
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
0 DE INVESTIGACIONES JURlDICAS 

1\ 
ZA DEL DERECHO Y MA TERlAL DIDACTICO, Num. 6 

OBRAS DE INVESTIGADORES DEL INSTITUTO 
PUBLICADAS POR EDITORIAL PORRlJA 

Constitucion Politica de los Estados Unidos Me
xicanos, comentadayconcordada, 19a. ed., 5 
ts., 2006. 

Curso de derecho administrativo, Celso Antonio 
BANDEIRA DE MELLO, 2006. 

Dercecho administrativo argentino, Julio Rodo!fo 
COMADIRA y Hector Jorge ESCOLA, 2006. 

Derecho administrativo de Aguascalientes, Jor
ge FERNANDEZ Rurz, 2006. 

Derecho administrativo y administracion publi
ca, Jorge FERNANDEZ Rurz, 2006. 

Derecho administrativo de Costa Rica, Enrique 
ROJAS FRANCO, 2006. 

Derecho constitucional, 3a. ed., Jorge CARPIZO 
y Miguel CARBONELL, 2006. 

Derecho constitucional mexicano y comparado, 
Sa. ed., Hector FIX-ZAMUDIO y Salvador 
VALENCIA CARMONA, 2007. 

Derecho de Ia seguridad soc;jal. Manual, Nestor 
DE BUEN LOZANO, 2006. 

Derecho municipal, 2a. ed., Salvador V ALEN
CIA CARMONA, 2007. 

Diccionario de derecho administrativo, 2a. ed., 
Jorge FERNANDEZ Rmz (coord.), 2006. 

Diccionario de derecho de Ia informacion, Er
nesto VILLANUEVA (coord.), 2006. 

El control del poder, 3a. ed., Diego VALADES, 
2006. 

El matrimonio, Jorge Mario MAGALL6NIBARRA, 
2006. 

El sistema arbitral del ClAD!, Sonia RODRi
GUEZ JIMENEZ, 2006. 

Enciclopediajuridica mexicana. Anuario, 2005. 
Enciclopedia juridica latinoamericana, 10 ts., 

2006. 

Estudios sabre Ia inte1pretacion juridica, 7a. 
ed., Ricardo GUASTINI, 2007. 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUT6NOMA DE MEXICO 

Familia, inmigracion y multiculturalidad: una 
perspectiva juridica comparada, Nuria 
GONZALEZ MARTiN (coord.), 2006. 

Historia del derecho romano y de los derechos 
neorromanistas (desde los origenes hasta Ia 
alta Edad Media), 13a. ed., Beatriz BERNAL 
y Jose de Jesus LEDESMA, 2006. 

Historia de lajurisdiccion mercantil en Mexi
co, 6scar CRUZ BARNEY, 2007. 

Instituciones mercantiles, Elvia Arcelia QUIN
TANA ADRIANO, 2006. 

Interpretacion constitucional, 2 vols., Eduar
do FERRER MAC-GREGOR (coord.), 2005. 

Justicia electoral y garantismo jurfdico, J. Je
sus OROZCO HENRiQUEZ, 2006. 

La enseiianza del derecho, 2a. ed., Miguel 
CARBONELL, 2006. 

Las !eyes organicas constitucionales, Ricardo 
SEPULVEDA, 2006. 

Los derechos fimdamentales en Mexico, 2a. 
ed., Miguel CARBONELL, 2007. 

Nuevo Codigo para el Distrito Federal comen
tado, ts. I, II y III, Sergio GARCiA RAMiREZ, 
Olga ISLAS DE GONZALEZ MARISCAL y Le
ticia VARGAS CASILLAS (coords.), 2006. 

Panorama del derecho constitucional mexica
no, Diego V ALADES y Miguel CARBONELL 
(coords.), 2006. 

Poder Judicial y Ministerio Publico, 3a. ed., 
Sergio GARCiA RAMiREZ, 2006. 

Procedimiento administrativo federal, Jesus 
GONZALEZ PEREZ, 2006. 

Teoria de Ia Constitucion. Ensayos escogidos, 
3a. ed.,Migue!CARBONELL(comp.), 2005. 

Teoria del de/ito, Rafael MARQUEZ PINERO, 
2006. 

Una Introducci6n a Ia Union Europea, Nuria 
Gonzalez Martin, 2007. 

unam 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
JURiniCAS 

. HECTOR FIX-ZAMUDlO 

Metodologia, docencia 
e 

investigaci6n juridicas 

J4!! edici6n 

EDITORIAL PORRUA 
AV. REPUBLICA ARGENTINA 15 

MEXICO, 2607 



Primera edici6n, 1981 

Copyright © 2007 

Derechos reservados por 
HECTOR FIX-ZAMUDIO 

Ingenieria 15, 04360, Mexico, DF 

Esta edici6n y sus caracteristicas son propiedad de 
EDITORIAL PORRUA, SA de CV 8 

Av. Republica Argentina 15 altos, col. Centro, 06020, Mexico, DF 
www.porrua.com 

Queda hecho el deposito que marca Ia ley 

ISBN13 978-970-07-7518-0 

SISTEMA DE BIBLIOTECAS - UCR 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
610049 

6 1 0 0 4 9 

IMPRESO EN MEXICO 

PRINTED IN MEXICO 

AI doctor Guillermo Sober6n Acevedo, 
rector de la Universidad Nacional Au
t6noma de Mexico, y a los dos abogados 
generales que han desempefiado el cargo 
durante su magnifica gesti6n, los profe
sores Jorge Carpizo y Diego V alades, 
como reconocimiento a su brillante e 
infatigable labor para promover y me
jorar Ia ensefianza y Ia investigaci6n 
juridicas en nuestro pais. 

~ 

\ 
I 



PRESENTACI6N 

En este volumen recopilativo reunimos diez estudios que hemos 
redactado a partir del aiio de 1966, y que contienen nuestras refle
xiones sobre el apasionante tema relativo a los problemas metodo-
16gicos, docentes y de investigaci6n en materia juridica, en los 
cuales hemos vivido durante los casi veinticinco aiios en que parti
cipamos en esas tareas en la Universidad Nacional Aut6noma de 
Mexico, a partir del aiio ya lejano de 1956, cuando nos incorporamos 
al entonces Instituto de Derecho Comparado de Mexico. 

Estos trabajos, mas que el resultado de profundas y cuidadosas 
investigaciones, han sido el fruto de una preciosa experiencia, en 
contacto con los profesores e investigadores que nos formaron y nos 
trasmitieron sus enseftanzas, asi como con los j6venes alumnos, 
profesores e investigadores, a los cuales hemos observado en su 
transito por los dificiles caminos, llenos de obstaculos, de la docen
cia y de la investigaci6n juridicas. 

Todos estos trabajos. han sido publicados previamente, menos el 
Ultimo, pero se encuentran dispersos en varias publicaciones predo
minantemente universitarias, tanto del pais como del extranjero, y 
tal vez el iinico merito que tenga este volumen sea el de reunirlos 
y presentarlos de manera conjunta, con el iinico prop6sito de acre
centar el interes de los juristas mexicanos, y en particular de los 
j6venes, a fin de que compartan nuestras inquietudes para renovar 
tanto los metodos como los instrumentos didacticos, asi como los 
planes y programas de estudio de nuestras escuelas y facultades 
de derecho, que todavia, no obstante los esfuerzos realizados, no 
han podido incorporarse de manera vigorosa a las corrientes reno
vadoras de la enseftanza y de la investigaci6n del derecho, las que 
deben considerarse indispensables si queremos preparar a los juris-
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tas que puedan comprender y participar en las profundas transfor
maciones sociales de nuestra epoca. 

Hemos ordenado di.chos trabajos en virtud de las fechas de su 
primera aparicion, se:fialando en seguida las publicaciones en las 
cuales se consignaron: 

A. "En torno a los problemas de la metodologia del derecho" en 
Revista d£ la Facultad de Derecho de Mexico, num. 62, abril-j~io 
de 1966, pp. 469-506. Reproducido en Revista de la Facultad de 
D_er:echo. Univer81dad de Los Andes, nlim. 15, Merida, Venezuela, 
diCiembre de 1967, pp. 5-49. 

B. "Reflexiones sobre la investigacion juridica", en Revista Ju
ridica Mesis, a:fio 3, nlim. 2, Mexico, 1971, pp. 31-73; reproducido 
en el volumen colectivo Oonferencia sabre la ensenanza del derechO 
Y el desarrollo (Valparaiso, 5 al 9 de abril de 1971), Editorial An-
dres Bello, Santiago, 1973, pp. 195-223. ' 

0. "Docencia en las facultades de derecho", poriencia general 
para la V Conferencia de Facultades y Escuelas de Derecho de 
America Latina, que se efectuo en la citidad de Cordoba, Argentina, 
durante los dias '.K7 de octubre a1 primero de noviembre de 197 4 . ,. . , 
Y que aparecw pr1meramente en la revista Universidades que edita 
la Union de Universidades de America Latina, num. 5l, Mexico, 
enero-marzo de 1973, pp. 48-106, y reproducido posteriormente en 
Boletin del Oolegio de Abogados de Guatemala, ciudad de Guatema
la, septiembre-diciembre de 1973, pp. 2-32; y en los vollimenes 
co.lectivos, Ensen:xnza del derecho y sociedad en Latinoamerioa, pu
bhcado por la c1tada Union de Universidades de America Latina 
M~xico, 1975, pp. 47-111, y en el editado por el profesor Jorg~ 
W1tker, Antologia de estudios sabre ensenanza del derecho UNAM 
1976, pp. 126-186. ) ' 

D. "El juicio de amparo y la ene:fianza del derecho procesal", 
en el volumen de Estudios de derecho procesal en honor de Niceto 
Alcala-Zamora y Castillo, y en el Bolettin Mexicano de Derecho 
Oomparadn) num. 22-23, enero-agosto de 1975, pp. 425-464. 

E. "Breves reflexiones sobre la ense:fianza de posgrado y de Ia 
investigacion en materia juridica", en Revista de la Facultad de 
Derecho de Mexico) num. 99-100, julio-diciembre de 1975, pp. 557-
590, y reproducido en el volumen colectivo editado por el propio 
profesor Jorge Witker, Antologia de estudios sobre la investigaci6n 
juridioa) UNAM, 1978, pp. 191-230. 

F. "La importancia del derecho comparado en la ense:fianza ju
ridica mexicana", en el volumen colectivo Oomunicaciones mexica-
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rw.s aZ IX Oongreso InternacionaZ de Derecho 0()1ff1J[J«railo, Teheran, 
1974, Mexico, 1977, pp. 25-41. 

G. "La importancia del derecho comparado en la ense:fianza ju
ridica" (ponencia general), en el mismo volumen se:fialado en el 
inciso anterior, pp. 145-188; publicado en traduccion francesa de 
la doctora Monique Lions con el titulo de "L'importance du droit 
compare dans l'enseignement juridique", en el volumen colectivo 
Rapports generaux au IXe. Oongres InternationaZ de Droit Compare. 
Tel'Wran, 27 septembre-4 octobre 1974, Bruylant, Bruxelles, 1977, 
pp. 109-155. Reproducido parcialmente con el titulo "La importan
cia te6rica de la ense:fianza del derecho comparado", en Revista 
Jurtidiica del PerU, Lima, julio-septiembre de 1980, pp. 203-223. 

H. "Setenta y cinco a:fios de evolucion del derecho comparado 
en la ciencia juridica mexicana", en el volumen colectivo LXXV 
afios de evoluci6n juridica en el. mu'iUUJ. Volumen II. Historia deZ 
derecho y derecho comparailo, UNAM, Mexico, 1979, pp. 155-189. 

I. "Algunas reflexiones sobre la ense:fianza del derecho en Mexi
co y Latinoamerica", en Anuario Juridico. VI-1979, UNAM, 1980, 
pp. 159-174, yen El derecho. Jurisprudencia general, tomo 83, Bue
nos Aires, 1979, pp. 883-893 . 

J. Finalmente, el trabajo intitulado "Introduccion a los problemas 
de la ense:fianza y de la investigacion juridicas", es el Unico que no ha 
sido publicado con anterioridad, ya que se trata de material didac
tico que hemos utilizado en los cursillos que hemos impartido en 
varias escuelas o facultades de derecho del pais, con el objeto de pro
porcionar a los profesores interesados ~n estos temas, un resumer. 
esquematico y una bibliografia basica, que pueda servir de apoyo 
a su participacion en la discusion respectiva. 

Quiero expresar mi agradecimiento al profesor Diego Valades, 
abogado general de la UNAM, quien tuvo la amabilidad de sugerir 
y promover la edici6n de esta modesta coleccion de estudios, asi 
como tambien al profesor Manuel Barquin Alvarez, director del 
Centro de Documentacion Legislativa Universitaria, por su aliento 
para que la propia recopilacion pudiera realizarse. 

Por otra parte, si este conjunto de estudios pudiera servir de 
utilidad para aquellos que, como el que esto escribe, estan honda
mente preocupados por elevar el nivel de los estudios y de la ense
:fianza de las disciplinas juridicas en Mexico y por su descentraliza
cion en las diversas regiones de nuestro pais, nos sentiremos 
gratamente recompensados por algunas horas de vigilia, durante las 
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cuales :ecordamos nuestras experiencias de un recorrido dificil y 
en ocaswnes atormentado por los senderos de la investigaci6n y de 
1~ _docencia, que si bien no deja de producir sinsabores, posee tam
bien sus gratos momentos y satisfacciones. 

Ciudad Universitaria, diciembre de 1980. 

Hectar FIX-ZAMUDIO 

A 

EN TORNO A LOS PROBLEMAS DE LA METODOLOGtA 
DEL DERECHO (•) 

Ala memoria de Francesco Oarnelutti 

SUMARIO: I. La ciencia del derecho. II. Diversos sentidos de la meto· 
dolog£a juridica. III. Ciencia y tecnica del derecho. IV. Aspectos esen
ciales de la metodologia juridica. V. A) En la elaboraci6n del dsrecho. VI. 
B) En la investigaci6n y conocimiento del derecho. VII. C) En la 
aplicaci6n del derecho. VIII.· D) En la ensenanza y en el aprendizaje 
del derecho. IX. Conclusiones. 

I. La ciencia del derecho 

1. ;, Existe una ciencia juridica? Es la prim era pregunta que puede 
hacerse aquel que pretende adentrarse en los caminos, muy azaro
sos, del conocimiento del derecho. 

2. A primera vista, si el que se plantea la interrogante se siente 
atraido por ese mundo tan complejo o intrincado, y muchas veces 
aterrador en su amplitud, que constituye el ordenamiento juridico, 
la desechara como una tentaci6n pecaminosa, y sin embargo, la 
duda le vuelve a surgir cuando contempla la enorme cantidad de 
teorias, de sistemas, de principios, a veces contradictorios, de que 
estan plagados los tratados, los c6digos y las leyes, y ademas, esa 

* Este trabajo fue elaborado como tema de examen para el Curso Superior 
de Metodologfa del Derecho, impartido en Ia Secci6n de Doctorado de Ia Facultad de 
Derecho de Ia Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, por el Dr. Don Adolfo 
Maldonado en el afio de 1965. 
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separaci6n a veces tajante, entre la belleza ideal de la dogmatica 
y la fealdad atormentada de la practica. 

3. Y si frente al espectaculo convulsionado del derecho nos en
contramos con la aparente serenidad armoniosa que reina en las 
disciplinas que estudian la naturaleza, y los adelantos verdadera
mente asombrosos de la fisica matematica de nuestros dias, no debe 
producirnos extraiieza que sean numerosos, no s6lo los cultivadores 
de esas ciencias naturales, sino el mismo hombre de la calle, los 
que esbocen una sonrisa de incredulidad ante la posible existencia 
de esa extraiia ciencia de los juristas, infestada de problemas y de 
antimonias, al parecer i:cresolubles.1 

4. Debemos tomar en cuenta, ademas, que frente a1 prestigio 
indiscutible de que goza un gran sector de los cultivadores de las 
disciplinas flsico-matematicas, y los de las ciencias de la naturaleza, 
con excepci6n quiza de los medicos, que han compartido con los 
abogados las satiras y los ataques de escritores de todas las epocas, 
la profesi6n del jurista, tanto en su aspecto te6rico c0mo en su 
ejercicio practico, ha sido y es objeto, en el animo popular, de las 
mas encontradas opiniones, y por ello es que el tratadista espaiiol 
Luis Recasens Sickes ha abordado las ideas contradictorias sobre 
la profesi6n juridica en un bello articulo intitulado "Oficio noble o 
diab61ico. Las antinomias de la profesi6n juridica" .2 

5. El fil6sofo aleman Enrique Rickert expresaba que todavia 
existian hombres dedicados a la investigaci6n de la naturaleza que 
parecian sentirse ofendidos, cuando alguien Ies decla que no eran 
ellos los unicos que trabajaban cientificamente.3 

6. La incertidumbre que surge sobre el caracter cientifico de los 
estudios juridicos, frente a la firme convicci6n que se tiene comun
mente respecto del de las investigaciones fisico-matematicas y las 

1 Cfr. ~as p~ofundas observaciones de Eduardo Garda Maynez sobre el problema 
de las antmo~:uas ~n el orden juridico: "Aigunas consideraciones sobre el proble
ma de las antinon:uas en el campo juridico" en Revista de la Facultad de Derecho 
de Mexic~, n(rm, 49, enero-marzo de 1963, ;p. 25-41. 

z Revzsta de la Facultad de Derecho de Mexico, nums. 17-18, enero-junio de 
1955,, P~· 59 y ss.; el distinguido auto.r sefiala nada menos que cinco antinomias 
o antites1s de caracter formal, que se presentan en el campo mismo del derecho y 
que, por I.o tanto, dificultan el ejercicio de Ia profesi6n juridica: a) El conflicto 
entre le~ahd~d y justicia; b) La antinomia entre Ia generalidad de Ia norma jurldica 
Y las eXIgencia~ del caso concreto singular; c) La colisi6n entre 16gica te6rica e in teres 
(emoci6n, pasi6n, afan, vida); d) La oposici6n entre Ia urgencia de estabilidad con 
las
67 

necesidades de cambio; y e) La paradoja entre derecho y fuerza; 0p, cit., pp. 
y ss. 
3 Ciencia cultural .Y ciencia natural, trad. de Manuel G. Morente Buenos Aires. 

1943, p. 33. ' 
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de las disciplinas naturales, deriva de una serie de factores muy 
complejos, que no son faciles de desentraiiar. . . 

7. Desde Iuego el derecho tiene en su contra la c1rcunstanc1a 
de que la den~inaci6n que puede da~se a la disciplina. que se 
ocupa de su estudio, es equivoca, y com1enza por confund1rse con 
su misma materia. , 

8. Asi mientras a nadie se le ocurriria confundir la astronom1a 
con los ~tros, las estrellas o las galaxias, la flsica con la fue~-m~
teria 0 la geografia con el globo terraqueo, es frecuente discutlr 
sobr~ si el derecho posee o no caracter cientifico, no obstante que el 
derecho no es una disciplina racional, sino un objeto de conoci-
miento. 

9. Tampoco resulta mas afortunada la denominaci6n de "jurispru-
dencia" para significar el estudio del propio derecho, puesto que 
tambien se presta a confusiones, ya que de igual manera significa 
los principios establecidos en los fallos de los tribunales, especial
mente los de mayor jerarquia. 

10. Pero con independencia de las equivocaciones a que da Iugar 
la denominaci6n misma del derecho, debe tomarse en consideraci6n, 
como lo bacia notar el mismo Rickert, que en tanto las ciencias de la 
naturaleza poseen a su favor una tradici6n mas profunda y una mas 
destacada firmeza metodol6gica, las que se ocupan del conocimiento 
de los bienes de la cultura, a cuyo sector corresponde el derecho, 
son mas j6venes y por tanto, estan menos hechas.4 

11. Digamoslo con Carnelutti: "La comparaci6n entre ciencia del 
derecho y las matematicas, la fisica y la biologia, podia llevar a la 
conclusion de que estas son mas modernas que la nuestra, pero 
no que elias sean ciencia y la nuestra no." 5 

, 

12. Esta preeminencia de las disciplinas naturales y las matema
ticas la podemos observar en la vida diaria, inclusive en las labores 
acad~micas de caracter universitario, si tomamos en consideraci6n, 
para citar el ejemplo mas aparente, que en la Universidad Nacio
nal Aut6noma de Mexico, los institutos de investigaci6n se agrupan 
en dos coordinaciones, separadas inclusive por dos edificios ( o 
torres) , que reciben los nombres de Coordinaci6n de Ciencias Y 
Coordinaci6n de Humanidades, y en esta Ultima, con toda raz6n 
se encuentra el linico centro juridico de investigaci6n juridica, 
o sea el Instituto de Derecho Comparado de Mexico, en tanto que 
en la de ciencias se concentran los institutes de investigaci6n de las 

~ Op. ult. cit., p. 33. 
5 Metodologla de! derecho, trad. de Angel Ossorio, Mexico, 1940, P· 9. 
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disciplinas naturales y fisico-matematicas, lo que significa que ya 
por tradici6n llevan el calificativo de cientifico exclusivamente estas 
Ultimas, y no las llamadas ciencias de la cuiJ.tura, del espiritu o de 
las humanidades. 

13. Es significativo que el premio mas elevado a que puede 
aspirar un cientifico, o sea el establecido por Alfredo Nobel, no se 
relacione con ninguna disciplina de caracter cultural o humanista, 
ya que ni el de la literatura o el de la paz, pueden tener este carac
ter, puesto que corresponden a otros aspectos del espiritu que no 
tienen relaci6n directa con el conocimiento racional. 

14. Y sin embargo, a pesar de las desventajas en que se encuen
tra el jurista, su labor, en cuanto se constrifie a una rigurosa inves
tigaci6n, puede ser tan cientifica como la de cualquier cultivador 
de las ciencias naturales o fisico-matematicas. 

: 15. La ciencia del derecho, no obstante las apariencias, es una 
de las mas elevadas, de las mas necesarias y de las mas nobles del 
conocimiento humano, pues sin la existencia de su objeto, es decir, 
el ordenamiento juridico, no seria posible ninguna otra actividad 
individual o colectiva, incluyendo las de investigaci6n de la natura
leza o de los objetos matematicos. 

16. La dignidad "del derecho, como objeto de conocimiento de la 
ciencia juridica, ha sido sefialada agudamente por el tratadista 
mexicano Adolfo Maldonado, cuando afirma que sin el derecho 
ninguna realizaci6n humana seria posible, porque· nada humano es 
posible en la anarquia.6 

17. Pero la preeminencia, a1 menos aparente, de las disciplinas 
tradicionalmente "cientificas", frente al conocimiento basta cierto 
punto incomprendido del mundo juridico, ha producido en los ju
ristas un sentimiento de inferioridad, frente a la consideraci6n de 
que gozan los cultivadores de las disciplinas naturales, y no ha fal
tado quienes pretendan imitar a estos ultimos, introduciendo en el 
conocimiento del derecho los metodos de las disciplinas fisico-mate
maticas, ya que en concepto de los partidarios de este metoda, la 
aportaci6n de la fisica consiste en haber traducido, mediante un 
sistema adecuado de coordinaciones, los datos sensibles hasta 
un sistema cientifico, en relaci6n con los precientificos de las cien .. 
cias sociales/ 

s "La genesis espontanea del derecho y la unidad social", en Revista de la Fa
cultad de Derecho de Mb:ico, No. 23, julio-septiembre de 1956, p. 11. 

7 Cfr. Felix Kaufmann, Metodologia de las ciencias sociales, trad. de Eugenio 
Imaz, Mexico, 1946, pp. 172 y ss. 
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18. Tenemos un ejemplo patente de este sentimiento. de inferiori
dad del jurista frente a los cultivadores de las ciencms naturales 
en la clasica conferencia de Julio German von Kirchmann, susten
tada en el afio de 1847, yen la cual traz6 un cuadro muy descon
solador del que llam6 caracter acientlfioo de la jurisprtidencia, 
lamentandose de la falta de valor cientifico (Wertlosglwit) de.las 
investigaciones juridicas, pronunciando su famosa ~rase, exc:si~a
mente repetida: "tres palabras rectificadoras delleg1slador Y bibliO-
tecas enteras se convierten en papeles inutiles".8 

• 

19. Por el contrario, el jurista aleman se muestra marav1llado 
de los resultados obtenidos en el cultivo de las ciencias de la natu
raleza que considera como admirables en relaci6n con la investiga
ci6n j

1

uridica, en la que vanamente busca -se~ afirma- una 
direcci6n cientifica donde verdaderamente se neces1ta, o sea, en el 
desenvolvimiento general del derecho.9 

20. Todo esto resulta impresionante a primera vista, pero no cons
tituye sino una vision parcial de la evoluci6n del derecho,l0 pues no 
resulta aceptable la afirmaci6n. del propio von Kirchmann, a no ser 
en las sociedades primitivas, en el sentidl\ de que el derecho pueda 
existir sin Ia ciencia juridica 11 ya que como producto cultural, como 
"vida humana objetivada", seg(m la afortunada calificaci6n de 
Recasens Siches,12 constituye una creaci6n, tanto del ~edio social 
como de la labor individual de los jurisconsultos, es dec1r, el resul
tado de una actividad colectiva y una creaci6n individual, en Ia cual 
destacan -como lo asienta certeramente el mismo tratadista me
xicano Adolfo Maldonado-- los doctos y los eruditos, que al mismo 
tiempo, se han formado en el ambiente social y aprovechan las 
contribuoiones an6nimas y de otros creadores nominados que han 
quedado incorporadas al patrimonio cultural de una epoca.13 

21. ;,Podria existir el derecho de nuestra epoca sin la obra de los 
jurisconsultos romanos, de los glosadores y de los postglosado~e~, 
de los iusfil6sofos racionalistas de los siglos XVII Y xvm, de los clasi· 
cos como Savigny, como Ihering y de tantos otros que han aprove-

s "El caracter acientifioo de Ia llamada. ciencia del derecho:•, ttacl. de Werner 
Goldschmidt, en ei volumen La ciencia del derecho, Buenos Aires, 1949, pp. 268 

y ss. 
9 Op. ult. cit., especialmente, p. 283. 
:to· Para una amplia y profunda refutaci6n ai escepticismo de von Kirc~n ~ de 

otros au tares que sostienen tesis similares, cfr. Ernesto Eduardo, Barga, C1encuz ,urf
dica o jurisprudencia tecnica, Buenos Aires, 1943, pp. 218 Y ss. 

11 Cfr. von Kirchmann, op. cit., p. 254. • 
:t2 Vida humana sociedad y derecho, 3a. Ed., Mmco, 1952, PP• 98 'Y 1111. 
u Genesis t~spo,;tdnea dt1l derecho 1 unidad sot:Uzl, cit., P· 10. 
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chado y al mismo tiempo enriquecido, la paulatina, dolorosa y 
ascendente labor de los juristas? 

22. Claro que el derecho no ha sido inspirado exclusivamente en 
la doctrina, sino que sus fuentes poseen un caracter muy complejo, 
pues hunde sus raices en el pueblo mismo, y recibe su savia de la 
misma colectividad, pero se transforma y evoluciona par la contri
buci6n que recibe del legislador, la jurisprudencia y la misma doc
trina. 

23. Si el derecho es un producto de la vida social, si es la vida 
humana. objetivada, tiene que poseer las caracteristicas de esa 
vida social, que tiene tanta flexibilidad, tantas riquezas de matices 
y que se encuentra en continua y constante transformaci6n. 

/ 24. Lo cierto es que contra lo que comUn.mente se piensa, no 
( existe una tajante diferencia en el procedimiento que siguen los 
)investigadores de las ciencias naturales y de las calificadas como 

1 culturales, en la construcci6n de los conceptos basicos y abstractos 
de sus respectivas disciplinas. 

25. La diferencia que naturalmente impresiona, radica en la 
manera de obtener los datos particulares, que son mucho mas evi
dentes y comprobables en la naturaleza que en los productos del 
espiritu, en cuanto7 como se ha puesto repetidamente en evidencia, 
los fen6menos naturales estan sujetos a la relaci6n invariable de la 
causalidad, en tanto que los bienes de la cultura son infinitamente 
variables y de ninguna manera previsibles, puesto que se inspiran 
en factores teleol6gicos de la conducta humana. 

26. E1 tratadista mexicano Eduardo Garcia Maynez ha puesto de 
relieve en diversos trabajos, pero especialmente en su tratado sobre 
la L6gica deZ concepto juridico) 14 que la formaci on de los conceptos 
abstractos, tanto de las disciplinas naturales como de las culturales, 
especialmente el derecho, guardan grandes semejanzas, en cuanto 
en arrnhos campos se procede a traves de una ordenaci6n sistematica 
y generalizadora de los datos de la experiencia, en un caso en rela
ci6n con fen6menos de la naturaleza, en el otro, respecto de las 
normas juridicas positivas, todo lo cual debe realizarse a traves de 
juicios l6gicos, regidos por reglas similares, aun cuando dichos 
razonamientos tengan que adaptarse a las exigencias del objeto 
de conocimiento de cada una de las disciplinas de que se trata. 

27. Y lo que podemos decir en relaci6n con la sistematizaci6n 
conceptual, es posible sostenerlo en cuanto al gran campo en el cua1 

:w Mexico, 1959, pp. 33 y l!8. 
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opera la intuici6n intelectu?l! que complementa los resultados de la 

investigaci6n 16gi~o-~istematlca. bligado a recurrir frecuentemente 
28. No solo el JUnsta se_ alve oel tratadista aleman Erich Klug/5 

. · ·, como lo sen a al' a la mtmcwn,., . . ue hacerlo el cientifico que podemos c 1-

sino que tambie.n tiene ~ el fisico-matematico, que al operar con 
ficar de naturalista, Y aun. . d beria guiarse exclusivamente por 

dades de razon, en apanencl~ e 
ver · 1 1' · te6nca 
las exigencias d? a c~;l~~ nuestr~ apoyo la opinion, que no pro-

. 29. Podem?B :nvo e udiera considerarse influido por ~u vo?a
vwne de un JW.:Ist~ qu p tematico frances Henri Poincare, qmen 
cion, sin_o. del Ilus re rna el metoda ciedtifico, destaca la impor
en su clas!CO ens.ay~ sobre. t de la iluminaci6n subita que se 
tancia del traba_J~ mconsc~:~ edel intento infructuoso, al menos 
presenta al espiritu desp 1 luci6n de algun problema matema-

ariencia para obtener a so 
en ap ' h ras de estudio consciente,la 
tico al cadbo ~~ l~~=fic~ que el trabajo intelectual sigue, s.i ~o los 

30. To o e o 1 · campo del conocimiento, 
mismos, similares d~rroter?s en cua ;~~~~nen de los objetos a los 
con las nat~rales dlfe~n~ms ::m~s concluir en el sentido de que 
cuales se aphca, Y por n °d.P 1 empleo de un metoda deter
el caracter cientifico no ra I_cB: en rei'guroso como durante mucho 

. d fmado como el umco ' f , mma o, es 1 , • ex rimental aplicado a los eno-
tiempo ocurrio con el em~Inco o la :rrecta utilizaci6n de nuestra 
menos de la naturalez~, sidn~.~~ente las cualidades del objeto del 
inteligencia para aprecmr e I 

conocimiento. d 1 mano a destacar la importancia del me-
31. Esto no~ ~leva :e c:racter cientifico de un conocimiento, Y 

todo para callfiCar edl . entifico o del que se considera como 
distinguirlo del llama o preci ' 

vuigarY . , f t d unidense William Pepperell Montague, ha 
32. El fil?so o es a o 'ble considerar que exista un solo met~~() 

destacado com.o. no es posl t . tamente cientif:ico, con exclusiOn 
que pueda callficarse como es nc 

'd Garda Bacca Caracas, 1961, Pr6logo. 0 
15 L6gica jurfdica, trad. de J. Davl d d d 1 analisis debe remediarse con la 

, F · Geny la seque a e . . , 't'f como lo ad verba ran.c;ots ; • , , S . nee et technique en drott prwe post I • 

f 
d'd d flexible y rtca de la mtutcton, cte 

ecun 1 a , 'r er 1914 p. 16. · 
tomo I, Paris, s.f., pero a paredc 'M G~rcla Miranda y L. Alonso, Buenos Atres, 

16 Ciencia y metodo, trad. e . 
1944, pp. 43 y ss. f de las ciencias, trad. de Emilio Huidobro 

17 Cfr. Felicien Challaye, Metodol"g a 37 ss., quien habla del empleo de 
y Edith Tech de Huidobro, .B~rcel?n~,l1~~~:x;!·ientoy cientifico del calificado como 
un metodo preciso para dlstmgutr e 

vul!F· 
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de los ~~, sino que todos los metodos de la 16gica pueden apli
carse .va.lldamente, con mayor o menor fuerza, seg(m el objeto del 
conocn~u~nto de que se trata, ya que ninguno de ellos se excluyen 
entre s1, smo que por el contrario, pueden armonizarse en una uni6n 
que con acierto califica como "federaci6n met6dica".1s 

33. En consecuencia, si el caracter cientifico de un conocimiento 
no depende de Ia adopci6n de un metodo detemninado, sino del rigor 
con el cual se emplee cualquiera de los instrumentos de Ia I6gica 
~ ~r otra P~e, si :toda actividad intelectual opera de maner~ 

/Imilar para sistematizar los principios fundamentales del objeto 
: cognoscible sobre el cual ~e desarrolla, se puede concluir facilmente, 

q:Ue :1. derecho, como obJeto de conocimiento, puede ser estudiado 
c~ent~fiCamente, y por tanto, que existe una ciencia juridica, 

0 
Ciencia del dere?ho, que tambien suele llamarse "jurisprudencia". 
. 34 .. El tratg.dista--argentino Ernesto Eduardo Borga define Ia 

Ciencia en general como la sistematizaci6n, en conceptos funda
me~tales, de ~o ~s~ncial de la realidad, aprehendida inmediatamente 
~~ un prmcipio director,l9 y de acuerdo con este criterio la 
Ciencia del derecho con~istiria en la sistematizaci6n de los con~ep
tos fun~ntales obtemdos del conocimiento de la materia juridica 
a ?"aves de u?- priJ.J,cipio director, que no seria otra cosa sino ei 
metodo apropiado para el objeto juridico es decir del metodo del 
derecho. ' ' 

: 3~. Fina.lme~!e, debemos tomar en consideraci6n, que todo cono
Cimiento _?Ie~tifiCo, en ?ualquier sector que se le considere, consti
tuye en SI m1smo .(~on mdependencia de su objeto, el cual si puede 
ser natural o espmtual, real o ideal), un prod'IJCto cultural -y 
doble~te cul:ural la ciencia del derecho, ya que /su objeto es 
~bien de _ca;acter cultural- puesto que la fuente de todo conoci
miento es umca Y precisamente el hombre, unico sujeto cognos
cente, Y por tanto todo conocimiento racionai desemboca forzosa
~ente en un antropocentrismo irreductible, ya que el cientifico, por 
mnovador que se le considere, tiene que apoyarse previamente en el 
acervo cultural de todos aquellos que le precedieron, ya que nunca 
puede actuar em novo. 

_
18 

Los caminos ,del conocimiento. L&gica 1 tJjJi.rtemologta, trad. de Demetrio 
Nanez, Buenos Aires, 1944, pp. 279 y ss. 

111 
Ciencia juridica o jurisprudencia tlenica, cit., p. 47. 
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II. Diversos senturos ·de la metodolog'ia juridica 

36. Hemos llegado al convencimiento de que existe una disciplina 
cientifica que se ocupa del estudio del derecho como objeto funda
mental de su conocimiento. Pero ahora nos debemos plantear una 
segunda interrogante: ;.Que debe entenderse por metodo? y ;,puede 
hablarse de un metodo propio de la ciencia del derecho, es decir, 
de un rnetodo que pueda calificarse de juridico? 

37. Aqui nos enfrentamos nuevamente con la desventaja de que 
el vocablo metodo es multivoco y que puede entenderse desde dis
tintos puntos de vista, con independencia de su significaci6n vulgar, 
0 sea, del modo de decir o hacer alguna cosa. 

38. El fil6sofo italiano Nicola Abbagnano, en su excelente Diccic
nario & filosof'iar estima que el metodo posee dos significaciones 
fundamentales, desde el angulo fllos6fico: 

39. a) Toda investigaci6n u orientaci6n de la . investigaci6n. 
40. b) Una particular tecnica de 1a investigaci6n. 

41. Agrega dicho pensador que no obstante que en el uso moder
no y contemporaneo prevalece el segundo significado, no hay doc
trina o teoria, ya sea cientifica o filos6fica, que no pueda ser consi· 
derada segtin el aspecto de su orden de procedimiento, y por lo 
tanto, denominada metodo. 

42. Esto explica el por que de la disparidad de criterios para 
juzgar la existencia del metodo del derecho y Ia multiplicidad de 
enfoques que encontramos en las preocupaciones metodol6gicas 
de los juristas. 

43. a) Asi, en principio, podemos considerar que puede hablarse 
de una concepci6n filos6fica &l metodo juridico) es decir la llamada 
metodologia filos6fica, que se suele subdividir en 16gica y episte
mologia, que tratan, respectivamente, de los caminos por los que 
8e alcanza el conocimiento y de aquellos por los que se le interpreta 
acertadamente, segtin las ideas del mencionado fil6sofo norteame
ricano Pepperell Montague.21 

44. En este sentido los estudios se han orientado a establecer 
curues son los instrnmentos 16gicos y epistemol6gicos que pueden 
aplicarse con mayor eficacia a Ia materia juridica, y de esta manera 
se discute sobre la aplicabilidad o improcedencia de la inducci6n, la 

20 Trad. de Alfredo N. Galletti, Mexico, 1963, pp. 802 y ss. 
21 Los caminos del conocimiento, cit., pp. 13-14. 

II 
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deducci6n, Ia sintesis el analisis el sub. t' . . . . 
realismo 0 f · ' , ' Je IVIsmo u obJetlvismo, 
di . , ormalismo, etcetera, Y especialmente se ha centrado la 
n~~~~~n entre la ?~ferenciaci6n metodologica entre las ciencias 
e s Y. las espintuales o culturales, y entre estas ultimas se 
ncuentra Situada la que se ocupa del estudio del derecho. 22 

45. b) Pero tambUin se puede b' dol - . d 1. conce Ir un segundo enfoque meto-
ogiCo e . de~e?ho, ya desde el punto de vista cientifico 

f~~amente filosofiCo, es decir, se trataria de una metodologf,a ~no 
;a~c~~;~: n:vada ~1 campo del derecho tiene el proposito de exam~: 
ensefianz:c;I~~i:~:o:d~~~~~:~:~a la elaboracion, investigaci6n, 

46· Esta perspectiva metod 1- · · 
quiere Carnelutti . o 0!5ICa puede concebirse, como lo 
al CUadrado . ' c~mo una Ciencm de Ia ciencia, como una cient:!ia 

