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PROLOGO 

Mi> es grato ~ionir esa inquietud que oos transmitieron ooest:rol -

queridos Profe110res al inpart:ir sus cltedru, pues lograron noti\IUTIOll e 

impulsaron a travts de sus enseftilnzas para tener un interts profundo por 

el ·Derecho. 

Ese inter6a nace ahora en lli., tallando conciencia de los grardes pro -
blenias que se presentan en el llbito juddico, pol1tico y eocial de Ble! 
tro Paia. Considero de 8\IM i11portancia 1 .. actuales circ:un11tanciaa en -
que vive la Sociedad Nacional. Es por lato que dedico toda mi atenci&I a 

la investiqaci6n de &te trabajo, tCNnclo cano-bue principal a la Soci~ 

loc.;!a, que noa permite darnoe cumta de la clue de 90Ci.s.d en que viv! 

nos y conocer la poaici6n dentro de la estructura Social ., la que esta

nos incertos y por otra parte al Derecho Penal, que ella ,; ella ee nos Pl!, 
senta 1115s nl!C'eNrio, ya que la inquietud del honbre es iMgOtable pa -
lOC1T11 tener avances, hacer clllt>ioa y creBndo nuevas coeu en beneficio y 
11:.x:has veces en perjuicio del hcllllbre milmo, por lata raz6n nuestras vidas 

y nuestras costlllbres van paralelas a la creeci&I de nuevos ordenamientos 

jur!dicos. Estas Leyes no~ quedar estlticu, graciu a ésto y asl

tratar de lograr· una Seguridad Socia 1. 

El Derecho entre sus diversas ramas todas inportantes y necesarias -

cuyo objetivo es lograr una arn:in1a Social, para éste estudio taro caro 

base principal al Derecho Penal cuyas mrmas regulan loa caip>rtamientos 
hmanos, que enfoc:lndolo al aspecto sociol6gico se traducida a decir -

que es una forma de conciencia Social. 
Por otra p¡trte caro universitaria quiero expresar la inp:>rtancia de -

las Reformas e~pec!ficamente la~ del ~igo penal. 

TrJdr..s cano estudfontes de Derecho sabemos que se lleva a cabo .un pro

cedimiento para aprobar alguna ley pero no todos sentimos la irquietud - · 

d~ caber el por que !_;(' crean .nuevas leyes •. se abrogan o se derogan inde

pendfonte:ncnte de que separros el significado de todos estos corcep~.os, -

11s muy diferente la calJS(I que notiva a realizar estas Reformas o a la -

crE'i'ld ón c'le nuevas 1 eyes. 

En otras palabras que lleva a los legisladores a crear o reformar 

nuestras leyes, De d6nde nace esa urgencia para reformar alguna ley, po!: 

que las leyes dejan de sel. vigentes y a través de quienes se saben esas 

1'!e<:esidades que tiene nuestra sociedad, a quienes se les hace saber y -

C'CllO, en fin poddan plantearse WI sin n<inero de interrogantes pero ea-· 
mejor seguir una aec:uenc:ia 16gica de eete procedimiento, tanllndo en CU!!!! 



ta c6mo lo reciente noostra sociedad y brota la necesidad de un caritiío, 

destadando la inp>rtancia de cada etapa analiz~ooolas paralelamente en -

sus aspectos Juridico y Sociol6gico. Con estos dos enf0ques conjuntamen

te CO!fllenent:ados con otras ramas del Derecho que resultan muy necesuias 

t:aat>ifin pera la elaboraci6n de &te (:rebajo que pretendo sea lo mb can
pleto posible. 

y a la vez obtener con fista tfisis uno de los mayores anhelos que ve
da realizado al obtener mi Titulo Profesional. QUedarfi eterlllmentP. aqr!. 

decide con tcdoa mis Profuores que de alCJ(jn modo intervinieron en .mi -

f01"11111Ci6n profesional y u! haber logrado finalizar mis estudios de 

Licenciada en Derecho, sin dejar de 111er1Cionar que culmino mi carrera en 

el s.inario de Sacl.olOIJ!a * .... tra my queridll FllC:UlUld de l)itrecho • 

pertmlciente a •ta H •. la\iwnidld. 

~IA SALINAS Ml:MX>ZA. 

Ciudad Universitaria a 25 de Julio de 1985. 

',.,. 



INTRODUCCION 

La actividad legislativa tiene por objeto resolver los proble

mas que se plantean en ese POder, pero es rwc:eurio recurrir a la Soc:i,2 

logia para que nos proporcione los amocimientos pertirwnetes en rela -

ei6n con la Sociedad concreta de que ee trate, y legislar de manera ad! 
euada. 

La Soc:iologla General y la Sociologla Jurldica forman valioeos 

auxiliares del leqislador, del jurista prkt.ico, del juez porque 6st:os

profesionistas tienen que ver con el proceso de creaei6n de las normas 

jurldicas con su interpretaci6n y su aplicaci&i. 

De tal manera que las funcione• prlcticu .de la Sociologla · • 

manifj,.stan cal una Ciencia Te6rica de las realidades 80Cialea, o ... .!! 
no de loa instru:nentos indispensables para llbardar el tratmil!nto de -

los problemas llOCiales y prkt.icos. 

Estos problemas se plantean ante quienes afrootan la tarea de

hacer no~s jurldicas, al legislador al poder que dicta l't!!l)lamentos al 

juez que crea precedentes. LDs valores jur1dic:oe o criterios ideales de 

Dereclx1 son Cmicamente directrices generales, principios orientadores -

ab;itractos, que por si &6los no sministran aQn una regulaci6n jurldica 

aplicable directamente a la vida de Wl pueblo. 

Estos principios han de ser aplicados o proyectados sabre la -

realidad social concreta de.un determinado pueblo, en un cierto lugar y 

en l.a\a cierta situaci6n Hist6rica. 

5610 de la aplicaci6n de esos valores o principios accio16qi -

cos a una realidad social concreta se puede sacar el programa ideal de

<lr.>recho adecuado p..1ra tal situaci6n particular. 

Por lo tanto mediante el Derecho positivo los hcnt>res tratan -

de asegurar la regulaci6n de valores cuyo °""'Umiento consideran Índi! 

pmsable en. la vida soc:ial. El Derecho desde un punto de vista Sociol6-

gico es un tipo de hecho social, porque act6a 'CXlllO una fuer2:a configu -



rante de las conductas, bien nDldeandolas o intervinieroo con ellas co

n:> auxiliar, asl ta!t>i&a proc:urardo en cualquiera otra manera al sujeto 

-.iente. 

Ahora bien, el Derecho y la ntruc:tura Scx:ial son dos sistemas 

que estan CCll'Wtmt:elllente l.Wlidos, porque entendida a la Scx:iedold cuoo wt 

sistema de relaciones entre loa hc::llOres, es el nanento en donde se pro

duce la cultura: el len;uaje, el arte, la ciencia, la l'llOI"al, lareli9i6n 

y el Derecho. 

En todas las Cociedades hllMnas ae ha presentado el fenómeno -

juddico, de ah! que •haya afi1119do frecuentemente que: 

•Donde existe la llOCiedld hay Derecho•. El Derecho es Wl producto cult_!! 

ral, realizado a>n el deseo de tener una eeguridad o certeza para saber 

cual es el dominio de loa suyo y el de loa dem&s, 

Por otra parte una vez establecidas aua derechos el honi>re se siente sa

tisfactoriamente protegido por el ~ato del Estado, porque el mismo -

Derecho ejerce una inflUP.nc:ia scbre la aociedat model5ndola y sefial6n~ 

le los cauces que debe recorrer. 

De esto se desprende que el orden jurldico es ante todo un si~ 

taM que establece aanc:iones, por sanci6n debemos entender el medio de 
que se sirve el Derecho para provocar un oonp>rtarili.ento de acuerdo t."On

lo que ~l establece y en caso de que.no ae logre este C'Cll¡X>rtamiento, -

le l!Íeguir6 una consec:uenci~: La sanci6n, ~ se dirige a ocacionar un -

dallo en la esfera de intereses (propiedad, libertad y vida) del infr.:ic

tor de las normas jurldicas. 

Es inp)rtante mencionar que la amenaza de Sanciones no siempre 

evita la conducta antincirmativa, pero indlldablemente resulta un· factor

a caipu-aci6n de otros que ejerce unct preei6n scbre el corrportamiento -

hllMnO. No obstante. que existen una serie de elementos que induc'?n a que 

el honbre· se omporte de ac:uerdo con las normas existentes en una soci~ 

dad, no dejand e existir t:Mbi~ las tendencias que .inpulsan al ser hu

mano a contravenir la costwd:>re y la IA!y. Por ejenplo en el caso de la 

castuubre, si tCltlllllC8 en cuenta que vivimoe en una sociedad, deoenos de 

repetar las conductas que llevan a cabo loa mieni>ras de la misma, por -



t>j"11¡>lo en wi grupo ami.90si si contrcsvenims las normas inp.Jestas por -

el in:i&llk" ~· padanos recibir diverMS sanciones tales CDO: el rldi
culo y la burla, o bien la expulsi6n del c;nipo. En las organizaciones -

fonnaler. una ~resa por ej9">1o, dalw:Se existen cutigoe diferidos para 

los que transgrt!den sus noniu. El trabljmor que desabedece la reglan 

de la c:aipaftla pll!de eer auapendido e inclll80 ceudo. T•il!n la iglesia 

puede ~r NnCianes talea C<JllOl 9'CIOClllUli6n, la penitencia, la~ 

.za de castigo eterno. 

En lo referente al Estado• puede decir y asegurar que es el~ 
Gnico grupo social ·cp! debe servirte de la fuerzi flsica para .inponer -

l' l orden y la canfonddld. El Estado puede ~r una CJ81M de .ar.::io -

nes quei ecn de9de lu pealliaria• y tu de pdveci6n de la libertad, -

hasta la pena de naaerte •. Depende de l• for9 que el Estado uw., la -

cual puede ser deftocrltica o autocrltiea. Es neceArio advertir que ~ 

do instrunento de control IB"JCial es W'I ll!dio para influir en la anllc

ta externa del halt>re. 

w aetivid.td de legislar tiene por objeto resolver loe proble

m..1s que se prerP•11 an ante ese co119reeo, de acuerdo a las 1.\t981ltes nece

sidades de nuestra re<:lidad social en virtud de ésto nuestras leyes ca

miNll'M de a~rdo al tieq.o y esP1Cio en qlle ·nos encontremos. 

la Inportancia del Proceso Legislativo del Clidigo Penal radica 

en conocer el dt!l:anollo del mismo, esto es de fundMlental iJ!tx>rtancia, 

porque la cmac16n de una ·i.ey, de WMI refOJ:1111 o de una adici6n, tienen 

rono <t>jetivo principal, actualizar nuestras l'IOX1NIS jurldicas con la f.! 
nalidad de afl'qlllrar con toda e~icacia al conjutno social, antias cosas -

por ~io de una procuraci6n e iqlllrtici6n de justicia atentas ~ las c1!: 

·cunstancias del nonento y respoluosas del haibr·e y de la colectividad~ 

Todo esto tiene su razOn de ser, por lo tanto la euestiOn ante 

todo que oobci de rP.sponder es el interfs profundo de saber la relaci6n

qoo existe en el irrbito jurldico, poUtic:o y eociftl. Mhioo una AepObl! 

ca Representativa, Dena:ritica, Federal, caipaesta de Estadoe libres y 

scileranos asl lo menciona ni.iestra Constituci&I en el articulo 40, en ~! 

ta ocaciOn ne refiero solamente a 1.8\11 parte de dicho precepto porque lo 



único que quiero 8eftatar es partir de la base si ttlllllmOS en cuenta, que 

la Corwtituci&l Polltica • nuestra norma de mayor jerarqu!a, por lo -

tanto ta mi-. nos va a dar loe aimientos y de esta manera entel'lderfl008 

ta relacitln que existe entre el aspecto jur!dico con el po11tico y so -

cial. 

Expuesto lo anterior, ne referirf en lo consecutivo únic.wnente 

a lo que se refiere al Proceso Iegialativo, pues todos esos c.-.Tt>ioa en

nuestras leyes evitan que queden estJticas, para que &ierrpre esten de.!! 
cuerdo a lu Uf'91ntes nec:eaidade& de raaeatro Pals. ContanDS con un Poder 
s~ de la Fedl!raci6n, que 8e divide eru Ieqislativo, Ej~tivo y J~ 

dicial, a .u wz el X.Wiclativo • depoeita en un Conqreso Generitl t¡Ue 

tant>ifn se divide en dos CJlnaras, una de Diputados V otra de Sen~res, 

de tal 1111nera siquiendo la NCUenCia pura de la Constituc:i&l, resulta -

qu8 en su ertlculo 71 dice •Et deRCho de iniciar leyes o decretos an-
pete: 

l. Al presihte de la Rep(lblicar 

11. A loa diputado& y senadores al Congreso de la Uniónr 

111. A las l'!Cjistaturas de los Estados. 

Dicho Proceso Legislativo consiste en una serie de etapas si

se toma en cuenta que Wla iniciativa se debe de presentar ante el Con -

9reso de la Uni6n, ya sea para expedir, reformar o adicionar 'l' si1!111pre 

que tenga Wl sentido de justiciá y equidad. Posteriomente se describP. 

cano queda, tanando en cuenta la exposici6n de rotivos acto seguido, -
viene el dictamen de las canisiones, en E11ta parte se puede presentar - · 

algunas rmificaciones a la Infciativa. 

Enseguida· se presenta el Dictamen de la Canisi6n de Justicia. -

asl paea a con\lertirse de Iniciativa· en Proyecto de Decruto, en la cual 

tanan parte los diputados, mencionándo a que partido poU:tico pertenecen 

y llevan a cabo la diacusi6n del ya mencionado proyecto de Decreto, cri

~ida se rec:xJ9e la votaci&l para que se apruebe en lo qenerat 'i en lo 

particular, de esta manera pasa al Ejecutivo para sus efectós'Constitu

cionalea, finalmente el Congreso de la uni6n Decreta que se Reforman, -

Adic~onan yDercgan diversas disposiciones del C6digo en e~te caso del -

~l. Aal el Decreto entrarl en vigor a los 90 ellas de su publicaci6n 



en el Diario Oficial de la Federaci6n. 

Este Proceso Ie;Jislativo aportara beneficios con sus reformas 
y adicioooi;, a nuestra sociedad Nacional, y C011D nuestra de ello, cita

if> algunos eje111>los de las Reformas al C6di90 Penal, que salieron publ,! 

cadas el 13 de Enero de 1984, en el Oltimo cap!tulo de esta tesis. 



1. LA OOCIOL<XlIA CCJoO Clm:IA 

En primer lugar tanaremos en cuenta que significa la palabra 

Ciencia. Tratando de encontrar una definici6n podem::>s partir con una 

base finne para dar una explicaci6n rn.§s anp lia y adecuada de lo que sis. 

nifica la socioloqia como Ciencia. Pero antes de explicar lo que estu

dia la Socioloq!a, hagamos un SQlll!rO aralisis de la definici6n de Cien-

cia. 

Cano lo menciona en su obra el recooocido tratadista Alberto 

F. Senior • Dice que la Ciencia es un conjunto de c:onoc:imientos, "toda 

Ciencia est:! constituida, esta carpuesta, por un cúmulo, un conjunto de 

NOciones, de informaciones, de ideas, de conceptos: no son las cosas o 

ll 

fenfmenos mism:>S a los que se refiere la Ciencia de que se trate los que 

la integran, sino por el contrario su material constitutivo lo fo[lllcl el 
J 

conocimiento, un acervo de co11oc.inúentos". Sigue diciendo el autor 'l'J'-" 

"los conocimientos que fonnan una Ciencia no han de ser consl1ucciorJ(-.•r. 

imaginarias, ficticias, meras fantasias, sino por el contrario, aspirar 

a ser vlilidos", o sea que tengan. una pretenci15n de validéz. Es decir -

si los conocimientos son vUidos, entonces son verdaderos. Y J.'Or. verd~ 

clero se entiende que se trata del conocimiento que concuerda con la re_!! 

lidad. Existe una in¡lortante historia de la teoria de 1 Conocimiento con 

una serie de doctrinas, pero debem:ls concretarnos en considerar cano ver 

dadero al concepto o idea, al cooocimiento que responda, que refleje, -

dentro de los. limites dables la realidad a la cual se refiere. 

Ahora bien, si decimos que las ideas son vAlidas es porque e~ 

tamos sec;iuros que las mismai:; son verdaderas. Pero esta validliz n0 dt·..be 

de sC'r parcial; enfcx:ada a un lugar y tierrpo determinados, porque pn.>ei

samente la aspil«·•::i6n del saber cientifico es que el t..-ontenido de sus d~ 

1. Albtrto F. ~nior. 71. (dtcldn. Editor F. Ml!ndez Oteo. ltbrtrfa de ~dtctn1. 11\!•ico,O,r. 
1978. P•9ln1 10, 



to:; ~eiln ciertos un1Vf!trn1ln~!llte, o sea en lodo Liempo y lugar pero COllD en 12 

tooo cx1sle una salvedad, en qtl" dicha validéz o veracidad es solo una -

pretenci6n, algo que en un determinado roomento aspiramos lograr, pues co 

no se sabe en la historia de todas y cada una de las Ciencias aunque es-

tPn perfectamente constituidas, sienpre est.§n rectificando y superando -

sus ad0.1uiciciones, sobre el campo de estlñio que le corresponda a cada 

una, es decir, aunque el conocimiento de la Ciencia pretende tener vali-

drz universal, hay que tanar en cuenta· el reconocer que la adquisici6n -

de la verdad es sienpre problernlitica, relativa, profWlda y dramliticanien-

te difícil de decidir cuan:lo se llega a ella, e inclusive podríamos plan 

t.earnos el problema de que si es posible llegar a ella. 

Además de lo anterior dichos conocimientos deben de ser Generalizados, 

o lo que resulta lo misiOO el Conocimiento General ·es el que se refiere a 

un conjunto irdetenninado de objetos o fen&nenos que tienen caracteres -

similares. Si el término General, resulta lo contrario a Particular, -

tendremos cerno consecuencia que lo General abarca todo el grupo indefini 

dn, sin hacer aluci6n en niry;J(in manento a un ct>jeto concreto, _por el con 

trario, se refiere a las cosas que refinan cualidades aniloqas. Resulta 

indispensable para llegar al conocimiento General .el lograr'que la mente 

~fL>etúc un proceso de Abstracción. 

Si la Abstracci6n es un fenáneno que consiste en separar mentalmente 

las cualidades de uno o varios objetos semejantes y pensar dichas cuali

clcl:.l<:>s irdependientemente de cualquier ct>jéto concreto. Es decir, dirigl! 

~e a ezas ideas que abarquen grupos indeterminados de cosas con los mis

rros atributos. En otras palabras siguiendo las ideas del tratadista Al

bert.o F~ Senior2, porejenplo "La idea o concepto de trilngulo, de lo -

triangular, no se refiere a ning(ln tri6ngulo determinado Cequilltero, i 

:::óseks, escalP.no, etc.), sino a todos los trilngulos, o 'sea a toda figu 

ra qur.> estl! cerrada por tres lados, indepenr:Uenten'lente de donde y cuando 

2 -lberto f, ~enior 71. [dtctOn P•gtna 11. Llbrerf1 dt Medtctn1 Ml!xtco, D.r, 1978 



se objetivice en una representac16n concreta". Si todas las cosas per

tenecen a un concepto general correspondiente, de ésta manera se logra 

tener la idea tant>ién general de esas cosas, asi corro de casa, árbol , 

etc. De esta manera las IRyes Cient1ficas tan'bién se generalizan, por

que si la enunc:iaci6n describe la manera regular, uniforme y necesaria, 

caro acontecen los feOOnl!oos del lllUdo pertenecientes a una zona de la 

existencia resultan vastas generalizaciones de los fen1ímenos a los cua

les se refieren. 

Por ejenplo, La Ley de Newton, respecto de la calda de los cuerpos 

en el vacío, que enuncia: "todos los cuerpos caen en el vacio a igual -

velocidad". 

Newton en ningún roomento se refiri6 a determinados cuerpos porque -

saberoos que cada un0 tendr.1 W'la masa diferente. Sino que se refiere a 

todos los cuerpos en general, sienpre y cuando caigan al vacio. 

lJ 

lD miSIOO sucede con la U!y de Gravitaci6n Universal: r:>ijo Newton í]lJe 

"los cuerpos en el espacio se atraen en proporci6n directa de sus masas 

y en proporci6n inversa al cuadrado de su distancia". Esto df'!lluestra -

que las U!yes ~turales o Cientlficas constituyen ejen¡>los rráximos de -

conocimientos generalizados. Por lo tanto no·puede existir una ley Cie!_! 

tUica Particular. Arist6teles habla enseñado con gran profw"Klidad, al 

sostener que no hay Ciencia de lo Particular solo hay Ciencia de lo Ge

neral. 

Siguiendo cori ésta secuencia de ideas, referentes a la ranri particu 

lar del saber, diremos que los conocimientos que integran una ciencia -

no se extieriden a la totalidad de las cosas del mundo, sino ~ cada una 

ofrece Wl aspecto delimitado del conocimiento. Porque toda Ciencia seña 

la sus limites, de esta manera, las Matemlticas se réfieren a las canti 

dades, la F1sica estudia la materia y sus propiedades, la Biologla, se 



encarga de estudiar a los seres vivos, la Psicologla encuentra sus lin

deros en los feriirrenos de la conciencia, etc. Cada Ci~ia tiene Wlll e! 

fera determinada de investigaci6n, se ha sel'\alac!o lo que decia Arist6te 

les, que no hay Cierda de lo Particular, s6lo hay Ciencia de lo General 

pero la Ciencia cano se menciona con antelaci6n constituye wi saber par 

cial. En otras palabras, Wla Ciencia determinada se debe de ordenar si! 

t.emAticamente, porque los ccn:x:imientos que CQ11lOllel\ una Ciencia no se 

encuentran dispersos, sino por el contrario deben de estar ordenlldos, "!: 

ticulados entre sl, guardando relaci~ nutuas. Estas relaciones pue

den ser: 

a) De Coordinaci6n: cuardo se encuentran en el mi.ano plano de inpor 

tancia. 

b) De Suproordinaci6n: cuando M ~tran en un rango s~ior, o 

sea cuando son conocimientos que sirven de fundaniento para los o 

tros. 

el De lnfra o Subordinaci6n: Jer.§rquicamente se eD::Uentran en W1 -

plano inferior, esto es c:uanOO son coooc:imientos cuya val~z de 

perx'le o estA condicionada o fumamentada en otras de raRJO s~ 

rior. 

En pocas palabras podriaioos resllllir lo anterior dici!'!ndo que los di 

versos conocimientos constitutivos de una Ciencia han de formar entre sl 

un todo unificádo, sistematizado y congruente. 

AJORA BIEN YA TDUENX> l& IDEA DE ID QUE SIGNIFICA IA PAIABRA CIENCIA, 

ES IMPORTANTE SEfW.AR EL SIGNIFICADO IE LA PALABRA &X:IOLOGIA, PARA QUE 

~ ro5TERIOR1DAD VFAKlS LA APLICACirn DEL ANALISIS ret. caaPro 00 CIU. 

CIA A LA 9:X;IOIDGIA. 

LI palabra aoc:iolagla M creada por Augusto CQnte, significa trata 

do o estudio de los fen&nenoe socialell, tratado de las sociedades. Eti 
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ml6gicamente procede de dos lenguas diversas: del lat1n SOCIUS.SCX::lE'l'AS 

(9:CIEDAD) y del griego uxn; (OI&:URSO TRATAOO). Gramaticalmente re -

1ulta este vocablo un barbarisnw:i, por no ajustarse a las reglas de la -

CX11FO&icit'in de las palabras que deben de estar formadas por elemental ... 

hanog&ieos, pero su eficacia ideoU5gica tuvo una enorme cendeft::ia uni -

versal, incorporlndoe sin reservas a los diYerllOS lenguajes de todos los 

pueblos cultos de la ~. DaRX> caro reault:mo que la palabra Soció

logla, significa "Tratado de las Sociedadea". 

Conceptualmente existe una 111Jltitud de definiciones de esta Ciencia, 

todas C:at el prcp6eito de encontrar ciertos elementos constantes que pe! 

mitan ofrecerros una noci6n previa de esta disciplina. 

Para algunos autores "La Sociologla es la Ci.ett:ia que se aplica al 

estudio de los fent'ímeoos de la cx:inviveneia hi.nana". Otros la definen -

cano "La Sociologla es la Ciencia que se i:!irige a ,la investigaci6n de -

los agrupamientos hmianos". Para Augusto Cante, "La Sociolog!a consis

te en el estudio de los fenr!5meno6 de las correlaciones que se estable -

~ entre los hcrilres". Spencer la concibe caro "La Ciencia de lo Supe! 

org&iico". 5eqCín Gabriel Tarde, "La Sociologla es Ja. Ciencia que estu

dia los fen&\enos interpsiquicos". anilio Durckeim la considera como -

"La Ciencia que tiene cerno objeto de es'.:udio los hechos scx:ia les". Pa

ra Jorge Snmel, "La Sociologia es el estudio de las interrelaciones hu

ft!Mlc1S", IA.lis Ven Wiese, sostiene que "La Sociologia es la Ciencia cuyo 

tena de estudio consiste en las relaciones interhlJ!lallas". Max Weber, lá 

define oono "La Ciencia que se propone entender el obrar social, inter

pretando su su sentido y mediante ello, uplicar causalmente su desarro 

llo Y SUB efectos", 

r.. aplicaci6n del wliais del ccnc:epto de Ciencia a la Sociologla, 

visto ya lo que es una y otra encontrlmOS lo siguiente: 
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La Sociologta est.§ formada por Wl conjWlto de conocimientos. Dicros 

conocimientos pretenden ser verdaderos. Estos conocimientos no se refie 

ren a sociedades corv:retas o a fen&N!oos sociales particulares o determi 

nados cano podda ser el florecimiento a la extinci6n de la cultura Maya. 

sino por el C'Olttrario, que los corocilllientos SocioU59icoo se retie -

ran t1 conjuntos indeterminados de fen6nenos sociales, en cualquier lugar 

y tie!TpO, sienpre r¡ue dichos ferónenos guarden entre si cierta semejanza 

cierta tipicidad, es decir que los conocimientos de la Sociologia sean -

generales, incluso aspirando a formu leyes. AdemSs dichos conocimien -

tos queden limitados al lnbito de los fenl5menos •interhl.lnaoos•, Es decir 

cjue guarden un CaJ1'P> delimitado de investigaci6n. Finalmente los cxnxi 

mientos que feman la Sociologla no est.an dispersos, sino que se relacio 

nan reclprocanente, guardando un orden unificador. Por lo tanto de 6sto 

se desprende que la Sociologla contando cal los m§s innediatos caracte -

res del saber cient1fico, es de considerarse om> una Ciencia. 
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1.1 CUESTICMS MEl'Cl:lC)UX;ICJ\S DE IA SOCIOIOOIA 

Para conocer un determinado tipo de hecho socia i, es necesario tanar 

en cuenta los mot1V'08 que lo prq>iciaron. El tratadista Luis Recaséns -

Sichés', menciom que si no investigamos los RDtivos reales que han inpJl 

aado a loe miarbros de un grupo a aceptar aquella manera de carportamien 

to, y sin estudiar el sentido que dicho catp:>rtamiento tenga para el gru 

po y para sus ~. dicha labor resultarl estéril. Por tal moti

vo el 111.ismo autor pl~ alq\l'IOS problemas metodo16gicos que el soc:i6lo 

CJO debe de esclarecer, esas cuestiones sedan: 

a) Poner en claro lo que el soc:iGlogo trata de conocer. 

b) SU actitud mental para aproximarse a su cbjeto de estudio para -

aprehenderlo correctanente. 

c:I Saber cuales son los conceptos b.§sicos que d<IDe de manejar para -

capturar mentalmente ese cbjeto. 

d) Saber euales son los supuestos. intelectuales de lo que arranca y 

sobre los que se apoya para su investigaci6n. 

e) Y ele que procedimientos auxiliares debe hacer uso. 

De otra manera, si "° se resuelven previamente esos temas metodol5gi 

oos, se corre el rie590 antes mencionado, es decir quedada estéril dicha 

investigaci6n. 

Tomando en cuanta todas esas cuestiones queda entendido que para ha

cer un(estudio de determinados hechos hl.IMJ'l06, primeramente debemos inve2_ 

tiqar los motivos reales que han i.npulsado a los mierrbros de un detenni 

nado qrupo, para dar una expliéaci6n ele esa conducta Social. Porque pue 

de darse el caso que de que un ~ social llene un cal'flOrtamiento igual 

a otro grupo social, pero con motivos diferentes y contrarios, asi miBllD 

con fines diversoe y con un alcance tMbién divergente. 

l Luis ll1c11in1 Stchfs. Tratado Gtntral dt Soctolo9fa, [dilortal Porrú1, S.A. Hf•tco, D.F, 

lt7t "''"' 64. 
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fiero corro todo lo que se refiere al carp:irtamiento h\IMno, queda es

tudiado dentro de las Ciencias HllMnisticas, teooreiros como consecueR:ia 

un sin nCirero de ideas, que aporten m<iltiples y variados oonc:eptos de •1 

go concreto. Es decir por ejt!ll'f)lo el Derecho pertenece al canpo de 1 .. 

Disciplinas Socialen, el honbre necesita del Derecho para mantener Wl or 

d.m social y quizi persi9a al90 m6s1 00!0 serla lograr la justicia y la 

equidad etc. Pues bien, para todos . tos que se han dedicado a profundizar 

!Ms en el Derecho, cada uno dara au definici6n, de tal manera decimosi -

Para tal autor es el conjunto de Hormas Jur1dkas ••• etc. y habri tantas 

~efinidones caro Autores. Por W1a parte esto seria linicamente el ocn::ep 

tuali?:ar el Derecho, pero tanemos tant>im en cuenta que nos enfrentad -

airos a otro problema. ()Je los te6rioos del Derecho pertenecen ª· diferen 

tes posiciones Filos6ficas, de tal suerte que ninquna desconoce lo que -

es el Derecho, pero sr encuentra un tercer elemento que la hace diferen-

te. 

to mismo sucede con la Sociolog1a, al!JUnoS te6ricos la consideran oo 

mo Cienci-l Natural y otros C011D Ciencia Cultural o cano perteneciente • 
... 

una zona intermedia y mixta de Natural y cultural. 

El Sociologo Alberto F. Senior2, menciona en su libreo que·Windelband 

y RicJ.:ert, fi lóso[os alananes de fines del siglo p,Jsado, dijeron que exi! 

' t fon dos Zonas o Esferas de la existencia: a) Mundo de la Naturaleza y bl 

Esfera o Mundo de la CUltura. 

"1::1 mundo de la Naturaleza, esta constitutdo por todo aquello que ya 

Pst~ da&'! cósmicanr.nte, donde el harbre ·no ha intervenido para su constt 

ttK"i6n. Por ej~lo: los astros, las nubes, las montatlas, los mares, lo. 

rtos, las plantas, las especies animales, los metales, las substancias ti 

6JL<>-'-ttilmicas, etc. etc. 

J'ero al lado del nindo de la Naturaleza se encuentra la zona o esfera 

~ Alberto r. Senior 7a. [dlci6n, l ib,..~h • llldlcln1 M11ico, D.r. 19711 Pagln1 14, 15. 
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de la Cultura, el .§ntiito de las cosas en las que el hamre ha aportado -

su esfuerzo. El na.indo de la CUltura esta constituido por las agregacio

nes que el hont>re hace a la Naturaleza1 cmjunto de aportaciones, roodifi 

caciones que, a traVfis de su historia, el had:>re ha "puesto" diresros, a 

la Naturaleza. 

Ade!Ms, la esfera de la cultura se caracteriza no solo por el resul

tado del esfuerzo o aportaci6n h\lllill'll, sino que por las cosas que perte

necen a este &ni>ito llevan inpresaa un sentido, wia significaci6n, o sea 

apuntan hacia la realizaci6n de un fin o valor, perseguido po~ el halbre 

que las ha elaborado. 

Son cosas del nudo de la cultura, por ejenplo: Las obras de arte, -

en toda su variedad, ias diversas religiones, los ferónenos econ5micos , 

los Estados, Los Derechos, las COst\llbres, Las tt>rales, los Ienquajes, ·

Las Filosof!as, las Ciencias, La técnica, etc. etc. En efecto, todas es 

tas son: 

al elaboraciones h\lllanas. 

bl encierran un sentido. 

e) tienen una significaci6n 

di persiguen un prop6sito.' 

Ahora bien, puesto que hay dos zonas de los objetos, de la Naturaleza 

y de la cultura, las investigaciones que se dirijan al estudio de las co 

saa de cada una de dichas esferas daran lugar respectivamente a dos tipo:; 

de Ciencias, a saber: Ciencias Naturales y Ciencias culturales". 

Las Ciencias Naturales su carkter es fundamentalmente explicativo , 

pretenden encontrar la raz&l o cawia de los f~ y el alcance entre 

loe mismos. De tal manera por ejerrplo ser&n Ciencias Naturaies la Astro 

nomta, La Flsica, la ~!mica, la Biologla, etc. 

