivo, sin 

embargo el afAn indagatorio que le es propio le 

permite establecer una generalizaci6n racional que 

abarca y en cierta forma interpreta todo aquello -

que puede ser considerado como elemento integrante 

de la realidad factual: 

I.- EL HECHO (Factum),- Entendido como el acontecimie~ 

to apreciable a los sentidos que se presenta sin -

la capacidad volitiva del hombre, y que es concre

to y autónomo. 

2.- LOS NEXOS CAUSALES.- Le realidad factual tiene un

orden y un encadenamiento 16gico, donde es posible 

encontrar relaciones que al primer análisis no son. 

evidentes. 

3,- LA OBJETIVIDAD.- Como le característica de la rea

lidad factual que le hace existir sin referirse a

la intervenci6n humane, ni sus prejuicios, creen -

cias o caprichos. 

4,- LA APRECIACION SENSIBLE.- La realidad factual es -

asequible a los sentidos humanos que crean.lA con-
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ciencia concreta del existir. 

Si la realidad factual se presenta como un todo inte -

gral, es necesario, hacer por motivos annliticoe, una divi

si6n que si bien es artificial de suyo permite Óptimizar la 

interpretación intelectual y que tiene como punto de p~rti

da el siguiente argumento: 

11 El hombre es elemento constitutivo de la realidad fa~ 

tual, pero con su capacidad creadora, la,interpreta, expli

ca y modlfica para satlafacci6n de sus necesidades, luego -

entonces, el ser humano rebasa y supera aquello a lo qu9 

pertenece y termina por ser .el elemento fundamenta,l ~e la -

misma, por tanto, de la intervención humana o de su ausen -

cia habrán de considerarse dos tipos de realidad.factual: 

a).- LA REALIDAD NATURAL 

b).- LA REALIDAD KISTORICO-SOCIAL. 

Esta divisi6n se adecúa a la clasificaci6n de Rickert, 

(ll) profesor de la Universidad Alemana de Keidelburg. Este 

autor dice que lee ciencias naturales son aquellas cuyo ob

jeto de estudio es la naturaleza (realidad - natural) ente2 

(lll.- Citado por: Gomezjnra, Francisco, ~2S!2J:.2!!!~~ Ed. Po 

rr\1a, 14a. ed., México, 1986, p. 7. 
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dida ésta como algo independiente del hombre 1 mientras que

las ciencias culturales son aquellas que se encargan de es

tudiar la cultura (re~lidad historico-social), o sea la 

obra del hombre, incluido él mismo. 

Herman .Heller (12) hace tambián la diferencia entre 

ciencias culturales y naturales. Dice que la diferencia me

todol6gica entre ciencias de la naturaleza y ciencias de la 

cultura radica en la diversa actitud del conocimiento huma

no frente a esas dos esferas de objetos. Cuando estamos 

frente a la cultura, no estamos frente a un objeto extraño, 

aino ante algo que nos es propio, algo que es creaci6n nue! 

tra. Frente a la naturaleza, en cambio, nos encontramos 

frente a un objeto extrafio a nosotros. A su vez, dentro de

las ciencias culturales distingue a las ciencias del espír! 

tu: la historia, el derecho, etc. Y a las ciencias de la 

realidad: la sociologia 1 la economía, la política, etc. 

De tal forma que la clasificaci6n de la realidad fac -

tual en las realidades mencionadas ya había sido atisbada -

desde hace tiempo, correspondiendo a este trabajo s6lo el -

estructurar de manera adecuada estos antecedentes. 

(12) ,- Citado por: Gomezjara, Francisco, Op. Cit, p, 9 
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Dentro de la entidad material cuya informae16n propor

cionada al ser humano a través de sus sentidos
1

y que se ma

nifiesta en el mundo concreto que le rodea, tiene fundamen

tal importancia el total de todos los fen6menos material~s

que se producen sin la intervonci6n humana y que se expresa 

de la manera más accesible a la inteligencia humana como la 

naturaleza. 

Desde los primeros fil6sofos de Grecia y en especial -

los pertenecientes a las escuelas materialistas reconoctan

ya una importancia total a la naturaleza y sus manifestaci~ 

nea así: 

Talea de Mileto (13) Se cuestiona sobre la interrogan

te ¿Cual es el elemento o principio básico qu.e constituye -

todas las cosas?, ¿Cual es el arjé (Principio) de la fysis

(Naturaleza)?: 

Tales respondq que ese primer principio universal está 

en el agua. El agua constituye a todas las cosa•~ Se trata-

(13).- Copleston, HISTORIA DE LA FILOSOFIA, Ed. Ariel, l2a. 

ed. Arnentina, 1974. 
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de un primer intento por penetrar en la eeencia de las co -

sas. De tal forma que :eiteramos que la primera preocupa 

ci6n de la ciencia ha de referirse en su primera etapa a lo 

que para el hombre es lo más inmediato sensible: Le natura

leza. 

Empédocles (14) explica la naturaleza afirmando que ª! 
tá constituida por cuatro elementos o raíces de las cosas:

la tierra, el agua, el aire y el fuego, por la combinaci6n

variada de estos elementos se consigue una inmensa variedad 

de todas las cosas que in.te gran la naturaleza. 

Para Demócrito de Abdera (15) la naturaleza en su tot! 

lidad está compuesta por partículas indivisibles llamadas -

átomos, las diferencias cualitativas se explican por las d! 

ferentes combinaciones cuantitativas de esos átomos: de tal 

suerte que Dem6crito 400 años antes de nuestra era se ade -

lanteba al pensamiento cientlrico de su tiempo, con una in

tuici6n· genial, descubriendo lo que para la ciencia moderna 

constituye una de sus atalayas conceptuales: 11 En la divers! 

dad de los seres naturales, existe la unidad de la composi

ci6n étomica que es común a todo lo que pertenece al mundo

natural". 

(14) .- Copleston, Op. Cit. 

(15).- Copleston, Idem. 
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·:.·.··· ....... ; 
La cumbre del pensamiento occidental antiguo lo condt!·'!· 

tuye, sin duda, el pensamiento del estagirita, que dentro -

de la triada monumental, al lado de S6~rates y·Plat6n eleva 

el pensamiento ~lentifico a la cima de la lucidez mental. -

Afirma Arist6teles (16) "Todo lo que est6 en le inteligen -

ele ha pasado por los sentidos" (lo que f'ué r.etomado más 

tarde por Sto. Tomás). De donde es v&lido interpretar'' lo 

que ha llegado a los sentidos es la impresión de la reali -

dad concreta, es decir, de la realidad natural''• El conoci

miento intelectual presupone de manera necesaria el conoci

miento sensible. 

Y no es que éste solo sirva como ocas16n para que sur

ja la id.ea, sino que el dato. sensible trae consigo los da -

tos inteligibles, loe cuales son inadvertidos por los sent! 

dos, pero son, luego, iluminados y captados por la inteli -

gencia. Este es a groase modo, el proceso de la abstracci6n. 

Así entonces, el realismo de Arist6teles consiste en -

afirmar que lo verdade~o, lo real, lo valioso, en ~ate mun

do, se manifiesta en la naturaleza. Las sustancias de la º! 
turaleza tienen dos elementos constituyentes: La materia y~ 

la forma; y de tal manera unidas, que juntas estructuran al 

objeto real, bon existencia independiente de las ·~acultades 

cognoscitivas del hombre, que por constituir la propia. eseil 

(16).- Copleoton, lbidem. 
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cia del hombre, hacen a la realidad natural un algo ajeno -

e independiente al mismo hombre. 

Ahora bien, en este orden de ideas, si algunos fi16so

fos griegos, los primeros cient!ficos sistemáticos y orden! 

dos, le conceden tal atenc16n a la naturaleza, no ea posi -

ble soslayar que la primera filosofía (primer esbozo real -

mente clent!flco) tiene -a nivel de problema fundamental, el 

éetudio del cosmos, la tierra y la naturaleza. Estos como -

expresión de la realidad más asequible que es la realidad - . 

natural. 

Con la caída de Roma, se inicia la etapa de regresi6n

del pensamiento científico, que con el imperio de la igno -

rancia habrá de caracterizar a la Edad Media.y su organiza

ci6n econ6mico-eocial: el Feudalismo. Esta fase del desarr~ 

llo humano ha de ser en cierta forma la crisálida de donde

habrá de brotar con fulgor propio uno de los más trascende~. 

tes cambios del hombre, y que recibe diferentes denominaci~ 

nes regionales: la reforma, para los alemanes; ~l cinquece~ 

to, para lo.s italianos o renacimiento para los franceses. -

Siendo éste último término el más conocido para nosotros, -

ya que se trata de un verdadero volver a nacer del espíritu 

humano y consubstancial a·éste, el renacer del afán inqui

sitivo que avala al quehacer científico; colocándose otra -

vez en la cúspide de la problemática científica, a la expl! 

caci6n racional de la naturaleza y las leyes que la rigen.

Más ahora con adelantos que en su momento han de revolucio

nar al bagaje cultural, que entraña la filosofía clásica. 
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El iniciador de la superaci6n del pensamiento griego,• 

lo es Copérnico, que aunque presionado por la estrechez in~ 

telectual feudalista, aporta su teoría heliocéntrica, rest! 

tuyendo para la ciencia, lo que se había apropiado la reli

gión, la explicación de la realidad natural. 

Más tarde, y en una secuencia del avance del pensamie~ 

to científico integral, otros autores sumarán sus teorías -

pAra que ese conocimiento totalizador de la realidad natu -

ral se haea patente, y que acontinuaci6n se expone co~ in~! 

pendencia del 6rden cronológico, en aras de la evoluci6n de 

las ideas de los autores señalados. 

Lavoisier aporta la ley. de conservación de la materia

y logra demostrar la falacia monstruosa que implicaba el 

aceptar de manera indiscriminada la teoría del f,logi~to, 

que constituyó durante algún tiempo un obstáculo al progre

so de la Ciencia ttatural. 

Descartes.- establece las bases que permiten a la fíe! 

ca, ser la ciencia mas desarrollada de todas la& ciencias-· 

naturales, al afirmar que la cantidad de movimiento existe~ 

te en el mundo es siempre la misma, lo que en su momento 

fué demostrado de manera experimental por Joule en•Manches

ter, al rlemostrar la transformac16n del calor en fuerza me

cánica y rle lR fuerza mecánica en calor. 

Cnrlo~ Durwin.- Con espíritu analítico determina las -

leyes naturales que rigen n la cvoll1ci6n humana·y a la .vez 
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que fortifica al pensamiento renacentista, ha de establecer las -

bases para que A.I. Oparin (17) en el mundo moderno explique de -

manera minuciosa cuales fueron los procesos f1sicoe, qulmicos y -

biol6gicos que dieron origen a la vida sobre la faz de la tierra, 

explicaci6n que viene a llenar la gran laguna, que para muchos -

hizo considerar y calificar de deficiente la teorla darwiniana. 

Newton y Leibniz contribuyen al avance de la explicaci6n 

de la realidad natural con la ley de gravitaci6n universal, la 

ley de la atracci6n de los cuerpos, el c6lculodiferencial y la 

convicc16n de que en el universo de la realidad natural nd hay n~ 

da·que pueda escapar al entendimiento humano y a la investigac16n 

acuciosa. 

Pero será un fil6sofo el que ha de dar el más vigoroso im-

pulso al estudio de la realidad natural: Emmanuel Kant. < 
Para --! 

este pensador la tierra y todo el sistema solar nparececieron co

mo algo que habla devenido en el transcurso del tiempo, es decir, 

que la realidad natural es un todo dinámico, sujeto a cambios que 

implican evoluci6n, regresión y sobre todo tranaformaci6n. 

El atisbo filos6fico que de la realidad natural realiza -

Kant, expresado en su obra "Historia Universal de la naturaleza y 

teoria del cielo'' adquiere vigencia positiva, cuando muchos a~os-

(17).- OPl\lllN A.I. .!!:LQJ!!Q..!!:!:!.J!.IL!:LY!!!~• ~d. oc1·:11NO, .la. -

ed., MExico, 1984. 
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do muchos años después, Laplace y llerschel desarroll~ron 

su contenido y la fundamentaron con mayor detalle, prepara~ 

do as!, ~radualmente, la ndmisión de ln 11 hip6teels de las -

nebµlosas", Descubrimientos posteriores dieron, por fin, la 

victoria a esta teoría; los más importantes entre di~hos 

descubrimientos fueron: el del movimiento propio de las es

trellas fijas, la demostrac16n de que en el espacio c6smico 

existe un medio resistente y la pru~ba, suministrada por el 

anAliais espectroc6pico, de le identidad quiraica de la mat! 

ria cósmica y la existencia de masas nebulosas incandescen

tes. 

Rn la diversidad de teorías· científicas se ensefiaron -

la uni~ad científica que sintetiza de manera acabada a la -

realidad natural. Esta se encuentra constituida por los 

grandes reinos: 

a).- El reino mineral formado por la totalidad de la -

materia c6smica que ae presenta como el universo

en su total~dad, si bien, esta materia mineral se 

identifica entre s! por lR caracteristica común -

de lo inerte. Ln totalidad de la materia c6smica

inorgánica que carece tle vida. 

b),- El ~eino vegetal.- Que se integra por todos ~os -

sere~ que c1ependen de manera directa o indirecta

para su sobrevivencia <le la fotosíntesis generad~ 

rn de ln clo1·ofila 1 es decir, el total ~e los se

re5 vivos vceetales que cnrecen de nuto~omía din! 

mict1, 
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e).- El reino animal.- Compuesto por todos los seres -

vivos dependientes incapaces de producir sus ali

mentos, pero que en caml1io son nut6nomos dlnAmi -

coa. Los animales se caracterizan por: 

a).- La Oigcsti6n.- Que lea permite asimilar del medio 

ambiente los alimentos necesarios para la vida. 

b).- La excresi6n.~ Que cumple la función de sanear 

sus organismos de los desechos de los elementos -

incorporados en :a alimentaci6n y asimismo los r! 

siduos de su actividnd vital. 

e).- El movimiento.- Los hace ser diferentes a los ve

getales, y por ende, aptos para superar y aprove

char ~atoe en la eatisfacci6n de ~tia necesidades. 

d).- La reacci6n a los estímulos que constituye una C! 
racter!stica cualitativa superior a ~a vida vege

tal que permite un desarrollo más elevado. 

e).- La reproducci6n.- Que de manera necesaria no solo 

les hace cr~ar seres de características similares 

a sí mismos, sino que aún más, les permite evolu

cionar de generaci6n en generación de tal mAnera-

que se superan. 

Dentro del reino animal aún cabe hacer otra dtvi5lón -
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trascendental que deriva de la existencia del product~ mAs

elahorado de la realidad: La inteligencin humana, el propio 

hombre que es la máxima expresión de la nRturaleza y así t~ 

ne1nos la presencia de: 

1) .- Animales Irracionales.- Que no poseen la fac·ult~d 

de la inteligencia. 

2).- Animal Racionai.- Que en capaz de evaluar situa 

clones conocidas para de 'ésta forma obtener nue -

vos conocimientos. 

Asimismo, conforme a la interpretación de Hartmann 

(18) la renlidad natural corresponde e incluye al estrato -

de lo físico - material que sustenta al estrato orgánico, -

•y que estos e su vez son ln base de un orden superior - el

ps!quico referido a loe seres vivos que son portadore~ d~ -

impulsos concientes. 

Y aún má$, a la mtsma realidad formal se incorpora la

mRximn expresión de la actividad intelectual, que sustenta~ 

dose en el es~rato peiquico, nos presenta actividades cuyo

valor es indiscutible r.omo la reflexión, en la que ee ad 

vierte al espir.itu que que sólo puede ser entendido como -

unA caracter!sticn consubstancial ol hombre mismo, y que al 

decir <le !:artmann constituye el estrato espiritual. 

(lr).- Hortm~11n 1 ~licol~i, Op. Cit. 
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I,I,2,- La Realidad Hist6rico Social, 

Po~emos cuestionar acerca del origen del hombre, es P2 

aible elaborar disgresiones eeudofilos6ficas de su justifi

cac16n existencial, sin embargo, no es posible menospreciar 

el hecho de su importancia que en todas y cada una de las -

creaciones culturales nos es manifiesta a cada instante. 

En la gran estructura universal el papel que ha desem

peftado el hombre es determinante y su influencia sobre la -

naturaleza por demás evidente. 

El ser huma~o apareci6 como uno más ~n el concierto n~ 

tural y dentro de iste, pocos seres habla cuyB existencia -

dependiera de tan precarios recursos: corta viei6n, olfato

deficiente 1 escasa fortal~za y más aGn la ausencia de una -

piel propia que le defendiera de los elementos naturales. -

En éstas circunstancias parece punto menos que imposible 

comprender como ha llegado el hombre a erigirse en el si 

tial que ocupa si no se considera a la capacidad de razonar 

y trabajar que han sido las diferencias especificas que le

caracterizan. 

Para convertirse de mo~o a hombre, el ser humano, pasa 

por una serie de transformaciones evolutivas cuyos origenes 

es posible hallar desde la oscura prehistoria que nos prese~ 

ta un simio antropoide que ante la necesidad de aobrevivir y 
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' 
dada su;constituci6n física hubo de desarrollar ·comporta 

mientos~gr~dualmente superiores n'loa de lus <1em6s especies 

del reino animal, dichos comportamientos pueden considerar

se que tienen sus expresiones m&e identificables en: 

a).- F.l Trabajo.- Actividad racional y voluntaria que

se ejerce sobre la naturaleza, con el propósito -

de adecuarla a las necesidades rlel hombre para h! 

cerle más cómoda y ~levadera la existencia cuyos

objetivoa se han cum~li.do desde los burdos instr~ 
mentas de piedra hasta la tecnología mis depurada 

ñel momento actual. 

b),- La Racionalidad.- No hast6 al hombre el enfrenta

miento directo con la naturaleza - que se mostra

ba adversa a él - mediante la actuaci6n del trab! 

jo, sino que éste mismo permitió el desarrollo de 

su actividad mental que trae ensayos y errores 

acumulaba la riqueza de la experien~ia permitien

do el estahlecimiento del círculo creador: 

TRABAJO - MAYOR CAPACIDAD INTELECTUAL - MEJOR TR! 

BMO. 

e).- €1 Lenguaje.- Que corresponde n la necesidad his

r.6rica de tener el instrunnnto que facilitará la

difu-,tón y trnnnmisión por cencraciones de tocto - . 

:ú11wl lo 'l,Ut? 1?\ 11 t.nbortoso Hacion:\l " acumulAba y

naf el luneuaje ndquicr~ su mnyor significaci6n -
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cuando se crea la forma de hacer permanente y ~e -

carActer transcendental el conjunto integro de su

experiencl~, a través de la escrituro. 

d}.- La Asoci~ci6n.- Con el descubrimiento de su pro -

pia capacidad individual para el trabajo y el pen

Sar, el hombre adquiere la conciencia de la posi-

bilidad de potenciar dichas facultades si se unen

los esfuerzos individuales para la consecusi6n de

fines comunes que permiten al grupo gozar de los -

beneficios obtenidos por la sociedad. 

e).- El Derecho,- La producci6n social que pcrmltl6 la -

posibilidad de un mejor nivel de vida, trabajo como 

consecuencia impostergable la erecci6n de princi--

pios superiores al ego1smo individual que permi---

tiera, a la vez que optimizara, la conducta de los

los individuos con la clara finalidad de lograr 

que el ideal <lel bienestar colectivo se hiciera --

realidad, 

El car§cter gregario del hombre nace de la necesidad de-

aplicar de manera adecuada la fuerza del trabajo y el pensa--

rnientO de la colectividad que encu.ento se organiza con estruc

turas pol1ticas y jur!dicas, se encuentra en camino de utili-

zar en beneficio común los mAs altos productos de la acci6n -

humana. 
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POr tanto, recapitulemos en lo que n todas luces reeu! 

ta oblicado considerar: 

Lo sociedad constituye la más alta expreei6n de la ca

pacidad gregaria del ser humano, y por ende, es tambl~n 

atingente sefialar que el desarrollo humnno, se expresa en -

proporci6n directa n la evoluci6n de la propia sociedad. 

Ahora blen, si es.ci~rto que ln sociedad marca la pau

ta de la autorrealizaci6n de la especie humana, ser5 en 

ella mi~ma dft~de lan nrnn~cs cult\1ruc nntiguRs hasta lns e~ 

lasos contcmporAneos, donde nos es dable advertir que el 

hombre ha sitio capaz du remontar.sus deficiencias materia -

les parn ~azar del producto de S\I actividad, asi~ismo, mos

trar que Gi bien pertenecemos al reino animal, los seres h~ 

mono9 nos hemos colocado n la vannunrclia de todas lPs espe

cies¡ as! el género humano ha ratificado, con su actuación, 

que dentro ñe la clasificaci6n de la realidad en factual y

formnl, le corresponde por derecho, en é5ta última, una ca

tc~or[a propia que considera la i1nnortancia capital del ac

tuar humano en el tic"mpo y el espacio¡ es decir, la reali -

dad hist6rico - social, cuyo principal contenido est§ inte

grado por el trabajo, la asocioci6n y ln conducta del hom -

bre. Yo ql.lt! cor.10 o.firma l!r\rtmann ( 19) 11 cnt.la e~trat~ del ser

es nutóno1,;0 1 . ncro se fundnmenta e;n los n!".tratos ·subyacen 

tes." 

·.:· 
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El estudio de la realidad hiet6rico - social adquiere

un desarrollo intenso a partir del siglo XIX, y sobre todo

ª mediados del mismo. esto, como consecuencia de tres fact~ 

res fundamentales: 

a).- El factor hist6rico.- La Sociedad mundial se en -

frente a las consecuencias de la revoluci6n Fran

cesa y de la.revolución industrial que modifican

de manera absoluta el contexto histórico. 

b).- El factor intelectual.- Que corresponde a la nec! 

eidad de adecuar to~as las áreas del conocimiento 

·al nuevo horizonte histórico. 

e).- El factor económico.- A consecuencia del modo de

producci6n capitalista que establece formas e in! 

tituciones económicas novedosas como la plusvalía 

la burguesía, el proletariado, loe sindicatos, 

etc., que obligan a interpretar todos estos fen6-

menos con un espíritu renovado. 

En consecuencia, esta interpretación del entorno hist~ 

rico - social no se di6 de manera uniforme, sino que produ

jo una diversidad de corrientes si bien es posible identif! 

car en éstas dos posturas claramente identificables: 

El estructural - funcionalismo y el materialismo hist2 

rico cuya génesis puede plasmarse en el siguiente esquema -
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tomado de González Franco (2), 

Positivismo 

(Comte) 

Funcionalismo 

(Durkheim) 

Idealismo 

Ilustraci6n 

Alemán (Hsgel) 

Materialiamo Kisti 

rico (Marx) 

Marxismo 

(Marx y l!n¡¡els) 

El estructural funcionalismo.- Ea la interpretacion 

.hist6rico - social que considera a la sociedad como un a¡r!· 

gado de partes, interrelacionadas, donde cada una de ellas, 

desempefia una funci6n especifica, y donde el derecho corre! 

pande a una forma elev.ada de control social. 

El materialismo histórico,- Interpretación histórico -

social que afirma que la evolución de la socie~ad se mani -

fiesta en una relaci6n dialéctica de las clases sociales · -

que resultan d~l papel que cada une de ellas desempefta en -

el proceso de producción. 

(20).- Gonzñlez Franco, Olga ~2~12~2~1~· Ed. Trilles, lla.

cd., f·1éxico, 1980, p. ta 

·. 
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De tal manera que se acepta una u otra postura se rat! 

flea el hecho de que el total de productos de la nctividad

humena (Cultura, Arte y Ciencia), constituyen, per ae, una

realidad que se diferencia de la propia naturaleza sustrato 

b6sico - y que integra a la realidad histórico - social. 
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l, , - La Realidad Formal. 

11 Hay en lo profundo de la naturaleza humana fuerzas 

firmemente arraigadas que ejercen una.influencia importante 

en el desarrollo del Derecho. 

Esas fuerzas son, por encima de todo, el hibito y la -

costumbre, el deseo de orden•• (21) 

\ 
\ 

¿Y no se refiere Bodenheimer - agregamos - a productos 

que trascienden por sobre la rea~idad natural y la realidad 

hist6rico social, cuando afirma Que en esa profundidad, an! 

ma al Derecho, 11 algo 11 propio de la naturaleza humana?. 

Nos encontramos con un tipo especial de afirmación,, e~ 

yo material esté constituido por lo más refinado del acervo 

humano: el cueetionamiento racional que pod.emoe calificar -

de filos6fico. La Filosofta y las Matem&ticas elaboran sus

conceptos y teor!as empleando como material a las ideas, 

los juicios y los raciocinios que pertenecen y cons~i~uyen

la realidad formal. 

Hemos expuesto que la realidad formal es: (22) 11 El co!l 

(21).- Bodenheimer, Edgar, !~2~!~-g~k-~~~~ftl2• FCE, 2a, ed. 

México, 1983, p. 242. 

(22).- Cfr. Esquema de la Realidad, Infra, 
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jurito de seres ideales expresados en productos de la acti~! 

dad racional del hombre 11 • Es decir que la realidacl formal -

es el producto depurad~ de la actividad mental humana, y en 

la que se hace patente la raz6n del predominio del hombre -

sobre los estratos ~nferiores, de donde como parte, éste l~ 

gr6 destacar hasta el lugar que ahora le corresponde. 

Al decir de Hartmann (23) el orden superior del ser 

''emerge - dentro de un estrecho sector de los seres psíqui

cos: el hombre - estrato del ser espiritual''· 

El orden espiritual se hace evidente en la capacidad de 

valorar. juzgar y reflexionar y sus leyes son objeto de est~ 

dio de le lógica. 

Para obtener tal viei6n es útil recordar que el más al 
to conocimiento corresponde a la visi6n explicativa que con 

Animo de ser universal, realiza de la realidad, la ciencia

filos6fica. 

La filoeofia tiene campos y áreas que estudian de man~ 

ra pa~ticular el elemento constitutivo de la realidad for -

.mal, aei: 

(23) .- Hertmenn, Nicole!, Op. Cit. 
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Los.;: campos de la Filosof!a son: 

a).- La Ontología.- Estudio de las implicaciones últi

mas y primeras de ser. 

b).- La Gnoeeologia.- Teoría del Conocimiento. 

En estos campos se estable\e una diferenciaci6n entre

loe objetos conocidos (ontologí~) j el conocimiento que de

ellos se efectuará (gnoseología). Hemos tomado como fuente

s Garcla Morente (24) tanto en cBmpos como áreas de la fil~ 

sof!a, por considerar muy clara s·u clasificaci6n, sin com ·

partir la opini6n de que la sociología y la psicología de -

ben ocupar un lugar en ella, aunque el propio autor ya señ! 

la algo al respecto. En consecueQcia, las ramas de la filo-. 

sof!a son: 

a).- La Etica.- Que estudia la conducta.moral. 

b).- La Estética.- Que se ocupa de la belleza, entend! 

da como un valor. 

(24),- García Morente, Manuel, ~~EE!2~~~-~~~~!~~~~~-~~-~! 

~2~2.E!~· Ed. Porrúa, Sa. Ed., México, 1980, p. 21 
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e),- La L6gica.- Cuya finalidad ea el estudio metódico 

y sistemático del pensamiento correcto y verdade-

ro, 

Otra área representativa de la realidad formal es la -

ciencia matemática y a riesgo de ser considerado como enaj! 

nado, nadie puede dudar del ideal de exactitud y certeza 

científicas que caracterizan a dicha ciencia - una de las -

más s6lidas - con tal carácter. 

As! entonces las matemáticas elabor~n sus aeeveracio-

nes en el plano más abstracto de la interpretaci6n de la 

realidad, estableciendo como categor!a básica: el concepto

del número como una relaci6n que se dá entre X o Y seres, -

siendo infinitos los posibles contenidos de dichos seres y

que de manera inversamente proporcional, en cuanto m§s com

pleja s~ hace la elaboración matemática, menos posible re -

sulta su aprehensión al lego y por último, más aleja el ma

temático de lo que el vulgo califica de 11 realidad 11
• 

Sin embargo - dentro de su complejidad - es posible 

presentar un desglose elemental de las áreas de la Matemát! 

ca: 

a).- La Aritmética.- Encargada del manejo de los núme

ros reales y las operaciones elementales. 

b).- La Geometría.- parte de la medición de el planeta 
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y establece una interpretaci6n de f~rmae regula ~ 

res e irregulares. 

e).- El §lgebrn.- Rama matemática que se expresa en la 

abstracción numérica. 

d).- El Cálculo.- Donde las matemáticas alcanzan su m! 

yor erado de perfección y, aún, después de las 

aportaciones de Leibniz y Descartes. 

Por tanto, podemos observar que la realidad for~al co

rresponde a la capacidad intelectual del ser humano, puesta 

a funcionar en su máxima expresión. Y dentro de ella, como

uno de los productos más elaborados se hace necesario cona! 

derar, que en su totalidad todas las ciencias pertenecen a

la realidad formal, en virtud de que en ella se advierten -

las facultades ~e la inteligencia que al interpretar ~l mu2 

do concreto, sensible e inmediato, trasciende y remonte a -

esferas superiores, donde encontramos a la Ciencia en su 

sentido más general y dentro de todas las ciencias particu

lares no dehemos dejar pasar inadvertido al propio derecho

y citando a Ha~tmsnn (25), en su clasificación de los ~ra -

dos del ser; el sustrato_superior del ser lo constituye el -

estrato espiritual que c~rresponrle de manera univoca al ho~ 

bre y su capacidad de elaborar productos 60Ciales, en don -

de - y dentro de la realidad formal - el derecho es un pro

ducto espiritual ohjetivado, que nace de la necesidad de r~ 

(:1r-).- Hartmnnn, Nicol~i. Qp. Cit. 
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gulac16n social y se concretiza de manera objetiva como una 

más de las c~enclas sociales. 
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I,3,- RELACIONES ENTRE REALIDAD FACTUAL Y REALIDAD FO! 

MAL, 

El análisis de la totalidad de fénomenos que rodean al 

ser humano, nos ha llevado a la determinaci6n de loe dife -

rentes tipos de realidad que le constituyen, sin embarno, -

es necesario no perder de vista que esta clasificaci6n ana

lítica se reflere e ñlferentee aspectos de una misma anti -

dad que se nos present~ como una realidad total, es decir,

que las manifestaciones· puras no son viables, en virtud de

que en todo fen6meno fáctico, formal, natural o hist6rico,

encontraremos de manera recurrente, la relaci6n con los de

más sustratos de la realidad, y si bien, que por sus carac

terísticas esenciales, un fenómeno o acontecimiento puede 

ser calificado como perteneciente a uno o a otro tipo de 

realidad, ello no limita de manera tajante que ese mismo s~ 

ceso tenga múltiples y variadas implicaciones con las otras 

real ida des. 

Con lo que es po'eible concluir en relaci6n con la rea

lidad que: 

l.- La ~ealidad es el conjunto total de feri6menos fac

tuales e ideales que forman el contexto real, nat~ 

ral e histórico que rodea al hombre. 

· 2.- 1,A realidad se co1npone de dos sustratos básicos 

que son: 
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a).- La realidad factual.- ~Qmpuesta por todos los he

chos materi~lee que en primera instancia pueden -

ser captados por loe sentidos y que incluyen a la 

naturaleza y a la actividad cultural del ser hum! 

no, que a su vez, adlcl~na una entidad identific! 

ble a la propia naturaleza. 

b).- La Realidad Formal.- Que es el producto de la ca

pacidad racional del hombre que resulta - de man! 

ra evidente y necesaria de la interpretación que

realiza tanto de la naturaleza, a la que pertene

ce, como del análisis de su actuaci6n histórica -

que le lleva a aprovechar lo que de manera emp!r! 

ca ha aprendido, para de manera racional entande~ 

lo y superarlo. 

3.- Es posible afirmar entonces que las relaciones más 

apreciables entre la realidad factual y la reali -

dad formal son de: 

a).- Causalidad.- La realidad formal es efecto de la -

continua superación de la realidad factual que 

~iene su producto más acabado de autoeuperaci6n -

en la inteligencia humana. 

b).- ttecesariedad,- La realidad formal ha requerido de 

manera indispensable, el sustento de la realidad

factual de tal suerte que para superarle tuvo pr~ 

mero que emerger de ella. 
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e) • ...;. Dependencia Recíproca.- Que resulta de las d.os ª!!. 

teriores relaciones, donde al enunciar una inter

dependencia es en virtud de la condicionalidad 

que en una y otro sentido ·afectan a la realidad -

formal y a la realidad factual. 

d).- La Evoluci6n Concomitante.- La realidad formal e~ 

mo desarrollo superior de lo factual, incide en -

el mejoramiento sustancial de su propio sustrat¿, 

permitiendo así el establecimiento de condiciones 

factuales que faciliten ~l ulterior desarrollo 

formal, y esto una y otra vez en una espiral as -

cendente de calidad. 
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I.4.- HECHO JURIDICO. 