. 1' ' o Ciencm que se estudia a si misma 2a es decir una d' 
~~~~~: que se ocupa de estudiar las tecnicas c'wntiticas mas ad!: 
po del Je~~:~etrar y comprender el amplisimo y multiforme cam-

47. Este aspecto metod 1- · 
dimientos tecnicos en la ~e::!~co ~e ;;~uelve en una serie de proce
relacion entre ci~cta ·u , . zca ;urz .zca! Y no resulta extrafia a la 
la calificacion que vari~s~~~~::.::; ;etodos de. caracter tecnico, 
ciencia iuridica como ,;..,,,. .;~:s . e_sta.cados han otorgado a Ja 

• • J ~· 'lSprt«..«J1Wux tecnwa. 24 

48. c) Existe una tercera t' 
Y es la relativa a1 perspec IVa de la metodoogia juridica 
diversas corriente :xa:n~n de las preocupaciones metodicas de las 
rico-critico pues ~~:IdiCasi lo h que se resuelve en un estudio histo
agudo pen~miento deo l~ o emos sefialado, de acuerdo con el 
cientifica ~ filos6fic ~gnano, toda. doctrina o teoria, ya sea 
( 8U7Yta) nota 20). a, pue e ser considerada como un metoda 

. 49. En este sentido podemos habiar del dogmat' 
hsmo jur' d' d 1 Ismo o conceptua
rese"· I Ico, ,e a escuela hist6rica; de Ia jurisprudencia de inte-

...,, de la escuela de Ia exsgesis; del realismo juridico; de las 

22 Ejemplos caracter!sticos de este enf I 
estrictamente juridicas com 1 . oque 08 encontramos en obras que no son 
cultural, y Kaufman~ Me~oda:l ya~ m;nc~onad~s ~eRick~rt, Ciencia natural y ciencia 

23 Metod l • d l d h o"';a e as czenczas soczales. 
2·4 o og;a e erec o, Cit., pp. 17 y ss. 

Podemos Citar, entre otros a Eduardo G , M' 
del derecho 5a Ed Mexico 1•953 'tul arcia aynez, lntroducci6n al estudio 
B ' . ., ' cap! 0 IX PP 1 ?4 · E 

orga, cuyo libra, ya citado se in'titui . ' · - . Y s~., _Y , z:nesto Eduardo 
dencia ttfcnica, ' a precisamente Ctencza JUrzdtca o jurispru. 
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escuelas sociologicas, etcetera, a cuyo examen esta dedicada una 
buena parte de los tratados de metodologia juridica, como lo sefiala 
Antonio Hernandez Gil, que consigna como subtitulo a su excelente 
libro sobre la materia: "Ordenacion critica de las principales corrien
tes metodol6gicas"; 25 y esta preocupacion de caracter historico pre
domina en una gran parte de los estudios mas conocidos sabre los 
problemas metodologicos del derecho, y solo encontramos una excep
cion en el clasico trabajo de Carnelutti, que hemos mencionado 
varias veces. 

50. Podemos citar al respecto las obras de Jose Castan Tobefias; 2s 

Rafael Bie1sa; 27 Ramon Badenes Gasset; 28 Karl Larenz,29 etcetera. 

51. d) Por ultimo, es frecuente que la preocupacion metodica 
de los tratadistas se concentre mas que en la tecnica juridica, es 
decir, en los instrumentos para conocer, elaborar o interpretar 
el derecho, en una delimitacion del campo de la ciencia del derecho 
respecto de otras disciplinas que le son afines, como ocurre con la 
sociologia, la filosofia, Ia etica, la historia, etcetera, inclusive con 
el deseo, inalcanzable por otra parte, de establecer una ciencia pura 
del il.ereclw. 

52. La teoria kelseniana, que significo en muchos aspectos una 
corriente renovadora de los estudios juridicos, cuando habla del 
metodo juridico, se refiere en realidad, mas que a los instrumentos 
para alcanzar el conocimiento del derecho, a una delimitacion del 
objeto del conocimiento, pretendiendo su aislamiento respecto 
de otros productos culturales. Asi lo afirma expresamente el propio 
Hans Kelsen, cuando sostiene que el principia fundamental del me
toda de la teoria pura del derecho es, pues, "eliminar de la ciencia 
del derecho todos los elementos que le son extrafios". 30 

53. Dentro de esta direccion, se ha hablado de metodos de las 
disciplinas particulares de caracter juridico, como ocurre por ejem-

25 Metodologfa del derecho, Madrid, 1945. 
26 Teorfa de Ia aplicaci6n e investigaci6n del derecho; metodologla y tecnica 

operatoria en el derecho priuado positivo, secci6n primera, capitulo I, intitulado "Las 
direcciones y escuelas metodol6gicas", pp. 57 y 141. 

2 ' Metodologza jurfdica, Santa Fe, Argentina, 1961, pp. 207-384. 
zs Metodologfa del derecho, Barcelona, 1959, subsecci6n segunda, denominada: 

"Examen de las principales direcciones metodol6gicas", pp. 43-277. 
29 Methodenlehre der Rechtswissenschaft, que divide su obra en dos partes simi

lares en cuanto a su extension, una hist6rico-critica (Historisch-kritischer Teil, pp. 
8-133), y una segunda de caracter sistematico (Systematischer Teil, pp. 144-3&7). 

3o Teoria pura del derecho, trad. de Moises Nilve, 3a. Ed., Buenos Aires, 19&3, 
p. 15. . 
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plo, cuando Alfredo Rocco, para sostener la autonomia de Ia ciencia 
d~ derecho mercantil, hablaba de un metodo propio de esta disci
p~m~: "que exige procedimientos especiales, singulares para el cono
Cimiento del contenido sustanciai de las normas o sea de las relacio-
nes sociales que regulan". s1 ' 

54. En un sentido similar se habla del metoda del derecho consti
tucionai, como se desprende de Ia amplia exposici6n de Segundo 
V. Linares Quintana. s2 

55. En realidad, no puede afirmarse que exista una metodologia 
adecuada a cada ~a de las ramas del derecho, sino que se utiliza 
~I :o~cepto del metodo, mas como delimitaci6n que como tecnica 
J:m?i~a, puesto que esta no puede ser sino una sola para todas las 
disciplmas, que en su conjunto integran la ciencia del derecho. 

ill. Oiencia y tecnica del derecho 

. 56. De las cuatro acepciones de la metodologia juridica que exa
mmamos con anterioridad, consideramos que la segunda o sea Ia 
que ·C~ificamos como de caracter cientifico, es la que me~ mayor 
atenc10n, puesto ,que adquiere una mayor utilidad en todos los 
aspectos de la actividad juridica, sin que esto quiera decir que 
Ia materia se agote con ella, ni que las restantes acepciones carez.. 
can de interes, pero no es posible abordarlas en un trabajo como 
el presente, que s6lo pretende se:fialar los problemas mas destacados 
que pueden presentarse en el campo metodol6gico del derecho. 

57. Previamente ai examen de este enfoque met6dico, considera
mos necesario asomarnos a una cuesti6n estrechamente vinculada 
con esta materia, o sea la referente a los vinculos entre ciencia y 
tecnica, pues advertimos que frecuentemente la tecnica y el metodo 
se confunden y entrecruzan, pudiendo inclu.sive llegar a ser equi
valentes. 

58. Estas relaciones entre tecnica y metodo de la ciencia juridica, 
las descubrimos en el mismo subtitulo de una de las obras que con 
mayor amplitud ha procurado distinguir entre la ciencia y Ja tecni
ca del derecho, nos referimos a uno de los clasicos trabajos de 
Fran~ois Geny, ya mencionado con anteripridad, denominado pre
cisamente: Oiencia y tecnica del derecho privado pogitivo ( swpra~ 

81 
"Principios de derecho mercantil", en Revista de Derecho Privado Mexico, 

194-7, pp, 67-68. ' 
32 Trata~o de Ia ciencia del derecho constitucioiUll argentino y comparado, tomo 

r, Buenos A:rres, 1953, pp. 389 y ss, 
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tWta 15)~ con el subtitulo significativo de "Nueva oontribuci6n ala 
critica del metodo juridico". . .. 

59. Pero aqui volvemos a tropezarnos con la ambi~edad ?e ~~ 
t · ·nos puesto que el de tecnica ha asumido una sene de signifi· = ~ disimbolos como imprecisos. Si recurrimos nuevamente 
a1 excelente diccionario de Abba~ano, as podemos. obse:var ~ 
amplitud del concepto de la tecnica est1mada en sud~n~Idof~as gente
rico como: "todo conjunto de reglas ap~ para mgzr e 1cazmen e 
una actividad cualquiera", yen este sen~1do -a?I'eg.a el.pensador 
italiano- "no se diferencia ni del arte, m de la ci:nCia, m de cual
quier operaci6n capaz de lograr un efecto cualqmera Y su campo 
es tan extenso como el de todas las acti~id~des h~~s" .. 

60. Ihering, el destacado jurista aleman,. mtento distmgu1r .entre 
ciencia juridica y tecnica del derecho, cons1derando q?e _Ia_ pr1mera 
se referia a la materia, a la sustancia, de las normas JUridic~, Y la 
segunda a la manera de dotar de forma adecuada, o de perfecc10nar, 
esa materia judidica.s' . . . 

61. Siguiendo por este camino, Geny en~y6 diferenc1~ ?'-enc1a 
y tecnica del derecho, atribuyendo a la prrmera el conoc1m1ento _Y 
1 lab0raci6n de los datos que reflejan las fuentes reales del prop1o 
d~:echo, mientras que en su concepto, la Ult~ma tenia po!: objeto la 
construcci6n de los materiales juridicos, en d1recta conex10n :on las 
fuentes formales, y resumia su distinci6n, ~eniendo que rm.entras 
que la ciencia se referia a lo dado, la tecmca ~taba relac1ona~a 
con Io construido, 35 es decir, otra vez la separac10n entre materia 

y forma. . . . ta di 
62. Par el contrario, otras corr1entes doctrm~es me~an es ~ • 

ferenciaci6n, como ocurre con el tratadista :Spano! ?astan Tobe:fias, 
quien estima que ambos conceptos no co~trt~yen smo dos m~
tos de la ciencia juridica, puesto que la tecmca es o de..be ser CI~~
tifica, y por tanto queda comprendida dentro de la m1sma noc1on 
de ciencia. 86 

• • • • 

63. Finalmente, y con independencia de los criterios ant~ri?res, 
la tecnica juridica es apreciada de diversa map.era por l~s d1stmtos 
autores, pues mientras Garcia MayneZ,37 la reduce a Ia mterpreta-

38 Diccionario de filosofia, cit., pp. 117 Y ss. 
M L'esprit du droit romain dans les diverses phases de son developpement, trad. 

de Meulenaere, t. m, Paris, 1877, pp. 18 Y ss. 
s5 Science et technique, etcetera, cit., tomo r, pp. 96 Y. ss . 
.sa Teoria de la aplicaci6n e investigaci6n del derecho, c~t., pp .. so Y ss. • • 
87 Introducci6n al estudio del derecho, cit., p. 129, qwen defme Ia tecmca Juri· 

dica como: "el arte de Ia interpretaci6n y aplicaci6n de los preceptos del dereche 
vigente". 
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ci6n y aplicaci6n de los preceptos juridicos, Podetti (aunque en 
relacion con el derecho pr()(!esal) le otorga una extension mucho 
mas amplia, como el conjunto de procedimientos idoneos para la 
realizacion del proceso, desde la elaboracion y fomnulacion de 
la norma, hasta la interpretacion de las disposiciones procesales y 
juridicas en general (y de los hechos probados, dentro de la senten
cia).88 

64. El examen superficial que hemos efectuado nos demuestra 
la dificultad de precisar los conceptos de que se trata, pero podemos 
intentar la diferenciacion partiendo, no de la distincion entre ma
teria y forma, porque tanto la una como la otra son objetos insepa
rables del conocimieno cientifico del derecho, sino mas bien entre 
media y fin. 

65. Si por metodo cientifico entendemos todo procedimiento 
adecuado para llegar a obtener el conoeimiento sistematico de un 
sector de fenomenos naturales, objetos matematicos o productos 
de la cultura, asi como la utilizacion practica de dicho conocimiento, 
resulta indudable que metodo cientifico y tecnica cientifica, en este 
caso, de la ciencia del derecho, resultan equivalentes, puesto que 
con el mismo alcance puede hablarse de metodo de la elaboracion, 
de la investigaci@n y de la ensefianza del derecho, que de tec
nica de la investigacion juridica, de la interpretacion de las normas 
juridicas, etcetera, ya que en ambos supuestos, se quiere significar 
una misma cosa, es decir, el conjunto de instrurnentos, para elabo
rar, estudiar, interpretar o ensefiar ese objeto de conocimiento que 
llamamos derecho. 

66. En las relacionadas condiciones, es posible concluir en el sen
tido de que tanto Ia ciencia como la tecnica, y por tanto el metodo 
o metodos relativos, tienen de comun que se refieren a un conoci
miento sistematico y generalizado, pero se diferencian en cuanto 
la tecnica y el metodo comprenden los medios para alcanzar y apli
car ese conocimiento calificado de cientifico, ya que la ciencia pura 
o la ciencia por la ciencia, solo puede admitirse en sentido figurado, 
pues en realidad, todo conocimiento, por abstracto que se le consi
dere, posee una significaci6n practica, y pretende aplicarse al objeto 
del saber de que se trata. 

67. En tal virtud, si Ia tecnica es un media o un instrumento para 
llegar a Ia ciencia, tambien esta ultima constituye un medio 
para beneficia de Ia sociedad en que se desarrolla (y desgraciada
mente, a veces, en su perjuicio, como ()(!Urre con los conocimientos 

as Teor.£a y tecnica del proceso civil, Buenos Aires, s.f., pp. 211 y ss. 
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I · trumentos belicos) ya que el hombre es el au tor aplicados a os ms ' . · . od 
al mismo tiempo el unico y verdadero destmatar10 de t o ~ono-

Y. · to 0 sea que fatalmente, se desemboca en el antropocentr1smo c1m1en , 
irreductible. · d 

68. Por esto, y en el campo en que n~s h~os situ~ o, cree~~ 
ulta admisible considerar la ex1stenc1a de metodos cal1f1-que no res · t'f' la cados como tecnicos, para diferenciarlos de los <;en 1 1cos, ya q;te 

teen· ca juridica equivale a un conjunto de metodos, Y el metodo 1 
· un 1·nstrumento tecnico en el sentido del vocablo a que nos noessmo ' . · 1 't 

h tado refiriendo por lo que es prec1so conclmr que os me o-
emos es ' -1 · xt ctos de la d de la ciencia del derecho son, en u tlmo e remo, aspe 
OS ., t'd }' 39 tecnica juridica, tamb1en en sen 1 o amp 10. 

IV. Aspectos esenciales de la metodolOgfa juridica 

69. Despues de los razonamientos anteriores, podemos conclu!r 
1 sentido de que la metodologia del derecho o metodologia 

:ri~ica es la disciplina que se ocupa del estudio ?e los inst~entos 
tecnicos necesarios para conocer, elaborar, apllcar y ensenar ese 

· d · "d cho" 40 objeto de conocim1ento que enommamos ere ·. . 
70. Pero aqui, como en tantos otros aspectos, los J~Istas no se 

han puesto de acuerdo en que radica exactamente el obJeto del con~ 
cimiento de la ciencia juridica, pues no obstante la apar:nte senc1-
llez de la respuesta: "el derecho", los enfoques y los angulos de 
apreciaci6n de ese objeto cognoscible, varian de acuerdo con los 
distintos tratadistas. , 

71. Para no citar sino a tres grandes pensadores contem?oraneos, 
podemos se:fialar c6mo Hans Kelsen considera que el ObJe~o de la 
ciencia juridica esta constituido por un sistema norm~tlvo que 
regula Ia conducta externa y reciproca de los hombres, as1 como el 
conjunto de actos que son determinados por las normas de un orden 
juridico y crean o aplican dichas normas.41 

39 Por este motivo no estamos de acuerdo con las ideas, muy respetables, par 
otra parte de Rafael Rulz Harrel, en cuanto afinna que una de las. ramas de la 
metodologfa juridica se refiere a aspectos puramente tecnicos, Y Ia denomma com~ ~e
todologla J-II, pues en nuestro concepto serla re~u~~ant: hab~ar de meto o 
tecnico 0 metodo de Ia tecnica jurldica, puesto que Sigmflcana un mstrum;nto l rlj 
instrumento "Los problemas de Ia metodologla jurldica", en Revista de la acu t 
de Derecho' de Mexico, num. 55, julio-septiembre de 1964, p. 791. . . d l 

~o En estricto senti do s6lo puede hablarse de metodolog1a de la c~encJa.. e 
derecho, como correctamente lo advierte el propio Ruiz Harrel, op. ctt., m!SJna 
p. 791. . 

41 Teor£a pura del derecho, c1t., pp. 34 Y ss. 
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72. Por su parte Santi Ro sti . • . mano so ene, en un estud1o que ya se 
ha h.ec~o clasic?, que el objeto de la ciencia del derecho no puede 
::Isbr ~xclus1vam~mte en las normas de conducta, sino en algo 

. ampho Y compleJo, que comprende la ordenaci6n y organizaci6n 
~c1al, t~do lo cual queda dentro del concepto de ordenamiento juri
dwo, estrrna~o en su complejo de instituciones juridicas, y por tanto 
ab~ralca no solo normas Y preceptos, sino tambien la organizac1'o'n 
SOCI ,42 

73 .. c::rrnelutti expresa que el objeto de la ciencia del derecho esta 
consbtmdo por el conjunto de reglas de la ~~inMNn • ·a· 1 cual d f' ""'J:!V' "''""'""" JUT't zca, as 

es e me como reglas del obrar humano, que rno son puestas 
por el ho~bre sino sobre el, y se consideran de la experiencia, no 
en el senbdo de que este las constituya, sino que las revela."s 
. ~4. Estos. ~es puntos de vista de juristas tan destacados, nos 
~nd1can la d~f1cultad Y amplitud del objeto de la ciencia que se ocupa 

el conocm1ento del derecho, pues ademas de la ordenaci6n de la 
conducta Y de ~a organizaci6n social, debemos agregar que forma 
parte de. ese ObJeto ?e conocimiento, algo que no es derecho propia
~ent; .d1cho, pe~o SI una de las materias fundamentales del estudio 
Cie~ti~Ico del misPio; ~os referimos a la ciencia misma, puesto que 
el JUriSta, como cualqmer otro cientifico, no solo examina las reglas 
de conduc;:~, los ~en6menos de la naturaleza, o los objetos ideales de 
la ?I~t~mabca, smo tambien la doctrina que sistematiza y ordena los 
pr~ncipios gen:rales que se pueden obtener del conocimiento del 
ObJeto cognosCible. 
. 75. 0 expr~sandolo con otras palabras, la ciencia del derecho, 

SI se nos. pe~1te la expresi6n, se estudia tambien a si misma o sea 
que los JUristas. e::aminan a los juristas, para poder aprove~har el 
a~ervo de co~ocnruentos que se han elaborado paulatinamente a tra
ves. de los bem~o~ sobre las reglas de conducta y Ia organizaci6n 
social, Y que callfiCamos como derecho u ordenamiento juridico. 

76. A este resp:ct?, . el propio Kelsen distingue entre reg las-d£ 
derech.o. Y normas JUT'tdwas propiamente dichas, ya que las primeras 
son ut~hzadas por los juristas para describir y comprender el dere
c~o m1smo, Y no debe confundirse con este Ultimo, integrado exclu
SIVa.I:?en~eyor tales normas de conducta, de Ia misma manera como 
los ~Ienbficos d; la naturaleza establecen las leyes naturales para 
exphcar los fenomenos. « 

42 L,o d' t • 'd' ~ mamen o gmn reo 2a. Ed Firenze 1961 27 
43 Metodolog!a del derech~, cit., p;. 14 y ;s, ' pp. Y ss. 
44 Teorfa pura del derech.o, cit., pp. 45 1 1111, 
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77. Consideramos cocrecto este punto de vista del ameritado jefe 
de la EscUela de Viena, pero si bien es cierto que las llamadas re
glas de derecho, o sean los principios sistematicos y generales de la 
ciencia juridica, no son derecho en estricto sentido, es decir, normas 
imperativas de conducta, sino juicios 16gicos de caracter asert6rico, 
al mismo tiempo, tambien deben considerarse como objeto de cono-
cimiento de la propia ciencia juridica. 

78. De todo lo anterior podemos establecer que los metodos juri-
dicos 

0 
sean, los medias tecnicos para describir y comprender el 

I •, 

derecho, elaborarlo y aplicarlo, asumen una gran extensiOn y com-
plejidad, como cocresponde al amplisimo campo de la ciencia del 

derecho. 79. En tal virtud, y siguiendo algunos de los lineamientos traza· 
dos por el tratadista Rafael De Pina en su "Programa de la metodo
Iogia del derecho" ,45 podemos descomponer la problematica de la 
metodologia juridica, en los siguientes aspectos: 

80. A. Metodolog!ia d£ la elaboraci6n &Z derecho, que compren
deria todos los instrumentos necesarios para establecer el modo 
correcto de operar de los 6rganos de creaci6n juridica, que van 
desde el llamado poder constituyente, basta aquellos que producen 
las normas individuales, como el juez respecto de la sentencia y las 
partes en los contratos, pasando por los organismos intermedios, 
que en la sociedad moderna, de contextura grupal,46 colaboran cada 
vez en mayor medida en la formaci6n de las normas juridicas . 

81. B. Metodos de la investigaci6n y conocimiento del derecho, 
abarcando los medios mas adecuados para establecer las reglas del 
derecho, es decir, los principios generales de la ciencia juridica, 
o en otras palabras, los instrumentos para la construcci6n y elabo
raci6n de la llamada dogrnatica juridica, indispensable para la com
prensi6n y desarrollo de las mismas normas de conducta social, que 

constituyen su objeto. 
82. c. Problemas metodol6gicos en la aplicaci6n d£ las normas 

y reglas d£ derecho, que es el aspecto al cual se le ha otorgado la 
mayor importancia, si tomamos en consideraci6n que para un gran 
numero de autores, la · tecnica juridica (y con ella los metodos jurl
dicos), poseen una mayor trascendencia o inclusive se reducen 

45 Que forma parte del Iibro intitulado Pedagogfa universitaria, Mexico"' 1960, 

pp. 85 y ss., especlalmente 88-89. 
46 Cfr. sobre Ia textura grupal de las soci.edades modernas, Germlm J. Bidart 

Campos, Doctrina d6l Estado democralico, Buenos Aires, 1961, pp. 125 y 1111. 
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precisamente ~ la aplicaci6n del derecho, que a su vez se descompo
ne en una sene de cuestiones atinentes a la interpretacion de las 
nonnas juridicas, a su integraci6n, etcetera.4 7 

83. D. Finalmente, podemos hablar de una metodologia o tecnica 
de la ensenan~ Y aprendizaje. del derecho~ que abarca todos los 
aspectos relacwnados con los mstrumentos adecuados o eficaces 
para difundir los conocimientos cientificos del derecho y su debido 
aprovechamiento por aquellos que pretenden obtene; los conoci
mientos impartidos por los profesores de derecho, problemas todos 
ellos que pueden encerrarse dentro de la disciplina que se ha deno
minado pedagogia juridica. 

. 84. ~ lado de estos ~pectos de la metodologia cientifica, es pre
Ciso s1tuar esa nueva disciplina que ha florecido tan extraordina
riamente en los ultimos tiempos, es decir, el derecho comparado 
en su doble aspecto cientifico y tecnico o metodol6gico como ~ 
auxiliar indispensable de todos y cada uno de los sectores ~ue hemos 
descrito con anterioridad. 

V. A) En la elaboraci6n del derec1w 

85. Los problemas metodol6gicos de la producci6n de las nonnas 
juridicas, que tambien podriamos calificar de tecnica de la creaci6n 
del derecno~ han sido objeto de preocupaci6n doctrinal muy recien
temente, puesto que durante mucho tiempo estuvieron abandonados 
al empirismo. 

86. Debemos precisar el alcance de la elaboraci6n juridica, ya que 
se ha utilizado con diverso significado, y para algunos autores llega 
a comprender tambH~n, como lo considera Castan Tobefias, la lla
mada "elaboraci6n cientifica del derecho", es decir, aquella que 
recogiendo las normas suministradas por el legislador proniamente 
dicho, o por la costumbre, las interpreta, desenvuelve y sistematiza, 
o sea lo que este autor denomina tambien "elaboraci6n reconstruc
tiva del derecho".~8 

87. Este sentido constituye una apreciaci6n demasiado amplia 
de la materia, y~ que confunde dos cuestiones diversas, aunque estre
chamente relacwnadas: la creaci6n propiamente dicha de las nor
mas juridicas, es decir, de los imperatives de la conducta humana 

47 El mismo Carnelutti considera que la ciencia es la bUsqueda de las reglas Ia 
t&:nica es la aplicaci6n de estas, Metodologta del der1cho, cit., p. 15. ' 

~ Teor{a de la aplicaci6n e invesligaci6n del derechi!J, cit., pp. 25 y ss. 
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lnciones externas de caracter social, con el establecimlento 
en SUS re= . · te · te 11 "r las de 

I e Kelsen segu' n Io mdicamos an rwrmen ama eg 
de o qu ' · t 'ti al 

h 
" 

0 
sean los principios abstractos, sis ema cos Y gener es 

derec 0 , • · " t 'd " 1 ·uri'stas 
trui'dos" 0 mas prec1samente cons rUJ. OS por OS J 

"recons , _ . · 1 
en relaci6n con es~ ~o~~s socmles de conducta, que consbtuyen e 
ob'eto de la ciencm JUridiCa. . " . , 
~8. Coincidimos con De Pina, cuando af1rma que e~ah?~acwn del 

d ho en su sentido riguroso no puede tener otro significado que 
~ . dri . 
1 

de producci6n del derecho", es decir, lo que ven a a ser propm-
e nte la "elaboraci6n creadora del derecho" .

49 

m~9. Ahara bien, el aspecto mas ostensible de la metodologia de la 
oducci6n o creaci6n del dereoho, es la que se conoce con el nombre 

~~ tecnica legislativa~ en sus diversos niveles, de~de la elabora
. 'n de las nonnas constitucionales, hasta las de caracter reglamen
~0, pasando por las disposiciones organicas y las de naturaleza 

ordinaria. . 
90. Existe, pues, una producci6n origi~~~ ~e~ ordenarmento 

juridico, encomendada a un 6rgano de creacwn JUridiCa que se ~ono-
como "poder constituyente", que puede ser tanto de caracter 

ce · tamb" d fu · revolucionario y por tanto momentaneo, como u:n e ~Cl?~a-
miento permanente, en la inteligencia de que el. pr1mero significa 
la ruptura del arden juridico ante~ior _Y, la cre~c~on de uno ?uevo, 
por Io que el establecilnient~, .orgaruza~o~ ~ actiVIdad de e~e organa 
se rigen por principios politicos y axiOlogiCos, y no estr1ctamente 

jurldicos. , . . . . 
91. Pero ademas del organa revolucwnano cons~I~yente, las 

constituciones escritas establecen normalmente la posibihdad ?e su 
reforma a traves de un procedimiento especial y por los m1smos 
organos constituidos, aunque exigiendose una colaboraci6n es~cial, 
configurando lo que se ha denominado "poder revisor o reformador 

de la constituci6n". 50 

92. El poder constituyente tambien existe en paises como Ingla-
terra, que no posee una ley o carta constitucional escrita, p:ro ;~e 
poder radica en el mismo parlamento, y por eso su organizacwn 
politica ha sido calificada como "constituci6n n:xible", en cont:~
posici6n a las que requieren de un sistema especial para su modifi-

49 "La elaboraci6n del derecho", en Revista de la Facultad de Derecho d~ Ml-
xico", num. 56, octubre-diciembre de 1964, pp. 1086-1087. • 

5o Cfr. Fausto E. Rodrigue?: Garda, "i Que es ei poder reformad~r. de Ia, constl-
tluci6n?", en ei Boletin del Instituto de Derecho Comparado de Mextco, num. 28, 

enero-abril de 1957, pp. 9-32. 
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caci6n Y que se han catalogado como "rigidas", seg(in Ia afortunada 
aunque no muy precisa clasificaci6n de Bryce. 51 

93. Pero de cualquier manera, ese poder constituyente, conside
rado acertadamente por el tratadista aleman Carl Schmitt, como la 
voluntad politica cuya fuerza y autoridad es capaz de adoptar la con
creta decision de conjunto sobre .modo y forma de la propia existen
cia politica, 52 tiene que sujetarse a principios de caracter tecnico, 
pues por muy revolucionario que se le considere, debe proceder de 
acuerdo con un metoda. 

94. Efectivamente, para el establecimiento de un nuevo orden 
constitucional, aun cuando el congreso o asamblea constituyente 
no se encuentran vinculados por los Iineamientos jurldicos del orde
namiento anterior, sino que tienen completa libertad politiea para 
cristalizar las aspiraciones populares que motivaron el movimiento 
revolucionario ( violento o pacifica), 53 es preciso que otorguen a esos 
principios politicos una foJ.'IlTia tecnica, es decir, deben conformarlos 
a traves de normas imperativas de conducta, y para ello es forzoso 
que intervengan los juristas, cuyo papel consiste precisamente en 
enmarcar los principios supremos de la organizaci6n social, dentro 
de los moldes juryUcos. 

95. Es en este sentido, que otro jurisconsulto aleman, Hermann 
Heller, manifiesta que la objetividad escrita de la ley fundamental, 
representa, en general, un amplio e :importante avance en el proceso 
de emancipacion relativo a las formaciones del espiritu. 54 

96. Por eso es que los congresos o asambleas revolucionarios, 
aunque pretendan abominar de los juristas, como ha ocurrido en 
algunas ocasiones, ademas de que sus integrantes suelen ser preci
samente cultivadores del derecho, se ven forzados a acudir a los 
tecnicos en la materia jurldica, para darle una formulacion precisa 
a los mismos principios que sustentan. 

97. Esto que se dice de las asambleas constituyentes, con mayor 
razon debe afirmarse respecto del poder reformador de la Consti-

51 Constituciones flexibles y constituciones rigidas, Ed. castellana, Madrid, 1952, 
pp. 26 y ss. 

52 Teoria de Ia constituci6n, trad. de Francisco Ayala, Mexico, 1952, pp. 3-41. 
&a Por tanto, no es posible aceptar el critez:io de Kelsen en cuanto considera 

que el fundamento de validez de todo orden jurldico se apoya en una norma fun
damental hipotetica, de caracter 16gico, Teorla pura del derecho, cit., p. 138 y ss., 
Teoria general del derecho y del Estado, trad. de Eduardo Garcia Maynez, Mexico, 
1949, pp. 118 y ss., ya que el fundamento de todo nuevo o.rden jurldico constitucional, 
tiene un origen y un fundamento hist6rico-poUtico, que implica una apreciaci6n 
axiof6gica por parte del 6rgano constituyente. 

u Teorla del Estado, trad. de Luis Tobio, 4a. Ed., Mexico, 1961, p. 289. 
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. , "constituyente permanente" '55 ya que el mismo debe suje-
tuCion o di . ento establecido por la misma ley fundamental, 
tarS€ al proce IDluestra Carta Suprema de 1917, cuyo articulo 135 

omo ocurre conn • • 'd · quiere c ocedimiento especial, mas ngi o, o Sl se . ' 
reglamflenW;bunle PP:ra reformar la propia Constitucion, Y tales reqm-
menos exi ' , . . 'di 
. on precisamente de tecmca Juri ca. 
Sl~ s S discute talll1bien si el poder reformador, aunque no se 

. e r 'tado expresamente por las normas fundamentales, 
encuentre rr::n nuestro ordenamiento constitucional,sa debe respe
comoiz~~ principios esenciales de la organzacion politica! .lo q~e 
~r ~ ue de cualquier manera, toda reforma o modifi~a~wn 
IInpli~a f!. al tiene que sujetarse a los principios metodologicos 
constitucwn • · 'tu · nal 1 ue se ha calificado como tecmca consb CIO • 
de ; 1 restantes normas Iegislativas, ya sean las emanadas del 
, 9 ~0 r!gislativo ordinario, como de otro organo del poder, como 
org los reglamentos expedidos por el ejecutivo, con mayor 
ocurre con . . . d 1 t'cnica Jeaislativa 

, tienen que sujetarse a los prmcipiOS e a e . - ~ ' 
razo~e los citados organos de creacion jurldica se encuentran some
Y~ q a una serie de lineamientos, tanto de caracter formal 

57 
como 

ti~s . 
1 

en virtud de que de acuerdo con el principio de la supre
ma c~~Iac~nstitucional (y secundariamente de la ley res~to dlel 
ma inferior debe respetar ala supenor, en a 
reglamento )t, tod: f~:ento de validez, segiin el sistema de jerar
cual encuen ra s · t t' · Hans Kelsen 58 

, normativa que con tanta precision sis ema Izo . 
qwa • · · 'd'ca se expone 

100. Si ellegislador hace a un lado la tecmca J~ I • 60 
que sus disposiciones sean desaplicadas 59 o nulificadas, por los 

a 
55 

Cfr. Felipe Tena Ramirez, Derecho constitucional mexicano, 7a. Ed., Mexico, 

1964, pp. 51 Y ss. . resamente excluyen de Ia re-
56 Lo contrario ocurre con otros sistemas, que exp • . ' constitu-

s'deran capitales para su organ1zac10n 
forma a ciertos aspectos que se I con; ui 171 de nuestra Constituci6n Federal de 
clonal, y asi se estableci~ e~ e a~~~c ~s se podran reformar los articulos de esta 
1824, cuyo texto era el Sigwe~te:. Jam establecen Ia libertad e independencia de 
Constitucion Y ~el Acta Con~t!:Utiva que de obierrtl) libertad de imprenta Y 
Ia Naci6n MexJ.cana, su religion, ;u ;o;naci6n yg de los Estados". 
division de los po~eres supremo.s de 

1
: e~ ~ocedimiento Iegislativo establecido para 

57 Podemos citar, como e]~mp. ' p I t' ulos 71-72 de nuestra Constitu-
la elaboracion de las leyes ordinarias, por os ar IC 

cion Federal. h del Estado, cit., pp. 128 y ss. 
58 Teoria general del derec 0 Y el cual de conformidad con Ia llamada 
59 En un sistema com~ ~~ nuestro} :Uculo Hh fracci6n II de la Gonstituci6n 

"formula de Otero", estab eci d a ~ e la impu~ci6n de u~a ley ii:iconstitucio
Federal, y el 7 6 ~e. I~ Ley e 

0 
P~~~ uede traducirse en su desaplicaci6n en 

nal a traves del JUlClO . 1?~ 7par obtenidopla protecci6n de Ia justicia federal. Cfr. 
beneficio de quien ha 80 IClta 0 Y 5 E. d Mexico 1962 pp. 244 Y ss. 

• B El J'uicio de amparo, a. ., ' . ' dad IgnaCio urgoa, 
1 

_ • t'tucionales con efectos generales, encomen a 
eo La nulidad de las eyes . mcons 1 
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organos judiciales o politicos a los cuales la misma ley fundamen
tal encomienda el control de la constitucionalidad de las !eyes ( o 
de la legitimidad de los reglamentos). 

101. Esto sin tamar en cuenta, ademas, la necesidad, tambien de 
caracter tecnico, de que las leyes, cualquiera que sea su jerarquia, 
deben estar redactadas con claridad, sencillez y precision, para que 
puedan ser conocidas y acatadas ffteilmente par los destinatarios. 

102. Los legisladores deben utilizar un lenguaje comprensible 
para aquellos que deben cumplir los mandatos de los preceptos le
gales, evitando oscuridades, imprecisiones o contradicciones, y por 
ello es que su redaccion se encomienda generalmente a los juristas, 
que integran las "comisiones de estilo", que ademas de conocer la 
tecnica estrictamente juridica, deben poseer conocimientos suficien
tes de gramatica (que podriamos llamar gramatica juridica), para 
otorgar una forma adecuada al pensamiento del legislador aunque 
desde luego, aqui la tecnica no debe entenderse como una labor de 
precision ajena a la funci6n social de las !eyes, y por ello creemos 
acertada la afirmaci6n del jurista finlandes Otto Brusiin, en el 
sentido de que ellegislador debe buscar un punto de equilibria entre 
lo que sea comunmente inteligible y la formulaci6n tecnico-juri-
dica.61 • 

103. AI respecto expresa De Pina que el conocimiento del idi01Il1a, 
nosotros agregariamos, del lenguaje juridico, es uno de los aspectos 
mas importantes de la tecnica legislativa, ya que "un texto legisla
tivo debe ser cuidado con la pulcritud que en su trabajo pone el 
escritor para alcanzar Ia mayor perfecci6n posible en su producci6n 
artistica. Los C6digos y las !eyes constituyen una manifestaci6n 
de la literatura · nacional tan digna de atenci6n como otra cual
quiera". 62 

104. El problema del Ienguaje de las normas legislativas com
prende, ademas de su correcci6n gramatical, su precisa fo:rnnulaci6n 

a.l conocimiento de un tribunal constitucional especial, surgi6 en !a Constituci6n 
Austriaca de 1920-1929, y se ha difundido extraordinariamente en Ia segunda pos
guerra, pudiendo citarse como ejemplos principales de este sistema las Cortes Cons
titucionales de Italia (1948) y de Alemania Occidental (1949), Cfr., entre otros 
muchos trabajos, ya que el tema ha sido objeto de una cantidad impresionante de 
estudios, a Mauro Cappelletti, La jurisdicci6n constitucional de la libertad, trad. 
de Hector Fix-Zamudio, Mexico, 1961. 

61 El pensamiento juridico, trad. de Jose Puig Brutau, Buenos Aires, 1959, 
pp. 78 y ss. 

tt2 En torno a la elaboraci6n del derecho, cit., pp. 1094 y ss. 
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. ue las proposiciones juridicas deben 
de caracter I6gico, es gecir, qlas reglas de la 16gica, para evitar 

COntormarse de acuer o con teriormente provocan problemas 
· equivocos que pos rtan · de la iJmprecisiones o . , a licaci6n. y esa impo cia 

muY graves de i~terpretaci?~ ~ ~uridico~ la ha puesto de relieve, 

formulaci6n 16gica dedlosGJruc;aosMa'ynez en diversos trabajos, entre 
' Eduar o arci ' , · d l · icio en nuestro paiS, f dam ental tratado sobre la Logwa e JU 

1 cuales destaca su un 
·~ridic0-63 n cantidad de ordenamientos le-
3'/li 105. Desafortunadame~te, l:e g;:ige la vida moderna, en la cual 
gislativos y regl~n;e~tar~:l ~ereho se ha multiplicado en serie. a un 
1a producci6n legis a IVa a los productos industriales, ha pro
nivel que podria pa~ango;~rs:Uaje 16gico y gramatical de las dispo
"ocado que se descuide e . en d difi' cultad de conocimientos y 
v • 1 ti s ocasiOnan o esa art T 
siciones l:~IS a va ' datos 'uridicos, que ha convertido en I .I-
comprension de los ~ J. i io fundamental de que a nadie 
cial (aunque necesario)' el prmc p l demostr6 con argumentos 
le es licito ign.or~r el derecho, c~n;o Jo~quin Costa, en su clasica 

rofundos el JUrisconsulto e~o d ~ H 
P La · norancm del erec,"o. 
monografia sobre. ~g - l d con la profundidad y elegancia que 

106. Carneluttl ha s~na a o l multiplicaci6n de las leyes es un 
caracterizan su pensamiento, q~e a manera que se multiplican los 
fen6rneno fisiol6gico, de l~ misma tras casas 0 en el ejercicio 

d nos servimos en nues , h 
utensilios e que ultiplicaci6n ha ido mas alia Y a 
de las profesiones, pero esa U: , 1 . lativa que puede compararse 

d rdadera inflacwn egis 1 
provoca o una V:~ 11 de las ciudades modernas por e 
con la obstrucciOn de las ca es 65 

exceso de vehiculos q~e la~, abruman. odriamos Hamar enfel'l11ledad 
107. Esta grave situac~n,. ~u~e;slativa del derecho, inevitable 

contemporanea d: la fo;m ac~~ntransito, indica la necesidad ~e la 
como los congestiOnamie~t?s 

1 
'ble este amontonamiento 

tecnica juridica para aliVIar en 0 poSI 
Iegislativo. 

. -55. otro estudio irr.portante que ~esc;ibe 
68 Mexico 1955, espectalmente PP· h13 ' 1 edactado por el iusfil6sofo ttahano 

' ' · 1 derec o es e r . 5 · al las relaciones de la logica co~ .e d de Alejandro Rossi, Mexico, 196 ' especi -
Norberto Bobbio, Derecho y logtca, tra . , 
mente PP· 41 y ss. obra en la cual sostuvo, no sin razon, que 

64 'Buenos Aires, 1945, pp. 59 y s~i' na insignificante minoria de hombres co
nadie conoce todo el derecho, dpuesl solo u vt·gentes en un momento dado; siendo 

de e as eyes od 
noce una parte y no ~ran , esa minm:ia misma, las conozca t as. . 
imposible que la mayoria, y aun d de Santiago Sentis Melendo y Marmo Ayerra 

65 C6mo nace el derecha, tra . 
Redin, Buenos Aires, 1959, pp. 65 y ss. 
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108. Por este motivo, resulta indispensable que se establezca 
ya ~a ~omo una catedra especial o como una labor obligatoria d~ 
sez~m~zo, en las facultades de derecho, un estudio sobre 1a tecnica 
legzs~atzva, que tan descuidada se encuentra en la actualidad y que 
~~ _ser dt; gr~ utilidad para atemperar los graves males de esa 
mflaczon.legzslatzva a que se refiere el ilustre juriscOilSulto italiano 
ya q;te sz con e~la. nose evitara la multiplicidad de leyes, como lo~ 
semafor?s no lzrmtan el gran nfunero de vehiculos en circulaci6n 
en_ ~bzo pueden _aliviar el congestionamiento y hacer mas fluido ei 
tr~1to. _Le~e~ mas precisas y correctas gramatical y 16gicamente, 
ser~ mas fac1les de cumplir y provocaran menos conflictos y con
fusiones. 
. 109. T~bien i~~erviene en la tecnica l~islativa, el aspecto rela

tivo a la divulgacwn de las disposiciones legales aspecto que fre
cuentemente se d:satiende, no obstante que se c~enta actualmente 
con ~ gran cantldad de medios de publicidad, que deben ernplearse 
tamb1en para hacer llegar basta los destinatarios, el conocimiento 
de la gran cantidad de disposiciones que se van expidiendo constan
t~e~te, Y para lo c~~l no es suficiente su simple publicaci6n en un 
Dw:r_w o Gacet~, ~tuna~, pues la experiencia nos indica que tales 
med_ios de pubhc1dad tzenen poca circulaci6n, inclusive entre los 
cultivadores de la ciencia juridica. 

110 .. Finalmen~e~ Y para no alargar esta simple descripci6n de los 
co~~leJOS Y ampl~Imos problemas de la tecnica juridica de Ia elabo
raCion o produccwn del derecho, debemos expresar que esta no se 
ago~.e'lla tecnica legislativa,66 sino que comprende tambien Ia pro
duccion de. normas menos generales, como son las creadas por los 
grupos sociales que en Ia actualidad intervienen cada vez mas acti
vamente en ~a elaboraci6n de sus propias normas juridicas. 

~11. Un eJemplo de esta producci6n del derecho por los grupos 
soCiales, lo tenemos en los contratos colectivos de trabajo elabora
dos por la via del convenio, entre las agrupaciones de ~breros y 

66 En este pun to discrepamos de De Pina en cuanto afirma que la elab ·' 
creadora ~el .derecho de.be .l~tarse ~ !~s 6rganos legislativos, por consider~~a~~: 
I~ contrario VIOlaria. el prmctpto de Ia dtvtst6n o separaci6n de los poderes, La elabora· 
cz6n del. de:e.cho, c1~., P~· 1088 y ss., por el contrario, nos permitimos opinar que las 
normas Jurtdtcas legtslatlvas no son las (micas que integran el ordenamiento j 'd' 
pues tambien fo:t;man parte ?e el las jurisprudenciales y consuetudinarias, as~~~ 
~ menos genencas. productdas por los gru.pos sociales y las individuales de los 
JUeces en las ~entencms, y de !as partes en los contratos, segUn Jo ha destacado Hans 
K.elsen en vanes de. sus trahaJOS fundamentales, pudiendo citarse ai respecto, Teor£a 
jJura del derecho, Cit., pp. 152 y ss.; Teor£a general del derecho y del Estado 't 
pp. 139 y ss. , Cl ., 
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:tro
nos fiJ·ando las condiciones generales de trabajo, que puede 

pa I d 1 00 ,, barcaT una empresa o todo un sector e a pr ucc10n, como ocurre 
8 n los contratos colectivos obligatorios aprobados por el poder 
c~blico· pero cualquiera que sea su extension, deben someterse a 
pu ' ' · tant f lineamentos de caracter tecmco o en su orma como en su con-
tenido de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes. 

67 

112: E1 caracter tecnico se acentua si nos referimos a la sentencia 
judicial es decir a1 mandato individual contenido en el fallo redac
tado pdr el juez, que normalmente es un tecnico del derecho,_ es 
decir un jurista, pues aun en los casas, muy frecuentes en los proses 
angl~sajones, en que intervengan jueces legos (jurados), el veredic
to pronunciado por los mismos es revestido de una !ormulaci6n 
tecnica, por un director de los debates, que es premsamente un 

juez profesional. 68 

113. En cuanto a los contratos y convenios entre los particulares, 
tambien son creadores de normas juridicas particulares o individua
les imperativas para las partes, y no es otro el sentido de la frase 
de 'que "los contratos son ley entre las partes", pero por muy amplio 
que se considere el principia de la "libertad de estipulaciones" (cada 
vez mas restringido), fo:t:zosamente los contratos, al menos algunos 
de ellos,o9 pero cada vez mas numerosos, requieren de la aplica
ci6n de principios tecnicos para su formulaci6n. 

114. Claro que traumdose de estos ultimos aspectos de creaci6n 
juridica de normas individuales, se presenta con mayor fuerza el 
entrecruzamiento de la producci6n con la aplicaci6n del derecho 
ya que las normas individuales, judiciales o contractuales, se elabo
ran con base en disposiciones mas generales, pero precisamente, otro 
de los aciertps del jurista vienes Hans Kelsen ha consistido en poner 

61 Cfr. articulos 42 a 67 de nuestra Ley Federal del Trabajo y Ia Ley sobre 
contratos colectivos de trabajo de caracter obligatorio, de 30 de mayo de 1945. 

68 Para un conocimiento mas preciso de los problemas tecnicos y cientificos a 
que da lugar Ia sentencia judicial, pueden consultarse los magnificos estudios d~ 
ameritado Piero Calamandrei "La genesis 16gica de Ia sentencia civil" y "La sentenCia 
subjetivamente compleja", en' el volumen Estudios sabre el proceso civil, trad. de San
tiago Sen tis Mel en do reimpresi6n, Buenos Aires, 1961, pp. 369-417; 465-509. 

69 Hacienda excldsi6n de los mas simples que se practican casi automaticamente 
en Ia vida diaria, como )as compraventas al menudeo, Ia adquisici6n de pasaj~s de 
autotransportes, bi!Ietes de ingreso a los espectaculos, etcete:a, y que no reqwer.en 
de ninglin principia tecnico juridico, al menos para el adqurrente, aunque los pnn
cipios tecnicos si son necesarios para Ia redacci6n de los llamados contratos • de 
adhesi6n por Ia empresa que los establece, como ocurre respecto de Ia prestaCI6n 
de servicios de autotransportes, de espectaculos, etcetera, los que ademas normal
mente estan sujetos a autorizaci6n concesi6n o penniso por parte de Ia autoridad 
pU.blica, y en tales actos adminis~ativos interviene nuevamente Ia tecnica jundica. 
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de relieve que la creaci6n y la aplicaci6n del derecho se encuentran 
estrechamente relacionadas, puesto que muchos actos de creaci6n 
son a la vez de aplicaci6n, y viceversa, pues inclusive en la esfera 
legislativa, en que tradicionalmente se consideraba de pura elabora
ci6n, 70 el legislador al crear la ley esta aplicando las disposiciones 
constitucionales sobre la forma y contenido de la producci6n de 
normas legislativas; y asi sucesivamente, con normas cada vez 
menos generales, hasta llegar a la sentencia y las normas derivadas 
del contrato, que son mandatos de caracter individual. 

115. De cualquier manera, tanto en relaci6n con las normas mas 
genericas, que son las constitucionales, como respecto de las restan
tes de la jerarquia normativa, hasta llegar a las individuales, se 
requiere forzosamente de la intervenci6n de los tecnicos del dere
cho, es decir, de los juristas, para su correcta formulaci6n. 

116. A este respecto, resulta muy conveniente acogernos al simil 
afortunado y sumamente grafico empleado por el genio carneluttia
no, cuando compara a los juristas con los obreros calificados, que no 
son los Unicos que intervienen en el procedimiento de creaci6n del 
orden juridico en todos sus aspectos, en el cual participan otros 
operarios, que tiinen que recurrir a los tecnicos para que los auxi
lien en la elaboraci6n de las normas en todos los niveles. 71 

117. Por ello es que en las comisiones de los congresos constitu
yentes y de las asambleas parlarmentarias, figuran siempre juristas, 
ademas de que los proyectos respectivos son redactados con el 
asesoramiento tecnico de los cultivadores del derecho; y en los nive
les jerarquicos menos elevados, tambien se debe acudir a los tecnicos 
para asesorar a los 6rganos de creaci6n juridica, asi con mayor 
frecuencia se acude a los notarios, como tecnicos del derecho, para 
la redacci6n de los contratos, convenios u otros actos juridicos que 
asumen cierta complicaci6n, y los abogados intervienen de manera 
creciente en el asesoramiento de las partes que celebran contratos, 
que cada vez son mas complicados en la vida :moderna, de mane
ra que las partes conozcan con mayor precision las obligaciones y 
derechos que asumen, y redacten con claridad las normas indivi· 
duales. 

70 Teoria pura del derecho, cit., pp. 154 y ss. 
71 C6mo nace el derecho, cit., pp. 11 y ss. 
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11s. Si la tecnica juridica interviene de modo importante .en la 
· 6n de los mandami.entos juridicos en todos los mveles 

creaci , art• · 1 t 
de la jerarquia normativa, con ~~yor razon p . Ic~pa. e~ ?s sec o-

de la investigaci6n y conoc1m1ento de la c1enc1a JUrldiCa, pues 
~:~o ya habiamos afirmado con ~nterioridad! un? d~ l?s. ~spectos 
f damentales del objeto cognosc1ble de la c1enc1a JUridil:a, es la 
c~cia misma, y por tanto, es el jurista el que debe estudiar 

al jurista. . , 
119. Pero la problematica en esta materm, e~ mucho mas com-

plicada que en el aspecto anterim;men~e ~~nciO~ado, pu~~to que 
ya no se trata del empleo de la tecmca c1en1tif~ca, s1t~o tc::nbien de ~a 
:metodologia filos6fica, pues el problem~ de,~ mve? 1gacwn no pue e 
detenerse exclusivamente en la escala c~entifiCa, smo que para llegar 
a ser sistematica, y por lo tanto, fructifera, tiene que ascender hasta 
las esencias Ultimas, hasta la metafisica. . . , 

120. y precisamente por esta necesidad del pensamiento. sistema
f co de llegar hasta las esencias de los objetos cognosc1bles, los 
p;anteamientos metodol6gicos son cada vez :~as impor~tes.' P:r~sto 
que para resolver correctamente un~ cuestwn ~e caract~r JUridico, 
es indispensable su atinado planteam1ento a traves de los mstrumen-
tos racionales adecuados. 

121. El fil6sofo aleman Nicolai Hartmann, lo expresa con toda 
precision cuando afirma que el pensam~e.~to sistematico de la actu~
lidad debe designarse con mayor precision como pensar problerna-

ticoY . . 
122. La investigaci6n del derecho constituye la base mdispe~~a-

ble del conocimiento juridico, ya que para llegar a la constr~ccwn 
dogmatica, previamente resulta indispensable un examen directo 
del ordena:miento juridico, pues como lo expresa clar~en_te Peppe
rell Montague, el metodo empirico ocupa el puesto prmc1pal en la 
federaci6n met6dica.73 

123. De los datos obtenidos de la experiencia, sistematizados Y 
ordenados racionalmente, se adquieren los principios basicos de la 
disciplina que despues revierten, a traves del analisis Y la deduc
ci6n, sob;e los nuevos datos que se van obteniendo empiricamente, 
y asi sucesivamente. 

124. Son, por tanto, tres los escalones que tiene que recor;er 
toda investigaci6n cientifica moderna, grados que expone el ya c1ta-

12 Autoexposici6n sistematica, trad. de Bernabe Navarro, Mexico, 1964, PP· 7 Y ss. 
73 Los caminos del conocimiento, cit., P· 250. 



do autor Nicolai Hartmann, bajo los nombres significativos de teno
menologw, aparetica y teona.1• 

~25. ~ di~te si 1a teoria juridica puede ser en si misma objeto 
de. mvestigacwn, 75 pero esta discusion parte de un indebido plantea
miento, puesto que como lo pusiera de relieve el ameritado !bering 
la do~ati~ j~dica tambien puede ser constructiva y fructifer~ 
en la. mvestigaciO~ del derecho, 76 pero solo resulta aceptable si no se 
conv1ert~ e~ racwnalismo o conceptualismo puros, desvinculados 
<l.e la practica, pues los conceptos tienen que apoyarse en los da
~s de Ia. experiencia, y estos ultimos serian infructuosos si no son 
~ste~t~zados de acuerdo con los principios racionales, logico
Sistematicos, de la teoria. 11 

126. -~ investigacion juridica, por tanto, utiliza los dos metodos, 
el empirico Y el racional, que como afirma el mismo Pepperell 
Montague, es~ intimamente relacionados, y con frecuencia se 
emplean al m1smo tiempo, pues se complementan reciprocamente 1s 

. 12~. ~n _la. realidad, y de acuerdo con el sector del derecho 0 de ia 
Ciencia JUridica que se estudie, la investigacion tendra que ser pre
~nderantemente te6rica o pragmatica, pero lo que resulta inad.rrli
Sible es que se utilice unicamente uno de los dos metodos de manera 
~bsoluta Y radicaJ, pues entonces se cae en el vicio del conceptua
lismo o en un pragmatismo exagerados, ambos infructuosos. 

128. Cada ~<;> de los sectores de Ia investigacion, el predomi
nantemente teonco y el acentuadamente empirico, desempefian un 
papel constructivo e indispensable, ya que Ia dogmatica sin el ali
met;t? de los datos de la experiencia, se transforma en lucubracion 
estenl, Y a la inversa, un estudio de la realidad sin Ia orientaci6n 
sistematica de la doctrina, se convierte en una recoleccion anar
quica de datos. 79 

129. Pero a~nqm; pudiera co~iderarse como irresoluble el pro
blema de Ia pr1mac1a de Ia teona sobre Ia practica y viceversa, sin 
e~bargo, se puede co~cluir, que Ia tecnica de Ia investigacion cien
tlfica del derecho, ex1ge que Ia misma, antes de acudir a Ia expe-

14 Autoexposici6n sistematica, cit., pp. 17 y ss. 
75 

Cfr, Otto Brusiin, El pensamiento jur£dico cit. pp. 95 y ss 
76 L' p . d d ' · · ' ' ' es rtt u ro;t romazn, etcetera, crt., tomo nr, pp. 49 y ss. 

• 
7~ Para , ~aufmann, los metodos deductivo e inductivo se hallan dentro de Ia 

crencra empmca (como lo es la del derecho) en una relaci6n reclproca incancelabl 
Metodolog£a de las ciencias sociales, cit., pp. 62 y ss. e, 

78 Los caminos del conocimiento, cit., pp. 57 y ss. 
79 

Cfr. ~oinca~e, Cie.ncia y metodo, cit., pp. 16 y ss.; Kaufmann, Metodologla 
de las ctenczas soctales, crt., pp, 63 y ss., respecto a la utilidad reclproca de 1a t rfa 
Y la practica en e1 conocimiento cientifico. eo 
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riencia, se apoye en el criterio ordena~or de la dodgmat~ca, analo se.a 
el ordenam[ento juridico debe exammarse cuan o se an I-::o previamente los prin?iPi?S ~?amentales,. para poder captar 

los datos empiricos con cr1ter10. cnt~?o y select1vo. . . 
130. 0 sea, que toda invesbgacron, todo estudio, debe ?m::Ir 

d la misma ciencia del derecho, para volver a ella, propor~wnan
d~le nuevo material de datos empiricos, ordenado~ _Y siste~atlzados. 

131 Este es el sentido de la profunda observacwn de P1ero Cala-
anfu.ei cuando en su examen del metodo de investigacion seguido 

m ' 'd tod · por su maestro Giuseppe Chiovenda, cons1 era que o pensamien-
t debe madurarse en la meditacion de la historia y del pensa
~iento ajeno, pues de lo contrario se corr: el riesgo de ?egar a una 
cima que parecia inexplorada, y adve~1r con sonroJO que a ~a 
misma cima conducia, desde la otra pendiente del monte, una ampha 
carretera por la cual han pasado ya tan~o~ _antes q'?e nosotr~s.~o 

132. Con apoyo en esta equilibrada op1mon, cons1deramos InJUsta 
la critica de Carnelutti al metodo de las autoridades, al sostener un 
parecer que desafortunadamente se ~ncuentra mu~ gen~rali~do, 
en el sentido de que las citas doctrmales en las mvestlgacwnes 
juridicas, hacen pesados, tediosos y deforman los trabajos, pu"!s 
resultan propias de ratones de biblioteca.81 

133. Las citas bibliograficas, salvo el caso de un afan ped~te de 
erudicion aunque no sean indispensables, si resultan convementes 
en todo t;abajo de investigacion, para orientar a los demas estudio
sos sobre las bases doctrinales que se tomaron en cuenta para re
dactar el trabajo. 

VII. C) En Za a.plicaci6n del derecho 

134. Es en este campo y mas precisamente respecto de la apli
cacion judicial del derecho, donde se han concentrado una gran 
parte de los estudios metodologicos, ya que si pasamos revista a la 
mayoria de las corrientes doctrinales, casi todas elias han procurado 
ahondar sobre los medios de interpretacion e integracion del dere
cho, particularmente los realizados por el juzgador. 

so Estudio sobre la edici6n italiana de los Ensayos de derecho procesal civil de 
Giuseppe Chiovenda, trad. de Santiago Sentis Melendo, tomo r, Buenos Aires, 1949, 
pp, XVII y SS, • d • 

st Metodolog!a del derecho, cit., pp. 54 y 55; pero el mrsmo Ca}aman rei, ~P· 
ult. cit., ponia en guardia a los investigadores noveles respecto del estrl? carneluttra: 
no, que se apoya en las extraordinarias c~idades que s6lo el propro Carnelutti 
poseia, y que precisamente cuanto mas admrrables eran en el, tanto menos se pres
tan para ser imitadas sin caer en la necedad. 
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135. Las escuelas de la e - . 
derecho libre Y del realismo x~g~sis, _la h~stori:a _d:l derecho, del 
e inclusive muchos de los as ;ct e ~ocwlogismo Jru:I~ICos, etcetera, 82 
se refieren a la interpretaci~n .~d. : 1t moderna logiCa del derecho, 
nera, la tecnica de la hermen~ut_Icia. d~l ~erecho,8a y de esta rna
desarrollo uno de eu Ica JUridica ha logrado un gran 

' cuyos momentos cui . t . 
por una de las obras capitale d Fr ~manes esta representado 

136 . s e an!;Ois Geny 84 
· Ex1ste una razon p · t'f' · 

sobre la interpretacion ju~~~~~s I ICar e!, adelanto de los estudios 
aspectos de la metodologia . , d ~n relaci~n con todos los demas 
de la funcion del organo 'ud'J~ri Ica, en VIrtud de la importancia 
creacion del derecho qu! c ICial, tanto en la aplicacion como en la 
estrechamente relaci~nadas. omo expresamos anteriormente, estan 

137. Resulta aqui inevitable . 
del inolvidable Carnelutti una nueva Cita de una frase certera 
nencia de Ia hermeneutic~ j~~~c~~fd~~a. graficame?te esta preemi
derecho Un ordenamiento . • di · JUez es la figura central del 
no sin j~eces". as JUri co se puede pensar sin I eyes, pero 

138. Claro es que la pro · h , . 
cion J'udicial h ?Ia ermenautiCa no se agota en la fun-

' es muc o mas amplia t. 
funcionario de 1~ administr . , Y se ex Ie~de al legislador, al 
privados de las normas juridi~~~n, Y a los mismos destinatarios 

139· En efecto, ellegislador ti · 
constitucionales que enm ene _qt;e mterpretar las dispsiciones 
debiendo hacerse la acl~~c~:~ achvid~d de creacion juridica, pero 
pretacion "autentica" es decir I e qut est~ no es la llamada inter
hacer de las. disposici~nes legaiesa ;e ~~c:;:~~~ee a ~~ces pretende 
trata en reahdad de nuevos actos legislati . xr e, ya que se 
dadera interpretacion recae sobre las d' vo_s,_ mien ras que la ver-

. · ISpOSICIOnes de la ley SU 
rna, que hmitan ° encauzan la pro pia actividad legislativa. 86 pre-

82 Cfr. la descripci6n que de t I . d • 
Metodolog£a del derecho, cit. . 4~ es co~rrente~ octrrr:ales hac~n Hernandez Gil, 
e investigaci6n del a'erecho ~ifP {

7 
ss., ~astan Tobenas, Teona de la aplicaci6n 

wissenschaft, cit., pp. 7 y s~. ., pp. Y ss.' Y Larenz, Methodenlehre der Rechts-
83 Cfr Gard M' L' · 

mente pp: 18 y ~s. aynez, ogzca del raciocinio jur£dico, Mexico, 1964, especial-

84 No~ refer!~os a Methode d'interpretation et sources en dro 't . ' .. 
Ed., 2a. rmpresron, 2 voh'imenes Paris 1954 · 1 Przve Posztzf, 2a. 

85 ''D' . ' ' . mtto consuetudinario e diritto le ale" e R . . .. 
xvm, nilln. 4, Padova, octubre-diciembre ~~ 1963n ev5zs2t0a dt dmtto Processuale, afio 

·sa E t 1 • • ' ' p. · s e es e cnteno sustentado con toda am litud , , 
tado ~e derecho administrativo, trad. de Julio N.p San .J~fa G~~on Jeze, en su Tra
nos Aires, 1948, pp. 177 y ss. n magro, tomo r, Bue-
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Por su parte, el organo administrativo debe tambien inter
para poder aplicarlas, tanto las disposiciones constituciona

como las legales que directamente reglamentan su actividad, 
,n11e:sto que la primera condicion del acto administrativo es precisa
mente su legalidad, es decir su estricta sujecion ala ley, en virtud 
de que uno de los principios esenciales del "Estado de derecho" 
consiste en la regia de que la autoridad solo puede hacer aquello 
que la ley autoriza, 87 pero ademas de que la actividad administrativa 
debe ser legitima, se encuentra sujeta a la constitucion, y por ello 
es que, Ia interpretacion administrativa abarca tanto la ley como la 
carta fundamental, 88 y en este senti do se ha llegado a hablar de 
''control de constitucionalidad mediante interpretacion",89 que tam
bien corresponde a los funcionarios administrativos. 

141. Por otra parte, los destinatarios de las normas, aun cuando 
estos sean personas individuales o colectivas de caracter privado, 
realizan la funcion interpretativa de las disposiciones normativas, 
no exclusivamente legales, sino todas las que tengan caracter juri
dico, inclusive las individuales que se crean en los contratos y otros 
actos juridicos, tambien privados, para poder aplicar los mandatos 
de derecho que les afectan, otorgandoles derechos e imponiendoles 
deberes. 

142. Esta actividad interpretativa privada se realiza constante
mente y no siempre tiene caracter tecnico, seg(m expresamos con 
anterioridad, pero las complicaciones de la vida moderna han deter
minado que con frecuencia se requiera el asesoramiento de juristas, 
como son los notarios y los abogados, para que realicen la interpre
tacion tecnica de las disposiciones a que nos estamos refiriendo. 

143. No obstante la extension tan amplia de la hermeneutica, 
se ha considerado, no sin razon, que la que tiene mayor relevancia 

87 Todo acto administrativo debe sujetarse a la ley, es decir, debe ser legal. 
Cfr. el extenso analisis que sobre la legalidad del acto administrativo formula Manuel 
Marfa D1ez, El acto administrativo, Buenos Aires, 1956, pp. 117 y ss. 

88 De acuerdo con nuestro articulo 128 constitucional: "Todo funcionario pu
blico, sin excepci6n alguna, antes de tomar posesi6n de su encargo, prestara la 
protesta de guardar la Constituci6n y las leyes que de ella emanen"; esto no significa 
que los funcionarios administrativos puedan desaplicar las !eyes que consideren incons
titucionales, prerrogativa que corresponde en exclusiva al Poder Judicial Federal a 
traves del juicio de amparo, segun el diverso articulo 103 de la ley suprema; pero 
en cambio dichos funcionarios de la administraci6n pueden interpretar las dispo
siciones legales que rigen su actuaci6n, de manera que armonicen con el texto 
constitucional, en lo posible. En cuanto al alcance del articulo 128 constitucional 
cfr. Tena Ramirez, Derecho constitucional mexicano, cit., pp. 506 y ss. ' 

89 Cfr. el estudio del rnismo nombre redactado por el tratadista argentino Juan 
Francisco Linares, publicado en ]urisprudencai Argentina, Buenos Aires, 18 de abril 
de 1961, pp. 1-13. 
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Y ad~uier? un. ca:~cter tecnico mas depurado, es la que rea.Iizan los 
func~onanos JUdiciales, la cual llega a asumir verdadera preemi
nenCia en l?S ;~gimenes juridicos angloamericanos, en los que el 
precedente JUd~c~al, a traves del principia del sto:re decisis, adquiere 
una f~:rza decisiva en la creacion (judge made law) y en la inter
~retaciOn de las normas juridicas, preponderante aunque no exclu
SIVamente consuetudinarias y jurisprudenciales.9o 

144. <?laro es que lo casos que se someten a los tribunales son los 
que pud1er~ llamarse "pa1ologicos" del derecho, puesto que una 
gran.may?~Ia de !os_a~os publicos y privados interpretan y aplican 
las dis~osici~nes JUridicas en forma armonica, pues de otra manera 
no s:na posible la convivencia social; pero esos casos patologicos 
han Ido aumentando ?onforme se hace cada vez mas compleja Ia 
c?nducta h~ana regida por el derecho, de la misma manera que 
Siend~ un IDimmo ~rcentaje el de los enfermos, sobre los que Ilevan 
una VI~a normal, sm embargo, la agitacion de la vida moderna, ha 
determmado un aumento en los padecimientos fisicos y mentales 
Y cada vez se requieren mas clinicas y hospitales. ' 

· 145. EI juez, medico del derecho, es el que cuenta con mayores 
elementos tecnicos para interpretar las normas juridicas y por ello 
es que constitu~ el factor de mayor fuerza en la evolucion del 
orden juridico, sin que desde luego, sea el unico y esto ha deter
min~do, seg(in. s~ ha visto, que los metodos de 'interpretacion se 
hub1ese? estud~ado co~ preferencia respecto de la funcion judicial, 
Y de all1 se han extendido a las restantes actividades hermeneuticas. 

146. No nos det~ndremos a examinar los principios, tan evoluciq
nado~ ~n la ac~ahdad, de Ia interpretacion judicial, ya que nuestro 
proposito es s1mplemente pasar revista a su problematica, pero 
podemos establecer, de modo sintetico, que se han perfeccionado 
tales metodos, partiendo del simple estudio gramatical de los textos 
legales, para elevarse bacia la apreciacion logico-sistematica de las 
disposiciones juridicas. 91 

9° Cfr. sobre la importancia de la funci6n judicial en el derecho angloamericano 
respe~to de l.a cual existe una ampllsima bibliograffa, entre otros, los siguient~ 
estudios: BenJamf~ N. Cardozo, Naturaleza de la funci6n judicial, trad. de Eduardo 
Ponssa, Buenos Arres, 1955, pp. 119 y ss.; Roscoe Pound El esp£ritu del "common 
!~w", trad. de Jose Puig ~rutau, Barcelona, s.f., pp. 180 ~ ss.; Julio Cueto Rlla, El 

common law", Buenos Aires, 1957, pp. 121 y ss.; Jorge N. Williams, InterpretaciOn 
de las leyes en el derecho norteamericano Buenos Aires 1959 pp 35 y ss 

91 U Lt• • > > > • • 
n aniliiSIS muy completo y al mismo tiempo sintetico sobre los metodos de 

interpretaci6n judicial, puede consultarse en el trabajo del tratadista argentino Carlos 
Cossro, El derecho en el derecho judicial, Buenos Aires, 1952, 2a. Ed., pp. 113 y ss. 
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Pero ade:m<is, la evoluci6n de la doctrina so?X: la interpreta
h&. puesto en claro que se trata. de. una act1v1dad que ~o. es 

ente racional o logica, pues si bien el papel de la logiCa 
~~amdi"ca es fundamental en la hermeneutica, 92 no se agota en ella, 
JUTl tur . . l' . t• t• d · ue comprende tambien una pos a ax10 og1ca, es rma IVa e 
smo q · h d" h 
1 valores supremos del prop1o derecho, y por eso se a IC o 
~.,. camente que el juez debe interpretar la ley (y todo mandato 

grcul ' • • . • 93 tod t ·uridico) de acuerdo con su cienCia y concienCia, y o es e 
J ompleJ·~ de metodos logicos y axiologicos, ha sido agrupado por 
c d d .. , "d 1 Recasens Siches, bajo la afortuna a enommac10n e o razona-
ble" en la interpretacion del derech0.94 

148. Tambien ha puesto de relieve la metodologia de la. i~terp~e
tacion juridica, que particularmente trat~do~e. de la a~1v1dad JU
dicial es tambien integradora del orden JUridico, no solo cuando 
se pr~sentan las que se han llamado "lagun~s de la !ey", o ~~n 
mayor precision, casos no previstos por ellegislador, smo. W:U?1en 
cuando se trata de situaciones reguladas por .las. ~ormas JUridicas, 
y no solo porque el juez establece una norma mdividual en su fallo, 
seg(in se ha visto, sino tambien porque va complementan?o y evolu
cionando el orden jurldico, en mayor o menor grado, segun la escala 
de libertad en la cual se desarrolle su actividad. 95 

149. Finalmente, se ha sefialado, que siendo las nornnas constitu
cionales las que aparentemente pueden ser interpretadas con mayor 
facilidad, puesto que son las que tienen la mayor generalidad y 
regulan los principios basicos del orden juridico, sin embargo, re
quieren una mayor precision tecnica en su interpretacion, a tal 
grado que puede hablarse de una "hermen~?tica con~titucional", 
y esta dificultad radica no tanto en su expres10n gramat~ca:, o en .su 
construccion logica, sino fundamentalmente en su apreciaciOn ax1o-

92 Volveremos a hacer menci6n de Ia admirable labor qu.e en este terreno. ha 
realizado el autor mexicano Eduardo Garcia Maynez, espec~almente en su hbro 
L6gica del raciocinio juridico, ya citado. . . . . 

sa Cfr. Carlos Cossio, El derecho en el dere.cho JUdzcz~!· Cit., pp. 131 Y ss .. 
94 En sus trabajos Nueva filosof£a de la znterpretaczo~ del derec~o, Mexico, 

1956, especialmente, pp. 173 y ss.; "Lo razon.able a. contrarw de lo. ,racwnal - en 
Ia vida y en el derecho", en el volumen X a~wersarzo de la generaczon de abogados 
1948-1953, Universidad de Guadalajara, MeXIco, 1963, PJ?·. 21 Y ss. . 

95 Entre muchas otras obras que se ocupan de Ia. ~ct1v1d~ evolutiVa ~e Ia fun-
., · d" · 1 eden c'1tarse Ia clasica obra de Em1ho Betti, Interpretazzone della CIOn JU !Cia, pU ' · • 1949 "aJ 

legge e degli atti giuridici (Teoria generale e dogmatz~a), .MI!a.no, , espec1 -
t 181 Y Ss • Jose Castan Tobefias La formulacz6n JUdzczal del derecho, 2a. men e pp. ., ' · · d · 1 d 

Ed M d "d 1954 pp. 9 y ss. • Jose Puig Brutau, La JUrzspru encza como uente e 
., a n ' ' ' · · · · · l B I f "al t derecho. Interpretaci6n creadora 'Y arbztno JUdzcza, arce ona, s .. , especr men e 

pp. 139 y ss. 
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logica, Y por ello es que se considera que son los miembros del 
poder judicial, por su mayor preparacion y por la indole misma 
de sus funciones, los que se encuentran mas capacitados para reali
zar dicha interpretacion constitucional. 96 

Vlli. D) En la ensenanza y en el aprendlizaje del derecho 

150. Los problemas metodologicos de la ensefianza y aprendizaje 
del derecho, son muy numerosos y asumen una gran importancia, 
en cuanto que su resolucion depende del nivel que alcancen tanto las 
actividades academicas como las profesiones forenses. 

151. Ya en su clasico trabajo sobre la profesion forense, Piero 
Calamandrei, consideraba que una de las causas fundamentales de la 
decadencia de la abogacia en nuestros tiempos, radicaba en la defec
tuosa organizacion de los estudios y en la falta de metodos de la 
ensefianza tanto media (en nuestro pafs, preparatoria), como uni
versitaria. 97 

152. Si estos afirmaba el ilustre florentino respecto de Italia, en la 
cual los estudios juridicos han llegado a alcanzar niveles muy des
tacados, como lo., demuestra el gran numero de ameritados juris
consultos que han cultivado y cultivan todas las disciplinas del 
derecho, en nuestro pais, los estudios juridicos durante mucho tiem
po estuvieron abandonados al pragmatismo, y solo en tiempos muy 
recientes ha surgido la preocupacion par introducir principios tecni
cos en la enseiianza, par lo que podemos afirmar que la pedagogia 
juridica o pedagogia del derecho es muy joven en nuestro medio. 

153. Y un sector muy importante de la pedagogia juridica es 
precisamente el que se ha denominado didiictica, que no e~:~ otra 
cosa que una metodologia de la enseiianza del derecho, o sea que 
proparciona los medias tecnicos para comunicar los conocimientos 
juridicos. 98 

154. TamNen se ha preocupado esta disciplina cientifica de la 
pedagogia juridica, en la tecnica del aprendizaje, estableciendo 
cua.Ies son los medias mas eficaces para el aprovechamiento de los 
conocimientos impartidos par los profesores de derecho, pero desde 

96 Cfr. Hector Fix-Zamudio, "EI juez ante Ia norma constitucional", en Revista 
de la Facultad de Derecho de Mexico, num. 57, enero-marzo de 1965, pp. 25-79. 

97 Demasiados abogados, trad. de Jose R. Xirau, Buenos Aires, 1960, pp. 141 
y ss. 

98 Cfr. Ensayo sobre pedagog[a del derecho, edici6n preparada por Edmundo 
Escobar, Mexico, 1965, pp. 23 y ss. 
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luego, este segundo aspecto no se ha desarrollado con la misma 
tuerza que la didactica.99 

155. En cuanto a la didactica, son dos, en nuestro concepto, los 
problemas que se plantean, el primero se refiere a la teoria y la 
practica de la ensefianza, y el segundo a la amplitud de la c'lltura 
juridica. 

156. La discusion si la ensefianza debe ser predominantemente 
teorica o dogmatica o si es preciso cargar el acento en la practica 
de los conocimientos, ha dado lugar a apasionados debates, puesto 
que los autores se inclinan par uno o par el otro tipo de didactica.100 

157. En realidad, las soluciones extremas son perjudiciales, y 
una enseiianza demasiado dogmatica sin ninguna referenda a la 
practica, traeria por resultado alumnos teorizantes, y lo contrario 
produciria practicones sin ninguna orientacion basica; debe buscarse 
siempre el equilibria entre los dos metodos pedagogicos;101 ademas 
de que la preeminencia de uno u otro sistema dependera del tipc de 
profesionistas que se pretenda preparar. 

158. En nuestro media falta una diversificacion de los estumos 
de acuerdo con las necesidades de las profesiones forenses, y por eso 
resulta digrno de aplauso que se hayan establecido cursos superiores 
a los de la licenciatura, con objeto de fo:mnar investigadores y pro
fesores de derecho, como ha ocurrido con el doctorado, establecido 
recientemente al transformarse la antigua Escuela Nacional de 
Jurisprudencia de la UNAM, en Facultad de Derecho, el 6 de mar
zo de 1951,102 y ademas, en el aiio de 1965, se implantaron cursos 
especiales de preparacion de profesores, en determinadas disciplinas. 

159o Tanto el doctorado como los cursos intensivos especializados 
para preparacion de profesores, que tan recientemente se implan-

99 Op. ult. cit., pp. 87 y ss. 
1oo Cfr. Rafael de Pina, Teor£a y practica en la ensenanza del derecho, en e1 

volumen Pedagog£a universitaria, cit., pp. 26 y ss. 
:tot Precisamente el pun to 26, inciso a), correspondiente al tema III (Metodolog!a 

y control de la ensefianza), de la Declaraci6n de Principios y Recomendaciones de la 
Primera Conferencia de Facultades de Dereeho Latino-Americanas (Mexico, abril de 
1959), establece que Ia ensefianza de las ciencias juridicas "debe orientarse en el 
sentido de procurar un adecuado equilibria en Ia transmisi6n de conocimientos 
te6ricos y pra.cticos, con miras a formar, al mismo tiempo, al profesional, al jurista 
y b<'.sicamente, al investigador"; publicado en Revista de la Facultad de Derecho de 
Mexico, nums. 33-34, enero-junio de 1959, p. 452. 

1o2 Cfr. Niceto Alcala-Zamora y Castillo, "Datos y antecedentes relatives a Ia 
implantaci6n en Mexico del doctorado en derecho", en Revista de la Facultad de 
Derecho de Mexico, nums. 35-36, julio-diciembre de 1959, pp. 9-39. 
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~on en la p~o~ia Facultad de Derecho de 1a UNAM 1oa han produ
Cido Y produ.ciran beneficos resultados en cuanto al nivel academico 
~e los est~~os en ,~a mencionada facultad, y seria deseable que en 
us benefiCIOS participaran las escuelas de derecho de Ia Rep(iblica 
c?:~ se ha ensayado, enviando profesionistas egresados de univer: 
SI a es locales, para perfeccionarse en la UNAM yen el extranjero 

1?0. ~e~o. faltan todavia cursos de especializaci6n para funcio~ 
nar10s J~~cmles, ;ya que su preparaci6n en la actualidad resulta 
muy def1c1e~t~ Y este es uno de los motivos, aunque no el Unico, 
~e .q~e se d1f1culte el establecimiento de una verdadera carrera 
JU~cial tanto en el ~amo federal como en los locales 104 con mayor 
razon en ;uanto afumamos anteriormente de que los juzgadores 
por el caracter ~~entuadamente tecnico de sus funciones, requieren 
de una preparaciOn muy esmerada y de gran alcance. 

161 .. Se puede cuestionar si los cursos a base de conferencias, que 
es el sistema fundamental que se sigue actualmente en nuestro pais 
resultan completamente satisfactorios en cuanto al aprovechamien~ 
to por parte de los alumnos, siendo evidente que podrian perfeccio
narse los metodos dida~ticos en cuanto a la ensefianza te6rica, pero 
:oncordamos ?on.,de Pma, que este sistema de conferencias se ha 
1mpuesto deb1do al gran numero de estudiantes que integran los 
grupos escolares de la licenciatura, por lo que el sistema de diruogo 
con el, profesor, que implicaria la participaci6n activa de los alum
nos, solo seria posible en grupos reducidos.1os 

162. La misn;a. situaci6n de pasividad del estudiante de derecho 
frente al catedratico conferencista, se presenta en las universidades 
e~ropeas que cu:ntan con un numero excesivo de alumnos, y el pro
piO Calamandre~ se lamentaba que si existia en su pais demasiados 
abogados, t~davm era mayor el numero de estudiantes.1oa 

163. Precisamente con el objeto de que los alumnos de las escue-
1? de derech~ pa::ticipen a~~ivamente en los estudios, se han estable
cido los semmar10s, tamb1en recientemente, en nuestra Facultad 
~e D~r;~ho de la UNAM, aunque con anterioridad al doctorado (y se 

an IniCiado apenas en algunas escuelas de la Republica), pero aun-

103 E t 'lt' · d 
1 

sl ~· u Imos .se o~gan1zaron Y han tornado incremento debido al dinamismo 
t e d actua rrector, hcenc1ado <;:lesar SepUlveda, quien por este y otros medios pre
en e elev

1
ar el nivel academico de los profesores de derecho, tanto en la facultad 

como en as escuelas preparatorias. 
. ~:U Cfr. Fernando F!ores Garcia, "Implantaci6n de la carrera judicial en Me-

D
XIco 'h enp Aetas! dMel L P_nmer Congreso y Segundas Jornadas Latino•Americanas de 
er~~ o rocesa, <:XICo, 1960, pp. 367 y ss. 

108 
Teorfa ·" practica en la enseiianza del derecho, cit., pp. 37 y ss. 
Demastados abogados, cit., pp. 145 y ss. 
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que su utilidad para la redacci6n de tesis de licenciatura y de docto
rado ha sido muy apreciable, falta lo que se ha llamado labor de 
pre semina:rw, que se define de acuerdo con la Declaraci6n de Prin
cipios y Recomendaciones de la Primera Conferencia de Facultades 
de Derecho Latino-.Aimericanas (Mexico, abril de 1959) de 1a si
guiente manera: "El Pre-seminario es la unidad que se dedica a 
habilitar al alumno en el manejo de las fuentes de conocimiento 
del Derecho, especialmente textos legales, bibliografias y reperto-
rios de jurisprudencia." 107 

164. Hasta hace muy poco se inici6 tambi€m la preocupaci6n me-
todol6gica en relaci6n con el aprendizaje del derecho, es decir, para 
establecer medios tecnicos que permiten a los estudiantes de las 
disciplinas juridicas un debido aprovechamiento de los conocimientos 
]mpartidos por los profesores de derecho, y como ejemplo del inicio 
de tales estudios metodol6gicos podemos citar, por una parte, el 
excelente ensayo redactado por el catedratico frances Henry Ma
zeaud, intitulado Ilfetodos generales de trabajors precisamente en 
beneficio de los estudiantes, y por otra, un breve pero profundo 
estudio del jurista espafiol radicado entre nosotros, Niceto Alcala· 
Zamora y Castillo, para orientar a los pasantes sobre la forma de 
redactar sus tesis profesionales.109 

165. Con excepci6n de los paises angloamericanos, en los cuales 
se exagera la preparaci6n practica de los alumnos de las escuelas de 
derecho, a base de estudio de casos concretos (case met1wd),11° con 

· detrimento de la preparaci6n dogmatica, nuestro pais, que sigue la 
tradici6n continental europea, la ensefianza se inclina bacia el otro 
extremo, descuidandose los conocimientos practicos, que los estu
diantes van adquiriendo de manera puramente prugmatica, sin nin
guna orientaci6n seria, salvo casos excepciona1es.

111 

166. Esta situaci6n ha provocado la preocupaci6n de los miSilllOS 
juristas, y por ello es que se han propuesto, y en algunos casas, 
ensayado, el establecimiento de "clinicas juridicas", en las cuales 

107 Publicado en Revista de la Facultad dq Derecho dB Mexico, n6mL 33-34, 

enero-junio de 1959, p. 453. 
100 Trad. de Sim6n Carrejo, Bogota, 1964, 126 pp. 
109 Programa de derecho procesal civil, Mexico, 1948, en el cual incluye un 

estudio intitulado, "Indicaciones metodol6gicas para la resoluci6n de casos practices 
y elaboraci6n de tesis profesionales", pp. 53 y ss. 

110 Cfr, Julio Cueto Rua, El "common law", cit., pp. 334 y ss. 
111 Hace pocos meses el Consejo Tecnico de la Facultad de Derecho de la UNAM, 

en su afan de perfeccionar Ia ensefianza, ha adoptado medidas para corregir este 
descuido en la didactica practica del derecho, las cuales seguramente lograran equi
librar los dos aspectos esenciales de la propia. ensefianza. 
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los estudiantes puedan aplicar sus estudios te6ricos a casos con
cretos, orientados debidamente por sus profesores.112 

167. Ademas de estas clinicas juridicas, consideramos que la 
ensefianza de la abogacia necesita perfeccionarse practicamente bajo 
la direcci6n de los colegios de abogados, pues hasta ahora, en nuestro 
medio, dicho aprendizaje profesional se realiza de manera desorde
nada, por los egresados de la licenciatura. Una practica orientada, 
conocida bajo el nombre de "tirocinio" en varios paises europeos, ha 
contribuido a elevar notablemente el nivel del ejercicio forense, y 
es por ello que ha sido objeto de estudios metodol6gicos, con el pro
p6sito de lograr su mejor aprovechamiento tecnico.113 

IX. Conclusiones 

168. Las conclusiones que podemos extraer del desarrollo de este 
sencillo trabajo, son las siguientes: 

169. Primera. La incertidumbre que surge sobre el caracter cien
tifico de los estudios juridicos, frente a la firme convicci6n que se 
tiene comunmente respecto del de las investigaciones fisico-mate
maticas y de laS" disciplinas naturales, deriva de una serie de 
factores muy complejos, que no son faciles de establecer, entre los 
cuales destaca la circunstancia de que frecuentemente se confunde 
la ciencia juridica con su objeto de conocimiento, que es el derecho. 

170. Sin embargo, y contra lo que comunmente se piensa, y a 
pesar de que los propios juristas a veces padecen un sentimiento 
de inferioridad frente a las disciplinas que tradici0111almente se 
califican como cientificas, no existe una tajante diferencia en el 
procedimiento que siguen los investigadores de las disciplinas natu
rales y de las calificadas como culturales, en la construccioo de los 
conceptos basicos y abstractos de sus respectivas disciplinas, en 
cuanto que en ambos campos se procede a traves de una ordenaci6n 
sistematica y generalizadora de los datos de la experiencia, a traves 
de juicios 16gicos, regidos por reglas similares, aun cuando subsidia
riamente tengan que adaptarse a las exigencias de su objeto de cono
cimiento; ademas de que los cultivadores de los dos sectores, acuden 

112 Pueden citarse, en vfa de ejemplo, dos ensayos importantes, Julien Bonnecase, 
Precis de pratique judiciaire et extra judiciaire; Elements de clinique juridique, Pa
ris, 1927, y ~duardo B. Carlos, CUnica jurfdica y ensenanza practica, Buenos Aires, 1959. 

e11a Cfr. el magnifico ensayo de Mauro Cappelletti, Estudio del derecho y tirocinio 
en Italia y en Alemania, trad. de Santiago Sentis Melendo y Marino Ayerra Redin, 
Buenos Aires, 1959, especialmente, pp. 197 y ss. 
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. . uici6n lo que significa que el trabajo 
tam:bien con ~recuencla t la mptarecid~s en cualquier campo de la . telectual Slgue derro eros ' 
m · tT 
investigaci6n Cle_n ~ lea. n conocimiento como cientifico en rel~-

171. Lo que dlstm~e a~ recientifico ode vulgar, radica precl
ci6n con el que se cahf~a d P metodologia adecuada, pero no en el 
samente en el em~leo e un~ metodo que puede calificarse como 
sentido de que exist~, un so ~dos los demas,. ya que todos pueden 
cientifico con exclusw~ ~e ~ "federaci6n met6dica", sino en cuanto 
armonizarse en una ver a elr lquiera de los instrumentos de la el cual se emp ee cua . t 
al rigor con d do a1 objeto de conocim1en o. 
16gica, siempre que sea~ ~c~agia general Y consecuentemente la 

172. Segunda. L~ l_lle. od. o opuede apreciarse a traves de diferen-. d la materia JUri lca, . 
aphca a a . d d cubrirse cuatro perspectivas: 
tes enfoques, pudle~. o fi~~s6fica del metodo juridico, que con:pren-

173. A. Concepcwl~ . Y epistemol6gicos que pueden aphcarse de los instrumentos ogicos . . 'd' 
f' ·a a la materm JUri ICa. 

con mayor e Icaci . . tT ca que llevada al campo del dere-
174. B. Una metodologm cie~ 1 I 1~ tecnicas mas adecuadas para 

cho tiene el prop6sito .de e::amma~fianza y aplicaci6n del derecho. 
Ia elaboraci6n, invesbgacwn, ens iones met6dicas de las diversas 

175. C. Examen de las p~eocupac lve a traves de un estudio his
corrientes juridicas, que s~ e:~:~trinales. • 
t6rico-critico de t~le~ co:::le~~l campo de la ciencia del derecho res-

176. D. Una deln:n~acwn 1 son afines como ocurre respecto t d otras disciplmas que e ' /{ 
pee 0 e . . f'l f' la etica, la historia, etct:tera. 
de la socwlogm, I~ 1 oso I~, os nuestra atenci6n en el segundo 

.· 177. Tercera. ~1. concen ram ue denominamos metodologia cien-
enfoque metodologico, o sea el q t ecruza y con frecuencia llega 
tifica, podemos observar .qu~ se j~~i~ica e~tendida en un sentido 
a identificarse, con la tecmca 

1
. . !n del derecho puesto que 

· el estricto de ap 1cacw ' · · 
ampho, Y no en d h blarse de metodos de la elaboracwn, 
con el mismo alcance pue ; a d 1 derecho que de tecnica de las 
investigaci6n Y de la ensenanza ~os supuestos se quiere sigiilificar 
propias actividades, ya ~ue ~nc:X:unto de instrumentos para elabo
una misma cosa, es declr, e J • ese objeto de conocimiento rar, estudiar, interpretar o ensenar 

que llamamos derecho. t' d de metodos 0 tecnica del derecho, 178 Cuarta. En este sen 1 o 
· · 1 · guientes aspectos: 

podemos descubr1r os Sl b . . del derecho que compren-
179. A. Metodologia de I~ ela ;~a~~:blecer el modo de operar de 

de los instrumentos necesarw~ P 
los 6rganos de creaci6n juridica. 
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180. B. Metodos de investigaci6n y conocimiento del derecho, que 
abarcan los :medios mas adecuados para establecer los principios 
generales de la ciencia juridica. 

181. 0. Problemas metodol6gicos en la aplicaci6n de las normas 
y reglas de derecho, que es el aspecto al cual se le ha otorgado 
mayor importancia, puesto que para un gran nlimero de autores, 
la tecnica juridica, posee una mayor trascendencia o inclusive se 
reduce precisamente a la aplicaci6n del derecho. 

182. D. Metodologia de la enseftanza y aprendizaje del derecho, 
que comprende todos los aspectos relacionados con los instrumentos 
eficaces para difundir los conocimientos cientificos del derecho y su 
aprovechamiento por los estudiantes. 

183. Quinta. Los problemas metodo16gicos de la producci6n de 
las normas juridicas, deben apreciarse tanto en el sentido de tecni
ca legislativa en todos sus niveles, desde la que se aplica a1 poder 
oonstituyente, originario 0 permanente, incluyendo la producci6n 
de reglamentos, hasta la elaboraci6n de normas por los grupos so
ciales, o las de caracter individual establecidas por el juez en la 
sentencia y por los particulares en los contratos y actos juridicos. 

184. Sexta. EI\, la investigaci6n y conocimiento del derecho la 
problematica es mucho mas complicada, la investigaci6n no puede 
detenerse exclusivamente en la escala cientifica, sino que para 
llegar a ser sistematica tiene que ascender basta las esencias ulti
mas, es decir, basta la meta.f'ISica. 

185. La investigaci6n del derecbo constituye la base indispensa
ble del conocimiento juridico, ya que para llegar a la construcci6n 
dogmatica, previamente resulta indispensable un examen directo 
del ordenamiento juridico y con los datos obtenidos por la expe
riencia, sistematizados y ordenados racionalmente, se adquieren los 
principios basicos de la disciplina, que despues revierten, a traves 
del analisis y la deducci6n, sobre nuevos datos que se van obte
niendo empiricamente y asi sucesivamente. 

186. Septima. En el campo de la aplicaci6n del derecbo y mas 
precisamente en Ia interpretacion judicial, se ba concentrado una 
gran parte de los estudios metodol6gicos, porque no sin raz6n se ha 
estimado que es en respecto del juzgador donde la hermeneutica 
adquiere un caracter tecnico mas dep9rado, y de alii los estudios 
metodo16gicos se han extendido a los demas terrenos de la aplica
ci6n juridica, que realizan tanto los 6rganos legislativos, cuando 
interpretan las normas constitucionales que rigen su actividad 
creadora, hasta los particulares que aprecian las normas individua
les de los contratos y otros actos juridicos. 
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0 tava Los problemas metodol6gicos de la ensefianza Y 
187·. ~e d~l derecho son muy numerosos, y se concentran en 

a:pre~;:lina denominada pedagogia juridica, una de _cuyas ramas, 
una d:..:t~n+ica noes otra cosa que una metodologia de la ense-
0 sea Ia 'WM'J" ' 
-anza del derecho. d 
n 

188 
Respecto de Ia ense:fianza, los autores se han P:e~upa o 

.' !mente en relaci6n con el equilibria que debe ~x~st1r entre 
es~~ci6n de los conocimientos juridicos, tanto. teoncos como 
Ia , P vi'tando que el acento se cargue exclusiVamente sobre 
Practicos, e · · · · t b.· 

0 
de estos dos aspectos, y hasta hace muy poco se IniCIO. a:n Ien 

un upaci6n metodo16gica en relaci6n con el aprendiZ8.Je del 
la p~oc para establecer los medias tecnicos que permitan a los 
:::~i~tes de las disciplinas juridicas, un debido aprovechamiento 
d los conocimientos impartidos por los profesore~ de derecho. 

e 189 En los paises de tradici6n europea contmental, como el 

tr. se ha descuidado la ensefianza practica del derecho, Y por 
nues o, . · d 1a n d "eli· ello se ha propuesto, tanto el establecimiento e s a:na as . 

· juridicas", como el perfeccionamiento de la abogacm, a traves 
niCas . . " f . al de lo que se ha Uamado "tirocmiO pro eswn . 
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REFLEXIONES SOBRE LA INVESTIGACI6N JUR1DICA (*) 

SUMARIO: I. El derecho como ciencia. II. Metodos y tecnicas de la 
investigaci6n juridica. III. Finalidades que se proponen los diversos me· 
todos. IV. Su valor comparativo y su importancia en los estudios del 
derecho. V. La investigaci6n juridica de caracter empirico. VI. Natura
leza, utilidad y conveniencia de la investigaci6n empirica. VII. La meto
dologza de la investigaci6n jurfdica y de otras ciencias sociales. VIII. 
Relaciones entre la investigaci6n y la enseiianza. IX. La investigaci6n y la 
producci6n de material didactico. X. La formaci6n de al.umnos en tecnicas 
de investigaci6n y los diversos niveles de su participaci6n. XI. Con
clusiones. 

I. El derecho como ciencia 

1. Aun cuando la clasica conferencia del jurista aleman Julio Ger
man von Kirchmann sobre el caracter acientifico de la jurispruden
cia se pronunci6 en el afio de 1847,1 todavia nos llegan hasta la 
actualidad los ecos de esta postura, que ha repercutido dolorosa
mente en los tratadistas del derecho que por todos los medios pro
curan escapar a los anatemas sobre la carencia de nivel cientifico 
de los estudios juridicos. 

2. Podemos hablar en este sentido de un verdadero complejo de 
inferioridad de los juristas frente a los cultivadores de las ciencias 

* Comunicaci6n presentada por el autor a Ia Conferencia sobre Ia Enseiianza 
del Derecho y el Desarrollo, efectuada en Valparaiso, Chile, durante los <lias 5 al 
9 de abril de 1971. 

1 "El caracter acientl.fico de la llamada ciencia del derecho", trad. de Werner 
Goldschmidt, en el volumen La ciencia del derecho, Buenos Aires, 1949, pp. 268 y 5.11. 
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naturales Y fisico-matemati . , 
diosos de otras disci lin cas, p:ro tambien respecto de los estu-

3. Esta situaci6n ~ct~ de caracter social. 
te en una doble direcc· _IV~ de los tratadistas ~el derecho se advier
imitar e introducir e IOn. ~o: ~na parte exiSte la tendencia de 
disciplinas fisico-mate~~~ diSClplmas juridicas los metodos de las 
de este metodo la aporta I~, Ka que_ e~ concepto de los partidarios 
cido, illlediante, un siste cwn e la fisica consiste en haber tradu
sensibles hasta un siste= c~dec_u~do de coordiJnaciones, los datos 
ficos de las ciencias social I:ntifiCo, en relaci6n con los precienti-

4L f es. 
· - a ascinaci6n del empl d 

matematica ha seducido a loseo e .computad?ras Y de la 16gica 
Gonzalez Mariscal y El idi pe_nahstas mexiCanos Olga Islas de 
el matematico Lian S k o ~amirez, asesorados tecnicamente por 
elaborando varios trabaj~e : ~';1~ a !>~rtir de 1967 han estado 
mente sobre el concepto del t' ahsis logiCo matematico especial-

5 Desde t Ipo en el derecho penal a 
· 0 ro punto del vista se obs 1 · 

orientar sociol6gicamente a 1 . erva , a Preocupaci6n por 
a la influencia de los trata;;:t estudws de c~racter juridico, debido 
que se han diri!iido hacia un r:l=~eam:ri:~os Y escandinavos, 
cion al formalismo racional' t soci?l~giCo, como una reac
europea continental hasta I IS a .que do~no la ciencia juridica 
primera guerra mundial.4 os prrmeros anos que siguieron a la 

6. En este segundo sentido se 
han venido utilizando en otr ' d' p~et7nde emplear metodos que se 
cialmente la sociologia la :0 Isc~phnas de. car~cter social, espe
Prop6sito de otorgar ~ayor s~~:;na Y la ;~e?cia politica, con el 
de caracter juridico. ez al anruisis de los problemas 

7. En lo personal consider3J1110s que est 
solucionan correctamente las i t as posturas extremas no 
lando los juristas, especialmen~ee:~oga~te~ jue se han venido formu

es e sig o, sobre la metodologia 

::~ Cfr. Felix Kaufmann Met d l £ d 
Im~, Mexico, 1946, pp, 1'72 y :s. o og a e las ciencias sociales, trad. de Eugenio 

. Cfr. Olga Islas de Gonzalez Mariscal E • • 
'1 Lian S. Karp y Eduardo Teran ( y lpidro Ramirez (aspectos juridicos) 
t;?na d~l tipo obtenidas del modelo 16 ~~ectos ~tematicos)' "Apo:r:taciones a la 
lisis 16g~co del articulo 145 del C6dig~ Pe~•~ematico del derecho penal", y "An,. 
Poraneo, Mexico, septiembre-octubre de 1967 ' ambo? en Derecho Penal Contem-
79-94 y 55-99, respectivamente; El idio Ramir y sep!I~~bre-~ctubre de 1968, pp. 
ill derecho penal Mexico 1968 p ez, AnaliSIS l6gzco-formal del tz'p 

"Cf . , ' • oen 
• r. Luis Recasens Siches, Panorama del . . 

Mexico, 1963, tomo I pp. 303-317· t pensamzento ;urldico en el siglo XX 
P 't' · · · ' ' omo n PP 579 Ed • on IVtSmo Juridzco, realismo sociol&gico . ' . . Y ss. uardo Garcia Maynez 

1 su~aturaltsmo, Mexico 1968 75 ' , , pp. -123. 
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que debe adoptarse para conferir rigor y solidez a los estudios sobre 
el campo del derecho, que cada vez mas se complica y amplia hasta 
convertirse en un objeto de conocimiento dem.asiado complejo y 
variable. 

s. A este respecto, podemos sefialar varios obstaculos con los 
cuales se tropieza el estudioso de las disciplinas juridicas en cuanto 
pretende lograr resultados objetivos que puedan calificarse como 
cientificos. 

9. En primer termino, el derecho tiene en su contra la circuns
tancia de que la denominaci6n que puede darse a la disciplina que se 
ocupa de su estudio es equivoca y comienza por confundirse con 
su misma materia. 

10. Asi, mientras a nadie se le ocurriria confundir la astronornia 
con los astros, las estrellas o las galaxias; la fisica·con la materia, 
0 Ia geografia con el globo terraqueo, es frecuente la discusi6n 
sobre si el derecho posee o no caracter cientifico, no obstante que 
el derecho no es una disciplina racional, sino un objeto de conoci
miento. 

11. Tampoco resulta afortunada, al menos en espafiol, la denomi
naci6n de "jurisprudencia" para significar el estudio del propio 
derecho, puesto que tambien se presta a confusiones, ya que de 
igual manera implica el analisis de los principios establecidos por 
los fallos de los tribunales, especialmente de los de mayor jerarquia.5 

12. Por otra parte, el prestigio cientifico del jurista se ha menos
cabado paulatinamente frente a los logros espectaculares de las 
disciplinas naturales y fisico-matematicas, e inclusive de algunas 
ciencias sociales como la sociologia y la ciencia politica, que apare
cen, especialmente las primeras, como de mayor solidez y exactitud, 
pues han llevado al hombre mas alia de la tierra y le han permitido 
dominar las fuerzas de la naturaleza. 

13. La profesi6n de jurista tanto en su aspecto te6rico como 
en su ejercicio practico, ha sido y es objeto en el animo popular de 
las mas encontradas opiniones, y por ello es que el tratadista Luis 
Recasens Siches ha abordado las ideas contradictorias sobre la pro
fesi6n juridica en un bello articulo intitulado:. "Oficio noble o dia-

5 Cfr. Hector Fix-Zamudro, "En torno a los problemas de la metodologia del de
recho", en Revista de la Facultad de Derer;ho de Mexico, n<un. 62, abril-junio 
de 1966, pp. 472-473, reproducido en Revista de la Facultad de Derecho, Univer
sidad de Los Andes, Merida, Venezuela, num. 15, diciembre de 1967, pp. 5-49. 
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b6Iico", refiril~ndose igualrnente a las antinomias de Ia profesi6n 
juridica.6 

14. Sin embargo, a pesar de los obstaculos anteriores y la situa
cion desventajosa del tratadista del derecho frente a los cultivado
res de otras disciplinas inclusive sociales; los estudios juridicos 
continuan avanzoodo y obteniendo resultados apreciables, aun cuan
do no sean tan brillantes y aparentes. 

15. Por otra parte, la presion que sufre el jurista en el mundo 
de la tecnologia en el cual vivimos, lo ha Ilevado a adoptar una 
actitud de humildad intelectual y al rmismo tiempo a rm deseo de 
depuracion metodologica para eludir el dobe reproche de pragma
tismo o cenceptualismo que alternativamente se le ha venido apli
cando. 

16. Lo cierto es que el derecho como producto de la vida social 
como parte de la vida humana objetivada seg(!n la acertada califi~ 
cacion del mismo Recasens Siches, 7 posee las caracteristicas de esa 
vida social, que tiene tanta flexibilidad, tanta riqueza de matices, 
Y. qu.e.se encuent~a ~n continua y constante transformacion; lo que 
sigmfiCa que el JUrista debe aproximarse a este objeto de conoci
miento con un Bspiritu abierto y dinamico, para evitar una esclerosis 
que le impida comprender los constantes cambios que se operan 
en el ordenamiento juridico, con mayor razon en nuestra epoca de 
cambios sociales acelerados que han influido profundamente en el 
campo del derecho, como lo ha puesto de relieve el clasico estudio 
de W. Friedmann.s 

II. M etodos y t~cnicas de la investigaci6n juridica 

17. En un trabajo anterior hemos afirmado que contra lo que 
comunmente se piensa, no existe una tajante diferencia en el proce
dimiento que siguen los investigadores de las ciencias naturales y de 
las calificadas como culturales -entre las cuales se encuentra el 
derecho~ en la construcci6n de los conceptos basicos y abstractos 
de sus respectivas disciplinas.9 

6 En Revista de la Facultad de Derecho de Mexico, nums. 17-18, enero-junio 
de 1955, pp. 59 y ss.; vease tambien las profundas observaciones de Eduardo Gar
cia Maynez sobre el problema de las antinomias en el orden jurldico, "Algunas 
consideraciones sobre el problema de las antinomias en el campo juridico", en Re
vista de la Facultad de Derecho de Mexico, num. 49, enero-marzo de 1963, pp. 
25-41. 

7 Vida humana, sociedad y derecho, 3a. Ed., Mexico, 1952, pp. 58 y ss. 
s Law in a changing society, London, 1959, pp. 3-23. 
9 Cfr. Hector Fix-Zamudio, "En torno a los problemas de Ia metodologia del de

recho", cit., pp. 473-476. 
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La distinci6n que naturalmente impresiona, radica • en 1~ 
"'""-~·"'"'~j:l de obtener los datos particulares, que son mucho mas eVI

comprobables en la naturaleza que en los produ~os ~el 
Y e como se ha puesto repetidamente en evidencza, 

---•f .... ennom::un~turales estan sujetos a la relaci6in in:'ar~a?le de la 
rdad mientras que los bienes de la cultura son mf1mtamente 

=~:b~es y dificilmente previsibles, puesto que se inspiran en facto--
res teleol6gicos de la conducta humana. . • 

19 
El tratadista mexicano Eduardo Garcia Maynez ha puesto 

· r e en diversos trabajos, pero especialJinente en su tratado 
de re 1~v L6gica del ccmcepto juridicor que la formacion de lo3 
:-:eept~s abstractos, tanto de las disciplinas naturales como. de 
las culturales, especialmente el derecho, guardan grandes. semeJan-

n cuanto que en ambos campos se procede a traves de una 
zasd, eaci·o'n sistematica y generalizadora de los datos de la expe-
or en . , , d 1 tural · ·a· en un caso en relaciOn con fenomenos e a na eza, 
rien~I otro respecto de las normas juridicas positivas, todo lo cual a 
:a~es de juicios 16gicos, regidos por reglas similares, .arm ~ando 
dichos razonamientos tengan que adaptarse 81 las exigencms del 
objeto de conocimiento de cada una de las disciplinas d; que s~ tr~~a. 

20. y lo que podemos decir en relacion con la sistematizaciOn 
conceptual, es posible sostenerlo en cuanto al gran carrnpo en el 

a1 opera Ia intuici6n intelectual, que complementa los resultados 
m 't' de la investigaci6n logico-sistema ICa. 

21. No solo el jurista se ve obligado .a recurri; frec~entemen~~ 
1 intuici6n como lo sefiala el tratadista aleman Ulrich Klug,. 

a·n~ que tambien tiene que hacerlo el cientifico que podemos cah
~;car de naturalista y aun el fisico y el mate~at~co, que ~1 operar 
con verdades de raz6n, debe guiarse en apariencia exclusivamente 
por las exigencias de la 16gica teorica. . .. 

22. Podemos invocar en nuestro a?Dyo la ?Pini?n, que no pro-
viene de lin jurista, que pudiera cons1derarse 1~flu~do P?r su. voca-
., sino del ilustre matematico frances Henri Pomcare, qmen ~n 
:~lasico ensayo sabre el metoda cientifico, destaca la importancza 
del trabajo inconsciente, de la iluminaci6n subita que se pr:ser:ta 
al espiritu despues del intento infructuoso, al menos en apariencm, 

10 Mexico 1959, pp. 33 v ss. ' o 1 
n L • i a' ·ur£dica trad. de J. Garcia Bacca, Caracas, 1961, Prologo. com~ o 

d t
' ogFc n1

01
·
8 

Gen'y Ia sequedad del amllisis debe remediarse con la fecund1dad 
a ver 1a ra '< ' • d · · ' p 't'f t mo r flexible y rica de Ja intuici6n, Science et technzque en rott prwe ost t, o , 
Parls, s.f., pero al parecer 1914, p. 16, 
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para obtener Ia soluci6n de alg(m problema matematico, al cabo 
de largas horas de estudio consciente.1ll 

23. Todo ello significa que el trabajo intelectual sigue, si no los 
mismos, similares derroteros en cualquier campo del conocimiento, 
con las naturales diferencias que provienen de los objetos a los 
cuales se aplica; y por tanto, podemos concluir en el sentido de 
que el caracter cienUfico no radica en el empleO de un metodo de
terminado~ estimado como el unico riguroso~ como durante mucho 
tiempo ocurri6 con el empi:rico o experimental aplicado a los fen6-
menos de la naturaleza y esta sucediendo actualmente con la seduc
ci6n de la 16gica-matematica empleada en las disciplinas tecnicas 
y tambien a ciertas ciencias sociales, sino en la corrocta utilizaci6n 
de nuestra inteligencia para apreciar debidamente las cualidades del 
objeto del conocimiento. 

24. En tal virtud, la primera interrogante que se nos presenta 
es la relativa a la forma en la cual puede conocerse el objeto de 
conocimiento que calificamos como derecho, o sea, que primera
mente resulta necesario dilucidar si existen instrumentos raciona
les especiales para la materia juridica. 

25. En otras.palabras, antes que nada es preciso aclarar si puede 
hablarse en un sentido estricto de metodo o de metodos juridicos. 

26. La respuesta no es sencilla porque no existe un criteria unani
me sobre el alcance que debe darsele al mismo concepto de metodo 
como instrumento del conocimiento juridico. 

27. Una gran parte de los estudios sobre metodologia juridica, 
en realidad se refiere al desarrollo de las distintas concepciones 
sobre el derecho, expresadas tanto por los juristas como por los fil6-
sofos del derecho, y en este sentido podemos hablar del dogmatismo 
o conceptualismo juridico; de la escuela hist6rica; de la jurispru
dencia de intereses; de la escuela de exegesis; del realismo juridico 
de las escuelas sociol6gicas, etcetera. Esta procupaci6n de la his
toria de las corrientes del pensamiento juridico predomina en los 
estudios mas conocidos sabre los problemas metodol6gicos del dere
cho, al extremo que el tratadista espaiiol Antonio Hernandez Gil 
establece como subtitulo de su excelente libro sobre la materia el de 
"Ordenaci6n critica de las principales corrientes metodol6gicas",18 

y en una direcci6n semejante podemos hablar de los trabajos de 

u Ciencia y metodo, trad. de M. Garda Miranda y L. Alonso, Buenos Aires, 
194-4, pp. 43 y ss. 

18 Metodolog£a del derecho, Madrid, 1945. 
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. Castan Tobefias;1~ Rafael Bielsa;15 R.ru_?6n Badenes Gasse~t' 
Jose .17 etcetera aWl cuando puede senalarse como excepCion 
".rarJ Larenz, ' d f · d ~ · l'b de Francesco Carnelutti que carece e re erencms e el clasico I ro , 
fpa hist6ric0.18 . 

l: T co son muy precisos los escasos estud10s que sobre la 
28

st· • a:rnc1·poo'n 3·uridica se han redactado en lengua castellana, ya que 
inve 1ga · · 1 · t . 1 general su contenido se reftere, cas1 exc USivamen e a 
P?r :eg a c"'etas y en forma muy accesoria a los instrumentos 
tecmcas con .. 'bal B - · 

· 1· en to como ocurre con las obras de Am ascunan 
de conociiill ' • Es b 21 ld' ·19 Luis Verdesoto Salgado 20 y Jacobo Perez co ar. v;9 e~odemos explicarnos esta imprecision debido al. caracter P<: 
Iival~nte del vocablo metodo, respecto del cual es ~s1ble descubrll' 
cuatro perspectivas: .. 

30 a) En primer termino puede hablarse de una co?ce~c10? 
:f. del me'todo 3'uridico o sea la Uamada metodologra filoso-

filoso tea ' . · · 1 f' ue se centra fundamentalmente en los cammos log1cos por os 
tcaalq alcanza el conocimiento y se le interpreta debidamente. 22 

cu es se . · d t bl 
31. En esta direccion, los estudios se han o.rienta o a .e_s a ~cer 

curues son los instrumentos 16gicos y en ocas1o?es .tambten ep1st~ 
mol6gicos que pueden aplicarse con mayor efiCacm a la . matena 
· 'd' y de esta manera se discute sabre la procedenc1a de la 
JUri ICa ::.1· • 1 b' t' ' U inducci6n, la deducci6n, la sintesis, el ancuiSIS, e ~u Je IVIsmo 

b ·etivismo realismo o formalismo, etcetera. Especmlmente se ha 
0 J ' • .. tod 1' · tre las centrado la discusi6n en la diferenciaciOn me o ogiCa en 
ciencias naturales y las espirituales o culturales -Y entre estas 

1~ Teoria de la aplicaci&n e investigaci6n del derecho;. meto~ologla 'Y !~nica 
operatoria en el derecho privado positivo, Ma~~d, ~,947, seCCl6n prunera, capr 

0 
I, 

intitulado "Las direcciones y escuelas metodol~g1cas · 
15 Metodolog£a jur£dica, Santa Fe, Argentma, 1961, Pf; 207-384· d 'nada 
16 Metodolog£a del derecho, Barcelona, 1959: .sub~,ecclOn segunda, enorru 

"Examen de las principales direcciones metodologrcas , PP· 43-277 · . b 
11 Methodenlehre der Rechtswissenschaf.t, Berlin, .1~6?; q~i~n _.di(~~de .8~k\:~ 

en dos oartes sirnilares en cuanto a su extensr6n: una ~rstor~c~-cntrca zst?TI~ ~ ~ 
h T

- ·z 8-133). y una segunda de caracter sistematico (S')Istematzsc e ez, 
c er ez , PP· ' . G' b t 0 d 'gn Barcelona 
pp. 144-36 7), hay traducci6n espanola de Ennque un erna r ei ' ' 

1966. A 0 · M' · 1940 18 Metodologla del derecho, trad. de . ~ge! , s~ono, ~xrco, ·. 
19 Mcnual de tecnica de la investig~cz~n. Jurzdzc;z, Santiago de Chile, 1961. 
20 Investigaci6n cient£fica en el area JUTidtca, Qwto, 1967. 
21 M dolo £a tecnica de la investigaci6n juridica, Bogota, 1969. . 

22 
Cfeto Arlo g Ga!.a Mercado Manual de tecnicas de investigaci6n para estudza~tes 

r. . , · Hho 2. William Pepperell Montague, Los camznos 
de ciencias soczales, Mexrco, . ' P· ; d d E T H 'dobra y Edith Tech 
del conocimiento. L6gica :; eputemologta, tra · e rm ro Ul 

de Huidobro, Barcelona, 1935, PP· 13-14. 



62 
HECTOR FIX-ZAMUDIO 

Ultimas se encuentra situada la que se ocupa del estudio de dere
cho.23 

3? .. b) Pero tambien se puede concebir un segundo enfoque meto
dologiC~ de~ ?erecho desde el punto de vista cientifico y no pura
mente filosofiCo, es decir, de una metodologia cientifica que, Uevada 
al, campo del derecho, tiene el prop6sito de examinar las tecnicas 
ma~ _adecuadas para la elaboraci6n, investigaci6n, ensefianza y apli
cacwn del derecho. 

~3. Esta pers~ectiva metodol6gica puede concebirse, como lo 
qmere Carnelutti, como una ciencia de la ciencia, como una ciencia 
a~ c~a?rado, o ciencia que se estudia a si misma,24 es decir, una 
disciplma que se ocupa de estudiar las tecnicas cientificas mas ade
cuadas para penetrar y comprender el amplisimo y multiforme 
campo del derecho. 

. 3~. Este ~sp:cto metodo16gico se resuelve en una serie de proce
dinuentos tecmcos que, en su conjUllto han sido califi'cad t, · · , . , ' os como 
. ~~a JUridwa., As1, no resulta extrafia a la relaci6n entre ciencia 
JUTidi~a Y sus metodos de caracter tecnico, la calificaci6n que varios 
tr:at~distas han otorgado ala ciencia juridica, como- jurisprudencia 
tecnwa.25 .. 

35. o! Existe una tercera perspectiva de la metodologia juridica: 
la relativa al examen de las preocupaciones met6dicas de las diver
sa~ .corrientes juridicas, Ia que se resueJve en un estudio hist6rico
c~tiCo, ya que de acuerdo con lo que sostiene el fil6sofo italiano 
~I~ola Abbagnano, toda doctrina o teoria, ya sea cientifica o filo
sofiCa, puede ser considerada como un metodo. 26 

36. d) Y todavia es posible utilizar el concepto de metodo para 
comprender el conjunto de instrumentos practicos que pueden utili
zarse .Pa~·a _r:alizar correctamente un estudio cientifico sobre la 
:nater~a J:l:IdiCa, que es lo que vendria a constituir la tecnica de 
mvestigacwn en un sentido estr.icto. 

37. P~ro. como quiera que estos cuatro enfoques no se encuen
tran dehmitados por los estudios sobre problemas metodol6gicos, 

23 
Ejemplos caracterlsticos de este enfoque los encontramos en obras que no son 

estrictamente jur1dicas como Ia de Enrique Rickert, Ciencia cultural y ciencia na
tural, trad. de Manuel G. Morente, Buenos Aires, 1943 y Ia ya citada de Kaufmann 
Metodologfa de las ciencias sociales. ' 1 

24 Metodologfa dei derecho, cit., pp. 17 y ss. 
25 

Podemos citar, entre otros, a Eduardo Garda Maynez Introducci6n al estudio 
del derecho, ~a. Ed.,. ~exico, 1963, capitulo rx, pp. 124 ; ss.; y Ernesto Eduardo 
Barga, cuyo hbro se mtttula precisamente Ciencia jurtdica o jurisprudencia tecnica, 
Buenos Aires, 1943. 

26 Diccionario de filosof£a, trad. de Alfredo N. Galletti, Mexico, 1963, pp. 802 y ss. 
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ulta muy dificil distinguir entre los metodos y las tecnicas de la 
r,e!estigaci6n juridica, ya que estos vocablos se han venido emplean
'&. en forma indiscriminada. 

38. Sin embargo, si queremos llegar a un resultado, al menos 
aproximado en esta m~te~i~, tenemos la po~ibilidad de circru:scribir 

1 metodo 0 metodos JUridiCOS a aquellos mstrumentos raciOnales, 
aspecialmente de caracter 16gico, que podemos utilizar para lograr 
el conocimiento y sistematizaci6n de las disciplinas juridicas, inclu
;endo lo que se ha ?al~ficado ~omo t.ecni.c_a juridica :n sus div:rsos 

spectos; y como tecmcas de mvestigacwn los medias de caracter 
~ractico, que nos permiten realizar una investigaci6n de la manera 
mas adecuada al prop6sito que perseguimos con la misma. 

39. En este sentido esta orientada la distinci6n entre ambos sec
tares, efectuada por el tratadista mexicano Ario Garza Mercado, 
el cual, despues de reconocer que la separaci6n entre metodo y 
tecnica no es clara ni en los diccionurios ni en los manuales de 
metodologia o tecnica de la investigaci6n, reserva para la tecnica 
ciertas normas de caracter practico) que nos auxilian en la elecci6n 
del problema, la planeaci6n del trabajo, el acopio de informacion 
y la redacci6n del cscrito.27 

III. Finalidades que se proponen los diversos metodos 

40. Es evidente, en primer lugar, que los diversos metodos de 
caracter 16gico, empleados par los juristas para conocer las discipli
nas juridicas se utilizan con la finalidad de compenetrarse lo mas 
profundamente posible del objeto de conocimiernto que denominamos 
"derecho". 

41. Pero no existe un criteria uniforme de lo que debemos en
tender por ese objeto de conocimiento que cada vez se nos pre
senta como mas complejo y complicado. Si queremos ejemplificar 
esta divergencia doctrinal podemos citar a tres grandes pensadores 
contemporaneos, cada uno de ellos con una orientaci6n peculiar. 

42. En efecto, Hans Kelsen considera que el objeto de la ciencia 
juridica esta constituido por un sistema normativo que regula la 
conducta externa y reciproca de los hombres, asi como el conjunto 
de actos que son determinados por las noTinas, de un orden juridico 
y crean o aplican dichas noTinas.28 

27 Manual de tecnicas de investigaci6n, cit., p. 4. 
2.8 Teor£a pura del derecho, trad. de Moises Nilve, 3a. Ed., Buenos Aires, 1963, 

pp. 34 y ss. 
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43. Por su parte, Santi Romano sostuvo en un estudio que ya se 
ha transformado en clasico, que el objeto de la ciencia del dere
cho no puede consistir exclusivamente en las normas de conducta, 
sino en algo mas amplio y complicado que comprende la ordenaci6n 
Y organizaci6n social, todo lo cual queda dentro del concepto de 
ordenamiento juridico, estimado en su complejo de situaciones juri
dicas, y por tanto, abarca no s6lo normas y preceptos, sino tamhien 
la organizaci6n social.29 

44. Francesco Carnelutti expresaba que el objeto de la ciencia 
del derecho esta constituido por el conjunto de reglas de la expe
riencia juridica, las cuales define como reglas del obrar hUil1allo 
que no son puestas por el hombre sino sobre el, y se cons.ideran de la 
experiencia, no en el sentido de que esta las constituye, sino que 
las revela. 30 

45. Resulta comprensible que de acuerdo con el concepto que se 
tenga del objeto de la ciencia juridica, se otorgue preferencia a 
alguno o a varios de los instrumentos de la l6gica sobre los otros 
para realizar el estudio de nuestra materia. 

46. Si se le otorga primacia a la sistematizaci6n de los conceptos 
de caracter juriwco, el jurista que siga esta orientaci6n dara prefe
rencia a la deducci6n y a la sintesis. Por el contrario, si el estudioso 
se inclina por un examen realista de los datos de la experiencia 
juridica, se inclinara por el anruisis y la inducci6n. Pero en todo 
caso, ninguno de los que se situan en ambos extremos y menos aiin 
los que se colocan en una posicion intermedia, pueden ignorar 
completamente los metodos opuestos. · 

47. Tambien se observa que, en los paises en los cuales el ordena
miento juridico se encuentra enmarcado en 1a tradici6n continental 
europea, impera la tendencia bacia la construci6n sistematica 
de los conceptos, en tanto que en los paises influidos por el de
recho angloamericano se otorga preferencia a1 examen de tipo 
inductivo, debido al predominio de la construcci6n judicial del 
common law, a traves del principio judge made law.81 

48. Pero esta preferencia no significa dominio absoluto, y por 
tanto, ya sea que se siga la corriente conceptualista o racionalista 
o por el contrario, un punto de vista realista o inclusive socio16gico, 
ambos sectores deben complementarse 16gicamente como lo ha 

211 L'ordinamento giuridico, 2a. Ed., Firenze, 1961, pp. 27 y ss. 
30 Metodologfa del derecho, cit., pp. 14 y ss. 
31 Cfr., entre otros, Julio Cueto Rua, El common law. Su estructura normativa. 

Su enseiianza, Buenos Aires, 1957, pp. 121-143; Roscoe Pound, El espiritu del 
common law, trad. de Jose Puig Brutau, Barcelona, s.f., a1 parecer, 1954, pp. 180 y ss. 
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de relieve el penetrante estudio del jurista y fil6sofo italiano 
·~_,.,,_....,.,... Bobbio. Sostiene que los modernos estudios sobre la l6gica 

0 sobre la 16gica aplicada al derecho, son perfectamente 
con las corrientes mas liberales del empirismo juridico 

[)lU.J.ICL~u.-.•~~ 

y que la reacci6n contra el abuw de la 16gica, 
por los realistas angloamericanos, resulta mas bien 

si se toma en consideraci6n que la revaloraci6n de los 
de 16gica en la cultura contemporanea se debe a filosofias 

tradici6n empirista. Por tanto, su aplicaci6n al campo juridico, se 
justamente en las mismas filosofias que encabezan las co-

p:ientes realistas del d?recho. 32 
, • , • , • 

·•··· 49. En cuanto a los mstrumentos de caracter cientifico Y tecmco 
·como los relativos a la investigaci6n hist6rica y a la que se ha cali
ficado como empirica, su concurso para la comprensi6n del mundo 
juridico ha demostrado su necesidad, pues con independencia de la 
exageraci6n que significa en el primer campo la Escuela Hist6rica 
encabezada por el ilustre Savigny, que acentu6 los aspectos histo
ricistas de la creaci6n juridica, 33 o bien desde el segundo pun to de 
vista el predominio sociol6gico que en los estudios juridicos signi
fic6 ~1 criteria realista de Oliver Wendell Holmes, Benjamin Car
dozo, Roscoe Pound, Jerome Frank y Karl Llewellyn,84 estos enfo
ques han resultado de gran utilidad para lograr un equilibria en el 
conocimiento del derecho en relaci6n con los extremos a los cuales 
lleg6 el racionalismo que predomin6 en el continente europeo bue
na parte del siglo XIX. 

50. El examen hist6rico de las disposiciones juridicas nos permite 
una comprensi6n de su caracter evolutivo y la transformaci6n 
dinamica que experimentan los ordenamdentos a traves de las distin
tas epocas. 

51. Podemos citar dos ejemplos muy claros de la utilidad de los 
estudios juridicos con un enfoque de caracter hist6rico, ya que no 
seria posible explicar la preeminencia que ha alcanzado Ia Corte 

32 Derecho y Z6gica, trad. de Alejandro Rossi, Mexico, 1965, pp. 7-9. . 
a3 "Fundamentos de la ciencia jurldica" (p:irrafos de la obra System des heutzgen 

Romischen Rechts, Sistema del derecho romano actual), ~d. de Werner Golds· 
chmidt, en el volumen La ciencia del derecho, Buenos Arres, .194?, pp. 29-46; 
cfr., las agudas observaciones de Karl Larenz, Metodolog!a de la ctencuz del derecho, 

cit., pp. 25-32. . . '1 d l d h 
a4 Cfr Luis Recasens Siches Nueva ftlosofla de la rnterpretactun e erec o, 

Mexico, 1956, pp. 74 y ss.; "Lo 'razonable -a contrario de I.o racional- en la vida 
del derecho" en el volumen X Aniversario de la generacton de a~ogados 1948· 
1953, Unive:sidad de Guadalajara, Mexic?, 1963, pp. 2~ ~ ss.; Jul~o Cueto Rua, 
El common law, cit., pp. 55 y ss.; J<?se Pu?g.B~ta~,. La JUrtsprudencta como fuente 
del derecho. InterpretaciOn creadora y arbttrto JUdtcuzl, s.f., PP· 56 }" ss. 
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Suprema Federal de los Estados Unidos, particularmente en su 
funcion de interprete de las disposiciones constitucionales sin el 
analisis de los antecedentes de la revision judicial y de la e~olucion 
de la misma en las diversas etapas del desa.ITollo de la vida institu
c~on?l. en Norteamerica;35 y por otra parte, sin una explicaci6n 
historiCa resultaria incomprensible la admirable labor de la juris. 
prudencia del Consejo de Estado Frances, que fue adaptando enve
jecidos textos legales a la tutela de los derechos y de los intereses 
legitimos de los particulares frente a una administracion cada vez 
mas absorbente. 36 

52. En cuanto al examen de la realidad social en la cual deben 
operar las normas juridicas, es innecesario destacar su trascenden
cia. para el conocimiento mas preciso del derecho, y resulta indis
cutible el auxilio que representan los estudios sociologicos, tanto 
generales, pero particulamnente los de caracter juridico, para el 
entendimiento del mismo derecho, en mayor grado en nuestra 
epoca. Eln esta, los cambios sociales influyen decisivamente en el 
campo juridico, y tan es asi que resulta dificil en ocasiones una 
delimitacion Pt;,ecisa de los territorios de Ia ciencia del derecho y 
de la sociologia juridica, como lo demuestra el extenso estudio que 
sobre este problema elaboro el tratadista argentino Carlos Cossio.sT 

53. Por otra parte, no es posible olvidar la necesidad de utilizar 
estudios de ciencia politica y de economia como eomplementarios 
para comprender en toda su amplitud los ordenamientos juridicos 
contemporaneos, ya que, en primer termino, el estudio del derecho 
constituciona'l ,seria incompleto si nos limitaramos al examen escue
to de los textos fundamentales, pues como lo afirma el profesor 
~aurice Duverger, solo una parte de la actividad del poder se ejer
cita dentro del cuadro del derecho y un anruisis puramente juridico 
de las instituciones politicas no proporcionara sino una vision par
cial y falsa. as 

~~ Cfr. entre otros, Charles Evans Hughes, La Suprema Corte de los Estados 
Untdos, trad. de Roberto Molina Pasquel y Vicente Herrero Mexico 1946 · Leda 
Boechart Rodriguez, La Suprema Corte y el derecho constitu~ional n;rteam:ricano 
trad. de !ulio Pastor Benitez, Mexico, 1965; Alipio Silveira, "La Suprema Corte en el 
amoldam1ento de Ia democracia norteamericana" trad. de Margarita de Ia Villa 
B_olet£n del Inst£tuto de Derecho Comparado a: Mexico, nfun. 51, septiembre-di~ 
c1embre de 1964, pp. 543-595. 

36 
Cfr. Maxime Letourneur, "El Consejo de Estado Frances" en Revista de la 

Comisi6n Internacional de ]uristas, Ginebra Suiza diciembre de' 1967 pp 95-119 
37 "C' . d ' ' ' . . 1enc1a el derecha y sociologia juridica" en Revista de la Facultad de 

Derecho Y Ciencias Sociales, Buenos Aires mayo-j~io y julio-agosto de 1950 pp 
421-457; 815-852. ' ' . 

38 
Institutions politiques et droit constitutionnel, lla. Ed., Paris, 1970, p. 17. 
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En segundo lugar, el entrecruzamiento de los estudios econ6-
y los juridicos es cada vez mas intenso, no solo desde el 
de vista de los paises en los cuales domina una concepcion 

sino tambien en los calificados como "burgueses", en 
rnJarltO los regimenes contemporaneos intervienen progresivamente 

el campo de la producci6n, distribucion y consumo de satisfac
i;'res, a traves de lo que se ha ?alificado como "derech? econ&:r:li
co",4o y ademas debido a los fenomenos modernos de 1~ mtegracwn 
econ6rnica regional, como se observa en las Comunidades Euro
~as/1 0 bien en nue~tro contine~te, respecto de la Asociaci6n 
Latinoamericana de Libre ComerciO (ALALC) y el Mercado Co
mim Centroamericano, 42 cuya estructura juridica se apoya en reJa.. 
ciones de caracter economico. 

55. Finalmente, es preciso hacer referencia, asi sea en forma 
rouy superficial, a un metoda o instrnmento indispensable del estu
dio del derecho en su dimension actual, o sea lo que se ha calificado 
como "derecho comparado", que no debe estimarse como una rama 
juridica, sino como un metodo cientifico para el conocimiento de 
todas las disciplinas juridicas. 

56. La importancia del metoda comparativo debe destacarse en 
tanto que, n::ientras los enfoques sociologico, politico y economico 
del contenido de las normas juridicas y del medio social en el cual 
se establecen y se aplican, deben considerarse, como lo explicare
mos mas adelante, como instrumentos accesorios o complementarios 
-aun cuando no por ello menos necesarios-- del conocimiento juri~ 

.S9 Cfr. P. Romashkin, "El Estado y el derecho sovieticos en Ia etapa actual", 
en el libro Fundamentos del derecho sovietico, trad. de Jose Echenique, Moscu, 1962, 
pp. 20 y ss.; N. G. Alexandrov y otros, Teorfa del Estado y del derecho, trad. A. 
Fierro, Mexico, 1962, pp. 185 y ss.; Rene David, "Elementos fundamentales del 
derecho sovietico" trad. de Melchor Echage, en la obra en dos tomos El derecho 

' f . ' sovietico, tomo r, Buenos Aires, 1964, pp. 23 y ss.; P. I. Stucka, La unczon revu-
lucionaria del derecho y del Estado, trad. de Juan Ramon Capella, Barcelona, 1969, 
pp. 45 y ss. 

40 Sobre el surgimiento del derecho econ6mico, especialmente, Gustavo Radbruch, 
Filosofia del derecho, 3a. Ed., Madrid, 1952, pp. 166-168; Id. Introducci6n a la 
filosofla del derecho, trad. de Wenceslao Roces, Mexico, 1951, pp. 157-165. 

41 Cfr. entre otros, Paul Reuter, Organizations Europeennes, Paris, 1965; Nicola 
Catalano, Manuel de Droit des Communautes Europeenes, Paris, 1962; Paul Streeten, 
Economic Integration, Leyden, 1964. 

42 Cfr. entre otros Ignacio Winizky, "La integraci6n econ6mica zonal y el 
ALALC" en Revista de la Facultad de Derecho de Mexico, num. 74, abril-junio 
tie 1969 

1

pp. 315-331; Instituto Interamericano de Estudios Juridicos Internacionales, 
Instrum~ntos relativos a la integraci6n econ6mica en America Thtina, Washington, 
1964; Id. Derecho comunitario centroamericano, San Jose, Costa Rica, 1968. 
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di~ _en sentido estricto, particularmente en el campo de la investi
gacwn,. el. ~erecho comparado es un :metodo de caracter estricta
mente J~IdiCo Y por lo tanto, debe utilizarse en forma directa para 
el estudio del derecho. 
. 5!. E? ef~to: son muy conocidos los similes que han utilizado 

distm~Id?S _J~ristas para seiialar esta funci6n fundamental de los 
es~udios JUridiCos comparativos.48 Asi, mientras Tullio Ascarelli 
afm~1aba graficamente que asi como los que viajan lejos de su 
patrm descubren a traves de la observaci6n de paises extranjeros 
las caracteristicas del propio, en el cual observan en su plenitud 
aqu~llos ~etalle~ q~e por naturales han pasado desapercibidos,44 
Rene D~vid. '?os mdiCa .que los astr6nomos han descubierto las leyes 
de grav1tacwn de la tierra mediante la observaci6n de otros pla
netas, por lo ql!e de igual modo, alejandonos del derecho propio 
llegamos a dommar el derecho nacional a traves del estudio de los 
der~hos e~tranjeros valorizandolos comprensivamente en esta nue
va dimensiOn. 45 

5~. Casi no existe comparatista que no reitere estas ideas, en el 
sen.tido de que los estudios juridicos comparativos constituyen 
el mstrumento ~rio para la comprensi6n del derecho nacio
nal en. todos sus a~pectos; en su ana.Iisis unilateral deja en Ia 
obscundad una ser1e de elementos esenciales que, precisamente 
por verlos cons~temente, terminamos porno percibirlos, por lo que 
resulta necesariO el contrl!.Ste; yes precisamente el derecho compa
rado el que suministra, como lo afirma un. au tor espaiiol, 46 el juego 
de luces Y sombr~s que nos sirven para seiialar los contrastes que 
una sola perspectiva no nos permite descubrir. 
. 5.9. En esta misma direcci6n podemos invocar la autoridad de 
JUTistas tan destacados como Mario Sarfatti;47 H. C. Gutteridge;4s 
Hessel E. Yntema;49 Felipe de Sola;so y Jose Castan Tobeiias,5l 

d 
48 

Inclusive. e~ tratadista espafiol Antonio Hernandez Gil en su pr6logo al Tratado 
e Derecho . CIVzl Comparado de Rene David, pp. XVIII-XIX, indica que Ia mas 

elevada f~nc16n del derecho comparado consiste en el mejor conocimiento del de
recho nacronal. 

44 "Prome~se allo stu~io del diritto comparato", en el volumen Studi di diritto 
com.fsarato e zn tema de znterpretazione, Milano, 1952, pp. 10 y ss. 

Tratado de derecho civil comparado, trad. de Javier Osset Madrid 1953 
~~~ ' ' ' 