En cuanto a las Ciencias culturales, su canp:> de e~tudio serln las 



creaciooos humanas, las elaboraciones o modificaciones hechas por el 

hcxrbre en el mundo. Estas ciencias su finalidad no es dar una explica

ción cdusal de los fen&nenos, se preocupan por coJ'lOCE'r el fondo mismo -

de las obras humanas, es decir querer encontrar el sentido o significa

do qtrencierra o contiene la c.t'l'!ación cultural de que se trate. Por lo 

tanto la obra cultural sienpre est! i.npregnada de una significación que 

. precisamente el hooi>re le ha dado al elaborarla. 
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El mundo de la CUitura se forma a través de creacciones h\JTWléls, to 

das llevan un sentido cano seria lo est~tico, religioso, moral, éCOIJÓmi. 

co ., pol1tico, juridico, etc. Y si esto lo crea el horrbre, entenderos 

que mlis que una explicaci6n de las causas de los fen!Smenos, su preocupa 

ción es obtener una caiprensión de los significados, de los sentidos que 

encierran, de los valores que persiguen t.ales obras. 

Citemos algunos ejenplos de las Ciencias CUiturales, ·1a teoria del 

J\rte, la teoria de la Religión, la teoria del Estado, la Ciencia de°I' De 

recho, la Ciencia Politica, la teoria del lenguaje o Filosofia, la·Econo' 

mia l'olitica, etc. 

Otros autores tant>i&i hacen la divisi6n de las Ciencias en Naturales 

y Ciencias del Espiritu, algo semejante a lo de Windelband y Rickert. 

~rque las Ci~ias del Espiritu estudian tanto el canpo de las crea 

ciones humanas, que persiguen "valores", pero en s! no son valores, sino 

obras, creaciones del haibre. Y en todo esto coinciden las Ciencias Cul 

turales que asf mismo estudian los valores (bondad, belleza, santidad,

vcrdad, etc.I 

· Entonces para los que consideran que las Ciencias se dividen en Na

tura les y d~l EspI~itu, y respecto a Esta ültirM habr.in de agregarse, a 

dem.!is de las ya indicadas otras lllSs tales cano la Etica, la EstEtica, la 

Ih;Jica, etc. Ciencias Filos6fieas que estudian loo "valorea". 



Toc'la esta CClllplejidad hace plantear el prcblema de aclarar si la so 

ciolog!a que se refiere a las Relaciones interhumanas, a la interactivi 

dad hi.mana, es una Ciencia Natural o Cultural del Espiritu. 
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Como la Sociolog!a se fund6 en una atmosfera positivista, se sostlNO 

que lo social era un fenómeno natural y la SociologI'a por lo tanto una 

Ciencia de la Naturaleza. TiEJTFO después surgi6 una reacción antiposi

tivista y se llega al punto de afirmarse que la Sociología es una Cien

cia del Esplritu o Cultural. Por tal rn:>tivo si lo social resulta de ld 

aportaci6n de la voluntad de los hart>res, es una creaci6n humar.a. 

Max Weber ilustre soci6logo alem.in, elabor6 inlx>rtant!simas conside 

raciones sobre la probleMtica del fen6meno social, y trata de iluminar. 

la cuesti6n relativa a que clase de Ciencia es la Sociologi:a y a la vez 

saber que clase de IOOtodo usar en esta Ciencia. Sostiene Max weber que 

la Sociolog!a no es una Ciencia de la Naturaleza ni.tampoco una Ciencia 

exclusiva del Esp!ritu o de la Cultura. 

Dice el soci6logo antes mencionado que no puede ser una Ciencia de 

la Naturaleza porque, a pesar de tener una gran parte de dosis Natural, 

el fenl'lmeno de la convivencia htrnana contiene algo más: Las intenciones 

el sent.ido o prop6sito que lleva siempre tock' acto humano. 

Por otra parte tantX>CO puede ser una Ciencia d0l Espiritu, porque ': 

nicamente estudia· .los valores, o los productos hurMnos, y lo social nn 

es "únicamente un valor, un sentido, ni tampoco es una creación humana. -

prescisamente (como la obra de /\rl.e, la Religi6n, un determinado régin~n 

Juddico o PoHtico, etc. obras que se encuentran en cierto grado como 

objetivadas, desprendidas ya una vez. creadas, de los hont.res que las e

laboraron). Sino que es~ formada por hechos de la convivencia humana, 

los cuales f!n. d .. rto aspecto. claro est& que pertenecen al rrundo df'! la 

Naturaleza, espacio-tarp:>ral: pero ~stos hechos tienen la caracteristica 
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¡x>culia1 dC> tener un sentido, una intenci6n. 

lJ:> social para Max Weber resulta que la conducta hlmlM tiene un &e!! 

tido subjetivo. En otras palabras, en el fen6neno social se encuentran 

dos elerrentos que inpiden que la Sociologla pueda considerarse caro una 

Ciencia Natural o cano una Ci~ia de la cultura. Tales elementos ven

ddan a ser: 

a) Coooucta h1.1Mna, la cual vendda a ser WlB realidad viva, uri he

cho especio-teqioral, por lo tanto a lo social no se le puede ne 

gar un aspecto de fer6reno Natural. 

b) Sentido.subjetivo, la intenci&i de la acci6n social, lo cual re

sulta un elemento de significaci6n, de sentido, pues lo social -

tant>ién participa del car&:ter de fen&neno cultural. 

Si el actuar humano, no s61o se explica por las causas que lo produ 

cen, conn un fenOmeno mec.1nico de la naturaleza, sino que aderlás, he a

qut su (X'CUliaridad de hiinano, que se CQ11'reOOe por todoas las intercio 

nes que pretende realizar o que persique. 

r:ie tal manera la Sociologta se enc:ontraria en una zona intermedia en 

tre las Ciencias Naturales y las ciencias del Espfritu o de la Cultura. 

Los hechos h1.111anos sociales, aunque son realidades espacio-teq>ora

les {Naturalt>s), son adef?ás teol6c;Jioos, intencionales, o sea, buscan W'la 

fi11i:11id.:ill t.icnc•n un sentido !Culturales). 

'tnton:es resulta 16gico concluir que, si .esta Ciencia, lo Social, -

pai·t idpa de carácteres de Ciencia Natural y de Ciencia CUitural, el IÉ 

t cido que le se1 á más propio y adecuado es un rrétodo carp.1esto, que abar 

que tanto el ~todo de las Ciencias Naturales, o sea el exPlicativo, co 

no el rle las Ciencias Culturales, y que es el método caiprensivo. 

un ni!todo ~xplicat1vo CQ11Frenf->1VÓ ser.S el que correspoma y convenga 

a ia sociologla, para todos aquellos aspectos que lo social tiene de fe 
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náneno cultural, cono por e)enplo: Las "for:ms" de la Solidaridad (d~s 

tica, económica, politica, jur1dica), los "mJdos" de la solidaridad, Los 

"productos" o manifestaciones objetivadas de la solidaridad (le~je, -

religi6n, arte, ciencia). .. 
En oonclusi6n, si el método que estudia a las Ciencias Naturales es 

el explicativo y el de las Ciencias culturales es el carprensivo, la So

ciologta corresponde ser estudiada por el método explicativo-conprensivo~ 

Esta teor1a de Hax Weber se puede entender que trata m1is bien de caipre!} 

der la acci6n dP.1 obrar scx:ial, carprensi6n de la intenC"i6n psíquica. De.• 

esta manera ae puede concluir que de todas maneras la Sociologfa reúnP. -

las caractertsticas de \Ul saber cienUfico, aunque algunos soci61ogos la 

consideren ca1D Cieocia Natural y otros cano Ciencia cultural o pertene

ciente a la zona intermedia y mixta de Natural y cultural. Por tal raz6n 

opina el autor tAJis Recasen, Sichés, que si la Sociologta, investiga los 

fenánenos interh\IMJ'IOS es porque aspira a encontrar las regularidades, -

las semejanzas, por lo que se caracterizan los ferim!nos interhllllr1110s, es 

to se realiza de una m.inera general, delimita su cal1lJO de estudios y sis 

tematiza sus nociones. 

2 Alberto F. Sl!nlor, cita 1 Mu lltber Pl9tn1 18. 
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J .2'"1'1FER!.'K'IA Y Rr.LACICJl EM'RE LA 9X:IOU:XaA Y LA HISTOOIA 

Existe una semejanza entre la Sociologla y la Historia .as Cien -

cias investigan los fenánenos sociales, caro lo menciona el Hustre Pro 

fesor l.Randro Azuara Pfirez , que •se ocupan del misno trozo de realidad, 

solo que con perspectivas diferentes". Rene Descartes enaell6 que para 

conocer Wl objeto es necesario diferenciarlo con tock> aquello que se PI! 

du COnflL'ldir, dicho estudio lo l lt!llO a cabo en BU c:flebre obra "diec:urso 

d,.,l método" y rMJestra que todo oonocilftierato es ~lo es decir que abar

cu dos operaciones a saber: 

al conocer lo que la cosa es. 

b) conocer lo que la cosa no es. 

Est0 es en otras palabras que todo conocimier,to requiere persivir -

ron claridad el objeto y adernSs distinguirlo de otros, "Clara et distin 

ta ~rceptio verun est". ILa verdad es W\4 perspecci6n clara y distinta) 

de esta 1M11Cra se explica los aspectos distintivos entre la Socioloqia 

y la Historia. 

Entendemos por Historia la narrac;.¡6n pormenirizada de los hechos a

caecidos en el pasado. ()Jiere decir que tiene cano objeto relatar los 

.:.,-onl.c.>eimientos en el pretérito, esta narracioo la lleva a cabo la His

tori;i particularizando los hechos a los cuales se refiere, seilalando a

contecimientos concretos, circuns.Can:iados. La Historia hace valer si~ 

pre tres elementos eminentemente particularizadores cam son: 

al el Uempo en que ocurri6 el hecho de que se trate, de acuerdo a 

la fer.hct en que oc:urri6. 

bl el lugar, escenario o teatro hist6ric:o donde alla sucedido tal ~ 

cho, indicando el lugar geogrlfíc:o. 

rl los personajes cmcrctos, sujetos reales cai una identidad que -

l Lundro A1u1r1 l'lrez, Cdltorfll Porrúa, S. A.Si. fdtcfdn lllaico, o.r. 1981 ,.9ln1 21. 
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los haga inconfundibles e insustituibles por otros seres hlmlanos 

sef\alados por el narbre o por epitetos caracterizadores. Si bien 

la Historia se erx:éll9a de particularizar y concretizar los hechos 

resulta que son viven::ias Qnicas narradas en Wl determinado tiem

po en el espacio es decir que ocurrieron de esa manera solo una -

vez en un cierto lugar y con deteminados sujetos. Es irrp:>sible 

que suceda en la historia actos repetitivos ya que todos los ele

mentos hist6ricos (tienpo, lugar, .personajes, rrotivos del suceso, 

y un c:CirAJlo • de circunst:anciasl abdn cant>iado al ocurrir Wl -

nuevo hecho de tal suerte que la historia pertenect:> a lo que no -

se repite, a lo irreversible porque no es mas que el relato de he 

cho& pesack>B concretos y particulares. 

Ahora en cuanto al estudio de la Sociologla su objeto es una realidad 

necesariamente hist6rica, porque la vida hl.l11c!1la transcurre a través d'?l 

tieqx> y del esp11Cio. Pero mientras la Historia se fija en las caracte

rlsticas individuales de cada hecho, la Sociologla se enc:arqa de fr1vesti 

9ar los fen6nenos sociales. Por ejt!lll>lo la Sociología abra de ocuparse 

· del concepto de r~luci6n, mientras que la Historia se ocupada de ;ina

lizar a la revoluci6n 'mexicana, otro ejenplo lo es taJrbi~n cuando s~· ana 

liza·el concepto de naci6n que corresponde a la Soci.ologia en tanto qu<:' 

el estudio de 1 a naei6n francesa corresponde a la Historia. Es importtl!} 

te recatear que mientras la Sociotogld tiene un- cont.enido de fi losoffa,~ 

la Historia en cani:>io no es filosofla: La Historia atiende los hechos -

particulares en tanto que la Sociologla los investiga desde un punto de 

vista general. Por tHtimo podetms concluir que la Historia n0 formúld -

leyes en tanto que ta Sociologla si pretende hacerlo porque estas difere!! 

cias entre amas dejan ver que la Historia no es Ciencia en el sentido -

extricto del concepto en tanto que la Sociologla si tiene tos car!cteres 
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de SE'r una Ciell(:ia. 

l"1 relacioo que existe entre la Sociologia y la Historia a pesar de 

lr.s esenciales diferencias antes dichas, 111antienen su vinculaci6n se ~ 

~ntra en que la Sociolog!a necesita de la Historia la narraci6n de l~ 

h<>rhos concretos acontesidos en el pasado, de esta manera la Sociologta 

(Jl.lo:"da descubrir las regularidades. las unifanni.dades en fin ·lo que hay -

de general en esos hecho& que preciS1111ente aon hi&t6ricos, asi resulta -

que la Socfologla tiene que tanar c:an:> Nterial del cual necesitarA para 

sus ~ralizaciones, las tipicidactes y regularidades que forma. Es de

cir la Historja proporciona el material para que la Sociologia elabore -

sus generalizaciones. En tales t&minos no puede existir el pensamiento 

Sociol(Jgioo sin el dato hist6rico que aporten el 1111.terial que sirve de a 

payo a base para la qeneralizaci6n socio16gica. Se puede concluir que la 

Sociologia necesita de la Historia por los elementos antes mencionados,

en CillTbio si puede haber Historia sin Sociolog!a. 

Dice Juliln M.1rias2, que Sociologia e Historia"aon dos diciplinas in 

separables porque una y otra consideran la misma realidad, aunque en pers 
.. 

ºprctivt1s distintas".; La Historia se encuentra en .el seno mismo de la so-

ciP.dad, y ~lo es int;eligible. A la inversa no es posible atender la His 

taria rMs que viendo a que sujeto acontese, y ~ste sujeto es una wiidad 

~ corivivP.ncia social, con estructura propia, tema de la Sociologla. 

Sin claridad respecto a. las fornas· y estructuras de la vida colectiva 

la Historia es W1a nevulosa; sin poner en movimiento hist6rico la Sociolo 

gfa, esta es un puro esquema a un repertorio de datos estadisticos que no 

llegan a aprehender la realidad de las estructuras y, por lo tanto la r;ea 

Udad s.ocial. 

Al ie!!pecto A. Moret 3, opina que existe un problema cm la Sociologla 

·Y la Historia. ·Citando el ejent>lo de la Historia·mAs antigua de D,Jipto y 

l •IMr\11 r. 5tfllor ·71. ldtct6n llbrerf1 ~ Mtdtcinl Mhlco, D.F. 1978 P•9in1 9. 
JA. Mortt Ut116n llpo9r6fte1 [dltorl1l Hlsp1no Allterie1n1 l'llxlco, O.F, "9tna 2. 



del Oriente, sino que no son solo enigmas de la Historia del Oriente, si 

no que son proolemas de origen que plantea la Historia de todos los anti 

guos pueblos clcisicos de los que procede nuestra civilizaci6n. Pero para 

poder explicar todos estos proolemas que se presenten en la Historia siern 

pre cano insolubles¡ Los primeros fijados de la cronolog1a nunca corres 

panden, en efecto, a los pr.iJlleros· tanteos del progreso, y nos presentan

&6lo instituciones que tienen Wl largo pesado tras ellas. Esto in:Hca -

el inter&i que habrá en encontrar wi rodeo para resolver indirectamente 

ya que oo puede hacerse de otro l!Kldo, los proolemas en cuestión. 

Este camino indirecto nos lo ofrece precisamente la Sociologia, con 

la esperanza de servir a la conprensi6n de la Historia, que intentará ex 

plicitr, y no prolongar hacia los odgenes, lo cooocido. 

Pues lo linioo que. pretende la Sociologta es aport~ una hipótesis de 

explkacioo nm segura que las otras, y ésta prueba de su hipótesis es -

verse confirmada en una sociedad real. 



l. 3 IMPORTllM::IA DE LA SOCIOI.CXHA EN IA 1CI'UALIDAD 

Es necesario recurrir a la Sociología para ciJtener los conocimientos 

necesarios, para lograr entender los fenánenos sociales de manera con -

creta y así pcxler legislar en forma congruente a nuestra actualidad. 

En esta cuesti6n opina I.eandro Azuara Pt:!rez que no hay que estudiar 

a la dimensión de la realidad social porque nos muestra su peculiar es

tructura concreta, para la cual las normas juddicas son creadas y así 

misroo van·a operar. De esta manera !e evita el gran error tan frecuen-

te en que incurre la actividad legislativa, que parte de la idea de que 

basta legislar sobre una determinada materia para resolver los proble -

mas que en el la se plantean. En tal virtud la Socioloq1a nea prqiorcio 

na los conocimientos necesarios r nos brinS& los elementos ·necesarios -

en forma concreta así el abogado, el legislador, etc. conoce el funcio-

namiento de una estructura determinada. 
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De esta forma se penetrada al ~ de la Socioloqia Juridica, pa

ra conocer el medio social. sierpre carrbiante, y en el cual se van a api! 

car las normas jurídicas para que éstas funcionen de manera adecuada e -

aqui la i.n¡lortancia de indagar las C'Orrientes de opini6n p(iblica cbllinln 

tes, las cuales en cierto grado influyen en la interpretaci6n de la& mis 

mas, debe incurrir sobre las valoraciones sociales, en transformaci6n -

constante, que van a repercutir en la interpretaci6n de dichas ~y 

en consecuencia en su aplicacil5n. 

Podemos decir ahora que la Socioloq1a JUr!dica calO la Socioloqla -
·' 

General C"Onstituyen l s auxiliares indispensablea que necesita el legia 

lador, el jurista practico y el juez para llevar a cabo ~l procea> de -

creaci6n de las nomas jurJdic:as con su interpretacU!n r aplicaci&a. 

Ea imi1pe11sable seftalu en •te pant:o que la ~ia ds l• SO-



ciologia en la actualidad cano lo dice I..eandro Azuara Pérezl, es super-

lativo en virtud de que nuestra sociedad, cano la que le tocó vivir al 

fundador de esta ciencia, era cono es ahora una sociedad en la que pal

pita una crisis, y de acuerdo a esa problemática que se vivía originó el 

nacimiento de la Sociologta. Piles bien si se desarrolló en las épocas 

críticas, cuando existió la crisis que provoc6 la Revolución Francesa, 

el problema que se planteó Augusto Cante, su furdaclor fué de establecer 

las bases de una nueva sociedad. No siguiendo ningGn perfil furdado en 

el absolutismo de los reyes, ni tanplOO en la ideolog1'..a de la Revolución 

Fran::esa. Sino que deberta tener bases espirituales suni.nistradas por -

la Socioloc¡ía. 

Ast canteZ, que ft.16 la primer figura inp:lrtante que sostuvo y que -

despu& dallost:r6 con hec:hm, que era posible y deseable una Ciencia de 

la sociedad. 

Entonces no resulta diflcil CIClll'Nder que la Sociología es una Cien 

cia indispensable, en todo memento, ¡:ara ~resmr loe fen6menas socia,

lea, y de esta manera bulcarles una eoluc16n. 

1 Ltalldro Ar111ra Hrer. r•ltorta1 '°'""• S.A. "'9tw, 1.f. 1m 'ltt11 t. 
2 1tcot11 s. Tt•llltff. F.c.r. 11 ... ..,..t .. lll•ta 1tr1 Nt•• u: ···· 
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2.-cnl:EPIUS PRELIMINARES ~U OOCIOIOOIA 

Cano lo explica el fil6sofo y sociologo Recasens Siches que cuan:io la 

Sociologia fué creada caro ya es sabido, por el pensador francés Augusto -

Cante (1798-18571, creador.del positiviSllD, su contenido se tonaba carr:> u

na proyecci6n en:iclopédica, caro una Ciencia de la existencia colectiva -

del hoobre, que se tenia que fundamentar en las dem.Ss Ciencias, y al mismo 

tienpo incluirlas de alguna manera a todas ellas. La idea de Augusto Cante 

f~ la de considerar a la Sociologia de igual carlcter que las dem!s Cien

cias; es decir enp.írica e irduc:tiva, y al miSllD tienpo consideraba a la So 

ciolog.ía que tant>ien abarca los objetos de todas las demls Ciencias, porque 

el haibre en su realidad colectiva incluye dentro de si la totalidad de -

las ~es que rigen el nundo; y porque adem5.s la h\lllaltldad en su desarro -

l lo hist6rico absorbe y refleja todas las ~es de los fen6menos en los cua 

les se basa y de los cuales ha surgido. El car.!icter de lo enciclop(!dico d~ · 

i;urrol ló en la producci6n scx:io16gica de algunas escuelas positivistas (no 

en tcxlasl y tanDil!n sobre el nuroo f1sico, a traws de la acci6n tknica -

del hcri>re, de ésta manera se entiende a la Sociologta como las de!Ms Cie!! 

das del hoiibre en otras palabras, la Sociologfa tiene el daninio de tcxlas 

lñs demás Ciencias del hoRt>re cano por ejemplo: Psicologta, Historia, etc. 

asI caro tarrbi~n la CUitura de los productos hllllaOOs: I.a Filologta, teoria 

dd arte, Jurisprudencia, Ciencia Pol1tica, etc., e incluso las Ciencias -

exactas y naturales en la medida en que Estas se hallen condicionadas por 

factores colectivos. 

Dichas terdenc:ias enciclop&licas suc:itaron, a fines del siglo XIX y C2 

mienzos del XX, una serie de estudios monogrAficos sobre los 11\As variados 

temas, a titulo del aspecto social que cada WlO de ellos pudiese presentar; 

µero la mayorla de todos sin wia clara .visi6n de cu!l debiera ser su entren 

que con la Sociologla. No se distingula entre el mAtodo o punto de vista 52 
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ciol6qico aplicable al estudio de los diversos temas, y por otro lado a la 

Sociologta oom:> Ciencia aparte como objeto propio. 

A prireipio del se:JUrldo decenio del siglo XX e inclusive se conoce que 

desde antes, exist1a intensamente la necesidad de proceder a una revisi6n 

critica de los supuestos sobre los cuales se debe de apoyar la· Sociologia; 

en primer lUl}al: el ct>jeto propio de esta Ciencia, los temas que se encarga 

d de estudiar, que mAtodos soo los adecuados y por Ciltim:> su funci6n prác 

tica que pueda de&ellp!ftar. 

Con esta revisHln en su carkt:er cdtico produjo resultados favorables 

y satisfactorios, sct>re todo en lo que toca a clarar cual es el objeto pro 

pio de la Ciencia sociol6gica, ast caTO tantli~ en lo que respec!A a los -

mAtodos adecuadoe para su estudio de la misma, y su relaci6n con las otras 

Ciencias afines. De esta manera a trav!s del tienpo se ha logrado, no ver

se a la Sociologla com:> esa heterogeneidad, con la que antes se veía. Se -

ha logrado llegar a un acuerdo sobre cuales son los temas fUndamentales de 

esta diciplina, astmisno tomar en cuenta los métodos adecuados. Con esto -

se suministra una idea satisfactoria de esta Ciencia. 

Tallando en cuenta todas las anotaciones anteriores los prof esionistas 

dedicados a problemas sociales, c:aoo lo son los tratadistas, internaciorlá

listas, legisladores, funcionarios de Administrac:i6n P<iblica, por los Dirt'C 

tores de Dipresas Privadas. todos ellos decean que la Sociologta les ayude 

a entender la c:arplejidad de los hechos h1J11anos, cosa que antes no se habfa 

logrado. 

Pihora bien, si el halt>re realiza diferentes actividades o funciones C2 

mo1-reli9iosa, moral, jurtdica,·poUtica, econ6nica, artrstica, etc., si -

todas esas dimenciones o funciones se desarrollan en la existencia social 

del ·hafbre, le corresporde a la Sociologia la investi9aci6n de las relaci2 

lies y actividades interh\Nnaa. 

Resulta entonces que el objeto de la Sociologta es el estudio cient1f.! 
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'º d<• ¡._,,; llL't.'hos sociales, los cuales !ocluyen relaciones interhumanas, o 

sea relaciones e influeocias reciprocas entre los tiamres. Consiguit'J'lteme.!! 

te, la Sociología debe de estudiar desde las relaciones mas 11i:íples, hasta 

los grupos sociales más c:arplicados. 

Si el estudio sociológico debe de ser cientifico, es decir llevar a C,2. 

bo un estudio analitico que proporcione wia adecuada "~rensi6n" y "ei: -

pUcación'' de los ht>chos sociales, debenl>s entender el sentido y alcance -

de esad dos palabras. Si los hechos sociales son hechos h\.IMOOS M9&oos la 

dHerencia de los fenánenos de la naturaleza que tienen un sentido o sigaj_ 

ficación; la lluvia por ejenplo, es un fenánero explicado, por otro lado -

una hecho h\Ml".ano tiene una dimensi6n social de sentido por ejenplo el apr!_ 

tón de n~nos tiene una respuesta de catt>rensi6n. 

Es ir.i¡iortante aclarar que la Sociologia no es una Cien::ia nornativa s! 
ne- unil c:iencia trorica, porque se limita a estudiar únicamente los hechos 

r.•.x:-iales tal y COITO ellos son. Su finalidad es enterarse de cano es la so-
1 

c1edad más.i:io se pr~ de sabor c0010 debe ser. Pertenece a la ciencia del 

ser y ·no a la teoría del deber ser. Ahora bien la filosofía social resulta 

I~ meditación scb1e valores e ideas normativas para la acción de dirigir -

ln coll'C"tiviadad, no supone de ni~uan· manera restar ni legitimidad ni i!!! 

portaoc i a a este estudio de 1 deber ser. Pues resu 1 ta diferente la preguna-

• :i sc.:bre la "realidad" y la pregunta sobre el "ideal normativo" que son -

nlf.'st iones difPtenl.es pero anbas son por entero legitimas, entonces hay que 

l•.·ner mucho cuidacbt•n no confundir estos temas o sea la filosofia social y 

l.J Sociología porque la filosofia SOc:ial elabora una doctrina cano ya se -

e.lijo !d:>rc los \"alores, ideales q1.1e enjmdren normas para la eJCistencia ~ 

lc..::Uvil, en contraste con la SOc:iolog!a extrictamente que debe permanecer

'-'•.·parada de toda consideraci6n .filoe6fica sd>re los ideales, se awcilia de 

rl la para fundarse sobre bases solidad por esto resulta ineludible el est! 

djo d<· la toorla del conocimienfo de los SOc::ial. Concluyendo lo anterior -
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la filosofra Social justificará el estudio de los supuestos. 

En el inicio de este punto, se trato sobre el concepto enciclopédico -

de la Sociologia, según el tratadista Luis Recasens Si~hes, pero veamos -

ahora lo que opina el sociologo Leardro Azuara Pérez¡' y nos dice "Esta c2 

rriente Sociologica estimaba que la Sociologia debería abarcar tcxio el Cil!!) 

po de las Ciencias, de tal rrodo que la Sociologia sería una especie de en-

ciclopedia del saber. 

Según Augusto Cante, la Sociologia debería basarse en tas Leyes de las 

Ciencias e hizo una clasificaci6n de las mismas: asi nuestra Ciencia supo~ 

dr!a progresivametne las Leyes de las delrás Ciencias, Pero al basarse en -

las Leyes que reqian respectivamente el objeto de estas ciencias d~ alguna 

manera c:onprenderia los objetos a los que se referian dichas le'¡0s, de tal 

·.suerte, que en alguna forma la Sociologia estudiaria e.1 objeto de la Mate-

matica, de la Astronomia, de la Fisica de la Química y de la Biología, y al 

hacerlo la sociología se convertiría en una especie de enciclopedia del s~ 

ber. 

En cuanto al concepto de lo enciclopédico, expresa Luis Reca~.;ens Sicher. 

se debe a que Sirrmel le consideraba así, además. una tendencia a com;li.tuir. 

se CORP ciencia natural, estos son los dos errores capitales º'=' darlr! r>!las 

caracteristicas a la Sociología. La sociedad abarca todo lo hum<ino, VJr lo 

tanto la ciencia del harbre pertenece forzosa~nte a la cfoncia dt' la soci~ 

dad. Es as1'. cano la P.tica, etnografia, el Derecho, la r:.eonomía y toclan l11s 

danás ciencias sociales, quedan absorvidas por la sociologra, pues sus olJ

jetos quean dentro del marco de la sociedad, con lo cual es11 cfoncfas soci.cil 

es y la sociologfo, calan en un verdadero confuncionisro en lo que RF.' refi~ 

re a su esfera y objeto y a los metodos adecuados para su estUdio e investi 

cj11ci6n. 

Profundizando IMs en la vida de Cante2 sabém:>s que n11ció en Montpcl lir. 
l. lt1ndro flru1r1 Plru OctlWI (dtct6n, [dltorl1l Porrüa, S.~. M#•ico 1!195 P.f9in1 2~. 
2. Ntcolu S. fi•Hhfff. F,C,[. 51. Reh,1rC?sfón "'•leo 1971 P.f9in1 3Z. 
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Francia, }' a los diecjseis ai\os de edad ingres5 a la esocela politécnica, 

l« :nayoria de sus profesores fueron sabios 111C1tenáticos y fisicos, que se -

intf!resaban muy, poCo por los proolemas hl.IMnos y de la sociedad. Pero Cante, 

se interesaba profundamente por esos asuntos h1.1Mnos, ca1IO la mayoría de -

loi: filósofos de su tit!f11X>, y en especialo los filosofos sociales, cairo por 

ejrnplo; L.G. Bonald y J~ de Mllistre, se asust6 ante los efectos dest~ 

torc>s d~ 1 ;. Rcboluci6n Francesa, ante ese deorfen erado provocando 'violen

cia entre los grupos sociales intermedios de la familia y el Estado. Por -

lo tanto para Cante, su preocupacii5n principal foo la del mejoramiento de 

la socied11d, tomSndola C'Oll'D la verdadera finalidad de su vida. 

Pens6 que para mejorar a la sociedad era necesaria una ciencia te6rica 

de la sociedad, y cano tal ciencia no exisUa se dispuso a crearla. As! -

pPM6 que esta ciencia deper1:Ua de otras, por tal motivo estudi6 toda la -

r.\•r·ie de> ciencias te6ricas que él identifico con la filosofla positiva.a -

bas ele los resultados de esos estll:!ios prcx:ur6 fonrular un sistema de 1.eye; 

que gobiernan la sociedad a fin de poder a base de el las, postular un tra-

tclmiento curativo, para la sociedad. 

El conde Henri de Saint-Simon (1760-1825), lo narbr6 su secretario pa! 

tkular, a la edad de diecinueve al\os, alin Augusto cante era estudiante de 

1~ ya mencionada escuela Politknica que era una de las mAs distinguidas -

d" Fri!nda. Mientras Conde pertenecia a la aristroc~cia francesa, ~o aart 

cluf, lleg(> a ser uno·du los primeros y m!is praninenetes scx:~olistas ut6pi• 

c0i;, uno dP. los pensadores sociales, quiz~ uno de los soñadores sociales -

q1,... erP Ian que 1 os prob 1 enas de 1 a. sociedad de su · tienflO pc;dian ser 'resue .!. 

tPs rc•:·1rcpni zando la ptoducci6n economica, desponjando. de la clase 'propie

t dr ia do: los nr.dios de pr~ucci6n; de la li.bP.rtad econ&nica, que era el V! 

lo:> n-v.ís estimado en qucl ü~. 

1.n lf:llJ, Saint·Simon publica un folleto dond eexpone que la moral y la 

r,Jftica !le coVertirAn en ciencias "Positivas". Continúa exponiendo que se 
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consumará la tendencia de muchas leyes particulares a cien:-ias individua

les hacia una sola Ley que lo abarcar.§ todo, La cien:-ia será el nuevo po-

der espidtual. 

De 1817-1823, Cante y Saint-Simon colaboraron tan estrechamente que es 

iq>osible distinguir lo que se debe a cada uno de el los. Esta colaboración 

es especialmente setlalada en la obra titulada "Plan de las Operaciones Cic.!! 

Üficas Necesarias para la Reorganizaci6n de la Sociedad". Tienpo despúes

cante llam6 a esa mi1111111 obra "El Gran descubrimiento de 1822" En esa publ.!_ 

caci6n sostenian los actores que la pol1tica debe de convertirse en !isic~, 

rama de la fisiologia; que cada rama de conocimientos pasar~ ¡)or tres eta -

pas; la teoloqia, la metaf!sica y la positiva; y que la finalidad de la fí

sica social era descubrir las leyes naturales e Illtlutables del progreso, -

que son tan inevitables ca10 la Ley de la Gravedad. En resumen el progra?Tl:l 

de una Cieneia Nueva quedaba clarmnente trazado por ·esta ley de las Tres -

Etapas, que más tarde ·llevada e.l ncni:>re de soc:iologfa, asi fué fonnulada -

la prindpal posici6n de dicha ley de Cante. 