Con la caracterizaci6n de la realidad como objeto de -

estudio de la cienc~a. se hace indispensable reconsiderar -

la existencia - dentro de la realidad - del fen6meno juríd! 

co, es deci~, de la realidad jurídica que nos permita cont! 

nuar el orden de ideas que hemos venido manejando hasta ah~ 

ra. Es incuestionable que en torno nuestro, lo 11 jur!dico 11 
-

constituye un aspecto de la realidad que es fácilmente apr! 

ciable. 

11 El derecho es un fen6meno social, pero la Sociedad es 

un objeto completamente diferente de elementos. Si la cien

cia jurídica no ha de· disolverse en la ciencia natural, el

derecho tiene que ser distinguido de la naturaleza con toda 

nitidez". (26) 

Las disposiciones jurídicas del país en que vivimos r! 

gulan y controlan la mayor parte de los actos de nuestra v! 

da diaria; desde antes de nacer, con el nacimiento, durante 

nuestra vida y después de la muerte. 

La regulaci6n jurídica es tan amplia, que antes de na

cer, desde que el ser es concebido, ya se protege el produ~ 

(26).- Keleen, Hans !~Q~!~-~~~~-Q~~-Q~~~~~Q. Editora Nacio

nal, la. ed. 1 México, 1983, p. 26 
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to de la concepci6n - seftala Guti6rrez Arag6n - (27) El co~ 

cebido puede aer sujeto de derechos, antes de nacer, al. eer 

institu{do heredero cae dentro de la protecci6n legal. El -

nacimiento de una persona determina su personalidad jurídi

ca. Desde el punto de ~ista biol6gico se considera como na

cido el ser que se ha desprendido del seno materno. Desde -

el punto de vista jurídico, no s6lo este aspecto es el que

cuenta, ya que el C6digo Civil para el Distrito Federal ee

ftala: ''Para los efectos legales, s6lo se reputa nacido el -

feto que, desprendido enteramente del seno materno, vive 

veinticuatro horas o es pr~entado vivo al Registro Civif.

Faltando alguna de estas circunstan~ias, nunca ni nadie po

dr6 entablar demanda sobre la paternidad'' (28). 

Durante nuestra vida, constantemente estamos frente a

hechos jurídicos y actos jur!dicos; pocos actos del hombre

son los que no caen bajo la regulaci6n jurídica, son jurid! 

~os tan s6lo aquellos que caen bajo el supuesto establ~cido 

en una norma jurídica; el supuesto se realiza a trav6s de -

hechos y actos jur!dicos, 

11 Lo anterior nos lleva a agrupar los acontecimientos de

la vida cotidiana en dos grandes categorías& los que son i2 

(27) .- Gutiérrez Arag6n, Raquel, !U:!!.!:Q!!.Q_i!!:!!~S DE CIENCIAS; 

~.QQ!~~!e), Ed. Porrúa, lla, ed,, México, 1981, p. 14 

(28).- CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, Ed, Porrúa, -

55a. ed., México, 1986, art, 337, 

·, 
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diferentes al derecho, es decir, sin importancia jur!dica,

y los que interesan al derecho, en virtud de las consecuen

cias que producen dentro de su propio campo. En el primer -

caso tenemos los llamados hechos simples (que no interesan

al derecho)¡ en el segundo, los hechos jurídicos propiamen

te dichos, los cuales podemos definir como loe acontecimie~ 

tos o circunstancias, positivos o negativos, a los que el -

derecho atribuye consecuencias jur1dicae 11 (29) 

Hecho jur!dico en sentido amplio ea el acontecimiento

que produce consecuencias juTídlcaS: adopta dos formas dis

tintas: Acto y Hecho Jurídico. Hecho jurídico es el aconte

clmiento natural o del hombre previsto por una norma jurld! 

ca en la cual las consecuencias jur(dicas sobrevienen inde

pendientemente de la voluntad del individuo. Son hechos ju

rtdicos tanto los hechos físicos (nacimiento y muerte) como 

los hechos jurídicos en sentido estricto: cuasicontratos c2 

mo la oferta de venta de un producto al público, los delitos 

como el robo y cuasidelitos como el homicidio imprudencial, 

en estos ejemplos las consecuencias jurídicas sobrevienen -

independientemente de la voluntad de las persones que los -

realizan, son el resultado derivado de una norma, las cona! 

cuencias jur!dicas dan lugar e crear, transmitir, modificar 

o extinguir derechos y obligaciones. 

(29).- Moto Salazar, Efra!n. §~~~_!!.!_~]!!f!!Q, Ed. Po 

rrúa, 32a. ed., M~xico, 1986. p. 21 
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Acto jurídico ee aquel en que er derecho toma en cuen~ 

ta principalmente la voluntad del ser humano para producir

consecuencias jur!dicas. Los actos juridicos son unilatera

les cuando en ellos interviene una sola voluntad y bilater! 

les cuando en su creación intervienen dos o más voluntades. 

Los actos jurídicos bilaterales adopten la forma de conve -

nio o contrato, entendiéndose por el primero el acuerdo en

tre dos o más personas para crear~ transferir, modificar o

e~tinguir derechos y obligacio~es, y por el segundo, el ca~ 

vento que produce o transfiere obligaciones y derechos. 

En relaci6n a esto afirma Hans Kelsen: 11 Un acto jurid! 

e~ lo es, precisamente en CU:anto se encuentra determin·ado -

pOr una norma de derecho. La calidad jurídica de un acto se 

identifica con su relaci6n frente a una norma de der~cho. -

Un acto es 11 jurídlco 11 s6lo en cuanto y porque se encuentra

determinado por una norma de derecho 11 (3) 

A continuaci6n se expone la clasificaci6n de los he 

chos jurídicos que se ha tomado de Eduardo García Miynez: -

(31). 

(30).- Kelsen, Hans, !!:2~~_2!!!!:!!~1-2§1_2!:!!!:S~2_!_!!,!1_~~-

do, U.N.A.M. 1 2a. ed. 1 México, 1983, P• 4S 

( 31) .- Gnrcín Mñynez, F.dunrdo, .!!!!!!2!!.!!SS!!!!L~1_!~!:!!!.!2_2!:1:: 

!!!:!!~E~~· Ed. Porrúa, 32a. ed., México. 1980, p. 183. 
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UNILATERALES 

ACTOS JURIDICOS CONTRATOS 

BILATERALES 

CONVENIOS 

HECHOS JURIDICOS 

HECHOS FISICOS 

HECHOS JURIDICOS 

HECHOS JURIDICOS-En sentido es -
trie to: ~ 
CUASICONTRATOS 

DELITOS 

CUASIDELITOS 

Ahora bien, ¿En que esfera de la realidad se manifiesta. 

el hecho jurídico como realizaci6n factual del supuesto jur! 

dice? 

Para Villero Toranzo (32). 11 Todo sistema normativo se -

(32),- Villero Toranzo, Miguel !~!~22~~~!2~-~~-~~!!!!!.!!!_2~~ 

2!:.~CH!!, Ed. Porrúa, 2a. erl., México, ¡q74, pp. 151-

153. 
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' da en la' realidad, porque es en ella donde se manifiestan -

sus exigencias de cumplimiento; se da por la realidad, por
que son fuerzas y circunstancias reales las que han dado 

origen a las no~mas jurídicas; se da para la ~ealidad, por

que una ordenaci6n jurídica que no consigue eficacia alguna 

en la realidad no puede ser considerada como ve~dadero der! 

cho 11 • 

Califica asimismo de 11 err6neas 11 las nociones racio~a-

listas que ven en el derecho tan s6lo un sistema de _repre -

sentaciones intelectuales construidas en forma independien

te de las realidades sociol6gicas o hist6ricas. 

Interpretando lo anterior, resulta ser que Villero To

ranzo se refiere a la realidad Hist6rico - Social como el -

ámbito donde se da en forma real el hecho jurídico, 

De tal forma, adecuemos la existencia del hecho jurid! 

co - material bAeico óonstitutivo del derecho - a lo que 

hasta ahora ha sido una interpretac16n genérica de la reali 

dad: 

Toda ciencia parte para la construcci6n de sus edifi -

cios areumerttales de la elaboraci6n de categorías - princi

pios básicos. - que le permiten un sistema arm6nico de cono

cimientos que en consecuencia respalden su afán de cientif! 

ci<lad·¡ supuesto, consecuencia y relaci6n son conceptos jur!, 

dicos funtlamentales cnt:egorias científicas - que ap~recen -
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como elementos constantes e invariables en toda relacion 

juridica 1 en donde el hecho jurídico es el fen6meno supues

to que produce la consecuencia: aplicac16n de la norma ••To

do concepto es un predicado referido a una materia del cono 

.cimiento, al sujeto de un juicio. El concepto es fundamen -

tal cuando es integrante del objeto al cual pertenece o se

refiere. Entonces un concepto jurídico fundamental será el

predicado referido al derecho, sin el cual éste no puede 

~oncebirse; será un elemento constitutivo de todo derecho -

Posible. El derecho es la norma jurídica; luego, los canee~ 

tos jurídicos fundamentales serán los elementos integrantes 

de toda norma juridica•. (33) 

Conforme a la afirmac16n de Peniche L6pez: 11 El hecho -

y el acto juridico ae diferencian entre ~1 porque el hecho

jur!dico es un acontecimiento de le na~uraleza y que produ

ce efectos legales sin la voluntad del hombre; en tanto que 

el acto jurldico ea una manifestaci6n de la voluntad, ejec~ 

tada con la intenc16n de obtener consecuencias de derecho''

(34) con lo que nos suscribimos tomando en consideraci6n lo 

que a nuestro juicio expresa de manera más edectlade Eduardo 

Garc!a M6ynez, y en este orden de ideas, por método resi 

dual podemos establecer que el hecho jurídico: 

(33).- Morineau, Oacar, !!:._~!2-~~-!?!!!~2~· Ed. Porrúa, 

Ba. ed., México, 1953, p. 43 

(34).- Peniche L6pez, Edgardo. !~!~22~g~~-~~-2~~~2· ed. 

Porrúa, 12a, ed,, México, 1978, p. 59 



a).- No portcncce n _la rcnlidad factual - porque &cep

tamos, sin conceder, que el fen6meno natural que

da origen a la consecuencia jurídica, se produce

sin la intervenci6n humana, sin embargo, el legi! 

lador trasciende a este fen6meno al considerar 

que puede ser causa de consecuencias jurídicas. 

b).- No pertenece a la realidad formal.- Ya que redu ~ 

ciando al absurdo, la existencia de normas abs 

tractas, de realizaci6n ideal y de consecuencias

s6lo asequibles a la potenciaci6n de la capacidad 

intelectual, nos llevará al malabarismo irracio -

nal de un derecho, que de suyo se concretiza en -

conductas sociol6gicas e históricas, 

e).- Por ende, afirmamos que el hecho jurídico corres

ponde a la realidad histórico - social, en el en

tendido de lo que hemos afirmado con respecto a -

la relaci6n entre realidad formal y realidad fac

tual, líneas abajo. 

Fundamos esta serie de afirmaciones en lo que con pro

fundidnd expreaA norc{n MAyn~~: 

11 Hecho jurídico - es aquel que realiza los supu~stos -

normativos. El supuesto es uno de loe elementos integrantes 

del precepto de derecho, y su importancia es c~pital, ya 

que se~ale los requisitos que condicionen las facultades y-
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deberes eetablecldoa por el mismo precepto'' (35) 

Ea decir, que la calidad del hecho juridico se despre~ 

de de la realizaci6n del supuesto juridico contenido en la

norma, no de la realizaci6n concreta de una conducta, que -

en todo caso ea contingente y puede no dare~, ya que el he

cho juridico, puede coincidir con la realizaci6n del hecho

f&ctico - el nacimiento, un terremoto, etc. - más no de ma

nera exclusiva, en virtud de que aquel (el hecho jur!dico)

puede tener como fuente no s6lo un hecho de la naturaleza o 

una ausencia de voluntad de producir consecuencias jur!di -

cea, sino incluso una mera situaci6n jurídica, independien

te a la naturaleza o a la voluntad, como lo es el caso de -

la nacionalidad. 

Por 6ltimo, expresa tambi6n Garcla Mlynez: ''Se da el -

nombre de hecho juridico a aquel de cuya realizaci6n depen

de el nacimiento de las consecuencias de derecho seftaladas

por la parte diapositiva de una norma jurídica abstracta. -

El supuesto ea elemento de la última; el hecho jurídico no

es parte suya, sino la realizaci6n de la hip6tesis 1 que la

norma abstracta rormula'' (36) 

(35).- Garcia M6yne1, Eduardo, Op. Cit. p. 171. 

(36).- Garcia M6ynez, Eduardo, r!~~.J!fil:_.!!~, Ed. -

Porr6a, 4a. ed., M6xico, 1983, pp. 348-349 
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De tal forma, que el contenido de lo realidad que -pod!· 

mos considerar como jurídico es precisamente el c·onjunto t2' 
tal de hechos de la nnturaleza o del hombre en que, sin cou 

currir la voluntad de este último, se producen consecuen 

cias de derecho, o bien, en aquellos actos en 'los que, aun

que no fuera esa la finalidad específica, por la expresión

de la voluntad del hombre se producen coOsecuencias que in

teresan directamente al derecho, como en el caso de los co~ 

venios, los contratos, los cuasicontratos, los delitos y 

los cuasidelitos. La realidad jurídica se compone, entonc~s 

por todas aquellas expresiones y conductas que pueden ser -

calificadas de jurídicas, en virtud de que se encue~tren 

contenidas en una de las normas que constituyen al derecho. 
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2,- CONOCIMIENTO 

2.l.- CONCEPTO DE CONOCIMIENTO, 

Es el proceso hist6rlco - social de la actividad hu--

mana orientado a reflejar la realidad¡ el conocimiento es -

un proceso complejo y contradictorio de captaci6n cada vcz

más exacta de la esencia de los objetos. El conocimiento va 

del análisis del fen6meno al análisis de la esencia. Al de! 

cubrir las leyes de la realidad, el conocimiento capta eñ -

rorma ideal los objetos de la naturaleza y la multilateral! 

dad de su riqueza y variedad. Los objetos del mundo exte 

rior se convierten en objetos de conocimiento en virtud de

que son encuadrados en la 6r~ita de la actividad humana, de 

que· son sometidos a in~luencia activa por parte del hombre, 

e6lo gracias a esto es que pueden ser descubiertas, revela

das sus propiedades. 

Las exigencias de la actividad práctica determinan la

. direcci6n del desarrollo del conocimiento (recordemos ln· r~ 

voluci6n industrial), plantean problemas que.deben ser re -

sueltos. condicionan los ritmos de avance de unas y otras -

ciencias. 

El conocimiento pasa en su desarrollo por una serie de 

escalones que se diferencian unos de otros por el grado en

que reflejan el mundo objetivo, por las formaR y métodos 

del conocer. 
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La Capacidad cognoscitiva representa la unidad en.tr~ -

lo experimental y lo te6rico. El conocimiento experimental~ 

constituye la manifeetaci6n de los objetos en el proceso de 

interrelaci6n directa (o con ayuda de instrumentos) del ho~ 

bre con los objetos, to que se advierte en la observaci6n - . 

y en la deecripci6n; en este pelda~o del proceso cognoeciti 

vo tiene lugar la recopilaci6n de datos que fijan las mani

festaciones externas, las propiedades de los objetos. 

El conocimiento teórico utiliza instrumento& como la -

hip6tesis, la teoría, el modelo, etc. El hombre refleja la

realidad con la ayuda de las distintas formas de la activi

dad cognoscitiva. No se puede saber nada acerca de los obj~ 

tos y· fenómenos del mundo eKterior si no se dispone del ma

terial que le proporcionan al hombre, los 6rganos de los 

sentidos en forma de contemplaci6n sensorial {eeneaciones,

percepciones, representaciones, etc,). 

Estas reproducen en forma sensiblemente clara los obJ~ 

tos y sus propiedades que al decir de Santo TomA.11: ºNada 

hay en la mente que no haya pasado primero por los senti 

dos" (37). 

Los nexos existentes entre los objetos y sua leyes de

deaarrollo se manifiestan en diferentes formas del pensa 

miento abstracto (conceptos, juicios inferencias). 

(37).- Copplestton. Op. Cit. 

,• ... 
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El hombre utilisa aeiaiamo en el proceso del conocer -

dietintoa métodos 16gicos como el an6lisis, La síntesis, la 

inducci6n y la deducc16n, loa que permiten comprender el ºÉ 
jeto examinado. De gran importancia es el papel que en el -

conocimiento desempe~a el lenguaje y los distintos sistemas 

de sefiales (signos) los cuales fijan los resultados de la a~ 

tlvidad cognoscitiva. Ya que como afirma Hugo Padilla: 11 La

ciencia no es un lenguaje, pero se sirve de alguno para ex

presar sus ideas. Aunque loe lenguajes que utiliza la cien

pia difieren de loa lenguajes naturales (por ejemplo, elª! 

paffol), y en ocasiones son tan peculiares que se requiere -

de un aprendizaje específicp para llegar a dominarlos pién-· 

eeee en el lenguaje simbólico que utiliza la matemática 

en alguna medida hay problemas comunes, en relación con la

ciencia, comunes a todos loe tipos de lenguajesº. (38). El

lenguaje y los signos posibilitan la comunicación entre los 

hombres, la transmis16n de los conocimientos a las genera -

cienes venideras. Si consideremos el proceso de cognición -

desde el punto de vista de los resultados, es decir, de si

obtenemos un conocimiento objetivamente verdadero, el cono

cimiento actuar.§ como mo.vimiento condicionado por los cam -

bias que experimenta el objeto investigado, por.las condi -

cianea en que se realiza el propio conocimiento y por la 

evoluci6n que sigue la actividad práctica. 

Al modificarse, nuestros conocimientos se hacen más y

m6s concretos, m&s y mAs objetivos. Las ideas y las teorías 

al encarnarse con ayuda de la actividad práctica en la rea-

(38).- Padilla, Hugo. ~~~..!!.~!:_~§~~.!!~!2~§~!.!~!g2• 
ANUIES, la. ed., México, 1974, p. B 
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lidad factual, revelan que tan acertttdamente han sido re 

flejadas en ·ellas la esencia de las cosas y sus bexos 1 y 
aus relaciones sujetas a leyes. 
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2.2.- PROCESO DEL CONOCIMIENTO. 

Entendido el proceso del conocimiento como una serie -

de cambios y transformaciones que permiten al hombre expli

car la realidad, se nos presenta éste como el producto din! 

mico de la serie de elementos que en él concurren y que po

demos delimitar como: 

2.2.I.- EL SUJETO.- Que como ser cognoscente nos remi

te de manera· indubitable el único ser racion81 

conocido que tiene la capacidad de interpretar 

el universo: el .hombre. 

2.2.2.- EL OBJETO,- El ser conocido o_sueceptible de -

conocerse que en potencia está constituido por 

el universo entero, o bien, por la realidad aE 
soluta, a la que hasta ahora hemos dado sólo -

un atisbo insignificante, 

2.2.3.- LOS SENTIDOS.- Puente y camino que señalan y -

permiten al ser racional su interrelación inm! 

diata con la realidad compleja que le rodea, -

sirviendo.como punto de contacto inicial para

la elaboración de sus productos más elaborados, 
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2~2.4.- LA RELACION SENSIBLE.- Donde B~ conjug~n y su

peran, para dispone~ asi, el objeto, el sujeto 

y los sentidos, a la realización din,mica .del

proceso cognoscitivo. 

2.2.5.- EL PENSAMIENTO.- Actividad racional del hombre 

que le permite conocer lo que por medio de los 

sentidos capta. 

\ 
2,2,6,- EL CONOCIMIENTO,-IR~sultado del pensar, que al 

fijarse en la estructura mental del ser huma -

no, le facilita de.manera ideal la captaci6n,

la comprensión y lft explicoci6n del objeto co

nocido. 

2.2.7.- LA EXPRF.SION.- Constituida por el lenguaje que 

dispone la tranemisi6n de lo que ha quedado ~~ 

mo conocimiento en la mente humana. 

De donde el proceso del conocimiento para mayor com 

prensi6n visual, puede ser representado: 
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PROCESO DEL CONOCIMIENTO 

EL HOMBRE ~--- Relación Sensible -i LA REALIDAD 

Que es nprehenrlida por: 
1 
1 

EL PE.NSAMIENTO 

1 
1 

Que cons.t i tu ye 
1 

CONOCIMIEllTO 

1 

Y que ~e comunica 
1 
1 
1 

LA EXPRESION 

CONCEPTO 

JUICIO 

ARGUMEilTO 
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2.3;- FACTORES DEL CONOCIMIENTO. 

El ~onoci1niento - como un ser más del abigarrado con -

texto de la realidad producto de lR actividad intelectual -

está sujeto a unn diversidad de circunstancias que afectan

su mayor o menor objetivida<\ y en consecuencia su grado de

CRl idnd científiCn, y dr. estos fActores dP.stacan: 

¡ 

2.3.I.- LA CAPACIDAD DF.L S~JETO.- Que hemos dividido -

en tre~ especies: \ · 

a).- La capacidad de los sen',tidos.- En virtud de que -

sobre todo en los prime~os estadios científicos -

lA calidad de las impresiones sensibles, afecta -

ban el conocimiento re~ultante, arrojando impre -

alones variadas, las más de las veces, err6neas. 

b).- El conocimiento previo.- Ya que si bien, la igno

rancia es campo fértil para el conocimiento, no -

por ello resulta ser menos cierto, que el conoci

miento se multiplica cuando se ha contado con ci

mientos firmes, como punto de partida, para tras

cender n superiores conocimientos. 

c) .- Los or:istáculos al conocimiento.- Que al decir d,.4:

Pardinns ''Esa comuniceci6n intrapersonal conforma 

11or lo tRnto ta1n~i~n obstlculos personales y so -
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ciales a la objetividad de la inveatigaci6n" (39),. 

A continuaci6n mencionamos algunos de esos obstáculos: 

El autoritarismo.- Es la tendencia a aceptar como ver

dadero una afirmac16n porque la ha dicho una persona 1 no 

por las razones, experimento o investigaci6n llevada a cabo 

por ella. 

El subjetivismo.- Tendencia a juzgar los hechos obser

yados y las situaciones que contemplamos tomando como base

la efectividad favorable o adversa que despierta en noso 

tras el objeto conocido. 

E~ dogmatismo.- Cuando se erigen f6rmulas que expresan 

conocimientos, en verdades indiscutibles al margen del est~ 

dio, de la critica y de la diecusi6n. 

2.3.2,- LA CAPACIDAD DE LOS INSTRUMENTOS AUXILIARES. 

(39).- Pardinas, Felipe, ~!~~~~~~-!_!~~~~~-~-2~:=::=_
GACION EN C~~~AS S~~~~· Siglo Veintiuno Edito -

res, 27a. ed., México, 1984. 
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Resulta indiscutible que la superaci6n de la tecnolo

g!a ha permitido dar su verdadero car6cter cient!fico a lo 

que antes de dicho desarrollo, había sido s6lo aventurada

afirmaci6n. 

2.3.3.- CONDICIONES DEL OBJETO. 

Referidas a las circunstancias que hacen que la obj9-· 

tividad pueda ser af~ptada, as! se consideran: 

a) .- Condiciones Ambientales.- Todos loe cambios de la 

naturaleza que· afectan en mayor o menor medida la 

exactitud y la objetividad del conocimiento cien

tlfico. 

b) .- Condiciones Hist6ricas.- Que son'todoa aquellos -

prejuicios y convicciones sociales que en determ! 

nado momento social, influyeron en el avance de -

las cienciae. 
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2,4,- TIPOS DE CONOCIMIENTO Y CARACTERISTICAS. 

Entendido el conocimiento co•o el proceso hist6rico 

.aoeial de la actividad humana orientado a reflejar la real! 

dad, se nos presenta que éste se encuentra sujeto a la pos! 

bilidad de múltiples clasificaciones y aún se corre el rie! 

go de confundir a las clasificaciones de la ciencia con las 

del conocimiento, sin embargo, en aras de la claridad expo

Bitiva podemos considerar dos posturas taxon6micas fundame~ 

tales del conocimiento: la resultante de la interpretaci6n

del pensamiento de Mario Buhge y lo que ha expresado en re

laci6n al conocimiento Felipe Pardinas. 

Sei\ele Mario Bunge: '(40), 

El conocimiento se expresa en dos formas fundamentales: 

e),- El Conocimiento Cientlrico.- Cuyos rasgos esenci~ 

les son la racionalidad y le objetividad, Por co

nocimiento racional se entiende: 

l.- Que eetl constituido por conceptos, juicios y ra -

ciocinios. 

2.- Que esas ideas pueden combinarse de acuerdo con a~ 

·(40),- '!!unge, Mario, Op. Cit. pp. 15-36 
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gan conjunto de reglas 16gicas, cap el fin de pr2 

ducir nuevas ideas {inferencia deductiva). 

3~- Que esas ideas no se amontonan ca6ticamente, o en

simple sucesión crono16gica, sino que se organizan 

en sistemas de ideas, esto es, en conjuntos de pr2 

posiciones (teorías). 

Que el conocimiento de i\ realidad es objetivo, signi-

fica: \ · 

1.- Que concuerda aproximadame11te con su objeto. 

2.- Que verifica la adaptaci6n de las ideas a los he -

chas. 

La racionalidad y la objetividad del conocimiento cie~ 

t!fico pueden analizarse en un cúmulo de características c2 

mo las siguientes: 

1.- El conocimiento científico es fáctico. 

2.- El conocimiento científico trasciende los hechos. 
:· 

J.- La ciencia es onal!ticn. 



- 65 -

4.- La inveetigaci6n científica es especializada, 

s.- El conocimiento científico es claro y preciso. 

6.- El conocimiento cientlfico es comunicable. 

7.- El conocimiento científico es verificable. 

a.- La investigaci6n científica es métodlca. 

9.- ~l conocimiento cientlfico es sistem~tico. 

10,- El conocimiento científico es general. 

ll.- El conocimiento científico ea legal. 

12.- La ciencia es explicativa, 

13,- El conocimiento científico es predictivo. 

14.- La ciencia es abierta. 

15.- La ciencia es útil. 
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En; resumen - dice Dunge - la ciencl3 ee valiosa como -

herramienta para la naturaleza y remodelar la aocieda_d; es

vallosa en s! misma, como clave para la inteligencia del 

mundo Y, del yo: y es eficaz en el enriquecimiento, la disc! 

plina y la liberaci6n de nuestra mente, 

b),- El Conocimiento no Científico.- Denominado tam 

bi~n bajo el rubro de '1 sentido comón''• que es el

conjunto de vivencia~, intuiciones y prejuicios -

que permiten al homb~e situarse en ~u realidad 
1 . 

hist6rico social, ein que éste conocimiento de 

las cosas llegue a tener la calidad y la profund! 

dad que le distinguen ~el conocimiento científico, 

a contrario sensu, podemos afirmar que las carac

terísticas principales del conocimiento no cientf 

fico son: 

a),- La subjetividad, 

b),- El empirismo. 

c),- La particularidad, 

d),- Es fragmentario, 

e).- La cotidianidad. 
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En el entendido de que en la evoluc16n del conocimien

to, lo que en su momento fu6 conocimiento cientiflco pasa -

a ser conocimiento no cient!flco lo que incluso puede darse 

en sentido contrario. 

Para Felipe Pardinas (41), existen diferentes niveles

de 1nformaci6n para los tres objetivos del conocimiento hu

mano, clasificando al conocimiento conforme a las capacida

des de la inteligencia humana: describir o definir, expli -

car y predecir, por lo que d.lfunde tres niveles de cr!tica

de la informaci6n, y entonces les llama: 

al.- CONOCIMIENTO POPULAR.- Aquellos datos u opiniones 

aceptados sin critica respecto a las razones que

pueda haber de que sean o no ~onforme a los he 

chas. 

bl.- CONOCIMIENTO CRITICO,- Los aceptados con una crí

tica poco sistem&tica sin la menor exigencia cua~ 

titativa de la posible verdad que encierren de la 

probabilidad con que deban ser aceptados. 

el.- CONOCIMIENTO CIENTIFICO.- El destinado exclusiva-

(411.- Pardinas, Felipe Op, Cit, pp. 29-56 
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mente a especialistas que tienen acceso a toda la 

informaci6n rígidamente comprobada y que co"ntrib~ 

ye con un conocimiento que sea nuevo para esa co~ 

munidad de especialistas; loe cuales, a su vez·, -

verificarán escrupulosamente el muestreo, el die~ 

fto, de la investigaci6n y sus resultados. 

De lo que es posible concluir que en el mundo cientif! 

co existe el consenso de que sólo se pueden considerar doe

tlpos de conocimiento, ~ar una parte el auténtico conoci 

miento científico y por la otra ese saber que no reúne la -

calidad de científico y que se denomina de manera· indistin

ta como conocimiento no científico, sabiduría popular, sen

tido común o principios prácticos de sobrevivencia. 

El surgimiento y desarrollo de la ciencia está condi--

cionado a fin de cuentas por las exigencias de la produc -, 
ci6n material, del desarrollo de la sociedad. La ciencia, -

sin embargo, ejerce una influencia sustancial en el desarr2 

llo de la producci6n ~l descubrir propiedades nuevas en la

naturaleza, antes desconocidas, nuevos materiales, nuevos -

métodos para elaborar estos y nuevas fuentes d~ energta, 

con lo que hace posible que aparezcan esferas del conoci 

miento inimaginables antes (radioelectr6nica, qulmica sint! 

tica, clonacl6n, energia nuclear, etc.) 

Crece sin cesar el pnpel de la ciencia en la produc 

ci6n y en la vida de la sociedad. En la actualidad se con -

vierte min y mfis en un factor de mejoramiento social, es d! 

cir, la producción moderna es !~posible sin que se aplique-
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nuevos m6todoe de inveeti¡aci6n y de direcci6n; y su progr! 

so ulterior.exi¡e el desenvol~imiento de todas las ramas de 

la ciencia, que se realicen investigaciones teóricas. La i~ 

portancia del papel hiat6rico social de la ciencia debe tr! 

ducirse en mejores condiciones de vida para todos los hom -

bree que integran el concierto social moderno. 

En la historia del pensamiento y de manera reiterada -

loa t6rminoa filosofia y ciencia se han confundido y como -

consecuencia los trabajos de~ científico y del fil6sofo se

ven· como dos cosas completamente diferentes, sin relactgn -

alguna. El trabajo de aquel es considerado muy útil, mien -

tras que la labor de éste se considera como une manera agr! 

dable de perder el tiempo, 

11 Sería falso decir que los fi16sofos contemporAneos 

sostienen una sola opinión acerca de la relac16n exacta en

tre la filosofía y las ciencias partiCulares. Todos recono

cen, sin embargo, que existe una diferencia y que la natur! 

leza precisa de ella constituye un problema''• (42) 

Sin embargo la verdad es que la filosofía y la ciencia 

guardan una relacl6n de mutua dependencia y'por lo tanto el 

(42) .- Copleston, ~!:...!'.!!!~~!~!!12_~~¿~!2_!2!:!~~· Fondo de -

Cultura Econ6mica, 3a. ed., México, 1976, p. 77. 
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trabajo del fil6eofo y del cient!fico son iaualmente necea! 

rios para la superación del conocimiento humano. 

Hist6ricamente la filoeof!a ea la ciencia que da ori -

gen a las ciencias particulares. Antes de existir clentlfi

cos, existián s6lo fil6aoroa y los descubrimientos y avan -

ces de estos constituyen las baaea sobre las cuales habrAn

de sustentarse las conetruccionea te6ricas y el desarrollo

de las ciencias particulares. No obstante, el desarrollo de 

éstas continúa necesitando de los servicios que les propor

ciona la filosof!a. La relaci6n entre la filosof!a y las 

ciencias particulares se puede constatar de muchas maneras, 

entre las cuales debe destacarse a las siguientes: 

l.- Elaboraci6n y definici6n de conceptos.- En sus ac

tividades cotidianas, las ciencias particulares 

constantemente requieren de elaborar y definir nu! 

vos conceptos, empero las ciencias especificas en

frentan la dificultad de lograr este cometido de -

manera 6ptima, ya que la definici6n es una opera -

ci6n conceptuadora regida por normas y principios

emi tidos por la filoaofia a trav¡s de una de sus -

ramas como lo es la l6gica. 