46 Cfr. Antonio Hernandez Gil Pr6logo cit p XIX 
47 ' ' ., • • 

Introducci6n ~~ estudio del derecho comparado, trad. del Instituto de Derecho 
Comparado de Mexico, Mexico, 1945, pp. 8-10. 

48 El der~cho comparado. Introducci6n al metoda comparatiuo en la inuestigaci6n 
Y en el e9tudzo del. derecho, trad. de Enrique Jardi, Barcelona, 1954, pp. 47-49. 
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60. Por otra parte, se observa un acercamiento paulatino entre 
los grandes sistemas juridicos de nuestra epoca, 52 motivado por la 
creciente interdependencia econ6m~ca, politica y social de los pue
blos de nuestro planeta, constantemente empequefiecido por los 
vertiginosos adelantos de la tecnica; si ya resulta imprescindible 
e1 metodo comparativo para la comprensi6n de los ordenamientos 
nacionales, el mismo instrumento es doblemente necesario en virtud 
de esta aproximaci6n de caracter juridico. 

61. AI respecto, el brillante comparatista espaiiol Felipe de Sola 
Caiiizares seiialaba que el derecho comparado habia dejado de ser 
una disciplina puramente te6rica, para convertirse en una ciencia 
juridica fundamentalmente util, inspirada en un espiritu practico, y 
precisamente su gran porvenir radica en sus aplicaciones a la vida 
juridica, como instrumento magnifico para el legislador, e1 profesor, 
el juez, el abogado, el diplomatico, como medio para desarrollar las 
relaciones econ6micas entre los paises y para canalizar en un 
ambiente de reciproca comprensi6n las relaciones politicas inter
nacionales. 53 

IV. Su valor compa:rativo y su importancia en los estvilios del de
recho 

62. Hemos pasado una ligera revista a los principales instrumen
tos metodol6gicos, tanto 16gicos como cientificos o tecnicos, que 
resultan necesarios o convenientes para el estudio del derecho, pero 
estos instrumentos no se emplean aisladamente, ya que su valor 
fundamental radica en su empleo combinado, pues en la investiga
ci6n juridica moderna se requiere la utilizaci6n contemporanea de 
varlos instrun.1entos para lograr el conocimiento lo mas completo 
posible de las disciplinas juridicas. 

63. La problematica en la investigaci6n juridica resulta muy 
complicada en la actualidad, ya que no solo requiere del empleo 

419 "Los estudios comparativos del derecho a Ia luz de Ia unificaci6n legislativa", 
en Revista Juridica La Ley, tomo 29, Buenos Aires, enero-marzo de 1943, pp. 813· 
818; "Comparative Legal Research", en 11-fichigan Law Review, Ann Arbor, Michigan, 
1956, pp. 904 y ss.; "Comparative legal studies and the mission of the American 
law school" en Louisiana Law Review, Baton Rouge, abril de 1957, pp. 498-499. 

5 0 Iniciaci6n al derecho comparado, Barcelona, 1954, pp. 110-111. 
51 "Reflexiones sobre el derecho comparado y el metodo comparativo", en Reuista 

General de Legislaci6n y Jurisprudencia, Madrid, 1957, pp. 536-538. 
fi2 Cfr. Mario Sarfatti, Introducci6n al estudio del derecho compaiado, cit., pp. 

93 y ss.; Rene David, Tratado del derecho civil comparado, cit., pp. 207 y ss.; 
Felipe de Sola Caiiizares, Iniciaci6n al derecho comparado, cit., pp. 169 y ss. 

58 Iniciaci6n al derecho comparado, cit., pp. 109-110. 
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de la tecruca cientifica, sino tambi€m de la metodologia filos6fica, 
pues el problema de la investigaci6n no puede detenerse exclusiva~ 
mente E"n la escala cientifica, sino que para llegar a ser sistematica, 
y por lo tanto, fructifera, tiene que ascender hasta las esencias, 
hasta la ·metafisica. 

64. Y precisamente por esta necesidad del pensamiento ~)istema
tico de llegar hasta las esencias de los objetos cognoscibles, los 
planteamientos metodol6gicos son cada vez mas importantes, pues
to que para resolver correctamente una cuesti6n de caracter juri
dico, es indispensable su atinado p1anteamiento a traves de los 
instrumentos racionales adecuados. 

65. El fi16sofo aleman Nicolai Hartmann lo expresa con toda 
precision cuando afirma que el pensamiento sistematico de la actua
lidad debe designarse con mayor claridad como pensar problema
tico.54 

66. La investigaci6n del derecho constituye la base indispensable 
del conocimiento juridico, ya que para llegar a la construcci6n dog
matica, previamente resulta indispensable un examen directo del 
ordenamiento juridico, pues como lo expresa claramente Pepperell 
Montague, el metodo empirico ocupa el puesto principal en la fede
raci6n met6dica. 55 

67. De los datos obtenidos de la experiencia, sistematizados y 
ordenados racionalmente, se adquieren los principios basicos de la 
disciplina, que despues revierten, a traves del analisis y la deducci6n 
sobre los nuevos datos que se van obteniendo en forma empirica 
y asi sucesivamente. 

68. Son, por tanto, tres los escalones que tiene que recorrer toda 
investigaci6n cientifica moderna, grados que expone el ya citado 
autor Nicolai Hartmann, bajo los nombres sign1ficativos de feno
menologia, aporetica y teoria. 56 

69. Por otra parte, se ha discutido si la teoria juridica puede 
ser en si misma objeto de investigaci6n, 57 pero esta discusi6n se 
apoya en un indebido planteamiento de la cuesti6n, puesto que como 
lo puso de relieve el ilustre Ihering, la dogmatica juridica tambh~n 
puede ser constructiva y fructifera en la investigaci6n del derecho, 58 

54 Autoexposici6n sistematica, trad. de Bernabe Navarro, Mexico, 1964, pp. 7 
y ss. 

5 5 Los caminos del conocimiento, cit., pp. 250. 
56 Autoexposici6n sistematica, cit., pp. 17 y ss. 
57 Cfr. Otto Brusiin, El pensamiento juridico, trad. de Jose Puig Brutau, Buenos 

Aires, 1959, pp. 95 y ss. 
58 L'esprit du droit romain dans les diverse phase de son developpement, trad. de 

Beulenaere, tomo m, Paris, 1877, pp. 18 y ss. 
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, . -1 resulta aceptable si no se convierte en un racionalismo 
pero 50 ~ismo puros desvinculados de la practica, pues los con
conce~enen que apo;arse en los da~os de 1~ expedencia Y estos 

• infructuosos si no son s1stemat1zados de acuerdo con 
senan , . •st 't" d l teo"''Ia 59 · "pios raciona1es, logiCo-si ema 1cos e a "- . 

prinCl .1. 1 d 't d 
7o. La investigaci6n juridica, por tant~, uti 1za O:S os me o os, 

• ·co y el racional que como af1rma el m1smo Pepperell el ernp1r1 • . 
·" t estan intimamente relacionados, y con frecuencm se Mon ague, - t so 
ernplean a1 mismo tiempo, pues se corop1ementan rec1procamen e. 

71. En 1a realidad, y de acuerdo. con e: se:t;or del d~cho o de la 
• ·a J·un'dica que se estudie, la mvestigacwn tendra que ser pre-CJeiiCl lt • d . 

d ·"antemente te6rica o pragmatica, pero lo que resu a rna mi-
pon e~ 't d . 
sible es que se utilice Un.icamente uno de los dos me o os mencw:n~-
dos de manera abso1uta o radical, pues entonces se cae en ~1 VIClo 
del conceptualismo o en un pragmatismo exagerados, ambos mfruc-

tuosos. . . · - 1 d · 72 · Cada uno de los sectores de la mvestlgacwn, a pre omman-
teme"ute te6rica y la acentuadamente empirica, ?~~efian u~ papel 
constructivo e indispensable, ya que la dogmatica sm el al1me~~o 
de los datos de la experiencia, se transforma en . una lu~ubrac~~n 
st , ·1 y a la inversa un estudio de la realidad sin la or1entacwn e er1 , ' . , , . 

sistematica de la doctrina, se convierte en una reco1eccwn anarqm-
ca de datos. 61 

73. Aunque pudiera considerarse como irresoluble el problema 
de la primacia de la teoria sobre la practic~ Y vi:eve:~a, ~e P~~e 
concluir, sin embargo, que la tecnica de la mvestlgacwn Cie~t1f1?a 
del derecho exige que la misma, antes de acudir a la experienCia, 
se apoye e~ el criterio ordenador de la dogmatic~, ~s deeir que el 
ordenamiento juridico debe examinarse con poster10r1dad a1 examen 
previo de los principios fundamentales, para poder captar los datos 
empiricos con criterio critico y selectivo. . . 

74. 0 sea: toda investigaci6n, todo estudw, debe partir de la 
misma ciencia del derecho, para volver a ella, proporcionandole 
nuevo material de datos empiricos, ordenados Y sistematizados. 

59 Para Kaufmann los metodos deductivo e inductivo se hallan dentro de la 
ciencia empirica (com~ lo es la del deFecho) en una relaci6n redproca incancelable, 
Metodologia de las ciencias sociales, cit., pp. 62 Y ss. 

6o Los caminos del conocimiento, cit., pp. 57 Y ss. , 
61 Cfr Poincare Ciencia y metoda, cit., pp. 16 y ss.; Kaufmann, Metodologta ~e 

l · : ·ale ' cr·t pp 63 y ss · respecto de la utilidad reciproca de la teorra as ctenczas soct s, . , · · , 
y de la practica en el conocim.iento cientifico. 
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75. Este es e1 sentido de Ia profunda observaci6n de Piero Cala• 
mandrei, cuando en su examen delmetodo de investigaci6n seguido 
por su maestro Giuseppe Chiovenda, consideraba que todo pensa
miento debe madurarse en la a:neditaci6n de la historia y del pen
samiento ajeno; de lo contrario, se corre e1 lliesgo de llegar a una 
cima que parece inexplorada, y advertir con sonrojo que a la mis
ma cima conduce, desde la otra pendiente del monte, una amplia 
carretera por la cual han pasado ya tantos, antes que nosotros. 62 

76. Para aquel que pretenda realizar una investigaci6n juridica 
Y tenga la preocupaci6n metodol6gica de emprenderla de la manera 
mas adecuada, antes de iniciar el examen de los datos de la expe
riencia juridica, debe interiorizarse del pensamiento de los juristas 
sobre el mismo problema, con el objeto de realizar un anruisis cri
tico de los elementos reales con los cuales debe construir su estudio. 

77. Una vez realizada esta labor de conocimiento empirico, los 
datos obtenidos que se supone no han sido todavia incorporados ai 
acervo sistematico de la doctrina, deben ser ordenados y coordina
dos, para enriquecer la dogmatica y proporcionar a futuros investi
gadores un ma~rial mas reciente que les permita avanzar en el 
dificil camino de la evoluci6n en el conocimiento del campo del 
derecho. 

78. Se trata de un movimiento constante y reciproco que des
ciende, de los conceptos ya construidos, a la realidad juridica, y de 
esta asciende nuevamente a la dogmatica para acrecentar su acervo, 
Y de esta manera evolucionar los conocimientos sabre un territorio 
que, como resulta ostensible, es cada vez mas extenso y complejo. 

79. En este sentido del punto de partida de la investigaci6n juri
dica, podemos sefi.alar Ia necesidad de emprender la busqueda una 
vez compenetrados de los conceptos generales que proporcionan las 
disciplinas mas abstractas de caracter jurid1co, que se conocen como 
"teorias generales", como lo son las relativas ai Estado, ai delito, ai 
contrato, ai acto juridico, etcetera, que se han construido a traves 
de la maxima abstracci6n de los conceptos extraidos de las ramas 
particulares del derecho y que por su valor general en un amplio 
territorio normativo, permiten el amHisis critico de los datos de 
tipo partictrlar. 

80. Tomando como ejemplo una de las mas j6venes disciplinas 
de caracter general, o sea, la Hamada "teo ria general del proceso", 
o tam bien "teoria general del derecho procesal", o "parte general del 

62 Estudio sobre la edici6n italiana de los Ensayos de derecho procesal civil de 
Giuseppe Chiovenda, trad. de Santiago Sentls Melendo, tomo r, Buenos Aires, 1949, 
pp. XVII y SS. , 
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:rocesal" 63 vemos que esta formada por el acervo de los 
4erech~~ abstractos que ha propovcionado cada ~ de las ram~ 
c<>n~P d caracter procesal, 0 sean los obtemdos del e~tudio 
parncularehs e esai civil penal administrativo, !aboral, etcetera; 

:del derec o proc ' ' a1 1 h r ·· · · · amente estos principios de tipo gener os que an pe -
.u son precis . . tif' "s4 c~ . • 1 volucion del namado "procesaliSmo c1en ~co. · . 
~ntxdo ~t e desarrollo del estudio cientifico de las disCiplmas pro-

. 81· s :e en nuestra epoca ha alcanza~o un nivel muy elevado 
ces~~ ~idad y extension, se apoya precisamente en la ~ompene
pol' · , reciproca entre los conceptos generales y el es~d10 de los 
traciOn articulares de la experiencia juridica que se realiza en cad.a 
datosdpl diversas ramas de caracter procesal. Estos datos obtem
una e as al 'ten su com· 
d 

el auxilio de los conceptos gener es, que permi 
os c~~ Y dep·uraci6n se coordinan y sistematizan para enriquecer 

prensiOn ' · rt · · I'os de cariicter abstracto, los cuales, a su vez, revie en 
los prmcip · · t t nte que sobre las disciplinas particulares, en un movimien o cons a 

rmitido a las investigaciones sobre las ramas procesales ,ocupar 
:~gar muy destacado en los estudios juridicos de nuestra epoca.

65 

v. La investigaci6n juridica de oaracter empf,rico 

82. En esta materia, como en tantas otra: de la cie~ci~ del dere
cho, nos tropezamos con un problema ~e c.a:acter semantico, ya que 
el metodo empirico asume diversos si~If~ca~o~ cu~d? pretende
mos su aplicaci6n al conocimiento de, 1~~ diSCipln~~ JuridiCas. 

83. En efecto, a traves de un anallsis superfiCial de lo que ~e 
afirma respecto del estudio empirico del derecho, podemos descubrir 
tres significados diversos: 

84. a) En primer termino, por conocimiento empiriC? ~o?emos 
entender el estudio de las fuentes directas de las normas JuridiCas, o 
sea el ana1isis de los c6digos, leyes, reglamentos, etcetera, que gene
ral~entE' aparecen en publicaciones de caracter oficial, asi como de 
las resoluciones de los tribunales - jurisprudencia- tanto en las pu-

63 Cfr. Niceto Alcala-Zamora y Castillo, "'!rayectoria y contenido de un;-
7
;eo1: 

general del proceso" en jus, num. 140, MeXICO, marzo de 1950, PP· 153- ... 
"La teoria general del proceso y Ia ensefi.anza del derecho procesal", en Revzsta 
Iberoamericana de derecho procesal, Madnd, 1968, PP· 9-91. • . d I 

64 Cfr. entre otros, Enrico Allorio, "Ref!exiones sabre el desenvolvuruento ? a 
ciencia procesal", en Ja obra P~oblemas de derecho procesal, trad. de Santmgo 
Sentls Melendo tomo r Buenos Arres, 1963, pp. 101-119. 

65 Cfr. Ed~do B.' Carlos, Intr:oduccion al estudio del derecho procesal, Buenos 

Aires, 1959, pp. 22-45. 



