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INTRODUCCION 

El presente trabajo es el resultado de un conjunto de 

inquietudes que me surgieron a lo largo de la carrera y que 

"tomaron !arma" con dos experiencias muy gratas. 

PRIMERA : La posibilidad de ayudar a impartir cátedra 

de Teor!a del Derecho a la Lic. Magdalena 

Espinosa, dentro del Programa Institucional 

de Formaci6n Docente auspiciado por la EÑEP

Aca tlán, en ~l año de 1986 y; 

SEGUNDA 

con esaa dos 

En particular las pláticas que imparti6 el 

M~o. Héctor Raúl Sandler sobre la Teor1a 

General del Derecho en ese año -1986-

también en la ENEP-Acatlán. 

experiencias, algunas de esas inquietudes 

sur!ida& dUPante la carrera se canalizaron hacia aspectos 

concretos. Esta tesis es un incipiente esfuerzo por coman:~= 

a respoaderme algunas preguntas acerca del fenómeno jur1dico. 

convenck:ia explicar por tanto el contenido de este estudio, y 

para esto que mejor que seguir la exposici6n que hizo en 

aquellas charlas el Mtro. Sandler. 

Dado que estas pláticas se refirieron a aspectos generales y 

amplios de lo que es la Teoria General del Derecho y que 

esta tesis se desarrolla solo en algunos de ellos, se 



describirá brevemente el contenido genérico de estas cátedras 

y se procedera a explicar los conceptos particulares sobre 

los cuales trata el presente estudio. 

Iniciaba seftalando las principales corrientes de estudio del 

Orden social, dividiéndolas en: Teor1as de Lucha de Clases, 

- ejemplo Teoria Harxi=ta - Taor1as Funcionalistas - ejem. 

Max Weber - Teor1as del conflicto social - destaca Norberto 

Bobbio - y las Teorías de la cooperación Social. 

Continuaba el expositor su análisis de la siguiente manera: 

1.- Existe como un fenómeno dado en la sociedad, un orden 

Social cuyo contenido hist6ricamente puede variar, 

pero como 11 fen6meno 11 se mantiene. Este orden Social 

"dado" se analiza en funci6n del observador que 

realiza el estudio y percibe que dentro del mismo 

conviven una mu1titud de valor~~, id~olog1as, 

afinidades, apreciaciones, en fin. En este orden, los 

roles sociales cambián, las 11reqlas de juego var1an" 

y la expresi6n estructural de este conqlomerado 

social como un "hule tensor" es el poder. La 

disciplina que se encarqa del estudio de este ºorden" 

se le denomina "La Ordologia". 

2. 



3. 

2.- El hombre y la sociedad tienden hacia un orden "ideal 

debido" cuyo contenido de tipo val.orativo puede 

también llegar a cambiar históricamente pero coma 

tendencia humana siempre es buscado. Este 11 orden 

ideal debido" so cenera.tiza en un valor social 

superior de tipo sociol6gico, que se conceptualiza en 

el término Bien Com\ln y esta tendencia de condu~tas 

sociales manifestada hacia este "orden debido" se 

plasma por medio de normas establecidas en distintos 

ordenamientos: sean religiosos, juridicos, pol1ticos, 

etc. siendo su disciplina de estudio la 0 ordonom1a 11 • 

3.- Espec1ficamente el conjunto de estos ordenamientos 

son los que relacionan y dirigen a este "orden social 

dado" con el. 11 orden ideal debido", ellos tienen 

mdticg~ ~~opios y una dosis considerable de poder, 

entendido en términos Weberianos, como "una 

probabil.idad de imponer l.a propia vol.untad dentro de 

una relaci6n social a11n contra toda resistencia. 11 (i) 

cualquier ordenamiento, es la objetivizaci6n de esta 

probabil.idad dentro de un sinnümero de 

interrelaciones sociales donde se manifiesta. 

4.- Uno de estos ordenamientos es el Derecho, al que se 

le conoce en ese ámbito como el Derecho vigente, 

positivo, cuyas caracter1sticas propias l.o 

l..- Weber Max. ECONOMIA y SOCIEDAD. México, Fondo de 
CUl.tura Econ6mica, 1974 Vol..1, pag. 434 
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distinguen de otrOs ordenamientos sociales y cuya 

disciplina de estudio es la Teoria General del 

Derecho . 

. LÓs p~ntos antes descritos podr1an ~squematizarse de la 

~i911iente manera: 

1. Orden Social Dado 
.... {Hed"IO SoclalJ 

2. Orden Ideal Debido 
..•• (Tendenc~\ 

3. Ordenamientos Sociales 
•••. Religiosos, Convencionales, 
.••. Politices. etc. 

4. Uno de esos Ordenamientos 
.... Sociales es el DERECHO. 
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Con base a esta exposici6n mi trabajo se centrará en 

aspectos fundamentales del fenómeno juridico: 

I.- En el capitulo primero se procederá a el análisis 

de la normatividad juridica, observada como producto 

del Orden Social; y la convi;ricncia con distintos 

ordenamientos 

sociol6gico. 

positivista. 

Para 

Por lo 

normativos 

esto se 

mismo 

de 

sequira 

consideré 

origen 

un modelo 

conveniente 

sequir el esquema planteado por el Mtro. Theodor 

Geiger que basa su estudio jur1dico - positivista -, 

sobre todo, en las relaciones sociológicas. Cabe 

hecer mención que se plantea la diferencia que existe 

entre las normas jur1dicas, de aquellas que no lo 

son, y que esta diferencia se hace manifiesta 

principalmente a través del fenómeno coercitivo. 

II.- Una vez señalada esta diferencia, entre los distintos 

tipos de ordenamientos, en el capitulo sequndo se 

procederá al análisis del proceso de creaci6n del 

Derecho, es decir su proceso de positivizaci6n. 

Y para ello, se hablará del conjunto de "datos 

previos" que sirven de base para la creaci6n y 

concreci6n del Ordenamiento Jur1dico. Estos datos 

comprenden tanto los elementos reales como los son: 

el territorio, el clima, la constitución anatómica y 

psicolog1ca de la cual el hombre se encuentra 

rodeado, as1 como el conjunto de Estructuras e 
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Instituciones Sociales que sirven de soporte al 

desarrollo de la propia sociedad. El conjunto de 

estos elementos confiq~ran lo que el Mtro. Henkel 

llama 11 esp1ritu comúnº es decir, el resultado 

supr~individual de lo que el hombre en su conjunto 

tiene como propio en un espacio-tiempo 

determinado, comprendiendo tanto los elementos 

reales, ya explicados, as1 como los elementos 

hist6ricos, pues necesariamente la sociedad humana se 

encuentra inmersa en procesos históricos. 

Seguirá este capitulo explicando y analizando la idea 

da Derecho que se tengá en una sociedad determinada, 

esto se hard definiendo 3 criterios que sirven de 

enlace entre los datos previos y la concreci6n 

obj~tiva del espíritu común en normas juridicas. Los 

criterios aludidos son : El de Seguridad Juridica, el 

de Oportunidad y por ültimo el de Justicia. Sobre 

esta ültimo criterio, se hace enfasis 

entiende en su aspecto ideol6gico, 

como elemento· t'flctico por 

es 

el 

qulo se 

decir 

cual., 

independientemente de su contenido el hombre al 

crear el Derecho y dotarlo de una finalidad 

imprime caracteristicas especificas a 

normas juridicas 1 las cuales se convierten a 

le 

las 

la 

postre y por virtud de la coerción existente en esas 



normas en 

individuos 

modelos culturales que 

de una sociedad 

7. 

obligan a los 

a cumplirlos 

vinculatoriamente. En concordancia con esta 

e>:plicaci6n se enunciará lo que se identíf icarA 

como "clase dominante" al conjunto de 

individuos cuya posición en la sociedad los 

faculta 

producto 

para 

de 

ideológico 

garantizando 

coercitiva. 

crear Derecho, imprimiendole al 

su creación un determinado 

que la 

su 

sociedad 

cumplimiento 

debe 

de 

contenido 

cumplir, 

manera 

Por último en este capitulo se analizard el proceso 

denominado de ••positivizaci6n11 de la norma juridica. 

Es en este apurtado donde se observa el proceso 

técnico-ideol6qico por el cual 1a clase dirig~ntc 

interpreta al espiritu común social y lo concretiza 

en noJ:mas jur1dicas. Por lo mismo, explicaré como 

este proceso tanto técnico como ideol6gico se 

desarrolla y como cobra coherencia de manera global 

en todo un sistema normativo de comunicací6n, el cual 

se ha identificado como Ordenamiento Jur!dico. 

Es importante mencionar que podria considerarse como 

una caracte~istica distintiva del ordenamiento 

Juridico con respecto de otros tipos de 
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ordenamientos sociales, a la forma especifica que 

en el aspecto técnico como en el ideol6gico, 

tiene la creaci6n de las normas juridicas; aunque se 

recalca que la diferencia esencial entre una norma 

jur1dica de una no jur1dica en el contexto de este 

trabajo la constituye la coerci6n. 

III.- El tercer y ültimo capitulo de esta tésis se refiere 

a analizar al Derecho positivado como un discurso, es 

decir, como un instrumento de comunicaci6n y de 

retroalimentaci6n entre la sociedad y la denominada 

ºclase dirigente". En este sentido se analizará al 

Orcienomiant:c .:rur!.dico como "discurso de argumentación", 

con una forma de expresi6n propia: la del Poder. Y 

finalmente se analizará someramente una labor 

importantísima 

eficacia alguna. 

y sin la cual el Derecho no tendr1a 

Ella es la que realizan los jueces, 

la sociedad los faculta para cuya f unci6n 

aplicar la 

en 

norma jur1dica a casos concretos, 

teniendo por tanto en sus manos la posibilidad de 

hacer efectivo el Ordenamiento Jur1dico al dictar 

los alcances individuales de la h1p6tesis normativa, 

aplicando o 

jur1dica. 

no, seg\ln se requiera, la coerción 
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Por lo mismo los jueces realizan ~o s6lo una 

actividad teorice-técnica de aplicación de la norma 

,a casos concretos, sino que su función es de amplia 

interpretación debido a que pueden dotar de un nuevo 

sentido ideol6gico a la norma. Dir1amos que 

reinterpretan tanto el espíritu común social como la 

concreción generalizadora ideológica que ha dado 

el legislador ·a una determinada norma. 

Por eso identificamos a los jueces como parte 

sustancial de lo que se denomina "clase dirigente" a 

lo largo del trabajo; 

Esta función es tan trascendente que dentro de las 

corrientes positivistas, se desarrolla una escuela de 

pensamient:o denominada 0 ReaJ.ismo Jur1dico" que 

consiste en identificar como Derecho sólo al fenómeno 

coercitivo en el caso particular. 

Esta tesis pretende demostr3r que el fenómeno 

jur1dico aün entendiendolo de manera positivista es 

mucho más que una actividad sancionatoria, por lo 

mismo en la parte final de este trabajo se hace una 

breve critica a esta escuela. 

Para concluir este capitulo se procederá a analizar 

la aplicación de la norma jurídica al caso concreto, 

la importancia semántica del derecho y finalmente a 
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describir la corriente anglo-sajona citada que 

en base a este mecanismo de aplicación de la norma, 

redujo tanto la realidad jurídica como el fen6meno 

jurídico a la sola sentencia del juez. 

Finalmente, cabria hacer algunas conside'raciones que sin duda 

serán de utilidad para el lector. 

Debido a que esta tesis se inscribe dentro de la disciplina 

denominada Teoria General del Derecho, es conveniente 

referirse aunque sea brevemente a su objeto de estudio y por 

ende a su historia. 

La Teoria General del Derecho es una disciplina juridica que 

se desarrolla a partir de la corriente positivista aparecida 

en el siglo XIX. Razón por la cual, esta completamente 

impregnada 

objeto de 

de planteamien~os d~ ~ste tipo, .;uc h~cen que su 

estudio se circunscriba a un marco mucho más 

reducido de lo que su nombre expresa. 

Al buscar 

jur1dica0 , 

subjetiva 

los juristas y fil6sofos positivistas una nciencia 

que dejará de lado fenómenos de valoración 

en la construcci6n del Derecho, intentan 

idéntificar lo que es comün en los ordenamientos 

normativos jur1dicos occidentales en esa época - siglo XIX -

y a partir del encuentro con estas inferencias similares, 

extenderlas hasta formar generalizaciones cuya 

"cientificidad" quedará. fuera de duda. 
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Los juristas de la época desarrollan inductivamente toda una 

doctrina a la cual denominan Teoría General del Derecha: -

11 Allegemeine Rechtslehre 11 - De ese modo el Maestro Garc1a 

Má.ynez al referirse al jurista Hans Nawiasky expresará: "La 

Teoria General del Derecho - 11 Alleqa¡¡;.c.ine Rechtslehre 11 - es 

la exposición sistemática de lo que los 

juridicos tienen en comün. 

ordenamientos 

Debe advertirse, sin embargo, que tal exposición no abarca 

todos los Estados, sino solamente los de ámbito cultural de 

Occidente, ni considera tampoco todas las épocas de la 

evoluci6n juridica sino de modo primordial la nuestra" (2). 

El objeto de estudio de esta Teoría General del Derecho es 

entonces, el análisis del Derecho como dato, es decir como 

una realidad verificable por la experiencia inmediata, 

Nawi.asky apunta al reterirs-= a c::::ta d.if::;ciplina 11 ••• está en 

relación con la existencia de una pluralidad de ordenamientos 

juridicos concretos, resultante de la existencia de una 

pluralidad de Estados. La Teoria General del Derecho se 

-ocup~ en principio solo de lo que es común a todos estos 

ordenamientos. 

Abarca eminentemente sólo los conceptos juridicos 

fundamentales 11 • e 3) . 

2) Garcia Máynez Eduardo. FILOSOFIA DEL DERECHO. Ed. Porrua. 
México 1980. pag. 12 

J) Nawiasky Hans. TEORIA GENERAL DEL DERECHO. Ed. Nacional. 
México. pag. 22 
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Por ello la Teoria General del D~recho se ocupa del campo de 

lo fáctico en la normatividad humana, su vinculaci6n con lo 

jur1dico y la unión de todas las palabras, conceptos y 

principios que hechos norma Jurídica se ama1gaman a la 

conformaci6n y articulaci6n de todo un sistema de normas, es 

dcci= del ordene.::iiento legal existente en una comunidad y 

las similitudes en su estructuración con otros ordenamientos 

legales de otras sociedades. Vale volver a destacar que la 

Teoría General del Derecho se configura principalmente del 

análisis 11 emp1rico-racionalista11 de los sistemas legales en 

la sociedad Contemporanea. 

Asimismo en contraposici6n a las actitudes filosóficas -

tradicionales hacia el Derecho la Teoría General del 

Derecho, se concentra en los fines inmediatos del 

ordenamiento juridico, en el contenido de las normas 

jur!dicas ~n ~l marco d@ la ohs@rvancia dA ~~rte de los 

miembros del grupo hacia la misma y no se centra, al tenor de 

Nawiasky, en 11 los posibles fines extrinsecos que el 

investigador o el aplicador del Derecho quisiera ver 

contenidos en él. 11 (4) •. Sería conveniente volver a consulta~ 

el esquema de1 Maestro Sandler que al 5.nicio de esta intr.odu~ 

ción se ha expuesto. 

De la misma manera el Maestro Raúl Ortíz Urquidi al hablar 

4) IBIDEM. pag. 24 
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sobre el tratamiento que les daban los juristas de la época a 

esta disciplina explica: " ••• en el último tercio del siglo 

pasado diVersos jur1stas, princ~palmente alemanes e ingleses, 

influidos por la corriente positivista entonces en boga, 

estimaron que la Filosof 1a del Derecho deber1a ser 

reemplazada por una disciplina de tipo cient1f ico cuyos 

métodos - fundamentalmente el inductivo - coincidían con los 

de la investigaci6n naturalista y fué as1 como repudiando 

toda consideración de indole filosófica - (no hay que olvidar 

que según la conocida y afortunada expresión: El positivismo 

consiste, precisamente no filosofar} trazaron el ~rograma de 

una Teor1a General del Derecho ••• 11 (5). 

Bajo esa influencia llega a México, y es su introductor el 

ilustre Maestro Gabino Barreda, que en sus estudios por 

Europa, es di:c!pulo directo de Augusto Comte. 

Especificamente f iqura como parte del Plan de Estudios de la 

Facultad de Derecho - substituyendo a la materia de 

Filosof1a del Derecho hasta el año de 1934 en donde se 

transforma en la materia de Introducción al estudio del 

Derecho. 

Es necesrio señalar que este es el motivo fundamental de la 

disparidad curricular que en algunos temas tiene, dentro de 

nuestra Universidad, programas como: El de Introducci6n al 

5) ort1z Urquidi Raúl. DERECHO CIVIL. Ed. Porrua. Mé~ico 1982 
p.p. 70-71 
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Estudio del Derecho, Derecho Civil, Teoria General del 

Derecho y Filosof1a del Derecho, los cuales en algunos de los 

casos, confunden a Maestros y alumnos al no existir un 

criterio 

curricular 

común sobre 

de la Teor1a 

las perspectivas del análisis 

General del Derecho, ni sobre su 

historia as1 como tampoco sobre su contenido. 

En concordancia con lo anterior, la Teoria General del 

Derecho es, en relación con otras disciplinas como la 

Sociologia y la Filosofía, objeto substancial, pues siempre 

en una norma jurídica encontraremos: 

Primero.- Un hecho que de manera fáctica se produce y se 

reproduce en una sociedad determinada, en la 

cual el Ordenamiento Jurídico con respecto a 

los demás Ordenamientos Sociales está 

íntimamente relacionado. 

Segundo.- Un c~nt~nido, en norma concretizada impregnado 

ideológicamente por el sentido que le quiera 

dar el legislador. 

Tercero.- Una forma de aplicaci6n especifica que 

m~nifiesta la nota distintiva del Ordenamiento 

Jur1dico de otros Ordenamientos Sociales, es 

decir la coerci6n, pero que es tan solo un paso 

más de todo lo que comprende el campo de lo 

jur1dico. 

VERANO 1991 



C A P I T U L O I 

EL ORDENAMIENTO SOCIAL Y 

EL ORDENAMIENTO JURIDICO 



PRIMERA PARTE 

A finales del siglo XIX y principios del XX surge en Europa 

Occiden~al una corriente de pensamiento cuyo precursor fué 

Agusto Comte. Esta corriente que se caracteriza por ser una 

recusación a posturas idealistas e incluso a la actitud 

filosófica hasta entonces en boga, se denominó "Positivismo"; 

considera que todo lo "cient1fico11 en la naturaleza debe 

poder ser pesado, medido, calculable y fisicamente 

verificable. 

El Derecho no escapa a las manifestaciones positivistas y en 

su relación con otras ciencias aparece, necesariamente, su 

vinculación con una disciplina que en ese entonces se origina 

y a. la qu.2 Cc::::t:e le da el nombre de 11 Sociolog1a11 • 

En este contexto y en sus manifestaciones inmediatamente 

posteriores, la mayoría de los intelectuales: juristas. 

sociólogos, 

fundamentar 

positivistas 

médicos, ingenieros, en fin, tienen que 

sus apreciaciones 0 cientificas11 sobre bases 

El autor en que me he basado para el desarrollo de este 

capitulo, es producto inmediato de este tiempo, su nombre es 

Theodor Geiger. 
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El interés de este jur1sta por encontrar los fundamentos 

cientifico-experimentales de una Teoria Genera1 del Derecho, 

disciplina que busca generar una "ciencia11 juridica netamente 

positivista, lo lleva durante los afias de 1944 a 1945 a 

conocer de cerca la Escuela Escandinava de Upsala, surqida a 

finales del siglo XIX, que se basa fundamentalmente en 

localizar los "elementos" del Dercho que ellos consideran 

como reales, de aht el término de 11 realismo juridico". 

Es decir, centran el objeto de conocimiento del fenómeno 

juridico solamen~e en el elemento coercitivo. · Para los 

seguidores de esta escuela, en este concepto se encuentra la 

realidad del Derecho. 

No obstante lo anterior, las aportaciones de la Escuela de 

Upsal::. ~n "la esfera de gnoseologia y filosofia de los valores 

han sido especialmente trans.l.aciadn.:::: la ciencia 

juridica"(l). 

Theodor Geiqer coincide con estas tendencias, especialmente 

con los autores suecos, sin embargo, encuentra elementos que 

lo obliqan a distanciarse de estos pens~dores, con excepción 

quizá de los que se separaron de la escuela de Kelsen y 

formaron la escuela de Alf Ross. Dado que este reconoce al 

Derecho en interferencia con la sociedad y en temas como: "la 

l) Geiqer Theodor. ESTUDIOS DE SOCIOLOGIA DEL DERECHO. Fondo 
de cultura Económica. Mbxico 1983. pp 30 
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esencia del Derecho", "distinque entre enunciado lingüístico

empleo consciente del lenguaje oral o escrito - y significado 

de éste", estos temas son muy importantes para Geiger, sobre 

todo al analizar las diferencias entre una norma subsistente 

y una proposici6n normativa. 

Para Geiger, los partidarios de la Escuela de Upsala 

manifiestan una sorprendente falta de comprensión sociol6gica 

del objeto de estudio denominado Derecho y, dejandose seducir 

por este equivocado "realismo juridico" les lleva a negar el 

concépto de norma, en vez de reducirlo al contenido de 

realidad que representa, caen así en un monismo de la sanción 

opuesto al fetichismo de la norma, propugnado por la gran 

wayori~ de le~ ~utc=c~ positivistas de la ~poca. 

A partir de estos conceptos, el autor desarrolla su propio 

método de realismo juridico, la permanente büsqueda del 

Derecho científico en los hechos sociales. 

A través del análisis de estos hechos, se puede comprender el 

surgimiento de todas las normas sociales y la diferenciación 

que éstas tienen con las normas jurídicas. En esta 

diferenciación destaca el elemento coercitivo, pero no se 

reduce por ello la realidad jurídica al acto sancionador. 

Impregnado netamente su análisis en empirismo positivista,los 

trabajos de Geiqer desembocan en Estudios Socio16qicos del 
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Derecho, resaltando sobre todo, las relaciones y diferencias 

existentes entre las normas sociales y las juridicas. 

Este autor considera que es imprescindible partir de los 

análisis gener~lc~ y sociol6gicos del Derecho para investigar 

fenómenos jur idicos concretos "tanto más , cuanto que una 

doctrina general que no quiera atascarse en los pantanos del 

pensamiento metafísico y de la ideologia, debe desarrollarse 

a partir de la sociología; más aún 

Sociologia Teorica del Derecho. 11 (2) 

coincidir con la 

En el análisis de estos planteamientos, se tiene la base 

necesaria para adentrarse en multitud de temas, entre los que 

destacan: 

lg El análisis de las normas jurídicas en el marco de la 

Teoria General del Derecho. 

2R SU proceso de positivización y los contenidos 

semióticos que las normas tienen implícitas y; 

JR Los procesos de aplicación de las normas jurídicas a 

casos concretos. 

Para este trabajo partimos pues, del ordenamiento de la vida 

de los grupos humanos y en general de su mecanismo e 

influencia en el fenómeno de1 ordenamiento 3uridico. 

2) IBIDEM p. 40. 
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Hay tambien un distanciamiento del fetichismo normativo de la 

doctrina juridica enunciado en paginas precedentes, que 

tiende a atribuir al "Derecho Positivo" una especie de 

validez objetiva; hablaríamos como ejemplo de tales doctrinas 

de un número considerable de autores formalistas como Kelsen 

y, finalmente, hay una recusación del psicologismo social que 

busca la realidad jurídica en una conciencia jurídica 

hipostaciada, en un sentimiento juridico. Las expresiones 

típicas de estas doctrinas se encuentran en .las corrientes 

ius-naturalistas con 

establecen postulados 

características racionalistas que 

en los cuales se considera que la 

naturaleza humana lleva implícita el sentido valorativo del 

Derecho. 

Debo mencionar que no es el objetivo de ésta tesis hacer una 

critica de estas doctrinas, pensarlo así seria sumamente 

ambicioso y rebasaría con mucho las pretensiones de este 

trabajo, si se menciona es para señalar con toda claridad que 

en un análisis relacional entre la norma jurídica y su base 

sociólogica se puede caer en desviaciones doctrinales, por lo 

mismo se ha querido enfatizar que este estudio - especifico 

del primer capitulo - se centra en una visión positivista, 

la de Theodor Geiger, es decir, en una análisis empirico-

descriptivo de la realidad conductual como tal y la 

normatividad jurídica en particular. 
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Considero conveniente para el mejor entendimiento de este 

capitulo explicar el método de trabajo y de exposici6n en 

esta fase, al tenor de las siguientes consideraciones: 

E.!2!: Orden social !.!! entiende: Las relaciones existentes entre 

un conjunto de sujetos en un sistema de reglas que se repiten 

y a las cuales, estos sujetos, se suborainan. 

X E2!: Ordenamiento Normativo: El sistema de reglas orales o 

escritas que se repite'n y por las cuales un conjunto de 

sujetos convive y se subordina a ellas. 

En este esquema se pretende investigar el Ordenamiento social 

en general y el Derecho en particular, como facticidades 

relacionadas con la realidad; significa el apartar cualquier 

interferencia debida a representaciones metafisicas, 

renunciando asi a la filosofia clásica del Derecho, que creia 

poder sacar conclusiones normativas a partir de una presunta 

11 esencia del Derecho11 • Bastaria citar una frase de Leibiniz: 

"Hablar de Derecho justo es un pleonasmo, y de Derecho 

injusto una contradicción" (3). 

Quisiera dejar claro en este punto, que la conotación de la 

palabra "metaf1sica 11 o 11 representaciónes metaflsicas" aún 

cuando muchos autores la consideran antagónica a la 

actitud positivista y la asimilan a corrientes Ius-

3) Garc1a Máynez Eduardo. POSITIVISMO JURIDICO, REALISMO 
SOCIOLOGICO y IUS-NATURALISMO. U.N.A.M. México 1989, p 29 
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naturalistas de distintos matices, para los efectos de este 

trabajo 

existe 

no tiene la finalidad de mostrarla as1. Menos aún 

la intención de dotarla de un sentido peyorativo o 

dc::pectivo. Si algunos autores as1 la exponen en el 

desarrollo de este trabajo sus comentarios apareceran 

siempre como citas, haciendo la referencia bibliográfica 

correspondiente. 

Considero prudente señalar también que la mayoría de estos 

comentarios antagónicos o despectivos hacia las corrientes de 

pensamiento Ius-naturalistas con contenido metafisico, son en 

gran parte producto del tiempo histórico en que les toco 

vivir a estos juristas y en el cual todo el pensamiento en el 

campo de las humanidades, principalmente en el jurídico, se 

encontraba en duda sobre su "cientificidad11 , al querer 

obligar al oer~cho los cient1f icos de la época - a 

sujetarse a las reglas metodológicas en que se fundan las 

ciencias f1sicas o naturales cuyas afirmaciones se basan 

esencialmente en juicios de carácter enunciativo. (4) 

Para fortuna de la "Ciencia Jurídica 11 , las cosas han cambiado 

favorablemente. Cada vez son más los estudiosos del Derecho 

a los que no les causa molestias el leer, observar o analizar 

textos en los que se mencione la palabra "metafísica", 

"cientificidad", rus-naturalismo o rus-positivismo y las vean 

como lo que son: Realidades de un mismo objeto de estudio que 

4) Garcia M4ynez Eduardo. INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERECHO 
Ed. Porrua. México 1982. p. 29 



23. 

como una de sus caracteristicas es el estar inmerso, tanto 

como la sociedad humana lo puede estar, 

históricos, que implican necesariamente 

aspectos f1sico-experimentales con aspectos 

aprioristicos. 

en procesos 

relacionar 

racionales 

Convendria por último, citar un párrafo contundente del 

jurista Reinach que el Maestro Miguel Villero Toranzo 

reproduce en su obra sobre la Teoria General del Derecho: 

"Los conceptos fundamentales, especif icamente juridicos, 

tienen un ser metajuridico positivo, igual que los 

nO.meros poseen un ser independiente de la ciencia 

matemática ••• valen de estas formaciones leyes eternas, que 

son independientes de nuestro comprender, igual que las 

leyes matemáticas. El Derecho positivo puede asumirlas en 

su esfera, también puede diferir de ellas. Pero incluso 

si 14S viar~~ en !o contrario, no puede afectar su existencia 

propia" . (5) 

Continuando con el desarrollo de este capitulo y con objeto 

de hacer más entendibles los conceptos emitidos por Geiger, 

se acompañará a la exposición símbolos alf ábeticos y 

f6rmulas, siquiendo libremente los modelos que aporta la 

16gica matemática, en los siguientes términos: 

5) Villero Toranzo Miguel. TEORIA GENERAL DEL DERECHO. Ed. 
Porrua. México D.F. 1989 p. 98 
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l..-· Antes de cada simbolo alfabético o fórmula se le 

antepondran -dos puntos-

Ejemplo, el modelo : s -> g 

2.- Todos los fenómenos de cosas se designarán con 

letra minüscula (a,b,c,d,etc.) 

3.- Todas las personas con letra mayúscula 

(A,B,C,O,etc.) y 

4.- Todos los fenómenos colectivos con letra griega 

mayúscula. (E, n, ó, etc.) 

5.- Los símbolos y f6rm.ulas utilizadas en el 

trabajo, serán los siguientes: 

M 

MM 

I: 

HMl: 

Individuo 

Grupo de individuos 

Integrado Social 

Distintos individuos 

integrado social 

del coordinación 

de la conducta 

dentro del in

tegrado Social -. 

s Situación T1pica 

V la interpretación vinculatoria que 

tienen los miembros de un integrado 

social de una conducta típica 
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g Respuesta Conductual Tipica 

Cierta tendencia hacia 

s ~ q -Modelo Conductual- Ante una situaci6n 

tipica -s- se res-

pon da canductual-

mente con una res-

puesta tipica -q- . 

q Respuesta conductual no esperada 

t Respuesta conductual que el in~egrado 

social - Z - interpreta como tabú. 

'11' Situaciones externas a un individuo. 

~ : La colocación de las magnitudes 

individuales, arriba-aceiva y aP~jc-pasiva, 

de la raya significan: que en una situación 

social t1pica estas magnitudes es tan 

frente a frente. 

O Opinión püblica de un grupo. 

~ Destinatarios de una norma jurídica 
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§§' Beneficiarios de una norma jur1dica 

determinados 

+ : Beneficiarios de una norma jurídica no 

w 

determinados, los cuales por tanto no 

aparecen. 

Expresión verbal existente 
proposición normativa 

en una 

e Conducta seguida por un individuo que se 

califica de criminal. 

r La reacción que tiene los miembros del 

integrado social ante una conducta de un 

individuo considerado criminal. 

A Individuo considerado criminal 

Doble flecha que indica que al no 

ocurrir la respuesta tipica : g se sigue 

la reacción -r- del integrado social 

- E - a través de la opinión pública del 

grupo: -n-. 

Debemos afirmar que la base del Derecho se inserta de manera 

directa en el sistema de ordenamiento social, es decir de un 
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grupo humano donde conviven más de dos personas, por lo mismo 

su definici6n resulta compleja. Geiger señala que ºEl Derecho 

es un ·sistema de ordenamien~o que existe dentro de un 

integrado - grupo -. Con ello se ha dicho poco, pues no todo 

Ordenamiento Soci~l ce De~echo'' (6). Responder a la prequnta 

¿ Qué es el Derecho ? dentro de esta concepción, implicaria 

estudiar las particularidades que debe de tener un conjunto 

de ,normas similares, dentro del gran panorama que es el 

Ordenamiento Social, para ser considerados Derecho. Geiger 

opina que las semejanzas, entre las normas consideradas 

Derecho y aquellas que no lo son, se han establecido en el 

transcurso del desarrollo histórico y se caracterizan por 

rasgos inestables, As1 afirma: 11 el fenómeno del Derecho es 

producto de un desarrollo que va desde la poca compleja 

estructura social de la prehistoria hasta la estructura 

social del tiempo histórico art:.iculoda an ü:.:li"Or gre.do11 • (7) 

Por lo anterior y para poder acceder a una definición del 

Derecho, explicitada como un concepto univoco, es necesario 

partir del siguiente procedimiento: 

fil:!á~ diferencial del concepto de Ordenamiento 

Juridico ~ ~ de fenómenos ~álogos. Será necesario 

6) Ob cit. Geiger Theodor. ESTUDIOS DE SOCIOLOGIA DEL DERECHO. 
Fondo de cultura Económica. México. p. 37 

7) IBIDEM p. 37 



28. 

eliminar ambigüedades y a partir de tipos conceptuales 

puros. Para decirlo en términos del Maestro Villero Toranzo 

en su obra citada con anterioridad, al hablar de los 

elemenentos aprioristiccs no puros del Derecho: de 

constantes racionales que por encontrarse en el mundo real, 

acaban moldeando nuestro pensamiento 11 • (8) Vistos desde la 

6ptica del Maestro Francoise Geny sera como "elementos 

dados" (9), es decir como fenómenos de hecho, que sirven de 

base para la ºformación de cat:egorias lógicas en la 

historia 11 (10) 

Cabe hacer mención que sólo en parte se puede llevar a cabo 

una investigación sobre el terreno de la experiencia 

estrictamente verificable como la que nos proporcionan los 

documentos relativos a fuentes históricas, es menester hacer 

uso áe la imagintlción teórica deduci:-

reconstructivamente etapas hist6ric3s anteriores a las que se 

tiene referencia. 

Este procedimiento sostiene Geiger, no tiene otra finalidad 

que la de llegar a una investigación sobre el fen6Qeno 

general del ordenamiento Social, del cual el Derecho es tan 

sólo un caso particular. 

8) Ob cit. Villero Toranzo Miguel. TEORIA GENERAL DEL OERECBO
Ed. Porrua. México 1989 p. 99. 

9) Leuciones de Filosofia del Derecho. Textos Universitarios 
UNAM. México 1984 pp. 154-157. 

10) Pláticas del Mtro. Sandler, julio de 1986, ENEP-ACATLAN, 
UNAM. 
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Como se ha manifestado en la Introducción de la tesis, en 

este capitulo sequiremos a Geiger, pues más que tener una 

referencia a la génesis del Derecho en el marco de su 

especializaci6n normativa - diferenciándose de otros 

Ordenamientos sociales a través del tiempo, factores 

evolutivos-hist6ricos que determinan el paso de formas 

simples a formas complejas de organización social -, s6lo es 

necesario aceptar que en la sociedad contemporánea, la 

interrelación y convivencia de distintos ordenamientos 

normativos se da de manera global, existiendo diferencias 

especificas entre el Ordenamiento Juridico y otros 

ordenamientos, y en la cúspide de estos se encuentran las 

normas jurídicas ya que son parte del ordenamiento general, 

pues de ahi dimanan sus normas. 

Esta afirmación debemos de aceptarla como hipótesis f5ctica, 

Geny dir1a como un "fenómeno dado", pues es la base necesaria 

para conocer la disciplina denominada "Teoría General del 

Derecho" y centrar el trabajo especif icamente en sus tres 

aspectos fundamentales como son: 

1.- La norma jur1dica diferenciada de la no jurídica. 