2.- Clasiflcaci6n y Oivis16n.- Estas son otras dos ºP! 

raciones que de manera necesaria deben efectuar t2 
das las ciencias particulares en el estudio y tra

tamiento de sus objetos, y de la misma forma que -

definici6n, son operaciones conceptuadoras cuyas -
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reglas. req11lRitos y exprea16n son estoblecidus 

por la l6glca. 

3.- Esferas de acci6n.- Asimismo, otra de las tareas -

propias del quehacer científico filosófico es de -

terminar los campos o áreas de estudio de las cie~ 

cias particulares, para lo cual la filosofía eatD

blece los criterios o factores que limitan esos 

campos de estudio, como los que consideramos pert! 

nente señalar: 

a).- Los niveles de expresi6n de los fen6menos.- La f! 
losof!a sostiene que existen ciencias cuyo fin es 

el estudiar un nivel determinado de expresi6n fe

nomenol6gica, as! la física átomica estudia el "! 
vel átomico de la materia; la qu[mica, el nivel -

molecular¡ la biología, el nivel 6rganioo y del -

derecho podemos establecer que su objeto de estu

dio se hace patente en el nivel de lR interacci6n 

humana de conductas que tienen consecuencias jurf 

dicas. 

b).- Las propiedades generales del objeto de estudio.

Conforme a cualidades intrínsecas se puede afir -

mar que existen ciencias cuyo objeto de estudio -

esta dado por lns propiedndas del objeto estudia

do y como en el caso de la matemática, ést8 se e~ 

carga del estudio de la cantidad y las relaciones 

que de ella se desprenden en cuanto a la posibil~ 

dad de contar y ennumerer desde lo simPle hasta -
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el infinito, 

e .- La actividad manifiesta del hombre.- Hay ciencias 

que es posible delimitar e~ cuanto a la actividad 

del ser humano y sus conductas como posible obje

to de es~udio, lo que es aplicable a la econom!a

(el t~abajo), Y a la sociología en relaci6n co~ -

el finimo asociativo que caracteriza al ser huma -

no. ' 
\ 

1 

4.- Elaboración de Leyes.- La filosofía se desarrolla

con la ciencia para an~lizar principios Y. leyes 

particulares para cada ~iencia y de 6sta manera 

construir leyes generales, de validez universal. 

5.- Por último, lR filosofía se relaciona con la cien

cia para analizar y estudiar los métodos y formas

que utilizan cada una de las ciencia
0

s particulares 

encontrar o descubrir lo que existe de común entre 

los distintos métodos para elaborar un método gen! 

ral aplicable a todas las ciencias: el método ele~ 

tífico. 
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3.- LA CIENCIA. 

En sentido literal la palabra ciencia signi~ica conoc! 

miento. Sin embargq, no todo conocimiento puede ser consid! 

redo cientifico. No tiene nada que ver con la ciencia la 

llamada experiencia ordinaria, cotidiana, el conocimiento -

obtenido sobre la base de la simple observación o la activ! 

dad práctica que no van más alla de la mera exposici6n de -

sus aspectos puramente externos. En el pleno sentido de !a

palabra, el conocimiento científico s6lo empieza cuando 

tras el conjunto de hechos se captan leyes, la conexión un! 

versal y necesaria existente entre ellos, lo que posibilita 

dilucidar su desenvolvimiento posterior. La ciencia no es -

una simple suma de conocimientos, acerca de lus hechos y 

las leyes, sino un conjunto de conocimientos nistemáticos -

en el que esos hechos y fenómenos se hallan ligados entre -

sí por determinados nexos y se condicionan los unos a los -

otros. · 

El desarrollo de la ciencia ve desde la simple recopi

laci6n de hechos pasando por el estudio y descubrimiento de 

las leyes determinadas, hasta la teoría científica coheren

te y con rigor lógico que explica los viejos hechos, yn co

nocidos, y pronostica nuevos hechos. La eficacia del conoc! 

miento científico viene dcterPinada no sólo por su no con -

trariedad, por su demostratividad sino ante Lodo por la 

obligatoriedad de su comprobación en la prñcticA, cH ñecir, 

en la observaci6n y en el experimnnto cicnt{fl~o. Esl~ con~ 

cimiento científico se clistine\te ~e la c\qg~ 1·~. ~~to (:n, -

de la admisión incondicionnl cono verdndera d1! t11 \ o c·11ul -

tesis sin la menor fundumentación lógica y co111pro 1'Jar:j ún 
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práctic.~. 

La ciencia da al hombre una imagen verdadera del mundo, 

el cual· se hace ceda vez más completo y exacto al desarro 

llarse el propio conocimiento científico. Al desCubrir las -

leyea objetivas que rigen los fen6menos, la ciencia las re -

fleje en conceptos y esquemas abstractos que deben correspoE 

der rigurosa1acnte a la realidad. En ~sto reside la diferen -

cia entre la ciencia y el conqcimiento en el arte, el cual -

refleja lo cognocido en imágen.,s artísticas concretas que 

admiten la posibilidad de la fa'nt'asia, las invenciones, etc. 

3.1.- CONCEPTOS DE CIEnc11: 

Señala el Dr. Héctor Raúl Sandler (43). 

''Todas las ciencias, sea cual fuere su singularida~, -

son productos del hombre y como tal se exhiben ante naso 

tros 11
• S~n un 11 c6mulo de conocimientos· objetivos". Y así 

con esta clpridad y concisión nos encontramos ante el con ~ 

cepto más usual que de ciencia se manej8 en el mundo contc~ 

poráneo y qu~ corresponde a la definición que elaboramos de 

la ciencia - Conjunto de conocimientos racionales y objeti

vos que de m1\nero sistemitica organizados son susceptibles

dc sc1· fi11jnto3 n co1nproh~ci6n 1 por lo qt1e ~n consecuencia -

tan1b\in son falibles. 

(.~1).- S•u11l\~·1·, l!écl.01· Raí1l. Opus Citatus. p. 11. 
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Sin embargo en el desarrollo hist6rico del pensamien-

to humano nos encontramos con la presencia de innumerables

conceptos, que dada l~ calidad de sus exponentes, pero sin

ceder al autoritarismo, es pertinente analizar en su tras -

cendencia. Así, si ,es que consideramos veraz ln anécdota, -

uno de los primeros hombres en dar un concepto ~ohre ese 

conjunto si~temático de conocimientos, lo fué Pitágoras que 

al contestar a la pregunta de Crconte: 

¿Eres tú, Pitégoras el hombre más sabio de Grecia? - -

respondi6 el cuestionado: nq 1 yo solo soy un amante de la -

sabiduría, un amigo del saber. Y resulta válido ufirmnr que 

Pitágoras interpretaba la sabiduría (conjunto de conocimie~ 

toe) con lo más valioso del hombre, que es torlo lo que sa -

be, y en última instancia, de esa sabiduría, lo más elevado 

es la ciencia. 

Pero ha ·de ser Aristoteles, quien de manera expresa m! 

nifiesta que la investigaci~n científica es como una progr! 

si6n ~ue va de la observación de los hechos a los princi 

pios generales y regresa a loe hechos, el científico debe -

inducir principios y deducir de ellos, enuncindos sobre los 

fen6menos; para Arlst6teles el conocimiento ci~ntífico co -

mienz~ con el conocimiento de que cierto evento ocurre o de 

que ciertai propiedades coexisten. 

Sin embargo, la verdadera explicaci6n científica se l~ 

gra 6nicamente cuando enunciados Robre «Vento~ o ¡lropieda -

des son deducidos de los principio~ exp1tc:d ivn:;. La 1·~pli

caci6n científica (CIENCIA) es una transición '?el cor1oc1 

¡ 1!'1 
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m~ento de los hechos al conocimiento ~e las causas de loe -

hechos (44). 

Bajo el feudalismo el quehacer científico, llego a sus 

niveles más bajos y si acaso existieron investigadores cie~ 

tíficos, su actividad tuvo que desarrollarse de forma encu

bierta, bajo el temor de la intransigencia y la persecución 

reli~iosas que atribuían el car~cter de conocimiento vilido 

s6lo a aquel que se desprendiera de los análisis e interpr: 

taciones del 1•saber 11 teol6gico 1 sin olvidar que Galileo Ga

lilei consideraba como ciencia a la interpretac16n auténti

ca del Universo, a pesar de su histórica retractación. 

Con el advenimiento de la Filosofía Moderna y los red! 

cales cambios que sufri6 la Sociedad, a partir de René Des

cartes, el conocimiento cientifico vuelve a ocupar el si 

tial que le corresponde y as! para Descartes la Ciencia es

la aplicaci6n de la raz6n humana la soluci6n de interrogan

tes, aunque a partir de él, la problemática del conocimien

to se constriñe a la disputa conceptual de la supremacia de 

la raz6n (racionalismo) 6 de la experiencie (empirismo) co

mo instrumentos id6neos para la consecuci6n del conocimien

~. 

(44).- Aristóteles. ~~!~~!~!E~• Sepan Cuantos, Ed. Porrúa,- • 

Ba. ed., México, 1979. 
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Dicha discusi6n es terminada de manera.mRgiatral por -

el fil6eofo Emmanuel Kant que r'amontando sobre sus predece

sores intelectuales - dentro del racionalismo conjuga y o -

torga su lugar a la raz6n y a la experiencia, sin caer en -

el eclecticismo conciliador. 

De tal suerte que a partir de Kant, lee definiciones -

de ciencia, reiteran por uno u otro camino en el concepto -

moderno de Ciencia que es posible plantear como 11 el conjun

to de conocimientos objetivos, raci~nales y sistemáticos 

que pretenden la validez universal, sujetando sus afirmaCi~ 

nea de manera constante a la comprobaci6n. De donde se des

prenden como notas características. 

a).- La objetividad.- La ciencia afirma las cualidades 

de los objetos de la realidad y sus afirmaciones- t 
corresponden a ella. 

b).- La racionalidad.- La ciencia es capaz de obtener

conocimientos novedosos a partir de conocimientos 

previos, esto ee 1 la ciencia es racional porque -

emplea la forma máxima del pensamiento que se ma

nifiesta en el raciocinio, 

c).- La sistematicidad.- La.ciencia no cluhora islas -

de saber, ni conocimientos fragmnnthdos, s1n0 Qtle 

dentro de un todo arm6nlco y estructurado, a¡1oya, 

relaciona y emite conocimientos cuyo~ n0xon, RUh

que de primera vista, no son evid~r1tes, tienen 
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unn lnterconexi6n coherente. 

d).- La generalidad.- La ciencia descubre y establece

principios de validez universal que no dependen -

de factores o variables secundarios. 

\ 
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3.2.- ESTRUCTURA DE LA CIENCIA. 

Reputado como conocimiento slstemltico, la ciencia pr! 

aenta en su conformaci6n una unidad sietem&tica ''El orden -

de la naturaleza s~ reproduce, en cierta manera, en la ra -

cionalizaci6n de loa resultado• experimentales. La coheren

cia y la acci6n recíproca entre los procesos del universo,

se reflejan en la unidad del m6todo científico y en la mu -

tua fecundaci6n entre las diversas disciplinas'' (45), y en

ésta unidad la constituci6n interna de la ciencia es, por -

lo tanto, de un franco carActer arm6nico, en el que se re -

fleje su construcci6n coherente, arm6nica y sistemática. 

La estructura de la ciencia, el como está hecha la sa

bldur~a científica, nos presenta un esquema de claridad me

ridiana. en el que se establece que le estructura de la 

cienci~ está conformada por tres conceptos fundamentales, -

a saber: 

EL OBJETO 

EL METODO 

LA TEORIA 

Que e~ este orden corresponden a la complejidad gra 

dual y creciente que nos presenta la ciencia. en su conform! 

(45).- Gortari, Elide Z-~~~~!2~-~!~2~2~!E2~-~2~~~-~~-E!~~
E!~-~22~~~· Ed. Grijalbo, 2a. ed., México, 1973. 

p. 46. 
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El objeto es lo que eetudia una ciencia, aquello.sobre 

lo cua~ reine la inq~islci6n acuciosa de la ciencia. ¿Y co

mo determinar el objeto de la ciencia? si es que dentro del 

contexto universal lo primero y evidente que despierta el -

ánimo de la investigac16n es la realidad, ella misma const! 

tuye el objeto fundamental de la ciencia. 

La cuesti6n así plantead·~ resulta bastante sencilla, ~ 
sin embargo la relación sujeto - objeto se ha concebido y -

traducido de diferentes formas ~carde con acciones concre -

tas para obtener el conocimientp a lo largo de la historia

del pensamiento humano. 

A grandes rasgos pueden distinguirse tres tipos de re

lación entre el sujeto cognoscente y el objeto del conoci -

miento, el idealista, el mecanicista y el dial6ctico (46), 

El modelo idealista.- En el proceso del conoc~miento -

el predominio lo tiene el sujeto cognoscente, quien consid! 

ra que puede obtener el conocimiento e influir en la reali

dad objetivo a través de las ideas existentes. 

(46),- Rojas Soriano, Raúl ~k-~~2S~~2-2~-k~_1!!~~1~~.!.Q!! -
S.!.~!!!.!.!::.!.S~· F.d. Trillas, 3a, ed., México, 1982, p. 

34, 
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El hombre genera los conceptos, las ideas, y una vez -

hecho, los productos mentales se convierten en los paráme -

tras de la realidad.: 

Como se ha visto, en este modelo se destaca la partic~ 

paci6n del.sujeto el cual se convierte en el agente activo

de la relaci6n: La práctica concreta, sensible, referida a

un ámbito concreto de la realidad objetiva, se deja de lado 

y se desarrolla en cambio la actividad mental abstracta. 

El modelo mecanicista.- La parte activa la dcsarrolla

el objeto, la realidad objetiva, y el sujeto se convierte -

en una especie de espejo que capta las imágenes procedentes 

del mundo externo. El conocimiento se considera como una s~ 

ma mecánica de verdades, el cual se obtiene registrando loe 

hachos de la realidad empírica a través de los órganos sen

soriales. 

Este enfoque tiene algo de verdad 1 ya que el conocimie~ 

to de la realidad ee realiza - en primer momento - a trav~s 

de los órganos sensoriales, pero después éstos resultan in

suficientes para penetrnr en las causas fundamentales de 

las cosa9, de los procesos. y es necesario por ello recu 

rrir al pe~samiento abstracto. 

El modelo dialéctico.- Contra el predominio de uno de

los dos términos de la relación objeto - sujeto en el proc~ 

so del conocimiento, el modelo dialéctico pootuln la Jnte -

-racción entre ambos términos de la relaci6n a fín de alean-
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zar un conocimiento más profundo de las leyes que ri.en· a -

la realidad, De tal formo que sujeto y objeto ee interacci~ 

nan posibilitando el avance de la ciencia. 

Ahora bien, el objeto de la ciencia es aquello que es

tudia una ciencia, sin embargo ln realidad como objeto de ª! 
tudio nos enfrenta a la dificultad de explicar la diversi -

dad de ciencina existentes, si bien dicha dificultad puede

ser salvada considerando que la reali~nd es el objeto de la 

ciencia, pero que, den~ro de aquella, exiaten objetos part! 

culares qtle son estudiados de 1ílnn~ra especifica por las 

ciencias particularcR 1 que as1, se diferencian de la cien -

cia general que corresponden a las relaciones que hay en 

tre realidnd como objeto aenernl, capecics <le realidad y 
0

la 

ciencia, cienciaa particulares. 

En este orden de ideas, es pertinente destacar que pa

ra las ciencias particulares, al hablar de su objeto, éste

se presenta en dos niveles, y entonces se considera que el

objeto de la ciencia se clasifica en: 

a).- Objeto Material.- Que es aquello que estudia en -

ai'la ciencia, la parte de la reali~ad· a la que -

unn ciencia dirige sus esfuerzos indagatorios. 

b).- Objnto Formal.- Es lo que le interesa estudiarª! 

pociftca111e11te ft la cicr1ci1\ de au objeto material, 

ol ~~1pccto o enfoque prir1clpul qtte Aplica la cieu 

cia al est11dio d~l objeto. 
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Asl es posible constatar, que un mismo objeto de la 

realidad es compartido como objeto material de algunas ele~ 

ciae, y en especial a manera de ejemplo, para las ciencias

hist6rico - sociales el objeto material es el hombre, mien-

. tras que su diferencia radica en el objeto formal de las 

mismas; la forma de producir, distribuir y circular satis -

factores, para la economía¡ formas de regular la conducta -

humana, para el derecho. 

El método.- Es la actitud y quehacer concretos que 

adopta la ciencia ante su dbjeto de estudio, es decir, el -

método nos indica como la ciencia estudia su objeto. 

Dentro de la génesis del conocimiento cientifico, el -. . 
problema del método fu~ abordado a partir da la filosofía -

mode~na, con Descartes, los pensadores afines a él, e incl~ 

so con sus detractores, en cuyos postulados se advierte la

preocupación por encontrar la forma adecuada de abordar al

conocimiento. 

Por lo tanto método ~s el medio de llegar a un fin, el 

modo de obrar y de proceder para alcanzar un objeto determ~ 

nado y su estudio corresponde a la filosofía, que de esta -

forma enriquece el acervo científico (47), y nl decir de 

Mendieta Alatorre: 

(47).-'Infra.- Relaci6n entre FiloHofia y Ciencia. 



- 84 -

La metodología es el conjunto de métodos o su descrip

ci6n y, concretamente Metódica es la parte de la 16gica que 

estudia los métodos (48). 

La obra básica del estudio moderno del método fue el -

c'lebre tratado de Descartes llamado ''Discurso del M~todo' 1 -

en el cual se ~xponen diversos razonamientos que tenían co

mo prop6sito, dotar del instr~mento id6neo a la b6squeda 

del conocimiento. 

Estas formas d~ reflexión rechazan el sistema escolát! 

e~ que perduró durante toda.la edad media. 

Al determinar su objeto, la ciencia atisba en la rea 

lidad, empero, no es sino hasta que aplica un m6todo, cuan

do se encuentra en la.v!a regla que habria de conducirle al 

auténtico conocimiento cientifico. 

Si en la afirmaci6n anterior se advierte un 6nfaeie en 

el papel del método con relac16n a la ciencia, éato es por

que en la aplicaci6n del metodo adecuado, se estA ante la -

posibilidad más cierta de obtener resultados ciertos. La 

(48).- Mendieta, Alatorre, Angeles, ~!!222~_!!.!!:_!!f!!~!!~ 

E!!!!!• l~tl. Porrúa, 2o. ed., Mt!xico 1 1980, p. 33. 
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aplicaci6n incorrecta de un método solo génera una activi -

dad, que a todas luces, lleva a la esterilidad cient!fica,

y valga para constatarlo el papel tan limitado que desempe

ftaron las ciencias sociales ante el avance de las ciencias

naturales, hasta que aquellas fueron dotados de un método -

propio, hasta mediados del Siglo XIX. 

Un método es un procedimiento para tratar un conjunto

de problemas. Cada clase de problemas requiere un conjunto

de métodos o técnicas especiales. Los problemas del conoci

miento, a diferencia de los del lenguaje o los de la ac~i6n 

requieren la invenci6n o la aplicaci6n de procedimientos ª! 
peciales adecuados para los varios estadios del tratamiento 

de los problemas, desde el mero enunciado de éstos hasta el 

control de las soluciones propuestas. 

Cada método especial de la ciencia es, pues, relevante 

para alg~n estadio particular de la lnvestigaci6n cient!fi- l ¡ , 
ca de problemas de cierto tipo. En cambio, el método gene -

ral de la ciencia es un procedimiento que se aplica al ci -

clo entero de la 1nvestigaci6n en el marco de cada problema 

de conocimiento. (49). 

La teoria.- Sistema de un saber generalizado, explica

ci6n sistemática de determinados aspectos de la realidad. 

(49),- Bunge, Mario, ~~_l~~~~!!~~~!~~-~!~~!!E!~~· F.d, Ariel 

2a. ed., Barcelona, 1969. cap. I. 
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llistóricnmente el método y la teoría no siempr~ han 

marchado de la mano. En la época primitiva, el escaso desa

r1•ollo de las fuerzas productivas, limitó el pensamiento y

los procedimientos explicativos de la realidad, de tal modo 

el hombre primitivo acudió frecuentemente al mito y la ma -

gia para satisfacer su necesidad de comprender los fen6me -

nos y sistematizar sus conceptos. 

El marco mítico religioso se nutría constan~emente de

los frutos logrados por .. la pr&ctica humana. 

Sin embnrgo fue necesario el divorcio de el conocimie~ 

to científico y las concepciones religiosas para que 6ete -

pudiera enco11trar RU propio camino. 

La ciencia universBl, el día do hoy, se escinde en dos 

teorías fundamentales que son la teoría idealista y la teo

ría materialista. 
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En este marco de ideas, la teor!a científica presenta

los siguientes rasgos: (50) 

1.- La teoría es un sistema de conceptos, categorías y 

leyes (saber generalizado). 

2,- Es el reflejo objetivo de le realidad. 

3.- Se encuentra indisolublemente ligada a la práctica. 

4.- Son estructuras complejas: a).- Cálculos formales

y b).- Interpretaci6~ sustancial. 

s.- Las teorías pueden servir para la transformaci6n -

de la'realidad; contribuyen a ~ransformar la natu

raleza y la vida social. 

6.- La teoría científica está condicionada social e 

hist6ricamente. 

7.- Las teorías sociales poseen un carácter de clase. 

Resumiendo la estruc~ura de la ciencia ésta se encuen

tra constituida por tres elementos sustanciales; 

(50),- Tecle Jiménez Alfredo y Alberto Garza Remos,!~~ -

!!~!2E.2~Y~2.!!!2.~~¿!!._!:L!!!~~2.!2!!_~2.!.!!:. Ed. T! 
· ller Abierto, 13a, ed,, México, 1962, p. 16 
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El objeto.- Que es aquello que estudia una ciencia, l~ 

parte de la realidad a la que la ciencia encamina sus proc! 

sos de investigaci6n donde la realidad puede ser considera

da como el objeto mas general del conocimiento cient!fico. 

El Método.- Como la forma en que la ciencia aborda el

estudio de sus.objetos, el modo ordenado de proceder para -

obtener un fin determinado (51). Donde el fin de le ciencia 

es el conocimiento cientifico y el método la serie de acti

vidades l6gica y eistem&ticsmente ordenados que le fecili ~ 

tan la consecuci6n de sus fines. 

La teoria.- Consecuci6n y meta de la ciencia, la teo -

ría es una explicac16n integral de una esfera de la reali -

dad en donde se descubre, establece y verifica la existen -

cia de leyes interrelacionadas. La teoría es una armaz6n 12 

telectual que pasa a ser base y sustento de nuevos conóci -

mientas que la convaliden a la ciencia su carActer legal 

conforme a la expresi6n de Bunge '' s6lo dentro de ía teo

ría se alcanzan la profundidad y la totalidad". (52) 

(51).- Arena, Federico, !!~!.~~!\E!!!l~!!!~!:_!:~~!!l~ll~!! 

!~!!• Ed. Joequin Mortiz, 79.. ed., M6xico, 1980, ·.p.-

13. 

(52),- Bunge, Mario, !!:2~!~-Y-~~~!:.!!!t2• Ed. Ariel, la. Ed., 

Barcelona, 1972 1 .J?··· 283, 
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3,3,- CLASIFICACION DE LA CIENCIA. 

Múltiples y variados enfoques de la manera de clasifi

car la ciencia han sido expresados en el tiempo, sin embar

go, aún dentro de un periodo hiet6rico determinado, es pos! 

ble encontrar clasificaciones disimbolas de la ciencia, es

to provocado también por las distintas formaciones intelec

tuales o ideol6glcae que detentan los clasificadores. En 

virtud de tal multiplicidad, procedemos a tratar de determ! 

nar el contenido exacto del concepto clasificaci6n. 

Reiteramos que la clas1ficaci6n es, en primera instan

cia, una operacion conceptuadora cuyas reglas y expresi6n -

son objeto de estudio de la filoeof!a y especificamente de

la 16gica. 

Las operaciones conceptuadoras son tres: (53) 

a).- La definici6n.- Que consiste en determinar las e! 
racter!aticaa principales de los objetos. 

b).- La Diviai6n.- Que se expresa en el hecho de sepa

rar de manera material o formal, las partee de un 

todo, 

(53).- Gorski y Tavants, .!::!!~~· Ed, Grijalbo, isa .• ed., Mé 

xico, 1962, p, 46, 
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e)•- La clasificación.- Como forma de agrupar de mane

ro· 16gica y eistemAtica, conjuntos de seres con J 

características comunes. 

En el diccionario de llenry Pratt, lo clasiflcaci6n se

conceptualiza como: 11 Acto de distribuir elementos o tipos -

de una serie CQ sus relaciones recíprocos dentro de una di! 

poslci6n ordenada. Normalmente~ el procedimiento exige ·una

descripci6n sistemática de los elementos de las series con

arreglo a pautas uniformes y con terminología también uni -

forme en la medida en que las semejanzas lo permite~. Otra

cualidad de la clasificaci6n consiste en la identificaci6n

de. las diferencias. Una clasificaci6n correcta debe basarse 

siempre en algún principio 16gico y reconocido de semejan -

zas y diferencias•, (54) 

Es decir que, al .mismo tiempo que la clasificaci6n de

be buscar semejanzas entre los elementos clasificados, tam

bién debe atender al señalamiento de sus diferencias de tal 

forma que los seres sujetos a clasificacion ocupen el, lugar 

que realmente (en cuanto a la realidad), les correspond~. 

En necesario partir del hecho evidente que el 'primer -

conocimiento cientifico primigénio fue la filosof!a, y que, 

(54).- Pralt, llenry, ~!SS!2~~~!2_DE_~2S!2~22!~· Fondo de Cul 
tura Económica, 3a. ed. 1 M~xico, 1980, p. 42. 
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en esa primera etapa el conocimiento filos6fico y el conoci 

miento cientí~ico ne encontraban en una combinAci6n donde,

resulta difícil separar uno de otro. Empero, en ln doctrina 

flloa6fica de Arist6telea 1 y de manera explicita, ne n1lvie~ 

te que el estagirita hace ya la dlstinc16n en~re ciencias ~ 

te6ricas y ciencias nplicndos, considerundo que uuan ex¡1li

can las cosas, y que corresponden a.la finalidnd de saber,

mlentras que las otras - y el arte dentro de ellus, ti~nen -

la finalidad de resolver cuestiones concretos del mundo. 

En la secuela aristotélica, Santo Tomás - que aún no. -

logra diferenciar filosofía' de ciencia y menos emplear el

término ciencia en su acepci6n contemporánea entablece ya -

una diferenciaci6n del conocimiento, en cuya cumbre coloca

ª la teología dogmática como la ciencia primaria, en el se~ 

tido de ser una discipiina de principios nbsolt1tn1nente cie~ 

tos, revelados por Dios y que otorgan conocimiento. Ta1nbién ~ 

la metaf!sicB era para él una ciencia que poscín sus pro 

pios principios evidentes de suyo. De aquí se desprende, 

pues, que el uso tomista del t~rmino 11 cie1icia'1 no es el mo

derno. Sea lo que fuere lo que se pueda pensar acerca del -

valor cognoscitivo de la teolonía y de la metafísica, ac . ._ ~ 

tualmente nadie las llamaría 11 clencias 11 , cuan.do menon, no -

sin expl~car en qué sentido emplea el término. Igualmente,

tampoco puede pensarse que cuando Santo Tom~s 11sa t¡rminos-

como 11 Ciencia natural 11 y 11 Física 11 los emplea en nu acepci6n 

ac·tual. "Ciencia natural" significaba para él el conjunto -

de proposiciones acerca de lu nal.~rolc:za 1 y j.!r;.1 1 lo miniuu--

que "la f!sica 11
1 parte de lB filoBofía, a sRb1~1·, flf\IJf•l ln 

que trata de las cosas en cuanto capaces rlel ~10Viíl1iunlo. 

Por ello mismo, podía discutir lH reh1ción r-11!.1·c ln. fí:>icu-

y la metafísica. 
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Pero no se planteaba el problema de la relaci6n exacta 

entre la física y la filosofía, ya que consideraba aqúella

como parte de ésta. De tal forma que al decir de Copleston

(55), Santo Tomás, presuponiendo la 16gica, nos dice que el 

orden en que deben ee~udinrse las ramas de la filosofía, 

te6rica es éste: matemáticas, f!eica, metafísica. Podemos -

representar esta clasificac16n de la siguiente forma: 

Filosofía Divina Teolog{a Dogmática 

Conocimiento 

Metaf!eica 

Aetronom{e 

Filosofía Natural Física 

Matemáticas 

Medicina 

Asimismo, las clasificaciones de la ciencia que van 

desde el trivium y el cuadrivium medievales hasta la claai

ficaci6n de Kedrov (56), toman en consideraci6n diversos 

criterios como la afinidad en los primeros o los niveles de 

(55).- Copleston, ~~-E~~~~~!~~!2_2~-~~~!2_!2~~~· Fondo de -

CultUra Econ6mica, 3a. ed., México, 1976, p. 81. 

(56).- Kedrov, ~~-2!!~2!~· Neulla, la, ed., Moscú, 1967, 
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manifestación de la materia en ésta última. 

Consideramos oportuno clasificar las ciencias conforme 

a los siguientes criterios. 

a).- Tomando en consideraci6n las características de -

su objeto de estudio: 



CIENCIAS FACTUALES 
Aquellas cuyo objeto 

de estudio es la re~ 

lid ad factual. 

CIENCIAS FOR~ALES 

LA CIENCIA == ======= 

CIENCIAS 

NATURALES 
Objeto de estudio 

La Realidad Natural 

CIENCIAS Objeto de Estudio 

HISTORicO La Realidad 
··:·' .. 

___..-· 

SOCIALES Historico-Social 

Aqdellas cuyo objeto de 

Estudio es la realidad formal 

¡FlSICA 

QUIMICA 

GEOGRAFIA 

BIOLOGIA 

HISTORIA 

ECONOMIA 

SOCIOLOGIA 

POLITICA 

ANTROPOLOGIA 

DERECHO 

[

MATEMATICAS 

FILOSOFIA 

"' .. 



LA CIENCIA 

b),- POR LA FINALIDAD QUE PERSIGUEN. 

CIENCIAS TEORICAS. 

CIENCIAS PRACTICAS, l 

Aquellas cuya finalidad es obtener 

conocimiento por el conocimiento -

mismo, independientemente de que -

dicho conocimiento tenga o no, una 

FILOSOFIA 

MATEMATICAS 

ASTRONOMIA 

ARQUEOLOGIA 

SOCIOLOllIA 

aplicación práctica en la vida hu- SEMANTICA 

mana. 

Aquellas cuya finalidad ea la ob -1 ;~~:~:A 
tenci6n de conocimientos que ten - :~~~~:~: 
gan una aplicación práctica en la- ECONOMIA 

vida del hombre, DERECHO 

ID 
U1 



CI~NCIA 

e) • - POR LAS CARACTERISTICAS DE LOS CONOCIMIENTOS OBTENIDOS; 

C:I~CIAS EXACThS. 

CI¡ACIAS !~EXACTAS. 

Sus conocimientos pueden ser 

representados en forma nume

rica, gráfica o simbólica, -

cuyos resultados son cuanti

Hca,bles. 

Sus conocimientos no pueden

ser representados en forma -

simbólica, numérica o gráfi

ca, no son susceptibles de -

ser cuantificadas. 

MATE:•!ATICAS 

LOGICA 

ECONOMIA 

QUH:ICA 

FISICA 

HISTORIA 

FILOSOFIA 

POLITICA 

DERECHO 

"' "' 



CIENCIA 

d),- POR EL METODO PROPIO. 

CIENCIAS DEDUCTIVAS.- Filosofía 

CIENCIAS INDUCTIVAS.- Química 

CIENCIAS INDUCTIVO - DUDUCTIVAS.- Biología 

CIENCIAS DESCRIPTIVO,- COMPARATIVAS.- Historia 
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1 

4.-;EL ~E!ODO CilílTIFICO, 

En ~l anLHrior capítulo de la estructt1ra de la cien 

cie, se ha puesto de relieve la importancia del M~todo Cie~ 

t!Cico, debido a que consideramos que de ls justa elección

y el nrlt'cua1~0 cumpllmiento de él, en gran medida se esterá

en el ca1nino, cuyos resultados en tér111lnos ideales, posibi

litAn 1tl ac1:~Bn Al conociml"nto científico. 

' 

A fin de conceptualizar 1\ •· 1 • d e term no rr~1.o ~· partir.ios de 

la definici6n como operacion conceptualizadora cuyas reglas 

son: (57) 

a).- Lo d~finici6n debe ser clara y prtclsa. 

b).- La definici6n dche corresponder a lo definido. 

e).- Lo definido no debe encontrarse dentro de la defi 

nici6n. 

d) .- La dAfinicl6n debe ser justa, Sll contenido no ha

de sAr inAt1fici~nte ni der~HsiarTci extenso en rela

cl 611 n lo ~~fir1irlo. 