74 
HECTOR FIX-ZAMUDIO 

blicaciones oficial . 
observaci6n de 1 es c~mo PartlCulares, incluyendo tambien a Ia 
cas. 66 as cos umbres que pueden calificarse como juridi-

. 85. Resulta indudable que el estudio directo de las n . . • 
~~~ae: 0 con~tituye la aplicaci6n del metodo empirico, 

0~:~~:~~ 
cia n son ?bJ~tos reales que. se conocen por medio de la experien
d ' 

0 a pnor}: ya que el ?~Jeto de estudio es lo que puede consi
c~~: ~omo d dere~ho POSihvo" -por contraposici6n a lo que se 

. omo erec ~ natural, en sus diversas manifestaciones--
que mdudablemente hene existencia real. 67 ' 

gu~;· ~esde ~ste punto de vista, y simplemente para poder distin 
dereo~~ e ~~~~~. d~ otros aspectos d:l ;onocimiento empirico dei 
norm t.' P • s ablar de un conocimiento empirico de caracter 
del es~~~ J:e~::te, los dato~ ~e Ia experiencia juridica se obtienen 
cr·t 1 . ~ormas posihvas pero no de la conducta real pres-

I a por as propms normas. 

de~~e~d En un_ ~egundo nivel, taJl.YJibien . corresponde la apUcaci6n 
te d 0 empi~Ico al conocimiento del campo juridico cuando se 

~f;as n e el conocJm~ento del cumplimiento real de las normas juri
e 

1 
Y que no sef, ref1e;e a la validez de los preceptos juridicos como 

n~~a~~~o ante:r or, Sino a la eficacia o efectividad de las ~ropias 

ta ~~ lEn esta direcci6n, !o que se pretende es Ia observaci6n direc-
. . a c~nducta ?e los mstrumentos u 6rganos de aplicaci6n ·uri-

dw~ Ytsu mfluenci~ s?bre Ia conducta de los obligados, por loJque 
se ra a del . cono;ci.mJento de hechos, pero siempre tomando en 
cuealr:ta las disposiCIOnes normativas cuya aplicaci6n se p,retende 
an 1zar. 

~9.t s; trata, pues, de un conocimiento pragmatico -pero siempre 
onen a . 0 por la. dogmatica juridica- de la aplicac16n, entendida 
en sentido. ampho, de las disposiciones normativas; conocimiento 
que se

1
. obhene co:r el. examen empirico de los hechos en los cuales 

se rea 1za esa ap1IcaCI6n. · 

66 Cfr. Anibai Bascuiian Valdez M z d ' · . 
cit PP 25 ' anua e tecnzca de la mvestigaci6n ;"ur£dica ., . y ss. , 

"
7 

Cfr. ei interesante estudio de Hans K I "· Q ' · · · · 
trad. de Mario d I C R . e sen, c ue es el posltrvrsmo Juridico?", 
61 enero-marzo Je ~96~eva, en evts~a de la Facultad de Derecho de Mexico, num. 
redismo sociol6gico :Y i~s~~;u!!z~;~~' c~tduardo 9G7~cia Maynez, Positivismo jur£dico, 

68 Cfr. Eduardo Garci M' ' , .,. pp. - ·. . . . , . 
pp. 7-94. a aynez, Logzca del racwcmw ;undzco, Mexico, 1964, 
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90. P!lra proporcionar un ejemplo, nog er.contra-:-iamos en este 
nivel de conocimiento empirico cuando queremos conocer la orga
nizaci6n real de los tribunales y la forma en la cual actuan, asis
tiendo directamente a los locales en los cuales funciona la tramita
ci6n de los procesos, e inclusive participando en el procedimiento, 
en calidad de sujeto procesal, en sus diversos aspectos. 

91. Es invaluable la experiencia que obtienen los jueces, los 
abogados y los funcionarios, a traves de su actividad procesal, para 
el conocimiento de la eficacia o efectividad de las normas juridi~ 
en cuya aplicaci6n intervienen. Este conocimiento sera mas util en 
1a medida que el sujeto cognoscente posea una preparaci6n cienti
fica que nos permita considerarlo como jurista y no como un 
simple tecnico. 

92. El extraordinario exito del admirable libro de Piero Cala
mandrei El elogio de los jueces escrito por 7tn abogado, 69 se expHca, 
a nuestro modo de ver, en el anruisis pragmatico realizado por un 
ilustre abogado que al mismo tiempo era uno de los mas destacados 
procesalistas cientificos italianos, y el merito mas ostensible de sus 
reflexiones obtenidas por la observaci6n directa de la aplicaci6n 
juridica, radica en que su estudio se encuentra orientado por su 
profunda conocimiento de la dogmatica. 

93. Este sector o categoria del conocimiento juridico podemos 
caliricarlo como "empirismo pragmatico" para distinguirlo del nor
mativo al cual nos referimos en el inciso anterior. 

94. c) Finalmente, ·tam bien podemos entender como conocimien
to de caracter empirico en el campo del derecho el estudio de los 
fen6menos sociales a traves de los cuales se manifiestan y evolu
cionan las normas juridicas; se logra su cumplimiento; o se explica 
la conducta de los sujetos previstos en las mistmas normas, etcetera. 

95. Aqui ya no nos encontramos propiamente en el terreno de la 
ciencia del derecho sino de la sociologia juridica, que toma en con
sideraci6n en forma exclusiva los aspectos facticos de la conducta 
normativa, en cuanto fen6menos de caracter social; enfoque que 
podemos explicar con las palabras de Carlos Cossio -aun cuan
do no compartamos su teoria egol6gica- en el sentido de que "para 
el jurista algo se vive con un determinado sentido porque se lo 

69 Trad. de la tercera edici6n italiana, por Santiago Sentis Melendo, Isaac Me
dina Garijo, Niceto Alcala-Zamora y Castillo, Conrado Finzi y Marino Ayerra Re
dfn, Buenos Aires, 1956, habiendo sido vertida en varios idiomas, entre ellos el 
frances, el ingles, holandes y esloveno. 
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debe vivir; para el soci6logo algo se vive con determinado sentido 
porque viene producido". 10 

~~· En este nivel, el jurista -salvo que a1 mismo tiempo sea 
SOCIOlogo-- no realiza una investigaci6n directa sino que utiliza 
los estudios que han realizado los soci6logos del 

1

derecho, a traves 
de instrumentos tecnicos sumamente complicados que permiten Ia 
captaci6n cualitativa y cuantitativa de los hechos sociales produ
cidos en el campo del derecho. 

97. Este tercer aspecto o categoria de conocimiento empirico 
podemos calificarlo, para diferenciarlo de los anteriores, COilllo 

"empirismo sociol6gico"; el cual ha venido adquiriendo una impor
tancia creciente para la comprensi6n de 1a realidad social en la cual 
se desenvuelve el ordenamiento juridico. 

VI. N aturaleza) utilidad y conveniencia de la investigaci6n empirica 

98. Una vez que hemos establecido los diversos enfoques que pue
de asumir el estudio empirico del campo del derecho, es posible 
determinar la utilidad de la aplicaci6n de la experiencia en el estu
dio del ordenamdento juridico. 

~~· .Hemos sost~nido que toda investigaci6n juridica debe partir 
o IniCiarse en el campo de los conceptos abstractos, fundamental
mente en el de las teorias generales, para descender hasta los aspec
tos particulares de las disposiciones normativas que pretenden estu
diarse con el objeto de contar con un instrumental racional suficiente 
que permita apreciar selectiva y criticamente los aspectos concretos 
derivados de la experiencia. 

100. Ahora bien, no puede discutirse la necesidad del conocimien
to empirico del derecho, ya que constituye !a (mica posibflidad de 
obtener nuevos elementos para nutrir el acervo de la dogmatica. 

101. EI derecho quedaria momificado en el momento en que se le 
privara de la via a traves de la cual puede respirar y alimentarse, 
~n su doble dimension de ordenamiento y de disciplina cientifica, 
puesto que no tendria manera de adaptarse a las constantes varia
ciones de la vida social a la cual pretende regular. n 

102. Ning(m estudio juridico puede consistir en una simple lu
cubraci6n racional, sino que debe examinar las disposiciones del 

7° Ciencia del derecho y sociologlaJ cit., p. 838. 
71 

Cfr. Jacobo Perez Escobar, Metodologla y tecnica de la investigaci6nJ cit., p. 
~20, ~I cual expresa que el factor experimental es ei que engendra de manera 
tnmediata el derecho, pero bajo Ia direcci6n del factor racional. 
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lfere<:ho positivo para lograr el verdadero conocimiento del terri
que se tiene la intenci6n de explorar. 

103 En tal virtud, el jurista esta obligado a analizar los docu
mentds en los cuales se conten~an los dc6digohs, 

1
leY_es

1
, dreg~entos 

en general, todo lo que constltuye el erec o egis a o, as1 como 
y lias publicaciones en las cuales se contengan los fallos de los 
aque · d · · d · · al f di rsos tribunales, es decir, de la jur1spru encia JU 101 , que o_r-

ve parte indudable del ordenamiento juridico, con mayor razon 
~os paises de tradici6n angloamericana. , 

104. Por ello los escasos estudios que se han elabor~do ~?bre tee-
. de la investigaci6n juridica clasifican a la legislaciOn, a las 

mcas . . d . . di 'al normas juridicas consuetudinarias, a la J~ri~pru e?c1_a ~u c1 , como 
fuentes directas e inmediatas del conoc1nnento JUTidico. 72 

105. Claro es que el conoc:iJmiento normativo nose .~gota en estos 
tres sectores que hemos mencionado, sino ~ue tambiet; .comprende 
1 que la doctrina, particulaNnente la kelsemana, ha cahfiCado como 
n~rmas juridicas individuales, 73 que se mani:lliestan en un conjunto 
de documentos muy variados, particularmente el campo de la con
trataci6n y de los convenios. 

106. Y todavia en este terreno del ordenamiento debe~os incluir 
los instrumentos de aplicaci6n del derecho, que constltuye~ un 
sector muy amplio y complejo entre los cuales podemos senalar 
en via de ejemplo, los titulos de credito o titulos valor, los registros, 
minutas, testimonios, escrituras notariales, etcetera. _ . 

107. En todo este sector, agrupado por el profesor Bascunan 
como "formas" de las fuentes directas e inmediatas del conocimien
to juridico, nos encontramos todavia en la prime~a categoria. del 
empirismo normativo, que seg(tn nuestro punto de vista proporc10na 
1a materia prima fundamental de toda investigaci6n juridi,ca, ya 
que el objeto directo del conocimiento de la ciencia del derecho esta 
constituido por el ordenamiento normativo, y por extension, en los 
instrumentos de su aplicaci6n. 74 

108. En cuanto ai conocimiento pragmatico, que tambien debe 
estimarse necesario o al menos conveniente para Ia investigaci6n, 
no recae sabre Ia materia juridica en sentido estricto, que como 
heznos afirmado esta constituida por normas, sino que se refiere a 
hechos y a objetos materiales, que nos permiten dilucidar la eficacia 

12 Cfr. Anibal Bascufian Valdez, Manual de tecnica de la investigaci6n jur£dica, 
cit pp 42-44· J:icobo Perez Escobar, op. ult. cit.) pp. 203-204. 

''1a Cfr. H~s Kelsen, Teorla general del derecho y del EstadoJ trad. de Eduardo 
Garcia Maynez, Mexicp, 1949, pp. 139-1?0. . . . , . , . . 

74 Cfr. Anibal Bascuiian Valdez, Tecmca de la mvesttgacwn JUndtcaJ c1t., p. 42. 
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o efectividad de las disposiciones normativas y proporcionan una 
vivencia de la realidad en la que se cUJmplen los preceptos o disposi
ciones juridicos, sin la cual la comprensi6n del ordenamiento estu
diado resulta incompleta y fragrnentaria. 

109. La utilizaci6n del metodo empirico de caracter sociol6gico 
rebasa el conocimiento juridico, y si bien no puede discutirse su 
utilidad en la investigaci6n en el campo del derecho, debe estimarse 
como un instrUJrnento complementario, que se emplea por el jurista 
para la cornprensi6n del medio social en el cual ha surgido y pre
tende aplicarse el ordenamiento normativo que constituye propia
mente su objeto de conocimiento y salvo el supuesto no frecuente 
debido a la amplitud de ambos territories, de que tambien domin~ 
el conocimiento sociol6gioo, el cultivador del derecho emplea los 
resultados de las investigaciones realizadas por los soci6logos, que 
en esta forma constituyen tma fuente mediata o indirecta del cono
cimiento juridico en sentido estricto. 

110. A este respecto nos adherimos a lo expresado por el trata
dista italiano Massimo Severo Giannini en el sentido de que resulta 
necesaria una oolaboraoi6n entre la sociologia y el derecho, siempre 
que se manifiesm respetuosa de la separaci6n y delimitaci6n entre 
las dos disciplinas, que poseen la misma dignidad cientifica.75 

VII. La metodologia de la investigaci6n juridica y de otras ciencias 
sociales 

111. Podemos afirrnar sin ternor a equivocarnos que los estudios 
sobre los problemas metodol6gicos en otras disciplinas sociales, se 
encuentran en un periodo de mayor elaboraci6n que los que se han 
realizado especificamente en materia juridica. 

112. En efecto, son numerosos los autores que se han preocupado 
por analizar los instrurnentos tecnicos que pueden utilizarse en el 
estudio cientifico de la sociologia y de la ciencia politica, especial
mente en los ultimos afios, en los cuales se han afinado los procedi
mientos de investigaci6n en estas dos disciplinas en que la obten
ci6n de elementos de la realidad factica constituye una fuente 
directa o inmediata de conocimiento. 

113. Asi, podemos sefialar como ejemplo de este desarrollo de Ia 
metodologia en las ciencias sociales en nuestro pais, en ei cual el 
am'ilisis de los instrumentos tecnicos de investigaci6n en materia 
juridica apenas se inician -con excepci6n de los estudios sobre 16-

15 "Sociologie et etudes de droit contemporain" en el volumen Methode socio-
logique et droit, Paris, 1958, p. 228. ' 
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gica juridica que se encuentran en una fase mas avanzada-, dos 
trabajos recientes que significan una aportaci6n apreciable, o sean 
los redactados por Felipe Pardifias 76 y Ario Garza Mercado.77 

114. En consecuencia, es posible aprovechar en el campo de las 
disciplinas juridicas los adelantos obtenidos en el territorio de la 
sociologia, en el cual las tecnicas de investigaci6n, especialmente 
en el llarnado trabajo de campo, han alcanzado un alto grado de 
perfeccionarniento. 

115. a) En primer Iugar, existe un sector de la tecnica de inves
tigaci6n que resulta comun a todas las disciplinas culturales, y por 
consiguiente pueden emplearse como un acervo comun los instru
mentos obtenidos en todo el territorio de las ciencias de la cultura. 

116. Nos referimos a Ia tecnica de la investigaci6n documental, 
sobre la cual se han elaborado estudios importantes, y cuyos diver
sos aspectos pueden aplicarse al conocimiento del derecho en sus 
dos dimensiones de ciencia y de ordenarniento norrnativo, como lo 
demuestran los trabajos que sobre esta materia se han elaborado 
tanto por escritores latinoarnericanos --desafortunadamente toda
via no en Mexico-- 78 como por los angloarnericanos. 79 

117. Todos los aspectos relativos a la lectura de la literatura 
y de los docurnentos en sentido estricto, la critica de los datos obte
nidos, la elabomci6n de fichas, las citas bibliograficas, etcetera, 
asurnen ciertos aspectos comunes en los diversos territorios de las 
disciplinas hist6ricas, sociol6gicas, politicas y juridicas, con las con
siguientes adaptaciones necesarias para el conocimiento de la mate
ria particular de que se trate. 

118. En tal virtud, los juristas podemos utilizar con provecho 
las tecnicas que se han venido elaborando sobre investigaci6n docu
mental, tanto en su aspecto general, 80 como en su aplicaci6n a las 
diversas disciplinas ,cuJturales. 

16 Metodolog£a y tecnicas de investigaci6n en ciencias sociales, 3a. Ed., Mexico, 
1969. 

77 Manual de tecnicas de investigaci6n para estudiantes en ciencias sociales, Me· 
xico, 1970. 

78 Cfr. Anibal Bascuiian Valdez, Manual de tecnica de Ia investigaci6n juridica, 
cit., pp. 97-125; Luis Verdesoto Salgado, Investigaci6n cientifica en el area juridica, 
cit., pp. 161-238; Jacobo Perez Escobar, Metodolog£a y tecnica de la investigui6n 
juridica, cit., pp. 175-217. 

79 Entre los cuales podernos citar a Ervin H. Pollack, Fundamentals of legal 
research, 3a. Ed., Brooklyn, 1967, que en su totalidad esta dedicado a Ia investiga
ci6n documental; y en forma similar, la obra de Morris L. Cohen, Legal research in 
a nutshell. Saint Paul, Minnesota, 1968. 

80 Podemos citar como ejemplos los estudios de los tratadistas mexicanos Ernesto 
de !a Torre Villar, Tecnicas y metodos de investigaci6n, trabajos practicos, modelos, 
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119. b) Tambien podemos considerar como un aspecto com lin 
de las disciplinas de caracter cultural, los estudios que se han formu
lado para el planteamiento, la construccion y la exposicion de los 
temas de investigacion, que siguen derroteros similares en los diver
sos territorios, por lo que no existe tampoco dificultad de aprove
char en los estudios juridicos lo$ instrumentos obtenidos en otros 
campos, particularmente en el de la sociologia y el de la ciencia 
politica. 81 

120. c) Ya no resulta tan sencilla la introduccion en el estudio 
del derecho del conjunto de tecnicas, cada vez mas elaboradas, que se 
refieren a lo que se ha llamado genericamente "trabajo de campo" 
Y que se relacionan con la apreciacion directa de la realidad social, 
politica y economdca que, como hemos sostenido anteriormehte no . . ' constituye materia del conocimiento de la ciencia juridica, aun 
cuando sea necesario tomar en cuenta estos factores para la com
prension del ordenamiento juridico. 

121. Los cultivadores de las ciencias sociales y politicas coinciden 
en varias tecnicas dirigidas a la investigacion de la conducta hu
mana y han establecido instrumentos cada vez mas complejos para 
lograr un conoci:rfHento riguroso de los fenomenos sociales. 

122. En esta direccion pueden sefialarse los instrumentos de 
observacion tales como el muestreo, las operaciones y medidas esta
disticas, las entrevistas, los cuestionarios, las encuestas, e inclusive 
algunos aspectos de experimentaci6n. 82 

123. Es cierto que el jurista puede emplear directamente algunos 
de estos instrumentos, pero solo en forma parcial y con una tecnica 
muy elemental, para obtener ciertos datos necesarios para comple
mentar el estudio del ordenarrndento juridico, que como reiterada
mente se ha afirmado constituye su objeto de conocimiento. 

124. En efecto, el estudioso del derecho esta en posibilidad de 
acudir provechosamente a la entrevista personal o al cuestionario, 

esquemas .Y sugerencias, 2a. Ed., Merida, Venezuela 1965 · Carlos Bosch Garcia 
Tecnica de la investigaci6n documental, Mexico 19th· y :1 del venezolano Eddi~ 
L6pez S., Tecnica de la inves~igaci6n y de la d~cume:taci6n bibliogrdfica, Merida, 
Venezuela, 1968. 

81 Estos aspectos los descubrimos tambien en las obras de Bascufian Manual de 
tecnica, cit., pp. 82-178; Perez Escobar, Metodolog£a y tecnica, cit., ~p. 139-260; 
Verdesoto Salgado, Investigaci6n cient£fica, cit., pp. 101-160. 

82 Pueden, c?mpa:arse en este sentido las exposiciones de Felipe Pardifias, Me
todolog!a y tecmca, c1t., pp. 47-104; y Maurice Duverger Methodes de la science po-
litique, Paris, 1959, pp. 143-310. ' 
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ara obtener datos tanto de aspectos normativos que no se encuen
~an a su alcance -especialmente cu~do pretende conocer ?r~ena

·entos juridicos extranjeros- o bien para tener conocim:Iento 
~: la efectividad o eficacia de las propias normas Y del medio social 
que pretenden regular . 

125. Tambien puede el jurista utilizar, y esto es lo mas frecuente, 
los estudios que a traves del tr!lbajo. ~e campo han realiz~do los 
ociologos, los economistas o los pohtologos sobre los fenomenos 

:Ociales relacionados con las disposiciones juridicas. 
126. En el primer caso, es decir, tratandose del empleo directo 

de los citados instrumentos, se puede hablar de. invest~gacio~ pr~_g
matica pero se realiza en forma complementarm a la mvestigacwn 
empiri~ normativa, que es la fundamental, segU.n se ?~ di?ho, Y 
los datos obtenidos no pueden someterse -salvo la h1potes1s que 
como se ha dicho no es comun, del jurista, sociologo o polit6logo
a la comprobacion cientifka que se utiliza en el verdadero trabajo 
de campo. 

127. Cuando el mismo jurista aprovecha los estudios de los culti-
vadores de la sociologia, la economia y la ciencia politica, no efectua 
una investigacion en sentido estricto en este sector del conocimien
to puesto que no logra el descubrimiento de elementos desconocidos 
ni, construye nuevos conceptos, sino que exclusivarrnente realiza una 
labor de informacion documental para estar en posibilidad de pene
trar profundamente en el campo del derecho, cuyo estudio no se 
agota, seg(ln lo hemos expresado anteriormente, en el aspecto nor-
mativo. 

128. En ambos casos, el investigador juridico necesita tener un 
conocimiento, asi sea elemental, de la tecnica utilizada en el trabajo 
de campo de las ciencias sociales, pues de otra manera no puede 
emplear en forma adecuada los datos obtenidos en la observacion 
directa o en la informacion documental de que se trata. 

129. El alcance complementario para la investigacion juridica 
de los datos obtenidos por la observacion directa de los fen6menos 
sociales, se e:xpresa con gran profundidad, en un sector de frontera, 
por el tratadista frances Georges Burdeau cuando afirma que en 
cuanto ciencia, el objeto del derecho constitucional esta circuns
crito evidentemente a las normas juridicas relativas a las institucio
nes politicas, si bien su estudio exige vastas incursiones en el ambito 
de los hechos, pero las mismas se realizan a partir y en funcion de 
un sistema normativo.83 

83 Metodo de la ciencia poUtica, trad. de Carlos Pu:ig, Buenos Aires, 1964, P· 139. 
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130. d) Existen dos instrumentos de investigacion que han adqui
rido recienternente preeminencia en las ciencias sociales y politicas, 
aun cuando ambos constituyen aspectos de la aplicacion de las 
matematicas al campo de la cultura: nos referimos al empleo de la 
estaclistica y la computacion. 

131. Las estaclisticas se utilizan cada vez con mas frecuencia en el 
estudio de los fenomenos sociales y politicos -con mas fuerza en los 
primeros que en los segundos-;84 no obstante que apenas se inicia 
su introduccion en los estudios juridicos, es indudable que su adop
cion para comprender ciertos aspectos del organismo juridico, par
ticularmente en cuanto su aplicacion, resulta provechosa.85 

132. En este terreno el jurista tampoco puede realizar investiga
ci6n, ya que la tecnica de la estadistica es muy compleja y requiere 
procedimientos de campo que estan fuera de su alcance, por lo que, 
al acuclir a estadisticas, el estudio del derecho tambien los emplea 
al nivel de informacion documental, en la mjsma forma complemen
taria de los instruunentos sefialados en el inciso anterior. 

133. Resultaria ocioso afirmar que el estudioso del derecho debe 
conocer los elementos de la estaclistica para poder utilizar con fruto 
las que introduzca en su investigacion. 

134. Por lo que se refiere a la computacion, se ha producido una 
verdadera explosion de entusiasmo para su empleo en la investiga
cion juridica, como ya se habia presentado en el campo de la socio
logia y de la ciencia politica. 

135. Sin embargo, es preciso adoptar una actitud de prudencia 
en el uso de la cibernetica y dellenguaje matematico para el conoci
miento del derecho, pues hasta cierto punto no es sino el resultado 
de una ilusion para alcanzar rigor cientifico, cuyos resultados hasta 
el momento no han correspondido a las esperanzas que se }labian 
puesto en estos instrumentos. 

136. Hemos sostenido al iniciar este trabajo que el jurista se 
encuentra en una situacion desfavorable, inclusive en relacion con 
otras disciplinas culturales, en cuanto al canicter cientifico de los 
estudios juridicos, lo que le ha ocasionado su desconfianza en la 
utiJ.izaci6n de los instrumentos tradicionales y la tendencia de 
emplear tecnicas de otros campos del conocimiento, que se han con
siderado mas exactas. 

84 Sobre Ia aplicaci6n de las tecnicas de. Ia estad!stica a las ciencias sociales y 
poll.ticas, cfr. Felipe Pardifias, Metodolog£a y tecnicas, cit., pp. 72-78; Maurice Du
verger, Methodes de la science politique, pp. 337-371. 

85 Cfr. las interesantes observaciones sobre el empleo de estadlsticas en los estudios 
juridicos, en Jacobo Perez Escobar, Metodologfa y tecnica, cit., pp. 207-208. 
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137. Esta situacion explica el surgimiento de una disciplina que 
se ha calificado como iuscibernetica y que cuenta ya con un acer
vo de estudios bastante apreciable. 86 

138. Pero el empleo de la computacion y dellenguaje matematico 
en el campo de la investigacion juridica debe ser apreciado en sus 
justos limites, reduciendolo a aquellos aspectos en los cuales se 
obtenga utilidad. 

139. En este sentido podemos afirmar que la computacion ha 
resultado provechosa en extremo para la obtencion de documenta
cion juridica que en nuestra epoca alcanza proporciones gigantes
cas, y que por este motivo, resulta dificil obtener. 

140. El empleo de computadoras en la obtencion de informacion 
sobre la jurisprudencia judicial ha resultado inapreciabJe particu
Iarmente en los Estados Unidos, debido a la multiplicidad de los 
fallos de los tribunales y su imprescindible invocacion como antece
dentes para resoJuciones posteriores de acuerdo con el principio de 
stare decisis. 81 

141. Pero a(m en paises de tradicion romanista como Italia, se 
han efectuado no s6lo estudios sino aplicaciones practicas de la 
computacion en la informacion sohre la jurisprudencia judicial. 88 

Por nuestra parte hemos propuesto el empleo de instruunentos elec
tronicos modernos para lograr una informacion rapida y precisa 
sobre los fa1Ios de los tribunales federales mexicanos, que cuando 
repiten la miSillla tesis en determinado nfunero de fallos y con cierta 
votacion, constituyen lo que se ha calificado como jurisprudencia 

86 Cfr. Mario G. Lozano, Giuscibernetica Macchine e modelli cibernetici nel 
dirit~o, Torino, 1969. J, Wroblewski, "An outline of the principal problems of the 
relations between law and cybernetics", V. Vrecion "On some possibilities of the 
theory of information in the sphere of law and m~nagement" ambos en Bulletin 
Centro de Giuscibernetica dell'Universita di Torino, nfuns. 2' y 3, Torino, 1970: 
pp. 3 y ss.; 5 y ss., respectivamente, 

~1 • Cfr. ~irt Peters, "La cibernetica y Ia profesi6n de abogado", en Comparative 
Jud1c1al Remew, Coral Gables, Florida, 1968, pp. 83-98; "Science. Computers. The 
use of data processing in legal research" en Michigan Law Review Ann Arbor 
Michigan, marzo de 1967, pp. 987 y ss. ' ' 

ss Cfr. Laporta, Borruso, Falcone, Novelli, Sistema di ricerca elettronica della 
giurisprudenza. Descrizione ed esperimenti, Roma, 1969; Illo Cori, I cervelli elettro
nici della giustizia. Elaboratori contro el crimine Milano 1970 · Luigi Persico 
"El . 'b ' ' ' ' ' ' ~ ' ettromca, c1 ernetica e processo ', y Ancora, "Sm calcolatori elettronici Ia 
'giurimetrica' e l'uniformita della giurisprudenza", ambos en Rivista Trimestral~ di 
Diritto e Procedura Civile, Milano, 1966, pp. 624 y ss.; 1967, pp. 1466 y ss.· 
Giuseppe di Federico, "L'uso di stumenti elettronici nell"amministrazione dell~ 
giustizia" en !a misma Rivista Trimestrale de Diritto e Procedura Civile Milano 1966 
pp. :! 1 y ss. ' ' ' 
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obligatoria para todos los jueces y tribtmales del pais tanto locales 
como nacionales. 89 ' 

142. Tam~il~n resulta provechoso el empleo de computadoras 
~ara m~mzar el material bibliografico y legislativo, que una vez 
mtroduc1do en la memoria de la maquina puede utiJizarse rapida
J?e?-~ Y de manera conveniente, para documentar una investigaci6n 
JlirldiCa. 

143. Reconocemos, por tanto, la conveniencia de la cibernetica y 
dellengua~e .matematico en el ca1mpo de la documentaci6n juridica, 
que es el umco en el cual puede utilizarse en forma practica basta 
la fecha. ' 

144. Por el contrario, estimamos discutibles los esfuerzos que se 
~an ~:ni~o :e~izando para emplear estos instrumentos en 1a inves
tig~ciOn JUridlca en sentido estricto, sustituyendo el lenguaje lite
rario. por f6mU:as matematicas que traducen una conceptuaci6n 
obtem.da a traves del procesamiento de datos o elementos juridicos 
somebdos a la computaci6n. 90 La 16gica matematica no ha sido, 
hast:a e~t~ momento, emrpleada ·COn exito en el conocimiento y siste
~b~aciOn del derecho en su doble dimension conceptual y de expe
riencia normativa ... 

145. Tenemos la convicci6n de que el profesor Georges Burdeau 
ha pue~t? el dedo en 1~, llaga al examinar el empleo del Ienguaje 
matemabco y computac1on en el estudio de los fen6menos politicos 
en cu~to dicho au~r considera, con gran agudeza, que el resultad~ 
obtemdo con estos mstrumentos se traduce en 1a utilizaci6n vacia 
~e las tecnicas matematicas, a traves de formulas, ecuaciones y 
f1~as que ~o son otra cosa que el disfraz de un pensamiento que 
hubiera 'fJO<!~do expresarse en len.guaje profano;91 conclusiones que 
pueden aphcarse por mayoria de raz6n al conocimiento del dere
cho.92 

!46. Nos solidarizamos plenamente con el mismo autor en cuanto 
~~~ que "Permanecer fieles a una terminologia profana no 
rmphca necesariamente estar condenados a la verborragia · es ser 
modesto Y no vestir ridiculamente con las apariencias de la certi-

• 
89 Cfr. ~ec~or Fix-Zamudio, "Breves reflexiones acerca del origen y de la evolu

cx6~ de la. JUnspruden<;i~ obligatoria de los tribunates federales", en Lecturas Ju
ridtcas, Chxhuahua, Mexxco, octubre-diciembre de 1969 pp. 100-102. 

9° Cfr. Rafael de Pina, "En torno a Ia elaboraci6n d:l derecho" en Revista de l 
Facultad de Derecho de Mexico, num. 56, octubre-diciembre de 1964 pp. 1094 a 

91 Metoda de la ciencia polltica, cit., p. 168. ' Y ss. 
92 Estos intentos son Ins que se han efectuado en los estudios enunciados e 1a 

nota 3 de este trabajo. n 
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dumbre lo que todavia no es mas que un campo en que nuestras 
curiosidades emrpiezan a insinuarse." 9

8 

147. e) Finalmente debemos hacer referenda a la necesidad de 
que los juristas recurran en su labor de investigaci6n a la inlforma
ci6n proporcionada por los estudios de semantica juridica, que ya 
son bastante apreciables en la actualidad, y que resultan indispen
sables para precisar el alcance de los vocablos utilizados para enun
ciar los conceptos juridicos, tomando en consideraci6n que en la 
redacci6n de los estudios sobre el campo del derecho se utiliza un 
lenguaje literario, que adolece de imprecisi6n.94 

VIII. Relaciones entre la investigaci6n y la ensenanza 

148. La investigaci6n se encuentra estrechaJmente vinculada con 
Ia impartici6n de la ensefianza de las diversas disciplinas juridicas. 
De hecho, se observa que los mas distinguidos profesores en las 
escuelas y facultades de derecho son al mismo tiempo investigadores, 
ya sea que dediquen s6lo parte o todo su tiempo a actividades acade
micas. 

149. Puede presentarse el caso de catedraticos con una decidida 
vocaci6n para la docencia que tengan. dificultades para producir 
estudios juridicos y a la inversa, tratadistas que tropiecen con pro
blemas para impartir conocimiento sobre los temas que han abor
dado en sus escritos. Pero la situaci6n normal es la de profesores
investigadores o investigadores-profesores, ya que ambas catego
rias, con independencia de la actividad a la cual se dedique una 
mayor proporci6n de esfuerzos, se encuentran vinculadas estrecha 
e indisolublemente. 

150. En efecto, tenemos la convioci6n de que s6lo con el auxilio 
de la investigaci6n, la ensefianza del derecho puede proporcionar 
resultados satisfactorios, ya que la 1mpartici6n de oonocimientos 
estrictamente exegetica se traduce en conocimientos. estaticos y 
superficiales. 

98 Cfr. Burdeau, Metoda de la ciencia polttica, cit., p. 172. Tambien podemos 
mencionar al respe_cto Ia. penetrante frase del soci6logo mexicano Pablo Gonzalez 
Casanova, en su excelente estudio Las categorias del desarrollo economico 'j la 
integracion de las ciencias sociales, Mexico, 1967, p. 30: " ... las ciencias del hombre 
no dejan de ser ciencias politicas ni cuando mas se parecen a las ciencias de Ia 
naturaleza y mas se acercan a Ia manipulaci6n cuantitativa de los fen6menos so
dales •.. " 

9 <1. Para una idea de los adelantos sabre Ia semantica aplicada a Ia materia 
juddica, cfr., Juan Ram6n Capella, El derecho como lenguaje, Barcelona, 1968, esp. 
pp. 68-146. 
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151. Es cierto que el regimen legal de la Universidad Nacional 
Autonoma de Mexico ha distinguido entre los investigadores y los 
profesores que hasta hace poco tiempo se regulaban a traves de 
reglamentos autonomos 95 -lo que se ha pretendido superar con 
la expedicion del actual Estatuto del Personal Academico de Ia 
UNAM, del 16 de diciembre de 1970-, pero esta separacion esta 
apoyada en motivos de caracter pragmatico, para evitar que los 
institutos de investigacion se vean envueltos en la agitada y to.rmen
tosa vida politica de las escuelas y facultades de la misma Univer
sidad. 

lb2. Sin embargo, el Estatuto del Personal Academico vigente 
establece la obligatoriedad de investigacion y de docencia para todos 
los miembros del personal academico de carrera, correspondiendo 
a los consejos tecnicos respectivos distribuir, de acuerdo con cada 
persona, el tiempo de servicios entre estas dos actividades, en los 
terminos de los articulos 52 a 56 del propio ordenamiento.96 

153. Esta compenetracion entre la investigacion y la docencia 
resulta evidente, ya que el estudioso de una disciplina, o sea, aquel 
que enriquece constantemente sus conocimientos esta capacitado 
para impartir con .mayor precision las enseiianzas de la propia 
disdplina, y por otra parte, el mismo investigador pone a prueba 
sus conoeimientos en la actividad docente, en su contacto peru:na
nente con los alumnos. 

154. Otro problema es el muy discutido de si los profesores de 
derecho deben ser cultivadores de la dogmatica o bien estan obliga
dos a realizar un contacto permanente con la vida profesional, 

93 Estatutos del personal docente y de los investigadores, ai servicio de Ia 
UNAM, aprobados por el Consejo Universitario en sus sesiones de 9 y 10 de julio 
de 1963; y 10 de abril de 1962, respectivamente. 

96 En la parte conducente de los articulos 54 y 55 del citado Estatuto del Perso
?al A~ademico, se dispone: "Articulo 54. El nfunero de horas de clase que debe 
nnparti.r el personal academico de carrera sera establecido por el consejo tecnico 
respective entre los siguientes limites: a) No podra ser menor de tres horas se
manales o las que correspondan a una asignatura en el caso de los investigado
res; en el caso de los profesores titulares no sera menor de seis horas semanales 
o las que corresponda a dos asignaturas, y en el de los profesores asociadas, nueve 
horas semanales, o las que correspondan a tres asignaturas. b) A nivel profesional 
y de postgrado, para investigadores no podra exceder de seis horas semanales; para 
los profesores asociadas nu podra ex ceder de dieciocho horas semanales ... " y pa
ra los profesores titulares de doce horas semanales. "Articulo 55. Cuando el pro
grama de trabajo de un investigador asi lo requiera o por otras causas justificadas 
el consejo tecnico correspondiente podra eximirlo por un tiempo deterrninado d~ 
impartir clases, contandd con la previa autorizaci6n de los directores de las facul
tades 0 escuelas donde dicte sus catedras". 
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como se ha planteado insis~entemente por los partidario~ del realig.. 
mo sociologico angloameriCano. Al respecto, y como eJ~mplo, po
demos citar la opinion de Jerome Frank, el cual sostema que los 
profesores de derecho, ~1 menos en su gran mayoria, d~be~i~n tener 
:xperiencia en la pracbca del derecho ya sea en el eJerc1c1o de la 

!bogacia o en los tribunales; reduciendo el ~r~~omjnio ~e a~':ellos 
que denomina ~'book-teachers" en contrapos1c1on a la s1tuacwn de 
las escuelas de derecho en los Estados Unidos, en las cuales los 
profesionistas practicos son la minoria frente a los profesores de 

carrera.97 

155. Desde nuestro punto de vista personal el planteamiento es 
equivocado, ya que si bien las escuelas de derecho, al menos en el 
nivel de licenciatura, estan orientada.c:; a la preparacion de profesio
nistas esta preparacion debe proporc10nar a los alumnos un acervo 

' . dogmatico fundamental para poder realizar poster10rmente una 
practica fructifera, ya que como se ha venido insistiendo en el curso 
de este trabajo, la aplicacion debe ser el punto de llegada y no de 
partida de la ciencia del derecho. 

156. Estamos de acuerdo que no debe extralimitarse la prepara
ci6n te6rica de ios alumnos sin proporcionarles tambien una ense
iianza practica debida:mente orientada, pero la exageraci6n de esta 
Ultima produce, como la ex:periencia lo sefiala constantemente, pro
fesionistas muy mediocres que naufragan ante los problemas cada 
vez mas complicados de la aplicacion juridica. 

157. El insigne Max Weber sefialaba que las dos orientaciones 
fundamentales en la enseiianza del derecho han consistido, en el 
transcurso de la historia, en la ensefianza empirica por practicos 
--exclusiva o preponderantemente en la practica misma-, es decir, 
experimentalmente a modo de oficio; o bien en la enseiianza te6rica 
en ciertas escuelas juridicas, bajo la forma de una elaboraci6n racio
nal y sistematica, esto es "cientificamente" en el sentido puramente 
tecnico de la palabra. 98 

158. Estos dos tipos de enseiianza pueden combinarse en la actua
lidad y en numerosos paises se relacionan para la preparacion de 
profesionales, pero es la segunda la que debe impartirse primera
mente y no a la inversa, ya que la pra.ctica solo puede realizarse 

97 Courts on trial, reproducido en el volumen editado por VerJ'l Countryman 'f 
Finnman, The Lawyer in modern society, Boston, Toronto, 1966, pp. 656-663. 

98 Econom£a y sociedad, trad. de Jos~ Medina Echavarria, Juan Roura Parella, 
Eduardo Garcia Maynez, Eugenio Imaz y Jose Ferrater Mora, tomo r, 2a. Ed., 
Mexico, 1964, p. 588. 
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en forma racional y por tanto, con fruto, si previamente se cuentan 
con los elementos dogmaticos para entenderla. 

159. Lo que ocurre es que se confunde -y de ahi las criticas 
acerbas- la enseiianza verbalista con la de caracter sistematico, 
que fundamentalmente debe dirigirse a la participaci6n activa de 
~os alumnos en una labor de seminario. 

160. La investigaci6n moderna, mas que unida a la catedra ma
gistral, que por otra parte no debe suprimirse por completo pero si 
reducirse a sus justas prorporciones, esta vinculada con la realiza
ci6n de seminarios y trabajo de equipo. 

161. Pero los seminarios y el trabajo de equipo no pueden efec
tuarse sino bajo la direcci6n de uno o varios investigadores, pues 
de lo contrario quedan reducidos a un intercambio anarquico de 
datos, sin orientaci6n ni concierto. 

162. Por ello, la enseiianza moderna esta relacionada estrecha
mente a la investigaci6n, tanto en el nivel de licenciatura y con 
mayor raz6n tratandose de la maestrla y el doctorado, pues resulta 
ocioso resaltar que los estudios superiores, tienden a la profundiza
ci6n, que solo se alcanza a traves de cursos monograficos con una 
intensa labor de seminario, los cuales s6lo pueden efectuarse pro
vechosamente si los conocimientos se imparten y los trabajos se 
dirigen por profesores familiarizados con la :investigaci6n. 

IX. La investigaoi6n y la '.{Yroducci6n de material didactico 

163. Si la enseiianza moderna del derecho debe abandonar el me
todo tradicional de exposici6n magistral como unico medio de impar
tir conocimientos a alumnos en actitud pasiva, y se adopta por el 
contrario, como sistema :f)undamental la discusi6n de seminario y 
el trabajo de equipo, resulta indispensable que la participaci6n 
activa del alumno se encuentre orientada a traves del material di
dactico. 

164. Uno de los destacadas juristas italianos, que unia a su cali
dad de investigador, las de abogado y de illllagnifico profesor -nos 
referimos al insigne Piero Calamandrei- nos ha legado rpaginas 
insuperables sobre los defectos de la lecci6n magistral como unico 
metodo de enseiianza, que desafortunadamente todavia subsiste, y 
las ventajas de lo que llamaba "ejercitaciones de seminario". Seiia
laba tambien la necesidad de que el alumno abandone la pasividad 
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de "esponja inerte", para adoptar una actitud dinfunica, que s61o se 
obtiene a traves de un trabajo preparatorio.99 

• 

165. Ese trabajo preparatorio de los alumnos debe realizarse con 
la orientaci6n que proporciona el material didactico, el cual puede 
consistir en dOCUJIDentos de caracter hist6rico para comprender el 
origen y desarrollo de una instituci6n; bibliografias selectas que 
permiten lecturas dirigidas; textos legale~ de difici~ cons~lta! ~spe
cialmente si son extranjeros; y en especial resolucwnes JUdiCiales, 
preferiblemente comentadas,100 ya que este ultimo aspecto, que es 
objeto de gran atenci6n en los paises angloamericanos a traves d~ los 
case books/01 se ha descuidado en las escuelas de derecho latmo
americanas. 

166. Ahora bien, la elaboraci6n de este material didactico no 
puede quedar en manos de un profesor aislado, sino que debe atri
buirse a un equipo de tecnicos coordinados por un investigador, 
ya sea en un instituto de investigaci6n o bien en un seminario per
manente, que son los organismos que cuentan, o deberian contar, 
con el personal necesario para esta labor tan compleja de preparar 
Ia documentaci6n destinada a la enseiianza. 

167. El material de que se viene hablando debe seleccionarse con 
un criterio pedag6gico, pues debe tomar en cuenta la preparaci6n de 
los alumnos a los cuales esta dedicado, y ademas buscar una utilidad 
directa, que permita a los estudiantes aplicar ;los conoci.Imientos 
te6ricos adquiridos a problemas preferiblemente practicos, y ade
mas les proporcione la posibilidad de intervenir en la discusi6n de 
los prorpios problemas y colaborar en trabajo de equipo. 

168. Si el material didactico esta orientado c()['rectamente, per
mdtira al alumno participar en forma cada vez mas activa en los 
trabajos de equipo y colaborar en la preparaci6n del material que 
mas adelante se le proporcione.102 

so La universidad del manana, trad. de Alberto S. Bianchi, Buenos Aires, 1961, 
pp. 32-33. 

1oo En Ia propuesta que sobre Enseiianza practica del derecho, presentaron loa 
profesores Edmundo Vazquez Martinez y Adolfo Gonzalez, H., a Ia "Prlmera Mesa 
Redonda Centroamericana de Educaci6n Juridica", efectuada en Ia Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la U niversidad de San Carlos de Guatemala, los dias 
16 a 18 de marzo de 1961, se sostuvo la recomendaci6n para: "La elaboraci6n de 
repertorios de jurisprudencia y Ia publicaci6n y critica de los fallos de los tribunales", 
en el folleto "Estudios y trabajos sabre educaci6n juridica", ciudad de Guatemala, 
1961, p. 31. 

101 Cfr. Julio Cueto Rua, El common law, cit., pp. 323-329. 
1o2 En Ia conclusion cuarta, relativa al tema del metoda de enseiianza en las 

facultades de derecho, aprobada en el Primer Seminario sabre Ensefianza Juridica, 
que se efectu6 en Rio de Janeiro, Brasil, los dias 5 a 10 de agosto de 1967, se 
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169. Como un ejemplo concreto podemos citar el ensayo que se 
inici6 a partir del afio de 1970 en el Institute de Investigaciones 
Juridicas de Ia UNAM para elaborar boletines mensuales conte
niendo material bibliografico y fichas legislativas de todas las dispo
siciones locales y federales que se expiden en el mes anterior. Si 
bien este no se encuentra dirigido primordialmente a la ensefianza 
en Ia Facultad de Dereeho -pues se utiliza como instrumento de 
trabajo para las diversas profesiones juridicas- puede utilizarse 
con prop6sitos didacticos, con mayor raz6n cuanto que proxima
mente se incluira jurisprudencia judicial en los propios boletines. 

170. Ahora bien, los eitados boletines son elaborados rpor auxi
liares de investigaci6n, todos elias estudiantes o rech~n graduados 
en Ia licenciatura en derecho, bajo Ia direcci6n y coordinaci6n de 
investigadores del propio Institute. 

X. La farmaci6n de alumnos en tecnicas de investigaci6n y los di
versos niveles de su participaci6n 

171. Este es uno de los aspectos mas descuidados en Ia educaci6n 
juridica latinoameri<;;ana, ya que son muy escasas las instituciones 
de ensenanza que se han preocupado por establecer cursos o prac
ticas de investigaci6n de derecho. 

172. Estos cursos de tecnica de la investigaci6n deben organi
zarse en los diversos niveles de la ensefianza juridica, con el objeto 
de introducir gradualmente a los alumnos en la busqueda individual 
y de equipo de nuevos aspectos de conocimiento, de acuerdo con su 
preparaci6n. 

173. Es indudable que la investigaci6n posee varios grados en 
cuanto a su realizaci6n, puesto que desciende del nivel mas elevado 
del jurista dedicado integramente a los estudios juridicos como 
investigador profesional, pasando por el tecnico que se encuentra 
a1 dia en los nuevas adelantos de la ciencia del derecho, hasta los 
estudiantes que se inician en el conocimiento de las disciplinas 
juridicas. 

174. El conocfuniento de tecnicas de investigaci6n es indispensa
ble para los sistemas modernos de ensefianza del derecho, en cuanto 

recomend6: "El metodo de !ecci6n magistral, usualmente adoptado, debe ser atem
perado con el metoda del dirllogo con el estudio Previo, par parte de los alumnos, 
de los temas que sera.n objeto del debate en el aula, incluyendo el examen de 
resoluciones judiciales, dictamenes y problemas jurldicos hipoteticos ... ", en el 
volumen editado por el Instituto dos Abogados Brasileiros, Ensino ]ur£dico. Ana
lisis e reforma, Rio de Janeiro, 1969, p. 26i. 
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dichas tecnicas efectuan una doble funci6n: por un~ pa~ permit~n 
a los alumnos particirpar en las actividades de s~J.~ano Y t.rabaJo 

d quipo y par otra los van adentrando en el dommiO de los mstru-
e e ' · · t 1 · t' mentos que les permitiran aplicar sus conoc1m1en os a a prac I~a 

. 'd'ca enriqueciendo su acervo conceptual, que es sumamente di-
JUrii, ht 1'1' narnico. Finalmente, la posibilidad de ascender as a e mve cien-
tifico de la investigaci6n profesional. 

175 De acuerdo con nuestra experiencia, son tres los grados de 
arti~ipaci6n de los alumnos en cuanto al aprendizaje de tecnicas 

p . .. 
de investigaciOn. 

176. a) En primer termino, en los estudios de licenciatura, los 
a1umnos deben participar en la instituci6n que se ha calific~?o 
como upreseminarid', que se define de acuerdo con la Declar~c10n 
de Principios y Recomendaciones de la Primera Conferencm de 
Facultades de Derecho Latino-Americanas (Mexico, abril de 1959), 
de Ia siguiente man era: "El pre~seminario es la unidad que se d~
dica a habilitar al a1umno en el manejo de las fuentes de conoci
miento del derecho, especialimente textos legales, bibliografias, Y 
repertorios de jurisprudencia." 103 

177. No obstante las buenas intenciones expresadas e~ esta de
claraci6n no se han cumplido los prorp6sitos que se pers1guen con 
el prese~inario, pues no se han sefialado los rnedios practices para 
realizar esta actividad. 

178. Tenemos la creencia de que para implantar el sistema ~e 
ensefianza activa, con la participaci6n del alumno, resulta necesar1o 
establecer en la licenciatura cursos de introducci6n a las tecnicas 
de investigaci6n, aun cuando su establecimiento se dificulta par el 
congestionamiento de estudiantes que padecen la mayor parte de 
las escuelas y facultades de derecho de Latinoamerica. 

179. En lo personal solo tengo conocimiento del ensayo, al pare
cer con buen exito, que se esta efectuando en la Facultad de Dere
cho de la Universidad de Los Andes, situada en Merida, Venezuela, 
en la cual se ha i::mq;Jlantado en la licenciatura un curso obliga
torio de introducci6n a la tecnica de la investigaci6n, con el objeto 
de cumplir con los prop6sitos que se persiguen con la instituci6n del 
"preseminario" que de otra manera, como ha ocurrido en la gran 

1o3 Publicado en Revista de la Facultad de Derecho de Mexico, nums. 33-34, 
enero-junio de 1959, p. 453; cfr., ademas, el estudio colectivo coordinado por E~
mundo Escobar, Pedagogia juridica, pp. 151-153; Jacobo Perez Escobar, Metodologta 
y tecnica, cit., pp. 18-20. 
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mayoria de las escuelas y facultades de derecho, queda como letra 
muerta. 

180. b) El segundo grado de participacion de los alumnos en 
actividades de investigacion se realiza en los seminarios perma
nentes que se han establecido en algunas de las escuelas y faculta
des, fundamentalmente con el objeto de habilitar a los estudiantes 
de los ultimos afios de la licenciatura para redactar su trabajo re
cepcional, que en la mayoria de las propias escuelas se considera 
obligatorio para la obtencion del grado respectivo. 

181. Como ejemplo podemos citar los seminarios que sobre las 
disciplinas fundamentales de caracter juridico se establecieron en 
la entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad 
Nacional Autonoma de Mexico, de acuerdo con el Reglamento apro
bado por el Consejo Universitario en su sesion del 18 de diciembre 
de 1946, y que en lo esencial se mantiene aun en vigor.104 

182. Por otra parte, en el afio de 1949 se inicio un ensayo que de 
haber fructificado hubiese llevado la investigacion a los diversos 
aspectos de la realidad juridica, ya que se introdujo en la entonces 
Escuela NacioRa~ de Jurisprudencia un seminario de aplicacion juri
dica. 

183. En la expooici6h de motivos correspondiente se expres6, en 
esencia, que los seminarios de clinica o aplicacion juridica tenian 
como objeto fundamental procurar p. los alumnos el conocimiento 
y estudio de la realidad del mundo juridico nacional y la tecnica 
de la interpretacion, integracion y aplicacion del deTecho; que estos 
seminarios, bien organizados y orientados, rpodian contribuir de 
manera directa a la formacion no solo de los investigadores, sino 
talmbien de quienes hubieran de atender las necesidades practicas 
de la vida juridica del pais. La formacion que en ellos debia procu
rarse seria siempre practica, en el sentido de que permitiria la 
aplicacion racional del derecho a las exigencias de la vida, pero 
rigurosamente cientifica, porque tendria su fundamento en los re
sultados de la mas escrupulosa investigacion. 

184. Este bello prop6sito no pudo efectuarse debido a que si bien 
el seminario funcion6 varios afios, no cumplio con los objetivos 
fundamentales que se le habian encomendado, por falta de medios 
y de personal, habiendo desaparecido hace alg(in tiempo, aun cuan-

104 
Publicado en Revista de la Escuela Nacional de ]urisprudencia, n<un. 34, 

Mexico, abril-junio de 1947, pp. 264-265, 
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, muy conveniente restablecer este centro de clinica juridica 
do setanna necesario resulta en los estudios modernos del derecho.105 

que . . · 
185. La experiencia ha demostrado que ~o~ c1tados semmanos 

han Podido realizar los ambiciosos propos1tos que establece el 
no · 1 · 'tad Reglamento entre los cuales podemos enunc1ar a organiza-
CI 0 ' . . t'f' b cion de reuniones para ponencias y discusiones c1en 1 ICas . ~o re 
temas de su especialidad (axticulo 30, fracci6n IV); la r~daccwn de 
trabajos colectivos en que se correlacionen las colabor.aci~~es de los 
diversos participantes, profesores y alum~os; l.a reahzac10n d~ se
siones cientificas, publicas y privadas y d1scus10nes por los ml:~-
b del seminario privadas o publicas sabre temas de su especiah-
ros ' · · · I t' t 't dad, cuando menos una de ellas en cada eJerciciO ec Ivo, e ce era 

(articulo 4Q, fracciones I, III y IV). . . . 
186. No obstante lo~ esfuerzos efectuados por algunos dist~ng~n

d directores de los citados seminarios, la falta de personal tecmco 
y ~e profesores de carrera ha impedido esta labor permanente de 
ejercitaciones, discusiones y coloquios que se prescr1ben en el.refe-
'do Reglamento y su labor ha debido concentrarse en proporcwnar 

ri ' . d I' . t el material necesario para la redaccion de las tes1s e ~cenc1a ura, 
maestria y doctorado, que si bien constituye un aspecto Importante, 
no agota las posibilidades del setmin.ario.106 • • 

187. Por otra parte, la ausencia de un curso mtroductor10. para 
ue los alumnos puedan obtener las tecnicas elementales de la mves

~gacion, es decir, la falta de preseminari?•. dificulta consid~rab~e
mente el trabajo de los directores y aux1hares de los semmanos 
mencionados los que, no obstante su escaso nlimero deben atender 
un grupo mdy elevado de alumnos q?e carecen de~ conocimi~nto de 
los instrumentos tecnicos para real1zar los trabaJos recepcwnai;s, 
que son los mas frecuentes y, excepcion~mente, ensayos de coloqmos 
y discusion a iniciativa de un pequeno sector de profesores que 
lucha por una enseiianza mas moderna. 

188. c) El aspecto mas elevado de participaci6n de los ~~~OS 
en las labores de investigaci6n esta constituido por las activ~~ades 
realizadas en institutos de investigacion, ya sea como a~x~hares 
0 como asistentes de los investigadores de carrera, que VIgilan Y 

1()5 Ex osici6n de motivos publicada en Revista de la Escuela Nacional de ]uris
prudencia P num 42 Mexico, abril-junio de 1949, p. 194. 

100 c/ J . M Angulo "El sem.inario de derecho", en Revista de la Facultad 
de Dereci~ ;:g~exico, n<un~ 47, julio-septiembre de 1962, pp. 385-389; Perez Es
cobar, M etodologla 'Y tecnica, cit., pp. 20-28. 
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orientan estas actividades a traves de un contacto permanente con 
los estudiantes.1or 

189. Este ultimo sector suele contar con la colaboracion de los 
alurnnos pertenecientes a los estudios superiores en las escasas facul
tades juridicas que los poseen, y en Mexico solo se han organizado 
en la Facultad de Derecho de la UNAM y muy recientemente en Ia 
Facultad de Derecho de la Universidad de Monterrey esta ultima 
institucion privada. ' 

_190. El doctorado en derecho se estableci6 en la UNAM en el 
ano de 1949, cuando se transform0 en Facultad de Derecho la ante
rior Escuela Nacional de Jurisprudencia, debiendo advertirse que 
desde el primer curso iniciado en 1950 hasta la actualidad se ha 
impartido un curso de metodologia jurldica.1os ' 

191. Par otra parte, con motivo del nuevo Reglamento de Estu
.dios Superiores de la UNAM, aprobado por el Consejo Universitario 
el. 18 de mayo de 1967, se reorganiz6 este tipo de estudios en Ia 
m1sma Facultad de Derecho de la citada Universidad, estableciendo 
oursos de especializacion, maestria, doctorado y actualizacion. En 
los. plan:S ~e estudio que fueron aprobados par el mismo Consejo 
Umvers1tar10 el 28 df noviembre de 1969 se establecio como ma
teria obligatoria para el doctorado en der~cho en curso de "tecnica 
de la investigacion juridica", que se ha venido impartiendo a par
tir del afio de 1970 
. 192. AI re~cto, hemos manifestado nuestra opinion en el sen

t~do de que diCho curso de "Tecnica de la investigacion" debe 
s1tuarse ~ inicio de los estudios superiores y no en 1a culminacion 
?e los mismos. En ausencia de una preparacion anterior sobre los 
Instrumentos de investigacion, que como hemos dicho no se ha 
establecido en la licenciatura y no se proporciona sino en forma 
n:u~ pragm~tica en los seminarios, los alumnos deben adquirir cono
Cimientos ~I sea elementales sobre los instrumentos del conocimien
to cientifico ael derecho, ya que se supone que los estudios supe-

d 107 Cfr., el numero 27 de Ia Declaraci6n de Principios de Ia Segunda Conferencia 
e Facuita?es Latinoamericanas de Derecho, efectuada en Lima, Peru, del 8 ai 

15 de abril de 1961, en Ia cual se recomend6: "Los Institutes deben tomar a 
su cargo el est!mulo, Ia orientaci6n y Ia realizaci6n jurldica, como medio de in
terpretar Y superar las soluciones del derecho positive ... " en Revista de la Fa
cult~~ de Der~cho de Mexico, ntims. 43-44, julio-diciembre de 1961, p. 892. 

C:fr. N1eeto Alcala-Zamora y Castillo, "Creaci6n del doctorado en derecho", 
e?'. Revzsta de la Escuela Nacional de /urisprudencia, num. 44, Mexico, octubre
d!c:~bre de }~49, pp. 235-315; !d. "Datos y antecedentes relatives a Ia implan
ttaclOn en Me;nco del doctorado en derecho", en Revista de la Facultad de De
recho de Mexu;o, nums. 35-36, julio-diciembre de 1959, pp. 9-40. 
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riores implican un tipo de ensefianza monografica desarrollada a 
base de seminarios, coloquios y trabajo de equipo, y estas activi
dades no pueden efectuarse de manera provechosa sin un conoci
miento previo de las tecnicas respectivas. 

193. Por el contrario, al establecerse la maestria en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Monterrey, con un criterio mas 
acertado que el anterior, se exige a los que pretendan inscribirse 
en los cursos superiores respectivos y como requisito obligatorio, la 
realizacion de un seminario de investigacion juridica, conjuntamen~ 
te con cursos de idiomas y ejercicios de terminologia juridica. 

194. No conocemos en la Republica ninguna otra instituci6n de 
ensefianza que hubiese establecido este tipo de estudios superiores, 
ni menos aun cursos de tecnica de investigacion juridica, no 
obstante que, como se ha insistido, son imprescindibles para lograr 
la tercera etapa de participacion de los alumnos en el conocimiento 
cientifico. 

195. Sin embargo, las autoridades que actualmente se encuentran 
a1 frente de la Universidad Naciona1 tienen el prop6sito de incre
mentar la participacion de los alumnos en la investigacion juridi
ca, con independencia de un mayor contacto entre el Instituto de 
Investigaciones Juridicas de la UNAM y la Division de Estudios 
Slliperiores de la Facultad de Derecho, tomando en cuenta, ademas, 
que varios investigadores son profesores en la citada Division. Asi~ 
mismo, se pretende la preparacion de investigadores de carrera que 
incluye un plan de becas para alunmos destacados de la Iicenciatura 
y de estudios superiores, que deben entrenarse bajo la vigilancia y 
coordinacion de los investigadores del Instituto, con los cuales 
deben laborar en equipo, y posteriormente perfeccionar sus conoci
mientos en instituciones del extranjero, para reincorporarse final
mente al propio Institute como investigadores de carrera, y profe
sores en la Facultad de Derecho. 

196. Esperamos que el plan que se inicia en el presente afio sea 
muy fructifero ya que, tomando en cuenta las experiencias anterio
res, varios de los investigadores jovenes con los cuales cuenta 
nuestro Institute se iniciaron como auxiliares de investigaci6n toda
via como estudiantes de Iicenciatura y, posteriormente a su gradua
ci6n, realizaron estudios superiores en la Facultad de Derecho y 
en el extraniero, demostrando una gran capa~idad para los estudios 
cientificos del derecho. 

197. Tcnemos esperanza en el futuro de la investigacion juridica 
en Mexico por el despertar de la conciencia sobre la necesidad de 
introducir cursos y seminarios de tecnicas de la investigacion juri-
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dica en los tres grados de participacion de los alumnos a que nos 
hemos referido, en la inteligencia de que se encuentra funcionando 
el tercer nivel en nuestro Instituto, en estrecha colaboracion con la 
Facultad de Derecho. 

198. Para concluir este trabajo queremos transcribir las palabras 
redactadas por el profesor Marcos Moshinsky, uno de los investiga
dores en fisica teorica mas distinguidos de la UNAM, y que a1 tratar 
este problema expreso recientemente: 

... La manera mas efectiva de ensefiar a pensar en las universidades es 
a traves de la investigaci6n y seria muy deseable que esta se iniciara lo 
mas temprano posible en el proceso educativo. En la actualidaq general
mente comienza en el ciclo posgraduado que lleva al doctorado, y por 
ello no afecta a la gran masa de estudiantes que se limitan a cursos del 
equivalente de licenciatura. El contacto del investiga.dor con el estudiante 
para tratar de atacar conjuntamente un problema que nunca se habia 
resuelto antes, constituye el aspecto mas intimo, profundo y eficaz de la 
ensefianza ... 109 

XI. OonclURiortes 

199. Las conclusiones y proposiciones concretas que se despren
den del estudio anterior, pueden sintetizarse como sigue: 

200. Primera. El caracter cientifico del estudio del derecho ha 
tropezado con muchos obstaculos, lo que ha provocado un senti
miento de inferioridad del jurista frente a los adelantos de otras 
disciplinas tanto de la naturaleza como de la fisica y la matematica, 
e inclusive respecto de otras ciencias culturales como la sociologia, 
la economia y la ciencia politica. 

201. Segunda. Sin embargo, desde el punto de vista de los instru
mentos logicos del conocimiento, no existe una tajante diferencia 
en el procedimiento que siguen los investigadores de las ciencias 
naturales y fisico-matematicas y de las calificadas como culturales, 
entre las cuales se encuentra el derecho, en la construccion de los 
conceptos Msicos y abstractos de sus respectivas disciplinas. 

202. Tercera. El caracter cientifico de una disciplina no radica 
en el empleo de un metodo determinado, estimado como el unico 
riguroso, como durante mucho tiempo ocurrio con el experimental 
aplicado a los fenomenos de la naturaleza y esta sucediendo actual
mente con la seduccion de las matematicas en disciplinas tecnicas 

109 "Imperativo universitario. Mejor calidad academica y de investigaci6n", 
articulo publicado en Excelsior, 6 de marzo de 1971, pp. 7-8-A. 
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y aun de caracter ~ial, sino en la ~tilizacion de ~uestra inteli?e~cia 
para apreciar debtdamente las cualidades del obJeto de conoctmten-

to. 
203. Ouarta. Uno de los problemas fundamentales que se presen-

tan en el estudio de la metodologia juridica consiste en las diversas 
acepciones que podemos asignar a los instrUJmentos utilizados para 
conocer el derecho, que pueden asumir varios enfoques que van 
desde el concepto filosofico, hasta el cientifico y ~1 estrictamente 
tecnico de los propios metodos, lo que crea la dificultad adicional 
de la imprecision para delimitar los metodos de las tecnicas de la 
investigacion juridica. 

204. Quinta. Sin embargo, podemos afirmar que si el objeto de 
conocimiento de la ciencia juridica esta constituido tanto por el 
ordenamiento juridico como por los conceptos sistematicos elabora
dos por la dogmatica para abordar correctamente el conocimiento 
del derecho, debemos partir de la propia dogmatica que nos propor
ciona los instrumentos racionales indispensables para examinar los 
datos de la experiencia juridica con un criterio selectivo y crltico; 
por lo que el analisis de los principios, conceptos e instituciones 
juridicas deben constituir el punto de partida y no el de llegada en el 
conocimiento del derecho. 

205. Sexta. Esto no significa que nos olvidemos de la realidad 
del propio derecho, puesto que el metoda em!!~ico ocupa un ~u~ar 
predominante dentro de los instrumentos metod1cos, ya que la uniCa 
manera de renovar y enriquecer la dogmatica juridica es aportar 
nuevos elementos adquiridos a traves de la experiencia juridica, por 
Io que debe existir un equilibria entre dogrmatica y realida~ del 
derecho, ya que la exageracion de la primera conduce a un r~ciO?-,?-· 
lismo esteril, y la extralimitacion de la segunda a una recoptlacton 
anarquica de datos . 

206. Septima. Tambien existe imprecision en cuanto al alcance 
que debe darsele a1 empleo del metodo empirico en el conocimiento 
del derecho, ya que, seg(m nuestro punto de vista, existen tres cate
gorias en la utilizacion de dicho instrumento, que podemos calificar 
como empirismo normativo, pragmatico Y sociol6gico. 

207. El que podemos calificar propiamente como juridico es el 
primero, ya que la realidad del derecho esta constituida por el orde
namiento juridico, pero el conocimiento pragmatico es indispensable 
para perfeccionar los datos de caracter normativo, c:on. l~ que se 
derivan de la aplicacion del derecho. En cuanto al soc10logtco, como 
su nombre lo indica, se encuentra fuera del campo del derecho, pero 
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tambien constituye Un elemento complementario del conocimiento 
juridico. 

208. Octava. Podemos afirmar que los estudios sobre los proble
mas metodol6gicos en otras disdplinas sociales se encuentran en un 
periodo de mayor elaboraci6n, que los que se han realizado especi
ficamente en materia juridica, si exceptuamos los adelantos de la 
16gica juridica. 

209. El jurista puede y debe utilizar los avances alcanzados) en 
otras disciplinas culturales tales como la sociologia, la economia f,r la 
ciencia politica, pero, en estricto sentido, no esta capacitado para 
efectuar investigaci6n en estos campos; sin embargo, debe estar a1 
corriente en las citadas disciplinas con el objeto de aprovechar los 
datos que se desprenden de los estudios realizados en elias, para 
poder comprender en su diimensi6n integral, el conocimiento directo 
de caracter normativo. 

210. Novena. El jurista no debe considerarse ajeno a los instru
mentos modernos de investigaci6n derivados de la aplicaci6n de las 
matematicas a ciertos sectores de las discipUnas culturales; por 
lo tanto, le resulta conveniente conocer las tecnicas de Ia utiJiza
ci6n de estadisticas y del empleo de computadoras en aquellos 
aspectos que puedan ~onsiderarse utiles. 

211. Pero debe ser cauto en el manejo de tales medios de conoci
miento, ya que basta el momento solo se han podido ernplear con 
exito en el terreno cie la documentaci6n juridica. 

212. Decima. La ensefianza moderna esta estrechamente vincu
lada a la investigaci6n, puesto que la limitaci6n de la catedra ma
gistral y Ia participaci6n activa de los alumnos en el dia.Iogo, la 
labor de seminario y el trabajo de equipo solo pueden lograrse si los 
profesores estfm familiarizados con las tecnicas de Ia investigaci6n, 
que deben trasmitir a los estudiantes. 

213. Decima primera. La misma ensefianza moderna debe contar 
con material didactico orientado a una impartici6n racional de los 
conocimientos. Este material debe ser preparado por tecnicos coor
dinados por investigadores, ya sea en institutos o en semJnarios 
permanentes. 

214. Decima segunda. La participaci6n de los estudiantes en la 
investigaci6n asume tres grados: el que se ha calificado de "pre
seminario'·', que para cumplir sus prop6sitos debe traducirse en 
cursos de introducci6n a las tecnicas de investigaci6n impartidos 
en los primeros afios de la licenciatura; segundo, el de participrrci6n 
que se realiza en los seminarios pevmanentes, que hasta Ia fecha 
y en la mayoria de los casos, se han limitado a la elaboraci6n de 
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tesis profesionales y de grado, pero cuyas acti~rid~des. deben ser 
muchos mas amplias, especialmente en cuanto a eJe~citacwnes, c?l<: 

uios y trabajos de equipo de los alumnos pertenecientes a los ulti
~08 afios de la licenciatura; y tercer?, e~ , que puede efectua~~e 
esencialmente en los institutos de investigacwn en estrecha relacwn 
con los cursos superiores de las facultades ?e derecho, que se ~ra 
duce en la practica de los instrumentos tecmcos que se han vemdo 
adquiriendo en las otras dos etapas, a traves de la vigilancia Y la 
coordinaci6n de los investigadores de carrera. 