2.- Su proceso de creación -es decir como una forma 

especializada de norrnatividad, diríamos 

11positivada 11 - su importancia semántica con sus 

consiguientes repercusiones en escuelas jurídicas 

contemporáneas. 
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3.- La aplicación de la norma juridica al caso concreto, 

entrando de lleno al escenario de la interpretación 

normativa y a· la actividad que realizan los jueces, 

elaborando una critica a la escuela denominada 

realista que pretende ser positiva. 

~ l.!.= Ordenamiento Social y coordinaci6n de la conducta. 

"El concepto de sociedad humana significa, llevado a su más 

simple expresión que, en su existencia, los hombres se 

adaptan unos a otros jerárquicamente y dependen unos de 

otros"(l1) El preguntarse del por qué es a~1 puede 

sustraerse de indagación causal. Las respuestas que da la 

Antropologia-Filosóf ica no son verdaderamente una explicación 

causal,se limitan a exponer ciertos rasgos descriptivos de 

correspondencia a través del tiempo entre las relaciones 

estructurales sociales con las personas consideradas como 

unidad y "exponer rasgos análogos explicativos en los planos 

macrosc6pico-objetivo y microscópico-subjetivo de la vida 

social" e 12) • 

Martín Bubber explica es su libro ¿ Qué es el Hombre ? cuando 

analiza la naturaleza del problema que supone el conocimiento 

del mismo, que la antropolog1a-filos6fica desde el punto de 

vista hist6rico no ha respondido cabalmente a la médul·a de la 

11) 

12) 

Ob. Cit. Geiger Theodor. ESTUDIOS DE SOCIOLOGIA DEL 
DERECHO. Fondo de Cultura Económica, México. p. 40. 
IBIDEM p. 40. 
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pregunta, pues se ha limita~o a señalar caracteristicas de 

los efectos de la naturaleza humana y no su esencia. 

Puntualiza: "Kant ha sido quien. con mayor agudeza ha señalado 

la tarea propia de una antropologia-filos6fica 11 , cuando habla 

de la filosofia en el sentido c6smico -in sensu cosmico- la 

"caracteriza a ésta, como la ciencia de los fines últimos de 

la razón humana, o como la ciencia de las máximas supremas 

del uso de la razón. 11 Determina además, el campo de esta 

disciplina cósmica a través de 4 preguntas: l. ¿ Qué puedo 

saber ? 2. ¿Qué debo hacer? J. ¿Qué me cabe esperar? 

4. ¿Qué es el hombre ?. 

A cada una de estas preguntas le corresponde una disciplina 

especifica de estudio, así pues a la primera pregunta 

responde la metaf1sica, a la segunda la moral, a la tercera 

la religión y a la cuarta la antropologia-filosófica. Ante 

la imposibilidad de dar una respuesta univoca a la naturaleza 

humana, Kant concluye:" en el fondo, todas esas disciplinas 

se podr1an refundir en la antropologia, por que las 

primeras cuestiones revierten en la ültima 11 • Bubber aclara 

11pero cosa sorprandcntc, ni la antropologia que publicó el 

mismo Kant ni las nutridas lecciones de antropologia que 

fueran publicadas mucho después de su muerte nos ofrecen nada 

que se parazca a la que él exigía de una antropología

filosófica 11 (l.J); el propio análisis de Bubber concluye en 

13) Bubber Martin. ¿QUE ES EL HOMBRE?. Fondo de Cultura 
Económica. México 1982. pp. 12-13 
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una descripción que del hombre se ha tenido, desde 

Aristóteles hasta nuestros d1as en donde se sefialan elementos 

sobre su finitud pero no en su totalidad como naturaleza. 

Por lo mismo, partimos de la consideración de la existencia 

colectiva humana como un hecho dado, manifiesto por una 

percepción inmediata, observable y verificable como un 

fenómeno fáctico, en donde la respuesta al ¿porqué es asi? 

puede al tenor de Geiger ºquedar en suspenso sin perjuicio 

alguno". Más aún opina que "el hombre lleva una existencia 

colectiva con otros individuos de su especie, no lo conocemos 

de otro modo. De hecho seria incapaz, en un aislamiento 

duradero, de llevar una vida que pudiéramos llamar humana, 

ciertamente para conservar la vida en soledad debería 

soportar cambios mentales, ps!quiccs e incluso fisicos tan 

radicales que se convertirla en un ser vivo distinto 

completamente de nosotros" .. (14) Esta es la razón por la cual 

se identifica al "Orden Social", con la convivencia de dos 

o más seres humanos, el rasqo fundamental de esta ºnaturaleza 

social del hombre." abarca la relaci6n interpersonal como su 

esencia,. ºContar con otros - señala Geiqer - significa 

simplemente que en las manifestaciones de su propia vida, uno 

tiene delante a los otros, que son sus semejantes. Uno cuenta 

con ellos de una manera especial ce-subjetiva, distinta al 

14) Ob. Cit. Geiqer Theodor. ESTUDIOS DE SOCIOLOGIA DEL 
DERECHO. Fondo de Cultura Económica. México. p. 40 
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modo en que uno cuenta con el entorno objetivo. La sociedad 

se basa pues en un~ interrelación vital entre los 

hombres" (15) • 

En este sentido podríamos decir que cada individuo sabe 

también, que la mayor parte de sus acciones afectan a o~ros 

individuos con los cuales convive, y estos otros individuos 

responden con acciones que a su vez se involucran en su 

existencia, dispone en su obrar por lo mismo de una 

mediatización en el conjunto de conjeturas que establece para 

presuponer de que manera afecta en su entorno sus ~cciones y 

como reaccionarán sus prójimos que por experiencia conoce 

someramente. 

En la sociedad humana el fenómeno cultural se expresa a 

traves ~~ cst~s mediatizaciones con el entorno objetivo, 

tanto en el enfrentamiento que el ser humano ra~liza con su 

medio fisico, asi como con la tolerancia en la necesaria 

convivencia que el hombre tiene con individuos de su propia 

especie .. 

Esta interrelación se postula como vitai, pues implica 

necesariamente la tendencia del hombre hacia su 

supervivencia, desarrollando por tanto mecanismos de enlace 

con el medio, entendido en dos de sus vertientes: la física y 

15) IBXDEM. p. 41 
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la psicológica. En el terreno f1sico, las manifestaciones 

culturales se expresarán a través del desarrollo y 

utilización de herramientas sobre las cuales la humanidad 

domina este entorno. La caspidc de este dominio se llama 

civilización. Esta se entiende como el grado máximo da 

desarrollo que tiene una sociedad en el 

científico. 

campo 

En el terreno psicol6gico, las expresiones 

técnico-

culturales 

atienden más al campo de lo denominado espiritual, del cual 

se hablará en el capitulo II, cuyas manifestaciones se 

expresan en el desarrollo de las artes y las human·idades, en 

gran medida influenciadas por simbolos, que son recreaciones 

que de la naturaleza extraen los individuos y que 

propiamente se denominan: cultura. 

En concordancia con lo expuesto, Ernest Cassirer, apuntará 

que '!l 11 fien6rn-ano cultural s~ le r>resenta <\l hombre como un 

proceso de mediatización con el entorno, como el mecanismo 

por el cual escapa de un universo f1sico a través de la 

creaci6n de un universo simbólico. (16). 

Continuando con la exposición de este apartado, en términos 

de la.ordenación de la conducta de los hombres en sociedad, 

los efectos culturales al tenor de esta afirmación son las 

16) Cfr. Cassirer Ernest. ANTROPOLOGIA FILOSOFICA y LAS 
CIENCIAS DE LA CULTURA. Fondo de cultura Econ6mica. 
México. 1968 
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qlobalizaciones de las conjeturas que en el obrar y en el 

hacer los hombres re:alizartin más allá de las 

consideraciones éticas o morales simplemente observadas y 

verificadas en una multitud de correlaciones 11neales 

conductuales que se manifiestan como dominantes y que generan 

al tenor de Maestro Heinrich Henckel, "las Estructuras 

Social.es ( 17) • 

El elemento esencial, objetivo y verificable por la 

observación inmediata es la conducta de los individuos, 

espec!ficamente de aquellas conductas que manifestadas 

externamente como dominantes, se identifican "como las 

relaciones de interdependencia de unos con otros; Geiqer 

concluye: en sintesis, 11 el individuo depende de la 

convivencia de los otros para su existencia tanto f !sica como 

psiquica. Los hombres, podríamos concluir, viven apoyandose 

recíprocamente en interdependencia social". e 18) 

Ya al refer.irnos al Mtro. Henckel señalabamos que las líneas 

conductuales dominantes que se r.epiten y se verifican bajo 

una multitud de correalciones, qeneran abstracciones a las -

que se les ha dado el nombre de Estructuras Sociales. Este 

punto, será un apartado específico al tratar el capítulo !I 

de este t'.':'abajo. 

17) Henrich Henckel. INTRODUCCION A LA FILOSOFIA DEL DERECHO. 
Ed.Taurus. México 1965. p. 340 

18) Ob. Cit. Geiger, Theodor. ESTUDIOS DE SOCIOLOGIA DEL 
DERECHO. Fondo de Cultura Económica. p. 41 
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En este momento se enuncia, ya que es el soporte necesario 

para proseguir en el análisis del Orden Social y su 

manifestación como Ordenamiento Juridico. 

Visto de este modo el fenómeno de la interdependnecia social, 

la vida de la colectividad transcurre como una inmensa cadena 

de acciones y reacciones. "Si los hombres han de vivir en 

común, el individuo debe de poder prever con cierta seguridad 

como se comportan los otros ante situaciones tipicas que a 

menudo se repiten 11
• (19) 

En este sentido, el planteamiento positivista de Geiger 

señala que la conducta de un individuo y las reacciones que 

de éste tengan los demás individuos que componen su entorno 

deben ser calculables, asi un individuo denominado :Ml dentro 

de un grupo denominado :E puede programar su obrar en 

interrelación con las reacciones esperadas de los :M2, 

MJ, .•..•• Mx, Geiger llama a esta mutua reciprocidad en el 

obrar de los miembros del grupo :MMI: "coordinación de la 

conducta. 11 En ella queda manifiesto el ordenamiento del 

grupo. siguiendo a Geiger, este opina que la exisitencia de 

la vida social y su ordenamiento, están coordinados, no 

subordinados uno a otro, aparecen como simultanees, podriamos 

decir que 11 El ordenamiento social es el integrado social 

mismo visto bajo un aspecto particular 11 • (20) 

19) IBIDEM. P• 41 
20) IBIDEM. p. 42 
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El ordenamiento social se basa pues, que en un integrado 

social: -E- existe una relación firme entre ciertas 

situaciones t1picas :s, y sus correspondientes modos de 

conducta tipicos :g; Geiger le llama a un integrado dentro 

del cual hay un ordenamiento "grupo portador de un 

ordenamiento", 11 si alguien se encuentra en :s suele por su 

parte seguir g 11
, la formula se expresa: si s - g, en donde la 

flecha indica cierta tendencia hacia Todo 

ordenamiento social puede entenderse como un sistema de 

correlaciones que siguen el esquema :s - g (21)~ No 

importa para efectos de este trabajo averiguar la manera en 

que se llega psicológicamente a la representación de dichas 

configur:icic:nc::::, hay IJUe "aceptarlas sin 

explicación, como hechos dados. Siempre que aparece :s, g 

aparece como la respuesta adecuada a :s del actor (22). 

Habría que señalar :s - g indica que a una determinada 

conducta :g corresponde una determinada situación :s. 

Pero en otros casos sólo se espera que una determinada 

conducta sea omitida, podríamos designar entonces la conducta 

no esperada como :t -t=tabú- , la fórmula s - t debe leerse 

que :s tiende a cualquier otra conducta que no sea :g y en 

ese sentido sólo en ciertos casos puede asimilarse :ij=t. 

21) IBIDEM. p. 42 
22) IBIDEM. p. 42 



38. 

como ejemplos de lo anterior podr1an señalarse los 

siguientes: 

Cuando un individuo :X, va a subir a un transporte público 

:x, hace la señal t1pica que indica que su voluntad se 

manifiesta en subir al transporte en cuestión, el chofer del 

transporte responde de manera tipica, haciendo parar el 

mencionado transporte. Ante una situación t1pica :s -hacer la 

señal de parada al transporte- existe una respuesta tipica :g 

-el chofer del transporte se detiene para que lo aborden-, en 

conclusión :s - g. 

El Mtro. ortiz Urquidi, en su obra de Derecho Civil, ya 

citada en la introducci6n de esta tesis, cuando expresa la 

importancia que hasta en los actos más cotidianos de la vida 

en colectividad tiene el Derecho 1 pone como ejemplo por un 

lado, cuando se aborda un transpor~e pübllco :s - ~c=~cn~ 

que sube al transporte y espera ser llevada a su destino y: 

g -, el chofer espera que le pague el precio por el pasaje -

por otro lado,al ir a una peluqueria en donde : s -persona 

que va a que le corten el cabello - y :g peluquero que una 

vez terminado su trabajo espera el pago de sus servicios. El 

Mtro. Ort1z Urquide expresa, que en estos dos actos existen 

verdaderos contratos en el mejor de los sentidos jur1dicos. 

(23). En estos dos casos se cumple con el modelo :s -> g. 

23) Cfr. Ob. cit. ortiz Urquidi Raúl. DERECHO CIVIL. 
Porrua. México 1983. 
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Con esto decimos que para cualquier miembro implicito del 

grupo :MI: un : Mx espera de un : My la misma conducta que el 

propio MX adoptaria ante una situación igual. Esto s6lo 

opera si dentro del :~ todos los :M ocupan igual posición. 

11si existe desigualdad entre :Mx y My, Mx no esperará a que 

:My se comporte igual que el mismo, sino que cuenta con que 

:My se comportará, ante una :s dada como habitu<J.lmcnte se 

comporta una persona del tipo :My 11
• (24) 

Esta es una afirmación impor~ante dado que resalta la 

complejidad que tiene la trama de interrelaciones sociales en 

una sociedad altamente especializada, lo cual también 

manifiesta la importancia qua el Ordenamiento Juridico tiene 

en la regulación de la vida del :~. El. Mtro. 

Bodenheimer, en su libro Teoría de1 Derecho, señala un 

ejempl.o que clarifica lo anterior, al habl.ar de las 

relaciones que guarda el Derecho con e1 poder. 

El cita el ejemplo que proporciona la novela de Daniel Oetoe 

en "Vida y Aventuras de Robinson Crusoe" en donde el 

protagonista principal de la obra, por mala fortuna, se ve 

llevado como naufrago a parar en una isla desierta en América 

del Sur. 

ttoespués de veinticinco años de vida solitaria llega a las 

riberas de la isla una horda de caníbales, abordo de unas 

canoas. Llevan consigo dos prisioneros, con el propósito de 

24) Ob. Cit. Geiger, Theodor. ESTUDIOS DE SOCIOLOGIA DEL 
DERECHO. Fondo de Cultura Económica. p. 43 
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guisarlos y devorarlos, en la supuesta soledad tranquila y 

apacible del lugar. Uno de los prisioneros consigue 

escaparse. Le persiguen dos ca~ibales, pero Robinson derriba 

a uno de ellos y mata a el otro con su escopeta, salvando ~~1 

la vida del fugitivo del terrible destino que le esperaba. 

El joven -V~ernes- salvaje lleno de gratitud a su salvador se 

arrodilla ante él, baja la cabeza hasta tocar la tierra con 

la frente, toma el pie de Robinson y lo coloca sobre su 

cr~nco. De esta manera jura ser esclavo perpetuo de Robinson. 

Da a éste un dominio absoluto y un poder de vida y muerte 

sobre él, y se compromete a obedecer todos y cada uno de los 

mandatos de su salvador, sin pedir ninguna compensación por 

hacerlo. 

Algún tiempo después Robinson vuelve a tener ocasión de 

salvar la vida de un hombre. Esta vez se trata del capitán de 

un barco inglés cuya tripulación se habla amotinado contra 

él, arrojandole a la isla de Robinson. Después de descubrir 

~l capitán, Robinson le promete libertarle y ayudarle a 

recobrar su barco. Pero hace depender su ayuda de dos 

condiciones: primera que el capitán se someta completamente a 

su autoridad mientras está en la isla; y segunda, que después 

de recuperar el barco le lleve a Inglaterra sin cobrarle el 

pasaje. El capitán acepta esas dos condiciones y el contrato 

se cumple 11 .(25) 

25) Bodenheimer Edgar. TEORIA DEL DERECHO. Fondo de cultura 
Económica. México 1983. pp. 14-15. 
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En estas dos situaciones enunciadas se corrobora el modelo 

:s - g, bajo dos de sus perspectivas. En la primera situación 

Viernes se comporta como un individuo :MM se manifestarla 

ante esta situaci6n t1pica :-s- de salvamento en su integrado 

:E, del mismo modo que Robinson espera que se comporte un 

individuo :MM del tipo Viernes ante una si~uación ~ipica :-s-

de salvamento. Se podria decir que existe una relación 

conductual de subordinación o supraordenación, según sea el 

punto de vista del análisis. 

En la segunda situación tipica: -s- de salvamento, el capitán 

del barco se comport~ ante Robinson con una respuesta tipica 

ante la situación de salvamento :-g- el modelo :s-q se sigue 

bajo el principio, - en la relación conductual entre Robinson 

y el capitán- como una relación entre iguales, de 

coordinación. 

Continuando con Geiger, ''la coordinación de conductas que se 

basan en la desigualdad es además la regla. No es preciso que 

se trate de la desigualdad social, en el sentido usual del 

término, es decir de diferencias de clases o estratos que se 

expresan en un Derecho de dos tipos. No solamente el 

campesino, el burgués y el noble se comportan bajo las mismas 

e iguales circunstancias de modo desigual en la sociedad 

dividida en estratos, sino también el hombre y la mujer, el 

adulto y el niño, etc., siguen en un sociedad de no importa 

cual estructura, modelos de conducta desiguales". (26) 

26) Ob. Cit. Geiger, Theodor. ESTUDIOS DE SOCIOLOGIA DEL 
DERECHO. Fondo de Cultura Económica. p. 43 
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Conviene recalcar que este aspecto -la cC1ordinaci6n de la 

conducta en sociedades desiguales- se puede analizar tanto en 

la calculabilidad de los compotamietos tipicos, objetivamente 

verificables en el :E, asi como en las consecuencias 

obi cti vas conductua les de los : ?1ME, en función de la eficacia 

que tienen estos comportamientos para la permanencia y 

armenia del :E. 

Las consecuencias objetivas conductuales serán más eficaces 

cuando el incumplimiento de lo previsto en el modelo : s - q 

esté sancionado coercitivamente. 

Por otro lado, la aceptación de otros modelos conductuales 

por parte de los :MME, en sociedades desiguales 

atienden más al fenómeno del 11 poder 11 que al análisis de la 

desigualdad en el estrato. 

Como se ha manifestado en la introducción de este trabajo Max 

Weber define al poder como 11 la probabilidad de imponer la 

propia voluntad dentro de una relación social aún contra toda 

resistencia" . (27) 

En el mismo tenor se expresanlos Maestros Herman Heller y 

Norberto Bobbio, al hablar de los alcances del concepto de 

pol1tica partiendo de una concepción globalizadora del 

poder, conciben a la ciencia politica más que como una 

ciencia del Estado, como una ciencia del Poder. La pol1tica 

27) Ob. cit. Weber Max. ECONOMIA y SOCIEDAD. Fondo de cultura 
Económica. México. p. 43 
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se manirestará por ende, como un fenómeno que se establecr. 

entre desiguales, plantea entoncés que habrá pol!tica entre 

"un sacerdote y sus fieles, entre un padre y su hijo, o entre 

un novio y su noviaº. (28) 

En aste mismo sentido, se expresan diversos autores entre los 

que destacá John Kennet Galbraith en su libro "Anatomia del 

Poder que analiza cuestionamientos que van desde la 

univocidad del Concecto -comparte el planteamiento de Weber-, 

hasta las manifestaciones y formas calculables de "obtenerlo 

y ejercerlo 11 • (29) 

Con estas ideas vertidasJse complementan los planteamientos 

de Geiger al establecer que los modelos de coordinación 

conductual s - g, son indispensables para analizar las 

diferentes "Estructuras Sociales" las diferentes 

situacion~s ~st~uctwral~~ que los distintos :MM tengan en el 

:~, asi como la descomposición en sus partes del modelo :s-+q 

que permiten estudiar al Ordenamiento social en su conjunto y 

específicamente en el contexto de este trabajo al fenómeno 

jurídico como un tipo de ordenamiento. 

La pregunta obligada es ¿cQal seria la explicación de esta 

relación entre desiguales?, esto se esclarecerá en cuanto 

descompongamos a : -s- en sus elementos. ituna : -s- se compone 

28) Cfr. Heller Hermann. TEORIA DEL ESTADO. F.C.E México 
1987. pp. 38-39 y Bobbio Norberto. ESTADO, GOBIERNO Y 
SOCIEDAD. F.C.E. Breviarios. México 1989. pp. 103-105. 

29) Cfr. Kenneth Galbraith, John. ANATOMIA DEL PODER. 
Editorial Diana. México 1989. pp. 15-28 
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de un conjunto de circunst:;¡ncio.s externas :-v- y de una o 

más personas a saber, al menos de :-H- y quizá de una 

contrapartida :-B-, que está cointeresada en :-s- y se ve 

afectada por la acción de. : -H-. · Si Hl -. Hz , se obtiene para 

iguales .,. una desigualdad S ..e¡ ~· ,. SKJ ij!en donde la 

colocaci6n de magnitudes arriba y abajo de la raya significa, 

aqui y en lo sucesivo, que una magnitud activa arriba y una 

magnitud pasiva abajo están "frente a frente 11 • Dos :-s- que 

parecen ser iguales vistas de un ~odo puramente esquemático, 

no son en verdad iguales sin en el1os los autores son 

distintos. (30) 

Bastaria recordar el ejemplo ya citado por ·el Mtro 

Boedenheimer, al hablar de la novela de Cefee, en donde 

existieron distintos tipos de comportamiento entre Robinson 

crusoe y Viernes y Robinson crusoe y ei capit~n inglés. 

"Si :Hl ocupa otra posición en el :l: que la de :H2, :H1 no 

puede encontrarse nunca en la misma :-s- que H2, aUn cuando 

esté frente al mismo cOnjunto de : v n (31.) Lo mismo resulta 

para :B, en este caso sujeto pasivo (social) de una relaci6n 

conductual cuya fórmula quedaría: 

H H 
Si 81 " Bz, resul t.a ..,,. -S.: " ...,. Eii 

cabe decir que lo que se trata aqui de deducir son los modos 

30) Ob. Cit. Geiger, Theodor. ESTUDIOS DE SOCIOLOGIA DEL 
DERECHO. Fondo de Cultura Económica. p. 44 

31) IBIDEM. p. 44 
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de coordinación de la conducta, sus complejidades y la 

calculabilidad - casuística - de sus expectativas 

conductuales. 

Esto nos lleva a pensar que en la coordinación conductual, 

en una sociedad compleja, la terma de actuar de los :MM 

depende de la situación que ocupen en el Ordenamiento Social 

por eso "El sistema de ordenamiento existente en un :l: no 

abarca solamente un sistema de correlaciones entre ciertas -

s- y -g- sino también determinadas lineas fundamentales segün 

las cuales está estructurado :l:. Se puede hablar por tanto de 

un ordenamiento del obrar y su situación estructural 11 • (J2) 

- Situaci6n Estructural y Ordenamiento del Obrar 

Para Geiger, por situación estructural se entiende "la 

repetición regular de concatenaciones de sucesos en el 

transcurso de la vida de los grupos" (33). Como se ha hablado 

a lo largo del presente trabajo, esta parte del análisis del 

ordenamiento Social proporciona la base sociol6gica necesaria 

para la formulación de las categorías sociales denominadas 

Estructuras e Instituciones Sociales, las cuales son 

indispensables en su análisis para acceder al entendimiento 

del proceso de creación del ordenamiento Jur1dico, tema 

32) · IBIDEM. p. 44 
33) IBIDEM. p. 44 
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especifico de1 Capitulo II de esta tesis. Para una mejor 

comprensión del lector, es necesario puntualizar algunas 

cosas. 

con base en la opinión de Geiger acerca de la definici6n de 

situación estructural y citado por el Mtro. Heinrich Henkel, 

este concibe a la Estructura Social como "La abstracción de 

lineas fundamentales que siempre se repiten verificadas en 

base a una multitud de correlaciones dominantes o de 

acciones" (34). 

Con base a esta definición y concordancia con Pauli, define 

al modelo estructural como " el conjunto de categorías 

abstractas, interrelacionadas que nos ayudan a entender como 

es que las relaciones humanas significan y actúan en esa 

significación11 .(35) Lo que se intenta resaltar para efecto de 

este trabajo es que en el análisis empirico-analitico de la 

cocrdiü~ciéü de !a c~nducta ~~ desprenden sociol6gicamente 

modelos esquemáticos de comportamiento social y de ahi se 

desvían multitud de conceptos que como categorias sirven de 

base al análisis de otras disciplinas, tanto filosóficas como 

juridicas o políticas. Geiger cita un ejemplo de esta 

situación estructural en el fenómeno de la democracia 

34) Henkel, Heinrich, INTRODUCCION A LA FILOSOFIA DEL 
DERECHO. Ed. Taurus. Madrid, 1969. p.340, al citar a VOR 
STUDIEN ZUEINER SOZIOLGIE DES RECHTS 
1'1.odor. 

1947. de Geiger 

35) Notas de Clase de 
Espinosa Magdalena. 

Filosofía del Derecho 1985. Mtra. 
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diciendo ''que los miembros :MM de un integrado, en 

determinadas circunstancias actuarán de un cierto modo; en 

donde Cada ciertos periodos de tiempo se elegirá una 

representación popular, segün ciertos principios esquemáticos 

como igualdad, restricciones formales en el sufragio, 

etc." (JG) 

Cabria hacer una consideración que el propio Geiger plantea, 

la situación estructural en un integrado hace que una 

multitud de individuos tenga un perfil y que le prestan a la 

fisonomía social determinadas características. 11 La 

constitución del Estado, por ejemplo, es principalmente un 

ordenamiento de la situación estructural; la legislación 

restante, por el contrario, es preponderantemente 

ordenamiento del obrar. La constitución determina entre otras 

cosas, la participación de los individuos de los diversos 

estratos de la población en el poder, es pues el ordenamiento 

de la situación es~ructural un sistema de determinaci6n de 

posici6n. (3 7) 

Por citar un ejemplo 1 en México la constitución Pol1tica de 

este pais especificamente en su articulo 27 define la 

situación estructural que guardan los distintos :MM de este 

:E en relación al concepto de propiedad. 

J6) Ob. Cit. Geiqer, Theodor. ESTUDIOS DE SOCIOLOGIA DEL 
DERECHO. Fondo de cultura Económica. México 1983. p.45 

J7) IBIDEM. p. 46 
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Asi el articulo 27 en su primer parrafo establece: "La 

propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los 

limites del territorio naciona~ corresponden originalmente a 

la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de trasmitir 

el dominio de ellas a los particulares constituyendo la 

propiedad privada. (38) 

Siguiendo el modelo de Geiger, se infiere que un concepto de 

naturaleza sociológica como lo es el de 11 la Nación", es la 

titular del dominio sobre todo el patrimonio territorial que 

comprenda el :I:. Esto marca claramente la situación 

estructural que guardan todos los :MM del integrado social, 

México con respecto a la propiedad. 

significa lo anterior que existe un elemento supraindividual 

a los :MMI: México, que ciet:.ermina una posición política y 

juridica, tanto para el interior del ~' asi como para el 

exterior, comprendiendo éste tanto a cualquier E distinto al 

mexicano como a los posibles MM que se encuentran dentro de 

determinado :~ externo. Este elemento supraindividual más 

allá de los conceptos linguisticos en los cuales se objetiva 

no es otra cosa sino lo que Henkel denomina 11 espíritu común 

objetivado" y que será materia de análisis del siguiente 

capitulo. 

38) constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Librerías Teocalli, México 1985. Articulo 27 
costitucional. ler. párrafo. p. 15 
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Una vez definida la situación estructural de los :MM del ;¿ 

es factible codificar las relaciones conductuales que al 

obrar realizán los aludidos :MME. Continuando con el ejemplo 

planteado se puede mencionar a un conjunto de legislaciones 

que de manera reglamentaria le dan validez a este postulado 

politice, específicamente se puede citar, y por via de 

ejemplo, a la Ley General de Bienes Nacionales y al 

Reglamento de la Zona Federal Maritimo Terrestre y Terrenos 

Ganados al Mar, (J9) para el caso que un particular :Mx en su 

obrar pueda hacer uso de esta "zona federal 11 a través de la 

tramitación de una 11 concesi6n 11 ante la dependencia 

administrativa correspondiente. 

Las anteriores reflexiones, para efectos de de este trabajo, 

tienen una importancia considerable: lR por atender las 

relaciones conductuales sociales a fenómenos enunciados como 

el d~l peder ~ntendlóo en términos weberianos; 2R porque 

esto se refleja n1tidamente en el ejercicio de la actividad 

pol1tica -siguiendo a Heller- y JR porque visto en el marco 

de su positivización jurídica y de su expresión en un 

ordenamiento -constitución- cobra caracter!sticas singulares, 

pues define y determina las reglas políticas, sociales y la 

determinación de posiciones de los grupos; como diría 

Nawiasky, "el ordenamiento jurídico estaría impregnado de 

39) Ley General de Bienes Nacionales. Diario Oficial. 8 de 
Enero de 1982 y Reglamento de Zona Federal Marítimo 
Terrestre y Terrenos Ganados al Mar. Art.: 2 fracc. 
IX, s, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29 fracc. V 37 y 
38 
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ideoloqia de clase dominante 11 (40). El objeto de estudio de 

esta tesis inscrito dentro del marco de la Teoría General del 

Derecho se refiere al análisis de este fen6meno y por lo 

mismo no está. por demás en este apartado hacer estas 

consideraciones que servirán de base a apartados posteriores 

que desarrollan más especif icamente el tema. Basta por el 

momento enunciarlos como fundamentos 16gicos y secuenci~lc~ • 

Ya se ha dicho que el ordenamiento Social aparece como una 

regularidad observable en el transcurso de la vida de los 

grupos, pero Geiger plantea que no todas las regularidades 

del Ordenamiento Social son 11 fen6menos 11 del. propio 

ordenamiento. Las condiciones naturale~ no son parte en 

sentido estricto del Ordenamiento Social, aunque en una etapa 

primaria de la sociedad las condicionantes naturales y 

fisiológicas fueron puntos de partida necesarios. Oigamos que 

"el Ordenamiento Social comienza donde termina el reino de 

las legalidades naturalesº (41.). Para poder d~cir que un 

fen6meno social es parte del Ordenamiento Social, Geiger 

considera que un individuo debe poder obrar :s - x 6 s - y 

según sea el caso. 

En s1ntesis el Ordenamienco Social rig~ el mundo de las 

llamadas acciones de la voluntad. En este sentido un jurista 

como el Mtro. Garc1a M~ynez para adentrarse en la esfera de 

40) 

41) 

Cfr. Ob. Cit. Nawiasky, Hans. TEORIA GENERAL DEL DERECHO. 
Editoria Nacional. México 1981. p. 44. 
Ob. Cit. Geiger Theodor. ESTUDIOS DE SOCIOLOGIA DEL 
DERECHO. Fondo de cultura Económica. México i9B3. p. 47 
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lo jur1dico parte de la diierenciaci6n entre el mundo del ser 

y el del deber ser, del mundo de lo indefectible y de lo 

defectible, asi. el jurista menciona.do cita ºa diferencia de 

las leyes naturales que expresan relaciones indefectíb1es, 

las normas no se cumplen de manera ineluctable. Esta 

característica no deriva de las normas mismas, sino de l~ 

1ndole de los supuestos a quienes se encuentran destinadas. 

tos juicios normativos perderán su significado propio si las 

personas cuya conducta rigen no pudiesen dejar de 

obedecerlos. Toda norma hallase necesariamente referida a 

seres libres, es decir, a entes capaces de optar entra 

violación y la obediencia."(42). M!s adelante el Mtro. M!ynez 

concluye que en los juicios regidos por la naturaleza el 

término correcto no es el de "debido" sino el de 11 necesario"; 

a~! ~orno en los juicios normativos el término no es necesario 

sino obligatorio"(43). 

De iqual manera el gran civilista Rafael Rojina Villegas 

comparte esta apreciaci6n, al desarrollar su tratado sobre 

Derecho civil, partiendo en el primer totno de su "Compendio 

de Derecho civiln, del análisis de los juicios normativos y 

enunciativos, apuntando que: 11 en los juicios normativos, el 

elemento clave para el cumplimiento conductual de una norma 

por los individuos de una determinada sociedad es la 

42) Garcia M!ynes Eduardo. INTROOUCCI6N AL ESTUDIO DEL 
DERECHO. Porrua • México. 1983. p. 47. 

43) Cfr. IBIDEM p. 6. 
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obligatoriedad en el cumplimiento de la norma, derivada del 

libre albedrio".(44) 

Pero seria necesario señalar· que Geiger se contrapone 

enfáticamente a la doctrina de la voluntad libre, lo cual 

supone -segün el propio Geiger- que existe dentro del ámbito 

da las acciones conscientes humanas un margen dominado por el 

hombre fuera de la ley de la causalidad "Tal indeterminismo 

supone una distinción dualista entre el mundo material y el 

mundo espiritual, por el contrario, la imagen cient1fica del 

mundo sólo puede ser monista, y la validez universal de la 

Ley de la causalidad es su axioma fundamental". · ( 45) • Un 

seguidor de la doctrina de la voluntad libre expondria, que 

si bien es cierto que existe en el hombre como "animal" la 

sujección a determinadas leyes causales condicionadas por el 

instinto, el ser humano se libera de dicho mundo al tomar 

conciencia de su entorno y se emancipa de ella. 

se propondrían como ejemplos inmediatos de tal afirmaci6n 

conductas y acciones tales como la caridad ó la honradez, 

etc., en donde existe una disparidad de conductas sociales 

que sirven de fundamentación a esta doctrina. .Geiger por el 

contrario eleva en grado máKimo la teor1a de la causalidad y 

en el marco de un positivismo global utiliza 2 formas de 

44) Rojina Villegas Rafael. COMPENDIO DE DERECHO CIVIL. 
Tomo i. Porrúa. México 1983. p. 47. 