(f..7).- Go1·1.n1~i, Elide. Op. Cit. 
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Consecuentemente podemos afirmar que método ea: 

En su definici6n etimol6nica la palabra m6lo•'o esta 

formada por raíces d~ oríeen griego·. Meta.- que significo -

fin, el lugar a que se llega; Odon, odas. co1no el camino, -

la ruta por las que ea posihle transitar. Así, etimol6g1ca

mente método es el camino 'lº" lleva a un fin, rf!pr-csentado

por; 

00011 !!,ETA 

tlominalmente, ln definici6n de método es análoga a la

que se desprende de la etim6logica, ya que existe coincide! 

ele entre el contenido de una y otra, por lo que la defini

ci6n nominal de método, a nuestro entender queda de la si -

guiente forma: es el camino que se sigue-de manera ordenada 

para llegar a un fin. 

4.1.- CONCEPTO DEL MKTODO. 

Es atingente considerar que d~ m6todo, s~ hnn proplluA

to diversas definiciones entre las que destncan: 

Mario Bunge expresa que "El arte de formula1· y dP. pro

bar respuestas - esto es, el método científico - es c11al 
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quier coaa nenoa un conjunto de recetas'' (58). Para más ad! 

·lante seftalar que 11 La variedad de habilidHdes y de informa

c i6n que exlec el trntamiento científico de los problemas -

ayuda a explicar la extremada divi~i6n del trabajo prevale

c i ent~ en lH ciencia 9ont~1ílpor6n~a, en ln que encuentra lu

gar toda capacidad natural y toda habilidad adquirida. Es -

po~lble aprecinr esta variedRd exponiondo la pauta general-. 

de la inveetigaci6n científica. Creo que esta pauta - o sea, 

el m~torlo científico - en a grandes l!ne~~. la siguiente: -

(SB) 

1.- Planteo del Proble~•a. 

2.- Construcción de un modelo teórico. 

3.- Oeducci6n de consecuenciaa particulares. 

4.- Prueba de la~ hipotesis. 

s.- Introducción de las conclusiones en la teoría • 

. .... 

(5n).- Jrllim, p. 72. 
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Para Eli de Gortari, ''Los métodos de la ciencia son 

los procedimientos rigurosos que se formulan 16gicamente P! 

ra lograr la adquisici6n de conocimientos, tanto en su as -

pecto te6rico como en su fase experimental''• (59) 

Método es la manera de alcanzar un objetivo - menciona 

Alfredo Tecla (60) y destaca ls importancia del método dia

léctico como una base filos6fica común de las ciencias par

ti~ularee que se presentan en calidad de instrumento del c2 
nacer en todas sus esferas. 

Rendón Corona conceptuali~a al método como un conjunto 

de procedimientos estructurados que orienta la actividad h~ 

mana y permite conocer de cierta manera, conocer cientitÍc! 

mente. El resultado de la aplicación del ·método es el cono

cimiento ordenado y encaminado a un fin. (61) 

V en la complejidad y multilateralidad de autores como 

Kedrou. Gorski y Tavants. Cohen, Nagel, Copi 1 etc., y aún -

el comentario hecho por Albert Einstein, Afirmando que era con 

(59).- Gortari, Elide, ~.!:._!:!!!.!!22-~~2· Ed. Grijalbo, 

la. ed., México,. 1970, p. 15. 

(60 ).- Tecl~ Jiménez Alfredo, Op. Cit. 

(61).- Rendon Corona, Armando, !~~~e-Q!_S!~~~!~_e2~~h~e.J!• 

~.!:._~~!2!!Q_S!!fi!!~2.l:~-h~e_Q!~~~!~e-22~h~2· cote-
'gio de Bachilleres, lOa. ed., México, 1977, p. 14. 
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vnnionte, en ocaeionea 1 olvidar el método cientffico, para

clur flll:=JO n \.n imn(!inución cient{flco, en lo que ·pudiP.ra ecÍ

denomlnado ARTB - CIEHCIA, es poslble encontrar mGltiples -

co11cop1.oa lit~ cloncln, nin 1~mbaruo 1 en to.Jos ellos exp.resnn

defintciones que al interpretarse arrojnn una concordancia~ 

en s11s rn~3on funda1nental~s; de don1lu c:i 11onible extrner 

uno serie rle relaciones· con los proce1llmientos 1 las t~cni -

cus, 10::1 moUel.ou, lus llipótcsit> 'J por supueato con el cono

cinicnto científico. 

De tal for1~a que seo cualquiern de dichlis def,nicio 

n~s, lo sujeta a interpretaci6n, ser& poRible identificar -

C?mo cnracteriAticas: 

a).- El ~~todo ea un procono.- Y en consecuencia está

constituldo por el enlace _de uctividades o proce

dimientos que le conforman de manera estructural. 

b).- ~l M~todo es dinámico.- Los pasos del m~todo no -

son inmutables, ni se encuentran sujetos a dogmas 

qua limiten loe cambios que rP.sultan del quehacer 

ciontífico, 

e).- Cl ttétddo es ordenado y sistem~tico.- Las fases 

del métotlo poseen una unidad conerente y permiten 

Al investt3ndor - sin limitarle - la ejecución 

f~l"óldunl de lf\ uc1:ividnd cicntí nea. 
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d).- El M6todo se encuentra sujeto a fines.- La teleo

logía no restringe el actuar met6dico del cientí

fico, antes bien, le hace claro, en la medirln de

lo posible,. el objetivo a perseguir. 

e).- El Método es instrumento consubetAncial a lo cie2 

cia.- En virtud de que es absurdo pensar en la 

ciencia sin el apoyo del método, ya que si bien,

en la antiguedad muchos descubrimientos científi

cos fueron fruto de intuiciones geniales, el pro

pio desarrollo de' la ciencia contempor6nea, resa! 

ta por si misma, la necesariedad del método 1 que

como guía 16gica, conduzca, con las ~nyores prob! 

billdades ~e éxito, a la obtención de conocimien

tos dignos de incorporarse al universo del pensa

miento científico. 
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4.2.- TlPOS DE ~ETODO. 

Para clasificar ~os diferentes tipofi de método, se han 

aplicado criterios diferentes, si bien, en gran medida, mu

chas de estns clasificaciones del mfitodo, corresponden a 

laa clasiflcnciones previas que de la cier1cia se hayan he -

cho¡ osf, se habla de métodos teóricos y métodos prácticos, 

cuando se remite a los procesos que se efectúan para la ob

tencl6n del conocimientb en relaci6n a las ciencias teóri -

cae o a les ciencias prácticas. Se afirma también que exis

te el método matemático, el método biol6nico, el método an

tropol6gico, etc, Cuando se habla de los procedimientos ca- 1 

racterísticos de alguna ciencia particular o, por último,·~ 

para otros existen los métodos formales y los métodos fáct!º 

ces, s~eún la esfera de la realidad en la que sea aprecia - • 

ble una forma ordenada de arrancar sus datos fundamentales, 

a una u otra esfera de la realidad. Sin embargo, y como fr~ 

to de \Jn criterio did~ctico, es posible deslindar los méto

dos m6R importfinte5 que carncteriznn al mundo moderno de la 

clencin, con la aclar~ción de que algunos ~étodos antiguos

reaultnn inoperantes, m~s, algunos otros - como el mayéuti

co - tienen validez An cierta medida, o de que otros como -

el ~étodo p~icolóeico tiene vieencia s6lo para ésta técni -

ca, por lo que en el cuarlro de clasificaci6n que se propone 

en aegl1i<la 1 no se ha dndo lugar ni a uno, ni a otro no por

rnRtarlr~ 11oportuncia, sino en consi~eración a la concisi6n 

y clari<lnc\ a 111 que aspiramos. Oc tnl forma que, partiendo-
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de la clasificaci6n del método realizada por Leal Gon~ález

( 6~, proponemos la siguiente: 

(62) .- ,LEAL GONZALEZ, LUCIO, APUrlTES OF. CLASll, lié tocio" <lo -

Investi¡¡Rci6n, México, 1~~5. 



~ETODOS PRACTICOS 

~ETODOS HISTORICO-SOCIALES 

:.:c:7onos 

METODOS LOGICOS 

1 
TENACIDAD 

AUTORIDAD 

INTUICION 

OBSERVACION PURA 

Estudio Observacional Con

trolado Ex-Post-Facto 

Descriptivo - Comparativo 

JURIDICO 

INDUCCION _..,.-"· 
DEDU'CC_ION 

ANALISIS 

SINTESIS 

ANALOGIA 

ABSTRACCION 

·,,.··~· ,_ ..... 

.... ·. 

... 
o 
OI 

·'· 
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De donde es necesario precisar que los 1n~todos prhc~l

coa se mani~iestan en el ordennmiento de actividades concr! 

tas que eei\ala.n condu . .ctas prácticas que tienen como final i

dad incrementar el conocimiento. 

Los métodos 16gicos ordenan actividades Te6ricAs, pro

pias del pensamiento, y que tienen, como p·rincipio rector,

a los leyes y principios de la 16gica. 

Los métodos hist6rico ~ sociales son propios de esta -

rama del conocimiento y en su ejecuci6n emplean tanto a los 

métodos prácticos, como a loe métodos inductivos. La aplic! 

ci6n del método experimental al estudio de los fen6menos 

histórico - sociales va desde la observación pura hasta el

ex-pos~-facto; el método descriptivo comparativo ha sido 

considerado como el método propio de las ciencias sociales, 

y en cuanto a la incorporaci6n del método jurídico al cua -

dro anterior. proponemos la siguiente definici6n: Es el ce~ 

junto de procedimientos y técnicas que tienen como prop6si

to - y en la aplicaci6n de las leyes 16gicas - de obtener -

conocimientos acercade los fen6menos jurídicos. 

De manera global y aún con mayor jerarquía intelectual, 

el método propio de la ciencia, viene a ser el método cien

tífico, 11 El m~todo científico es un rasgo característico d~ 

la ciencia, tanto de la pura como de la aplicRda¡ donde 

no hay m6todo científico, no hay ciencia. Pero no es infal! 

ble n~ autosuflciente. El método científico es falible; pu! 

de perfeccionarse mediante ·1a estimaci6n dfl los rcnultarlos-
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a loa que lleva, por medio del aniliaia directo, Taapoco 

es autosuficiente: no puede operar en un vaclo de conÓcl 
mientos 1 sino que requiere algOn conocimiento previo que 

pueda luego rea~ustarse y elaborarse; y tiene que comple 

mentarse con métodos especiales adaptados a las peculiarld! 

des de cada tema'' (63) 

El m6todo científico, tanto en eu aspecto e•plrico, 

como en el racional, ee hace perceptible en lo• paaoa aene
rales que lo constituye~ a saber: 

1.- Planteamiento del Problema. 

2.- Formulaci6n de Hip6teaia. 

3.- Comprobaci6n de Hip6teaia. 

4.- Conetrucci6n de leyes, teorlaa y aodeloa. 

(63).- Bunge, Mario, ~A INVESTIGACION CIENTIFICA, Id, Arla1 1 

2a., Barcelona, 1969, p. 20 

-·~ 
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4,3,- ESTRUCTURA DEL METODO, 

En el planteamiento general del m¡todo científico pro

pueato por Bunge, (64) ae aprecia con extrema claridad y 

precie16n cuales son la• partes constltut~vas que integran

la estructura del método. 

1.- Cuerpo de conoclalento dlaponible,- Se considera -

como premisa fundamental en toda investigaci6n ~ 

cientltica la exiStencla de un cuerpo previo de e~ 

nocimientos que nos permita identificar los probl! 

mas a resolver por el conocimiento científico. En

otros t6rminos, debemos entender que no es posible 

percibir los problemas sin un c.onocimiento que nos 

ayude a identificar las necesidades reales del co~ 

texto social, en un momento hist6rico dado. 

2.- Problema.- En t6rminoe generales podemos aCirmar -

que el problema eat4 representado por el comporta

miento de algún fen6meno, hecho u objeto, para el

cual nuestro cuerpo previo de conocimientos no ti~· 

ne una respuesta satisfactoria. 

(64),- Bunge, Mario, Op,.Cit, p, 36, 
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El ~roblema ea una interroaante de tra•c~ndencia·que 
motiva 8n el investigador, el Animo de encontrar una rea 

puesta ~ue solucione dicho problema. 11 En t6~~1noa gen~ra 

lea, por problema entendemos cualquier dificultad que no se 

pueda resolver automlticamente, es decir, con la sola ac 

ci6n de nuestros reflejos instintivos y condicionados, o ·~ 

diante el recuerdo de lo que hemos aprendido anteriormente. 

Por tanto, continuamente ~e suscitan en nosotros lo• -

mle diversos problemas, cada v~.\ que nos enfrentamos a al -

tuaciones desconocidas, ante las cuales carecemos de conoc! · 

mientas específicos suficientes. 

Entonces nos vemos obligadoa' a buacar la aoluci6n o el 

comportamiento adecuado para poder enfrentarnos venturosa -

mente a tales situaciones 11 (65). ~B necesario aclarar, ain

embargo, que el problema del cual se ocupa el método cient!? 

fico debe ser precisamente un problema cientlfico. Con esto 

se. quiere decir que la ciencia no se ocupa ~e problemas tr! 

viales, comunes o cotidianos, puesto que para ellos es sur! 

ciente el sentido común; el conocimiento emplrico, en fin,

el conocimiento no cientlf ico dari respuesta a tales probl! 

mas. Tampoco son objeto de la ciencia aquellos fen6menos ª! 
traordinarioe o excepcionales, puesto que este tipo de ren~ 

(65),- Gortari, Elide ~!!2,!~~-l!!:~!!!tl:• Ed. Grijalbo, 3a, ed,, 

México, 1968, p. 223. 
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menos son tan espor&dicos, que no son capaces de aportar d! 

tos suficientes para o~tener conocimientos científicos de -

ellos. 

No obstante lo anteri-Or,!debemos reconocer que la met~ 

dologia cient!fica ha avanzado muy poco con respecto a la -

definici6n del.prob;ema cient!fico, Lo m6s que se ha logra

.do llegar, es a establecer que un problema científico es 

aquel que reúne las siguientes condiciones mínimas. 

a).- Se~r constante,- Esta característica muestra que -

es necesario para considerar el conocimiento que

se obtenga de un fen6meno 1 como científico, se r! 

quiere que ese fen6meno se presente en forma más

o menos constante, puesto que, de no ser así, vi~ 

tualmente imposible serta llegar a <lescubrir nlg~ 

na ley científica y otros relaciones q\ie son me -

nester indispensable del trabajo científico. 

b).- Relaci6n Necesaria entre los factores del fenóme

no.- Considerando que en el desarrollo de cual 

quier fen6meno, hecho u objeto, se presentan las

a~tuaciones de ciertos elementos o factores, es -

decir, que para que se d~ la existencia 1le cunl -

quier fen6meno, hecho o coaa 1 es neces~rio que se 

conjugue la presencia de varios eleITTt•ntoc o facto 

res. Para que el problema sea cientffico ln 1·ela

ci6n entre dichos.factores, o entre ;,lgunos de 

ellos debe ser estrictai~ento necesariH. 
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3.- ~ip6tesis.- Una hip6tesis es una supo~ici6n qbe -

;surge como respuesta tentativa al problema pl~nte! 

do, sin embargo, es necesario seffalar que para que 

·una suposici6n pueda considerarse hip6tesie, ésta

~ebe reunir, por lo menos las siguientes caracte-

riaticas: 

a),- Debe partir de la realidad, 

' 

b) .- No debe contradecir a\os datos obtenidoa por la 

ciencia. 

c).- Debe ser una proposici6n 16gica. Para lo cual es 

necesario considerar lo siguiente. 

1).- La proposici6n debe indicar algo, 

2).- La proposici6n no debe ser contradictoria. 

3),- La proposici6n debe ser susceptible de comproba

ci6n. 

lV.- Tócnlca~ de Contru~tnci6n. 

La comproli:ición d1~ l::i. hty6tc3is nntá sujc"!:a a la apli-
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caci6n de técnicas y procedimientos diversos. Este paso del 

método científico ea particularmente importante, puesto que 

es en éste, en donde el método cient!fico sufre ciertas mo

dificaciones, que son: 

a).- Cuando el problema está representado por un hecho 

u objeto del orden natural, las técnicas y proce

dimientos son generalmente de tipo empírico. En -

este caso el método científico se transformo y r! 

clbe el nombre•de método experimental. 11 Se trata

da un procedimient~ 16gico encaminado a resolver

problemae (del orden natural) de tal manera que -

el riesgo de errores sea reducido al mínimo, y 

que los esfuerzos desarrollados no se desperdi 

cien" ( 66) 

b).- Cuando el problema está representado por un fen6-

meno Hist6rico - Social, las tácnicas y procedi -

miento& para comprobar la hip6teais son de tipo -

descriptivo comparativo (analogías, enc11estas, e! 

tedisticas, etc.) En tal caso el método científi

co se transforma y recibe el nombre de comparati

vo - descriptivo. 

(66) .- Arana, Federico, !!2L~~~~-Y!Y2~!:2!:!2_!!!!!!?.~!!· McGraw 

Hill, la. ed., Méx., 1982, p. 19 



- 114 -

e).- CunnUo el fenómeno que se investiga requiere una

expllcaci6n ncerca de su origen y desarrollo, l~e 

t.écnlcaa y procodimientos paru comprobar les hlp~ 

tesla adqularen un carácter retrospectivo. En és

ta forma el método cient!fico se transforma en el 

método histórico. 

d),- Cuartdo en el fenómeno que se investiga se preten

den obtener conocimientos que alcancen el grado -

de g~neralizaciones filos6ficas, las técnicas y -

procedimientos para comprobar las hipótesis s9n -

de orden lógico, particularmente técnicas y proc! 

dimientoa de análisis, slntes)s y abstracción. 

As! el método cieñtífico puede adoptar formas co

mo el método dialéctico. 

V.- Técnicas de Contrastaci6n. 

El análisis de las técnicas y procedimientos para com

probar las hipótesis es de particular trascendencia, la im

portancia de este paso radica en la correcta apreciación de 

los resultados obtenidos en la investigaci6n, puesto que de 

un adecuado análisis de las técnicas empleadas en la inves

tigación dependen mucho los resultados del trabajo cient!fi 

co. Cabe mencionar que todas y cada una de las técnicas y -

procedimientos poseen un margen considerable de error o de

inexactitudes. Por esto es que los resultados de cualquier

investiRRci611 científica no deben ser considerados absolu -

tos, ni estrictn:ncnte exactos. 11 En general, las conclusio -

nes de la invcotlgoci6n cienL!fica están mejor apoyadas en-
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evidencias adecuadas, y tienen una mayor pretensión para 

ser tomada~ como conocimiento· confiables rca11octo de !na 

creencias del sentido común. 

Sin embargo quiero dejar claro que a pesar de la con -

fiabilidad en los resultados científicos, ni los informes -

científicos sobre hechos particulares, ni las teor!ns 111 l! 
yes empleadas para formular condiciones invariables bajo 

las cuales ocurren los fenómenos son infaliblcn1ante verdad! 

ras e incorregibles por principio''• {67) 

VI.- Estimación de hip6tesle.- Se refiere n la compro

baci6n en si, de las reepueatan tentntivue al problema. De

. bemos·dietinguir dos tipos de comprobaci6n: 

a).- Comprobaci6n empírica que constituyP. a la denomi

nada verificaci6n.- Consiste en constatar prácti- 1 

cemente, es decir, contra los hechos - por eso, -

también es llamada comprobaci6n fáctica - la ver! 

cidad de nuestras suposiciones hipotéticas. Gene

ralmente la comprobaci6n empírica se hace a tra -

vés de los experimentos, en otras, mediante la ob 

servaci6n. 

(67).- Nagel, E. LA NATURALEZA y EL PfiOPOSITO DE LA CTRCTCIA 

citado por Padilla, Hugo, Op. Cit. p. 213 
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La verificación tiene dos características que la dife

rencian de ln demoatraci6n, dichas características son: el

eer incompleta o inex~cta. 

b).- Com1>robnci6n 16uica que constituye a la demostra

ción.- Consiste en constatar la validez o correc

ción de nuestras hipótesis, sin embargo, esta co~ 

probación es estrictamente racional, del penSa 

miento, os decir, tiene unu forma lógica .. La de -

mostración se efectúa a través de silogismos, ta

blas de verdad, validez de argumentación .reglas -

de in~erencia, simbolización, etc. La demostra 

ción pasa por ser ·completa y exacta. 

VII.- El nuevo c11erpo de conocimientos las leyes, teo

rías o modelos que han pasado por el examen de los· hechos -

o del razonamiento 16gico, son incorporados al acervo cien

tífico; de tal forma que del cuerpo de conocimiento qisponi 

ble, tras el surgimiento de un problema, la aplicaci6n sis

temática del método científico, nos da como resultado que -

de aquel, ahora enriq11ecido, obtengamos un nuevo cuerpo de

conocimiento y que en el ciclo generador de la ciencia, se

nos presente un nuevo problema. 

Antes de representar esquemáticamente a dicho ciclo, -

un necosnrio 1·1:i l.t!rar que el mélodu clr.ntifico se concreti

za er1 una se1·le de mAtodos, c11ya tipología puede ser resuml 

dn en los sigui entes: 



- 117 -

a).- Método Experimental. 

b).- Método Comparativo - descriptivo. 

e).- Método Hist6rico. 

d).- Método Dialéctico. 

Así, en este entendido, le estructura del métorlo cien

tlfico se representa gráficamente como: 



C:ERPO DE CONOCIMIENTO 

'',,;¡llIPOTESIS 1 
L-~~~~~~~~~~~~...i t 

, 
1 
1 
1 

1 

1 

' 1 , 

co:;T~ASTACION 

1 

• • 
' • 
' 

COHSECUENCIAS 

CO!lTRASTABLES 

' ' 
',' ------. ··- ~:· .. · ... 

' ' ' ' ' 
-------------hvrDENCIA~·-. ESTIMACION 
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5.- EL DERECHO. 

Hemos sefialado que la definici6n de los concRptos 1 

constituye un prob1ema fundamental del quehacer cie11tífico 1 

sin embargo, desde aquellos que apriori, señalan que dcfi -

fir es limitar arbitrariamente, hasta quienes consideran 

que como operaci6n conceptuadora, la definición es un ins -

trumento ideal en la consecuci6n del conocimiento cient[fi

co, ha habido diferencias de grado que de una o de otra fo~ 

ma ratifican la dificultad de definir, empero, y suscrlbié~ 

danos con los últimos, consideramos a las deflnicioneA como 

peldaHos útiles en el ascenso del conocimiento científico. 

El derecho es, sin duda, un producto de la actlvldad -

sociai, es decir, resulta de la expresi6n histórlco-social

del actuar humano, por ende, el derecho pertenece de 1~unera 

indubitable a la realidad histórico-social, 

El estudio del derecho remite de manera inmediata a la 

ublcacl6n del dicho estudio. Si es que se trata de un pro -

blema propio de la filosofia o la ciencia, consirltt1·amos que 

es cuestión que no está sujeta a cueetionamltnto, eu vlrtud 

de lo que ~e ha expuesto -con respecto a la relec16n entre·

ciencia y fllosof'ia. (68) 

(68).- lnfra. Relación entre filosofía y ctr~n(;i;::. 
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Es.timamos, asimismo, que la diferenciación entre filo·

sofías y ciencias particulares resulta adecuada para deseo~ 

truílnr ul cont.tini<lo propio dc?l d1?rccllo y poder ll\Jr~ur en 

las notas distintivas que le caracterizan como ciencia. 

11 La definici6n del derecho en g6nero es una indagaci6n 

que trasciende· la competencia de toda ciencia jurídica par

ticular, y es, en cambio, la primera tarea de la filosOfia

del derecho 11 (69). De tal forma que el estudio del derecho

como ciencia corresponde a la filosoCía del derecho, y en -

este morco de ideas, la importancia del derecho es aprecia

b~e en la vida cotidiana de la sociedad y, sin que por ello 

s~ nos califique de sociologistas, es evidente que el dere

cho corresponde a los productos máe elaborados de la cultu

ra y tiene como finalidad el facilitar la convivencia paci

fica entre los seres humanos, como instrumento que poeibil! 

te el avance y progreso del conglomerado social, para que -

de esto manera el bienestar y mejoramiento del hombre, sea

más acéesible. 

Sin embargo, y a pesar de las dificultades seffaladas,

vuelve a aparecer como objetiva la definici6n que del dere

cho hace el maestro Villero Toranzo cuando expresa que: 11 oe~ 

racho es un sistema racional de normas sociales de conduc -

ta, declaradas obligatorias por la autoridad, por conside -

rarlus soluciones. justas a los problemas surgidos de la re! 

(69).- Del Veccio, Glorgio, 1~ff!2H~~-2~_E!k2~2E!t_2~k_!!~.!!! 

~~2• Citado por Dorantes Tamayo, Luis, ¿QUE ES EL D! 

HECHO, UTEHA, 2a •. ed., H6xico, 1977, p, 15 
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lidad histórica" (70) Donde el contenido dB·l 1\t!rer.ho nn se

restringe a ~as normas positiv~s, sino que tri1Rclnnd~ u los 

VH)ores que onimnu lo oxint.nnclu <i<:l dc!J'uc:ltu. 

Nadie puede negar con raz6n, la importancia que el de

recho ha tenido en la historia del hombre, nadie puede hle -

nospreciar su papel en el desarrollo de ~a sociedad y de la 

organizaci6n econ6mica 1 el derecho está presente en todas -

y cada una de las actividades trascendentales <lel homhre, y 

a pesar de que los marxistas dogmáticos han preconizado su

desaparici6n, la realidad hist6rico social del desarrolló -

de los países socialistas, ha anulado sus aventuradas afir

maciones, destacando día tras día, el rol del derecho como

uninstrumento eoc(a1 1 
11 Por supuesto, que para resolver el -

problema de las prueb~s por completo, es indi~ponsablc un -

~!!!.~~ que prohiba las pruebas de las armas nucleares so -

bre ~!:-!?.!!!!_J.!!!.!.~~-!!!!!:.!:!!.!!.~!~~~!.'' (71) 

(70°i.- Villero Toranzo, Miguel, Op. Cit. P. 127. 

(71) .- Gorbachov, Mijaíl. "RESPIJF.STA DEL SF.CRF7Al:Tíl G>:llFRA!. 

DEL ce PCUS. MIJA tL GOl!B/1ClllJV. Al ;.H;tHiA.11: C'1ilJ llli'rO -

DE LOS LIDERES DE ARm:llTiliA, lllDIA 1 .. EY.lCO, 1'\'l~llrUA, 

SUECIA V GRF;CIA 11 • Boletín de lnfornncir";11 <1·~ )1, 1-n1hH

jada de la URSS 1 México, /dlt'i l, lr.Jíi. 1~ 1 i·,;:;c, I'• 
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SUECIA V GRf:CIA 11 • Bolet[n de 1nfurnnclfi11 <11~ 11· fn.1\nl

jada de la URSS, México, f..bri t, l~Jíi'~, l':J~1.: 1 p. 
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De tal forma que en un mundo dividido por causas econ2 

micas y políticas, el derecho se nos presenta aún como un -

basti6n del entendimiento universal que es considerado v&li 
do por ambos bandos. 

5.1.- LA CIENCIA DEL DERECHO. 

El carácter científico del derecho, es una de las 

áreas m6s controvertida·s del pensamien"to científico, para -

la mayoría de los hombree de ciencia, esto ni siquiera pue

de ser considerado como problema, afirmando que su carácter 

no científico es ton evidente, que no vale la pena perder -

el tiempo en cuestiones inútiles, esto ha obedecido 1 entre

otras razones, a los obstáculos señalados por Fix Zamudio -

(72) a la consideraci6n del derecho como ciencia: 

a).- El término derecho es equivoco, porque se emplea

para designar la materia y al objeto de conoci 

miento y la disc~plina que lo estudia, entre otras 

cosas, lo que no ocurre con ninguna otra área del 

saber. 

b).- Aunque toda disciplina contiene antinomias, las -

del derecho son muy evidentes y en consecuencia,

su ataqt10 es más posible. 

( 7 2 ) • - F i x i a mu d l o , 11 é e to r , ~!:!.!!~:!2,!!_,!!!?_!!!!L!:!!':!.2!?.2.!:29..!~..t.-!?.!L -
2.!':!!2..!~_)!._.!.!!~!i.!!!.!2!!2..!.2!:!_:!.!!!!.!!?..!.2.~.!!, U • 11 • A • M. , 1 a. e d. , 

México, p. 39. 
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e).- A lo. largo de la historia, y sobre todo en la et! 

pa capitalista, el papel social de los hombr~fi de 

leyes, abogados, juristas, jueces, etc., se ha 

identificado con los coyotes, sofistas, chupatin

tas, tinterillos, demagogos e incluso con gusanos 

que medran en la madera podrida de la sociedad, -

con lo que, la impopularidad social de que goza -

moa aquellos dedicados a las cuestiones jurídicas 

infortunadamente y en ocasiones fundada - es, a -

todas luces evidente. 

d).- El marxismo, que identifica al derecho con la su

praestructura1 como un instrumento de control 

ideol6gico, 11 La voluntad de la clase dominante 

erigida en ley, (73) y que dado el desarrollo ac! 

lerado que ha tenido esta doctrina y su innegable 

avance en el campo científico, en el mundo conte~ 

poráneo se hace dificil sostener quu el derecho -

sea ciencia. 

e).- El desarrollo de las ciencias naturales ha adela~ 

tado, con Creces, al avance de las ciencias cult~ 

ralee, que por lo. menos hasta el siglo pasado han 

ocupado siempre ·la zaga. 

(73).- Blauberg, !., ~!~~!~~~~!~-~~~~!~!~-~~-~~~~:~:!~· Edl 
clones de Cultura Popular, ln. ed., M~xico, 1970, p. 

71. 



- 124 -

En el mismo sentido afirma TerAn: 11 En suma, por su 

conetrucci6n met6dica formal, las ciencias son enunciati 

vas, en forma de juicio. Por lo que respecta a su origen o

motivaci6n, las ciencias son racionales. Por lo que toca a

su fin, tienden a la verdad. El derecho, en cambio no tiene 

estas características de las ciencias, es un producto prác

tico, nace de la costumbre, no se origina en la costruc 

ci6n racional pura; tampoco tiene como fin la verdad, sino

la justicia. En conclusi6n, por estos rasgos, el derecho no 

es ciencia. Puede ser objeto de estudio o de considerac16n

científica, pero no es una ciencia'' (74) 

No resulta sorprendent~ que los científicos en gene 

r81, el pueblo y los marxistas elementales cuestionan la 

ciencia del derecho. Sin embargo dentro del campo jur!dico, 

es posible encontrar detractores de la cientificidad jurid! 

ca. Desde Kirchmann (75) que establece que la jurispruden -

cia no es ciencia porque su objeto es mutable, impera el 

sentimiento sobre la raz6n, llama leyes a disposiciones re

lativas y termina por tener resultados negativos. HaSta el

sentir contemporáneo de algunos investigadores de la UNAM.-

11Me refiero en primer lugar, a la preocupaci6n recurrente -

de los juristas dogmáticos acerca del caricter científico -

(74).- Terán, Juan Manuel, I1~.Ql!gI~~~~~!!2· Ed. Po 

rrúa, 4a. ed,, México, 1979, p. 46 

(75).- Citado por: Dorantes Tamayo, Luis, Op. Cit. 
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de su actividad. No pretendo satisfacer tal preocupaci6n, -

!ino demostr.ar gua no puede serlo, y a la vez transformarla 

en una búsqueda legítima de analogías y diferencias con las 

actividades reconocidas como científicas" (76) 

Las posiciones que conceden el caracter de ciencia al

derecho incluyen a autores como Radbruch, Kelsen, Shopen 

Hauer, Hegel, Rickert, Engels, García Máynez, Villoro Tora~ 

zo, Héctor R. Sandler, y la UNAM (me refiero al hecho que -

en la organizac16n académica de Ciudad Universitaria e in -

.cluso en la de nuestra Escuela Nacional de Estudios Prof.e -

sionales ACATLAN, se incluye una dlvlsi6n de Ciencias Jurí

dicas, lo que implica que se le otorga tal caracter a las -

disciplinas jurídicas) De algunos de ellos, se desarrolla -

.rán de manera más amplia sus posturas en el apartado especf 

fico de ln presente t~sis. 