Pero tiempo después de haberse publicado la obra "La J~y de la:; Tres -

EtapasN Cante y Henri Saint-Simon decidieron separarse, y E!llf.Jl.'Zaron a ata-

carse el WlO al otro. En fin la Ley de las Tres Etapas de Cante no puE'de -

tanarse cr.mo prueba de los hechos hoy ~onocidos. Muchas de las afinMdo -

nes y conjeturas de Cante han resultado erroneas, fué un malllll;!tafisico pr~ 

cisamente porque cre!a que habia acabado con la posibilidad misma d t~la ~ 

tafisica¡ f~ un mediocre pensador reli9ioso, aunque cre!a f~nte en -

que la religión era uro d elos pilares. de la sociedad. En cuanto a su teo

r!a S<X:ioloqi~, se le puede considerar caro un salto prematuro desde el -

plano de la observacion y las inferencias directamente basadas en ella ai 

plano de la "teor!a".3 Ccmc> lo seAala s. Timllsheff en su libro, que mien

tras Cante vivi6, su obra paso inadvert.ida en Francia, los ingleses en par 

], NicolH s. liinuhtff F.C.[ ...... 1971 LA T[OlllA SOCIOLOGICA Pl9ln1 47. 
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t.icular John Stuartt Mi 11 (1806-731 quien se interes6 en las opiniones de 

Augusto Cante. Aunque Spencer lo rechaz6 desdeiiosamente. A través de au -

tores ingleses, la &ideas de Cante penetraron en Alemania y de Alt'fl'lllJ'lia vol 

vieron a Francia, donde el nú grande de los sociologos del siglo XIX~ -

kheim di6 a la soc:iologia un nuevo inpulso donde ae advierten nu:has ideas

cant:ianas. 
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2 .1 Fllt«:: IOOES PRACTICAS CE LA &X:ICl.OOIA 

Es una respuesta que se presenta en atenci6n a la filosofla del Derecho 

en base a la realidad social. 

En ~tos anteriores se menciona que la Soc:iolog1a es la Ciencia Te6r.!. 

ca que da respuesta a las realidades sociales, y que es uno de los instru

mentos indispensables para elaborar el estudio de los problemas prlcticos. 

Pues bien, dichos prd>lemas que se plantean a quienes afrontan la tar~ 

a de realizar las f10ll!'ll& jur1dicas, cano lo son1 el Legislador, el poder -

que dicta reglamentos, el juez, quienes crean precedentes, valores jur1di

cos o criterios en base a ideales del Derecho, resultan únicame~te enfoqut>s 

o principios orientadores abatractas, que s1 solos no S\lllinitJtran todav!a 

una R9Ulaci6n juddica aplicable directamente a la vida de un pueblo. En

tooces es necesario contar con esos criterios, para que adenás sean aplic~ 

dos o proyect:adoa sobre la reali&d social concreta de ese determinado ~ 

blo, que contarl "°" un ciertO lugar y tant>i~n .con una cierta situaci6n -

hi&t6rica. 

Ast resulta entonces que de la aplicaci6n de esos valores o principios 

ax.iol6gicos de una realidad social concreta, se puede obtener el programa 
' . 

ideal de Derecho, que se presenta adecuado para esa situaci6n 'particular. 

Tenemos entonces.que la fwici6n practica de la Sociologta se manifies

ta en forma sl.p!rtativa e ilrfx>rtante para el desarrollo de la pol1tica de 

la legislaci6n, para la poUtica de la ñninistraciOn, i'ara la Ciencia del 

~recho, en Un para todas las tare~s de reforma y de rnejora de todos y C! 

da uno de los upect:os de la viaa social. El reconocido soei61ogo Luis Re

caaens Sic:hes', opina que "Quien se propc1r91 mejorar, reformar, remode lar 

o corregir cualquier parte o.aspecto de la vida social, se9Cin determin.3dos 
·1-1~··· ~ • • 

criterios de va.lor -por ejeq>lo, confor111e a la Justicia, a la paz, a la u-

1 Luf1 Rtcu1111 Sfcllt1 JMTNIO GENERAi. DE SOCIDl.DIOIA Dlct ... Prt•r1 [d. [DIJOlllAl PORllUA SA 
Natco 111.z P•1t111 11. 



t ilid.1d, a la reiqueza, a la salud, etc., necesitará adem§s de una idea -

clara sobre esos valores, tarrbién un profundo conocimiento de la realidad 

social, de los 1111teriales y estructuras concretas de las realidades parti-

culares, sobre las cuales va a proyectar su acci6n reformadora1 necesitar6 

conocer las condiciones, leyes y reacciones de esos materiales1 necesitará 

hallar los medios a la vez correctos y eficaces para que su acci6n tenga el 

éxito decl!IJdoi necesitar! hallar las técnicas adecuadas para que su obra -

sea sUficiente, es decir, para que 6sta logre resultados. Ahora bien, esos 

conocimientos son suninistrados por la Soc::iologia". 

Aunque la Sociologia es una Ciencia te6rica tiene una func:i6n pr.§ctica, 

tanto para la poUt~ca de la leqislaci6n, para la pol!tica de la administr!. 

ci6n, para la Ciencia del Derecho y para todas las tareas de reforma y de 

mejora de todos y cada uno de los aspectos de la vida social. Para fom.alar 

un plan de acci6n prktica encarq~ a mejorar las realidades sociales, no 

es suficiente contar con las ideas claras respecto de los valores pertine!_! 

tes, por ejE!!!plo, sobre la Justicia, la educaci6n salubridad, etc., esto -

es necesario pero nunca suficiente para intentar una acci6n práctica. Ade

mlis de lo anteriores necesario tener un profundo conocimiento de la real! 

dad scicial, de los materiales y estructuras concretas de las realidades -

rarticulares, sobre las cuales van a proYectarse la acci6n reformadora. 

En tal virtud la Sociologia tendrá adenás· una funci6n práctica a nues

tro tierrpo, y dará respuesta y soluci6n a los llamados problemas sociales. 

CCXD-'J son: Los problemas familiares, urbanos, rurales, étnicos, educativos, 

alinentícios, higi6nicos, econánicos, laborales, industriales, de asimila

cilin dP. grupos atrasados, de investi9aci6n e internaciona leal. 

Entonces la perticipaci6n del soc:i6logo resulta necesaria e inpresind! 

ble, l"'k?S colaborara en los problemas que ae preaenten en nuestra 110Ciedad. 

Explicar.i el porque de todas las cuestiones necesarias, pues CIOllO inve&ti-
7 listl Clllt """ct11111 el sochSlogo luis R1c11fn1 Stcllfs, Tr1t1do Gtntr11 a Soctol09f1. Dlct• 
1111 llov•n• Cdlctdn. Cdttort11 'ornl1, S. A. Plgtll1 24, 
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gador social, observará una realidad concreta, así por ejemplo; se le pre

gunta porque la mayor1a de la poblaci6n mantiene una dieta alimenticia de

ficiente, y a través de que medios p:xiría orientársele para que carrbiara a 

una m1ís adecuada. Otra pregunta sería a que se debe la desigualdad econ6m_! 

ca, entre las varias clases scx:iales del país, a la desigualdad econ6mica, 

la desocupaci6n, etc., todo esto el investigador social expone las causas 

que ocacionan lo anterior, refiriendose desde luego al nonento y al lugar, 

presentar cuales de los métodos o sistemas han sido aplicados para obtener 

un mejor resultado, que primero haya servido de ensayo y de és~a manera ~ 

der prevenir y rene.iiar sus efectos. En fin, una vez m1ís observarros que la 

Sociología resulta indispensable en el cantXJ de los problemas sociales que 

aquejan cada wz a nuestra sociedad, y solamente a través de los'soci61ogos 

e investigadores sociales obtenemos una gran aport.aci6n a través de sus e~ 

tooios contribuyendo ~liamente sobre los problemas que se presenten. 

Así en~onces a todas estas cuestiones que se plantean constantemente,

enfoc&ndolos concretamente al lugar donde se producen, debe de haber una - . 

respuesta a todas ellas, por lo tanto debe de existir un ordenamiento Jur.f 

dico, pero es necesario precisar cual es el daninio del harbre cano van a 

estar 'protegidos sus derechos, es decir saber que le pertenece en relación · 

con los dt!IMs. De esta manera se tendrá qu'e explicar la naci6n de la Soci~ 

logá juddica, que es' el siguiente punto a tratar en esta tésis. 



40 

2.~ 1.;ocm1 DE SOCIOLJX;IA JURIDJCA 

1 .. 1 finatidad del estudio de este punto es conocer el objP.to de la So -

cio\ogia Jurtdica. No resulta fckil la delimitaci6n de su esfera u objeto 

<'10 rstudfo. i-:1 objeto de la Sociologia del Derecho segün el sociologo mex.!_ 

cano Reoo Barrag!n en su libro "Bosquejo de una Sociologla del Deredlo•l ,

dist.in;ue il Juicio de te.·u1clro Azuara entre el objeto y los problemas de la 

Sodologia Juddica, ya que cuaooo se refiere al objeto de una Ciencia se 

icfiere t.31lt>ién al nlícloo de cuestiones o problemas de que trata. 

La opini6n de Barrag~n al referirse al objeto de la SOciologta del De

rE>Cho consiste en el establecimiento de las conexiones que estan presentes 

sie!T{lre ante el Derecho y los dem!s fen&nenos sociales, en lo que correslJO!! 

de a los problemas de ésta disciplina CScx:iologia del Derecho), afirma que 

i;cm los siguientes: 

al Saber en que clase de relaciones se encuentra el Derecho con los de-

m-ís fcn~icnos sociales. 

bl cuales son las condiciones sociales en que surge necesariamente un-

Sistcnia de !A:!recho. 

el S<lber que fen6nenos sociales influyen en la transformaci6n del Dere 

rhn. 

di En que C'>!ISisten las condiciones sociales en las cuales des<lnitrece 

ur: Si st.ema de Derecho y es sustituido por otro. 

e) Cual es la influi:!ncia del Derecho sobre los de!Ms f P.n&nenos Sociales 

y ¡)(ir ú 1 t: imo. 

fl ~e l~yes deben de regir' la evoluci6n jurfdica. 

Dando rPSp.1(->Sta a todas esti!s interrOCJat.ivas se encontrara el objeto de 

la s.:i.:10I01.Jia dr.1 l'Jl?recho según criterio del mencionado autor. 

Otro criterio lo tCllCl1()S con el fil6sofo y sociologo LUis Recasens Si
l ~'rrag~n Pf'ft\l, !O~QUf'jO * un• Socl~b¡¡h - ~rf'Cho, lllbltOlfCI dt [ftHJOI 5ocl1:1l6glco1. 
Jn11 ltulo df' fllvt~t19•clonH h111ci•lfl di, 11 1111"'4. llf-lto IMS P49f111 U r J•. 
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chés, en su tratado General de Sociologra, y nos explica que la Sociologfo 

del Derecho estudia dos temas a saber; 

a) El estudio de caro el Derecho en tanto que hecho representa el pro-

dueto de procesos sociales. 

b) El eM!nen de los efectos que el Derecho ya producido (de cualquier

Indole que sea) causa en la sociedad. 2 

Estos efectos pueden ser dice el mencionado soci6logo·de variar; .clhses: 

·positivos, de configuraci6n de la vida social, negativos o de fracaso, de-

interferencia con otros factores (econ6micu,., roliqinnos, P.tT) pr(1l11ri1·r~in 

carbinaciones diversas, e inprevbtA11 mucháil ~s, de reaccioo, c:ontrihu

yendo a formar corrientes adversas contra las norm.ls vigentes, para derogar 

las y sustituirlas. 

Siguierdo con el tema de la SOciolog{a Juddica, es bueno l!lf11icionar s~ 

bre los procesos sociales encaminados a la gestaci6n del ~recho influyen 

una serie de factores, dentro de los cuales podetno!! lllP.ncionar las neccsid~ 

des existentes en un momento determinado, las creencias religfos,m, lañ -

convicciones poUticas y las rrorales, los sentimientos de justicia, loa srn 

timientos de esperanza y de mejora de la sociedad existente, etc. todos es 

tos fen(Jmenos son hechos sociales. 

Ahora bien, en cuanto a los efectos que produce el Derecho una vez en"! 

ado son diversos; positivos, o sea de cor1figurad6n de la vicla socjal, d~ 

acuerdo con el Derecho tanado cano modelo, 1'lE!9ativos, esto es de fracaso,

presentan una interferencia en relaci6n con otros factores por eJemplo; r: 

ligiosos, econl5micos, etc. de reacci6n contra las nonnas vigentes en un n~~ 

mento dado, con el prop&;ito final de derogarlas y, en su caso di:: sustitut 1 

las por unas nuevas. 

Para Kelsen, la Sociologta Juddica investiga las relaciones que se ,,, ~ 

sentan entre detenninados hechos que pertenecen a .la cadeM causal. 

l luis lec11ln1 Stcf111. Soctol119r1, ld1tort1I Porn11, '49t111 Sil. 
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.... biC-lfa-CYiscipliM trata d!'1 conocer las razollE's por las que un legislador 

el ."\bora una norma con su res~"Cti vo contenido procurando determinar, en la 

ITIPdida de lo posible, cuales son los efectos de su decisi6n. De la misma -

forma t.armién pretende conocer en que medid21 los hechos reliqiosos y ~ 

micos influy~n en la actividad de los tribunales, o bien por cuales razones 

los hoot>res se confonn;m o no con su conducta respecto a las normas judd,! 

cas. As! la Sociolog!a Jur!dica considera al Derecho cano un hecho natl.ll"al, 

el cual se manifiesta en la conciencia de 10&.individoos que crean las no_E 

mas juridicas, las aplican y conforman o no su cx:niucta a ellas. 



43 

'-2.3 EL DEREX:'HO C'OMJ CII:N::IA SOCIAL 

El hontire busca la forma de vivir en sociedad, y para mantenerse den-

tro de esa sociedad, es necesario llevar a cabo relaciones sociales, que 

le permitan convivir con sus demás mient>ros. Por tal motivo ha creado in~ 

trumentos que le sirven para interpretar su conducta o para nornarla y el 

derecho resulta normativo de la conducta hl.lllaM. "El Derecho que es una -

forma de Concien:::ia Social se manifiesta en categorias históricas, concr~ 

tas y es expresi6n de relaciones materiales y objetivas que se dan entre 

los hari:>res, p:>r ello es Wl prodi.tcto t!picamente social que progresa, de

sarrolla o cant>ia en funci6n del elemento vivo de la sociedad". 1 

Por la misma inquietud del honbre sienpre trata de buscar la produc -

ci6n de su riqueza social, o sea el lograr una rrejor condici6n humana, y 

a tra~s de estas relaciones se adquieren formas institucionales, y el De 

recho es una de ellas. 

El Derecho pertenece a las Ciencias Sociales, quE' tiene cano objf'tivo 

principal, realizar el estudio de grupos determinados en los cuales se ol2 

servan fenómenos Sociales, que a su vez se encuentran localizados en ra -

mas particulares, cano por ejerr¡>loi Ecooomia PoUtica, Teoria General del 

Estado, PoUtica, Derecho etc. 

"Cada Ciencia Social serla.solo una parte o Rama de la Sociologfo; y 

la Sociologta p:>r su parte, estarra COl'IStituida por la suma de todas esas 

ranias". 2 

De tal manera resulta entonces que el Derecho es una .Ciencia Sciclal ,-

p:>rque los honbres se ~n para convivir fonnando una sociedad, pero -

al misro tienpo buscan la manera de prot~r sus interéses. 

Ahora bien, en tanto que la Sociologla se ocupa de estudiar los fenú

menos sociales en" general, el Derecho ~e encarqari caro"dencia social qu•: . 
1 Mlnurl Ovl 111 MlnduJ1no. leorl1 Grnl'r1l dtl Otrrcho, Ja. Edicic5n ~Mlto,O,f. 1975 Pigin1 7. 
2 Albrrto r, Senior ta. Edición llbrtrfa dt lllPdlclna itlstco,o.r. 1983 Pl9ln1 10). 
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l'!l, de ei;t.udiar los fenórenos jurídicos exclusivamente. 

Al respecto el sociólogo "formalista" Jorge Sinmel, opina que la Soci2 

lCXJla estudia solamente la forma que revisten los fenómerx>s interhllll!UlOs. 

Pero que no le corresporde el estudio del material h\IMJ'IO concreto, que se 

encuantra dentro de esas formas·, porque de ellas se ercargarAn las Ciencias 

Sociales correspordientes. 

En conclusión Jorge Simnel, y todos los que pertenecen a la posiciOn -

formalista, dicen que la relaci6n que guarda la Sociologta con las Ciencias 

Sociales especiales, es la misma que existe entre la Geanetr1a (que estudia 

las formas) y las Ciencias·F1sico-Q.iimicas (que estudian la materia o CCll'l-

tenido de los cuerpos! • 

Silmlel y el Formalismo 

La Sociolog1a estudia la fotma de los fen6 
menos interhll!lilms. -

Las Ciencias Sociales el contenido de esos 
fen!Smenos interh1m1nos. · 

Para Sorokin, la relaci6n que existe entre la Sociolog1a y las Ciencias 

Scx-iales especiales es paralela a la que nedia entre la Biologla y las Cien 

cias Biol6c;icas, tales COOP la Bot:ini~a y la Zoologia. Porque la primera -

e::;tudia el fen5neno Bi6tico u orqAnico en general, independientenente de -

sus manifestaci~s concretas, ya sean en los vegetales o en los animales. 

Sigufondo con el crit.erio de Sorokin, dice que la Sociologla investiga 

Jos follÚlll(!nos socia les en general, mientras que las Ciencias Sociales. esl'!_ . 

C"iales, estudian dichos fen6nenos en sus manifestaciones particulares; CCllP 

lo p\lro~n ser el fen&v.!no econ6rnico, polttico o jur1dico. Según su opiniOn 

la sociologta equivaldr1a a la Biolog1a; y las Ciencias Sociales equival -

dr;dn a las Ciencias Biológicas particulares, cano la Botlnica y la Zoolo-

gta. 

Sociotog1a - Ciencias Sociales = Derecho etc. 

SO!iCKJN 

Biologla • Cier:icias Bio16qic:as • Botjnica etc. 
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Al respecto se podr!a resumir que la Socilog!a se err.:arga de estudiar 

de fonna genérea y global todas las formas de relación interhumanas, pues

to que cada Ciencia Social se encarga de un determinado grupo de dichas r~ 

laciones, es decir se enfocan a una forma.o clase especial C011C las ya me!!. 

cionadasi poUticas, jur1dicas, etc., ya en fonna concreta y no tari gene -

ral. 

De tal manera la Sociolog!a indispensablemente tiene que acudir a las 

Ciencias Sociales particulares, puesto que éstas le van a proporcionar las 

bases concretas de las relaciones interhunanas, tratadas abstracta y gené

ticamente por la Sociologta. 

Por esta razon el estudio sociológico abarca, aún en un plano "fonna -

lista", el tratamiento de los temas centrales de las Ciencias Sociales pa.!'. 

ticulares, oojetivamente lo observclllDs de la siguiente manera: 

Cuando se habla de solidaridad Econ6mica, se refiere al fonónl':'no econó 

mico. 

Si ~etrata de solidaridad Politica, se refiere al Estado, no es neces~ 

rio profundizar en esta cuestión, simplemente diremos que es otro fcnáneno 

que se presenta. 

O bien Solidaridad Juridica, sabemos que se refiP.re indiscutiblemente 

· al Derecho, etc. Se pueden mencionar infinidad de ejenplos pero lo princi

pal es dejar bien claro que en dichas manifestaciones concretas se trata -

de conocer el fen6neno genéria:> interhU1Mno, o sea la gran extenci6n de la 

Soc:iologia, y der!Ostrar caro lo hicieron estos iqx>rtantes sociologos - -

Simnel y SOrokin que el Derecho es una Ciencia Social enfocada linicamente 

• los fen&11e11os jurldic:os que se presentan en la SOcia:lad. 
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2. 4 EL DEROCHO Y SU m:JJ\CIOO COO LA SOCIOl..LXill\ 

Como ya quedo explicado en puntos anteriores el Derecho pertenece a las 

ci~n~ias Sociales, y si la SOciologia tiene eaoc> ct>jeto estudiar toda las 

Ciencias Sociales; especificamente entre el Derecho y la Sociología se e_!! 

CU(>nlra una conexión o enlace inseparable. El hart>re vive en sociedad, y 

para m·:ntenerse dentro de esa sociedad ejerce r.us relaciones sociales. 

Per··· que enlerdffi!Os por sociedad, I.eandro Azuara nos la define cooo "Un 

sist~ma de relacion~s reciprocas entre los hont>res". 

Quizá porque dentro de esa misma sociedad en la que nos encontrarnos in 

CE>rtos todos dPs!!ll'pE'ñamos un pcipel ~sario para los demás, y asi mismo 

cada wio cC'f:P persona individual tenem:>s la necesidad d~ acooir a los dmiSs 

(\lra lograr nuestros propónitos, necesidades, etc. Esas relaciones que son 

d.iferenles las labores ele la misma sociedad, puesto que son diferentes las 

1:-.bores ql!~ se realizan, de ahi la necesidad de acudir a determinado grupo' 

d~· personas q\.IE" sabt:"Jror. nos pueden proporcionar la ayuda, el asesoriamiento 

la rst~nci6n, et.e. que nec~•!=itamos. En pocas palabras lo anterior se refie

re únicélllY.!nte a la sociedad, y este término le interesa a la Sociología, -

pu.~s to quP. cono ya se dijo estudia la realidad social en su dimensi6n eff!!: 

üva, se limita a investigar los hechos sociales como son; analiza el ser 

dr:• la sociedad, no su drne1· ser •. r.a sociologia no se encarga de crear nor

rnils p.lrit regir el carflOrtarnicnto hllllano, sino que explica los fenánenos que 

ocurrrm en la sociedad. Es cierto que es necesario teoor lUl orden jurídico, 

r 1!ste se puede definir cano "El conjunto de normas que rigen la conducta 

c•xtc1·ior del t'K:m:ire en forma cooctiva". OP.finici6n que da el misroo autor.

Mí tt-nemos que tanto la sociedad cano el Orden Jurídico estan en relaci6n 

t·onstaute, porque la primera en.tendida como lUl sistema de relaciones entre 

los hooi:ires, t!S el lugar en donóe se produce la cultura: el lenguaje, el -

artt.>, la ciencia, la noral, la reliqi6n y el Derecho. Por las necesidades 
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urgentes que han tenido las sociedades hum:inas se ha presentado el fer\ÓIOC'

no juddico, por tal m::itivo frecuentemente resulta escuchar que "donde exi~ 

te la sociedaq hay derecho". El derecho lo ha creado el hanbre para prer.ie

sevar el orden social, lograr una seguridad constante, mantener ese deseo 

de Ge9UI"idad o certeza que experimentan los harbres que pertenecen a un -

conglanerado ~UIM!lC' cualquiera que sea. Tenemos as! entcnr::es que el Dere-

cho es Wl producto cultural. Presentandose cualquier fenáreno jud:dico que 

ocurra en la sociedad, tendrá necesariéllll?nte una relaci6n con la Sociulog!a. 

El honbre tant>il!!n ~i.menta inseguridad, por tal rootivo niente la nC;.ces}. 

dad de c:onocer su daninio, sabE>r lo que le pert~n'!Ce y porque, de .igual rr~ 

nera hasta donde llf;9a el d001i11io de los declás' Una vez conocido su d•~rc

cho querrA que riadie lo vulnere, que todos sus bi~nes queden saf".isfactorJ_'! 

mente protegidos por ol ararato d<.!l Estado. El Derecho ejerce una influe11-

cia sobre la sociedad, porque señala el camino a seguir. En razón a esto -

el orden jur1dioo y la soci~ad forman su ir1teracción, aunque r!l 00rt:>cho -

se origina en la sociedad, posteriorroonte l'H va a rredanfoar subre la mis

ma, Una caracteristic:a del Derecho es la sardón. 

De esto se desprende que dentro del orden jurfdico ae esti1l>l"'C•?11 las -

sanciones. Y se entiende por sanción, el rlP.die> de que se ~irw? <>1 l>\:rec:ho 

para provncar un ('OOf'Ortamiento de acuerdo con lo q•.ie él estriblf"C'e y en r.!! 

so de no cumplfrse dicho carpJrtamiento le Sf!<JUir-i una consec11cnciai la -

sanci6n, que se dirige a cx:asionar un ~año en la esfera de ]nt<>rc!:es (pro

piedad, libertar y vida) del infractor de las normas jurldicar.. 

Las relaciones sociales se producen en varios sentidos y nivele~, ad-

quieren formas institucionales 5' el Derecho es una de ellas, que solamr.mtn 

se da e~ la vida social. cuando se atenta o se va en contra de esa vida 

social, se incurre en una violación de lo que prescribe el Derecho, porqu•.? 

fu«! creado precisamente paia nantener un orden social, y su caract:erir.:lira 

cano ya se mancion6 es la sanci&i y resulta de 8Ullili irrportancia , porqoo a 

travh de el la 111 ... ee va a diferenc:iar o distinguir de las df.m§s ordcneH 
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normitivas, porque repercute en la privación de los bienes ya anotados. 

El De,recho esta constituido por reglas de conductas, principios norm11-

tivos. Porque la Ciencia del Derecho se enfcx:a al estudio del conjunto de 

r<'glas obligarorias que rigen la ooM.ucta exterM de los honbres que viven 

en sociedad, emanadas y sancionadas por el poder público, que reciben el ~ 

narbre dP 1'!yes. Dichos principios normativos se diri<Jen a regular la con

docta externa del honbre, pero únicamente de los hont>res que vi ven en re -

l ac i6n con otros, es decir dentro de una sociedad. Oe esta forma el Derecho 

se presenta necesario salvando W1ll necesidad vital, pues con su prop6sito 

regulador de dichas conductas, logra que los hont>res vivan en armonta y -

procurando su buena relación entre los núent>ros de una colectividad. Pero 

no siempre se logra e&a arm:>nta, lo CUill serta formidable, pero desgracia

danl:'nte dentro de una colectividad sus mient>ros no persiguen los misnos i!! 

tcreses, asi sus .conductas resultan contrarias fornándose enfrentamientos, 

enoques por la acción de unos contra otros, presentándose los conflictos -

entre los cooip:mentes de esa agrupación. Buscan la forma de darles so1uci6n 

ell'plewo la fuerza, logrando triunfar el que haya derrotado al enemigo. -
.. 

De> esa forma nahttal o primitiva rPsuelven los conflictos qlle se sucitan -

entte los mierrbros de un grupo, desde luego se presenta el temor a los de

más miE'!fbros, porque no exis.te la seguridad de tener una tranquilidad con2_ 

t·ante, sino que por el contrario, si~re estar.Sn vivierdo y presenciando 

ews t·nfrentarnientos, ya que Jos mismos integrantes de cada grupo contrario 

Sl"~iüran fomentando su coraje, y esto llevar.§ a la destrucción paulatina de 

la colectividad. Esta situación significa un permanente estado de CJUE!rra -

Pntre sus canponentes. 

Solil~nte a trav~s de la Sociologia podrenos ~render todos estos f! 

n~menos sociales, y recurrir a una cíenc:ia Social, coro es el Derecho, pa-

rn rTY~ntener W\a conservación del grupo, encontrar una soluci6n distinta a 

los conflictos que pueden surqir dentro de la sociedad. Es ast ocmo se el! 
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hora un conjunto de reglas que vengan a resolver y satisfacer tal necesi-

dad. 

Lo .iqlortante de todo esto es hacer posible la convivencia pacifica de 

los mietlt>ros de una sociedad, teniendo respuesta a ~sto se habr¡ loqrado -

la finalidad primordial del Derecho. Rec}irse por un conjunto de normas que 

gobiernan obliqatorianente las actividades de los cm¡:onentes del qrupo h,!! 

mano, y que diriman en foilM pasifica los conflictos que se suciten entre 

los honi>res, se mantiene así una respuesta de que el Derecho tiene una fi

nalidad eminentemente social, porque ro se concibe su existeni::ia fuera de 

la colectividad. Porque de que servirla el Derecho para un honi>re aislado, 

fuera de toda sociedad, la existencia de las normas resultarian absurdas,

ya que su finalidad de éstas es la de resolver las interferencias que se -

producen entre los diversos CQ'lfX)l'lentes de la -sociedad. 

El Derecho justificará sienpre su existencia dentro de una sociedad, -

con el prop6sito de conservar armonizando las diversas esferas de acci6n -

de sus COITJlOOOflteS. Es incongruente pensar que el Derecho e.>cista i;;in sor.i~ 

dad; puesto qui? dP. ella emana y a ella se d1ri9e. 

Si bien la sanci6n resulta wia característica del Derecho, existe otra, 

· ademlis no ~nos i.lrportante, este carácter lo encontramos en las tvlrtMS qu~ 

10 constituyen. En efecto las normas jw:1dicas a diferencia de otros con)1.J!2 

tos normativos, tienen la caracter1stica de la bilateralidad. F.s decir l11s 

normas jurídicas abarcan o carprenden sus efectos, hacia dos lados difen•!! 

tes, por una parte producen el efecto de obli9ar; o sea que ir,:>en•.'11 un.=.i d~ 

ber. Pero no termina ah{ su virtud, sino que ade!OOs producen hada el otro 

lado, el efectb de otorqar 1.S1a facultad. Ahora bien cuardo dos sujetos se 

obligan, e& decir ligados entre si, se establece de esta manera una reta- -

ci6n interhllMM. Esta relaci6n se logra o se establece entre anbos sujctvs 

en virtud de la norma jurtdica y se le da el namre de correlaci6n jur1dica. 

Pues bien, c:uendo dos sujetOI eatan correlacionados quiere decir que -
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e>stan acatando lo prescrito por Wla norma juridica o de Derecho, y sus ef~ 

tos soo relacionantes, socializantes, entrelazantes. De acuerdo con la eti-

roologla, el vocablo romano para designar el Derecho, "Jus" proviene de la -

1-.11z sánscrita "ju" que significa ligar. 

Adt.>!Ms el contenido materia\ o sustantivo de cada norlllil jurldica posi-

tiva, tiene su fuente real, una explicaci6n qenética, en otras palabras, la 

fuente real del Derecho estl cxinstitutda por las cordiciones sociales de -

una colectividad. En base a lo anterior expuesto se puede apreciar que la -

Ciencia del Derecho resulta eminentemente social, quiz! sea la disciplina -

de carc:cter m.'is prominentemente social, pues su objeto de estulio o sea lo 

jurtdico, es social tanto por su nacimiento u origen de donde emina, caro -. 
por su finalidad. El Derecho es un fen5meno eminentemente plurar, social,por 

tanto la Ciencia que lo estudia, llamada sin¡)lemente Derecho, es obvill!lellte 

una Ci~n~ia tlpicamente social. A su vez estos fenSmenos'quedar&n estudia-

d~1s por la sociologla que nos explicar! las causas y notivos por los que • 

ot'iginan, y por otro lado el Derecho que presenta para reqular el ~ta-

miento humaoo a travez de la sanci6n. Es as! cono se concibe la relaci6n -

del Derecho con la Sociologta. 
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2.5 NOCE.5IDADE.5 SXIAIES CKJf; EL DERK'HO DEBE DE SATISFACER 

El hcrlt>re vive en constante carpetencia con sus semejantes, puesto que 

cada individuo pretende satisfacer todos sus deceos, que se le presentan -

cano necesidades. 

Pero no resulta posible la existencia de dar satisfacci6n a todos los 

intereses hl.IMl'IOS, es decir solamente algunos les tocar! a su favor et re

solver sus deceos, Pero los de!Ms no quedar6n conformes, ya que el los no -

habrln resuelto sus deceos o necesidades. En base a esta desigualdad que -

se presenta en la sociedad, se originar6n los conflictos, tratando de ganar 

quien se rruestre mis poderoso. El fi l6sofo y sociologo Luis Recasens Siches 

nos nuestra en su tratado General de SOciologia, que en principio existen 

dos procedimientos para dar sol1.1Ci6n a estos conflictcis que surgen por la 

desigualdad que recienten los mientiros de' wia col~tividad. Uno seria el -

de la'~uerza", el triunfo lo tiene quien rr.suelte ll)i§s fuerte, ya sea (Y)r -

su vigor muscular o bien por las armas que tenga, se podda ganar tarrbién 

por la astucia que se poseyera. El segundo procedimiento serian "Las Nomas 

Juridicas" positivas, ya que su finalidad serta la de resolver los confli~ 

tos de intereses, es decir a travEs de una régulaci6n objetiva que result~ 

para ant>os igual, sin tener ventaja uno sobre. el otro, ni tampoco que sea

la fuerza quien divida la resoluci6n de tales conflictos. 

SP.r:i entorx::es el Derecho quien venga a .resolver las necesidades socia

les, ya sea entre los irdividuos, o entre los grupos. 

Tenemos entonces que el Derecho Positivo actuar! de la siguilmtc forma: 

a) Clasifica los intereses en dos cat:ecJorias: intereses que merecen pro 

tecci6n e intereses que no merecen protecci6n. 

bl Establece ...,.. especie de tabla jerkquica, la cual va a determinar

que intereses van a tener prioridad, en relaci6n con otros intereses, y los 

e&qlaM• de posible armonizac16n o c:aipraniso entre intereses parcial-
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mente opuestos. 

el Establece los limites en los cuales dichos intereses deben ser rf!C:2 

nocidos y protegidos, mediante preceptos jur!dicos que se¿m aplicados con-

9nientemente por la autoridad judicial o por la administrativa, en caso O! 

cesario, es df'Cir, en caso de que tales preceptos no sean espont~neamente 

cumplidos por sus sujetos. 

di Establece y estructura una serie de 6r9...,nos .o funcionarios para: d~ 

clílrar las normas que sirvan como criterio para resolver los conflictos de 

intereses (poder legislativo, poder reglamentario). además resolver y eje

cutar las norm11s (Poder Ejecutivo y Administrativo) y dictar normas indiv,! 

du.1llzadas-sentencias y resoluciones- en las que se apliquen las reglas ~ 

ncralcs (poder jurisdiccionalt. 

