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Al terminar nuestros estudios en la Facultad de Derecho -

se nos dá la oportunidad a los alumnos de realizar nuestro tr_!! 

bajo final en el seminario que mejor ~e encuadre seg6n el teino 

de t~sis que cada estudia11te huya seleccionado. 

Desde luego que el tema del trabajo que de~urrollaré debe 

radicarse en el Seruinariu de Teorlu Ge11erul del Estado, ¡1or su 

contenido esencial, tunto en el marco te6rico como en el enfo-

que pragmhtico que tiene el cn~ayo. Aunque tarobi¿n debo mcn--

cionor 1¡ue va !ntimnrnente relacionado con usignaturos tales e~ 

co Introducci6n al estudio del Derecho, Filosofio del Dcrecl10 

y Derecho Constitucional, entre otras, pero definitlvo~1u11tc es 

en el seminario mencionado e11 el cual tiene mayor 6mbito de ds 

sarrollo. 

Empezaré con el estudio del Liberalismo, corriente buse -

del pensamiento Juarista, desde el mundo antiguo hasta el si--

glo XIX tratando de analizar el concepto de Ley Natural, y lo 



autonomía de la autoridnd eclesiástico. La doctrinn liberal -

nace y se afirma en la época moderna, y asume la defensa y la 

realización de la libertad en el campo político. Posteriorme~ 

te se estudiar6 la corriente liberal en nuestro pais, scfialan-

do yo en ~ste capitulo la obrn de Benito Ju6rcz, sus prccurso-

res liberales y ln scparaci6n del clero en el podcr 1 las pug--

nas políticas entre liberales y conservadores de importante --

trascendencia en lo historia de Mbxico. 

En el tercer capitulo estudiar~ aspect9s ccon6mlcos y 

agrarios en el libcralismo 1 tanto en el liber3lismo europ~o 

del siglo XIX como en el liberalismo mexicano. 

Finalmente ubicaremos el pensamiento jurídico de Ju6rez -

en un ~cntido iusnnturalista, co11 ~1 ilpoyo de diversas teorías 

y comparativamente es indudable que el pensamiento ,Je Benito -

Juárez no le fué ajeno al pensamiento de Gayo, quien afirmaba 

la existencia de un Derecho de Gentes (ius gentium), o bien --



debió conocer la distinción entre un Derecho Natural y un Der~ 

cho de Gentcn como desde &pocas muy anteriores lo estableclo -

Ulpiono en el Derecho Romano. 

Este sera pues, u groso modo el desarrollo de mi trabu_jo; 

pienso que el hablar de uno figura como la del l,ic. Ju~rez no 

es tarea 11ada f6cil, u11 personaje que se olin1e11t6 con lo mejor 

de los principales pensudores trnspluntundo en su idcorlo ius-

filos6~ico e iusnaturnlisto. Ju&rcz hi~o historia, su¡io y pu-

do trascender en la historia de H~xico, un hombre de una 

férrea dcsici6n y un carbctcr impactonle que sie11do de csf eras 

sociales muy humildes logrl culmi11ar su brillante carrero ocu-

pando la presidencia de lo Nación. 

Estoy convencido que el abogado debe seguir y conocer la 

obra de Ju6rez, para ver en bl un ejemplo de diticl¡>ll11u y con-

vicci6n, que los estudiantes de Derecho debemos sostener uno -

actitud permanente de an6lisis y pugnar por los curubios u11 la 



legisloci6n cuando bsto no cstb acorde con la din6mica social. 

Por 61timo debo mencionar que el presente trabajo lo he -

podido realizar gracias a la orientaci6n y consejos de mi 

Director de tésis, ya que sin su ayuda hubiese sido muy difi--

cil la elaboroci6n del mismo¡ realmente me sentirla muy satis-

tecito que mi estudio fuere de utilidad para alg6n lector, mas 

sin embargo no es la prctcnsibn primordial, en el caso se 

vcria retribuido todo el esfuerzo que en los horas de trabajo 

se emplearon con dedicnci6n para terminar e,sta investigación. 



C A P I T U L O 

ANTECEDENTES DEL LIBERALISMO (1804-1806-1808) 



EL LIBERALISMO 

El libcrolisoo es lu expresión dentro del ámbito social, 

del espíritu renacentista. El hombre del renacimiento es un -

ser decidido a liberarse del orden establecido por la ''Ley ---

Natural'', que no es si110 la ''porticipnci6n de ln Ley Eterna en 

la criatura rocional 11
• 

El hombre medievnl enticn<lc ln cultura como un desarrollo 

de los premisos planteadas por Dios desde la eternidad; el ---

hombre moderno considera la cultura como una labor creativa, -

realizada por seres autónomos. 

El concepto de la autonomía nos entrega la clave que per-

mitc descifrar el pensamiento en la Epoca Moderna, El hombre 

puede conseguir sus fines, al menos los terrenales, sin nccesi 

dad de recurrir n Dios. Y puede alconzar a Dios a través de -

si mismo, aún sin el auxilio de la Iglesia Cutólicn, que se --

consideraba depositoria de las verdades imprescindibles fuera 

de lu& cuulcs no hebia salvacibn. 



El protestantismo signirica la rebelión en contra del ---

orden establecido y marca la pauto de la nueva cultura. Asi, 

para Troeltsch, la culturo moderna ''significa, ~n general, lo 

lucha contra la culturu eclesiástico y su substitución por 

ideos culturales autónomamentc engendradas, cuya validéz es --

consecuencia de su fuerza persuasiva, de su inmanente y direc-

ta capacidad de impresionar. Fúndese como se funde, todo lo -

denomina lo autonomía frente n la autoridad cclesiústicn, frc~ 

te a las normas divinas dircctns y puramente exteriores. 

Cuando se establecen por principjo nuevas autoridades o se les 

obedece de hecho, su legitimidad se funde siempre en une con--

vicción puramente autbnome racional¡ y en los casos en que -

~crsistan todavía las viejas concepciones religiosas, su ver--

dad y su fuerza vinculatoriu se funde en primer lugar, vor lo 

menos entre los protestantes, en la última convicción pP.rsonol 

y no en la autoridad dominante como tnl (1). 

La ciencia moderna contribuye a fomentar el espíritu de -



autonomía en los seres humanos ''A medido que el nuevo conoci-

miento se acumulaba 1 reemplazaba una interpretación de lo nat~ 

raleza en que la magia y el milagro eran elementos fundamenta-

les, por otro en que la obscrvaci6n y la deducción natural PCL 

mitian formular la Ley y ésta, a su vez, conferin el poder de 

predecir. Al pnso que los resultados de la ciencia empcz3ron 

a hacer posible un dominio sobre lo naturaleza, sus investiga-

dores adquirian una confianza codo vez mayor en el poder de la 

raz6n 1 sin la ayuda de la autoridad o la fé, para develar sus 

misterios. Se les removía, de verdad, donde quiera que obs--

obstruían la senda de la raz6n; y los hombres de ciencia llegA 

ron a ser, aunque en gran parte sin prop6sito deliberado, sol-

dados en aquella batalla por el derecho a pensar libremente, -

derecho que es uno de los principios cardinales del credo lib~ 

ral". (2) 

(1) E. Troeltsch. "El Protestantismo". Fondo de Cultura Econ! 

mica. M6xico, D. F. 1951. p.19. 
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Por otra porte, el conocimiento de la naturaleza por 

medio de los mbtodos científicos, tuvo una repercusibn muy ---

grande en las disciplinas de cor6cter humanístico. Los filb--

so[os, juristas y economistas tratar~11 de encontrar un mótodo 

de conocimiento, que garantice, en sus respectivos campos, una 

verdad tan cierta, como la que se derivo de la fisico o la ma-

temática. 

Dcscártes, en el Discurso del M~todo, plontea la nccesi--

dad de reestructurar la metafísica n partir de principios ind~ 

dables, Leibniz trata de convertir lo especuloci6n filos6fica 

en uno serie de razonamientos a priori, ajenos a la experien--

cia, Kant establece la complcjidod de lo metafísica, puesto -

que no pueden conocerse sus conceptos fundamentales, a trav6s 

de los métodos que manejan los físico5 y matPmÁticos. 

(2) H. J. Laski. "El Liberalismo Europeo". Fondo de Cultura -
Económica. México, D.F. 1953, pp 64 Y 65. 

4 



Newton había escrito que la naturaleza es "sibi semper --

consona 11 Y agrega: ''et hao est fundamentum philosophine to----

tius". 

En el siglo XVIII los economistas y juristas trataron de 

encontrar una naturaleza, que les permitiera deducir u11n serie 

de leyes necesarias, sobre las cuales podrían construirse ----

ambas disciplinas. 

Dice Gabriel Franco en su ''Estudio Prelirninar'1 a '1 La Ri--

queza de las Naciones'', la obra cl6sica del liberalismo econ6-

mico: ''Lo economía se regula por su propio virtud y es una PªL 

te de ese orden, denominado por Smith el sistema sencillo de -

la libertad natural. Es suficiente que dejemos al hombre abnn 

donado a su iniciativa, para que al perseguir su propio inte--

rés promueva el de los demás. Lo naturaleza encomiendo s coda 

uno de nosotros el cuidado de sus negocios en lo inteligencia 

de que nadie es más capaz que el propio interesado para juzgar 

lo que le conviene en cado ceso concreto. 
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Pero las cosas no se encuentran dispuesta9 en tal forma -

que buscando nuestro bienestar y nuestro acomodo, sin ¡>reten--

derlo, promovemos la satisfacciin de las ncesidudes ajenos me-

jor que pudiera hacerlo el gobierno más previsor y prudcn-

te (3). 

Sobre esta concepci6n se funda el principio del liberali~ 

mo: ''Lnisses fnirc, laisscs pnsser'', que impidi6 la interven-

ci6n del Estado en las relaciones econ6micas a principios del 

siglo XIX. 

En la Declaracibn de Derechos del Hombre y del Ciudadano 

de 1789, se considera a lo propiedad privnda como un derecho -

natural, que no podía ser restringido o afectada por el Estado. 

(3) Gabriel Franco "Estudio Preliminar a la Riqueza de las Na

ciones de Adam Smith 11
1 México-Buenos Air~s, Fondo de Cult,g_ 

ra Econ6mica, 1958 p. XXV. 



SECULARlZACION DEL PENSAMIENTO JURIDICO. 

El pensamiento jurídico empieza a secularizarse a fines -

de la Edad Media, merced n la lucha sostenida entre los repre-

sentantes del poder temporal y el Papn. En el siglo V, el Pa-

pa Gclaslo I, expuso uno primera tesis sobre lns relaciones --

entre ambos poderes. El Papa considernbo ~ la cristiandad co-

mo un cuerpo místico reunido en la persona de Cristo, que de--

bla ser gobernado por la mis alta autoridad espiritual, o sea 

el Pupado; pero, considerando que el hombre era uno 11 naturale-

za calda", se hacia imprescindible la existencia del poder 

Papal, que debería coexistir con el poder temporal, siendo ca-

da uno de ellos independientemente y supremo en su propia esf~ 

ra. 

En el siglo II, el monje Hildebrando subi6 a la silla de 

San Pedro e inició lü guerro de las invc~tidurn~ en contro del 

Emperador. Juan de Salisbury defendió las pretenciones papa--
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les afirmando la supremacía de iglesia sobre cualquier autori-

dad política. Solisbury sostenla que el Emperador Constantino 

habla cedido el imperio al Papo Silvestre y o sus sucesores~ -

hacin notar, por otro parte, que el Popt1 tenlo derecho u cxco-

mulgar a reyes y cmpcradore~, los cu11les perdían ~u uuLoridnd 

al ser aportados de los socr11mcntos; [i11alme11t~ decin 1 que si 

la vida del hombre est6 ordenado ~n 6ltimo instancia u cense--

guir la salvación de su alma, lns autoridotles temporales debe-

r~n someterse al Papado, co11 el fin de facilitar a sus s6bdi--

tos el acceso al reinado de los ciclos. 

Los Papas acrecentaron el poder de la Iglesia <lurunte los 

siglos 11 y III. El Emperador Enrique lV, que afir1uabu su 5e·-

fiorio sobre la ciudad de Roma, fue excomulgado por Gregario 

VII, al cual tuvo que solicitar perdón, mismo que le fue cene~ 

dido despubs de que se hubo retractado pGblicouientc e11 Canossa. 

El Papa Inoccncio III, a fineB 1lel siglo 111, sostenla 

que el poder temporal se encontraba sometido a la Iglesia. 
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Compüruba el poder espiritual con el sol y el temporal --

con la luna, cuya luz es un simple reflejo de ln que nace del 

sol. Con bnse en esta teoria, el Papa excomulgó o uno de los 

pretendientes nl trono imperial y obligó n los electores u dar 

su voto en favor de Federico II, quien llegó a ser Emperador -

por lo intervención directa de Inocencia III. 

Al finalizar el siglo XIII, Felipe el Hermoso, emprende -

la lucha contrn el Papa Bonifacio VIII, quien habla prohibido 

a los aclcsibsticos 1 por medio de una Buln, que pngnsen impu--

estos n la Corona de Francia. En ese misco documento se afir-

mnba que el poder que detentaban los reyes ero una concccibn -

de la Iglesia, que poseia los derechos de ln nutoridnd espi---

ritual y los del gobierno tempornl. Felipe el Hermoso convoc6 

o los Estados Generales, los cuales dictaminaron que los Reyes 

de Francia no se hallaban sometidos a Roma en la esfera de lo 

temporal y que su autoridad era de lo misma naturaleza que la 

de los emperadores del Sacro Romano Imperio. Felipe el ------
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Hermoso derrotb a Bonifncio VIII, y consigui6 que la sede pon-

tificio se trasladara de Roma a Avignon. En este momento se -

inicib el proceso de seculurizaci6n de la Ciencia Politica ---

Europea. 

A finales de lo Edad Medio, los reyes europeos, que ha---

bian podido independizarse de Roma. prosiguieron ln lucha con-

tro los seílorcs feudales para conseguir al acrecentamiento tle 

la autoridad real. Las ciudades libres y lo burguesio nncicn-

te se aliaron con los reyes, pues eran victimas frecuentes de 

las arbitrariedades de ln nobleza feudal. 

A finales del siglo XVI, los reyes son consJderodos como 

lo autoridad suprema que existe en el Est~do. En esta t!poca, 

Badina elabora su teoría del poder soberano que no posee otro 

limite que '1las leyes divines naturales''. Poco dcspubs, 

Jacobo I de Inglaterra da n conocer la teoría <l~l ''d~rccho di-

vino de los rcyes 11
, seg6n la cunl el Príncipe 110 es responsa--

ble de sus acciones sino ante el suprErno tribunal de Dios. 
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En el siglo XVII, Thomas Hobbes publica el Leviathan, que conI 

tituyc lo m6s famoso defensa del rbgimen absoluto. Hobbes ---

afirma que en estado de naturaleza los hombres viven en cons--

tante guerra, pues ''horno bbwinis lupus est''. Dado esta situn-

ción, es preciso crear la sociedad civil para proteger n la 

especie humana, la cual no puede desarrollarse en el estado de 

naturaleza. Paro formur esto saciednd los hombres recurren u 

un pacto, en el cual se comprometen a vivir pacificumcnte 

abandonar la violenclo. Pero ese convenio no es suficiente:--

los hombres deben renunciar a su libertad 1·n favor del Estado, 

para que ésta pueda obligar a los remisos a cumplir con las --

cláusulas del Pacto Social. El poder soberano debe ser ahsol~ 

to e ilimitada, para impedir la discordia en el seno de lo so-

ciedad, su titular no puede ser censurado por los s6bditos, --

supuesto que su origen se explica sólo en razón de la protec--

ci6n y defensa de los asociados. Por ser absoluto, el poder -

soberano deberá ser perpetuo, indivisible e inalienable. Como 
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puede observarse, Hobbcs no acepta la división de poderes, ---

pues conduce o la disolución del Estado. 

La alianza entre los reyes y la burguesía se prolonga ltaQ 

ta principios del siglo XVIII. Los comerciantes e industriJ--

les necesitan de la protección real para encausar sus negocios. 



POSTULADOS LIBERALES DE LA BURGUESIA. 

3 

En el siglo XVII, la burguesía se siente lo bastante fuer-

te como para pensar en sacudirse del réglmcn absoluto, y fun--

dar un sistema de gobierno en donde queden garantizados la li-

bcrtad de profesión, industria y trubnjo 1 la protección de la 

propiedad privuda y sobre todo, la libertad de comercio. 

En 1776, aparece la primero edici6n de ''La Riqueza de las 

Naciones'', obra en la cual encontramos resumido el pensamiento 

económico del siglo XVIII. En esta misma ~poca se imprimen --

por vez primera los escritos de Locke, Rousscnu Montesquieu. 

El pensamiento político de los liberales se apoya igual-

ruente en el concepto de naturaleza. formado por la Escuela ---

jusnnturalista de la Epocn Moderna. ''Para encontrar el Dcre--

cho natural, es preciso hallar lo auténticamente humano, en --

estado de pureza, se cree que el proceso hi::;tórico hu <legener,!!. 

do y deformado al hombre; y, por consiguiente, hay que buscar 

al hombre en su pristino estado, antes de que lo historia haya 
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puesto sus pecadoras manos sobre él; es decir, huy que buscar-

lo en estado de nnturaleza'r. Para Grocio, el atributo escn--

cial de eso naturaleza humana es Q} apelit11& socielotis (la 

tendencia de sociaoilidod), sobre el cual se funde todo ~l d~ 

rccho, como consccuenciils not11rales de este fundamento. Para 

Pufendorf ese atributo csencjal consiste en lo '1 imbec1litas'1 
-

o sentimiento de debilidad o de desamparo que impul8a nl hom--

bre n coordinarse rucionalmentc c:on sus semejantes. Y p.Jr;i TE_ 

masio, es el afán de dicha. Es decir, para Jos trest ce tru.tH 

de un hecho psico16gico, de u11 fcn6meno reul, que es abooluti-

zado hasta el punto de co1iv~rtirlo en bHse de un sistema norm~ 

tivo. l{e aquí la paradoja qu~ ofrecen estos tres autores; ---

representando unn mbxima intenci6n de racionalismo, fundan, 

sin embargo, el Derecho natural en un" bor~ ~mplrica. Esto --

trae consigo que en su derecho natural lD raz6n ande a veces -

confundida con un conce~to equivoco Ue naturúlcza. Se emplc:a 

la palabra naturaleza en uu d{iplícc ) diverso sentido¡ <1 la --
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vez como lo que es (o lo que fue originalme1lte) y como lo que 

debe ser. (4) 

John Locke, en el Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, 

porte igualmente del concepto de naturaleza humana para funda-

mentor la sociedad politica. 11 Puro entender rectamente el po-

der polltico, y derivarlo de su origen, debemos considerar en 

qué estado se hallan naturalmente los hombres todos, que no es 

otro que el de ''pcrfcctu'' libertad para ordenar su~ acciones y 

disponer de sus p~rsonns y bienes como lo tuvieron a bien den-

tro de los limites <lo la ley finaturol? Sin pedir permiso o --

depender de lo voluntad de otro hombre nlguno ••••• (5) Estado 

también de igualdad en que todo poder y jurisdicci6n es reci--

proco, sin que a uno se le otorgue más poder que al otro, no -

habiendo mós evidente que el hecho de que criaturas de la mis-

ma especie y rango revueltamente nncidos a todas e idbnticns -

(4) Luis Rccasénti Sichcs. Filosofía del Derecho. Edit. Porrúa. 

México, 1961. págs, 433 y 434. 

(5) Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, Scccibn 4. 
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ventajas de la naturaleza, y al uso de las mismas facultades, 

debcrion asimismo ser iguales cada una entre todas lnf. demás, 

sin subordinucibn o sujeci6n, a menos que el se~or y duc~o de 

ellos todos estableciere, por cualquier munificuta declaraci611 

de su voluntad, al uno sobre el otro, y le co11fieza, por now--

bramiento claro y evidente, derecho indudable ul dominio y so-

bcrania". (5) 

EvidentemenLe, Dios no ha concedido a ning6n liombre en --

particular el dominio sobre otros seres humanos, por lo tanto, 

podemos considerar que los hombres son por naturaleza: 

11 libres, iguales e independientes", y que uo pueden estar som.Q, 

tidos a ning6n poder si antes no han dado uu consentimiento. -

Asi pues, los hombres deben obediencia a la autoridad política, 

s6lo cuando han aceptado expresamente las cláusulaD del pacto 

sociul 11
, y nsi lo que inicia y efectivamente constituye cual--

quier sociedad no es m6s que el consentimiento de cualquier --

número de hombres libres aptos pnra su uni6n e ingreso en la -
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sociedad y ésto, y s6lo ésto, es lo que ha podido dar princi--

pio n cualquier gobierno legitimo del mundo". (6) 

Para Locke, la cnusu eficiente del Contrato social es el 

deseo d,e los seres de conservar sus propiedades que les puedan 

ser arrebatadas en el estado de naturaleza. ''El fin, pues, 

mnyor y principal de los hombres que sü unen en comutlidodes 

políticas y se ponen bajo el dominio de ellas es la preserva--

cibn de su propiedad, J>nra cuyo objeto faltnn en el estado de 

naturaleza diversos requisitos". (7) 

Locke considera que el derecho n lo propiedad nace el tr~ 

bojo; explica que el poseedor de un terreno no trabajado, no -

tiene ning6n derecho sobre hl, aunque lo J1ubiern creado. 

Juan Jacobo Rousseau considera que lo libertad e igualdad 

son dos notas es~ncialcD en los seres humanos. El ginebrino -

parte de este supuesto para elaborar su teoría del Estado jus-

(6) Lockc, ob. cit •. Sccc. 99. 

(7 Locke, ob. cit. Se ce. 124. 
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to, aquél que no ha arrebatado a los ciudadanos la libertad e 

igualdad, que esos poseen naturalmente. 

Recasscns ha demostrado que Rousseau nunca crcyb en el --

contrato social entendido como un hecho hist~rico. ''El contr~ 

to social constituye unn iden regulativo de lu razón pnra juz-

gor sobre la justicia e injusticia de su régimen juridico".(8) 

El contrato socinl es una hipbtesis de trobajo que nos --

permite conocer el grado de ju8ticia alcanzado por una detcrm! 

nado sociedad. Rousseau considern que los hombres son~or nnt~ 

raleza libres e iguales entre st¡ pero al observar lns socicd~ 

des de su époco 1 descubre que el individuo viv~ encadenado, 

se pregunta en que formo podría organizarse un Estado, en el -

cual los hombres conservarnn los atributos fundamentales, que 

les otorga la naturaleza. 

El Estado roussoniano no µo<lrta concebirse sino a partir 

(8) Recasséns, ob. cit. p. 435. 
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de la hip6tesis del Gobierno Social, es decir, una sociedad --

ser& justa en lo medido en que sus lcye$ o institucioneH pudi~ 

rnn explicarse a trovbs de ese hipotético contrato social, por 

medio del cual se asegura la libertad de todos, mediante el --

uso del poder común. 

El contrato social se deduce a una cl6usula: ''la enajena-

ci6n total de cada asociado con todos sus derechos a favor de 

ln comunidad 11 (9). E;1 esto forma quedo garantizada la liber--

tad de todos los individuos, 1'porque efectivamente y ante todo, 

dúndose cada cual por entero, la condición es igual para todos, 

y siendo igual para todos nadie tiene interés en hacerlo oner~ 

sa a los dem6s". (10) 

Ahora bien, como todos los contratantes han cedido todos 

sus derechos, no existe nadie que pueda reclamar pare si el --

titulo de soberano, sino la persona moral conBtituida H trav6s 

del contrato social. El poder soberano radica en la república 

(9) J.J. Rousseau "Del Contrato Social", Ed. Cajiga. Puebla --

1965, p. 101. 

(10) Rousseau oh. cit. p. 101. 