Así bien, ¿Es ciencia el derecho?. Consideremos que d! / 
recho es lo recto, una facultad, un deber, una obligación,

un conjunto de leyes, el ser, el deber ser, un ideal, lo 

justo, etc. Las diferentes escuelas y doctrinas han elabor! 

do sus nociones propias del derecho, se ha identificado a -

6ste con el orden natural (Divino o Racional), con las nor

mas· posi~ivas vigentes (positivismo, voluntarismo, formas -

(76).- Santiago Nino, Carlos, ~2~:!!.2~~~~!.2~~~-~2~~~-~~-2!?.!!::. 

~~-~!!!!!~~· U.N.A.M., la. ed., México, 1974, p. 

5 (Subrayado nuestro). 
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imperati as, etc.) con el mandato, con el idea~ de justicia 

y con ot os 6rdenes valiosos por igual, que sin embargo, 

presentan una multiplicidad compleja. Esto g~nera una ~onf2 

si6n para el ignorante del derecho, no obstante el derecho

objeto de la ciencia del derecho es: el conjunto de fen6me

nos jurídicos que de manera tan atinada señala el Dr. San -

dler como el émbito de las 11 ciencins jur!dicae 11 (77) ''La 

ciencia jur!dicn tiene por objeto el conocimiento del con -

junto de normas que constituyen el derecho vigente o.posit! 

V0 11 (78) sin descµidar que dic~o objeto es maltiple y que -

la escala de valores jurídicos ~ambién es fundamental. 
\ . 

6.2.- ESTRUCTURA DEL DERECHO, 

Entendido el derecho como conocimiento cientifico, se

hace necesario analizar su estru~tura, a fin de ratificar,

si es que éste cumple con los requisitos de la estructura ~ 

científica en sus partes constitutivas. 

ltemos afirmado lineas atras (79), que la estructura de 

la ciencia está conformada por tres conceptos fundamenta 

les: 

·-1 

(77) ,- Sandler, lléctor Roúl, Op. Cit. p. 20 

(711),- Lotorrc, An11el, !!!:!:!l!!.!!.~22!2!!-~.!:_!!.]::!!.!::2!:!.2.i. Ariel la,;. 

cd., Bllrculona, 1972, p. 133. 

( 79) .- Infrn. Estructura d•:? lu ciencio.. 
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EL OBJETO 

EL METODO 

LA TEORIA 

Uno de loe problemas fundamentales que se presentan, -

en cuanto se intenta la determinaci6n del objeto Jal derc· -

cho, l~ c~nstituye la confusi6n que haRta ahora ha dominndo 

este campo y que pretendemos resolver. En este s¿r1t.ido h11n-

· 1mperado los enfoques doctrinarios, entre los qtte destncH -

el positivismo jurídico, si bien, consideramoa qttc el crit! 

ria del Dr. Sandler arroja un enfoque novedoso que puede 

contribuir a esclarecer dicha confusi6n. Cuando se me11c~uou 

ln ciencia del derecho, generalmente, los estu1liosos s~ ru

miten a. la consideraci6n de alguna de las disci~linns jt1rt

dicas, mientras que es necesario considerar qur bojo el ru

bro de ''disciplinas jurldicas 11 se comprenden t'><l¡in y nq11e -

llas actividades que tienen el carácter jurídico. 

El Dr. Sandler señala: "hemos trntnda dct <:cnfll·ruir un

esquemático continente de las ciencias jurl(itci1s. Trati e:in

construccl6n hemos realizado una primera e~pto~hci6n y 1.1·0! 

pecci6n. Creemos que nos ha dado algunos res11l~~Jns ~tilPR

.no s6lo porque pone cierta calma en algunos d~!:¡at:·::~ 1 r;i no -

porque señala las puertn5 pE1rn ciertnr-> iOVf'!it.i 1 ·.neion.~··, qur. 

se presentan como indispensables i:;i su quicr1! ·i·~snrrol i ,,r -

el conocinlento objetivo del derecllo'' ('~0) 

(BO) ,- Sandler, Héctor Raúl. Op. Cit. p. F· 



- 128 -

, Por lo que - continGa el Dr. Sandler - se propo~e el -

sigui~nte cuadro de las ciencias jurídicas: 

II 

HISTORIA Df.l. 

DERECHO 

IV 

TEORIA GENERAL 

DEL DERECHO 

'JI 

LOGICA 

JURIDICA 

VIII 

EPISTJ;:.101.0<:lA 

JUHIDICA 

JURISPRUDENCIA 

SOCTOLOGICA 

X 

DEHECllO 

COMPARADO 

III 
HISTORIA DE LA CIENCIA 

UEL DERECHO 

V 

DOGll.ATICA 

JUEIDICA 

VII 

AXIOLOGIA 

JURlDICA 

IX 

FILOSOFIA DEL 

DERECHO 

~1:iíolH .1:lil'l·is1no, <¡iit· ,\icho ':u;,.1,~o r.onsidcra a l&s cie!!. 

cln.g Jtu•ídl,;¡,•:; t.'Hl r;1!nl:11io ;:-,:o.pl ir1 1 y qu1 1 las actividades j~ 

r[dtcnc fHJ'~<lon inrllvithwl i;:r1rnr: co1.10 "indepenrllcntes 11 pero 
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estrechamente vinculadas unas con otras, dejando aparte los 

cuestionamientoe sobre la ••ciencia de lo jurídico'' por la -

finalidad concreta de su trabajo de lnvestighción (facili -

tar la tarea de aquellos que debían desempeíl~rse como dire~ 

torea de tesis de alumnos de la licenciatura de derecho). 

De tal forma, y en este marco de lucltlez expreso e11 la 

. e~quematizaci6n que el Dr. Sandler realiza rle lns ciencias

jur!dicae, procedamos n la determinaci6n tentativa del obj~ 

to de las ciencias jurídicas. 

O~jeto de la ciencia es aquello que esturlia, la parte

de la realidad que es sujeta al estudio sistemático de la -

propia ciencia •. El derecho tiene como objeto de estudio el

fen6meno jurídico que se expresa espacial y ·tempornlmente -

en la sociedad - como la forma más evidente, más no la úni

ca que constituye al derecho - y éste es mÁs asequible en -

la jurisprudencia, entendida como el quehacer de la cienci~ 

del derecho. 

11 Cuondo loe juristas hacen jurieprudencin su prop6sito 

es describir un determinado derecho, pera tal fin proceden, 

primeramente, a identificar su objeto, posterior~ente lo 

describen. El primer paso, la identificnci6n ¿~ lo~ na1:cri! 

les jurídicos, es un procedimiento bastante ul1n¡1lo. l~l ju -

rista tiene ~orno derecho aquel material y ~óln aquql ~Lie ha 

sido establecido por las instancias socinl~·s :·•·c(Jí1fJC ::,~ ca 

molas instancias creadoras del derec110 (!:lin Ct1<:1:1t.io··1;1r au-

legitimidad). 
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El jurista al hncer jurlsprude~cia (civil,' penal, mer

cantil, ~te.) describe un derecho puesto {no supuesto), es

tablecidO. La jurisprudencia es una reflexión·sobre un de -

terminad~ derecho hist6rico. En este sentido se puede cona~ 

derar a la jurisprudencia como la ciencia del derecho posi

tivo11 (81) Siendo digno de consideración que el derecho na

so constrifie al derecho ponltivo, sino, y·como hemos menci~ 

nado anteriormente, el derecho trasciende más allá o como -

lo senala el Dr. S&ndler cuando hubla del continente jurid! 

co 11 • \. 
Osear Morineau entablcce que: "llcmos descubierto con -

evidencia que el derecho es expre~ión del deber ser y no 

del ser. Este descubrimiento nos ~ermite dividir los obje -

tos posibles de conocimiento en dos regiones, el ser y el -

deber ser. De donde se sigue que la ciencia del derecho ti~ 

ne por tarea el conocimiento del ·deber ser jurídico•• (02) -. 

es decir 1 que para Morineau el objeto del derecho 'es el de

ber ser jurídico. 

Para Helmut Coing 1 el objeto de la ciencia del derecho 

''es el derecho positivo vAlido en uno determinada comunidad 

y en un determinado momento•• (83) por lo que para el, el d! 

recho se restringe a lo positivo y en consecuencia es una -

ciencia prRctica aplicada. 

(Bl) .- Tame.yo y Snlmor6n 1 Rolando, Op. Cit. p. 144. 

(02) .- Morinenu, .O!icnr, Op. Clt.· p. 31. 

(03) .- Coin¡i, !!elmut, Op. Cit. p. 152, 

,. 
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Fix Zamudio considera como objeto del derecho, tambi•n 

a loa conceptos aiatemAticoa que resultan del ejercicio de

la actividad jurídica~ al establecer que: ''podemos afirmar

que si el objeto de conocimiento de la ciencia jur!dica es

tA constituido tanto por el ordenamiento jurídico como por

loe conceptos eietemAticos elaborados por la dogmática, pa

ra abordar ~orrectamente el conocimiento del derecho, 
0

debe

mos de partir de la propia dogm6tica que nos proporciona 

los instrumentos racionales indispensables para examinar 

los datos de la experiencia jur!dica con criterio. selectivo 

y critico" (84) 

11 Es tarea de la ciencia jurídica presentar el derecho

de una comunidad, esto ea, el material producido por la au

toridad legal 1 a trav6s del proceso legislativo, en la for

ma de juicios que establezcan que: si tales o cuales condi

ciones se cumplen, entonces tal o cual sanci6n habr' de 

aplicarse. Estos juicios, por medio de los cuales la cien -

cia jur!dica expresa el derecho, no deben ser confundidas -

con las normas creadas por las autoridades encargadas de l! 

gislar". (85) 

En tal forma y en acuerdo con Keleen, Angel Latorre 

considera que el objeto de la ciencia del derecho es el es

. tudio y conocimiento del conjunto de normas qu~ constituyen 

(84).- Fix Zamudio, Héctor, Op. Cit. p. 97. 

(85).- Kelsen, Hans, TEORIA GENERAL DE~-~2~.Q._:!_!!!~-~~!~

a2• U.N.A.M., 2a •. ed., México, 1983, p. 53. 
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el derecho positivo o vigente, es decir, el análisis. de los 

fenómenos jurídicos, expreAados en normas, y que se concre

tizan espacial y temporalmente en la sociedad. Esta forma -

de consldernr como objeto del derecho s6lo a las normas vi

gentes positivas, ha resultado de utilidad al avance de la

ciencla dr.l derecho, sin embargo, ha limitado el panorama -

de dicho objeto. 

~l objeto de la clcncin del dP.recho es el conjunto de

fenómenos jurídicos que ne desprenden del actuar de todas -

las nctividurlcs jurídicas (la jur'isprudencia sociol6gica, -

la do[!máticn jurídica, lfl hiatorin del derecho, etc) 

En cuanto al método, hemos eetohlecido en el cap!tulo

respectivo que es el conjunto de actividades que emplea la

ciencia pnra estudiar su objeto. El derecho como ciencia ª! 
plea y aplica los métodos científicos (16gico, empirico, 

descriptivo, comparativo, etc) para el estudio de su obje -

to: la realidad jurídica. Asimismo se considera que el der.! 

cho tiene m~todos específicos como el método de la conetru~ 

ci6n jurídica, el método de anñlinis jurídico, la abstrae -

ci6n jurídica y el método de la libre invcstigaci6n cientí

fica. 

"Lo que .distingue a un conocimiento científico en rel!_ 

ci6n con el. que se califica de precientífico o de vulgar, -

radica precisamente en el en1pleo de una metodología adecua

da, pero no en el sentido de que existo un !36lo método que

pucdn cnlJfjcnrae como científico co11 exclusi6n de todos 
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los demás, ya que todos pueden armonizarse en una verdadera 

Federaci6n M~todica 11 , sino en cuanto al rigor con el cual -

se emplee cualquiera de los instrumentos de la lógica, sie~ 

pre que sea adecuadó al objeto del conocimiento. La metodo

logía general y consecuentemente la aplicaci6n de esta a la 

materia jur!dica, puede apreciarse a través de diferentes -

enfoques, entre los que destacan cuatro per~p••ctivau: 

e).- Concepción fil6sofice del método jurídico. 

b),- La metodologla cientlfice. 

e).~ El examen de las pieocupaciones met6dican que han 

caracterizado históricamente a divP.rsae corrien -

tes ~octrlnales. 

d).- Le delimitación del campo de la ciencia del de--

recho" (86) 

El método jurídico se caracteriza entonces por ser el

conjunto de procedimientos y técnicas jurídicas que tienen

como finalidad el conocimiento, explicaci6n y determinaci6n 

de los fen6meno~ jurídicos cuyo objeto de estudio es abord! 

do por les disciplines j~rldices. 

La teoría jurídica constituye probablemente uno de lo~ 

campos más fecundos de la ciencia del derecho, donde se ad-

(86) Fix Zamudio, Héctor, Op. Cit. p. 51 
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vierte el esfuerzo de innumerables autores de e~la, por al~ 

tematizar el acervo cient!fico jur!dico, en construccionea

conceptualcs que representen un conjunto de conocimientos -

integral y armónico de los fenómenos jur!dicos. 

La teoría clentifica es una explicaci6n inte¡ral de 

una parte de ia realidad se expresa en principios, postula

dos, leyes, axiomas, tesis y juicios generales, cuya vali -

dez está sujeta a contrastaci6n. 

As! la teoría jurídica se expresa también con un len -

g~aje propio de principios,· postulados, tesis y argumentoe

jur!dicos, sin que el uso de un lenguaje propio, pueda ser

obst~culo a la cientificidad del derecho. 

o.e la elaboraci6n de los conceptos juridicoa, la teoria 

jur!dica obtiene lee bases de sus construcciones te6ricaa. 

11 La le~tura jurtdica de un enunciado del derecho (por

ejemplo de una legislac16n) no puede hacerse más que con la 

ayuda de las reglas propias del metalenguaje del derecho 11 -

(87) 

(B7).- Thomaa, Yan, LA LENGUE DU DROIT ROMAIN PROBLEMES ET

METHODES, Citado por Tamayo y Salmor6n, Rolando. Op. 

Cit. p. 127 
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"La jur,isprudencia pontif~cia es el primer metalengua

je del lenguaje jurídico del que ae tiene noticia". (08) 

De eeta forma pensamos que en la estructura de la ele~ 

cia del derecho resalta su caracter científico, ya que como 

afirma Tamayo y Salmarán: 11 Como el operAdor oracional 11 cle~ 

cla'' ocurre en la expresi6n ciencia del derecho_, esta expr! 

e16n indica (entre otras posibles) cualquiera tlc lne dos a! 

guientea (o ambas): 

1).- Que existen ciertos hombres (denominados juristas 

o jurisconsultos) que se ocupan del estudio, aná

lisis, inveatigaci6n o descripci6n de algo, donde 

ese algo es denominado derecho; y 

11).- Que existe un conjunto de enunciados (resultado -

de la labor de loe juristas) los cuales versan ª2 
bre algo que, de igual modo, es designado por la

palabra derecho 1• (89) Donde se aprecia que en t6t 

minos generales hay coincidencia entre ésto y lo-• 

ee~alado por Angel Latorre al reférirse al m¡todo 

propio de las ciencias jurídicas. 

(88).- Shulz, Franz, HISTORY OF ROMAN LEGAL SCIENCIE, Cita

do por Tamayo y Salmarán, Rolando, Op. Cit. p. 127. 

(59) ·- Tamayo Y Salmarán, Ibidem, pp. 123, 124 
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En el Diccionario Jurídico, nunque limita su conteni~o 

a la jurisprudencia, ltamírez Granda seílala que ''La ciencia~ 

jurídica, también llamada jurisprudencia, es lo que versa -

sobre las normas positivas; sobre su sentido auton6mico u -

objetivo. tia es ciencin de los hechos jurldicos, estos es,

de la realidad vital generadora del derecho, sino ciencia -

del sentido o contenido objetivo de lu ordonaci6n positi 

va. 

De la realidad liDCiul que condiciono ul derecho, su oc~ 

pan lo Historia y la Sociologla del derecho"(90) Y el pen -

s~miento pos~tivista del Maestro Recasens Siches -·en este

c~so - vuelve n hacerse cvipente, y aunque Ramirez Granda -

se limita en la primera parte de su dcfinici6n, acepto de -

manero cxprc~a ln cxistcncin de otrns disciplinas jurídi 

cas, ya señaladas y con mayor prolijidad por el Dr. Sen 

dler. 

Y ante esto, aparece como necesario, el reparar que 

las ciencias jurídicas tienen puntos do contacto y vincula

ci6n con otrna disciplinas científicos, tle la misma forma -

(90) .- ílnmlrez Grondn, Junn O., E.!S!i.!2.!!!!.!!!2._::!.!!!!!!!!!;.Q.._ Ed. 

Claridad, 5a. ed. 1 nuenos AlrcR. 1961, p. 74 
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que ae debe hacer claridad en el papel que lAfi diferentes -

disciplinas jur!dicaa guardan ~ntre sl. Acudi~os nuevamente 

e lo que expresa el Dr. Sandler: 11 ••• dibujnmoi~ ~ho1·n el C\1! 

dro 11 de las ciencias jurídicas que tienen q11~ ser forzos~ 

m~nte tendencioso, ya que tiene una cnbecern principal asl& 

nadn. Con esto las otrns actividades s6lo puetlen aspirar a

ser a ''auxiliares'' de lu ciencia del derecho'' {91) 

Ciencia Dogmática 

Jurídica 

Ciencias Auxilia 
res de la e ien :: 
cin dogmáticR Ju 
rídicn. -

Sin f6cil ubica 
ción. 

Sin ubicnci6n 

CUADRO Il 

"UHA VERStON TRADICIONAL" 

Derecho privado 

Derecho Público 

Historia del derecho 
Derecho comparado 

Metodología 
Teoría General del dere 
cho 

Filonofía del derecho 

Civil 
Mercantil 
Etc. 

Cc111stl t.ucional 

Fiscal 
Penal 
f.tc. 

Jurisprudencia Sociol6gicn. 

(91).- Sandler, Hlctor RaDl, Op. Cft. p. 30 
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En, resumen, la estructura de la c~encia durldica esta-

constit_uída pur: 

EL METDPO JURIDICO 

J,A TF.Oll!A JURIDICA \ 

Llamamos objeto' jurídico al~- conjunto de fen6menos ju1'!. 

dicos que se mo11lfiestan Cl>mo elYPJ"Otlucto de t.od~s las ACl~ 

vidades jurldicns, donde la docmAttcn jur[dicn ocupa un pa

pel fundtimcntal 1 pero Gin uxclul r n todun lau dernás ex pre -

alones del fen6meno jurídico. 

Por m~todo j\1rídico entende1ílOS - sin des~artar el em -

pleo dul método científico y sus direrentes tipolouíAs - nl 

conjunto de proc~tlimlentos y t~cnicAs jurídicas que tienen

como flnalidll•I el conoci.mi1Hit:o 1 1!Xplics1r.ló11 y determinnci6n 

de loR fen6menoa jurídicos que se denprcnden de la 11 activi

dacl científico jurí11Lca 11 ('J~) y quP. puec.len resumirse como: 

:~ . 
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a).- Los hechos sociales de trascendenc1R jur•ídictt (J2 

risprudenci~ Sociol6gica). 

b).- Los hechos hist6ricos con alcances jurí<lico8 (Hi~ 

toria del derecho). 

e).- La crítica a la ideología contenida f!n ol sRb1!r -

jurídico (Historia de la ciencia del derecho). 

d).- Los diferentes ordenamientos jurídicos {Derecl10 -

comparado). 

eJ.- La construcci6n de los conceptos jurídicos fl1nda

mentales (Teoría General del derecl10) • 

f).- El análisis de las normas jurídicas vigentes (Do~ 

mática jurídica). 

g).- La estructura y la 16gica de las proposiciones 

normativas (L6gica jurídica). 

h).- El estudio y realizaci6n de los valores jurírilcos 

(Axiología jurídica). 
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i).- La teor{a del conocimiento jurídico (Epistemolo -

ata jur{dlca). 

j),- El estudio totalizador de lo jur{dico (Filosof{a

Ucl derec"1o). 

La teor{a jur{dica es la explicaci6n integral de la 

realidad jurídica, un conjunto de conocimientos jurídicos -

arm6nicnmente establecidos que en un lenguaje propio de las 

ciencias jurídicas, d~terminan de manera global un eistema

de fen6menos jurtdicoo. 

De üond~ afirmamos el carácter científico del derecho, 

en virtud de <1ue: 

1.- Como conjunto de conocimientos objetivos, sistemá

ticos, racionales, y generales el derecho nace en

Roma, separándose de la Filosofía - saber general! 

zado - que.distinguió nl pensamiento griego, y ad

quiere jerarquía propia como auténtico conocimien

to científicio, ya que como señala Fritz Shultz en

su ''flistory of nomen Leeal Sciencc''• ''Los probl~ -

m~s específicos que realmente interesaron a los j~ 

ristas clásicos y el método que ellos aplicaron P! 

r_a rt!solvcrloa, es en t!l fondo casuístico" (93) 

(93),- Citado por: Coing, Helmut, E.':!!i!!~!:!~!2.~_2.LE!!:2.~~l~

D.!;!~_!!.!::!!.!::!'.!!!!• Ariel, lGa, ed., Barcelona, 1976, p. 65. 
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2.- El derecho posee una estructura científica identi

ficable que se caracteriza por un objeto, un méto

do· y una teoría, elementos constitutivos de la 

ciencia. 

3.- Existen trabajos cient{ficos rigurosos en los que

so otorga el carActer de científico al quehacer j~ 

r{dico, como el del Maestro de Konigbcrg, que eeñ! 

la el carácter objetivo, sistemático y racional 

del derecho (94). 

'
1 Que pueda admitirse al .derecho como irleologla - en r~ 

laci6n cOn la realidad natural - y no obstante exigirse una 

teoría pura, esto es, ideo16gicamente libre del derecho, no 

es en absolut6 algo tan contradictorio 'como pareciera 11 (95) 

De dichos trabajos puede ser rechazado por los eternos 

detractores el contenido, m4s no la forma científica que 

lee anima en la elaboraci6n de la ciencia jurídica. 

Por último, es necesario que los juristas comprometi 

(94).- Kant, Emmanuel, ~!!l!!~~-~~~!~g2~-~~~-~!!f~~2· -
U.N.A.M., 2a. ed., México, 1978, p.· 115 

(95).- Kelsen, Hans, ~~~~~~..!!~~~~g~2· ed. Necio -

nal, la. ed., México, 1981, p. 66. 
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dos co~ el derecho, adviertan que, el área d~l estudio del

derecl10 como ciencia - unn de la~ más complejas - no s~ en

c11entra al alc~nce del coman dt~ loo 11crsonas, incluído gran 

nGmeru ·de horabres de l~yes, y que por ello, se ha dado lu -

gRr a ~ue tantos autores no j1Jrídicos mnl preparados, cal -

gan, por ln ley del mínimo esfuerzo, en la facilidad de ne

gar al derecl1c,.s11 cariiclur de ciencJa. 

' \ 
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5.3.- EL METODO DEL DERECHO. 

En el pr6logo a 11 M6todoe de las ciencias sociales 11 , 

Duverger estima q~e: '1El estudio ·de los problemas concer 

nientes al método ha estado casi siempre condicionado por -

preocupaciones metafisicas. En general la metodologio se ª! 
tudiaba en dos niveles: el filos6fico, con el consiguiente

fundamento metafísico y el nivel especializado en cuanto al 

método era una técnica para simplificar y hacer más cficaz

el control de un sector de la naturaleza. La conexión entre 

ambos niveles es un problema constante, pues el tratamiento 

de un sector de la naturaleza para controlarlo mejor no exl 
ge fundamentos metafísicos. No obstante, lo metodología ge

neral parte de ese supuesto, El Método, por consiguiente, -

ea bien una cuesti6n metafieica, bien una cuesti6n técnicn

o instrumento de control'' (96) 

Afiadiriamos además, que el problema del estudio del m! 

todo ha estado influido en gran manera por el desarrollo de 

diferentes formas de interpretar la realidad hist6rico - s~ 

cial de la que se desprende el derecho, ya que el transfon

do politico ha animado siempre al desarrollo social "El ju

rista que enjuicie hoy al derecho actual desde un punto de-

(96),- Duverger, Maurice, ~~!2222-~!L.~~2-!!!~~2!~2-222!~~fil!
Ed. Ariel, 12a. Ed., Barcelona, 1981, p. 7 
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vista puramente jurídico, no político, se comportará como -

un ingenuo o con deshonestidad 11 (97). 

Tenemos as!, que estas dos áreas del conocimiento (Fi

losofía y Política) han inCluído de manera determinante en

el desarrollo de la ciencia del derecho, y por ende, en las 

diferentes apreciaciones que del método - influido el jurí

dico - se han efectuado. 

La ciencia del derecho y su· método estuvieron confund! 

dos con las disposiciones religiosas en los culturas primi

tivas, en las que, por otra parte, sería err6neo hablar de

un auténtico conocimiento.científico, de tal forma que es -

difícil encontrar antecedentes del método jurídico, si bien, 

es la actualidad se posee una literatura científica abunda2 

te del derecho en Sumeria, Babilonia y Asiria. 

Será en Grecia donde se den los primeros atisbos a lo

cientí fico del derec.ho. Lo que Grecia aporta al derecho co

rresponde, sobre todo a dos temas: su experimentaci6n con -

el régimen constitucional de las diversas estado-ciudades -

(polis) como Atenas, Esparta y Gortyna, sin embargo, el de

recho griego concedía supremacía a la intuici6n que de la -

justicia debía tener el juez sobre el contenido de las nor

mas jurídi?as. Además no hubo una ciencia jurídica aut6no -

(97) .- Flor is 1-lurr,adnnt, Guillermo. E.!!!!2!!.!!!:!.!!_!!JL!:L!!!~!QJ!g 

.!:!!!!~!'.!!~.!!!:_Q.!'.!:_!!!'.!!!'.!!!!Q•Ed. Miguel Angel Porrúa, 2a. -· 

cd., México, 1983 1 p. 395. 
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ma, las ideas sobre '' lo juato 11 forman parte de la filoso -

f!a general, al lado de especulaciones sobre lo bello, lo -

ético, etc. 

11 El derecho de la antigua Roma, despu~n de cierta in -

fluencia helen{stica, lle¡6 a aer el or1gen del einte1nu ne~ 

rromanieta, que al lado de loe sistemas jurídicos nnelo - -

eaj6n y socialiste, constituyen los tres grnndes eittternas -

~urldicos que tenemos en el sistema occidental'' (98). La 

importancia de la ciencia jur!dica romann es capital, esto.

se debe al Corpus Iurls Civilis, la grRn con1pilaci6n jurid! 

ca elaborndn por Justininno, en Const:antinoplu, on el siglo 

VI n.c. 

Será entonces en Roma, donde el desur~<1llo inciplente

de la ciencia jurídica da lugar al desarrollo y empleo de -

métodos jurídicos. El primero identificable es la interpre

taci6n, que hicieron de las doce tablas los sacerdotes, Pfi 
meros juristas de Roma, llenando sus huecos por analogía 

otro método de la ciencia -, extendiendo el significado de

los términos, más allá de la intenci6n de loa originulus d! 

cemviri o inclusive utilizando los términos en contra de 

los creadores de esta primitiva codificación, a fin de mo -

dernizar el derecho sin toCar las palabras de la ley. Asi -

mismo, y con la aparici6n del Tripertitum, el derecho roma-

{98).- Floris Margadant, Guillermo, Op. Cit;. ¡l. -;r¡ 
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no se· ha vuelto laico, lo que habrA de permitir eu desarro

llo independiente, 

Una de las mayores obras juridicas de Roma ea el Dige! 

to que fué publicado bajo el gobierno de Justiniano. Al ter 

minar la 6poca dorada de la cultura greco - latina el espl

ritu humano - y la ciencia y el derecho - sufre un per!odo

de regresi6n hacia el sentir religioso, y la interpretaci6n 

del universo tiene como única guía válida a lo que se des -

prenda la interpreta~i6n de las sagradas escrituras. !'Duran 

te la Edad Media todos los cristianos tuvieron un mismo con 

cepto del universo: el expuesto en el Nuevo Testamento y en 

las enseñanzas de los padres de la Iglesia. La filosofía j~ 

ridica - como las demás ramas de la ciencia y el pensamien

to - estuvo dominada por la Iglesia y sus doctrinas'' (99) -

Sin embargo, la escol,stica rescata el pensamiento juridico 

contenido en Ariet6teles y los estoicos - Teoria del dere -

cho natural - para elaborar su magna obra jurídico religio

sa: el Corpus Juris Canonici, en donde la Iglesia afirma 

que ''Todas las leyes son divinas o humanas. Las divinas se

fundan en la naturaleza, las humanes en les costumbres; y -

6stas difieren entre si porque los distintos pueblos han 

preferido distintss leyes" (100) 

(99).- Bodenheimer, Edgar, TEORIA DEL DERECHO, Fondo de Cu! 

tura Econ6mica, 2a. ed., M6xico, 1983, p. 142. 

(100).- Corpus Iuris Canonici, Citado por: Bodenheimer, Ed, 

gar, Op, Cit. p. 143. 
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La Iglesia medieval establece un sistema jurídico que

corresponde a la teór!a del derecho natural sobre las ieyee 

positivas afirma la existencia de un orden legal superior:

la ley divina, que no es accesible a los humanos. Desde el

derecho na·tural absoluto de San Agust!n, hasta el· derecho -

natural relativo de Santo Tomls de Aquino, el derecho can6-

n1go hizo grandes aportaciones al campo del conocimiento j~ 

rldico, que si bien, positivas, no ~nciden en el desarrollo 

del método jurídico, 

En esta etapa es cuando se aprecia el estrecho vínculo 

que existe entre teorla y método se hace evidente, y a par

tir de aquí, la identificaci6n de laa teorías jurídicas en

tra~a asimismo la caracterizac16n de loa métodos jurldicos

correspondientes •. 

La ciencia jurídica emplea todos los métodos científi

cos que puedan permitirle el cu~plimiento de eue fihes. ''De 

aquí - dice Hernández Gil - que en orden al derecho no que.

pa, como sucede con otras disciplinas que acotan realidades 

homog6neae, un excluyente monia•o •etodol6gico, sino más 

bien un pluralismo r sincretls•o ••todol6¡icos•. uon 

(10".- Hernández Gil, Antonio, M&TODOLOGIA DE LA CIENCIA 

DEL DERECHO, Citado por: Sandler, H~ctor Raúl, Op. -

Cit. p, 42 
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1•El carácter científico de una disciplina no radica 

en el empleo de un m~todo determinado, estimado como el úni 

co riguroso, como durante mucho tiempo ocurri6 con el expe

rimental aplicado a fen6menos de la naturaleza y está suce

diendo actualmente con la seducción de las matematicas en -

disciplinas técnicas y ~ún de carácter pocial, sino en la -

utlliznci6n d~ nuestra inteligencia paro apreciar debidame~ 

te las cualidades del objeto de conocimiento 11 ~O~ 

Ciertas clases de documentos de las ciencias aociales

requieren métodos particulares: las constituciones; las le

y~s, los tratados internaci~nales requieren el método de 

análisis jurldico, Este se aplica a todos los textos jur!di 

coa, pero también puede aplicarse, con algunas precauciones 

a textos pseudojuridicos como los estatutos de los partidos 

politicos, los reglamentos de los sindicatos y asociacio 

nes, cte. 

El análisis jurídico supone, ante todo, el conocimien

to del vocabulario del derecho; las palabras tienen en téc

nica jurídica un sentido muy preciso que es necesario cono

cer si no se quiere cometer lamentables conruaiones. En se

gundo lugnr, el on6lisis jurídico descansa en determinada -

(lo~.- Fix Zamudio, Hécto~, Op, Cit. p. 96, 
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clasificaci6p. de conceptos generales, llama.dos categorías -

jur!dicae o conceptos jurídicos fundamentales (hecho juríd! 

co, persona, etc.) Cada categoría jurídica corresponden 

una definición precisa y la· referencia a una categoría im -

plica la aplicaci6n de reglas bien definidns. 

Delimitar la naturaleza jurídica de las no9iones em 

pleadas, es decir, la categoría jurídica a que pcrteneccn,

tiene también una importancia capital. 

Las categorías se agrupan en las construcciones juríd! 

cas. El método es ceracter!stico del razonamiento jurídico. 

A partir de reglas concretas aplicables a cada categoría se 

definen los principios generales que expresan los caracte -

res de un conjunto de categorías. Estos principios sirven -

despu~s para elaborar, por vía analógica, la regla1aentaci6n 

de las categorías aún no definidas (de este modo se ha ela

borado la teoría de la personalidad jurídica l1e las socied! 

des y asociaciones). Es preciso, de la misma forma, relaci~ 

nar el razonamiento jurídico por sistematizaci6n con los r! 

zonamientoe por preeunci6n, por ficci6n, etc. 