En atención a todas estas tareas, que resultan de la clasificaci6n de 

los intereses, que determinan los límites dentro de los cuales solo algu

nos intereses merecen protección, la especificación.de las prioridades y -

preferencias de unos intereses sobre otros, y la fonnulaci6n de esquemas -

d~ CCJntlromiso o annonización entre intereses contrarios. 

tl modo de currplimiento concreto de esas tareas está influidos por una 

serie de varios factores sociaTes. 

Así los conflictos concretos y su solución dependen d~ cuales sean las 

r..i.luaciones sociales en que tales antagonisncs surgen, todo esto depender6 

de las 11ecesidades que las gentes sientan. 

[)r.penden tarrtiH!n de la mayor o menor abundancia de medios naturales o 

t(>cnicos para la satisfacción de esos deseos. Dependen de las creencia& o 

convicciones sociales vigentes sobre lo que es justo, decente y honesto.

&-'C}Úr• la influencia de ideas y sentimientos religiosos que ejerzan sobre -

tri les conviccicines. 

1'a.'Tlbrnn dependen de la acción de las tradiciones que tengan sobre tales 

crc.-encias·~ Asf. la intencidad mayor o menor con que las gentes illlhelan un "' 
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progreso, o de la fuerza mayor o menor con que se sientan· adheridas a los 

modos del pretérito. Las aspiraciones colectivas que vayan pretendiendo en 

el Animo de la mayor parte de las 9entes. Dependen de los peligros por los 

que las gentes se sienten mls imtinentemente amenazadas, a la deíenza con

tra los cuales esten dispuestas a sacrificar otros deceos. 

Depende de la respectiva influencia que sobre la vida nacional ejerzan 

los varios estratos o clases sociales. En S\Jlla las pautas que se establez

can para la resotuci6n de los conflictos de intereses dependen de una muy 

variada multitud de factores sociales, entre los cuales hay factores de la 

naturaleza, hay factores espirituales, hay factores E'COn6micos y hay fact~ 

res de situación y de dinamisll'P colectivo, hay fact"res poUticos. 'i entre 

todos esos factores hay que distin;uir entre aquello~ que son los probl~s 

que de determinadas realidades sociales, tal y corn-J e1 l,1s son en un flallE'nto 

determinado, por una parte, y factores que consisten en !'uerzas dinámicas 

propulsora de canbios sociales, en otra parte por ejempló¡ ideales, aspir~ 

ciones y tendencias. 

Todos los factores anteriores actúan sobre la mente y la volwitad de -

quienes hacen el Derecho: El legislador, funcionados administrativos, an

tes colectivos particulares y Jueces. 

La tarea del orden Juridic:o consiste en reconocer, delimitar y proteger 

eficazmente los intereses recnnocidos, nunca lleqa a teimínars~ Jefinitiv~· 

mente, sino que, por el contrario, es!:! sien-pre en curso de ree1aboraci6n. 

Es asl porque los intereses hoy no recooocidos siguen ejerciendo constant"~ 

mente una presi6n para obtener mañana el rec:onoc:imiP.nto que ayer no consi~ 

guieron. tos interE:i;es hoy reconocidos solo parcialmente se esfuerzan por 

anpliar el Snbito de su protecci6n. 

El paso del tienpo, surgen nuevos intereses aparecen nuevas demandas, 

~presionan al lec;Jialador, al "gobierno o a los Jueces. Al transformarse• 

lu reaU.dllldea eocial•, reaultan a veces lllOdificadaa las relaciones entre 
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¡,,~, varh~s intereSl:'s concurrentes; y sucede qUC' esa modificaci6n afecta a 

\as consecuencias que se siguen de aplicar los criterios de valoraci6n pa

ra el reconocimiento de los interese!! y para la reciproca delimitaci6n de 

~stos. 

Por otra parte suele acontecer con frecuencia que la soluciOn dada por 

e\ legislador, o por el govierno, o por los Jueces, a determinados tipos -

de conflictos, al ser llevada a la pr.ictica, produce resultados contrarios 

a los que se quedan, o se 111Jestra CXJCID ineficaz y lo cual plantea tanto -

al le<;11~\ador cáno a los tribunales el prd:>lema de rectificar los criterios 

antc·s establecidos. 

Los 6rganos del Derecho (U!gislador, gobierno, Jueces) se hayan tani>iM 

ante el conf,icto entre las fuerzas sociales que decean cooseivar lo que -

ellas \lall'an el orden socia\, el cual suele ser una especie de cuadro ide! 

li::ado del orden del pretérito, por una parte, y por la otra, las fuerzas 

que pugnan por establecer un nuevo orden social !Ms de acuerdo c:on las ne

Cl'Sidades de\ prc:>sente y con las tareas a cuip\ir en el pr6xinp futuro, y 

con las exigencias de la justicia. 

Es importante observar que el Derecho trata de· resolver los conflictos 

de intt-reses no en forma teórica, sino por el contrario, lo realiza a tra

vés de una manera pr~ctica y eficaz, es decir que la soluc:i6n que el Dere

cho da a tales conflictos sea c1.1rplida necesariamente, forzosamente. As1 -

el Dc>recho i.mpone sus soluciones, sus pautas, sus normas, de un modo inexo 

rable, sin admitir la posibilidad de rebeld1a. 

En otras palabras, lcis normas juridicas son coercitivas, no admiten el 

principio 1 i.bPrtad de di;>jarlas i~\idasJ en caso de rebeldia, son iJrples 

tas nic>di<1nte la violencia U:sica. Por esta raz6n et Derecho es dictado y 

aplicado por la organi:l:aci6n social que quiere ser mSs fuerte que todas las 

rMs fuertes, es decir, el OP.recho es dictado y aplicado por el Estado, el

r:ual sociol6¡¡icamente se definE' cano la orqanizaci6n poUtica que intenta 
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crear un poder capaz de inponerse a todos e incluso, caro ya se mencionó a , 
.Jos m.§s f~rtes, todo esto se refiere a la resoluci6n de los conflictos de 

intereses. 

El Derecho es dictado y aplicado por el Estado, su contenido puede pr2 

venir tanto de los 6rganJs del estado, cam de la sociedad, es rrecir, si -

es por el Estado ae encargan de esta labor los legisladores, gobierno y -

Jueces. Si es por la Sociedad nos encontramos con las normas consuetucHna-

rias, creadas por los particulares. Ahora bien si el Derecho trata de. re -

solver los conflictos de intereses, aparte de conocer el crit~rio para da! 

les resoluci6n, tal Derecho debe de estar apoyado por fl!l poder social IMs 

fuerte, o sea el poHtico, que es el Estado. 

Y el mismo Derecho va a organizar ese poder poUtico, de esta manera -

nos eocontramos con el poder del Estado. Efectivamente es el Derecho quien 

organiza la serie de 6rqanos c:onpetentes que hablan y actGan en su nontiri:?. 

Si le dairos un enfoque socio16gico, en uno de sus aspectos, observarros 

que el Estado marca la diferercia entle gcbernantes y golY:!rnadt)s, entre los 

que ejercen la autoridad juridica y tos que estan obliqados y forzados a -
.l . ! 

obedecerla. Por este mismo enfoque teneroos· tan'bién que el Estado consfr.( ·! 

en W1 grupo de funcionarios con caracter!sticas especiales. Ah~ra bien, s1 

el Derecho se encuentra apoyado por el poder del Estado, resultará un Dcr!: 

cho Positivo, que formar.§ una de la!': partes más il1'4>Clrtantes del .poder del 

Estado. En efecto éste poder se apoya sobre una serie de hechos so:ialP.s; 

y es poder estatal porque precisamente es el reultado de los poderes socié! 

les m5s fuertes, as! el Derecho da al poder del Estado un t!tulo de legit,! 

midad y de organizaci6n. Apreciamos de Esta manera la orqanizaci6n del po-

der polltico. 

El poder del Estado c:msiste en la obediencia habitual que recibe por 

parte de aus aQl:xlitoa. EA obediencia habitual .de las gentes se proouc-:! -

por virtull del Deredlo, ya que se presenta caoo lo legitimo, produc1~n:jo 
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ast la organiza~i6n d~ dicha otx'dienr.ia habitual. El Derecho es la objeti

vaci6n social que prcxtuce la regularidad de tas actividades reciprocas en

tre gcbernantes y ogobernados. No seria posible sin esta organizaci6n que 

el poder social supreiro lograra tal obediancia. El Derecho es la fonna del 

Poder est.atal, es su orqanizaci6n, y es tani:>il!n lo que le da estabilidad,-

regularidad y permanencia. El Poder se entiende y refleja en la actitoo h,!:! 

1Mna de quienes emiten los mandatos, que recae sobre la actitud de otras -

<.wntcs, para que Clllplan con lo prescrito por las oormas juridicas, y en -

el caso de no ser asi, al actuar de fo~ <:a1traria,· los funcionarios del 

Estado inpondr!n una coacci6n en bue a los inc:l.lrplidores de las oormas -

juridicas. De esta manera el Estado cuenta con esas posibilidades: es poder 

del Estado, precisamente es un poder juddico, por ser la expresi6n del ~ 

recho, y porque est! organizado por el Derecho. Es ad CCXTD el Derecho os

t(>nta la forma organizadora del poder estatal, constituyerdo la corx:entra

ci6n de los poderes incUviduales, formando un ncnapolio del uso de la fuer 

za, y por medio de la distribuci6n de funciones logra un reparto de c:a1p!"" 

tencias entre sus 6rqanos. 

Por otra parte el Derecho tani>ién leqitima al peder pol!tico, veanos -

en que consiste esa leqitirnidad, según el criterio de Francisco Ayala1 

"i::n el Derecho el puro acto t~ico de la daninaci6n del hoobre queda 

cohonestado, ingresando en la esfera de los valores espirituales: el Dere

cho leqitirna al poder polrtico en cuanto que lo organiza seqún criterios - · 

dn justicia. El valor justicia es, pués, en tt!aninos absolutos, el princ:i

r,io de legiÜnaci6n del orden poUti~social, lo que hace de él un orden 

juridico. Eso en términos absolutos, y desde la perspectiva del Derecho -

mii::mo. Mc!ís, ca!K> la sistenatizaci6n en que éste consiste tiene carActer his 

t\1lico y esta rc~spal~a en .Oltimo término por aquella est?uc:tura de poder 

q11r"? Plla viene a organizar juddicamente, el ingreso del hecho técnico de 

1. L~I~ l!ccuPns Slchrs, Drct1111 Noven1 Cdlcldn. llf•lco 1982 Plgln1 587. 
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la dominaci6n en la esfera espiritual se cunplé , no en la invocación ~irec 

ta de la Justicia según sus concepciones abstractas (que ya supone de por 

s1 una actitud cultural contingente, a saber, la actitud racionalista), s! 

no en la intuici6n directa de la espiritual a partir de una determinada c~ 

nexi6n de realidad. As1 los principios de legitimidad del poder aparecen -

funcionando a 1 milll!D tienpo carc principios irrnediatos de la organización 

del Derecoo". 

Pero ~sta organización del poder por medio del Derecho tarrbi~n inplica 

una limitaci6n de ese mi&rlO poder, por que el Derecho esta rfofinicto, d<?te! 

minado, delimitado por Al mismo, por esta raz& no puede ir más aya de lo 

que el mismo establece, en tanto quiera permanecer COITO poder jur1dico, y 

no quiera intentar ser \Ul poder arbitrario. Esta limitación trae corro resul 

tado el reconocimiento y la protección de la libertad, tanto de los indiv_! 

duos como de los grupos socia les. La libertad jur1dica consiste precisanJ:>!_! 

te en la ausencia de una coacción que inponga un determinado tipo ele cordus: 

ta, en ciertos espectos o circunstancias de la vida, auscencia que por lo -

tanto determina que el individuo o el grupo quede con un determinado c'inbito 

de franqu!a para hacer lo que quste, para hacer o no hacer una cosa, o pa

ra hacer otra. ~ libertad juddica se piensa principalmente como un estar 

libre de la intrani.sioo de los poderes públicos dentro del carrpo que se r~ 

puta com> debiendo pennanecer a la decisi6n de la persona. Ia Lilx>rt.ad Ju

riddica consiste en un estar exento de interferencia por parte d~ tos po -

deres p(i>licos en determinadas esferas de la corxlucta, por eje!llllo, en las 

esferas constitu!das por los derechos y libertades fundamentales del hont>re• 

~a limitación de los poderes pllblicos llevada a cabo por el Derecho con:'.! 

tituye explicitamente el reconocimiento y la proteccilln de una esfera de - . 

libertad. En algunos reg!menes, en los regtmenes de la paises verdaderaim!I 

te d.vilizadoa de Occidente, el poder estatal est6 limitado, entre otras -

barrero jurW.C..., ,_ el .ra:aiocimiento y protec:ci6n de los derechor.. iri-



dividuales, dem:x:dt.icos y sociales del harbre. Pero donde quiera que el -

poder del Estado est.I organizado y limitado juddicamente, las limitaciones 

puestas a dicho poder representan un Artbito de libertad, suficiente o ins_!:! 

ficiente segQn los diversos casos para los individuos.2 

Existe W'la variedad infinita de intreses que demandan una protección -

jur!dica, los dos principales sedan: La Libertad (que consiste en erx:on -

trarse fuera de toda interferencia, de obs~culos, de ataques, de peligros 

en una serie de aspectos de la vida material y espiritual, individual y s~ 

cial) • Y la Cooperación para obetener la ayuda y asistencia de otras pers~ 

nas, individuales o colectivas, privadas o p!iblicas, para la realización -

de varios fines hl.llla110S, que no pueden ser CU!Plidos, o sufie~ientemente 

cumplidos por sin dicha colaboración. A estos dos Intereses, Libertad y C~ 

operación se reducen los de!Ms intereses, Libertad y Cooperación, se redu

cen los denás intereses hi.rr.anos que demandan la protección juridica. Final 

mente si el Derecho consigna las normas juridicas, que regulan la conducta · 

humana, para lograr una anron;a entre los irdividuos, de esta manera trata 

de resolver las necesidades scx::iales que el Derecho trata de satisfacer. 
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2.6 IMroRl'AOCIA DE.LA SCX:IOU:X:;IA PARA EL I.a:;ISLAOOR 

Uno de los puntos escenciales de esta tesis es nostrar la in;>ortancia 

que tiene la SOCiologia para el Legislador, de esta forma se analiza una -

vez más que la realidad social 001Frende varios aspectos. El Legislador ~ 

cesita .iJlt>resindiblemente un oooocimiento sociol6gico general, porque apa!:_ 

te de que todas las sociedades ht.rnanas revisten singularidades concretas, 

desenvuelven procesos que son tanbién analizados por la Sociolog1'.a General, 

es asi OOllD el legisl~r necesita de ese conocimiento general. Se C01Tq:>re!! 

de entonces que tiene que recurrir a los rrétodos de investigación socioló

qica. 

No le resulta suficiente tener una descripción superficial de aquello 

que ve. Por el C'Ontrario, muchas veces resulta engañosa, debe de hacer el 

~lisis cientifico de esa realidad social, entender las acciones y reac -

ciones a que tienen lugar: en fin buscar las condiciones y las fuerzas so

bre las cuales tal reforma puede apoyarse. 

Es as! cono busca fortalecer la opinión públ.i-=a, o en su caso para cO!]. 

trarrestarla e irla sustituyendo por otra nueva. En Sl.IM, es necesado lo

grar un buen conocimiento de una ·singular realidad corcreta. Para est.o es 

necesario auxiliarse de la SOCiol ogía General, de los rrétodos y de las téf 

nicas de investigación, para poder proceder al estudio anaUtico y verdad~ 

ramente científico de aquella realidad particular. 

La investigación sociológica que hace el legislador para ootener los -

conocimientos de una realidad concreta para la cual va a legislar, ·no re -

sultan fkiles, porque las realidades sociales no son ura materia dócil o 

dí.ictil, fácilmente maleable, para que el legislador pueda configurarlas a 

albedrio, sino por el contrario, cano se dijo.anteriornf.!nte tiene que pro

ceder a un estudio .&OCiol6gico. 

()den• proponga mejorar, reformar o.corregir cualquier parte o as~ 
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to dL• la vida social es flt'(."esario lo ant.erionnente dicho, porque al cono -

cer las tknicas adecuadas para que su obra obtenga resultados satisfacto

rios, habr~ logrado las funciones prActicas de la Sociolog!a, si éstos c:o

nocimientos son s1.111inistraclos por la 1111lticitada Ciencia a el la miSlll!I le -

interesa conocer las realidades, ver los hechos tal y caro son. 

Ahora bien, el conocimiento de la realidad social carprende varios as

pectos. El Legislador se enfrentará.con una realidad social concreta, sin-

gular, junto con las denás realidades sociales, que tendrán caracter[sticas 

semejantes, quedará estudiado todo esto por la Sociologia General. Entonces 

e.1 Legislador. necesitará W\ conocimiento socio16gico general, porque todas 

las sociedades hulanas por debajo o aparte de las concretas singularidades 

de cada una, tienen la 1ndole genérica de lo social, quedando tipificadas 

por alguno de los grupos señalados por la Sociolog!a General. As1 el leqi! 

lador necesita del conocimiento de la realidad social de su pueblo y del -

l!r)llll>nto determinado hist6rico. Y porque son inp:irtantes tales antecedentes 

históricos; porque sin ellos no se encontrará la base particular de la rl!! 

hdad, es decir de un lugar y momento hi.en determinados. De esta manera se 

conoce su aut~ntita esctructura, se estudian tant>ién las aceiones y reac -

ciones del lugar, c:bter.iéndose finalmente la forma para el cant>io, buscan

do las condiciones y las fuerzas sobre las cuales la reforma puede apO'Jar

st>, detectar cual es la opini6n pública. Pero caoo ya se nencion6 resulta 

irft>resinclible el de.minio de ·la Sociolog1a General de los ~todos y de las 

tt>cnicas dt:> la Investigación Socio16gica. 

Entendida ya la iqx>rtancia que tiene ese conocimiento soc:io16qico qe

nc-ra l y ck>l conocimiento singular de la realidad corrreta para la cual va 

a leqislar~ deducimos que tales realidades tienen su propio peso,, sus pro

pia!!. léyes flictic:as, sus acciones y reacciones propias, sus resistencias y 

sui; foorzas espec1ficas1• 
J luis Rt'CUPns Sfchtn1, DfclN llov1n1 Cdicl6n, fdftor1' l Prornl1, S. A. llf•lco, O,f. 19112 
PA9lna 19. 
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Anteriormente se pensaba en el método intelectualista con resoPCto -

al proolema de legislar, es decir consideraban que era suficiente inves-

tigar y erw:ontrar los ideales correctos, y asi formular programas corre! 

pendientes creyendo que de esa foma quedaba Ct.1T1plida dicha labor. 

Tal actitud intelectualista se deja ver en materia poHtica con Pla

t6n, pues su gran maestro S6crates habla adoptado un máximo intelectualis 

llD en el canpo de la moral: "Para S6crates la claridad mental sobre la -

hl.lllana naturaleza lleva al conocimiento de lo que se debe hacer; y el ~ 

nocimiento sobre lo que se debe hacer produce necesariamente una corrluc

ta ooral adecuada; la justa esti.mi1c:i6n tiene CORYJ efecto la acci6n justar 

por lo tanto, la virtud puede ser aprendida; y nadie es malo voluntaria

mente, es decir a sabiendas."2 

Plat6n en "La Rep(iblica", lleva la actitud intelectualista al campo 

politico, al afi.rinar que "hasta los filósofos sean reyes, o los reyes y 

príncipes de este mundo posean el espiritu y el poder dP. la filosofia -

de suerte que se reunan en la misma persona el poder político y la sab_! 

dur!a .... los Estados no r~iar6n sus males ••• y sólo entonces nUC!stro 

Estado tendrá W1a posibilidad de vida y contenplará la luz del dfo." 

Con este pensamiento Platónico, se manifiesta la tendencia a supo -

ner que el problema politico de mayor inportancia es el de determinar -

sabiamente, filosóficamente, el ideal, pues cuando ya se haya contenpl_!! 

do y formulado con cla!'idad, el CIJ!t>limiento práctico del mismo seguirá 

sin trope2ar C'Oll graves dificultades. 

Inpresionados por tal problema cante y IDrenzo de Stein (lBJS-18901, 

este últinD interesado en la diferencia de la sociedad con el Estado; -

la primera que ea la unidad de la existencia colectiva. la segunda el -

cual constituye nada m5s que la fom11 de la vida pública. 

La Ciencia Social es la Ciencia de las realidades colectivas con las -2. Luis RCc111n1 Stcltts Dfcl• NowtN Ed. Ed. Porrt11 S.A. Mf•. 1981 P'gln• 20. 



c11<1lc>r. prec1sMll"nte tiene que trabajar el legislador,· quien en su labor 

dc•bc>d partir de la situaci6n efectiva de dir.:has realidades. 

Por otra parte COlllte corro incentivo particular para ent>render su 52 

ciologla, fueron las experiencias posteriores de la Revoluc:i6n Francesa, 

t:'l sentido proqresista de que estaba animado tal creador, ante tal cri

sis en la que se hablan derl'1.ll'bado y disuelto las bases y las estructu

r,1n st"t>re las cuales habla estado edificada antes la existencia coloot,! 

Vd •• Sintió la necesidad de salir de esa situaci6n mediante una reorga

nización que se inspiraba en las ensel\anzas de la Sociologla. De tal ~ 

nera que aylk'lase al diaqn6stico de nuestro ti~ para intentar con al

guna posibilidad de eficacia el tratamiento practico de la crisis. 

En c:onclusi6n los estudios sociológicos pueden deseq>ef\ar con el ~ 

jeto de ilustrar sobre los métodos posibles y eficases para lograr los 

fines de mejora que se propongan, por lo tanto hay que h.icer la distin

ción entre Sociolog1a General y la Investi~aci6n Social correcta. 

La SC'Ciologia General, resulta indispensable para los que proyectan 

tareas de regulación, as1 el legislador podr~ aplicar nc¡nnas. En cuanto 

a la Jnvestigaci6n Social sobre temas concretos no puede ser sustituida 

¡x1r una mera especulación constructiva dimanante de los conceptos fund,! 

1110nt.,1l•'~ dP. ia Sodologfa General. 
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E:n la funcjón pr&:tic:a de los ocnocimientos Sociologicos no se lim,! 

t~ solannnte a ilustrar la tarea legislativa ·sobre los que se pudie~a -· 

1 lm:nr Jos qrar.'1~>s ternas en la estructuración de la sociedad, por ejem

!'10, la organi;.,1ción constitucional, el régimen administrativo, el pro

i,lc•nn ,;:,Ha1io, los dircctrk('s económicos, la efkaz dt;!fensa social, los 

i-J~:.tPrro.1s .( .... h1-:-at h'Os, etc. La funci6n pr.5ctica de los cooocimientos so -

ciol(•:¡ir:w; se t'~;tirnd~ adl?n~s a un sin llÍlll'IE!ro de cuestiones particula -

n.'l:> ~; dt! detalle, pcrter1C.-cierÍt.es a todos los aspectos de la vida sociah 

y .;iJ!nv t(doi; Jos llan~clon "problemas sociales", es decir los problerMs 



planteados por el hecho de desajustes o fracasos individuales o colec:ti 

vos respecto de las pautas o de los prop6sitos de varios grupos. 
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La Investigaci6n Social contenporánea ha hecho y esta hacieooo im -

portant!simas aportaciones para suprimir,. o por lo meoos para arrortiguar 

considerablemente, las tenciones, los conflictos, y las varias formas -

de discriminaci6n dai\ina que se originan en los perjuicios raciales, e! 

pecialmetne en los paises donde habiendo diversos grupos étnicos, el d2. 

minante establece diferenciaciones en detrimento de los deMs. 
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• 2. rm:.. OERe:HO POSITIVO Y lA NEX:'ESIDAD 00 CAJIEIO 

El Derecho es producto del honbre creado para satisfacer sus urgentes 

necesidades dentro de su vida social, llevando una finalidad de acuerdo --

ron lo rpquerido por los valores que se le dan caro la justicia, dignidad 

de la persona hl.ITlaJ'la, autonania y libertades de ésta, bienestar géneral y 

seguridad principalirent.e entre otros, logrando dar soluci6n a los Conflic

t~s que se dan entre las relaciones de los harbres a través de la existen-

ci~ de las normas jur!dicas. 

EKisten otras clases de no1'!Ms, por ejenplo las religiosas, las rrora

IC's, Iris de trato social o convencionalismos y de los mandatos arbitrarios. 

Pero la finalidad no es explicar en que consisten cada una de ellas, sino 

ror el contrario delrostrar las caractedsticas de la normatividad jur!dica 

q11C' consiste en la coercitividad, no es necesario dar una explicaci6n de -

la~ anteriores nonnas, puesto que ésta caracter!stica no las reviste. Sol! 

"~-·nte el Derecho contiene preceptos que estan dotados de inp:>sibilidad i-

1wxorahle, o sea la coercitividad. significa que tal C\lrplimiento puede ser 

inpuesto por la fuerza, cuando as! resultare necesario·. De ah! la inp>rtan 

cia dt:-1 Derecho Positivo para el honbre. 

Es denominado Derecho Positivo, ya que es puesto o establecido por los 

hanbres, obra creada para satisfacer sus necesidades sociales, y preservar 

va101··~i; humanos. Si el Derecho no existiera, tanpoco existieran los valo--

t"fl humanos, los cualr.s quedan explicados dentro de la filosoUa del .Dere

C'tio. Siguiendo con el tena del Derecho Positivo, José J, Nodarse, no's dice 

C"n su libro "Elemt>ntos de Sociologia", que el Derecho Positivo est! foI11U

lndo en I.eyes, y que su caracter!stica propoa eque lo diferencia si11CJUlar

lll!'.'nte d<.:' las dPrras instituciones nonnativas de la conducta social, ·1a con

dición coactiva de sus disposiciones"2, 
l. Luis ~t•c1"ns S•chn. Introducción ftl htudio del Derrcho Trrctr• Ed. (ditortal Porru1,S,A, 
llio~ico 1974 P•gln1 41 
2. Josl J, Nod1rlf Olcl .. S.1ll (d, Cf1. Gra. clt (dlctOllfS SA Ml•lco 12 Df P•11t111 232, 
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Siguiendo con el criterio de Nordase, agrega que no es lo misl!IJ violar 

un precepto moral a un precepto juridico, porque en el primero carport.an -

ciertas concecuencias desagradables para el que infringe, dando COTO cons~ 

cuerx:ia la critica hostil o interrupci6n .de las relaciones sociales¡ pero 

en general no ocacionan graves quebrantos personales. En cani:>io la viola

ción de una disposici6n juddica acarrea comúnnente consecuencias mucm -

mh serias: inposici6n de c:arp!nsaciones pecuniarias o penas de multa, de 

privaci6n de la libertas, y hasta pena de muerte en cerios casos (vigente 

en determinados lugares). 

Por el carlcter obligatorio para dar C\111)1imiento a las d~sposJ.cio111.•a 

de Derecho, en virtud del atributo de la Soberania, que distingue el orga

ni&DD que las foI111Jla, o sea el Estado, para que esas normas no se conviE·!. 

tan en fuente de protestas y rebeldias, han de tratar por igual a todo el 

rrurd:>, es decir que deben de ser equitativas y det;>en tener siempre a rcall 

zar lo moralmente aceptable y socialmente conveniente; han de ser justas. 

Porque el Derecho justo es la suprema aspiraci6n de la evolución so- -

cial y del progreso hist6rico de la h1.11'a11idad, ha dicho Stanrnler; y en la 

medida en que podamos aproximarnos a esa ordenaci6n ideal de las relacio-

nes h\lnanas, nos acercarenos al orden, la tranquilidad y el bjenestar so-

cía 1, espiritual • 

· El Derecho existe en funci6n de la Sociedad, se canprll('.ba por las cir

cunstancias que rodean el uso y disgruta'de tres de los bienes mlis estima

bles para el honbre: La vida, la. libertad y la propiedad. El Derecho a la 

vida es tenido por natural e inclinable, nadie puede atentar contra una -

persona que es libre y que no ha causado dailo alquno, es decir que no si~ 

le puede c:onparar con las personas que denotan un serio peligro para la SS! 

ciedad. Cada uno irerece Wl trato especia 1. Pues el sujeto que ha COIT1E't ido 

asesinato, o haya traicionado a su Patria, o cualquier otro delito grave• -

que lesione o tra1torne seriamente la existencia normal del grupo, puede -
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rstc quitarle legalrrente la vida por medio de la pena de nuerte que es vi

gente en nuchos luqarei;. Desde l1.1e90 si en ese lugar existe tal pena podr! 
an aplicarsela al caneter un delito grave. Seda la misma finalidad, porque 

el Dl!rec:ho lo contenpla a través de sus disposiciones. Es decir un sujeto 

religroso c:anete varios asesinatos, ~l esta privaroo de la vicia a otros &! 

nrjantes, nDtivo por el cual resulta para la sociedad un peligro constante. 

El Estado a través del derecho procesar& a este sujeto, que finallll!nte le 

destinadn la pena de muerte. Guardando ast la mejQr seguridad para la so

ciedad, eliminando a ese sujeto. 

Entonces a traves del Derecm Positivo los hont>res, tratan de asegurar 

la realizaci6n de los valores cuyo cunplimiento consideran indispensable en 

la vida social, porque cada norma jurtdica contiene valoraciones, es decir, 

trtande proteger efectivamente lo que los halbres de una cierta sociedad -

consideran conc justo, y todos los demas valores ""'licados por esa~ 

ci6n d~ la justicia. 

Mediante el o~n .JurldiCQ po!>itiyc, se lleva a cabo la proteccic5n y -

n.,1lizaci6n de Jos valores (justicia, bien conún, etc), la requlacioo jur! 

djca es el lll?dio especial con el cual se pretende dar certeza y seguridad a 

la realizaci6n de fines determinados. COOP se mensionaba anterionrente, Wli1 

c.:aract1:-ristica del Derecho, la tenerros en la coercibilidad de sus normas, o 

sea el contenido de una sanción que se dirige a privar de los principales -

lntcreses del halbre (libertad, prepiedad y vida) ci.iando va en contra de e

soo ordenamientos jurldicos. Resulta asI que el Derecho es inexorable, es -

d~1r en cierto modo asegura de manera efectiva.su ci.rplimiento, la requla

riC\n juridica es el medio adecuado para encontrar certeza y oeguridat y su 

illV'OSitiv1dad inexorable, realiza el c:unplimiento garantizado fhabrl de ser 

aplicada por la fuerza). 

t.:ste deseo de seguridad y certeza que nos inspira el Derecho, no es ab

i-olulo ni constante, es decir el Derecho no puede permanecer invariable, --
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porque la irquietud del harbre es inagotable pues logra tener aveces, hacer 

canbios y crand o nuevas cosas en beneficio y muchas veces en perjuicio del 

hoobre misno, por esta razón nuestras vidas y nuestras costllli>res van para

lelas a la creaci6n de nuevos ordenamientos jur!dicos, los cuales no pueden 

quedar estlticos, en virtud de esto debaoos contar con precept:os jur!dicos 

acordes con nuestro tienpo. El Derecho debe de ir cani>iando al coo¡:ias de las 

nuevas cin:unstancias y necf'&idades sociales. 

Cano dice el ilustre tratadista r.uis Aecasens Siches "La seguridad per

fecta équivaldr!a a l~ absoluta iMIOVilidad de la sociedad". Es por esto que 

surgen loa canbios constantes, porque la misma sociedad propicia el cambio, 

de lo cootraio si no existen esos transformaciones la vida social reuslta

ria inp>sible. 

Analizando esto, carprendereTK>S que aWlqUe el derecho trate de lograr -

sequridad Y. certeza, es solo eso un intento de loqrar. Pero estamos presE:11-

tes tani>ien ante la incertidllli>re e inseguridad de1 Derecho. Por ejemplo en 

el caso de la producci6n legislativa de las norrMs jurídicas que nunta cesa, 

sino que por el contrario, esta en constante rrovimiento; en permanente ar:t_! 

vidad, abrogando las normas pretéritas, susthuyendolas con otras acordes a 

nuestro tienpo y necesidades, dictando nuevas leyes. 

El prore'· :> social se conprende tomando en cuenta dos aspectos iinpr:irtan

tes: Primero , el hoot>re al crear el Derecho, __ busca tener certez3 y !3~'"Jlll'1-· 

dad en sus i:~laciones interhunanas y 5e9Uf'do, el 01den jurídico tfooo U1la • 

flUlCión es~ilizadora de determinadas relaciooes sociales, sin enbarqo no 

puede substraerse a las necesidades de cabio1 su.i;cit.adas por el cant>io ~ 

cial, por el movimiento de nuevas necesiQades, por la modificacion de anti

guos menesteres,· por la aparici6n de nuevas circunstancias. 

'.::oncluyenoo, se puede dec1r que las norinas jurtdic:as deben de estrtr_ a-

decuadas a nuesuas necesidades presentes as! cano a las cil'CWlstancias qt:<.? 

le toque vivir a nuestra &OCiedad, por las exigencias mismas de los J.ntegra!! 
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tes de esa sociedad. 