45) Ob. Cit Geiger Theodor. ESTUDIOS DE SOCIOLOGIA DEI. 
DERECHO. Fondo de cultura Económica. México 1983. p. 
47. 
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argumentación para rebatir y fundamentar su posición, lógica 

y psicol6gicamente. 

l.- L6gicamente: Aduce que Ia coordinaci6n de la conducta 

social, es la que determina la regularidad en el 

ordenamiento, y que esta coordinaci6n conductual, en 

el marco de la regularidad de los fenómenos 

conductales representada en la formula s -> q, depende 

de la situación estructural que ocupan los MM en el ~, 

siendo ésta totalmente escalonada y diferenciada, es 

decir, los ejemplos que opondría la tesis de la 

voluntad libre como fundamentación objetiv~ de dicha 

teoria, parten del supuesto de la "igualdad de todos 

los hombres por naturaleza11 , afirmación según Geiqér 

errónea, en función de su argumentación de base,pues 

el. hecho de. que existan hombres 11honrados 11 o 

11 caritativos11 y hombres que no lo sean depende, según 

Geiger repito, -mAs que de su libre voluntad-, de las 

condiciones externas a ellos que los hacen que cambie 

su situaci6n estructural dentro del integrado, 

expresada en la formulaw 
5
Ht 1l v .!!!.más aün, aunque 2 

' ª' individuos x 6 y se enconcraran en la misma situaci6n 

estructural en un momento determinado, estos 

individuos llegan a esta situación estructural como 

producto de una serie longitudinal de concatenaciones 
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transversales causales. Por eso habría que "esperar en 

ambos casos segün la ley de causalidad, distintos 

efectos, puesto que la misma causa actua sobre 

distintos MM productos de diversas concatenaciones 

causales. X tiene distintas cualidades que Y, y por 

eso según la ~ de causalidad, uno ~ reaccionar de 

modo distinto." (46) 

Por eso Geiger enfatiza que los ejemplos y argumentos 

de una doctrina de la voluntad libre confirman, según 

lo expuesto, la ley de causalidad, no la rechazan, 

elevando en grado máximo esta teoría y constituyendo 

según un modelo positivista extraño, un principio de 

determinismo. 

2.- Psicológicamente: 

creencia errónea 

La argumentación 

-de los seguidores de 

parte de la 

la voluntad 

libre - de que el hombre consciente, antes de actuar 

en un determinado sentido, delibera su ac~uación 

valorando y ponderando un conjunto más o menos amplio 

de elementos y finalmente "elige una alternativa 

libremente". Geiger argumenta diciendo que "la lucha 

de motivos en el actor no podria tener ningún 

resultado distinto, la reacción en un individuo es la 

resultante de un paralelogramo de fuerzas cuyos 

46) IBIDEM. p. 48 
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componentes son el grado de motivación y de 

inhibiciones que tenga el sujeto. 11 Continua analizando 

los ejemplos propuestos de honradez y caridad "la 

honradez y el hurto están en gran medida condicionados 

por muchas causas. Por tanto es bastante comprensible 

que un pensamiento ingenuo atribuya el efecto final a 

una 11 voluntad libre". 11 Se añade el mito de la libertad 

de la volun~~d, con l~ cu~l una educación moralizadora 

ha alimentado a los hombres durante siglos para crear 

aquella conciencia que los hace gobernables". ºUn - tü 

tienes la obligación - o un - no te es licito 

pronunciados por una instancia que da a esas·frases el 

énfasis del poder, se hacen más soportables con la 

creencia de que a ellas corresponde un "tll puedes 

también hacerlo". 11 La conciencia es angustia social". 

Y. concluye: 11 La ambición del hombre es ser sujeto en 

un mundo de objetos." (47) 

E::::tc p:o::::itivi2rno psicológico cie Geiger en el marco de la 

normatividad juridica cobra una importancia extraordinaria, 

pues socialmente un conductismo juridico basado en la 

imposición coercitiva de sanciones a conductas consideradas 

por la 11 clase dominante 11 -al tenor de Nawiasky- como 

inconvenientes o desviantes de la sociedad, generan una 

conciencia social determinada con un sentido especifico, una 

cultura social propia característica de dicha sociedad y la 

47) IBIDEM. p.p. 49 y 50 
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estimula a través de premios o beneficios a aquellos miei.~bros 

del integrado que se 11 adecúen11 a la norma. No está por demás 

señalar que para un positivista,_ la diferenciación entre una 

norma juridica se determina fundamentalmente por la coerción, 

que en términos conductistas es la respuesta de la sociedad a 

determinadas conductas individuales que sirven como estimulo 

a la acción estatal. Por lo mismo, el Brdenamiento jur1dico 

se encuentra en la cüspide de los ordenamientos sociales, 

pues su grado de perfeccionamiento es mayor al fungir la 

norma juridica y la coerción que lleva necesariamente 

implicita - en términos positivistas- como ideo logia 

conductora de tendencias y valoraciones sociales que generan 

un estilo de vida y una cultura social. 

Los anteriores planteamientos, muestran claramente el 

distanciamiento que existe entre doctrinas positivistas (en 

su aspecto radical) y ius-naturalistas (en su manifestación 

más 11 pura"). 

Para el desarrollo del presente trabajo, considero 

conveniente enmarcar las posturas que pueden adoptarse ante 

el fenómeno jurldico, pues sólo el análisis del Ordenamiento 

social visto en su conjunto puede proporcionar una sólida 

base epistemológica al adentrarse en los subsecuentes temas 

de esta tesis, es decir, la forma de creación del 

ordenamiento jurídico y sus mecanismos de aplicación a casos 

concretos. 
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Se hace necesario mencionar que esta visi6n sociológica da la 

conducta humana (de tendencia positivista) aparece con fuerza 

hacia el año de 1900, denominándose 11 sociologismo juridico". 

Con su posterior desarrollo varios ºf i10sofos del Derecho la 

han impulsado hasta volatizar completamente el concepto de 

norma, a la cual han negado todo contenido de realidad 11 .(48) 

surge entonces, entre otras, la corriente denominada 

"realismo juridico" respecto de la cual, por el momento sólo 

se dirá, que al querer circunscribir el Derecho a su 

mecanismo efectivo de aplicación reduciendo con ello su 

concepto y la norma misma, niega toda validez a btro gran 

campo de actividad juridica, en donde el Derecho rebasa los 

marcos técnicos en el desenvolvimiento de la convivencia 

humana y pasa a ser -al tenor de Kelsen- una "técnica de 

control social 11 para ger.c:~r en su normatividad un 

instrumento flexible de desarrollo y convivencia humana con 

capacidad para adaptarse en su esquematización semiótica a 

nuevas realidades y nuevos sentimientos valorativos so~iales 

que, vistos como 11 proyectos 11 conforman con estabilidad 

verdaderos cauces 

humana. Citaria 

de conducción y evolución de la sociedad 

como ejemplo del desprecio qUe varios 

filósofos realistas sienten sobre valoraciones normativas 

alejadas de la aplicación concreta del Derecho al jurista 

Jerome Frank el cual cotidianamente expresaba afirmaciones 

48) IBIDEM. p. 49 
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como "Los jueces hacen el Derecho y que antes de ello no 

hay Derecho alguno, salvo algunos ingredientes para hacerlo" 

y continúa 11 Ese punto de partida suele más bien ser empleado 

como una base comeda desde la cual se pueden dirigir 

dicterios a la ley o leyes , las cuales, por contraste con la 

realidad, la experiencia, la vida, las decisiones efectivas 

de las cortes, en una palabra, con las cosas que realmente 

ocurren, podrian ser presentadas, como meras ilusiones, 

forjadas a fuerza de pura ºmagia verbal11 con 11 palabras vacías 

que llenan la boca 11 ecolá.sticamente" manejando 

11 abstracciones 11 en una palabra 11 logomaquia 11 • Con es~e aparato 

verbal de pretendidas nor~as se crearia un mundo de 

"principios inestables", un "derecho absolutista sin sentido" 

con 11 reglas fijas 11
, verdaderos 11 mitos 11 sobre los cuales en 

definitiva se intenta fundar una justicia "fonográfica" de 

"maquina registradora". Termina diciendo "Esta clase de 

contraste entre el Derecho •ti.viente, din5:ico, siempre 

adaptado a una cambiante realidad, y el Derecho estático que 

busca en la letra muerta de libros polvorientos (los libros 

siempre tienen polvo y si tienen mucho se transforman en 

intolios, lo cual es ya ignominioso) en un tema deplorable 

por su superficialidad, pero demag6gicamente eficaz, 

especialmente en tiempos corno los actuales de impaciencia y 

acción directa, de ejercicio y apolog1a de la fuerza como 
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valor en s1, del poder hacer que no consulta al deber 

hacer." (49) 

Continuando con el desar:ollo del presente capitulo y de 

conformidad con la definición que se ha dado de ordenamiento, 

el ~nálisis del ~ismo centra su contenido al tenor de Geiger 

en la representacón de normas o reglas sociales que 

configuran la vida del Ordenamiento Social / espec1ficamente 

Geiger apunta: 

11 la expresi6n de ordenamiento social orienta la 

· representación a un sistema de reglas o normas establecidas 

confortae a las cuales se configura la vida en E· por cuanto 

los miembros siguen las normas" (50). 

Esta visión normativista configuraba la antigua ciencia del 

Derecho en donde su objeto era las normas juridicas y su 

su un punto de vista interpretación 

sociol6gico la visi6n es distinta dado que el objeto de 

estudio es la realidad social, es decir, el ordenamiento 

Social visto en su totalidad donde las normas jur1dicas sólo 

tienen importancia en función de ser parte de dicho 

ordenamiento, solamente por cuanto tienen influencia real en 

el curso de la vida en el integrado social :- ~-. 

49) Cfr. Soler Sebastian. LAS PALABRAS DE LA LEY. Fondo de 
Cultura Económica. México i969. pp. 75 y 76 al citar 
fráses todas de Jerame Frank. 

50) Ob. Cit. Geiger Theodor. ESTUDIOS DE SOCIOLOGIA DEL 
DERECHO. Fonda de Cultura Económica, México. p 49. 
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En atención a esta afirmación, es posible adentrarse en la 

especificidad que debe tener un Ordenamiento Social para ser 

considerado jurldico, en su base sociol6gica se analizará, 

entonces, la codificaci6n normativa, es decir, a las reglas 

conductuales que siguiendo el modelo :s -> g existen con o 

sin envoltura linguistica. 

!:.1, ~ ~ subsistente y la ~ proclamativa 

Geiger distingue entre el 11 ordenarniento efectivo real y el 

sistema 

control 

de 

del 

normas" pues afirma que "ambos 

ordenamiento, constituyen la 

junto con el 

totalidad del 

mecanismo de ordenación social 11 distinguiendo "entre la 

norma misma y su expresión verbal. Con tal propósito habla de 

norma en sentido estricto o norma subsistente y de 

proposición normativa o norma verbal 11
• (51) 

En este sentido se hace referencia a preceptos que la ciencia 

juridica ha denominado como una fuente del ordenamien~o 

JuridicoJ y por otro lado la legislación en su carácter de 

fuente, estatuye determinados preceptos que pasan a formar 

parte de la vida de un :~. No quiero decir con esto que 

existe una disociación profunda entre estos dos mecanismos de 

creaci6n de normas juridicas, sólo se enuncia a que hace 

referencia Geiger en el análisis de dichos conceptos para 

delimitar en qué sentido surge la norma jurídica en su base 

51) IBIDEM. p. 50 
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sociológica y sentar las bases para un análisis de dicha 

disciplina denominada Teor1a General del Derecho y corrientes 

subsecuentes como éstas a que se ha hecho mención como la 

del realismo jurídico. 

Para explicar lo anterior se mencionarán dos ejemplos: 

i.- 11 Desde tiempos primitivos ha sido costumbre en una 

tribu que el caminante, en su camino coja para si y su 

caballo, frutos del campo y de los árboles para 

consumir alli mismo. Este modelo de conducta es un 

ordenamiento real acostumbrado y una norma subsistente 

viva. 

Pero supongamos que un dla 11 la costumbre encuentra por 

un motivo especial, expresi6n en una regla de 

conducta. Con ello la norma subsistente se expresa y 

consolida en una proposición normativa. La norma 

verbal constata, pues, solamente la existencia de una 

norma subsistente pero no la crea. 5610 certifica que 

:s ->g es una norma habitual, pero no estatuye :s-> q 

como una norma obligatoria de ahora en adelante." (52) 

2.- cuando se crea una empresa y se estatuyen órganos de 

dirección, de administración, de vigilancia, etc. 

Podriamos decir, que se establecen situaciones 

52) IBIDEM. P. 52 
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estructurales y modelos básicos de conducta que no 

exist1an en especifico, es decir,la norma proposición 

normativa actúa como generadora de nuevas relaciones 

sociales y nuevos modelos de conducta :s -> q. 

Con estos ejemplos se puede entender perfectamente que en el 

:E y su manifestación externa como ordenamiento, existen 

multitud de normas que sin estar impresas en algún tipo de 

codificación regulan modelos conduc~uales: s -> g que le 

proporcionan al integrado social estabilidad. A este tipo de 

normas (como la del primer ejemplo) Geiger las llam~ "normas 

subsistentes" pues existen como tales independientemente de 

que estén o no agrupadas o incluso codificadas -objetivadas, 

escritas- estas normas podrian transformarse en "exigencia 

5ocial11 - concepto analizado en el próximo capitulo en el 

punto 2.3 - y pasar a formar par~e üe un ord~namiento 

especifico, Si el :E considera que dicha norma reviste una 

importancia tal que es necesario garantizar su cumplimiento 

de manera coercitiva, se entiende que se establecerá como 

juridica. 

Existe también la posibilidad (manifestada en el segundo 

ejemplo) que el : I:, tenga un interés especifico sobre la 

creación de un determinado modelo conductual :s -> g, que no 

existía en el: i:: como norma subsistente y en este sentido a 
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través del elemento coercitivo , manifiesto para la garant1a 

en su cumplimiento de la norma.se le estatuye a la sociedad 

este nuevo modelo conductual que a la postre pasará a formar 

parte de la 11 cultura social" del propio :I: en cuestión, al 

ser asimilado por los :MM del :Z como un modelo conductual 

obligatorio. 

Geiger llama a la ~ subsistente que pasa al Ordenamiento 

Juridico, como declarativa y a la norma que estatuye nuevos 

modelos de conducta -ejemplo 2- la denomina proclamativa o 

constitutiva. Concluiriamos diciendo que la génesis de la 

cual surgió el Ordenamiento Juridico ha sido el hábito y la 

costumbre como el elemento creador de dicho ordenamien~o, 

dado que antes de la aparición de un :I: que tuviera fuerza 

suficiente para establecer ~odelos conductuales :s -> g de 

manera coercitiva, fue imprecindible que los distintos :MM de 

ese :~ pasaran por un proceso de asimilación de modelos 

conductuales :s -> g, que marcarán un patrimonio cultural 

minimo, que permitiera la sana conviviencia en sociedad. 

Empero se recalca que el análisis de este trabajo se centra 

en el estudio del hombre viviendo y conviviendo en sociedades 

estructuradas en forma complej~. 

como se ha podido constatar se ha tratado en este momento del 

análisis del ordenamiento Social en el marco de la 

configuración que en él lleva la costumbre, este elemento 
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resulta lo primero respecto a la norma sólo desde el punto de 

vista de su génesis; pero nada se ha dicho acerca de la 

conducta ordenada del individuo a través de su intervención 

consciente, bastaría decir "que no existe una firme 

correspondencia entre el modelo -habitual o estatuido -, por 

un lado y la relación que el individuo M..~ tiene con el modelo 

:s -> q consolidado como nonna por el otro.(53) 

Es decir,para un individuo puede darse el caso perfec~amente 

de responder con :g aún antes que presentársele objetivamente 

:s, eso sucede cuando se tiene conocimiento por otros de una 

norma :x, y se le han transmitido el sentido de ra norma y 

las instrucciones para actuar con :g si se llega a presen~ar 

;s. En este tipo de norma, influye mucho, en una sociedad 

desarrollada, la opinión pública a través de los medios de 

comunicación - cuyo signo se representará con :n -que 

condicionan la capacidact voli ~i •:a de los individuos en los 

"'procesos socialesº al influir determinantemente en sus 

respuestas conductuales. Sobre estos fenómenos el Mtro. 

Robert Escarpit ha escrito un libro llamado "Teoria de la 

Información y Práctica Pol1tica'' (54) en el que resalta: que 

el sistema de información en una sociedad condiciona la 

respuesta y dirección del proceso social. En relción con este 

punto podriamos decir que coadyuva a que en el :~ se sigan 

53) IBIDEM. p. 32. 
54) -Cfr. Escarpit, Robert. TEORIA DE LA INFORMACION y 

PRACTICA POLITICA. Fondo de Cultura Económica. México 
l.983 
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probabilidad de la existencia de beneficiarios que al no 

conocerse no aparecen (55). Para Geiger la norma subsistente 

se compone por tanto de tres o cuatro elementos: 

l: El núcleo de la norma o sea la conducta típica :s -> g • 

2: El estigama de la norma, es decir su elemento 

vincula torio - ~ -
J: Los destinatarios de la norma y los obligados :~. y 

4: Los posibles beneficiarios de la norma :BB, si estos 

están deten:iinados o : ~ si los mismos se desconocen. 

En un integrado social :~, la proposici6n normativa es la 

expresión linguistica de una relación conductual que se 

manifiesta como norma, pudiendo ser esta proposición 

normativa oral o escrita, como ejemplo podríamos poner: un 

articulo de un código, los estatutos de una sociedad o las 

ordenes altivas que un jefe da a sus subordinados; piensa 

Geiger que no resulta ocioso hacer esta distinción pues a 

menudo se confunde a la expresión linguistica de una norma -

proposición normativa- con la norma misma, pudiendo existir 

conductas, seguidas vinculatoriamente por los individuos de 

un :~, sin que tengan una envoltura linguistica y por otro 

lado no toda expresión linguistica en el campo de la conducta 

es proposición normativa - un articulo x o un estatuto y 

corresponde a la existencia de una norma subsistente. La 

55) Ob. cit. Geiger Theodor. ESTUDIOS DE SOCIOLOGIA DEL 
DERECHO. Fondo de Cultura Económica. México 1983. p. 54 
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representaci6n simbólica de una proposición normativa en e1 

modelo conductual :s -> g se expresa con el signo -w- lo 

que indica una propcsici6n verbal. La fórmula completa 

quedaría w [( s --> g )vl 

Geiqer ejemplifica 0 si :s ->- g es costumbre en un integrado, 

entonces este modelo es obli9atorio para :MM = AA, sin que l~ 

obligatoriedad de :s -> q necesite ser formulada en una 

proposición 

sobre la 

normativa especial. cuando la representación 
M obligatoriedad de :s-> g lleva a que( s --+ g )v --:;:-

se revista de una proposición normativa -w ce s: _ ~ '" ~ l 
.;. 

y esto sucede muy probablemente antes o después, entonces la 

norma subsistente queda fijada y al alcance de la 

"comunicación in abstracto" Pero la norma subsistente 

misma, cuya· nücleo normativo es :s -> g, ha existido ya 

habit~~l~en~e antes de la formulación oral y 

existiendo inalterada después de ella"4 {56). 

continua 

En el ordenamieneo Juridico esta distinción resalta como 

sobresaliente pues dentro de la concepci6n positivista - que 

tiende a atribuirle a la coerción el elemento caracter1stico 

de las normas juridicas-· sólo lo objetivamente imputable es 

juridíco, es decir 1 sólo considerariamos como juridica una 

norma subsistente si tiene fundamentación en la envo1tura 

linguistica que le brinda la proposición norll!ativa. Por otro 

56) IBIOEM. P. 55 
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lado dentro del proceso de positivizaci6n esta distinción 

plantea consideraciones vitales en el desarrollo social. 

En el apartado 2.3 del siguiente capitulo de esta tesis, se 

analizará el proceso por virtud del cual surge o se crea una 

norma jurídica y se hablará del instante en que un contenido 

valorativo que se pretenda externar conductuatnente como 

obligatorio, deja de ser una idea y se objetiviza a través 

del lenguaje en una norma proclamativa, transformándose en un 

oroducto objetivo esoiritual, patrimonio común del: ~. El 

modelo AA :s->g se transforma en la formula: w (( s---+ g )v ~ 

Lo que significa que, en una relación conductual que en un 

integrado social se considera típica, pudiendo expresarse la 

relación conductual verbalmente o no, pero siempre siendo 

norma subsistente, la relación cobra ~al importancia p~r~ el 

mantenimiento del integrado social, que se hace necesario 

dotarla. de una envoltura lingüistica, considerando la o 

imponiendola a los individuos del mencionado integrado social 

como vinculatoria u obligatoria y especificando hacia quienes 

va dirigida la norma y quienes son los beneficiarios de la 

misma. 

La importancia de señalar este momento en que esta 

diferenciación -entre proposición normativa y norma 

subsistente- se hace manifiesta, lo explica el maestro Hans 
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Nawiasky (57) al afirmar que esta norma "objetiva" tiene una 

"impronta espiritual", es decir que está impregnada de 

ideología de "clase dominante" (al sentir de llawiasky) por 

lo mismo ~icne un determinado sentido o dirección normativa 

garantizada en el análisis positivista a través de la 

coerción implicita al ser proposición normativa jurídica. 

En este tenor no se trata aqu1 de señalar los contenidOs 

~ que pueda tener esa dirección manifiesta, sino de 

resaltar el medio por el cual en términos positivistas 

jurídicos, la coerción sirve como elemento indispensable a 

los órganos de control social para aprovechar Una norma 

subsistente y encauzarla hacia fines específicos, por medio 

del ordenamiento Juridicc en su transformaci6n en proposición 

normativa, corr~spcn~iéndcl& a ~stos órganos de control o 

gobierno social, poner el empeño en efectivamente hacerla 

valer, pues de lo contrario cacereria de efectividad dicha 

norma. Geiger coincide con este planteamiento y expresa: "Una 

prescripción legal promulgada a la cual se resisten por 

cualquier motivo los ciudadanos y que el poder estatal no 

hace esfuerzo alguno por reforzar es una proposición 

normativa sin fuerza de norma" (58). Podríamos decir que 

existe sólo en el papel. Cabe señalar que diversos autores 

han escrito sobre este fenómeno y entre ellos destaca el 

57) 

58) 

Cfr. ob. cit. llawiasky Hans. "TEORIA GEi/ERAL DEL 
DERECH011

• Editora Nacional. México. 1983. p. 56. 
Ob. cit. Geiger Theodor. "ESTUDIOS DE SOCIOLOGIA DEL 

DERECH011 Fondo de Cultura Económica. México 1983. p. 56. 
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maestr.o García Máynez al exponer su teoría de los tres círc~ 

los, donde hace la diferenciación entre una norma que existe 

formalmente sin que tenga una observancia efectiva, de aque

lla que se cumple efectivamente e~ los hechos por los mie~ 

bros de una sociedad. Convendrí~ por tanto , para explicar 

este apartado, describir esta teor~ como un punto específi

co del trabajo. 

- ~ Teoría de los ~ circules 

El jurista Eduardo Garcia Má.ynez en su libro 11 Filosof1.a del 

Derecho" al analizar el sentido de los valores juridicos, 

desarrolla una muy particular visi6n acerca de las posibles 

opticas e~ que podr1a ser contemplado el Derecho. 

As1 pues, es pertinente exponer el siguiente esquema: 

El circulo superior de la izquierda corresponde a lo que 

Máynez identifica como Derecho vigente, es decir aquel tipo 

de Derecho que lleva consigo todas las formalidaóes en su 

creación. 
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El circulo superior de la derecha corresp~nde al DerechJ 

intrínsecamente válido, es decir aquel tipo de Derecho cuyo 

valor contenido en si mismo, en sus normas, se identifica en 

el : ~ como justo . 

El circulo inferior y central se identifica con el Derecho 

eficaz, es decir con aquel tipo de Derecho cuyos mOdelos 

conductuales : s -> g -al tenor de Geiger- es efectivamente 

cumplido por la sociedad, independientemente de la formalidad 

con que este revestido o el contenido valorativo de lo que la 

norma estatuya. 

Así pues los números intermedios que cubren ~quellas 

superficies de interrelación entre los circules aludidos, 

revelan el matiz con que está recubierta una determinada 

norma juridica. 

Las f órmul~s utiliz~das por el Maestro García Máynez para el 

efecto de este trabajo quedarán como sigue: 

l = -3 - 7 :Significa que es una norma que tiene formalmente 

2 +1+3-7 

todos sus requisitos para ser considerada 

jurídica pero que carece de la observancia por 

parte de los :MME, y a la que los miembros de 

este integrado social no consideran como justa. 

significa que es una norma juridica que tiene 

todos sus requisitos formales y que tiene valor 

intrínseco para los :MMl:, por lo que la consideran 

justa, pero que no se observa eficazmente. 
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Es una norma que se cumple efectivamente en el :E 

pero que no tiene los requisitos formales que la 

hacen juridica, ni la consideran justa los :MM de 

este :E. 

Es una norma que tiene los requisitos para ser 

considerada jur1d1ca, que se cumple efectivamente 

en el :E, y los :MM de este integrado, no la 

consideran justa. 

5 = +l+3+7 :Es una norma juridica que tiene todos sus 

requisitos formales cubiertos, los :MM~ la 

consideran justa y el modelo :s->q se cumple 

efectivamente. 

6 -1+3-7 : Corresponde a una norma que no tiene cubiertos 

los requisitos formales para ser considerada 

jurídica. Los :MMl: la consideran justa pero no se 

observa ni se cumple en el :~. 

7 -l-3 :Es una nor~~ qu~ se observa en el :E, que no cubre 

los requisitos formales para ser considerada 

juridica y a la cual los :MM de este integrado no 

la consideran justa. 

Como ejemplos represantativos se pondrian el del nümero dos y 

seis. Se citarán en el primer caso las leyes que protegen la 
o 

honestidad en la procuración de justicia en materia de 



74. 

tránsito, pues tienen estas normas el recubrimiento formal en 

su creación -como ejemplo se pude citar el Reglamento de 

Transito para el D.F. (59) - y evidentemente para el :~ su 

regulación se interpreta como justa, pero la realidad es que 

en la gran mayoria de los casos en la ciudad de México se 

estd leja~, muy lejosr de cumplirse el modelo conductual 

:s -> g estatuido por la norma juridica. En el segundo caso 

podriamos citar como ejemplo -también en México- la 

solidaridad demostrada por la sociedad civil durante los 

sismos de 1985, en donde la gran mayoria de ciudadanos del 

D.F. siguieron modelos conductuales :s -> g que sin estar 

positivados, es decir, tener en su conformaci6n el proceso 

formal de creación como normas juridicas, se cumplieron, 

llevando evidentemente estos modelos conductuales un alto 

contenido de valor social que el :~ interpretó como justo. 

Asi , se podrian enmarcar las demás supart!cic~ enunciodas en 

este esquema. 

Cabe mencionar que el Mtro. Garcia Máynez considera como 

Derecho ideal al que estuviera comprendido dentro de la 

superficie cinco. (60) 

59) 

60) 

cfr Reglamento de Policia y Tránsito para el D.F. Ed. 
Cristóbal. México 1991. p.p. 7-10 
Cfr. Garcia MAynez Eduardo. "FILOSOFIA DEL DERECHO" 
Editorial Porrúa. México 1974, pp. 513 - 516. 
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Comentarios ~ la Teoría de los 1 circules. 

Para los efectos de este capitulo, lo importante de la Teor1a 

de los 3 circules del Maestro García Máynez, se encuentra 

dentro del perfil de este estudio en dos elementos muy 

importantes a los que esta Teoría hace referencia. 

l. La efccti~.~ic!:ld que. ~at".ga la norma en el establecimient:o de 

los ~odelos conductuales :s -> g, y que los :MMI: 

entiendan como vinculatorios, es decir el dato de la 

positividad de la norma en la realidad social :-s -> gv-. 

2. La importancia que tiene esta relación conductual :s ->qv 

para el establecimiento de normas sociales que se eleven 

al grado de jurídicas, asi como el proceso que siguen 

estas normas para formar parte del Ordenamiento Jurídico. 

Se habla entonces del proceso f orrnal de creaci6n del 

Derecho. 

Evidentemente desde el punto de vista sociológico resulta 

de utilidad la relaci6n enunciada,ya que permite observar 

a la norma subsistente en el :E y a la proposición 
AA normativa en el campo juridicow ce s --+ g) 89 v] .La 

envoltura lingilstica expresada en l~ fórnlula, para que se 

considere como juridica tiene que agotar todo el proceso 

de creación que le da legitimidad formal. 
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El elemento valoratorio - o de valor intrínseco- tiene 

intéres en la medida en que determina la psosición que asumen 

ciertos :MME, y que hace que se observe una norma juridica 

con el carácter de justa, visto lo anterior simplemente como 

un hecho social. 

- 1.,! ~ declarativa, proclamativa 2 constitutiva: 

como se ha visto,existe una relación estrecha entre una norma 

subsistente y una proposición normativa 1 pero en ningún caso 

una asinilación, pudiendo señalar que en algunos casos, una 

proposición norr.iativa puede ser el resultado inequ1vo_co de la 

existencia de una norca subsistente en el :~ es decir que 

w [( s __. g )v ~ l = [( s --+ g )v ~ en 

esta fórmula, a la proposición normativa se podr1a llamar 

nor::;a declarativa, es decir sólo perfila la envoltura 

linguistica de lo ya existente, y en otros casos la 

proposición norr.ativa no sólo reproduce a 1'1 noma 

subsistente sino que impregnada de ideologia de "clase 

dominante•• constituye nuevos elementos vinculatorios u 

obligatorios para los destinatarios de la norma que el poder 

estatal ~ravés de sus órganos de control asegura 

coercitivamente su cumplimiento,estando en este caso frente a 

una norma constitutiva. 

Esta misma distinción opera en otro momento en que el: ~ 

actua en el Ordenamiento Juridico. Me refiero a la aplicación 

de una norma juridica al caso concreto, es decir al acto 
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sancionador del Derecho del cual sus principales 

protagonistas son los :MM que dentro del ~, se les denomina 

jueces. Tema del Capitulo III de este trabajo. 

En el marco de este capitulo, es de señalarse que toda vez 

que los 11 juecesu tienen en sus manos la aplicación del 

Derecho al caso concreto, realizan una labor interpretativa 

de la norma juridica y por lo tanto, no sólo est~n en 

condiciones de aplicar a ~~nera de silogismo el precepto 

legal; caso en donde la sentencia del juez al crear 

situaciones jurídicas concretas, podria asemejarse de manera 

análoga a lo que se ha manejado en este apartado como actos 

declarativos, sino que dándole una particular interpretación 

a lo que estatuye un precepto legal de manera general 1 pueden 

(los jueces) dotar a la resolución que dictan, es decir, a la 

sentencia, de un nuevo sentido que modifique sustancialmente 

el pretendido por los creadores de la norma juridíca. Se 

hablarla entonces de una resolución constitutiva. 

No resultaria ocioso ccñ~lar que diversos tratadistas del 

Derecho Procesal clasifican a las sentencias en les mismos 

términos de lo que aqui se ha hablado, es así que el Maestro 

José ovalle Favela (61) concibe a la sentencia como una 

unidad en tres sentidos: 

61) Ovalle Favela, Jase. DERECHO PROCESAL CIVIL. Ed. Harla. 
México 1980, p. 157. 
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ig Declarativa: cuando la sentencia de1 juez, señala que la 

situación juridica era exactamente 

correlativa al·derecho que se invocaba por 

alguna de las partes. Ejemplo, un divorcio 

voluntario en donde la sentencia s6lo 

corrobora lo que en la realidad existe: la 

ruptura de un vinculo matrimonial. 

2g constituti•1a: es decir aquella sent.encia que en su 

resolución crea nuevas situaciones juridicas 

para los destinatarios de la sentencia que 

se tiene que cumplir - dentro de su ámbito 

:s 

de competencia- de manera obligatoria. 

En el modelo de Geiger la f6rmula seria 

~ = w [( ) 
M l, --+9 v s - g 

V 88 pero 

la sentencia podria ser resuelta en un 

sentido totalmente dlíarcr.t~ al contenido de 

la norma subsistente. Ejemplo el pleito 

entre alqún ejido y cooperativa por la 

posesión de un terreno: y. 

J9 De condena: es decir, aquella sentencia en la cual el 

juez hace valer su poder coercitivo y 

castiga en su resolución a un determinado 

miembro del : E. E1 ejemplo seria en un 
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proceso pena1 la imposición de x años de 

prisión o el pago de una X cantidad en 

especie. 

Estos planteamientos no modifican el análisis de la norma 

subsistente, pues s6lo afectan a los destinatarios 

específicos que abarque la san~cncie, nacesitándose multitud 

de sentencias en el mismo sentido para lleqar a generar un 

cambio en los contenidos vinculatorios de : s -> g 

transformando a: g en el sentido de la respuesta esperada por 

el ::!:. 

Existe sin embargo - en el mundo juridico - una actividad 

judicial más compleja realizada por los jueces y que afecta 

directamente el mundo de de las proposiciones normativas y 

las normas subsistentes mismas, me refiero a la actividad 

creadora de proposiciones normativas que tienen los jueces en 

su capacidad de in~~~pretaci6n y que se expresan en la 

jurisprudencia entendida ésta como ttel conjunto de 

resoluciones ininterrumpidas de un 6rqano jurisdiccional en 

el mismo sentido y que la ley juzga como necesaria para que 

estas resoluciones tengan fuerza de ley 11 (62), pues en esta 

actividad la proposición normativa creada por el 6rqano 

jurisdiccional altera de manera global a los :MME pudiendo 

modificar la conducta contenida en la norma subsistente y 

62) Cfr. Ob. cit. Garcia M&ynez, Eduardo. INTRODUCCION AL 
ESTUDIO DEL DERECHO. Ed. Porrúa. México i9B2. P• 71 
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orientarla hacia otro sent{do, se señala como importante que 

no sólo altera a esta norma subsistente sino que modifica el 

sentido ideológico del que fue dotada por la clase dirigente 

- a este sentido ideol6gico se le denomina "impronta 

espiritual" al tenor del Maestro Hans Nawiasky - contenida 

en una proposición normativa con una nueva impronta 

espiritual la que ha sido dada por el aparato judicial. 

Este planteanientacontribuy6 al surgimiento de la corriente 

jurldica denominada. 11 Realismo Jur1dico11 , que, como ya se ha 

señalado,redujo el Derecho al mero acto sancionador del juez 

contenido en una sentencia. Recuerdese la cita de" Jerome 

Frank contenida en paginas precedentes. 

- La obliaatoriedad de la norma . • - -----v-

Regresando dl análi~i= d2 este capitulo. Geiger plantea la 

discusión acerca de si la norma es una orden o un imperativo, 

y en este análisis que se ha realizado puedo decir que sólo 

atendiendo a la norma proclamativa esta af innaci6n puede ser 

cierta,ya que la coerción contenida en la norma juridica hace 

suponer que la impronta espiritual positivada, lleva el 

sentido que la clase dominante le ha querido imprimir, por lo 

mismo el cumplimiento de esa norma por los :MM del Z se ve 

como una orden que hay que seguir so pena de castigo. 
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Pero cosa distinta sucede con las normas subs~stentes 1 incluso 

con las declarativas, pues no existe un mecanismo coercitivo 

capaz de hacer valer esta norma en forma de una orden, la 

norma aqui existe y se cumple como parte integrante de la 

vida de los 9rupos pertenecientes al ::E. 

Quererlo ver de otra manera ha generadoel desvirtuar el mundo 

de la conducta humana, pues, o se reduce el mundo normativo a 

la pura sanción o bien se concibe al integrado como un ente 

capaz de sentir ,pensaryque con un poder inmanente se vuelve 

garante del cumplimiento de ciertas conductas que los :MM 

tienen en el ::E. 

Con esto surge la cuestión sobre el contenido real del 

concepto norma y habrá que analizarlo evitando caer en 

concepciones totalizadoras que nieguen la existencia de la 

norma, al no tener una manifestación objetiva, {pensable, 

medible y perceptible por los sentidos) o bien vean al mundo 

como mera representación de lo que un ordenamiento 

superior manifiesta y del cual hay que revelar 

significado. 