20 

se expresa a través de lo voluntad general, lu cual se forma 

con la rcunibn de las opinion~s de todos los asociados, los --

cuales, en tanto participan do la autoridad para hacer las le-

yes son llamados ciudadanos, en tanto estin sometidos u ellas, 

súbditos. 

Rouss~au ha sido objeto de innumerables criticas por su -

teoría de la voluntad general. Muritain seÑala que la substi-

tuci6n del concepto de bien com6n, fundamental en la política 

de Aristóteles, por el concepto de voluntad general, equivale 

a substituir la rnzbn por el n~mero. Lo ley scg6n los anti-

guas, necesitaba ser justa para ser u11a autlnticn ley. En 

Rousseau, la ley no requiere de lo justicia para obligar a los 

hombres~ basta con que manifieste la voluntad de una muyoria. 

La crítica de Maritoin es crr6nen. La voluntad general -

de Rousscou es el principio racional que permite organizar la 

libertad de todos los individuos dentro de la vida social. El 

pensador ginebrino considera al contratonte como n un ser ple-
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namcnte razonable, como un sujeto no empírico, que siempre to-

ma decisiones motivado exclusivamente por el intcrbs ele la co-

munidad. 

El gincbrino distingue a ese ciudadano en estado puro, --

autor de lo voluntnd general, del ciudadano de cnrne y },ucso, 

del ciudadano existente en lo realidad, que no se preocupa 

tanto por los intereses del grupo, 5ino por s3tisfoccr sus ---

propios ap~titos. Lo reuni6n de estos ciudadanos empiricos, -

da origen a la voluntad de todos, que no siempre coincide con 

la voluntad general. 11 Ahora bien, aunque es posible que la --

voluntad mayoritaria, o incluso lo voluntad ¡\e todos, erre 

en ocasiones, ocurre, sin embargo, que pr6cticamente la volun-

tad de todos puede y oún suele ser un in~trumento Útil para --

cada caso''. (11) Dice Rousseau: ''De ordinario hay mucha dite-

ricncia entre la voluntad de todos lo voluntad general; bsta 

(11) Recaséns. ob. cit. p. 437. 
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no atien<l~ m&s que al intcr~s com6n, la otra mira al inter~s -

particular y noes m~s que una suma de voluntades los man y los 

menos que se destruyen mutuamente, quedar~ como suma lo dife--

rencia la voluntad general''. (12) 

Rousseau, al iguol que Locke, tiene un concepto muy dife-

rente de la propiedad, que el enunciado por Adam S1oith: 11 Todo 

hombre tiene derecho naturalmente a todo lo que les es neccso-

rio; pero el acto positivo que lo hace propietario de uI1 bien 

lo excluye de todo el resto. Logrado su parte, debe liwitur~c 

a ella y no tiene ya ning6n derecho a la comunidad •••.. ?Cbmo 

un hombre o un pueblo pueden apoderarse de un territorio inmen 

so y privnr de bl a todo el gbncro humono sino por una usurpa-

cibn punible. puesto que con ella se arrebata al resto de los 

hombres la estancia y los alimentos que la naturaleza les ha -

dado en com6ni (13) 

(12) J.J. Rousscau. "El Contrato Social" Ed. Cajiga. Puebla. -

1965. P• 165. 

(13) Rousscau, oh. cit. p. 114. 
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Rousseau considera que el hombre posee un derecho natural; 

satisfacer sus necesidades; pora hacer posible el ejercicio de 

ese derecho, lo sociedad creo la propiedad privada, que es una 

institución de derecho positivo. Pora hacer posible el acceso 

a los sotisfoctorcs de todos los contratantes, la sociedad de-

berá reducir, seÑnlar limites n la propiedad privada. Si al--

gún individuo se excediera y procurara poseer bienes máa allá 

de los límites íijudos, es obvio concluir Rousseau no lo hace, 

que el Estado deber6 intervenir para proteger el derecho a go-

zar de los satisfactores que poseen los demhs asociados. 

En Mbxico influyb mucho ln teoría de la divisibn de pode-

res expuesta por Montcsquieu. En 11 El Espíritu de los Lcyes 1
', 

Montcsquieu considero que es una experiencia universal el der~ 

cho de que todo hombre en el poder tiende el abuso. Dice que 

por le naturaleza misma de les cosas, la 6nica barrera que se 

puede oponer es otro poder. 
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Por eso, para evitar la dictadura, el poder público debe 

dividirse en sus tres principolcs funciones; crear ln ley (le-

gislativo) administrar (ejecutivo) y aplicar el d~rcct10 (judi-

cial). 

En rclaci6n a la propiedad, Montesquieu considera que los 

derechos del ducüo deben ceder ante el inter~s p6blico; pero -

el Estado deber& compensarse ul propietario con uno in<lcmt1iza-

ción. 

Como puede observarse, la doctrina política del libcrali~ 

mo est6 en contradicci6n con los principios que cnu11ciun los -

economistas liberales. Los primeros procuran encontrar un ca-

mino que garantice la libertad y la igualdad en el seno de lus 

sociedades; los economistas procuran pertrechar idcol6gicnmcn-

te a la burguesía, que necesita barrer con todus las cortnpi-

zas legales (Que en ocasiones garantizan la libertad de los --

asociados), para poder crear riqueza, que, según se comprobó -

hist6ricamente, no sirvi6 para satisfacer las necesidndes de -
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la mayoría. 

El Liberalismo considerado como una doctrina politica, es 

un humanismo, es una b6squeda de libertad e igunldad entre to-

dos los individuus; el liberalismo, doctrino econbmica, es una 

sórdida defensa del espíritu mercantilista, que tiende a fome~ 

tar ln desigualdad y el libertinaj~. Rousseau propone una ---

sociedad donde los derechos fundamentales de todos los nsocia-

dos esten perfectamente protegidos. Adum Smith es el profetn 

de t1n conglomerado huruano gobernador por lu l~y del m5s fuerte, 

d~ una sociedad que apúnas se diterencia del estado de natura-

leza. 

Los constituyentes Cranceses, al redactar la Declarncib1i 

de Derechos del Hombre y el Ciudadano, escogieron la soluci6n 

de Smith y declararon ''sagrada e inviolable'' a la propiedad 

privada. Desde entonces, el lib&rali~mn ~ capitalismo, reco--

rren jur1tos las páginas de ln historia, indisolublemente uni--

dos el uno con el otro. Sin embargo, en el cismo siglo XIX, -
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hubo liberales que procuraron conciliar la libertad con lo ju~ 

ticia, que trataron de volver n colocar sus principios dentro 

de las corrientes humanísticas. En Mbxico, cx1stiero11 muchos 

liberales con inquietudes sociales. Poncinno Arriaga fue uno 

de entre ellos, singular por ln expoEicibn ele su pensamiento -

agrario en el Constituyente de 1857. 



C A P I T U L O 

II 

EL LIBERALibHO HEXICANO 



SIGLO XVIII. 

!lasta mediados del siglo XVIII se enscfian en M~xico las -

doctrinas de los tc6logos juristas del siglo XVI, rcmozadns 

con citos de Grocio, Hobbcs y Pufendorff. El Padre Alegre en-

se~a en sus ''Institutionus Th~ologicnrum 11 la misma doctrino --

del origen <lemocrbtico de lo outoridn(\ <le los reyes, que ilefcn 

diera Francisco Su6rcz en su polómica con Jacobo 1, quien pre-

tendia derivar directamente de Dios el poder de los prl11clpes. 

Sin embargo, en lo segundu mitoJ del siglo XVIJI 1 los publici~ 

tas novohispnnos defienden los tesis absolutistas, 1ue fueron 

consideradas her~ticas por el filbsofo gra11adino. Asi, c11 

1794, un edicto in4uisitüri¡1l i1flrG1a cli1rame11te 1 que los reyes 

son ungidos del Sefior y que su autoridad dimana del mismo Dios 

y su divina ordenaci6n. 

Si la autoridad de los reyes proviene de Dios, lo misma -

es ilimitada: 1'Dc una vez para lo venidero (escribi6 el virrey 

Marqu~s de Croix), deben saber los s6bditos del gran monarca -
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que ocupa el trono de EspaÑo que nacieron para callar y abe--

dccer, y no para discutir ni opinar en los altos asuntos del -

gobierno''• En ese mismo a~o, 1767, circul6 en EspnRa y en sus 

colonias una Reul C6dula, l'h la cual se recomendaba ln lectura 

de una obra 1'1ncommodn probabilissimi 11
, de Fray Luis Has de --

Casavallc, en la cual se prctcndla refutar lo teoria del tira-

nicidio defendida por Santo Tom&s, Subrcz y Mariona. 

La tcor!n ah~olutista cmancipnbn al poder temporal del --

espíritu. En una Real Cédula, de 1768, se dice que la autori-

dad civil es perfecta y se prol1ibe la publicaci6n de obras que 

defiendan lu supremacía del poder espiritual sobre el temporal 

o que pretendieran encontrar ~otivos que pudieran justiíicar -

la rebelión en contra del monarcn. 

Despu~s de la expulsi6n de los jesuitas cr!ticos, un gran 

número de tcblogos se adhieren a los principios sustentados 

por las doctrinas absolutistas. José Patricio Fernúndez de 

Uribe decia: "Si la rcligibn y las leyes no obligaran a los --
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ministros del Altísimo o enseñar al pueblo el respeto, abe---

diencia y amor que deben a sus legítimos sobernnos, los cstre-

charla a anunciar esto verdad, el d~lcc vinculo Je u11a fiel --

gratitud pora con sus reyes; los intereses de lo Iglesia est6n 

en gran porte vinculados n los de Ja Corona, y una triste exp~ 

riencia ha hecho ver en estos dios que los sucrllegos golpes -

que en Francia se han descargado contra el trono se hon dirigi 

do tambibn o la ruina del sacerdocio''. (1) 

A íinalcs del siglo XVIII, aparecen c·n Mbxico una serie -

de publicaciones de corte netame11te lilieral. l,n m6s conocidn 

es la de Santiago Felipe Puglia, publicada en Filadelfia en --

1794, con el título de ''El desengofio de un hombre 11
• En esta -

obra, Puglia, sostiene que el r6gimen desp6tico es contrurio -

a los leyes divinas humanas, que la libertad es irrenuncia--

ble, que la naci6n es libre y soberana y que •11as leyes deben 

ser creadas por las mismas personas de los s6bditos'1
• 

(1) Cit. por Miranda, ob. cit. p. 163. 
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Las ideas liberales se introdujeron en H~xico a travbs --

de loa libros f rnnceaca (de Voltaire y Rousseau principolmen--

te), que pudieron entrar clandestinamente en la Colonia; con--

tribuyeron a diiundirlas los franceses en M~xico, algunos eDpA 

Ñoles procedentes de la Península, y ciertos mexicanos rcsidell 

tes en el extranjero, como Francisco Vives y Jos~ Antonio Ro--

jas. 

Junto a los expositores de las doctrinas políticas, debe-

mos mencionar n los reformistas, que señalan las necesidades -

de cambios es la estructura social económica de la Colonia:-

El más importante de entre ellos es Abad y Queipo, quien en su 

11 Rcpresentnci6n sobre la inmunidad personal del clero'' da una 

lista de reformas, que propuso al gobierno virreynal: 11 Hall6 -

motivos fuertes para proponer al gobierno por primera vez ----

ideos liberales y benéficas en favor de las Américas y de sus-

habitantes, especialmente de aquellos que no tienen propiedad, 

y en favor de los indios y de las castas y propuso en efecto -
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la abolición general de tributos de indios y castas: lo divi--

si6n gratuita de todas las tierras realengas entre los indios 

y las castas; lo divisi6n gratuita de las ticrros de comunido-

des de indios entre los indios de cado pueblo en propiedad y -

dQminio pleno: una ley agrario quo confiera :11 pueblo una equi 

valencia de propiedad de las tierras incultas de los grandes -

propietarios por medio de locaciones de veinte y treinta 

alos ••• " (2) 

(2) Cit. por Miranda, oh. cit. p. 270. 



PRECURSORES LIBERALES DE LA INDEPENDENCIA. 

2 

En los precursores de la independencia encontramos expue~ 

toa una gran cantidad de ideas de claro corte liberal, que en 

ocasiones, sin embargo, se confunden con los conceptos tradi--

cionales heredados de los juristas u teólogos del siglo XVI. 

El Licenciado Primo Verdad, en su escrito ante el Ayuntu-

miento, en 1808 1 afirma que el poder de los monarcas procede -

de Dios, quien utiliza al pueblo como intitrumento para elegir-

los. Cuando un trono queda sin titular, el pueblo recobra la 

soberanía y la ejerce a trav~s de los ayuntamientos, hasta el 

momento en que el monarca legítimo vuelve a ocupar el sitio --

que le corresponde. 

El Licenciado Ascárote, en la 11 Represcntaci6n del Ayunta-

miento de Mhxico al Virrey'', afirma, que en caso i!e ubsencia -

del soberano, el poder político pasa a la nnciln, la cu&l tie-

ne derecho a elegir un nuevo monarca. 
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Fray Melchor de Talamontes insiste en el origen popular -

de la soberania y considera que el rey no tiene derecho a con-

cederla a otro hombre. La nnci6n est6 representada por el Coll 

greso, que constituya la outoridnd mbs alta dentro del cuerpo 

politico. 

El intendente de Zacatecas y el Ayuntamiento de ln misma 

ciudad, dirigieron un escrito al virrey en 1808, en el cual se 

le pide lo sepnrnci6n provisional ilc la Nueva Espnfia de la me-

trópoli, hasta que hayan recuperado el trono los legitimas so-

beranos. En este documento notamos la proximidad de las ideas 

liberales y los conceptos tradicionoles, heredados de lo Edad 

Media y del siglo XVI. En primer túrmino, las autoridades za-

catecanns consideran que el pueblo elige a los monarcas en uso 

del ''libre y recto juicio Je la rnz6n 1
' 1 (3) no para beneficio 

de los principcs, sino pnra que ~stos procedon "en obsequio 

del bien p6blico, y paro su mejor r{gimcn 11
1 el Rey est& vincu-

(3) Cit. por Miranda. ob, cit. pp. 300 y 301. 
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lndo por las leyes, y no puede enajenar ni dividir el reino. 

En la primera etapa del movimiento insurgente, cncontrn--

mas pocas ideas en relación con los problemas sociales. Hida! 

go, como Carranza en 1913, no quiso exponer su pensamiento so-

cial, seguram~ntc por rozones de t[cnica revolucionaria. 

L~pcz Roy6n rednct6 en 1813, los '1 Elcmcntos Constitucion~ 

les'' en los cuales establece la soberanía popular, la intolc--

rancia en materia religiosa, la libertad de comercio y la de 

imprQnta (rcstrin&ida esta última a materias políticas o cien-

tíficas), la aboliciln del tormento e instituye el llabcas Cor-

pus, como protección de los individuos ante la autoridad del -

ejecutivo. 

La Constitu~ión de Apatzinghn representa la cri~taliza--

ci6n del pensamiento politice de Horelos, quien anteriormente 

habia redactado ''Los Sentimientos de ln Nnci6n'', leido enle el 

Congreso de Chilpancingo, el 14 de septi~mbre de 1813. En la 

elaboración del documento de Apatzingán, colaboraron con el --
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caudillo, Andris Quintnna Roo, Jos~ Maria Licenga, Sixto Ver--

dusco, José Cos y Carlos Muria Bustamante. 

En la Constituci6n de Apatzing6n se parte del concepto de 

sobcrania, que reside originalmente en el pueblo, la cunl se -

ejerce o travbs de ln representnci6n nocio11ol corup\1cstn por --

diputados elegidos dcmocr6ticumente. El Estado tiene un ori--

gen contractual y cada 11uci6n 1 que se ha constituido mc1lio11te 

el pncto, es libre e independiente de cualquier otro. 

Los constituyentes dividen en tres poderes la autoridad -

constituida y depositan el ejecutivo en un triunvirato, paro -

evitar el triunfo del absolutiso10. En este documento se son--

ciona lo intolerancia en rnntcrio religioso, pero se insiste en 

la igualdad de derechos, en la seguridad de lo persona fisico, 

en la libertad de expresiGn (limitado por el dogma), libertad 

de trabajo, y el respeto a lo propiedad, la cual no podía ser 

afectada sino en coso de pública necesidad y mediante una jus-

ta compensaci6n. 



LIBERALES Y CONSERVADORES. 

3 

Cuando Iturbidc consumó la independencia de México, en --

1821, comenzaron a perfilarse los dos partidos, el conüerva---

dor el liberal, que había de sostener unu serie de bntallas 

pera implnntor sus principios en la República Mexicano. Dura~ 

te los primeros afios dcspu6s de la ittdcpendcncia, ~e busca una 

solución en ln cunl coincidan ambas tendencias; pero desde ---

1833 con el breve gobierno de G6mez Farios, se hace patente la 

incompatibilidnd de ideas de liberales y conservadores, y ya -

no se pienso en tranzar, sino en imponerse sobre el adversario. 

Para los liberales mexicanos el Estado se organiza con el 

objeto de proteger, dentro de las sociedades, ''la felicidad de 

los individuos que lo componen, asegurar sus pers0nas e inter~ 

ses y su libertad civil, en cuanto la coartociún no fuere ncc~ 

sario para sostener Pl interésE_c la comunidad. (4) 

{4) Josi Maria Luis Mora, "El Clero, la Educociln y la Liber-

tad11. Empresas Editoriales. M~xico 1950. 
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El Doctor Mora está cerca de la teorio de Lockc en reln--

ci6n a los fines del Estado, y su concepto de libertnd se fun-

dnmentn en la Dcclnraci6n de Derechos del llombrc y del Ciudad~ 

no'' de 1789, cuyo articulo IV dcciu: ''La libertad consiste en 

poder hacer todo lo que 110 dafie o otro. De nqui que el ejerci 

cio de los derechos naturales del hom~re no tenga ru6s limites 

que los que aseguran o los otros miembros el goce de üSOs mis-

mos derechos: estos limites no pueden determinarse más que por 

la ley 11
• 

Los liberales no concebían la libertad sin la iguoltlad --

civil o politica. En Mbxico tuvieron que enfrentarse con las 

prerrogativas concedidns a ciertos grupos sociales (militares 

Y religiosos) que disfrutaban de fuero ante la justicia común. 

En todas las constituciones prohibieron ln esclavitud que hn--

hin sido abolido por Hidalgo, desde los primeros momeíltos de -

indep~ndencia. 
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El liberalismo mexicano tuvo serios problemas para canse-

guir que se consideraran en la Constituci6n los ''derechos fun-

damcntoles del hombre''. En 1823, Ramos Arispc consigui6 intr~ 

ducir en la Constitucibn la libertad de imprenta y algunas go-

rantías para proteger la integridnd física del individuu, en -

caso de ser arrestado o enjuiciado. 

En 1833, Gómez Farios procuró establecer ln libertad abti~ 

luta de opiniones, y consecuentemente, la libertad en materia 

educativa. 

En 1846, Otero propuso la redacci6n de uno ley secundn--

ria, ~n la que constasen los derechos fundamentales del hom--

bre. No f6e sino hasta 1857, cuando aparecieron ~n el texto -

constitucional los articulas que garantizaban luLJ libertades -

individuales, la libertad de conciencia no quedó consignada en 

la Constituci6n, sino hastu el 25 de scptiecLr0 1Je 1873. 



LIBERTAD, GARANTIA DE DERECHOS Y SEPARACION DE PODERES. 

Los liberales franceses, en ''La Declaraci6n de Derechos -

del Hombre y el Ciudadano'' hubia establecido, que ''Toda socie-

dad en que la gnrantia de los derccl1os no estG asegurada, ni -

determinada la sepnract6n de poderes, 110 tic11c constituci6n 11 • 

Los liberales mexicanos fueron fieles a este principio, pero -

procuraron igualmente encontrar otros sistemas que garantiza--

ron la libertad de los individuos, e intcntar~n organizar un -

régimen de carácter federal. 

Los constituyentes de 1824 y de 1856, siguieron muy de --

cerca el pensamiento de Hontesquicu en reluci6n a la separo--

ci6n de poderes. ''La dclegaci6n hecha por la sociedad en un -

solo hombre o en un solo cuerpo, de estas tres funciones del -

poder supremo, seria la delegación completa de lu sobcranin --

nacional en ese hombre o en ese cuerpo, y la delegación compl~ 

ta es para el pueblo la abdicación completa de su soberanía, -

que no le es conveniente ni posible abdicar. El pueblo, la --
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osociacibn de los hombr~s 1 que se hallan reunidos para formar-

lo, instituyen un gobierno para bencf~cio del pueblo, no para 

beneficio de los individuos a quienes confinn el gobierno, a -

quienes recompen~on y pagan sus trabajos y dedicaci6n en el --

deGcmpcño del mismo gobierno. Si la in~tituyen paro bcnef icio 

del pueblo, es evidente que no deben ni pueden querer aquello 

que se convierta necesariamente en su dafio y perjuicio y como 

lo absorción de la soberanía nacional por parte del gobierno -

serla en daRo y perjuicio del pueblo, quien qucdnrln reducido 

u la esclavitud o por lo menos a una condici6t1 incierto e 

incalificable, ~s de todo punto cierto que al pueblo no le co.n 

viene, ni puede querer hacer la delegación completa de su sob~ 

rania y abdicar tambi~n completamente de clln. l'~ra que no se 

verifique esa dclegaci6n 11i eso nbdicaci6n, es preciso que el 

poder supremo se ejerzo dividiendo en los tres po:.leres cnumers 

dos, por las funciones de los otros dos, no puedo hacer la ---

absorci6n de la soberania nacional. (5) 

(5) Castillo Velasco. Derecho Constitucional. 



EL REGIMEN FEDERAL. 

El rbgimen federal se estableció en 1823, después de lo -

caida de Iturbidc. El gobierno provisional aceptó la separa--

ci6n de Centroam6ricu 1 y la Rc~6blico estuvo a pu11to de dcsmcE 

brarse ante los intereses separatistas de varias provi11cius. -

El constituyente decidi6 expedir el ''Acta Constitutivn 11
, obra 

de Don Miguel Ramos Arizpc, un la que se institula el sistema 

federal en M6xico. En la Constitución de 1824 ~e cnu~croron -

en forma taxativa lns ~tribuciones del gobierno federal y se --

dejaron los poderes restantes en manos de lus nutoridndes cstA 

tales. 

Fray Servando Teresa de Mier se opuso al sist~ma que se -

propuso al Constituyente. Para kl, nuestra fedcracibn no de--

bín organizarse siguiendo el ejemplo de Norteaméricn, donde --

varios Estados independientes se unieron para formar un Estndo 

unitario, y donde con toda lógica, quedaron la mayor parte de 

los poderes en manos de los Estados. Fray Servando considera-
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bo el caso de México como opuesto al norteamericano: en nucs--

tro país había existido un Estado unitario, que se trunsforma-

be en una fcderaci6n, por lo tanto, la mayor pnrte de los pod~ 

res debería permanecer en manos del gobierno federal, para ---

evitar el debilitamiento del país en caso de alguna ngresi6n -

del extranjero. ''Concluyo, seüor, supllcnndo a Nuestro Saber~ 

nla se penetre de las circunstancius en que nos hallamos. Ne-

cesitamos uni6n; necesitamos fuerza y toda federaci6n 0s dbbtl 

por naturaleza, necesitamos dnr la mayor energía al gobierno 

la federación multiplica los ob~t6culos para hacer cooperar --

pronta simult~neamente los rccurso5 de lo 11aci6n. Protesta-

ré que no he tenido parte en los males que van a llover sobre 

Anáhuac. Los han seducido para que pidan lo que no snDcn ni -

entienden, y preveo lü dlvisi6n, lus emulaciones, el de~ordcn 1 

la ruina y el trastorno de nuestra tierra hasta sus cimien--

tos". (6) 

(6) Cit. por Rayes Heroles en "El Liberalismo Mexicano" UNAH, 

1961. Tomo I.p. 409. 
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Fray Servando no fue escuchado por los constituyentes, 

quienes querían precisamente debilitar lo autoridad del cen--

tro, para evitar que renaciera en Mbxico el r~gimen absoluto. 