SiE'lllpre existirá la tarea de la Reforma Progresiva del Derecho, para -

contar sienptt ron disposiciones jurídicas concretas, que serán regulado

ras de las conductas h1.111anas, y de esta manera lograr una anronia, un bie

r~~star social, aspirando accrca~nos al orden a la tran:¡uilidad, puesto que 

el dert>cho tiene un carácter social, pues fué creado precisamente para ser 

dxldecido, y fijar limitaciones, p.1ra reconocer derechos y deberes, despren 

1Hendose de esto una gama inmensa de enfoques diversos, pero todos para el 

misroo bienestar del harbre. 

Resulta para mi de Sl.IM ÍJ11X>rtanc:ia este punto, puesto que mi interés 

se dirig~ a presentar el estudio del proceso leqislativo, y esta tesis no 

solarnentP. se fundamenta en bases teóricas, que desde luego son indispensa

bles, porque forman la base, y se logra una estructura, pero adenás se pre-

iwntan las circunstancias que llevan a cabo dichas reforinas. Es decir se -

pr<'senl.a la explic<Jci6r1 del porque es necesario sustituir W10S preceptos -

p.11 otro~ e incluir alguna otra fracci6n, en fin, son cari>ios que la misma 

sodedad exige, pero es una labor exclusiva del Estado, y unicamente ~l, -.. 
p\.K'de 1 levarla a c-.abo, todo esto quedarc1i eJCplicado m!is adelante y se obser-

vará la "importancia del proceso I.eqislativo del C6digo Penal". Pero resul-

ta indJ<:!J1>nsable analizar todos estos puntos anteriores, para tener preci-

sos los 1..'0IY.:eptos, y CO!!f1render mejor el porque de las reformas de nuestras 

d;r¡JOsicioncs jurldieas, porque sin esos comcimientos no se conprenderia, 

ni se tomada interés de la inportancia que tiene para todos los mierrt>ros de 

una S(>.:ü,J.id dichos cambios. 

A 1 re&p.'Cto dice Judah Rumney que "No tenem:>s rrás que ojear la historia 

do cualquier sociedad particular para encontrar que nada a permaneeido 

fijo y estático y ~ue lo único permanente ha sido el cant>io mismo"l 

f.;r; verdad por ej~lo lodo lo que paso en Rana, es nuyiJrportante pues su cu! 



tura se difundi6 a otros continentes., .pero lo que ahf paso, solall'l:nte la -

historia lo recuerd.:i. Tant>ién lo que sucedi6 en la antigua Tenochtitlan, sus 

•Cla'lb1tes para defender 1o l!lJYO• \a ~rtancia de su estructura., etc. queda 

W>i.cñ> en un lapso de tiempo, pero no fué peI1Mnente porque otras circuns-

tancias c~iaron su destino. 

Si contenplamos Wl anpUo lapso de tiU!p'.l. encontrarme sistemas económi

cos diferentes, nuevas instituciones politicasy diferente conposición'de las 

claaes sociales, c.al'lbios en el lenguajP., la religi6n, la ciencia y P.larte, ~ 

na diatri.buci6n nl.llll!rica de la poblaci6n diferente y es pouibl•~ qoo t!tlCOfltr~ 

.,. tant>i&l \111 cantiio en la calidad del pueblo. 

On canbio social, resulta bastante oooplejo porque acarrea carrMos en o

UOS sectores de la vida y todos en qrados diferentes y variables. lt>r ejcn1-

plo un cant>io en la técnica de la producci6n surtirá efecto, no ¡:;olo en la -

.. fera industrial, sino tanbién en la poÜtica y en ·et equilibrio del pod·~r 

poUtico, en las relaciones de las clases, en la familia, en el arle y en 1.J 

literatura. "Un aa>ntecimiento tan sirrple, escrib<' SfJE·ncer, ccmo et descubtj, 

Miento del oro produjo múltiples resultados: una irru¡x::ión di? gm1lcs, el cr.'.:: 

cimiento de las ciudades, nuevas convenciones sociales, garitos de juego, de_:? 

1110ralizaci6n, aparte de nuchos más anplios efectos: nuevos reqacios, nuevas 

lineas de tráfico y los cant:Jios producidos actualrrente en lodo el mundo en -

las valar.. relati-. del oro y de las mercancias" 4 

4. Judlh RUlllllE>)' rondó de Cultura (ton6wllca Mhtco 1979 ''9ln1 zoo. 
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!, CCHT.Pl'O DE JUSTJCIA Y 0J(JIOl\O 

"La Justicia es la realizaci6n de lo que intuimos cano justo, y que 

se manifiesta en "constans et perpetua voluntas ius suiin cuique tr~ 

di" (la constante, perpetua vohmtad de atribuir a cada uno su derecho). 

Este requisito de la atribución de cada WlO del ius suiin presupone, una 

igualdad en el tratamiento, como ya enseñó la filosofia griega. Más es

ta igualdad no significa necesariamente que la diosa ciega deba dar i

gua 1 tratamiento a lo que en realidad ei; desigual sino que permite -y -

exi9E!-un tratamiento" proporcionalmente igual " (la justicia distrillut_! 

va de Arist6teles),· que solo entre sujetos de rl!ll'lgo e inteligencia~ 

jantes, se convierte en W\ trato "absolutamente igual" (justicia connu

t.atival: asI considerada, ésta es sólo un caso especial de la distribu

c-i6n."' 

La Justicia, resulta entonces un ténnino metajuridico, es decir que 

esta fuera del Derecho, y predsamelne a través del mist00 Derecho se -

pretende llegar a la justicia. Es una aspiración del Derecho, porque, -

s~ trata ·de llegar a ella, y asI darl~ a cada quien lo suyo, lo que le 

corresponde. F.ntonces, se lograd la Justicia por medio de la Ley. Calo 

decia San Isidro de Sevilla "La Ley debe ser honesta, justa, posible, -

conforl!Y-' a IJ naturaleza y a las costl.llbres patrias, conveniente al 1~ 

·gar y tjerrpo, necesaria, Gtil .. " 

La Justicia se nos presenta entonces cano una virtud, que se incH-

11,1· a dar a cada uno lo que Je pertenece, y estar en un plano equitativo, 

q\J\) hayc1 igualdad en todo. Esto quiere decir, que para todos debe siem

r;-.-. dn existir W\ trato igual, cano lo menciona Marqadant en su libro1 

~ el sabio mt>rece igual trato que el carpintero. Habiendo justicia -

pensamos así, que el Dereho nos proporciona una sequridad. Eh el caso -

por ejenplo de que se nos despoje de alqo propio, sin causa justa; irwne 



diatamente exigilOCls la protecci6n de la ley, para que se nos restituya 

lo que nos pertenece. Cuando se nos haya regresado lo requerido: conf i~ 

rEllDs sienpre en las Leyes, pues nos dan seguridad. As6 pues, si lo ju_!! 

to y equitativo es tener lo que nos corresponde, sin llevar nunca venta 

ja con nadie. 

Pero cano en todo, sierrpre surgen conflictos, y se da el caso tam -

bién entre la Justicia y la seguridad, y caro lo menciona· el Filósofo :y 

Socio16go Reca~ns Siches, que cuando esto sucede, nos encontramos ante 

une aso "superlativamente democratico".Ya que por una parte el fín su -

preno del Derecho es la realizaci6n de la justicia, y tcxlos los valores 

por ella .inplicados. Porque cuando el Derecho cllllple una finalidad, lo 

justificanos ante nuestra conciencia. Pero que pasa cuando no súceden -

asI las cosas, porque es nanento de hacer notar que ningún orden jurídl 

co positivo- en tanto que es obra h1i11ana-·resulta absolut~nte justo. 

A lo !Ms que se puede aspirar es a un Derecho relat.iv~nt.e just:o,-

en la medida de lo posible y de lo variable. ·con esto se dedl.J\.."'e que ni~ 

gún orden jurídico positivo, ha sido perfectamente justo, ni nunca lo -

ser:i. "Si partiésemos pues de aquella premisa habrS.amos de declarar H

cita la desobediencia e incluso la rebeUón contra cualquier régiirera j~ 

ridico-(iositivo, porque contiene algunas injusticias, o, por lo menos, 

da lugar a algunos efectos no canpletamente justos. Esto equivaldta a -

predicar la anarquia y a producir el caos social, con·tcxlos los horro -

res y con todas la~ angustias que ese desorden provocaría, sobre todo, 

uná total carencia de certeza y dEi seguridad en nt.iestras relaciones so

ciales, y, por lo tanto, Wla situaci6n de temor p.inico, de riesgo cons

tante y de predan.inio de la fuerza bruta o de la.Etucia pérfida. 11.2 

De esta manera debemos de aceptar 'que el orden juríd~co positivo, -
.. ,: : . 

habra de contener algunas injusticias, o por lo menos alqunas realiza -
'l. luis R•casfns Stch4s. lntroducctdn 11 htudlo dtl Dtrecho. Tercer Edicldn. Editorial· 
Porrú•, s. A. Pl9l111 137, 138. 
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ciones defectuosas de las exigencias de Justicia. 

Pero hasta donde se debe tolerar esa injusticia, del orden pol!tico 

d~be de existir un límite, si bien es cierto que existen esas injusti -

cias por las imperfecciones del Derecho positivo, este misroo no debe de 

dt'COnocer la dignidad de la persona h\Jllana, ni f:antloco negar las liber

tades ~sicas COOIO son; de pensamiento,y concierx:ia, de decisi6n sci>re 

los asuntos privados, de locomoci6n, etc., que haga de los harbres es -

clavos al servicio de un airo, público o privado, del Estado, del parti

do. El gran poeta drámatico Schiller en cuanto a esta probledtica pla

neada, tuvo una brillante expresi6n en su drama de Guillet'IOO Tell, •uc1 

El poder de los tiranos tiene un límite. Cuando el oprimido no logra en 

ninguna parte hallar justicia, cuando la ca1:9a se hace insoportable, E!!! 

tonces mira al cielo con .ini.IOC> confiado, y hace descender de alll sus -

dm·echos eternnos, que bri 1 lan imft.ltables e inviolables cano los astros 

mistros. Entonces vuelve de nuevo el primitivo estado originario de Nat~ 

raleza, en el cual el hcrri>re está situado frente al halt>re. CaTK> último 

l!'l>Clio, cuar.do ya oo se dispone de ningfu¡ otro, se ac\Xle a la espada". 

Nos dice el profesor OVil la Mandujano, en su teorla del Derecho que 

"por ideología de justicia, hay que entender una tana de posici6n fren

ti? a una situación determinada. fundada en un sistema de valores". 

El flont-re defiende esos valores a tra~s de un Derecho positivo, que 

procura resolver los conflictos que se presentan en las relaciones so -

r.ial~s. EfcctivanP-nte se habla de procurar, tratando as! de dar seguri

dad y certeza, el Derf:!Cho debe dirigirse y darse a quien lo merec;e, por 

CJllL' eso es lo justo y equitativo, dar a cada quien lo suyo, sin ganar -

ni buscar ventaja. 

Entendiendo ya el concepto o ncx:i6n de lo que es la justicia y equ! 

dad, corrpre~emos mejor a nuestro Derecho positivo, que a traws de -

sus dispo6iciones jurfdicas se establecen o CCln&iCJMn supuestoei que noe 



guian u orientan a adecuarnos a los misrros, o por el contrario, que si 

nos adecuamos a esos preceptos incurriremos en un ilícito. Por ejemplo¡ 

en la Constitución política, que es nuestra nonna suprema encontramos -

en su artículo 2º que dice "Esta prohibida la esclavitud en los Estados 

Unidos Mexicanos. U:>s esclavos del extranjero que entren al territorio 

Nacional alcanzarM! por ese solo hecho, su libertad y protección de las 

Leyes." 

Poderros observar en este artículo de nuestra Constitución, que se -

eleva un valor fundamental para el hO!lbre, es decir,gue busca proteger 

sus intereses, y la libertad resulta una valoración por esta razón que

da consignada en un precepto jurídico, que a su vez lo contiene je.rár -

quicamente la norma Suprema. Otro eje111>lo lo encontrarros en el artículo 

4° de la misma Constitución., "El varón y la mujer son iguales ante la 

Ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda 

persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e infonna

da sobre el nGmero y el esparcimiento de sus hijos ... " En primer lugar, 

observamos que se menciona una igualdad, para ambos sujP.tos, que se t.ra 

duce a decir que nuestras leyes son justas y equitativas. En segnnd(' !!! 

gar esta misma disposición establece una serie de derechos, que el han-

bre debe de disfrutar junto con SlJS demásmiembros de fami 1 ia corro son -

el derecho a la protección de la salud, a una vivienda digan y decorosa 

y 1 aprotección a los menores. Importante resulta la comprensión de to-

dos los valores del harore, que quedan adheridos a un ordenamfonto jur.f 

dice. o sea que la voluntad del hanbre queda estampada en esas disposi-

ciones, porque precisamente eso le interesa, y lo que le interesa t:iene 

que guardarlo cano un tesoro, que no debe de ser ultrajado porque repr~ 

sent.an sus valores com:> lo son: la libertad, la dignidad, la propiedad, 
....... 
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etc. Claro está que todo esto lo lleva a cabo el Estado, pero fincandose 

en las Bases del Derecho. Lo referente al Estado, queda cai¡:irendido en-



puntes postt!tiores, pero C"OOSidE>ro iqlortante mencionarlo aquf., única y 

exclusivamente para ver la re\aci6n que guardan todo& estos elementos -

del Derecho. En efecto tock> esta virrulildo, pero st puede realizarse \SI 

t>Studio irmpeudiente de cada uno de el \os, tdtandose de conceptOG, de 

6rganos jurldicos, de cualquier rama del Derecho, etc. La finalidad de 

analizar los conc:ept:os va enc•inada principallll!nte, para entender su -

ccntenido, •si al ~ender de lo que 1e tr.U poder aplicarlo can Cle! 

teza, o al tratar de ello ro tengmiog v.cilacianes ni dudas de lo que -

est.ll& plantMnl'Jo. 
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En todas las l'OCiedades h\IM!las se ha presentado el fen6meno jur.t -

dico. Ceno ee ha venido llll!nCionando en puntos anteriores que el Derecho 

ea producto del hcnt>re, creado precisamente para la requlaci6n de sus -

relaciOMea intertullnas. LI earacterlstica principal del Derecho es su 

coactividad, es decir que toda nonna jurldica establea! wia sanci6n. El 

profesor OVilla Mllndujano, 111enCiona en su Libro Teorla del Derecho que 

•Le sanci6n no debe c:alfwdirse ccn la CX11CCi6n, pues la sanc~6n es una 

cxmecuencia que existe en el 8\lpU!!sto y la coacci6n constituye la apl,! 

aici6n foruda de la unci&i. • 

Sigue 111eneionando que en estricto sentido no existe una distinci6n 

·esencial entre ex>acei6n, coactividad, coerci6n, coercibilidad, coercí -

tiv.idad y sanci6n, puesto que tienen la misma caractedstica genérka -

del Derecho en distintos tipos de normas jurldicas y el prci>lerM es tP.! 

lllinol(Jgico. El oriC)efl de la sanci6n es de car.kter religioso, que sign_! 

fic6 pena y recarp>.rma, casticp a una mala acci6n o premio a una bl.l"'nn

acci6n. El desenvolvimiento del concepto lo hubi~6 en el plano i•iriP\c:o 

y esta f~a lleg6 a constituir~ cano una garantía fllll el C\i!ipliJniento 

por parte de los halt>res rr.specto a las prescripciones del Derecho. En . . 

la actualidad la sanc:i6n representa la efectividad del Derecho. 

La sanci6n COlllCtiva es el elemento caracterl~tico del. Derecho, lo. -

que lo distingue de los dem6J; 6rdenes normativos. El Derecho se distin

gue por su coercibilidad enpleo de. la fuerza. Al .mencJnnar que el -Dere

cho es. wi orden COICtivo, queremos decir,. que su fwici6n especial es r! 

glamentar el mpleo de la fuerza en lllS relaciones ent-re lns halt>res. -

En fln la sanci&I es lil ccneecuencia de los actos iUcitos, inpuestos -

por loa ..,_ bnlno& 

Es •1 cmo el halin luchll por proteger utisfactorianente todos -
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F\l'll intereses, depositando al aparato del Estado dicha atribuci6n de a

plicar la unci6n al sujeto que haya ido en contra de sua normas e in -

clusive haciendo .ftpteo de la fuerza, para aquel \os que no acaten las -

djsposiciones juridicas. 

La sanción entone-es qupda enterdida CCJl'O el medio de que ae sirve -

rl Dl•n.-cho pa1a prOVOC'ar Wt CX11pJrt1111iento de acuerdo con lo que ll mi! 

mo est.1b\ece y en caso de que no se logre dicho ~ento le iecJu! 
d Wla ronsecUP.rria: La sancioo, que se dirige a ocac:ionar un dar.o en -

\a esfera de los intereses Cpropiedad, ~ibertad y vidal del infrector -

de las nonMS jurldicas. · 

Ahora bien, existen otro tipo de sanciones, cono llOl'I las aociales, 

p:?ro antes de entrar a este terreno es oonveniente recordar que, no cb! 

tante de \o dicho anteriormente, de que existen una aerie dé elementos 

que guían al horrbre a un determinado ~rtamiento, para no ir en con

tra de lo establecido por esas normas, imependientanente de todo esto 

se pic.>scntan otras circ:unatarrias. Existen terdencias que iJlpulsan al -

hmt>re a contravenir la costlll'bre y la Isy. Porque no podemos negar que 

estanoo revestidos de c:ostll!Ores. Entonces al lado de los factores que 

nós llevan a ajustar nuestra conducta a las normas, tales cano las eXi

qencias de la rora l y de la tradici6n y las recatp!nsas pasitivas para 
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l IP.v-tr a r:abo la conducta que de uno espera la sociedad, tales cmo ce

lebridad, prestigio econtimico, existen sanciones exterM& para los trens 

CJresot<>s de las normas soci11\es. 

En téminos CJel')el'ales existen las siguientes sanciones: 

L1 ritFculo 

La suspensilín t~al de un 111iellt>ro del grqio 

La censuril 

La eJCpU lrli 6n de 1 CJl'\flO 

J, lt1~ar1> A111tr1 'fr•1 Soclolotft Oua.a ldtch111 l11ftort1I '"rile SA 'ltfN 216 



las pecuniarias 

los privativos de la Libertad 

la privativa de la vida. 

las unciones se correlacionan con los CJEW06 scx:iales en los cua -

les operan de la 11i9\1iente foma: cada ~ social dispone de un coo -

junto de sanciones que ~a los transgresores de las normas del 9~ 

po. 

En un grqx> informal, los mieabros del miSlll> pueden inpJner diver -

ua sanc:icnes, a las que violen sus normas, y puedan consistir en; el -

ricUculo, la burla o bien la expulsi6n del grt.1l0. De esta fornla mantie

nen el orden y respeto del grupo, y cada uno de ellos sabe a que puede 

hacerse .creedor si no respeta dichas normas. 

Una a.presa, es una organizaci6n formal, en la cual tmi~n se f.!s -

tablecen normas, que consisten en castigos definidps para los que tran~ 

greden las reglas de la Ccmpftla y pueden consistir en ser suspendidos 

e inclusive cesarlos. 

En Wl Sindicato por ejeq>lo, cuando su.e; mienbros comet.en alguna v1~ 

laci6n a las normas de ese grupo social, pueden ser expulsados definit.!_ 

vamente. En alCJUllOS paises la conducta iMl:>ral de un abogado ~rita la 

suspcnsi6n o baja, la exclusioo de la actividad profesional. L1 iglesia 

tallt>ién inpone sanciones cooo por eJE!llfllo la penitencia, la amenaza del 

castigo eterno, etc. causarAn efecto estas. sanciones rP.ligiosas, para ! 

quellos que tienen una creencia de ideas religiosas. 

En todos los ejerrplos anteriores, cada uno de esos grlqX>S sociales, 

elaboran sus nonnas, con sus respectivas sanciones df! acuerdo 11 la la -

bor o actividades a que se dediquen, es decir las sanciones que esten -

determinadas Jlilra un grupo concreto no podrln aplicarse a otro distinto 

pcr ej..,101 IM unciones de una organizaei6n fonna l _c0ipresa1 , no P!! 

ckln. ser apUcadu a tl'l grupo infor11111l (grupo de •iCJOlll punto que ca-
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d:i una tjene su motivo de ser, porque van de acuerdo a los intereses que 

se protejan de todos los mient>ros del grupo. Ninguna de estas sanciones 

puede ser ai>Ucada por la fuerza, t..,oco pueden .in¡loner unciones fleC!! 

niarias, ni privar de la libertad etc. Son no?lllls que tienen cano fina

lidad 1111n~r el orden del gn.p> Wlica y exclusivamente a ese grupo d! 

tenú.nado. 

En el caso de que un mient>ro de un grupo eocial no respetase las nor 

mas al cual pertenezca, se le permitiera seguir dentro del mismo sin 11!. 

cer efectivas sus sanciones, resultarlan sin valor alguno dichas sanci2_ 

llt'S, y no existida el llllnimo temor a esas nonnas. En c:antlio a cualquier 

trabajador en el caso de un eq>leado o de un Clbrero le va a preoc:upar -

de sobreNnera que en su reglamento exista una disposici6n que establt!! 

ca que con tres retardos ccnsecuti'll09, se le descontarA un dla de trab!. 

jo, no se trata de ninguna manera de una sanci6n pecuniaria fque sola -

~nte la puede establt"Cer el Estado) pero si le va a afectar, puesto que 

se reducirA la cantidad del pago de su salario. Por esa raz6n proc:urarl 

Ft>r runtual en su trabajo y no dar motivo a esos' descuentos que le afl!!! 

tan no tan solo econ6mir.amente. 

La efectivjdad de estas sanciones sociales ayuda a que los mient>ros 

de cada gropo mantengan un determinado orden, respeto, C1.11Plimiento de 

i::us del-eres, etc. Podemos observar entonces que resultan de &l.IM in¡>or

tancia todas las sanciones sociales, porque cada una tiene su raz6n de 

sPr, y nadie puP.de esc-apar de e 1 las, ya que todos estanos sujetos a las 

mismas por pertenecer a un qrupo social. Claro estA alCJUMS personas -

puroan pertenecer a dos grupos o mh y cada uno de e11Cl8 distintos fre

ligioso,' politico, etc.) por la func:i&l que deseilfJeftan, entonces ese S,2 

jeto tomarA en cuenta cada una de esas sanciones y asl eequir siento -

miellbro de esos grupos. 

se tendrln que at'l!ptar sin reaerv.i dichu aancionet1, y nunca se ~ 



dd. justificar que por pertenece?" a un grupo detenninado, no se le deba 

aplicar algwla sanci6n. Por ejerplo Wla persona que realiza actividades 

poU.ticas, y descuida su asistencia al g~ infonnal que pertenece le

quipo de Foot booll , independientemente que sea Wl buen el8111!nto, pero 

resulta indispensable para el otro grupo, al cual les afecta sus cons -

tantea i.nasisteR:ias se ven en la ilrperiosa necesidad de expulsarlo del 

grupo, para buscar una persona que cubra su lUCJar, y sea responsableª!! 

te el misnD. Aunque aquella persona no este de acurdo, porque quiera S.!!, 

guir perteneciendo al.equipo, ai.n¡ue justifique su inasistencia con to

dos los ndent>roa del grt4>0, explicando su ausencia, esto no inpide que 

e 1 grupo anterior haya Sufrido varias derrotas por causa ~l. Es asi 

e.ano de.se un grupo informal hasta la mis alta orqanizaci6n formal ela

boran 8Ull JlOZla8 dotando\ .. de sus deteminadas unciones, para lograr -

111antener un jmto equilibrio de esoa gn¡a¡. 
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3.2 fL ESTNX> a:K> GRUPO &X:IAL 

IDs gnipos scC:iales illponen sus ....:iones, para to.tes loe tranagreeo

I'etl de lu nonu del !limo. Pero ro ·~ la 1111en1ZA de estas uncio -

nea· evita la canducta MtinDPllltiva, ai.nque desde luego ejerce una cierta 

pnsi6n IObre el ca1p>rtallliento tu.no. 

El estado as> grupo Social, ea el Cinic:o que puede MrVine de la 

fuerza flsica para iq:ioner el orden y la confomú.dad. Este 6rgano a trav& 

de la illflO&icH'Jn de diversas sanciones que van deade las pecwiiarias y de 

la privac:i6n de la Libertad hasta la pena de nuerte. 

Pero atm uI, con la ilp:Jeici6n de toda estas nor.s juridicas no me 

puede evitar la corducta antinonativa, ClCllD ya ae 11e11Cian6 anteriomente. 

No cbstante al existir toda W\ll serie de elaent:cs que indlJcen a que el -

hont>re se ~ de acuerdo a las rormas existentes, creadas para llllnt:! 

rer en todo lo posible el orden social. Mis 1in 9lt>ar90 5'*8isten ciertas 

tendencias que ~lsan al ser hl.IMllO a contravenir la ccstl.llt>re y la tey. 

Rt>Sulta necesario entorx:es, adecuarnos a 106 factores que llevan a a

justar nuestra conducta a las normas, curpliendo con las exigencias de la 

noral y de la tradición asr como de las 1ecutpe11sas poei.tivas para llevar 

a cabo la conducta que de uno espera la sociedad. Esas reoanipensas se tr! 

ducen en: celebridad, prestigio econ6nu.co, para aquelloe que hayan ajust! 

do su conducta a tales normas. 

El Estado afronta dos fonnas de Nrdo Autocdtica y DeflDCrlitica. En -

la primera, intenta controlar mediante sanciones una gran parte de la ea-

· fera social relativa a la corducta hunana. En la segunda, eanciona a un -

conjunto red11:ido de actos prohibidos u ordenados. 

Aunque la gran mayoda. de los halbres, tratan de lbtenerce de violar 

las normas jurtdicas, sieftJlre existen ta les violaciones, pues indeperdien 

teÍIP.nte ~~o conozcan la 1pliQCi6n de tales 1111:ionN, no se de-
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tienen llegardo a fiMlmente a una cooducta delictiva. En esta hi.p6tesis 

ae puecle cilservar, que el conjl.U'lto de N11Ciones estauqes no resultan una 

fuerza aotivadora suficiente para oontrolar la ·conc!ucta hllll!lM y lograr -

la amcnla social. 

Pero \'elllDS ahora la relac:i6n del Estado con el Derecho. Si bien es -

cierto que el Estado cano grqx> aocial, es el Qnico que puede servirse de. 

la fuerza f1sic:a, para uf illponer el orden y la conformidad. Y a su vez 

el Dercho es el conjunto de rmmas juridic:u, que regula la conducta h!! 

11111'111 a través de la sarci6n COi!llctiva, siendo úta su caracterlstic:a pri~ 

cipal, aunrp! cono ya ae ana liz6 tant>ifn que no se deben confUndir la san 

ci&l (carwecuenc:ia que existe en el aupaesto de la noma) con la C01CCi6n 

laplicaci6n foruda de la sanc:i6n), pero ya l.raido& estos elenentos, ·CC>n! 

tituyen la eficacia de la norma juridic:a. 

Resulta entonces que el Derecho Pc&itivo, es la voluntad del Estado. 

Peto que entendemos por Estado, t::l soci6logo _Luis Recasens Siches, nos -

dke "que aparece oomó la organizaci6n pol!tica suprema de una carw.midad 

o de WJa colectividad, mediante un orden de normatividacl Ífll>Ositiva, que 

tiene un lnbito o cairpo especial de validéz (territorio, Cfln dimensiones 

de autonanla o autarqula, la cual algunos SUE!len 1 lamar Sr'"eranial. 

El Estado tiene un poder supremo, esto significa que no oolo quier.e 

ser !Ms fuerte que los débi tes, sino mh fuerte que los irás fuertes, po! 

que tendrl que ~idir para la resoluci6n de los conflictos que se den -

ro ·solo e11tre los éiles, siro entre Jos IMs debiles y los irás fuertes, 

y tant>i&i entre los nucho m:is fuertes. Este poder es el qur crea o acep

ta y canvalida el orden nos:mativo, y el que· ?jerce el monopolio de la C2 

erci6n para salvaguardar eae ordo!n nol"llllltivo. 

Este orden nor1111tivo, suele ser el orden judcti.co, el orden nor11111ti

vo ri99 w. deteniNldo territorio y para las 991teP que integran Ja·~ · 

nidld que• OOJlnluda politieamente 9l forma de wa e11tado. 
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Pt>r Virtud de esto, se dice que el estado oonsta de tres c:arp:inentes: 

l'Oder Pcibuco, Orden NorNtivo y el Pueblo. Pero se reduce a uno soloi que 

es la Qf9anÍzaci6n poUtica de carlcter a>ersitiw, la cual se proyecta en 

dos nitos de validez 1 territorio y pll!blo). 

Enfoca111lo11os extric:twnte al upecto jurldiex>, el estado pMde apare

cer C'CllD el arden de derecho positiYD fOZ1111llnente valido y__.. vigente 

de hecho. El orden jur1dico valido no es algo quieto y estJtico, sino que 

es algo sujeto • procesoe de rencw.aci6n y de Clnbio. 

El eaUdo txlllD ordenaci6n jurldica no es un producto llligico, que se -

haya producido .por arte de enc.at.tento o ail~te. sino que es une 

eepecie de precipitado o de eicpnsi&t nr:m.tiva de hechDe de la vida so -

cial. 

En w, es el result.-do de un conjunto de fer61eim reales de inteqr! 

ci6n colectiva con un especial sentido a Aber: con 1m sentido poUticor -

oon el sentido de CJr911nizar un mando ~ de carkter legltilllo. 

El estado es sienpre algo actuante y en reelaborec:i6n y cantlio, cuyos 

movimientos se producen por la acci6n de loa hechos sociales hiat6ricos, -

Nto es CClllO objeto de los fen6nll!li06 de une determinada realidad colectiva. 

Es asl cano el estado en tanto que ordenacion jurldico-positiva, se -

~rocluce inicialmente, se sostiene y evoluciona,. caduca y es sustituido. El 

Estado C'OlllO orden normativo, es decir cono derecho positivo vllido y Vi«Je!! 

te, esta basado mal"lt-enido y condicionado que tanbifn es reformado por un 

C"Oq>lejo de fen6nenos sociales. 

Para ,.,.le 1'> opini6n p'jblica IY1:Cie eficazmente c:arD poder social, es ~ 

et>sario que se c:ait>ierta en algo mSs que opini6n. Es necesario qlW' se trans 

fonne en acci6n1 es preciso que se tome .cmducta efectiva. 

Por 9tra Nrte el juego no1'1!1111 de la opini6n p(ibbca, COllD orientadora 

polltiCll de las deaieianes poUticas, y mn ello C(llllO configurador. del D.! 

1. L11is •te•""' Slcllf1. lntrMllCctdn al htll4to dt1 O.rtcllo JI, Ed. Edftort1l Porru1,S.A. 
P19tn• M7. 
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recho a tr~s del estado, requiere que por debajo de todas las discrepa!! 

cias entre \as varias corrientes, exista cano m!nimo un denaninador canún, 

ccnsitutdo por LWIB coincidencias fundamentales y por un radical sentido de 

eo\idaridad n1Cional. Es decir, por debajo de odas las oposicónes que sepa

ren a loa c;¡npos anta1J6nicos, precisa que haya un subsuelo carlin a todos -

el los, 9Cbre el cual floezcan lu diversidades y las pugnais. CUando no se -

da ne fondo caníin y los diversoe grupos se CXll'ISideran entre s1 en absoluta 

.insolidaridad, en polar antagoni&nD, prq>iamente en guerra escisiaies vir -

tual sin ucartel- que :'ª lo que acontece cuando hay escisiones hostiles por 

motivo d eraza, de clase eocial, o por cualquier otro que ~ hasta la -

ralz la ccnunidad nacional -entances, propimente desde el punto.de vista -

aocio16Jic:o, ya· no existe una neci6n o mejor dicho, no existe una CQ.l~'"tiv,! 

dad polltica, sino varias en latente prra reciproca, aun:¡ue por ir.ercia -

siga la apariencia de la maidad creada por el orden juridico' 

Y si los 9nf106 en que se ha escindido la canunidad son dos diamet.r111 -

mente CCl'ltrap.aestos y tienen sus fuerzas relativamentf' equilibradas, puede 

ocurrir que un audaz aventurero dé wi golpe de mano / se apodere del mando 

polltico. 

El i::&tado cano conplejo de fenCmenos sociales,no solamente se preocupa 

por tener wi s~stetM normativo, sino qllE' tant>ién actúi\ diramicamente en el 

mantenimiento y desacollo del Derecho en· todos sus grados. Si entendem:>s por 

orden juddico a la estructura jer6rquica de nonnais de cmpetencias, míen -

tras esta ViCJE'nte, nn solamente resulta un producto f6sil, por el contrario, 

resulta W1 niecnismo en movimil:"nto que va innovando y reformando ~lqunas de 

llU8 ·partes y creando nuevas normas. 

El Poder ~islativo y tant>ién el ra:J'llll!rtarlo poseen una gran esfera de 

facultades discrecionales par" dictar las nmmas cuyo establecimiento se -

le confiere. Aal s:iues, el problt!ftlll del porqué. dentro de todo el repertorio 

po1ible de deteminaciones que pemite la esfera de CCll11Jlttencia establecida 



que qu1~ra ser lllds respetuoso de la ley positiva e.xperimeta el influjo de 

la opini6n pGblica sobre las operaciones interpretativas que ha de realizar. 