''Para el jurista, los texto~ e instituciones expresan

las reglas del derecho positivo, cuya eignificaci6n y alca~ 

ce se trata de determinar mediante un análisis riguroso fu~ 

dado sobre bases precisas, as!, se puede 11 declr el derecho 11 
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o aea, fijar las obligaciones y los derechos de cada mie~ -

bro de la sociedad" (103) 

En la clnhoraci6n de modelos - que para Villoro Taran~ 

zo son esquemas - la aplicaci6n de los métodos jurídicos es 

fundumental, YJl c¡uc permite hncer representaciones scnsi 

bles, que posibiliten ln aprehensi6n, Ue sistemas de cono -

cimientos complujos. Por otrn parte el m6todo de la cons 

trucci6n jurídica es de g~an utilidad a la ciencia jurídi ·

ca, parn la dnter1ninnci6n 'de su esfera de estudio. 

Toda conatrucci6n jurídica, puesto que observa la rea

lidad de acuerdo con el interés propio del derecho y puesto 

que su fin siempre es el mismo, está sujeta a las mismas l! 

yes y reglas constantes de proceder que estudia la ciencia

~ur!<lica. En otras palabras, los esquemas jurídicos podrán

variar en matices y precisiones de acuerdo con el tiempo, -

pero siempre euardnrán una semejnnza fundamental nacida de

la aplicnci6n del mismo método. 11 El m~todo jurídico no es -

unn recla exturior, arb~trariamentc aplicada al derecho, en 

virtud de unn nncesjdnd contenida en su esencia misma, de -

renutar 'te una mun~ra senura la marcho del derecho en el d2 

minio de ln pr~ctlca• ~o~ 

(to:?>.- lluvrH·e1..~r, :ifiuri.ce, Op. Cit. p. 74 

~o~.- Van Jh~rine, Rudolr, L 1 SPRIT ou DROIT ROMAíl. Citado

pur: Vi lloro Tornnzo, rHguel, Op. Cit. p. 232 
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Recordando que los métodos científicos en general - e~ 

cluyendo a la inducci6n y al m&todo experimental - 'son uti

lizados por la ciencia del derecho, resulta digna de desta

c~rse la autonomía, que con su empleo por parte de la cien

cia jurídica ha alcanzado la abstracci6n, que en este sent! 

do, ha llegado a conformar a la abstracci6n jurídica. 11 En -

efecto, hasta los más minuciosos esfuerzos de elaboraci6n -

cien~!fica ••• nunca lograrán más que directivas vagas y l! 
gera·a, esbozos de soluci6n, enunciados dirigidos a ln inte

ligencia pero no mandatos que rijan la voluntad. Para que -

de los datos jurídicos puedan, surgir las reglas capaces de

someter eficazmente la conducta externa del hombre y de ea~ 

clonarla con apremio, es necesario precisarlos en esquemas

º categor!ae. Estos se obtienen destacando las aristas vi -

vas de las realidades sociales de manera que adquieran per

files definidos qUe las fijen y hagan de ellas cuadros fir

mes para la.vida. Un tal resultado implica un ~rocedimiento 

de eliminación, de criba, hasta de filtraci6n, que reducirá 

los elementos infinitamente variados y complicados ofreci -

dos por el conocimiento científico de los datos jurídicos,

y los hará pasar de la complejidad propia a los aspectos i~ 

penetrables de la naturaleza mudable y viva., a la simplici

dad un tanto mecánica exigida por toda disciplina práctica11 

ho~ 

UOS.- Geny, Francois, SCIENCE ET TECHNIQUE DE L'ELABORA 

TIO!I D
0

U DROIT POSITIF, Citado por: Villero Toranzo,

~iguel, Op. Cit. p. 234 
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Po.r último, apreci~mos estimable para la' determinaci6n 

del método jurídico, lo que con toda claridad expresa Vill~ 

ro Tor~nzo, cuando establece que: 11 La abstracci6n juridica

procede, en formas diveréas 11 (106) señalando que las más not!!_ 

bles son: 

1.- La unificaci6n en el esquema de aspectos separados 

de la realidad,- Refiriéndose a la realidad posit! 

va, es decir, factuai, de donde la ciencia jurídi

ca elabora esquemas o \ca.tegor!as como los concep -. 

tos jurídicos (persona, derecho subjetivo, contra

to, acción 1 etc). 

2.- Distinción en el esquema de aspectos unificados en 

la realidad.- Destacando la necesidad de que el j~ 

rista atienda a la circunstancia de que una misma

reul idad puede a veces ser considerada desde dos o 

m5o puntos de vista y cada uno de ellos exige un -

trnlo diferente (por ejumrJlo, la propiedad sobre -

u1\a carta o el aborto, en diferentes derechos). 

3.- Sobrevivencia en el esquema de una realidad desnp! 

recida.- Los objetos, hechos o fen6menos de la re! 

lirlad no son perennes pero las consecuencias jurí

dicas que de algunos de ellos se desprenden perma-

:· 

(1oó.- \/illoro Toranzo, lliguel, Op. Cit. p. 237 
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necen a6n deepu6e de su desaparici6n, la muerte 

~laica de una persona no coincide con su muerte j~ 

r!dlca, por e~emplo. 

4.- Preexistencia en el esquema de una realidad adn no 

existente.- Donde se puede seftalar, entre otros 

ejemplos, el alcance ju~idico de la restituci6n a

la soberanía de Panam4, de zona del canal en el 

ª~º 2000. 

s.- Desconocimiento en el esquema de realidades exis -

tentes.- En la primera parte del articulo 33 de la 

Ley Federal del Trabajo se dispone: "Es nula la 

renuncia que los trabajadores.hagan de los sala 

rios devengados, d8 las indemnizaciones y demás 

prestaciones que deriven de los servicios presta -

dos, cualquiera que sea la forma o denominaci6n 

que· se lee dé 11 (107) ~orlo tanto, pueden darse en 

la realidad hechos y hasta actos que el esquema j~ 

r!dico ignora. 

s.- El esquema presupone una realidad no demostrada.

Como la supoaici6n iuristantum, de que hubiera si 

dO voluntad del de cujus, dar preferencia al c6n-

(107),- Nueva Ley Federal del Trabajo, Ed, Porrúa, 53a, ed., 

M'xico, 1906, Art. 33, 
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yt1~c y los descendientes, a éstos sobre los ~olat~ 

rnles, y a éstos sobre la Beneficencia Pública, 

cuando se dn un juicio intestamentario. 

7.- Fingimiento de realidad no existente.- Que tiene -

su mayor cxprcs16n en 111 llamadu ficci6n jurídica, 

en lR que la ciencia del derecho atribuye caracte

r!s ticlis que de suyo, no corresponden a los he 

chas en que se_ ha aplicado la. fictio juris, como -

oucede con la personalidad de las llamadas persa -

n11s morales o en el cnso ~e la extraterritoriali -

dad de las embajadas. 

Concluimos ol presente tema, proponiendo un esquema, -

que no dl1damos sea limitnclo, del m~todo jurídico, pero que

de la misma forma ofrecemos como una manera de aportar cla

ridad en cuRndo al empleo del mismo, y como un apoyo, a la

conviccl6n q11e del carActer científico del derecho euacrib! 

mas. 
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5,4,- T~ORlAS ~EL DERECHO. 

11asta ahora la teoría jurídica pasa por ser la e~plic~ 

ci6n integral de un~ parte de la realidad jurídica, un con

junto de conocimientos jurídicos arm6nicamente establee! 

dos, que en un lenguaje propio de las ciencias jurídicas, -

determinun de forma global un sistema de fen6menos jurldi -

cos. La llistoria del Derecho abunda en teorlas jurídicas 

que con criterio cronol6gico - y destacando las más impar -

tRntes - mencionamos: 

Rl lusnu&urnlisn10 - como expresi6n integral de la rea

li ~\orl .111r{dir.ft que nn 1.arrnlfieatn on ln construcci6n intele.= 

tu~l r¡ue e\1·a en torno al derec\10 natural, ''un derecho has! 

do ~n ln ~-A~ {nti~o •!u 1~ naturnlez~ ~el hombre corno ser i~ 

Givirilll1l o colrclivo, un tlerecho natural permanente y en~e

f':':i.~h~nt•: 'J:-·1ilio ind<:!_lendirnt.c u l:,, lerr,\Rlf\ción, la conven 

ción o~t111l.1ui1~r otro cxpetliente imAeLna~o por el homhr~ 11 

(l0i~) ~l rtcr~ct10 11i1t11ral pnrtu t\~ lh iden de la existencia

,~-~ un or1\,.·n ju!•l.o 1'lo1.: ¡:;{ 1 y en ?,ran medirla, cons"tituye ttn -

·~nt'o·!'J·~ :.,,."·1l >11d ri.,rf!r.ho c!l)nc!n lo•; vnlores oon {1uestos por 

~11ci·1A 1i~ l~~ 11or~n3 positivas. 

(10!1).- Bor11-¡nn.;!imer, Erl!!Rr, Op. Cit. p. 125. 
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Sin embargo, la teoría del derecho naturalabarca ~n 

periodo extenso que va desde la filosofia griega hasta la -

reeurecci6n moderna del iusnaturalismo en el siglo XX, que

ha tenido como principal representante a Le6n Duguit. En el 

!nterin hist6rico tan prolongado el derecho natural ha adoE 

tado posturas tan abundantes y diversas, que si bien coin -

ciden en lo fundamental, se distinguen unas de otras de una 

manera muy clara. Trataremos a continuaci6n de reseñar alg~ 

nas de ellas: 

!!._~!~!~h~-~!~~!!!-~!~!~!-~!~~!~~!·- 11 La doctrina del
derecho natural nace con la Cilosofla'' (109) la escuela es

ctoica de,filosof!a fu6 fundada por Zen6n de Ciclo y tiene

representantee romanos como S~neca y el Emperador Mnrco Au

relio. Para Ze~6n todo el universo ae c~mponía de una sus -

tnncia y esa sustancia es la raz6n. La raz6n, como fuerza -

universal que penetra todo el Cosmos, era considerada por -

los estoiCos como la base del derecho y la justicia. El d~

recho y la JUsticia. El derecho natural es idéntico a la 

ley de la raz6n. Los estoicos distineuinn dos 1nomentoa del

derecho natural: un estadio primitivo de la historia l1um~na 

en el que se habla realizn~o completome11te el ideal ~bsolu

to del derecho natural (derecho natural absoluto). Todos 

los hombres eran libree e ieual~s, sin clnAes socir1lea ni -

propiedad privada, sin esclavitud ni familia; y el derecho

natural relativo que fué produeto de la aparición del egoí! 

mo y la ambici6n, de la past6n y el ansia de poder que hi -

(109).- Villoro Toranzo, Miguel, Op. Cit. p. 17 
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1.- lnmutabili~ad y objetlvict&d ciel derecho natural, -

impreso y conocido er\ 11 naturaleza hunana. 

2.- Fundamento del ~~r~ci10 ~o~itJvo on el natural, ya

flº" lll clud:nJ, :cu11 u11 r1:·:~irnt-11 prorlio qui: podt'á di-

ferir, es un hecho n~tl1rQl. 

3,- Mutabilidad de la justicio legal - positiva - que

na impide su obligatoriedad. 

4.- Vinculacl6n especial de ceda ciudadnno con la ciu

dad (poli~) concreto ~n lu que vive; Jlrirnordi~lme! 

·te, por naturalez~, cor1 lo Jt1sto n~tur~l de la ~i! 

mn; en segundo luear, co~ ~u~ tradicio~es naciona

les, y, en tercer lu1~nr, c-:>n s\1s lcye~ ec;critas. 

En lu doctrir1n nristol.61 l1::1 ~~ ~:¡tatl~cl~, bGi~ismo, el 

principio lle ln !;t:!3111·lllEui jurí1li r.~, ·pi~ t11 el tlE:mpo ha de-

cvolucionnr hét!-tt.11 ~u nel.unl n..c:11"-!.l1?·1. 

Bl <leRnrrollo 1lcl dt!rAciio 11~tu~~1 vino o constituir un 

avance de ~u~n i~port;1nci~ nA~n la ci~nci~ jur[dica ''En "º! 
brn de él - del rlcrP.cho 1H1tur'nl - ~(; l i~1ran las priflleras b.!?_ 

tolloA contrtt la ~scl~vitu1l 1 :i Gl R~ ¡\e~e 61 recono~imiento 

Uel porentesco ele san~l'f', ':"1:1jo ~~,, influt-:nc1n \J'~ reducido y

aboli''º el formaliqmo '.mtii.~~10 1 ....iJ,~.i:·:1r.o.n l1;s "1PL;os de adqui-
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rir la propiedad, ee asientan sobre otras bases las sucesi~ 

nes, etc. He. aqu!,pues, el valioso cometido que, en lo to -

cante a método jur!dico, vino a desempeñar la noción del d~ 

recho natural en el sistema romano'' (113). 

~!~~~~~~~~-~~!!!~~·- La concepci6n de la na

turaleza del derecho que tuvo la Iglesia sufrió una fuerte

influencia de los pensadores griegos - especialmente Arist! 

teles y los estoicos - y de los jurisconsultos romanos. El

derecho natural fue aislado de su íntima conexión con el 

universo físico y trasplantado a la esfera espiritual, con

virtiéndose en un derecho divino manifestado por la revela

ci6n. 

La Iglesia suponía que las reglas de derecho natural -

eran anteriores a la organizaci6n del Estado y que ostenta

ban el carácter de verdaderas normas jurídicas. 

Ernst Troelsch ha mostrado la forma en que los Padres

de l~ Iglesia tomaron de los estoicos la distinci6n entre -

derecho natural absoluto y relativo, adaptándola n las ens~ 

ñanzas de la religi6n cristiana (114). Para ellos el dere -

cho natural absoluto significaba el derecho ideal que hubi! 

ra seguido imperando de no haberse viciado la naturaleza h~ 

mana pura con el pecado original. El derecho natural relat! 

vo era, por el contrario, un sistema de principios jurídi -

C113).- Hern6ndez Gil, Antonio, METODOLOGIA DEL DERECHO, Ci 

tado por Villoro Toranzo, Miguel, Op. Cit. p. 35 

(114).- Troelsch, Ernst, GESAMMELTE SCHPIFTEN, Citado por -

Bodenheimer, Edgar, Op. Cit. p. 143. 
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Cei 
.¡ 

cos adoptados a la naturaleza hu1nana 1 mo<lificadn por la 

da. En ln doctrina de S~n Aeu~tf;1 óeQe~po~an 11n pepel impo! 

tente los postula1los <lel rierecl•o natural absoluto. El go , 
bierno, el derecho, ln propiedac1, 1<1 civi li?.eción todr.., son 

eterna de Ole.e:., puede intervenir, c..i.:Hido le ju::.:;,ue c-portuno, 

yn que tiene soberanln incondicionada sohre el Escodo, don

de es evidente que esta conccpci6n se ndec6a & la politica

que imper6 en la oraonizaci6n feudnl, bnjo lo cual, vivi6 -

San Agustín. 

Para Santo Tomás de Aquino llene mnyor preponóerancin-

el derecho natural relativo Qlle rsti acorde con los hechos-

de ln renliónd. Distineu~ cuatro clases Ue ley: ~le~na, na

turél.l, divina y humana. Ln le-y et.:•1·;,:1 :.ólo es conociCn po!"- \¡• 

Dios, el hombre, por mP.dio dP ln rH7.6n participH de ella. -

Esta participuci6n es deno::1in~·la pür el h~uinn~c11n~ luley -

natural,quc consiate en orinctpio~ llnst~nl;q generales y ab! 

tractos, tiene que ser co111rlelnd~ co11 <:ir~ccinnes ~6s part! 

culares dndas por Ulos. Esta función la ~ealiza lo ley div~ 

rt11, q11c ns ln reveln1ln ~or· íllo~ n trnv~s ~e las S~~radao ~s 

crituraq. 

La ~ltima clase de ley es ln ley hu1nana 11 Una ordena 

ción de la rPz6n pRro el bie11 co~~n, promulgado por q\1ien -

tiene el cuidado de una cornunidad 11 (115). 

(115).- Aquino, Tom~s de, SU~!~A TEOLOGlCA, Cit~do por Bodeg 

hcimer, Koeur, üp. Cit. p. 1~7. 
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Con Santo Tomás de Aquino la teoria del derecho natural 

cristiano alcanz6 su más elevada expresi6n. 

~~-!!:~!l!-=!~!!:!-~!!-~!~~~h2-~~~~!~!·- Como producto 
del espíritu de individualismo y liberalismo que caracteri-

z6 a los siglos XVII y XVIII, que se erige en contra del t~ 

talitnrisoo dogm&tico de la Iglesia ~cdieval surge unn nue

va concepci6n del derecho natural. Su precepto fundamental

era que, el hombre nace libre e independiente, al vivir en

la sociedad el hombre realiza un contrato, por éste, trans

fería a la sociedad cierta clase de derechos y su libertad. 

Los derechos básicos del individuo no debí&n ser disminuí -

dos por la sociedad, porque e~os derechos los había confer! 

do Dios a los hombrea y eran anteriores a toda sociedad. 

Son derechos inalienables, es decir, naturales. 

Paralela a esta ~orma de considerar el derecho natural 

apareci6 la teoría de la raz6n de Estado, expuesta por ttic2 

lás Maquiavelo y que se apoya en la teoría de la Soberanía

minuciosamente elaborada por Juan Badina, donde el valor n~ 

premo rige a los hombres es la pervivencia del Estado y su

organizaci6n, que en el tiempo llegó hasta lR deceneroción

doctrinal de los Estados fascistas Alemán e Itoliano de Hi

tler y Mussolinni, cuya actuación y tr5gicos resultados, ol 

parecer, no han sido verdaderamente aquilatados. 

Pueden distinguirse tres períodos en el desenvolvimie~ 

to de la teoría clásica del derecho natural, La vrimera et~ 

pa del proceso de emancipación de la teología medieval y el 
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feudalismo que ce ,rodt1jo d~qpuA~ ,)el nenaclmionto. A esta

ápoca corresponden los teorías de Grocio, llobbcs, ~pinaza -

y otros seHalarlo~ por Bodct1hcl1ncr (llG). 

s~ c11Lul1l•!C~ qui, 1~ Ci'rnnt.r·, óltir~a de lu cplicuc16n -

del derecho nntural resitle ~ólo en ln prudcncin y autoraode

ración del gobernante. 

La segunda etapa va a la pa1· con el incipiente desarr~ 

llo capitalista, correspontlen a este período las opiniones

de Locke y Montesquicu. La tendenciR dominante de esta eta

pa era garantizar loa dP.rechos naturales de los individuos

contrn las invenionea indebidas por port~ de los gobernan -

tt!B 1 r.lediante unn scpnrnción de po~crc.r;. La tercera etapa -

estfi sefialadR por unn fuerte crec11~jn en la nobernn!a popu-

11,r y la demacrar.in. El derecho 1~rtl.11rnl r¡uecin con~iac!o o. la 

voluntad generRl del pueblo, n1 rrpr~~entantc ~6~ destacado 

ele esta et?..pc1 de lo ~octr;.r.;i fu.'- ,!1:nn : .. cohfJ ;"tc.tt'l~'"nu y en-

eStH!cial, el co11t.c?!i1lr. t1~· rai nb1~~. •1·:1 Cont.rn•.:o ::aci;1l". 

mo eni~n todo lb concc1>ci6n ::~11~1rn:1. i:l honhr~ no reconoce 

(116).- Aquino, 1'or.1lin dt", :;u:.;:.a, í'EOLOG1Cñ, Cit. por Boden -

heimer, f:d~tt.r, Cp. Cit. :·¡. 1~7. 
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otro legislador de sus normas de conducta que a sí mismo, -

''obra de manera que trotes siempre la voluntad libre y ~az~ 
nable, es decir, la Humanidad en ti y en el pr6jimo, no co

~o un medio sino como un fin 11 (117) 1 para Kant el análisie

racionalista del derecho natural corresponde a la naturale

za humana: ''La "utonom!a es el fundnmento de la ~lgnlrlntl 

tle la naturaleza humana y de toda naturaleza racional'' (118) 

El pensamiento de Kant, fundamenta en gran medida ''ºª de 

las teorías más importantes del panorama jurídico contempo

ráneo: La teoría pura del derecho de Hans Kelsen. 

(117).- Kant, Emmanuel, INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERECHO 

Citado por Villero Toranzo, Miguel, Op. Cit. p. 251. 

(llB).- Ibidem. 
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L~_!!~~!!==!~~-~!!_~~~~=~~-~~~~~é!·- El hi3toricismo y 

el positivismo jurídicos desplazaron a la teoría del dere -

cho natural durante la segunda ~itad del siglo XIX, sin de! 

cuidar tampoco lo influenciu t~n erande que ejerció el ata

que nl derecho que re;1.lizó lh i11ti:rprcr.ación m:.rxisle:i, sin

emUurgo, el d•:rcclio natur·:il r•:to:1::.1 ,•f.l:.1t.uru'5 y .,..:! expresa en 

direcciones claramen~e identifica~les como: 

El derecho natural l~eo 1:antiano.- Hepresentado por Ru

d0lf Stammler, que parti6 para l~ elnboración de su teoría

de la necesidad cl~ elaborar - al lodo del derecho posltivo

una teorla del derecho justo. ?ar& ~llo Stamffilcr hizo una -

distinci6n entre el concepto y ln idea del derecho ''~l der! 

cho es el querer entrelnzante, in·.¡iolable y outá.rquico" 

(119). Una teoría del derecho :}lle pretC;nCa vnlidez univer -

sal - dice Stninn1ler - tiene ncces~ri~ment.c que ser de car~~ 

ter formal. Tiene (¡uc en1ancipar~e d~l .neteri~l empírico del 

derecho positivo, 11':1nRsindo confuso en su vnricdad.: Tiene

que basftr su~ propoRlcion~s 1·11r1!l~~1~nr~l~~ en el rnzon&mien

to lógico y en unciones n !)rioPi, y 11uc cuiar!!e por princi-

pios deriv:vJo;; 1le \¡, :1~orf.-1 1!•·1 {~''"-'~~·1Í1'íilC.. c.:1; .•:,:;nt. ?ar&

St.ammlcr, incluso t:n un r:sti{!n ·,.::. 1·,l.t..i.:.) hny ~ria nc..r1ia jur! 

cJicn, !10 escriti:: -1,UP er;tobliJr.r~ iJ•.; l· • .-; r·~loc.i·~n<::c: j•1ríO::iC'!S 

ieci~ionca ,nrtlcul~~~~ del :0nr~~,n~~. ~a ~fir~~ci6n fund! 

n1~nt11l rlc :::t,m11ll0.r 1·n·!icr: t"'n .--.11 ''t::>n•.:•_·_.:ti:i,, •l'.::"l deP!ch-:. (e:n-

trclaz?nte 1 ir.viol<-d1l" y <)t1l~~.1::.·.1ico; t-11 lr" r'!alizaci6n de -

la justicia. 

(119) .- Stammler, Ruc'lolf, f'1L03ilFJA DZ.:l. D:SP.ECl!O, Citado por 

Dodenhcimer 1 Sdgur 1 Op. Cit. p. 1'3fo. 
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~~!~!!!!!2-~!!.-~~~!~h~_!!~~~·- Sus representantes -
niegan que las normas y disposiciones del derecho positÍvo

constituyan una base suficiente pare la decisi6n de los ca

sos reales. El juez debe analizar las fuerzas que operan en 

la sociedad. As! pues, según la doctrina del derecho libre, 

el juez, al decidir un caso pnro cuyn so1ucl6n no l1\1bi1?rn -

una base formal clara en el derecho legislado, debía recu -

rrir a una fuente ajena al derecho po~itivo. Basando tal d! 

cisión en las convicciones morales y el sentimiento de jus

ticia que.prevalezcan en la comunidad o naci6n a l~ que re

presenta, el juez está obligado en realidad a aplicar una -

especie de derecho natural, pero no se trata del derecho"! 

tural eterno e inmutable del periodo clásico de la doctrina. 

Los postulados y principios del ''derecho libre 11 son flexi -

bles,.están sujetos a evoluci6n y modificaci6n. Cambian con 

la sociedad que les da vida. En este sentido la doctrina 

del derecho libre cree en la existencia y el valor práctico 

de un "derechO natural de contenido variable. El principal

representante de la teoría del derecho libre fu~ Fra~cois -

Ccny. 

~!_¿~~!~!!!~~~~-~~~~-E~&~!~~- Ouguit ntacó el in

dividualismo en el terreno de la ciencia del derecho. Para

él, las autoridades gobernantes, como los ciudadanos, no 

tienen dereChos, sino deberes. Su actividad debe limitarse

ª la realizaci6n de ciertas funciones sociales, la m~s im -

portante de las cuales es la oreanizaci6n y mantenimiento -

de los servicios públicos. La función social del derecho, -

seeún Dueuit, es la realización de la solidaridad social. 

Es este concepto la noci6n central de la teoría la Du-



- l(;fl -

guit. Pera él es un hecho real. no un mero postulado. 

!!_n!~!~~!!~2·- bajo este ruhro se co1nprend~n las co -

rrientes jurídicns francesa" que lnctuyen a autores como G! 

ny, lluuriuu 1 llt!nnrt.l y Lufur, qut~ <.aunquu dífierun en muchos

aspectos1 tienen una uctitud fundamental camón respecto a -

los fenómenos de ln cienciu y lP filosofía jurídicas. Ese -

elemento comdn es la creencia en un de~echo natural, ante -

rior al positivo y 9Uperior a él. 

Los neo-tomistas nceptan el coocepto de derecho natu -

ral que sostuvo Santo Tomás. Con9ideran los principios gen! 

roles del durocho nuturnl por ollon reconocidos corao reglas 

eternas de validez absoluta. Ac11:ii lftn que sus principios son 

am['ll los y vaco::;, Pr.ro por er;o 1.1t3rao es por lo que tienen 

ese car6cter de r~glas de jui;~j~i11 invoriahlcR y univcrsal-

1ncnt:c vál itJus. 

~!;!._:,:!,~~~!.!!_!'.!.!.:!~~!:.!.E~-~!.:.!._!l.;:i~El.!2. - l1eprnsen tnlla por 

Savigny, lu teoría hi:;t1'iric::: r.1111 11r.rr•cho 1 ltJ con!lidc:-o como 

producto, en pri1:•-:-t· 1_11.i.:,:ar, r!e! ca.~(c• .. ,~~· ~acicnol y el esp!

ritu tlcculinr il<.: un raa·hlo. S11s v·ir.i:~d":!r-r·s ~ucrit.f:'s ~ran la-

fe po¡lulu:~ y ln r.oi.tu1•!t•r11 1 qui:: ~:11 t· l curso •Jtt 311 r'1~sa!"'!"'Ollo 

r,11 rcforzolJ1-ln fP)t" lu jurl:iµrud'.·nr.i1· <.:ic·ntiflce 'J la ucción

ci(! 10'3 jl!'of'csiunnle~ 1\rol !J~r·~ci10. 

llndos inVA~ticacior1cs 1le los l1e~í0•to:; {\r~1·l~ivo~ y arcai -

cos de lA hlstori.:1 c.IP.l r~~rP.chn. 
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, ~!_posit!~!!!2_J,~!!~!~·- Como corriente f ilos6fica, -
el positivismo debe su creaci6n al pensador francés Augu~to 
Comte, cuya doctrina ha sido vital para el desarrollo de la 

sociología, el positivismo, la clasificación de las cien 

cias, la teor!a de los tres estados y la sociología, como -

ciencia independiente, son las oportaciones mftn iTI1portnntes 

de Comte al acervo científico. 

El po~itivismo invadi6 todas las ramas de la ciencia -

social, incluyendo la jur!dica, En el campo de la teoría j~ 

r!dica asum6 varias formas que puedan ser clasificadas en -

dos grupos: positivismo analítico y positivismo sociol6gi -

co. 

Positivismo analítico.- Los precursores de esta co 

rriente son Je~em!as Bentham y Rudolf Von Jhering. El fund! 

dor de la escuela analítica fué John Austín. Como Bentham,

mantuvo una filosofía utilitarista de la vida. La escuela -

analítica separa la teoría del derecho y ~a 6tica. El dere

cho positivo en opini6n del jurista analítico, es cosa por

completo distinta del derecho justo o ideal ''Todo derecho -

positivo o simplemente todo derecho en sentido estricto, es 

establecido por una persona o cuerpo soberano, para un mie~ 

bro de la sociedad política independiente donde H.quella pe!: 

sona o cuerpo es soberano o supremo 11 
( 120). 

( 120) .-AUSTIN, JOHN, LECTURES ON JURISPRUDENCC., Citado por

Bodenheimer, Edgar, Op. Cit. p. 315. 
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La 16gica es un importante instrumento metodol6gico 

para el jurista de la teoría analítica. Valora éste en mu -

cho la abstracción y la rleducción 16gica de la ciencia del

derecho, es! como el uso del silo~is~o ?&ra resolver los ca 

ROB concrrtoA. 

~~-~~2~!~-~~!~-~~!_!;!!~~~~2·- Propagada por Hnos Kelsen, 
la Teoría Pura del Derecho debe ser considerada corao una de 

las doctrinas jurídicas más influyentes <le nuestros días. -

La teoría pura del derecho es un intento de eliminar de la

juriaprudencia todos los elementos no jurídicos. Derecho ~

Estado han de ser entendidos en su pura realidad jurídica,

y las disciplinas extra~as, como psinologia, 60ciologia y -

~ticn, hnn de ser desterr·adaa de la cie11cia jurídico. 

Kelsen admite que el derecho puede, e incluso debe, 

ser objeto de estudio HOciol6gico, pero este catudlo no ti! 

ne nada que ver - en su opinión - con lh jurisprudencia en

el verdadero sentido de la palhhra. 

Kclscn rl~fine ln cienciR ri~l Jerecho, co~o el ••conoci

miento de lns normas 11
• Zntiende ror norma, un juicio hipot! 

tico q\IC declnrn qt1e el hncer o no hacer un deterDinado ac

to debe ir seguirlo rle una ~ndi~a ~o~ctivn por p3rte del Es

tado. En otros t6r~ino3 1 11na nor.nn significa que, en, deter

minados circun5tancias 1 el est~ao djHrcerb una acci6q coac

tivn parn obligar a una co11ducta 1letermineda. El derecho es 

un sistema gradual ~e tales normas coactivas; es, en esen -

cin, ••un orden conctivo ext~rior''• E3te orden recibe su uni 
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dad del hecho de que todae laa múltiples normas de que se -

~ompone el sistema jurídico pueden ser referidas a una fue~ 

te a1tima. Esta fuente es la norma 11basica 11 o 11 fundamental 11 

idéntica a la constituci6n de un estado. 

Uno de los aspectos mAs discutidos de la teoría Kelse

niana - señala García Máynez (121) .- se. refiere a la liber

tad y a los derechos reales. ''El error fundamental de la 

teoría consiste en la identificaci6n de 'las nociones de de

recho objetivo y derecho subjetivo" (122) 

(121 ).- Garc!a M6ynez, Eduardo, Op. Cit. p. 194. 

(122) .- ldem. 
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El Positivismo Sociolóelco. 

La afirmación ccn~rRl del Socioloeisrno jurídico es la

consirleraci6n del rlerecho como •Jn moro prorlucto sociol6gico, 

como uon mnnlf~slt1ci6n d11 l~ vlcta aocinl. 

Emilio Durkheim, fundé:!Uor 1111 l;:i cscuelA sociológica 

del derecho, propone se eRtu~ie r.l derecho bajo el m6todo -

sociológico. 

a).- El derecho debe ser observa¿o co1no fen6mcno so 

e in 1. 

b).- LR5 idenR ffinrales ''non el al~a del derecho••. 

e).- Cl Oe1~,~cho ef; e1 ~::ru:.ülr> vi~ihl1.: d1: .o1 idaridad-

socio.l. 

~).-A cRdn estado 1le Aali~a~i~a~ ~ocinl corresponde -

11n Q~tn¿o ~~l ct~!·~ch•1, 

e).- Pu1•tlendo de loG dntos jurídicos, es posible lle

gnr a la estructuro interna de los grupos socia -

leg. 

Entre los n1iernbros Jel Sociologismo jurídico, ~e desta 

en P,auriou. 
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Hauriou sustituye la noci6n del derecho cooo poder de

la voluntad .( que. es la noci6n del positivismo jur~dlco, 

imperante en su tiempo ) por la de derecho como funci6n so

cial. No hay derechos subjetivos. Ni la sociedad, ni indiv! 

duo, ni las clases sociales, tienen derechos. ?ladie tiene -

m6a derecho que el de cumplir con su deber. 