215. Decima tercera. Como lo ha sostenido un distinguido inves
tigador mexicano, "el contacto del investigador con el estudiante 
para tratar de atacar conjuntarrnente un probJ.ema que nunca se 
habia resuelto antes, constituye el aspecto mas intimo, profundo 

. d 1 ~ " y efiCaz e a ensenanza. . . . 
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DOCENCIA EN LAS FACULTADES DE DERECHO 

SUMARIO: I. Planteamiento del problema. II. Comunicaciones pre
sentadas: A) Flores Garcia, Fernando (UNAM): Docencia en las fa· 
cultades de derecho. III. B) Moreno Collado, Jorge (UNAM): La 
Universidad Abierta en la Facultad de Derecho de la UNAM. IV. C) 
Piantoni, Mario A. :v otros (Universidad Nacional de Cordoba, Argen
tina): Docencia en las facultades de derecho. V. D) Saer Perez, Ge
rardo (Universidad de Carabobo, Venezuela): Los trabajos practicos. 
VI. Valencia Carmona, Salvador (U niversidad V eracruzana): En torno 
a la didactica jurldica. VII. Selecci&n del profesorado y posterior actua· 
lizaci6n de sus conocimientos. VIII. Clase magistral, trabajos practicos, 
seminarios de investigaci6n :v estudio sistematizado de la jurisprudencia. 
IX. Cursos de promoci6n :v de especializaci6n. X. Funci6n de la licen
ciatura y del doctorado, XI. Conclusiones. XII. Apendice. 

I. Planteamiento del problema. Tendencia hacia la renovaoi6n de 
la ensefianza del ifm'echo 

1. La preocupaci6n por la docencia -y, podriamos agregar, el 
aprendizaje- en las facultades de derecho, ha sido muy extensa 
en los ultimos aiios, en los cuales se ha manifestado una tendencia 
general a la revision de los metodos tradicionales de la impartici6n 
de las ensefianzas jurldicas. 

2. Sin desconocer esfuerzos anteriores,l podemos mencionar como 
un solido punto de partida de este movimiento renovador el impor-

1 Cfr. Los fundamentales trabajos de Piero Calamandrei, Demasiados abogados, 
trad. de Jos~ R. Xirau, Buenos Aires, 1960; y La Universidad del manana, trad. de 
Alberto S. Bianchi, Buenos Aires, 1961. 
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tante coloquio que sobre la ensefianza del derecho se efectu6 en Ia 
Universidad de Cambridge, Inglaterra durante los dias 18-19 de 
julio de 1952, Y a1 cual asistieron ;rofesores: muy distinguidos 
de ntllrnerosas universidades europeas. 2 

3. Este coloquio despert6 el interes de la UNESCO, la cual desig
n6 al distinguido jurista Charles Eisenmann para que redactara un 
informe internacional sobre la ensefianza del derecho en varios 
paises representativos: Belgica, Egipto los Estados Unidos Fran-. ' ' cm, Gran Bretafia, India, Libano, Mexico y Suecia, cuyos resultados 
fu€ron publicados en 1954, habiendo aparecido en 1972, una se
gunda edici6n de este trabajo, debidamente actualizado y compren
diendo, ademas de los paises citados anteriormente, informes sobre 
la Republica Federal de Alemania, Rumania y la Union Sovietica. a 

4. Por lo que se refiere a America Latina, la preocupaci6n por la 
renovaci6n de la ensefianza juridica se patentiz6 en todas y cada 
una de las cuatro Conferencias de Facultades y Escuelas Latino
americanas de Derecho: Mexico, 1959; Lima, 1961; Santiago-Valpa
raiso, 1963; y Montevideo, 1965. 

5. En efecto, una breve y panoramica revista a los temas trata
dos Y a las conclusiones sentadas en cada una de esas conferen
cias, nos demuestra ostensiblemente que uno de los aspectos esen
ciales de estas reuniones se centro precisamente en los diversos 
sectores de la ensefianza del derecho. 

6. a) En la Primera Conferencia efectuada en la ciudad de Me
xico durante los dias 26 a1 30 de abril de 1959, dos de sus cuatro 
temas se refirieron precisamente a los problemas de la docencia 
juridica, es decir: II. Organizaci6n de la ensenanza/ m. Metodolo
gia y cantrol de la ensenanza:' 

7. b) La Segunda Conferencia que se realiz6los dias 8-15 de abril 
de 1961 en la ciudad de Lima, Peru, dedic6 4 de sus 5 temas a la 
ensefianza juridica: I. Ensefianza del derecho y ciencias sociales 
en los diversos niveles de la educaci6nj II. Materias Msicas en los 
planes de estudio en las facultades de derecho y ciencias sociales}· 

• 
2 Las c?I?clusiones de este coloquio pueden consultarse como aptSndice de Ia 

P~era ed1c16n del informe de Charles Eisenmann Les sciences sociales dans l' 
ense;gnement superieur~ ~roit, UNESCO, Pads, 1954: pp. 129-133. 
• Esta segunda ed1c10n fue totalmente reelaborada y contiene datos muy re-

Cientes sobre. las instituciones, su organizaci6n, condiciones de acceso, el sistema 
de los estud10s, los ciclos de los propios estudios, examenes, grados, programas, 
etctStera, de cada uno de los paises mencionados y tambien fue publicada en Paris 
por Ia UNESCO. ' . 

~ Cfr. I. Conferencias de Facttltades " Escuelas Latinoamericanas de Derecho 
(Ciencias Sociales y PoUticas), Mexico, 1959. 
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ro. Seminarios de derecho y ciencias socialesj y IV. Ensena~~:w 
practica del derecho. 5 

8. c) En la Tercer a Conferencia que se efectu6 en las ciudades 
de Santiago y Valparaiso, Chile, en el mes de abril de 1963, una 
secci6n de las tres examinadas se refiri6 a temas de pedagogia juri
dice-social: I. Implatntaci6n de cursos sin prornoci6n por exarnen 
finalj II. Control y evaluaci6n de los estudiosj III. Emrpleo de ins
trumentos y material audiovisual para la pedagogia activa} te6rica 
y practicaj IV. Sistemas y experiencias de la ensenanza practica o 
aplicada~ para las profesianes juridicas y las profesiones sociales 
conexas}· V. Sistemas y experiencias en la forrnaci6n y car~era de 
docentes e investigadores}· VI. Sistemas y experiencias de extensi6n 
universitaria para graduados}· VII. Oreaci6n y tomento de centros 
de estudios o academias de pedagogia en ciencias juridicas y sociales}· 
VIII. Modificaciones de los planes de estudio.: IX. F'ormaci6n de 
rnagistmdos y notariosj y X. Estudios universitarios de la deonto
logia juridica. 6 

9. d) La Cuarta Conferencia se realiz6 en la ciudad de Monte
video, Uruguay, durante los dias 21 a 27 de abril de 1965, y tambien 
se ocup6 de varios temas relacionados con la ensefianza juridica, 
pero ademas se pronunci6 sobre los inform.es que presentaron las 
diversas facultades de derecho que se solicitaron a la Tercera Con
ferenda, entre los cuales varios se refieren a aspectos de la ense
fianza, como la pedagogia utilizada en los diversos cursos, institutos 
o seminaries y demas actividades, con acotaciones sobre sus ven
tajas y deficiencias, regimen de estudios libres o reglamentos y 
sistemas de promociones; formas de designaci6n y remuneraci6n 
de los profesores y en general, deJ personal docente y cientifico de 
la facultad en comparaci6n con las remuneraciones que perci
ben los funcionarios de otras actividades, tanto civiles como mni
tares; modificaciones de los planes de estudio; resultados de las 
e~riencias en el uso de medios audiovisuales, etcetera. 

10. En relaci6n con los temas propios de esta Cuarta Conferen
cia, la Secci6n II, se refiri6 a los planes de estudio) en relaci6n con 
los siguientes aspectos: I. Oiclo profesianal. Oonsideraci6n de los 
siguientes pu,ntos: a) duraci6n de la ca:rreraj b) numero y distri
buci6n de materias y c) F'ormas de superar las estruturaciones frag
mentariasJ inclU8o en l08 a.spectos organicosj II. Organiiaci6n de los 

11 Cfr. Segunda Conferencia de Facultades Latinoamericanas de Derecho (Cien
cias Juridicas y Sociales), Lima, 1961. 

il Cfr. Tercera Conferencia de Facultades Latinoamericanas de Derecho (Cien
cias Juridicas, Politicas y Sociales), S. ntiago, 1963. 
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cur~ de flootar_ado. Posibilidad de cursos de especializaciOn dentro . 
del cw_lo pr~fesionaZ. La Secci6n m, sobre La carrera de ifXJCente 
'J! ~~ ~nvest~uadcrr_, comprendi6 los siguientes temas de ense:iianza 
JUridica: 1. Orgamzaci6n de la carrera. Oonsideraci6n de los siguien
tes ~ntos: a) grado~ _del escalaf6n; denominaciones, jerarquU:ls 11 
fu~; b) torrnacum del docente; c) ingreso y ascenso; d) re
n~meram6n, profesores de medio tiempo, tiempo oomrpleto y dedica
ci6n exclusiva; e) garant'ias de inamovilidad y la revisiOn peri6dica 
~los .carg_os docentes; 2. Los colaboradores en la docencia yen la 
t~vest~gam6n. Oonsideraci6n de los siguientes puntos: a) docencia 
z~.bre; b) colaboradores honorarios de catedras, institutos y semina
'fWs; c). t;>Zdboraci6n de profesionaZes y de estudliantes. Finalmente, 
la s_eccwn ry, relativa a la Formaci6n cultural y asistencia peda
g6f!Wa Y ~del estudiante, comprendi6 en el tema 2. Medios para 
bri.ndar asistencia cultural al estudiante. Oonsideraci6n de los si
gu~~ puntos~ a) tormas de asistencia pedag6gica erc-catedra; b) 
traba3os en equ~po, foros, oooperativas de publicaciane8· c) acceso 
a las bibliotecas y material bibliografioo. 1 ' 

. 11. T~?ien en el campo de Ia doctrina latinoamericana, para 
Circ_unscribirnos al teJ;l'la de este trabajo, se observa una tendencia 
hac1a ;I :xamen de los problemas relacionados con la metodologia 
Y Ia tecmca de la docencia y la investigaci6n del derecho, y entre 
otras obras, podemos se:iialar las siguientes: Anibal Bascuiian Val
?ez, P~og£a_ jurUlica, Santiago, 1954; I d., Manual de tecnica de la 
'tn~'tff.~ JUrldica, Santiago, 1964; Rafael de Pina, Pedagogfa 
un~mtana (referida fundamentalmente a la materia juridica), 
Mexico.! ~960; Edmun~o Escobar, Ensayo so1Yre pedagogw del dere
clw, Mexico, 1965; Lms Verdesoto Salgado, Investigaci6n cientUica 
en el ~rea jurfdica, Quito, 1967; Jacobo Perez Escobar, Metodologf,a 
Y tecnwa de la investigaci6n jurfdica, Bogota, 1969; Pedro Hernan
de~ .snva, La ensenanza programada del derecho procesal penal, 
Mexico, 1970, y Humberto E. Ricord, Universidad y ensefianza del 
dereclw, Mexico, 1971. 

12. En esta direcci6n tambien podemos se:iia:lar por una parte 
diversos estudios sobre ense:iianza del dereho cont~nidos en los di~ 
versos volfunenes intitulados Temas de pedagogia universitaria 
publicados por la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, ne: 

• 
1 Cfr. Cuarta <fonferencia de Facultades de Derecho Latinoamericana.r, Mon

teVIdeo, 196?. ~en]amfn. Flores B~oeta, "Cuarta Conferencia de Facultades de 
Derecho (Ctenctas Jurldtcas, PoUticas y Sociales) Latinoamericanas" en Revista 
:rm~a Facultad de Derecho de Mexico, nmn. 55, julia-septiembre de t965, pp. 797-
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publica Argentina; y por la otra, la apreciable labor que ha venido 
desarrollando el Instituto de Docencia e Invesigaci6n Juridicas, que 
se form6 en el a:fio de 1969, COIIIlO una corporaci6n interuniversitaria 
integTada por profesores de derecho de las cinco escuelas juridicas 
que funcionan en la Republica de Chile. 

13. Uno de los campos esenciales en los cuales ha laborado el 
citado Instituto chileno, lo ha sido en el de la metodologia de la en
sefianza del derecho y los resultados de esta tarea se han publicado 
·en el Bolet~n del Instituto de Docencia e Investigaci6n Juridicas, de 
los cuales han aparecido catorce numeros. 

14. De acuerdo con la convocatoria de la Union de Universidades 
de America !.-atina rpara la presentaci6n de los trabajos relativos a 
esta Quinta Conferencia de Facultades y Escuelas de Derecho de 
America Latina, de118 de noviembre de 1972, los ·ponentes oficiales 
recibirian los informes de caracter nacional, y del conjunto de los 
mismos,. se podria elaborar la citada ponencia. En el presente caso, 
s61o se han recibido cinco comunicaciones de caracter nacional, 
tres de elias de profesores mexicanos, y las otras dos de Argen
tina y Venezuela, por lo que con este material resulta muy dificil 
elaborar una ponencia general, debido a que se carece de elemen
tos informativos y de las proposiciones de las diversas escuelas y 
facultades juridicas latinoamericanas, con las cuales pueda re
dactarse un trabajo con conclusiones que tengan un caracter lati
noamericano. 

15. En tal virtud, despues de realizar un resumen panoramico 
de los informes presentados por orden alfabetico de sus autores, 
y de tomar en cuenta en cada uno de los capitulos las opiniones 
que se sustentan en los mismos informes, resultara inevitable que 
una gran parte de este trabajo refleje los puntos de vista personales 
del suscrito, y que se refieren esencialmente ala experiencia mexi
cana, sin perjuicio de procurar sentar conclusiones generales que 
puedan aplicarse al ambito latinoamericano, pero que necesaria
mente adoleceran de deficiencias y en ocasiones, de superficialidad, 
por la ausencia de la colaboraci6n de los colegas de los diversos paises 
del Continente, que pudiesen servir de base a un trabajo mas pro
fundo. 

II. Oomtmicaciones presentadas. A) Flores Garc£a, Fernando 
(UNAM): Docencia en las facultades de derecho 

16. En primer termino, el profesor Flores Garcia pasa revista 
a los distintos tipos de profesores de derecho en las escuelas y fa-
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cultades de la Republica Mexicana, sefialando los vicios mas comu
nes en que incurre la ensefianza. tradicional, asi como la necesidad 
de una renovacion de los metodos empleados, especialmente los rela
tivos a la ensefianza verbalista y exegetica, sefialando que en la 
actualjdad se advierte una carencia de profesores que Uenen los 
requisitos de capacidad cientifica y didactica para cubrir eficiente
mente las necesidades crecientes del alud de estudiantes que solicitan 
ensefianza juridica. 

17. En virtud de lo anterior, el autor aborda el problema de la 
seleccion del profesorado, el cual resulta bastante dificil de resolver, 
en virtud del crecido numero de alumnos que abarrotan las diversas 
escuelas y facultades, y que en la Facultad de Derecho de la UNAM 
ascienden a once mil en este afio y que requieren de un gran nUmero 
de docentes -trescientos a cuatrocientos en esta ultima- por lo 
que no opera eficazmente la formula tradicional de seleccion, 
sino que la misma debe combinarse con otros instrumentos de obten
cion de profesores, tales como los estudios de posgrado y los cursos 
de preparaci6n docente. 

18. A este respecto se destaca la necesidad de los estudios de 
posgrado en virtud de 1; incompleta y atrasada produccion masiva 
de profesionistas, par lo que se requiere enmendar procedimientos 
y aprovechar la oportunidad de atender carencias intelectuales, por 
conducto de cursos superiores en las disciplinas juridicas. Estos 
estudios de posgrado pueden clasificarse en cursos de actualiza
ci6n, especializaoiOn y de perfeccionamiento, de acuerdo con la 
experiencia de la Division de Estudios Superiores de la Facul
tad de Derecho de la UNAM, en la cual se han irnrpartido cursos 
de actualizacion en disciplinas juridicas basicas para el desempe
:iio de la funcion notarial; y los de especializacion abarcan cinco 
areas: ciencias penales; finanzas pU,blicas; derecho social; derecho 
privado; y derecho constitu.cional y administratioo. 

19. Ademas de los citados cursos de estudios superiores, en la 
misma Facultad de Derecho de la UNAM se han sustentado cursos 
de formaci6n de profesores, que se iniciaron en el a:fio de 1965, con 
el objeto de prepar·ar a los aspirantes a profesores, los que fueron 
seleccionados de manera rigurosa y se les otorgaron becas a fin de 
que pudies.en dedicar tiempo completo a estos estudios, a traves 
de programas que procuraron lograr un equilibria te6rico-practico 
y se desarrollaron de manera intensiva, continua y con compleji
dad progresiva, impar·tiendose tambien lecciones de pedagogia ge
neral y de teoria especifica de la ensefianza juridica; y los alumnos 
mas destacados fueron enviados al extranjero para perfeccionar los 
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conocimientos adquiridos en estos cursos; los primeros f:Utos de 
te sistema se empiezan a observar actualmente, a traves de un 

es . 1 d , 
trabajo docente sensiblemente a?rec~a~o po~ a ~~nos Y . emas 
profesores; articulos; resefias bibhograf1cas; d1reccwn de tes1s pro
fesionales; asesoria academica, etcetera. 

20. Por otra parte, tambiE~n con el objeto de preparar profesores 
ara Ia Facultad de Derecho, la Division de Estudios Superiores 

~e la misma establecio la maestria en derec~~ a ~~ir de~ afio de 
1969 Ia que se orienta, ademas de la especmhzacwn relatlva, a la 
prep~racion pedagogica, con el fin de convertir a los alumnos 
en futuros educadores juridicos. , . . 

21. El doctorado constituye el grado academiCo de mayor Jerar-
quia que puede obtenerse en la referida Facultad de D~recho de la 
UNAM, el cual se establecio en el afio de 1949, pero ha s1do reest:uc
turado en varias ocasiones, y la ultima reforma, que se puso en VIgor 
en 1969, adopto la forma de cursos semestrales, que se imrparten 
con posterioridad a la especializacion, de manera que en total. ~ 
desarrolla en cinco semestres, exigiendose adeimas la elaboracwn 
de una tesis de investigacion y un examen ante cinco sinodales. 

22. El profesor Flores Garcia continua su exposicion con el ana
lisis de la clase magistral como metodo tradicional de ensefianza, 
que todavia predomina pero que debe desterrarse de las escuelas 
y facultades de derecho, sustituyendose par :1 sistema q~e e~ autor 
califica de exposici6n didactica, en la cual se mcluyen varws mstru
mentos pedagogicos como los interrogatorios, el didlogo y lacon
versaci6n directa el trabajo por equipo, elseminario y la aplicaci6n 
o clinica jurfdicd, todos los cuales implican una ensenanza activa, 
dirigida a lograr la participacion del alumno. 

23. Por lo que se refiere a la ensefianza d'el derecho procesal, 
en la cual se detiene el profesor Flores Garcia, la misma debe reali
zarse tambien desde un punto de vista practico, para lograr un 
equilibria entre la teoria y su aplicacion, proponie~do el autor. q?e 
se implanten cursos de clinica procesal, y en determmadas condiCIO
nes se utilicen simulacros de procesos. 

24 Finalmente el autor analiza otros recursos pedagogicos, como 
las ~esas red~, los medias audiovisuales, el estudio dirigido, la 
docencia colectiva y la tutoria academica. 
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ill. B) Mareno Ootlmlo Jarge (UNAM): La Universidad Abierta 
en la FCI.C'I.iltad de Derecho de la UN AM 

25. Explica el profesor Moreno Collado el crecimiento desorbi
tado de la demanda de educaci6n en Mexico, derivado de Ia explo
sion demografica, y que ha llevado ala UNAM en el aiio de 1973, 
a una poblacion escolar de mas de doscientos mil alumnos inclu
yehdo los de Ia educacion media superior (bachillerato), que se 
encuentra incorparada a Ia misma Universidad. 

26. Con el objeto de encontrar una solucion global a este apre
miante problema, el Consejo Universitario de la UNAM estableci6 
el 2 de marzo de 1971, la institucion del llamado Oolegio de Oien
cias Y Humanidades, que actualmente funciona s6lo en el nivel de 
bachillerato, y que recoge los principios fundamentales de una edu
cacion. basada mas en Ia experiencia y en el autoaprendizaje, que 
en el sistema tradicional de la catedra verbalista y la pasividad del 
alumno, pero con la intenci6n de implantar el nuevo sistema, en el 
futuro proximo, al nivel profesional y de posgrado. 

27. Posteriormente, el mismo Consejo Universitario, introdujo a 
traves de un estatuto especifico aprobado el 25 de febrero de 1972, 
el programa de la Universidad Abierta, como una etapa meditada y 
acumulativa de la reforma academica y entendido como un meca
nismo para extender Ia educacion superior a todas las personas que 
Io soliciten, en forma que se asegure un alto nivel en la calidad de la 
ensefianza. 

28. La Universidad Abierta no sustituye a la universidad actual . . , 
smo que coex1ste como un sistema alternative, ya que los alumnos 
que actualmente siguen cursos en las aulas de la universidad clasi
~a •. podran optar por el sistema abierto, de tal manera que este 
Ultimo no debe considerarse como una universidad para adultos o 
para estudiantes de "medio tiempo", como se sostiene en ellenguaje 
de las universidades inglesas. 

29. Para implantar el sistema en las facultades y escuelas de la 
UNAM, ademas de cumplirse con algunos requisitos de caracter tec
nico Y economico, resulta necesario que el consejo tecnico corres
pondiente apruebe planes y programas por objetivos de aprendizaje. 

30. A continuacion, el profesor Moreno Collado analiza los ele
mentos tecnicos de caracter didactico que son necesarios para 
:ilmplantar el referido sistema de la Universidad Abierta, y que fun
dame:ntalmente son los relativos a la elaboracion de objetivos de 
(JJ]Jrendizaje y de paquetes de material didactico. 
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31. Tambien describe el autor los pasos que se estan dando para 
implantar el sistema de la Universidad Abierta en la Facultad 
de Derecho de la UNAM, en Ia que se han elaborado varios pro
yectos de reforma academica, que incluyen nuevas planes y progra
mas de estudio, que seran adoptados simultaneamente, en caso de 
aprobarse por los Consejos Tecnico y Utniversitario, tanto en el 
sistema tradicional como en el abierto. Para lograr estos fines, se 
han tornado las siguientes medidas: 

32. a) La formaci6n de grupos piloto o experimentales, que reci
ben sus cursos conforme al actual plan de estudios, en los centros 
de trabajo juridico, y comprenden la mayoria de las materias del 
tercero al decimo semestre de la licenciatura. 

33. b) La elaboracion de los objetivos generales y con.ductuales, 
ya que el autoaprendizaje y Ia autoevaluacion son dos factores de 
primordial importancia en el sistema de la Universidad Abierta. 

34. c) El disefio preliminar del material didactico tanto conven
cional como programado y audiovisual, para la formacion de los 
llamados paquetes didacticos. 

35. d) EJl disefi.o preUminar de la arganizaciOn academica y 
a&ministrativa de la Universidad Abierta en la prO!pia Facultad de 
Derecho, en la cual se pretende la colaboracion de los quince semi
narios que funcionan actualmente, habiendose elaborado un Ante
proyecto General de los Seminarios de la FacultadJ que propane la 
integracion de un Oonsejo de Directares de los mismos seminarios, 
el que debe participar activamente en la formacion de planes, pro
gramas por objetivos, material didactico, etcetera, para la referida 
Universidad Abierta. 

36. e) El programa e~rimental inmediato para implantar la 
Universidad Abierta al nivel de maestria y que ofrecera estudios 
de este nivel a los profesores de las escuelas de derecho de no 
mas de tres universidades de provincia, en una sola especialidad. 

37. f) Finalmente, a partir del segundo semestre de 1973, los 
integrantes de los grupos piloto y un grupo representativo de la 
poblacion escolar seran invitados a participar de lleno en el pro
grama de la Universidad Abierta. 

38. Se incluye un apendice con el ultimo anteproyecto de refor
mas al plan de estudios de Ia licenciatura en la propia Facultad 
de Derecho de la UNAM. 
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IV. C) Piantoni~ Mario A.j Quintana F'erreyra~ Franoiscoj Buteler 
OCiceres~ Jose A.j Rossetti~ Alfredo O.j Oafferatta, Jose 
Ignacio~· Moisset de Espanes~ Luis~· y Le6n F'eit, Pedro 
(Universidad Nacional de 06rdoba, Argentina): Docencia 
en las facultades de derecho. 

39. Este trabajo constituye una ponencia o informe colectivo al 
cual se agregan seis anexos con estudios y proposiciones formulados 
por algunos de los integrantes de la comision redactora. 

40. a) Por lo que se refiere a la seZecci6n del profesorado, se 
reiteran las recomendaciones de las conferencias anteriores, espe
cialmente las de Lima y Santiago de Chile, en el sentido de que 
debe seguirse aplicando el regimen de concurso, pero exigiendose el 
titulo maximo, es decir el doctorado, para el ejercicio docente. 

41. Los cargos docentes deben ser inamovibles sin perjuicio del 
sistema de revision adoptado en el estatuto universitario respectivo 
de acuerdo con Ia legislaci6n de cada pais, y en el caso de que se 
establezca una periodicidad en Ia catedra, el profesor que la hubiese 
obtenido por concurso tendra derecho a que se respete su estabili
dad, siempre que se hupiese desempeiiado satisfactoriamente. 

42. Por su parte, el profesor Pedro Leon Feit sostiene que debe 
procurarse Ia constante renovacion de las tecnicas y metodos de 
trabajo de los profesores, y uno de los medios que pueden utilizarse 
para ·la actualizacion del personal docente es el relativo al aiio 
sabatico, recomendado en varias reuniones internacionales. 

43. Tambien se reiteran recomendaciones adoptadas en confe
rencias anteriores sobre la necesidad de organizar medios teoricos 
y rpracticos de capacitaci6n docente y cientifica en el campo del 
derecho, y al respecto se acompaiia un proyecto elaborado por el 
profesor Mariano Arbones proponiendo Ia creaci6n de la carrera 
del profesor universitario de derecho. 

44. b) Se considera conveniente mantener Ia clase magistral 
calificada como "te6rica", pero al mismo tiempo se aconseja imrplan
tar el regimen de ensefianza te6rico-practica, para lograr un equi
libria en la transmisi6n de los conocimientos juridicos, adjuntandose 
al informe un proyecto elaborado por el profesor Alfredo C. Rossetti 
sobre la creaei6n de cursos te6rico-pr(icticos unificados. 

45. Sobre los trabajos practicos y los seminarios de investigacion 
se reiteran las recomendaciones de las Conferencias de Lima y 
Santiago, pero para aclarar el sentido de estas recomendaciones, se 
adjunta un estudio redactado por el profesor Luis Moisset de Espa
nes sobre Ia ensenanza te6rica y practica, en el cual se destaca Ia 
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necesidad de complementar la impartici6n de conocimientos te6ri
cos con la ensefianza practica, que no debe reducirse a los aspectos 
procesales, sino comprender todos los sectores del derecho, de ma
nera que los trabajos practicos se dirijan mas a la comprension que 
a Ia memoria, a la fomnacion antes que a la informacion, ya 
que imrplican la aplicacion del esfuerzo personal de los alurrmos 
en la busqueda del saber. 
' 46. En el informe colectivo se seiiala en cuanto a la investigaci6n 
que se han obtenido resultados apreciables al establecerse un De
partamento de Sociologia en la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional de Cordoba en el aiio de 1966. 

47. c) Respecto al estudio sisternatizado de la jurisprudencia, se 
considera que constituye una materia fecunda de la que nunca 
podran prescindir ni el jurista ni el abogado, por lo que se recomien
da familiarizar a los estudiantes desde los primeros cursos en la 
tarea del manejo de los repertorios jurisprudenciales y la busqueda 
de casos, citandose al respecto la proposici6n que se hizo en la 
Tercera Conferencia para la creaci6n de seminarios de jurispruden
cia en las facultades de derecho latinoamericanas. 

48. d) Se recomienda en el informe el fomento de la organiza
ci6n de grupos de promoci6n sin examen} en los cuales se obtiene 
un resultado rprovechoso a traves d.el dia.Iogo y Ia partidpacion 
activa del profesor y del discipulo, siempre que dichos cursos se 
reglamenten cuidadosaanente, y al respecto se seiiala la exrperiencia 
de la Facultad de Derecho de Cordoba desde 1965, llegandose en 
1972 a cubrirse un 70% de la totalidad de las materias que integran 
el Plan de Estudios, de acuerdo con este sistema. 

49. e) Se reafirma la recomendacion de la Cuarta Conferencia 
en cuanto a que los cursos de Iicenciatura y de doctorado deben 
estar separados, y asi se ha hecho en la Facultad de Derecho de 
Cordoba, citandose la ordenanza numero 6 de 1968, y ademas 
se adjunta un minucioso proyecto de reglamentacion del doctorado 
elaborado por el Consejo del Departamento de Graduados de la 
misma Facultad. 

50. Tambi€m de acuerdo con lo recomendado en anteriores confe
rencias se reitera que debe haber unidad y equivalencia de los 
distintos grados academicos, por lo que el profesor Alfredo C. 
Rossetti propone que los titulos academicos d~ doctor en derecho 
y ciencias sociales y doctor en jurisprudencia tengan validez en 
cada una de las facultades a escuelas de derecho en America Latina. 

51. Por otra parte, y como una cuestion incidental, el mismo 
profesor Rossetti recomienda, que en vista de la situacion apre-
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miante por la que atraviesan varias universidades latinoamericanas 
desde el punto de vista politico, las facultades de derecho deben 
incorporar de m.anera preferente a sus claustros dentro de sus 
posibilidades, a los profesores o investigadores de ~tras universida
des que por defender el sistema de vida democratica y la vi
gencia del derecho, hayan debido exiliarse de sus paises de origen. 

V. D) Saer Perez~ Gerarik> (Universidad de Oarabobo Valencia ~ ) 

Venezuela): Los trabajos practicos 

52. La ensefianza practica, en general, debe considerarse como 
un complemento indispensable de la teorica. Esta nos ensefia a 
conocer, aquella a hacer, por lo que no se concibe una separacion 
diarrnetral entre estos dos tipos de ensefianza, sino por el contrario, 
una mutua y rectproca conjugacion. 

53. La experiencia venezolana deja mucho que desear y por ello 
existe la urgente necesidad de instrumentar formulas eficaces para 
transformar los trabajos practicos en verdadera escuela de ense
fianza juridica. 

54. a) Case method."' De acuerdo con este sistema se presenta 
ante el alumno un caso concreto, hipotetico o no, con el objeto que 
lo analice y proceda a su s6luci6n, debiendo profundizar en las nor
mas positivas vigentes y en la jurisprudencia existente basta estar 
en condiciones de razonar como un juez o como un abogado. 

55. En el medio venezolano dichos metodos han sido utilizados 
con resultados halagadores, incluso adiestrando a los estudiantes 
en la practica relativa al procedimiento judicial y administrativo, 
y en un valioso auxiliar de Ia ensefianza, formando parte de los 
llamados trabajos practicos, los cuales, junto al seminario y Ia cate
dra, integran Ia trilogia fundamental de Ia pedagogia juridica. 

56. b) EI tirocinio~ el cual consistc en la obligacion que tiene el 
estudiante de trabajar en labores de aprendizaje practico en el des
pacho de un abogado de gran experiencia, lo que solo es posible 
con un pequefio numero de alumnos, por lo que en Ia actualidad 
debido al ritmo de crecimiento de la poblaci6n estudiantil, se hace 
casi imposible dicho aprendizaje, y ademas se le han hecho reservas 
de tipo etico, lo que neva a desechar su posibe implantacion. 

57. o) Olinica juridica~ a traves de Ia cual se pone al estudiante 
en contacto con la vida misma, dando los primeros pasos de lo que 
sera su vida profesional, a traves de dos .instrumentos: a' El con
miltorio juridico~ para resolver consultas, redactar documentos y 
proporcionar asesoria jJridica en general; servicios que de ben pres-
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tarse gratuitamente; b' Antilisis de jurisprudenci.a, para ensefiar al 
a1umno el uso y manejo de decisiones judiciales de las revistas espe
cializadas, asi como la preparacion de fichas, que servirian para 
resolver consultas presentadas ante el consUI.torio juridico. 

58. d) Pasantia en los tribunales~ la que constituye una expe
riencia que no puede ser suplida a traves de enseftanzas te6ricas y 
consiste en la obligaci6n para el estudiante de asistir a los tribunales 
c:iurante determinado tiempo, de acuerdo con un programa estable
cido y supervisado por la catedra respectiva, la cual controlara la 
asistencia y el cumplimiento de las labores asignadas. 

59. e) De acuerdo con lo anterior se puede estructurar a corto 
plazo todo un sistema de pedagogia juridica que eleve el nivel de la 
ensefianza de acuerdo a las exigencias que el tiempo plantea. La 
catedra impartira la teoria; el preseminario y el seminario llevaran 
a1 estudiante al rico mundo de las fuentes del conocimiento juri
dico y les dejaran el sabor de sentirse participando en la construe
cion de su propio conocimiento; los trabajos practicos le adiestraran 
en la acuciosa tarea de aplicar la norma al caso concreto (case 
method), le enfrentaran a la dura realidad ( consultorio juridico), 
comprendera la importancia de la jurisprudencia y la necesidad de 
acudir a ella (analisis de jurisprudencia), y finalmente, compartira 
Ia vida de los tribunales, siempre llena de ensefianzas Y experiencias 
(pasantia ante los tribunales). 

VI. E) Valencia Carmona, Salvador (Universidad Veracruzana, 
Mexico): En torno a la didtictica juridica 

60. A. Sefiala el profesor Valencia Carmona que ~a gran par:te 
de la ensefianza juridica actual se desenvuelve en la catedra magis
tral, que esta montada sobre el convencimiento ing~nuo de que el 
maestro se encuentra en posesion de la verdad; sistema al cual 
se Ie ha orpuesto la Hamada escuela activa, que ha dejado de ser un 
simple movimiento innovador en la educacion p~ra transfor:n~rse 
en el denOIIIlinador comun de las principales corr1entes pedagogJ.cas 

actuales. • 
61. La ensefianza activa supone la participaci6n no .solo del pro-

fesor sino igualmente del estudiante y de cada uno sm perder las 
modalidades de la funci6n que los caracteriza. N • 

62. Entre los principales procedimentos de la ensenanza activa se 
pueden sefialar los siguientes: • • . 

63. a) Ditilogo~ que constituye un antld?to energJ.co contra la 
clase puramente ex:positiva, pero para realizarlo el profesor debe 
dominar la tecnica del interrogatorio. 
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64. b). Estudio dirigido, a traves del cual se entrena al educado 
para que por si mismo obtenga el ha.bito del estudio. 

65. c) Preseminario de derecho, que constituye una etapa pre
paratoria para el seminario yen el cual se ensefian las reglas para 
el trabajo intelectual. 

66. d) Seminario de derecho, que debe considerarse como el ejer
cicio regular de la investigacion y complemento de la catedra. 

67. e) Trabajo en equipos, que se integra con un pequefio gru
po de alumnos del mismo curse, utilizando como tecnicas relevantes 
el simposio y la entrevista. 

68. f) Ensenanza prdctica, que ilustra las relaciones existentes 
entre las disposiciones legales y sus consecuencias en el ambito 
humano, teniendo como principales auxiliares a la clinica juridica, 
1a prdctica procesal y la prdctica farense. 

69. g) Ensenanza prograrnada que divide la materia que el alum
no debe aprender, en microetapas, mediante un "soporte" -rna
quina, libro o cuaderno especial- en el cual se anota o elige la 
respuesta, y que proporciona inmediatamente su valor, metodo 
que puede emplearse desde luego en algunas ramas del derecho 
sustantivo. .. 

70. B. A continuacion se hace referencia a los planes y progra
m.as de estudio, los que se han mantenido inmoviles en la mayoria 
de las facultades y escuelas de derecho, ya que solo han sufrido en 
la mayoria de los casos reformas superficiales. Se requiere la elabo
racion de planes de estudio que se orienten. hacia una ordenada 
distribucion de las materias y una flexibilidad tecnica, para lo cual 
de ben dividirse en tres eta pas o ciclos: 

71. a) El cic"lo formativo situado en los primeros semestres de la 
licenciatura para proporcionar las herramientas metodologicas y 
los elementos basicos de la cultura juridica. 

72. b) La etapa informativa en los semestres inteDmedios, que 
cubren las materias indispensables para ejercer la abogacia. 

73. c) Las areas de operaci6n, situadas en los ultimos semestres 
de la licenciatura, ·en grupos de materias entre las cuales debe 
elegir el alumno, para profundizar sus estudios en el sector de su 
preferencia. 

74 0. Elern.ento humano. Profesomdo y educandos. a) Profesores: 
la educaci6n juridica padece una aguda escasez de autenticos maes
tros, ya que los requisites generalmente exigidos para ingresar 
en la docencia en las facultades y escuelas de derecho ha demos
trade reiJ€tidas veces su ineficacia, y por tal motivo resulta necesa
rio agregar factores que revelen la personalidad del profesor, tales 
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como cursos de diddctica, intensives y periodicos; cuestionarios, 
entrevistas y tests pron6sticoj programas de formaci6n y actuali~Wt
ci6n de profesoresj la elaboraci6n de un estatuto del personal do
cente que ofrezca la posibilidad de una verdadera carrera academi
ca; asi como un control efectivo del rendimiento docente, a traves 
de inventarios o fichas acumulativas, tnformes escritos, escala de 

, calificacion por puntos, etcetera. 
75. b) Alumnos: el crecimiento demografico explosive de la po

blacion estudiantil preocupa a los cultivadores de la didactica que 
tradicionalmente han tratado de resolverlo a traves de los examenes 
de admision que han sido hasta ahora una respuesta incompleta e 
ineficaz. La solucion viable se encuentra en una profunda reforma 
de la ensenanza media superior. 

76. A este respecto, el profesor Valencia Carmona :propone e1 
establecimiento de un bachillerato de doo anos -actualmente es de 
tres en la mayoria de las escuelas de la Republica- y un tercer ana 
prCI[JeiMutico de iniciaci6n universitaria o preprof68ionlil, estable
ciendose como condiciones previas, que dicho bachillerato sea unico 
y fuera de la universidad, y en forma concomitante, que el afio 
propedeutico se imparta dentro de la universidad, dividido por 
areas de conocimiento, para que el alumno pueda cambiar de area 
basta encontrar su inclinacion vocacional, debiendo suministrar los 
elementos de juicio y metodol6gicos para emprender con exito la 
carrera profesional que el alumno hubiese elegido. 

VII. Selecci6n del profesorado y posterior atualizaci6n de sus corw
cimientos. Metodos de selecci6n del persondl il.ocente en las 
escuelas y facultailes derecho 

77. Este tema fue abordado profusamente en las Conferencias 
Primera, Tercera y Cuarta, de Mexico, Santiago de Chile y Monte
video, en las que se formularon numerosas recomendaciones y de
claraciones de principios, entre las cuales podemos recordar las 
siguientes: 

78. a) En la Primera Conferencia: los cargos docentes son ina
movibles, sin perjuicio del sistema de revision adoptado por el esta
tuto universitario en la legislacion de cada pais; salvo los casos 
en que la notoria idoneidad autorice la designacion directa, la pro
vision de los cargos debe efectuarse por concurso de meritos, de 
oposicion, o de meritos y oposicion; la ca}idad de profesor extra
ordinario o de libre docente se adquirira previa evaluaci6n de la obra 
juridica realizada por el candidato; el nombramiento del personal 
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docente bajo el regimen de dedicacion total o de tiempo completo 
solo sera considerado recomendable en los casos en que la actividad 
comprenda, principal o exclusivamente, la investigacion cientifica; 
en los demas casos la funcion docente debe encuadrarse en el regi
men de dedicacion parcial, de manera de hacer conciliable la en
seiianza con el contacto regular del profesor con el medio y la acti
vidad profesional. 

79. b) En la Tercera Oonferencia: orientacion de alumnos para 
suscitar su vocacion por la docencia y la investigacion; oportunidad 
a los mismos alumnos para que puedan iniciarse en la docencia y la 
investigacion; estructurar el doctorado en derecho para satisfacer, 
entre otros propositos, la formacion de docentes e investigadores; 
proporcionar a los candidatos a la docencia y a los que ya se en
cuentren en ejercicio, los medios de capacitacion pedagogica que se 
consideren apropiados; aplicar efectivamente como regimen de in
greso a los cargos de las carreras de docentes y de investigacion, los 
concursos de meritos, de oposicion y ambos, regulando las pruebas 
de oposicion a base de un sistema que asegure el equilibrio racional 
de la aptitud y la informacion, sistema de revision del estatuto de 
inamovilidad de los"' docentes e investigadores, el cual podia ser 
de practica periodica, pero de manera que solo conduzca a la exclu
sion por causa de incumplilllliento de los deberes que dispone el 
articulo noveno de la Carta de Universidades de America Latina, 
aprobada en Guatemala en 1949 y ratificada en Chile en 1953.8 

80. c) En Ia Ouarta Oonferencia se reiteraron las conclusiones 
alcanzadas en la Tercera en cuanto a la formacion y carrera de los 
docentes e investigadores, y se precisaron algunos aspectos rela
tivos: a. grados de escalaf6n, denominaciones, jerarqu'ia y funcio
nes, especialmente en cuanto al establecimiento de diversos niveles 
en la carrera docente, en grado decreciente de jerarquia con las 
denominaciones de profesor titular, profesor adjunto y auxiliar o 
ayudante, otorgando al primero la guia de los trabajos docentes; 
b' formaci6n del docente, proponiendose la intensificacion de los 

8 El mencionado articulo 9• dispone: "Son deberes fundatnentales del pro· 
fesor universitario: a) Mantener y acrecentar la dignidad, la etica y el prestigio 
de la Universidad; b) Contribuir a la orientaci6n, formaci6n y preparaci6n de los 
universitarios; c) Colaborar en la labor cultural especifica y extension de la Uni
versidad; d) Mejorar constantement~ sus conocimientos para mantenerlos ai nivel 
del progreso cientifico y cultural; e) Preparar peri6dicamente trabajos de investi
gaci6n, de caracter didactico o de investigaci6n; f) Cumplir fielmente con las 
obligaciones de su cargo y ser un ejemplo para los estudiantes'', en la memoria 
relativa a la Primera Conferencia, cit., pp. 16-17. 
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medios recomendados en la conferencia anterior, especialmente en 
cuanto a los cursos intensivos para la capacitacion cientifica y peda
gogica de selectos grupos de aspirantes, preferentemente por medio 
de la adjudicacion de becas, estableciendose centros de informacion 
docente asequibles a los propios aspirantes, asi como a los de otras 
facultades y paises, en las facultades y escuelas que cuenten con 
condiciones apropiadas al efecto; c' el ingreso y ascenso, en relacion 
con los cuales se recomendo el establecimiento efectivo de la carrera 
docente basada en el merito, convocando al mayor nfunero de 
aspirantes en grado de auxiliar o ayudante, pero posibilitando el 
Iibre ingreso; el ingreso y ascenso a los niveles de la docencia 
y Ia investigaci6n por concurso de meritos y oposici6n, a traves de 
jurados previamente designados y evitando replicas entre los aspi
rantes; f? respecto a la remuneraci6n se propuso que se procurase 
remunerar a los docentes e investigadores en la forma mAs amplia 
posible, procurando equiparnr sus emolumentos a los que correspon
dan a profesionales del derecho que cumplan funciones publicas, 
guardar Ia debida proporcion entre las remuneraciones de acuerdo 
con el tiempo de dedicacion y establecer o perfeccionar los sistemas 
de seguridad social para los docentes y sus familiares; e' garantiaa 
d£ inamovilidad y revisiOn perrodica de los ca:rgos docentes, reiteran
dose las :recomendaciones de la conferencia anterior sobre la esta
bilidad del docente y Ia revision periodica de sus actividades, esti
mandose, ademas, que constituye una garantia de la inamovilidad, el 
mantenimiento del nivel de emolumentos que como tales perciben, 
en Ia inteligencia de que todas las recomendaciones citadas deberian 
aplicarse a los investigadores, en lo que fuese procedente. 

81. Ahora bien, no estamos de acuerdo linicamente con la pro
puesta que se formulo en la Primera Conferencia sobre la preferen
cia que debia otorgarse a los profesores de medio tiempo sobre 
los de tiempo completo o dedicacion exclusiva, con apoyo en el 
argtliil:l.ento de que resulta necesaria la experiencia profesional de 
los primeros, ya que 1a realidad nos demuestra que por regia gene
ral, sin que naturalmente falten excepciones, el profesor de medio 
tiempo no es sino un profesor de asignatura con un mejo~ sueldo 
pero que carece de tiempo para cumplir con las restantes tareas 
academicas que tiene encomendadas;9 pero consideramos que los 
restantes principios y recomendaciones que se han forrmulado deben 
reiterarse, insistiendo en su realizacion, ya que la penosa situacion 

9 Cfr. Humberto E. Ricord, Universidad :v enseiianza del derecho, Mexico, 1971, 
pp. 63-64. 
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por la que han atravesado y atraviesan las universidades latino
americanas en los Ultimos aiios, han postergadlo el cumplimiento 
de los citados principios y recomendaciones. 

82. Por tanto, queda muy poco por aiiadir a lo que ya se ha soste
nido en. las conferencias anteriores, por lo que se refiere a los 
metodos de selecci6n del personal docente a traves de los concursos 
de meritos y de las oposiciones, utilizandose cualquier medio que 
puwa servir de base a los jurados previamente establecidos para 
detertrninar la aptitud docente y la capacidad academica de los 
aspirantes, como lo seiiala el articulo 34 del Estatuto del Persooal 
Academico de la UNAM, aprobado por el Consejo Universitario 
el16 de diciembre de 1970;10 

83. T.enettnos la convicci6n de que el problema fundamental no 
radica en la selecci6n del personal docente, sino en la formaci6n del 
mismo personal, ya que el aumento explosivo de los alumnos que se 
inscriben cada vez en mayor nCunero en las facultades y escuelas 
de derecho de Latinoamerica, exige el incremento proporcional de 
los profesores encargados de la preparaci6n de estos alumnos, y la 
eXJperiencia nos indica, aun careciendo die estadisticas precisas, que 
propordonalmente lllO solo no crece el numero de profesores de 

ti1 

carrera, sino por el contrario, disminuye, especialmente los de tiem-
po completo y de dedicaci6n exclusiva, y por lo que se refiere a los 
profesores de asignatura, predomina su improvisaci6n por exigen
cias ineludibles derivadas de la educaci6n masiva de los alumnos 
dederecho. 

84. De no seguirse un programa efectivo y permanente de pre
paraci6n de un cuerpo docente cada vez mas vigoroso, la grave 
situaci6n que afecta nuestras facultades de derecho sera cada vez 
mas dramatica y seguiran imperando la improvisaci6n y la falta 
de tecnica en la enseiianza qe las disciplinas juridicas,11 pues no 

10 De acuerdo con el citado precepto, en los Ilamados concursos de oposici6n, 
las comisiones dictaminadoras deben tomar en cuenta la labor desarrollada por el 
solicitante en su carrera academica, incluyendo los siguientes aspectos de la mis
ma: "a) Los estudios cursados por el candida to y los grados academicos que haya 
obtenido; b) Su producci6n en investigaci6n, su labor docente, las tesis Y otros 
trabajos que haya dirigido y su labor en cuanto a difusi6n del conocimiento; c) Los 
demas servicios de indole academica que haya rendido; d) El eficaz cumplimiento 
de sus labores universitarias; e) Su antigiiedad. Las comisiones podran pedir a los 
interesados ejemplares de sus escritos o cualquier otro informe que juzguen perti- · 
nente. Las comisiones tendran en cuenta el plan de trabajo de la dependencia en 
cuesti6n y la capacidad de cada uno de los aspirantes y podran pedir a estos las 
pruebas que estimen adecuadas . .. " 

11 Cfr. Humberto E. Ricord, Universidad ')I ensefian:a del derecho, cit., pp. 
52 y ss. 
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existiendo un sistema para atraer a las vocaciones docentes, de nada 
serviran los instrumentos de selecci6n, los que no han podido fun. 
cionar precisamente por la falta de candidatos id6neos y en numero 
suficiente, como lo seiiala agudamente en su informe el profesor 
Flores Garcia (Supra} num. II} A). 

85. En las conferencias anteriores se ha recomendado insisten
temente esta preparaci6n, habiendose realizado intentos en este sen
tido como el iniciado en el aiio de 1965 en la Facultad de Derecho 
de Ia UNAM, que produjo resultados satisfactorios en los pocos 
afios en que estuvo funcionando, como lo destaca el mismo profesor 
Flores Garcia, pero ha decaido en la actualidad debido a que son 
muy pocos los j6venes que han demostrado interes por dedicarse 
a Ia carrera academica en el sector de la enseiianza del derecho, 
contrariamente a lo que ha ocurrido en otras ramas cientificas, Y 
esto no obstante que el actual Estatuto del Personal Academico 
de la UNAM contiene todos los requisitos que se seiialaroo en las 
conferencias anteriores, especialmente en la CUarta, para la confi
guraci6n de la propia carrera academica (Supra} VII, 80, c), Y que 
inclusive la remuneraci6n de los profesores de carrera se ha aumen
tado considerablemente en los ultimos aiios.12 

86. No obstante que en la Tercera Conferencia de Santiago de 
Chile se propuso la creaci6n de centros de estudios o academias 
de padagorfia en ciencias juridicas y sociales; que se orientase 
activamente a los alumnos para suscitar su vocaci6n para la docen
cia, dandoles oportunidad para iniciarse en funciones auxiliares 
de enseiianza; se advierte la ausencia de proyectos permanentes Y 
s6lidos de caracter institucional que permitan atraer a la carrera 
academica a los alumnos y a los egresados de las facultades de 
derecho en Latinoamerica, por lo que resulta aconsejable el estable
cimiento de centros o consejos de estudws pedag6gicos} tanto a 
nivel nacional como regional, 13 y finalmente latinoamericano, de 

" 
12 Para los profesores e investigadores de tiempo completo existe una escala 

de remuneraciones que va de la mas baja de seis mil pesos (aproximadamente 
quinientos d6lares) mensuales, hasta la mas alta de catorce mil pesos ( cerca de un 
mil doscientos d6lares) al mes. 

1a En Centroamerica podria aprovecharse con exito la organizaci6n de la Con
federaci6n Universitaria Centroamericana (CSUCA), fundada en 1948, Y que ha 
venido operando con plena regularidad desde 1959, y cuyas Bases Fm;damentales 
en vigor fueron aprobadas en la XX· Reunion Ordinaria celebrada en ~1caragua. en 
febrero de 1972; esta Confederaci6n esta gobernada por un ConseJO Supenc;, 
un Comite Directivo y esta dotada de una Secretaria General; esta d~sar;ollan ? 
varios programas permanentes y de edici6n de obras a traves .de la ~?1tonal ~~ 
versitaria Centroamericana (EDUCA), por lo que, con relativa fac1hdad, P . 1 incorporar un nuevo programa de formaci6n de profesores e investigadores a mve 
regional centroamericano. 
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manera gradual, y que permltan fijar los lineamientos de la forma. 
cion de los profesores tanto de asignatura pero fundamentalm.ente 
de carrera, teniendo a su cargo dichos centros o consejos la pre. 
paracion de los aspirantes a la carrera acade:mica, habilitandoles 
para participar en los concursos de meritos y en las oposiciones 
que como metodos de seleccion se han recomendado en las confe. 
rencias anteriores. 

87. Estos oontroa o consejoa de estudios pedag6gicos sobre ma
terias ju.ridicas deben coordinarse entre si para establecer pro. 
gramas perma,nentes de formacion de profesores de derecho 
impartiendo los cursos y semi:qarios pedagogicos, didacticos ; 
rnetodol6gioos, que podrian ser equivalentes a la carrera de profesor 
Wliversitario de derecho, que ha propuesto el profesor Mariano 
Arbones en la ponencia oolectiva que hemos resumido en el numero 
IV,c) .1 de este trabajo. 

88. Para evitar que como basta la fecha los centros de estudios 
pedag6gicos que se han recomendado anterioxmente permanezcan 
en caUdad de simples proyectos, su establecimiento debe ser gra
dual, en las tres categorias,. que hemos mencionado -nacional 
regional y Iatinoamericana- procurando Ia obtenci6n de Ia ayu~ 
no ~1? de los gobiernos y la universidades correspondientes, sino 
~bien el apoyo intelectuai y economico de organismos interna
Clon~es como la UNESCO, que ha demostrado su interes por la 
ensenanza en general, y en especial por la de las ciencias sociales, 
y entre elias, el derecho.1~ 

89. Por otra parte, para impedir la intervencion indebida de los 
grupos de presion tanto de profesores, y especialmente los de carac
~r estudiantil, los citados centros o consejos de estudios pedag6-
gicos, aun cuando su funcionamiento se realice dentro de Ia univer
sidad, deben ser aut6ru:mws de las facultades de derecho, pero en 
estrecha coordinacion con las mismas, de manera que la formaci6n 
de los aspirantes a la carrera academica y a los cargos docentes, 
PUeda efectuarse de modo independiente y sin vinculacion directa 

14 
El interes de la UNESCO por la ensefianza del derecho se demuestra con 

las dos ediciones de Ia obra de Eisenmann citadas en las notas 2 y 3 de este trabajo 
pero ademas debe me~cionarse qu? ~ste org;anismo internacional ha auspiciad~ 
un pro~am~ q~~ se reftere al .es.tudio mtern.acto.nal_ sobre las tendencias principales 
de la mvestigaciOn en el dormmo de las ctenCias sociales y humanas incluyendo 
por supuesto a las ciencias jurfdicas, las que fueron objeto de un inf~rme general 
redactado por el profesor Viktor Knapp, de Ia Universidad Carolina de Praga cfr 
la edici6n mimeografica, Science juridique, Paris, 1972 a todo Io cual debe 'a~ 
garse el minucioso informe rendido por Ia Comisi6n Inte~nacional sobre el Desarrollo 
de la Educaci6n, intitulado Aprender a ser, Unesco, trad. espanola Paris octubre 
de 1972. ' ' 
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con los jurados de oposicion o de las. comisiones dictaminadoras, 
que pertenecen a las propias facultades, y que se ocupan de los 
metodos de selecc16n. . . d.d. 

90 Debe insistirse en que si bien los cursos pedagog~cos, I ac-
tiCOS. y metodol6gicos deben cursarse, en ~o co~duce?te .Yen fo~a 
obligatoria, por los aspirantes a la docenc1a umve~Itaria de cara:
ter juridico los programas respectivos deben destinarse predorm
nantemente' a la formaci6n de profcsores de tiempo completo Y de 
dedicacion exclusiva, que tanta falta hacen en nuestras facultades de 
dereeho, cuyo cue11p0 docente esta formado de ~era abrum~dora 

"'esores de asignatura que ejercen las diversas profes1ones por pro... . "' . . tas s 
·uridicas, pues si bien el concurso de los mtados pro ... e~IOms . e 
kmspensable, especialmente para la ensefianza practica, sm la 

· tencia de un cuerpo numeroso de profesores de carrera no se 
~~ cumplimentar las recomendaciones de las confer;nci~ ante
~ores sobre el establecimiento de preseminarios, semman~ Y ~a 
elaboraci6n del material didactico moderno, ya que 1a expe?enc1a 
nos ha ensefiado que los profesores de asignatura, e inclusive .un 
buen nfunero de los de medio tiempo, .absorb!d~ por la practica 
profesional o por el ejercicio de las funCiones publicas, con bastante 
dificultad pueden sustentar sus cursos, ya sea magistrales o de 
caracter activo pero carecen de tiempo para participar en las tareas 
esenciales de ~rientaci6n academica, sin las cuales no es posible 
ninguna reforma seria en los metodos de ensefianza. 

91 ActuaZizacWn fk los cxmooimientos de persunctl docente. m;te 
~ es tambien fundamental y ~b:e. el mi~ se han hecho 
varias reoom.endaciones importantes ding~das parbcularmente a la 
obligacion que tienen los profesores de derecho de estudi~r en forma 
permanente las disciplinas que imparten y sobre la neces1dad de q~e 
los docentes sigan cursos de pedagogia, didactica Y metodolo?Ia 
juridicas con el objeto de que pued8JI1 participar de manera efectlva 
en los planes de reforma de la enseiianza, en los cuales se ha 
insistido en todas las conferencias anteriores. . 

92 Asi para citar un ejemplo concreto, podemos menc10nar que 
en ei arti~ulo 43 del Estatuto del Personal Academico de la UNAM 
se establece como una de las obligaciones de dicho .pe~s~nal, lade: 
t'Enriquecer y actualizar sus conocimientos en las d~smpl~nas en que 
lab<Yre'~. 

93. Sin embargo, no es suficiente establecer en los ~st:;ttutos d~l 
personal academico obiigaciones de esta naturaleza, sm mtrodu~Ir 
al mismo tiempo instrumentos adecuados para lograr es~e perfecciO
namiento constante, ya que son insuficientes las sanc10nes por el 
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~~limiento de la mencionada obligaci6n,15 ya que estas son 
difiCiles de aplicar e implican una situaci6n extrema a la que no 
debe llegarse, sino por el contrario, debe procurarse la actualiza
ci6n de los conocimientos juridicos a traves de sistemas que permi
tan la superaci6n voluntaria de los profesores de derecho. 

94. En la CUarta Conferencia se recomend6 el sistema de revision 
peri6dica de la actividad docente de los profesores de derecho sin 
perjuicio de su estabilidad, como un media para evitar que un~ vez 
obtenida la titularidad de un cargo acad&.mico, el profesor abando
~e todo esfuerzo para seguir estudiando la materia o materias que 
unparta. 

95. Tenemos el convencimiento personal de que la actividad del 
profesor de derecho debe revisarse peri6dicamente, y un plazo ade
cuado es el de cinco aiios, como el que establecia para los investi
gadores el anterior Estatuto especifico de la UNAM 1 6 y que en la 
~ctualidad se ha sustituido para todo el personal academico por un 
mforme anual de actividades, de acuerdo con el Estatuto de 1970,17 

96. Esta evaluaci6n quinquenal es necesaria respecto de todas 
las categorias de profesores, pero indispensable en relaci6n con los 
de carrera, pues 1Ie lo contrario se produce un len to pero inevitable 
anquilosamiento. 

97. Hacemos nuestras las palabras del jurista chileno Alfredo 
EtchebeJ:Ty en cuanto afirma al respecto, que: 

"L~ docencia que se limita a entregar lo que ya se sabe o se da por 
sabtdo se :hace a Ia larga esteril y se desvitaliza como ocurri6 en los Ulti· 
mos tiempos de la escol<istica. Pero cuando ei profesor es a la vez un 
hombre de pensamiento, de inquietud de estudio la calidad de su ense
fianza se vivifica y Io:> estudiantes I~ perciben. 'El hombre que mejor 
ensefia es el que a !a vez est a aprediendo . .. " 1s 

15, D.e acuerdo con el articulo 72, incise d), del citado Estatuto del Personal 

d
Academrco de la UNAM, es motivo de sanci6n "La deficiencia en los trabajos 

ocentes o de investigaci6n objetivamente comprobada" 
• 16 En los terminos del articulo 20 del mencionado Estatuto ademas de un 
~orme anual, los investigadores deber£an formular cada cinco dnos un resumen 
t~formativo de las investigaciones que hubiesen reali;ado en dicho lap;o, al que de
blan acompanar un ejemplar de las obras publicadas. 

17 Seg1ln los articulos 49 y 50 del Estatuto vigente, el personal academico de 
carre~ ?ebe formular u~ plan anual de trabajo y rendir un informe tambien anual 
d.e activrda.des, que el drrector de Ia dependencia debera someter para su aproba-
a6n, al Coruejo Tecnico espectivo. ' 

18 "Reflexiones sabre Ia eruefianza del aerecho en Chile'' en Cuadernos de la 
Realt'dad Nacional, Santiago, diciembre de 1972, pp. 112-113.' 
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98. Pero para lograr esta superaci6n, ademas del control perio
dico de la labor del personal docente, deben organizarse cursos y 
seminarios peri6dicos de actualizaci6n en las diferentes disciplinas 
que se imparten en las facultades y escuelas de derecho, y ademas, 
1a implantaci6n de otros medios de caracter tecnico para evaluar de 
manera efectiva y permanente la actividad de los profesores -en
cuestas, entrevistas, cuestionarios, informes-- con el objeto de crear 
incentivos para su perfeccionamiento, entre ellos los premios/9 las 
promociones, los viajes de estudio y publicaci6n de las investigacio
nes/0 como lo sugiere acertadamente el profesor Valencia Carmo
na, seg(In lo expresamos con anterioridad (Supra} num. VI} E). 

99. Uno de los alicientes para el perfeccionamiento de los profe
sores de tie:mpo completo y de dedicaci6n exclusiva es el disfrute 
del ano sabatico} con remuneraci6n completa, y que permite a1 
profesor realizar estudios en facultades y centros de investigaci6n 
del extranjero, y por ello se ha recomendado en conferencias ante
riores.21 A este respecto el Estatuto del Personal Academico de la 
UNAM ha introducido criterios muy convenientes, ya que permite 
Ia division del propio afio sabatico en dos periodos de seis meses, 
asi como la posibilidad de recibir durante este periodo ayuda o 
estimulos para los proyectos de actividades que sean de especial 
interes para la Universidad.~2 

• 19 En la Cuarta Conferencia, entre las recomendaciones que se tomaron re
lativas al tema "Estimulos a la investigaci6n y a la producci6n cientifica" des
~ca }~ de establecer pre~os, ii_Iternacionales destinados a estimular Ia prod~cci6n 
Clentifrca de los docentes Jurrdrcos de las facultades de derecho Iatinoamericanas 
y de los que ejercieran profesiones juridicas extrauniversitarias. 

20 Desde la Primera Conferencia se recomend6 la promoci6n del intercambio 
en todas sus formas, de profesores e investigadores, y en la Tercera se estableciero~ 
bases par~ .Ia edici6n Y. circulaci6n de ?bras juridicas y sociales, dando preferencia, 
en las edrcrones respectlvas, a los trabaJoS de los docentes e investigadores. 

21 En la Segunda Conferencia se estableci6 como uno de los derechos esenciales 
de los docentes: "A la liberaci6n de su deber de explicar su materia durante un afio 
periodo en el cual el profesor aprovechara para perfeccionarse o escribir .•. " , 

22 En los terminos del articulo 47, incisos a), d) y e) del referido Estatuto 
el pez:sonal academico tiene dere:ho a que ~I. afio sabatico se' divida en dos period~ 
de se1~ ~eses, desp.ues de tres anos de serviCios en cada caso, pero unicamente con 
p~~tenorrdad ai prrmer afio sabatico que requiere seis afios ininterrumpidos de ser
VICIOs; durante el periodo sabatico dicho personal recibira Ia totalidad de sus sueldos· 
'1 puede solicitar ayuda o estimulos durante el mismo lapso si desarrolla un pl~ 
de actividades que sea de especial interes para la Universidad. 
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vm. CJlct8e magistral, trabajo8 prdctico3, seminarios de in'Ve8tiga
ci6n y estudio sistematizado de la jurisprudencia. CJlct8e ma
gistral y mzseiianza activa 

100. Puede afirmarse que Ia calificada como clase magistral ha 
sido objeto de constantes censuras en las anteriores conferencias, 
en las cuales se observa una tendencia creciente por Ia implanta
ci6n de Ia lla.mada enseiianza activa, en cuanto esta Ultima permite 
la participaci6n del estudiante en Ia ensefianza, ya que por muchos 
afios el alumno de derecho ha permanecido inerte y pasivo frente 
a1 mon6logo del profesor. 

101. a) En la Primera Conferencia se recomend6 que las mate
rias deben ser ensefiadas y aprendidas mediante el em.pleo combi· 
nado de Ia exposici6n magistral, el metodo de preseminario y 
seminario y otras formas de pedagogfa activa; debiendo procurarse 
la conciliaci6n del sistema de conferencias magistrales con el de 
clases que posibiliten el diruogo del alumno con el profesor. 

102. b) En Ia Segunda Conferencia se propuso que por exigencias 
de caracter didactico y cientifico, las facultades de derecho deberian 
aplicar en la enseiianza. de las materias de su plan de estudios, un 
sistema de Cff[YT'endizaje activo; siendo instrumentos fundamentales 
del citado aprendizaje los preseminarios, seminarios, ooidades pe
dag6gicas que cumplen distintas y sucesivas etapas de un mismo 
proceso formativo. 

103. c) En la Tercera Conferencia se recomend6 el estudio de las 
posibilidades de empleo de los diversos medios audia~Jisual.es en 
aquellas asignaturas de indole juridica, politica y social que mejor 
lo permiten, declarando enfaticamente que, en todo caso, deberia 
rechazarse la utilizaci6n de los metodos que ejerciten exclusiva· 
mente la memoria o la subconciencia. 