Se entiende entonces que por debajo del orden juddko positivo fonna! 

mente v!lido y ac:k!nSs viqente, existe Ut'lll realidad que lo produce inicial• 

lll(>nte , que lo mantiene desp00s, que lo va reelaborando en lo sucesivo de 

rocido constante que lo mantiene desp.ll!s, que lo va reelaboranclo en lo suce

sivo y d ernodo constanlf' y que lo condiciona en cad amomento, todo esto es 

parte muy iirportante de l11realidad efectiva del estado. 

Es así caoo el estado constituye una realidad, carpuesta por dete.rnúJJ 

das conductas h\lllaMs, las cuales poseen un sentido especifico, y son l.u 

que crean, sostienen reelaboran y Cl.llf>len el orden juddico. El Estado es 

un conjunto de nodos de vida hwMna colectiva; pero la realidad del estado 

no consiste unicamente en esos modos, sino en elhecho de que tales nr:idos -

sean vividos efectivamente por los hontlres. Finalmente para que surja el -

Estadt1 precisa que se produzca la unidad del ordenamiento normativo, que -

sP obtit•ne mediante la organizacitin de las coop!tencias estatales según lo 

dctennin:tdo por el orden juridico, que a su vez la base fundamental de este 

orden juddico po~itivo, se produce y se apoya por un resultado de la volun 

tad soci1'1 prepo11d<m1ntc ~ estalece una unidad de mando. 

Para José J. Nadarse, "el Estado es la realizaci6n mbima de la Naci6n" 

Opina <¡\Je se puede crefinir corro una sociedad poUticanllnte organizada·, con 

it!d~~~ndencia nacional y poder soberano, que ejerce sobre toda la poblaci&l 

que h/lbita r.d lc>rritor.io propio. Esa capacidad de Iirponer su volutnad a -

t ooos los que viVMt dentro de un territorio Nacional (soberanla) y de rea-

1 i::clr su·· fines escenciales libre de interferencias extral\as, es to que dis 

lingue mejor el Estado de alguna otra forma de orcprúzacitin social, RCJiln -

Cualquiel'. otrr:i.t:ipo de asociaci6n imaginable carece de medios Llcitos 

rara inp:>ner coactivllml!tne su volutad, Un mienbro de una igleais, dP wi -
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club social o de un qremio, si deja de ~lir las disposicor.es sociales -

de la aqrupaci6n a que pertenece plede ser separado de ella, pero legalne!!. 

te puede iq>orersele por la fuerza el cuiplimiento de lo que desacate. 

En cant>io, el individuo .que viva en un Estado determinado estli obliga

do a acatar la vohmtad de ese Estado, cualquiera que sea la opinión que -

aua disposiciones le merezcan. Si una ley que manda a hacer una cosa u otra 

que prohibe al90, le parecen injustas o arbitrarias, tiene en prircipio que 

C111Plirla, a reserva de utilizar las vlas deroqativas o restitutivas o de 

su derecho, que otras Leyes del Estado le c:ooceden, porque &: otro nodo pue 

de serle .in¡luesto su CW1plilldento por la tuerza lkitamP.nte. 

En cuanto a las f\Xleiones del Estado no:lerno, &eq(irl opini6n de Nadarse, 

"es la inatituci6n aacial de mayor inp:>rtancia, por la utilidad y trascen

dencia de las funcicnea que realiza."2 Alquna de &tas funciones, es llf'V~ 

da a cabo por wia Instituci6n determinada, que no obre por el interés par

ticular, sino por el contrario , tanando consideraciones de utilidad o be

neficio colectivo. Tal es el supuesto fundamental de la acci6n del Eatadu, 

y entre estas funciones no lucrativas estlin: la ~tenci6n de la salubridQd 

e higiene públicas, la prestacif\n ~ servicios que no rinden de inmediato 

un provecoo prcporc1onal a su costo, como la instituc:i6n pública qeneral, 

el fomento o mantenimiento directo de bibliotecas, 111.lSE'OS, centros de in -

vestigaciones cientificas de estI~lc y desarrollo de actividades artisti

cas, el servic)o de correos, etc. 

Pero el mantenimiento cfol orden, es una de las atribuciones funda~nt~ 

les del estado, de iq>recindible necesdid para la coo:vivencia pac!fica . .f>J1-

sociedades conplejas, caracterizadas por la marcada c:arpetencia entre qru

pos y entre individuos de un mismo qrupo. 

La Mninistracion de Justicia requiere un tan alto qrado de mesura, im 

parcialidad y entereza, que urúcameQte del Estado, que representa a tbda -

la conuú.dad.n11cional, puede. y debe esperarse qu aplique la norma de Dere-
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cho para rcr:olver las contiendas de intereses y sandon.u- las faltas y los 

delitos, sin inclinaciones pc:rciales ni espfritu de venganza, sino con ecua 

nimidad d CJU1cio y ponderación razonable de las conveniencias generales. 

r.1 cst:id•) mcxlcrno ha ido cxtcrKlierrlo cada vez más su árrbito e influen

cia, pcr la delegr1dón de jurisdicción que otras instituciones sociales han 

ido hilcicndo E'll é 1, y por las funciones de arbitraje y protección, que las 

cC'nt inof"ncias sociales ~ conflictos en al.ITlE!nto jncesante, han puesto en -

su~ manos, cooo tercero en discordia con poder sci>erano. 

El e>stadn a su expesi6n lllc'is nimple y universal, es una sociedad poUtica -

Ol':)~nizada con el fin dí' conseguir el orden y la regulación de funciones -

iJ!f'resimiblE'!s a la convivencia de un grupo n\.Jlleroso y conplejo de hoobres, 

Sin esos dos rer¡uisitos rn!ni.mos y elementales del orden y el esp!ritu 

dP. esas rcgl;lacioms, así cono los m:x:Jos de disponerlas y también las for

mas r· prl.Y.'e'Jimlvntos empleados para crear los organisf!Ds que realicen ta -

les coSél'-'· vueclen variar; como han de Ci'UTbiar y de pasar los hCJllbres que la 

manejan, sin que por el lo la sociedad desa;?<trP.zca. 

r.s'.:os org<injsiros contituyer1 el gobierno del Estado permaneciendo inva -

riable E'n us forma sirrple de ordenación política de la vida social. 

Hegel P.ntre otros, afirman que finicamente en el Estado y por el Estado 

re.1líc.i el horrbre los más altos valores de su existencia, Opina J. Nodarse 

qui? existe una peligrosa exageración desde el punto de vista de Hegel, ya 

que el Estado Existe para el hoobre y no el hoobre para el Estado. 
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3.3 EL CXllTROL SOCIAL 

Es verdad que las sanciones ayudan a controlar la ccmducta de los mit!!! 

bros del grupo social, fonnan:lo as! parte del Sistema del Control Social. 

"Pero Control Social entendcreiros el conjunto de uornas sociales, asi

coroo las autoridades y poderes sociales que en diversos niveles influyen -

en la COlducta h\lllal'lél en sus espectos externos"' 

Resulta inportante recalcar que lns costl.lllbres son fundanm1talei;; en los 

nodos del oonportamiento colectivo pues van arrnigildas a las tradiciones.

su naturaleza es la misne de los hábitos ir.dividllilh!S, pero su origen, a -

prendizaje y transmisi6n son sociales. Aparte de que constituyan h.fuito::; -

oolectivos, entrañan tant>ién reglas o oomias de acción r1?gidas por valores 

eno::ionales y sociales. ·He aqui la inportancia de la co1-1turrbre, pm?s re11l.~ 

zan funciones principales oono son: formar un perfil psicológico y moral -

de una c:orruniclad hl.lllélna regional o nacional: por otra parte, est.ilblecPn -

sistemas de normas positivas o negativas para la regulación de las relacio 

nes sociales. 

Del misrro rrodo cano suele decirse que el hábito hace al hontire, las con 

.tunbres hacen a los pueblos, algo que los diferenc!a de los dem-Js y lr:m i

dentifica amsigo misrros. Con esto se pretende decir que existen diferE'n -

das entre los pueblos del misno tronco étnico, hasta las cl.istinta~ n.-gio

nes de un mismo pats. 

COITO por ejenplo las costunbres en los paises hispanomexicanos, no son 

las mismas que las del pueblo español de que proceden, ni en España tienen 

exac:tanente costunbres iguales a los catalanes y los vizca1nos a los gal lg 

gos y los andaluces. Cano tanpoc:o son iguales las costl.lnbres de los austr~ 

lianos, norteamericanos e ingleses, a pesar de su común origen histórko;y 

en Inglaterra difieren bastante las de los habitantes de la región de c;..-iles 

l. Leonardo Azuara Pér~z. SOCIOlOGIA. Sa. Edlcl6n Editorial Porrua,S.A. Página zas. 
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y las di:> los Escoceses. 

las costlllbres tienen una fW1Ci6n normativa, y en este aspecto sus mc>

dalidadt!s caraéter!sticas no var!an, es decir, que en todas partes halla -

llDS que las cost""*>res van encaminadas al f1n general de establecer y 1111m

tener determinados mtdos de 'CMduc:irse, que hacen posible la ccnaervaci6n 

dE? Wl orden social cualquiera y la armcnla cmvivencia dentro del gr~. 

En este sentido las normas de la CX1Stuim:e ofrecen l.S1 cauce fine 

y conocido Plll"ª el curso de la vida, individual y colectiva, con menos in

t."ertichlrt>re y tenor. C<l1IO la histori;a ms lo narra, lso CJnp:l8 prillli.tiws 

llevilban a cabo la celebraci6n de ritos tradicionales, y cada oost\llllbre, -

rito o c:crancn~a se acaipaftaba de l.S1 tab6, que condenaba su violaci6n con 

flP.MS gP.neralmente severas. 

Et conjunto de las pricticas o W10& BOCiales por otra parte, tienen -

tanbién una funci6n requladora. EntendeftlOS por practicas o U908 sociales a 

"los Mbitos populares de COfl1lOrtamie.nto en el trato de Cjel\tes o ante situa 

cioroes de roonor Íllp)rtancia en la vida diaria del CJCl.'10" .2 De esta 1119nera 

loF. uses o las prkticas sociales caiprerden millares de coet\llt>re&, algu-

"''e; de las cuales se refieren a modos de caner, de sal\dar y despedirse, a 

rn.lll"··r.:.·~.cs detal tes relacionados con el vei: .. ido y la cit'C\Wltanci.as en que 

dete1ininadil ind1.111er1taria debe usarse, o a las variadas manera!! y f6111Ulas 

~ cmport.amie>nto e:1 el trato sical con los ~s. En general, las fort111.s 

di:? conducta que ella prescribe contribuyen efectivamente·a suavisar ~as~ 

lad•)flo~S socia tes. Las reglas de cortes!a refrenan la violencia de los im

pu l'los, inhiben las vehrmendas pasionales y prestan una apariencia de cor 

dura y circunspec:ción a la c:ooducta, que viste bieo moralllll!r1te y hice apr_! 

cfo.ble al sujeto1. esto. resultAI iJlportante porque el dltseo de estinlaci6n ~ 

Cial es uno de los .n.ss fuertes moviles de la CXlt'lduc;ta del hont>re civi.liza

w. As! rel r.ujelo descorth m el trato, CJn!Cf'!lO y si.n lllir.U.entoe para '°" 
7. Jos6 J. llodant. DlctlllÍ Sede rdtctdn Mf•lco lZ, D.F. "1t111 226. 
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chlllis, nunca es bien visto y provoca reaccioi>s hostiles. 

las Costll!j)res que tuvieron trascerdencia vital para el grupo adquirí~ 

ron la categorla de preceptos de inexcusable acatamiento, se convirtieron 

en normas nr:miles. No oosntituyeron tan '1610 un mdo conveniente de haO!!r 

las cosas conforme a la tradición, sino que fueron ereg1das en deberes. E_!! 

tas costlJlt)re!. de cadcter obligarorio y se trato de justificar la necesi

dad de w observancia de acuerdo con ideas de bien y de ma 1 ; en sentido -

trascendente religioso. Proceder con lo tradicionalmente establecido para 

las cuestiones de alto valor para el grupo, ha sido si91t>re cbrar C"Ol1K> es 

debidci, ser mra t. 

Entre las cosas de trascendencia moul para los gr~ios h\Jlléll10s hM oc~ 

pedo si~re lugar preferent las relac:ioes sexuales y las obliq;iciones fa-

111iliares intimamcnt~ relacionadas con ellas, la lealt~d al grupo, la fidP.

i.idad del culto religioso y la observancia de las tra<liciones. 

El fiel curplimiento de las normas que taleG cosas n.'gulan conHtit11yl'.', 

seyljn el caso, el tipo de conducta 1oodelo para el gruprJ, lo !.!'.'.' "dei"JQ ser" 

o en otras ¡)alabras: lo que es moral. En cellt>io, es irvroral, no ob1a cc~io 

debe s,..,.,., el licencioso sexual, el libP .. úno, el qtJP renit!(ta de su fl? reli- . 

9iosa, el mal hijo o el mal padre, el que traiciona a su grupo o a su pa -

tria,e te. Per·o el valor moral de la norma rroral no es abr.oluto sjno rela

tivo, cxmsiderada caTD fenómeno cultural. Varfo con el t.iE!ll'flO y la circun~ 

tancia. Cosa!" que eran irrnorales en otros tif!lllX)s, hoy y¿¡ no lo son. y al

gunas iflllOralidades de nuestro tieqxi, en ot-ras eyocas pasal.Jan sin protc.>s

t.as, o por lo menos no eran muy mal vistas. l'or ejE:fl¡>lo la blasfemia dos -

siglos at.ds era innoral, hoy en dfa no pasa de ser wia demtración d'! 11111-

la educaci6n y groceda en el hablar:. Otro ejeq>lo lo teneiros c."Uandu el -

que mata o despoja dP sus ~rtenencias a otra persona, al mismo ticnµ> de 

incurrir en ac:ci~s delictuosas, falla tanbiEn a la moral. Pero si ae 11,! 

VII 11 cabo esta mi11111 dtúaci&I en tiempos de Guerra, las aecione111 no se COI_! 
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sick>ran i!Vl'Orales. Asr también el adulterio en nuchas sociedades, no tiene 

el mi611D qrado de connotaci6n imoral cuancb lo oomete el honbre que cuan

do es Calietido por la 111.1jer. 

La costunbre entooces, hace surgir al Derecho, o lo que es lo mi.&nD, -

el Derecho surge de la costurrbre. En nuestro Derecho COntenpor&leo, la CX!. 

tuntire es Wlil fUente para el misnD. En Inglaterra el Derecho ;emsuetllli~

rio tiene qrilll aplicaci6n y rige hasta en a&l.Slt.oe constitucimales. I.osc6-

digos civiles de aquellos paises que lo taMn del de Espai'la l'eCllJOOCell la _! 

ficacia juddica de la c:ost\J'lbre: "cuando no haya ley exact:anente aplica -

ble al putno c:ontr<:Nertido.ae aplicarl la coatwit>re del lugar y, en su de

fecto los principios CJl!N!?'•l• del aereého•. 

Es asf COlllO las CIDSt•gta, lb& tatl6es, los UI08 o pr6cticas sociales, 

la moral y el Derecho, constituyen los principales ~ormas de oontrol social 

de 1 a oonducta. 

De todas ellas la: m!ls iritx>rtante ha venido a ser la nonna de Derectv,

cuya calidad o condici6n no es, tal vez, mejor que las d~s en un orden - · 

jer3rquico de valores, pero la eficacia de la cual es mayor sil'I duda a'lguna 

p.ies su cuaplimiento es exigido por la socie<iad oon energía mayor que el de 

las Mlas ¡>efte~cientes 111 cualquier otro sistema nonretivo. Caro ya se -

~ociooo el Derecho y la Costlllt>re, formaban en la l'OCiedades primitivas 

\'1 solo y finico cuerpo de regulaciones, y este Da"echO consuetudinario es-

.taba inseparablen1ente unido a las creencias reli9iosaa y 11Drales. Pero la 

credr.nte CO!lplejidad de la vida social tra.jo llPiU'ejd la.diferenciaci6n 

di:> los canp:is de acci6n de estas.determinantes de la conducta. 

En tal virtud el Estado vino a tcuar a JIU amJa la f\ft:i&t de regular 

por medio de los 6rqanos de C]Cbierno, las instituclonetl"y relaciones de ,. 

los mlcnbreos de la sociedad donde por el conflicto frecuente de intere -

ses múltiples y antag6nicos, podrian producirse luchas y des6rdenes per -

turbadores de la estabilidad y existencia de 1 grupo. hpran entre ellas 
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laiegu1aci6n del uso de ésta, el Clll'Plirniento de los contratos y otras o

bligaciones civiles, el castigo de las faltas y delitos y otras cuestiones 

semejantes de in'portanc:ia social. 

En cuanto a la Naturaleza del Derecho, cano ya es sabido el Derecho ~ 

sitivo esta fomilado en Leyes y tiene cano caractedstica propia, que lo 

diferencia singularmente de las dernAs instituciones normativas de la ca"I -

ducta social, la comici6n coactiva de sus disposiciones. Si se viola un -

precepto noral o si se incurre en la inobset'Vah::ia de una costl.ll'bre, le s.! 

guen ciertas oonsecuencias desagradables en .tios caaos, pero en C)l!nU'al, 

ro ocac:ionan graves quebrantos personales. 

Mois sim eat>argo el cadcter obligatorio de las normas jurldicas, si -

traen consecuencias fatales OCllD pueden eer: La privaci6n de la Posesi6n, 

Libertad e inclusive de la vida. 

El carlcter social del Derecho lo encontramos en fwici6n de la scx:ie-

dad, se oocrprueba por las circunstancias que rodean el uso y disfrute de -

tres de los bienes m&s estimables para el halt>re: La vida, la libertad y -

la propiedad cano se menciona anteriormente. 

FOr otra parte nos encontramos ta!bi&I con polos opuestos1 cano son el 

Poder y el Derecho. El primero representa la idea de una potencia .arbitra-. 

ria no restringida en su ejercicio por la regla alguna. El segundo, repre

senta la idea de un sistema social en que el ejercicio del poder estA limi 

~do por un mbimo de frenos y contrapuesto, muchas etapas intermedias que 

representan transiciones del Poder al Derecho. 

La base fundamental del Derecho Justo es lograr la igualdad qeoeral · ~

te _la IA!y, la ausencia de privilegios en el estricto Sentido etim:>I6gico -

del t6l:Jllino. Solo asl los principios democr6ticos eociales de orqanizacim · .. 
del Estado, 11e hayan los sqiueet:ofl necesari08 para la vigencia efectiva de 

wi Derecho equitativo. 
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4. ~:L PRCX'F.00 LEX>ISTl\1'1\IO DE 111 INICIATIVA PRESIDOCIAL 

En el prirrer párrafo del artfculo 49, nuestra Constituci6n establece 

que el Suprerro PodC'r de la Fecforaci6n se divide, para su ejercicio, en -

LmTSil\TIW, EJOCl1I'IVO y JUDICIAL. Corro podemos observar dicho precepto 

consagra la teorta de la división de los tres Poderes. Resulta as! una -

institución polftica, proyectada en la Historia. 

"ART. 49.- El Suprem:> Poder de la Federaci6n se 

divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecu

tivo y JUdicial. 

No podrán reunirse dos o 1111§s de éstos Poderes -

en una sola persona o corporaci6n, ni depositarse 

el Legislativo en un individuo, salvo el caso de

facul tades extraordinarias al Ejecutivo de la U -

nión, conforme a lo dispuesto en el articulo 29.

En ningún otro caso, salvv lo dispuesto en el se

gundo párrafo del articulo 131, se otorgar~n fa -

c11l tades extraordinarias para legislar." 

"AAT. 29.- En los casos de invaci6n, perturba -

ci6n grave de la paz pública, o de cualquier otro 

que ponga a la sociedad en peligro grave o conflic 

to, solamente el Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las ~ 

cretar!as de Estado, ws Departamentos Admin1str! 

tivoo y ta Procuradurta General de la Rep!lblica y 

con aprobaci6n del Congreso de la Uni6n y, en los 

recesos de este, de la Comisi6n Permanente, podr4 

suspender en todo el pa!s o un lugar detel'.Tl\inado-



las garantfas que fuesen obstáculos para hacer -

frente, rlipida y fácilmente a la situación; pero 

deberá hacerlo por un tiellpO limitado, por medio 

de "prevenciones generales y sin que la suspen -

si6n se contraiga a detenninado individuo. Si la 

suspensión tuviese lugar hall~se el Congreso 

reunido, éste concederá las autorizaciones que -

estilne necesarias para que el Ejecutivo haga fren 

te a la situación, pero sin verificarse en tiempo 

de receso, se convocar!n sin demora al Congreso -

para que las acuerde.~ 

"ART. 131.- Es facultad privativa de la Federa

ción gravar las mercancias que se irT¡:iorten 6 expor 

ten, o que pasen de trlindito por el territorio n~ 

cional, así caro reglamentar en todo ti~po, y a!in 

prohibir, por motivos de seguridad o de policia,

la circulación en el interior de la Repúbli'ca de

toda clase de efectos cualquiera que sea su proc~ 

dencia; pero sin que la misrra Federación pueda e~ 

tablecer ni dictar en el Distrito Federal los im

puestos y Leyes que expresen las fracciones VI y 

VII del arttculo 117. 

El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso 

la Unión para at.rnentar y disminuir o suprimir las

las cuotas de las tarifas de exportación e imPcrt~ 

ción, expedidas por el propio Congreso, y para cr~ 

ar otras, as! cCJTO para restringir y para prohibir 

las importaciones, las exportaciones y el tránsito 

9.3 



de productos, artículos y efectos, cuando lo est.!_ 

me urqente, a fin de regular el canercio exterior 

la ecxn:nla del pals, la estabilidad de la prod~ 

ci6n nacional, o de realizar cualquier otro p~ 

sito en benefic~~.del pa!s. El propio Ejecutivo,

al enviar al Ccn}reso el presupuesto fiscal de ~ 

da .no, saneterli a su aprobaci6n el uso que hubi,! 

se hecho de la facultad concedida." 

Tena Rmftirez, dice que la divisi6n de Poderes no es meramente un. -

principio doctrinario, logrado de una sola vez y perpetuado im6vil: -

sino una instituci6n poUtica, proyectada en la Historia. Desde Arist§ 

teles hasta Montesquieu, dedujeron todos los pensadores a quienes pr~ 

cup6 la divisi6n de POderes, dedujeron sus principios de una realidad 

hist6rica concreta. "De la conparaci6n entre varias constituciones de 
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su Epoca y teniendo en cuenta el Esta~iudad realizado en Grecia, Aris 

t6teles diferenci6 la asanblea deliberante, el grupo de magistrados y -

el cuerpo Judicial. 

De las varias fonMs c:onbinadas que descubri6 en la Constituci6n -

Romana, Polibio dedujo la forma rni.xta de gobierno, En presencia de la 

realidad francesa de su época, Bodino afirmc5 la existencia' de cinco -

«:lases desd>eranta que por ser ésta indivisible incluy6 en el gobier

no legislativo. 

En presencia del Estado Alemán después de la paz de Westfalia Ru -

ffendorf distingui6 siete potencias s1.11mi irrperi. Y por último, infi -

riendo slis principios de ·1a Orgariizáci6n constitucional inglesa, .Jocke 

y Monte~ieu formularon la teorta Moderno de la divisi6n de Poderers"
1 

Antes de I.ocke, exisU:a 1a precx:upaci6n y la necesidad de especia

lizar las actividades, ésto es, a una mera divisi6n ael trabajo. Pero 

l. rpltpe T•na R1mfrtz. Derecho Constitucional Vlg4st .. (d. Ed. Porr!M Mil~. 19144 Plg. 212 



a partir d~ este doctrinario el 100tivo ele fraccionar el poder público, -

aWlCJue no desapar~e, pasa a ocupar un lugar secundario. Asi surge corro 

raz6n superior de dividir el poder, la necesidad de limitarlo a fin de -

ilrf)edír su abuso. 
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Por todo éslo la división de Poderes llegó a ser y continúa siend~ la 

principal limitación interna del Poder Público que encuentra su canpleme!!_ 

to en la limitación externa de las garantías individuales. S~'gÚn Inck~ -

"para la fragilidad hl.lllal'\a la tentación de abusar del Poder sería muy c:iran 

de, l'li las mismas personas que t;i-•11"11 PI poetar rk hn•:<11 1.," ,,,...,,.,,, l:livid"'' 

tmbi~ el poder de ejecutarlas¡ porque podrlan dispensarse en lugar d:? E! 

bedecer las Leyes que fonnulan, asi su inter~s privado, resultaría un in

terés distinto del resto de la comunidad, contrario al. fin de la Sociedad 

y del Estado. Una frase de fobntesquieu famosa hasta nuestros días cc~sa -

gra lo siguiente, "Para que no pueda abusarse de 1 poder, es p1·ecis0 que •· 

por disposición misma de las cosas el poder detenga al poder." 

Resultó así una garantia individual para Montesquieu y talli:iién Luck€·, 

la limitación del Poder PGblico mediante su división. 

Pues cono lo explican estos pensadores, si se com.entraríln dos pod~ -

res, no hc:lbria 1 ibertad. Necesariamente debe de existir C!H división, el'? 

esta forma se logra una limitación y no se piPrda esa l~rtad, misrM r¡ue> 

los inspiró por. la dram&tíca conquista de las libertades públicas, en que 

entieii6 su historia entera el pueblo inglés. 

El abso 1 uti smo de España y Francia donde e 1 monarc11 con d au)d lio de 

los nobles va quitando hasta el últillD vestigio ele las libertades canuna

les, In('"•,.t.en:;1 ~rende. la t.area de arranca?" el rey, 11no a uno, los dl'r~ · 

c~~s de la persona. A partir del siglo XIII, casi siete centurias Ulrdó -

en cons\IMise 1,:i·nbra, nero en la prÓlonqac:!a gesta hay jornadas que alca!! 

zan el M'bito de la ep:ipeya. 

51.! ird.<.:ia el brillante torneo con la Carta ~qna, lograda del re}' Juan 



· pot los \tarones, donde se asienta el principio que habda de infonnar -

al derecho público conterrporáneo: "Ning(in halbre libre será puesto en -

prisión, desterrado o muerto, si no es por un juicio legal de sus pares 

y conforme a la Ley del pais." 

Nuestra Organización Constitucional menciona la distribución de CCI_!! 

petencias, La primera es entre los Estados y la Federación, la segunda 

entre los tres Poderes de la Federación. 
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Respecto a la segunda se puede decir que los tres Poderes federales 

los dos primeros que enumera nuestra Constitución están investidos de -

poder de mando; el legislativo manda a través de la Ley, el ejecutivo -

por medio de la fuerza rMterial. El no tiene voluntad autónana, puesto 

que sus actos no hacen sino esclarecer la voluntad ajena, que es la del 

.leqislador oontenida en la Ley; f?stá desprovisto tan'bién de toda fuerza 

material. Sin en'bargo el Poder Judicial desenpefia en el juicio de Anpa

ro funciones especiales, que fundan la convivencia de darla la categoria 

de Poder, otorgada por la Constitución; mediante ellas, El Poder Judi -

cial se coloca al misrro nivel de la Constitución, es decir, por encima 

de los otros dos poderes, a los cuales juzga y limita en norrbre de la 

ley Supremi. 

Ahora bien, en cuanto al Poder Ejecutivo, que estA a cargo del pre

sidente de la República, estedesignará libremente a sus colaboradores -

innediatos, que son los Secretarios de Estado, y los actos que realicen 

~stos ser&\ en representación del Ejecutivo, por ~sto el Cínico respons!! 

ble constitucional de todos esos actos será el mismo Ejecutivo, f!ste ~ 

der tiene la facultad de ~nnvcic~r a sesiones extraordinarias, la de in! 

ciar leyes y, sciire tcxlo, por la facultad de vetarlas, adquiriendo asi 

cierto predaninio stt>re el IA!gislativo; que al final se '1ogra un equil.!, 

brio entre los dos. 

Son dos los prin::ipales Sistemas que existen: El Parlamentario, que 



es un s1stema europeo, naci6 en Inglaterra, y presUlll(! la existencia de 

part.idos organizados y una alta educación civica. Y el Preside1:cial que 

naci6 en los Estados Unidos, y se propaq6 en casi todos los paises la -

tinoamericaoos. México lo ha adoptado aunque con algunos matices parla

mentarios. Porque en el art!culo 92 Constitucional diCf!: 

"ART. 92.- todos los reglamentos, decretos, acuer 

dos y órdenes del Presidente deberán estar fi.rrmdos 

por e 1 Secretario de Estado o Je( e de 1 Departamento 

Administrativo a. que el aswito, corresponda, y sin

este requisito no serán ciledecidas." 

Quiere ent:OtY.:es decir, que el contenido de éste articulo, que sin -

la finna de loc Secretarios de Estado, no tendrán validéz dichos .1ct.cs. 

Al inicJ.o del estudio de este punto, se mendona el arLíciJlo cuare.!! 

ta y nueve Constitucional, en el cual se consigna la división de pod'i! -

res, cada uno ele éstos está limitado, para que no se pw:!da abusar de d_! 

cho Poder, y estan encargados de realizar diferentes fuociones, pero r~ 

lacionador. entre sí. 

Tanaranos en cuenta para el estooio de esta tésis, principalmente -

al Poder Iegislativo, que tiene la facultad de mandar a través de la -

Ley. El artículo ci.ncu<>..nta de nuestra Noam Suprema, menciona en quien 

se ~si ta tal l'OOP1 • 

ª1\RT. ·~l•.- el Mr~ ~islativo de los Estados

Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General 

que i:;e dividir.§ en dos C&naras, una de Diputados y 

otr¡¡ de SE>.nadores. •· 

"ART. 51.- l.a C.§mara de Ojputados se ccqx>ndrfi

de representantes de la Nación, electos r.n su tot~ 

lidad cada tres aflos. Por cada Diputado propiet;a -
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rio, se eligir& un suplente. 

"MT. 52.- La C!mara de Diputados estad integr! 

da por trescientos diprt.ados electos seq(in el pri!! 

cipio de votación ITl!lyoritaria relativa, mediante -

el sistema de distritos electorales, uninaninales 

y hasta cien diputado& que ser&n electos segiln el 

principio de representaciOn proporcional, median· -

te el sistema de listas regionales, votadas en 

circunscripciones plurinaninales." 

"ARJ', 56.- La CAmara de Senadores se caip>ndrl -

de dos mienbros por~ Estado y dos por el Dis -

t:z'ito Federal, electos directamente y en su total! 

dad cada seis años." 

Por lo tanto el Poder ~islativo esta depositado en un Congreso~ 

mra 1 que son all'bfts CN?'as (Diputados y Senadores) • Pero la iniciativa 

y formaci6n de•las IRyes carpet:e un1c::ametne a las que menciona el arti

culo setenta y uno de nuestra Constituci6n: 

"ART. 71.- El derecho de iniciar leyes o decre -

tos carpete: 

1.- Al Presidente de la Repablica; 
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II.- A los Diputados y senadores al Congreso de la Uni&11 

III.- A las Is}islaturas de 109 Estados. 

Las iniciativas presentadas por el Presidente de la 

Rcp(iblica, por las'1A!9isl11turas de los Estados o por 

'las di?JtaciorW's de los mismos, pasarln desde luecJO 

a comisi6n. tas que presentaren los diputados o los 

lenlldorel, • sujet:arln 11 loe trllnites que dnip 



el reglamento de debates.• 

Unica y exclusivamente los menciOMdos en dichas fracciones estAn -

facultados para iniciar nuestras leyes, las cuales deberoos de acatar ~ 

ra evitar conflictos en nuestra sociedad guardando un equilibrio en la 

misma, (Xles caro ya se ana1iz6 anteriormente, que se requieren forzosa

mente las reformas cosntantes para mantener un orden juridico, de acue.r 

do a nuestras necesidades, de ~sta forma jam&s · quedar.!í estatico el Dere 

cho. 
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Ahora bien, el proceso de formaci6n de las leyes o decretos !=O"ien

za por el ejercicio de la facultad de iniciar la ley, facultad que con

siste en presentar ante e 1 Con;¡reso un proyecto de ley y decreto. De· a

cuerdo al articulo 71 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos menciona aquellas personas que son las indicadas para intcrpre 

tar las necesidades del pa1s. 

Todas las demSs autoridades se igualan a los particulares, puei; ca

recen de la facultad de iniciativa, inclusive la Suprema corte de Just.! 

cia de la Nación, resulta un Organo id6neo técnicamente para formular -

ciertos proyectos de le¡, pero carece de dfcha facultad, pues caoo St! -

sabe ya, existe una carpleta separaci6n entre la función de Juez, que -

es.Wla interprete de la ley, y la del legislador, en la cual tiene cier 

ta inflUenc:ia el punto de vista del .autor de la inicJ.atjva. 

Resulta in¡losible aceptar que la Suprema Corte de Justicia en un s~ 

puesto, juzgari inparcialmente la consitucionalidad de una ley, cuyo -

· prOyecto ella misma hmiera formulado, seda algo incongruente. 

Asl cano las iniciativas de los particulares la Constitueión irrpU

c:itamente 10& rehcaza al otorgar el dereeho relativo tan s61o a los fun 
cionarios que~• el ye menciooado articulo 71 Constitucional. 