Sin embargo, debilitar el r~gime11 central, no signiricn debil! 

tor a la Reµóblica, sino m6s bien fortificorlu: ''La solo uni6n 

que puede estrechar con solidez a los pueblos, es la del intc-

r6s reciproco. Ento11ces ser~ la naci&n una, cuando tenga int~ 

rbs en serlo 1
'. (7) Esta es lu uni6n que dtl1c buscarse en los 

paises muy extensos, y cuyas partes integrantes pueden por sus 

elementos formar actualmente, o poder formar con el tiempo, 

sociedades y aun nociones independientes. En consecuencia, -

una naci6n 1 cuyas partes integrantes se hallan en la poacsi6n 

indicada, s61o puede ser unn bajo ln formo federal, porque 

~sto es lu que pucd~ darles la uni6n sblida y necesaria de in-

terés, y cualquiera otro seria unión violenta y oprcsi\'a", (7) 

En 1857, el Congreso Constituyente dcclar6 que jnmás puso 

(7) Art, publ, por el "Siglo XIX" el 30 de junio de 1842. 

Cit. Reyes Herolcs. Ob, cit. Tomo III p. 378. 
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en duda las bandadas de! pacto federal, que ~ra el anhelado 

por toda la naci~n. 11 El país deseaba el sistema federativo 

porque es el único que conviene u su población diseminada en -

su vasto territorio, el solo adecuado a tontas ditcricncias de 

productos, de climn 1 de costumbres, de necesidades, el solo 

que puede extender la vida 1 el movimiento, la riqueza, la pro~ 

pcridnd a todos las extremidades y el que promediando el ejer-

cicío de la soberanía, es el más a propósito paro hacer el rei 

nado de la libertad y proporcinarle celosos defensores 1
'. (8) 

(8) Cit. por Reyes deroles. ob. cit. Tomo III. p. 400. 



SEPARACION DEL CLERO. 

6 

El clero novohispano habla estado sometido nl poder temp~ 

rol, merced al Patronato, que ln Iglesia hnuia concedido u los 

reyes de España. El Patronato ha sido definido por Juan Po--

rr&s S6nchez como 1'el conjunto de derecl1os, atribuciones y ---

preeminencias otorgadas por la Santa Sede, cabeza universal de 

la Iglesia, en virtud del cual el rey nombrabu obispos, pro--

veia beneficios eclesi&sticos y goznbn de otros privilegios --

lucrativos y pecuniarios sobre las rentas eclesittslicus 11
• (9) 

Con la Independencia de México, el clero se declaró <les--

vinculado, ante el nuevo gobierno, de los obligaciones deriva-

das del Patronato. En 1822 u11 conjunto de reprcscntont~s del 

clero mexicano presentó un informe ante el Congreso, en el 

cual declaraba lo siguiente: ' 1 1~. Que por la independencia ju-

rada de este Imperio ha cesado el uso del Patronato que en sus 

Iglesias ac concedi6 por la Silla Apostblica a los reyes de 

Espoña~ como Reyes de Castilla y León. 2Q~ Que para que le --
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haya en el Supremo Gobierno del mismo Imperio sin peligro de -

nulidad en los actoo, es necesario esperar igual concesiln de 

la misma Santo Sede. 3g. Que entre tonto, la provisibn de pie 

zas eclesi&sticns c11 cuya prcsentaci6n se vcrsabo ~l patrona-

to, compete por dcrccl10 devolutivo en codo di6ccsis, a su res-

pectivo ordinario, proccdier1do en ella con nrrcglo a los c~no-

nes". (10) 

Este documento indispensable indepcndizubo al clero total 

mente del gobierno y creaba un problema profundisimo a la nn-

ción. 

El clero, al comenzar el siglo XIX, gozaba de un gran ---

prestigio a los ojos del pu~blo cat6lico, influjo podio canse~ 

var por tener el monopolio de la educación y Je las obras de -

caridad. Adem6s, el clero poseía fabulosas riquc~3~, que po--

dia convertirse 0n un gran peligro pnra cualquier gober1inntef'. 

Ad~inistraba con absoluta independencia del poder civil, -----

(10) Cit. por Porrás Súnchcz. ob. cit. 
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fincas y capitales (aquellas rústicos y urbanas) cuyo monto no 

ha sida pasible fijar, pues el Bor6n de Uurnbold lo colcul6 can 

hipérbole notorio, en cuatro quintas partes de la propiedad t~ 

rritorial; Don Lucos Alum6n en cerca de tres millones de pesos 

y el Doctor Hora en 179 millones. (11) 

Al cambio de aquella bpoca, las ca11tidodcs mencionadas --

resultnbun altísimas, y por lo mismo, los primeros gobernantes 

de Mbxico trataron de 11allar 11nn soluci6n r~pida~ par~ el pro-

blcmo que elln les planteabu. Primeramente se trnt6 de consc-

guir los derechos del Patronato, mediante un concordnto con la 

Santa Sede. Con ese objeto se mand6 o Roma nl can6nipo Pablo 

V~zquez, quien fracus6 debido a las intrigas de lu Coro11a Espa 

fiola a11Lc el Sumo Pont1fice. 

En 1826 se present6 ante el Congreso un nuevo ~ro¡e~to p~ 

ra solucionar e1 problema, decía: "1º. La religi6n de la Repi!. 

(11) J, Pallares. Cit. por Porros Sánchcz. ob. Cit. 
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blica Mexicana es lo cat6lica, apost6lica, romanu~ la naci6n -

la protege por sus leyes y prohibe el ejercicio de cualquier -

otra. 20. La Repóblica Mexicana pructicar6 todos los medios -

posibles <le comunicación para mantener y establecer los lazos 

de unidad con ül Romono Pont!ficc a quien reconoce por cauezn 

de la Iglesia Universal. 3ª. La Re¡16blico est6 sometida 1¡ los 

decretos de los concilios generale6 sobre el Dogma, pero es li 

brc de aceptar sus decisiones sobre disciplina. 4Q. El Congr~ 

so General Mexicano tiene la facultad exclusiva de orreglar el 

ejercicio del Patronato en toda lo federacibn. 5º. El mismo -

Congreso General se ha reservado arreglar y fijar las rentas -

eclesi6sticos. 6°. El metropolitu110 de M~xico harb ln cree--

ci6n, agregaci6n, desmembrncibn 6 rcstouraci6n de las di6ccsis, 

conforme a lns secciones civiles que designe el Congreso Gene-

ral. 7°. El mismo metropolitano, o en ou defLcto ~1 diocesano 

más antiguo, Cúnfirmará la elección de los obispos y éstos con 

fir~ar6n al Metropolitano, dando cuenta en uno y otro coso o -
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su Santidad". ( 12) 

Esta solucibn no fu~ aceptada por el clero y el problema 

permaneci6 sin poderse resolver. El Doctor ~lora propuso el --

sistema, que a la postre debla de aceptarse. En su ''Diserto--

ción sobre lo naturaleza y aplicación de los rentas y bienes -

cclcsiÁ.sticns 1
', el Dr. Mora, (untlamentándosc en el Derecho Ci-

vil y en el Canónico, en las doctrinas de la Patrística y la -

Escolástica, en cintas de los Concilios y de las mismas Escri-

turas, expuso las siguientes conclusiones: ''Los bienes conoci-

dos por ecle~i~sticos son de nnturnlezn temporal, los mismo --

antes que dcspu~s de 11aoer pasado a lo propiedad de la Igle--

sin. Que la Iglesia como Cuerpo Místico 110 tiene ningún dere-

cho sobre los bienes citados. Que como comunidad política pu~ 

de adquirir, tener y conservar bienes temporales, pero ~Ólo --

por los derechos que le concede la legisluci6n civil; que ln -

(12) Cit. por Porrás Sánchez. ob. cit. 
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autoridad p6blica puede dictar par si mismo lo que estime con-

vcnientc sobre adquisicibn, ad1uinistroci611 e invcrsi6n de bie-

ncs cclesi6sticos. finnlmentc, que en un sistema federativo, 

el poder civil a qua corre~pondcn estas facultades, es el de -

los Estados y no el de la [cdcraci6n'1
• (13) 

El Doctor Moro propuso en 1836 lo scparocibn de la Jglc--

sia y el Estado: ''De la Co11stituci6n se debe tambibn hacer que 

dcsaporczcn cuanto en ello hay de concedatos y patronato. Es-

tas voces suponen el poder civil investido de funciones cele--

siásticas, y el eclesiástico de funciones civiles y ya es ti~~ 

po de hacer que desaparezca esta mezcla monstruoso, origen de 

tantas contiendas. Reasurao la autoridad civil lo que le pert~ 

nece, aboliendo el fuero cclesióstico, negando el derecho de -

adquirir u las manos muertas, disponiendo de lo~ bienes que --

actualmente pozcen, sustrayendo ·le su intervenci6n el contrato 

civil del matrimonio, etc., ~te., y deje que nonibrc& cuyas y -

(13) Josl Ma. Luis Mora. "El Clero, El Estodo y La Educaci6n -

Nacional". Eruproous Editoriales. MAxico, 1950 pp. 134 y -

135. 
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obispos a los que gusten, entendilndose con Roma como les pu--

reza". (14) 

Como puede observarse, el Doctor Hora di6 la base ideolb-

gica para ln •1 Lcy Lerdo'', la ''Ley Ju6rcz 11
, y los Leyes de Re--

forma. 

(14) Cit, por Reyes Heroles. Ob. Cit. p. 327. 



CAPITULO 

III 

ECONQ;.;IA Y PROPIEDAD EN EL J.,IBERALI~MO 



ASPECTO AGRARIO co;:o ANTECEDENTE DE LA 

DESAMORTIZACION Y LA NACIONALIZACION 

El liberalismo españul e hiSJlnnoamericano tienen marcados 

diferencias con el liberalismo del resto de Europa, y con las 

doctrinas que forman lo Uni6n Norteamericana. En primer tbr--

mino España rechaz6 la reforma luterana, y tuvo que buscar den 

tro de la antigua trndici6n cat6lico 1 los doctrinas que pudie-

ran fundamentar la libertad del hombre y la soberanía del pue-

blo. Luis de Malina, en cd siglo X\'I, descubre la 0 cienci.a 

media 11 y pretende armonizar con ello la libertad del hombre y 

la omnipot~ncia de Dios. En lo misma ~poca, Su6rez su cnfrcn-

ta con Jacobo de lnglaterra 1 pnra refutar la teoría del ders 

cho divino de los reyes. El fil6sofo granadino le d~muestra -

nl monarca británico que la autoridad de los príncipes procc--

dia s61o en forma 1u~di~t~ de DioR, pues el poder político les 

había sido dado por el pueblo directamente, mcdiuntc un conve-

nio, que los reyes debian respetar. Suárcz en su respuesto al 
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rey de Inglaterra, seüolo que en cierta manero, la democracia 

es un r6gimen de derecho natural, y que los príncipes est6n --

obligados o rendir cuentas al pueblo de la gestión que se les 

ha encomendado. 

Ahora bien, el existir tales doctrinos hizo in6tiles los 

dizquisiciones de los fil6sofos liberales en Espafia. Solaroen-

te lo existencia dd ciertas situaciones ele hecho (lo inquisi--

ción o la expulsi6n de los jesuitas), podia justificur la crí-

tica del uso inkodcrado de la autoridad por parte <le los monaL 

cos. Por eso en España fueron débiles en principio, lus idcus 

de corte libernl. 

Por otra parte, por rnzones de muy variado linaje, en ---

España no llegó a formarse una burguesia, que reclamara cier--

tos derechos, para hacer prosperar lo industria G el comercio. 

Espafia prosiguib siendo un palb fundo~cntnln1enre cgricola du-

rante los siglos XVII y XVIII, incapaz de organizar adecuada--

mente la explotaci6n de HUS propias riquezas o las de las col~ 
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nias de ultramar. Para los espaftoleb, pues, no tenían ning~n 

significado los escritos de Adam Smith y los liberales de la -

Península siguieron creyendo en la necesidad de intervenci6n -

estatal paro reglamentar ln nctividad económica. 

Los lihcral~s cspnfiolcs recibieron del si~lo XVII una he-

rencia de la cunl jaru6s rer1~geron: la inquietud en raaterio ---

ngraria, que jam6s pcnsoro11 como un asunto concerniente sblo -

a los particulares. 

A principios del si~lo XVII se comienz~ a sentir, nunque 

en forme imperceptible, lu decadencin del irupcrio se hace 

evidente lo pobreza de los españoles. Entre 1600 y 1626 se --

publican tres obras que demuestran gron inquietud unte estos -

problemas: ''De la politice necesaria y ~til restuurncibn de lo 

re~6blica de Espafiu y estados de ella y dcsernpefio universal de 

estos reinos 11
, de Mortln Gonz6lez dt Collerigo: itRestauracibn 

política de Espafio 11
, de Sancho de Moncoda, y ''Conservacibn de 

Honarqulas'', de Pedro Fern6ndez Navarrete. Los outores coinc! 
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den al señalar las causas que estaban minando el po<l~rio ,;e 

España; la falta de poblaci6n en la Pcninsula, debido a la ex-

pulsi6n de moriscos y judíos, a las empresas •e Europa y a la 

colonizocibn de los Indios; lo decadencia de ln agricultura, -

debida al latifundismo que se hnoÍ¡1 creado, nicrccd a los mayo-

razgos y vinculaciones. 

Sauvedra Fajardo considera a los fideicomisos mayoraz--

gos, como los principales causantes de ln pobreza en Espufia --

''porque el hermano mayor carga con todo la hacienda ••• y los 

otros no pudiendo casarse, o e hacen religiosos o salen o ser-

viren ln guerra .•• con que las familias se extinguen, las --

rentas reales se agotan, el pueblo queda insuficiente para los 

tributos, crece el poder de los excentos y mengua In jurisdic-

ci6n dei príncip~''. (1) Estos mismos autores n1encionu11 como 

causn conconiitantc, la repug11oncia de los espuóoles µara la --

(1) Snevedra Fajardo. Empresas Políticas. Em¡1rcsR l.X~l 
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industria o el comercio, pues se resignan como dice Comeiro, -

11 a padecer hambre, degnudez miseria antes que humillarse a 

vivir de la la~or de sus manos '' 

En 1770 el Conde de Floridublunco, en su calidad de fis--

cal del Consejo de Castilla, realizó una inv~stigaci6n sobre -

los problemas agrarios en la regi:n de Extramadurn, y encaru--

ci6 a las autoridades a co11tener a los poderosos, ''µorquc al -

Estado ru6s le convienen muchos vasallos de [ortunah ~cdianas -

que pocos, aunque muy ricos'1 (2) Anteriormente, en 1766, se 

dictó uno Real Provisión, en la cual se ordenaba , 1 rl!parto de 

terrenos baldíos y tierras conscjiles en ln provincia de Badn-

joz, paro favorecer a los vecinos pobres. Sin embargo, dicha 

dispusici6n nunca fue obedecido. En esta u1ismo época, D. Pe--

dro Rodríguez Compomanes ~u1iLi~ un dictAmen ante el Consejo de 

Cnstilln, para promover la publicnci6n de uOD Ley Agruria. 

Jovellanos considera que deben removerse los estorbos, que ---

12) ~it. pur U.A. Alvarcz en el Pr6logo al Informe sobre la -
Ley A~~arin,de Jovellanus.lnstituto e E=tudios Políticos. 
'lad1111 19%. µ. 3U 
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impiden al desarrollo de lo agricultura. Dichos obstáculos --

son de tres clases: lº Políticos o derivados de la legislación. 

zg Morales o derivados de la opini6n. 3º Físicos o derivados 

de la naturaleza. 

En primer término, Jovcllanos propone la transformaci6n -

de los terrenos baldíos, propiedad comunal destinnda a la gan~ 

dcria, en propicdod de cur6cter privado, dedicada a la agricu! 

tura. 1 'R~d~zcanse a propiedad particular los baldios y el Es-

tado lograr¡ un bien incalculable. Vendidos o dinero o a ren-

to, repartidos en cfiteusis 6 an foro, enajenados en grandes o 

pequefias porciones, la utilidad de la opcracibn puede 3er mbs 

o menos grande, o m&s o menos pronta, pero siempre scr6 infal! 

bl~, porque el interés de los adquirientes establecerá al cabo 

en estas tierras aquello divisi6n, aql1el cultivo, q11e ~ec6n --

sus fondos y sus fuerzas, y seg6n las circunstancias del clima 

y suelo en que estuvieren sean m6s convenientes, cierto que 

si las leyes las dejaran obrar, no hay que temer que tomen el 
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partido menos provechoso''. {J) Jovellanos considera que dcb~ 

r&n dividirse las tierras concejiles y ser entregadas en pro--

piedad a los particulares. Insiste en que una vez creados las 

pequeños propiedades, éstas deberún cercarse, p3í8 evitar los 

abusos que se derivan del llamado 11 derccho de lu cspiga 11
• 

Igualmente protesta ¡ior los privilegios concedidos a la -

ganaderin trashumante. 

Jovellanos se opone u lo amortizacibn de la tierra, pues 

las leyes que la han establecido, dejan sif1 uportuni<lad d~ ---

convertirse en propieturios n lu mayor parte de los indivi---

duos, encarecen el valor de la tierra, y sobre todo, perjudi--

can el desarrollo ogricoln de Espofia 11
• Y en tal estado, ?Qu~ 

se podría decir del cultivo? El primer efecto de su situacibn 

es dividirle para siempre de la propiedad; porque no es 

crelble que los grandes propicturloG p11~dnn cultiv&r sus tie--

rras, n1 cuando lo fuese, seria posible que las qu1s1e&tn cul-

(3) Melchor Gaspnr de Jovellunus. Informe sobre la Ley ngraria. 

Instituto de Estudios Pol!ticos de Madrid, 1955. p. 65 
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tivar, ni cuando las cultivasen seria posible que las cultiva-

sen bien". (4) 

El autor del Informe señnlu los rnaleu, que ha acarreado a 

la agricultura el acrecentamiento de la riqueza territorial en 

manos del Clero, y propo11e una ley, que dcvt1~lve .ll pueblo 9US 

riquezas y que ol~jc a los religiosos de los preocupaciones de 

carhcter temporal. Igualmente ¡1ropone Jove1lanos la dcstruc--

cibn de los mayorazgos, que ''son cosns rio sblo rcpugnontc5 u -

los dict6menes de ln raz611, y ;1 los sentimientos de la natura-

lezo, sino tambi~n ~1 los principios del pacto social, y o las 

m6ximas generales de la legislaci6n política''. (5) Para dur 

fin a los estorbos políticos, Jovellenos propone ur1a Gerie de 

medidas que regulen el comercio exterior e interior de los pr~ 

duLtos agricolas y que alivien las contribuLjones que pesan --

sobre la agricultura. 

En relaci6n con los ''Estorbos morales''• Jovellunos propo-

(41 Ob. Cit. p. 131. 

(5) Jovellnnos. Ob cit. p. 151. 
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ne que se eduque o los propietarios en les ''ciencias 6tiles'1
, 

alej~ndolos de ''las vanas investigaciones que s6lo pueden pro-

ducir una sabidurin presuntuosa y est¿ril''. A los labradores 

se les entregorin unos cuartillas tbcnicas, (llle en estilo lla-

no, y acomodado o la comprchensi6n, explicasen los mejores m~-

todos de preparar ln tierra a las semillas, de sembrar, ca--

ger, escardar, trillnr y asuntar los granos; y de guardnr 1 y -

conservar los frutos y rc1\ucirlos o caldos, ü harinas: que dcA 

criLiesen sencillamente los instrumentos y m6quinas de culti-

vnr, y su m6s f6cil y provechoso uso; y finalmente, que descu-

bricsen, y como que seftulurcn con el dedo todes las economías, 

todos los recursos, todas las mejoras J udclnntamientos 1 que -

pueda recibir esta profesi6n''. (6) Pora Jovellanos, Espafia -

debe convertirse en una naci6n de pequeftos propietarios agric2 

las. En sus escritos no se nota una gran preocupación por prQ 

mover el desarrollo del comercio o de lo industria española. 

(6) Jovellanos. Ob cit. p. 246. 
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Para el autor del Informe, las in~titucioncs comunitarios 

que florcccrlan en la peninsula, so11 sim¡ilemente vestigios de 

bpocas prct~ricas, que dcbcr6n dcsuparcccr. Sin embargo, cxi~ 

ten aspectos sociales en sus escritos, que no pueden nicnosprc-

ciarse; en primer tbrmino, Jovcllunos recurre constantemente a 

la autoridad estatal para promover el desarrollo de ln agricul 

tura; en segundo lugar, se 11ota en sua escritos una l¡ondísiraa 

preocupaci6n por el bajo nivel de vida de los cspafioles, y una 

b6squcd~ incesante de soluciones, que po1lria11 rcniedior situa--

ción tal~ 

Pura Jos6 Miranda, ningu110 de los principelvs li1icralcs -

espafiolcs: Aranda, Compomunes, Jovcllnnos, Conorr6s, llego u 

proponer un cambio político definitivo. 11 Ninguno de esos enci:. 

clopedistas cspafioles se saldri de la 6rb1ta del uhboluLlbWO -

de nuevo cufio. Aunque la base doctrinal sea casi la misma que 

la de loa revolucionarios franceses, son partiünrios del desp~ 

tismo ilustrado y lo único que proponen en sus escritos es la 
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introducci6n de re(ormas en los esferas ccon¿~ica, social y --

admnistrativa, llegando a lo m6s a pedir 11na mayor participo--

ci6n del pueblo en organisnios auxiliares del rey 1
'. (7) La --

opinibn de Miranda confirma c~mo el liberalismo espafiol tl1vo -

uno mayor ¡¡rcocupnciGn social quu politica. 

Desde antes de proclamursc !a independencia, haGia npare-

cido en lo Nueva Esparia una serie de e~cril0G, que patentizan 

la preoct1paci6n de ci8rtos lnLclectunles por el problema del -

cumpo. El obispo de Mlchoac6n, Don Manuel Abud y Qucipo, 

escribil a principios 1lcl siglo XIX unu memoria, para prcscn--

tarla ante lus autoridades correspondientes, en lo cual s~ñal~ 

ba los principules problemos ccon6micos sociales (je la Colo-

nin. En relaci6n al campo decía ''La Nueva Espafia es agricult2 

ra solamente, con tun poca industria, que no basto a vestir y 

calzar un tercio de suG habitantes. Lns tierras mal divididas 

desde el princi11io se ncumularou en pocas manos, tomando la --

(7) J. Miranda, Las Ideas y las Instituciones Politicas HexicA 

nas, Instituto de Derecho Comparado, U.N.A.H. 1952 p. 148. 
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propiedad de un particular (que debla ser la propiedad de un -

pueblo entero), cierta forma individual opuesta en gran manera 

a la división, y que por tanto siempre ha exigido y exige en -

el dueílo facultades cuantiosas. Ellos recayeron en los con--

quistndores y sus descendientes, en los empleados y comcrciun-

tes, que les cultivobu11 por s1 con los brozas de los ind!gc11os 

y de los esclavos del Africo •.• Los pueblos quedaron sin pro-

piedad, y el interbs m1tl entendido de los hacenderos no les 

permiti6 ni permite todavia nlg6n equivalente por medio de ---

arrendamiento siquicro de cinco o siete afias ••. la indivisibi-

lidad de lns hacicndns, dificultad de su manejo y falta propi.Q. 

dod en el pueblo produjeron nun producen efectos muy funcs--

tos a la agricultura misma, a la poblaci6n y al Estado en gen~ 

ral. (B) 

Debemos considerar que Abad y Qucipo exagera un poco en -

este p6rrafo, puesto que a pesar de la n1ultiplicaci6n de los -

(8) Cit. por Porfirio Parra. Sociologia de lo Reforma. Empre-

sos Editoriales. MPxico 1967 pp. 102 y 103 
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latlfundtos c1viles o eclesiásticos, aun exiot!n un gran núme-

ro de tierras ocupadas por comunidades indlbcnas. Sin embar--

go, lo s1tuaLi6n de los agricultoros que formaban parte de una 

comunidad, no ero del todo envidiable, o pesar Je lt1s privilc-

gios y excepciones, que les había concedido lu lcgislncibn de 

Indias. ''En efecto, la~ don clases de indiu~ y casta~ se ----

hallan en el mayor abatimiento y dcgroducib11. El color, la --

ignornncio y la rniscrin <le los indios los coluLun a un1i distan 

cia infi11ita de un cspn~ol. El favor de los leyes en esta por 

te los ap1ovcchn poco y en todas les (jembs los du~a mucho. 