Visto el análisis que se ha realizado encontramos que el 

elamento significativo de una norma, por el cual tiene ese 

carácter, es el de la exigencia misma, es decir, su elemento 

vinculatorio - v - y aqu1 hay que verla como un fenómeno dado 1 

un~ verificado con su existencia misma, es decir, cuando 
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hablamos que :s -> g, se cumple en un integrado :~ significa 

que existe - v - como elemento fáctico que representa una 

manera en la cual se desenvuelven los :MM en el integrado 

social, ah1 se manifiesta la·realidad de la norma. 

El análisis versa entonces en el sentido que hace que 

sea en verdad vinculatorio para los :MMI:. Con este análisis 

que a continuación se describe, se pene~ra al mundo 

especifico de la Teoría General del Derecho y su 

signif icaci6n normativa. 

i.4 ~ coerción ~ diferencia de las ~ juridicas de 

~ !!!?. juridicas: 

Cuando se habla que en una conducta especificada como :s -> g 

existe un elemento de obligatoriedad, se dice, que existe por 

parte del :Z una exigencia determinada para que los 

diferentes :MM se comporten de manera que respondan con :g 

cuando se presente una situación :s, no de man~ra necesaria 

en términos fatales, pues existe la posibilidad que ante una 

conducta :s -> g un individuo x reaccione con :s -> g. 

Si se diera inexorablemente la respuesta :g a una situación x, 

no valdria la pena mencionar este elemento vinculatorio pues 

hablamos de una relación de necesidad indefectible que no 

puede cambiar y por lo mismo seria una ley f 1sica. 
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Precisamente se dice obligatorio, cuando la respuesta 

esperada :- g - a una situación :s, se considera como debida 

por parte de cualquier miembro del :E, no de manera necesaria 

sino corno una cuestión volitiva por parte del individuo:-M

por eso se habla de 11 deber ser11
• 

El ana.lisis ::>e centra entonces en los mecanismos por los 

cuales el integrado mantiene atados a s1 mismo a sus 

miembros. La gran diferencia sobre la cual se centra este 

estudio, consiste en la distinción entre las normas juridicas 

y las demás normas sociales de la conducta. Visto este 

análisis en el marco de las corrientes positivistas que 

fundamentan la Teoria General del Derecho, es precisamente en 

este punto - el contenido de realidad del concepto norma al 

tenor de Geiger - el que nos permite esclarecerlo. 

Para un positivista la esencia de una norma jurídica es la 

ccc:-ci6n, .. s decir 1 el uso de la fuerza física externa 

aplicada en caso de incumplimiento de lo que la hipótesis 

normativa contiene. Siqnif ica esto que en una relación :s -> 

g, el elemento de obligatoriedad está garantizado a través de 

un poder externo que permite que se cumpla, en una norma 

proclamativa, este elemento se manifiesta claramente, pues 

hay interés en la "clase dominante" para que se cumpla 

determinada conducta que se ha estatuido como modelo a seguir 

y para que asi sea se establece una sanci6n determinada. 
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En una norma declarativa aunque la coerción no se ha 

estatuido como tal, para un positivista no representaria 

problema, pues se considera que el elemento coercitivo esta 

ah! para asegurar que el modelo :s -> g continQe pert:lanente. 

Cabe hacer mención que en este caso se está haciendo 

rcfc=cncia a una norma declarativa que tiene ya una envoltura 

linguistica que asi lo señala, pues para un positivista, 

sino fuera así quedaria como un elemento metajuridico que 

saldría de este análisis. Nawiasky considera que 

necesariamente una doctrina positivista del Derecho deberá 

referirse a un ordenamiento real existente, denominando a 

esta disciplina nor~ología jurídica. (63) 

En este contexto sólo podra ser jurídica aquella norma que: 

i; Exista en un ordenamiento. 

2g Que el elemento vinculatorio - v - esté garantizado a 

través de la coerción. 

3g Que la aplicación de la norma juridica, le corresponda a 

órganos creados para ello y de los cuales tiene monopolio 

el Estado .. 

El acento en los anteriores elementos lo constituye la 

11 imputación11 entendida ésta como el ºseñalamiento especifico 

de la voluntad Estatal a través de una norma jurídica por la 

63) Cfr. Ob. Cit. llawiasky Hans. TEORIA GENERAL DEL DERECHO. 
Editora Nacional. México 1980. pp. 20-23 
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cual se confiere a un determinado ~ujeto, bien un 

determinado derecho -facultad- o una obligación especifica". 

Por lo mismo 1para un exponente positivista-formalista en 

grado sumo como Hans Kelsen, al ser el Estado el centro 

11 impu't.ador 11 de derechos y obligaciones y ser la persona 

juridica "El centro de imputaci6n de derechos y 

obligaciones", identific:::. al Estado y al Derecho como una 

misma entidad." ( 64) 

-.;..! 11: y ~ garantia ~ ~ ~ para ~ cumclimiento ~ 

Pero que sucede con el otro gran conjunto de normas no 

juridicas; ¿ Como podriamos decir que vinculan a los :MM del ~ 

si no existe un elemento externo que garantice que asi sea ?, 

¿ Será acaso que no lo hay ? o ¿ De qué manera se 

representa Geiger plantea estas cuestiones y se adentra a 

hacer un análisis de las mismas generando un sólido enlace 

epistemológico entre la Teoria General d~l Der~cho y la 

Sociolog1a Juridica- Fodriamos decir que proporciona una base 

incuestionable en la relación que guarda la creación de 

normas jurídicas partiendo de su raiz sociológica. 

Para Geiger es claramente identificable la distinción arriba 

aludida de normas juridicas de aquellas no jur1dicas, pues 

entiende - en un sentido positivista - a la norma juridica, 

64) Cfr. Kelsen Hans. TEORIA GENERAL DEL DERECHO y EL ESTADO. 
Universidad Autonóma de México. 1983 
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pero analiza el elemento - v - de las normas no jur1dicas y 

señala el conjunto de componentes que constituyen la forma 

como se obliga a los :MM a cumplir con el modelo :s -> g. 

Hay que partir de la base en que :s -> 9 se sigue como modelo 

por que obedece :- V - a una realidad verificable en el 

entorno, es decir que el :E se mantiene como tal porque la 

multitud de correlaciones conductuales de interindependencia, 

generan la seguridad de que un individuo X ante una situación 

de :A -que a este sujeto X interesa-, se comportará en la 

mayoria de los casos siguiendo a q y que por lo nismo :A 

podrá estar seguro que frente a X una vez que el se comporte 

con :g, X a su vez tendrá una r~acci6n esperada por :A como 

factible por parte de X, por lo mismo podriamos señalar como 

una regla en el :~el de la estabilidad y permanencia. 

Cabe aclarar 
1 

que esta obligatoriedad de la norma se 

manifiesta independientemente de la consideración que tengan 

los :MM acerca de ella., Geiger señala "El desprecio que se 

tenga hacia la norma no anula su obligatoriedad" (65). La 

pregunta por tanto seria ¿ Qué es lo que hace que est~ 

relación de obligatoriedad se cumpla en el :E al no tener un 

elemento coercitivo objetivado en la norma misma ?. La 

respuesta la da el propio :~ y hay que proceder a su 

análisis. 

65) Ob. Cit. Geiger Theodor. ESTUDIOS DE SOCIOLOGIA DEL 
DERECHO. Fondo de cultura Económica. México 1983. p. 61. 
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Cualquier individuo :A que se encuentre en: s, ha de elegir 

entre dos posibilidades, o bien sigue el modelo :g o bien 

responde con una conducta no esperada :g, si la reacción se 

encamina hacia: g el principio de permanencia del :~ se 

mantiene y el entorno se expresa aceptando la respuesta al 

permitir la incorporación de esta conducta en su 

interrelación cotidiana. 

él problema se presenta cuando se violenta este principio 

de congruencia y se actúa siguiente un modelo :g. Si lo que 

se violenta es una norma jur1dica la respueta es clara, la 

norma jurídica se garantiza a través del ejflrcicio coercitivo 

del Estado y asegura así el principio de permanencia·del :E; 

si no es jur1dica la norma violentada, no es que no exista la 

reacción del :E para garantizar su permanencia, sino que se 

hace de manera más sutil pero de igual forma perceptible para 

los :MM del E, genera por decirlo as1 nuevas relaciones :s->g 

ccn el cnto=no pero s~cundaria~ a la realci6n primaria :s-~~ 

violentada por parte del sujeto. 

Las respuestas varian seqün el grado de 11dañ.o 11 g~nerado al 

:E, pudiendo corresponderle la reacción en primera instancia 

~ lo~ beneficiarios esperados de la respuesta :q por parte 

del AA individuo x dentro de la relación completa deC s --+ gv ) """'Bii 

en donde :BB serian por ejemplo los familiares si :~ - en 

un ejemplo - formará parte de la familia :iIB y este sujeto 

:AA tuviera una respuesta :q de mal gusto,dedescortes!a. 
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En este caso la respuesta de los ·:Bii, podria variar desde 

manifestarle desacuerdo con su actitud, hasta reprenderle 

violentamente; si el núcleo de miembros ;Bá espec1ficamente 

el sujeto cuyo rol social sea al da ascendiente moral, 

interpreta que está reacci6n de descortesía pone en peligro 

manifiesto la permanencia del :E, ~sta reacci6n puede 

manifestarse como inconciente por parte del :MM que reprende, 

ya que al ser estatuido como modelo conductual a sequir :s~g 

y formar parte del proceso de asimilación cultural, se 

considera a la conducta violentada, como reacción y 

alteración de las Gstructuras e Instituciones Sociales de las 

cuales los :BB forman parte. 

A esta forma de reacci6n se le denomina coacci6n 1 que se 

entiende como 11 una fuerza impuesta por otro para el 

cumplimiento de una norma, pudiendo esta fuerza ser f!sica o 

psicológica 11
• Esta es la diferencia fundamental entre la 

coacción normativa social y la coerción normativa jurídica. 

Como ya se ha mencionado en el anterior ejemplo, esta fuerza 

coactiva puede ser fisica o psico16gica. La reacci6n del :E, 

la ejercitan (en el ejemplo) los beneficiarios hipotéticos de 

la norma conductual :s -> g, es decir los familiares 

denominados en el caso con el tipo :BB. Es de sefialarse que 

esta reacción consiste más en una presión psicol6gica que 

f!sica para que :A se comporte siguiendo el modelo estatuido 

: s -> g. 
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- g ooini6n pública ~ grupo !h. ~ garante ~ la 

permanencia g: !!. totalidad 2-!! ~ 

En el ejemplo mencionado en el apartado anterior, la conducta 

no observada por el supuesto :A, infractor, no cosntituye de 

manera inmediata una amenaza al principio de permanencia del: 

I:. Este tiene mecanismos mucho más poderosos para 

garantizarse a si mismo cuando lo que esta en juego es su 

permanencia, querrá decir por lo mismo, que la conducta no 

seguida dentro del modelo habitual :s->g ha trascendido de 

tal r.ianera que los : ?.fM del : E reaccionan como opinión pública 

de gruposJdenominadose :n. Geiger dirá de esta relación que 

en estos casos la respuesta :9 es considerada como un crimén 

social - e - y al :MM que realizó dicha conducta como un 

criminal, ya denominado con el signo - c - la reacci6n 

denominada con el signo - ..., - por parte de la : n del : :t se 

encargará de darle ese carácter, la realidad, de :v 

manifiesta en la fórmula: 

Es una norma social: W s - e g A 

+ 
g Ao o 
-- --+ r "A + 

se hara 

La doble flecha indica una alternativa que al no ocurrir :g 

se sigue la calificaci6n de "conducta criminalº por parte de 
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un miembro del:~, y ante lo mismo una reacción que de manera 

coactiva ejercen la opinión pública del grupo 0.(66), 

Lo vinculatorio de la norma como obligatoriedad, queda 

garantizado, aOn en las normas· no juridicas a través de los 

elementos coativos que le permiten tener al su 

permanencia. Al ser esto verificable en el mundo exterior, 

para Geiger es medible y por lo mismo susceptible de 

cuantificar, quedando el elemento de obligatoriedad medido 

por el grado de efectividad de la reacción de :n para 

mantener como tal la relaci6nes : s -> g y asi asegurar la 

permanencia del :E. 

En este sentido :n lo representan todos los miembros del 

integrado, es decir, todos los :MM exluyendo a aquel que ha 

infringuido esta relación y se le ha catalogaqo como criminal. 

La tórmula entonces seria: n = MMl: - Ac. 

QUedarian por último 2 cuestiones por resolver: 

ia como, en esta relación conductual, de normas no juridicas 

en termines positivistas actuan los :MMI: en funci6n de ser 

detentadores dei :o. 

2a A quiénes en especifico, en una sociedad cuyas relaciones 

de interdependencia social son complejas, corresponde de 

manera efectiva el detentar el mecanismo de :n, ya sea en 

normas jur1dicas o en normas no juridicas. 

66) IBIDEM p. 62. 
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En cuanto al punto i• se tendr1a que señalar, que varia en 

función del principio social atentado, es decir si se afecta 

un principio familiar los :MMl: que detentarían la posición 

para hacer efectiva una sanción expresada en términos 

coactivos serian los padres, hermanos, tics, etc. Otro 

ejemplo lo podriamos suponer en la escuela, donde la. :n 

reacciona con la opinión de un consejo tutelar o un maestro, 

en infracciones en las cu~les no existe una sanción 

deterrainada en un reglamento y no por ello se carece del 

elemeneo coactivo, pues entendida la coacción como una fuerza 

impuesta por otro, estos miembros : -MM- detentadores de la 

:n en un grupo generarian, con su opinión, marginación y 

exclusión al infractor y esta actitud seria claramente 

visible en función del rechazo del grupo a este supuesto 

infractor. 

En cuanto al 2 g aspecto cobra una especial relevancia , pues 

nos referimos a una ~ocicdad articulada y compleja donde los: 

MME se encuentran en interdependencia social y la conducta 

considerada como atentatoria de la permanecía del: E es de 

tal raagnitud que la : n actua de manera globalizadora en la 

sociedad, la respuesta a esto por lo mismo la encontramos en 

el sistema de comunicación del integrado social y sólo quiero 

referirme a la sociedad contemporánea en lo que se ha 

denominado "Los medios masivos de comunicación11 • 
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- ~ :_n y la Hiperdimensi6n 

El último punto que quisiera tratar en el presente capitulo 

corresponde a la forma en que se garantiza la armenia y 

pernanencia del :E, en su totalidad por ordenamientos 

normativos !!.e jurídicos. Me referiré entonces espec1ficamente 

a los que se han denominado 11medios masivos de comunicación11 , 

que corresponden en el modelo de Geiger -de m~ncra global- a 

la :n, y para un mejor entendimiento del tema hablaré de lo 

que el maestro Robert Escarpit -ya citado- denomina 11 La 

hiperdimensi6n11 • 

Dentro del modelo de Geiger se ha establecido que la :n tiene 

un papel fundamental en el mantenimiento y permanencia del :E. 

Se ha explicado también que el ordenamiento Juridico ocupa la 

cúspide de los demás Ordenamientos Sociales, pues garantiza 

el cumplimiento de sus modelos conductuales :s -> g como 

normas, a través del fenómeno coercitivo. Empero también se 

ha explicado, que los demás orclan~~icntos normativos aunque 

no tienen coerción impltcita si son participes de fenómenos 

coactivos sociales. 

En este orden de ideas, el maestro Robert Escarpit desarrolla 

un concepto al cual denomina ttHiperdimensión11 • Consiste la 

hiperdimensión en un fenómeno social, el cual se crea cuando 

en un :~, las relaciones de interdepencia social se vuelven 

tan complejas, que la trama de acciones y reacciones :s -> g 
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y 

brindarle estabilidad, desarrolla comunicaci6n masiva que 

uniforma criterios conductuales y estos criterios -que no 

detenta la llamada 11 clase diri~ente"- generarán mecanismos 

coactivos, verdaderamente poderosos cuya funci6n en el Ambito 

conductual es la de servir como Instituciones sociales, que 

produzcan y reproduzcan modelos :s -> q, que se siguen por 

los: MME y que constituyen realmente la :n. 

Cabe aclarar que se da por hecho, la existencia de grupos de 

interés con fuerza polltica, económica etc. que influyen 

decididamente en la forma como estos medios se expresan. Ko 

es la intención referirme a ellos como generadores de"opini6n 

pública:-n- pues esto seria un análisis que rebasaría las 

pretensiones del presente trabajo, se parte pues de la 

existencia de estos grupos - sociedad compleja en 

interdependencia - y de la existencia de medios de 

comunicación masiva que cargados de n garantizan lzi 

permanencia del :E. En este sentido cabe decir que la 

comunicación masiva pasa en estas sociedades a ser un 

elemento a veces mucho más eficaz para el cumplimiento de una 

norma que garantice la relación :s -> q, que la propia 

coerción que pueda llevar la norma jurídica, dado que 

involucra al individuo afectado por una respuesta considerada 

atentadora del integrado de tal manera, que merma su 

credibilidad para todo el consiguiente cúmulo de relaciones 
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:s-> g que tenga en el L * . No s6lo esto, en algunas 

ocasiones el uso que se hace de estos medios informativos es 

tan poderoso, que en si mismo atenta contra la permanencia y 

estabilidad del :¿, generando por tanto el Derecho normas 

jurídicas que intenten equilibrar el uso que se puede hacer 

de la producción informativa de la :n. 

El maestro Escarpit, al hablar del pluralismo politice 

expresa la siquiente paradoja: 11 No puede haber pluralismo 

real sin isonomia, es decir sin igualdad ante la ley. Pero el 

poder del Estado, que es el garante de la isonomia, se 

aprovecha de ella para imponer su autocracia. Todo el 

problema consiste en saber como librarse de la autocracia 

conservando la isonomia". (67) 

En esta cita se expresa lo que es importante resaltar en este 

punto final del capitulo. El :E, garantiza su permanencia a 

través de la generación de modelos conductuales :s -> q. El 

Derecho corno producto del :E, tiende en sus normas juridicas 

a garantizar dicha permanencia a través de la imposici6n 

coercitiva de sus normas, pero no por ello las demás normas 

sociales carecen de mecanismos coactivos para hacer valer las 

mencionadas normas. En sociedades complejas ~estructuradas, 

la: n funciona como una fuente poderosa de mantenimiento del 

:I:, pero 4J. entrar en la complejidad 11hiperdimensiona1 11 , la 

• Al respecto habr1a que consultar el Art. 1916 Bis. del 
C6digo civil para el Distrito Federal en el cual señala la 
forma de reparación del daño moral 1 donde indiscutiblemente 
el legislador se ha sensibilizado sobre la merma sufrida 
en la credibilidad del afectado injustificadamente por 
la n. 

67) ob. cit. Escarpit Robert. TEORIA DE LA INFORMACION y PRACTICA 
POLITICA. Fondo de Cultura Económica. México 1983, pp. 239-240. 
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n vista como medio masivo de comunicaci6n se convierte en 

atentadora del :E mismo y por tanto el Ordenamiento Jurídico 

interviene coercitivamente, en algunos casos de manera 

infructuosa r-sincluso cuando el Estado interviene en la 

producci6n de la información masiva, lleva en si mismo el 

riesgo de violentar al :E. 

Al citar el caso de la Radiodifusión y Televisión en Francia 

el maestro Escarpit apunta: " •.. el Estado se arroga el 

monopolio de la producción y de la distribución a la vez, lo 

que quiere decir que adapta su red (informativa) a las 

necesidades de su producción, sin preocuparse por saber si 

esta red es compatible con la capacidad comunicativa de los 

auditores y telespectadores individuales, que el Estado 

coloca as! en posición de subordinación". (68) 

En sintésis los Ordenamientos Sociales al estar imbuidos 

dentro del :~. tienen mecanismos de garantía en el 

cumplimiento de los modelos conductuales :s - > g. El Derecho 

es una forma especifica de los mencionados ordenamientos, 

participa activamente en la sociedad, teniendo como mecanismo 

de qarantia en el modelo conductual :s -> q a la coerción. 

68) IBIDEM. p. 240 



98. 

7g Lo vinculatorio de una norma lo determina el sentido de 

"cumplimiento11 de lo estatuido en el modelo :s -> q. En 

el campo de las normac juridicas este "sentimiento de 

cumplimiento" se eleva en grado 

obligatoriedad o deber jurídico. 

el punto de vista de los 

beneficiarios de la norma. 

m4ximo, denominándose 

Ya sea que se vea desde 

destinatarios o los 

ag Si bien es cierto que el :~ garantiza su permanencia y 

armenia a través de la coerci6n contenida en el 

ordenamiento Jurídico, también es cierto que el :~ qcnara 

formas más sutiles pero igualmente eficaces para el 

sostenimiento del :~, en los demás ordenamientos 

Sociales. Esto se logra por medios coactivos, 

fundamentalmente por la opini6n pública del grupo :n. si 

la conducta no obs~rvada (sin ~e= jur!dicü) aitarü 

particularmenra al :~, éste reacciona con violencia de la 

:n, se matiza esta reacci6n, cuando se manifiesta en 

sociedades hiperdimensicnales. 

Una vez concluido el presente capitulo, considero que estAn 

sentadas las bases necesarias para acceder al análisis de 

otro de los procesos fundamentales del fenómeno jurídico. Me 

refiero al proceso de creaci6n de las normas jurídicas o 

proceso de positivizaci6n del Ordenamiento Juridico. Tema que 

comprenderá el capitulo siguiente de este trabajo. 
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EL PROCESO DE POSITI.VIZACION DEL 

DERECHO 



CAPITULO II 

SEGUNDA P A R T E 

Después de haber analizado someramente las raices 

sociol6gicas del Ordenamiento iuridico, es posible adentrarse 

en uno de los aspectos del la Teoria General del Derecho como 

lo es, el proceso de creaci6n de las normas jur1dicas. 

A este respecto es necesario puntualizar algunas cosas: 

1.- El modelo teórico que servirá como base a este capitulo 

es el planteado por el maestro Heinrich Henkel 

":Introducción a la Filosofia del Derecho". ( 1) 

en su 

2.- MAs que describir el proceso 11 formal" de creación de las 

norwas ju=!dicas ~n la división tradicional, entre 

fuentes reales, formales e hist6ricas, es necesario 

puntualizar que este modelo atiende al fenómeno 

estructural de creación del Derecho, es decir, busca 

encontrar y describir el proceso por virtud del cual un 

conjunto de normas existentes dentro del :~ pasan a 

formar parte del Ordenamiento Jur1dico. 

3.- La importancia de este proceso es destacada, dado que el 

mismo permite dina:mizar al Orden socia1, al tener en una 

de las partes del proceso que se analizará, la 

posibilidad de que una norma jur1dica prcclamativa se 

estatuya como obligatoria y genere relaciones nuevas 

1) Henkel, Henrich. INTRODUCCION A LA FILOSOFIA DEL 
DERECHO. Ed. Taurus. Madrid. Espafia 1968. 
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·:s->9 pudiendo "los :MMI:, comportarse vinculatori1'mente 

siquiendo el nuevo modelo. 

4·. - Por Qltimo y pal."a mayor comprensi6n del lector resulta 

· conveniente presentar de forma sencilla un esquBma que 

permitirá ia·explicaciPn del capitulo, mismo que se basa 

como ya se ha dicho en los datos que plantea el Maestro 

"lfenkel en su obra citada, señalando que como apoyo al 

mismo se mencionarán a alqunos autores adicionales que 

permitan orientar la dirección pretendida del tema. 
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I.- Datos Previos al Derecho: 

Estos se encuentran en el plano ontol6gico, los 

representan las ideas que del hombre se tengan en una 

determinada sociedad y las Estructuras e Instituciones 

Sociales •. Las primeras, abstracciones 16gico-reales y las 

segundas, productos reales las cuales son elementos de 

cohesi6n social de integración intcr-generacional. 

B6sicamente, los datos previos al Derecho comprenden 

gran parte de lo que se ha hablado en el capitulo que 

antecede, hablar del Orden Social, los distintos 

ordenamientos normativos y los modelos estructurales y 

conductales seguidos por el :~. 

II.- Idea del Derecho. 

La Idea de Derecho se refiere a la parte valorativa que 

sobre el mismo tienen sus creadores. As1 cobran vigencia 

principios como Segurid~d Jur!dica, certeza Jurídica, 

Justicia y la búsqueda de un valor superior de amplio 

sentido sociol6gico que sintetiza los conceptos 

anteriores: el Bien Común. 

En esta fase es donde se considera que el fenómeno 

juridico encuentra su ser, al hablar del espiritu común 

del cual es titular la comunidad de hombres. Este 

espiritu común es de carácter suprapersonal, pues es 
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superior cualitativamente al conjunto de individuos que 

lo conforman, es decir, el espíritu común no es una 

simple sumatoria, pero_ se presenta como una 

individualidad cualitativamente distinta al resultado 

mecánico de la adición de voluntades. Por eso cuando se 

habla de espíritu común, la forma de exteriori~~rsc en 

lenguaje se manifiesta a través de expresiones tales 

como : 11 SE JUZGA 11 11 SE PIENSA11 11 SE ASPIRA". En la 

conformación de este principio influyen numerosos 

factores que involucrados dan como resultado un ente 

cualitativamente diferente. Entre estos factores 

destacan los Datos Previos al Derecho, así como las 

condiciones de orden físico social. 

cabe mencionar que, en la Introducci6n de este trabajo, 

señalamos el esquema que el Mtro. Héctor Raúl Sandler 

utiliz6 en las pláticas que imparti6 en la ENEP-Acatlán. 

En este sentido la Idea del Derecho la podr !amos , 

entender como la tendencia que persigue la sociedad en 

relación del orden 11dado 11 y la busqueda de ese orden 

ideal 11 debido11 • Para el citado Maestro, esta busqueda 

marca fundamentalmente la idea que se tenga de 

Derecho. * 

Por otro lado, desde el punto de vista materia de 

an6lisis de esta tesis, puedo decir que la idea de 

• Ver esquema # 1 - Introducción -
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Derecho, es el motivo por el cual o bien una norma 

social adquiere el grado de exigencia nortnativa y se 

eleva a la categoria de juridica,en términos del Mtro. 

Nawiasky (2), o bien la 11 clase dominante11 , - en los 

términos del maestro Nawiaski - es decir 1 aquellas 

personas que siendo integrantes del aparato de poder 

tienen en sus manos la producci6n. del ordenamiento 

Juridico consideran que es necesario crear una nueva 

norma, proclamativa o constitutiva que con el carácter 

de juridica genere nuevas relaciones :s->g en el:~. En 

eStas dos posiciones la norma juridica en su contenido 

no escapa del fen6meno de impregnación de la · ideologia 

de la clase dominante. 

III.- Proceso de Positivizaci6n. 

(2) 

(3) 

En opinión del Mtro. Henkel, en esta fase, el esp1ritu 

común social se hace realidad objetiva material y es 

posible comunicarlo "en abstracto" para el restro del 

grupo. De conformidad con el Mtro, Villero Toranzo (3} 

el Derecho cobra forma a través de ciertos ºesquemas y 

proposiciones jur1dicas" y su forma de comunicación la 

da el lenquaje escrito. De esta manera el Derecho se 

ha.ce un objeto perceptible en el mundo real 

trascendiendo con su objetivizaci6n, desprendiendose de 

Ob. Cit. Hawiasky Hans. "TEORIA GENERAL DEL DERECHO" 
Editora:. Nacional., México 1980 p. 19-27. 
Villoro Toranzo Miguel. "INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL 
DERECHO". Porrtla, México 1980. pp. 230 en adelante. 
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sus creadores que le han dado origen y convirtiendose en 

un producto real con un contenido espiritual. En esta 

desvinculaci6n la normatividad jurídica se combierte en 

objeto histórico y por lo mismo cambiante. Al Derecho lo 

carateriza entonces, una tendencia hacia la permanencia 

y otra hacia el cambio. 

Es este uno de los puntos importantes de este capitulo, 

pues en este proceso es donde operan dos de los rasgos 

que distinguen al ordenamiento Juridico del resto de 

Ordenamientos Sociales. 

El primero es el elemento de la coercibilidad entendida 

como: l.,! posibilidad de hacer uso de la fuerza física 

para hacer cumplir una norma. La norma jurídica tiene a 

la coercibilidad como un elemento latente al estar 

positivada, es decir al hacerse un producto real, 

material y objetivamente verificable. El :E reacciona con 

esta en el caso de incumplimiento en su observancia por 

parte de cualquier individuo.Nawiasky se refiere a 

esto al decir que una norma jurídica se vuelve una 

11 exigencia social". Esta afirmación se ha analizado a lo. 

largo de esta tesis al decir que un modelo de conducta 

tipico :s->g es considerado de tal importancia en el 

que, para garantizar su cumplimiento por los 

individuos de este grupo, se estatuye la posibilidad de 
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hacer uso de la fuerza f1sica, cuyo monopolio lo tiene el 

Estado para hacerla efectivamente cumplir. 

El segundoJ se refiere al contenido que arroja el dato 

objetivo exteriorizado en una norma jurídica 1' la 

impregnación de "un sentido especifico" que se le ha 

impreso, y del cual se ha hablado en los términos de que 

la norma jur1dica lleva el designio que la clase 

dirigente ha considerado que debe de observarse 

conductualmente para el mantenimiento del :E. Nawiasky 

diria: ºteniendo una impronta espiritual o ideología de 

clase dominante (4) Estos dos elementos son 

fundamentales para el entendimiento del ordenamiento 

Jurídico desde el marco que brinda la Teoría General del 

Derecho. 

Por ültimo 1 en este apart:ado debe re~dltarsa, 

desvinculación que existe entre los dos momentos 

anteriores, marcados en el modelo de Henkel, - Datos 

Previos e Idea de Derecho - y este momento, pues aqu1 se 

concretiza ~ producto ~ objetivado real libre para 

su difusi6n y comunicación en abstracto hacia el resto 

de la colectividad. Se vuelve pues -como diria Geiger -

norma proclamativa o constitutiva según sea el caso, y 

al desvincularse de su autor, aunque en su origen la 

norma sea heterónoma, adquiere autonom1a. 

(4) Cfr. Ob cit. Nawiasky, Hans, 11TEORIA GENERAL DEL 
DERECHO" Editoria .. Naciol\al.. México 1980 p. 'tlt. 
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IV.- Aplicacion de la norma al caso concreto 

Una vez que el Derecho ha sido 11 objetivado 11 a través de 

"proposiciones 

independizado 

jurídicas" y por 

de sus creadores, 

tanto se ha 

esta listo para 

transmitirse a la coleceividad en rorma da nor=.as 

jurídicas. Con esto se entra de lleno en el proceso de 

interpretación. Para Henkel, es el punto de vinculación 

entre el Derecho objetivado y el espíritu común social, 

que en su contenido puede cambiar, y al que el Derecho 

se puede adaptar sin modificar su condici6n · objetiva. 

Esto 
1 

se logra fundamentalmente con la actividad 

Judicial, la cual en su función de interpretación puede 

darle un nuevo sentido a una determinada norma jurídica. 

El análisis de este proceso, dio origen a que surgieran 

diversas corrientes de pensamiento juridico, destaca 

entre estas: la del "Realismo Juridico1• , que como se 

ha enunciado con anterioridad, circunscribe el Derecho a 

la sentencias de los jueces. Consideran los partidarios 

de esta corriente, que es en la sentencia donde a f 1n de 

cuentas se sabe especif icamente a qué se le di6 el 

carácter de jurídico. De este tema se hablará en el 

capitulo tercero de este estudio 
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Por dato entendemos: uEl antecedente necesario para llegar 

al conocimiento exacto de una cosa o para deducir 

consecuencias legitimas de un hecho", (S) es decir, un 

elemento previo para el estudio de algo. En el caso 

particular, significa todos aquellos elementos que, 

anteriores a la concreci6n jurídica, entran en juego para 

darle su matiz a cada Ordenamiento Juridico. 

En el contexto de este trabajo, nos referimos solo a aquéllos 

que de manera fáctica influyen en la formación de las normas 

jur1dicas. 

Francoise Geny, al ser citado por el Mtro. Villero Toranzo 

dice: "entiendo por datos reales o estrictamente naturales 

del Derecho Positivo, aquéllos que consisten en las 

condiciones de hecho en que se encuentra colocada la 

humanidad. Poco importa que se trate de la naturaleza f 1sica 

o moral, por la cual el hombre se halla rodeado (clima, 

suelo y sus productos, constitución anatómica y psicol69ica 

del hombre, estado psicol69ico, aspiraciones morales, 

sentimientos religiosos, etc.) o de las condiciones 

económicas que influencian su actividad, y hasta de las 

5) DICCIONARIO ENCICLOPEOICO QUILLET. Ed. Aristides Quillet, 
S.A. Grolier. Tomo III, 1968. p. 224 
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fuerzas politicas o sociales existentes. Estas realidades, 

positivas y actuales, no crean directamente las reglas 

pero dibujan su contorno y por lo 

constituyen su medio necesario ". ( 6) 

Henkel considera ·la existencia de elementos 

ontol6qicamente el Derecho tiene que reconocer. 

menos 

que 

Estos 

elementos espacio/temporales se mantienen como condiciones 

sociales invariables. Convendría entonces, sefialar la 

manera en que se ensambla el Derecho en estos elementos 

reales y para ellos utilizaré el esquema que Nicolai 

Hartmann nos ofrece. 

Para Hartmann, el mundo se encuentra escalonado y 

estratificado en cuatro qrandes áreas: 

l.- Estrato inferior: se refiere a la naturaleza 

inorg6.nica, f1sico material, al cual rige las 

leyes ·flsicas y de la química inorganica. 

2.- Estrato Biol6gico del cual participan los seres 

vivo~ en su conjunto, y cuyas leyes las identifica 

la Biología. 

J.- Estrato Psíquico En donde se encuentran aquellos 

seres vivos que son portadores de 

conscientes y del cual pueden inferirse 

paico-emotivas, calculables conductualmente. 

impulsos 

leyes 

(6) Villero Toranzo, Miguel. INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL 
DERECHO. Ed. Porrua México 1980 p. 192 
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4.- Al que Hartmann denomina ''Estrato Espirit.ual 11 , 

cuyas caracteristicas se centran, en aquellos seres 

vivos que tienen la capacidad de valorar, 

reflexionar y juzgar sobre sus actos. Para este 

autor es un estado especifico del hombre, al que 

habr1a que añadirle otra ley que lo sustenta: la de 

la l6gica. 

Los planteamientos del maestro Hartman podrian ser 

representados esquemáticamente asi: 

1 

1 

1 ¡- P\IOUICO 
ll'lk"'"9'"'1 

lllOLOGICO 
1~1:0•~1 

l 

1 
\ 

\, ¡/--·----·\l 
; Í 

ll '"'"'º' 
¡fh""'\ 

---~---· 

\1 
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En este modelo esquemático, siempr2 un estrato de tipo 

superior, participa de los inferiores, pues en la relación de 

los estratos del ser entre si "existe por una parte, 

dependencia, y, por otra; autonom1a del correspondiente 

<<estrato>> superior respecto del situado debajo de él. 

cuando hablamos de dependencia queremos decir q-~c el portador 

del ser superior no puede modificar las leyes de aquellos 

estratos en los que descansa su existencia, sino que esta 

vinculado a ellas, no quiere decir ésto que existe una 

determinaci6n causal del estrato superior con respecto a los 

estratos que onto16gicamente son inferioresº, (7) Henkel 

concluye: "Antes bien, junto a la zona de cohdicionalidud 

existe un espacio de libertad para el portador del ser 

superior que le capacita -y esto rige especialmente para la 

zona de la vida espiritual-, a pesar de toda su dependencia, 

para exteriorizaciones autónomas de vida 11 (B). 