· ·cano t:ami~ en baH al AelJlamitnto de Congreso tana en cuenta dicha 

aitumcJ&i, r m 111 mtfculo 11 dilpane lo sigui~~· 



•ART. 61.- Toda petición de particulares, corpor~ 

cienes o autoridades que no tengan derecho de ini -

ciativa, se mandará pasar directamente por el ciud~ 

dano Presidente de la C&mara de la Comisión que co

rresponda, según la naturaleza del asunto de que se 

trate. Las Comisiones dictaminarán si son de tanar

se o no en consideración estas peticiones. " 

Felipe Tena Ramirez, hace una observación diciendo que "Aunque el -

Reglamento no lo dice, debe entenderse que cuando se admite una propos.!. 

.ci6n de particulares, la hace suya la Comisión para presentarla caoo i

niciativa propia, pues si se presentara cano iniciativa de particular -

·se infringiría el art. 71, reconociendo la facultad de iniciar a quien 

constituciona lll)ente carece de e 11 a. " 

De las tres cla~"'S de funcionarios que están facultados para legis

lar, es decir que gozan del derecha de inicia ti va, quF>da por demás jus

tificada la que corresponde a los Diputados y Senador€ , pues a ellos -

incuitie tal la función de legislar, cuyo comienzo está en· Ja iniciativa. 

Dentro del Sistema Federal, las legislaturas de los Estados tienen 

derecho.a formular proposiciones ante el Congreso de la Unión. Respecto 

ai Presidente de la República, nuestra Constitución lo asocia a la fun

ción legislativa al otorgarle la facultad de comenzar el proceso legis

lativo mediante la iniciativa de leyes y decretos. AtenGase así la div.!, 

si6n de Poderes y se reconoce que el Ejecutivo Federal está en aptitud, 

por su conocimiento de .as necesidades públicas, de proponer a las Cá~ · 

ras proyectos acertados. "De hecho son las iniciativas del Presidente -

de la. República las unicas que roorecen la atención de nuestras C.1maras, 

lo.cual se debe no sólo a la' infireparación de los legisladores, sino ... 

tarbi~ al acrecentamiento depoder del Ejecutivo."2 

2. Fe.11pr lene R1•frH·. Derecho Const1tucion1l.Viglst1111 [d. Ed. Porrúa SA Hé•. 1984 Plg. 286. 
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En cuanto a las iniciativas reservadas al Presidente de la Repúbli

ca, resultaalgo más que una sint>le iniciativa. Pues cuando el Pri.ner -

niandatario envía un proyect-.., t:le Ley al Congreso, en ejercicio ordinario 

de su derecho de praroci6n, la l.E!y votada por el Congreso es acto del 1~ 

9islatiYO c¡ue en su totalidad a éste corresponde, pues el autor de la .!, 

niciativa se redujo a poner en actividad al cuerpo deliberante, sin paf 

ticular en su resoluci6n. 

En canbio cuando ~l Presidente solicita la aprobación de algún nom

bramiento que constitucionalrrente la requiera (Ministros de la Corte, ! 

gentes diplanátiCOSP.tc.), del acto resultante son coautores el Presi -

dente que hace el llCJOOramiento y la C&nara que lo aprueba. 

Todas las iniciativas de ll?y presentadas por el Ejecutivo, 1Al9isla

turas de los Estados o varios mient>ros de las CMlaras pasaran a canision. 

I.as Clmaras se distribuyen en canisione& COlllO lo señala el articulo 66 -

del reglamento. Existe una tramitación que reserva la Constitud6n al r.~ 

9lamento pues dicho artículo' dice que las iniciativas pasan a Canisi6n. 

Y no resulta inconstitucional ¡xirque el Reglamento no puede alterar 

el trMlite que la Constitución dSiqna a las iniciativas privilegiadas.

Estas serían desde luego las del Presidente de la República, de las. le

gislaturas de los Estados y de las di¡:>Utaciones, RP.recer4n Gi(Jl'pre el -

estudio y dictamen de la Comisi6n respectiv~, para que posteriorrrente -

la CM!ara las ap~, l!Kldifique o rechace. 

En cuanto al trSmite distinto para las otras iniciativas seria cua,!! 

do se presentan proposiciones que no sean iniciativas de Ley, ¡x>r uno o 

más individuos de la C~ra, sin formar los que las suscriben mayoría -

de diputación, entonces se sujetar~n a varios tr4mites, los cuales con

sisten en presentarlos ante la C:imara, en otras palabras podel!Ds decil' 

que pi.iede o no admitir la discusi6n, pues resulta lmly irrp:>rtante. las -

iniciativas que se presentan ante dichas C4m!lras.o sea que sieirpre·con-
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sis ten en que la proposici6n se lleve directanente ante la Cámara, para 

que ésta decida si se admite o no a discusi6n. En cuanto a los presente_!! 

tados por los funcionarios que la Constituci6n les otorga esa facultad -

de iniciativa, éstos pa:>arán a Canisión. Pero con respecto a las propos! 

cienes que no sean iniciativas de Ley, se tendrán por desechadas. 

Dice Tena Ramírez que en su concepto "debe servir para tratar las -

propc;siciones, sean o no iniciativas de ley ·imanadas de diputados o se

nadores, que no integren diputaci6n, trat~ose de tales iniciativas hay 

un trámite previo, que no existe respecto de las demás y que estriba a -

Canisjón. Esto OOedece a la convivencia de no entorpecer la labor de las 

Canisiones con proposiciones que en concepto de la Cámara no merezcan ser 

tanadas en consideraci6n." 

R~iterando en lo que toca a las privilegiadas merecer/in sienpre el e! 

tüdio y dictamen de la canisión respectiva, y asI la Cámara las apruebe,

rooclj fique. 

Siguiendo con los articulas Constitucionales en la parte referente -

"I>.:! la iniciativa y fonnaci6n de las Ü!lyes". Respecto a los trámites que' 

deben observarsl' en la confución de una ley o decreto, cuya resoluc:i6n -

no sea exclusiva de wia de las Cámaras. 

'AA'r. 72.- Todo proyecto de ley o decreto, cuya -

resoluci6n nr sea exlusiva de alguna de las Cáma -

ras, se discutirá sucesivamente en armas, oosetv'!! 

dose el reglamento de debates sobre la forma, in -

tervalos y modo de proceder en las discusiones y -

votaciones: 

a) Aprct>ado un proyecto en la C&nara de su ori9(!n 

paza¡á para su discuci6n a la otra. Si ~sta. lo apr~ 

bare, se remitid al Ejecutivo, quien .si no ·tuvier~ 

observaciones que hacer, ~o publicarc'i imtediatamente. 



b) Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo t2 

do proyecto no devuelto con observaciones a la ~ 

ra de su origen, dentro de diez días útiles; a no -

ser que, corriendo este térnúno, hubiere el Congre

so cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso 

la devoluci6n debed hacerse el primer día Cíti'l en 

que el Congreso esté reunido. 

e) El proyecto de ley o decreto desechado en todo 

o en parte por el Ejecutivo será devuelto, con sus -

observaciones, a la C4mara de su origen. Deberá ser 

discutido de nuevo por ésta, y si fuese confirmado -

por las dos terceras partes de 1 número total de votos 

pasará otra vez a la Cámara revisora. Si por ésta -

fuese sancionado por la misma mayoria, el proyecto -

será ley o decreto y volverli al Ejecutivo para su -

pro11ul9aci6n. 

Las votaciones de ley o decreto serán nominales. 

di Si algún proyecto áe ley o decreto fuese dese -

chado en su totalidad por la Cfunara de revisi6n vol

ver.§ a la de su origen con las observaciones que aqué 

1 la le hubiese hecho. Si examinado de ,i;:>tJevo fuese a

probado por la mayor~a .absoluta de los mient>~os P"i~ 

sentes, Véilverá a la C&mara que le desechó, la cual 

lo tanará .otra vez en considcracilin, y si . .lo aproba

re por la misma mayorla, p.'\sarli al Ejecutivo para los 

efectos de la fracción al; pero si lo reprobase, no 

podrli volver a presentarse en el mismo periodo de s~ 

sionec. 

el Si un proyecto de ley o decreto fOP.=º desechado 
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en parte o modificado, o adicionado por la c&nara 

revisora, la nueva discusi6n de la C!mara de su o

rigen versará úniaiente sobre lo desechado, o so -

bre las reformas o adiciones, sin poder alterarse 

en manera alguna los arUculos aprooados. Si las -

adiciones o refonnas hechas por la c&nara re'iisora 

fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los ~ 

tC>S pres"1Jtes en la Cámara de su origen, se pasará 

todo el proyecto al Ejecutivo para los ~fectos de 

la fracci6n al Si las adiciones o refonnas hechas 

por la CAmara revisora fueren reprobadas por la "! 

yor!a de votos en la CM!ara de su origen, volver.in 

a aqul! lla para que tane en consideraci6n las razo

nes de ésta, y si por mayoria absoluta de votos -

presentes se des~haren en esta sequrda revisi6n -

dichas adiciones o reformas, el proyecto en lo que 

haya sido aprobado por an'bas C6nlaras, se pasará al 

Ejecutivo para los efectos de la fracci6n al Si la 

~ra revisora insistiere, por la mayoria absolu

ta de votos presentes, en dichas adiciones o refO! 

mas, todo el proyecto no volverá a presentarse si

oo hasta el siguiente periodo de sesiones, a no ser 

que anbas c&naras acuerden, por la mayoda absoluta 

de sus mienbros presentes, que se expida la ley o -

decreto s6lo con los artlculos aprd:>ldos y que se -

reserven los adicionados o refomiados para su ed -

men y votaci6n en las sesiones siguientes. 

f) En la interpretaci6n, reforma o deroqaci6n de

las leyes o decretos se observarAn los n,.u;mos trMI.! 
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tes establecidos para su fonnaci6n. 

g) Todo proyecto de ley o decreto que fuere de~ 

chado en la CAmara de su origen, no podrA volver a 

presentarse en las sesiones del año. 

h) La fonnaci6n de las leyes o decretos punde c~ 

menzar indistintamente en cualquiera de las dos C! 
maras con excepci6n de los proyectos que versaren 

sobre enpréstitos, constribuciones o i"t'uestos, o

sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales d~ 

berán discutirse primero en la C&nara de Diputados. 

il Las iniciativ~s de leyes o decretos se discu

tirán preferentemente en la Cámara en que se pre -

senten, a menos que transcurra un mes desde que se 

pasen a la canisi6n dictaminadora sin que ésta ri.!! 

da dictamen, pues en tal cano el mism::J proyecto de 

ley o decreto puede presentarse y discutirse en la 

otra Cámara. 

i) El Ejec."Utivo ~ la Uni6n no puede hacer obse! 

vaciones a las resoluciones del Congreso o de al~ 

na de las Cámaras cuando ejerzan funciones de cue! 

po electoral o de jurado, lo mismo que cuaooo la -

~a de Diputados declare qtie debe acusarse a u

no de tos altos funcionarios de la Federaci6n por

delitos oficiales. 

TantX>Co podrl hacerlas al decreto de convocato -

ria a sesiones extraordinarias que expida la Cani

si6n Pe.nnanente." 

Este articulo nos indica el orden de la tramitaci6n requtar de una 

iniciativa que pasa sucesivamente por tas dos Clrnaras. 
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Entrando ya en materia, sobre el titulo de esta tesis, y teniendo -

ya una antecedente y al mi&nP tierrp:> Wlll base para explicar el proceso 

y. ~l mismo tienpo una base para explicar el proceso legislativo de la -

iniciativa Presidencial de decreto que reforma y adiciona el C6digo Pe

nal para el Distrito Federal ·en materia de fuero Conún y para toda la -

República en materia de fuero Federal. 

R~sulta conveniente decir que el Ejecutivo present6 Iniciativas an

te la Soberanra del Honorable Corgreso de la Uni6n, CXll'I la finalidad de 

actualizar c:on sentido de justicia y equidad a la ley penal sustantíva 

para el Distrito Federal y para la Feder11ei6n. 

Pues en éste Mi>ito, reconoce el Ejecutivo que se aparecen núltiples 

y dolorosos problemas individuales y sociales, que es preciso abordar,

mejorando y actualizando las f6rmulas juridicas, en los t&minos que r! 

sultan del progreso de las diciplinas penales y partiCUlarniente cano ya 

se mencion6 de la equidad aplicada a las .cuestiones que cmprende el !'! 

red10 punitivo, en cuyo marco entran en juego valores tracendentes para 

el ser ..humano y para la canunidad. 

Los siguientes puntos de ~ste capitulo tratan sci>re el proceso le -

gislativo de las iniciatiws que present6 el Ejecutivo, cuya sesi6n p(i

blica ordinaria foo celebrada el 20 de Dicieat>re de 1983. Y su publica

ci6n de la aprobación de las mismas foo el 13 de Enero de 1984. Preseri

tando alqunos articulos que fueron reform&dos y presentados ca10 ejan - · 

plos en el último capitulo. 
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4.1 DIARIO DE LOO DEBATES 

En la Sesi6n PCíblica Ordinaria celebrada el 20 de Dicierrbre de 1983, -

ante la CM!ara de Senadores del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 

a las Canisiones Unidas Sequnda de Justicia, Sequroa del Departamento del 

Distrito y Segunda Secci6n de Estwios legislativos, fUé turnada para su -

estwio y dictamen la Iniciativa de Reformas a diversos articulos del C6d_!. 

qo Penal para el Distrito Federal en materia de Fuero CanCin, y para tod11 -

la Rep(jblica en materia de Fuero Federa\, que el Ejecutivo de la Uni6n en

vi6 a dicha c&nara. 

Esta iniciativa que propone el Ejecutivo Federal, forna parte de todo 

un conjunto de adecuaciones legislativas cuyo prop6sito básico es el de a

segurar una equitativa procuraci6n, aaninistraci6n e im¡:\.1rtici6n de justi

cia, que involucre corresponsablemente a las autoridades que tienen a su -

cargo este cometido por parte del Estado y a las demSs instancias de la v,4.. 

da social, as! caro a cada uno de los ciudadanos de la RepCiblica. 

En este conjunto de trabajos legislativos, que cooparten·e1 Ejecutivo 

Federal y el Honorable Congreso de la Uni6n, legitimados politiCilll'ente y -

constitucionalmente por la fuerza representativa que poseen arn.lOs po:leres, 

estan incorporadas las demandas y justificadas exigencias de la ciudadania 

de la naci6n, regogidas en un proceso democr.§tico sumamenle aJ11llio que al 

constituir una consulta popular es ya elemento orientador para procurar el 

perfeccionamiento de las nonnas dirigidas a la regulaci6n de esas activid!_ 

des. 

Al cotejar estas Comisiones, las demandas manifestadas en la Consulta 

Popular, con la respuesta que legislativamente propone el Ejecutivo, se a~ 

vierte que en efecto existe entre ant>as un juicio sobre la propia justicia 

mexicana, en el que no escatin6 la opini6n popular ni cdtica ni pondcr11-

ci6n scbre las instituciones encargadas de velar por la actninistraci6n, -
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procuracion e irrpartici6n de la justicia. 

El Plan Nacional de Desarrolla ha servido de elernE>.nto de referencia a 

la Iniciativa para concluir lo conveniente de revisar la I..egislaci6n Pe ._ 

nal y derivar de ello la eliminaci6n de tipificaciones innecesari~s y la -

inclusión de nuevas figuras delictivas que se han producido por las actua

les circunstancias en que vive la scx:iedad nacional. Las iniciativas no -

C1.111plen una actitud reformista, sino una transformaci6n cualitativa que pue 

de mediar entre el depotism:> y la anarquta, para instaurar la justicia y -

la equidad. 

Orientadas por estos criterios, las Canisiones encargadas de revisar -

el proyecto de refererw:ia, quieren dejar asentado que las reformas al CM! 
~ ' . 

go Penal pretenden modernizar la I.eqislaci6n obedeciendo al elevado prop6-

sito de garantizar al misno tieq>o al hatbre individual y al hcnbre soc:ial 

su desenvolvimiento dentro del conglomerado en forma digna y no cano obe -

diencia ciec;Ja a la seducci6n de la tbica, que en esta materia no pasa ·de 

ser en algunas ocaciones sino situaci6n temii.no16gica o llDda acadi!mica. 

Es por lo anterior que el cant>io legislativo sobre que se dictamina,· -

constituye a juicio de las comisiones que suscriben, parte de un proceso -

ir.legral de revisi6n que tiende a lograr siirultaneamente modernidad y equ.!, 

dad cCJ110 signos caracterlsticos. A este respecto conviene repetir los tér

minoi; expresados por el Procurador General de la República, en el sentido 

de que la nY.ldernidad se pretende en los conceptos que definan al delito, al 

delincuente y a las penas, y a la incorporad6n dentro del texto lec;Jal, de 

nuevas figuras delictivasi la equidad, por su parte, se introduce en las -

rC>formas al régimen de sanciones privativas y restrictivas de la libertad 

y las pecuniarias, asl COllD el que se dirige a los sujetos iniJ!llUtables. 

ror todo lo anterior resulta rruy intx>rtante darnos cuenta que en el Dia 

rio de los Debates se di&ciernen las reformas y adiciones, mencionlndolas 

por medio de una lista sin que tal orden obedezca a su 1"'JOrtancia. 
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Las Canisiones que suscriben al dictamen de primera lectura, toman en 

cuenta los más apremiantes pronunciamientos de la opini6n popular y de los 

especialistas en la materia. Estas Canisiones estiman que la din.!imica so -

cial inpone la necesidad de insertar !recientes revisiones y adecuaciones 

de los textos legales en materia penal, no solo porque existe una tendencia 

para la hllllallizaci6n de la 1egislaci6n correspondiente, sino tarrbién por -

la intirM vinculaci6n que existe entre los cant>ios sociales y la concept~ 

lizaci6n moral y juridica del delito, el delincuente, la pena, las medidas 

de seguridad y la rehabilitaci6n social. 

La iniciativa plantea asi, un mecanism entre otros, para acceder a la 

sociedad mls iqualitaria y democr~tica en la que el derecho es _un contrib~ 

yente, tant>~n entre m.ic:hos mecanismos nás, reconocieooo que las Leyes re

presivas son el Qltimo recurso del control social, recurso que ha de susten 

tarse en el ideal de una sociedad en que las desviaciones de sus miembros -

se entiendan como conductas excepcionales en el quehacer constructivo. 

Tales Canisiones advierten los airplios benericios que acarrea en lo g~ 

neral el conjunto de reformas, adiciones, modificaciones, derogaciones y -

cant>io de denaninaciones de Utulos y capitulas que contiene la IniciuU.va 

dictaminada, algunos de los cuales proceden del trabajo de las propias Co -

misiones y de las sugerencias incorporadas en Iniciativas de los ciudadanos 

senadores. 

Las Canisiones Unidas al recoger otros puntos de vista, tanto de técn¿: 

cos cano de Iniciativas de los propios senadores y demandas populares, es

timaron conveniente adicionar la Iniciativa con modificaciones a ellas y -

la introducci6n de otras no _consideradas en el proyecto del Ejecuti"o Ft'<.l~. 

ral. Estas, son las siguientes, Gnicamente se mencionarán los articulo:; que 

se expc:inen COllD ejenplos, y se analizarán en el siguiente punto, correi::pon

dientes al 4 . 2, que es la exposición de moti vos. 

Por todas las consideraciones de orden general y particular, expresadas 
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en el texto del dictamen que rinden las canisiones que suscriben, se ·perm.!. 

ten proponer a la Honorable Asanblea, la aprobaci6n del Proyecto de Decre

to que Reforma Adiciona y Deroga diversas disposiciones del Cfidigo Penal -

para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la RepGblJ: 

ca en Materia de Fuero Federal. 
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co de los hec~ sociales, los cuales incluyen relaciones intehunanas, o 

sea rel~ciones e influencias reciprocas entre los hCJTtlres. Consiquiente

ment.e, la Sociologia debe de estudiar desde las relaciones !Ms ei.nples, 

hasta los grupos sociales ~s oarplicados. 

Sj el eRtudio sociol6gioo debe de ser cienUfico, es ~ir .llevar a -

cabo un estwio analitico que proporcione una adecuada "carprensi6n" y -

"expliaci6n" de los hechos sociales, debenos enterw:ier el sentido y alcan

ce de esas dos palabras. Si los hechos sociales son hechos hl.lllanos hágilllO~ 

la diferencia de los fen6nenos de la naturaleza que t.ieMn Wl s~tido o -

aignifiC'AC:i6n1 I.a lluvia por ejfll!Plo, ea un fenáneno exp\ieeclO, por otro 

lado un hecho htlllaf\CI liene una dimensiCin social de sentido, por ejen¡flo -

e~ apr'.!t6n de manos tiene un;i respuesta de caiprensi6n. 

Es inp>rtante aclarar que la Sociologia no es una Ciencia norrMti va -

sino una c.iencia te6rica, porque se limita a estudiar únicamente los 11(> -

chos soclales tal y cano el los son. su finalidad es enlerélrse de cono -

es la scv.-iedad más no se preocupa de saber caro debe ser. Pertemce a -

la cienci~ del ser y no a la teorla del deber ser. Ahora bien. la filosofia 

social resulta la meditaci6n sobre valores e ideas normativas para la ac

ci6n de dirigir la colectividad, no supone de·niJ'l91lna manera r<star ni l~ 

gitimidad ni importancia a este estudio del deber ser. Pues resulta dif~

nte la pregunta sd>re la "re~lidad" y la pregunta sd>te el "ideal nonnat! 

vo" que son cuestiones diferentes pero anbas son por entero legit.inlils, e!l 

tonces hay que tener m..icho cuidado en no confundir estos tenias o sea 1 a -

filosofia so..~ial y ia soc:iologia porque la filosoffa social elatiora Utl<' -

doctrin~ cono ya se dijo sd>re los valores, ideales que cnjendran normas 

para la existencia colectiva, en rontraste con la Sociologia extrictamen

te que debe permanecer separada de toda consideraci6n filo:;6fica r;obre los 

ideal'i!s, se auxilia de ella para fundarse sobre bases s6lidar. por estor!: 

sulta ineludlble el estudio de la teorla del conocimiento de lo Social. -

concluyendo lo anterior la Filosof1a Social justificara el estudio de los 
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4.~ F.XI'1SICI~ DE t-l'.Jl'IVOS 

Lits Retornas al Código Penal que el Distrito Federal en materia de~ 

ro Común y para toda la República en materia de Fuero Federal se furdaron 

en los resultados obtenidos durante 1.a Consulta Nacional sobre Administra-

ción de~ Justicia y Seguridad Pública, llevada a cabo durante 1983, bajo los 

auspicios de la Procuraduría General de la RepGblica, misma que produjo una 

ant>lia expresión de opiniones conducentes a modificar la I..egislaci6n Penal 

en su~ diversos órdenes, incorporando nonnas que atienden a las necesida--

des del presente, asi cano a la evoluci6n de las ideas y de los requO?rimien 

tos de este árrbito legal, para mejorar la a<hinistraci6n df' la justicia (>:!! 

nal. 

I._:is Reformas al C6digo Pena 1 fonnan parte de un definido prognma de -

actualización del sistema normativo penal, dentro del· cual se cont.en;ilaron 

n\,Jl;'vas l~y>'ls org~nkas ele la Procuraduria General de la República y de ia 

rrO<"uniduria Gel'lf:!ral de Justicia del Dist.rito Federal y se actualizaron los 

Códigos PcMI y de Procedimir.ntos Penales, Federal y del Distrito Federal. 

Las Reformas al Código P~nal se sustentaron, en la Iniciativa preside" 

cial, en lns siguientes rubros. 

• Clasificación de delitos1 

·• ~:c l uyentes de Responsabilidad; · 

• Exceso en las excluyentes de Responsabilidad1 

" sustitutivos de la r>ena; 

• Sancifln Pecwiaria: 

* Dccaniso y pérdida de los ins~tos y obje~os relacionados con el 
delito; 

• Viqil~ncia de la autoridad; 

• Comunicación de circunstancias; 

• E><clusi6n de pena por razones de equidad; 

• sanciones atenuad~s en determinados casos de error o ignorancia inau 
perables1 -
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• eentos i.nprudencia les; 

• Perdón del ofendido o legitimado; 

* Prescripción; 

* Trata de personas y lenocinio; 

* Delitos canetidos por los servidores pGblicos en la administración de 
justicia; 

* Ejercicio indebido del propio derecho; 

*Responsabilidad profesional; 

* Retención indebida de pacientes, recien nacidos y cadáveres y otros -
delitos en servicios de salud y funerarios; 

* Delitos sexuales; 

* Delitos canetidos soore cadáveres; 

* Lesiones leves; 

* Lesiones a menores e incapaces; 
* Incunplimiento de Deberes alimentarios; 
* secuestro; 

* Tráfico de irenores: y 

* Delitos patriironiales. 

La H. Cámara de Senadores que fué la Cámara de origen, recibió la c:rnpa 

recencia del c. Procurador General el'!:? la República durante el período legis 

lativo de 1983, quien explico a!lq)liamente la base doctrinal, técnica, jurí

dica y social en la que se apoyó el programa de adecuación del sistema nor-

mativo de nuestro país, a fin de buscar en forma sistemática la equitativa 

procuración administraci6n e impartición de justicia, que corresponsaluil_! 

za a las ·autoridades que tienen a su cargo esta función y a los demás in3-

tancias de la vida social, asi cono a todos y cada uno de los gobernados. 

cano resultado de la Consulta sobre Administraci6n de Justicia y Segu

ridad Pública, cono ya se mencionó ·se produjo una arrplia expresión de opi -

niones conducentes a irodificar la legislación penal. Por 'tal rrutivo el Eje

cutivo presentó Iniciativas ante el Honorable Congreso de la Unión. Las e~ 

les ~ revisadas por las Canisiones y ex¡:¡resadas en el texto del dictamen 
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de esta forma se permiten proponer a la Honorable Asarrblea, la aprobllci6n 

del Proyecto de Decreto. 

Por tanto en la exposición de rootivos se expresan las urgentes necesi

dades de renovar nuestra Ley Penal. Adem&s el Ejecutivo está consiente de 

los múltiples probleTias tanto iooividuales corro sociales, por esta raz6n -

lleva a cabo dichas iniciativas, para trejorar y actualizar nuestras ~rma~ 

jurídicas. 

En esta parte (Exposición de Motivos), se explica el porque Wl articulo 

tiene que ser reformado, adicionado, abrogado, etc. Puede darse el caso de 

que una Ley tenga que ser abrogada o derogada, porque en un nonento deter

minatJo deja de temr aplicabilidad, o lo que se ccnsiqna en dichil noma ~ 

ja de tener inp::>r~ia para la sociedad. Entonces los funcionarios facul

tados para dichos actos, estudiar.in este problema y trataran de crear una 

IPy eficaz y al misno tienJX> actual para mantener nuestra s leyes vigentes 

de acuerdo a las necesidades que e>ciga la sociedad. 
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4.3 INICIATIVA PRESIDEt«:IAL 

La iniciativa fué originalmente estudiada por la H. cámara de Senado

res, considerando que recoqe algunos de los más apremiantes pronuncíamie!} 

tos de la opinión popular y de las especialistas en la rrateria. Estimó la 

C.§mara colegisladora que la dinámica social irrpone la necesidad de inser

tar frecuentes revisiones y adecuaciones de los textos legales en materia 

penal, no solo porque existe una tendencia para la h1J11anización de la le

gislación correspondient~, sino tanbi~n por la intima vincualción que exis 

te entre los caJTbios sociales y la conceptualización roral y jur5.dica del 

dt•lito, el delincuente, la pena, las medidas de seguridad y la r~ilit~ 

C'i6n scx:ial. 

Con estos criteriO!> · ia Cálera de Senadores enriqueció la iniciatjva a

rordando m::>dificaciones al texto propuesto en diversos artículos, para lo 

l"Ual tan6 en consideraci6n tanbi~n diversas iniciati.vas presentacilb preví_!! 

namte por un grupo de senadores. 

La C!mal"a de Diputados estudió tanto la iniciativa cono la minuta del 

~y consider6 conveniente aprci>ar esta Gltima en virtud del prop6sito 

ck• modificar la legislaci6n penal, incorporando normas que corresponden a 

1.as necesidades del presente y a la ·evolución de la doctrina y la técnic;a 

Jurldica a fin de mejorar sustancialmente la administración de la justicia 

J'•nal •• 

Tant>ién debe tonarse en cuenta que diversos Estados de la República f'..X 

ridieron nuevos Códioos Penales o bien introdujeron refoI111as apr1.Jciab'1es en 

sus ordenamientos Penales, lo caul"gener6 un in'pulso de renovaci6n al que 

lll' podri ser ajena la ley penal sustantiva del Distrito Federai y de la • 

Fc'()eraci6n. 

Las Reformas aprobadas en el periodo.legislativo correspordiente • los 

arUculos que se citan cxno ejarplos U7~o-84) tuvieron cxm finalldad 
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actualizar y mejorar las fórmulas juridicas, en congruencia con el progre

so de las disciplinas penales y la evoltx:i6n de nuestra sociedad. 

La iniciativa del Ejectuivo Federal tiene a:m:> finalidad asegurar Wla 

equitativa procuración, actninistraci6n e inpartici5n de justicia, que al -

mfamo tierrpo las autoridades queden involucradas hacia esa responsabilidad 

que tienen a su carqo por parte del Estado y a los demás instancias de la 

vida social as! cano a t:oOOs los ciudadanos de la RepGblica. De esta mMe

ra sierrpre habr.S iniciativas que se presenten ante el H. Congreso de la -

Unión. 
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4. 4 DICTAMEN DE LAS C'Cf!ISIOOES 

A las Canisiones Unidas Segunda de Justicia, Segunda del Departamento 

del Distrito y Segunda Seoci6n de Estudios Legislativos, fueron turnada ~ 

ra su estudio y dictamen la Iniciativa de reformas a diversos artículos -

del C6digo Penal para el Distrito Federal en rMteria de Fuero CánGn, y pa

ra toda la Rep(íblica en materia de Fuero Federal, que el Ejecutivo de la -

Union envi6 a esta C.§mara. 

Conjuntamente cooputen el trabajo legislativo el Ejecutivo Federal y 

el Honorable congreso de la Uni6n legitimados pollticamente y constitucio

nalmente por la fuerza representativa que poseen anix>s poderes, est~ in-

corporadas las demandas y justificads exigencias de la ciudadania de la N~ 

ci6n, recogidas en un pri>ceso deno::r5tico s1.1Mmente anplio, qué al const-i

tu!r una consulta popular es ya elemento orientador para procurar el perfec 

cionamiento de las normas dirigidas a la regulación de esas actividades. 

Al cotejar estas comisiones, las demandas manifestadas en la Consulta 

Popular, con la respuesta que legislativamente propone el Ejecutivo, se af! 

vierte que en efecto existe entre ant>as un juicio soore la propia justicia 

mexicana, en el que no escatim6 la opini6n popular ni critica ni pondera-

ci6n sobre las instituciones encargadas de velar por la aaninistración, pro 

curaci6n e irrp3rtición de la justicia. 

El criterio de las Comisiones encargadas de revisar el proyecto de re

ferencia, d~jan ver que tales reformas al C6digo Penal tratan de actualizar 

la legislacil'in obedeciendo al elevado propl'isito de garantizar al mismo tif!lll 

po al halbre individual y al hontJre social, <.SU desenvolvimiento dentro del 

caiqlanerado en fonna digna y no COITO obediencia ciega a la seduccilin de -

la t.knica, que en esta materia no pasa cte ser en algunas cx:acio~s sino -

sustitúci6n tenninoll'igica o moda acad&nica. 

Todo este cant>io legislativo sobre el que se dictamina, constituye a -
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juicio de las Comisiores que suscriben, parte de un proceso integral' de 

revisi6n que tiende a lograr simultaneamente lllldernidad y equidad caro 

signos característicos 

En una de las refonMs que hubo en ese periodo se refiere a Lesiones 

a menores e incapaces, Las Comisiones consideran en este caso de singu

lar ill{lOrtancia, ya que pretende sancionar el exceso y desbordamiento -

de quienes al aplicar correctivos en el ejercicio de la patria P,testad, 

infieren I.eiüones a los menores e incapaces bajo su cuidado. 

!'ara las Comisiones la Iniciativ!I no pretende inducir la interven -

cic'.ín autoriLaria en la vida familiar, sino responder a una demanda lec;J! 

tima plena1111?.nte explicable, pues el ejercicio de la patria potestad o -

de> la tutela, ha de estar fincado en el elevado sentido de responsabil.! 

dad de los titulares dt'! esas facultades, de quienes la s0ciedad en su -

C'Qnjunto espera no solamente afecto hacia los menare!! o incapaces que -

Jeg3l111•nte tienen enc-cmendados, sino tanbU!n sentido moral para el lllOd! 

1.111licnto de nuevas generaciones educadas en el esp!ritu de la democracia 

y no de1 autoritarisrro, o para la soluci6n de los problemas que la il'IC! 

pacidad acarrea como sufrimiento, a vecews injusto, de los seres hlllWl06 

qw 1 a padec·?n. 