Circunscritos en el circulo que forma un rudjo de seiscientas 

varas, que sefialn la ley a sus pueblos, no tio11e11 propie<li1d in 

dividual, La de sus comunidades, que cultivn11 upr~mlados y --

sin interhs inmedioto 1 debe ser para ellos uno corgn tunto rn~s 

odiosa cuanto mis ha ido creciendo de día en <lln la dificultod 

de aprovecharse de sus productos en ~11s necesidades urg~ntcs, 

que vienen a ser insu¡1Lrablcs por la nueva formo de manejo que 
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estoblcci6 el código de intendencias •.• Aislados por su idio-

ma y por su gobierno, el mbs in6til y tirano, se perpet6a en -

sus costunibres, usos y su¡,crsticiones groscrns 1 que procuran -

mantener misteriosamente en cad¡1 puclilo, ocho o diez indios --

viejos que viven ociosnmcnte a expcnsns&cl sudor de los otros, 

dominhndolos con el mhs duro despotismo. Ir1l1nLilitados por lo 

ley de hacer un contrato subsibte11te de ernpn~arsc en más <le --

cinco pesos, y en unn po}¡1bro, Je trotar de contratnr, es irnp~ 

siulc que udelnnten en su instrucción, que mejoren rle [orluna 

ni que den un ¡iaso adclnI1tc pera levantarse de su mJseria .•• (9) 

Al leer el Estudio de Abad y Qucipo nos damos c11c11ta que 

los españoles crearon grandes latifundios, y emplearon pnrn 

cultivarlos n los antiguos propietarios indígenas y en los si-

tios donde no pudieron hacerlo, dehido a las prohibicic>nes coil 

tenidas en los Leyes de Indias, a la presencia de ulgfin misio-

ncro de tcoplc heróiro o de algún honesto rcpr~sentnntc del --

(9) Abad y Queipo, "Estado moral y politice en que se hallaba 

la poblaci6n de la Nueva Espafia en 1779 11 .Cit. por Parra. -

ob. cit. p. 48. 
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rey, dejaron abandonados i los poblodorcs, sin hacerlos pnrti-

cipes de las ventajas 1lc ln civilizociLn. Por ello, es perfcs 

tomente comprc11siblc que tonto Moru como Alum~1i 1 y uun el ~is-

mo Abad y Queipo, vicro11 lu guerra de itidep~11dc11cio corno un --

movimiento soci~l, que Le11día a Qodificnr el sisten1a de propi~ 

doo imperante en la Colonia. El Obinpu de Micl1ouc611, c·l cxco-

rnulgar a llidalgo, lo acuon de ¡irovocar una guerra, que no pudo 

terminar sino con la destrucci6n d~ los in(lígenas o de los es-

pafioles'' ?Cun qub ojos vcrh11 los indios a los usurpadores de 

sus bienes? ?Cun qu6 impctu, con q116 violencia iracunda y ob~ 

tf:¡ada ucometcr6n o sus opresores, talando e i11ccndiando sus -

haciendas Y sus cosas? !Infelices! ?Y c1161 scr6 el resultado? 

Unidos los españoles los castas, poniendo en juego sus tule~ 

tos y superiores recursos después de dcstruirsD y urruinurse 

recíprocamente una gra11 porci6n de los dos partiJus, Jclic se--

cumbir y quedar oprimida o tal vez exterminada la clase miBcr~ 

ble de los indio•"· (10) 

(10) A. y Q. Cit. por Manuel llcrrcra, en ''Ponciano Arriaga 11
• -

SEr., Mixico 1966 pp. 15 y 16. 
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El temor del sabio obispo de Michoac6n, era muy com¡1rens! 

ble desde su punto de vista. Abad y Queipo comprendi6 inmcdiA 

tamentc que llidnlgo había iniciado uno guerra con un cnrbcter 

m~s bien social que político. El Cura de Doloroz declnr6 pri-

meramente la neccsido<l de confiscar loB bienes de los cspafio--

les y en un bando del 5 de diciembre de 1910 1 prohibi6 que se 

arrendasen las tierras pertenecientes a los comu11ida<lcs indigQ 

nos. 

Morelos sigui6 el cami110 trazado por llidulgo y orden6 que 

se repartieran las grandes haciendas en pequefius propiedades, 

por considerar que los latifundios no producian resultados po-

sitivos. En Yucnt&n, en 1812, el padre Vice11tc Maria Ve16z---

qucz, fundador del sanjuanismo, sostenlo ''el derecho origina--

ria de propiedad de la tiPrrA por parte de los indi~en&s, der~ 

cho usurpado por los conquistadores, que hablan e1npleudo la --

religibn como pretexto, por lo consiguiente, decla que las tis 

rras debian ser devueltas a los indígenas, ¡lrcscindicndo de --
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los títulos de propiedad coloniales, que s6lo tcninn por fundA 

mento la usurpación. (11) 

Terminada la Indcpcndenci;1 1 aparecieron un buen n6mcro de 

obras en que se proponen planes para resolver los problemas 

del campo en 1822, el l,ic. Frnncisco Azcárute 11r~s~11Lb unü se-

ric de Informe Agrario y de Coloniznci6n ante el Congreso, o 

instancio de Jovcllunos. En 1823, ~e publica el 1'Conlrat0 de 

AsociaciÓ¡1 pL1rn la Rcp6hlica rle loA Estados U11idos de An~hunc 1' 1 

del pudre Severo Muldonado, ~n el cunl se propone la crcacibn 

de un Bo11co 1 que compror!o los tierras omorti2od¿1s 1 las fincas 

r6sticas y urbanas pertenecientes ll religiosos y los bienes 

vinculados por moyorazg~s, para revc11dcrlos al mayor n~mcro 

posible de ciudadanos, con lo cuol se extirptlrÍu la miseria 

se acabaría el predominio de la aristocracin, que finca en la 

ocumulacibn de lu propieJJd territorial. 

En la obra del padre Mnldonarlo encontramos una viva 

(11) Reyes Heroles. ob. cit. Tomo III. p. 548. 
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inquietud por desposeer al clero de sus bienes territoriales. 

Causaba vivo irritnci6n o los hombres cansados de aquella épo-

ca, ln improductividad de las fincas pertenecientes al clero, 

los cuales estaban abandonadas pues los religjosos no podian -

dedicarse directamente al cultivo de la tierra. 

Adem,s, era alarmante, a principios del siglo XIX, el cr~ 

cimiento de los bienes del clero. St1cedia ql1e los campesinos 

carentes de numerario, hipotecaban sus tierras a los juzgados 

de capellanía, y en caso de mala cosecha, pasabbO sus terrenos 

a ser propiedad del clero. 

Por otra parte, los diezmos eran un verdadero azote para 

los agricultores tanto por lo elevado del tributo, como por la 

forma de recogerlo; en efecto, los diezmos se recogian ''in nu-

tura'' y para evitar que los productoG se echaran a perder, los 

cl~rigos los vendían a precios bajos, creando con ello una co~ 

peLenLia ruinosa para el agricultor. 

Por estos motiv.os, la mayor parte de los liberales del --
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siglo XIX consideró que la solución del problema agrario con--

sistlo en hacer dosomortizar las propiedndes del clero y las -

vinculadas por mayorazgos, y en evitar los abusos que hubion -

padecido los ogricultorcs. Por eso e11contramos continuamente 

mezclados, en la primero mitad del siglo XIX, el problema agr~ 

rio con problemas de aspecto religioso. 

No solamente los lde6logos como el padre Maldonúdo se ---

preocupaban por el problcrua agrario. En el Congreso Constitu-

yente, en 1822, Bustamante propone la venta de terrenos bol---

dios, y señala la necesidad de repartir tierras entre los indi 

gcnas rlesposeidos. 

Ese mismo afio, se aprueba una ley de colonizncibn, cuyo 

ort!culo once dice lo siguie~te: ''Dcbiendn ser el principal -

objeto de las leyes en todo gobierno libre aproximarse en lo -

posible a que los propiedades estbn igualmente repartidas, to-

mnrá el gobierno prevenido en esto ley, para procurar que aqu~ 

llas tierras que se hallan acumuladas en grandes porciones en 
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una sola persona o corporación, y que no pueda cultivarlas, --

sean repartidas entre otros, indemnizando a los propietarios -

en justo precio n juicio de peritos''. 

Un decreto del 18 de agosto de 1824, referente a coloniz~ 

ci6n, establece lH prohibici6n de los i1uevos poblador~s de pa-

sar su propiedad a ''monos muertas'' y se limita la cxtcnsibn de 

los terrenos para cada colono. 

Fernándcz de Lizardi, literato y periodista, tambieñ pro-

pone planes para el campo. El Pensador considera que la pro--

piedad ngricoln no debe exceder de cuatro lenguas cuadradas, 

que allí donde existan cxcede1ltes, el gobierno debcr6 comprar-

los para venderlos y crear uno legión de pequc11os propietarios. 

Las protestas que &e presentaren unte esta disposici6n nu 

debcr6n tomar en cue~ta. ''Tampoco a los ludro11es 'es gusla 

que se les grite lo que han robado; mas el gobierno no debe --

consultar con el gusto y avaricia de los ricos, sino con la --

justicia y el bien general de la naciln 11
• (12) 

(12) Reyes Heroles. ob. cit. Tomo III. 
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En Fernlndcz de Lizordi y en Severo Mnldonndo encontramos 

una tesis contraria, la acumulocibn de riqueza en unns cuantas 

manos, pone en peligro n lo sociedad y es el origen de todo --

despotismo. 

Lorenzo de Zavalo, formado e11 las pl6ticas del pudre ----

VelAzqucz, insistía en ln neccsidac! de repartir los lntifun--

dios, sin tornar en cuenta los titulas de propiedad heredados 

de la Colonia. Siendo gobernador del Estodo de M~xicu cntrcg6 

a más de cuarcntu pueblos tierras pura cultivo. En 1833, mcr-

ced a sus esfuerzos, se distribuyeron las tierras ele las Misi~ 

nes situadas en ''ambas Californias''. Este Gltimo decretu ha -

sido muy discutido, pues se dice que facillt6 lu invesibn nor-

teamericana en Californiu_ cuyas Misiones eran al principio --

apoyo de H~xico en el Norte-

El gober11ador de Zacatecas, Don Francisca GarcSa Salinas, 

compr6 varias haci~nda~ del Estado en 1829 y las entrcg6 en --

arrendamiento perpetuidad o pequefios agricultores, pramovi6 

la fundaci6n d~ un Banco que comprnriu las tierras del clero. 
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pagándolas en veinte eñes, para poder proveer les fincas nece-

sarias para extirpar la miseria en Zacotecas. Con objeto de -

evitnr las acusaciones del clero, convoc6 el Congreso del Est~ 

do a un concurso con premio de dos mil pesos, para el autor 

que presentara el mejor trabajo sobre t·l arreglo de rentas y -

bienes eclesi6sticos. El Doctor Hora gan6 ese premio, las ---

conclusiones del mismo armonizaban períectaruente con la pollt! 

ca del ilustre gobernador zocatccano. 

El problema de lo tierra provocb diversas rebeliones a --

mediados ~el siglo XIX. El 30 de diciembre de 1847, se procl~ 

m6 en lo Huasteca el Plan de Amotlhn, e11 el cual se declaran -

comunes las tierras de los haciendes, las cuales podr~n trabo-

jarae sin pago de estipendio alguno. 

En Tantoyuca de Chicontepec 1 se proclama otro plan de 

1848 1 en el cual se vuelven a declarar comunes a todos los me-

xicanos las tierrns de la Repúblico y se prohibe a los propie-

tarios cobrar dinero por los terrenos que hubiesen arrendado. 
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En 1849, se proclamo otro Plan en Río Verde, San Luis Po-

tos!, en el cual se pide al Congreso que dicte lus medidas ne-

cesarias 11 que arreglen ln propiedad territorial bien distribu! 

da, a fin de que la cluse menesterosa del ca1npo mejore de si--

tuoción". 

Ese mismo afio, el gobernador del Estado de tl~xico, Mnria-

no Arizcorreta, t1acc imprimir u11a circular en que do a conocer 

el et:1tado de inquietud rcinuntc •n Tierra Caliente, pues Jos -

indígenas pretenden nlzorse en contra de los ~busos de los prQ 

pietarios sobre los jornalcroc y sobre todo por la invasi6n de 

las tierras pertenecientes il lus comunidades. !.os propictn---

rios, encubezudos por Andr~s Quinta11n Roo y pur Gabriel Yermo, 

censuran a Arizcorrcta y decidieron nrmas a sus cmplcudos, po-

ra defender las haciendas. 



EL PROBLEMA DE LA PROPIEDAD A 

MEDIADOS DEL SIGLO XIX 

2 

Dcspu~s de la rcvolucibn Francesa, lo burguesía puso en -

práctica los principios de los fisiócrutus, y en forma velada, 

resucitó algunos de los viejos principios romanos sobre la prg 

piedad de la tierra. El Derecho Romuno cl~sico hnbio dcscom--

puesto lo institución de ta propiedad privudo, en tres (acult~ 

des (undomcntolcs: a) El derecho de usas (usus); h) El d~rc--

cho de percibir los frutos (Crutus); e) El derecho dP dispo--

t1er de lo propicdod, ain cas ltrnites que lo~ ¿1ctos que entrafi~ 

ru11 la comisi611 de un delito o un perjuicio evidente en contra 

del interés genernl (abusus). 

Lo burgucsla que hobia tomado el poder e11 1789, logrb ---

inscribir o la propicdud, en la Decloraci6n de Derechos Jel --

llombre y del Ciudadano, como ''un derecho inviolable y sagrado, 

del cual ninguno puede ser privado, sino cuando la necesidad 

p6blicn 1 legalmente ~emostrada, lo exijo evidentemc11te 1 y siefil 
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pre bajo la condicibr1 de uno justa y previa indemnizoci6n. 

11 Algunos afios mis tarde, Louvet dcclorn que el C6digo Civil 

perseguía como principnl objeto rcglnmenlor los dercchou 1le 

propiedad. Portulis, en la Exposici6n de Motivos declarn ''quu 

los dominios de los particulares ~r11n propiedades ~agradas que 

dehlnn ser respetados por el misu10 sobcrono''. 

El articulo 544 del Cb<ligo Civil Fruncbs ex¡ircRabn la 

aceptución ab~oluta de lu doctrino romu1w: 11 1<.i pro¡Ji('dad es el 

derecho <le gozhr ~lsponer Je lus cosas de lu manero m~s abs~ 

luta, con tal de que no se haga u11 uso prohibido por los leyes 

o por los reglamentos''. En la Exposici6n Je ~lotivos del-----

Cbdigo de Procedimientos Frnnc6s, se ufirmnba que '1 las formas 

son la garantio de lo propiedad y de lo seguridDd''. 

Como puede ohservars~, lo~ JUr1Rtas burgueses eliminaron 

de los fines rlel Derecho a la Justicia dcsli5aron cusj totaJ_ 

merite u la propiedad de los limites que antiguamente le 1mpo--

niu el Bien Común. 
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Cuando los socialistas y los cristianos iniciaron sus ---

criticas o las doctrinas liberales en relaci6n con la propie--

dad, aparecieron multitud de obras, en 1.as cuales se esgriminn 

argumentos para demostrar lns vcntajus del r6gimcn existente. 

Adolfo Thicrs p11blica e11 1848 (mismo afio Je] manifiesto del 

Partido Comunista) un libro de11ominado ''La Propiedad''. c11 ~stc 

in~iste en los derechos absolutos del pro~ietario, basndo en -

el principio de que toda propiedad provicr1c del trabajo. Ex&~ 

tamcnte en el mismo afio, aparece otra obra, bsta de Federico -

Bastint, llamada ''Armonios Econ6micos'' en la cual se convierte 

el egoísmo del propietario en un impulso mlstico otorgado al -

hombre de empresa por Dios, quien se vale del propietario puro 

hacer llegar la justicia a la humanidad. Las ''Armonías Econ6-

micas" principian en un epígrafe: ''Digitus Dei est Hic y li.1 --

luchn que emprende Bnstiat en tavor de los propictnrios, es --

considerada por el propio autor como una 11 cruz~da 11 • 

Bastint insist~ en lo teoría de que lu propiedad nace del 
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trabajo pero da una explicaciln m&s amplia que sus predeccso--

res: ''Dios ha creado la tierra. Ha puasto en su superfici~ 

en sus entrafios une multitud de cosas 6tiles al hombre, ya que 

poseen ciertos propiedades, que satisfacen las ncc~~idades de 

los humanos, Dios ha colocado al hombre frente a esos rnut~riQ 

les y esas fu~rzns de la nuturolczo. El se los ha <lodo grntui 

tamcnte. Los hombres han comenzado a ejercer ~u nctiviclad so-

bre tales materiales y tales fuerzas. y por <liclia raz6n, se --

han hecho un servicio a ellos mismos''~ 

''Han trobojndo igualmente los unos por los otros, y por -

ello se han rendido servícios rccjprocos, Estos scrvlcioG, --

adquiridos mediante 11 e1 c~mbio'', han dado nacimiento a ln idea 

de ''valor 11
, y bsta a la de ''propiedad'' .•• Asi puns, ~on los -

servicios humanos y no los servicios de Dios los que se ------

va16nn ••• Todn propiedad es un valor ••• Los hombres son pro-

pietarios &Ólo de valores, y los valores no son m6s que servl-

cios comparados y libremente recibidos •••• El hombro trabajn]. 
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do por ganar lo que mús pu~d8, rinde servicios a otras perso--

nas: el egoismo lo convierte en un altruista, aunque no lo de-

see. Si coda uno se ocupa de sl mismo, Dios piensa en todos''. 

(13) 

Uno de los problemns fundnmontales de la tesis libero!, 

que consideraba a lo propiedad corno producto del trobajo, con-

sistla en explicar el derecho a testur a favor de determinada 

perso1la~ SninL Simon, hable sefielado los defectos e injusti--

c:.ias que entrañaban los derechos hereditarios, y contra sus --

teorías se elevaron las voces de los liberales, quienes llega-

ron o considerarlo un verdadero enemigo de la sociedad. En 

1876, Paul Leroy Bearlieu publicb un libro ''Tratado Te6rico y 

Práctico de Economía Politicau, L·n el cual se resumen las te--

sis que hnbian esgrimido los burgueses n lo largo del siglo --

XIX, pnra defender los derechos Ut.:. propiedad y de testar. Le-

roy considera a la propiedad como una necesidad nacida de un -

(13) Challayc. Histoire de le Propieté. f'resses lln1v~rs1talff..'!> 

de Francc. París 1958. pp. lll2, 101 y 1114. 
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instinto profundo del hombre, el cual necesite ser propietorio, 

para considerarse verdaderamente libre. Además, In propiedad 

debe ser respetada, pues se fundo en el trabojo y en el ahorro, 

que son las principales fuerzas del desarrollo social. l.eroy 

considero, que en caso de eliminarse ln propiudad privado, no 

se podrin hacer trabajar o ahorrar a las persono~, si110 1nediu~ 

te el uso de lo fuerzo. 

Justificado el derecho de propiedad, Leroy paso o cstu---

dior lo herencia, ln cunl es consccuonciu 16gicu del primero, 

pues si lo que uno posee lo puedu destruir, co11 mayor rozbn 

puede leg6rselo a otro persona. Adcm6s la herencia es legiti-

mo moralmente pues ello fortif icu o la familia y es socialmen-

te 6til 1 y es el 6nico incentivo que poseen los hombres de ---

cierta edad, para proseguir trabajado. 

En le bpoca en que Ponciano Arriaga expone sus opiniones 

BObre el derecho de propiedad, la tesis burguesa había sido 

atacada desde muy variados ángulos y perspectivas. Desde 
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1792, en plena Revolucibn FranCC9a, Graccl1us n~bcuí dirige la 

1'Conjuraci6n de los Iguales''• los cuales pretendían derribar -

al gobierno para instituir un rbgimen donde el trabajo, Ja ti~ 

rra y los bienes fueran comunes paro todos los ltoffibres. 

Saint Simon, algunos años más tarde, se propone encontrar 

un sistema que obligue a los popietarios a desarrollar 1·n lo -

posible la producci6n para conseguirlo, es preciso que la pro-

piedad se reporta según lu capllcidad de las personas: ºDe ca-

do uno seg6n sus capacidades, a cada uno segón sus obras''. 

Basado en esta tesis. Baznrd propuso la supresión de la herc!! 

cia, que convertía en propietarios a los peresosos e incapaci-

tados, hacía imposible el desarrollo de las capacidades de -

las personas, c¡ue no contaban con un principio de propiedad --

para poder trabajar. Pierro Joseph Proudhon considera que el 

trcbajo es el 6nico fundamentr1 de ln propiedad, por lo mismo, 

critica el sistema capitalista, que arrebata a las personas el 

derecho al producto íntegro de su trabajo y considera inmoral, 
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por tal razón, la propiedad de los medios de producción. 

Proudhon afirma que la propiedad es una condici6n de lo -

libertad concluye, con 16gico impecable, que lo propiedad d~ 

be estor al alcance de todas las personas. La propiedad do --

los medios de producci6n, no engendra la libertad, si110 la ti-

ran1a, ya que los ricos convierten en esclavos a los pobres. -

Rechazo enf6ticamente el principio de que la propieduJ <le los 

medios de produccibn se justifica por el interhs p~bliLo, su--

puesto que a lo nocibn 110 le puede beneficiar la explutaci6n y 

tiranía que sufren los pcquefion granjeros, victimas inocentes 

de los grandes propicturios de tierras quienes en ocasio11es --

los ecpujan a hacer la revolución. 

Proudhon no desea un r~gimen comunista, sino un sintema -

de pequeftos propietarios, que dispongan ~in restricciones de -

los productos del suelo que cultivan ellos mismos, junto con -

sus familias. 

Augusto Comto, en su ''Systeme de Pol!tiquc Positivc 1
' con-
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sidcra extravagantes los proyectos comunistas, que tienden a -

suprimir la responsabilidad dignidad de los individuos; sin 

embargo, acepta la crítico que se hace del sir.Lema burgués de 

propiedad que pretende lcvantur calabozos para los personas --

que pidc11 alimentos. 

Para Comte la propiedad no es un derecho absoluto ni un -

privilegio, sino una funci6n social, que debe ser reglamentada 

po~ los gobiernos para evitar los abusos de los propietarios, 

quienes deben ejercer sun funci6n en provecho de sus semcjnn--

tes. 

El socialismo nace precisamente como una protesta ec con-

tro del régimen econórulco impuesto por la burguesía. 