Hartmanl\identifica al hombre como parte de ese cuarto es~rato. 

En esta dirección podemos considerar que el Derecho, as 

portador del sentido espiritual que el conjunto de miembros 

de una sociedad le imprime y que el Ordenamiento Juridico, 

por tanto, lleva en si mismo: apreciaciones concretas y 

garantizadas coercitivamente de lo que se valora en una 

sociedad como debido. Geiger, por su parte apunta, que el 

fenómeno juridico es portavoz del conjunto de :MM, cuya 

7) Ob cit. Henkel, Heinrich. INTRODUCCION A LA FILOSOFIA DEL 
DERECHO. Ed. Taurus. Madrid, Espafta. 1968 p.27 

8) IBIDEM. P. 28 
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posici6n en el :~ les permite crear normas juridicas que 

consideran como suceptibles de garantizarse coercitivamente 

y de manera vinculatoria para la permanencia y canalización 

de los distintos tipos conductuales : s->g. 

Lo que cabe aqu1 resaltar, es que el fenómeno jur1dico no 

puede surgir de manera arbitraria. En este modelo sefialado, 

de Hartman, el Derecho y por tanto el Ordenamiento Jurídico, 

tienen necesariamente para cumplir la función de garante de 

la permanencia del :~, de tomar en cuenta las condiciones 

f1sicas y espacio/temporales que ontol6gicamente no se pueden 

violentar, tanto en el mundo material como en e~ de los seres 

vivos dotados de psique. Es por eso que el maestro Villero 

Toranzo, - citado con anterioridad - hace énfasis en los 

aspectos· f1sicos como clima, suelo, naturaleza en su 

conjunto, e~c., ~obido ~ t.:U~ estos elementos condicionan la 

evoluci6n cultural de una sociedad y determinan por tanto, la 

situación estructural de los distintos :MM en el :E. 

Ya en el capitulo I afirmamos que : " el fin del reino de las 

legalidades naturales es el punto de partida en donde empieza 

cualquier Ordenamiento Social " Asimismo y en el terreno de 

lo que Hartmann considera el Jer. Estrato, las reglas 

psicol6gico-conductuales, también condft:ionan decididamente 

al fenómeno jur~dico, ya que éstas, identifican la 

constituci6n psicol6gica del hombre de diferentes épocas y se 



ll.3. 

manifiestan al ser parte de la vida de la colectividad, como 

relaciones interpersonales. Siguiendo a Geiger, estas 

condicionantes psicol6gicas, se denominan "situaci6n 

estructura111 'i son el inicio de las Estructuras e 

Instituciones Sociales, que conviene ahora desarrollar más a 

fondo. 

- Estructuras ~ Instituciones Sociales 

- Estructuras Sociales 

En el capitulo anterior, se ha definido la forma en que el 

Mtro. Henkel citando a Geiger entiende el cóhcepto de 

Estructura social, apuntando que: 11 Son las abstracciones 

de lineas fundamentales generales y de: 11 leimdi.ve11 (que 

siempre se repiten) verificadas en base a la multitud de 

correlaciones dominantes o de acción." (9) 

Estas E~truc~u~~= Scci~l2s s~ form~n, a partir de los 

elementos que la sociedad muestra. La manif estaci6n 

objetiva que de ellas se tiene, son los comportamientos de 

respuesta tlpicos a situaciones t1picas, en sintesis : el 

modelo conductual :s->g y la forma en que se interactüa en 

la sociedad, depende, de la situaci6n que guarden los 

individuos dentro del propio integrado. 

• Vid supra. cap I de este trabajo al sequir al maestro 
Geiger en su "ESTUDIOS DE SOCIOLOGIA DEL DERECHO" F.C.E. 
México. 

(9) IBIDEM p.340 al citar a Geiger, Theodor en VORSTUDEN ZU 
ETNER SOCIOLOGIE DES RECHTS. 1947 
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Para la formaci6n de una Estructura Social, la muestra que 

la propia sociedad aporta es la totalidad de factores 

ps1quico-f1sicos dada por todas las partes que componen 

el :E, ya sea como impulsos racionales o emocionales, 

dando lugar, a diferentes tipos de relaciones conductuales 

s -> g, estas dltimas pueden ser: de coordinaci6n, de 

supra-ordan~ci6n o da subordinaci6n. Serán de 

coordinaci6n, cuando los distintos componentes de una 

relación :s->g se encuentren en un plano de iqualdad; de 

supra-ordenación o de subordinación, ·cuando los 

componentes de esta relaci6n :s->g se localizan en planos 

desiguales. Baste recordar la f6rmula : 

ante las mismas ,,. un ~ ,. ~ Ccapi t.ulo D 

Lo que significa que ante las mismas condiciones externas 

i.r y la misma si~uación conduct~~l pres~ntada, un 

individuo cualquiera del "integrado socia111 :MM.X, 

responderá conductualmente de la forma en que se comportan 

los individuos que ocupan similares situaciones 

estructurales en ese :.E. 

Ea necesario recalcar, qUe la Estructura Social es la 

abstracci6n que se hace de ciertas "formas reales•• que en 

la sociedad existen. En este sentido hay varios tipos de 
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Estructuras sociales que ha desarrollado la Socioloq!a 

pero que no es el objetivo pretendido exponerlas aqu1. 

Solo se mencionarán aquellas que al Derecho le sirven como 

"datos previos" en su conformaci6n. Estas son: 

I. comunidad 

II. Sociedad 

III. Organización 

IV. Las relaciones de Fuerza 

v. Las relaciones de Lucha 

En estas Estructuras, los distintos individuos del :~ 

asumen variados roles sociales, diversos derechos y 

obliq~ciones reciprocas que se repiten, independientemente 

de quienes sean los actores particulares de las conductas 

sociales. Se da también diversas "reglas del juego": la 

manera como los individuos en Al =~ asumen los rol~R y SP

desempeñan. 

conviene desarrollar aunque sea someramente estos tipos 

de Estructuras sociales. 

I. comunidad : Es la abstracci6n que hace un observador a 

la vinculación existente entre distintos individuos, 

para el logro de una finalidad o la satisfacción de 

una necesidad. 
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Las caracteristicas de este tipo de Estructura son: 

a) La intima vinculación 

b) El elemento vinculatorio es un "algo" en coman, 

como el loqro de un fin 

c) Este fin vinculatorio -psicol6gico- es el que gu1a 

y mueve la relaci6n. 

Las "reglas del juego11 do este tipo de Estructura son: 

a) El interés personal cede frente al interés 

colectivo 

b) La obligaci6n correlativa derivada del "deber" da 

cumplir, esta motivada por aspectos internos. 

c) Las partes conf ian en la entrega del otro para el 

fin comlln. Geiger apuntará ... "se cuenta de una 

manera ca-subjetiva distinta al modo con el que se 

cuenta con el entorno objetiven {10). 

La Sociedad : Es la abstracción que hace un observador, 

a la vinculación que existe entre diversos :MMl:, por el 

cual se comprometen en sus intereses de manera 

racional. 

Es un producto social cuyo motivo es valorativo y cuyo 

fin es racional. 

10) Ob cit. Geiger Theodor. INTRODUCCIOH A LA SOCIOLOGIA DEL 
DERECHO. Fondo de CUltura Económica. México pg. 41. 
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Las caracteristicas de esta Estructura son: 

a) Las distintas partes se unen por conveniencia de 

~, no hay una vinculaci6n intima. 

b) Existe una expectativa bilateral, de realizar 

"algo" por la acci6n del otro. 

e) EXiste sincronizaci6n por la cual hay prestaciones 

y favorecimientcs reciprocas. 

d) La obtención del fin por una de las .. partes, pre

supone el reconocimiento del logro del fin por la 

otra parte. 

e) · El tipo de relación formal que se da, es de 

coordinación. 

fl La expectativa es la respuesta conductual, no se 

basa en la confianza -interna-. 

q) Esta relación se puede dar ya sea en relaciones de 

intercambio, económicas, o bien en relaciones de 

agrupación sectaria.- sociedades en sentido 

jur1dico: civiles, 6 mercantiles.-

La regla de juego.de esta sociedad es única: 
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Cada parte quiere y busca su propio provecho, por 

eso se vincula, lo que se pretende para el 

cumplimiento del - modelo : s->g, es que la otra 

parte se atenga a lo estipulado por la regla 

"social". 

III. organizaci6n: Es la abstracci6n que hace un observador 

sobre la aqrupaci6n de perso~as, que se vinculan 

conforme a un 11Plan General 11 • 

En esta tipo de Estructuras, el elemento coactivo para 

el caso de incumplimiento se matiza, es decir llega 

incluso a manifestarse en forma coercitiva. 

Las caracter1sticas de este tipo de Estructura son: 

a) La reuni6n intencionada para el logro de un fin 

concreto. 

b) Existe una concepci6n racional respecto del Plan 

General. 

e) Por esta Plan, las partes se agrupan de manera. 

material, - objetivamente verificable o 

canstatable -

d) Para el logro del fin que estipula el Plan, hay 

divisi6n en el trabajo. 



e) Todos los integrantes de la organización 

una funci6n especifica. 
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tienen 

f) La base forma1 de las relaciones entre loa 

distintos miembros de la orqanizaci6n es la 

coordinaci6n; la cual, se traduce a la postre, en 

distintos nivelas de jararqu1a, dando lug~r a 

relaciones de supra-ordenación y subordinaci6n. 

g) Las dotes natura1es de cada individuo determinan 

la funci6n especifica encomendada. 

Laa reg1as de1 juego de asta Estructura son: 

l. compromiso total, tedas las conductas individuales 

sA entrAqAn ~ la o~~ani3~ci6n. 

2. Cada miembro debe servir a la orqanizaci6n, 

cumpliendo lo asignado. 

3. La regla de juego básica se centra en el "servicio" 

hacia la organizaci6n. 

El ejemp1o t1pico en la sociedad moderna, lo 

proporciona 

Económica. 

la cateqor1a de P1anif icaci6h 
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Esta puede ser centralizada - pa1s socialista - o 

mixta como el. 

jur1dicamente en 

caso 

el. 

de México, 

cap1tul.o 

regul.ada 

denominado: 

"Econ6mico" de l.a Constituci6n Pol.1tica de éste 

pa1s. (11) 

IV. Relacicno5 d~ fu~rza: Es la abstracción que baca 

un observador, acerca de la facultad que tenga un 

individuo, de someter en su comportamiento a otro 

(s), a sus propios designios. 

Esta Estructura Social, lo mismo que la comunidad, 

no es exclusiva del hombre, existen sociedades 

animales que tienen en su naturaleza, este tipo de 

comportamientos estructurales. 

Las caracter1sticas de esta Estructura son: 

a) se puede dar entre individuos. 

b) Entre un grupo y un individuo. 

c) Entre grupos. 

Las reglas del juego se marcan en el 

ontol.6gico. 

pl.ano 

constituoi6n Pol.1tica de l.os Estados Unidos Mexicanos. 
Art1culoa 25, 26, 27 y 28. Librerias Teocalli, 
México 1985, 
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El elemento sustancial de esta Estructura, lo 

define el. poder, entendido este concepto en 

términos del maestro Weber, es decir como "la 

probabilidad de imponer l.a propia vol.untad, dentro 

de una rel.aci6n Social. aO.n contra toda 

resistencia". * 

v. Relaciones de lucha: Es la abstracci6n que hace un 

observador en una relaci6n social donde impera la 

anarqu1a y el choque por ende, de fuerzas 

antagónicas. 

sus caracter1sticas son: la anarquía y l.a 

disociaci6n. No hay reglas de juego; "todo se 

vale". 

El f~n6;Gno jur1dlco DlWl.lpr~ - dentro del conjunto 

de Ordenamientos sociales - interviene para evitar 

el surgimiento de esta Estructura Social. Al 

aparecer esta Estructura l.a existencia y 

permanencia del ::i: se ve afectada, por eso se habl.a 

de l.a gravedad de la respuesta coercitiva del. :I:, 

va directamente en función del. grado en que se 

atente contra la permanencia del. propio ::i:. 

* Vid supra Capitulo I de este Trabajo. Cita del. Mtro 
Max Weber en su libro "ECONOMIA 'l SOCIEDAD". Fondo da 
CUl.tura Economica, M6xico 1974, pag 43. 
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La mediatización jur1dica, entre el choque de 

fuerzas encontradas en una sociedad, siempre 

intenta en una de sus partes, canalizar los 

conflictos para que no estalle la violencia. 

Al respecto el Mtro. Bodenheimer considera a la 

anarquía como la antítesis del Derecho, pues afirma 

que 11 donde hay anarquía no pude existir Der"e.chon 

(12). 

En este punto es de seftalarse que s6lo se ha hecho 

referencia a los distintos tipos de Estructuras sociales 

que para el fenómeno juridico sirven como datos previos a 

su formaci6n 

- Instituciones Sociales. 

Las Instituciones sociales se definen como 11 el conjunto 

de formas ínter-humanas de relación que astan destinadas 

a una larga duración y que tienen el fin de mantener la 

conexión de hombres y grupos de hombres en un producto de 

intereses y estabilidad de este producto~(l3) 

De las Instituciones Sociales se puede decir que son los 

qrandes canales en donde las Estructuras Sociales se 

Ob cit. Bodenheimer, Edqar. TEORIA GENERAL DEL DERECHO. 
Fondo de cultura Económica. México 1903, pq. 18 
Ob cit. Henkel, Heinrich, IN'l'RODUCCION A LA FILOSOFIA DEL 
DERECHO. Ed. Tau=s. Madrid, Espalía, al citar al L. v. 
Wiese. SISTEM DER ALLGEMEINEN SOCIOLOGIE.1955 pp. 331. 
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desenvuelven ~ en donde la vida de los :MMl: transcurre en 

coordinaci6n conductual. El contenido de las 

Instituciones, son los valores Sociales; las Instituciones 

recoqen la memoria social y axiol6gica de todas las épocas 

y da todos los tiempos, vinculando el pasado social con el 

presente e impulsando al integrado social hacia el futuro. 

Dan por tanto equilibrio al propio integrado, . pues 

permiten que todos los modelos estructurales :s-> q, se 

desarrollen dentro de de un 11qran marco" sin el cual, los 

:MMl: no podrían tener: ni la expectativa conductual por 

parte de los dem!s miembros del grupo sobre sus acciones, 

ni calculabilidad de los comportamientos de estos miembros 

del integrado social para llegar a generar una teoría 

social que pudiera tener positivamente el carácter de 

cient1fica. 

En síntesis se puede afirmar, que las Instituciones 

~cci:le~ son elementos de cohesi6n social, productos 

reales espacio-temporales de integración interpersonal. 

Las caractcr1sticas de las Instituciones son : 

a) Son producto, no de un espiritu indiviual, sino del 

esp1ritu comün social. 

b) Este esp1ritu colectivo, se manifiesta objetivamente, 

BB decir como un producto real. 



e) Par lo tanto es supra-individual, Na cama suma da los 

eap!ritus comunes individuales, sino coma alqo 

unitario y com'lln. cuando sa expresan conceptos 

linquisticos en las Instituciones Sociales por eso ea 

dice: "SE jUZGA", "SE PI.ENSA", o "SE ASPI.RA" 

d) La tendencia de la& In&~i~~cicnc: Sociales, 9& h<icia 

la permanencia, al no ser una especuraci6n 

intelectual, sino una realidad espacio-temporal. 

I.nm.ersas las Instituciones en la realidad social, 

tienen por lo mismo, una realidad hist6rica, (sometida 

al devenir,) por lo mismo son FLEXIBLES a los cambios 

hist~rico-sociales 1 sa adaptan a ellos. 

Las Instituciones sociales son entonces 

reales que vinculan a los hombres de 

productos 

todas las 

generaciones, conservando la memoria histórica sobre 

el devenir del :E y permiten al mismo preparar un 

futuro que estos :MMI: entiendan como 11mejor" .. 

Michaol Landmann ha externado, al hablar del esp1ritu 

objetivo que; "este reune lo que han creado todas la• 

generaciones - de un qrupo Es el resultado 

acumulado del trabajo de siglos y milenios y, por 

principio, este proceso de acumulación no se cierra 

nunca. Imaqinemonos tan solo que tuviesemos que 



descubrir y tabricar todos los utensilios 

125 •. 

que 

-pleamos, qua se nos tuviesen que ocurrir a nosotros 

miaaos, todos los razonamientos en que nos movemos: 

nuaatro hacer y nueatrº pensar se hundirian en un 

prillitivismo y monotonía horribles". (14) Pero adn 

incluso, el desarrollo de las facultades evolutivas 

h\ll!lftnaG que tendr1an su ra1z en estratos inferiores 

- al sentir de Hartmann - tienen su sustento en las 

Instituciones Sociales. Que mejor que citar el 

pensamiento del j6ven Marx el cual analiza el Mtro. 

Adolfo S&nchez VAzquez al estudiar los Manuscritos 

Econ6micos Filos6ficos1 "Todo lo que el ho~re tiene, 

como ser espec1ricamante humano, forma parte de su 

historia, y es, por tanto un resultado histórico. Los 

sentidos del animal no tienen historia. No sucede lo 

mismo con los sentidos humanos. Justamente en la 

medida en que el hombre produce y hwnaniza la 

naturaleza, su~ ~antidc~ ~= dcs~rrollan como sentidos 

humanos. Por ello, puede decir Marx: La formación de 

loe cinco sentidos es la obra de toda la historia 

universal anterior.• (15) 

En eata r&laciOn m:i~tente entre e1 espiritu comiln 

social y el ser humano en su especificidad, se puede 

14) IBIDEM p. 35. .. 
15) Slnchez VAzquez, Adolfo. "FILOSOF:IA y ECONOMIA EN EL 

JOVEN MARX". Fondo de cultura Económica. México 1983. 
paq 220 



126. 

resaltar que dentro del. enorme campo de le. 

individualidad y sin perderse la misma y su sentido 

hist6rico, ésta se encuentra influida enormemente por 

lo que del eap1ritu comtln social se desprende y que el 

individuo asimila y reproduce en su momento espacio 

temporal, pudiendo concluir como lo hace el maeatro 

Henkel at'irmando que 11 El hombre es un ente del 

esp1ritu objetivo" (16) 

Con esto nos adentramos en una caracter!stica del ser 

humano individual y social: el sentido histórico del 

hombre y del cual el fenómeno jur1dico forma parte. 

Conviene por tanto apoyarse en el maestro Francoise 

Geny - del cual ya se ha hecho referencia - para que 

siquiendo el modelo propuesto se analice el siguiente 

"dato previo" a la formación del Derecho. 

Los clai.:otj hlsi:.óricos. 

Estos datos comprenden el conjunto de elementos 

eapac1ficos que los distintos ordenamientos Jur1dicos han 

tenido en la historia, como lo son: "todas las costumbres 

jur1dicas, las leyes ya promulgadas, la doctrina que es 

aceptada en la jurispru~encia, los instrumentos de 

aplicación e interpretación del Derecho, en una palabra, 

16) Ob cit. Henkel, Henrich. INTRODUCCION A LA FILOSOFIA 
DEL DERECHO. Ed. Taurus. Madrid, Espafta. 1968 p.36. 
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el Derecho del pasado, que en su tiempo, fué el producto 

de la actividad art1stica humana, fué una construcci6n 

jur!dica, pero qua ahora ya es una especie de dato real, 

poi que se impone con la fuerza de las realidades 

existentea."(17) 

que ~xistiría confusión en e Sta 

clasificaci6n entre los datos reales y los datos 

hist6ricos, al considerar, que estos últimos, estarian 

comprendidos en los primeros. El Mtro. Villero citando 

al Francoisa Geny puntualiza: "hay una··diferencia 

esencial entre los datos históricos y los datos reales. 

Estos ültimos contruyeron los 11 elementos materiales en 

bruto y, por as! decirlo pasivos, de la organización 

juridica", en tanto que el dato histórico " contiene ya 

formadas a la reqlas que ya desde ahora son suficientes 

para diriqir las voluntades de los hombres y que 

constituyen en el presente, el Derecho pos~ulacio por la 

vida". (18) 

Por otro lado, una diferenciación especifica adicional, 

entre estos dos tipos de datos estriba, en que la 1'.inica 

fuente de formulaciOn de los datos histéricos, l~ 

proporcionan las fuentes denominadas formalmente como 

17) 

18) 

Ob cit. Villero Toranzo, Miquel. INTRODUCCION AL 
ESTUDIO DEL DERECHO. Porrua, México 1980. pq 193. 
IBJ:DEll. pq 193 
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históricas, entendidas estas, no sólo en cuanto exista 

de codificaci6n sobre ellas, sino en el contenido de lo 

que tratan. 

Aqu1 no entrarían los aspectos de tipo valorativo, acerca 

del contenido de las distintas fuentes hist6ricas, s61o 

la descripción de los sucesos, acontecimientos y acciones 

de lo que reflejan. 

Desde el punto de vista del Derecho, - en el marco de 

este estudio -, el dato histórico analiza ·lo que el 

jurista Lasalle define como "factores .reales de poder", 

es decir aquellos elementos que inciden en el enfoque que 

tenga una determinada norma jurídica, en un momento 

espacio/temporal dado. 

Felipe Tena Ramirez, 

Por citar un ejemplo, el Mtro 

al referirse a la constitución de 

1824 en México expresa: " •.• no pudo menos que recoger 

ciertos principios impuestos por la época, entre ellos, 

la intolerancia religiosa se trata de los factores 

reales de poder, que rigen el seno de toda sociedad y que 

funcionan seqQ.n la formula expresiva de Lasalle: "se 

toman eses factores reales de poder, se extienden en una 

hoja de papel, se les da expresión escrita 

de este momento, incorporados a un 

y, a partir 

papel - La 

constituci6n -, ya no son simples factores reales da 
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poder, sino que se han erigido en Derecho, en 

Instituciones jur1dicas, y quien atenta contra de ellas, 

atenta contra la ley, y es castigado" (19) 

Este dato aporta, dentro del proceso de positivizaci6n 

de la norma juridica, una de las notas distintivas entre 

los demás Ordenamientos Sociales y el jur1dico, ya que se 

centra en el an,lisis especifico - descriptivo- de lo 

que el Ordenamiento Juridico a lo largo de la historia ha 

retomado como elemento conductual, de tal magnitud e 

importancia, que se garantiza coercitivamente. Debe 

quedar claro que el dato histórico, está·· plenamente 

influenciado por aquellos factores "reales de poder", que 

intervienen en el contenido de este grupo espec1f ico de 

normas; y como se ha señalado en el capitulo I de este 

trabajo, son influencias directas de 11 la ideología de 

clase dominante". 

Como dato previo al Derecho, éste aporta también, una 

solida base sociol6qica, al saber el observador que 

analiza el conjunto de fuentes históricas para formar un 

"nuevo Oerecho11 y nuevos modelos de conducta :s ->g, que 

precisamente,· esas normas ah1 observadas se garantizaron 

coercitivamente en el :E, y que es muy probable que ya 

formen parte de la cultura social de esa comunidad en 

19) Tena Ram1rez, Falipa. DERECHO CONSTITUCIONAL . MEXICANO. 
Kex. Porrua, 1983, pg. 25. 
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donde se aplicaron, y por lo mismo en el tiempo actual 

sean elementos de permanencia del propio :E, aunque en su 

origen fueran innovadores de nuevas conductas sociales. 

En conclusión en este apartado, podemos afirmar que: Loa 

datoe previos al Derecho, son loa qua proporcionan la 

ra!z t1sico-hist6rico-sociol6qica del Ordenamiento 

Jurídico. El mismo tendrá un mayor grado de 

perfeccionamiento - en cuanto al cumplimiento de sus 

normas - en la medida que entienda ese dato y se adapte 

la norma juridica a la determinante manifiesta por " el 

espíritu comtln social11 • 

Finalmente quisiera puntualizar que el maestro Francoise 

Geny hace referencia a dos tipos de datos adicionales en 

la conformaci6n del Derecho, el dato racional y el dato 

ideal, pero, para efectos da este trabajo solo se 

enuncian, ya que los mismos se refieren a temas distintos 

al contenido de esta tesis. 

Necesariamente la descripci6n h!st6rico-sociol6qica no 

basta para la creación de un Ordenamiento Juridico, al 

ser la norma jur!dica, un contenido valorativo que, 

lleva implícita, un modelo conductual a seguir :s->g 
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Es necesario entonces analizar su sentido, y por lo mismo 

se ti.ene que estudiar la idea que del Derecho tienen los 

:MMl: en una época dada. 

Es preciso puntualizar que este apartado se 

dc~:::ollará, da conformidad a lo expuesto en la primera 

parte del capitulo I de este estudio, es decir, evitando 

caer en corrientes jur1dico-filos6ficas que desviar1an_ el 

análisis, o bien a interpretaciones metaf1sicas, que 

atribuyen al Derecho una presunta esencia perene 

haciendo abstraci6n de sus creadores materiales", un 

"sentimiento jur!dico " o bien, caer en un fetichismo 

normativo, que pretende atribuirle al Derecho positivo 

una validez de tipo objetiva, • es decir la norma 

jui::1dica 11 en si y por si 11 • 

Es por esta razón que, si<JUiendo en este punto el modelo 

de Henkel se hará referencia a aquellos elementos que 

perm~tan tener continuidad epistemológica. 

Tamb1en seria conveniente recordar el esquema expuesto en 

la introducción de esta tesis, al hablar de ese gran 

apartado que comprende: la " busqueda de un orden ideal 

debido ", esa aspiración hwnana que se sintetiza en el 

valor de justicia y bien comun, pero que, recordando esa 

gráfica no es materia directa del estudio de la 

• Vid supra Cap. I de este trabajo 
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disciplina jur1dica conocida como Teoria General del 

Derecho. En este punto la idea de Derecho comprende los 

valores jur1dicoc que el Ordenamiento Jurídico positivo 

ha de expresar hasta alcanzar su finalidad, se refiere 

entonces a la tarea de cumplir, tanto en la creaci6n como 

en la aplicación de la norma jurídica. 

Es tambíen una fuerza activa que se entiende como 

supraordenada al Derecho positivo. constituye para éste, 

un principio rector, una aceptación social de los 

valores ideales como un hecho sociológico 11 (20) 

Existen J criterios sobre los cuales se basa el dato 

ideal del Derecho, estos son: 

A) La Seguridad 

B) La Oportunidad 

C) La Justicia 

- ~ SEGURIDAD JURIDICA 

El primero de ellos de acuerdo con Franz Scholz tuvo 

su origen, cc:o término, a mediados del siglo XXX, 

sin poderse precisar con rigor. 11 Desde hace varias 

décadas éste se aplica como algo fil:'me, no solo en el 

~mbito de la jurisprudencia y de la literatura 

20) Cfr. Ob cit. Villero Toranzo, Miguel. 
ESTUDIO DEL DERECHO. Porrua, MC!xico 

INTRODUCCIDN AL 
l.980 pg. l.99 
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juridica, sino en el uso linguistico de la vida 

diaria. Pero nunca ha sido fijado, al menos por 

normas legales, y su caracterización es vacilante en 

la historia." (21) 

Desde el punto de vista positivo sociológico, Geiger 

señala lo siguiente: El Derecho tiene dos dimensiones 

como valores básicos, estas dimensiones consisten en 

la certeza en el orden o seguridad de orientación, y 

la sequnda en la confianza en el orden o segurid~d de 

realización. 

a) "~ seguridad !!!!. el ~", se da cuando los 

21) 

22) 

destinatarios de un orden jurídico, tienen un 

conocimiento adecuado de lo que la norma jurídica 

estatuye como modelo conductual :s->g, por ende, 

estan en condiciones de orientar su conducta de 

acuerdo con la norma y para ello es necesario que 

exista un cumplimiento efectivo del Ordenamiento 

Juridico, una delimitación precisa de lo que el 

modelo s -> g, cont~nido en lz:. no~a jurf.dica 

requiere, es decir, la precisión del elemento 

vinculatorio y la permanencia suficiente en el tiempo 

de las distintas normas juridicas para que se acepten 

como parte sustancial del esp1ritu común del 

::c. (22) 

Garc1a Mlynez, Eduardo. FILOSOFIA DEL DERECHO.Ed. 
Porrüa México. pg 477 
Cfr. Ob Cit. Geiger, Theodor. ESTUDIOS DE SOCIOLOGIA 
DEL DERECHO. Ed, Fondo de cultura Económica. p. 82 
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La seguridad de orientación, se obtiene, merced al 

empleo de una serie de medios. En el plano de la 

actividad legislativa, -el más importante consiste, en 

la claridad, presici6n y congruencia de las 

prescripciones legales; en el plano de la actividad 

jurisdiccional, en la correcta inteligencia de estas 

prescripciones por parte de los encargados de 

aplicarlas, y en la formación de una jurisprudencia 

bien definida y libre de antinomias." 

b) "La seguridad de realización~ confianza ~ el 

orden - para Geiger - es la eficiencia que tenga el 

sistema normativo para garantizar efectivamente el 

modelos :s->g, contenido en la norma jur1dica." 

HLa segunda dimensión de la seguridad jur1dica exige 

no sólo el cumplimiento de las normas de los 

particulares; demanda sobre todo, la correcta 

aplicaci6n de aquéllas por los 6rganos del poder 

püblico. " e 2J) 

La seguridad juridica, es en conclusi6n, la garant1a 

de que los miembros del integrado social en los 

23) Garc1a Máynez, 
Porrua, pg. 478 

Eduardo. FILOSOFIA DEL DERECHO. 
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los modelos conductuales :s->q hechos norma 

jurídica 'i garantizados coercitivamenta en su 

cumplimiento por el propio :E, efectivamente se van 

a cumplir. En la medida que ellos - los :MM - sigan 

estos modelos conductuales, su vida transcurrira en 

paz. Al mismo tiempo, la seguridad jurídica es 

garant1a del uso que del poder coercitivo se hace,· al 

no tener facultad la autoridad para ir más allá de lo 

que la norma misma prescribe. 

En esto estriba precisamente el concepto de Seguridad 

Juridica. La propia permanencia del :E exige de la 

autoridad el reconocimiento de su limite, el costo 

social de 

destrucci6n 

Recuerdes e 

dolorosas 

1935 en 

transgredir este dato conlleva a la 

del propio :E y por ende su permanencia. 

tan sólo por citar un ejemplo las 

11 leyes de Nuremberg 11 del 28 de julio de 

la 

contribuyeron 

pueblo Alemán 

Alemania NaziJ que en 

a distanciar el espiritu 

de su autoridad, donde 

el fondo 

común del 

la formula 

positivista - de pureza formal intachable - hacia 

que el valor de la sequridad jurídica desapareciera, 

transformando a la justicia, en elemento subjetivo en 

su aplicaci6n. Esta leyes extendieron 11 
••• el poder 

penal más que antes, estableciendo leyes más severas 
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facultades al juez, quien 11 debe seguir 
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grandes 

el sano 

sentimiento popular " para lo que la analogia pasa a 

ser también fuente del ·Derecho Penal, " nullun crimen 

sine poena pero sin que se precise un délito 

especial en el c6digo, se desconoce en una palabra, 

la objetividad de la justicia." (24) 

Mas interesante resulta aún la af irmaci6n que hacia 

el Ministro de Justicia Kerr - de e~~ ep6ca- al 

decir: " el. prejucio del. Derecho formalmente liberal 

consiste en afirmar que el culto de la justicia debe 

ser la objetividad y concluye pero la 

objetividad invertebrada, que significa estancamiento 

y por lo tanto fosilidad, divorcio con el pueblo, no. 

Todos los actos, todas las medidas de la colectividad 

en su conjunto y de cada persona por separado, deben 

subordinarse a las necesidades vitales del pueblo, de 

la Naci6n. Por consiguiente, el ~ ~ .!:!!!. 

conc~nto relativo. 11 (25) 

En consideración final a este punto, cabe decir que 

la Seguridad Jur1dica es un concepto general hacia 

la colectividad, esto es parte esencial de la norma 

jurídica contenida en un cuerpo de leyes. cuando se 

24) Carran'a y Trujillo Raúl., DERECHO PENAL MEXICANO. 
Parte Gral. Porrúa, México l9B2, pp. l.03 - 104. 

25) IBIDEM P• 104. 
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habla de ese valor en relación a un caso particular 

se denomina certeza jur1dica, pues los :MM a los que 

se les aplica la concreci6n de lo estatuido en la 

norma juridica tienen materialmente conciencia de lo 

prescrito y sancionado por ella. 

B) - ~ OPORTUNIDAD 

El sequndo de estos elementos, - la oportunidad - se 

refiere más que a la perspectiva que de la norma 

jur1dica tienen sus destinatarios, al sentido de 

eficacia que tienen los individuos que generán al 

Derecho, para que este re911le cabalmente la vida del 

:E, de acuerdo con las perspectivas propias de cada 

sociedad. 

Del mismo modo que una de las dimensiones de la 

seguridad jurídica - la de realización - aporta al 

Ordenamiento Juridico su eficiencia, al cumplirse 

fielmente con sus postulados aplicándose. De este 

mOdo, repito, la Oportunid~d, apcrt~ al Derecho el 

elemento de su eficacia. Entiendo por eficacia la 

congruencia existente entre: postulado teórico y 

objetivo planteado, por eficiencia, el cumplimiento 

real de los objetivos enunciados. En el Derecho, la 

eficiencia la determina el cumplimiento real de lo 

qua la norma estatuye, la eficacia, lo que la norma 

postule - o proclame - siquiendo a Geiger - es lo 
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que en realidad ~l :E persigue al crear la norma. La 

Oportunidad es en suma, un elemento abstracto de 

pertinencia espacio-temporal, por el cual el Derecho 

cumple con la doble función de darle permanencia al 

integrado social y por el otro lado al ser el Derecho 

un ser social, darle continuidad al integrado en .el 

cambio histórico. 