E-; ast cono las Comisiones que suscriben los dictamenes teman en -

cuf'nta los lllás aprrmiantes prcnunciamentos de la opini6n popular as! C2 

ITV'l t11mLién •1·:.i los l.'Spt.!Cialbtas en la materia. Trumrnn estiman dichas .: 

Ccmii:ionc~ que la cl,inblica 1;ocinl irrpone la necesidad de insertar fre -

c1.xmtes re~i ~;iones y ddc;w:uacioues dt> los t.extos legales en materia penal 

no S\1lc.1 P<'rque existe una tendencia para la hllllilnizaci6n de la legisla

cií•n n:rrc~rnndien!'e, sino t.arrbién por la Intima vinculaci6n que existe 

ent. M los cmTtlios sociales y la conceptualizaci6n moral y juridica del 

<.Ir! l ilo, el delincuente, la pena, las medidas de seguridad y la rehabil,! 

taci6n social. 
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En consecuencia de lo anterior, estas Comisioes advierten los anplios 

beneficios que acarrea en lo general el conjunto de reformas, adiciones, 

modificaciones, derogaciones y cant>io de denaninaciones de H.tulos y ca

pitules que tiene la iniciativa dictaminada,. algunos de los cuales prric~ 

den del trabajo de los propias Comisiones y de las sugerencias inrorpor~ 

das en !niciativas de los ciudadanos senadores. 

Las Canisiones Unidas al recoger otros puntoa de vista, tanto de t(~: 

nicos cano de iniciativas de los propios senadores y demandas populares, 

estimaron collVt'niente adicionar la Iniciativa con rrocli!i'-eteiones a ellas 

y la introducci6n de otras no consideradas en el proyecto del ~jE..'CUtJVU 

Federal. caro podemos darnos cuenta es in¡x>rtante la coldborac:ión de las 

CClllisiones pues advierten anplios beneficios para nuestro conjunto de -

Reformas, adiciones, n.:xlificaciones, derogaciones y callbios de denomina

ciones de títulos y cap!tulos que tiene la Iniciativa. dictaminada. 

"·' 
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4.5 ~DE DlPl1rAOOS Y~ 

De acuerdo al articulo SO el Poder legislativo de los Estados Unidos -

Mexicanos se deposita en un Congreso General que se divide en do& c&naras, 

una dC' Diputados y otra de Senadores. La CMiara de Diputados se ~¡ 

de representantes de' la Nación, electos en su totalidad cada tres anos. Por 

cada Diputado propietario, se elegid un suolente. Y estari integrada por 

trescientos Diputados electos según el principio de voltaci6n mayoritaria 

t'f:lativa, mediante el sistema de Distritos Electorales, unincminales y has 

ta ClF'n Diputados que serán electos seg6n el principio de representaci6n -

propotcional, mediante el sistema de listas regionales, votadas en circll'I! 

cripciones plurinc:rninales. 

La dP.marcaci6n territorial de los trescientos distritos electorales -

unil'l(lllinales ser! la que resulte de dividir la pci>laci6n total del pa1s -

entre los distritos sel'lalados. 

Todo esto de acuerdo al último censo de pcblacioo, pero en ningfin ca

so la represr~ntacitin de un F.c;tado pueda ser menor de dos Diputados de 1111)12 

rta. Ahora bien para ser Diputado tie1lt! que reGnir todos los requisitos que 

s<.'ñala el articulo 45 constitucional. Es rruy ~rtante reclacar que tanto 

los Diputados C'allO los Senadores durante el periodo de su encargo, no po -

dr~n de~ñar ninguna otra comisi6n o errpleo de la federaci6n o de los -

Estados por los cuales se disfrute sueldo, sin liceocia previa de la Ch

ra. respectivil; pero entaices cesarMi en SI.IS funciones represent.ativas, mien 

trm; dure la nueva ocuapci6n. La misma regla se observar! an los Diputados 

y Senadores s~lentes, cuando estuviesen en ejercicio. La infracci6n de &

ta d?sposicioo serA castigada con la pérdida del carActer de Diputado o 5! 

nador • 

. , Las C3'11ftras no- pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la con 

currencia, en la de Senadores, de lu dos terceras partes, y en la de Di.pu-
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-·~··'··-·-·· ... tados de mas de la mitad del número total de sus mienbrosi pero los prese!! 

tes de una y de otra deber.in reunirce el d1a señalado por la ley y CCJITl)eler 

a los ausentes a que concurran dentro los treinta d!as siguientes, con la -

adverteneia de que si no lo hiciesen se entenderá, por ese solo hecho, que 

no aceptan su cargo, l lrunandose luego a los suplentes los que deberán pre-

sentarse en un plazo igual, y si t.arrpoco lo hiciésen, se declarará vacante 

el puesto y se convocará a nuevas elecciones. 

Tanbil!fi pueden incurrir en responsabilidad y se harán acreúdores a las 

sanciones que la ley sefl~le, por ejerrplo cuando resultan electos y no se -

presenten, sin causa justificada y otras mis, por lo que deben de acatar las 

disposiciones de la Noma Suprena, asI mism:i al reglamento del Congreso Ge

neral. 

El Congreso se retinirá a partir del día primero de septient>re de cada -

año para celebrar sesiones ordinarias, en los cuales se cx:upará del estudio 

discución y votación de las Iniciativas de ley que se presenten y la resol~ 

ción de los denás asuntos que correspondan confOrme a la Constitución. 

E:n las Sesiones Ordinarias se deben de tratar todos los ::tsuntos en un -

perfodo no mayor de al día 31 de dicienbre del mismo año. Y si las Cámaras 

no estuvieren de acuerdo para poner térmio a las sesiones ant:es de lé. fc.-{;r .. 1 

indicada,, lo resolverá el Presidente de la República. Para la apertura de -

tales sesiones del Congreso asistirá el Presidente de la República y prese!! 

tad un informe por escrito, en el que manifieste el estado general -;r.ie gu.a 

de la Aclministradón Pública del Pa!s. 

Toda resolución del Congreso tendr:i el caráct~r dP Ley o Decreto, éstas 

se comunicarán al Ejecutivo fil"l!lados por los Presid~ntes de arrbas Cámaras -

y por un Secretario de cada una de el las en la siguiente fonna : 

"El Congreso de los Estado Unidos Mexicanos decreta: !texto de la Ley o 

Decreto)". 

La Cchera de Senadores se carpondd de dos mienbros por el Distrito Fe-
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deral, electos directamente y en su totalidad cada seis aflos. Por cada Se-

nador propietario llE' eligirá un suplente. Para ser Senador se requieren -

\so misnos requisitos para ser Diputado, a excepci6n de la edad, pues para 

ser Diputado se requiere tener 21 al'los Cl.JT1)lidos el d!a de la elecci6n y 

para ser Senador se necesita tener 30 años en día de la elecci6n. Los SeJl! 

doras y Diputados del Congreso de la Unión no podr.§n ser reelectos para el 

periodo innediato pero si podr~n ser electos los suplentes para dicho per! • 

odo con el carácter de propietarios, pero los que ya fueron propietarios -

no podraín ser electos para e 1 periodo iMlediato con e 1 carácter de suplen-

tes. 

1'odo proyecto de Ley o Decreto, cuya resoluc:i6n no sea exclusiva de al

guna de las c&naras se discutirá sucesivamente en anbas, ct>servándose el -

Reglamento de Debates scbre la forma, intervalos y nodo de proceder en las 

discuciones y .votaciones. Esto es algo de lo más sobresaliente del Congre-

so de la Unión. Puen sabeloc>s que a la misma llegan todas las iniciativas, 

o que cualquiera de las Cámaras puede proponerlas. Cuendo se presenten ta

les Inicintivas a una determinada Clúnara se le denominará de origen y .la ~ 

t.ra ncrá la r~isora. La misrna Constituci6n sefiala en que casos exclusiva

mente +-,,ndrá que conocer una de ellas, o sea que en determiMdas materias 

una de la:; mismas no podrá presentar iniciativas pues t.al cargo esta enco-

mendad.l a una determinada Cámara caro es el caso del asriculo 74 Constitu-

cional qi.1e señala facultades exclusivas de la Cmra de Diputados o tanbién 

P.1-articulo 72 i11cico h qu0 presenta una exclusividad para la mencionada 

Cámara para cooocer sabre los proyectos que traten sobre entJrlístitos, con

tilmciones o irrp.iestos, o soore reclutamiento de trqias. No debelKlS olvidar 

qui~ las inidativas presJdendalei; presentadas en el H. Conqreso de la Uni6n 
' 

· p.1r;;1rún a Comisi6n iriiedialnmrmtc, lo misnv que la Legislaturas de loa Es-

t.ildos o por las Disputadont's de los mismos. Pero las' que presentaren los 

Diputados o Senadores, se sujetarln a loa tramites que de•i9"e el regleme.!! 
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to de debates. 
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4.6 PROYFJ:'TO DE DOCR1m:> 

Cuan:!o llegan a la CAmara iniciativas de Ley, procedentes del Ejecuti

vo, son consideradas corro proyecto de reformas, éstas a su vez pasan a las 

Comisiol'lC!s de las Cámaras par:a su estudio. Cuando estas son revisadas por 

las mismas proponen a la Honorable Asantilea la aprobaci6n del Proyecto de 

Df..>ereto. En el cual se llevo a cabo la discus.i6n del misiro doooe· se propo

nen algunas m:xiificaciones que hacen los Diputados que les toca hacer dicha 

revisión. Estos funcionarios pertenecen a Diferentes partidos pol1ticos, -

los cuales pueden inpugJ]ilr algunos artículos. Esto sucede cuardo piden que 

se retiren del proyecto dichos artículos porque consideran que es necesario 

~studiarlos corÍ mayor detenimiento y posteriormente presentarlos en el pr~ 

ximo periodo de sesiones. Algunas de estas observaciones que realizcnde las 

reformas, las consideran buenas, pero 11TL1chos advierten que no se deben de 

exagerar las sanciones, que ciert.aJoonte son para conductas reprobables, ~ 

ro muchas veces falta la equidad. Más sin ent>argo se hacen pocas reformas 

y con una penalidad leve a los delitos que tienen en jaque a la seguiridad 

pública de las personas, cano seria ~r ejemplo la gama de los asaltos. A.!. 

gunos hacen la observación tanbién en México las Leyes en lo general son -

bucnils, pero desgraciadamente muchas de las veces no se Cl.llt'len. 

Una vez estudiado todos los arUculos que llegan a la Cámara Penal y! 

probado en lo general, pasa a ser proyecto de Decreto. Esta aprobacioo co

nP se mencionó anterioarente lo realiza la Honorable Asanblea, que esta i~ 

~.egtada por las Canisiones Dictaminadoras. 
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4. 7 DEX:REm:l DEL a:N>RE9J DE U\ UNI m 

Una vez discutido el Proyecto de Decreto se recoge la votaci6n y post! 

riormente es aprobado. De esta forma pasa al Ejecutivo para sus.i!fec:tds -

Constitu::ionales. 

A.si el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos Decreta: 

Se Reforma, Miciona y Deroga diversas disposiciones del C6digo Penal 

para el Distrito Federal en Materia de Fuero Comím y para toda la Rep(ibli

~ en Materia de Fuero Federal. Un decreto entra en vigor a lris 90 d!as de 

1u publicaci&l en el Diario Oficial de la Federaci6n, ee inp>rtante taMr 

en cuanta que se preve respecto de las personas que se encuf>ntran procesa

da~ o sent;erriadas el dla en que entren en vigor estas Refc-rnas del Decre

to, ya que se estad a lo dispuesto del articulo 56 del misrro C6Cigo Penal 

para el Distrito Federal en Materia de Fuero carun y para toda la Repli>li

ca en Materia de FUero Federa 1. 

"AAT.56.- cuando entre la perpetraci6n oel delito 

y la sentencia irrevocable que sobre ~l se pronuncie 
" 

~e pranulgaren una o mSs Leyes que disminuyan ia sa!!. 

ci6n establecida en otra ley vigente al caneterse -

el delito o l" sustituyan con otra menor, se aplica-

r.l la nueva I.ey. 

cuando pronurriada una sentencia irrevocable en -
... 

que se hubiere in'puesto una sanci6n C01'JIC>ral, se di~ 

tare una ley que dejando subsistente la sanci6n se -

l'lalada al delito, s6lo disminuya su duraci6n, si el 

. reo ·lo pidiere y se hallare en el caso de la nueva -

?Ry, se reducid la sanci6ri inpuesta, en la misma -

prciporci6n en que eatlln el mtnimo de la Bef\alada en 

la ~ anterior y el de la 181\alada en la poeterior~4 
•• ,1 
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4.8 DIARIO CFICIAL 

Por último se publica en el Diario Oficial de la Federación el Decre

to qce refoITl'a, adiciona y deroga diversas disposiciones del C6digo Penal 

para el Distrito Federal en·Materia de Fuero Cooún, y para t.oda la RepGbl,! 

ca en Materia de Fuero Federal. 

El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, hace 6! 

ber a todos los habitantes que el H. Congreso de la Uni6n le dirige di.c:h:> 

Decreto. Y una vez publicado en el Qiario Oficial entrarl en viqc:r a los 

90 dias. 

Los ejenplos que aparecen a caitinuaci6n fueron expedidos el 29 de D,! 

cient>re de 1983, y publicados el 13 de Enero de 1984 er el Diario Oficial. 

"En cua1rplimiento de los dispuesto por la fracción I del articulo 89 -

de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y para su deb,! 

du puhlicac:i6n y cbservaci6n, expedido el presente Decreto en la residencia 

del POOer Ejecutivo Federal, a los treinta dias del mes de Diciati>re de mil 

novecientos ochenta y tres.- Miguel de la Madrid Hurtado.- RGbrica.- El -

SeC'ret.lrio de Gober1111ci6n.- Manuel Bartlctt Diaz.- R6brica. 



5. BFmFICIOO QUE AR>RTAN LAS REroRHAS 

El Derecho Privado Ra:lano, a traws de la Historia y Etimologia de la 

pbli9aci6n •1segGn teoda dt> Bonfante), que ésta naci6 en tienp:>S Arcaicos, 

)' en cuanto al ternmo de los delitos, nos explica que cuando una persona 

pevaba a cabo la cunisi6n de un delito, hacia surgir a favor de la victi

IM o de su familia, un derecho de •venganza", eventualmente limitado por -

el principio del tali6n, el cual, mediante una "coop:>sici6n", palfa trans

fOl'lllllrH en el derecho de la victima o de su fami Ha a exigir dttrta pres-

taci6n del culpable o de su familia. F.sto cam garanUa del C1.11PHJ11iento -

de tal prestaci6n, un mient>ro de -la familia del culpable quedaba ob-lig.:itus, 

o sea, •atacto•, en la dalus de la victima cano una especie de r~n. Es asr 

cdlllo la cbligaci6n antigua era una •atadura• en garantfa del ci~limi•.?11tc> 

de preataciones nacidao de delitos. 

De esta forma resolvlan sus conflictos, lo inp:>rtante para el loo era -

buscar la justicia, asl cano la persOM habia ofend]do o inclur:ivn., haber 

privado de la vida a otro su fami tia l ~evaba a cabo la misflld actitud, pues 

esa acci6n le daba derecho a hacer lo misnv, para quedar finalmente t'n un 

plano igual o semejante. Pero todo camia las constantes preocupaciones h'! 

cen dar un vuelco a las cosas. 

Es asf cano el hont>re, en todos sus aspect.os trat:a de .wanzar coo sus 

aportaciones para resolwr sus problemas que dla a día se le presentan. E

sa inquietud favorecida ~r la discrepancia .d~ todos los que colaboran al

desarrol lo de lo i:tlJf> rl'.ldea al ~r ... F.:s_ decir· no sienpre encontr~ opi

niones iguales, alguncis parecidas, otras carpletamente diferentes, ~sto -

1 'eva· a la investigaci61'J, para ce11probilr ciertametne quien es e 1 <J'..1€' t. icne 

111 raz6n, Pero en el CllllllO <:!E> las dfencias lllllllilnisticas no existe un labo

raturio en el cual encontrarémos la f6ma.ila exacta que explique el po~ 

un halltn"e toma la desici6n de C'alleter un delito. 
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Si~re han existido personas que han dedicado casi toda su vida a bu! 

car una explicaci6n de todos \os fer6nenos que ocurren en la vida, e incl.!:! 

sive ese hontJre dedicado a \a investigaci6n cient!fica foma parte tant>i&l 

de otro feróneno; el socia\. los enfoques son diferentes. CCmo sabemos la

Ciencia es Ciencia por el objeto de su conocimiento. Todas las Ciencias -

son inportantes porque giran e\ bienestar.del hcnt>re millllO. Aal la Medici-

cina, Biología, Flsica, ()Jlmica, etc., son fWldamenta\es para el harbre -

porque necesita de ellas para sobrevivir, de esta forma obtiene una segur! 
dl.ld pui;-11 conoce las causas y sus efectos. Por ejarplo en la Ndicinll preven 

tiva existen diversas vacu.1111s para prevenir posibles enfermedades. 

Esas vacunas fueron de&CUbiertas en laboratorios a travts de estudios 

minuciosos y conplejos pero finalmente se obtienen para ser aplicadas. Re

sulta f3cil decirlo, pero estos estudios o 'deacubrimientoa se deben a una 

ardua dedicaci6n de todos los que han dedicado su pas16n por la Ciencia. -

En fjn, cualquier rama de la Ciencia podemos obllervar que va enfocada ccilo 

ya se ha repe>tido, al biel'IE"ltar del halt>re. 

Es asi can:> tarbién existen \as Ciencias Hinanlsticas. En \as Ciencias 

Naturales los fenómenos ya existen; únicamente el hali>re los ha descubier

to. Pero en \as Hunanisticas, son creaciones de ~l mismo. Aal por ejenplo 

La C'i<:ncia dE'l Derecho describe un conjunto de conocimientos. Pero e\ ele

mento que c"racteriza a esta Ciencia es e\ de su objeto de conocimiento. -

Ar.i pues, la Ciencia Jurldica, es un conjunto de ~imientos. Mis en al!! 

bio el Derecho es un conjunto de normas. 

El Dere«ho regula la conducta h\11111\a, y la Ciencia Jurldica explica eu 

conducta hllllilna. E\ Derecho sanciona al prescribir corductas, \a Ciencia -

Jurldica describe CatD y por ~ opera la sanci6n. 

CIOCIA 
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·sus caracterlsticas son canGnes: Producto hist6rico y fenómeno socia t. 

Como ya se ha mencionado que ta caracter1stica del Derecho es la coactivi

dild, y a través de ésta se logra la eficacia del Derecho. Que consiste en 

la aplicaci6n real de las norrras, que es la condici6n para que éstas nor -

mas en su conjunto sean vc!ílidas. ndepeooientemente de que el consenso de· 

las personas sea voluntario o involuntario respecto a la norma o con el 

sistema nonnativo quedarán obligadas. 

En el principio de este punto se mencionaban las cbligaciones, y se ~ 

cla que antiguamente se quedaba ob-1.igatus, es decir "atado" a la danus de 

la victima. En nuestro Derecho Positivo, los infractores de las Leyes, ql1! 

dan obligados ya no por las vfotimis, sino por el Derecho. 

Todos los avances que se logren en esta Ciercia, van encaminados a pe_! . 

feccionar los Organos y Sistemas que tratan de resolver los conflictos, que 

se presentan en forma incesante en nuestra sociedad. Es asl: coro resulta -

iooispensab\e y necesario un Derecho actual, pues de to cont.rario, siempre 

contad.amos con Leyes cbsoletas. El ingenio del harbre se mantiene latente, 

esos avances necesitan estar regulados por el Derecho, ésto desde un punto 

de vista positivo. Por otro lado, cada dla se presentan nuevas acciones i-

11citas, que al Derecho no deben de escapar. Para esto es necesario que"! 

minen de la mano las nP.Cesidades actuales y el Derecho, para que se resool 

van las ya varias veces mencionados conflictos sociales. Y sierrpre contar-

con un orden jur!dico correspondiente a nuestro tienpo. 

Esa actualización del Derecho se logra a través de las Refonnas y adi-

ciones que se hacen constantemente a nuestro ordenamiento jur!dico. En ba
f 

se a las neeesidades apremiantes o urgentes qüe aquejan a nuestra sociedad. 

Estas·Reformas .contribuyen a que nuestras Leyes no queden E?st.!iticas. -

Por virtud de los procesos re~le~.de inteqraci6n colectiva hemos visto que 

surge el Estado (cada .uno de los Estados'·particulares, concretos e histó -

rico$), con una detenn1nada base, y con unira~,nada est.ructura, con un 

,. ,. 
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det~rmillddo contenido politico, y con una dimensión dinámica, porque el E~ 

tad<J es sienpre algo actuante y en reelaboración y canbio, cuyos movimien

tos i,e producen por la acción de los hechos sociales hist6ricos, esto es, 

cano efecto de los fenánenos de una determinada realidad colectiva. 

Por lo tanto el Estado en tanto que ordenaci6n juridico-positiva, se -

produce inicialmente, se sostiene y evoluciona, caduca y es sustituido, por 

virlud·de los procesos reales de integración de los factores efectivos que 

constituyen la or9anización de la sociedad politica; y por virtud de los -

fcnóroc>nos de resultado preponderantes de las voluntades de esa organización 

pol!t.ica. Asi el Estado con su sistema normativo del IJerecho, o sea el or

den jur!dico vlilido y vigente "'n un determinado lugar y tierrpo no es un -

si.sterrn de ideas puras y absolutas con validéz en si y por s1, sino que es 

una obra humana histórica: y adt'más, Wla obra que, para que siga existien

do C01T1J algo redl, precisa que sea vivida efectivamente por una Sociedad. 

Pu~'Cle agregarse a lo anterior que el orden juridico v.§lido no es algo 

quinto y est.§tico, sino que es algo sujeto a procesos de renovación y de -

1.:antiio. 

El Estado ~ano ordenación juridica nos dice. el filó~~fo y Sociólogo -

l.AJis Rc.'Caseus Siches "que no es un producto mágico, qllf> se haya producido 

por nrt e de enr::a11tamiento, que haya surgido milagrosaroonte, sino que es u

na especie de precipitado o de expresión normativa de una seriP de hechos

de 111 vida social". Es pues Pl resultado de un conjunto de fenómenos real~. 

de integración colectiva con un especial sentido, a saber: Con un sentido 

polHico: con el senlido ~ organizar un mando supreno de car.§cter leg!ti-

mo. 

cti~i:-rvamos entonces la relación que tiene el Estado cano orden nonnat! 

vo, es decir cono Derecho positivo v51ido vi9EmtP., esta ba&ado, mantenido 

y condicionado, el cual es reformado por un ~lejo de fen&nenos sociales. 

1" que constituye y actlJa cono fundmnento real sociol6qico, del Estado es 
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un fenáreno de poder colectivo, que constituye la resultancia efectiva de 

las vo1W1tades de los hOfli:¡res que participan en la organizaci6n po!Itica. 
1 

Esos fen6menos rea les de poder consisten en la existencia de la unidad efoc 

tiva de decisi6n suprema sobre la regulaci6n de la vida en común. Es decir 

la resu1tant.e de voluntad que encarna en el Poder predooün:inte. 

La opini6n pública orienta a las desicicncs politicas, las cuales son 

configuradoras del Derecho a través del Estado, a pesar de las mCiltiples 

discrepancias entre las diversas corrientes, tiene que existir la misma fi 

nalidad, que exista el sentido de solidaridad nacional, es decir por ~ 

jo de todas las oposiciones que separen a los grupos antag6nicos, prcxi~ 

que haya Wl subsuelo común a todos ellos, sobre el cual florezcan las di-

versidades y las pugnas. cuando no existe esa solidaridad, desde un p~to 

de vista socio16gico, ya no existe una NaC'ión, o mejor dicho ya no existe 

una colectividad potrtica, sino varias en latente guerra recíproca, aun -

que por inercia siga la apariencia de la unidad creada por el orden jurf-

dico. 

La fuerza que el Estado ejerce sobre los hombr~s lo reüliza a través 

de un sin níinero de sujetos, cuya totalidad resulta inabarcñble para la -

coincidencia y para la acción dH un individuo. Pues el Estado rern~senta 

una unidad colectiva, que se manifiesta en el .orden juddico. 

En base a ese orden jurídico, se permite 1 levar a cabo las Refonnas,-

pues existe un Proceso Legislativo cono lo vinos en el capitulo anterior, 

para que surtan efectos esas Nonn.:t~ Jurl'.d icas. 

Concretamente los beneficios que aportan las refonnas, van encaminados 

a la re.solucioo de los conflictos que se presentan en una sociedad. r.-. · 

para llevar a cabo toda esa creaci6n de Leyes, es necesaria UM ,.,:•lructu-

ra jurl'.dica, per~ que no se dcrrurrben sus buenos prop6sitos del hooi>re, -

es por esto ·1a nE:;;:esaria existencja del Estado, que a travéo de una serie 

"-:~ actos realizados por determinados honlm.) (6rganos). Para saber cuales 
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t'on lo:, 11mibrP.s que tiPnen el caracter de organos del Estado y sobre todo 

cuales son los act.os de los rnisrros que deben i.rrpltarse al Estado, esto se 

contesta remitjendose sencillaJTente a la norma juridica, que finalmente -

es la qui? determina estas atribuciones. 

Ahora bien estas Reformas, no podr.Sn perjudicar a ninguna persona que 

se encuentre procesada por algún delito. Es decir, se p:x:tria dar el caso 

de quP aumentara la penalidad a cierto precepto, entonces a\lllentada tam

biC>n la sanción p..1ra ese sujeto. Pero en base a una disposici6n constitu

cional, no se le puede aplicar el nuevo ordenamiento juridico, pues la f,! 

nalidad del Derecho no es la de perjudicar a esas persoMs, sino por el -

contrario resolver su situaci6n juridica a la que se encuentran sujetos.

Se aun>ntada esa penalidad, por la situación real que se presenta en la 

sockd.!d, o sea porque existen factores que ri.,1tivan a realizar esas con -

duC't.'ls, que llevan a adecuarse a tal precepto. 

Entonces el Estado, dt>be de tomar ciertas ~idas para tratar de evi

tar esas situaciones que se presentan constantemente. Y lo realiza a tra

v(>s. ne los órganos destinados para ello. Tratando sierpre de lograr una -

cstahilidad social. 

Tal disposición es el articulo 14 Constitucional que dice: 

l\P.T. l 4. - n A ninguna Ley se darti efecto retr~ 

activo en perjuicio de persona alguna. 

Nddie p-:x!rti s~r privado de la vida, de la li

bertad o dt> sun propiedades, p:¡sesiones o dere

chos, sino mediante juicio seguido ante los tr,! 

bunales prevfairente establecidos, en el que se

cunplan las formalidades escenciales del ¡.>roce

dimiP.nto y co11forme u las LA:yes expedidas con -

anterioridad al hecho. 

E!1 100 jukios del orden criminal queda pr~ 



hibido inponer, por slnple analoq!a y aún por ~ 

yor:ia de raz6n, pena al<:JU11á cpJe oo este decreta

da por una Ley exactamentP. aplicable 'al delito -

de que se trata. 

En los juicios del orden civil, la sentencia -

definitiva deber& ser conforne a la letra, o a -

la interpretaci6n juridica de la IJ!y, y a la fa.!. 

ta de &ta se fwdarl en los principios genera -

les del Derec:ho. • 
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-s.r~ws DE ARTICULG6 QUE SE REroPMAN ADICl~Mll y DEf(X;AN 

Pues bien. en los siguientes articulos que cito CQlllO ejb111lO!J fonMll -

partC' importante del conjutno de adecuaciones legialati'l4S pra!DVidas por 

el Ejecutivo Federal, y su prop6sito fundan'llntal es Ct1llfM!9Uir una mejor -

procuraci6n aaninístiaci6n e inpartici6n de Justicia, que odrrnponsabili"." 

ce a las autoridades que tienen a su canJel dicha fW1t'115n, •.f. ca10 a todos 

y cada uno de loo ciudadaoos . .de la Aep(iblica. 

ARTICULDS 0UE SE REF'OlltAN: 

ARTICUU> 7° Delito es el acto de ani

si6n que sancionan las leyes.penales: 

I. - Instantáneo, cuando la con1L1MCi6n 

se agota en el mismo nanento en que se 

han realizado todos sus elementos cons

titutiVOR; 

11.- Permanente o continuo, cuardo la -

consumaci6n se prolonga en.el tieft1'0, y 

111.- Continuado, cuando con unidad de

prop6sito delictivo y pluralidad de 00!! 

ductas se viola el mismo precepto legal. 

ARTICIA.O 8. U>s delit06 pueden ser: 

I.- Intencionales 

IJ .- No itnencionales o de inprudencia 

III.- Preterintencicnales. 



ARTICUIOO ~ SE ADICIOO!\N: 

ARTICULD 50 bis.- Cuando la sentencia -

determine restricd6n de libertad o de-

rechos, o suspensi6n adicional de la e

jecuci6n de la sentencia, el juez dispo!! 

drA la vigilan::ia de la autoridad sd:>re 

el sentenciado, CJUP. tendrA la misna dur,!! 

ci6n que la correspondiente a la sanci6n 

inpuesta. 

La vigilancia consistir~ en ejercer sobre 

el sentenciado observaci6n y oreintac:i6n-

de su conducta por personal espec:ializado 

dependiente de lit autoridad ejecutora, ~ 

ra la readaptaci6n social del reo y la -

protecci6n de la comunidad. 

ARTIOCID 59 bis.- cuando un delito pueda

ser considerado bajo dos o !Ms aspectos, -

y bajo cada uno de el los merezca una san-

sión diversa, se inp:>ndrá la mayor. 

ARTICUUlS QVE SE ~: 
fSe deroga la 7a •. fracci6n del articulo 241 

ARTICULO 24.- Las penas y medidas de segu

ridad son: 

1.- PrisÍ6n. 

2.• Tratamien~o en libertlJd, semilibertad-

y trabajo en favor de la corunidad. 

IJS 



3,- Internamiento o tratamiento en li

bertad de ininp.Jtables y de quienes 

tengan el h!bito o la necesidad de

consumir estupefacientes o psi~ 

picos. 

4.- Confinamiento. 

s.- Prohibici6n de ir a 11.gar determinado 

6.- Sanción pecuniaria. 

7. - (Derogada. ' 

e;- Decaniso y pérdida de instrunentos y 

;)!)jetos relacionados con el delito. 

9.- Fln'oncstaci6n. 

10.- Apercibimiento. 

11.- Cauci6n de no ofender. 

12.- suspensión o privaci6n de derechos. 

13.- Inhabilitaci6n, destituci6n o suspe_!! 

.:ión de funciones o enpleos. 

14. - Pub licaci6n especial de sentencia. 

15.- Vigilancia de la autoridad. 

16.- Suspensi6n o disoluci6n de socieda

des. 

17.- Medidas tutelares para men>res. 

18.- Decaniso de bienes c:orrespoB:lientes 

al enriquecimiento iU:cito. 

Y las OOnls que fijen las ~. 

136 
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e o N e L u s I o N E s 

La oorrlucta h1111ana es muy variada lo mismo sucede con los grupos 

sociales, por esto el Derecho y la Socioloqla bienen a desempel'lar un pa

pel fundamental en la misma. cuaooo disfrutllnDs de al90 que nos pertene

ce caoo p.Jede ser el lugar donde vivimos o percibir nuestro sueldo fruto 

de nuestro trabajo e incluso decidir estudiar alquna profesi6n en espe -

cial o dedicaroos a trabajar en al90 que sea de nuestro aqrado en fin -

cualquier oorrlucta que padam:>S llevar a cabo debemos de ajustamos a nue! 

tro orden jur!dico y qracias a este ordenamiento reco11ocenos nuestros d~ 

rec:ho6 y obligaciones. 

un orden jUr!dioo conaiste en delimitar y prob19er eficazrrente -

loe intere ... reconocido• y l'IJJ'lea lleqa a terlllinar•, por el ccintrario -

se ~ntra sienpre en reelaboraci6n en virtud de esto, nuestras leyes 

oo sieq>re son las mismas sino que canbian de asiuerdo a nuestras nocesi

dades. 

Por esto resulta inp:>rtante recouocer el proceso. legislativo que 
se lleva a cabo en el Congreso de la Uni6n. Por otra parte el Derecho -

cooo requlador de conduc:tas humanas a través de su aanc:i6n coactiva y -

en procedimiento penal como lo menciona el tratadista Manuel Rivera Sil 

va "que es una franja del l'llJOOo del Derecho Penal" y para esto es nec:ew 
sario sequir un procedimient~(igico y no un procedimiento hist6rico del 

propio Derecho Penal, para esto re1ulta necesario un marco juddico con 

todos estos enfoques que el hont>re es capaz de darle. 

Por Gltimo el estado ronr:> representante de la sociedad organiza

da tiene que velar por la vida de la misma sociedad y as! miSITK>, establ~ 

cer cuales son las limitaciones que se requieren para la efectividad de 

la vida qregaria. 

Resulta para mi inportante todo lo anterior pues cuando el hantlre 

est! coociente de la prohibiei6n de ciettos actos eatanos presentes en
e 1 inicio de una vida social a la que nadie escapa. 



12ccunoc.J111,cn:10 

A~radet%.co 6u cola.borac.lbn a.l .;bi.rect.or d111.t 

.':-c.!111Úla.ri.o d'1. Suci.o.lo!}>la .Ci.c811clado .SOlvodor -'~u. 

i1r.i•t.a., ,,or habcmac di..ri.!Jé.do J. prV41!n.tt t.raba.j.o, 

;;x,..t. 111i.omo modo a. la. .SeñoirU:A Juan.U:.a. Va.l.t.~ 

j.o lomlngua. por la fi.al t.ron6c.1'4actdn del llMU\U6-

c:.rUo. 
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