Fernando Lasalle propone un enrubio definitivo en la meto-

dologia de las ciencias sociales: es preciso renunciar a lffs -

categurias abstractas y generales, paro estudiar las realida--

des de la vida social, que variun s~g6n las ~~ocas l~s naci~ 

nes. Para Lasnlle, el Derecho es la expresión de la íuer2a 1 -
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la traducci6n al lenguaje jurídico de los aabicioncs e interc-

ses de los grupos de poder. En toda sociedad hay un conflicto 

latente entre los ''derecl1os adquiridos'' y los ''derechos por --

adquirir''. Por esta razbn, los revoluciones son inevitables. 

Lasolle critico laH teorías burguesas que dan como susterr 

to de la sociedad al al1orro y al trnbnjo. El socialista ole--

m6n dice que la propiedad nace del trabajo de los que no po--

seen propiedades. 

Lasallc sostiene que el soci11lismo no quiere suprimir la 

propiedad, sino otorg~rsela o quienes lo l1on merecido por me--

dio del trobojo. 

Para Marx, la infraestructura que explica el resto de los 

fen6menos sociales, co~siste en el r~giruen de producci6n exis-

tente en una sociedad determinada. "En oc.J::iúlH:b y al desarr..Q. 

llbrse las fuerzas productivas de la sociedad seg~n su evolu--

cibn natural, llegan a ponerse e11 contradicci6n con el ordena-

miento jurídico, forma del derecho de propiedad dentr? del ---
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cual sf! haldan movido h.astn entonces y cuando ésto sucede, su.r. 

ge un periodo de revolución social, pues el cambio de la es--

tructura con6mica mina m6s o menos r6pidamentc todo el cdifi--

cio social y, o la postre, lo derrumbu 11
• (14) 

Las instituciones del C6digo Civil no son para Marx sino 

el resultado de un mero co11ccpto de propiedad, que se hn forma 

do como epifen6mcno del r~gimen <le producci6n capitalista. 

El sistema imperante ha agudizado la lucha de clases, que en -

los países occidentales de mayor desarrollo industrio!, ocu--

rrín fatalmente según el precitndo autor. 

En el manifiesto del Partido Comunista, Marx afirma que -

el comunismo no pretende destruir la propiedad, sino abolir la 

propiedad privada. En 11 El Capital'', Marx considera a la soci2 

dad burguesa como un rlgiruen que niega la propi~dad individual 

fundada sobre · 1 trabajo. Para él, las in~titnr.iones de su --

éyoca consagran el principio de propiedades surgido del traba-

(14) Mario de la Cueva. Derecho Hexicano dol Trabajo. Tomo I. 

Editorial Porrún. México, 1967. p. 73. 
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jo del pr6jimo, La Comuna de París queria hacer de la propio-

dad individual, una realidad. 

Marx supone que el proletariado, al tomur el poder quita-

rb o lo burguesia los medios de producción, q11e pasar6 u ser -

propiedad de la comunidad, lo cual podrá subvenir así a lus n~ 

ccsidadcs de sus miembros. 

En Marx no se plantea el problemn morel ele la propiedad, 

las formas de producci6n constituyen un proceso 11ott1ral, incv~ 

taLlc que no puede colif icarse desde el punto de vista de de--

terminados valores. 



LA PROPIEDAD EN EL PENSAMIENTO CRlSTIANO 

3 

Los pensadores cristianos ~el siglo XIX comenzaron n plall 

tenr el problemn de la justicia 0 injustjcio del sistema bur--

gués en r~alidad con los principios del Evungelio. o las ensc-

fianzas tradicionales de la Iglesia Cat6lica. En los scmino---

rlos y en las escuelas cut6licns se estudiaban los textos de -

la patrística y de la cscol&stica, 11ue parecían c~tar en con-

trudicción con el sistema burgués del siglo XIX. 

Tertuliano, en el niglo III, fustigaba las co~turnbres de 

los paganos aformnndo: ''Nosotro~ los cristianos sorooD hermanos 

en lo que concierne a la propicdttd, que entre vosotros, es Ca.!!, 

sa de tantos conflictos. Unidos por el corazbn y el alma, no-

sotros consideramos a todas las cosos como pertenecientes a tQ 

dos. Nosotros tenemos todo en com6n 1 con excepci6n de nucs---

tros mujeres. Vosotros, ul contrario, es lo Único que poseeis 

en com~n 11 • (15) 

(15) Chalayo. Ob. cit. p. 54. 
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San Basilio, en esa misma bpoce, parece poner (fl duda los 

derechos de propiedad derivados de la primera ocupoci6n: ''los 

ricos que consicleran como suyas las cosas comunes de las que -

se apoderaron los primeros, son semejantes a aquel hombre que, 

habiendo llegado el primero a un cs¡icct6culo, im¡1idicrn entrar 

a los que fueron llegando despu6s, rcserv611dose para s: solo -

lo que est& ordenando paro el disfrute de toda~·· (16) 

Sa11 Ambrosio afirm~ba que en lu naturaleza existia la prQ 

J>iedad com6n 1 que s6lo la violencia l1abiu engendrado la pro-

piedad privada. 

San Agustín consideraba a Dios como el único propietario 

absoluto de las cosas creadas. La propiedad de los hombres es 

relutivu, y Jebe entenderse co~o unn oportunidad para ejercer 

la caridad y perfeccionarse. Decia que el '1 usus 11 y el ''fruc--

tus 11 derechos ajenos a la propiedad eran legítimos, no asi el 

''abusus'1
1 que estaba prol1ibido por Dios. 

(16) Santo Tom6s. La suma Teolbgico, 2-2 y 47-79. 
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Los maniqueos hablan condenado como malos intríncecamen-

te, tanto al oro como a la plnte; Son Agustin, con muy buen --

sentido, los hizo notar, que el mal no podía estar en los metA 

les, sino en los actos de los hombres, que hacían un mal uso -

de ellos. 

En el n6mero XXXII de las Cuestiones sobre el Antiguo Te~ 

tnmento, dice el obispo de Hipona: ''Aquellos o quienes los fa 

vares de la vida prcséntc hnn dotndo de grandes riquezas, sí _ 

conocen y comprenden la voluntad \~ Dios, quien l1a dado la ti~ 

rra n todos, quien hace salir el Sol para todos los hombres 

quien derrama la lluvia para todos loa cnmpos (pues sólo la --

iniquidad humuno, las circunstancias 0 lo miscriu han arrebutA 

Jo a algunos los bienes que Dios ha otorgado a todos), se con-

siderar6n banqueros de los pobres, y cumplir~n la voluntad dv 

Dios al no abusar de las riquezas materiales y excluirse de --

las celestiales, conservándose asi ricos, tonto en la tierra -

como en el cielo''. 
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En el comentario al Salmo CXXXI, l1ay un reproche en con--

tra de la propiedad privada ''Los bienes que nosotros poseemos 

como propios son la 6nica causa de los procesos, las discor---

dios, las guerras entre los hombres, lns revueltas, las discu-

siones, los cscándolos 1 los pccndoG, las injusticias, los ase-

sinotos, •• 

?O acaso disputamos por los bienes que tenemos en cora6n? 

En común respiramos el aire en común vemos el Sol''. 

Santo Tom6s, en el siglo XIIl, expuso una doctri11a muy 

comentada sobre el derecl10 de propiedad ''acerca de los bienes 

exteriores, dos cosas competen Jl hombre: 1'Primero: lo potes-

tad de gesti6n y disposici6n de los mismos en cuanto a 6sto es 

llcilo que el hoobre poseii cosns propios ••• En Segundo lugnr, 

también compete al hombre, respecto de los bienes exteriores, 

el uso o disfrute de los mismos; y en cuanto n ~slo i10 debe 

tener el hombre los cosas exteriores como propias, sino como -

comunes, de modo que fácilmente dé participación en ellas a --
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cuantos lo necesiten''~ (17) 

Santo Tomás considera ''necesoria a ln vida humana 11
, la --

instituci6n del derecho de propiedad por diversos motivos. 

' 1Primero, porque cado uno es m6s solicito vn la gcstibn 1lc ---

aquello que con exclusividad le pertenece que en lo que es ---

com6n n todos o o muchos, pues cada cual, huyendo <lcl trabojo, 

deja a otro el cuidudo de lo que le conviene ul bien com6n, 

como sucede cuando t1uy CULh~duntbrc de servidores; Segundo, prL 

que se adwinistran m~~ ordenados las cosas humanas cuando o e~ 

da uno incumbrc el cuidado de sus propios intereses, mientras 

que reinaría confusi6n si cada cual se cuidara de todo indis-

tintamente. Tercero, porque el estado de paz entre los hom---

brcs se conserva mejor si cada uno estb contento con lo suyo, 

por lo cual vemos que entre aquellos que en com6n y pro indiv~ 

so poseen alguna cosa surgeJ1 m~s frecuentemente contenidas''. · 

( 18) 

(17) Santo Tomás de Aquino. Suma Teolbgica, 2-2g 66 a 2o. 

'18) Santo 1'1,más Ob. cit. 2-2g 66 a 2. 
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Este argumento tomista se ha presentado o numerosaa disc~ 

sienes pues se debate si el Ang6lico consideraba o no a la pr~ 

piedad privada como un derecho natural, o s6lo como una insti-

tuci6n del Derecho de Gentes. En el siglo XVI, Fra11cisco Su6-

rcz, se planteo el problema del Dcrccl10 de Gentes y lo e11tien-

de. 11 siguie11do los indicaciones de San Isidro y Grncinno, como 

derecho fundamentalmente positivo, aunque instituido por via -

consuetudinaria y univcrsolrnentc por todos lns gentes. Esta -

concepci6n lo aplicaron (los te6logos juristas cspafiolcs del -

siglo XVI) al cnso típico de la divisi611 de la propiedad, por 

lo que muchos sostuvieron que el rlgimcn de propicJud era ins-

tituci6n derivada del derecho natural por convc:1lc11ci11 y utill 

dod, y por lo tanto, fundnmentalmente contingente abrogablc 

en el correr de los tiempos. (lY) 

Le6n XIII, t•n la Rerum Novnrum, nrguu1entn ¡1or el contra--

rio que ''la propiedad privada es clarnmentc conforme a la naty 

(1 ) S. Ramlr••· El Derecho de Gentes, Hodrid 1935. p. 136, 
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raleza. Porque las cosas que para conservar lo vida, y más 

aún, las que para perfeccionarla son necesarias, prodúcelas lo 

tierra, es verdad, con grande abundancia, m~s sin el cultivo y 

cuidado de los hombres no las podria producir .•• Ahora bien; 

cuando en preparar estos bi~r1es naturalcG gasto el hombre la -

industrio de su inteligencia y las fu~rzus de su cuerpo, por -

el mismo hecho une así aquella parte e la naturaJezo material 

que cultiv6, y en la que dej6 impreso una como l1uelJu o fj~ura 

de su propia persona; de ~o<ln que nu pu~dc ser co11forme a la -

roz6n que aquella parte la pos~a el hombre como suya, y a na--

die en manera alguna le sen licito violar su drecho''. (20) 

Santo Tom6s, haLiamos anotado, sefiala el derecho de po---

seer y a disponer uno cosa muy propia; pero no concede al pro-

pietnrio el disfrute exclusivo de los bi~ne&. S1 se trata, --

pues, de un derecho natural, ~ste 110 es absolutü. pueR se hn--

lla limitado por las nec~sidades de los demás. 

(20) Rerum Novarum, 18. 
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Cayetano 1 comentando a Santo Tomás, afirmaba Rer licito -

el apod~rarse de los graneros 1lc los sefiores 1 aun si11 licencia 

de ~stos, en caso de u11a guerra o uno plago, que provocara ha5 

bre entre lo población. 

En la E11cíclica Populurum Progrcssio, se detcrminb el ca-

rhcter de la propiedad y se indicoro11 sus limites: ''Si Jo ti~-

rra esth hecha pora procurar a cado uno de lob medios de Bub--

sistencie y los instrumentos de : u progre50, todn ho~hrc tiene 

el derecho de encontrar en ellu lo que necesita. El reciente 

Concilio lo ha recordado: ''Dios l1n destinado In tierra, y todo 

lo que en ella se contiene, para uso de todos los hombres y de 

todos los pueblos, de modo que los bie11eo creados deben llegur 

a todos en forma ju~to 1 seg6n la reglo de lo justicia, inHepa-

rable de la caridad''. Todos los dem6s derecl1os, sean los que 

sean, comprendidos en ellos de ln propiedad y comercio libre, 

a ello están subordinados; no clcbcn estorbar, antes al contra-

rio, facilitar su realizacibn, y es un deber social grave y --
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urgente hacerlos volver a su finalidad primera. Si alguno ---

tiene bienes de este mundo, y viendo a su hermano en necesidad 

le cierra sus entrafias 1 ?C6mo es posible que recidn en él el -

amor de Dios? Sariido es con qub firmeza los Padres de lu Igl~ 

sia has preci~ado cu61 debe ser lo actitud de los que poseen -

respecto a los que se encuentran en necesidad: No es porte de 

tus bienes, nsí dice Son Ambrosio, lo que tú des al pobre¡ lo 

que le das le pertenece, porque lo que hu sido dado para uso -

de todos, tú te lo apropias. La tierra ha sido dada poro todo 

el mundo y no solamente para los ricos. Es decir, que la pro-

piedad privada no constituye puro nadie un derecho incondicio-

nal Y absoluto. No hay 11ingunn raz6n para reservarse en uso -

exclusivo lo que supera a lo propia necesidad, cuando o los --

demás les falta lo nec~~urio. En unn pala.brn, 1 l derecho de -

propiedad no debe _jam6s CJertitorse con detrimento de la utili 

dad común, según la doctrina tradicional de los Padres de la -

Iglesia y de los grandes te6logos. Si se llegase al conflicto 
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entre los derechos privados adquiridos y las exigencias comuni 

tarins priruordioles, toca o los poderes p6blicos procurar una 

soluci6n con la uctivo participuci6n de lns personno y de los 

grupos sociolcs''. (21) 

Como puede verse, en la ~ltima insto11cia la Iglesia cune~ 

de al podor temµoral ~1 derecho cnsl totnl o legislar sohre --

propiedad aunque le recomi~ndn que respete, en lo posible, la 

posesión privada de los bienes. 

Estas ideas eran conocidas en M~xico durante la secunda -

mitad del siglo XIX. Cuando los debates del Constitt1ycnte t1os 

encontramos numerosas alusiones o los autores de la e~cucla f! 

siocr~tica, a los liberales, a los saintsimoniarios, socialis--

tus y positivistas, así corno referencias m6s o n1enos velada, a 

las doctrinas tradicionales de los tc61ogos cotblicos. 

Arriaga, seguramente, hooiu leido a la mayor porte de es-

tos autores, y conocia las ideas 1le todos ellos; sus urgumeI1--

(21) Enciclica Populorum Progressio. 3. 
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tos en materia de propiedad demuestra un gran conocimiento nl 

respecto, y en ocasiones enuncia doctrinas que no fueron acep-

tedas sino a mediados del siglo XX. 

Arriaga, sin embargo, ~s cauto en ocasiones, y propone --

soluciones congruentes con la modalidad d~ los representantes 

al Congreso Constituyente de 1856. Como buen político, rccha-

za el calificativo de ''socinlisto 11 y oculte, en ocasiones, la 

fuente católica y medieval de ciertas ideas, que hubieran per-

dido toda e!icncia al conocerse su origen, por los liberales -

del siglo XIX. 



C A P I T U L O 

IV 

UBICACION IU~NATURALI~TA DEL PENSAMIENTO 

JURIDICO DE JUARE~ 



DERECHO NATURAL. 

El desarrollo del tema que se pretende exponer, implica, 

obviamente, la tarea previa de preguntarse, si bien, de la mo-

ncra mis breve posible, qu~ es, esencialmente, lo conccpci6n -

intelectual, iusfilos6fica, a la que poden1os calificar como --

iusnaturalisto cu61 es el panorama que en el mundo tic lo re-

flcxi6n filos6fico jurídico, es posible contemplar, consideran 

do incluidas en el, los m6lti¡1les direcciones o tesis que his-

t6ricamcnte han sido scfialo<las dentro de la vasta corriente --

que preconiza la existencia del llan1ud0 derecho natural. Asi-

niismo y aquí, per~itus~ udela11tar una ascvcraci6n rcGpccto de 

la persevera11cia cur1 que se muniflcsta ~11 el decurso de ln ---

historia de los reflexiones jurídicas, la corriente iusfilosó-

fica a que se hart! referencia, aludir, ;;1os a los cxplicot.ioncs 

de pensadores que t;e hui, oc-upatlu del tema, han hecho valer, --

respecto del renacimiento del derecho 1iatural en determinadas 

épocas de la importancia que reviste ocuparnos de tal rcsur-
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gimiente en la actualidad. 

Al ocuparse de estudiar el orden de la realidad, el mundo 

del ser, el hombre emplea instrumentos intelectivos diferentes 

a aquellos de que ectia mano, cuando so preocupa -1 c la regula--

cibn posible o futura de lo conducta de los facultados y obli-

gados, ~n el mundo de los juriclico: en el primer cuso se cm--

pleon los juicios enunciativos que, en un sc11tiJo descriptivo 

son, en tocio caso, vcr<l:idcros o falsos; en el segundo caso, --

las normas de derecho - juicios nor1oativos - que ~~ utili---

zan, tienen, propiamente, un sentido en porte descriptivo en 

parte atributivo y a diicrcncia de los cnu11ciados referidos al 

orden del ser, no pueden ser ni verdnderos ni falsos. O dicho 

en otras palabras, en tanto que los juicios enunciativos impli 

can la prctensi6n de ser verdaderos, las ncrmas juridicas, y -

en ge11erHl, las referida~ a lo regulaci6n de la conducta, pre-

tcnden ser válidas; empero, s~ puede cuestionar la corrcciln o 

verdad de !os enunciados y la validez de las normas, exigiendo 
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se pruebe la verdnd de los primeros y se justifique la validez 

de las segundas. 

La exigencia de que lo verdad de los enunciados se pruebe 

y la validez de lns normos se justifique, :.e cxplic~. de acueL 

do con el criterio del doctor Gorcín ~l&yncz, de conformidad --

con ''dos formulaciones b6sicas'' del principio de roz6n sufi---

cjentc; al tenor de la ¡¡rincrn, todo jujcfo ~nunci;itivo, porn 

ser verdadero, neccsit11 de un fundamento suficiente dP verdad; 

de conformidad con la segundo, toda norma, paro ser v~lida, hn 

menester de un fundametito suficiente de verdad. (1) 

Desde el punto de vista jurídico positivo, indicar qu~ un 

precepto es válido, equivale a manifestar que pertenece a de--

terminado orden positivo, o sea, que podemos referirnos direc-

ta o indirectamente a la normn b6sica de ~ste, de la cuul des-

prende la razbr1 de su obllgotoriedad. Ello permite dos difc--

rentes interpretaciones¡ de ncucrdo con una de ellas, la mós -

(l¡ Dr. García H6ynez. 
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combn, el prece~to es considerado v61ido si ha sido creado en 

la forma establecida por las disposiciones que conforman los -

procesos conocidos bajo el nonibrc de Cuentes formalcs 1 es de--

cir, .o.tcndiu1do al criterio de regularidad del proceso de clu-

boración¡ otra intcrpretnci6n, consiste en incljc[ir que dicho -

atributo, no sólo depende d1: lu rcgularida<l .lel µroct..·~o de ---

crcaci611, Gi110 adem~G, de qu~ el co11tc11ido de1 precepto no se 

opone al de otros de mayor jcrorGuia y 1 en ~ltlu10 t~rrnino, al 

de la norma básico; esto es la regularidad en la clnboraci6n -

de la ley o prccc~to, es condici6n necesario, pero no suficie~ 

te <le validez. 

Ahora bien, es conveniente l1uccr notar con objeto de pre-

cisar estas distinciones, que la pruebo de validez de unn nor-

ma en la segunda interpretación - a la luz de disposiciones -

de mayor altura - implica l1ilblar de validez jurídica, tonto -

en sentido formal, cuanto en sentido QUterial; empero, en nin-

guno de los dos casos se trato de la bondad o _justicia intrin-
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secas del precepto, o lo que es lo mismo la validez de los pr~ 

ceptos positivos, se hace depcnd~r de condiciones 1!c orden ex-

trinbeco no annliz6ndose la concordancia del precepto con un -

criterio de justicia Objetiva, n6n cuando, tur1to el criterio -

de rcguloridad 1 como el de compatibili<lud presuponen, 16glca--

mente, lu ~xister1cia y cf~clivi<lud d~l slstclli~ 1¡ue huce r~si--

dir en esa suprema noroi11, la raz6n <le su obligatoriedad. Cuan 

do se trata de justi1icnr ln obligatoriedad de un precepto, en 

rclaci6n con la 11ormo b6sica de un sistcDio, iciplícitamentc no 

s61o ~e reconoce que tal sistema existe, sino que se presume -

que es v6lido. Esto, sin embargo, no debe identificarse con -

la pretcnsi6n de validez u obligatoriedad ·le todo un orden ju-

ridico. En esta forma podría qu~dor fundado formalmente el --

Estado laico o el Estado moderno de derecho que instnur: en --

M~xico la gencrucib11 ¡Je la Reformo. 

Pero, frente ol criterio de validez formnl o vigencia, --

referido exclusivan1e11te a los principios de regularidad y de -
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compatibilidad co la norffia bbsica, r~lativos -ambos- nl fu11da-

mento intrinscco de validez, surge otro que deriva lo obligotg 

riedud de los preceptos o del sist~ma de su bondad o justicio 

intrínseca, de su validez objetiva. 

Es menester precisar, el problema de lu Vülidcz objetivo 

de las normas de un dcterrni11ndo si~tcma jurídico. !No puede --

examinarse tlcsric un punto de visto formal!, !!~o l!S )Jropi<Jr.H~nte, 

una cuesti6n jurídicn 1 sino fi losóficul implica ln existencia 

de unn filosofía jurídica y, con muyor precisi6n, ¡Je una axio-

login jurídico. Ln justicio come volar o con10 problema fue pa~ 

te esencial de la preocu~nci6n de los reEormlsto9 mexica11os. 

Ahora bien, si por lógica ini.:ernn dv su propia pusturu, -

los creadores y aplicadores del orden u que un precepto perte-

nece, s61o pueden oceptnr como pauta de validez la concordan--

cia, directa o iildirccta, con la norma bbsica del pro¡iio or--

den, el fil6sofu que, en actitud critico, anolizu la justitic~ 

cibn ~e los prccc¡itos jurldicus, no pu~rle ad~itir que la [uer-



CONCEPClON lUSFILOSOFICA 

2 

Verdad es que se han elaborado una multiplicidad de teo--

rías iusnaturalistns, en forran tal que es lícito preguntarse -

vista la variedad o di&crcpa11cius que entre si guardan, si pu~ 

de hablarse del iusnuturolisto como de uno posici6n tc6ricu --

unitoria. Pensamos con el ilu5tre iuufil6~ofo mexicano Gurciu 

M6ynez, que a pesar de la diversidad de concepciones de lo que 

sea el Derecho natural 1 cabe, sin embargo, encontrar ur1 elcmc~ 

to que permita englobar las distintas expresiones ius11aturoli~ 

tas bojo un s6lo rubro y confortarlo al positivismo jurídico. 