11 Lo 6nico que hay - dice Hauriou son situaciones jur!

dicas subjetivas, o situaciones jurídicas objetivas, según

se trate de prerrogativas que los particulares adquieren en 

sus convenciones (siempre dentro de la ley y por la misma -

ley), o de prerrogativas que reciben de la ley 11 U23) Unas

Y otras integran al Derecho Positivo, como único derecho 

qu~ Hauriou admite, fundándolo en la ley de solidaridad y -

Ce interdependencia social. 

(123).- Citado por: Villero Teranzo, Miguel. Op. Cit. p. 75 
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Mauricio tlauriou, sin 3bnr1~on~r el cnfoc¡ue realista de 

la teorln, corrige los exc~sos del sociologisr:o juridico: -

la socioloe!a es sólo unn ciencia auxiliar del derecho¡ el

derecho !>ORitlvo no emnna de los heclios sociales, es siern -

pre lo o~rn <le 110 ~01t~r '1\1•? ~n ~i1!rtr1 m~1Ji1l11 Jo ii~pon~ b 

las fuerzu~ socinles 1 p~ro esté:'. ti.l;iu~1ición no seria posible 

en un medio social si no cnnt1·il1uyera en forn& reol y pric

tica al or<len y n la paz de ln sociedad. Las instituciones

jurldicas nacen del poder, de la iileo y de la libertad, pe

ro no pueden subsistir sin la accptaci6n de la co~unidad, -

la cual sólo se dar6 si 1B5 inqtituciones jurídicas contri

buyen H la HOlid~ridad social {al orJen y la paz). 

Angul Lntorre (124) mcnclot1n oninisMO l:' importancia -

del sociologismo jurídico en :lr'11·tc:'..l,-:iér1cn, rl':~:"&s~nt.odo por 

O.\·J. Holmes y H. Pound. 

Rl mnrx1smo.- f'<;; lo l1l~ii"'.1 t.'.:! !.ns e,rrindt?s t>?1J:-ias hoy

i~pcr~nte~ en el Ctlmpo dPl p~n3~~,~n~o j•Jr{rjfco. Tiene ~sta 

u1111 evillentn i1nportt.t11cji1 l:-1:1'~0 ¡.oP td \'1tecés intrínseco de 

su doctrina como llOt' el h4cho d~ uue tlnH oart~ consirierable 

c\cl munLlo lo nn n<!O!lt,;11io co1n'J i·:.-~•1l•J:JÍ~· c.f1i::i-.,1 ''"'su orga-

nización polír.i..ca, y ;)'lr tr•ri:··. rl~, ,,q ri·'!re:-cho. Una '1itposi 

c'Í.ÓT\ de est."\ doc1-rin~-i. jurÍdiC·I llC ·~;, ~in 1.:'.•:l••.r-¿0 1 ri..:irla f:.-

(124).- LA.torre, /\neel, Op. Cii:, p. lt.7, 



- 175 -

cil,, debido sobre todo a que no existe en el momento ac~ual 

una elaboraci6n del pensamiento juridico marxista que tenga 

la suficiente consistencia y aceptación general. Aunque los 

puntos básicos se encuentran, por supuesto, en los mismas ~ 

bras de Marx y Engels, estos principios fundamentales no 

han sido objeto de la atenc16n que han merecido otros aspe~ 

tos de la doctrina marxista. 

En esta situaci6n, lo único que aqui cabe hacer es ex

poner los datos esenciales sobre los que se ha de articular 

toda teoria marxista del derecho. Estos puntos son natural

mente los mismos del marxismo en general, de los que su do~ 

trina jurídica no es más que una aplicnci6n particular. Pa

ra un· marxista, en efecto, los distintos fen6menos sociales 

no pueden estudiarse aisladamente, sino integrados en el 

conjunto de la realidad social. El derecho no tiene una 

''historia ind~pendiente••. 

El marxismo es, en primer lugar, un materialismo, no -

co~o una concepción mecanicista del cosmos, sino una visión 

del mundo basada en la creencia de que la evolución de la -

cultura en general no puede ser comprendidn por sí misma, -

ni explicada por el progreso del ''espíritu humano'' o de lu

idea, sino que hunde sus raíces en las condiciones materia

les de vida. La base real de la socied~d son las relaciones 

sociales de producci6n. De ellas deriva el carácter general 

de los procesos políticos, sociales y espirituales de une -

época, que constituyen las superestructuras montadas sobre

esa base económica, ya que no es la conciencin de los hon1 -

bres la que determina su forma de vivir y de pensar, sino,-
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al contrario, su existencia social ~s la que determina su -

conciencia. En el aspecto jurídico ello Stlpone que el dere

cho es un fen6meno de ln superestructura, igual que el Est~ 

do, que sus óltima~ rA!ces son, ?Or tanto, econ6nic~s y qu~ 

en ou considoi•aci6n hu de dc9t~1·r~1rGc cualquier consióera -

ción jusnaturalista. 

El marxismo es un naterialiswo hiGtÓrico. La historia

de la humanidad no es un 9rogreso lineal y uniforme, sino -

que es un nvance dial6ctico, es d~cir, uno sucezi6n d~ si -

tu3ciones en que cada tino de ellos engendra otra opuesta, -

nurgicndo nn! unn contrt~rlicción rtlle =or. rosuclv~ grnciAs a -

que una nt1eva situnci6n supcr3 la~ r1nt~rtor~s e inicia de -

nuevo el proceso. Las f11erzes 1n~ter\n]e5 <le pro~ucci6n se -

desnrrollan ~n forma tul Qtte lle~n un momento que entran en 

conflicto con la ordenoci6n s~ci:1l y jurídlca que correspo~ 

tlía al cst~dlo ~r,tcrinr y 1tt1c no l1l1 cntnbiurlo. ~e inicia así 

un cumbio ~u cnlruclura, tina rPvnlttción que ll~v~ apnrejada 

con rafis o menos lentltu~ c:l cr1mhi1) ~Qrrespondi~nt~ de lns -

RupernRLructurns. Cn<lP cntr11c•.t1rA ~cn1:lmica supone 'una divi 

si6n de lu noctednr! on clo5PE, <t11e .~it.l(~tican~nte se trad~ 

ce on una luclia de clnso~. Est~·!o y ·~erecho hay que con~em-

plnrlos n lA luz rle es~ao t~n~i0r10~ y de este evoluci6n di! 

lficticn 1Je la Roci~cl;1d. El en!atl•J y el derecho non in5tru -

mentes de la clase o clnsea donin~~~es pQra cristalizar su

poó~r. Zl Estado, ~~Han ·~nrx 1 es l~ formo en que los.indiv~ 

duos de la clase doninantc afit·~~n sus intereses comunes y

en que quedo co~pendia1lR to1ln l& socie~ad civil de una ~po-
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ca'' (125) y el derecho no es mAs que una expresi6n de ese -

poder del Estado Marx reclama la libre voluntad del legisl~ 

dar, tampoco admite la existencia de un interés general 

bien común que no es más que una justificaci6n del Estado -

y del derecho para ocultar las contradicciones insalvables

entre los intereses de lns distintas clases sociales. La 

evoluci6n dialéctica de la sociedad conduce seg6n Marx, a -

una situación en que el propio juego d~ las fuerzas produc

tivas polariza la lucha de clases entre dos grupos, de las

que uno, la burguesía, se reduce cada vez más, mientras que 

el otro, el proletariado, termina confundiéndose práctica -

mente con la finalidad de los individuos. La revoluci6n fi

nal representará el triunfo del proletariado, la desapRri -

ción de la burguesía como clase, y con ella el f!n de la q~ 

visión de la sociedad en clases. En consecuencia, el· Estado 

y el derecho se ir6n 11 esfumando 11 hasta desaparecer, puesto

que ambos estaban ligados a esa necesidnd de mantener un 

aparato ideológico y de poder paro garantizar la división -

de la sociedad en clases y la preponderancia de la clase di 

rigente. 

A estas alturas estimamos pertinente señalar que a 70-

años de la adopción del marxismo por el pri~er ~stado soci~ 

lista de la historia, el Estado y el derecho Soviéticos co~ 

tradicen (dialécticamente) los augurios que en relación a -

ellos expresó Marx. 

(125).- Marx, Carlos. LA IDEOLOGIA ALEMANA, Citado por Lat2 

rre, Angel, Op. Cit. p. 179. 
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Durante el Siclo XX la elaboración de ~eor!as jur!di -

cas se expresa con UPO prolijidad abundante, que en gran m! 

dida resulta ser consecuencia, tanto del incremento de la -

comunicaci6n internacional del conocimiento jurídico, come

de loe grandes conflictos bilicos que se dan en la primera

mitad drl prer.('ntn nielo. As!, entre mur.ha~ al.ras, pueden -

señalarse las siguientes teorías: que sin alcanzar la inpo! 

tanela de las ya seílnladas 1 resefiomos: 

El realismo jurídico.- Que constituye un enfoque part! 

cular originado en E.U., hacia los años treintas, tienen C2, 

mo punto de partida la obra de o.w. llolmes, donde en t6rmi

noe generales se establece que el fenómeno real de la cien

cia jurldicn se expresa en la ac1;ividad de los tribunales -

al dictar sentencias, en donde le intervención del juez es

determinante, así como su origen nocial, su eatndo de salud, 

etc. 

''En ese conjunto de factores que detcrrninnn la sol~ 

ci6n de cada caso, los normas jur!dices son sólo un elemen

to o tener en cuenta, pero no el ónico ni en 1~uchos aspee -

tos el decisivo. La sentencia no resulta de un mecanismo de 

ductivo basado en la norma, sino que es la decisión que 

adopta el juez entre una pluralided de posibili~ades que se 

le ofrecen, y la ciencia jurídica debe dedicarse en primcr

término a examinAr esRs po::;ibilid2df's, sus fundar.lentos y 

los factores que influirán en el juego a la hor& de .. deci 

dir" (12 6 l 

( l2!j,- J.atorre, AnEel. Op, Cit, p. 172. 
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Para loa realistas la actividad de los tribunales es -

la.expresión de la auténtica realidad jurídica, El realismo 

norteamericano es una teoria jurídica que se encuentra en -

franco estado de extinción. 

El realismo escandinavo.- Aunque en principio naci6 a

fin al realismo de Holmes, en la Esca~dinavia la doctrina -

ha sobrevivido, en virtud de la independencia que logr6 la

teoría. 

AÚnque sus defensores difieren notablemente en sus op! 

niones, todos tienen en común el deseo de racionalizar al -

aáxim? el análisis del derecho, despojándolo de sus elemen

tos m!ticos y de sus regiduos m~gicos. El punto de partida

de estns doctrinos se encuentra en el jurista danés Hagers

trom, que en sus estudios de derecho romano insistió, sobre 

~odo, en la existencia de esos elementos mágicos en loa de

rechos antiguos y su supervivencia en la actualidad. 

Estudiar el derecho tal y como actua en la realidad, -

considerar la ley como un puro hecho social, son primeros -

postulados del realismo, los escandinavos han concentrado -

su estudio en el sistema jurídico en conjunto m~s que en la 

actueción concreta de los tribunales. Estimamos al realismo 

escandinavo co~o una teoría jurídica peligrosa en virtud de 

que preconiza la disoluci6n del derecho en la sociología, 

La teor!a egol6gica del derecho.- Fundada por el arge~ 

tino Carlos Cossio, es una corriente del pensamiento juríd~ 

co que tiene como sustento la libertad metafísica, es decir 
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que, para la egología, ''el derecho es la conducta de los 

hombres• (127). 

Acorde con la postura filos6fica de Husserl, para la -

teor!a egol6gica el derecho tiene como contenido la liber -

tad metafisica fenomenalizada es la experiencia, es decir,

esa libertad con la que unos interfieren o pueden interfe -

rir en la libertad de los otros. 

La teoria egol6gica revisa loe presupuestos que maneja 

el jurista: 

La reflexi6n sobre el objeto que el jurista quiere co-

nocer (Ontolog!s jur!dica). ,_ 

El estilo de pensar que ejercite el jurista: (L6gics -

jur!dics formal). 

El seto de conocer que realiza el jurista (L6gics jur! 

dica trascendental). 

(127).- Recssens Sichee, Luis, PANORAMA DEL PENSAMIENTO JU

~!!!_~ del Siglo XX, Ed. Porrús, 3a. ed., México,-· 

1963, p. 393. 
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El examen del sentido puro, como puro sentido del der~ 

cho. (Axiolog!a jur!dica). 

Las raíces de la teoría egol6gica se hunden en las fi

losofías existencialieta y !enomenol6gica, cuyo análisis es 

condici6n sine qua non, para comprender la filosofía del d! 

recho de la teoría mencionada. 

Teoría tridimensional del derecho.- Aparece en Brasil

Y tiene como principal representante a Miguel Reale. 

Según Reale (128 ), el derecho es una realidad hist~ 

rico - cultural que posee esencialmente tres dimensiones; -

las cuales constituyen elementos fundamentales de toda exp! 

riencia jurídica: es un hecho espiritual, en el cual y por

el cual se concretan hist6ricamente valores, ordenándose 

nor~ativamente relaciones intersubjetivas respecto de las -

exigencias complementarias de los individuos y de la comun! 

dad. As! pues, hecho, valor y norma, son las tres dimensio

nes esenciales de la experiencia jurídica. 

La eficacia, la vigencia y el fundamento de lo jurídi

co están en relaci6n a la postura de análisis que se adopte 

(128).- Citado por: Recasens Siches, Luis. Op. Cit. p. 555. 
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para el estudio de las tres dimensiones y eoto. confo~me 

al área del derecho que tenga en su trama el objetivo de ª! 
guna de éstas características, es decir, la sociología jur! 

dica, la ciencia del derecho o la 163ica jurídica formal. 

La teoría semántica.- Como una derivación del realismo 

norteamericano y dentro de la influencia de Marshall Mclu -

han, Thurman Arnold adopta un enfoque sem6ntico del derecho. 

El derecho, según Arnolcl, es un "cuerpo de principias

e ideales, situado por encima de los hombres, que vive en -

una vastn literatura metafísica, y en una sucesi6n de jui -

cios o procesos ceremonia lea. Como quiera que el derecho 

consta de muchos símbolos o ideales contradictorios, el hor.i. 

bre común, para conservar su fe en que la entructura de la

institución jurídica es nimétrica y racional, tiene que 

creer en la existencia de unA filosofía del derecho unific! 

da. Esa literatura jurídica de cnrácter metafísico, encarg!_ 

da de definir los principios del derecho, en términos aufi

cientementc o.mplios, parR abarcar "::odos los ideales contra

dictorias, viene a constituir una especie de 11 cielo 16gico

detras de los tribunales'' (129) 

Para Arnold, en el concepto del derecho ln figura so -

(129).- Citado por Recasens Siches, Idem, p. 636. 
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brcseliente es el hombre común y la !ndole del derecho se -

halla determinada por la mitolog!a que rodea al hombre co -

mún, que a su manera interpreta los procesos judiciales pú

blicos que simboliza el cielo de la justicia que está por -

encima de la inseguridad y la irracionalidad del mundo cot! 

din no. 

La teor!a funcionnlista.- Desde que Emilio Durkheim e~ 

tableci6 el funcionalismo como corriente sociol6gica, den -

tro de ésta, el papel del derecho ha sido muy importante al 

ser CX?licado como un instrumento de control social. La 

principal teor!a jur!dica que propugna un enfoque funcional 

es elaborada por Felix Cohen, que parte de la cr!ticn de 

lns teorías jurídicas tradicionales. El pensamiento jurídi

co creador deberá mirar mas allá de los principios de just! 

cia y razón tradicionalmente nceptndos, pnra estimar, en 

tér~inos éticos, los valores sociales que están en juego en 

el problema de elegir entre dos normas. El derecho demanda

obeCiencia no por raz6n de su bondad, de su justicia, o de

su racionalidnd, sino por causa del poder que se halla de -

trás de él apoyándolo. Por eso, Felix Cohen propugna un es

tudio preliminar del derecho, con independencia de toda va

loraci6n sobre su justicia o injusticia. 

El jurista no trabaja con ritos, ni con símbolos, ni -

co~ conceptos, antes bien, con valoraciones humanas en con

flicto. 

El tratamiento Funcionalista pide ayuda a las ciencias 
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sociales para determinar el significado real de las normas

jurídicas. La ciencia jurídica, en tanto y en cuanto no tr! 

te de operar con pautas éticas, puede suministrarnos un co

nocimiento de las normas jurídicas. La funci6n de la cien -

cia consiste más bien en nrrnjRr luz sobre el significado -

real de las reglas jurídicas, mediante el análisis de los -

efectos que ellas producen en el orden social. 
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6.- El Proceso de la Investigaci6n. 

El acceso al conocimiento científico es una tarea con

substancial a la ciencia, con la investigaci6n se enriquece 

el acervo de ella. La investigac16n es una necesidad insos

layable en el estado actual del conocimiento humano y para

nuestra Universidad la investigaci6n ~epresenta la activi -

dad de más alta jerarquía, en la que se destaca el, espíritu 

de creaci9n que día a día constituye la ratificaci6n del p~ 

pel aportacional de la máxima casa de estudios a la comuni

dad social. 

La invest1gaci6n es un fen6meno dinámico, como pro~e -

so, sus etapas oe entrelazan lógicamente en un círculo ere! 

Cor que desde los conocimientos previos hasta al informe, -

renueva una y'otra vez las tareas que ha de emprender la 

ciencia. 

La investigaci6n empírica y desordenada ha tenido re -

sultndos azarosos; sin embarzo, la aplicaci6n delmétodo fa

cilita y en cierta forma 1 asegura resultados 6ptimos. La r! 

colecci6n de datos requiere para el investigador en humani

dades y en ~articular para el investigador de temas de la -

ciencia jurídica, de instrumentos que posibiliten su tarea, 

donde destacan las bibliotecas generales y especializadas -

que hacen posible emprender dicha tarea en condiciones ide! 

les que asimismo permitan al investigador jurídico la cons! 

cuci6n 6ptima de su trabajo, 
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Por otra parte, es indispensable promover la creaci6n

de centros de investigaciones jurídicas, que se coordinen -

con los ya existentes poro aumentar en cantidad y calidad -

aquellos. De éstos últimos centros el Instituto de Investi

gaciones Jur!dicAs de la UNAM, se ha distinguido por los v~ 

riadas trabujos de lnvestieaci6n, que de manera constante y 

peri6dica incrementan los conocimientos de la ciencia jurí

dica. 

Con la publicaci6n del an6lisis realizado por el rec -

tor de la Universidad Nacional Autónoma de México, Dr. Jor

ge Carpizo y que se divulgó o la ttaci6n bnjo el Titulo de -

''Fortaleza y Debilidad de la Universidad'', se tia vuelto a -

poner el dodo en la herida, en lo que representa paro la c2 
munidad universitaria uno de suE problemas m6s ingentes de

resolver: la deficiencia académica que caracteriza a muchos 

de nosotros los universitarios, y qu~, u nuestro entender -

pueden tener como una vía de ooluci6n, el fortalecimiento -

de las actividades de investignción, cuyos esfuerzos se 

orienten de manera sistemfttica y metódica a le elaboración

de alternativas que fortalezcan y solidifiquen la aplica 

ci6n concreta y racional del proceso de lnvP.stigación. 
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6.l.- Tipos de Investigaci6n. 

Investigar.- Para Whitney (130).- es simplemente una -

sistemática y re~inada técnica de pensar, que emplea herra

mientns, instrumentos y procedimientos especinles con obje

to de obtener una soluc16n mñs adecuada a un problema que -

seria imposible realizar con medios or~inarios. 

La investigaci6n no es otra cosa que el método cient!

flco aplicado para alcanzar el conocimiento cient!fico, es

la concretización del saber de la ciencia aplicada a la. ta

rea de engrandecerla a ella misma. 

Etimol6gicamente, investigar proviene del verbo latino 

"investigo - a·s - nre 11 , cuya aignif'icac16n equivale a se 

guir la pista, la huella de algo. Investigar es buscar, in

dagar, preguntar, explorar, crear nuevos conocimientos. 

Existe, aproximadamente, un concenao general entre loa 

diferentes autores, al determinar los tipos de investiga 

ci6n, si bien esto concenso toma en consideraci6n dos enfo

ques diversos: 

a).- Por el objeto de la investigación; parte de la 

(130).- Whitney, Frederick, ELEMEUTOS DE INVESTIGACION, Ci

tado por Uendieta a la Torre, Angeles. Qp. Cit. p.4 
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idea de que ln investigaci6n tiene finalidades que son difi 

renciadas por la intención que tiene el investigador nl re~ 

lizar su trabajo, de lo que se desprende la existencia de -

dos tipos de investigación: la pura y la aplicada. 

La investigaci6n aplicada tiene como objeto el estudio 

de un problema destinado a la acción, es decir, un estudio

que de manera concreta nos de una paute a seguir ante un 

problema determinado de manera previa y específico. 

La investigaci6n pura tiene co1no objeto el estudio de

un problema destinado exclusivamente al progreso, o a la 

simple b6nqueda de conoci1nientoa 1 lo que constituye, en 

cierta forma, la expresión del saber por el saber ~ismo, o-, 
de otra manera, la actividad indagatoria que corresponde a

la ciencia pura en su más elevada expresión. 

11 Los métodos de estudio corrientes en muchos paises no 

estimulan en los estudiantes la estima por la investigaci6n 

pura; más aún, es con5idera<l~ en ~uchos cosos corn~ una acti 

vidad inútil ••• ninuún poís puede aspirar a una vida cient! 

fica independiente sl no tiene investigadores puros: y el -

país que no tenga una vido científica independiente tampoco 

podrá aspirar a una auténtica independencia política, econ2 

mica o social" (131). 

{131).- Pardinas, Felipe. Op. Cit. p. 68, 
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b).- Enfoque que considera el ámbito en el que se rea

liza la investigaci6n.- La concretizaci6n del método gene -

ral para encontrar soluciones a los problemas está en fun -

ción de la inmediatez física con el objeto de estudio, as!

como con su existencia fáctica. Al producirse el fen6meno -

es, en ocasiones, posible su estudio, empero en otras, di -

cha inmediatez no es posible, por lo que se toma como prin

cipal fuente de datos a todos aquellos.documentos, textos,

imágenes e instrumentos que faciliten el proceso de la in -

vestigaci6n. 