104. d) En la Cuarta Conferencia se reiteraron las recomenda
ciones anteriores respecto a la orientaci6n de la ensefianza, con el 
objeto de procurar el adecuado equilibrio entre Ia teoria y la prac
tica mediante el empleo de los metodos de pedagogia activa junto 
a la clase magistral, insistiendose en la introducci6n. de tecnicas 
audiovisutiles en la enseiianza de las ciencias juridicas y sociales, 
siempre que la naturaleza de las a.signaturas lo permita, y los 
profesores lo consiaeren adecuado como medio de ayuda para la 
transmisi6n de los conocimientos. 

105. En realidad, existe un equivoco en cuanto a la utilizaci6n 
de los vocablos "magistral" o "catedratica" para calificar la ense-
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.. oral y verbalista del profesor y la pasividad del alumno, ya 
n:z;,mo lo afirma el profesor Rafael de Pina, la lecci6n de catedr~ 
q de ser buena o mala -Y agregaremos, puramente verbal o acti-
pUe . l"b 28 como lo pueden ser un d1scurso o un 1 ro. 
va1Q6. En efecto, el ilustre profesor florentino Piero Calamandr:i 
redact6 paginas insuperables para resaltar los def~t?s de la tr~di· 
cional lecci6n oral, que calific6 de metodo catedratwo} denomma-
. · que conjuntamente con la de magistral, ha tornado carta de 

:::u.alizaci6n como sin6nimo de la impartici6n ~e conferen?ias 
trente a los alumnos totalmenU: P;BSivos, que el ~1smo tratadis~ 
calific6 de "esponja", ya que se l1m1tan a escuchar mertes, las exph 
caciones del profesor. 24 

, • 

107. Sin embargo y no obstante las ac:rtad~ CI'lticas qu~ se le 
han formulado, Ia lecci6n oral y verb~s~ s1~e pr:dommando 
en las facultades de derecho de Latino~enca, e mclusive en otras 

art del mundo pero en los Ultimos anos se ha tratado de superar 
P es ' 'ct ,...~;.~· esta situaci6n por conducto de ins~:ntos de cara er I,C\;uiC? 
que se han agrupado bajo la denommaciOn de clase o metod<> acttt.-
vo.26 . 

108. Entre estos instrumentos se encuen?'an el ~~~go, el tra- , 
vajo en equipos, el e8tudio dirigido, las tecn~as. aud~}. Y en 
fo:rrna muy destacada, ::Ia labor en presem"n:z;tos Y sem~na:rws} ~ 
los cuales nos referiremos de manera espeCifica en el numero .si-

. nte todos los cuales han sido sefialados en las conferenc1as 
:~~rio~s, y se destacan en esta ocasi6n en los info~es de los 
profesores Flores Garcia y Valencia Carmona (Swpra} num. II, A) 

Y m, B).26 . . 
109. Existe en la actualidad una corriente ?~ctrmal muy Impor-

tante que pretende superar 1a ensefianza tradic10nal a base d_e con
ferencias del profesor y pasividad total de los al~nos, llegandose 
inclusive a afirmar por el jurista Humberto E. RICord, que los de
fensores latinoamericanos de la llamada "clase magis~al" profesan 
una ideologia conservadora;27 opinion que no compartimos, ya que 

28 Pedagogla universitaria, Mexi?o, 1960, PP· 33-37. 
24 La universidad del manana, ctt., PP· 32-33. • 
2.5 Cfr. Humberto E. Ricord, Universidad y enseiianza del d~recho, c1~., PP· 

108 . Fernando Flores Garcia "Ensefianza del derecho procesal , en Remsta de 
la F:c~;;~d de Derecho de Mexic~, n~. 77-78, ene:o-junio de 1970, ,pP· 468-4?7; 
Jose Sanchez Fontans, "El metodo activo en Ia ensenanza del derecho , en Revuta 
de la Facultad de Derecho, nfun. 18, Caracas,. 1959, PP· 316-340. 

26 Cfr. Fernando Flores Garcia, op. ult. c!t., pp. 477-486. 
21 Universidad y enseiianza del derecho, Cit., pp. 25-26. 
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la persistencia de la ensefianza oral, en ocasiones puramente ora
toria, depende de factores en los cuales no siempre intervienen las 
tendencias ideologicas del profesor, ya que no es posible implantar 
una ensefianza activa cuando la masa estudiantil abarrota las aulas, 
no cuenta con suficiente preparaci6n pedag6gica y se carece de 
material didactico. 

110. Las persistentes recomendaciones que se han aprobado en 
las conferencias anteriores tendientes a actualizar la ensefianza del 
derecho, no se han podido aplicar en escala suficiente, no obstante 
los esfuerzos que se han hecho en algunos paises en los cuales se ha 
pretendido realizar una reforma universitaria sustancial, como 
en el caso de la Ley General de Educaci6n Peruana del 21 de marzo 
de 1972,28 como se expresa en el cuidadoso estudio de Carlos Zuzu
naga Flores. 29 

111. Seran infructuosos los esfuerzos que se hagan para implan
tar la ensefianza activa y superar el sistema tradicional de caracter 
verbalista, si no se proporcionan los recursos tecnicos indispensa
bles para que sean utilizados por profesores y alumnos, especial
mente bibliotecas juridicas debidamente clasificadas y dotadas de 
las revistas juridica8 mas importantes, ya que estas Ultimas son las 
que contienen Ia evoluci6n dinamica de la doctrina y de la juris
prudencia, publicandose en numero considerable en los paises de 
mayor desarrollo cientifico;3 () y ademas se requiere la elaboraci6n 
de materiales de ensefianza 81 que permitan a los alumnos el estudio 
continuo de los temas del programa respectivo, de modo que puedan 
participar activamente en la ensefianza. 

112. Se postula constantemente la necesidad de que el profesor 
abandone su actitud del mon6logo y emprenda un didlogo con sus 
alumnos, de manera que · estos participen activamente en discusio
nes, trabajo en equipo, redacten monografias, efectUen labor de 
seminario, etcetera, pero este sistema tan conveniente y recomen-

28 Cfr. Jorge Mario Garda Laguardia, "1972. Nueva Legislaci6n universitaria 
en el Pen!", en Legislaci6n y Jurisprudencia. Gaceta lnformatiua, Mexico, julio
septiembre de 1972, pp. 385-390. 

29 Las instituciones juridicas y el cambia social en el Peru, Lima, 1972, pp. 14-17. 
l!O Que inclusive su numero llega a ser excesivo, como ocurre en Italia, cfr. 

Angelo Crisoli, La proliferazione delle rivista giuridiche in ltalia dopo il 1945, 
Milano, 1966; vease tambien la aguda resefia de este libro por Niceto Alcala-Zamora 
y Castillo, en Bolet£n Mexicano de Derecho Comparado, nfun. 2-3, mayo-diciembre 
de 1968, pp. 629-630. 

31 De los paquetes didacticos, se habla en el informe del profesor mexicano 
Moreno Collado, quien los describe como el conjunto de medios de ensefianza bien 
definidos y experimentalmente probados para lograr objetivos espedficos de apren
dizaje, siempre y cuando se cumplan las prescripciones que dicho material incluye. 
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dablle en teoria, tropieza con serias dificultades practicas especial
mente en las facultades y escuelas de derecho de Latinoamerica, ya 
que al peso de la tradici6n aratoria del profesor y de la pasividad 
de los aiwnnos, deben agregarse otros factores, cOIIIlo el exceso de 
estudiantes en las aulas, la escasez del personal docente, .la. penuria 
de material bibliografico y hemerografico, el desconocnmento de 

. los idiomas fundamentales para el estudio de Ia ciencia juridica 
extranjera, la falta de interes de los estudiantes por realizar un 
estudio continuo y permanente de los temas del programa, etcetera. 

113. En particular debe destacarse el desaliento de los alumnos, 
que en ocasiones se debe a la falta de atractivo de lla ensefi~a 
tradicional, pero tambien se apoya, en otros casos, en la carencm 
de una clara vocaci6n para los estudios juridicos, que se eligen 
por un simple proceso de eli:minaci6n y se siguen por ~1 simple 
deseo de obtener un titulo profesional; en ocasiones se observa el 
desencanto par la pretendida ineficacia del derecho, pues es muy 
frecuente descubrir en los j6venes una creencia generali:iada en la 
crisis profunda de la ciencia juridica, al menos la occidental, 32 asi 
como el pensamiento apoyado en las oorrientes marxistas, sobre 
el escaso valor del derecho como instrumento de cambio social, 33 y 
que ha llevado a un justifil6sofo espafiol a vaticinar la extinci6n 
del derecho y la supresi6n de los juristas.34 

114. Con independencia de insistir en la necesidad de contar con 
los elemento~ tecnicos necesarios para la educaci6n de caracter 
activo, es necesario iniciar o incrementar la orientaci6n de los 
aspirantes y de los j6venes estudiantes en las escuelas y facultades 
de derecho, a fin de infundir en ellos la confianza en Ia funci6n del 
derecho no s6lo como instrumento de paz y de justicia, sino tambien 
como medio eficaz del desarrallo y del cambio social, y esto solo 
puede ocurrir si los profesores no se limitan a proporcionar a los 
alumnos simpJes datos sabre las disciplinas que imparten, sino que 
ademas procuran la formaci6n de los estudiantes, proporcionando
les los instrumentos racionales necesarios para que puedan penetrar 
por si mismos en los profundos problemas de la ciencia juridica, 

82 Cfr. G. Balladore Pallieri; P. Calamandrei; G. Capograssi; F. Carnelutti; 
G. Delitala; A. C. Jemolo; A. Rava y G. Ribert, La crisi del diritto, Padova, 1963; 
Jose dastan Tobeiias, "Crisis mundial y crisis del derecho", en Reuista General 
de Derecho y furisprudencia, Madrid, octubre y noviembre de 1960, pp. 362-402. 

33 Y que consignan en el libro de Juan-Ram6n Capella, Sabre la extinci6n del 
derecho y la supresi6n de los juristas, Barcelona, 1970, pp. 29-42. 

34 Op. ult. cit., pp. 55-74. 
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ya que compartimos 1a reflexi6n del profesor Rafael de Pina, 
en el sentido de que "cualquier metodo o medio de ensefianza, re
quiere para ser eficaz, Ia colaboracion del alumno ... ".85 

115. En tal virtud, deben reiterarse las recomendaciones que se 
formularon en la Cuarta Conferencia sobre los distintos medias 
para brindar asistencia cultural al estudiante. 

116. Trabajos practicos. En ocasiones se incurre en el error de 
identificar el metodo o ensefianza activa con los calificados como 
trabajos practicos, ya que el primero puede aplicarse tambien en Ia 
imparticion de los conocimientos te6ricos, si se toma en considera
ci6n que la ensefianza practica constituye el complemento de la de 
caracter doctrinal. 

117. a) En la Primera Conferencia se afi:mno que la ensefianza 
de las ciencias juridicas debe orientarse en el sentido de procurar 
un CJilec1uJilo equilibrio entre la transmision de conocimientos te6ri
cos y practicos) con miras a formar, al mismo tiempo, al profe
sional, al jurista y, basicamente, al investigador. 
, 118. b) En la Segunda Conferencia se dedicq un tema completo 
a la ensefianza practica) aprobandose las siguie:htes recomendacio
nes: es obligacion de 1.as facultades de derecho impartir ensefianza 
practica en el ciclo profesional, sin perjuicio de que la pueden dar, 
antes o despues de la obtencion del titulo de abogado, aquellas 
instituciones a quienes las Ieyes o tradiciones gremiales encO!mien
dan esta tarea; debe haber una intima compenetraci6n entre la 
ensefianza te6rica y la ensefianza practica, debiendo com!Prender 
esta, los diferentes aspectos de Ia formacion profesional y no exclu
sivamente de las tecnicas procesales; uno de los objetivos de Ia 
ensefianza practica es contribuir a la formacion etica del estudiante 
de derecho; son sus presupuestos necesarios los estudios teori
.cos del derecho y de otras disciplinas conexas, asi como la habilita
cion del alumno en el manejo de las fuentes del conocimiento del 
derecho, en lo que fuere indispensable para impartir tal ensefianza; 
las facultades de derecho deben reglamentar la organizacion, meto
dologia, oportunidad y extension dP esta ensefianza, teniendo en 
cuenta las peculiaridades del sistema juridico nacional, asi como las 
circunstancias y el medio en los que funciona cada centro docente; 
la ensefianza practica se realizara tanto por los profesores en sus 
catedras, como por los demas organos competentes, y debera ade
cuarse a la natura.leza y extension de las materias que Ia admitan, 

85 Pedagogla universitaria, cit., p. 36, 
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.debiendo ser impartida de acuerdo con el plan gradual de comple
jidad creciente. 

119. En la misma Segunda Conferencia se sefialaron como meto
dos de ensenanza practica: la resolucion de casos y problemas juri
dicos; ejercicios orales y ejercicios de redaccion de aetas e instru
mentos juridicos; estudio de expedientes judiciales y administrati
vos; exposiciones sobre los diferentes aspectos de la practica del 
·derecho; concurrencia y participacion de los alumnos en la activi
dad de 6rganos encargados de la aplica'Cion del derecho; trabajo de 
clinica juridica; y participacion activa de los estudiantes en con
sultorios juridicos, que deben funcionar con fines didacticos y de 
asistencia legal gratuita. 

120. c) En la Tercera Conferencia se reiteraron las conclusiones 
formuladas en la Segunda, al considerar el tema relacionado con 1a 
enseiianza practica del derecho) habiendose recomendado que 
las evaluaciones en este tipo de ensefianza deberan ser 1a .resultante 
de las apreciaciones que merezcan los trabajos realizados en el curso 
respectivo. 

121. No puede desconocerse 1a importancia de la ensefianza prac
tica en los estudios juridicos, habiendose sefialado como uno de los 
aspectos que se ha descuidado en las facultades latinoamericanas, 
en las que ha predominado de manera abrumadora la eXJpOSici6n de 
los conocimientos doctrinales. sa 

122. El tratadista estadounidense John Henry Merryman sefiala 
como uno de los aspectos diferenciales entre la tradici6n juridica 
romano canonica -a Ia cual pertenecen los ordenamientos latino
americanos- y la angloamericana, la tendencia de la primera hacia 
los estudios logico-sistematicos, sobre los de naturaleza empirica 
que imperan en los paises anglosajones.87 

123. Debido a esta exageracion tradicional de nuestros estudios 
juridicos exclusivamente teoricos, se esta abriendo paso entre los 
tratadistas Iatinoamericanos preocupados por el abuso de la "dog-

sa En Ia Segunda Conferencia de las Facultades de Derecho Latinoameri~nas 
se ·presentaron varios estudios sobre la ensefianza practica del derecho, pu~umdo 
mencionarse entre otros la cuidadosa monografia del profesor Jose Olymp10 de 
Castro Filho Ensino de Pratica do Direito, y que aparece en Ia memoria de dicha 
Conferencia,' antes mencionada, pp. 176-189; y ademas d~be .co~~tarse Ia ~exce
lente obra del jurista argentino, Eduardo B. Carlos, Cl£mca JUTidlca 3' ensenanza 
prdctica, Buenos Aires, 1959, pp. 63-116. . , , 

ll7 La tradici6n juridica romanoo-canonu:a, trad. de Carloa Sierra, Mbrlco, 1971, 
PP• 110-120. 
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matica", una inclinaci6n por los llamados estudios '~'empfric:W, ss 
siguiendo el ejemplo de un sector de los tratadistas angloamerican~s 
especialmente estadounidenses, entre los que se ha sefialado la neOO.: 
sidad de reducir el rpredominio de los que se han calificado de 
manera peyorativa como ((book-teaclwrs',,sa 

124. En realidad, una inclinaci6n excesiva por la ensefianza 
te6rica, como ha ocurrido tradicionalmente, o bien por la practica 
en detrimento de la primera, como se ha pretendido en epo~ 
reciente, resulta perjudicial para la formaci6n arm6nica de los estu
diantes de derecho, los cuales deben recibir una ensefianza equili
brada, ya que la teoria sin la practica se transforma en una simple 
especulaci6n, y la ultima sin la doctrina se traduce en una serie de 
datos pragmaticos carentes de sistematizaci6n, y este es el sentido 
de la propuesta formulada por el profesor Alfredo C. Rosetti, 
para la creaci6n de cursos te6rico-practicos unificados, y que se 
presenta como anexo al informe colectivo de Ia Facultad de Dere
cho de la Universidad de Cordoba (Supra, num. IV, 0). 

125. Desafortunadamente y no obstante numerosos proyectos que 
se han elaborado en diversas epocas, no ha logrado implantarse 
una verdadera e11sefianza practica en la Facultad de Derecho de la 
UNAM, ya que el instrumento que hubiese servido de medio eficaz 
para impartirla, es decir, el Seminario de Aplicaci6n Juridica, que 
se estableci6 en el afio de 1949 en la entonces Escuela Nacional de 
Jurisprudencia,4° fue suprimido posteriormente por carecer del ma
terial Y del personal indispensable para su funcionamiento. 

126. Por otra parte, la ensefianza practica debe desarrollase con 
intensidad creciente en varias etapas, utilizando los instrumentos 
que ya se han sefialado en las conferencias anteriores, especialmente 
en la Segunda, y que se analizan con detalle en el informe presen
tado en esta ocasi6n por el profesor Gerardo Saer Perez, de Vene-

$S Uno de los temas fundamentales de discusi6n en Ia Conferencia sobre Ense
fianza del Derecho y el Desarrollo, efectuada en Valparaiso, Chile, durante los 
dias ~ a! 9 de abril de 1971, se refiri6 precisamente a Ia necesidad de una mayor 
atencr6n a Ia enseiianza "empirica"; cfr. Hector Fix-Zamudio "Reflexiones sobre 
la investigaci6n juridica", en Revista Juridica Messis Mexico i971 pp 51-54 

aa C'l • · ' . ' ' ' ' 1r. Ia opmt6n de Jerome Frank en el volumen edttado por Vern Countryman 
Y Finnman, The Lawyer in Modern Society, Toronto, 1966, pp. 656-663. 

40 En Ia exposici6n de motivos del acuerdo del Consejo Tecnico respectivo, 
se expres6, en esencia, que los seminarios de clinica o aplicaci6n jur1dica tenfan 
como objeto fundamental procurar a los alumnos el conocimiento y estudio de 
Ia realidad del mundo juridico nacional y la tecnica de la interpretaci6n, integra· 
ci6n Y aplicaci6n del derecho; exposici6n que fue publicada en Revista de la Escuela 
Nacional de Jurisprudencia, n<un. 42, Mexico, abril-junio de 1949, p. 194. 
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zuela (Supra, num. V, D), pero que tambiert son estudiados en los 
informes de los profesores Flores Garcia y Valencia Carmona de 
Mexico, y en el informe colectivo de la Facultad de Derecho de Ia 
Universidad de Cordoba. 

127. Las divt?rsas etapas en las cuales es posible dividir la ense
fianza practica a fin de que pueda desarroHarse con mayor eficacia, 
pueden describirse como sigue: 

128. a) El estudio de los instrumentos de aplicaci6n del derecho, 
los que constituyen un sector muy amplio y complejo, y entre los 
cuales podemos sefialar, en via de ejemplo, a los titulos de credito 
0 titulos valor, los diversos modelos de contrato, los registros, las 
minutas, los testimonios, las escrituras notariales, etcetera. 

129. El conocimiento de estos documentos se puede efectuar en 
las clases practicas paralelas a las te6ricas, impartidas por los pro
fesores adjuntos o los auxiliares de catedra, como lo propone el 
profesor Rosetti, o bien desarrollarse en los seminaries de aplica
ci6n juridica, desde los primeros semestres o afios de la licenciatu
ra.41 

130. b) Los cursos de clinica procesal implican un escalon mas 
elevado en la impartici6n de los conocimientos practices, ya que 
requieren forzosamente los conociipientos mas generales de la cien
cia procesal, y para ello resulta muy util la catedra de teoria 
general del proceso o del derecho procesal, cuyo establecimiento 
se esta abriendo paso en las facultades y escuelas de derecho latino
americanas, debido a la labor desarrollada por el destacado proce
salista espafiol residente en Mexico, Niceto Alcala-Zamora y Cas
tillo.42 

131. Si el alumno conoce las categorias procesales fundamentales, 
esta capacitado para recibir entrenamiento en el conocimiento de 
los documentos procesales, especialmente de los expedientes judi-

41 Cfr. Hector Fix-Zamudio, "Reflexiones sobre la investigaci6n juridica", cit., 
pp. 49-50. 

42 Cfr. entre otros trabajos el profundo estudio intitulado "Teoria general del 
proceso y la enseiianza del derecho procesal", en Revista Iberoamericana de Derecho 
Procesal, Madrid, 1968, pp. 9-91; y con el misnio titulo pueden citarse los trabajos 
de los profesores Mario Aguirre Godoy, de Guatemala; Dante Barrios de Angelis 
y Jaime W. Teitelbaum, de Uruguay, trabajos todos ellos presentados en las Cuartas 
Jornadas Latinoamericanas de Derecho Procesal, efectuadas en las ciudades de 
Caracas y Valencia, Venezuela, del 27 de marzo a! 2 de abril de 1967. Los tres 
estudios mencionados fueron publicados en la misma Revista en Ia que se incluye 
el estudio del profesor Alcala-Zamora, pp. 93-106; 107-145; y 147-167, respecti
vamente. 
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ciales, tanto en los centros de clinica juridica, en los seminarios de 
aplicacion, o inclusive directamente en los tribunales, iniciandose 
en la redaccion de los propios documentos.4 a 

132. En algunas facultades latinoamericanas se han ensayado, 
siguiendo el ejemplo norteamericano, la celebracion de juicios si
mulados, pero si bien los mismos rpueden tener alguna utilidad, 
constituyen representaciones teatrales que no traducen la verdade
ra atmosfera de nuestros tribunales, en los cuales se carece de la 
experiencia de los juicios orales de los angloamericanos.44 

13.3. c) La participacion de los estudiantes en los bufetes o cen
tros de asistencia jurUlica) asi como la Hamada "pasantia en los 
tribunales", actividades que no solo resultan aconsejables, sino muy 
convenientes como un aspecto muy importante del servicio social 
de los pasantes de derecho, ya que ponen en contacto a los alumnos 
con la vida jurUlica en todos sus aspectos, preparandolos debida
mente para el examen profesional, cuanoo este existe, o bien para la 
obtencion del titulo correspondiente. 

134. d) Una ultima etapa que de acuerdo con algunas Iegisla
ciones se efectua con posterioridad a Ia licenciatura y ante aso-

• • 411 

c~ac10nes de abogados o los tribunales, consiste en el tirocinio profe-
smnal para que los que pretenden dedicarse a la abogacia, tal como 
se exige en varios paises europeos, especiahnente en Italia y 
Alemania,45 o la practica notarial para aquellos que van a dedicarse 

43 Sobre. los problemas relatives a Ia Uamada cUnica jurldica, pueden citarse 
en v~a de eJemplo dos ensayos importantes y de diversas ~pocas Julien Bonnecase 
Pre us de Pratique judiciaire. Elements de clinique juridique Pari~ 1927 · y Eduard~ 
B. Carlos, Clinica jurldica y enseiianza prdctica, cit., pp~ 117-i42; ~or su parte 
los profesores guatemaltecos Edmundo Vazquez Martinez y Adolfo Gonzalez H. 
en su trabajo "Ensefianza practica del derecho", presentado en Ia Primera Mes~ 
Redonda Centroamericana de Educaci6n Juridica, celebrada en Ia Universidad de 
San Carlos ~n marzo de 1961, prefieren la denominaci6n de centros espec£ficos 
de entrenamzento, en el folleto "Estudios y Trabajos sobre Educaci6n Juridica", 
Guatemala, 1961, pp. 27-311. 
~ Sobre la posibilidad de escenificar procesos artificiales, conocidos en ei len· 

guaJe angloamericano como moot courts, existe una polemica sobre su eficacia 
practica, Y nos Iimitaremos a sefialar la opini6n positiva del profesor Flores Garda 
tanto~ en el informe presentado en esta conferencia como en su trabajo ya citado, 
Ens~nanza d~l derecha procesal, pp. 477-478; y en contra el procesalista italiano 
Ennco Allono, "Sobre Ia ensefianza universitaria y post-universitaria del derecho 
procesal civil", en su obra Problemas de derecho procesal, Trad. de Santiago Sends 
Melendo, tomo r, Buenos Aires, 1963, pp. 123-126. 

4\5. Cfr. el excelente 1ibro de Mauro Capalletti, Estudio del derecho y tirocinio 
Profeszonal en Italia y en Alemania, trad. de Santiago Sentis Melendo y Marino 
Ayerra Redln, Buenos Aires, 1959. 
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especificamente a esa profesion.46 Para la realizaci6n de las etapas 
anteriores, a1 menos las que corresponden a las facultades y escuelas 
de derecho, es indispensable que se establezcan centros, seminarios, 
clinicas y centros de aplicaci6n juridica, con nlimero suficiente de 
profesores, el material tecnico indispensable y las instalaciones 
adecuadas, todo lo cual ha resultado muy dificil en Latinoamerica 

, tanto por los problemas econ6micos que padecen cronicamente nues
tras universidades, como por la gran cantidad de alumnos que 
iJnpiden su _eficaz entrenamiento de caracter practico. 

135. Seminarios de investigaci6n. Tambien en esta materia se han 
forrnulado recomendaciones anteriores, pudiendo mencionarse las 
que siguen: 

136. a) En la Primera Conferencia se declaro que el seminario 
es la unidad que se dedica al ejercicio de la metodologia de la inves
tigaci6n juridica mediante el empleo de los conocimientos adquiri
dos en el preseminario.47 Los seminarios, que en lo posible deben 
coordinar sus actividades con las de las catedras, permitiran a los 
estudiantes desemrpefiar el papel activo en su propia formaci6n, 
en !fa exposicion de temas doctrinales, casos practicos y comenta
rios de las tendencias jurisprudenciales. 

137. b) La Segunda Conferencia reiter6 Ja definicion anterior, 
afiadiendo que son funciones propias del seminario: colaborar con 
la catedra en las diversas formas de aprendizaje activo; ejercitar Ia 
investigacion como integrante de Ia docencia y ayudar a los alum
nos en Ia realizaci6n de las pruebas sefialadas rpor los reglamentos 
que reclamen un proceso investigatorio; y ademas, se declaro que 
los preseminarios y los seminarios son instrumentos fundamentales 
del aprendizaje activo, ya que son unidades pedagogicas que cumplen 
distintas y sucesivas etapas de un mismo proceso formativo. 

138. Resulta indudable que los seminarios de investigacion de 
caracter permanente son indispensables para lograr que tanto los 
alumnos como los profesores puedan participar en una ensefianza 

46 EI articulo 97 de Ia Ley del Notariado para el Distrito Federal y Territorios, 
de 31 de diciembre de 1945, exige, entre otros requisites para obtener patente de 
aspirante a! ejercicio del notariado, fracci6n III: "Comprobar que durante ocho 
meses ininterrumpidos ha practicado bajo la direcci6n y responsabilidad de algun 
notario titular, quien debera cerciorarse. de que el interesado posee al iniciar su 
practica, titulo profesional de abogado .•. " 

47 En Ia misma conferencia se consider6 que el preseminario es Ia unidad que 
se dedica a habilitar al alumno en el manejo de l;ts fuentes de conocimiento del 
derecho, especialmente textos legales, bibliografia y repertorios de jurisprudencia; 
en Ia Memoria respectiva, p. 453. 
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y en un arprendizaje activos, a traves de la investigacion, sin la cual 
el conocimiento de las disciplinas juridicas quedaria petrificado. 

139. En este sentido, coincidimos nuevamente con las observacio
nes del profesor chileno Alfredo Etcheberry cuando afirma que el 
abandono de la investigacion ha sido probablemente uno de los fac
tores mas importantes en la decadencia de los estudios de derecho 
en Latinoamerica.48 

140. Pero el acondicionamiento de un local al cual se le propor
cione un lote de liberos y revistas no es suficiente para que el mismo 
funcione como un centro de investigaci6n auxiliar de la docencia. 

141. Se requiere de manera indispensable que se cuente con el 
antecedente del preseminario como se ha considerado con acierto 
en las conferencias anteriores, ya que si los alumnos carecen de 
entrenamiento previo en las tecnicas de la investigaci6n, asi sea 
de caracter introductorio, su asistencia a los seminarios sera poco 
fructifera, puesto que les faltaran los elementos necesarios para 
aprovechar el material de los referidos seminarios, los cuales se 
convierten, como ha ocurrido en la Facultad de Derecho de Ia 
UNAM, con escasas e~cepciones, en centros en los cuales se prepa
ran unicamente las tesis de licenciatura, y en menor proporcion de 
maestria y doctorado; y si bien esta actividad es importante, 
no es la de mayor trascendencia de los seminarios, los que deben 
funcionar de manera permanente para coadyuvar al desarrollo de Ia 
enseiianza activa.49 

142. Pero a su vez, el establecimiento de los preseminarios re
quiere la imparticion de cursos obligatorios de tecnica de la investi
gacion, como se ha efectuado con buen exito en algunas facultades 
de der.echo latinoamericanas, y siguiendo su ejemplo, se ha intro
ducido esta asignatura en los primeros semestres de la licenciatura 
en el nuevo plan de estudios de la Facultad de Derecho de la Uni
versidad de Veracruz; y tambien como prerrequisito para inscri
birse en la maestria en la Facultad de Derecho de la Universidad 

48 Reflexiones sobre la ensefianza del derecho, cit., p. 112. 
49 EI Reglamento de Seminarios de Ia entonces Escuela Nacional de Jurispru

dencia, hoy Facultad de Derecho, de la UNAM, aprobado por el Consejo Univer
sitario el 18 de diciembre de 1946, y que en lo esencial se mantiene en vigor, 
otorga a los propios seminarios, entre otras facultades y obligaciones, !a de organizar 
reuniones para ponencias y discusiones cientificas sobre temas de su. respectiva 
especialidad; trabajos colectivos; ciclos breves de conferencias monograficas; sesiones 
cientlficas publicas y privadas; discusiones por los miembros del seminario, etcetera, 
y que no han podido ser realizadas normalmente por las razones mencionadas en el 
t;exto. Puede consultarse dicho reglamento en la Revista de la Escuela Nacional de 
]urisprudencia, nlim. 34, Mexico, abril-junio de 1947, pp. 264-266. 
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de Monterrey -de caracter privado-, y finalmente, como culmina
cion de los estudios de doctorado, en la Division de Estudios Supe
riores de la Facultad de Derecho de la UNAM.so 

143. En ta:J. virtud, debe insistirse en el cumplimiento de las 
recomendaciones que se han formulado en las conferencias ante
riores sabre la implantaci6n de los preseminarios, y al mismo tiempo 
proponer que se establezcan, con caracter obligatorio, cursos de 
introducci6n a la investigacion juridica en los primeros semestres 
de la licenciatura, en todas las escuelas y facultades de derecho 
latinoamericanas que no los hubiesen introducido basta la fecha 
tomando en consideraci6n de que ya se cuenta con varios manuale~ 
de juristas latinoamericanos sabre esta materia, que menciona
mos en este mismo trabajo (Supra, I), a los cuales deben agregarse 
otros que si bien no se refieren directamente a la materia juridica 
analizan los problemas de la investigacion documental 51 y las tee: 
nicas relacionadas con otras ciencias sociales, 52 que tambien deben 
ser conocidas, asi sea de manera superficial, por los estudiantes de 
derecho. 

144. Ya sea en los mismos locales dedicados a los seminarios 
y si es posible, en locales especiales, pueden efectuarse los ejercicio~ 
practicos propios del preseminario, como resultado de los cursos 
introductorios a las tecnicas de la investigacion, tales como elabo
raci6n de fichas bibliograficas, hemerograficas, legislativas y 
jurisprudenciales; lecturas dirigidas; redaccion de pequefios trabajos 
monograficos, etcetera, y solo entonces se estaria en aptitud de 
participar activamente en los seminarios de ilnvestigacion, los cua
les deben poseer el nivel mas elevado, a fin de que los alumnos 
puedan emplear sus conocimientos anteriores y perfeccionarlos bajo 
la direccion de los profesores adscritos a los mismos, los que en su 
mayor parte deberan ser de tiempo completo o dedicacion exclu
siva, para que puedan realizar esta labor de orientacion academica 

5° Cfr. Hector Fix-Zamudio, "Reflexiones sobre la investigaci6n juridica" cit. 
pp. 66-68; I d, "En torno a los problemas de Ia metodologia del derecho", en R~vist~ 
de la Facultad de Derecho de Mexico, num. 62, abril-junio de 1966 pp 502-504 

51 Cfr. Podemos citar como ejemplos los estudios de los tratadi~tas ~exicano~ 
Ernesto de Ia Torre Villar, Tecnicas .Y metodos de investigaci6n, practicas modelos 
esquemas .Y sugerencias, 2a. Ed., Merida, Venezuela, 1965; y Carlos Bos~h Garda' 
Tecnica de la investigaci6n documental, Mexico, 1963; el del venezolano Eddi~ 
LOpez S., Tecnica de la investigaci6n .Y de la documentaci6n bibliogrdfica, Merida, 
Venezuela, 1968; y de los guatemaltecos Jorge Mario Garda Laguardia y Jorge 
Lujan, Gula de tecnicas de investigaci6n, Guatemala, 1972. 

•
52 Cfr, Felipe Pa:difias, Meto1olog£a .Y tecnicas de investif?aci6n en ciencias 

toctales, 3a. Ed., Mextco, 1969; Arro Garza Mercado, Manual de tecnicas de inves
ligaci6n para estudiantes en ciencias sociales, Mexico, 1970. 



136 HECTOR FIX-ZAMUDIO 

de manera permanente, pues de lo contrario, los profesores de 
asignatura o de medio tiempo solo podran asistir esporadicamente 
a los referidos seminarios, como ya lo habiamos expresado anterior
mente (Supra, num. VII). 

145. Tambien debe proponerse que los cursos de tecnica de Ia 
investigacion se impartan en varios niveles, ya que los de licencia
tura deben ser exclusivamente introductorios, como ant~edente a 
los trabajos de seminario, pero es preciso establecer otros de carac
ter mas elevado, como en los ejemplos que hemos proporcionado 
es decir, en Monterrey para la maestria yen Ia UN.AM: par lo que s~ 
refiere a1 doctorado, pero seria todavia mas conveniente que Ia 
asistencia Y aprobacion de estos cursos se considerara como uno 
de I~ prerrequisitos para inscribirse en los cursos de caracter 
superior. 58 

146. Estudio sistema~ de la jur~. En las confe
rencias anteriores se ha sefialado al estudio de la jurisprudencia 
como uno de los instrumentos mas eficaces de la ensefianza practica 
del derecho, recomendacion que no ha sido sencillo cumplimentar 
debido a una serie de factores, tanto tradicionales como tecnicos, 
que han impedido su ~alizaci6n efectiva: 

147. a) En primer Iugar, tradicionalmente se ha descuidado el 
estudio sistematico de la jurisprudencia por los profesores que per
tenecen, como los latinoamericanos, a la tradicion romano-canoni
ca, en contradicci6n con los estudios que se efectuan en los paises 
angloamericanos, que siempre han otorgado una importancia capi
tal a1 examen de los failos de los tribunales, debido a Ia trascen
dencia que han tenido y tienen los jueces, inclusive sabre los legis
ladores, en la creacion juridica, de acuerdo con los principios 
aglosajones del judge made law y el stare decisi8. 54 

148 .• Sin embargo, con la decadencia de la escuela de la exegesis, 
que veia en Ia ley escrita la fuente juridica por excelencia en los 

, ~ AI respecto hemos insistido, que los cursos superiores de metodologia y de 
tecmca, d'; la investigaci6n deben unificarse, y ademas sustentarse eomo previos y 
propedeutrcos respecto a los impartidos en la Divisi6n de Estudios Superiores 
de 1~ Facultad de Derecho de la UNAM, y no como ocurre actualmente, que se 
cons1deran cotno la culminaci6n de los propios cursos para los aspirantes al docto
rado, cfr. Hector FixZamudio, "Reflexiones sobre Ia inv'estigaci6n juridica", cit., p. 69. 

64 Sobre esta materia puede consultarse el magnifico Iibro de Julio Cueto RUa, 
El common law, su estructura normativa. Su enseiianza, Buenos Aires, 1957, esp. 
pp. 121 Y ss.; y el citado libro de John Henry Merryman, L.a tradici6n juridica 
romano-can6mca, pp. 102-109·; Roscoe Pound, El esp£ritu del common law trad. 
de Jose Puig Brutau, Barcelona, s.f., al parecer de 1954, pp. 180 y ss. ' 
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paiseS de derecho continental europeo, 55 y con el reconocimiento 
de la i:mportancia que tiene la interpretacion judicial en la crea
cion del derecho, 56 se abandon6 paulatinamente la idea divulgada . 
por el baron de Montesquieu, del juez como una figura mecanica 
que se limita a pronunciar las palabras de la ley,57 desarrollandose 
el estudio de la jurisprudencia, particularmente en los paises euro
peos de mayor avance cientifioo como Italia, Francia y Alemania, 
en cuyas revistas juridicas se dedica una secci6n importante a1 
comentario de los fallos de los tribunales, publicandose inclusive 
repertorios clasificados de jurisprudencia. 58 

149. b) Aun cuando esta tendencia bacia un mayor estudio de 1a 
jurisprudencia comienza a advertirse en America Latina, la situa
cion es diversa en relacion a Europa, tomando en cuenta.los diarios 
de jurisprudencia como Jur~ Argentina, La Ley y La 
Justicia Uruguaya} en los que no solamente se publican los failos 
mas importantes sino que se insertan comentarios doctrinales sabre 
los mismos; en los demas paises solo existen los repertorios oficiales, 
que generalmente carecen de comentarios y aparecen con retraso 
considerable. 59 

65 Sobre esta materia puede consultarse, entre otros, Ia obra de Jose Puig 
Brutau, La jurisprudencia como fuente de derecho. InterpretaciOn creadora y arbitrio 
judicial, Barcelona, s.f., pp. 138 y ss. 

56 Cfr. Hector Fix-Zamudio, "EI juez ante Ia norma constitucional", en Revista 
de la Facultad de Derecho de Mexico, nfun. 57, enero-marzo de 1965, pp. 29-35; 
Benjamin N. Cardozo, Naturaleza de la funci6n judicial, trad. de Eduardo Ponssa, 
Buenos Aires, 1955, pp. 119 y ss. 

57 El espiritu de las leyes, trad. de Nicolas Estevanez y Matilde Huici, Buenos 
Aires, 1951, Libro xr, capitulo VI, p. 209. 

58 Los repertorios jurisprudenciales son abundantes en ltalia, pero como serla 
diffcil enumerarlos nos remitimos a la obra de Grisoli mencionada en Ia nota 30; 
ppr lo que se refiere a Francia puede consultarse la minuciosa obra de Rene David, 
Bibliographie du Droit Franfais 1945-1960, Parls-La Haya, 1964, capitulo m, pp. 
34-3 7; y respecto a Ia Republica Federal Alemana, vease Ia obra bilingiie ( ingles
aleman), editada por Ia Asociaci6n Alemana de Derecho Comparado con el nombre 
de Bibliography of German Law-Bibliographie des Deutschen Rechts, Karlsrulxe, 
1964, esp. pp. 182-189. ' 

59 Este es el caso de Mexico, ya que los repertorios oficiales de jurisprudencia 
aparecen con varios meses y en ocasiones con afios de retraso, cfr. Hector Fix
Zamudio, "Breves reflexiones acerca del origen y de la evoluci6n de Ia jurispru
dencia obligatoria de los tribunales federales", en Lecturas ]ur£dicas, Chihuahua, 
Mexico, octubre-diciembre de 1969, pp. 95-105. Sin embargo, debemos mencionar 
que muy recientemente se esta realizando un encomiable esfuerzo para publicar 
material jurisprudencial, por parte del Centro de lnvestigaci6n Jurldica de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Politicas de Ia Universidad de Panama, ya que 
en el afio de 1972 han aparecido dos volfunenes, uno sobre jurisprudencia penal 
Y el otro sobre Ia materia contencioso-administrativa. 
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150. Por tanto, existen dificultades tecnicas en la mayoria de los 
paises Iatinoamericanos para lograr el estudio sistematico de la 
jurisprudencia, puesto que se carece de un material debidamente 
ordenado, comentado, clasificado y actual, que pueda servir de base 
al estudio de que se trata. Para superar esta situaci6n pueden adop. 
tarse varias medidas de caracter practico: 

151. a7 En primer lugar puede hacerse el intento de adaptar un 
criteria ponderando los llamados "libros de casos" que se elaboran 
para las escuelas de derecho angloamericanas, particularmente en 
los Estados Unidos, en las cuales se ha implantado como sistema 
principal de enseiianza del derecho, el llamado "metoda de casos" 
(case method)7 introducido en los Estados Unidos en el afio de 
1870 por el profesor de la Universidad de Harvard, Christoper C. 
Landgell, y desde entonces ha ocupado un Iugar predominante en las 
universidades de Norteamerica, aun cuando recientemente se le ha 
sometido a un criticismo que va en aumento. 60 

152. Como un instrumento auxiliar de la enseii.anza tanto te6rica 
como practica del derecho en las escuelas y facultades latinoameri
canas, seria conveniente la redacci6n de manuales que cootuviesen 
una cuidadosa selecci6h de los fallos mas importantes sobre las di
versas disciplinas juridicas, debidamente comentados, a fin de que 
los alumnos pudiesen conocer y estudiar las sentencias judiciales 
de mayor trascendencia en cada una de las disciplinas del plan de 
estudios. 

153. b'. Pero estos libros de "casos" no son suficientes para lograr 
el estudio sistematico de la jurisprudencia, si se toma en cuenta 
que la propia jurisprudencia es sumamente dinamica, de manera que 
es preciso conocer los fallos mas recientes, los que no pueden con
signarse de manera inmediata en los citados Ubros de casos. 

154. Para corregir esta situaci6n, seria muy util el estableci
miento de una secci6n o departrnento de jurisprudencia en los semi
narios o en los institutos de investigaci6n juridica, con la ventaja 
de que tendria el doble objeto de que los alumnos se entrenen en la 
redacci6n de los sumarios de los fallos judiciales, con los cuales 
se integraria un tarjetero jurisprudencial que puede ser utilizado en 
los propios seminarios o institutos, asi como en los centros de asis
tencia juridica. 

155. En este sentido, el Instituto de Investigaciones Juridicas 
de la UNAM ha establecido un Departamento de Legislaci6n y Ju-

eo Cfr, Julio Cueto Rua, El common law, cit., pp. 289-295, 302 y ss. 
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risprudencia, el cual edita trimestralmente, a partir de 1972, una 
aaceta Informativa de Legislaci6n y Juri8'[J'f'Uderwia} con un indice 
anuaJ para su mejor utilizaci6n. 

156. d. Finalmente, y en forma similar como lo hacen los juristas 
europeos, la culminaci6n de toda esta labor de analisis de jurispru
dencia podria funciooar en los paises latinoamericanos que carecen 

· de esta actividad, que son la mayoria, a traves del comentario 
critico de los principaJes fallos judiciales, que se publicarian en las 
principales revistas juridicas, y tambien seria factible, la elabora
ci6n de repertorios jurisprudenciales sabre determinadas materias, 
con un analisis de las tendencias mas recientes. 

IX. Oursos de promoci6n y de espeoidlizaci6n. Los cursos de pro
moci6n sin examen final 

157. a) En la Segunda Conferencia se acord6 transmitir a las fa
cultades de derecho latinoamericanas, para su conocimiento y estu
dio, la propuesta del doctor Enrique Diaz de Guijarro sobre esta 
materia, sugiriendose que se analizara en la conferencia siguien
te. 

158. En esencia, la proposici6n del profesor Diaz de Guijarro se 
apoya en la necesidad de superar el sistema tradicional del examen 
oral, al dar te:mnino aJ curso lectivo, ya que no permite el pleno 
conocimiento de la capacidad del alumno ni de su informacion, 
por lo que con frecuencia su resultado esta determinado por el 
factor aleatorio emergente de la elecci6n y del sorteo de los temas 
sobre los que versa la prueba. 

159. La recomendaci6n mencionada se hizo consistir en lo siguien
te: "Implantar cursos sin promoci6n por examen final, durante los 
cuales: 19 El metodo de trabajo consiste en reuniones de profesores 
con alumnos, con asistencia reglamentaria para estos, destinados 
al doble y simultaneo proceso de explicaci6n e interrogaci6n, de 
manera que la acci6n del catedratico se ejerza plenamente sobre el 
alumno y de que el Ultimo se haiie en condiciones de solicitar cuanta 
explicaci6n le sea menester, como tambien de modo que puedan 
producirse debates generales; y 2q El grado de preparaci6n} a los 
efectos de la promoci6n} se determina por interrogatorios frecuen
tes} por trabajos monograficos} por el planteamiento de casos de 
clinica juridica y por exposiciones escritas peri6dicas} sobre diversos 
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aspectos. del programa -que se dividira en partes a ese objeto 
'Y a medida que avamce el cur so-- y so1Yre cuestiones practicas. 61 

160 b) .En la Tercera Conferencia se aprob6 la recomendaci6n 
en el sentid? de que, en la decision sobre 1a aprobaci6n de asigna
turas, debenan estirnarse como factores de especial importancia los 
controles Y evaluacion de estudios realizados peri6dicamente durante 
el curso, de modo que el exarnen final no ikJbe tener jarrufs un va1nr 
absoluto. 

161. c) .Este tema ya nose trat6 especificamente en Ia Cuarta 
Conferencia, aun cuando debe considerarse implicito ya que entre 
las recomendaciones anteriores sobre las cuales :re insistio se 
encuentra la de emplear los metodos de pedagogia activa j~to 
a la clase magistral. 

162. Podemos afirmar que los citados cursos de promoci6n sin 
examen final, constituyen uno de los aspectos de la pedagogia activa, 
ya ~~; como lo. expresaba el profesor Diaz de Guijarro en su pro
posiciOn, este tipo de cursos presupone Ia participacion constante 
del al~o, ~ fin de que puedan evaluarse de manera ininterrumpida 
los c~nocrm1entos que va adquiriendo, a traves de interrogatorios 
trabaJos escritos, ""resolucion de casos practicos, etcetera, durant~ 
todo el desarrollo del curso. 62 

163. El examen tradicional, ya sea escrito u oral, como Unico 
elemento de evaluaci6n de los conocimientos adquiridos por los 
alumnos en las escuelas o facultades de derecho, a traves del siste
ma de sorteos por fichas o bolillas, se apoya en el metodo de Ia 
cla..:e verbalista como unico medio de enseftanza, y en la pasividad 
cas1 absoluta de los alumnos durante todo el curso. 

164. Pero en aftos recientes se esta imponiendo como resultado 
de l?s estud~os de pedagogia juridica, Ia corrient~ de opinion que 
sostiene la mconveniencia del sistema tradicional de control de 
conocimientos y la introduccion de Ia evaluacion permanente que 
hace innecesario el exa:men final. ' 

165: Asi se desprende de los informes relativos a los paises com
prendidos en el magnifico estudio del profesor Eisenmann, en los 
cual;s. se h~ce refer:ncia a esta transformacion operada en 
1~ ~~timos anos, especialmente a partir de Ia epoca de la primera 
ediciOn de este trabajo en el afto de 1954.63 

.
61 Cfr. Memoria de la Segunda Conferencia cit p 195 
62 f ' ., . . 

Cr.! entre otros, Jose Sanchez Fontans, El metodo activo en la ensefianza det 
derecho, c1t., pp. 333-335. 

63 
Les sciences sociales dans l'enseignement superieur Droit cit Ed de 1972, 

pp. 176-183. ' ' ., . 
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166. Es importante destacar que en el informe colectivo presen
tado en esta ocasi6n par la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Cordoba (Supra~ num. IV~ 0 J~ se hace referencia a que estos 
cursos de promoci6n sin exarnen final se iniciaron en dicha Facultad 
desde 1965, llegandose en 1972 a cubrir un 70% de Ia totalidad de 
las materias que in:tegran el plan de estudios. 

167. En los informes de los profesores mexicanos Flores Garcia 
y Valencia Carmona, al sostener la necesidad de implantar el siste
ma de aprendizaje activo, sefialan como una consecuencia del 
mismo, Ia evaluacion constante del conocimiento de los alumnos. 

168. Por otra parte, de acuerdo con el Reglamento de Examenes 
aprobado por el Consejo Universitario de la UNAM el 28 de no
viembre de 1969, se adopto un sistema flexible de evaluaci6n .de 
conocimientos, ya que el articulo segundo, fracci6n 2, de dicho 
ordena:miento, dispone que una de las formas de estimar la capaci
taci6n de los estudiantes consiste en la apreciacion de los conoci
mientos y aptitudes adquiridos por el alumno durante el curso, 
mediante su participaci6n en las clases y su desempefto en los 
ejercicios, practicas y trabajos obligatorios, asi como en los exame
nes parciales. ((Si el profesor considera que dichos elementos son 
suficientes para califica:r a1 estudiante~ kJ eximira del examen. ordi-
naria ... ~~ 64 

169. Es evidente no s61o la conveniencia sino la necesidad de 
transformar el sistema tradicional de evaluaci6n y control de los 
conocimientos exclusivamente a traves del examen final, en el cual 
intervienen elementos aleatorios y ejercicios nemotecnicos en lugar 
de la demostracion de los verdaderos conocimientos de alumnos, 
como agudamente lo seftal6 el profesor Diaz de Guijarro. 

170. Pero tenemos la convicci6n, al menos por lo que a las uni
versidades mexicanas se refiere, que la sustitucion del sistema ante
rior no podra hacerse de manera radical, sino por etapas y el 
primer paso debe consistir en la adopcion de un sistema flexible 
de examenes como el establecido por el Reglamento respectivo de 1a 
UNAM antes mencionado, para llegar posteriormente ala implan
tacion de los cursos sin examen, que paulatinamente deben exten
derse a todas las materias de los planes de estudio. 

64 Por su parte, el articulo 10 del mismo Reglamento dispone: "Podran pre
sentar examen ordinario los estudiantes inscritos que habiendo cursado Ia materia 
no hayan quedado exentos de acuerdo con lo seiialado en el inciso a) del articulo 2. 
Se considerara cursada la materia cuando se hayan presentado los examenes parcia
les, los ejercicios y los trabajos, y realizado las practicas obligatorias de la asignatura". 



142 HECTOR FIX-ZAMUDIO 

171. Consideramos que la transformaci6n no puede ser inmedia
ta, no obstante los ensayos satisfactorios de algunas facultades de 
derecho latinoamericanas como el seiialado de la Universidad 
de Cordoba, ya que previamente debe implantarse la enseiianza 
activa, la que no es sencillo establecer, a pesar de todas las decla
raciones que se han hecho en las conferencias anteriores, pues si 
bien la situaci6n esta cambiando lentamente, en la Cuarta Confe
rencia se reconoci6, de acuerdo con los informes que se presentaron, 
que en la gran mayorla de las facultades latinoamericanas se man
tenia la conferencia magistral -mas bien dicho, verbalista- como 
metodo preponderante de transmisi6n del conocimiento. 

172. La supresi6n del examen final como unico metodo de evalua
ci6n de conocimientos juridicos tropieza con los mismos obstaculos 
que han impedido el pleno establecimiento de los metodos activos 
de ensefianza, ya que en virtud de la asistencia masiva de alumnos, 
los profesores se encuentran imposibilitados para lograr la partici
paci6n de la mayorla de los estudiantes en las actividades pedag6-
gicas, pues los mismos estudiantes, ocultandose en la masa rehuyen 
los interrogatories, el dialogo, los ejercicios y son muy pocos los 
que redactan trabajos "sobre temas del programa, en virtud de que 
lo anterior requiere de un esfuerzo constante que no estan dispues-

. tos a realizar, y de esta manera, en muchas ocasiones el unico 
indice -imperfecto e inseguro- para calificar a un gran nlimero 
de alumnos es el examen final, tradicionalmente oral, pero que el 
sistema semestral ha obligado a que se transforme en escrito.65 

173. Si a todo lo anterior agregamos que todavia un buen nume
ro de profesores, por no haberse compenetrado de los sistemas 
modernos de la pedagogia juridica, o simplemente por comodidad, 
continuan practicando el sistema de conferencias verbalistas como 
metodos de ensefianza, nos percatamos del enorme esfuerzo que 
queda por realizar para desterrar el examen final como metodo 
de evaluaci6n de conocimientos juridicos. 

174. Cursos de especializaci6n. Los llamados cursos de especiali
zaci6n pueden sustentarse con finalidades distintas, ya que los 
mismos pueden dirigirse a orientar hacia determinadas disciplinas 
a los alumnos de licenciatura, de acuerdo con su preferencia, o 
bien para perfeccionar los conocimientos adquiridos en la propia 
licenciatura en algunas disciplinas, a traves de cursos superiores; 

65 En los tenninos del articulo 12, del referido Reglamento de Examenes, los 
examenes ordinaries seran efectuados por el profesor del curso y debertf.n ser escritos, 
"excepto cuando a juicio del consejo tecnico correspondiente, las caracterfsticas de Ia 
a.signatura obliguen a otro tipo de prueba". 
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o finalmente, los mencionados cursos pueden utilizarse para comple
roentar los estudios profesionales, con el objeto de preparar a los 
aspirantes a las diversas profesiones jurldicas, tales como abogacia, 
notariado, magistratura, funciones publicas, etcetera. 66 

175. a) Por lo que se refiere ala especializaci6n en el nivel de la 
licenciatura, existe la tendencia que se ha manifestado en los ulti-

. mos afios, para permitir a los alumnos elegir, a determinada altura 
del plan de estudios, despues de haber acreditado las materias con
sideradas como basicas, un cierto nlimero de asignaturas que per
mita su orientaci6n por algunas raanas especificas del derecho. 

176. En este sentido se han dirigido los Ultimos anteproyectos 
elaborados en la Facultad de Derecho de la UNAM, los que se adjun
tan al informe del profesor Moreno Collado, en los cuales se preten
de que a partir del sexto semestre se puedan elegir, por los alumnos, 
sectores de asignaturas agrupadas en cuatro especialidades: derecho 
social, derecho publico, derecho privado o derecho penal. 

177. En lo personal tenemos la convicci6n de que la especializa
ci6n en la licenciatura resulta prematura, ya que los diez semestres 
en los que se cursan las asignaturas de la misma, son insuficientes 
para lograr conocimientos basicos -y esto sin incurrir en el defec
to muy generalizado de recargar excesivamente el plan de estu
dios- y ademas profundizar en un sector determinado de la ciencia 
juridica. 

178. Por el contrario, si resulta conveniente, como se ha recomen
dado desde la Primera Conferencia, la adopcion de un plan de estu
dios sumamente flexible que permita una mayor opci6n a los estu
diantes para cursar materias optativas desde los primeros semestres, 
ya que generalmente la facultad de elegir se establece hasta los 
ultimos semestres, con lo cual se reduce considerablemente la posibi
lidad de diversificar los conocimientos juridicos, que es la situaci6n 
que actualmente existe en la propia Facultad de Derecho de la 
UNAM.ar 

179. b) El segundo aspecto de la especializaci6n consiste en los 
cursos de estudios superiores orientados a profundizar en determi
nados sectores del conocimiento juridico con posterioridad a la 
licenciatura, a traves de las maestrlas y del doctorado, y asi, para 

66 Cfr. Hector Fix-Zamudio, "En torno a los problemas de Ia metodologia del 
derecho" cit., pp. 503-504. . 

61 Cfr., el folleto editado por Ia misma Facultad de Derecho en el aiio de 
1967, Y que en esencia coincide en cuanto a planes de estudio con Ia situaci6n 
actual, pp. 56-72. 
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citar un ejemplo, en 1a Division de Estudios Superiores de Ia Facul
tad d~ Derecho d~ 1a UNAM, se han establecido cinco especiali
dades. derecho pr1vado; derecho constitucional y administrativo· 
derecho soci~l; ciencias penales y finanzas publicas. 68 ' 

18~. ~) F_'~nalmente, una tercera orientacion de los cursos de 
especializaciOn,. que hasta la fecha se ha descuidado, pero que 
result~. necesar10 establecer o perfeccionar, es el relativo a la pre
pa:aciOn de .los egresados de la licenciatura, para que puedan desem
pe~ar las ~Iversas profesiones juridicas, ya que numerosos paises 
latmoameriCanos, entre ellos Mexico, carecen de organismos oficia
les o privados que realicen dicha preparacion, en forma diversa 
~e lo que ocurre _en Europa con el tirocinio en los paises del Con
tmente; la ensenam.za profesional impartida por los colegios de 
abo~a~os Y. procuradores en Inglaterra;69 las escuelas judiciales y 
a_?mmistrativas para los que aspiran a la magistratura o a la aboga
Cia del Estado, etcetera. 
18~ .. En ~e sentido, en la Tercera Conferencia se recomendo la 

creac10n de ciclos de especializacion profesional tendientes a la ido
nea formacion de magistrados y notarios. 

182. Por otra i)arte, en la Cuarta Conferencia se aprobo una 
recomendaci6n similar, en cuanto a la conveniencia de que las 
f~cultades lat~noamericanas, de acuerdo con sus recursos y posibi
hdades Y hab1da cuenta las peculiaridades del medio donde actuan 
Y a cu~a servicio deben hallarse, organicen y mantengan con Ia 
~~ar~~d posib~e, cursos de posgrado, orientados hacia la espe
~~zacwn profesionaJ, por disciplinas o grupos de disciplinas, esto 
Ultlmo. de ;r?anera ~pecial, tomando en cuenta los diversos campos 
d~ dedica~on profesiOnal: funcionarios notariales, magistrados judi
Ciales, registradores, etcetera. 

183. ~ lo indica el profesor Flores Garcia en su informe 
(Swpra, num. II, A), en la Division de Estudios Superiores de la 
Fac~ta? d:. Derech~ de la UNAM se han organizad~ cursos de 
especmh~ci?~ profes10nal para los que pretenden ejercer Ia notaria 
en coordinac10n con el Colegio de Notarios del Distrito y Territorios 

68 L.os planes de estudio ·de los cursos de especializaci6n pueden consultarse en 
Ia Revtsta de la Facultad de Derecho de Mexico nfun 75-76 J'ul' di · b 
de 1969, pp. 857-859. ' · , to- ctem re 

69 Cfr. Ignacio Medina Lima, "Programas y metodolog!a de Ia enseiianza del 
d:rec~? en al~nas universidades de Europa. Informacion documental y observa
ctones , en Revtsta de la Facultad de Derecho de Mexico, nfun. 69-70 enero-junio 
de 1970, pp. 207-210. ' 
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Federales 70 ya que para desempeftar la funcion notarial en el propio 
Distrito y Territorios Federales, que esta limitada en su numero, 
no es suficiente el titulo de licenciado en derecho como en las 
restantes profesiones juridicas, sino que se requiere tambien de 
una practica especial ( ver nota 46), y posteriormente la realizaci6n 
de un examen ante un jurado especial, para obtener la patente de 
aspirantes a notario 71 y, finalmente, sustentar un examen de oposi
ci6n cuando se presente una vacante. 72 

184. En Mexico no existe tirocinio, ni tampoco se ha establecido 
wna verdadera carrera judicial, no obstante que esta Ultima se ha 
recomendado insistentemente en los Congresos Nacionales de Dere
cho Procesal, 73 de manera que para ejercer la abogacia, la judica
tura, el ministerio publico o las funciones de asesor juridico de los 
6rganos del gobierno, ya sea en la esfera federal o en las entidades 
federativas, solo se requiere el titulo de licenciado en derecho; 
y por este motivo se ha descuidado la especializacion rprofesional 
en las escuelas y facultades de derecho, la cual es indispensable, 
pues alin en la hip6tesis --que como hemos visto, no se ajusta a la 
realidad- de que los estudios basicos de la licenciatura se realicen 
en las mejores condiciones y a traves de metodos modernos de ense
fianza, estos estudios son insuficientes para capacltar a los egresa
dos en el desempefto adecuado de las diversas profesiones de caracter 
juridico, por lo que es frecuente observar el desconcierto e inclu
sive la frustracion de los graduados cuando tienen que enfrentarse 
con el ejercicio profesional. 

185. Por tanto, resulta necesario, debido a la creciente comple· 
jidad de las disciplinas juridicas, que los licenciados en derecho 
realicen estos dos tipos de especializaci6n con posterioridad a su 
graduaci6n, es decir, la relativa a la profesion especifica que pre
tenden ejercer y la que se relaciona con el sector de los conocimien
tos en que deben profundizar, tal como esta ocurriendo con otras 
disciplinas cientificas, y para no citar sino un ejemplo bastante 
ostensible, los medicos, por regia general, no se limitan a la obten
ci6n de la licenciatura, que formalmente es suficiente para ejercer 

7° Cfr, "Curso de actualizaci6n, disciplinas jurldicas basicas para el desempeiio 
de la funci6n notarial", en Revista de la Facultad de Derecho de Mexico rifun. 
75-76, julio-diciembre de 1969, pp. 899-904. ' 

71 Cfr. art!culos 102 y 103 de Ia Ley del Notariado de 1946. 
72 Cfr. art!culos 118-127 del ordenamiento seiialado en Ia nota anterior. 
73 Sabre Ia carrera judicial en Mexico, cfr. Fernando Flores . Garda, "Implan

taci6n de Ia carrera judicial en Mexico", en Revista de la Facultad de Derecho de 
Mexico, enero-diciembre de 1960, pp. 355-373; I d. La administraci6n de justicia 
·en Mexico, Mexico, 1959, pp. 7-12: 
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su profesion, sino que realizan un internado de especializacion en un 
centro hospitalario, para estar en aptitud de iniciar con eficacia 
sus actividades profesionales. 

X. Funci6n il£ la licenciatura y del doctorado. Funci6n de la licen
oiatura 

186. a) El insigne Max Weber sefialo hace bastante tiempo, que 
las dos orientaciones fundamentales en la ensefianza del derecho 
han consistido, en el transcurso de la historia, en la ensefianza empi~ 
rica por practicos --exclusiva o preponderantemente en la practica 
misma-, es decir, experimentalmente a modo de oficio; o bien, 
en la ensefianza en ciertas escuelas jur.idicas, bajo la forma de una 
elaboracion racional y sistematica, esto es, "cientificamente", en 
el senti do puramente tecnico de la palabra. 74 

187. Existe, por tanto, un perenne dilema sabre los estudios de 
licenciatura, en el sentido de si deben estar orientados a la formacion 
simple y llana de profesionistas, es decir, de tecnicos en el ejercicio 
de las diversas actividades juridicas, o si por otra parte, tambi€m o 
exolusivamente, a la educacion de verdaderos juristas que realicen 
una fl.ltl.cion cientifica debido a sus profundos canocimientos y com
prension sobre uno o varios sectores del amplisimo campo del 
derecho. 

188. Esta disyuntiva la ha planteado elegantemente el jurista 
britanico W. L. Twining, cuando afirma que en las escuelas de 
derecho se ha cuestionado constantemente si deben preparar juristas 
academicos o bien (micamente abogados y otros profesionistas prac
ticos, y que representa graficamente con las figuras de Pericles 
y el plomero. 75 

189. En. otras palabras, el licenciado en derecho debe ser un 
hombre eminentemente practico destinado a ejercer una profe.si6n 
de manera inmediata, o bien, un hombre culto con una preparaci6n 
cientifica en las disciplinas juridicas, de manera que pueda merecer 
la denominaci6n de "jurista". 

190. La exageracion de estas posiciones desvirtua la funci6n de la 
licenciatura en derecho, ya que si se orienta bacia la preparaci6n 
de tecnicos provistos de los conocimientos elementales para ejercer 

74 Economfa y sociedad> trad. de Jose Medina Echavarria, Juan Roura Parella, 
Eduardo Garda Maynez, Eugenio Imaz y Jose Ferrater Mora, tomo 1, 2a. Ed., 
Mexico, 1964, p. 588. 

'~ "Pericles y el plomero", en Boletln del lnstituto de Docencia e Investigaci6n 
]uridicas> Santiago, septiembre de 1972, pp. 12-66. 
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una profesi6n liberal u oficial, estos se convierten en simples practi
cos con una vision muy pobre de la mision social que deben cllm(Plir, 
pues como lo afirma el profesor Etcheberry, a quien hemos citado 
en otras ocasiones, no se ense:fia a los estudiantes a: "observar 
critica y constructivamente la forma en que el aparato juridico 
cumple o deja de cumplir sus propias funciones; nose les estimula a 
desear el progreso juridico y a imaginar las formas que puede asu
m.ir; no se dice nada acerca de la reciproca influencia del derecho 
y de otras creaciones culturales ilmportantes en la sociedad". 76 

191. Pero si por el contrario, los estudios de licenciatura estan 
dirigidos a proporcionar una cultura juridica. puramente te6rica, 
desvinculada del ejercicio profesional, el resultado es la formaci6n 
de juristas a~ademicos que no estan capacitados para realizar una 
labor profesional. 

192. En consecuencia, debe buscarse un equilibrio entre los 
aspectos tecnicos y los cientificos, para que la licenciatura sea 
fructifera y pueda servir a la formaci6n de profesionistas conscien
tes de su misi6n social y que continuen perfeccionando sus conoci
mientos. 