Si se hace un mctaf6rico precipitado de las innumerables 

expresiones que del iusnnturolismo han aparecido hist6ricarnen-

te, a fin de obtener, precisamente aquello que tienen en ca--

mún~ podrá apreciarse que constituyen en rigor, unu actitud --

estimativa frente al Derecho en general y de caractcr polbmi-

co, frente al Derecho positivo en lo particular, postulando la 

existencia de un orden juridico cuya validez se encuentra en -
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razón directa de su justicia. De esta manero, puede aceptarse 

el criterio que Garcio H6ynez, ofrece en su ensayo: ''Positi--

vismo Juridico, Relativismo Sociolbgico e lusnoturnlisrno'', con 

cerniente n tales posiciones iusnaturolistas en el sentido de 

que las caracteriza t·l aserto de que el Derccl10 vale y, cense-

cucr1temente obliga, no porque lo haya creado un le~islador hu-

mano o tengo su origen en cualquiera de las fuentes normales -

sino por la bondnd y justicia intrínseca de su contenido. Co!!. 

sidbrase factible sostener que en las diferentes tesis iusposi 

tivistas que en lo historio hun sido, subyace lo afirrunci6n de 

la validez objetiva de Derecho natural, de la validez ''per se 11 

de tal pretendido Derecho. Una ra~ida y sint~tica revista a -

algunas de las principales expresiones hist6ricas del iusnatu-

ralismo 1 contribuir/1 a sustentar la anterior a(irmución. En -

su oportunidad nos ocuparemos de lo que, en este trabajo 1 con.§. 

tituy~ una estrecha relación entre el pensamiento iusnaturali~ 

ta y el pensamiento filosbfico jurista. 
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Aclaremos desde ya, que los ius11aturalictas han asumido -

frente al positivismo jurídico dos actitudes fundamentales ---

ezis diterentes¡ mientrns que algunas -monismo iusnnturalis--

tus niegan categ6ricam~11tc ~l car~cter de Der~cho al positivo, 

los 

mAs- que pueden considorarsc en alguna forma, filiales d~ lb 

llamada teoría de los dos órdenes-estiman que tal Derecho lo -

es, 6nicnmentc, en cuanto realiza o actualiza ciertos valores. 



DIVERSAS TEORIAS 

La teoría de los dos órdenes, la distinción entre el Der~ 

cho formalmente válido e intrinsecamcnte válido, nparece [orm..!!. 

lada ya entre algunos de los sofistas griegos. Asl Calicles, 

portavoz de un iusnuturalismo de tivo biol6gico seg6n termino-

logia de Adolf M~11zel 1 preconiza la cxi~te11cia de 110 orden de 

la ley, constituido en forma convencional por la asamblea de -

ciudndnnos, frente al cual coloco un Derecho no escrito, cuya 

válidcz no deriva de las consideraciones subjetivas de los ho!!_! 

brcs, sino de las exigencias de lo propia naturaleza que, de -

eso manera, constituir6 las bases reales de la justicia. Pe-

ro, debe seguirse adelante en estu sint~tica exposici6n del --

pensamiento iusíilos6fico, sin hacer alusi6n merecida a llesi--

odo, puru quien la justicia significaba. respeto de los hon1---

bres el mnyor de los bienes. Sintetizando su pensamiento pu~ 

de decirse que para él, la justicia es un valor privitivamente 

humano, si bien de origen divino o dentro contexto axiolbgico, 
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es el valor suprctio. La postura de llesiorlo, en ~l tema que so 

trata, como hacer notar Llambias de Azcvcdo, v~ndrh a modifi--

car así, profund~mc11tc, lo escnla oxiolbgicu lluni~rica, canfor-

me a la cual la vnlcntÍH ocupo el rango superior; ~n estb for-

ma se substituye el ctl105 de Lu f ucrzu lu va1v11tía, por el -

ethos de la j\ISticio que, desde entonces, se convirti6 c11 l~ -

norma de lu vidu moral griega. Platón y Ar-i!;tótcles. no pcns_!!. 

r~n de otro modu, 

Tambi~n en otro de los sofistus 1 Antifbn, cncucntrnse clil 

ri.icada la oficja tcoria de los dos 6rdenes, en su libro: ''So-

bre la Verdad'', con un criterio biol6giLo y ¡,~do11ista, Anti---

í6n, no sblo distingue entre los precepto~ del uerccho estatal 

y los de la naturaleza, aseverando su contradicci611; sitio qu~ 

admitiendo que el fin del Derecho es la justicio, hace ver qu~ 

aquel no puede realizar 1~ m~ta. Concretemos co11 palabrn$ do 

Juan Llnmbias de Azevcdo, tomadns de su obrn: ''El Per1snmiento 

del Derecho y del Estado en la Antigucdad", el pensamiento del 
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sofista que nos ocupo: '1 Antiphan se enfrento con aquello~ que 

como Protágoras y Sócrates, concebían lo justicia como cumpli-

miento de los prcce~tos del Estado nl que pertenece ende uno, 

mostrando que ese Derecho se halla en opisicibn con los princi 

pios de la naturaleza; y, cloro est6, 6stos son los que valen 

ante todo. En principio, mientras los preceptos son convcn---

cionales y arbitrarios, los de la r1uturnleza so11 espo11t6neos -

innatos y necesarios''. 

No pocas corrientes iusnaturalistas buscan el fundamento 

del Derecho en un principio raciono!. Así, los filbsofos del 

P6rtico - Crisipo, e11trc ellos, por ejemplo - sostenían que 

la raz6n natural ordena qu~ es lo que l1ay que hacer y prohibe 

lo que debe ser omitido. De esta manera, la mbxima ''llny que -

vivir de acuerdo con la naturaleza 11
, signitica para los estoi-

cos, vivir de acuerdo con le ra:6n, co11ciLicndo to realidad 

como un proceso de crecimiento, 6sto es, como naturaleza en --

trance de cambio que estructuro y orienta todas las cosas ha--
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cia la realiznci6n de su propia funci6n y condicionando de ---

acuerdo con dicho pensamiento, sus doctrinas ~ticns y [ilos6f! 

co jurídicas, dcsprer1dian del hacho de que el proceso del mun-

do es evolutivo y sujeto u leyes y de que el liombre se integra 

en tal proceso, que el Óltimu, se cncucntru soruutido ~1 lu leg~ 

lidad del universo. llacicndo del conce¡1to d~ razbn un pri11ci-

pio c6smico inmanente, sostuvieron lA i1lco de que el almu par-

ticipa de la raz6n universal y de que en tanto cuanto los hom-

bres son hermanos t integrantes ele un solo todo, deben encon--

trnrsc unidos por un sentimiento de simpatía. De aquí ln --

idea de la confrnterni(lad universal y a la doctrina de lu ciu-

dadanla del mundo, no habin m6s que un paso y los estoicos lo 

dieron, afirmando la igualdad fu11damental de los hombres y el 

consiguiente repudio de la esclavitud. Respecto al postulado 

igualiturista entre los l1ombres al que llega11 los catolcos co-

mo resultado de sus reflexiones, cabe vincular tal postura con 

la que, bastantes siglos m6s tarde, han de sostener pensadores 
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que podemos afiliar en la llamada Escuela Clásica del Derecho 

natural, específicamente la de aquellos iusfilÓsofos ruciona--

listas como Rousseau, pensador gincbrino quc 1 induhitaulcmen--

te, influyó con sus idcns en lo formución de ln posición iusn~ 

turalista del pr6cer de Guelatao. Lo ley de Supresi6n de Fue-

ros de 1855 1 acaso, encuentre su intclcctuol cntro11cumicnto cr1 

las ideas cxpuestus de los discípulos de Zcnón. El Derecho n,!! 

tural, expresa Borth, en su obra relativa fl los estoicos 11 
•••• 

no es un modo alguno un Derecho del m~s fuerte, como sa podría 

concebir si se entendiese 11 naturaleza 11 en el sentido de [Jrimi-

tividad, sino un Derecho que se basa en la naturaleza en sent! 

do estoico, estL es, en la raz6n que ri~c o todo el universo, 

pero que especialmente gobierno ''la amada ciudad de Zcus'1
, es 

decir, lo comunidacl de los seres racionales. Puesto que los -

Estados singulares forman, en cierto modo, las cosas de aque--

lla gran ciudad, también debe regir en ellas, aboliendo las b~ 

rreros de clase, sexo y nacionalidad. Y scgón u11a dcfinici611 
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de singular osadía, hasta debe referirse a todo lo viviente, -

incluyendo a los animales. Es un Derecho ideal de la igualdad 

universal y, por consiguiente, de la libertad universal, seg6n 

la doctrina estoica, lo co11cic11cio de ese Derecho natural nos 

es tan innata como el instinto para lns virtudes, pues aquel -

constituye solo una porte de lo justicia''. 

S6cratcs considera u la justicia como norma de la comuni-

dad política y el gobierno. El pensaniiento iu~naturulista ud-

quiere en el maestro del Plat6n un matiz tcolbgico. Admite 

la existencia ele leyes no escritas, lo justo natural, que 110 -

deriban su fundamento tlel ¡1oder, de la voluntad del legislndor 

ni de las pect1liaridades o atributos de Jo especie, sino que, 

considera, so11 produLid~s por los dioses. Su origen divino se 

demuestra porqu~, siendo iguales e11 todos los paises, los hom-

bres no han podido reunirse para dictarlas. Por otra parte, -

difieren de los escritas en que en tanto que batas so11 perece-

deras y cambiantes, las creadas por l~ divinidad tienen una --
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validez absoluta conllevan, en todos los cosos lo corrcspon-

diente sanción que constituye nsí, el signo de la Providencia 

Divina. 

Indiscutiblümcnte que la doctrina sostenida por Plntón, -

respecto del problema de los relaciones entre Derecho positivo 

y Derecho natural, es, en ln a11tigucdad clósica griega y allell 

de 6sta, la m~s interesante y de mayor i11(lu~ncia. Plat6n 1 a 

diferencio ele otros pe11sadorcs 1 nü estableco u11n sc~uroci6n rQ 

dical entre los dos 6rdenes, sino que se preocupo Me estable--

ccr entre ellos cstrecl1as relaciones de conexidad. Su ''Teoria 

de les Ideas 11 1~ nplic6 a la soluci6n del problema a que se --

alude. La diierencia contrastante entre mundo sennible y mun-

do intclcgible tiene un eco en la posible r~lación del mundo -

del Derecho posiLivo y del DcrPchn justo. Paro el fil6sofo de 

la Academia, el Derecho justo es el arquetipo del positivo, el 

cual sblo tiene reolidad y puede considerarse derecho genuino 

en la medida en que participo de la idea que le sirve de modc-
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lo. Así, el Derecho positivo es out~ntico Derecho, ~i re\1ne -

los requisitos si 0 uientcs: n) Que participe en tl orden nntu-

ral b) Que seo copia del notural y e) Que la idea de justl--

cia se cncue1ltre presente t.n su contenido. No solamente cons~ 

dcra al Derúcho justo como ¡i1i1·adigma del positivo, sino qu~ 

establece e11trc dicl}OS órdenes, una rclacibn de fin o ruediu o, 

en otrns pi1lubr~~, la cxistc11lc entre un ideal para rcolJzar y 

una realidad orlentudo l1aciu la cristalizocibr1 de ciertos valQ 

res. Es, pues, una conce¡ición, teleo1Úgica. Uibamos, para 

fir1alizar, que en ''La Rep6blica 11
1 ~ostie11c que la ley positiva 

debe reflejar en la mayor medida posible, la ideo de justicia, 

toda vez que bsta constituye su fin natural y parndigma pro---

pios. Consecuentemente, el factuw juri<lico, el Derecho lJisL6-

rico, haor6 de justificarse en su concordancio con principios 

que no se <la11 en la experiencia, de indolc apriorlstic~ y de -

validez u11iverscl. 

Arist6teles tambi&n distinguu entre ley universal y cspe-
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cial o positiva. Lo primera es ''La que regulo la vida de una 

comunidnd determinada''; difiriendo en codn pais, el Derecho p~ 

sitivo, es en parte escrito - creado por lns asambleas legis-

lativas - y en parte no escrito - derivado de la costumbre -

- vale exclusivamente respecto de cada estado. Por ley na-

tural entiende un conjutltO de principio~ positivamente v6li---

dos, que t1enen oplicoci6n e11 todos los paises. Los princi---

pios de la equidad, afirmaba en su ''Rctbrica'' - '1 Son pcrmune~ 

tes e inmutables y el Derecho universal, tampoco cambia, pues 

es la ley de la naturaleza; las leyes escritas, por el contro-

rio, a menudo varian 11
• En lo que renpecta a lus rclacion~s PQ 

siblcs entre los dos brdencs, indica Aristbtelcs que el notu--

ral representa. frente nl positivo, el fin a cuya realización 

debe bste tender; pero, a virtud de ln ~ctnfisica ari~totflicn 

lo genernl únicamente puede actuar y existir en lo individual 

- el positivo, - en tanto que 11 accidcns 11
, confiere a la subs-

tnncia jurídica. Esto es, el Derecho natural debe expresarse 
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en el positivo, el cual, a su vez, ha de tender hacia ln rea--

lizaci6n del orden jurídico universal. Por otrn porte, el es-

tagirita vinculo ol Derecho con la coexistencia social, nl co-

lificar como aquel, las relaciones de una coexistencia justo, 

o sen, relacionolmente pcrfcctil. El D~reclio, dice ~n su ''Eti-

ca o Nic6waco 11
, es ''lo que puede crear y controlar en todo o -

en parte, la felicidad de lu cornu11idad poliLicu'', d~ donde Je-

be recordarse que la felicidad como fin ¡>ropio del hombre, en 

la realiznci6n o pcrfccci6n de la actividad inherente al hom--

brc, o sea de la raz6n. La sanci6n d~l Derecho - dice en ''La 

Pollticn'' - ''Es el origen de la comunidad política y lo sun--

ci6n del Derecho es la dcterminaci6n de lo que es justo 1
'. Pe-

ro un orden juridico así entendido es solamente el Derecho na-

tural 1 que es el mejor siempre el mismo. El sistema positi-

vo fundado en la convención e la utilidad, es an6logo ;1 las 

unidades de medida que varlan de lugar; el natural es, en cam-

bio, 11 10 que tiene la misma fuerza en todas partes y es inde--
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pendiente de la fuerza de opiniones 11
• 

Al hacer referencia al pensamiento aristotélico respecto 

de las relacio11es existentes entre los 6rdencs, positivo y no-

tural, al referirnos o lo oscveracibn del estagirita respecto 

de la coexistencia justa, relacionalmente perfecta, como fino-

lidad jurídica, a su mcnci6n r\e que 0\ ílfrecho es el 6nico que 

puede crear y coniprobur, totul o parcialniente, lu felicidad de 

la comunidad polltica, no podemos nienos que rccordar 1 en coin-

cidencia, el pensamiento y uctuoción del Benemérito de las Ami 

ricas, orientados, también, a lograr a trcvl!s del orden lcgul-

la cristalizacibn lle principios y de derechos - en sentldo o,h 

jetivo - que permitan la convivencia pacífica y el propio pr~ 

greso social¡ recul>rdese qu~ siendo l..ioberi1adur J._ .::.u Est~do 11.!l 

tal, al in~talar el Congreso Local en junio de lBS; expresaba 

respecto de la Constituci6n lieneral del Pais,del propio afio. -

que en dicho documento '' •.•. a6n no se han establecido ele lle-

no y con franqueza, todos los principios que la cuasa de la --
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libertad demanda para que M~xico disfrute de una poz perdura--

ble •.•. '' Recubrdese tnmbi~n que ul dirigirse o la Noci6n, de~ 

de el Puerto de Vcrocruz, el 7 de julio de 1859 1 justiticnr1do 

las Leyes de Reíorruo, al igual que exponiendo principios medu-

lares formativos de lil f uturn acci6n udminlstrativa pollti--

ca, se referían Juárcz y sus mi1dstros a que, siendo su Gobie.!. 

no emonoci6n de la Constitucibn de 1857 y, conslder6ndolo re--

presentante legitimo de los principios liberales consignados -

en ella, debe entenderse, obviamente, '' ... que sus ospiracio--

nes se dirigen a que los ciudadanos tudus 1 sin <llbtincibn de -

clases ni condiciones, disfruten de cuantus derechos y garon--

tias S(.!an compatibles con el buen urden de la sociedad :: que -

unas y otras se h~gan siempre efectivas por la buena adm1n1s--

tración de justicia¡ a que los autoridades todas cumplon fiel-

mente sus deberes y atribuciones, sin excederse nunca del cír-

culo marcado por los leyes •.• '', i11<llca11do mbs adelante que el 

propósito del Gobierno al hacer p6blicas sus ideas sobre los -
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negocios relativos a la política y a la administraci6n p6bli--

ca, no se encaminnn sino a destruir los errores y abusos 

que se oponen al bienestar de lo naci6n, y así se demostrar6, 

en fin, que el programa de lo que se intitula el Partido Libe-

rnl de la Rep~blica cuyus ideas tit!DCn hoy el Gobicr110 ln han-

ra de representar, no es ln bander~ ele un~ d~ etius facciones -

que en medio de lns revueltos intestinas apürece11 , n lu arena 

política para trabajar exclusivamc11te en provecho '.e los indi-

viduos que la forman, sino el símbolo de la raz6r1, del orden, 

de la justicia de la civilizución, n la vez que la cxprcsiln 

franca genulna de las necesidades de la sociedad ••• 11 Y, por 

qué no decirlo, ?Acaso el célebre apotegma jurista de sobrn 

conocido, no representa a síntesis perfecta de su preclaro pen 

samiento respecto de que lo coexistencia justa, sólo es posi--

ble a trav~s del irrcstricto up~go al Derecho? 

Continuando con esta breve exposición de algunos de los -

principales momentos de la historia del iusnaturalisruo, inevi-
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tablemcnte tenernos que pensar en el joven Juárez, estudiufitc -

de jurisprudencia en el Instituto de Cicncios y Artes 'e Ooxe-

co, estudioso del Derecho siempre, posteriormente como Abogudo 

Postulante, funcionario juJiciul, legislador o estadista: tcns 

rnos que pcn~ur en &l companetr&ndo~e <le las tcorlas ~labora1lus 

por los juristas robnnos en torno del Derccl10 natural. Asi, -

es d~ considerarse que 110 le fu~ ajeno el ¡i~11snmiento <l~ Guyo, 

quien en sus 11 lnstitULioncEi" 1 que zc reproducen en v) nf)igcs--

to· afirmaba lo existencia de l111 Dcrcci10 de las gent~s 

'
1 iusgcntium" de cur~ctcr untvcr~nl, que cci~vrcndc prir1ci---

pies reconocidos or toda la humunidad, ~ismo& pri11cipiu~ que 

l1an sido cn~cfi~dos u lo~; hombres por la r¿1z6n natural y, por -

tanto, son inhcr&ntcs al g~ncro l1umano; ig¡ialrucnte, dcbib con~ 

c~r el licenciado Ju6rcz l& tli~Lincior1 establecida ;or Ulpiu110 

entre Derecho natural - con:~n a hombre y unic1nlcs - y el Dcr~ 

cho dP gentes, que es aquel l1C quL se vol~n tedas los s~rcs 

huraanos y por lo tanto, es ~roplo de los hon;Lr~h &olc~cntc. 
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Uno de los tipos de iusnaturalismo que ··an constituido --

raíces en la cultura occidental es, a no dudarlo, t·l llamado 

iusnaturalismo trascendente !Corno que bnjo tal rubro camón po-

demos encontrar - opino Sauter - tipos como el de lo doctri-

nu cat6lica del Derecho natural - dentro del cunl deben situ-

arse las teorías b6sicas de ln ¡iatristica cscolbstica, toles 

como las de los te61ogos y j11ristus del siglo XVI -, tambi~n -

las posiciones de pensadores notnblcs como Grocio, 1.cibnits, -

Ahrcn~ y Sthal. Caracterizase esto manifcstaci6n 1Jcl iusnotu-

ralismo por sostener que el fundamento del 1'ius naturelc'' debe 

encontrarse en la eterna ley que gobierna el mundo. 

San Agustín, transformando el objetivo radical de Plat~n, 

no va ya a aseverar que las ideas reciclen en una esfera irleRl 1 

de validez obboluto, sino que - razones t•ternas e inmutables 

de cuanto existe, deben concebidas como pensamientos de Dios. 

Asimismo, transformando el legos heracliteano y estoico - ra-

z6n c:smicu impersonal - af1rma qut lo ley eterna es 11 raz6n -
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Divina o voluntad de Dios - que canda conservar el orden nat~ 

rol y prohibe perturbolo''. A la ley eterna corresponde, como 

a priori subjetivo - cnsefiu Garete Mynez -, lo 1'lcx naturt1---

lis'1
1 que no viene siendo otra coso Qlle lu rolsmo ley eterna, -

en cuanto se hulla impresa en el coraz6n conciencio huma11os. 

Lo nccesuriedad de las leyes positivas - a pusar Je ser l3 ley 

natur~l verdadera n priori moral y juridico -, cncuc11tru su --

raz6n de ser en el pecndo y en el imperativo de preservar la -

seguridad de los dcm6s. Paru el Obispo de llipona, las leyes -

qui:: pueden considerarse justas son 11 <l<.~rivacioncs" de lo ley º!!. 

tural; el contenido de bsto debe buscarse en la idea de justi-

cia, en lo opini6n de Agustín de llipona, en forma tul que lle-

ga a sostener vn torno de las relaciones entre "Lex nuturalis 11 

y Derecho positi'io 'uc "la que no es Justa no es realmente ---

1 ey 11
• 

El m6s grande <le los cscol6sticos, Tom6s de Aquino, dcfi-

ne a la ley en su Sumo Teo16gico, (-n foruiu genbrica, coruo una 
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''prescripci6n de la rnzbn en orden al bien com6n, promulgada -

por aquel que tiene el ciudodo de lo comunidnd 11
• Siendo toda 

ley unn regla de conducto la roz6n su criterio supren10 1 por 

cuanto le corresponde ordenar las cosas en vista de su fin y -

siendo ol individuu s6lo una parte de lo colectividad, es de -

colegirse que ln ley no se refiere directamente al provecho 

del individuo, sino nl bien com611. La ordcnaci6n t:l bien co--

roún, finalidad µoliticn entera o a la pcrsonu público a. cuyo -

cuidado está la comunidad. 

Distingue el oqui11ntensc cuatro clases de leyes: la etcr-

na o sen uno razón qut: gobierna todo el universo .1 que existe 

en la mente divino; la ley de la naturaleza, que cstA en los -

hombres y que es un reflejo o ''participaci6n'' de la ley eter--

na; las otros dos especies 11e leytb son: ln tnventada por los 

hombres y por la cual se dispone de modo particular de las co-

sas a que ya se refiere la ley de la naturaleza y la divina, -

que es necesaria puro dirig~r al hombre hacia su fin sobre na-
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toral. 

Los preceptos de 1a ley natural revrescntan - explico TQ 

m&s de Aquino - en el orden pr6ctico, lo que los prinioros ---

principios en el cspcculutivo, siendo el primer principio <le -

este 6ltimo orden, el bien, y su norma fundamental la que ord~ 

na hacer el bien y cvitur el mal. El entendimiento humano no 

puede pnrticipar plenamente de la raz6n divina, sino en u110 --

forma relativa e irnperfcctu. El hombre participo originaria y 

nnturnlmentc de 1a ley eterna, por cuanto conoce n1gunos prin-

cipios generales de dicha ley, pero no otros mas o menos cspe-

ciales, de donde resulto que las leyes humanos no tengan como 

atributos la certeza o infalibilidad propias de las reglas ex-

plicativas empleadas por la ciencia. 

Las leyes humnnas pueden derivar <l~ lo nnturAl, yn sea 

por via de conclusi6n. es decir, deductivamente, o por via de 

determinaci6n de lo que en la natural, se encuentra indetermi-

nado. En el primer caso - por vio de conclusión -, lns le--



126 

yes resultantes no solumente ¡iarticipan de la fuerzn que tic--

nen las propias leyes humanus, sino que comporten ciertas do--

sis de fuerzo propio de la ley natural; las que proceden por -

vía de dcterminaci6n 1 reciben todo su vigor de la ley humano. 