De lo anterior se derivo que a saber, existP.n dos ti -

pos de investigac16n: documental y de campo. 

~~~!~!6n_~!:?..:~~!E.!~!.:..- Remontando la idea común 
de documento, por éste, ha de entenderse todo aquello que -

al ser interpretado, aporta datos en relaci6n a un problema 
~ 

particular, es decir, la documental es aquella investiga 

ción que no se circunscribe s6lo a los textos escritos, si

no que considera a todos los productos de la actividad so -

cial. 

11 La investigaci6n documental podríamos equipararla al 

constante descubrimiento de la memoria de la humaOidad en -

cada uno de los objetos sobre los que ha dejado huella el -
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ser humano " (132). 

De tal forma que dentro de la Investigaci6n documental 

se consideran las siguientes especies. 

lnvestigaci6n documental bibliográfica. 

Inveetigac16n documental hemerográfica. 

Inveatigaci6n documental audiográfica. 

Investigaci6n documental videográfica. 

Investigac16n documental iconográfica. 

Para la ciencia jur!dica, la investigaci6n documental

tiene una importancia vital. en virtud de que las legisla -

cionee, codificaciones y teorías, as! como las grabaciones

del sesionar de las Camaras, formalizadas en actas, etc., -

(132).- Baena Paz, Guillermina, ~~!!.UAL PARA E~~~~~~ 

:!.2~!_!~.L!!!.~!~~!9.!!.-~~~~!!.!~• Editores Unidos M!_ 

xicanos, 4a. ed., Méixco, 1984, p. 11. 
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contribuyen de manera determinante al desarrollo de le cien 

cia del derecho. 

Para elaborar investigaciones documentales existen ta~ 

tos modelos como temas de investigación, sin deterioro de -

lo evidente: toda investigaci6n que aspire a no quedar como 

un trabajo estéril, ha de ceñirse a un .orden 16gico. Dicho

orCen se desprende de manera natural y necesaria de la mis

~ª estructura general del método científico, empero, y con

las rP.servas atingentes puede decirse que una forma sietem! 

tic~ y viable de la investigaci6n documental, es aquella, -

que, por lo menos, se atenga a los siguientes pasos: 

l.- Esquema de trabajo. 

2.- Recopilaci6n de datos. 

3.- Organ1zaci6n de datos. 

4.- Elaboraci6n o realizaci6n final. 

s.- Presentación. 

En la investigac16n documental de los temas jur!dicos

es necesario conceder la importancia debida al empleo de t2 
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dos los procedimientos y técnicas cuyo manejo parezca, en -

primera instancia, propio de las demás ciencias sociales e

incluso de la misma formR no debe rechazar el empleo de ta

les instrumentos pertenecientes a las ciencias exactas y 

las ciencias formales. 

11 El jurista no debe considerarse ajeno a los instrurneu 

tos modernos de investieaci6n derivados de lo aplicación de 

las matemáticas a ciertos sectores de las disciplinas cult~ 

ralee¡ por \o tanto, le rcsult~ conveniente conocer las té~ 

nicas de la utiliz8ción de esta~ísticas y del empleo de co~ 

putadoras en aquellos oepectos que p\1cdun considerarse óti

les. Pero se debe ser cauto en el ~llnejo de tales medios de 

conocimiento, ya que hasta el mo1nento s6lo se hon podido ª! 
plear con éxito en el terreno de la documentación jurídica 11 

{ 133). 

~~!~!!~~~!~~-~!-~~~E~~- Se cumple fundamentalmente a

través de observaciones y encuestas. Como el investigador -

concede valores muy subjetivos a los fen6nenos rceistrndos, 

se racu~re n instrumentos que permiten mayor certeza, utili 

za cuadernos, fichAs, cuestionarios, cárnarns y c,rabadoras,

como instrumentos pAra reco~ilnr notns, diarios, inventa 

rios, fotos, pel {c1Jla!'l 1 cinta<;, rnapns, etc. La. investigación 

de campo acude de nanera directa a los fenómenos, a fin de

obtener la mayor cantidad y calidad de conocimientos. 

{ 133) .- Fi>: Zamudio, Héctor, Op. Cit., p. 98 
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De suma importancia resultan ser los archivos públicos 

o particulares, para la ciencia del derecho las codific~ci~ 

nes positivas e incluso las legislaciones caducas, revisten 

una importancia cuy especial. Asimismo, el jurista, al hur

gar en los documentos - y en especial a. las bibliotecas ju

rídicas - debe tener el criterio suficiente para hacer de -

la investigación documental, un auténtico instrumento que -

permita la construcci6n de la investig~ci6n científica del

derecho. 

Por otra parte - un campo de riqueza insospechable, es 

el de la investigaci6n de campo aplicada por la ciencia, ju

rídica. Sentimos que esta área ha sido descuidada en detri

o~nto ,de la calidad cient!fica del derecho. Es hora de im -

pulsar y promover este tipo de investigaciones para que el

derecho se perfeccione como ciencia. 



- 194 -

6.2.- El Proceso de Inveetigaci6n. 

En la vida cotidiana constantemente pedimos explicac12 

nes para todo aquello que consideramos desusado y extraño. 

11 ¿ Que es lo que se quiere cuando se pide una expli -

caci6n?" 

S,e quiere un relato del cual pueda deducirse l6gicame!l 

te el hecho que se desea explicar, y que elimina o disminu

ye su carácter problemático o desconcertante 11 (134) 

En el campo de la ciencia jur!dica, cuando se maneja -~ 
alguna ficci6n jur!dica, necesitamos una expliceci6n sobre

su existencia, ei nos interesa profundizar en las causas de 

su manejo, insistimos en la búsqueda de los datos que nos -

den una explicaci6n más amplia y rigurosa. 

De la misma manera que en ejemplo se~alado el conoci -

miento científico no se conforma con explicaciones superfi• 

ciales; constantemente exige explicaciones de hechos que 1~ 

pliquen más orden, rigor, coherencia l6gica y posibilidad -

(134).- Copi, Irving, !~~~!.2~~~~. Editores 

Eudeba, 9a. ed., Buenos Aires, 1971, p. 162. 
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de cornprobaci6n, tanto mayor en el grado en que aumente la

complej idad del problema estudiado, 

Esta exigencia sobre la explicación racional de los h~ 

chas, ha dado origen a una sistemat1zaci6n que desde hace -

siglos inició el hombre, y que hoy constituye el proceso de 

investigación cientifica, es decir, una serie de activida -

des ordenadas y coherentes que deben conducirnos con el ma

yor grado posible de certeza a la comprensi6n de la real! -

dad. 

El proceso de .la investigaci6n ha ido afin6ndose 1 pr?

cisándose y perfeccionándose, dando lugar a la investiga 

ción,cient!fica tal como hoy se concibe. 

En toda investigación, a cualquier nivel, se pueden 

identificar claramente las siguientes fases: 

1.- Se parte'de un cuerpo de conocimientos, es decir,

un conjunto de explicaciones de hechos o fen6menos. 

2.- Dentro de este cuerpo de conocimientos se toman -

aquellos aspectos no totalmente comprendidos que nos inter~ 

sa conocer, y a partir de ellos se formulan preguntas o in

terrogantes que tengan la posibilidad de ser respondidas, -

las cuales constituyen los problemas. 
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3.- Se procura dar una respuesta tentativa o la lnte -

rrogante, o sea una posible soluci6n al problema, a esta e~ 

plicaci6n se le llama hip6teais, 

4.- Pora verificar la correcci6n de la respuesta se 

comprueba por dos medios: primero exponiendo las razones 

que tuvimos para proponerla y las consecuencias que de ella 

se derivan (comprobnción formal), después, se pone en prác

tica lo propuesto (comprobnci6n empírica). 

5.- Si la hip6tesis es comprobada o verificada se dice 

que está aprobada, en caso contrario está disprobada, lo 

que conduce a iniciar nuevamente ol ciclo de ln investiga·

ción tomando otra hipótesis nlternnliva. 

En ambos casos, el cuerpo de conocimientos aumenta con 

la nueva explicación que se ha dado al problema. Esta es la 

aportaci6n que logra acrecentar el cuerpo de conocimientos

º marco te6rico. 

Por 6ltimo, ''si la investigaci6n ha sido cuidadosa o -

imaginativa, la soluci6n del problema inicial hará surgir -

un nuevo conjunto de problemas'' (135) 

(135),- Padilla, Hugo, Op. Cit. p. 133 
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El proceso de investigaci6n constituye el m6todo cien

tífico ampliado en sus procesos generales de tal manera que 

pueda aplic8rse a una investigaci6n concreta. 

Sin embargo, el proceso de investigac16n, como tal, es 

dinámico, y en consecuencia no puede ser tomado como una 

simple receta mecánica, detallamos a continUaci6n en una l! 

bre interpretaci6n de Mario Bunge (136), los pasos del pro

ceso de investigaci6n. 

1.- Cuerpo previo de conocimientos.- Como ya se ha di

cho, ésta es la premisa mayor de toda investigaci6n, el un! 

verso de conocimiento precedente es el origen de toda inve! 

tigaci6n. 

2.- Problema.- Representado por el comportamiento de -

algún fen6meno que no nos explicamos, la interrogante que -

se pretende resolver con la investigaci6n. 

3.- Ubicaci6n del problema.- Signifi~a concectar al pr2 

blema con un determinado cuerpo especifico de conocimientos. 

Significa determinar el campo científico que estudia el pr2 

(136).- Bunge, Mario, LA INVESTIGACION CIENTIFIC~. Ed. Ariel 

2a. ed., Barcelona, 1969. 
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blema que motiva la investigoci6n. 

4.- Delimitaci6n del problema.- Equivale a ponerle li

mites. al problema, sef\alar las fronteras crono16gicas, esp.! 

cioles o de profundidad conceptuol que se pretenden cumplir 

en la investigación. 

5.- Formulac16n del problema.- Es la enunciaci6n o ex

presi6n clara, precisa y concreta de lo que verdaderamente

con~ormará a la investigaci6n. 

6.- Hip6tesis.- Uno de los cimientos de la investiga -

ci6n se establece al elaborar la hipótesis que corresponde

una proposici6n que trata de responder tentativamente a un

problema. En su complejidad puede afirmarse que las hip6te

sis más identificables son la principal, la secundaria, la

de trabajo, la alternativa y la nulo. ( 137), 

7.- Marco Te6rico.- Son investigaciones documentales -

o de campo, seleccionadas acerca de lo que se ha dicho o e~ 

crito en relaci6n al problema. 

(137),- Rendan Corona, Armando, !~~~~-2~!~~~-!!.22.i~f~ 

f!:_~~!222_Q!~~!!E!!:2_!~...!:~2-Q!~~~2-2,2g!~.!&2• Col~ 
gio de Bachilleres, lOa. ed., México, 1977, p. 36, 
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a.- Operacional1zaci6n.- En este paso se identifican -

y definen las variables, los factores, los indicativos y P! 

rárnetros que han de servir como instrumentos de control y -

elaboración del problema, 

9.- Oise~o concreto.- Como una forma de concretizar la 

estrategia y el modo de abordar al' problema, se determinen

los lugares, las acciones espec!ficas ·que se efectuarán en

la 1nvestigaci6n.''Cuando el investigador ha definido sus 

variables~ ha determinado como las va a controlar, ha form~ 

lado su hipótesis ••• está en posibilidad de elegir el dise

no más adecuado para su estudio.'' (138) 

lo.- Recolecci6n de datos.- Se hace acopio de todas -

las unidades de información disponibles cuya finalidad par

ticular es la.verificación o demostración de la hipótesis. 

11.- Sistematiznc16n de datos.- Se agrupan y ordenan -

los datos recolectados y ee representan estadísticamente. 

12.- Análisis de· datos.- Se hace una separaci6n de los 

informes disponibles que son sujetos a un sistemático estu

dio y comparac16n para discriminarlos. 

(138).- Pick Susan, Ana Luisa L6pez, E2~2~~.!.2~~~!!... 

CIENCIAS_SOCIALES Ed. Trillas, 2a, ed., México, 

1983, p. 41. 
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\' 
13.- Conclusiones.- Se estaOlecen los resultados pro -

pios de la investigeci6n, en esta etápa el enfoque particu

lar del investigador convalida el cnráctcr de cxtensi6n e -

incremento del acervo científico que distineue a lo invest! 

p;aci6n. 

14.- lnfor1ne,- Se 3notnn l~~ experiencias mis sobresa~ 

ltentes que ocurrieron durante ln inv~stigaci6n como llna e~ 

pericncia quo d~ luz o o~ros in~~sti3ddorcs en caPino de 

elaboraci6n de marcan te6ricog. 

Resulta preocupnntc que el ~pego a las ~armas tradlci~ 

nnleB rle clnboraci6n de trnbnjos jur[dlco3 no er11pleu el P~2 

ceso de investigación clentffica 1 un es!')ecinl, a las tesis- o\i ... 
que para obtener la licenciat11r~ en derecho, elaboran los -

egresados de la Universidnd. El cBroino está se¡ialado, solo

hay qu~ er.irrcnder el ca11inar p.:-·rJ <l,UC ;;~ .~ejoz·d lu calidad-

cl ent{fica del derecho. 
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6.3.- Procedimientos de Investigaci6n. 

El procedimiento de 1nvestigaci6n, para comprenderse -

en su real dimensi6n debe ser considerado como una activi -

dad intermedio entre la genernlidod universal del método 

científico y la aplicación concreta de las técnicas de in -

vestigación a la soluci6n de un problema; es decir, del 

planteamiento general del método cienf1fico, expresión uni

versal del quehacer cient!fico, se desprende el proceder 

del investigador que se manifiesta en un actuar específico, 

que, bajo el ordenamiento lógico señalado por el método, 

permite abordar de manera particular y siempre en funci6n -

de él, la elaboraci6n de la respuesta al problema. El proc~ 

dimiento de la investigac16n es una forma particular de ia

gene~alizaci6n que elabora el método científico en la cons

trucci6n del conocimiento de la ciencia. 

11 En el proceso de conocimiento, es necesario armarse -

de medios tanto teóricos - metodol6gicos como técnicos, vi~ 

culadas ambos a una práctica científica con el fin de alca~ 

zar un conocimiento cada vez más profundo y completo de la

realidad objeto de estudio. Pero el conocimiento científico 

no se obtiene con s6lo poseer tales herramientas y realizar 

una determinada práctica, ya que si así fuera, el desarro -

llo de ta ciencia hubiera sido mucho más rápido de lo que -

hasta el momento ha sido•t (139) 

(139).- Rojas Soriano, Raúl, §~~~~~E-E§-~~-!~~e!!~~!E~
~~· Ed. Trillas, 3a. ed., México, 1983, p.

lB. 
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Entre los medios sefi11lado9 lo~ proco~i11lc?1tos d~ inve! 

tigación posibilitan y h:acen en cierto for11& nsequibl~s los 

frutos (nuevos conoci1ntcn~os) ~~ lP ci~ncic. ~nra instru~eg 

tar esta ofir~1nci6n pueden cla~ific~rse los pr0~edi1nibntos

en dos grupo~: lógico~ y enr1íricos: 

~!~!:~~.!.!!!~~!!!~:!_.!~S!.S~~·- L1:<1:1n!~fls así a todes aquellas 

activid11r:es de orden lílt:!n1..al que r .. uí.r.n, sin ur .. ri::::iont".rlo, el 

pensamiento llumnno, con mirnR ~~ loerhI" al pcns~.~ianto co -

rrccto y verdadero. Como princi1}ulcs proce<llni~r.tos 16gicos 

descuellnn por su· importancia ln abstracción, lo inducci6n, 

lo tlcducción, el .anúlisis, ln :.:í:1l1·sis y lt· <:n<:.locí.J. qi~t: en 

general son la deterrainaci6n de les pr9cptli:nientos ~entnles 

r¡ue emplea el hortbre pl:tra ní)r•Jlit>r;·'.~1· lt::. rel'll j ór1J. 

Lo obstracci6n ec el meconi~~.o intelectual que d~spo -

seycndo n los objetos de la r~nli1l~~ clG ~~s cai·acterísticas 

accidentales, rlc5entra~9 l&s r~l~ciono~ ~:niver~~l~~ que les 

son propius. 

cuAtro forr.H\''". fun•Jn;,,.;-nl?l·~·- 1 r,., 

tiendo de lo par1.icular, "-pli1:,-· 

v~r~:f!) • 

:-.-~l~:.o ;Jer1·~1 ~u~ ppr -

~~T•l>C!•lo ~~ ~:&n~ra u~i 

La deducción detr: .iiucho ~n ::u df'terainEiclf..n ,:;l gran f!. 

ló~o.fo Jrie.zo Aristót:elt:r, y ~;':.l -· Llo 1.=,!-:.tic~· :¡•J•. t~~i:l.:et d~ l3-

construcci6n rt~ exp~cs!oneq quf t!~n-\~~~n,!o l'.l ~=:veri~ncin -
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sensible, permiten llegar al conocimiento correcto y verda

de;o, la deducci6n se finca en conocimientos univerealeá de 

los que se deduce de manera necesaria y 16gica su aplica 

ción a realidades particulares. 

En el análisis se aprecia la descomposición formal de

un todo en sus partes para que éstas últimas sean objeto de 

un estudio profundo y nistematizado que, asimismo de manera 

indubitab.le permita la recomposici6n lógica que co'nstituye

a la síntesis. 

Por último, la analogía es el proceso mental que esta

blee~ comparaciones de calidad o de cantidad entre dos o 

más fenómenos semejantes que pueden estar sepArados en el -

tiempo o en el espacio. 

En cuanto reparamos en la importancia que para la ele~ 

cia del derecho tiene la realidad formal, no es posible pa

se~ inadvertido que los valores formale~ 1 como la justicia, 

que animnn el derecho ideal, para ser abordados de m~nera -

edecuada, lo han de ser mediante los procedimientos 16gi 

cos, ya que, si bien el empleo de algunos de ellos han sido 

descolificados - como la inducci6n, que Morineau de3carta -

como medio para descubrir el concepto del derecho ( 140) - -

( 140),- Morineau, Osear, Op. Cit. 
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estimRmos que constiluy~n in~lru~~nto~ de jerarquía eviden-~· 
te pero el avance cient[fico <lcl r1ismo. 

Los procedimientos empíricos sen se~~lanien~o~ de ac~! 

vldn•.lt!~ concrr?tüo que tl1·\.;u t.J1:~:<..•1:.p1:· ••• r i.:l ci<:ntfftco finr[.a Ue 

sarrollar la investigaci6n. 

Doo procedimie11tos cnpt1·lcof1 ti~n,~n c~r6cter fund~~en

t;al: ln ohscrvr.ición y la (':q:i~rlr.1~n~ Hció11 1 que or. 9ri1'lcra 

instnncin pc1reccn ser propios tl:.: la~ ci1~ncia~; ffict11ales, P!:, 

ro cuyo uso rio debe ser vodai1o f1 ln ~icnci& jurtdica, ya· -

que en este punto se nos l1nc~ ncce~.irio e~tnblecer lo inter 

disciplinRricrlod de la cier1cir, ~e rl1!Cir, el h~cho evidente 

de que lu ciencia del <lerccho co.:·o cu&l11uier ciencia tiene

puntos <le contacto e intcrcon~xi5n ~uc posiblcnentc sean - ~ 

m§s accesibles al sentido comGn ~n );:s ~lvers~s diaciplinas 

del conocimiento con cierto contenida juridico (cri~inolo -

c,í.o, sociología jurídice, etc). 

Le observaci6n es la captAc\6~ integrnl de l~ realidad 

que en su primera etapa cmple~ loH scnliJos par3 lograr di

cha captaci6n. La observoción se óesnrrolla fe dos fcr~as.

directn e in~ir~cla. 

La obscrvaci6n directn qu~ ~e :.1plic~ n lt=: re~lidad so 

cial, y que al l1ecir d~ Duvcrr.er, { lt.1) ~iene: inctrÜ:iientos-

(141).- tJuvcrge, !laurice, Op. Cit. op. 115 - S51 
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COQO las encuestas, las entrevistas y el cuestionario y que 

asimismo puede ser extensiva o intensiva, conforme a la mag 

nitud de la muestra observada, en el entendido de que dicha 

nanera de enfocar el empleo del procedimiento de observación 

corresponde a las ciencias sociales y que, el derecho como

un~ de ellns ha de emplcnrlns en óste contexto. 

En el mismo sentido expuesto, parR Duverger, las prin

cipales formas de la observación en las ciencias sociales -

son: 

La observación documental, la observación extensiva Y.
la observaci6n intensiva. 

La experimentación.- Cuyo empleo es generalmente atri

buído a las ciencias naturales, como uno de los instrumen -

tos propios de la comprobaci6n fáctica en cuyo marco te6ri

co se define como la reproducci6n controlada de un ~enómeno 

Sin eobargo, aunque: 11 En las ciencias sociales hay que ex -

cluir, en la moyor!a de los casos, el recurso a la experi -

nentación. (sic) ••• Es necesario recurrir a la observación 

Cirecta, intentando multiplicar las observaciones, efectua~ 

las en lns condiciones naturales más diversas. Se utiliza -

en gran escala el mEtodo comparativo, el cual, sustituye o

la experi~entaci6n en las ciencias sociales''• 
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Existen autores como Grecnnood (142) que ustablccen -

una tipología del experimento en ciencias sociales: 

1.- F.1 oxp<?rlmonto tmro. 

2.- El experimento no controlndo. 

3.- El experimento ex-post-facto. 

4.- El estudio observacional controlado. 

Aunque el empleo del experimento en ciencias sociales

sc limitan la sociología, la rulaci6n entre el procedimie~ 

to experimental y la cienciu del derecho nos sugiere dos h! 

pótesis cuya controstación dejamos como un estimulo para i~ 

vestigacioncs particulares: 

El uso del procedimiento exp~rirnental no corresponde -

o la ciencia del derecho. O bien, no se ha instrumentado 

aún el manjeo del procedimiento experimental por la ciencia 

jurídica. 

(142).- Greenwood, Ernst, §~-§~~§~!~~~!2_!~-~S!2.!:2~!t· ed, 

Trillas, la. ed., México, 1979. 
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5.4.- TECHICAS DE INVESTIGACION. 

La t~cnica de investlgaci6n es el recurs~ que emplea -

la ciencia para comprobar las hipótesis, el conjunto de me

canismos y actividades específicas que el investigador debe 

e~?ren¿er para llegar al nivel más concreto, .que no elemen

tal del proceso de la investigación qu~ se denprenUe del 

planteamiento genernl del método científico que 11 eo la cR -

trat~eia de la investigación científica: afecta a todo ci -

clo completo de investigación y es independiente del tcru~ -

en estudio. P~ro •.• la ejecución concreta de cadn una de 

esas operaciones estratégicas dependeri del tema en estu 

dio ••• As{, por ejemplo, lo determinaci6n de la solubilidnd 

de una determinada sustancia en el aeua, exige una técnica

esenciolmente diversa de la que se necesita pnra descubrir

el erado de afinidod entre dos especies biol6cicas 11 (143) 

Lag técnicas científicas se clasifican en dos clases:

las técnicas conceptuales - cuyo empleo no corresponde a la 

ciencia jurídica - y las t~cnicas empíricas. Las t6cnicas -

conceptuales son aquellas que consisten en enunciar proble

nas y conjeturas de un modo preciso, así co~o lo$ cálculos

nu~é~icos mediante los cuales podemos deducir consecuencias 

acerco de las hlp6tesis. La matemática nos proporciona es -

t~s técnicas conceptuales en gran medida, y con ellas nos -

ayuda en la enunciaci6n de problemas, pero no ayuda en la -

. (143) .- Bunge, Mario. Op. Cit. p. 675. 



localización de problC~0S referen~.Cd H la• Ci~nC~QS factua

lea 1 entre elln.3 el der¡¿ocho. !::11 o~:rn•; p1Jlribr<.1s 1 lo!:. ma:i::~á

ticos contrib~yen u lo el1t~o1·acló~ do d~tos rn~diAr1tQ o~or~

cioncs numiricas, pq1·0 no puDdc e~p~rarsc ~u~ lua ~uto~6ti

cos elaboren teorías y:1 fJllC lr··~ li•or!u:-; ~.;,C>n ¡irit("rio:"•":S a 

lo:; •lttl.ois. 1:'.11 1<1 c11·11cl11, J·, 111.ili•!, .. : ·1•: J;i:. :t,,.\H•·,Ú\i1;11~.í t:~ 

tribn.en su import~nciu como inalruG1~nta pfire construi~ te~ 

rías, que 1 sln embargo no fHle~t!ll r:on::; i dr.·f't\C'f~(~ co:'no ~tuc~6.1 -

neo de ~stus. 

Los tGcnicas ~wp[ricas nor1 lnn ·~11n s~ ~~nejnn <l~ h~cho 

y ti.enen por finalirind rcali?.nr c:t.¡H·rir.¡ent.Qf;. 1 1~1etiicion~e y

construcc16n de instruinentoR apro9ia<los para la inv9sti3n -

ci6n. 

Lns t4cnicas concc~tuales y ein?fricn~ son tfc11ic&a un! 

versales porque Bon imprescindible~ en toda inv~stigaci6n -

cientifica. Hay otras thcnlcac qu~ se consid~ron nenes gen! 

rales, que son <le ern11 utilida'l ¡Ja:~~ l~ ciencia como ~q~e -

llns a 1&$ que ¡.!<lrio Jung~ ( J /,.!) ·11 ;-,.r,r. ·:!~c.i:c i rt1 i zaci ')n'".:.S 

rl>?l mt!to<lo 1!~ uprohií·1t.cl1,rir!;:, ~··1c ~-::i V<''"': el C•1!'.:s-::¡-:.n.?r-!.o re.-

(1-44).- ñung>?, flario !r.ic.n. 
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conjunto de posibilidades y dividirlas, paso n paso, en su~ 

conjuntos recíprocamente disjuntos hasta que el subconj~nto 

o ele~ento deseado se alcanza en algún paso. La técnica del 

cuestionario ramificado implica el uso del principio metódi 

co de la aplicaci6n del ensayo y el error. 

Los procedi~ientos iterativos.- El término iterativo -

(item) significa repetitivo, es decir, los procedimientos -

iterativos son ensayos realizados, paso a paso, con los que 

se obtiene un progresivo perfeccionamiento de una solución

D?roxirnada: cada solución se basa en la soluci6n precedente 

y es mejor que ella. 

El muestreo al azar. Es la extracción de un pequefio 

subconjunto a partir de un conjunto inicial o población, de 

t~l ~oda que la selecci6n extraída no dependa de las propi~ 

dades de los individuos que la componen, sino que los tenga 

en cuenta, y sea, por tanto, libre de prejuicios o tenden -

cios. Muestreo al azar es cuando se toma una parte represe~ 

tativa del universo o poblaci6n y los r~sultados de su est~ 

dio son inducidos a dicha población. 

En el Campo de la ciencia jurídica las técnicas de in

vestigación que estimarnos de empleo rnás viable s~ encuentra 

la encuesta, la entrevista y la estadística. 

Ln encuesta.- Es la aplicaci6n masiva de un cuestionA

rlo que se aplica a una muestra o poblaci6n para descubrir-
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dntos que prueben o disprltebcn ln hip6tesifi. ''Debamos dis - ~ 
ttnguir clare1'lentc entre l~ c~nc-11ost.¡\ c\Pntí ficJ. ri·: ln opi -

nión y los cncue~t<1s rh.· ordnicj:-1' 1 {lt:!.). /,11·:1:15s di"! tsta5, y

niempre a~ acuerdo con lP fln~ll~~d e~p~cífich ~~ la~ en 

cui:sttt8, fit~ hnhln tl~ f'hCUl~~1tan <?..tplorHt.Cil ih!i 1 d·)- n·;i·c<Jdo, -

ele convnllduclbn, ele. L;, l.él'!dr:1. 1h· Ja t.'11•:\J"Htia uc v:ilt~ C2_ 

mo instru1ncnto propio del cu~Ktionn~lo. 

El cuestionario es unn t4c11lc~ de investigaci6n, pro -

piamentc hablando no c.s un m~todo, pCJr lo t[•nto, el cuesti~ 

nurio que es un siste1na ele preeu11tas que 1.ionen como final! 

dad obtener Catos pnra u1H1 inVc!;;ti¿<·ci6n, no puerlo ~c.r e9t'!!_ 

diado como nleo aislado. 

El cuestionario presupone el dlsuílo de ln invostigaci6n ,~ 

y lo construcci6n del cuestion~rin re~ui~re un procedimien-

to estricto. 

,\ntes de disciiar el cueation,1rio hc.1 que tener presen

te el sistema de codi~tcoci6n q110 v~ & 2cr utilizad~. Se d! 

bu rletcrminnr el objetivo ¡et1ei·~l ¿~ l~ !nvestigaci6n: qué

infornaci6n o Qlté compro~~ci6n ~Q ~r·~~endE locrur. !~rnedia

tnm~nte dcterminnr el ohjetivo esr~c[fico, qs d~~ir, lo que 

DeterininFJt1os los objettvoH, sP p11e/'"~e llevar a cabo la-

(145) .- Pn.rUinas, Feli;')e, J:..>· Ci t, p. 110 
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aplicación del cuestionario, y obtenidos los resultados, é! 
tos habrán de someterse a una representaci6n que facilite -

su interpretación. 

De particulor importancin para la eficiencia del cues

tionario resulta ser el e1npleo óptimo de las diversas for-

mas que puede adoptar la pregunta: abi~rta, cerrada, direc

ta, indirecta, de abanico, etC. 

El uso del cuestionario en la ciencia jurídica es de -

una riqueza que hasta ahora, sentimos no ha sido del todo -

aprovechada, manteniendo la autonomía de la ciencia jurídi

ca y sin que se confunda con la sociología, el empleo de 

técnicas, que hasta ahora se han reservado a ésta Última, -

presenta un campo extenso de aplicaci6n que puede ser cm 

pleado para resolver, entre otros, problemas como la legal! 

zaci6n del aborto, la extinci6n de la acción penal contra -

el adulterio, la disminución de la mayoría de edad, etc. 

que se encuentran como problemas pendientes de solución. 

Dicho empleo debe ser realizndo con cautela, y el cue! 

~lar.ario como técnica de la ciencia jurídica, en su manejo, 

debe estar reservado a quienes posean un sólido marco te6r! 

ca ee lo jurídico, a fin de evitar los simples cuestiona 

rios de opini6n, cuyo riesgo es la anarquía. 

Por otra parte, el cuestionario tiene una amplia difu

sión en la práctica forense que se manifiesta en las testi

moniales y las confesionales. 
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La entrevista e11 1:1 c\larl~ •lU~ tl~no coma finelidAd la 

recolccci6n de datos. ?ucd~ pre~u¡>oner o no la existencia -

de un cuestion:1rio. 

1.n r:nl.rr:v1nl'.n 

ciencias sociales. El uso de infor~1antcn 1 el oJtudio de e~-

sos, las biografías y los cu~stiQn~rlns s~ re~ltze~ propi?-

.":'lente a través de e1d:revis t~t:;. l.;, -=ntr·~visu~ pu..!Ur. ser indi 

Vidual O por B,l"'UpOñ. fo:" ln fr;rr.:1 '.'!\ íj\J~ P.S ':.f! r:.:.truct•Jradr.-

puede clasificnrs~ cocno libre o íllrigidb. 

La ii:'lporl.:anciu de l::::i cni;r ... ~'11H<-;:. en C'l cnrr!'º juri:lico -

es fundam~ntnl, con el Cl11:1l•?o ~1•i .... c11Hdo ptirn la inver;tiea 

ci6n del dt1t'ccho que ••• "const1~:u:1c 111 Léi:h .. ' inóiapens:iblc 

del conoci1nicnto jurídico, yo que rara llecar ~la construs 

ción üo¡;rriáticf;'l;, prev~r..r.':"nte re5ult'1 iadis¡;.-:-n!.>n';jle un "J:xam~n 

¿trecto del ordenu~iento j11ríd!co y con lo~ da~os obteni~os 

por la experiencia, sistern~tl:a~o3 y or~~nados racionalmen

te, se ndq11ieren los principio~ ~~qicon de lo disciplina, -

que Ue~puGa ~¿ revi11r'..en, .a triiv·~~ ilr.•l .1nfl.lisio y la Ueduc

clón, sobre nuevos di.lle~: qu~ ~·. v<1n ob-:(.>niendo ~::ipírica:rien

te y L1$Í :iucesl\'nr.'".:'n~c.'' (:t.C.) 

(14ú) .- Fix Zainudio, Héctor, Op. Cit. p. 52 
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Uenci6n aparte merece la estadística, que para algu 

nos, es una ciencia autónoma, como instru~ento auxiliar de

la ciencia del derecho. 

Ln estadística es ln t&cnlcR de registro, orcnn~znci6n 

e interpretación de datos numéricos. Para la~estadística, -

tociv dato (unidad de información) que aspire a ser exacto y 

?rcciso,ho de traducirse a una cantidad, cuyo menejo matern! 

tic~ se traduce en medidas cono la nedio, ln mediana, la r.i~ 

da, la dispersión, etc. El manejo de los datos jurídicos 

?Or la estadística ha de estar sujeto a un estricto control 

que de los datos juríCicos 1 permita la racional diferencia

ción de lo que, en primera instancia, ?Uedan parecer dotos

sociolóeicos, económico9 o políticos. 

Esto ha de lograrse solo sí el jurista es capaz de em

?lepr, Centro de una rigurosa metodología jurídica, un mar

co teórico - jurídico que le evite, la interpolación que de 

manera necesaria, hn de enfrentar en investigaciones jurídi 

cas cuando en el universo del conocimiento se percate de lo 

inte~~isciplineriedad cient!~ica, que en los altos alcances 

¿e la investigaci6n ~e produce cunndo se abordan, en profu~ 

dida,, los problemas de la ciencia jurídica. 
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Las conclusiones que podemos extraer de este sencillo

trabajo, son las siguientes: 

PFIMERA.- 1.n r~alid~d e~ el conjunto total de fen6~\C -

nos fácticos y for~ales ~ue constituyen el contexto de lo -

existencia hu~ana. 

Entre los 1n6ltiples f~n6ncnos de lA reGliclAd existen -

expresiones de la condJctfi del hombre en su contexto histó

rico social que tienen el cnrñcter juríriico, dichnR expre -

sienes se convierten en oUjeto de conocimiento aprehensible 

.~ª la sociedad. 

SEnUUDA.- ~l derec\10 como objeto de estudio científico 

tic~e e~is~encl~ evidente, rl fen6meno jurídico se manifie! 

ta en la ~ocied~d de oanera concreta, es decir, el hecho j~ 

rídico es objetivo. De tal forma, el estudio objetivo, ra -

cional y sistemático del fenómeno jurídico constituye el 

contenido de la ciencia jurídica. 

TEitCMRA.- t.~ uplicucl61l <icl mGLodo científico no es e! 

elusiva de ninguna raraa del saber humano, es la pauta gene

ral que señnla las actividaUcs que debe emprender el inves

tigador. Do la misma manera el raanejo de los procedimientos 

y técnicas de la ciencia no ae encuentra vedado al derecho, 
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sino por el contrario, representan instrumentos útiles ~n -

la construcción de la ciencia jurídica. 

CUARTA.- El derecho ha utilizado en su génesis y desa

rrollo, los métodor. generales de la ciencia. También algu -

nos métodos particulares - concretizaciones del raétodo cien 

tífico - han estado bajo la actividad de la ciencia del de

recho. Los métodos jurídicos se distinguen por ser estrate

gias sui eeneris para estnblecer el conocimiento jurídico -

cientifico. 

QUINTA.- La ciencia del derecho debe ser comprendida -

como el continente armónico de las diferentes disciplinas 

~ur!dicas, que si bien, son diferenciables y aut6nomas, po

seen nexos de identidad que les mantienen estrecha y l6gice 

mente vinculadas como un universo especifico de la cultura. 

A fiO de evitar la confusi6n acerca del objeto de estudio -

de cada una de dichas disciplinas, es necesario tener pre -

sente -que el fen6meno jurídico en su multilateral diversi -

dad posee una unidad estructural de donde derivan todas las 

disciplinas jurídicas que se consideran como científicas: -

la jurisprudencia sociológica, la historia del derecho, la

historia de la ciencia del derecho, etc. 

SEXTA.- Al abordar el problema de la cientificidad del 

derecho surge el escepticismo de tal calidad, frente a la -

dógmatica convicción de que sólo pueden ser tales les cien

cias naturales y las ciencias formales. Si bien se a~~ibuye 

la denominación de ciencias a las histórico - sociales, se-
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con~idera como exccpci6n nl derecho. 

Lo anterior obedece, entre otras causas a ln confusión 

quo se produce porque el término derecho no es univoco, y -

en consecuencia se confunde a la ciencia jurídica con su o~ 

jeto de conocimiento, sino es que, con l1lgunn de sus ucep -

cienes gramaticales. 

SEPTIMA.- Sin embargo, el quehacer científico, sus re

glas, procedimientos técnicas son similares y de cáracter -

universal para todas aquellas disciplinas - incluido el de

recho - que por utilizarlas, rcclamun la jerurquin de cien-· 

cias. En efecto, el derecho exige su plena restitución al -

campo científico, en virtud de los m6ri~os científico - me

todológicos que le han caracterizado históricamente. 

OCTAVA.- La caracterización científica del derecho, r~ 

sulta del análisis formal del hecho jurídico que se expresa 

en la realidad como objeto de conocimiento, es decir, todos 

aquellos fenómenos de la realidad histórico - social que 

pueden ser apreciados de manera directa por los aentidos, y 

a los que se adjudican consecuencias de derecho. Al ser su

jetos de un análisis profundo, adquieren su verdadera dime~ 

sión en cuanto se incorporan al mundo de los valores y se -

relacionan con la certeza jurídica y con la satisfacción 

del bien común. 

NOVENA.- La ciencia jurídica maneja y posee métodos 

propios, que aplica de manera sistemática y congruente a su 
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objeto de estudio. Con ello, la identidad epistemológica 

que se establece con la vinculación objeto - método, resul

ta ser una prueba ~ás en el carácter científico del dere 

cho, si es que aceptamos, como necesario, considerar que 

con le identificación del objeto de su estudio, toda cien -

cin hn de adoptar una postura mctodol6gica particular que -

!~ per~ita abordar el análisis profundo de su objeto de es-

~udio. 

Dichos métodos particulares, en su manejo, no van en -

~etri~ento de los demás métodos de la ciencia, que, con re

servas y estricto control, emplea también la ciencia del d~ 

recho. 

jECI~A.- A la luz del planteamiento general del Método 

científico, el derecho estudia los fenómenos jurídicos, 

pla~tea el problema de los vnlores de derecho, hurga en lo

íntino de lo jurídico. Describe fenómenos que, si bien, se

concretizan en conductas que pueden ser estudiadas por la -

soc!oloeía, para el derecho son animados por principios co

~~ la justicia, la equidad, el bien común, etc. Por último

?ara convalidar su carácter de ciencia normativa, el dere -

cho elabg~a teorías que escudriñan y resuelven frag~entos -

inteerales de la realidad jurídica. 

DECIMA PRIMERA.- Muchos de los ataques en contra del -

pa~el científico del derecho, se derivan de posturas ideal~ 

gicas que no son capaces de señalar sustitutos eficaces que 

convaliden dicha aus~ncia de jerarquía científica en el pr~ 
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pio derecho. !,n n:1nr~ntr! c:or~·:~l~•:it,:i tl•.· t;-,l··~ <:l<:·.;;•.Je:~, •;.:;tt."'1_ 

"t"a s~nerC'lt:1<?!1'~e 1 en ten!'{;.:; ::::""l!hC![:.; ("I ir1~:~0:t.r.ú.:i...:_ •• :o:.-.o (;l -

"•;;!?"Xisno, en cuanto il su ttu;:.'.:!rici:! 1:(:! ura.: t.•~r.,rí.:i jur-!tiica :'i~ 

~arrollnóa o ~l reali~r10 cs~un1lir1~~0 ~u~ prccu~1i2an la de~a 

relaci6n a las otras Arcas del co110clr1i~n\o <lbl Garec~o, t! 
leH co~o la a~iolo¿fa jurf~ic~, !~ ~~is~~~:ol~~[u j~r[dic~ e 

la histo!"ie C:e lt>. ci1?:1cia c.'~.l .}c:··-clio l:.1..:<-: ur,:;·::·,~~ i:.•.•=·~=ar-

mo.zeinicen lo cicnci<.-'. jurídicR, ~ir1 .-,1·1i<ln~ qu~ P.!: una tR -

todos lo~ inves~igndo:·e d~ l~~ c~~=~~j:~ 2oci:1l~s 1 y e~ eR~~ 

ci:=tl, ~:::-::;:¡ r~.<>po:is11'.J;: L3r.• .i l•.· ._;,·1;.·1· .. .:..11;11·~·~ 1 r.io:· · :i1ti:il•:?S r=. 
zones, o los investit!a~iores de la r;i;-t1ci:i jurr~...:1-:.a t!o: nues -

?ri1nero~ ser1e~tres, y si ~iH11, en les ~odific~ciones p~~ 

er.:>,"'Jaticas 

p~iM~roR en tenP~ l~ firme co11viccitn del oap@l científico

·1"-:-1 lierecl10, so r!ú~;_:o <:r:- C•):'te'. . ..-::1· t:l error ccr1r,-=;.tur,l. de 

tr~n~mitir ln Pn~o~~nz~ ~~ li· inv0~~iet1ri6n ci~ntfflca, sin 

•::!.~lunbrn!~ r.u :--r:lt·.cl.{11! CC"r. .... 1 (1
(•, •'c:.<i, 
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DECIMA TERCERA.- Si bien, adn queda mucho por discu 

~ir 1 en aras.del ~vanee científico del derecho, es indispe~ 

sable diversificar las formas tradicionales a las que hastn 

a~orn se han sujetado los trabajos de investigaci6n jurídi

ca, 1 en particular, las tesis que realizan los postulantes 

~~r~ obtener el título de Licenciados en Derecho, con la 

cpliceci6n si3te~ático y co~pronetida de todos los recur 

sos, que al efecto, ofrece la ciencia ~ctual. Las técnicas

d~l p~oceso de invcstigaci6n (cuestiona~io, encuesta y est~ 

Cística), así cono los procedimientos de la ?ropia investi

:ac!6n (la docu~ental, la observaci6n, el 1nue~treo, etc) 

p~eden y deben ser empleados por la ciencia jurídica con el 

;~o?Ósito de ~ejornr la calidad de las investigaciones del

c~nociniento científico del derecho. 

~SC!~A CUARTA.- Es evidente que en los filtirnos tiem?os, 

las ciencins sociales han tenido un acelerndo desarrollo 

{~~especial la economía y la sociología). Ello hace terner

a alg~nos juristas, el riesgo de la disolución sociol6gica

Cel ~~recho, al edvertir en el estructural - funcionalisno

y en los ideas de Mnx ~eber y scguieorcs, la creencia de 

~u~ ~l derecho es un ~ero instrumento de control social, m! 

nusvelorando su cauda de valores y la autonornia del fen6hle

no jurldico. 

Estioarnos que tal ?eligro dejará de ser tal, el día 

~ue el derecho corno ciencia alcance su erado ~ñxi~o Ge dP.on 

~rollo, que reconocemos no ha logrado, en comparnción con -

las ciencias social~s mencionadas. 
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