Al ser la idea de Derecho, el dato que habla del fin 

del Ordenamiento Jur1dico, este no se puede cumplir 

si no se atendiera al criterio de la oportunidad. El 

dato real y el dato hist6rico aportan la totalidad 

del· ser "actual" que es el :E, pero la oportunidad 

proporciona el sentido de pertinencia que cualquier 

modificación al Ordenamiento Juridico debe tener, ya 

sea que una norma subsistente se vuelva exigencia 

social y se transtorm~ ~n P==clamativa 1 ya sea que la 

clase dirigente decida crear una nueva norma jur1dica 

que estatuya coercitivamente nuevas relaciones 

:s ->g, y genere una nueva conciencia social, un 

cambio de mentalidades. Siempre tendr~ que atenderse 

al elemento oportunidad. 
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C)-~~ 

26) 

27) 

El tercero y ültimo de los criterios que conforman la 

Idea del Derecho lo constituye: 11 La Justicia". En 

concordancia con el jurista y Juez Italiano, Giuseppe 

Lumia, se puede afirmar que, la justici~ exprssa el 

conjunto de criterios ideales que deben de presi~ir 

la buena dirección y ordenado desarro1lo de la cosa 

pública; "la justicia no es más que un criterio de 

valoración o, se suele decir más brevemente, un 

valor, y precisamente el valor que se realiza a 

través del aparato del Derechoª" (26) 

Siguiendo a este autor, existen dos grandes 

corrientes de an4lisis que sobre la Justicia se 

tiene: 

a.) Las teori.as cognositivas d.:a la Justicia 

b) Las teor1as no cognositivas de la Justicia 

A grandes rasgos, las teorias cognositivas se 

refieren a un sentido "meta-ético" del criterio de 

lo justo, según el cual, ºlos valores son cualidades 

inherentes a las cosas o a las acciones y que, como 

tales, pueden ser conocidos". (27) 

Lumia, Giuseppe. PRINCIPIOS DE TEORIA E 
IDEOLOGIA DEL DERECllO. Editorial Debate. Madrid 
Espafia. 1973 pp. 113 - 114. 
IBIOEM P• 11.7 
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Esta gran vertiente se divide en: 

l.- Teorias Naturalistas; que a su vez se dividen en 

"utilitaristas11 donde lo justo perteneca al 

objeto o a las acciones "del mismo modo que el 

color rojo pertenece a la rosa y el movimiento 

pertenece al caminar" (28). siendo sus 

principales exponentes Hobbes y Hume. o bien·en 

doctrinas 11 iusnaturalistas" que consideran 

justas "aquellas acciones (y aquellas normas que 

ordenan esas acciones) que se manifiestan como 

necesarias para promover una convivencia 

ordenada entre los hombres, mientras que son 

reprobables las normas y las acciones que puedan 

perturbar, disol.ver o hacer imposible una 

sociedad de este tipo ", (29) ejemplo de estas 

teor1as lo dan Spínoza o Thomasius. 

2.- Teor1as Raciona1istas: Los seguidores de estas 

posturas sostienen que lo justo de una acción o 

de una cosa es una cualidad inherente a las 

normas u objetos, pero afirman que esa cualidad 

no se revela como un sentimiento, sino por la 

razón, en base a esta es posible verificar a la 

Justicia empiricamente, ejemplo t1pico es Kant. 

28) IBIDEM. p. i20 
29) IBIDEM. p. i20 
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J.- Teorías rntuicionistas: LOS pensadores 

intuicionistas, afirman que la Justicia es un 

arquetipo ideal, que existe separado del mundo 

sensible y al cual el hombre tiene acceso a 

través de la conciencia. La Justicia se 

manifiesta entonces como una percepción 

inmediata, una intuición por la cual se cono_cen 

los valores. El ejemplo clásico de estas 

corrientes lo muestra Platón. 

~ ~ no-coqnocitivas ~ !!!_ Justi~ia, por el 

contrario los partidarios de estas corrientes se 

refieren a que "no se puede dar propiamente 

conocimiento de los valores al ser éstos expresiones 

de estados de ánimo subjetivos o de elecciones 

preferenciales basadas en la voluntad. 11 (30) 

La más importante de toda la vertiente no-

cognocitiva sobre la Justicia, es la de "Los 

Emotivistas 0 , que consideran la interpretación de la 

Justicia como un sentimiento, un estado.de ~nimo. 

Entre los expositores sobresalientes de estas 

doctrinas se encuentra Hum.e y neo-positivistas como 

Alf Ross que tiene exclamaciones como "uno dice ¡soy 

contrario a esta norma por que es injusta! pero 

30) IBIOEM. p. 117 
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deber1a decir más correctamente ¡esta normas es 

injusta .E!2!:!i!!!!. ~ contrario a el.l.al (31) 

Las vertientes que ·pueden asumir este tipo de 

concepci6n, pueden tener un contenido netamente 

_psicol6qico, - es decir ponen el énfasis en el 

estado de .S.nimo personal - 1 el propio Roas terminarA 

atirmando n invocar a l;:i .Justicia es como golpear 

con lo puños en la mesa, incluso si quien la invoca 

va de buena fé: as1 de facil es creer en las 

ilusiones exitadas 

suprarrenales" (32) 

por las 

6 un contenido 

gUndulas 

netamente 

social, en donde el criterio de la Justicia se 

sujetará a lo que el sentimiento social determine en 

una época dada, sobre todo cuando se trata de la 

imposici6n de las sanciones. Esta es la ~a1z de las 

corrientes realistas del Derecho, de las cuales se 

ha hablado a lo largo del presente trabajo y que son 

un tema especifico de esta tesis.(33) 

- ~ JUSTICIA ~ IDEOLOGIA 

Siguiendo a Lumia, se puede afirmar que, en un primer 

momento se identifico a la Justicia con la idea de 

"orden11
, da manera genérica asimilada a los términos: 

31) IBIDEK. p. 129 
32) IBIDEK. p. 129 
33) Ob cit. C!r. Boedenheimer Edgar y Soler sebasti6n, 

Cap. I, de este trabajo en la cita 46. 
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exactitud, precisión, congruencia. Después en el tiempo, 

se le identifica con el gobierno de un orden universal 

c6smico, del cual participan todas las criaturas en 

cuanto tales. Ulpiano dirá! 11Quod natura animalia docuit" 

- lo que la naturaleza enseña a los animales -. (34) El 

concepto de Justicia se socializa tiempo después y se le 

asimila con la norma que lo regula, derivando en el 

concepto de legalidad. 

La suma de estos tres elementos: orden, legalidad, 

congruencia con un fin cósmico, son los que le dan a la 

Justicia su contenido y por ello se le define como "la 

constante,. y perpetua voluntad de darle a cada quien lo 

que le es propio." (35) Evidentemente la conjugaci6n de 

esos tres elementos presupone la igualdad. 

Desde el marco teórico de ese trabajo sólo se I.ablará del 

crit~rio U~ la Justicia, en lo relativo a la generalidad 

estructurada de estos .tres elementos, es decir, al hecho 

de que la sociedad busca imprimirle una finalidad a cada 

norma que la permita el sostenimiento y congruencia 

del ::c. 

En este sentido la Justicia se pued~ analizar como 

idaoloq1a, entendida ésta como: "El conjunto de ideas 

34) Ob cit. LUlllia Guiseppe. TEORIA E IDEOLOGIA DEL 
DERECHO. Ed. Debate. Madrid 1973 p. 131 

35) Ob. cit. Villoro Toranzo, Miguel. INTROOUCCION AL 
ESTUDIO DEL DERECHO. Ed. Porrua, Mi!xico 1980. p. 15 
al citar a Ulpiano en el Digesto. 
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propias de un grupo. 11 (36) cualquier sentido que se tenga 

acerca del fin que una norma jurídica lleve estará 

"recubierto" por la opinión del 9rupo o grupos que se 

manifiestan como dominantes. LO anterior 

independientemente de1 sentido axio16gico desde el cua1 

se contemple la norma juridica. 

La idea de Justicia, como dato para la formación del 

Derecho a1 entenderse como ideologia, toma una 

significaci6n empirica en su análisis, es verificable 

como un hecho, como una realidad fActica. La relación que 

guarda desde este punto de vista la Justicia con las 

Estructuras Sociales es muy estrecha, estas proporcionan 

un elemento fáctico relativo al producto histórico 

generacional pasado. La idea de Justicia como ideologia 

proporciona un hache, del ~i~ ~~e s~ persigug para el :~ 

hacia el futuro. Al citar a Mannheim, Lumia expresará que 

"ha generalizado el concepto de ideologia afirmando que 

no sólo el pensamiento del individuo concreto o de un 

grupo social determinado, sino todo el pensamiento humano 

aparece condicionado por el conjunto de opiniones 

corrientes, la estructura mental, y por la visión dei 

mundo propia de cada epóca. 11 (37) 

36) Diccionario Larousse Usual. Ed. Larousse Pons 1974. 
p. JBO. 

37) Ob cit. Lumia Giuseppe. "PRINCIPIOS DE TEORIA E 
IDEOLOGIA DEL DERECHO" Ed. Debate. Madrid 1973 p. 139 
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Se puede concluir este apartado señalando que: Todos los 

datos previos al Derecho as1 como la idea da que del 

mismo se tiene son la vinculación y la concreción de la 

Realidad social como hecho hist6rico y como hecho 

presente. 

autom6.tica 

Esta concreción no se realiza de manera 

sino pasa por el támiz y el análisis de un 

grupo de individuos cuya posición en el :~ les pe~ite 

producir Derecho y garantizar los modelos conductuales 

:s -> 9 de manera coercitiva. Toca por ende analizar este 

mecanismo de concreción del fenómeno juridico, y por lo 

mismo hay que iniciar refiriéndonos a la norma jur1dica 

como exigencia social. 

2.3. El~~ Positivización 

~ !!..2!:!..! iur!dica ~ exigencia ~ 

Ya se ha hablado que todas la~ ~o::-::as del Ordenamiento 

social, tienen la tendencia a garantizarse de manera 

vinculatoria y obligatoria. Las normas jur1dicas tienen 

una "especial" forma de vinculación y de garant1a en su 

perinanencia a través del fenómeno coercitivo. 

EXiste por tanto, una petición "in abstracto" por parte 

de la sociedad, hacia cualquier tipo de norma dentro del 
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Ordenamiento social, especificamente, hacia al 

cumplimiento de las normas sociales de conducta y a los 

modelos :s -> g que se es~atuyen. 

En el capitulo primero,se ha analizado las raices que 

tienen las normas juridicaa en el :~. Al inicio .del 

presente capitulo se han visto los elementos que son 

necesarios en la formación de las normas jurídicas. 

Faltaria contemplar, un punto indispensable en la 

formación del particular Ordenamiento Juridico: La 

exigencia que hace el propio :~, o su clase di~igente para 

garantizar un modelo :s -> g do forma tal que, 

efectivamente se estatuya como modelo conductual a seguir, 

es decir, que este modelo conductual coercitivamente 

obligue a su cumplimiento. 

Primeramente dab~:o~ ~puntar como un hecho, que en la 

sociedad les hombres viven y se desarrollan en 

interdependencia social. 

Para que se de esta "relaci6n social" de manera arm.6nica, 

se hace necesario que existan ciertas conductas que se 

repitan de manera t1pica, :s -> q, como ya se ha 

analizado. En base a esta repetición conductual de 

convivencia, se desarrollan los distintos tipos de 

ordenamiento Social. 
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Podemos decir por tanto que, ante cualquier tipo de 

ordenamiento, los : 1*11: reaccionarán 11 in abstracto11 de 

forma intersubjetiva, con ux:ia especie de "petición social" 

para que se cumplan las normas contenidas en cada uno de 

los distintos ordenamientos. 

A medida que un ordenamiento se va haciendo vital para . la 

permanencia de un integrado social, la petición social 

para su cumplimiento se elevará también en grado y los 

medios sociales para garantizar el cumplimiento del modelo 

:s -> q estatuidos en los distintos ordenamientos, 

aumentarán en eficiencia en la misma medida en que se 

considere indispensable el cumplimiento de tal o cual. 

conducta. 

La norma jurídica y su ordenamiento, participan 

evidentemente en esta 11 petici6n sociol6gica colectiva", 

pero lo hacen de manera radical, la "petición" se vuelve 

exigencia y el cumplimiento de una norma: Obligación. 

Desde e1 punto de vista sociol69ico se puede concluir que: 

la exigencia comunitaria de cualquier norma de 

ordenamiento Social es Derecho, esta exigencia se 

manifiesta en forma de coerción, es decir como el uso de 

la fuerza f1sica para el cumplimiento conductual de lo que 

la norma estatuye como debido. 
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Si una norma juridica se diferencia de una no juridica a 

través de la coercibilidad , se puede afirmar que 

sociol6gicamente un Ordenamiento Jurídico se diferencia de 

uno no juridico, en que el mantenimiento del :~ en un 

Ordenamiento Social se da a través de una 11petici6n 

intersubjetiva" para su cumplimiento.. El ordenamiento 

Jurídico se manifiesta, en cambio, como exigencia ~ocial 

coercitiva en el caso de su incumplimiento. 

Es por esta raz6n que el ordenamiento Juridico se 

encuentra en la cúspide de los demás Ordenamientos 

sociales, al tener una garantia superior en su·eficacia y 

eficiencia, por eso, la construcci6n objetiva del 

Ordenamiento Juridico, desde su creación, es especial y su 

discurso· tambien es propio, al referirse de manera natural 

al poder. 

~ construcci6n de los esquemas jur1üicos 

El maestro Villero Toranzo, y en concordancia con la 

enciclopedia Espasa, que el cita, define el vocablo 

esqucca como 11 la representaci6n gráfica y simbólica de 

cosas inmateriales. 11 (38). En el campo del Derecho, los 

esquemas juridicos son las abstracciones que hacen un 

38) Ob cit. Villoro Toranzo, Miguel. INTROOUCCION AL 
ESTUDIO DEL DERECHO. Porrúa 1980 pp. 230 



l.49. 

grupo de individuos, cuya posisic6n en el :~ social, les 

posibilitan formular normas proclamativas, técnicamente 

elaboradas _que posibilitan la comunicaci6n de esas normas 

a la sociedad, para ajustarlas como modelos conductuales a 

seguir. 

Por lo mismo los esquémas juridicos son construcciones, 

obras humanas. "El método de la construcción jurídica 

presupone tanto el conocimiento de los datos juridicos 

como el haber aceptado una valoración sobre los 

mismos "(39) precisamente, esa es la labor tan singular 

que en la creaci6n de las normas juridicas· marca una 

distinción con la creación de otros tipos de 

ordenamientos. 

Implica ante todo, una abstracción, una separación de una 

parta del todo qu~ forma la realidad social dando a esta 

separación, características concretas. (40) Lo que se 

abstrae, es el espiritu común, del cual se ha hablado al 

inicio de este capitulo. Este espíritu con esas 

abstracciones se reducen de manera 16gica e 

ideol6gicamente con un sentido. Los datos juridicos a 

través de formas de expresión, cuyas más comunes formas 

"se dan en la uni6n de los signos del lenguaje". 

39) IBIDEM pp. 233 
40) Cfr. Ob cit. Villero Toranzo Miguel. INTRODUCCION AL 

ESTUDIO DEL DERECHO. Porrúa, México 1980 pp.234 
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Los signos, son "señales por las cuales se comunica 

algo 11 ( 41) los más comunes siqnos, son las letras de 

cualquier alfabeto. El conjunto de signos generan 

conceptos, "representaciones mentales de un objeto11 ,(42) 

entendiéndose éstos, como sinónimos de ideas y las 

exp~esiones "formales" de esta.z idc¡i,s sa dan a través de 

palabras, ya sean orales o escritas. Todo este proc~so 

nos lleva a hablar del lenguaje como herramienta humana 

y del fenómeno de la comunicación. 

La inserción del Derecho dentro del :E entra de lleno en 

el proceso de comunicación, pero como se ha reiterado, 

de una manera especial, al ser el discurso jurídico un 

medio formal de eKpresi6n del poder pol1tico. 

En la base de construcción de los esquemas jurídicos, se 

encuentran: e1 lenguaje, palabras, conceptos y signos, 

por lo mismo se ha hecho referencia a ellos, y 

continuando con esta exposición diré: que una vez que se 

ha hecho abstracción y reducción lógica de los datos 

jur1dicos por parte del conjunto de individuos 

productores del Derecho, técnicamente se Qnifica este 

espiritu comün y se le da forma. 

41) Pequefio LarouSPO. Editorial Noger. Paris. 1974. p. 131 
42) IBIDEM. p. 132 
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Siguiendo al Mtro. Villero Toranzo se puede 

analizar la construcci6n de un sistema de Ordenamiento 

Juridico, de la siquiente manera: 

a) creación de conceptos juridicos 

b) de cuerpos juridicos 

e) de principios, aforismos o ficciones juridicas 

d) da instituciones juridicas 

e) del sistema juridico (43) 

a) Los conceptos jurídicos, según he definido el término 

concepto, constituyen la estructura esencial de toda 

expresión formal normativa, son abstracciones que la 

realidad social y jurídica muestra como constantes en 

lo~ diversos ordenamientos. Para Geiqer los conceptos 

jurídicos son la abstracción formal que se realizá 

del modelo :s->g. 

b) los cuerpos juridicos en cambio, son la forma que 

asumen los conceptos jurídicos en su paso por la 

realidad social. El ejemplo tipico lo da el art. 1621 

del codigo civil para el Edo de Mex. al definir al 

convenio, que conceptualmente es la abstracción que 

se hace del elemento vinculatorio cv) en una norma 

que estatuye un modelo a seguir :s->g. 

43) Cfr. Villoro Toranzo, Miguel. INTRODUCCION AL ESTUDIO 
DEL DERECHO. Ed. Porrüa, México. pp.241-244 
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Textualmente este articulo define al convenio como 

"Convenio es el acuerdo de dos o más personas para 

crear, transferir modificar o extinguir 

obligaciones" e 44) • 

En el momento en que dos :MM:l: decidieran celebrar una 

compra-venta sobre un inmueble de alguno de los dos, 

estarían sujetandose a este concepto genérico 

convenio, en una forma específica, contrato de 

compra-venta de un inmueble. 

e) El conjunto de cuerpos jurídicos le dan un sentido a 

cada ordenamiento Jurídico, y permiten generar 

principios generales. Estos no son otra cosa más que 

la cultura social vista bajo un aspecto particular: 

el del Derecho .. 

Los principios generales como 11pact" sunt s'=!rvanda 11 

-hay que cumplir la palabra dada-, ºres cum suo onere 

transit 11 -la cosa se transmite con sus cargas- etc. 

son los que se denominan en la Teoría Gt!ne.ral dal 

Derecho como los conceptos jur!dicos fundamentales. 

Indican al tenor de Geiger la forma en que esta 

estructurado el :E y las situaciones estructurales 

que guardan los :MM dentro del :E. 

44) codigo civil del Estado de México. Ed. Porrúa. 
México. 1989. p. 175 
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Estos principios generán presunciones jur!dicas que 

trasladadas al marco sociol6gico positivo del 

capitulo que antecede, · resultan ser las expectativas 

conductuales con las cuales los demás miembros del 

inteqrado, esperan se comporta un individuo ante un: 

situación t!pica. * Un ejemplo de presunción la 

proporciona: 

"El comportarse como un buen Padre de Familia" 

Evidentemente todos los cuerpos jur1dicos, principios 

jurídicos en su expresión, están cargado~·de un alto 

contenido ideol6gico que conforma una cultura social. 

d) Las Instituciones jurídicas son, como se ha. 

expresado al analizar el punto especifico relativo a 

laD Instituciones Sociales , los grandes canales 

donde sa desarrolla la 11 vida 11 del Ordenamiento 

Jur!dico, en las cuales los :MMI: las aceptan como 

formas a sequir con un minimo cuestionamiento. como 

ejemplos se pueden citar: el matrimonio, el divorcio, 

la propidad privada, recuérdese el ejemplo del 

capitulo primero al hablar de la situación 

estructural, etc. 

* Vid supra. cap I al hablar de la coordinación de la 
conducta en sociedades de relaciones diferenciadas. 
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e) Por Gltimo se puede seftalar que, todos estos ejemplos 

concatenarse constituyen un sistema de 

ordenamiento que en este caso es el Derecho. 

Desde el punto de vista meramente técnico, el 

ordenamiento Jur1dico, no es otra cosa más que : el 

conjunto de reglas juridicas qu~ do WQnera oral o 

escrita, se repiten y formando principios generales e 

Instituciones Sociales hacen que los mielllbros de un 

integrado los acepten subordinandose a ellos. 

Es de mencionarse que el término sistema normativo 

se puede utilizar como equivalente a Ordenamiento 

Jur!dico. El término ~, se usa más en la 

term.inolog!a anglo-sajona, se habla de "Legal 

system "· (45) 

Ya mencionada la construcci6n técnica del 

Ord~n:.:i:nto Jucíóico, es conveniente analizarla por 

un lado, desde el punto de vista de la concreci6n del 

esp1ritu comW1, asi como -la impregnaci6n ideol6gica 

que tienen implicitas sus normas, especificamente el 

conjunto de individuos que son sus creadores, y por 

otro lado de la norma juridica en s1 con su 

caracteristica formal de diferenciaci6n hacia las 

otras normas no jur1dicas. 

45) ob cit. Raz Joseph. EL CONCEPTO DE DERECHO. UNAM. 
M6xico 1986. p. 17 
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~ Ideoloqia ~ ~ Dirigente ~ ~ objetivaci6n del 

Esp1ritu E2!!!.!!!:!.:. 

Hasta ahora se ha hablado del espíritu común social como 

un elemento dado para la formaci6n del Derecho. También se 

analiz6 t6cnicamente el fen6meno de la concreción y 

creaci6n da las normas juridicas. Faltaría sin embargo, un 

análisis partiendo de la siguiente aLirl:laci6n: tt ¡,,. norma 

jurídica en su proceso de creación y la reducci6n de la 

realidad social a preceptos técnicamente comunicables para 

el conjunto de los miembros del :~ pasan por una criba 

subjetiva de los creadores de la norma jurídica-y ésta, ya 

como producto objetivo está llena de un "sentido" 

eminentemente ideol6qico. 

Diversos autores, entre los que destaca Nawiasky denominan 

"clase dirigente", al conjunto de individuos entre los que 

están aquellos a los que se ha hecho menci6n en el párrafo 

arriba seftalado que -tienen isn E~:; ::.nos "la creación y la 

aplicaci6n del Derecho pues detentan, directa 

indiractuaente, e1 monopolio del la coacci6n externa 

organizada estatal" (46) 

Hist6ricamente y a qrandes rasgos, en una primera etapa, la 

producci6n y aplicaci6n del Derecho recaia en un solo grupo 

de personas, la diferenciaci6n de los distintos tipos de 

46) Cfr. Ob cit Nawiasky Hans. TEORrA GENERAL DEL DERECHO. 
Editora Nacionai. México. pp. 19-22 
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era poco clara, al tenor del 

" maestro Bodenheimer imperaba m6s el poder que el Derecho, 

al. no tener el ejercicio de la potestad soberana ninqun 

freno 11 (47). El posterior desarrollo social y de las formas 

m6s complejas que adopto la sociedad, generaron 

especial.izaciones normativas en donde la producci6n 

jur1dica también se especial.iz6 y se diferencio a través de 

6rganos sociales particulares, en la producci6n y 

aplicaci6n del ordenamiento Jur1dica. 

Existe por lo tanto un conjunto de individuos especifico 

cuya funci6n es, en la sociedad contemporánea, la de crear 

normas jur1dicas. En la mayor1a de las ·-sociedades 

occidentales modernas, estos individuos se agrupan en 

torno a una asa?:lblea, pudienOo recibir el nombre de 

"legislativa". 

DebB!llos aclarar que no se desconoce ni la actividad 

productiva de Derecho que hacen en diferentes sociedades 

los funcionarios gubernamentales denominados "ejecutivos", 

entendidos estos bajo la fiqura social del liderazgo, ni 

la actividad productiva de Derecho que realizan los jueces 

y que es el capitulo siguiente de este trabajo, as1 como 

tampoco los mecanismos conf orm.e a los cuales ocupan estos 

legisladores posicionas de dominaci6n dentro del =~- se 
parte del hecho social de que as1 es y que este conjunto 

47) Ob cit. Bodenheimer Edgar TEORIA DEL DERECHO Fondo da 
CUl.tura Econ6mica MAxico. pp 43 
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de individuos realizará una funci6n mejor, en la medida en 

que sean dignos representantes del criterio de Oportunidad 

y Justicia que tiene el espiritu común del :E. 

La interpretaci6n ideol6gica·que hace esta clase dirigente 

puede darse, o bien reconociendo las nuevas realidades 

sociales donde el contenido ideol6gico de la norma llevar~ 

implicito una declaración de un fen6meno existente, bien 

estatuyendo nuevos modelos :s->q que resultarán Como 

impuestos a la sociedad, pudiendose denominar bajo 

conceptos tales como: arbitrariedad y abuso del poder o 

bien sujeta la norma juridica a una conciliaci6n de 

intereses entre los distintos grupos antagónicos del poder, 

en donde el contenido ideol6gico de una norma jur1dica se 

entiende como "negociado". Al respecto convendr1a consultar 

al Mtro. · Gilberto Giménez el cual analiza estos fenómenos 

de manera detallada. (48). 

En la mayoria de los casos, la última posibilidad es la 

más coman, sobre todo, cuando se estatuye un nuevo Orden 

Social d~opu~d du una crisis, como ejemplo citaríamos los 

debates del constituyente en México de 1917, en donde las 

distintas fracciones revolucionarias: carrancistas, 

Villistas, Zapatistas, -~te. Entraban en disputa sobr~ el 

sentido ide6logico de determinados art1culos 

Constitucionales, especificamente citariamos el debate que 

sobre el articulo 27 se realizó, culminando la concreci6n 

48) crr. Gilll~nez Gilberto. PODER ESTADO y DISCURSO. 
Universidad Nacional Aut6noma da México. 1983. pp 34 
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del mencionado articulo, en la madrugada del ~ltimo d1a de 

sesiones del 6rgano constituyente. (49) 

Por Qltimo se. debe recordar que, una vez que el espiritu 

comün se objetiviza, sale de la esfera de sus creadores, 

pasando a ser, un producto real espiritual, patrimonio del 

:~ y por lo mismo sujeto a los cambios hist6ricos. 

El f en6meno jur!dico tiene entonces como diferencias• 

adicionales a la coerción, con. otros tipos de Ordenamiento 

sociales las siguientes: sus propias reglas de creación, da 

manifestación técnica, sus propios modos de expresión 

semi6tica y conjunto especifico de individuos que se 

encargan de crear normas jur!dicas, a los que se les ha 

denominado en este trabajo "clase dirigente".. El modelo 

básico al cual se reduce el ordenamiento Juridico es la.. 

norma juridica, procediendo a su análisis. 

Para desarrollar este punto quisiera exponer algunas ideas 

y al pensamiento de varios eminentes juristas a los qua ya; 

se les ha hecho menci6n. El Mtro. Villero Toranzo define eL 

Derecho como "El sistema de normas sociales de conducta. 

Politica de los Estados Unidos. 
comentada.u.N.A.M.Rectoria 1910-1985 

da rnvestigaciones Juridicas. K6xico 198~ 

49 ¡.-f.-.constituci6n 
Mexicanos, 
rnatituto 
PP• 72 



159. 

declaradas obligatorias por la autoridad por considerarlas 

soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad 

hist6rica. (50) 

Siguiendo esta linea de pensamiento el Ktro. Lumia dice: 

"la primera.manera de considerar e1 Derecho, es la' que lo 

presenta como un conjunto de no:t-mas, asto es como un 

conjunto de reglas de comportamiento, cuya observancia 

tiene iJDpueata a le::: destin~tarios." (51). 

considerando a la norma jur1dica desde un punto de vista 

netamente formal, quitandole los contenidos especificas de 

ella sobre los cuales ya se ha hablado, y quedando por 

tanto la estructura, l6gico-linguistica de la norma, Lumia 

apunta " el estudio de las normas jur1dicas considerado en 

su aspecto formal constituye el punto especifico de aquella 

rama de la ciencia jur1dica denominada Teor1a General del 

Derecho" • ( 52) • 

En este sentido termal "la norma jur1dica, se presenta como 

ºuna proposici6n" ea decir com.o una secutmciw. C.c palabras 

dotada de sentido" (53). Dichas proposiciones pueden tener 

varia• divisiones de acuerdo a su funci6n, pero en .ai 

SO) Ob. Cit. Villoro Toranzo Kiguel. DITRODUCCION AL 
ESTUDIO DEL DERECHO. Ed. l'orrúa pp 127. 

51) Ob cit. LUmia Giuseppe. PRINCil'IOS DE . TEOR:tA .. 
IDEOLOGl:A DEL DERECHO. Ed. Debate. Kadrid, España p 0 27"· 

52) IBIDEH pp 28. 
53) IBIDEM pp 28· 
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particular campo del Derecho positivo, las proposiciones 

normativas sa dan a manera de imperativos, al 

funcialuntal.manta al comport:allliento externo 

referirse 

de lo•o 

diferentes :l!Ml: garantizando el cumplimiento conceptual de 

los externo en el modelo 

coercitiva. 

conductual. :a->9 da =nera 

En estas ideas, se encuentran 

lD ~ elementos constitutivos de las !!EE!!!! iur1dicas ~ 

!.!2!.ll 

a) un hecho social; 

b) externado formalmente en preceptos; 

c) el precepto tiene carácter de imperativo; 

d) este ilnperativo emana de la autoridad; 

e) dirigido a los :MMl: - destinatarios y 

f) garantizado el cumplimiento del imperativo 

coercitivuiente. 

De esta manera se puede definir a la norma jur1dica como 

"una reqla de comportamiento externo, enunciada por la-.: 

autoridad ccmo obligatoria y cuya obediencia se impone 

coercitivamente" (54) .• 

54) IBIDEK P.29 
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Da todas estos elementos expuestos, que conforman la norma· 

jur1dica, ea necesario puntual.izar m6s a detal.l.e al. 

fen6aano coercitivo. 

Ya se ha dicho que l.a diferencia especifica entre una norm&

jur1dica de una no jur1dica consiste en la i111posici6n 

coercitiva da sus preceptos a J.os distintos destinatarios ~ 

l.o• qua va dirigida. C:br!a entonces hacer una distinci6n 

de t6.rminos sobre las diferentes "formas" existentes para 

establecer un orden normativo. Se deba afirmar, por tanto, 

que hay varios el.amentos que funcionan dentro ~e un :E y 

que le dan su permanencia, e•toa son: 

2D Terminoloq1a 

a) sanci6n Es la consecuencia de cual.quier conducta que 

ejercite un individuo en el. integrado. Puede 

ser positiva: premio 6 negativa: castigo; 

interna-culpa, reproche, e ~xtarna· 

eeqregaci6n o illlposici6n de una pena. l\i< 

11111\Udo se le confunde a este término con la. 

coerci6n, pues se ].e identifica solamente, 

con la medida da castigo. 
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b) Coacci6n : Es el uso de la fuerza, para el cumplimiento 

por parte de un individuo hacia una regla da 

conducta. La fuerza puede variar desde la 

presión psicológica hasta el empleo de la 

fuerza f1sica. 

c) Coercibilidad Se entra al mundo especifico de las 

normas jur1dicas, la coercibilidad as l~ 

posibilidad del empleo de la fuerza f 1sica 

para el cumplimiento de la norma. 

d) Coerci6n: Es el uso de la fuerza f 1sica para el 

cumplimiento de una norma El monopolio 

coercitivo lo detentan, por lo general, el 

conjunto de individuos en quienes recae el 

poder pol1tico. 

En cualquier norma jurídica existe por tanto una dualidad: 

por un lado hay una prescripci6n impositiva, un deber que 

tiene qua ser cumplido, ejemplo " Pagar tus Impuestos 11
, y 

por otro lado la imposici6n da un castigo en caso de qua 

no se cumpla con el precepto mencionado 11 si no pagas tua 

impuestos se te impondrá un X no.mero da anos en la carcel" 

Nawiaski opina que este "dualismo de la norma jur1dica" no 
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se manifiesta ordinariamente expreso en la "técnica de 

leyes"~ Asi por ejemplo, el Derecho civil se limita 

normalmente a los preceptos materiales y deja el 

establecimiento de las normas secundarias sancionadoras al 

Derecho Procesal Civil o al Derecho de ejecuci6n. El 

autor citado conclu1ra que 11s6lo son normas jur1dicas 

completas aquellas que contemplan tanto al deber 

proclamativo enunciado, como al elemento sancionador en 

caso de incumplimiento11 .(55) 

De ahi que se llame "Normas Primarias a_quellas que 

contienen preceptos y normas secundarias las que prevén la 

sanci6n para el caso en que las primarias no sean 

observadas". (56) 

Esta perspectiva particular de análisis, apunta el maestro 

Lumia, llegó a influir en Kelsen, quien llamó normas 

primarias a aquellas que es~ablec1an el precepto 

sancionador y secundarias a que aquellas normas que 

conten1an el precepto a cumplir. (57) 

Es importante mencionar al maestro Kelsen, pues su legado 

juridico es clara expresión de un formalismo "casi puro" 

55) Ob. cit Nawiasky Hans. "TEORIA GENERAL DEL DERECHO" 
Editora Nacional. México. p. 38. 

56) Ob. cit. Lumia Giuseppe. "PRINCIPIOS DE TEORIA E 
IDEOLOGIA DEL DERECHO" pp. 45 

57) Cfr. Ob. cit. Lumia Giuseppe. "PRINCIPIOS DE TEORIA E 
IDEOLOGIA DEL DERECHO" pp. 46 
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que permite indentificar con toda nitidez a la coerción 

implicita en la normatividad jur1dica como caracter1stica 

esencial del Ordenamiento Jur1dico. Identificable. esta 

tanto en el proceso de creaci6n as! como de aplicación de 

las normas jur1dicas. 

Debo decir que el propio ñalsan azin.ia, qua el 

ordenamiento Pena1 es desde el punto de vista 169ico 

formal, el más perfecto, pues estableció en cada una de 

sus normas, ante todo, el elemento sancionador. (58) 

Por altimo, se debe enfatizar que no existen dos mundos de 

normas jurídicas, primarias y secundarias, sino que juntas 

constituyen un Qnico cuerpo jurídico que llena la 

totalidad del Ordenamiento Jur1dico. 

58) Cfr. Código Penal para el Distrito Federal de los 
Estados Unidos Mexicanos. Ed. Porrüa. 



e o N e L u s I o N E s 
AL CAPITULO II 

Se puede concluir este capitulo sefialando que: 

1. - Ciertamente, la ra1z del Ordenamiento Jur1dico 

descansa sobre una b:~e sociol6qica. 

2.- Para crear el Derecho, es necesario partir de los 

aatos que nos proporciona la historia y la Realidad 

social, estos elementos en su conjunto c~nfiquran el 

esp1ritu com(in social. contiene al esp1ritu común las 

Estructuras e Instituciones sociales, entre otras más. 

3.- Este esp1ritu común, es el producto de todas las 

qeneraciones anteriores y se objetiviza en 

ordenamientos de conducta. 

4.- En la creaci6n del Derecho, este espíritu comün se 

objetiviza de una manera especial, tanto en su aspecto 

t6cnico como en su contenido. 

s.- El contenido de la norma juridica, siempre atiende a 

varios criterios: 

especialmente de 

fundamentalmente en 

Seguridad, 

Justicia 

Oportunidad 

entendida 

su connotaci6n ideol6gica. 

y 

esta 
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6.- Técnicamente la creaci6n del Derecho se manifiesta a 

travás de un discurso propio, el del poder formal, 

con preceptos linguisticos tambien propios que hace a 

su lenguaje un imperativo. 

1.- Los sujetos creadores de las normas jur1dicas también 

son especiales, pues ocupan posiciones de dominaci6n 

an al :~, comanm~nte en la creación del Derecho, c~ta 

conjunto de individuos se agrupan en asambleas 

legislativas. 

Se les denomina por su posición de dominación "clase 

dirigente" 

s.- La norma jur1dica como realidad especifica obedece a 

una dualidad que marca su elemento distintivo ante 

las normas no jurídicas. Esta dualidad, la da la 

coerci6n y junto con el precepto normativo a cumplir 

configuran la normatividad jur1dica y dan permanencia 

al ::i::. 