Respecto del problema d~ la vuli<lez de lus prescripciones hum!!, 

nns, el aquinatcnse distingue entre preceptos JUStu~ - ltyes 

legales, dice y prescripciones injustos, que rn~s que leyes ou-

t6nticns, debieran considcrorsc como aberracio11es legislati---

vas; tienen el carbcter de injustas, o porque se oponen ol ---

bien humano o porque so11 contradictoras respecto del divino; -

se oponen al bien hun1ono cuando su finalidad no co11siste en el 

bien com6n, sino en la utilitluJ <lLl Gobcrano, o cuando su au--

tor no tenia facultades para expedirlas, ti se vulneran los ---

principios de lo justicia distributiva. 

Imposible resultarlo probablemente, concebir a un JuArez 1 

estudiante de Gramática latina, Filosofía y Teologio en ~1 Co-

legio Seminario Conciliar de Oaxaca, desprovisto de la influeE 
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cia que, sin lugar a duda. debieron dcjnr en su conformaci6n -

moral e intelectual, las recibidas en enseñnnzas de las doctri 

nas iusnnturnlistas de los mhs re1irescntativos pensadores de -

ln patrística y la escolástica, 

A reserva de hacer la cxposici6n sint6ticn del pe11sarnien-

to de algunos de los m6s destocados autores calificables en lo 

que se ha llarundo Escuela Clásica del Derecho Natural, puede -

anticiparse uno idea, vigorosa convicción personal del outor 1 

en el sentido de que el patricio dcbi6 conocer y aslmilur la -

influencia correspondiente de algunos pc11uadorcs de dichn Es--

cuela. Claro que es difícil especificar cuulilativa y cuanti-

tativnmcnte dicho nportacibn culturul t_fi el pensamlu11to filos~ 

fico junrista. 

Singular importancia tiene para nuestro empefio dcmostrur 

la filiaci6n iusunturulista del pensan1icnto iusfilosbficu de -

Ju,rcz, rehpccto de la denominada Escuela C16sica del Derecho 

Natural; en efecto, la contribuci6n d~ alguno~ adalides de es-
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ta escuela al pensamiento filos6f ico consiguicntcAcntc ,~l --

juridico 1 politice y social del mundo occidental se expreso y 

desurrolla QD muchos segmentos del ideario y acci6n de Ju6rcz. 



LA ESCUELA CLASICA 

La Escuela Clásica del Derecho Notural que se desarrollu 

entre los siglos XV11 y XVIII, comprend~ varias etapas que se-

gún sef1ala Bodenhcimer, pueden concretarse en tres. En el se.!l 

tido m6s alto posible el pensamiento de conj11nto en el estado 

mis ncubudo, puede concretarse indicando que el l1ombre 11bcc --

libre, gozando rlc su propleducl¡ como cons~cuci:ci~ J~ ld~ diri-

cultades derivados de ese estado de t1uturaleza, conviene, con-

trasta con sus semejantes ¡1ara constituir unu sociedad organi-

zada en quien delega parte de sus derccl1os a enrubio ele la pro-

tección de su propiedad; lo sociedad, empt~ro, no puede dcscon_Q, 

cer totalmente los derechos del h!!:bre, C''l virtud de que son -

naturales. 

Se cx~res6 onterior1uentc que bodenheimcr, distingu~ tres-

ctopas del dcsurrollo de la Escucl~ ClLbic~. Expliqu~moslns -

brcvcnicnte. A lu primera etapa corresponden autores como Gro-

cio, llobbes Spinoza y Puffendorf; concuerda cronol6gican1ente -
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esta etapa con la ~poca del mercnntilisrno en el campo de la 

economia, del absolutismo ilustrado en lo polltico y de la re-

~arma en lo religioso. A la segu11<lo etapa corresponden las --

obras de Lockc y ~lontesquicu; coincide cronol6gicamcnte Lon la 

6poca del liberalismo político y filosbfico con loB pria¡cros 

tiempos del Capitalismo de Libre Empresa, Pura los autores i.!J. 

cluidos en esta etapa, el Derecho natural preciso de uno a~ayor 

protccci6n, en lo prlmcr¡1 1¡uedabD confiada u la prude11cia a~ 

todeterm.inaci~n del gohPrnunte - y consideran poder otorgárs~ 

la, a trovbs de una scµnrnci6n de los poderes del Estndo. En 

la 61tima etapa brillo co11 luz propia el fi16sofo ginebrino 

Rousscnu y constituyen como car6ctcrcs distintivos t:e la misma 

el postulado y creencia en la soberanía popular y en la derno--

crocin. Los pensadores de esta tercer etapa LOnvienen en que 

el Derecho natural precisa de ¡1rotecci6n, pero afirman que, 

bsta s61o puede otorg6rsela la voluntad general del pueblo. 

Se ha afirmado ae Gracia, que ~u construcci6n iusfilos6f~ 
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ca, representa la ru6s maduro perfecta íormulaci6n del Dcre--

cho nutural; aun cuando, parezca hiperbolic~1 tal aseveración -

que tiene su antecedente reu1oto da uíir1nnciones de Puf fundorf 

y Cristian Tomasius do que el jurista holund~s, hacia estable-

cido una nueva era e11 la historia del ius11aturolismo 1 al estu-

blecer lo independencia del Derecho natural respecto lle la re-

li gión al otorgarle corno fu11Jamento exclusivo el instinto s~ 

cial del hombre, ha de accptar~e que lo doctri11a iusnnturalis-

ta, alcanza en el pens~1<lor aludido grn11dcs alturas. 

Groclo, acuptn la tesis fundaiucntal aristot~licn en el --

sentido de que el hombre es sociable por naturaleza y destina-

do a dcterminadn forma de sociedad. Lu t.u1...L1uilitl:::.tl h11!"';1nn se 

rige por la recto raz6n, teniendo como fuc11te original nl pro-

pio Dios. Paro manifestaba que tal sociabilidad - 11 Appetitus 

socialis'' - no lo es de cualquiera 8ocicdad sino de una comu-

11idad ordenada, seg6n la condici611 de su entendimiento, con --

los que pertenecen a ·u especie. Definí.o en su obra 11 ílel ner~ 
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cho de le Guerra y la Paz'' al Derecho natural, como: 11 
••• un -

dictado de la recta raz6n, que implico que alguno acci6n por -

su conformidad o disconformidad con lo misma naturulcza racio-

nal tiene fealdad o ncccsidud morul, y de consisuicnte est6 

prohibida o mondado por Dios, autor de la naturaleza ... ''; de -

aqui que deba co11sidorursc a Dios, en 6ltimn in8tanciu, como -

la fuente ~ltimu del orden natural. Garclu Hoynez, ilpoybndose 

en Souter, considera que la dcfinici6n propuesta por Grucio, -

es una slntcsis de las 1¡uc fueron autores los teóricos espafio-

les Francisco Suárez Gabriel Vúzquez: de Vázquez toma Grocio 

los conceptos de recta razón y conformidad con la nnturnlczu y 

de Su6rez, la 11ociln de '1ius naturale''. 

ConGidcr~ que la sociabilidad nata del hombre constituye 

el fundamento y criterio de lo justo. de ahí que sostenga que 

es injusto lo que repugna o lo rsencia de la sociedad, lo que 

está en oposición a la naturaleza racionul , social. Pero en-

tre la sociaLilidad del hombre y la idea de Dios como fundamen 



133 

tos del Derecho natural, no existe oposici¿n. La primera es -

para Grocio uno de las fuentes del Derecho noturel, lo fuente 

inmediato, que permite al hombre a¡i1ender - slrvi6ndo6c de su 

raz6n el sentido de lo justo o de lo injusto, lle lo que es ---

11 mnndado o prohibido por Dios ncccsoriame11tc'1 Ello implico 

que los principios m6s evidentes del Derecho notural llegan o 

imponerse al hombre exclusivamente en cuanto a reglas indispe~ 

sa~les para el mantenimiento de la villa sociul; de importancia 

suma este concepto - al afirmarse que el Derecho se demuestru 

por la roz6n y no por la revulac16n divina - toda vez que --
v 

inicio ya una scparaci6n 1lel Derecho respecto :e la Teología. 

Gracia distingue entre Derecho natural y Derecho voluntario, -

denominado tambi6n constituido o legitimo, dividido ¡, su vez -

en humano y uivinu. di1crcncia del Divino voltintnrio que 

tiene su fuente en la voluntad de Dios, el natural, debe ser -

visto como un Derecho divino necesario. Dividlo t:l jurista h~ 

la1:d~s n1 humano volunt~rio, en civil, civil amplio y civil eA 
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tricto. 

Parece que con raz6n Garcia Maynez ha clasificado la <loe-

trina de Grocio como iusnaturolismo trascendente, racionalista 

y social; en los dos aspectos primeros, lo posici6n graciana -

viene significando ln continuacibn de la trndici6n escolAstica 

siendo, en cambio, el tercer aspecto, original de jurista ho--

lnnd~s y puede considerarse, como asevera ul iusfi16sofo mcxi-

cano, como un intento orientado a l~ seculurizaci6n, poniendo 

en juego el ''appetitus societatis 11 hun1ano 1 de la ciencia jurí-

dica. 

En la milenaria historia del iusnaturalismo, signiiica 

Thoma llobbes un paso hacia lo que puede considerarse como ius-

naturalismo modcrno 1 Merced a su obra, puede decirse, ~e ali--

minen de la noción de Derecho natural algunos fragmentos dogm! 

ticos u~n persistentes en la doctrina ·le Gracia. Para llobbes 

la ley natural es ''un dictamen ,,e la recta raz6n'', vero la ra-

zón de que él habla, es la raz6n humana factible. Grocio. ha-
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bia transferido el orden jurídico natural de la iaz6n divina -

. - tal conio la consideraban los c~critores antiguos y medievo--

les - a lo esfcro de la acci6n hun1ano, pero hnblu continuado -

atribuyendo un carbcter infalible a esta raz6n. llobbas, d6 u11 

puso ru6s 0116 1 negundo dicha infabilidad; por otrn parte, ne--

gando, lo sociabilidad natural del hombre, dcscribia un estado 

de naturaleza en el que los hombres no tienc11 m6s ley natural 

que la de su instinto cg0lsto, ni otro recur~o que el de su --

fuerza y su habilidad, de donde concluía que el estado pri1nit! 

va y natural huniano, fue lo guerra. Pero, siendo la primera y 

fundamental ley natural lo tendencia l1ncia lo poz y no bustan-

do lo promesa d~ una restricci6n reciproco del Derecho de to--

dos a todas los cosos, tiene que l1acerse depender lo eficacia 

de los preceptos del Derecho natural del c~tablecimlento de un 

poder com~n, lo suficientemente ca¡,az pur~ guro11tizar ld ob~eL 

vu11c1u dt los normus promulgadas por la peroonu fisicn ~ mornl 

adecuada y de defender, inclusive a la cun1u11l<lud 1 de lu hostl-
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lidad de los agentes exter11os. 

Fi~ura luminoso en ln uficja l1istoria de la lucha por la -

libertad, es John Locke, co11sid6rese en prueba de este aserto, 

que al fil6sofo inglbs en cucstibn, se le l1a atribuido marcada 

influencia sobre algunos de los principales pensadores que ---

intervinieron decisivamente c11 la claboraci6n del Acta de De--

claraci6n de Indcpendencin Norteamericano. Obviamente, Ju6rez 

no sólo nutrió su espíritu de las enseñanzas de tan célebre a~ 

tor a trav~s del an6lisis directo de sus ideos, sino merced a 

la lectura de comentaristas de los principios informativos del 

referido documento fundamental del vecino pais norteamericano. 

Locke imprime a lu doctrino del estado de noturaleza y 

del contrato social, un scnti<lo m6s racional y personifica, de 

ma11cra brillante, la tendencia liberal y democr6tica opuesta a 

la ab6olutist~ riel autor de 11 El Leviath~n''. Acerca de las ---

ideas matrices del estado de naturaleza y del pacto social, --

llega a conclusiones Hntitéticas a las de Hobbes que se habla 
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servido de ellas pura fundar el absolutismo del prlncip~; Loe-

ke, acude o las mismas hipótesis, pero paro demostrar los lÍmi 

tes jurldicos del poder soberano, sostiene que el hombre es ºA 

turalmente sociable y que no exisLe un ~stado de nut11raleza 

sin sociedad y que en el estado de noturalezn, ~1 hombre tiene 

ya ciertos derechos, ¡1or ejemplo el derecho o lo libertild per-

sonal y al trabajo y por ende u la propiedad misma que se fun-

da sobre el trabajo; en ese moniento, surge lo necesidad de unu 

autoridad que garantice toles derechos; pero, para ello los --

individuos deben l1acer renuncia de una parte de ~u~ derechos -

naturales, establecer ciertas limitaciones o los mismos, y ~s-

tos Sl verifica por medio del contrato; pero quien es investi-

do, u trav¿s del proccdiu1iento scfialado, con el poder p6blico, 

no puede emplearlo arbitrariamente, todn vez que la autoridad 

y el poder le ha sido conferido y confiado precisamente para -

tutelar los derechos de los hombrcse Abusar el poder público 

implica violacibn del contrato genetriz y, por consiguiente, -
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la recuperaci6n por el pueblo de su soberania originaria. 

Ello significa que el vinculo de obediencia de los s~bditos, -

se encuentra definitivamente, en relnci6n directa con la obseL 

vanciu del contrato social por purtc de los gober11antes. Este 

es el espíritu de la doctrina contractualista de Locke, de la 

cual Rousscau - corno 61 mismo lo admite - derivo bu propia -

tesis. 

De acuerdo con Locke 1 el de naturaleza es un estado de --

libertad, no de licencia, dado que en 61 todos los actos del -

individuo se rigen por la nornio natural, identificable con la 

raz6n; de conformidad con esa ley los hombres son iguales e --

independientes ~ntre sí, por lo que n11Jie tiene derecho a ata-

car a los dem~s en su vida, salud, libertad o posiciones. Los 

derechos naturales del homtrie son, adembs de la iguoldnd e in-

dependencia, el de hacer u oimitir lo t¡ue racionalmente no se 

ordena ni prohibe, asl como el de disfrutar del producto de la 

propia actividad. El estado de naturaleza pacífico - según -
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Locke - tiene la principal desventaja de la cnrenciu de un --

juez para dirin1ir las contiendas posibles garantizar a cada 

uno su derecho; como todos los individuus son libres, iI1dcpeu-

dientes e iguales, nudic p11e<le salir de las vc11tajns ofrecidas 

por el estado de naturaloza si no conviene, libremente, con --

otros ~n (ormor una sociedad politica parü vivir cn pdZ y ~cg~ 

rldad, garantizando de esta manera el tranquilo goce de SU8 --

propiedades y derechos. Si los l1ombrcs convienen en estable--

ccr una sociedad politice, todos ellos resultan unidos en un -

solo cuerpo, y la nioyoría adquiere indiscutiblemente el dere--

cho de obrar en nombre de ese cuerpo y de obligar, inclusive, 

con sus decisiones a todos los integrantes Jcl mismo. Toda --

vez que tal sociedad es ca¡iaz de nctuar como tal, su voluntad 

habrá de derivar de las decisiones mayoritarias, ¡!ando que es-

tas representan, dentro del grupo, lu mayor fuerza y por cons~ 

guiente, pueden imprimir el sentido de la actividad com6n. 

Estos conceptos democr~ticos de Locke, remueven Ju memoria si-
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milares ideos expuestas por Benito Ju6rez, ante la representa-

ción nacional, al asumir en 1861 la Presidencia Constitucio--

nal. Recuérdese sólo un pequeño pilrrafo del discurso pronun--

ciado con ese motivo: 

YO no reconozco otra fue11te de poder m~s que la opinión 

p~bljca. Mi af61) ser~ estudiarln; mi invariable e~pcfio suje--

tarme iJ sus preceptos. A los l1ombrcs que cst6n ul frente de -

ello toca ilustrarme y a<lvcrtirm~ y mi mayor SEltisfaccjÓn ser~ 

obsequiar las indicaciones qt1e me hagan fundadas en justicio y 

raz6n''. 

Tuvo tambi&n l.ocke, el mbrito de haber elaborado su <loe--

trina en forma az&s completa; puede decir que elaborb 1;n vcrd~ 

dcro sistema constitucional¡ que delineó lu teoría de la divi-

si6n Je poderes despues reelnborada por Hor1tcsqujcu - y que 

expuso, finalmente, cun bastante diafanidad los derechos del -

pueblo como unidad y de los ci11dadanos como particulares. 

En esta relación de apartuciones al acervo de lo posici6n 
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filosbfica iusnaturalista vinculada - claro bstn - con nu~s-

tro aserto de que el pcnsamie~to filos6fico de Benito Jubrcz, 

fu11dadam~nte puede calificurse como iusnoturolisto, si bien se 

trata de u11a pocisi6n iusnoturalistu no identificable complutQ 

mente en alguno <lu las conocidas expresiones de dicha corrion-

te; faltnrlan clomentos integrantes bastantes importantes, si 

no se mencionase n las figuras in1portantisimas 1 par~ u! obj~--

to, de Montesquiou y <le Rousscou. El ospnclo disponible, sin 

embargo, s,'. lo pcrmit<:: cmbozur tnn sólo con~tunci.a de la convi_s: 

ci6n de su decisiva y trascendental influencia en la conforma-

ci6n del pensamiento ius(ilosbfico, ius11aturnlista 1 re¡1Ítese, 

del ilustre p~nsador mexicano. 

No es posible pasar por dllo ln v~linsn opurtaci6n de ~loll 

tesquieu u la teorSa de la libertad del individuo dentro del -

Estado y, recubrdese que en este as¡iecto. co~o en mucl1os 

otros, Benito Juúrez, merece el reconocimiento .: su aporta---

ci6n; si Locke, ha~ia hincado substanciolmento la existencia -
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de la liocrtad individual dentro del Estado, pero omitido est~ 

bl~cer un claro régimen legal para protegerla, Montesquieu, se 

prcocup6 de subsanar esta dificultad y considera que la mejor 

salvaguardia de la libertad - uno de los derechos naturales--

es la separación ~e los poderes del Estado, con uno estricto -

vigilancia recíproct1. Constituye indiscutil1lemcnte m&rito de 

lo doctri116 del autor Jel ''Espfrit\1 rl~ las Leyes'', con st1 tea-

ría de la divisi6n de poderes - 110 por cierto nueva, ptie~ Lo~ 

ke y Arist6teles se refiere a ella, como hace notar ccrtnraruell 

te Recus6ns Siches, haocr llamado lo atcnci61: sobre un princi-

pio que ha llcgildo a ser b6sico para las constituciones moder-

nas. 

Si Montesquicu tier1e una importoncio notable en la histo-

rio del pensamiento político y 1 prccis~s~ ~n cu~nto concierne 

al tema, es indiscutible su pcsici6n filos6ficu iusnaturalista 

base, Juan Jocobo Rousseau, es mucho mis rtlevantc, por haber 

dado forma nítida y racional a cuanto bullin confusamente en -
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la conciencia p6blica del siglo XVIII; puede decirse osi, que 

por su profundn sensibilidad, su temperamento, su apasionado -

entusiasmo por el ideal de lo justicio Cfl ge11~ral, por s11 -

conciencia vivísima de la diHcrcponcia entre el ser y el deber 

ser; que lo llcv6 a concebir la test~ de la original libertad 

e igualdad de los hombres en el estado de naturaleza - consi--

gui6 hacerse int~rpretc, como 11ing~n otro, de los rc~ucrimicn-

tos ideales de su Lic1opo. Su tesis sobre lo libertad 1 iguoJ-

dud y por ende fclicidaJ de los hombres en el e9todo de natur~ 

lc¿o ''Discurso sobre el Origen y los Fundamentos de lu Desi---

gualdad entre los l!ombr~s'', deriva hacia un severo enjuiciamc~ 

to entre lo co11stituLi6n nativa del l1ombrc y su condici6n so--

ciAl 1 por 10 uitno~ de su tiempo. Su obro ''El Contrato Social'' 

- y permítase no penetrar en su valioso contenido di1dos los I! 

mites de este truhujo pro~igue en el orden de pen~Amicnlos 

de su ''Discurso sobre la Desigualdad'', comienza do1ldc este -

último termino. 
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La trnsccndcncia de las reflexiones Roussoninnas que, a -

travbs de la ''Dcclaraci6n de los Derechos ~:el ilombre y el Ciu-

dadonc 11
, agregado al principio de la Constituci6n Frnnceso de 

1791 y despu6s, claro ~st6, con li~eras mocii[icaclo11cs, a las 

Constituciones francesas posteriores y, a6n, a los de nuestra 

Ambrica, las reflexiones de Ho~aseou seguramente, cnr1quecie--

ro11 el recio pcnsamicntü iusfilos6fico, político y social del 

patricio de Guelatao. 



JUAREZ EN EL PRESENTE 

Necesariamente t1uestro personaje, no s6lo se nutri6 y foL 

tiLic6 su pensamiento con lo mejor de los principnlcs pc11sodo-

res que, resultante de a11tiquisiGla ruflexiln sobre lns posibi-

lidades de lo humano y su circu11stuncio 1 diremos con cxpresi{n 

de Ortega Gosset - muy cara a Rccasens - hizo~e posihlP la 

cc1osi6n que Bi~ni1ic6 el movimiento inde¡iendcnti~ta de las --

fuerzas econ6CTicas trn<luci<lo en lo que se conoce como Rcvolu--

ci6n Francesa, trasplantada, en su fundamental ideario iusfil2 

s~fico, iusnuturalista, dl N11evo Conlincnte, Ju6re:~, inquieto 

estutliante, intelcctuolmcntc intranquilo aboga<lo 1 sicm~re ~vi-

do de saber paro su ¡iucblo, político y gobcr11antc precursor --

del ideal de justicia, no po<lrlo concebirse ajeno ;! lu roitcrA 

dn y l~cida diGciplinn de las lecturas, u11a y cien veces ro~e-

tidas de los enciclopedistas, de los ilustrados que, nllcndc -

los mares, se pronunciabnn por los derecho~ de libcrti1d, igual 

dad e irrestricto apego u la norma b~sicu que hacin ¡>asible le 
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sociedad comunitario política. Benito Ju6rcz, ten!a que pcn--

sar, nl leer y releer los escritos, los obras, el comentario -

de tan imperecederos gladiadores ¡ior la libertad y el progreso 

humanos, qul! México, el :·\{!xico de su é¡:ioca, hncL1 posible, ne-

cesarlo, el ideario llevado a lo prhctic~ de ai¡uellos hombres 

que haoiun tc6ricamcntc 1 sentudt1 las baH~S para lo libertad 

desarrollo de pueblos que hist6ricamentc se habtnn distinguido 

por su apocionatla defensa del decoro y dignidad huma11os; as!, 

?C6mo sería posible soslayar que el li~cnciado Bc11ito Ju~rcz, 

no solamente fue iniciado, por cierto, sjmb6licamente, co11 el 

mismo nombre de otro carnpc6n ele ln libertad: Guillermo Tell, -

cohlo activo mi~mbro del rito mas611ico; cuma, pasnr por alto --

que neccsariantentc tuvo que influir en su conformaci6n mental, 

cultural, espiritunl en suma, el credo iusfilosbfico, ~ti:o, -

hecho cbnon en el ideario mas6nico de .u tiempo, que sustento-

rn, pocos años utrós, el filósofo de Kocnisberg, 1 1 crítico de 

la raz6n pr6ctica?. Kant, categ6ricarnentc debe precisarse, ---
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inf luy6 en las ideos del histórico personaje de quien se ocupa 

este trabajo. 