193. Esta es la orientaci6n de las recomendaciones que se han 
aprobado en conferencias anteriores, ya que en la Primera se consi
der6 que la ensefianza de las ciencias juridicas debe orientarse en el 
sentido de procurar un adecuado equilibria en la transmision de co
nocimientos te6ricos y practicos, con miras a formar al mismo tiem
po al profesional, al jurista y, basicamente, al investigador. 77 

194. En la Cuarta Conferencia se aprob6 reiterar las resoluciones 
de anteriores conferencias en el sentido de que los estudios del 
ciclo profesional deben tender, no solo a Ja formaci6n del abogado 
practico, sino principalmente al hombre de derecho. 

195. b) Pero aun logrado el dificil equilibria entre ciencia y tee-· 
nica, se presenta un segundo problema sabre la funci6n de la licen
ciatura en derecho, y que se refiere a la obtencion de conocilmientos 
sabre el arden juridico existente, o bien para la obtenci6n de una. 
conciencia critica, que permita a los egresados comprender y elabo
rar en la evolucion del propio ordenamiento. Es decir, la distinci6n 
entre formaci6n e informacion. 

196. Este segundo aspecto es muy importante y requiere de la 
modificacion de aquellos planes de estudio que se limiten a propor-

76 Reflexiones sabre la ensefianza del derecho en Chile> cit., p. 114. 
77 Como hemos expresado en otra oportunidad, Ia investigaci6n puede efectuarse 

a diversos niveles Hector Fix-Zamudio "Reflexiones sobre Ia investigaci6n jur!dica", 
cit., pp. 65-70. ' ' 
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cionar . una simple informacion, como ha OCUITido, con pocag 
?xcepcwnes, con la ensenanza tradicional de la, licenciatura; para 
mcorporar o reforzar un conjunto de disciplinas de caracter meto
dolo~ico, qu; son las que pueden imprimir caracter formativo a la 
prop1a ensenanza, como lo destaca el profesor Valencia Carmona 
en su comunicaci6n (Supra) num. VI) E). 

197. Este aspecto formativo de la enseftanza juridica no ha sido 
analizado expresamente en las conferencias anteriores, aun cuando 
se han formulado algunas recomendaciones que tienden a obtener 
un resultado sin1ilar; y asi podemos senalar que en la Segunda Con
ferenda se propuso el establecimiento de la ensenanza de la tecnica 
legislativa) con caracter permanente y obligatorio; en la Tercera 
Conferencia se recomendo la introduccion de un oorso de etica 
profesicmal del abogado; y finalmente en la Cuarta, se manifesto 
la necesidad de crear la catedlra de derecho compa:rado a fin de 
facilitar la labor de unificacion del derecho latinoamericano. 

198. A las anteriores .podemos agregar los cursos de tecnica de 1a 
investigaci6n juridica) y los trabajos de preseminario y semjnario 
a los que hicimos referencia con anterioridad (Supra) num. VIII). ' 

. 19~ .. Pero no •debemos olvidar una disciplina indispensable para el 
eJer<;ICIO de cualquier profesion juridica, y que en los ultimos anos 
ha s1do objeto de una preocupacion creciente por parte de los filo
sofos del deorecho, nos referimos a la l6gica juridica respecto de Ia 
cual debe implantarse cuando menos un curso intr~uctorio. 78 • 

200. Todos estos cursos introductorios a nivel de Iicenciatura es 
decir, los relativos a Ia metodologia y tecnicas de la investigadion 
juridica; tecnica legislativa; etica profesional; Iogica juridica y 
derecho comparado, complementados con el preseminario el semi
nario y las clinicas juridicas y procesal, dotarian ai estudi~te de la 
licenciatura del instrumental racional, empirico y moral indispensa
ble para realizar las actividades profesionales con eficacia, sentido 
critico y de servicio social, pues en la realidad observamos que un 
sec~or de .. los profesionistas juridicos, especialmente abogados, 
actUan_ utihzando todo genera de triquinuelas y maniobras, en Ia 
mayorm de los casos por falta de una preparacion adecuada, provo-

78 Exi t fl . . d • cl • s e un. orec~1ento e los estudios de 16gica jurldica en los Ultimos afios, 
10 USIVe en Latmoamenca, ya que son muy importantes las aportaciones realizadas 
:ir~ste campo por, Eduardo Garcia Maynez, Juan David Garcia Bacca, Francisco 

Quezada, etcetera, y al respecto puede consultarse el panorama y Ia biblio· 
grafia de Norberta Bobbw, Derecho y L6gica y Amedeo G Co t B'bl' n d [' · · 'd' (19 ' • n e, 1 zogra1za 

e ogzca JUT!. tea 36-1960), traducidos por Alejandro Rossi ambos en el mismo 
volumen, Mex1co, 1965. ' 
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cando actitud de desconfianza del hombre comu.n hacia el hombre 
de derecho. 79 

201. Por otra parte, no es posible dejar de senalar que existe un 
obStaculo importante en los paises latinoamericanos que ha impe
dido la formacion de profesionistas debidamente entrenados para el 
ejercicio profesional y que no radica 11nicamente en la ausencia 
de los cursos metodologicos y formativos que hemos senalado, sino 
tambh~n --especialmente en estos Ultimos aftos con el crecimiento 
desorbitado de alumnos de derecho-- por la carencia ere vocacion 
de muchos estudiantes, que se inscriben en las facultades de dere
cho al no encontrar acomodo en otras escuelas universitarias y con 
el (Inico objeto de obtener un titulo profesional, ya que como se ha 
sefialado en el reciente informe de la Comision Internacional sobre 
el Desarrollo de la Educacion, designada por la UNESCO y presi
dida por Edgar Faure: uEn los paises en mas de desarro'llo los gra
dhs universita:rios revisten el 'IJ01m de sustitutioos de titulos y privi
Zegios vigentes en las antiguas sociedades de tipo feudal muchas 
de cuyas estructuras sociales subsisten, aun cuando el regimen haya 
cambiado ... " so 

202. A este respecto debe insistirse en Ia creacion de cursos 
prapedeuticos universitarios pre-profesionales) que impartan una 
instruccion cientifica general y que orienten y preparen al alumno 
para la profesion que en definitiva escoja, como se expres6 en la 
Cuarta Conferancia. 

203. Este es precisamente el sentido de la proposicion del profesor 
Valencia Carmona, el cual manifiesta Ia conveniencia del estableci
miento de un bachillerato de dos afios -actualmente es de tres 
en la mayoria de las escuelas de la Republica- cbn un tercer afto 
propedeutico de iniciacion universitaria o pre-profesional. 81 

204. c) Respecto a las disciplinas que se han calificado como 
infarmativas) es decir las que se consideran basicas para que el 
alumno conozca los principales aspectos del ordenamiento juridico 

'19 Sabre las ideas contradictorias respecto a Ia profesi6n jurldica, cfr. Luis Re
casens Siches, "Oficio noble o diab61ico. Las antinomias de Ia profesi6n juridica", 
en Revista de la Facultad de Derecho de Mexico, nfuns. 17-18, enero-junio de 1955, 
pp. 59 y ss. 

so Aprender a ser, Paris, 1972, pp. 27-28. 
• ~1 • Estos c~sos propedeuticos son indispensables en Mexico, ya que por razones 

histoncas, un rmportante sector de los estudios de bachillerato esta incorporado a 
la UNAM y, en general, tambien ocurre algo similar en las universidades de las 
entidades Federativas, de manera que los alumnos que terminan su bachillerato dentro 
de las universidades, son inscritos en las escuelas y facultades sin examen de admisi6n 
practicamente de manera automatica. 
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de su pais, ademas de que todas ellas deben impartirse a traves de 
los instrunlllentos IITlJOdernos de ensefiariza y sin una pretension enci
clopedica, ya se ha ensayado una ennumeraci6n de las de caracter 
fundamental en la Segunda Conferencia. 82 

205. d) Finalmente, existe un aspecto que debe ser tornado muy 
en consideraci6n en los estudios de licenciatura, y que se refiere 
a la necesidad de que los alumnos adquieran conciencia del derecho 
como instrumento de cambio social, ya que de acuerdo con la con
cepcion tradicional de las profesiones. juridicas como simples acti
vidades tecnicas, ha predominado una orientaci6n conservadora en 
la formaci6n de los estudiantes de las facultades de derecho, que 
contrasta con el dinamismo que ha impregnado ultimamente a las 
restantes disciplinas de caracter social, como la economia, la socio
logia y la ciencia politica. 

206. Para lograr esta toma de conciencia no es suficiente con la 
introducci6n en los planes de estudio de algunas disciplinas sobre 
derecho econ6mico o derecho de la integraci6n, sino que como se hizo 
notar en la Tercera Conferencia, resulta necesaria una revision de 
los mismos planes y p:uogramas de estudio a fin de renovar su con-. ' temdo e imprimirles el sentido dinamico que es la esencia del desa-
rrollo. 

207. Si bien es verdad que los problemas juridicos del desarrollo 
se han orientado primeramente por la integraci6n econ6mica latina
americana, el propio desarrollo requiere desde el punto de vista del 
derecho, una revision de numerosas instituciones tanto de caracter 
constitucional como administrativo, mercantil labora1 financiero 

' ' ' etecetera. sa 

8~ Se estimaron como materia;s basicas las 18 siguientes: introducci6n a1 
estud1o del derecho y de las ciencias sociales; teoda del Estado · derecho constitu
cional; derecho administrativo; sociologia; economia politica y ;~incipios generales 
de teoria econ6mica; finanzas publicas y derecho financiero; poll.tica econ6mica; 
derecho del trabajo; derecho penal; derecho procesal; filosofia del derecho; historia 
del derecho o de las instituciones juridicas; y etica profesional; con Ia aclaraci6n 
que una sola asignatura puede contener mas de una ·materia basica, Ia que a su 
vez puede ser objeto de varias asignaturas; Memoria de Ia citada conferencia, cit., 
pp. 194-195. 

83 Sabre los problemas juridicos de Ia integraci6n, entre otros, Jose Francisco 
Ruiz Massieu, Regimen juridico de las empresas multinacionales en la Asociaci6n 
Latinoamericana de Libre Comercio, Mexico, 1972, pp. 17-75; !d. "Regimen comun 
de tratamiento a los capitales extranjeros y sabre marcas, patentes, Iicencias y 
regaHas del Acuerdo Subregional Andino", en Boletin klexicano de Derecho Compa
otado, num. 10-11, enero-agosto de 1971, pp. 141-171; Hector Cuadra, "En torno a Ia 
integraci6n econ6mica de America Latina y a! derecho de Ia integraci6n", en 
Boletin .Mexicano de Derecho Comparado, num. 9, septiembre-diciembre de 1970, 
pp. 581-623. 
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208. Por otra parte, es preciso que el estudiante del derecho se 
aproxime en forma mas decidida a otras disciplinas sociales, no 
para trasformarse en un profesionista hibrido, pero si para com
prender y utilizar los conocimientos que los cultivadores de otras 
ciencias sociales han elaborado en los ult:Lmos tiempos, ya que en 
nuestra epoca ya no es posible aislarse, como en ocasiones ha ocurri
do, en un campo estrechamente juridico.84 

209. De todo lo anterior podemos concluir que los estudios de la 
licenciatura en derecho deben aspirar -aun cuando alcanzarlo 
resulte muy dificil- a la formaci6n de profesionistas que no se 
Jimiten a desempefiar simples actividades tecnicas, sino que posean 
los instrumentos racionales, practicos y eticos necesarios para 
realizar sus actividades profesionales procurando el continuo per
feccionamiento de sus conocimientos, la transformaci6n del ordena
roiento juridico para lograr el desarrollo econ6mico, social y politico 
de los paises latinoamericanos, y con una profunda convicci6n de 
servicio social. 

210. Funci6n del doctorado. En Conferencias anteriores ya se ha 
explorado sobre el tema y se formularon recomendaciones impor
tantes, entre las cuales podemos sefialar: 

211. a) En la Primera Conferencia se estableci6 que para la 
obtenci6n del grado de doctor, como grado academico superior, debe 
realizarse una autentica profundizaci6n en el dominio de un sector 
de las ciencias juridicas y sociales demostrado en la tesis y en la 
prueba de grado correspondiente. 

212. b) En la Cuarta Conferencia, ademas de reiterarse la reco
mendaci6n anterior, se propuso que el doctorado deberia orientarse 

lograr la ampliaci6n y profundizaci6n de los conocimientos 
·c"'''~r .... n , de los conocimientos especializados, ode ambos, tomando 

cuenta, en su caso, los distintos sectores en que suele dividirse 
el saber juridico; y ademas, se aprob6 que cada facultad fijaria la 

del curso de doctorado y estableceria el plan de estudios, 
con la recomendaci6n de que la duraci6n del curso no fuera inferior 

dos afios y que en futuras conferencias se analizara la posibili
y la conveniencia de prefijar, a titulo de orientaci6n, un deter

... ..,•uocuv numero de discipUnas y actividades que deban considerarse 
bfu;ic~Jts en el mencionado curso. 

En Mexico, 'Lmicamente la Facultad de Derecho de la UNAM 
el grado de doctor, como resultado de la transformaci6n 

Hector Fix-Zamudio, ''Reflexiones sabre Ia investigaci6n juridica", cit., 
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de la Escuela Nacional de Jurisprudencia en el a:fio de 1949,85 a:fio en 
el que se aprob6 el primer Estatuto del Doctorado, que ha sido modi. 
ficado en varias ocasiones y reelaborado en el afio de 1969 Para 
ajustarlo a los lineamientos del Reglamento General de Estudios 
Superiores de la propia UNAM, aprobado por el Consejo Universi
tallio el 18 de mayo de 1967. 

214. De acuerdo con el citado Reglamento, los estudios superio
res --que solo se pueden seguir con posterioridad a la obtencion 
de la licenciatura- tienen por objeto la /ormaci6n de cilto nivel 
academico y en pa:rl;icular, a la /ormaoi6n de profesores e investi
gadores para la propia Universidad y pa:ra las demas institueiones 
de ensenanza superior y de investigaci6n cienti/ica y tecnol6gica del 
paw (articulos 19 y 29), otorgandose como resultado de los citados 
estudios: a) Constancia de asistencia a cursos de actualizacion; 
b) Diploma de especializacion; c) Grado de maestro; y d) Grado 
de doctor (articulo 39). 

215. El articulo 79 del ordenamiento mencionado, dispone: "Doc
torado es el grado acadernico mas alto que otorga la Universidad 
a quien ha cubierto los requisitos sefialados por el articulo 20 de 
este Reglamento. 86 Los planes de estudio para el doctorado tienen 
por objeto prepa:r<lr /ormcilmente a1 candidato para la investigaci6n 
original.'' 

216. En tal virtud, de acuerdo con el ordenamiento anterior y el 
Estatuto aprobado por el Consejo Tecnico de Ia Facultad de Dere
cho el 25 de julio de 1969, el doctorado esta organizado con el 
objeto de preparar profesores e investigadores para la propia Uni
versidad y otras instituciones de ensefianza superior, capacitando 
formalmente a los candidatos para la investigacion original. 

217. Los estudios respectivos se cursan en la Divisi6n de Estudios 
Superiores de Ia propia Facultad, Division que esta coordinada con 
la de las restantes facultades, por un Consejo de Estudios Supe
riores (articulo 99 y 11 del Reglamento). 

85 

Cfr. Niceto Alcala-Zamora y Castillo, "Creaci6n del doctorado en derecho", 
e:'. Revtsta de la Escuela Nacional de ]urisprudencia, nfun. 44, Mexico, octubre
di~~mbre de, ~949, pp. 235-315; Id. "Datos y antecedentes relatives a Ia implan
taciOn en MeXIco del doctorado en derecho", en Revista de la Facultad de Derecho 
de Mexico, num. 35-36, julio-diciembre de 1959, pp. 9-40. 

86 
En Ia parte relativa del articulo 20 del mencionado ordenamiento se dispone: 

"Para obtener el grado de doctor sera necesario ser aprobado en las asignaturaJ 
del ~Ian de estudios correspondiente, cumplir con todo otro requisito que sefiale 
el m1smo, o que determine el consejo tecnico o Ia divisi6n de estudios superiores y 
presentar una tesis de investigaci6n original y hacer Ia replica de Ia misma ... " 
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Por otra parte, seg(m el citad? Estauto de 1969 .los aspiran-
218'doctorado deben cursar las disClplinas co~espond1entes !l un~ a; cinco especialidades establecidas por el m1~o o~denarment~. 
la privado (civil y mercantil) ; derecho co~sbtucw~ ~ adml· 

,1s1tranvu; ciencias penales; derecho soci~ Y fmanza: pub~Icru:;, ~ 
cuatro asignaturas finales: teanwas de .la ~n_vest'tgacwn, 

del derecho; sociologfa juridica y f'tlosofw, del dere-

219 El sistema actual del doctorado en la Facultad de Der~h? 
1 UNAM, implica que dicho grado debe otorgarse en una diSCI· 
a determinada (articulo 39 parte final del Reglamento de Estu

Superiores); y presupone la es~cializacion. En total deben 
creditarse veinte cursos, ya que se exigen cuatro por cada uno de 

fus cinco semestres necesarios, y posteriormente, se de~ elaborar 
Una tesis de investigacion, que debe defenderse ante un JUrado de 
cinco sinodales. 

220. Desde un punto de vista formal, por tanto: el doctorado en 
derecho en la UNAM se ajusta a las recomendacwnes que .se han 
f. rmulado en las conferencias anteriores y que hemos menc~onado, 0 

0 en la realidad adolece de graves deficiencias que son senalad~s 
:. toda objetividad en el excelente est~dio d~l jurista panameno 
Humberto E. Ricord, el cual c~rs6 en anos reCientes Y de mane:~ 
brillante los estudios de maestna y doctorado, en los cuales se gr 
duo en la propia Facultad. 88 

• • 

221. Como lo sostiene el m~smo profesor Rtcord, varios de los 
defectos de que adolece la licenciatura se han trasladad~ .a los estu
dios superiores, incluyendo el doctorado, en ;uanto t~~Ien en estos 
ultimos se advierte el predominio de la ensenanza tradiCional ver~a
lista; Ia carencia de profesores de tiempo completo; falta de materml 
bibliografico y hemerografico, etcetera. . 

222. Tal vez el problema mas arduo radique .e~ la falta.de pr?fe
sores que puedan infundir a los alumnos el esp1ntu de ra u~vesbga
cion original, ya que la mayoria del cu;rpo ,docente provie~e del 
que imparte sus ensefianzas en la licencmtura y .carece de bempo 
para realizar funciones de seminario, que son indispensables en los 
estudios superiores, pero al mismo tiempo, muchos alumnos son 
profesionistas que solo pueden dedicar muy poco tiempo a los estu-

87 Los programas y requisitos del doctorado y de Ia maest_ria ~ derecho P1;1ed~n 
consultarse en Ia Revista de la Facultad de Derecho de Mextco, num. 75-76, Jumo-
diciembre de 1969, pp. 866-898. • 

88 Universidad y enseiianza del derecho, cit., pp. 76-79. 
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dios, ya que unicamente un reducido porcentaje de los inscritos 
-generalmente becados por las- universidades de las entidades fe
derativas- se dedican integramente a la consulta del material de 
ense:fianza, lo que ha provocado que el nlimero de los que han obte
nido el grado es muy reducido en relacion con los que han cursado 
los referidos estudios, ya que no excede de 70 desde que se fund6 el 
doctorado en 1949, de acuerdo con los datos que proporciona el pro
fesor Flores Garcia. 

223. Tenemos la conviccion de que los problemas esenciales del 
doctorado en derecho en Latinoamerica no radican en la determi
nacion de sus objetivos que ya se han dilucidado en conferencias 
anteriores y se han hecho consistir en la formacion de profesores e 
investigadores de alto nivel; ni tampoco en el se:fialamiento de pla
nes y programas de estudios, que han sido tambien explorados, al 
menos en principia, en las mismas conferencias. En nuestra opi
nion es preciso concentrarse en las bases para lograr la eficacia 
de los propios estudios, a fin de que los que hubiesen obtenido el 
grado de doctor en derecho en las facultades latinoamericanas se 
encuentren en la posibilidad de equipararse con los egresados qe las 
universidades eurt>peas y de los Estados Unidos,89 ya que resulta 
frecuente que los alumnos mas brillantes que han terminado la 
Iicenciatura y que pretenden dedicarse a la ensefianza y a la investi
gacion, prefieren obtener becas para estudiar en el extranjero y 
pocos se inscriben en los cursos de doctorado en las facultades latino
americanas. 

224. A nuestro modo de ver, pueden proponerse varias solucio
nes para lograr un alto nivel en los estudios de doctorado: 

225. a) En primer termino debe fortalecerse seriamente a los 
centros) seminarios e institutos de investigaci6nj como se ha adver
tido por la doctrina, 90 y tambien se pro pone eri ~1 proyecto de es
tudios de doctorado que presentan los integrantes del Consejo del 
Departamento de Graduados de la Facultad de Derecho de ~a Uni
versidad de Cordoba; para realizar efectivamente labores de inves
tigacion, los alumnos de estudios superiores, y con mayor razon 
los del doctorado, deben estar adscritos por un tiempo razonable 
-generalmente por un plazo minimo de dos afios- a un centro de 
investigacion (articulo 49, inciso c) , del citado Proyecto) . 

89 Cfr. Charles Eisenmann, Les sciences sociales • .. , cit., pp. 63-166; Ignacio 
Medina Lima, Programas y metodolog£a ... , cit., pp. 173-218. 

90 Cfr. Humberto E. Ricord, Universidad y enseiianza del derecho, cit., pp. 78-79. 
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226. Es fundamental que los alumnos de doctorado se encuentren 
bajo la asesoria de los investigadores juridicos, ya que coincidimos 
con el destacado investigador mexicano Marcos Moshinsky, en cuan
to afirma: ''El contacto del investigador con el estudiante para tra
tar de atacar conjuntamrmte un problema que nunca se habia re
suelto antes constituye el aspecto mas intima) profundo y eficaz 
de la ensenanza . .. )) 91 

227. En dichos centros, seminarios o institutos de investigaci6n, 
ademas de formarse a los alumnos de doctorado en las tecnicas de 
investigacion original, sus integrantes estan carpacitados para inte
grar el nucleo basico del personal docente de los cursos de estudios 
superiores,92 ya que si bien los mas destacados profesores de la 
licenciatura pueden colaborar con eficacia en la ense:fianza superior, 
esta requiere de una profundizacion que normalmente solo puede 
impartirse por los que se han dedicado plenamente a la investiga
cion juridica. 

228. En la Cuarta Conferencia se considero como una necesidad 
universitaria a la creaci6n de la carrera del investigador/ carrera 
que se inicio en la UNAM hace treinta a:fios cuando se crearon los 
primeros institutos de investigacion, pero se consolido con el Esta
tuto de los Investigadores al Servicio de la UNAM, aprobado por 
el Consejo Universitario el 10 de abril de 1962, y que posterior
mente se unifico con el diverso Estatuto del Personal Docente, a 
traves del vigente Estatuto del Personal Academico de la UNAM, 
del 16 de diciembre de 1970, pero conservando profesores e inves
tigadores su categoria independiente, aun cuando con derechos y 
obligaciones comunes. 

229. A fin de elevar la categoria de, los estudios de doctorado, es 
preciso otorgar a los centros, seminarios e institutos de investiga
cion que actuan dentro de las universidades latinoamericanas, o en 
relacion con elias, un caracter aut6nomo) que implica presupuesto 
propio, independencia administrativa y academica respecto de las 
autoridades de las facultades de derecho; no con el proposito de crear 
insulas o torres de marfil desvinculadas de la ense:fianza en las 
propias facultades, con las cuales los citados centros, seminarios e 
institutos deben estar estrechamente vinculados y coordinados, sino 

91 "Imperativo universitario. Mejor calidad academica y de investigaci6n" ar-
ticulo publicado en el diario Excelsior, 6 de marzo de 1971, pp. 7-8-A. ' 

92 De acuerdo con el articulo 54 del Estatuto del Personal Academico de Ia 
UNAM, los investigadores de medio tiempo y de tiempo completo tienen obligaci6n 
de realizar actividades docentes, dentro de ciertos Iimites. 
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para dotar a dichas instituciones de investigacion, hasta donde ello 
sea posible en nuestra epoca tan agitada, de la estabilidad necesaria 
para r~alizar una labor ininterrumpida de investigacion, sin las 
angusbas provocadas por las constantes inquietudes en las que 
intervienen autoridades gubernamentales estudiantes profesores 
e inclusive el personal administrative. ' ' 

230. Podemos observar que cuando los institutos y centros de 
inves"f!gacion, como ocurre con frecuencia en Latinoamerica, depen
den directamente de las facultades de derecho, se ven afectados en 
u_na doble direcci6n: por una parte, debido a las constantes suspen
Siones de labores motivadas por convulsiones politicas, particular
mente a nivel de licenciatura, y en segundo te:mnino, tanibien por 
los frecuentes cambios de las autoridades de las propias facultades, 
que se encuentran bajo la presion no solo de factores externos sino 
tambie? de los sistemas de autogobierno o de cogobierno, notoria
mente mestables, con independencia de sus ventajas e inconvenien
too. 

231. Citaremos como ejemplos, para reforzar nuestro punto de 
vista la estabilidad que han disfrutado los institutos de investi
gac!6?- de la UNAM.t y en nuestra materia, el de Investigaciones 
JUI1~:1Icas, antes de Derecho Comparado; y en epoca reciente, e1 
Insbtuto de Investigacion y Docencia Juridicas de las universidades 
chilenas, ya que el primero no depende de la Facultad de Derecho, 
sino de Ia Coordinacion de Humanidades; esta dotado de un presu
puesto propio, y su director y personal academico son designados 
en forma independiente del que pertenece a Ia Facultad de Derecho; 
con la que mantiene estrechas relaciones de colaboraci6n;93 y el 
segundo, que como expresamos anteriormente (Supra~ num. I)~ se 
fundo en el afio de 1969, como una corporacion interuniversitaria 
integrada por profesores de derecho de las cinco escuelas juridicas 
que funcionan en la Republica de Chile, pero conservando autono
mia respecto de las citadas escuelas. 

232. En ambos casos, las instalaciones de estos institutos se en
cuentran fuera del recinto de las facultades o escuelas respectivas: 
el de Investigaciones Juridicas, en la Torre de Humanidades, den
tro de la Ciudad Universitaria, y el ultimo, inclusive en un Iugar 
diverso ai de los edificios escolares. 

233. b) Un segundo aspecto que resulta necesario para que los 
estudios del doctorado cumplan con su funci6n de formar cientifi-

98 
Los articulos 11 y 12. de I~ Ley Organica de Ia UNAM, y 9~ y 51-54 del 

Estatut~ General de Ia propxa Uruversidad, establecen Ia autonomfa administrativa, 
academxca y presupuestal de los institutos de investigaci6n. 
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cos de alto nivel, radica en el inte~bio cons~te Y permanent~ 
de su personal docente, y cuando es pos1~le, tamb1en de los alumnos: 

ecialmente en el ambito latinoamericano, como se recomendo 
::f1a Tercera Conferencia, en Ia que inclusive se. propuso Ia. crea
ci6n de un Oomite Perm.anente para el Intercambio de Invest~gado-
res, Docentes y Est·udiantes. . . , . . 

234. Si bien la aspiraci6n anterior es muy d1f1~1~ de reahzar, en 
virtud de la penuria econ6mica y los trastornos polit~cos ~ue afectan 

nuestras universidades, podrian celebrarse convemos b1laterales o 
~ultilaterales con las propias u~iversidades y otr:as ~e Europa 
y los Estados Unidos, para organ~za.x: cursos Y, serrun?Xws. ?e alto 
nivel ya sea en el verano o en el mv1erno, segun Ia situacwn geo
grafi~a de las facultades huespedes, di.vidiendo 1~ gastos entre las 
instituciones que celebran los convemos r~IVos. . 

235. El destacado jurista doctor Niceto Alcala-Zamo;a Y Castillo 
ha propuesto en varias ocasiones un ~ist~ que. podria dar resul
tados satisfactorios, es decir, la organizaCion de g1ras de profesores 
eminentes para que colaboren con las facultades de der~cho de 
Latinoa:merica, las cuales se dividirian los gas~s respect1vo~, ya 
que la limitaci6n de recursos econ6micos constituye el obstaculo 
principal del intercambio, el cu~, por o!I'a. parte, es sumamente 
fructifero y hasta podriamos ~nsi~er:n:Io md1spe~able, par~ lo~~r. 
el fortalecimiento de los estudios JUridico~ a traves de la di~~IOn 
y el contraste de ideas de los juristas mas destaca~os de distu~tos 
paises, especialmente en nuestra epoca en ~ue las. d1~e;sas corrien
tes del pensamiento y los mismos ordenarmentos JUridicos se estan 
aproximando de rnanera inexorable. . . 

236. En esta direcci6n podemos recordar, no sm n?stalgia, al~
nos cursos de invierno organizados en la Escuela Nacwnal de Juris
prudencia y posteriormente en Ia Facultad de Derecho de la UNAM, 
en los cuales ilustres profesores nacionales y extranjeros despertaron 
inquietudes, que en muchos casos resultaron definiti~as para alun;t· 
nos, e inclusive profesores, que tuvieron la oportun1dad de parti
cipar en ellos. 

237. c) Finalmente, debemos reconocer que inclusive reuniendo 
los elementos anteriores, no se alcanzaran los objetivos esencia~es 
de los estudios del doctorado, si no se establecen las bases prevms 
para que los mismos puedan efectuarse satisfact?ria~ente, pues no 
debemos olvidar que tales estudios son Ia culmmacwn d7 l?s ~~e 
se efectuan en Ia licenciatura y posteriormente en la especiahzacwn 
y la maestria, cuando estos se exigen ~reviamente; de m~nera que 
si no se renuevan los metodos de ensenanza en los estudws profe-
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sionales, introduciendo disciplinas metodologicas que permiten la 
iniciacion de la investigacion en sus primeras etapas, sera muy 
dificil que se puedan efectuar con exito los estudios superiores, 
ya que de lo contrario los alumnos carecen de los instrumentos ra~ 
cionales, empiricos y eticos indispensables. 

238. Por otra parte, aun en la actualidad en que se discute la 
eficacia de los metodos de seleccion de los alumnos para su ingreso 
en la licenciatura, resulta indispensable que se establezcan instru
mentos adecuados para que solo sean adrn1tidos en los estudios 
superiores aquellos que puedan seguirlos con provecho. Pero debe~ 
mos sefialar a este respecto, que dichos instrumentos no deben 
consistir en examenes rigurosos de admision, tomando en cuenta 
los defectos tradicionales de que adolecen los estudios de la licen~ 
ciatura, pero si, al menos, el cumplimiento de requisitos previos a 
traves de los cuales se demuestre el interes academico de los aspi~ 
rantes, y se subsanen, hasta donde ello sea posible, las carencias 
anteriores. 

239. En efecto, asi como hemos mencionado que numerosos 
alumnos se inscriben en los estudios de licenciatura con el linico 
objeto de obtene~ un titulo profesional con la ilusion de ascender 
en la escala social y economica, pero sin vocacion ni interes para 
ejercer decorosamente alguna de los profesiones juridicas; tambien 
son varios los que siguen los estudios superiores con el proposito 
de adquirir uno o varios diplomas que les otorguen un prestigio 
artificial en sus despachos u oficinas, o bien que les permitan la 
concesion de algunos puntos en el escalafon burocratico. 

240. Por ello, ademas de que los aspirantes justifiquen su interes 
en los estudios superiores a satisfaccion de las divisiones respectivas 
-constancias de practica profesional, redaccion de trabajos, publi~ 
cacion de estudios, etcetera- deben cursar, si no lo han hecho 
previamente y de manera satisfactoria, determinadas disciplinas 
metodologicas, tales como metodologia y tecnica de la investiga~ 
cion cientifica, logica juridica, asi como los relativos al dominio, 
por lo menos al nivel de traduccion, de uno o dos idiomas, seg(in se 
trate de especializacion o doctorado. 94 

94 Podemos mencionar un ejemplo en este sentido en relaci6n con Ia maestrl!l 
en derecho que ha establecido recientemente Ia Facultad de Derecho de Ia Um
versidad de Monterrey, que es de caracter privado, ya que para inscribirse en l?s 
estudios superiores respectivos, los aspirantes deben seguir un curso intodu~tono 
a Ia citada maestria, con duraci6n de un semestre, y en el cual los ca~d~datos 
deben cursar un idioma, realizar ejercicios de terminologia juridica en otros xd10mas 
y participar en un seminario de investigaci6n juridica. 
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241. A este respecto el articulo 14, inciso c), segundo parrafo 
del Reglamento de Estudios Superiore~ de la UNAM au~onza a la 
division de estudi~s su:perio.res ~es~:ctiva pa;ra hacer exame~~s de 
clasificacion prevws a la mscr1pcw.n. del ciCl?, Y par~- ex1g1r ~ 

tudiante que curse asignaturas adiCIOnales sm obtencwn de cre
:tos o que realice determinada practica profesional, ya sea antes 
de iniciar los estudios superiores o ~tes de obten:r el grado. 

242. A su vez, la parte final del articulo 20 del rm.smo Reglamen
to establece que el eandidato al doctorado debera ser aprobado en 
:x:amenes de traduccion al espafiol de, por lo menos, dos lenguas 

e :x:tranjeras de las que sefiale la division de estudios superiores, 
e t:...l't e:x:aroenes que no otorgan valor en crt::UI os. . 

243. Sin embargo, en la Division de Estudios Superwres de .la 
Facultad de Dereoho, con excepcion de un determinado promedw, 
de la presentacion del titulo de licenciado en derecho Y de la pose
sian de un idioma extranjero -para la especializacion y la maes
tria, y dos para el doctorado-, no se exigen los requisitos prev~os 
que hemos sefialado y que preve el mismo Reglamento de Estudws 
Superiores, lo que se ha traducido en la conservacion de los defectos 
de la licenciatura, como lo ha puesto de relieve el profesor Ricord 
(ver nota 88)) y lo hemos podido observar como profesores de la 
citada Division durante varios afios. 

244. Universidad Abierta. Aun cuando esta materia no forma par
te directa del tema que hemos abordado, tenemos la conviccion de 
que puede constituir un instrumento para solucionar varios de los 
problemas mas graves que impiden la realizacion de los fines que 
se persiguen en la licenciatura y el doctorado en derecho; nos refe
rimos, por una parte, al aumento constante e incontenible de los 
alumnos en las escuelas y facultades; yen segundo lugar, este siste
ma tambien puede au:x:iliar para la resoluci6n de otros de los feno
menos de nuestros paises en desarrollo, y que se refiere a los obstacu
los que impiden a ciertos sectores de la poblacion para realizar 
estudios profesionales y superiores, como lo sefiala dramaticamente 
el importante informe de ,Ja UNESCO sabre la ensefianza. 95 

245. La Universidad Abierta se inicio en la Gran Bretafia en el 
afio de 1971, al parecer con buenos resultados,96 y tiene alguna simi
litud o equivalencia, aun cuando con mayores adelantos tecnicos, 
al sistema de los alumnos libres de ciertas' facultades latino-

95 Aprender a ser, cit., esp. pp. 21-52. 
96 Una informacion sintetica sabre esta Open University puede consultarse en el 

documento del gobierno britanico publicado el 19 de enero de 1971, Factel No. 616. 



160 HECTOR FIX-ZAMUDIO 

americanas y europeas, y a los cursos por correspondencia en 
materias juridicas que se imparten en la Union So:vietica.97 

246. Como lo infovma el profesor Moreno Collado (Supra} num. 
III} B) el llamado "sistema de Uni:versidad A:bierta", se introdujo 
en la UNAM por el Estatuto aprobado por el Consejo Uni:versita
rio el 25 de febrero de 1972,98 yen cuya ex:posicion de moti:vos se 
afinrna, en lo conducente, que no constituye un sistema de ensefian
za por correspondencia, ni una teleuniversidad, sino un sistema de 
metodos elasticos y modernos de ensefianza, que se apoyan en el 
diruogo, en la catedra, en el seminario, en el libro y los vincula 
con los medias de comunicacion de masas, con la television, la radio, 
el cine, etcetera, contribuyendo de esta manera a elevar la eficien
cia de los estudios universitarios. 

247. De acuerdo con el articulo primero del citado ordenamiento, 
este sistema de Universidad Abierta no es obligatorio sino optati:vo 
tanto para los aspirantes a ingresar en la Universidad, ya que pue
den elegir entre el sistema ordinario y el abierto, y tambien para las 
facultades y escuelas, incluyendo las de ni:vel bachillerato que for
men parte de la misma Universidad. 90 

248. La diferencia fundamental de este sistema con el britanico 
del mismo nombre, radica en que mientras este ultimo constituye 
una organizacion aut6noma e independiente de las universidades 
tradicionales, el de la UNAM forma parte de la misma Universidad, 
ya que se puede implantar en cada una de sus escuelas y facultades 
Y en el Colegio de Ciencias y Humanidades, y para ello, el articulo 
3~ del Estatuto requiere Ia propuesta de la Direcci6n, y que se 
cumplan previamente los siguientes requisitos: I. Que el consejo 
tecnico -formado por profesores y alumnos- apruebe planes y 

97 Cfr. Charles Eisenmann, Les sciences sociales ... • , cit., (ed. 1972}, esp. 
172-176. 

98 .Cfr. Jorge Carpizo, "El Estatuto del sistema Universidad Abierta de Ja 
UNAM", en Ia revista Universidades, 6rgano de Ia Uni6n de Universidad de America 
Latina, nfun. 49, Mexico, jtilio-septiembre de 1972 pp. 16-26. 
~a ' • omo ya se expres6 en Ia nota 81, un sector del bachillerato se encuentra 

mcorporado a la UNAM, a traves de Ia Escuela Nacional Preparatoria, que cuenta 
con varios planteles; y en epoca mas reciente se estableci6 tambien dentro de Ia 
~niversidad el sistema del llamado Colegio de Ciencias y Humanidades, que si 
hten pretende constituir unidades academicas en todos los niveles, especialmente 
de caracter interdisciplinario, seglln las reformas a! Estatuto General de Ia propia 
Universidad por acuerdo del Consejo Universitario de 2 de marzo de 1971, ar
ticulos 55-62, actualmente s6lo funciona en el citado nivel de bachillerato seg{m el 
Reglamento de Ia Unidad Academica nivel bachillerato del Colegio de Ciencias 
Y Humanidades, de 26 de enero de 1971, y por supuesto los egresados de este 
sistema deben ingresa.r sin examen a! ciclo profesional de Ia Universidad. 
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programas por objetivos de aprendizaje; II. Que el mismo consejo 
recnico apruebe la implantacion del sistema en determinadas asig
naturas, m6dulos, carreras, especialidades o grados; m. Que dis
pongan del personal academico, de los recursos economicos y 
recnicos y del material didactico necesarios para poder cumplir los 
objetivos Y los planes de aprendizaje aprobados; IV. Que el Consejo 
Universitario lo apruebe, previa opinion de la Comision Academica 
del Sistema Universidad Abierta. 

249. Un aspecto importante de este sistema de ensefianza univer
sitaria de caracter abierto, consiste en la posibilidad de que la 
UNAM establezca unidades del sistema en instituciones o depen
dencias que, sin fovmar parte de la Universidad, presten su colabo
racion para el desempefio de acti:vidades educativas, pero tales 
unidades dependeran de las divisiones de Ia Universidad Abierta 
y deben contar con el pre:vio acuerdo del consejo tecnico respec
tivo Y 1a aprobaci~n del Consejo Universitario, tambien se pueden 
establ~e~ est~ umdades en ~tros educativos rpublicos y privados 
y en InstituciOnes no educativas del pais, como sindicatos, ejidos 
( centros campesinos), y asociaciones que los pongan a disposicion 
de la UNAM; ademas es posible formar unidades academicas en 
centros de e8tudios Y en casa8 de cultura} en las delegaciones del 
Distrito Federal yen los municipios.1oo 

250. Como lo sefiala certeramente el profesor Jorge Carpizo 
de~ crearse ~n regim;n objetivo de examenes para los que sig~ 
el Sistema ab1erto, examenes que deben ser mas flexibles que los 
actuales en cuanto al tiempo de su presentacion, por Io que podran 
haber dos o tres calendarios en un afio para presentacion de los 
mismos, Y a quienes demuestren poseer el nivel de conocimientos 
exigidos, se les registrara el credito correspondiente,1o1 

251. De l:a breve descripci6n anterior destacan las indudables 
ventajas de este sistema de ensefianza universitaria de caracter 
abierto, pero tambien los grandes obstaculos que deben superarse 
para su implantaci6n, como los relativos al material didactico mo
derno, los instrumentos de autopruebas; un sistema objetivo y 

-:too D~ acuerdo con los articu!os 18 y 19 del mencionado Estatuto: "Los centros 
d~ estud1o ser{m los laboratorios, bibliotecas, hospitales, fabricas, unidades habita
CIOna.Ies, centros de trabajo, etcetera, a los que el estudiante asista para realizar 
practicas o Il~va.r cu;sos te?ricos del . s!s~ema U niversidad Abierta", y «Las casas 
de . cultura seran las mstalac10nes o edtficiOs que se destin en a! sistema U niversidad 
Abterta ~ que puedan contar con sala de conferencias, biblioteca y sala de Iectura, 
Iaboratonos, talleres, salones de clase para seminarios y mesas redondas asi como 
con cubicu!os para profesores y oficinas administrativas". ' 

101 "EI Estatuto del sistema Universidad Abierta", cit., p. 20. • 
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flexible de evaluaci6n de conocimientos, el personal academico indis
pensable, una organizaci6n adecuada para formar los grupos de 
trabajo, etcetera;102 pero como varios de estos obstaculos son comu. 
nes a los que afectan al que podemos Hamar sistema ordinario de 
enseiianza universitaria, es decir, el de los cursos regulares; si se 
llegan a superar estos Ultimos, se podra asimismo, con un esfuerzo 
adicional, establecer las bases del sistema abierto. 

252. El profesor Moreno Collado informa que se estan realizando 
los preparativos necesarios para implantar el sistema abierto en la 
Facultad de Derecho de la UNAM, a traves de varios IJTOyectos, 
entre ellos la formaci6n de grupos pilotos, que ya estan funcionando 
en varias asignaturas, y a traves de los cuales los alumnos reciben 
sus cursos en los centros de aplicaci6n juridica, como los tribunales, 
oficinas del ministerio publico, oficinas gubernamentales; cursos 
que son impartidos por profesores de la misma Facultad que ademas 
laboran en estos centros, con lo cual se logra la doble finalidad de 
aliviar la presion sobre las aulas, que son totalmente insuficientes 
si se toma en cuenta que actualmente estan inscritos once mil 
alumnos en la propia Facultad; y deponer en contacto a los estu
diantes con la vifta. juridica en sus diversas manifestaciones. 

253. Tambien se pretende extender el sistema abierto a los estu
dios superiores, especialmente en beneficio de las escuelas de dere
cho de las entidades federativas, que en su mayor parte carecen 
de material didactico moderno. 

254. Podemos concluir este analisis en el sentido de que es conve
niente recomendar en esta Conferencia la implantaci6n de un siste
ma abierto de enseiianza juridica para todas las facultades latino
americanas, el cual debe introducirse en forma paulatina; con la 
ventaja adicional de que el material didactico ela:borado por cada 
una de ellas puede utilizarse reciprocamente, con las modificaciones 
indispensables, a traves de covenios de cooperaci6n, como los que 
estan previstos por el articulo 24 del Estatuto de Sistema Universi
dad Abierta de la UNAM.103 

255. Por otra :parte, ese material didactico puede ser elaborado 
bajo la direcci6n de los tenicos en pedagogia y con la participaci6n 
de los juristas mas destacados tanto nacionales como extranjeros, 

:1()2 Cfr. Jorge Carpizo, op. ult. cit., pp. 19-24. 
~03 El rnencionado precepto dispone: "La UNAM podra establecer adernas con

vemos de cooperaci6n acadernica para el sistema Universidad Abierta que en 
ningtin caso darin Iugar al otorgarniento de creditos, certificados, titulos' o grados 
de la propia UNAM, con instituciones nacionales o extranjeras en los terrninos de Ia 
legislaci6n universitaria". 
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los cuales tambien podrian, a traves de un sistema de intercambio, 

0 por correspondencia, asesorar a los grupos de trabajo de los alum
nos, lo que llevara a estos ultimos, inscritos en el sistema abierto, 
instrumentos didacticos de caUdad indiscutible. 

XI. Oonclusiones 

256. Las conclusiones que podemos sustentar de acuerdo con las 
reflexiones anteriores, son las siguientes: 

257. Primera: Deben reiterarse las recomendaciones que se for
:mularon en las Conferencias Primera, Tercera y Cuarta sobre los 
:metodos de s~lecci6n del personal docente a traves de los concursos 
de meritos y de las oposiciones, utilizando cualquier medio que 
pueda servir de base a los jurados previamente establecidos para 
determinar la aptitud docente y la capacidad academica de los 
aspirantes; aun cuando consideramos conveniente aclarar que debe 
otorgarse preferencia a los profesores de tiempo completo y dedi
caci6n exclusiva como nucleo esencial del personal docente de las 
facultades de derecho latinoamericanas, ya que solo estos ultimos 
tienen la posibilidad de prestar la asesoria academica que requieren 
los nuevos metodos de enseiianza, y sin que esto signifique que se 
prescinda de los profesores que desempeiien esencialmente activi
dades profesionales, los que constituyen el complemento indispen
sable de los anteriores. 

258. Sin embargo, el problema fundamental . no radica en la 
selecci6n del personal docente, sino en la formaci6n del mismo, por 
las exigencias del crecimiento desorbitado de la poblaci6n estudian
til, preparaci6n que debe concentrarse en los candidatos a profe-. 
sores de tiempo completo y dedicaci6n exclusiva, por las razones: 
mencionadas anteriormente. 

259. Segunda: Debe insistirse en la recomendaci6n de la Tercera 
Conferencia sobre la creaci6n de Oentros de Estudios o Academias 
de Pedadogia en Ciencias Juridicas) los cuales deben establecerse de 
manera paulatina en el ambito nacional, regional, y finalmente, 
un Consejo o Centro Latinoamericano de Pedagogia Juridica; en 
los cuales pueda prepararse de manera sistematica a los aspirantes 
a las actividades docentes de caracter juridico, tanto los de asignatu
ras y medio tiempo, pero preferentemente los de tiempo completo; 
proponiendose que dichos centros o consejos tengan carticter aut6-
nomo en el aspecto econ6mico y administrativo respecto de las facul
tades o escuelas de derecho, aun cuando estrechamente coordinadas 
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con elias, a fin de preparar en forma independiente a los aspirantes 
que posteriormente sustentaran los examenes de oposici6n ante los 
jurados o comisiones distaminadoras de las escuelas y facultades 
mencionadas. 

260. Tercera: Deben reiterarse las recomendaciones anteriores 
sobre la obligaci6n que tienen los profesores de derecho de estudiar 
en forma permanente las disciplinas que imparten y la necesidad de 
que sigan cursos peri6dicos de pedagogia, didactica y metodologia 
juridicas, en los centros o consejo de estudios pedag6gicos a que 
se refiere la propuesta anterior. 

261. Para evitar que el personal docente adopte una actitud pasi
va en cuanto a su preparaci6n cientifica y pedag6gica, y tambien 
para efectos de promoci6n, ~s preciso que se revise peri6dicamente, 
su labor academica, sin perjuicio de su estabilidad, estimandose que 
un lapso adecuado es el de cinco aiios, de manera que cada quin
quenio las comisiones dictaminadoras examinen Ia labor de los 
profesores, particularmente los de carrera. 

262. Oua:rta: Un aspecto importante que ya se ha recomendado 
anteriormente y debe reiterarse, es el relativo al beneficia del afio 
sabatico :para ~1 personal docente de tiern.po completo, pero comple
mentando este derecho con la posibilidad de dividir dicho receso 
en dos periodos de seis meses cada uno despues de tres afios de 
labor ininterrumpida, a elecci6n del interesado, quien debe recibir 
estlimulos durante este periodo si realiza una labor que se considere 
de interes rpara la universidad. 

263. Quinta: Debe insistirse en las recomendaciones aprobadas 
en las oonferencias anteriores en el sentido de que debe superarse Ia 
llamada "clase magistral" que todavia predomina como (mico meta
do de ensefianza en las facultades de derecho latinoamericanas, intro
duciendo paulatinamente los instrumentos pedag6gicos y did<'icticos 
de la ensenanza activa. 

264. Pero deben tomarse las medidas necesarias para efectuar 
esta transformaci6n, para lo cual es indispensable elaborar material 
didactico moderno; instituir o complementar las bibliotecas juridi
cas, incluyendo esrpecialmente las revistas especializadas mas impor
tantes; acondicionar locales adecuados para actividades de semina
rio, preseminario, etcetera. 

265. Todo lo anterior debe complementarse con una orientaci6n 
vocacional de los alUII11nos, a los cuales no s61o debe darseles infor
macion, sino proporcionarles una formaci6n que les permita consi
derar al derecho como un instrumento de paz y de justicia y como 
medio eficaz del desarrollo y del cambio sociales. 
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266. Sexta: No debe confundirse la ensefianza practica _co~ lade 
, cter activo, como en ocasiones ocurre, ya que esta ultima se 

~~e aplicar a todo tipo de conocimientos juridicos, Y al respecto 
p bien deben reiterarse las recomendaciones anteriores sobre la 
:Sidad de equilibrar los estudios predominantemente te6ricos 
que han imperado en nuestras facultades y escuelas, con la ense
iianza practica, y para lograrlo tamb!en .deben ;st:abl~cerse los 
lnstrumentos necesarios, como los sernmccr'l08 de aplwcx.ct6n, o los 
centros de clf,nica juridica) en los cuales los alumnos puedan com
penetrarse paulatinamente de las diversas etapas de la citada ense
nanza practica, que asciende del estudio de los instrumentos de 
aplicaci6n del derecho; a los cursos de clinica ~rocesal; basta llegar 
a1 servicio social en bufetes populares o preferiblemente, en centros 
de asistencia juridica; y puede incluir la llamada "pasantia en los 
tribunales". 

267. Septima: En varias conferencias anteriores se ha insistido 
en Ia introducci6n o el fortalecimiento de los senvinarios de inves
tigaci6n) pero esta propuesta debe complementarse, si se pretende 
su funcionamiento efectivo, con los cursos de introducci6n a ~ 
tenicas de la investigaci6n desde los primeros semestres de la licen
ciatura, a fin de que pueda efectuarse la labor del preseminario; y 
como una etapa posterior, la realizaci6n de trabajos propiamente 
de investigaci6n, bajo la asesoria academica de profesores de tiempo 
completo o dedicaci6n exclusiva; trabajos que deben ser .perma
nentes, como un complemento de la docencia en todos sus niveles, 
y no exclusivamente para la redacci6n de tesis de licenciatura, 
maestria o doctorado. 

268. Octa;va: Si bien se ha recomendado anteriormente el estu
dio de la jurisprudencia como uno de los instrumentos mas eficaces 
de la enseiianza practica del derecho. esta propuesta no se puede 
realizar facilmente tomando en cuenta, por una parte, que nose le 
ha otorgado tradicionalmente la importanoia necesaria, y por la 
otra, que con excepci6n de unos cuantos paises latinoaJinericanos 
que poseen publicaciones peri6dicas de jurisprudencia comentada, 
en la mayoria de los propios paises s6lo se cuenta con los repertorios 
oficiales que se publican escuetamente y con un gran retraso, por 
lo que resulta aconsejable establecer dRJpartamentos o secciones de 
jurisprud.encia en los seminaries o institutes de investigaci6n, sin 
perjuicio de adoptar, con la debida prudencia, el metodo de estudio 
de casos y el comentario sistematico de los fallos judiciales en las 
oovistas juridicas universitarias. 
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269. Novena: Debe aprobarse la propuesta presentada por el 
profesor Enrique Diaz de Guijarro en la Segunda Conferencia, sobre 
la conveniencia de establecer cursos de pronwci6n sin examen 
final~ ya que el sistema tradicional de evaluaci6n de cooocimientos 
no pemnite conocer la capacidad del alumno, pero, por otra rparte, 
y a pesar de los ensayos satisfactorios en algunas facultades, no 
seria factible su introducci6n inmediata y general, por lo que 
previamente deben crearse los instrumentos pedag6gicos de la ense
fianza activa, y por lo pronto, configurarse un sistema flexible de 
evaluaci6n, de tal manera que pueda exceptuarse de examen final 
a los alumnos que participen activamente durante el curso. 

270. Decima: Si bien se han recomendado cursos de especiali
zaci6n en conferencias anteriores, no se ha precisado su alcance, 
por lo que deben distinguirse sus diversos aspectos, y en este sen
tido consideramos que no es correcta la tendencia que prorpone la 
especializaci6n dentro de la licenciatura, ya que esta debe dirigirse 
a propordonar los conocimientos juridicos basicos, de caracter ge .. 
neral, por lo que resulta preferible un programa de estudios muy 
flexible que permita al alumno mayores posibilidades de opci6n 
desde los primeros semestres; pero en cambia deben impartirse 
cursos de especializaci6n de posgrado en una doble direcci6n: para 
profundizar en determinados sectores de las ciencias juridicas, y 
para preparar convenientemente a los que pretenden dedicarse a las 
diversas profesiones juridicas: notariado, abogacla, ministerio pu
blico, judicatura, etcetera, ya que el dinamismo y la complejidad 
de los conocimientos en el amplisimo campo del derecho, han deter
minado la insuficiencia de la licenciatura. 

271. Decima primera: La licenciatura, como ya se ha puesto de 
relieve en conferencias anteriores, debe tener por objeto la prepa• 
raci6n no s6lo de profesionistas que se limiten a desempefiar simples 
actividades tecnicas, sino que es preciso formar al verdadero hom
bre de derecho, que posea los instrumentos racionales, practices y 
morales necesarios para desempefiar sus actividades profesionales 
en forma critica, de manera que aspire a perfeccionar sus conoci
mientos y a la transformaci6n del ordenamiento juridico para lograr 
el desarrollo econ6mico, social y politico de los paises latinoameri
canos, con una profunda convicci6n de su funci6n social. 

272. Para Ilegar a ese dificil equilibria entre el profesionista 
pragmatico y el te6rico academico, resulta necesario reformar los 
planes de estudio profesionales para introducir disciplinas metodo-
16gicas que no se imparten todavia con un criteria general, entre las 
que podemos mencionar: cursos introductorios de tecnica de la 
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. · tigaci6n derecho comparado, 16gica juridica, tecruca legisla-
1?vese'tica p;ofesional y de los problemas juridicos del desarrollo. 
tiVa, ' . . d 1 rvn,.:~ A... 273. A estos cursos metodologicos deben ant:ce er o~ prvp~.w-
twos universitarios pre-profesionales~ que perm1tan una mstrucc10n 
cientifica general y que orienten vocacionalmente a los que preten
den ingresar a las facultades de derecho. 

274. Decima segunda: Tambien se ha recomendado en confe
rencias anteriores que el objetivo fun~amer:tal del doctorad~ en 
derecho es Ia formaci6n de profesores e mvestigadores de alto .mv:l, 
pero lo impartante es establecer las bases para. lograr la ef1cacm 
de los estudios superiores, a fin de que no se. s1g~ presentan?o el 
fen6meno de que los alumnos brillantes de la hcencmtur~ pref1eran 
bt er su grado en el extranjero; y para lograr lo antenor resulta 

o en . · · t't necesario fortalecer seriamente a los centros~ sermna_nos e 2~ z u-
tos de investigaci6n~ ya que los alumnos de estudws s~perwres 
deben estar adscritos durante un plazo razooable -dos anos como 
promedio- a dichas i~stitu~ion:~ co~o. iinica forma de entrenar 
a los aspirantes en la mvestigacwn ongmal. 

275. Si se quiere reforzar a los centros de investigaci6n, resulta 
necesario obtener su autonomia presupuestal, administrativa Y 
academica de las facultades de derecho, con las que deben guardar, 
sin embargo, estrechas relaciones de colaboraci6n ~ra lograr un 
ambiente de tranquilidad -hasta donde ello es pos1ble en nuestra 
epoca- que pernnita una labor ininterrumpida Y constante. 

276. Por otra parte y como ya se ha recomendado anteriormente, 
deben efectuarse frecuentes intercambios de profesores Y alumnos 
entre las facultades latinoamericanas, para elevar el nivel de los 
estudios superiores con la constante confrontaci6n de las ideas; Y 
ademas debido a las deficiencias de la licenciatura que afectan al 
doctorado debe exigirse una etapa propedeutica previa a la inscrip
ci6n, con 'el objeto de que los mismos estudios puedan realizarse 
de manera satisfactoria. 

277. Decima tercera: En la actualidad, en que los alumnos han 
invadido tumultuariamente las aulas de las facultades de derecho 
de Latinoamerica si se pretende que se realicen los objetivos de la 

' -licenciatura y el doctorado, es preciso descentralizar la e~se~anza 
sin perder, y par el contrario, incrementar, el nivel academiCo, Y 
para ello se han configurado varios sistemas como los de los alum
nos libres los cursos par correspondencia, etcetera; pero debemos 
destacar ~1 de lade Universidad Abierta, que fue introducido en la 
Gran Breta:fia en el afio de 1971, y que poco tiempo despues, es 



168 HECTOR FIX-ZAMUDIO 

decir al aiio siguiente, se implant6, con caracteristicas propias, 
en la UNAM. 

278. E1 regimen universitario de enseftanza abierta tiene una 
doble ventaja cuando se logra su realizaci6n efectiva: en primer 
t~rmino, descongestionar las aulas, yen segundo lugar, hacer acce~ 
Sible a. los sectores que h~ estado marginados de los estudios 
profesionales y superiores, la obtenci6n de 1a licenciatura, la maes~ 
tria y el doctorado. 

XII. Apenaice 

V Oanjerenoia ik F(JJJI£ltades y Esauelas de Derecho de 
America Latina 

COrdoba, Argentina, 27 de octubr~l Q de noviembre de 1974 

CONCLUSIONES DE LA COMISI6N NOMERO UNO 

Tema: .lJf>cencia en las jacultades de derecho 

la. Nuestras escuelas y facultades de derecho, requieren de un 
nfunero mayor de profesores, capacitados didactica y cientifica
nrente, para atender el ingreso creciente de alumnos. 

2a. Deben reiterarse las recomendaciones que se formularon en 
las Conferencias Primera, Tercera y Cuarta, sobre los metodos 
de selecci6n del :personal docente a traves de los concursos de meri
tos y de los examenes de oposici6n, utilizando med·ios que puedan 
se:vir de base a los jurados previamE>nte establecidos, para deter
mmar la aptitud docente y la capacidad academica de los aspiran
tes. Debe otorgarse preferencia a los profesores de tiempo completo 
Y dedicaci6n exclusiva, oomo nucleo esencial del personal docente 
de las facultades de derecho latinoamericanas, ya que tienen la posi
bilidad de prestar la asesoria academica que requieren los nuevos 
metodos de ensefianza, sin que esto signifique que se prescinda 
de los profesores que desempefian esencialmente actividades pro
fesionales, los que constituyen el complemento indispensable de los 
anteriores. se recomienda prestar preeminente atenci6n a la forma
ciOn del personal docente, ya sea en cursos de preparaci6n especi
fica de profesores en derecho; o bien, por cursos de posgrado, a 
nivel de maestria o doctorado, para lo que el aspirante debera formu
lar la respectiva tesis y examen de grado. 
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PUede tambien em.plearse a los alumno,s que con vocaci6n docen
te, se incorporen como auxiliares, asistentes, etcetera, basta llegar 
a profesores. 

3a. Debe insistirse en la :recomendaci6n de la Tercera Conferen-
cia sobre la creaci6n de centros de estudios o academias de docencia 
e investigaci6n juridica, los cuales deben establecerse de manera 
paulatina en el ambito nacional, en los que pueda prepararse de 
;rnanera sistematica a los aspirantes a las actividades docentes de ca
racter juridico, proponiendose que dichos centros tengan caracter 
aut6nomo en el aspecto econ6mico y administrativo respecto de las 
facultades o escuelas de derecho, aun cuando esten estrechamente 
coordinados con elias, a fin de preparar en forma independiente 
a los aspirantes que posteriormente sustentaran los exfunenes de 
oposici6n, ante los jurados o comisiones dictaminadoras de las es
cuelas y facultades mencionadas. 

Sin perjuicio de lo anterior, la V Conferencia acuerda crear de 
inmediato el "Centro Latinoamericano de Docencia e Investigaci6n 
Jurldicas", recomendando que lnicie lo antes posible sus actividades 
como un banco de datos o centro de documentaci6n sobre pedagogia 
e investigaci6n juridicas, y que proceda a planificar actividades en el 
campo de la formaci6n y perfeccionamiento de docentes de derecho. 
Para ello, la V Conferencia encarece a la UDUAL que adopte todas 
las medidas que creyere conducentes, para que se ponga en mar
cha de inmediato este "Centro Latinoamericano de Docencia e 
Investigaci6n Juridicas". 

4a. Deben reiterarse las recomendaciones anteriores sobre la 
obligaci6n que tienen los profesores de derecho de estudiar en forma 
permanente las disciplinas que imparten y la necesidad de que sigan 
cursos peri6dicos de pedagogia, didactica y metodologia juridicas, 
en los centros de estudios pedag6gicos a que se refiere la propuesta 
anterior. 

Para brindar al alumnado latinoamericano una adecuada educa
ci6n juridica, el personal docente debe mejorar su preparaci6n 
cientifica y pedag6gica y, tambien para efectos de promoci6n, es 
preciso que se revise peri6dicamente su labor academica, sin per
juicio de su estabilidad, estimandose que un lapso adecuado es el de 
cinco aiios, de manera que cada quinquenio, las comisiones dictami
nadoras examinen la labor de los profesores, particularmente los 
de carrera. Para dicha evaluaci6n, se tomara primordialmente en 
cuenta la eficiencia demostrada en la tarea especifica del periodo 
anterior. 
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5a. Debe procurarse el beneficio del afio sabatico para el perso 
nal docente de ti~mpo comp~eto, con la posibilidad de dividir dich~ 
receso en. d.os per1od~s de se1s meses cada uno despues de tres afios 
d? labo; mmterrump1da, a eleccion del interesado, quien debe reci
bir estimulos durante este periodo si realiza una labor que 
considere de interes para la universidad. se 
. 6a. Insi~tir en las recomendaciones aprobadas en las conferen. 

~1as .~nterwres, en el sentido de que debe superarse la Hamada 
lecc:on o conferencia magistral" que todavia predomina como Uni

co met~do de e~sefianza en las facultades de derecho Iatinoameri
cana~, mtroduc1endo paulatinamente la exposicion didactica y 1 
ensenanza activa. a 

Se est~~ recomendable una ensefianza juridica con las siguientes 
caracter1stlcas: 

I. Preparacion cientifica y didactica. 
II. Ordenada y progresiva. 

III. Clara, accesible al destinatario de la ensefianza. 
IV. Interesante (interes, motivacion, atencion, psicologica

mente provoca.das). 
V. Activa. 

Para esto se podran emplear mUltiples recursos: sistema heme
rotematico, dialogo, discusion, metodo de problemas y casos (clini
ca procesal), formulaci6n de trabajos de investigacion individuales 
Y ~ol.e~tivos, preseminario y seminario, estudio dirigido, simulacra 
de JUICios, lecturas selectas, metodos audiovisuales (cine, teatro, tele
vision), libros de instruccion programada, tutorias academicas, 
mesas redondas, simposia, cursos colectivos, etcetera. 

Para efectuar esta transformacion, es indispensable elaborar ma
terial didactico moderno; instituir o complementar las bibliotecas 
~uridicas, incluyendo especialmente las revistas especializadas mas 
Imp?rta~tes; acon_dici?nar locales adecuados para actividades de 
semmarw, presemmarw, etcetera. 

Todo lo anterior se complementara con una orientacion vocacio
nal de los alumnos, a los cuales no solo debe darseles informacion 
sino proporcionales una formaci6n que les permita considerar ai 
de.recho como un instrumento de paz y de justicia y como medio 
ef1caz del desarrollo y de cambios sociales y no como conocimdento 
profesional empleado solo para obtener lucro 0 como instrumento 
de opresion de los hombres o de las clases sociales. 
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7a. No debe confundirse la ensefianza practica conla de caracter 
activo, ya que esta Ultima se puede aplicar a todo tipo de conoci
roientos juridicos. Tambien deben reiterarse las recomendaciones 
anteriores sobre la necesidad de equilibrar los estudios predomi
nantemente tedricos que han imperado en nuestras facultades y 
escuelas, con la ense:iianza practica, y para lograrlo tambien deben 
establecerse los instrumentos necesarios, como los "Seminaries de 
)plicacion" o los "Centros de Clinica Juridica", en los que los 
aiumnos puedan compenetrarse de las diversas etapas de la ense
fianza practica, que asciende del estudio de los instrumentos de 
aplicaci6n del derecho a los cursos de clinica procesal, hasta 
llegar a1 servicio social en los bufetes populares o preferiblemente, 
en centros de asistencia juridica, y puede incluir Ia Hamada "pa
santia en los tribunales". 