9.- Esta norma 

contenidos 

jur1dica, 

ideol6gicos 

esta 

que le 

impregnada de los 

imprime la "clase 

dirigente". En la generalidad, la norma marca la• 

concertaciones producto del choque entre los grupos de 

dominaci6n del ::i::. 
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10•- Una vez que se concretiza el Derecho, se desvincula 

de sus creadores, pasando a ser un producto social 

m6s sujeto a los cambios hist6ricos. El Derecho 

entonces 9ira en torno a dos tendencias, la de 

perinanencia y la del calnbio. 

A quienes les toca l~ tarea de conciliar estas 

tendencias, es. a otro grupo de individuos dei :E y 

otro mecanismo de requlaci6n social. Lo dan este 

proceso los jueces tanto en ia aplicaci6n de la 

norma, como en su interpretaci6n. 



e A P :I T U L O :I:I:I 

APL:ICACION DE LA NORMA JUR:ID:ICA, 
EL REAL:ISMO JURID:ICO 



CAPITULO :t:tr 

ULTIMA PARTE 

En este capitulo se analizar~ el dltimo proceso por al 

cual el ordenamiento Jur1dico cobra plena vigencia dentro 

del rnteqrado social. Hablaré del mecanismo por el cual 

el elemento distintivo por excelencia de las normas 

juridicas, -de aquéllas que no lo son- se hace 

manifiesto: La coerción. Empero es de mencionar que hasta 

ahora, de ella s6lo se ha explicado su definición y 

consistencia como elelemto vinculatorio de· determinados 

comportamientos conductuales en el modelo de Geiger 

s -> g. 

En este capitulo trataré de ver al fenómeno coercitivo 

como parte de una Institución social constituida en el 

:E, con órganos diferenciados, en donde cierto conjunto 

de individuos se encarqa de interpretar y aplicar lo que 

el precepto jurídico contiene como conducta a cumplirse. 

Consistir4 este an!lisis, en observar al Derecho como un 

"aparato de poder" (1) y a sus preceptos semi6ticos como 

"un discurso del poder", de forma adecuada diria el 

maestro Gilberto Giménez "ver al Derecho como discurso 

i¡ Cfr. Ob. cit. Escarpit, Robert. "TEORJ:A DE LA 
l:NFORMACJ:ON y PRACTICA POLJ:Tl:CA". Ed. Fondo de cultura 
Económica. M6xico igsJ. pp. 68-79 
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jurídico-político con un lenguaje peculiar y dotado d• 

ciertos principios operativos". (2) 

culminar! este anAlisi~ exponiendo una teoría jurídica 

que circunscribe al Derecho, solamente al producto final 

de este proceso, es decir, a 1~ ~cntcnci~ del juc:. E::t~ 

escuela antes citada se ha denominado del Reali&110 

Jurídico. 

El interés general de esta exposici6n es el de resaltar 

la importancia que reviste este proceso final, que 

incluso desarroll6 toda una teoria juridica completa a la 

cual se sumaron un gran nWnero de juristas entre los que 

destacan Jerome Frank (- 1889) y Oliver Wendell Holmes 

(1841-1936).• 

En el estudio de esta corriente, al objetivo central s• 

ubica -en lo especifico-, en·resaltar que la norma 

jurídica en su dualidad primaria-secundaria cobra 

vigencia plena en su aplicaciónª Pero si se llega a caer 

en un radicalismo doctrinario de corte positivista s• 

cercena -por aa1 decirlo- de tajo, una gran variedad d• 

elementos que, sin dejar de ser positivistas 

2) Cfr. Ob. cit. Giménez Gilberto. "PODER, ESTADO y 
DISCURSO" Ed. Universidad Nacional Autónoma de México. 
p.79 

• Cfr. Ob cit. Bodenheinmer, Edgar. "TEORIA DEL DERECHO" 
Ed. Fondo da cultura Económica, México 1983. pp. 349 
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proporcionan al observador una realidad global del 

fen6m~no jurídico, tanto en su base sociol6gíca, como en 

su mecanismo semiótico ~idel6gico de creaci6n. 

Por Qltimo cabe afirmar que la actividad judicial no es 

tan s6lo una función meramente técnica, lejos está de 

ello. Esta actividad es tambien creadora de nuevos 

modelos conductuales s -> q, de nuevas formas 

estructuradas de comportamientos individuales que pasan a 

formar parte de la cultura social del : ~-

Se puede afirmar que la actividad de los jueces es 

también función de los detentadores de la idelogia de la 

clase dominante, al impregnar en sus resoiuciones al 

espiritu común social, incluso enlazando al pasado 

objetivado y plasmado por escrito en un codigo o ley, con 

el presente y con el futuro de una sociedad. , Por estas 

razon~s, considero conveniente dedicarle a este ültimo 

apartado un análisis especifico. 

En raz6n de lo anterior, se seguirán los siguientes 

puntos a tratar. 

1.- El Derecho como discurso, visto en su carácter 

indisocialble al soporte que le brindan las 
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Instituciones Sociales en su creaci6n esquemática y 

semi6tica, impregnada netamente de contenidos 

idel6qicos y elaborado, este discurso juridico, con 

un lenguaje peculiar y principios operativos 

propios, los del poder institucional. 

2.- La aplicaci6n de la norma al caso concreto y ~u 

interpretación. Actividad propia de los jueces en 

las sociedades contemporáneas estructuradas de 

manera compleja, por lo que existe diferenciación 

de órganos institucionales dentro de: ¿ a los 

cuales se les encomienda dicha función y tiene la 

posibilidad de interpretar la norma jur1dica 

dotándola de un nuevo sentido ideol6gico de facto. 

Este anál.isis no se observa como un 11 desprestigio" 

a la cientificidad jur1dica sino como un fen6mano 

~acial m~s, necesario y benéfico para la vida, 

permanencia y sana convivencia de los :MMl:. 

3.- La Escuela del Realismo Jur1dico, y su critica. Se 

tratará. de hacer un análisis de lo m6a 

sobresaliente de sus postulados y apuntando lo qua 

desde un inicio de este trabajo se ha expresado que 

"concluyen en un monismo de la sanci6n, en lugar de 

reducir a ésta, en su forma de sentencia al 

contendido de la realidad que representa" 
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AS1 pues, espero al concluir este capltulo, haber 

mostrado aunque sea someramente algunos de lo& 

aspectos fundamentales que dentro de la disciplina 

denominada "Teor1a General del oerechoM, 

despertaron en mi un sinnúmero de inquietudes que 

confi6, también las generen entre aquellos lectores 

qua con toda paciencia y tolerancia, tengan a bien 

leer este trabajo. 

3.1.- El~~ Discurso: 

Generalidades. 

A ·lo largo de este trabajo se ha hablado repetidamente 

del Ordenamiento Jur1dico distinguiendolo de los demis 

tipos de Ordenamientos Sociales.En el capitulo anterior, 

se señalaron los elementos especif icos y distintivos de 

las normas jur1dicas de aquella& q-wo no lo son y se puso 

de manifiesto que existe como su caracterteristica 

principal la coerci6n, empero se enfatiz6 que tambien la 

forma de producci6n de las normas jur1dicas implican 

otra nota distintiva, pues en la expresi6n del. "esp1ritu 

comlln .objetivado" la forma linguistica les es muy 

particular. 
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Estos dos elementos distintivos en especial, se afirma 

en el capitulo anterior, marcan el "espacio" de lo que 

la norma jurídica lleva consigo y as1 se señala que en 

el Ordenamiento Jur1dico conviven una dualidad d• 

nori::i.as, identificándolas como normas primarias y 

secundarias. La importancia de este análisis reside en 

que el Derecho, al ser producto de la clase domina~te al 

darle la forma de expresión impositiva -primarias y 

secundarias- utiliz~ el leguaje del aparato del poder. 

Es por eso que al Der~cho se le puede ver como un 

discurso 

!! Discurso !:!:! los Ordenamientos Sociales 

El maestro Gilberto Giménez coincide con esta 

caracterizaci6n del Derecho, al hablar del discurso 

apunta: .. el discurso :::nl¡:onc, corno se ha visto un 

contexto de comunicación, y una determinación hist6rico

social que remite a lugares objetivos en la trama de 

realaciones sociales 11 • ( J) 

Sobre el proceso de comunicaci6n social, ya se ha 

hablado de su importancia en el capitulo I de la tesis, 

incluso sefialando que los medios de comunicaci6n 

representan verdaderos instrumentos coactivos para la 

J) Cfr. Ob. cit. Giménez, Gilberto. PODER, ESTADO y 
DISCURSO. Ed. Universidad Nacional Aut6noma de 
México. 1989. p. 152. 
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permanencia o el cambio en las relaciones sociales da 

los :MME y en las formas conductuales : s -> q~ 

Estos procesos comunicativos constituyen una "red" que 

envuel.ve a l.a sociedad, al. monopolizar en lo general l.a 

producci6n y reproducci6n de los mensajes comunicativos, 

:obre todo en ~ccicd~das "hipardim~nsionalesn, es decir 

aquéllas sociedades en las cuales la trama masiva· da 

comunicaci6n está altamente especializada y 

estructurada, los aparatos de comunicaci6n se convierten 

al tenor del maestro Robert Escarpit en lo que a veces 

se llama impropiamente "la crisis de la autoridad del 

Estado, y que es simplemente la impotencia de de su 

aparato para hacer frente a las presiones 

hiperdimensionales". (4) 

Convendr1a incluso consultar la opinión que sobre la 

utilización dAl l@nguaj'! en los m!?dic:::: :::::::ivo:::: d: 

comunicaci6n tiene Ro9er Fowler, Bob Hodqe, Gunther 

Kress y· Tony Trew en su obra "Lenguaje y control" al 

hablar de los cZll!lbioa en el. impacto pol.1tico que hacia 

la sociedad, tienen los cambios en los modos de 

expresión linguistica utilizada, en donde la variación 

linguistica constituye una diferencia ideol.6gica. (5) 

4) Ob cit. Eacarpit, Robert. TEORl'.A DE LA INFORMACION Y 
PRACTICA POLITICA. Ed. Fondo de CUltura Económica. 
M6xico 1983. pp. 238 

5) Cfr. Ob. cit. Tony Trew y otros. LENGUAJE y CONTROL. 
Ed. Fondo de CUltura Econ6mica. México, 1986 p. 159 
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Dado que no ee el objetivo central de este capitulo 

hablar sobre la importancia del lenquaje en general, 

sino hablar del lenguaje utilizado particularmente en el 

fen6meno juridico, es necesario destacar, para centrar 

este punto en una s6lida base epistemol6gica, que en la 

historia, la formaci6n de los Estados Nacionales 

correspondió en la mayoria da los pnisas a la 

unif icaci6n linguistica y esta se impone por la "clase 

dominante" a través de ordenamientos Jurídicos y ciertos 

procedimientos sociales los cuales son en esencia 

productos y objetos de interpretaci6n. 

como Ejemplo citaria lo ocurrido en la época feudal 11 En 

lugar del dispositivo feudal de distanciamiento 

destinado 

separados, 

a 

la 

mantener reglamentariamente órdenes 

clase dominante burguesa desarrollo 

procedimientos de interpretación con clases dominadas. 

Nacimiento político de la cuesti6n linguistica. 

Las ideologías feudales suponian la existencia material 

de una barrera linguistica que separaba aquéllos que 

eran, qracias a su estado, loa únicos capaces da 

entender 

masa de 

claramente lo que tenian que decirse, de 

todos loa demás, considerados ineptos 

la 

a 
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comunicar realmente entre ellos, y a quienes los 

primeros se dirig1an, s6lo a través del aporreo retórico 

del la religión y del poder". cuando se consolida el 

poder monárquico, "los sujetos deben entonces 

"liberarse" de las particularidades históricas que los 

l.imitan: sus costumbres locales, sus concepciones 

ancestrales, sus "perjuicios" y su lengua materna 11 • (6) 

As1 empiezan a marcar en la vida cotidi~n~ del :~, los 

principios generales del los Ordenamientos Sociales 

modernos, entre ellos el Jurídico, este se reviste como 

el mAs importante para la implantación de un integrado 

social especializado a través de un Estado que 

centraliza el poder. 

otro ejemplo tipico de esto, lo proporcionó el maestro 

Escarpit al citar el caso francés, en cual "la ordenanza 

de Viiler Cotleré, promulgada por Francisco I en l.539 

impuoo el francés, es decir, en su oriqen, la variedad 

parisiense del dialecto franco para los juicios y ac~as 

notariales. Este edicto fue decisivo para la 

construcci6n del Estado Naci6n Francés, pues instituyó 

también el. estado civil y redujo los poderes de las 

6) Francoise Godet y Michel Pechux. LA LENGUA DE NUNCA 
ACABAR. Ed. Fondo de CUltura Económica. México l.984. 
p.p. 34 y 35 
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jurisdicciones locales, le dio estatuto al lenguaje 

vehicular del Estado, portador exclusivo del 

poder". (7) 

Como se ha externado, es entonces, el Ordenamiento 

Jur1dico un discurso de comunicaci6n impositiva, la del 

poder, que permite al :l: mantener una h.ome6st:.'1.si::::: entre 

los diversos :MM. con los datos aportados a lo largo del 

presente trabajo se puede coincidir plenamente con el 

maestro Giménez, diciendo " la naturaleza discursiva del. 

Derecho, no puede ponerse en duda ni desd~ el punto de 

vista formal (como serie de proposiciones encadenadas) 

ni desde el punto de vista de la determinaci6n 

hist6rico social... e a) 

Precisamente a esto se refiere en gran medida el 

capitulo II de este trabajo, al analizar la construcci6n 

técnica en la formación del Derecho como la proporcionan 

los esquemas juridicos, as1 como el producto espirituai-

objetivado que disvinculado de sus creadores, se 

convierte en un dato real dentro del propio :E. Ese 

producto real obedece a presupuestos ide6loqicos de lo 

7) ob. cit. Escarpit, 'Robert. TEORIA DE LA INFORMACION y 
PRACTICA POLITICA. Fondo de Cultura Econ6mica. M6xico 
1984. p. 113 

B) Ob. cit. Giménez, Gilberto. PODER, ESTADO y DISCURSO. 
Ed. Universidad Nacional Aut6noma de México. México 
1989. p. 159 
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que la "clase dominanteº considera como conveniente para 

reproducir modelos conductuales : s -> g, que a través 

de ias normas jur1dicas.se garantizan coercitivamente. 

Para aceptar al derecho como discurso, se debe aclarar 

que este se refiere a la totalidad del propio 

ordenamiento en cuestión y no s6lo a una norma juridica 

particular. Dice el maestro Giménez " Pero parece 

dificil admitir que un articulo de un codigo, por 

ejemplo, constituya por si sólo un discurso. Pero en 

este caso el error consistiria en considerar 

aisladamente un articulo de un código. Esto seria lo 

mismo que ocuparse de una frase extraída de un texto. El 

discurso del Derecho es toda la ley". 

En confirmación a esta posición el maestro Sebastián 

Soler atirma, qud !!cuando l.:i le:, .. <J.::::u:e las palabras del. 

lenguaje ordinario, estas pierden su impresión 

caracter1stica y sufren modificaciones que las tornan 

operativas, definidas, cuantificadas y constitutivas en 

la imposici6n de deberes". (10) 

En s1ntesis, todo el fenómeno juridico como ta1 adopta 

en su expresión una forma discursiva especifica. Esta 

9) IBIDEM. p. 153 
10) Cfr. Ob. cit. Soler Sebastián. LAS PALABRAS DE LA 

LEY. Fondo de CU1tura Económica. México 1969. Cap 
VIII-X 
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forma de manifestación externa es la expresión de la 

característica distintiva del Derecho de los demás tipos 

de Ordenamientos Sociales, al ser, la que señala los 

limites del elemento coercitivo, nota esencial que 

distingue las normas jur1dicas de aquellas que no lo 

son. 

Lo que habria de definir ahora es el tipo de discurso al 

cual pertenece el Ordenamiento Jur.idico y por tanto su 

método de análisis para estudiarlo como objeto 

especifico, señalando las distintas etapas en que el 

Derecho, como discurso cobra vida. 

De conformidad con el mestro Giménez, especifica que el 

discurso jurídico no puede asimilarse al discurso 

cient1fico 

formalizados. 

que emplea lenguajes rigurosamente 

Esto no lo hace perder su calidad positivista o de 

cientificidad, simplemente señala el grado de 

complejidad en su análisis. 

cuando se comienza a estudiar Cientif icamente al Derecho 

se le equipara a una cadena concatenada de proposiciones 

cuasi-axiomáticas, en donde se observa a este, solamente 
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como un discurso lógico formal, donde la univocidad de 

sus conceptos da su nota característica, y su 

orgánizaci6n -también formal - responde a los principios 

t6cnicos fundamentales para la constitución de una 

Institución Social. Concebirlo de esa forma es 

permanecer en el análisis técnico de su proceso de 

positivizaci6n, pero no es asi, el análisis del Derecho 

como discurso es más complejo. 

su análsis sociológico positivista más profundo, revela 

que el Derecho responde también a otros tipos de 

criterios y de necesidades: las del :~ social en 

evolución y la forma en que el espíritu común social 

objetivado se va estructurando y modificando, esta es la 

razón de ser de éste capitulo, pues entra de lleno al 

proceso de interpretación del Derecho. 

El maestro Giménez apunta: "la necesaria impresión o 

indeterminación semántica de los términos y de los 

sintagmas juridicos conforme se asciende en la jerarquia 

normativa - no como un defecto, sino como un "aspecto 

esencial del Derecho" - y, 

infraestructura de impl.icitios 

por la otra, 

-paradigmáticos 

la 

y 

discursivos - que hilvanan de modo invisible todo el 
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sistema normativo, brindan la totalidad de la 

construcción semiótica jurídica. ". ( 11) 

"E1 discurso iurldico ~ discurso argumentativo 11 

En conclusi6n 1 el discurso jurídico es mucho mas que una 

forma de expresión -16qico-normativa y esto confirma su 

carácter positivista. 

El discurso juridico además de ser técnico-16gico es 

ante todo un discurso de argumentación. 

El afirmar lo anterior equivale a decir que las normas 

juridicas al ser enviadas por los creadores de las 

mismas a la sociedad y participar del proceso da 

comunicación social, se involucran necesariamente en un 

proyecto de negociaciones entre los destinatarios de las 

normas juridicas y los aplicadores potencialmente 

coercitivos de las mismas. 

Ya al hablar de las características que reúne un 

Ordenamiento Juridico se expresa esa peculiaridad que 

Henkel describe como de "hule tensor" de la cual 

participa el Derecho, su tendencia a la permanencia y al 

cambio, con el objetivo de mantener la armenia del :~ en 

su conjunto. 

11) Ob. cit. Giménez, Gilberto. PODER, ESTADO y 
DISCURSO. Ed. Universidad Nacional Aut6noma de 
México. 19B9. p. 154 
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E•ta caracter1stica señalada por Henkel es esencial en 

cu~lquier acto de autoridad manifestado en Derecho, y se 

refiere a la fundamentación y motivación de un acto 

jur1dico. 

Como Dato Previo al Derecho, se analizó el criterio de 

la Seguridad Jurídica, que resulta en la imposibilidad 

de cometer actos de arbitrariedad por parte de la 

autoridad y saber más o menos claramente las reglas del 

juego a las cuales :MMl: deben sujetarse, pues en teor1a 

ningun acto de la autoridad puede ir más allá de lo que 

el precepto juridico establece. La otra esfera, la 

motivación de un acto juridico es la que matiza el 

carácter argumentativo del discurso jurídico, "lo que 

si~nifica en primer lugar que este debe considerarse 

como constituido por estrategias que asumen una 

apariencia 16gica y estan destinadas a influir y regular 

el juicio colectivo sobre una situación o un objeto. No 

se puede ignorar entonces al sujeto que articula estos 

discursos, ni las condiciones sociales que suscitan y 

aseguran su despliegue 11 • ( 12) 

Factor fundamental resulta por tanto la actividad 

jurisdicional que emana de los órganos judiciales, tan 

12) IBIOEM. p. 55 
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importante en la vida del :~ as1 como en la esencia del 

Derecho, que en el devenir histórico se ha elaborado 

toda una corriente jurídica, que reduce el objeto de 

estudio del fenómeno jurídico solamente a esta actividad 

y de la cual hablaré posteriormente. 

~ de discurso jurídico. 

politice 

El discurso juridico 

como se ha visto, cualquier acto de autoridad debe da 

contener necesariamente una motivación del mismo, es 

decir, el conjunto de razones concatenadas que de 

acuerdo con el emisor del acto juridico en cuestión, se 

apegan a lo que una norma juridica positiva refiere en 

un determinado ordenamiento Socia~. En es~o radica en 

gran medida la argumentación como característica propia 

del discurso jurídico, desde el más simple acto de 

autoridad - una resoluci6n adminstrativa, la 

contestación a un escrito de un particular que ha 

enviado en forma respetuosa hasta sus formas mas 

complejas de emisi6n,como una sentencia de la suprema 

corte, requieren en su conformación de la motivación 

como caracteristica necesaria. La fuerza vinculatoria 

del Derecho radica, tanto en la obligatoriedad de la 

norma juridica como en la legitimidad que tenga la clase 
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dominante con respecto a los : MME y esta legitimidad 

entre otros factores obedece principalmente a que la 

propia autoridad respete el criterio de la Seguridad 

Juridica. 

Empero, el ren6meno jur1dico no se reduce en su 

discurso solamente a esta parte de su realidad como 

objeto de estudio, de una manera más precisa: "el 

discurso jur1dico-pol1tico es una clase de discurao 

producido dentro de uan escena pol1tica que se refiere a 

11grosso modo" a la estructura y orqaniza.ci6n jurídica 

fundamental del poder del Estado. Se trata de una clase 

de discurso que vincula mitos estatales y que recubren 

el campo conceptual del que se ocupan habitualmente los 

constitucionalistas y de los teóricos del Estado". (13) 

Esto no podría ser de otra manera, como se vió en el 

capitulo primero de esta tesis, la ley que se denomine 

como fundamental, (14) 114mese o no constitución, es la 

qua define la situaci6n estructural que los individuos 

tienen en el :~, necesariamente entonces, estas normas 

son verdaderos pronunciamientos pol1ticos e ideol6gicos 

de la clase dirigente hacia los demás miembros de1 

13) IBIDEM p. 155 
14) Cfr. Schrekenberger, Waldemar. SEMIOTICA DEL 

DISCURSO JURIDICO. Ed. Universidad Nacional 
Aut6noma de MéKico. M6Kico 1897. 
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integrado sociai e incluso hacia diferentes integrados 

sociales que conformen su entorno, sobre la forma y 

organización del :Z por ende y contemplandose ya al 

Derecho como discurso, su caracterización corresponde a 

la del discurso jur1dico-pol1tico. 

El ~ Constitucional 

Siguiendo al maestro Gilberto Giménez y con el objeto de 

cerrar cabalmente el modelo de análisis iniciado en los 

capítulos anteriores, en particular el referido al 

proceso de positivizaci6n de las normas jurídicas, ser!a 

conveniente apuntar en este apartado la forma como sa 

concretiza en proposiciones y normas jur1dicas de 

carácter constitucional -ai ser el texto fundamental de 

cualquier :4- el discurso jurídico, es decir, que fases 

tiene e~t~ proceso de positivización. 

La constituci6n desde la perspectiva de esta tesis, 

representa la cristalización normativa -en forma da 

pacto o compromiso - de un largo debate ideol6gico da 

los distintos grupos y personas qua ocupan dentro del :Z 

posiciones de dominaci6n y a las que se les ha 

denominado "clase dirigente". Por lo g:eneral, el cambio 

en los renglones constitucionales obedece a estados da 
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crisis, es decir de momentos donde es posible modificar 

las . situaciones estructurales que los diversos :MME 

ocupan, y por ende producir la modificación de los 

modelos conductuales s -> q que se tienen. En este 

sentido el maestro Giménez describe cuatro grandes fases 

que a continuaci6n expongo: 

a) Fase Preconstituyente: determina este periodo 

la serie de luchas ideol6gico-pol1ticas, entre 

los distintos grupos del :~ que buscan 

establecerse como dominantes,· la lucha 

principalmente estriba en los antecedentes 

mediatos de una codificación constitucional. El 

objetivo final es el establecimiento de una 

"norma básica 11 es decir, un precepto que 

establece 11 las prescripciones sobre la 

implantación de la constituci6n" (15), sobre la 

forma 

esta 

en que a partir del establecimiento de 

norma es posible estructurar la ley 

fundamental, ll~mese o no constitución y con 

ello tener los cambies jurídicamente 

determinados en prescripciones previas, para 

las futuras modificaciones constitucionales, 

15) Ob cit. Nawiasky, Hans. TEORIA GENERAL DEL DERECHO. 
Ed. Editora Nacional. México p. 65 
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sin que con ello la crisis para las 

modificaciones que se den, se hagan en forma 

violenta. El -maestro Nawiasky seftala que no 

solamente en este periodo se busca a la. "norma 

básica" en el sentido eA-pUast:o ;:¡:i:tc.ricr=ente, 

sino que ésta, va más all~, pues llega a 

establecer incluso, principios pol1ticos 

fundamentales en la constituci6n del Estado 

como son las monarqu1as, repúblicas, etc. 

Debe aclararse, que en este sentido expuesto 

por el maestro Mawiasky, la norma básica no se 

encontrarla solamente en una prescripción 

normativa, sino que podr1a ser la unión de 

varios preceptos que marcarian, con un matiz 

muy especial, la situación estructural de los 

:MMI: y su coordinación conductual. 

b) Fase Constituyente: la componen los debates 

ideol6gico-pol1ticos que tienen los distintos 

grupos que se manifiestan como dominantes en el 

:l: y buscan como actitud. el apoyarse en los 

antecedentes inmediatos a la codificaci6n y 

objetivizaci6n constitucional que le dieron 
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origen a la "crisis" que propicio el cambio, 

aduciendo que con el sentido propuesto en el 

proyecto normativo a moficiar, se resuelve la 

"crisis" y se regresa a la estabilidad y 

permanencia en el :E. 

Propiamente esta fase comprende el principio de 

concreción del Ordenamiento Juridico, analizado 

en el capitulo II de esta tesis, al hablar de 

la objetivizaci6n del esp!ritu común y su 

manifestación como producto real espiritual 

objetivado. La finalidad buscada por los grupos 

de dominación en debate es de lograr el 

establecimiento de los principios fundamentales 

de organización dei poder estatal, asi como las 

manifestaciones acerca del sentido general que 

deben adoptar los modelos típicos com .. uctuales 

s->g que conforman la totalidad del :~. Al 

tenor de Geiqer, establecer la forma especifica 

de las distintas situaciones estructurales del 

integrado y las formas de coordinación de la 

conducta por parte de los :MMl:. 

e) Fase de Codificaci6n Constitucional: En e•te 

periodo se han consolidado más o menos 
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claramente los grupos de dominación dentro del 

:E y han llegado a acuerdos casi todos los 

miembros de la "clase dirigenteº, por lo mismo 

es suceptible de que se contextualice a través 

de documentos formales el esp1ritu común social 

"in abstracto" y se le dote de sentido 

unitario: Las Ins~ituciones Sociales comienzan 

a operar y la armenia, permanencia y en dltima 

instancia, la homeóstasis del :~ reaparece. 

d) Fase de la vida constitucional: comprende 

propiamente los siquientes puntos a tratar por 

el presente capitulo, se refiere exclusivamente 

a las diferentes interpretaciones y 

aplicaciones de la constitución ya codificada, 

y de las leyes y reglamentos secundarios que 

especifican las caracteristicas propias de cada 

:~: Es~~ e~ la doble función del Derecho que se 

ha expresado con anterioridad, la permanencia 

del :I: social 

perfeccionamiento, 

y 

la 

en aras de su 

flexibilidad en la 

interpretación y aplicación del mismo. 

Sobre este último punto, se sequir!. entonces el 

anllisis acerca de la importancia que tienen loa 

fen6menos de interpretaci6n y aplicaci6n de la norma 
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juridica al caso concreto y como último punto, un somero 

análisis de la Escuela del Realismo Juridico. 

J.2.- Interpretación ~ aplicación !!!!! Ordenamiento 

Jur!dico ~ ~ concreto 

Partiendo de la afirmación que el carácter 

retórico-argumentativo es inmediatamente visible 

en los discursos sobre la norma o a propósito de 

la aplicación de la norma, "discurso de dogm&tica 

jur1dica, discursos jurisprudenciares, decisiones 

de justicia, ordenanzas , convenciones, juridicas 

internacionales, etcº (i6) es posible adentrarse 

en el mundo especifico de la actividad de 

interpretación y aplicación del Ordenamiento 

Juridico. 

Interpretación y aplicacion ~ Ordenamiento Juridico. 

fi! Interpretación 

El maestro Lumia señala que "para aplicar.una norma 

es preciso entender su siqnificado, la actividad 

diriqida a comprender el siqnificado de alqo que 

16) Ob. cit. Gim6nez, Gilberto. PODER 
DISCURSO. E~. UNAM. México 1989. p.155 

ESTADO Y 
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funciona como signo de cualquier otra cosa; a 

través del. signo, el intérprete l.l.ega al. 

disignatum, es decir al objeto al que el signo 

env1a. Existe pues, actividad interpretativa -o 

Hermenéutica- cada vez que existe actividad 

síquica -o semiótica- 11 (17). Por lo tanto 

"interpretar11 significa en genral, el desentraftar 

el. sentido de una expresi6n 11 (18). En el. 

Ordenamiento Jurídico si sólo se analizara desde 

el punto de vista de su construcción técnica, 

parecerla que no necesitarla interpretación alquna. 

El sentido de la norma jurídica lo marcarla la 

secuencia 16gico-formal que la misma tiene, pero no 

es asi. Se ha señalado que el aspecto técnico sólo 

es una parte de la gran composición deL proceso de 

concreción jurídica. Existe otro campo de análisis 

que tambien se ha abordado yá y que le da a1 

Derecho el carácter discursivo, por ende, este se 

encuentra involucrado netamente en modelos 

ideol6gico-hist6ricos que, en resumen, generan la 

exigencia de interpretar su contenido. 

l.7) Ob. cit. Lumia, Gtv.seppe. PRINCIPIOS DE TEORIA E 
IDEOLOGIA DEL DERECHO. Ed. Debate, 1973. Madrid. 
p.69 

l.8) Cfr. Vil.l.oro Toranzo, Miguel.. INTRODUCCION AL 
ESTUDIO DEL DERECHO. Ed. Porrtia. México, p.53 
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Ante tal afirmaci6n, se sugiere inmediatamente la 

existencia de un objeto, al que se ha definido como 

Ordenamiento Jur~dico, producto real espirutual 

objetivado, pero tambien surge la af irmaci6n de un 

sujeto o sujetos cuyas cara.ctarí,:::¡ticas y 

posiciones dentro del :E les dan la posibilidad y 

responsabilidad a la vez de desentrañar el 

contenido de lo que la norma jurídica establece, es 

decir, redefinen la ºimpronta espiritualº que 

contiene la norma jurídica. 

No es el objetivo de este trabajo analizar los 

tipos de interpretación que el ordenamiento 

Jurídico ofrece y que una gran variedad de juristas 

han estudiado. El enfoque pretendido es el de 

continuar con los puntos enunciados en los 

capitules r y II de esta tesis, al analizar el 

proceso de positivizaci6n de las normas juridicas y 

su importancia semiótica. Por eso se hablará de la 

actividad de interpretación del Derecho, en cuanto 

a los creadores de las leyes en cualquiera de sus 

formas escalonadas, asi como por los aplicadores al 

caso concreto de lo que la norma juridica 

establece, y que conforman como conjunto unitario 

lo que se ha denominado como "clase dirigente". 
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Dentro de la variedad de modelos esquemáticos que 

existen en el análisis de la interpretaci6n 

jurídica, s6lo nos avocaremos a analizar lo que se 

entiende por "interpretación legislativa, judicial 

y doctrinal" (19). Del resto de posibles esquemas 

de interpretación, tales como, los hist6ricos, los 

filos6ficos, los privados, etc., as1 como las 

diversas escuelas que han propugnado en su tiempo 

diversos métodos de interpretación jurídica tales 

como la de la exégesis, la histórica o la 

filosófica, no se entrara a su análisis dado que 

no constituyen el tema central de este trabajo y 

por el contrario este podría desviarse hacia otros 

puntos no pretendidos. 

~ La interpretación legislativa 2 auténtica. 

Consiste esta forma de interpretaci6n en atender a 

la voluntad del leqislador para desentrañar el 

sentido de lo que la norma jur1dica establece. 

Para ello habrá que buscar en la exposici6n de 

motivos de un determinado Ordenamiento Juridico 

19) Ob. cit. Garc1a K&ynez, Eduardo. INTRODUCCION AL 
ESTUDIO DEL DERECHO. Ed. Porrúa. K6xico. p. 129 



195. 

las razones que dieron origen a esa codificación y 

conocer la dirección y el sentido que la clase 

dirigente, al crear la norma jur1dica le imprimió. 

En realidad este tipo de interpretación, se puede 

analizar desde dos puntos de vista. El primero lo 

marca el propio 1•9islador que craa la nor:::i:., al 

positivar el esp1ritu comtln social e imprimirle la 

idaologia que la clase dominante establece en la 

norma jur1dica y dotarla de su propia y particular 

interpretación. Aa1 se podr1a citar·como ej&JIPlO 

que el articulo 115 constitucional de nuestro país, 

qua establece desde cu oriqen da creaci6n en 1917, 

en su fracción primera que : "Cada Municipio ser4 

administrado por un Ayuntamiento de elección 

popular directa y no habrA ninquna autoridad 

intermedia entre éste y el gobierno del 

Estado", (20) 

En e•te precepto el constituyente del 17 cre6 esta 

di•poaici6n COllo una reacción enérgica contra las 

prefectura• porfiristaa, esa :ru6 su sentido 

original. En Qlti::l instancia buscaba fortalecer el. 

20) conatituci6n Pol1tica de loa Estados unido• 
Kexicanoa. Libreriae Teocalli. K6xico 1985. Art. 
115. p. 67. 
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régimen federal (21): Hablamos en este caso con 

toda claridad de la interpretación en su sentido 

legislativo. 

Pero con el curso de 1os aftas, el sentido da 

interpretación de ate articulo se ha modificado. se 

coincide con el =~G~tro Lu:iia al sanalar la 

verdad es que el legislador cuya voluntad debe ser 

investigada, no es legislador originario que puso 

la norma, sino el legislador actual que, atln 

pudiendom abrogar, la mantiene, sin embargo, en 

vigor para fines a veces completamente distintos de 

los que el legislador originario se hab1a 

prefijado." (22) 

La coincidencia de opinión con este autor radica 

concretamente en que en el ejemplo citado, al 

principio de los ochentas se crearon en el Estado 

de M6xico, las Coordinaciones Regionales de 

Polic1a y Tr6nsito, autoridades que regulan aeta 

materia englobando a varios municipios dentro de la 

circunacripci6n qu• 1aa correspondiera a cada 

región. Las protestas de las asociaciones de 

21) Cfr. Korenó, Manuel Daniel. DERECHO CONSTITUCIONAL 
MEXICANO. Ed. Pax. K6xico 1984. 