Ju6rez hizo historio, Jubrcz, personaje de su h¡ioca, por 

su acci6n y por su ideario iusfilos6fico e iusnuturnlisto, su-

po y pudo trascender en llistoria de M{xico. S6lo un hombre de 

estas carnctcrlsticos pudo trnscender a la vida del país, pre-

cisamcnte por &sto; su vasta informocibn filos6ficn cientlfi 

ca, le permite hacer u11 examen critico, fuerte recio de la re~ 

lidad social de su tiempo, encuadrarla dc11tro de las corrien--

tes criticas del Derecho Natural y trotar J& supararla a tra--

vls de su acci6n, no solaracntc lcgislaliv~, sino administrnti-

va, y en suma, mediante su actuaci6n politicn. Por ello puede 

estimarse viable al hocer situado a tan sibnificativa fi 6 ur~, 

de11tro de uno corriente filos6fica que pudiera parecer obJetu-

ble paro algunos pei1sadores; puede osi considerarse posible, -

si se acepta el mbtodo de este estudio, 5ituur o Ju6rcz, den--

tro de las corrientes iusnaturalistas 1 en lnnto que crítico, -
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en tanto que reformador, en tanto que legislado~, en tanto que 

abogado postulante, en tanto que persona dedicada directo, pr~ 

funda y co11stuntementc ~11 Derecho. En efecto, su vcnerncibn -

por la ley su vocaci611 jurídica, no es 11no vocaci6n est6tica, 

no es Ju6rez, un conservador r!cl Derecho, o pesar de su ubica-

ci6n liberal, individualista; Jes6s Reyes llerolcs, ilustre ---

maestro que fuero de lo Facultad de Derecho de la U.N.A.M., ha 

ac11alado lo vocaci6n social del liberalismo; lo aut6ctono que 

en nuestro pais, tuvo esa corrie11tc filosbfica, social, cconb-

mico y jurídico que se llama el liberalismo. 

La diierencia radical del liberalismo mexicano frente ol-

liberalismo ortodoxo se encuentra 1 en opini6n de este trabajo, 

adecuadamente presentada, en la concepci6n ~te Ju6rez acerca de 

la justicia, y cuando se alude a ella, no se puede menos qua -

imaginar, al j6vcn Ju6rez 1 leyendo, estudiando, arrancando de 

las p6ginas de Arist6teles, de Agustín .le Hipona y de Tom~s de 

Aquino, algunos de los conceptos que kl va u proyectar en el -
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pensamiento, que ~l va a traducir en lo legislaci6n que formu-

ln y pone en pr6ctica y sobre todo de esas concepciones criti-

cas de la justicia que bl rcolizo, c11 u11 escenario mundial y -

nacional en su transcurso por lu historJn; pero, ?Seria posi--

ble explicarnos a un Ju6rcz político nada m6s, un Juárcz sin 

esa informaci6n previo, fecunda, de car~ct~r iusnaturulista? -

?Podrin pensarse en Ju~rcz sin Aristotclcs, ~in Grociot Lockc 

o Rousscau, por ejemplo? Por el contrario, puree~ c¡ue se nfiL 

ma definitivamente su filinci6n iusnoturolista, pero iusnatur~ 

lista mexicano ) uhi cst~ el punto cc11trol de la tesis que se 

expone en estas 1!11eas. 

?Por qub hablar de un iusnaturalismo mexicano y no node -

m6s del liberalismo mexicano, corno lo hace Jcsus Reyes lloro---

les?, evidentemente, porque el liberalismo representa uno de -

los momentos eGtclarcs de las corrientes iusnaturalistas, y, -

porque en M~xico, con su referencia europea, cor1 su referencia 

europ~a central, representa una confrontoci6n, un choque de 
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ideas, una crítica y un ataque violento en la rcolidnd social 

novohispánice prehisp6nica o las que Ju6rez y su generaci6n 

se c11frentun; en efecto, el liberalismo y el iusnnturalismo en 

su vertincnte liberal - para ser m6s preciso cicntíf1camen--

te - 1 se enfrentan o una reulidi1<l bien <liveroas, en lo 1¡uu l1a-

bia sido Nueva Ezpnña, de la existente, por ejemplo, 'n Gran -

Breta11a, en Frnncia 1 n en Espofia, evidentemente. Esta confro~ 

tnci~n del liberalismo europeo ortodoxo con lo realidad social 

de M~xico, produce, se preciso, una vertiente iusnaturalista -

nutóctona, que acepta de lo universal, de.· los corrientes iusr;E_ 

turalistas, ~u postura crítica y rcformistu. V~~1se a qu~ ex--

tremo, puede encontrarse t1n pensador iusnaturalista en Juórez, 

pensador iusnaturalista revolucionario, en sus famosos Apun---

tes. Hace menci6n u dos esprcsio11es: una que dice 11 Sobre 

lu administraci611 p6bliLu <leber!u ponerse la munv porque la r~ 

voluci611 era social •••• '', En ella se esté refiriendo Jubrcz, 

u la Ley de 23 de Noviembre de 1855, que interpreta ol ideal -
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liberal, y que 61 resume personal directamente, e11 ~se extrQ 

ordinario ordenaniiento jurídico que le d~ pu11tu pura, poste---

rior~cnt~, en sus Apuntes, hacer referencia a que &l rcnliz6 -

esa rcforQa como '1ministro de Justicia 1!c Don Juan Alvorcz, --

precisamente porque la revoluci6n ern socinl .•• 11
1 dice -

textuulmcnte con referencia tnmbibn a este ord~11omicnto, hn---

cicndo uno breve mcnci6n a incidencias entre Comonfo1·t, Juan -

Alvarez y estos grupos de poder, Juórcz h0Lla111lo de las gente8 

que sirvieron en pnrtc a Comonforl 1 dice, eran partidarios de 

la " revolución progresista •••• 11 y en esta expresión encon-

tramos, no sol~me11te un pensamiento critico, sino 11n pensador 

revolucionario, un pensador social. Por ello, no podrLJ.se col!_ 

sidernrlo simplro>mente '0n10 un P"'Il~nrlor 1ihf'rq1 nrtr_"~o:~<', :1'1 P2. 

driomos aceptar que ~1 1'reproducc 1' lisa y llannmcnte, co~o se 

ha dicho, u Tom6s tic Aquino, et~ cuar1to a la trnducci6n prctcn-

sa del pensamiento aristotélico, olO serÍíl posible, en C!:itC: se!!. 

tido, establecer un parungbn entre Tom6s de ~quino y Jubrcz, -
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porque bstc. 110 se limito a expresar el liberalismo a ser el 

jefe de unu corriente progresista, sino que es un creador de 

ideos, un intbrprete de ln reali~od mexicano, puede decirse --

que parece que hay algunos eleoentos para cstublcccrlo -, tan-

to de su fu11ci6n <lid6ctica, de su ejecutoria como estudiante, 

brillante y distinguido tanto del lnbtituto, conio del Seminn--

ria de Oaxoca, que se truco de un pensador, que se trata de un 

profundo creador, de un creador crítico que recoge u1ia marovi-

llosa, unu extraordinaria informacibn iusfilos6f~ca, la con---

fronta con la realidad mexicana rle ~u ticm¡Jo, la transforma en 

su pensamiento s61Jdam~nt~ y lo revierte sobre esa reulidad 

sociul, transformada en Derecho y en occi6n politicu; ese es 

Benito Juórez¡ por eso lo calif.icamos como un iusnaturu.li.sta -

destucadu; en ~Uíl1ü, pue<lt cv11cluirsc que Ju5rcz, rcprc~cnt~ el 

nacimiento, la gcstaci6n 1 el punto r!e ¡iartida y la concreci6n 

de un iusnaturalismo clarnrnente mexicano, esencialmente mexic!!, 

no. Ho es 6sta, una tesis acabada, indudablemente, no es algo 
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terminado en sus detalles, sin embargo, es una opini6n funda--

da. 

Dicen Bobbio 1 Rec11sens y ll~golini con otros tantos iusfi-

16sofos contcmpor6neos, que el Derecho natural renace e11 bpo--

cas de crisis; el Derecho natural que es u11 deseo de libertad, 

de progreso, de supcraci6n u hnsta de supervivenci~ - se pre-

senta en el pensamiento iusEilos6fico, con esu in~piroci611 y -

rnotivaci6n pupulorcs 1 cado vez que las ncccsidudes sociales 

prcsionn11 a los pensadores pura interpretar y vroycctar eso 

necesidad hacia reformas transformaciones socioccu11Úruica!:J --

fundome11tnlcs. Asi renace el Derecho natural; pero en Jubrcz, 

no solamente renace sino que se precis~. Stirgc 3st un el Der~ 

cho natural en Mbxico, \111 renacimiento que provoca un rcsurgi-

miento originado por una etapa de crisis, crisis e11 totlos los 

6rdenes, pero que anuncia nuevas transformaciones, nuevns eta-

pas de progreso en la vida nacional; por ello pu~dc csticnrsc 

que dentro de varios nfios, cuondo se celebre el segundo cente-
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nario del fallecimiento de Benito Ju6rez, se hublar6 del renu-

cimiento de su pcnsatniento filosófico juridico, social ccon.§. 

mico, ~e hablar~ entonces del renacimiento del Derecho 11aturul 

mexicano, <¡ue prccisan1cnt~ er1cubeza, filosbfica e hist6ricafüen 

te, Benito Juártz. 

El lector estnrb proboolen1untc iníorrnodo 11~1 JuArez ubog~ 

do del pueblo, como decln Octnvio llern6ndez, ''Abogado de pue--

b]o y del pueblo'', el postulante que lucho ¡ior las coreunidadcs 

agrorioB t!e su Entidad, el Procurador Agrorlo que con la Ley 

nfrontnndo cusi ~iempr~ riesgos pcrsonalc5, morcl1a de un pue--

blo a otro, paro des[ucor entuertos y realizar ln justicio ---

agraria, a p~sur de los ordenamientos confusos y retrGgrados 

con los que le toca cnfrentors~. Que decir de dor plana al --

sefior Lerdo y a los liberales moderado~. al 11ucluii~li~~r lo~ -

bienes de lo iglesia; Juárez acepto el reto, k.e enfrenta verti 

calmcntc con el derecho, con lo raz6n, con su combatibilidad -

polltica y con su reciedumbre hist6rica, al alto clero tradi--
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cionalista, novohispano, que fue uno de los verdaderos triunf~ 

dores de la Independencia consuffiuda par Agustin (\e Iturbide. -

Si ~sto no es iusnaturalismo en occi6n, no s~ sabe donde 1n6~ -

podr{n encontrarse manifestacl6n coricreta ¡\e cstu c0rri~11tc --

histórica. 

JuGrez, se le ha interpretado como declamas, cu1r10 u11 ll 

beral, y las frases y los lugares comuneH, ya hnn escuchado n~ 

cho: ''Creador de la nucionuli<lad'', ''Creador del Estado !1odcr--

no" 1 "Dcft..·nsor de la Naci.ón 11
1 etc.¡ esos calif1cutivu~ se han 

co11vcrtido yu en un canto cívico, dicl1os de bucnn f~ ~11 muchas 

ocasiones, pero vacios de s~ntido, en tuntns otras, cic tanto 

repetirse de tonto ubusnrse de su~ cx1¡rasio11cu; por ello mi-

preocu11acibn µara incitarlos o la 1·efloxi6t1, i·11 la qu~ segura-

mente ser~n ouxiliodos por lob Luxtos que u~tv<les conocieron -

en cierto sentido y que les ruego volv~r a analizar cori un nu~ 

vo sentido metoclo.lógico 1 tratunUo ti~ indugar, ~.i ren}múnte en-

contramos en Juárcz a un pensndor, a un íil6sofo y ¡¡ un reoli-
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zador. 

Otra concepci6n 1¡ue nos permite situarlo dentro de las c2 

rriences iusnaturalistas tipicns, es, indudablemente su vasta-

torea legislativa; el 6mbito de su tnrea legislativa que no se 

constrifie al tradicional y explicable de lu lucha entre Estado 

e Iglesia; Ju6rez, rebosa sin ni11gu11u pasi611 personal, este 1! 

reitado morco de controversia politica e hist~rica y cubre pr&~ 

ticnmentt todos los ramos posibles de la udw.i11istruci6n p6bli-

en o truvbs de la organizacibn legislativa - y aqui }1ay plena 

raz6n para llamarle ''Creador del Estado Mexicano ~loderno 1 ' -

rompe aquí se muestra el liber~l heterodoxo, el liberal cri 

tico, el liberal mexicono 1 el ius11aturalista mexicano - COI\ -

los principios tradicionales del lbcralismo en materia de pro-

piedad; por ejemplo, en su ordenamiento de colonizacibn y te--

rrenos nacionales. · n donde est¡1blece en contra. exactamente -

en contra 1 d~l principio sagrado e inviolnble de propiedad del 

iusnaturalismo libera~ ortodoxo, un limite máximo n ln propie-
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dad que va a ser vendida o dotadu por el Estado Federal. Ju6-

rez, scfiala adem6s, ohligociones de cultivo y ma11ter1imiento de 

producci6n, de esas superficies que el Estado entrega a los 

particulares y fijn en la propia l.cy, snncio11es paru el culti-

vo imperfecto, µoril el nban<lono de la ticrz·H y la privucibn --

del Derecho real correspondiente. ?Es ~stu liberalismo urtodo-

xo?, evidentemente que no lo es, es libcroli~m0 mexicano, es -

iusnaturolisruo mexicano adaptado a las co11<licioncs espcc{fic~s 

directas de nuestra realidttd nacional. 

Podriuse vincular u JubrPz, can tantos otros pensadores. 

Si se le llama iusnaturolisto, úcbc tratarse otr.-'t cuc•stión: La 

separaci6n Iglesia Estado, En oste temu JeHdc el punto 1le vl~ 

ta iusfilosófíco 1 debe rcdacic.in.:...r!.it' '1 .luúre? con Criati:rn Tom_!l 

aius, por ejemplo, relacionarle¡ con Pu[erdorff 1 reluciunarlo -

con Suórez 1 inclusive, en este uspectv (te la división muy anti 

gua; esta divisibn Iglesia Estodo, r10 e~ 11utural 111 ~ropia ni -

aut~ntica ni exclusivo del liberalismo, ni el liberalismo la -
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reclnma como una crcac16n exclusivo suya. Jubrcz, declase, in 

formado en fuentes lutinas directas, merced a 5U p~rsonal con2 

cimiento del latin, llega o esos textos, conoce la diferencia, 

los razones históricos y filos6ficus fu11dame11tales paro la se-

poroci6n Iglesia Estado por ello, unu vez n16s, nos permite -

ub~carlo dentro de lo mejor de las corrientes iusnaturnlistas. 

Pi~nsese en 110 posible ronacimiento d~l Dcr~cho natural -

mexicano en una nueva fase de la creación co11siJeración ius-

filos6fico en M~xico, reflexi6ncsc m6s all~ de lo considera---

ción política circunstoncial o pasional de las confrontacio11es 

históricas; vayamos a la es~ncia filosófico de la historia y -

encontruremos n Ju~rcz, cstudiundo pensando, annliznndo la -

realidad y creando el Derecho que va a servirle para transf or-

mar esa realidad. Co11 ~&~ inzpiracihn, con esa mctodologia 

iusnuturalista Mexicana creada por ~1 singular oaxnqueño, con-

fr6ntcse la realidad contcmpor6nea dentro del niarco juridico, 

analícese para superarla, esa realidad :1 la que ln historia --
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nos ha señalado enfrentarnos. 

El autor agradece profundamente lo preocupoci6n por u1i t~ 

ma que vuedc parecer tan árido, tan dificil, ton complejo y ~~ 

guramente para algunos tan cucstionnblc, como la postura filo-

s6fico de Jubrez. Hablar de Ju6rez ~1 fil6sofo, de Juhrez el 

maestro, podría parecer inoce~tablc puro algunos; pero cuDnllo 

se hace un nnilisis de su vida, de la munifestacibn cxtcnsisl-

ma tic su ponsnmicnto, no solamente aquel que ho logrado tradu-

cirse en algunos ordenamientos jurldicos, ei110 de su pe11samicn 

to realizado y monifostado en la acciGn de sus colaboradores -

insignes, de sus seguidores, de sus defensores en muchus oca--

sienes, se encuentra una fuente plntuformo filos6fico que pcr-

mite mantener ln tesis de la ubicación iusnaturalisto mexicana 

de Benito Juór~z, en la historio de los ideas jurídicas y poli 

ticas del mundo, tambi~n, como se espcrn haber demostrado, -

permite encontrar en el pensamiento juridico y politice juari.§_ 

ta, una base permanente s~lida y precisa, siempre actual y fe-
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cunda pura reulizor un renacimiento del Derecho natural en ---

Mlxico, desde luego, con un marcado matiz nacionalista, revolE_ 

cionario y humanista. 



e o N e L u s I o N E s • 

En realidad serian un sin fin de conclusiones a las cua--

les pod~lamos llegar en cuanto a la obra d~ Benito Juárcz y a 

las doctrinas estudiudus o lo largo de lo t~sis, pero scílaler~ 

mas en esta parte los puntos conclusivos que considero de im--

portancia. 

En primer tbrmino ~od~n¡os mcncio11or que ln doctriJin libe-

ral nace y se afirma en lo edild moderna, dividi~ndose en dos -

fases: la del sgiglo XVIII caracterizada por el individualis--

mo, y del siglo XIX caracterizada por el estatalismo. El indl 

vidualisffio constituye los instrumentos de las primeras afirma-

cienes políticas del libcr~lismo, como el iusnnturalisnto, el -

contractualismo, y el liberalismo econ6mico, y corno conscc11e--

cia de ello lü ncgnción del abbolutismo estatal y el reducirle 

al estado su campo de accibn mediant~ la divisi6n de poderes. 

Fundamentalmente en esta fas~ se postula ]a coincidcnciB del -

1nter6s privado con el inter6s p6blico; y e~ precJsamentc el -

momento de iniciarse la fase estotalista, cuando ~stc postula-
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lista mas pcrccia defender a lo clase burg11esa que a la total! 

dad de los ciudadanos, de tal manero que ae rcofirmn lo suµc--

rioridad del Estado sobre el i11dividuo contta la cual se habia 

proclamado el liberalismo en su primera fase. El Estatalismo 

sefiala que lo sociedad es un Contrato, y t¡ue s6lo dentrG del -

Estado es libre el l1uuibre, yo que s6lo la ob~diencj.a a la Ley 

prescrita es la libertad, Lo culruinaci6n de este 11ucvo roLon~ 

cimiento del Estado su radien en lo Doctrina t!e llegel, y bsta 

cxaltoci611 del Estado concuerda con lo otra corriente del si--

glc XIX que es el poBitivismo, fste, con Comte preconiz6 un CA 

totulismo absoluto como el de Hegel, y junto con Stuurt Mill -

se le otorg6 al Estado el dominio cconbmico, que el liberolis-

mo cl~sico quQrid 1~bervu1 ~11lL~~~ntc a la iniciativa indivi--

dual. 

Ya en el siglo XX en sus primeras d~cadas se contin6a con 

el liberalismo estatalista, como en el idealismo lnglbs y el -
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bandera liberal desde principios del siglo XIX se inspiraron -

de una u otrn forma en el individuulismo en ~1 estatalismo, 

~s decir. l1ay partidus qu~ 1~ ni~gan vulor bl Ebtudo y ¡1arti--

dos que lo han exaltado: osimismo partidos que le han 11c~udo -

toda ingercr1cia ecor16ruicu ul E~tado y partidos que sefialan la 

intcrvcnci6n del Estado en materia ~conCrnica. 

Como manifestamos anceriorcentc el individualismo es la -

primera fusc de1 liberalismo, la doctrino que reconoce al indi 

viauo con10 ~rcdominantc,respecto <le las comunidades de las CUQ 

les forma parte que tiene su extre~o al postular que el ind! 

viauo tiene valor infinito la comunidad valor nulo, 

En la antiguedad s~ consideraba que el Derecho Natural 

era la participuci6n humana en un orden universal perfecto que 

es Dios mismo (si&uiendo e! ejemplo de los estoicos), pero el 

iusn~turallsmo ~e distingue de esta tcoria tradicional pues --
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ria de los relaciones humanas, y que por lp tanto es indepen--

diente del querer mismo de Dios. El iust1aturalismo sirvi6 de 

base porn afirmar ql1C las dos conquistas del mundo modcr110 en 

el campo político S(>IJ, e1 principio de ln tolerancia rcligio--

sa, y el de la liraituci6n de los poderes del Estudo; y en efe~ 

to de éstos principios nace el Estado liberal moderno. 

Ya dije que el contructualismo es una corriante que se d~ 

sarrolln 0n la prim~ro fase del liberalismo y reconoce como 

origen fundamento del Estado a uno co11vcnci6n (controlo) en-

tre sus miembros. Esta doctrina es muy antigua probnblemen 

te sus primeros sostenedores fueron los sofistas, y odoptadu -

por Epicuro paru quien el Estado y la Ley son resultado de un 

contrato cuya finalidad e~ la de facilitar las relaciones en--

trc los hombres. cuando se encuentre una ley que no sea reci--

proca entre el Estado y los hombres entonces no es 3usto. 



El contractualismo surge de nuevo en la odud moderna y 

con el iusnnturalismo representa un poderoso it1!;trurue11ta .le l~ 

ch~ para la lmplontnci611 de los derechos humi1t1os. 

Ya hablamos lle Benito Jubrez podemo5 concluir resumidame~ 

te que este hombre inquieto nutrido de los pc11sndores que le 

antecedieron y que siempre se postularon en pro de la libertad 

e igualdad, tenia que pensar ul leer lus obrnG y los co~cntu--

rios de tan impetuosos lt1choclorcs, que en su Mfxico ern ncccsª 

rio el ideario llevado o la ¡Jr6ctica. Sblu un hombre do suc 

caracteristicas pudo trusce11der en la vida de nuestro µ~15 1 

por sus vastos conocimientos filos6ficos y científicos que lo 

sit~a dentro de una corriente iusnaturalista aunque para algu-

nos ésto resulte objet~blc. 

La corriente libcrnlista mexicana tiene unn difcrc11cia --

con el llamado libcralisn10 ortodoxo, ffiismu <¡ue se encuentra en 

el concepto de jt1sticia para Ju6rcz, ~l como hemos dicho ante-
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teles, Santo Tom6s de Aquino, Locke, Groccio, etc., cómo no 

imaginarse a Ju6rez leyendo 6vidamcnte los obras de estos pen-

sudores y ello nos afirma su ideología iusnaturalisto, peru u11 

iusnoturalista mexicano que es precisamente el punto ccntrnl -

de este trabnjo. 

Es 1lccir 1 no podriomos aceptar qu~ Juárcz sigue en forma 

lisn y llann a los pensudores mencionados, sino que Ju6rez ti~ 

ne su enfoque muy particular, ~l es ex1ionen~e de su pensoruien-

to iusnaturnlisto acorde a la realidad social del M~xico de su 

~poco, es un creador de sus propias ideas sin desconocer que -

las mismas se influenciaron por las corrientes y pcnm:idores OJ! 

tcriores; pero sin duda alguno afirmamos que Ju~rcz representa 

el nacimiento de un iusnaturolisoo cleromcntc mexicano. 

A Juárcz se le ha ubicndo como un liberal, pero yo lo 11~ 

mariu sin duda alguna "EL CREADOR DEL ESTADO MEXICANO MODERNO", 
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propic1lad, establece un limite m6ximo a in propiedad que va a 

ser vendido dotada por el Escodo Federal, con lo cual otro -

vez se o¡ionc con los pri11cipios de u11 iusnoturnlisnio liberal -

ortodoxo, obligo al cultivu y al u1antenimicnLo de ¡>roducc16n 

sanciono nl cultivo imperfecto, todo ello 110 es liticroliun:o ºL 

todoxo sino liberalismo mexicano, iusnaturolis~o n1exicano apl! 

cado a la realidad social de su kpoca, iusnaturalismo juaris-

ta. 

Decirlo es decir lo verdad, la verdad de M&xico es el re-

sultodo asombroso de lo inquietud, brillant6z, y fbrreu dcsi--

ci6n 1!e un hombre impactante nacionalista y 'lcfcnsor de los --

derechos humanos, que dcb~ scrvir11os de ba&c pura u11 ~l~xico --

nuevo. 
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