22) Ob. cit. LUJlia, GUiaappe. TEORIA E IDEOLOGIA DEL 
DERECHO. Ed. Debate. K6xico. p.72 
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colonos no se hicieron esperar y se manifestaban 

los particulares impuqnadores, expresando que esa 

Reqionalizaci6n Po~icial, violaba la fracci6n I del 

115 Constitucional ya citada, cuando en su oriqen 
r 

el anterior precepto se referia totalmente a otra 

cosa. Parece entonces muy acertado el comentario 

de1 maestro Lumia al seftalar que una interpre~aci6n 

leqislativa o auténtica debe atender al leqislador 

actual, pues es éste el que continüa ejerciendo 

atribuciones para posibles modificaciones sobre la 

norma jur1dica y el sentido que esta ~enga. 

b) Interpretaci6n Doctrinal 

Parti'!ndo la coneid~raci6n CJU~ un" v .... 

positivado el Derecho, es suceptible de comunicarse 

"in-abstracto" al resto de l.os :MME, es conveniente 

sefialar que a su vez los miembros del integrado 

social interpretan lo que la "clase dominata• 

dentro del. propio inteqrado les ha impuesto cOllo 

modelo conductual a sequir. En este sentido y toda 

vez qua, como sa ha expresada en los capitulo• 

precedentes, el Derecho tiene una técnica particular 

en su creación, cuando la interpretaci6n 

privada -de todos loe posibles :MMl:- que abarca 
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institucionalmente da hacer valer la norma 

jur1dica en el caso concreto, entre los 

ciudadanos que"cotidianamante actdan dentro dal 

propio :~. En s1ntesis llevan en s1 -los 

aiembros del aparato judicial- la capacidad 

coercitiva para el cu¡:¡,pli~iGnto d: le p=c~c:-ito 

en las normas jur1dicas, caracteristica 

distintiva del Derecho y que le permite a este 

adaptarse a la evoluci6n social e hist6rica, al 

poder modi~icar en sus decisiones, radicalmente 

al sentido del Ordenamiento Jur1d1co. 

Cabe mancionar que no se descarta el hacho 

incluso en la esfera administrativa, qua 

cualquier acto da autoridad pueda tener esa 

cualidad, s6lo que, coma lo ha expuesto en el 

capitulo anterior, en dltima instancia quiin 

interpreta una diaposici6n jur1dica o un acto 

adlllinistrativo, .,. el aparto judicial. Es por 

ello qua la dedicaremos un apartado especial 

p:ra mneli%er le aplicaci6n da la norma al caso 

concreto, 

judicial. 

en la parspactiva 
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- Aplicaci6n !!,!. la ~ al ~ concreto 

En este punto se harll" referencia excl.uaivamente al acto 

aplicativo de la noraa jur!dica proveniente del. aparato 

judicial social., .. decir, se har4 referencia a- la 

sentencia. 

"Ciertamente las disposiciones administrativas, lo• 

contrato•, la• declaracion•• unilaterales da la. 

voluntad y hasta la _pr4Ctica de las costumbr .. 

jur1dicas" (24), son actos aplicativos .. del oel\alado 

ordanUlianto Juridico, toda vez que como se ha explicado 

sn los cap1tulos anteriores de este trabitjo, •l. 

el .. ento a•encial. distintivo de la norma jur!dica .. la 

coerci6n y por esta el .. ento los distintos :1111, -

adaptan y adoptan dentro del de la estructura cultural 

social, los modelos esqu..&ticos s -> q, qua la 

noraa jur!dica prescribe. Siquiendo al maestro Villero 

Toranzo, 61 diatinque do• farsas de aplicaci6n dal.. 

Derecho; la voluntaria y la coaccionada, paro, como ••

ba expusato en esta tesis, el t6rmino correcto debe ser· 

coerci6n, al referir•• a la fuerza pllblica f!sica que 

24) Cfr. Vil.loro Toranzo, Klquel. DITRODUCCIOH AL 
BllTUIJIO DEL DBRECllO. Bd. Porroa Mb:ico. P• 267. 
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detenta estado como monopolio y que t::l.ene · 

in•titucional.lllente, 

jur1dica•. 

para el cwnplimiento da. las normas;. 

·, ,~. 

Sobre la primera toma da aplicaci6n del Derecho la•. 

voluntaria, s6lo ss preciso setlalar que ya .s• Ita. 

asentado en loa capitulas 

Ordenamiento Jur1dico, al 

precedentes 

ser parte 

que 

de 

Instituciones Sociales, se inserta en la conciencia !f-
~· ~ 

los :HME, creando una cultura social!. esto sa ta. 

manifestado qua sucede como un ten6meno tActico y an

base a esta cultura social, la mayor1a de las normas-. 

prescriben un datBr111inado Ordenamiento Jur1dico ;:; ' 

cwnplen de manera voluntaria. 

En cuanto a la saqunda forma da aplicaci6n del Derac:ho. 

a ca•oa concreto•, la formuld. ~~citi...,..:, !!!! "ttaiee. 

necaaario primeraw.enta decir que se hablarA da ella, :illÍ. 

cóao inatrulllanto da la• aociedadea contemporanaaa, ·~ 
donde la 

exi•tencia 

aplicaci6n 

C0111Pl•jidad social, hace necesaria ~ 
da 6rqanoa aapacializadoa encargado• da .:~· 
de la• norma• jur1dicaa y del dicta...in-

coercitivo correapondianta. 
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rnicimooa e•t• an6liaia entonces, 

ratomando la norma ~ur.1dica como dualidad, '"" dgcir 

ccmo.normas prillarias y secundarias, en donde se saftala. 

un supueato normativo, requlaci6n conductual : a ->q; 

y· una aanci6n coercitiva para el efectivo 

.cumplimiento da la·hip6teais normativa prescrit~- PClr 

.. o tal como lo espec1ticamoa al citar al maestro 

Hawiaaki en el capitulo II, la norma juridica lleva en 

s.1 11.isma la prea=ipci6n positiva para la 

obliqatoricdad en su cwopli~iento. 

Al. ser esta dualidad, construida a trav6s de esqueaa• 

jur1dicoa cuya manitsstaci6n es por medio del lenguaje, 

son suceptiblea de interpretaci6n, en este caso, la 

la coerci6n hacia alguno (e) destinatarios de norma• 

jur1dicaa concretas que no han cumplido con 

.. tipulado an ella•. 

por esta importante y singular poatestad 

interprataci6n q)I• ta.biin •• idantitica a. 
. - ~ ~.~ -

actividad judicial y al' conjunto da individuos que 

lo . 

•• 
llD _ ... ;: ..... -encarqan da la intarpretaci6n da una norma aplic6ndola . 

. ·:. 
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al caso concreto como la "clase dirigente•. 

Posteriormente, se ~xplicará esto con más detalle al 

analizar a la escuela del ~ealismo Jurídico. 

!:!!, actividad judicial 

Por actividad judicial entendemos a las distinta• 

acciones que rea1iza un grupo especial de :MM dentro 

del :E, a los cuales se denomina jueces y cuya funci6n 

consisto e.n aplicar al derecho en ~aes P.~rticularas. 

Estos individuos, jueces, dentro de sociedades 

complejamente estructuradas, están tambi6n 

jerárquicamente escalonados seqt'ín la materia que al 

OrdGttWi:liaut~ Jw:-1dico rüqulú, ya Búa civil, m•~ca.•til, 

penal, etc., y segün el grade de importancia de lo que 

interpreta dentro del integrado social en un 

determinado asunto. Asi hay jueces calificador .. , 

mixtos de paz o menores municipales. 

Dentro del Régimen.Federativo Mexicano, existen juecaa 

de instancia, hasta llegar a aquéllos, que agrupados en 

un juzqado o un tribunal, tienen en sus manos la~ 
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rácultad y la obligaci6n de decidir sobre cuestiones 

fundamentales del :E. En México, el 6rgno supremo da 

dacisi6n judicial le ~orresponde a la Suprema Corte da 

JUaticia (25). 

No es necesrio entrar en detalles sobre la orqanizaci6n 

o de tcd: c~t: !n~titucién Soci::l. 

Simplemente se resalta la cdspide de este aParato 

social, para acceder con más facilidad al análisis del 

siquiente punto que es· la "Escuela del 

Juridico". 

Realismo 

continuando entonces con la exposici6n de este trabajo 

y da acuerdo al marco teórico sefialado en el mismo, 

cabe mencionar que antiguamente se pensaba que la 

actividad judicial se reduc1a 1lnicamente a la 

aplicaci6n de silogismos jur!dicos, es decir, la 

decisión del juzgador a la qt.ie se denomina sentencia, y 

s6lo consistia .en aplicar el silogismo en cuesti6n al 

caso particular. El maestro Garc1a M&ynez apunta: 

"premisa mayor: al que cometa el delito de 

talsiticaci6n de moneda, se le apliarán de seis meses a 

cinco aftas da pris6n y inulta de cien a tres mil pesos" .. 

-art. 234 del Codigo Penal para el D.F.- (26). 

25) Ver constituci6n Politica de los Estados unidos 
Mexicanoa. Ed. Teocalli. M6xico • p. 53 -56 y la.. 
Lay orq6nica del Poder Judicial. Ed. PorrO.a, México 
1989. capitulo Tercero, Titulo cuarto p. 53-63 

26) Codigo Penal para el D.F. Ed. PorrO.a. Art. 234.1980. 
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Premisa menor X a cometido el delito de 

falsificiaci6n de moneda. 

conclusión: deben de aplicarse a X de seis a cinco afies 

Ce prisión y multa de cien a tres mil pesos" (27). 

Dentro de esta particular concepción, la actividad 

judicial estarla solamente encaminada a una actividad 

técnica del Derecho. Pero como se ha analizado a lo 

~arqo de este trabajo, el Ordenamiento Jurídico es 

mucho más complejo de lo que esta técnica aporta. 

La actividad judicial es entonces más dificil e 

importante en la busqueda de la estabilidad y la 

armenia del :~. 

El juez parte de la base que la norma juridica 

efectivamente reüne una técnica especifica en su 

creación a travé~ del l•nguaje, y por tanto, en su 

actividad judicial también necesitará una técnica 

especifica para su aplicación -recuérdese e1 requisito 

de la motivación de un acto jurídico cualquiera-. 

27) Ob. cit. Garc1a Máynez, Eduardo. INTRODUCCION }lL 
ESTUDIO DEL DERECHO. Ed. Porr1ia. México. pp. 231 
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Pero por otro lado, la norma jurídica tiene una neta 

impreqanci6n sociol69ica-ideol69ica a la cual el juez 

no es ajeno, muy por el contrario, es él, el punto de 

contacto entre el ordenamiento Jur1dico, especificado 

tanto en la creación, como en su particular técnica 

constructiva, con los individuos especificas y reales 

del :E. Por ende, su actividad se profundiza y su fallo 

readecúa todo el aparato jurídico, le da dinamicidad y 

como resultado de lo anterior permite su permanencia. 

Por lo tanto y de acuerdo con el maestro Luis Recasens 

Siches 11 La función judicial es siempre y necesariamente 

creadora" (28). Lo es primeramente porque el juez no se 

encuentra frente a una sola norma jurídica para 

resolver el caso particular , sino se localiza ante 

todo el ordenamiento Jurídico y tod~ su expresión 

idel6qica valorativa, con los tres criterios señalados 

con anterioridad, como son: el de Seguridad Jurídica, 

La oprotunidad y La Justicia. 

Esto hace que una resoluci6n judicial obligue a una 

labor interpretativa perfeccionada, desde la estructura 

técnica en la conformación de un fallo, fundamentación, 

consideraciones, motivaciones, etc., hasta una creación 

28) Recasens Siches, Luis. NUEVA FILOSOFIA DE LA 
rNTERPRETACION DEL DEERECHO. Ed. Fondo de cultura 
Econ6mica. MéKico l956. p.184 
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novedosa de normas juridicas, atendiendo al qrado de 

importancia que tenga el mencionado fallo judicial y 

que se refleja en el 6rgano jerárquicamente 

us'.:ructurado que tenga la resolución judicial 

respectiva. En la mayoría de los casos, la da un 

Tribunal de Justicia, en México se denomina -en el 

ambito federal- suprema corte de Justicia, y a cierto 

conjunto de resoluciones emitidas por tal 6rgano se les 

denomina jurisprudencia. 

~ Jurisprudencia. 

Por esta palabra se han entendido varios significados a 

lo largo de la historia del Derecho, desde una decisión 

particular, hasta un sentido de ciencia jurídica. 

Milynez señaló: ºLa palabra jurisprudencia posee 

acepciones distintas. En una de ellas equivale a 

ciencia del Derecho o Teoria del Orden Juridico 

Positivo. En la otra, sirve para designar el conjunto 

de principios y doctrinas contenidas en las decisiones 

de los tribunales. " (29) 

Para efectos de este trabajo por jurisprudencia se 

entiende: las decisiones de los tribunales que en el :E 

29) Ob. cit. Garcia Milynez. Eduardo. INTRODUCCION AL 
ESTUDIO DEL DERECHO. Ed. Porrúa, México. p. 68. 
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ocupan el rango de superiores y cuyos fallos, generAn 

nuevas normas jur1dicas especificas. 

As1 pues en México, se forma jurisprudencia por las 

dcci~ones de la suprema Corte de Justicia trabajando en 

pleno o en salas y por las decisiones de los Tribunales 

Colegiados de Circuito. 

se dice que hay jurisprudencia firme "cuando se dan en 

un mismo sentido ininterrumpido 5 decisiones similares 

a casos concretos. Estas decisiones individuales, 

reciben el nombre de ejecutorias" (30) . No es el 

objetivo de este trabajo señalar las necesidades que 

técnicamente se requieren para formar ejecutorias o 

jurisprudencia. Lo importante es significar que en esta 

función los tribunales interpretan la norma jurídica, 

es decir, le dan un nuevo sentido a lo plasmado en un 

texto o ley, por lo mismo y de acuerdo con el maestro 

Garc1a Máynez, "Al formarse jurisprudencia obligatoria 

surge una nueva norma, de indole abstracta. 11 (31) 

Podemos concluir entonces que los :MM pertenencientes 

al "aparato judicial" forman parte de lo que se ha 

30) Cfr. Ley de Amparo. Regalamentaria de los Art. 103 
y 107 Cohstitucionales en sus Articulas 192 y 
siguientes 

31) Ob. cit. Garc1a Máynez. Eduardo. INTRODUCCION AL 
ESTUDIO DEL DERECHO • Ed. Porrúa, México. p.70 
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denominado clase dirigente y que su función no es s6lo 

técnica - aplicativa sino verdaderamente interpretativa

. creadora, dado que redimensionan el Orden Jur1dico a 

veces en su totalidad. 

Esto ha dado origen al surgimiento de toda una 

corriente de pensamiento jurídico conocida como 

"Escuela del Realismo Juridico 11
, cuyos origenes son 

anglosajones y que, cosa curiosa, estos autores 

denominan a la Teoria General del Derecho. 

"Jurisprudence 11 (32). A esta escuela me referiré como 

punto final de este trabajo. 

3 .·3. - El Realismo Jurídico 

Dentro del amplio espectro que señalan las corrientes 

positivistas, existe una muy particular denominada 

"Realismo Sociológico 11 que tiene fundamentalmente sus 

postulados positivistas en la base socio16gica de la 

actividad jur1dica. 

Desde el inicio del presente trabajo, éste se ha 

inscrito dentro de un modelo sociol6gico, el de 

32) Ob. cit. Garcia MAynez, Eduardo. POSITIVISMO 
JURIDICO, REALISMO SOCIOLOGICO Y IUSNATURALISMO. 
Ed. UNl\M. M6xico 1986. p. 75 
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Theodor Geiger, que basa sus estudios positivistas

juridicos en modelos sociol6gicos, y estos confluyen 

en la disciplina juridica positivista denominada 

"Teoria General del Derecho". 

La escuela del Realismo Juridico se puede considerar 

como una rama espec1f ica del conjunto de pensamientos 

que conforman la corriente juridica realista

sociol6gica, y por la naturaleza y proceso analitico 

seguido en este trabajo, es la Escuela Anglosajona del 

Realismo Juridico, la natural consecuencia del análisis 

que le precede, por esta razón, he decidido insertarla 

al final de este estudio. Asi pues finalicemos. 

"El contraste entre racionalismo y empirismo ha sido 

el centro de batalla de la filosofia juridica 

norteamericana, que babia discurrido en el siglo 

anterior siguiendo lineas racionalistas e 

idealistas." • El common Law se consideraba como un 

sistema racional que contenia en si mismo todo un 

conjunto de reglas trascendentales cuyo conocimiento, 

aportaba las reglas requeridas para la resoluci6n de 

casos particulares. 
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As1 entonces una decisión judicial. mientras 

predominá esta visión, no era Derecho sino una 

demostraci6n del Derecho. 

El origen de este pensamiento se remonta a las ideas 

constitutivas del Ordenamiento Juridico fundamental 

Norteamericano, impreqnado de principios metaf~sicos 

del Derecho. Prueba de esto, fué la Declaraci6n de 

Independencia de 1776 y la Constitución de los 

Estados Unidos, ambos documentos - y especialmente la 

Declaración de Derechos, Bill of Right 1 s -, contenida 

en las primeras diez enmiedas de la constituci6n, 

representan encarnación de ideas jusnaturalistas. 

"las normas juridicas positivas creadas por los 

pórl~:cn~~~, ~e no sAan conforme a estos postulados 

eternos de razón, deben ser dadas de lado. As1, según 

la opinión tradicional norteamericana, el juez es 

protector y quard1an del derecho natural e intérprete 

de sus principios y postulados" (33). 

Que este pensamiento predominara, resulta muy 

explicable si se analiza la forma de inteqraci6n de 

33) IBIDEM p. 343 
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la nación norteamericana y cómo, el pensamiento liberal 

de la época encarna plenamente en la base sociol6gica 

del incipiente :E americano. 

En el germen de consolidaci6n de la clase dir_igente 

norteamericana, el pensamiento liberal de la época 

encuadra perfectamente, al colocar por un lado al 

individuo como centro de la sociedad y el Estado, y 

por otro,con esto justifica'fel rechazo al coloniaje a 

través de postulados suigeneris ius-naturalistas. 

Aunque no es el objetivo de este trabajo habl~r sobre 

ese tópico, seria conveniente consultar autores como 

William Paine, John Locke y las teorias 

contractualistas acerca del origen del Estado 

posteriores a Hobbes, as1 como los análisis que hacen 

de la conformaci6n del Estado moderno y sus democracias 

liberales tanto RHS crossman en su ºBiograf1a del 

Estado Moderno 11
, como a Alfred Von Martin en su 

"Sociolologia del Renacimiento". (34) 

Pero la transformaci6n de esta nueva sociedad, que 

abruptamente irrumpe en el mundo moderno, genere 

contradicciones internas que obligan a muchos :MM 

34) consultense RHS crc:ihman "Biograf1a del Estado 
Moderno" y Ven Martin, Al.fred. "Sociologia del 
Renacimiento" ambas del. Fondo de Cul.tura Económica. 
colecci6n Popular. p. 63 y 92 respectivamente. Mexico 
l986. 
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pertenecientes incluso a la nueva clase diriqente 

norteamericana, a replantear con severidad estos 

supuestos principios inmutables. 

En el mismo sentido, la irrupción del positivismo 

como corriente de pensamiento filos6f ico en los 

Estados Unidos, permea como una apreciación de la 

vida cada vez más numerosa hacia la busqueda de un 

pragmatismo social, característica que hasta nuestros 

d1as perdura dentro del. modelo de vida 

norteamericano. 

En el campo jurídico surge la Escuela del realismo 

sociol6gico cuyo portavoz más destacado es Roscoe 

Pound que intenta remplazar en la ciencia jurídica, 

el racionalismo por el empirismo y el pragmatismo 

jur1dico. 

Piensa Pound 11 El orden jurídico, no se ocupa 

primordialmente de derechos. Se ocupa de intereses, 

aspiraciones y pretenciones. Un derecho no es más que 

uno de los varios modos para la satisfacción de los 

intereses; se ha exagerado mucho su importancia en el 

pasado." (35) 

Ob. cit. 
DERECHO. 
345. 

Boedenheimer, Edgar. TEORIA GENERAL DEL 
Ed. Fondo de Cultur.a Economómica. México. p 
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En resumen, la Escuela Anal1tica del Derecho se le 

opone frontalmente a la jurisprudencia sociol6qica 

norteamericana. Aquella part1a del principio de que 

el Derecho como un todo conten!a en si mismo las 

reglas de convivencia y de deserrollo del :E, ésta 

por el contrario part1a de la consideración que los 

hechos sociales, los intereses particulares, y las 

apreciaciones subjetivas sobre los fenómenos 

juridicos presentados, eran la base para la 

resolución concreta y prágmatica de un conflicto. 

Es en este medio que se empieza a conformar 

empiricamente un método de ánalisis del f en6meno 

jurídico, que partió de consideraciones sociales e 

intereses económicos para la resolución de 

conflictos y aplicación de la norma jurídica. Todo 

esto, repito, dentro de un marco ideológico 

positivista. 

Así pues, juristas y jueces como Oliver Wendell 

Holmes (1841-1936), empiezan a marcar el acento del 

fenómeno jurídico en el aspecto de la aplicación 

final coercitiva.En la interpretación judicial como 

parte fundamental del Ordenamiento Jurídico. 
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Holmes opina: 11 5610 un juez o jurista que conozca los 

aspectos más remotos y generales del derecho, estará 

en condiciones de llenar adecuadamente las funciones 

sociales que le competen"(J&). 

La parte extrema de esta corriente la constituye la 

Escuela Realista del Derecho, que llevando al extremo 

los postulados de la jurisprudencia sociol6gica 

norteamericana, concibe al Ordenamiento Juridico 

11.nicamente en la sentencia que el juez dicta. 

Los seguidores de este tipo de pensamiento concentran 

su atención principalmente en la actividad de los 

procesos ante los tribunales o aparato judicial, y 

las resoluciones que de estos emanan. 

Conciben entonces al Derecho, más que como un conjunto 

de normas, como un conjunto de relaciones judiciales. 

Seria conveniente recordar la cita del jurista Jerome 

Frank. (Ver Capitulo I). 

Otro autor realista Karl N. Llewellyn opina en torno 

a la actividad judicial: 11 El Derecho es en mi 

36) IBIDEM. p. 349 
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opinión, lo que esos funcionarios hacen en relación a 

los pleitos. Las normas jurídicas tienen alguna 

influencia sobre la deciSi6n del juez, pero no son 

m4s que un factor entre varios que intervienen en el 

proceso de resolver un asunto." (37) 

En conclusi6n, los seguidores de la Escuela del 

Realismo 3uridico, consideran que el Derecho es, 

solamente, el producto final de la decisión de un 

órgano o autoridad judicial. 

Sé podr!a resumir este planteamiento citando al juez 

Olive~ Wendell Holmes que, en una conferencia en la 

Universidad de Basten, expresó "lo que entiendo por 

derecho, son las profecías de lo que van a hacer en 

realidad los tribunalesº ( 38). 

-consideraciones ~ la Escuela Realista del ~ 

ciertamente la acción judicial es sumamente 

importante en la concretizaci6n fi!!.ctica del. 

ordenamiento Jur1dico, más aún cuando los jueces 

37) IBIDEM p. 358 
38) IBIDEM p. 358 
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tienen la complicada función de interpretar y aplicar 

a un caso concreto lo que una norma juridica estatuye 

como modelo conductual: ·s -> q. Por otro lado, esta 

actividad es prioritaria, al tener el aparato 

judicial en sus manos el fen6meno juridico coercitivo 

qua emana de sus resoluciones. 

Empero habria que decir que a esta Escuela Realista 

sólo puede entendérsela en función al contexto 

histórico sobre el cual surge, es decir como una 

recusación a las apreciaciones ius-naturalistas sobre 

las que 

Juridico 

irrupci6n 

se 

de 

en 

funda, en su origen, el 

la Unión Americana, 

el primer plano 

ordenamiento 

cuya abrupta 

mundial tuvo 

necesariamente que poner en entredicho todo el Orden 

Social imperante en la época, tanto, como fuera 

necesario para garantizar su per::~ncnci~ como naci6n. 

en ese sitio. 

El maestro Boedenheimer al citar a Ehrlich señala: 

"Un procedimiento ante un tribunal es una ocurrencia 

excepcional. El Hombre medio encuentra el derecho no 

litigioso casi en cada paso que da en la vida" (39). 

39) IBIDEK p. 358 
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Esta af irmaci6n concuerda perfectamente con lo 

analizado y expresado a lo largo del presente 

trabajo; los modelos cOnductuales : s -> g, se 

estatuyen como obligatorios por los distintos :!!ME y 

pasan a formar parte del fenómeno cultural social. 

coincidiendo con Geiger señalamos que "los seguidores· 

de la Escuela Realista caen asir en un monismo de la 

sanción opuesto al fetechismo de la normaº (40) que 

dogmáticamente se ha definido por diversos autores. 

Esto en vez de reducir a la sanción ~l conténido de 

realidad social que representa. 

40) Ob. cit. Geiger, Theodor. ESTUDIOS DE SOCIOLOGIA DEL 
DERECHO. Ed. Fondo de cultura Económica. citado cap.I 



c o N c L u s I o N E s 

AL CAPITULO III 

- Retomando al parrafo inicial del Capitulo II, se puede 

concluir de esta ülti~o capitulo lo siquiente: 

1. La norma jur1dica objetivada, positivada, aunque 

lleva impl1cita una ideoloqia del comportamiento en 

terma discursiva, esta sujeta a un proceso diferente 

para su aplicación. 

2. El Derecho como forma discursiva expresa el lenguaje 

del poder y el contexto espacio-hist6rico-temporal 

de comunicaci6n. En su origen, la actividad 

discursiva jurídica fue fundamental para la 

formación de los Estados Nacionales. 

3. Este discurso propio del ordenamiento Jurídico en su 

totalidad, no puede ponerse en·tela de duda ni desde 

el punto de vista técnico de creación, aa1 como del 

ideol6gico argumentativo en su manifestaci6n al 

exterior del :I:. 
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4. Por estas particulares caracteristicas, el discurso 

jur1dico es ante todo l6gico-arqumentativo, es 

decir, suceptible de interpretaciones a sus normas. 

Que sea as1 no es defecto del Derecho, por el 

contrario es lo que hace que el mismo da soqu=ided 

al :i: en su permanencia as1 como vialidad 

sociol6gica-ordenada para el cambio. 

Técnicamente este doble proceso podria asimilarse a 

la motivaci6n y fundamentación que deben llevar los 

actos emanados por la autoridad 

s. según la importancia que para el: ~ tenga la norma 

jur1dica, el discurso jur1dico se convierte da 

técnico-argumentativo a 16gico-pol1tico, esto sin 

variar su esencia discUrsiva. En lo particular, este 

discurso adquiere especial importancia cuando se 

formula La Ley Fundamental de un :L, a la que se le 

denomina Constituci6n, porque especifica tanto la 

situaci6n estructural de los :MMl:, como las formas 

de coordinación conductual. 

Para que esto suceda, es necesario un acuerdo 

fundamental entre los grupos de poder al estatuir 

una norma denominada por el maestro Nawiasky como 

"b&sica" .. 
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6. Por otro lado, la interpretación de las normas 

juridicas también tiene- especializaci6n en cuanto a 

los sujetos que deben interpretarla y aplicarla al 

caso concreto. En las sociedades occidentales 

modernas le corresponde esta funci6n al "aparato 

judicial". 

7. Este grupo especial de :MM dentro del :E, reciben el 

nombre de jueces y sus resoluciones varian tanto en 

la materia 

grado de 

reeoluci6n. 

que requlan la vida del :E como en el 

importancia que tenga · determinada 

a. El fenómeno de interpretaci6n atiende entonces, 

tanto a la clase dirigente creadora de normas 

juridicas y que, pudiendo modificar los contenidos 

d~ !as =i:=es r~tific~n, cc=o a lo~ aplic~dorcs de 

la norma juridica a cas01concretos. Estos jueces al 

tener posibilidades 

legales, pertenecen 

dirigente del :~. 

de interpretar 

tambHin a la 

los preceptos 

llamada clase 

9. Resulta particularmente importante para la vida del 

:~ esta actividad judicial, toda vez que los jueces 

no s6lo aplican· el Derecho, sino crean normas 
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jur1dicas nuevas con sus fallos, y son ellos quienes 

tienen en sus manos el factor coercitivo de las 

normas juridicas. 

io. Por esta razón, la actividad judicial no es s6lo 

16gico-formal sino estA impregnada de aspectos 

sociol6gicos, pol1ticos e hist6ricos de la vida del 

::!:. 

11. Tan importante ha sido considerada la actividad 

judicial, que se han desarrollado corrientes 

positivistas -doctrinales- que se basan en 

considerar al Derecho, dentro de un "Realismo 

Sociológico", una de las escuelas que sobresalen por 

sus argumentos as! como por sus seguidores es la 

Escuela del Realismo Juridico. 

12. Los seguidores de esta escuela denotrd.nan ala Teoria 

General del Derecho, 11J'urisprudence", y postulan, 

que s6lo es Derecho las sentencias emitidas por los 

jueces. Con esto circunscriben todo el aparato 

pol1tico del poder al aparato judicial social. 
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Al finalizar el presente trabajo consideramos pertinente 

señalar lo que en la introducci6n acotamos: 

Esta tesis representa un incipiente esfuerzo por responderme 

preguntas y cuestionamientos vitales sobre el fcnó:eno 

jurídico. Me resulta dificil entender el ejercicio de una 

vida profesional sin algún compromiso en lo que se hace y se 

dice~ La única manera en la vida de tener convicciones, por 

las cuales los hombres obran, es el resultado del ejercicio 

de la duda como método y el enfrentamiento posit~vo de las 

ideas propias para asi conformar constructivamente y con 

pasos sólidos un futuro. Ciertamente al adentrarnos en el 

tema de esta tesis, lejos de haberme 

preguntas vitales sobre el Derecho y 

respondido estas 

su ordenamiento 

conc=cto, me han surgido nuevas dudas e inquietudes y 

nuevos cuestionamientos. Pero es de señalarse como una 

conclusi6n general que después de estas reflexiones la 

visión sobre el Derecho va mucho más allá de un mero 

articulo normativo, o una expresión empirica sancionadora; 

asimismo puedo afirmar que el Derecho no sólo es la 

prolongación de un orden moral o producto de una naturaleza 

metafisica. Tener identificado lo que no es el Derecho en su 

totalidad y solo son parte de este objeto de estudio es en 
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si un gran adelanto. Espero en el futuro, tener la voluntad 

y la capacidad suficiente para lograr aproximarme realmente 

al Derecho como producto humaño en su exacta dimensión. 

En relaci6n a este ensayo, es decir, al marco teórico sobre 

el cual se basó, un modelo positivista-sociol6gico 

encuadrado en la disciplina denominada Teoría General del 

Derecho. Se puede concluir lo siguiente: 

1.- El fenómeno juridico y su ordenamiento normativo es un 

hecho inmediato a la observaci6n de la sociedad en su 

conjunto y forma parte indisoluble de ésta. Por lo 

mismo está intimamente ligado al fenómeno sociológico 

sobre el cual se desenvuelve la vida en sociedad. 

2.- como ordenamiento normativo, ocupa la cúspide dentro de 

los demás tipos de ordenamientos: morales, políticos, 

religiosos~ etc., al tener como caracteristica 

fundamental de diferenciación de los otros ordenamientos 

normativos a la coerci6n. 

la capacidad coactiva de otros J.- No se niega, 

ordenamientos Sociales y su influencia en las formas 

individuales, más bien se afirlila que en conductuales 

base al elemento coercitivo el modelo de 

Gaiger : s -> g se cumple. 

Theodor 
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4.- En este sentido la vida en sociedad transcurre como una 

larga cadena ininterrumpida de acciones y reacciones que 

se repiten, pues los Ordeñamiento Sociales, tanto en sus 

Estructuras como en las Instituciones que las contienen, 

forman una cultura social, esto es un hecho, que le da 

permanencia y estabilidad al integrado social: (~). 

s.- Reconociendo la importancia que el Ordenamiento Jurídico 

tiene para el: z, es menester señalar que su proceso de 

creación, tiene características peculiares que lo 

distinquen de los demás Ordenamientos Sociale's. 

6.- Estas características son de dos tipos: 

La primera, en cuanto a la conformación técnica de 

creación, diría de positivizaci6n, al tener un discurso 

propio, manifestado por un lenguaje peculiar: el del 

poder entendido en tárminor::; d~l maestro W::.b~r-. 

La segunda, se refiere al contenido de las normas 

juridicas. Estas representan el espiritu común del 

momento 

impresa 

evolutivo social y al objetivarse llevan 

la ideología da un grupo de individuos que 
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ocupan posiciones de dominaci6n que el integrado social 

les estatuye. A estos individuos se les denomina en 

términos sociológicos "clase dirigente 11 • 

7.- El Ordenamiento Jurídico, entonces, recoge todo el 

bagaje cultural del : E, y le da un sentido impositivo, 

cuya finalidad es garantizar la permanencia armónica y 

evoluci6n institucionalizada del :~, atendiendo a los 

criterios de Sequridad, Oportunidad y Justicia -como 

ideologia-. 

a.- La norma jurídica, dentro de este orden de· ideas, se 

compone de una dualidad, por un lado, lo prescrito en la 

misma 1 y por otro, 

cumplimiento. 

la garantía coercitiva en su 

9.- Al exteriorizarse y estar positivado el Ordenamiento 

Jurídico, la importancia semiotica del mismo se hace 

manifiesta, pues es factible de interpre~arse. Esta 

elemento destaca como muy importante si atendemos que en 

función del sentido de interpretación se aplica el 

fenómeno coercitivo. 

10.- Dentro de la estructura Institucional del :E, la 

actividad de interpretación se puede originar por 

cualquier individuo o individuos del :~, pero en su 
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las sociedades modernas a 

denominado "aparato judicial". 
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le corresponde - en 

un órgano especifico 

11.- Los miembros pertenecientes al aparato judicial forman 

parte de la denominada clase dirigente, 

de interpretación llegan a crear 

y en su función 

nuevas normas 

jurídicas, y por ende, nuevas relaciones conductuales 

: s -> q. 

12.- Según su importancia, la resolución judtcial puede 

incluso alterar toda la situación estructural en la 

cual está conformado el :~. 

13.- Esto dió origen al surgimiento de diversas escuelas y 

corrientes jurídicas, entre las que destac6 la del 

Realismo Jurídico. 

14.- Está escuela circunscribe el Derecho únicamente a su 

aspecto sancionador, olvidAndose por completo de toda la 

qama de apreciaciones y campos que conforman la 

totalidad del ordenamiento Juridico y que éste, al ser 

miembro de los demás ordenamientos Sociales forman parte 

fundamental del espacio cultural social y su sentido, en 
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donde la mayoria de los comportamientos conductuales 

s -> g, se cumplen, por los distinto3individuos de 

manera voluntaria. MAs a'Úl\, en las sociedades 

hiperdimension~les, el modelo coactivo de los medios 

masivos de comunicación refuerzan la obligatoriedad dG 

un determinado tipo conductual, al cual el Derecho no es 

ajeno 

Por Oltimo, simplemente, quisiera agradecer a todos los 

lectores de este trabajo, que tuvieron la paciencia y 

voluntad suficiente para llegar a este final. 

G R A C I A S 
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