Sa. Debe de crearse o fortalecerse los seminaries de investiga
cion, y los cursos de introduccion a las tecnicas de la investigacion 
desde los primeros semestres de la licenciatura, a fin de que pueda 
efectuarse la labor del preseminario; y como una etapa posterior, 
la realizacion de trabajos propiamente de investigacion, bajo la 
asesoria academica de profesores, de tiempo completo, o de dedi·' 
cacion exclusiva; trabajos que deben ser permanentes, como un 
complemento de la docencia en todos sus niveles, y no exclusiva
mente para la redaccion de tesis de licenciatura, maestria o docto
rado. 

9a. Se aconseja establecer departamentos o secciones de jurispru
dencia en los seminaries o institutos de investigacion, sin perjuicio 
de adoptar el metodo de estudio de casos, el de problemas y de 
expedientes judiciales y el comentario sistematico de los fallos ju
diciales en las revistas juridicas universitarias, todo ello de acuerdo 
con los recursos disponibles. 

lOa. Deben establecerse cursos de promocion sin examen final, 
ya que el sistema tradicional de evaluacion de conocimientos no 
permite siempre conocer la capacidad del alumno, por medio de 
un sistema flexible de evaluacion, de tal manera que pueda excep
tuarse del examen final a los alumnos que participen activamente 
durante el curso. 

lla. La especializacion dentro de la licenciatura debe intentarse 
cuando se hayan proporcionado al alumno, los conocimientos juri
dices basicos, de caracter general. Deben impartirse cursos de 
especializacion de posgrado en una doble direccion: Para profun
dizar en determinados sectores de las ciencias juridicas, y para 
preparar convenientemente a los que pretenden dedicarse a las 
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diversas profesiones juridicas: notariado, abogacia, ministerio p(i. 
blico, judicatura, etcetera; ya que el dinamismo y la complejidad 
de los conocimientos en el amplisimo campo del derecho, han deter
minado la insuficiencia de la licenciatura. 

12a. La licenciatura debe tener por objeto la preparaci6n no 
s6lo de profesionistas, que se limiten a desempefiar simples activi
dades individualistas-tecnicas, sino que es preciso formar alverda
dero hombre de derecho, que posea los instrumentos racionales, 
practicos y morales necesarios, para desempefiar sus actividades 
profesionales en forma critica, de manera que aspire a perfeccionar 
sus conocirnientos y a la transformaci6n del ordenamiento juridico 
para lograr el desarrollo econ6mico, social y politico de los paises 
latinoamericanos, con una profunda convicci6n de su funci6n social 

Para llegar a ese equilibria entre el profesionista pragmatico y el 
te6rico academico, resulta necesario refo:rmar los planes de estu
dios profesionales, para introducir disciplinas metodol6gicas, como 
cursos introductorios de tecnica de la investigaci6n, derecho compa
rado, 16gica jluidica, tecnica legislativa, etica profesional y 1a forma
cion especifica del jurista que requieren la integraci6n y liberaci6n 
latinoamericanas. 

A estos cursos metodol6gicos deben anteceder los propedeuticos 
universitarios preprofesionales, que permitan una instrucci6n cien
tifica general y que orienten vocacionalmente a los que pretendan 
ingresar a las facultades de de~ho y les ensefie a aprender. 

13a. Conviene fortalecer a los centros, seminarios, e institutos 
de investigaci6n, que deberan mantener estrechas relaciones de 
colaboraci6n con las escuelas y facultades de derecho; deben efec
tuarse frecuentes intercambios de profesores y alumnos entre las 
facultades latinoamericanas, para elevar el nivel de los estudios 
superiores con la constante confrontaci6n de las ideas. Debe exigir
se una etapa propedeutica previa a la inscripci6n de los estudios de 
posgrado, para que los mismos estudios puedan realizarse de mane
ra satisfactoria. 

14a. &: to~a nota de la existencia, en algunos paises, del sistema 
de la un1vers1dad abierta, como un metodo de la ensefianza del 
d;recho, el cual no debe perder de vista, en ning(in caso, Ia irrenun
Ciable profundidad academica que requieren los estudios universi
tarios. 

15a. Se recomienda a los decanos o directores organizar charlas 
sobre las resoluciones de las cinco Conferencias de Facultades y 
EBcuelas de Derecho Latinoamericanas. 
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16a. Se toma nota del establecimiento de profesiones intermedias 
en algunos paises latinoamericanos, los que podrian seguir el sis
tema de la universidad abierta. 

17a. Se insiste en la recomendaci6n de un centro de informacion 
bibliografica de las escuelas y facultades latinoamericanas, que 
vigile el cumplimiento de las resoluciones adoptadas en las confe
rencias anteriores, sirva de enlace y 6rgano difusor de los trabajos 
de las escuelas, y publique obras de interes general para dichas 
casas de estudio. 

18a. Se propone que la proxima Conferencia de Facultades y 
Escuelas de Derecho de Latinoamerica, contemple como uno de sus 
temas de discusi6n el de los sistemas de evaluaci6n y promoci6n 
de estudiantes. 
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EL JUICIO DE AMPARO Y LA ENS@ANZA DEL 
DERECHO PROCESAL 

A Niceto Alcal.li-Zarmora y Castillo 

SUMARIO: I. Problemas que plantea el estudio del amparo mexican a. 
II. Diversas etapas que se han seguido en el estudio del amparo III. 
Teor£a general del proceso, derecho procesal constitucional y derecho 
de amparo. IV. Autonomfa del amparo respecto del derecho constitu
cional. V. Problemas metodol6gicos. VI. Terminologfa. VII. La ense
iianza del derecho de amparo. 

I. Proble:mas que plantea el estudio del amparo mexicano 

1. A mas de un siglo del establecimiento de Ia instituci6n juridica 
mas apreciada y entraiiablemente querida por el pueblo mexicano 
y en primer termino por sus juristas, no nos hernos puesto de acuer
do sobre su naturaleza, sobre su contenido, su estructura, etcetera, 
todo lo cual deterrnina que se produzcan serias dudas respecto de su 
encuadrarniento dentro del campo del derecho. 

2. La circunstancia de que la discirplina que se imparte en Ia 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Aut6noma de Me
xico y en varias escuelas de derecho de la Republica, lleve el nombre 
hibrido de "garantias y amparo", produce desorientaci6n respecto 
del metodo que debe seguirse para su ensefian~a. Particularmente 
resulta dificil establecer la delimitaci6n de la materia en relaci6n 
con dos ramas del conocimiento juridico que se disputan su encua
dramiento. Es decir, no puede afirrnarse a primera vista si se trata 
de una disciplina sustantiva que pertenece al campo del derecho 
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constitucional, o una de caracter instr~ental que se desarrolla 
dentro del terreno del derecho procesal. 

3. Con motivo de la aparicion de la sexta edicion del excelente 
y fundamentallibro de Ignacio Burgoa sabre El juicio de amrparo,t 
se produjo una apasionante polemica entre el citado tratadista y el 
destacado jurisconsulto recientemente fallecido, Santiago Onate 2 . ' prec1samente sobre la forma en la cual debe abordarse el estudio 
y, por consiguiente, Ia ensenanza de los problemas fundamentales 
del juicio de amparo. 

4. De acuerdo con la situacion actual, la interrogante puede 
forrnularse, en esencia, respecto a la vinculacion del amparo con Ia 
"teoria general del proceso" y, consiguientemente, con el derecho 
procesal. 

5. En otras rpalabras, es preciso preguntamos si resulta conve
niente que los profesores de esa materia calificada par los progra
mas como "garantias y amparo" utilicen, respecto de este Ultimo 
el metodo de Ia ensenanza del derecho procesal, o si por el contrari~ 
estan obligados a emplear criterios especificos y peculiares, que se 
a~partan esencialment~ de los del mismo derecho procesal. 

6. En efecto, en tanto que Ignacio Burgoa sostiene en las intere
santes palabras que preceden a la mencionada sexta edicion de su 
libro que: 

7. "Resulta, pues, inaceptable la pretension de querer incrustar
lo ( el amparo) dentro de una 'teoria gen~ral de proceso' originada 
en el proceso civil, o sea en un proceso que es diferente del amparo 
por su motivacion y teleologia ... " a 

8. Santiago Onate afirmaba que: " ... se tendra que convenir en 
que el amparo es un CaJpitulo del derecho procesal y esta vinculado 
a la doctrina del proceso ... " 4. 

9. _Es~ co?troversia, como puede comprenderse, no es puramente 
academiCa, smo que se refleja profundamente en los programas que 
se han elaborado para la exposicion de la materia en las facultades 
Y escuelas de derecho de la Republica, asi como Ia vinculacion que 
deba establecerse respecto a la recientemente establecida "teoria 

1 
Edit?rial Po:nJ~, Mexico, 1968. En Ia decima primera edici6n de este libro, 

J>?r Ia rmsma Ed1tonal PorrU.a en el afio de 1977, las palabras previas a Ia men
cwnada s,ex~a edici6n aparecen en las paginas 21-23. 

2 Polem1ca que puede consultarse en los peri6dicos Excelsior del 7 de junio y 
El Heraldo, de 2 y 5 de julio de 1968. 

3 El juicio de amparo, cit., p. 22. 
4 Excelflor, 7 de junio de 1968, p. 7-A. 

METODOLOGfA, DOCENCIA E INVESTIGACI6N JURfDICAS 177 

general del proceso" en 1a Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional Autonoma de Mexico. 5 

10. Por tales motivos, resulta indispensable replantear la pro
blematica procesal del juicio de amparo, con la pretension de apor
tar algunos criterios que permitan resolver uno de los aspectos 
esenciales de nuestra disciplina. 

n. Diversas etapas que se han seguido en el estudio del amparo 

11. El juicio de amparo mexicano ha sido analizado de diversas 
maneras desde su consolidacion definitiva en los articulos 101 y 
102 de la Constitucion de 1857, a traves de su incontenible desarro
llo que desemboc6 en una transformacion radical en 1a Carta Fun
damental de 1917 y las subsecuentes refortmas constitucionales y 
legales, basta llegar a la ultima que entr6 en vigor el mes de octu
bre de 1968. 

12. Resulta evidente que la institucion apareci6 en la citada 
Carta de 1857, despues de haberse conformado en los antecedentes 
de 1a Constitucion Yucateca de 1841 y del Acta de Reformas de 
1847, como un instrumento dirigido en forma exclusiva a la pro
teccion de los derechos del hombre o "garantias individuales", co~
grados en el mismo texto de la Constituci6n Federal, y a traves 
de los primeros, tambien la tutela del equilibrio del regimen fede- . 
ral, evitando o repri:miendo las invasiones que las autoridades res
pectivas pudiesen efectuar en relacion con las esferas federal o 
local, respectivamente. 

13. No resulta extraiio, por el contrario muy e~licable, que los 
cultivadores clasicos de nuestra disciplina lo fuesen eminentes cons
titucionalistas, tales como Jose Maria Lozano, Ignacio Luis Vallar
ta, Ignacio Mariscal, Isidro Montiel y Duarte, Silvestre Moreno 
Cora y Emilio Rabasa, para no citar sino algunos, que analizaron 
la institucion desde el angulo del derecho constitucional. 

14. A esta doctrina clasica tambien la podemos calificar de orto
doxa, en virtud de que en ella se advierte la preocupaci6n de sus 
principales exponentes para preservar la pureza constitucional del 
amparo contra los avances delllamado "control de la legalidad", que 
se hace sentir desde los primeros tiempos en virtud de la interpreta-

6 Cfr. Carlos, Eduardo B., "Acotaciones al problema de Ia unidad del derecho 
procesal", en Revista de Derecho Procesal, aiio IX, vol. r, Buenos Aires, 1951, p. 179; 
autor que afirmaba con agudeza. que la soluci6n que al efecto se adopte no s6lo 
definira una actitud intelectual y una orientaci6n cientffica a segtfir, aino que habra . 
de proyectarse invariablcmente en la enseiianza y en Ia exposici6n de !a asignatura. 
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cion que podemos estimar "artificiosa" del articulo 14 de la Cons. 
tituci6n de 1857, y que resulta tan conocida que sobre ello no 
necesitamos insistir. 6 

15. Esta orientaci6n culimina con los trabajos fundamentales de 
Emilio Rabasa, quien calific6 de "degeneraci6n" el desenvolvimiento 
del amparo que termin6 por absorber la impugnaci6n de todas las 
resoluciones judiciales 7 y luch6 denodadamente para rescatar la 
pristina funci6n estrictamente constitucional del amparo. 

16. Paralelamente a la anterior apareci6 una corriente que es 
posible considerar como exegetica o procedimentalista s ya que 
se caracteriza por el analisis puramente formal y descriptivo de las 
disposiciones legales que sucesivamente han regulado el juicio 
de amparo. 

17. Este criteria, que era el predominante para todas las disci
plinas juridicas durante el siglo xrx, se puede advertir, respecto 
de la materia que examinamos, particularmente en varias obras 
publicadas durante el propio siglo pasado y primeros aiios del pre
sente, tales como las de Fernando Vega,9 Manuel Ruiz SandovaJ,to 
Federico M. del Castillo Velasco,11 Francisco Cortes 12 y, muy espe
cialmente, la de Demetrio., Sodi.13 

18. Corresponde a Ignacio Burgoa el merito indiscutible de iniciar 
el estudio sistematico del juicio de amparo en la primera edici6n 
de su libro del mismo nombre, publicado en el aiio de 1943,14 y que 
ha seguido perfeccionando en las subsecuentes ediciones de 1946, 

~ Cfr, Fix-Zamudio, Hector, El juicio de amparo, Mexico, 1964, pp. 121, 127 ., 259. 
7 

El articulo 14, pp. 95-102; El juicio constitucicmal, 2a. ed. conjunta, Mexico, 
1955, pp. 313 y ss.; La Constituci6n y la dictadura, 3a. ed., Mexico, 1956, pp. 220-221. 6 

Sobre Ia etapa procedimentalista en el estudio del proceso, cfr. Niceto Alcaia
Zamora y Castillo, Proceso, autocomposici6n y autodefensa, Mexico, 1947, pp. 100. 
103; y 2a. ed., Mexico, 1970, pp. 104-108. 

9 

La nueva ley de amparo, Mexico, 1883, que comenta Ia ley de Ia materia de 1882. 
10 

Manual de procedimientos en el juicio de amparo, Mexico, 1968, quien ana
liza e! mismo ordenamiento citado en la nota anterior. 

11 
Manual sabre Procedencia y sustanciaci6n de los juicios de amparo, 2a. ed., 

Mexico, 1899, comentario al capitulo respectivo del C6digo de Procedimientos Federales de 1897. 

:12 El juicio de amparo al alcance de todos, Mexico, 1907, el cual comenta el 
citado C6digo de Procedimientos Federales de 1897, en Ia parte relativa al referido 
juicio de amparo. 

13 
Procedimientos federates, Mexico, 1912, quien estudia las disposiciones respec

tivas del C6digo Federal de Procedimientos Civiles de 1908. 
14 

Y cuyos meritos sefial6 con gran profundidad el tratadista Alfonso Noriega, 
distinguido cultivador de esta disciplina, en el pr6logo a esa primera edici6n de 
1943, que se reproduce en las siguientes. 
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1957 1962, 1970, 1971 Y 1973, todas las cuales han ~e~ido 
'a y 'modelo a los tratadistas que han abordado la mstltu-

gw . t 't' en una forma sis ema I ca. R Le, n 
19 Por este camino han seguido los trabajos d~ omeo ? 

""-·~ ... ·r"'"' 15 Jorge Trueba Barrera/6 Octavia A. ,Reman?e~( Maria· 
A I 18 Luis Bazdresch 19 y Arturo Gonzalez Cosio. _ 

flO zue a, ' 1 tud. y ensenan-20 Allado de esta corriente moderna en e es IO - . . 
-. del juicio de amparo mexicano, ha surgido otra, que SI b~en 

:adavia mdnoritaria ha venido ganando adeptos entre ~os tra ai 
d~stas mexicanos y ~s la que podemos calificar de procesal't8t'!', e?~ 
~ntido de que, sin desconocer los aspectos peculi~res d~ la m~I 

1
-

. 'n se examina tomando en consideraci6n los lmeamientos e . a 
cio , · · · · Alernanm , corriente cientifica del derecho procesal, ~ue se I~IClO en . 

I ·gunda mitad del siglo XIX 2t y paso posteriOrmente a Italia, 
en a se d · · 22 y actual-a.I's en el cual ha tenido un florecimiento extraor mario, 
p . , . 23 
mente tambien a Espana y Latmoame~ICa. . . . . 

21 Creemos haber tenido el privilegio de ImCiar esta c~n:e~te 
con ~uestra sencilla tesis profesional intitulada La garantw JUr't8i 
d' vional de la Constituci6n Mexicana (Mexico, 1955)' que lleva e 
s:titulo significativo de ensayo de una est~ctl;ll'ac~6n proce:.~~ 
amparo, 24 inspirada en las ensefianzas del d1~tmgu1do proce I • 
Niceto Alcala-Zamora y Castillo sobre la U."~'ndad del de;ec~o ~o 
cesal,2s yen cuanto a la trilogia estructural de nuestra InstltuciOn 

15 El juicio de amparo, 3a. ed., Puebla, 19~7. , . 
16 El juicio de amparo en materia de trabaJ?, Mexr?o, 1963. 
11 Curso de amparo, if.!stituciones fundament~1es, Mexteo, 1966. 
18 brtroducci6n al estudio del amparo, lecctones, M.onterrey{· 1968i972 
19 Cu:so elemental del juicio de amparo, GuadalaJara, Ja rsco, · 
20 El juicio de amparo, Mexico, 1973. B Aire 
21 Cfr. Goldschmidt, James, Teorfa general del proceso, 2a. ed., uenos s, 

196!; ~r; -1;1 ~u~·damental estudio de Allorio, Enrico, "Reflexione~ sob~e el deseni 
I • · t., d la cr'encia procesal" en el volumen Problemas de erec o procesa, 

y.._. vrnuen o e ' · 1963 101 137 · Sends Melendo t I Buenos Arres, , PP· - · tra~a ~I ~:~;~ac~~ puede consult;rs~ ~ Sentis Melendo, Santiago, Teorladyitecnica 
' A' 1959 dedicado en gran parte a un examen e proce-

del. proceso, t.. I, Buenos r~;=i de America y Espana, pp. 3-423; cfr., el documentado 
sahsmo argentmo, y en gen . I' Nr'ceto Alcala-Zamora y Castillo, en su sobre esta materra rea 1za . 

196
8 

panoraVm~ ~~e ~ de evoluci6n del derecho procesal (1940-1965), Mexrco, ' Iibro emttcmco anos 
1 16 71 73. 75-79. 87-90; 91-92. . 

esp. pp. - ' 'd- ' t · ' nte en nuestro Iibro El juicio de amparo, 1\1exrco, 24 Reproducr a pos enorme 

1964, pp. 3-141. . ero esencialmente en su fundamental monogra-
25 Expuest~ en vanos. ensayo~'u: teoria eneral del proceso", publicada primera-

fia "Trayectona Y contemdMo, d.e d g1Q50 pp 153-177 y posteriormente in-
J , 140 exrco marzo e - , · ' . . 

mente en us, num. ' , 't • t'tulada Estudios de Teorfa general e historta d a !a obra del mrsmo au or m r 
~~i;~:c:so (1945-1972), tomo r, Mexico, 1974, pp. 505-523. 
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que puso de relieve al sostener que: "el amparo mex:icano es a 1a vez 
recurso de inconstitucionalidad, de amparo de garantias individua. 
les y de casacion".26 

22. Esta nueva etapa se ha desa:crollado con bastante rapidez 
Ya que la orientacion procesal predomina en numerosos trabajo; 
recientes que estudian el juicio de aanparo, y para no citar sino los 
libros, prescindiendo de numerosos articulos y estudios monograti
cos, podemos mencionar las obras de Alejandro Rios Espinoza •27 

J. Ramon Palacios; 28 Humberto Briseno SieiTa; 29 Juventino V. C~ 
tro, ao y la mas receinte del distinguido profesor emerita de la Facui
tad de Derecho de la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, 
Alfonso Noriega Cantu, que no obstante el nombre modesto de 
Lecciones de amparo (Mexico, 1975 y 1980), debe consid.erarse como 
un verdadero tratado sobre Ia materia. 

23. Para concluir esta rapida y superficial descripcion de los 
diversos criterios que han imperado para el estudio de nuestra 
institucion, debemos se:iialar que, con independencia de los cuatro 
sectores que hemos indicado, sigue siendo materia de estudio para 
los cultivadores del derecho constitucional, en virtud de que las 
bases fundamentales ilel amparo estan consignadas, en forma prac
ticamente reglamentaria, en las fracciones I a XVI del articulo 107 
de la Carta federal, y por tal llllOtivo su ana.Iisis figura en las dos 
obras esenciales redactadas por Miguel Lanz Duret at y Felipe Tena 
Ramirez, 

32 
los cuales han realizado aportaciones muy importantes 

a la propia institucion que examinamos. 

m. Troria general del proceso) derecho pr0008a], 001'l8ti:tucional 

24. Una de las cuestiones esenciales que deben dilucidarse para 
tamar partido respecto a1 ana.Iisis del amparo desde el punto de 
vista procesal, radica en las relaciones entre nuestra disciplina y 
la llamada "teoria general del proceso". 

26 
Proceso, autocomposici6n y autodefensa, cit., p. 230, nota 394. 

27 A.mparo y casaci6n, Mexico, 1960, 
28 

lnstituciones de amparo, 2a. ed., Puebla, 1969. 
29 

Teorla Y tecnica del amparo, 2 vols., Puebla, 1966; y El amparo me:ricano 
Mexico, 1971. ' 

l!O Hacia el. amparo evolucionado, Mexico, 2a. ed., 1978; Lecc~ones de garanttas 
'JI amparo, Mexico, 2a. ed., 1978; y El si.sttrma del derecho dq amparo, Mexico 1979. 81 

Derecho constitucional mencano, 5a. ed., actualizada por Roberto Caatrovido 
Gil, Mexico, 1959, pp. 316-349. 

.1:1 D6rccho constitucional m6:cicerw, 17a. ed., M&ico, 1980, pp. 485-527. 
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25. Precisamente en este aspecto es donde 1~ puntos ~e vista 
de las dos corrientes predominant~~ en la a~~dad~ son I~n
ciliables, si tomamos en considerac10n que el. distingwdo trata~~ 
Ignacio Burgoa en las palabras introductonas a la sexta ed1C1on 
de su libra, ya mencionadas anteriorm~nte, no obstante reconocer 
que el juicio de amparo jamAs ha perdido su naturaleza pr~sal, 

tiene en forma tajante que resulta inaceptable la pretenSion de 
:Scrustarlo dentro de una teoria general del proceso. . 

26. EI mismo autor afirma, tanto en su pr6logo, ~omo. en v~as 
partes de su fundamental estudio, que la p~ten.dida VI~~a~o~ 
del amparo con ~a teoria general del proceso 1mphca una InJUStifi· 

da "extranjerizaci6n", en cttanto significa la referencia a los :tores alemanes e italianos, cuyas opiniones deben considerarse 
" xtra:iias" en cuanto provienen de tratadistas que no han a?revado 
e: Ia fuente misma de su esencia juridica, pues n? se ~1er~ al 
amparo ni han tenido contacto con el como matena de mvestiga-
cl6n.88 . .. . 

27. Por nuestra parte, tenemos la firme convicCion contraTia de 
que el amilisis de nuestra maxima instituci6n procesal debe apoyar
se esencialmente en la concepcion unitaria del de:eMo. procesal, 
que es precisamente la que ha desembocado en la ex1stenc1a dC: una 
teoria general del proceso, pero que tambien se ha denommado 
"teoria general, introducci6n, o parte general, del derecho proce
sal".a' 

28 ·En que consiste esta teoria general del proceso, que parece 
tan ~terica a varios de los cultivadores de juicio de amparo me-
xicano? .. . . 

29. Se trata en realidad de una conclus1~n muy simple, que con- . 
siste en sostener la existencia de una ser1e de conceptos com~es 
a todas las ramas de enjuiciamiento, los e11ales pueden ~studiarse 
en su aspecto generico, sin perjuic~o de los ~ctos peculmres que 
asumen en cada una de las disciplmas espeCificas.. . • 

30. Es cierto que se trata de una materia en .vms de fomnac10n 
y que no ex:iste un acuerdo total entre los tratadist;as r:specto a su 
contenido pero como lo ha sostenido uno de sus mas brlllantes cul
tivadores,' Niceto Alcala-Zamora y Castillo, no por ello carece de 

sa Palabras previas del autor sobre la sexta edici6n, en El juicio de amparo, cit., 

p; ;;· c Alcala-Zamora y Casti11o Niceto, "La teoria general del proceso y la en
aefianza ~~el derecho procesal", en' Revista Iberoamericana de Dere.cho Proces?l, 
Madrid, 1968, sobretiro, pp. 31 y s., trabajo incorporado a Ia obra ya ctmda, Estud10s 
de teorla general e historia del proceso, vo1. r, pp. 525-610 . 
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con~ptos fundamentales, y que para formar parte de una disciplina 
autonoma representa mas una aspiracion que una realidad, aun 
c~ando constantemente se va enriqueciendo con nuevas investiga. 
cwnes.85 

31. Podemos discutir, por otra parte, el contenido y la extension 
de estos lineamientos generales, como se controvierte apasionada
mente el contenido y los limites de disciplinas tales como la teoria 
general del derecho, la teoria general del Estado o la teoria general 
del contrato, de las obligaciones, del delito, etcetera. 

32. Pero lo que nos parece indiscutible es que, en la situacion 
actual de los conceptos genericos de las diversas disdplinas, si es 
que pretendemos elevarnos sobre los aspectos particulares y no vol
ver a caer en la exegesis que caracterizaba el estudio del derecho 
en el siglo XIX. 

33. Precisamente, uno de los motivos por los cuales los cultivado
res de las disciplinas naturales y fisicomatematicas exponen dudas 
sobre el caracter cientifico del estudio del derecho, radica en una 
aparente diferencia entre la orientacion sistematica y generaliza
dora de los datos de la experiencia en ambos campos de la investi-., 36 

gacwn, y en esto tenemos grande culpa los juristas que nos aferra-
mos a una exageradft especializacion, con sacrificio de los conceptos 
generales. 37 · 

34. No se trata tampoco de crear abstracciones ajenas a la reali
d~d,, si?o conformar con los datos de la experiencia, ya que nuestra 
diSCiplma es fundamentalmente empirica, 88 los aspectos comunes 
a todas las disciplinas procesales, como lo ha puesto de relieve Ia 
ciencia procesal contemporanea. 

35. En consecuencia, podemos concluir en el sentido de que la 
teoria general del proceso no surgio a priori) sino que se fue perfi-

85 "Trayectoria y contenido de una teoria general del proceso" y "La teoria 
general del proceso y Ia ensefianza del derecho procesal", en el vol~en ya citado 
Estua,'os de teor£a general e historia del proceso, vol. r, pp. 513 y 593-597, respecti
vamente. 

26 
Cfr. Garda Maynez, Eduardo, Logica del concepto· jur£dico, Mexico, 1959, pp. 

33 Y s., sefiala, por el contrario, las grandes semejanzas en Ia formaci6n de conceptos 
abstractos tanto en las disciplinas naturales como en las culturales, especialmente 
en Ia ciencia que se ocupa del conocimiento del derecho. 

ll1 Cfr. Fix-Zamudio, Hector, "En torno a los problemas de Ia metodologfa del 
derecho", en Revista de la Facultad de Derecho de Mexico, num. 62, abril-junio 
de 1966, pp. 407-4 76; !d. "Reflexiones sobre Ia investigaci6n jurldica" en el volumen 
colectivo Conferencia sabre la enseiianza del derecho y el desarrollo' (Valpara£so, 5 
al 9 de abril de 1971), Santiago de Chile, 1973, pp. 195-223. 

as Para Ia evoluci6n del derecho procesal cientifico y sus diversas escuelas, debe 
consu!tarse Ia excelente Y, completa exposici6n de Aragoneses Alonso, Pedro, Proceso 
y derecho procesal, Madrid, 1960, pp. 562 y s. 
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tando debido a los descubrimientos logrados por los cultivadores 
de las distintas ramas instrumentales, empezando por la ciencia del 
derecho procesal civil, de la cual se recibio el impulso inicial, pero 
fUe continuada por los tratadistas del derecho procesal penal, luego 
los del derecho procesal admdnistrativo, !aboral, constitucional, 
etcetera. 

36. Diferimos de la idea que se desprende de las palabras de 
Ignacio Burgoa en el sentido de que la teorla general de~ ~roceso 
esta referida fulica o preferentemente. al derecho procesal CIVIl, pues 
si bien surgieron varios conceptos en esta rama del enjuiciamiento, 
que posteriormente han llegado a ser de. caract:r general,_ ?e nin
guna manera resultan privativos de la m1sma, m los especif1co~ d.e 
esta ultima pretenden extenderse de manera forzada a otras disci
plinas procesales, como una especie de imperialismo del proceso 
civil sobre los demas. 

37. Suscribimos a este respecto la profunda observaci6n del pro
cesalista espaiiol Victor Fairen Guillen en cuanto sostiene que el 
problema de la constitucion de una teoria gen~ral del derecho pro
cesal --o del proceso- y que no debe confundirse con la construe
cion unitaria del proceso en su totalidad, significa llegar en la 
unidad cientifica hasta alii donde sea posible, sin forzar la esencia 
de los conceptos; fijarnos, ante todo, en sus diferenc~as! ahondar en 
elias; de ello extraer primero la falta de contradiCciOnes funda
mentales, y de ahi caminar por la via sintetica hasta donde sea 
met6dicamente posible. 89 

38. Yael ilustre Carnelutti habia utilizado la metafora del tronco 
y las ramas, equiparando a1 primero, que nutre a 1~ segund~. c~m 
al aspecto comun, y las diversas ramas representana'? los enJUICI~
mientos particulares, dotados de autonomia pero un1dos al prop10 
tronco comfu1.40 

• 

39. Por nuestra parte hemos empleado en anteriores tra~aJ?B. el 
simil de la "federacion procesal", en el sentido de que los prmcipiOS 
generales integran el sector central que regula .to?o el territori?, en 
tanto que las entidades autonomas estan constit~1d~.por los ~IVer
sos enjuiciamientos particulares, regidos por prmcipios pe~hares, 
pero vinculados a los lineamientos de caracter general, que Imperan 
en todos los sectores especificos.41 

89 "Ideas sobre una teoria general del derecho procesal", en Revista de Derechtl 
Procesal, nUm. r, Madrid, enero-marzo de 1966, p. 29. 

40 Citado por Alcali-Zamora y Castillo, "La teoria general del proceso Y Ia enso
fianza del derecho procesal", cit., p. 533 y nota 32. 

41 Cfr Fix-Zamudio Hector "Introducci6n a! estudio del derecho procesal so-
. , ' l M d 'd 1965 28-30 cia!" en Revista Iberoamericana de Derecho Procesa , a n , , PP· · 

' 
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40. Thta misma idea la expresaba el procesalista argentino Eduar. 
do B. Carlos, en cuanto sostenia la posibiildad y am la necesidad de 
una teoria general que vincule a las diversas disciplinas procesaies 
a una rama general que abarque el estudio del derecho procesai y 
sus nociones sistematicas.42 

41. Tarnbien es preciso poner de relieve que cada una de las 
ramas particulares van conformando los lineamientos que posterior. 
mente rpueden adquirir caracter general, al establecerse sus aspec. 
tos comunes y separando los especificos, pero a1 mismo tiempo, estos 
principios o conceptos abstractos y generales revierten sobre las 
disciplinas aut6nomas para lograr una mayor sistematizaci6n y 
ordenaci6n cientifica de los aspectos individuales. 

42. Se trata de una labor de comrpenetraci6n cientifica de caracter 
reciproco, ya qtie mientras las diversas ramas procesales aportan 
sus descubrimientos a la naciente teoria general del proceso o del 
derecho procesal, los conceptos fundamentales que van formando 
el pa.trimonio com(m de todas esas disciplinas, van otorgando a 
cada uno de los diversos enjuiciamientos una armaz6n sistematica 
que permite una solidez cientifica cada vez mayor, que no podria 
adquirlrse si se estudiaran aisladamente, como lo demuestra el 
florecimiento de todas las disciplinas procesales en cuanto se logr6 
ese fructifero intercambio entre el centro y la periferia.4s 

43. Una vez establecida la existencia y necesidad de una asigna .. 
tura general, es preciso ahora deUmitar el territorio en el cual se 
encuentra el juicio de amparo mexicano. 

44. A1 respecto conviene tener en cuenta que asi como en un 
princirpio del venerable tronco del derecho civil sustantivo se des
P;I'endi6 el derecho procesal civil, como disciplina aut6noma, pau1a
tmamente se fueron independizando de sus respectivas materias 
tambien sustantivas, el derecho procesal penal, el :procesal admi
nistrativo~ el procesallaboral, etcetera, y que mas recientemente 
ha apar~<;Ido una nueva disciplina en plena fonnaci6n y que pode
mos calificar como "derecho procesal constitucional".44 
. 45. En efecto, a primera vista podemos descubrir 1a influencia 
mdudable que ejerce la materia sustantiva sobre las nonnas instru
mentales que le sirven para realizarse, a traves del proceso. A este 

., 
42 

I ~troducci6n al estudio del derecho procesal, Buenos Aires, 1959, p. 92; I d. 
Ac4~tac10nes al ~roblema de la unidad del derecho procesal", cit., pp. 171-172. 

Cfr. Alcala-Zamora y Castillo, Niceto, "Trayectoria y contenido de una teorla 
g~nera~ del proceso", cit., pp. 514-515; Gonzalez Perez, Jesus, Derecho procesal admi
mstratwo, tomo r, 2a. ed., Madrid, 1964, pp. 102-103. 44 Cfr. El juicio de amparo, cit., pp. 47-82. 
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resiJecto, el ilustre jurista florentino Piero Calamandrei, con su 
gran penetraci6n juridica, habia advertido que toda norma de dere
cho sustantivo puede penetrar en el proceso como fuente del deber 
del 6rgano judicial de dar a su providencia cierto contenido.45 

46. Pero la separaci6n entre el derecho constitucional y su res
pectiva disciplina instrwnental ha sido lenta y dificil, tomando en 
consideraci6n que asi como ocurre todavia actualmente COil nume
rosas disposiciones del derecho internacional publico, las de derecho 
constitucional han carecido durante mucho tiempo de sanci6n, y 
por Io tanto se dejaba su ejecuci6n a la buena voluntad de las 
autoridades que debian cumplirlas, ya que no podia exigirse coacti
vamente su realizaci6n. 

47. Th cierto que los griegos y los romanos ensayaron diversos 
sistemas para impedir la violaci6n o restaurar las dis:posiciones 
tunda.rnentales que regian la estructura de su organizacian politica, 
y asi podemos mencionar a los :Eforos espartanos, el Aere6pago 
ateniense, el Tribuno de la Plebe, la doble magistratura y e1 Senado 
romanos, etcetera, pero con independencia de la imperfecci6n y tos
quedad de estos instrumentos,. ninguno de ellos significaba la exis
tencia de una verdadera controversia que se resolviera 8W[Yra partes 
ante un 6rgano publico de caracter imparcial. 46 

48. El rnerito de haber establecido por vez primera un instru
mento autenticamente procesal para la realizaci6n coactiva de las 
disposiciones constitucionales contenidas en la carta fundamental, 
corresponde a los constituyentes de Filadelfia, que arpoyados en la 
practica de los 1ribuna1es coloniales y aun de los ingleses ( cuando 
revisaban los fallos de los primeros); yen las ideas del ilustre lord 
Edward Coke -que :parad6jicamente no se impusieron en Ingaterra 
debido a la supremacia absoluta del parlamento-- establecieron los 
principios de la Hamada "revision judicial de la constitucionalidad 
de las leyes" en los articu1os tercero y sexto de la Constituci6n 
Federal de 1787.47 

45 Instituciones de derecho procesal civil segun el nuevo Codigo, trad. de San
tiago Sent!s Melendo, t. I, Buenos Aires, 1962, p. 371. 

46 Cfr., para el examen de estos sistemas, Schmitt, Carl, La defensa de la cons
tituci6n, trad. de Manuel Sanchez Sarto, Barcelona, 1931, pp. 9-20; Fix-Zamudio, 
Hector, "Introducci6n al estudio de la defensa de ]a constituci6n", en Bolet£n Me
xicano de Derecho Comparado, nlim. 1, enero-abril de 1968, pp. 89-91 • 

47 Cfr. Cappelletti, Mauro, El control judicial de la constitucionalidad de las leyes 
en el derecho comparado, trad. de Cipriano Gomez Lara y Hector Fix-Zamudio, 
Mexico, 1966, pp. 19 y s., Id., Judicial Review in the Contemporray World, Indiana, 
Kansas City, New York, 1971, pp. 3.6-41; Grant, J, A. C., El control judicial de la 
constitucionalidad de las leyes. Una contribuci6n de las Americas a la ciencia pol£tica, 
Mexico, 1963, pp. 24 y s.; Bittencourt, Lucio, 0 contr8le jurisdicional de constitu· 
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49. Est.e instrumento jurisdiccional ha tenido un desenvolvimien. 
to paulatmo pero constante en los Estados Unidos, esencialmente 
por obra de Ia jurisprudencia de Ia Suprema Corte Federal,48 pero 
este desarrollo puede considerarse esencialmente pragmatico ya que 
no es posible estimar que se hubiese establecido simultaneamente 
una disciplina procesal de caracter sistematico y, lo que resulta mas 
significativo, se ha negado al sistema estadounidense el caracter de 
verdadera jurisdicci6n constitucional.49 

50. Por ello nos adherimos plenamente a la autorizada opinion 
de Niceto Alcala-Zamora y Castiiio en cuanto considera a1 distin
guido jurisconsulto Hans Kelsen, como el fundador de esta rama 
procesal, 50 por haber iniciado la sistematizaci6n de los conceptos 
que habian surgido empiricamente en Ia practica del derecho cons
titucional estadounidense y de otros paises que siguieron su ejem-
plo.st , 

51. Las profundas ideas del jefe de la escuela vienesa tuvieron 
realizaci6n practica a traves del establecimiento de una corte cons
titucional (V erfassungsgerichtshof) J como tribunal especifico para 
resolver las controversias respecto a las disposiciones de Ia carta 
fundamental, en los "t,erminos de los articulos 137 y siguientes de Ia 
Constituci6n dell9 de octubre de 1920,52 reformada esencialmente, 

cionalidade das leis, 2a. ed. actualizada por Jose Aguiar Dias, Rio de Janeiro, 1968, 
pp. 12 y s. 

48 A este respecto puede consultarse el excelente estudio de Boechart Rodrigue!\ 
Leda, La Suprema Corte y el derecho constitucional norteamericano, trad. de Justo 
Pastor Benitez, Mexico, 1965; asi como el libro de Evans Hughes, Charles, La Supre
ma Corte de los Estados Unidos, trad. de Roberto Molina Pasquel y Vicente Herrero 
2a. ed., Mexico, 1971. ' 

49 Esta es Ia opinion del tratadista aleman Jerusalem, Die Staatsgerichtsbarkeit 
(La jurisdicci6n polltica), Tubingen, 1930, p. 44-72, citado por Alcalii-Zamora y 
Castillo, Niceto, en Proceso, autocomposici6n y autodefensa, cit., p. 215, nota 365 

50 Op. ult. cit., pp. 215-216. 
1 

51 Debe citarse como esencial en esta materia el estudio del propio Kelsen intitu• 
!ado "La garantie jurisdictionnelle de Ia constitution (La justice constitutionnelle)", 
publicado en la Revue de droit public et la science politique en France et a Uetranger, 
t. 45, Paris, 1928, pp. 127-257, y reproducido en el Annuaire de l'Institut Internatio
nal de Droit Public, Paris, 1929, pp. 52-143; trad. espanola de Rolando Tamayo y 
Salmoriin con el titulo "La garantia jurisdiccional de Ia constituci6n" en Anuario 
Juridico, t. r, Mexico, 1974, pp. 471-515. ' 

"'2 Debe tomarse en consideraci6n que las ideas de Kelsen inspiraron previamenw 
el establecimiento de una corte constitucional, regulada por el capitulo preliminar 
de Ia Carta Fundamental de Checoslovaquia de 29 de febrero de 1920, cfr. Mirkine 
Guetzevitch, Boris, Las nuevas con.rtituciones del mundo, trad. espanola, Madrid, 
1931, pp. 16 y 229-230. 
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en esta aspecto, por la Ley Constitucional Federal del 7 de diciem· 
bre de 1929.53 

52. En esta segunda posguerra el ejemplo de Ia jurisdicci6n cons-
titucional austriaca, que por otra parte fue restablecida n~evame~t~ 
por ley constitucional del 1 q de may? de 194? (con var1as modifi
caciones posterioreS'), se ha extend1do cons1derablemente con. la 
creaci6n de tribunales especificos para conocer de la~ controversms 
constitucionales, en las !eyes fundamentales de Itaim (~948) ; Re
publica Federal Alemania (1949); Chipre (1960); Turqma (1961); 

(1963 y 1974); Grecia (1968); Irak (1968).; E~pa~a 
(1978); Guatemala (1965) y Chile (1970), como .se explicara mas 
adelante al hacer referenda a los 6rganos que tienen a su cargo 
el control constitucional. 54 

53 y nuevamente han sido los tratadistas italianos Y alemanes 
los q~e han creado un cuerpo de doctrina verdaderamente impresio
nante sobre los lineamientos de esta jurisdicci6n constitucio_n~, 
a tal grado que podemos afirrnar que se ha conformado una diSCI
plina aut6noma de perfiles propios y definidos -pero siempre 
vinculada a la teoria general del proceso o del derecho procesal-, 
que se ocupa del estudio de los instrumentos procesales estable
cidos por las mismas cartas fundamentales para la tutela de sus 
propias norrnas, y que ya hemos calificado como "derecho procesal 
constitucional". 55 

54. Pero tambien en America Latina, como ha ocurrido en otras 
ramas del enjuiciamiento (procesal penal, administrativo, .la~~al, 
agrario, etcetera), se ha iniciado la configuraci6n de esta diSCiplma 

53 Cfr. Cappelletti, Mauro, El control judicial . de. la constitucionalidad de las 

l 't p 55-58· Werner Leopold Die Dster Ruch1schen Bundsverfassungsgesette 
eyes,cr., P· ' ' ' · 113120 F'ch (Las !eyes federales constitucionales austriacas), Wren, 1963, pp. - ; ns 

Ph '!" Walt r "La forma en que se plasm6 la teorla pura del derecho de Hans 
ttp, e ' 'I" d d EI B' I · ! 'd' Kelsen en Ia jurisdicci6n austriaca creada por e .' tra . e sa. re er, e~. un .'c'!• 

A ario de Ia Escuela de Derecho de Ia Universrdad Iberoamencana, Mextco, Juho 
nu 'ch b . . "' . h" de 1970, pp. 129-130; Melichar, Erwin, "Die Verlassungsgerr ts arkert m ~sterrerc • 

(La jurisdicci6n constitucional en Austria), en el volumen Verfassu~¥sgertc~tsbarkezt 
in der Gegenwart (La jurisdicci6n constitucional en el presente), Koln-Be:Im,, 1962, 
pp. 440-445; Ermacora, Felix, Der Verfassungsgerichtshof (La corte constrtucronal), 

Graz Austria, 1956, pp. 76-84. . 
sl C/r. Fix-Zamudio, Hector, "Introducci6n al estudio proce~ comp~aratrvo de la. 

protecci6n interna de los derechos humanos", en el volumen Vetnte anos de evolu
ci6n de los derec!tos humanos, Mexico, 1974, esp. pp. 221-247. • 

5<'> Como seria imposible proporcionar en una nota siquie;a ~na imagen ap:on
mada de la doctrina germano-italiana sobre el proc?~o consti~cro~l nos n;nut~os 
a nuestras monografias, Veinticinco anos de evolucton 1~ la JUSttct.a constttuctonal 
(1940-1965), Mexico, 1968, esp. pp. 68-81; e "Introduccron al estudio procesal com
parativo de la protecci6n interna ... ", cit., pp. 227-240. 
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instrumental que se ocupa del estudio de las disposiciones procesa, .. 
les tutelares d~ la constituci6n, y aun cuando, con las excepciones 
de 1a Corte de Constitucionalidad de Guatemala 56 y del Tribunal 
Constitucional introducido en las reformas de 1970 a la Constitu .. 
cion de Chile 57 --suprimido este ultimo por 1a junta militar que 
tom6 el poder en septiembre de 1973-, no se han establecido en Ia 
mayor parte de nuestros paises jurisdicciones constitucionales espe.. 
cificas, ello no impide que ya sea considerable el acervo doctrinal 
Y jurlsprudencial que justifica la existencia de esta nueva rama 
procesal constitucional. 5s 

55. No es esta 1a oportunidad de profundizar sobre los lineamien
tos de esta reciente disciplina de caracter procesal, pu$ basta a 
nuestro prop6sito comprobar su existencia aut6noma, 59 Io que re
sulta evidente, y subsecuentemente procurar el encuadrmru.ento del 
estudio del juicio de amparo en relaci6n con· esta asignatura. 

56. A primera vista y desde el angulo formal, podria afirmarse 
que el conocimiento de nuestra instituci6n queda comprendido ple
namente dentro de esta rama procesal constitucional, puesto que la 
finalidad aparente del juicio de amparo mexicano radica en la tute
la de los derechos de la persona humana consagrados constitucio
nalmente (es decir, las llama.das "garantias individuales"), asi 
como la protecci6n, a traves de los primeros, del equilibrio del 
sistema federal, como la lectura de las tres fracciones del articulo 

58 La Corte de Constitucionalidad de Guatemala es un tribunal especlfico para 
conocer de Ia inconstitucionalidad de las !eyes cuando son impugnadas por el Conse
jo ~e Estado, el Colegio de Abogados, el Ministerio PUblico, por disposici6n del 
Pres1dente de Ia Republica, y por cualquier persona o entidad afectada con el auxilio 
en este ultimo caso, de diez abogados en ejercicio, en Ia inteligencia de que Io; 
fallos de Ia propia corte tienen efectos generales, y que al !ado de esta impugnaci6n 
objetiva existe Ia via de amparo para reclamar Ia inconstitucionalidad de las !eyes 
con efectos particulares, cfr. Fix-Zamudio, Hector, Veinticinco a nos de ev.oluci6n .' .• , 
cit., pp. 41-44, "Introducci6n al estudio procesal comparative", cit., pp. 220-221; 
Aguirre Godoy, Mario, Derecho procesal civil, tomo r, Guatemala, 1973, pp. 132-133. 

57 Cfr. Silva Bascuiian, Alejandro, "El Tribunal Constitucional", en el volumen 
colectivo Reforma constitucional de 1970, Santiago de Chile, 1970, pp. 199-274. 

58 Cfr. Fix-Zamudio, Hector, "La protecci6n procesal de las garantias individuales 
en America Latina", en Revista Iberoamericana de Derecho Procesal, ntim. 3, Ma
drid, 1967, pp. 9-85; reproducido en el Boletin del Colegio de Abogados de Guatemala, 
aiio xv, ntims. 1 y 2, Guatemala, enero-abril, mayo-agosto de 1967, pp. 2-18 y 2-22, 
y actualizado en Revista de la Comisi6n Internac:'onal de ]uristas, Ginebra, diciem-
bre de 1968, pp. 69-111. · 

89 En Ia inteligencia de que esa autonomia, como Ia de cualquier otra rama pro
cesal, s6Io· puede concebirse para efectos didacticos, ya que en Ia practica no se 
presenta con Ia nitidez con Ia cual podemos concebirla para efectos de estudio, cfr. 
Gonzalez Perez, Jesus, Derecho procesal administrativo, cit., tomo r, p. 85, nota 105. 
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103 de la Carta Federal nos indican claramente; 80 y ademas debemos 
tomar en cuenta que los principios esenciales de la instituci6n estan 
consignados en fom1a detallada en el articulo 107 de la misma Ley 
Fundamental, que de esta manera adquiere el rango de "garantia 
institucional de caracter constitucional" en la terrnlnologia de Carl 
Schmitt.61 

57. Pero si nos preocupamos por ahondar la naturaleza procesal 
del juicio de amparo, que no puede quedarse en su examen estricta
mente formal, nos encontra.mos que al haber incor:porado institu
ciones que nada tienen de constitucional, rpuesto que se refieren 
a lo que se ha calificado como "control de la legalidad", y mas 
particularmente, a la impugnaci6n de las resoluciones judiciales 
por indebida o incorrecta aplicaci6n de las disposiciones legales 
ordinarias o secundarias, un am[llio sector del propio amparo no 
puede incorporarse a la citada disciplina procesal constitucional. 62 

58. Esto lo ha advertido claramente la doctrina extranjera, pre
cisamente por observar la instituci6n desde el exterior y a traves 
del angulo de los principios generales, y en este sentido el procesa
Iista espafiol JesU.S Gonzalez Perez afirma que el amparo mexicano 
no puede encerrarse en alguna de las ramas en que tradicional
mente se viene dividiendo el derecho procesal, por la sencilla raz6n 
de que afeata a todas, o al menos a varia8 de ell!Xs.68 Sino nos que
damos en 1a superficie, sino que penetramos mas profunda
mente en la entrafia misma del amparo mexicano, su aparente 
unidad queda desvirtuada a1 observar una amalgama de ins
tituciones procesales con perfiles propios, que se encuentran 
vinculadas por algunos principios genericos, pero cada una de elias 
con aspectos peculiares bastante marcados. 64 

59. Basta reflexionar que todo acto de autoridad, ya sea adminis
trativo, judicial o legislativo, se puede ilmpugnar a traves del juicio 

60 Sobre Ia finalidad estrictamente constitucional del juicio de amparo, cfr. 
Burgoa, Ignacio, El juicio de amparo, cit., pp. 139-174; Hernandez, Octavio, Curso 
de amparo • •• , cit., pp. 22 y s. 

61 Teorla de Ia constituci&n, trad. de Francisco Ayala, Mexico, 1952, pp. 197 y s., 
en el sentido de que determinadas instituciones jurldicas se elevan al rango conati
tucional (en este caso, ei amparo), con el objeto de otorgarles firmeza y perma· 
nencia, sustrayendolas a Ia via legislativa ordinaria. 

62 Cfr. Fix-Zamudio, Hector, "Reflexiones sobre Ia naturaleza procesal del am· 
paro", en Revista de Ia Facultad de Derecho de Mexico, ntim. 56, octubre-diciembre 
de 1964, pp. 985 y s. 

68 Derecho procesal administrativo, cit., t. r, pp. 242-243. 
u Estos principios genericos corresponden a los que Ia doctrina ha calificado 

como "prlncipios jurldicos fundamentales del juicio de amparo", cfr. Burgoa, Ignacio, 
El juicio de amparo, cit., pp. 250-290. 
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de amparo, y que todo procedimiento, que absolutamente toda con~ 
troversia (o litigio) desemboca en ultima instancia en los tribuna
les federales, precisamente por conducto del mismo juicio de ampa~ 
ro, para llegar a la conclusion de que nuestra maxima institucion 
procesal no puede quedar encerrada en los limites del derecho pr~ 
cesal constitucional, sino que debe examinarse con los elementos 
de todas las disciplinas procesales. 

60. Por ello es que hemos ensayado una division por sectores, 
exclusivamente didactica, ya que la realidad no admite estos parce
lamientos para poder estudiar nuestro juicio de amparo con criteria 
derivado de la ciencia procesal, y por ello es que hemos hablado 
de "amparo de la libertad", "amparo contra leyes", "amparo judi
cial o casacion", "amparo administrativo" y "amparo en materia 
agraria". 65 

61. De estos cinco sectores, s6lo los dos primeros y ocasional
mente el amparo contra aetas de autoridades administrativas, pue.. 
den quedar comprendidos dentro de la disciplina del derecho 
procesal constitucional; en cuanto a1 que calificamos amparo de la 
libertad es similar en principios formativos y procedimiento al tra
dicional habeas Cm"JJUS) puesto que esta dirigido a la tutela de los 
particulares -contra actos de autoridad que pongan en peligro 
la vida, ataques a Ia libertad personal fuera de procedimiento judi
cial y los prohibidos por el articulo 22 constitucional.66 

62. El amparo contra las disposiciones legales que se estiman 
contrarias a la carta federal, es tal vez el sector mas vinculado 
con la materia constitucional, como lo ha advertido claramente el 
tratadista Mariano Azuela,07 y, finalmente, la tutela de una gran 
parte de los derechos del hombre consagrados constitucionalmente 
se logra, aun cuando con un procedimiento poco efectivo, a tra
ves de la impugnacion de aetas o resoluciones de las autoridades 
administrativas. os 

63. Pero tratandose de la impugnacion de las resoluciones judi
dales, solo excepcionalmente, cuando se reclama la inconstituciona-

6 5 Cfr. Fix-Zamudio, Hector, El juicio de amparo, cit., esp. pp. 3 76-383; estos 
mismos sectores son abordados por el tratadista italiano Mauro Secci en su estudio 
traducido por nosotros con el titulo de: "Lineamientos constitucionales y procesales 
del juicio de amparo mexicano", en Boletin del Instituto de Derecho Comparado de 
Mexico, num. 60, septiembre-diciembre de 1967, pp. 462-487. 

66 Cfr. los derechos enumerados en el articulo 17 de la Ley de Amparo. 
67 "Aportaci6n al estudio del amparo contra !eyes", en Revista Juridica Veracru

&ana, Jalapa, marzo de 1957, p. 7. 
68 Cfr. Fix-Zamudio, Hector, "La adecuaci6n del proceso a Ia protecci6n de los 

derechos", en Revista de la 'Facultad de Derecho de Mexico. ntim. 61, enero-marzo 
de 1966, pp. 97-110. 
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de la ley aplicable -por considerar violado el articulo 133 de 
la ley suprema -lo que sucede en nuestro sistema muy rara vez-, 69 

puede hablarse de un problema procesal constitucional, ya que en 
todos los demas casas, que forman un porcentaje muy elevado de la 

,Lt1J. ............. de los juicios de amparo, se discuten cuestiones relativas 
la aplicacion de leyes ordinarias, y por ello podemos hablar de 

una casacion federal o nacional, que abarca todas las ramas de enjui
ciamiento -civil, mercantil, penal, !aboral y, recientemente, tam
·.bien administrativa.1o 

64. Esta division que hemos formulado por imperativos de carac
ter didactico ha sido criticada severamente por el tratadista Ignacio 
Burgoa, el cual estima que todos los derechos del gobernado estan 
protegidos por el amparo, sin que su variadisima · gama auto rice a 
subdividirlo o clasificarlo, pues en el supuesto contrario habria 
tantas especies de amparo cuantos fuesen los derechos tutelados, 
mismos que pueden ser afectados indistintamente por cualquier 
acto de autoridad, y agrega que nuestra clasificacion parte de cua
tro criterios diferentes, los cuales, siendo susceptibles de extenderse 
prolijamente, proporcionarian un nutridisimo nUmero de "tipos" 
de amparo, lo que se antoja ilogico.71 

65. El mismo autor, partidario de una tesis unitaria en cuanto 
al examen del amparo, reconoce que tratar de condensar este con
cepto U11ico en una definicion correcta expone a los riesgos de Ia 
tautologia o a errores por exceso o defecto, y llega ala conclusion 
de que el amparo constituye un verdadero juicio o acci6n sui generis 
distinto e independiente, en el cual surge el acto reclamado. 12 

66. En consecuencia, para evitar los problemas derivados de Ia 
dificultad de delimitar una materia tan compleja como la del ampa
ro mexicano, resulta necesario realizar una clasificacion por sec
tares, como la que hemos intentado, y esta division s6lo puede 

69 Cfr. Fix-Zamudio, Hector, El juicio de amparo, cit., pp. 175-180 y 247-249. 
70 En las reformas legislativas y constitucionales a la legislaci6n de amparo que 

entraron en vigor en el mes de octubre de 1968, se equipararon las sentencias de 
los tribunales administrativos con las dictadas por los tribunales judiciales ordi
naries, al crearse el amparo administrative directo o de una sola instancia, cfr. 
Fix-Zamudio, Hector, "Reformas constitucionales a! poder judicial federal", en Re
vista de la Facultad de Derecho de Mexico, ntim. 65, Mexico, enero-marzo de 1967, 
p. 97. 

71 El juicio de amparo, cit., pp. 169-170, sin embargo ~:I tratadista mexicano Ma
riano Azuela, frente a! mismo problema ha sostenido que el intento de regir el 
juicio de amparo por identicas normas y Ia pretensi6n de explicarlo mediante una 
doctrina unitaria, parecen destinadas fatalmente a! fracaso, "Aportaci6n al estudio 
del amparo contra leyes", cit., p. 8. 

72 Op. ult. cit., pp. 167-171. 
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efectuarse de acuerdo con los principios generales de la f:eoria 
general del proceso o del derecho procesal, ya que si acudimos a 
ellos al menos podemos orientarnos dentro de un campo tan ampUo 
y complicado. 

67. Por otra parte, si como 10' ha advertido la doctrina extranjera 
el juicio de amparo mexicano abarca o comprende pr<kticament~ 
todas las ramas de enjuiciamiento, con mayor raz6n resulta nece
saria su vinculacion con los principios generales como Unico medio 
para lograr una sistematizacion satisfactoria.73 

IV. Autonomia del ampa:ro respecto del derec1w CCJ~nStit'UfJ'ionaZ 

68. Aun cuando a primera vista pudiera parecer evidente que el 
juicio de amparo es una institucion claramente procesal y por 
lo tanto autonoma respecto del derecho sustantivo, particular. 
mente del constitucional, desde el punto de vista doctrinal todavia 
no se reconoce plenamente esta separacion, que ha sido alcanzada 
claramente en las restantes ramas del enjuiciamien.to. 

69. En efecto, hasta hace poco tiempo la doctrina mayoritaria 
encabezada por el distinguido tratadista de la materia Ignacio 
Burgoa, estimaba gue en tanto que en otras disciplinas procesales 
se habia alcanzado Ia autonomia de la accion respecto de Ia 
materia sustantiva correspondiente, especialmente en Ia civil, esto 
no ocurria en el amparo, ya que por imperativo del articulo 103 
constitucional se requeria, para la existencia de la propia accion, 
la violacion de los derechos fundamentales del quejoso.7" 

70. ~ste es tambien el criterio expuesto por Felipe Romero Rebo
lledo, autor de Ia Unica monografia que existe sobre Ia accion de 
amparo, 75 y este parece ser tambien el criterio de Romeo Le6n 
Orantes.76 

71. Desde el momenta en que elaboramos nuestro primer trabajo 
sobre la materia adoptamos decididamente la tesis de la autonomia 
y, ademas, el concepto de la accion como derecho abstracto de 
obrar,77 y ya en el afio de 1963 el joven jurista Jorge Trueba Barre
ra, al hacer referencia a la doctrina sobre la accion procesal, acepta 

78 Cfr. Fix-Zamudio, Hoctor, "Reflexiones sobre Ia naturaleza procesal del am· 
paro", cit., pp. 959-963. 

74 El juicio de amparo, 4a. ed., Mexico, 1957, pp. 308-309; y Sa. ed., Mexico, 
1962, pp. 283-284. 

' 5 La a.cci&n Jq amparo, tesis, Mexico, 1951, p. 52. 
76 El juicio de amparo, cit., pp. 205 y s. 

77 La garantfa jurisdiccional de la Constitucion Mexicana, cit., incorporado tam• 
bien a juicio d11 amparo, cit., pp. 97-105. 
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autonomia, y Io que es mas significativo, se afilia a la corriente 
la considera como un derecho subjetivo publico paralelo al de

constitucional de peticion.78 

72 El criteria sobre la autonomia de la accion de amparo ha 
· decisivamente terreno y a partir de la sexta edicion publi
en 1968, y en las posteriores, de su excelente libra, el mismo 

Burgoa se afilia a la corriente autonomista, pero todavia 
aigunas limitaciones, en virtud de que si bien acepta que esta 

entre 1a acci6n y el derecho sustantivo es de ca:racter 
procesal oreal} no existe en un terreno estrictamente l6~Ju:ridi
co ya que de acuerdo con Ia lectura del articulo 10~ constituciOnal 
se} llega a la conclusion -agrega el destacado tratad1sta- ~e que Ia 
procedencia del amparo se suscita siempre y cu~do ex1s~ ~a 
violacion a las garantias individuales, una vuineraciOn o restr1ccron 
a Ia soberania de los Estados o una invasion por parte de estos a 
Ia esfera de competencia de la autoridad federal. ' 9 

73. E1 mismo procesalista mexicano Eduardo Palla.:es, que du
rante mucho tiempo defendio el punto de vista contrario a Ia auta. 
nomaa de la accion respecto del derecho sustantivo,80 adopta con 
posterioTidad una actitud eclectica al distingui_r entre el ~e.reho 
t'constitucional" y "procesal" de acci6n,81 para fmalmente afiharse 
a la opinion que la califica como derecho subjetivo publico de 
caracter constitucional. 82 

74. Sin embargo, este avance respecto del criterio tradicional 
se ve oscurecido por una serie de imprecisiones, que a nuestro 
modo de ver obedece precisamente a la resistencia de los trata
distas de amparo para acudir a los conceptos genericos obtenidos 
por la teo ria general del prD?eso o . de~ derec~o procesal, uno d; 
cuyos elementos de estudio esta constituido prec1samente por el ana-
Iisis general de la accion.83 

• 

75. Efectivamente, en los mencionados tratadi.s.tas se adv1erte, no 
obstante haber aceptado la autonomia de la acc1on de amparo, una 
confusion entre las dos grandes corrientes modernas sobre esta 
instituci6n procesal, 0 sea la que pretende caracterizarla como "de
recho concreto a una sentencia favorable", que es precisamente el 

78 El juicio de amparo en materia de trabajo, cit., PP· 183-186. 
79 El juicio de amparo, cit., 9a. eel., PP• 292-29.5. . 
80 Tratado de las acciones ciuiles, 2a. ed., MexiCo, 1945, PP· 40 Y s. 
81 Derecho procesal ciuil, Mexico, 1961, PP· 148 Y s. • 
s2 Diccionario te6rico. y practico del juicio de amparo, Mextco 19?7, p. 14. 
sa Cfr. Alcala-Zamora y Castillo, Nice to, "Ensefianzas y • sugerenctas. de algunos 

procesalistas sudamericanos acerca de Ia acci6n", en Ia obra cttada Estudtos de teor£a 
general e historia del proceso, tomo r, pp. 322-324. 
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punto de vista de procesalistas tan destacados como Giuseppe 
Chiovenda,

84 
Piero Calamandrei 85 y James Goldschmidt,86 en rela

cion con otro criterio mas reciente, que arranca de las ideas preco
nizadas por el ilustre Francesco Carnelutti, quien caracterizo a la 
accion como un derecho subjetivo publico frente al Estado Para 
solicitar la prestacion jurisdiccional,87 que puede calificarse como 
"derecho abstracto de obrar", y que ha sido ampliamente desarro
llada por varios procesalistas iberoamericanos, mencionando parti
cularmente a los que han tenido una influencia decisiva en el 
ambiente latinoamericano; nos referimos a Eduardo J. Couture,sa 
Hugo Alsina,

89 
Jaime Guasp, 90 Victor Fairen Guillen 91 y, funda

mentalmente para los mexicanos, Niceto Alcala-Zamora y Castillo.o: 
76. La concepcion de Ia accion como derecho concreto a una 

sentencia favorable no resulta compatible con ei diverso criterio 
que Io caracteriza como un derecho abstracto de obrar, ya que si 
bien ambos afirman Ia autonomia de Ia accion respeto del derecho 
sustantivo, se separan esencialmente en relacion con el anguio con
forme a1 cuai analizan Ia institucion generica, y Ia razon de Ia 
diferencia entre ambas corrientes radica en el concepto que se tenga 
de otra institucion cuyo examen ha sido abordado por Ia doctrina de 
1a ciencia del proc~so, es decir, Ia pretension. os 

84 

"La acci6n en ei sistema de los derechos", inciuido en Ia obra Ensayos dt1 
derecho Procesal civil, trad. de Santiago Sentfs Melendo, Buenos Aires, 1949, t. r, 
pp. 29 y s.; lnstituciones de derecho procesal civil, trad. de Emilio Gomez Orbaneja, 
t. r, Madrid, 1954, pp. 25 y s.; Principios de derecho procesal civil, trad. de Jose 
Santais Santa16, t. r, Madrid, 1922, pp. 60 y s. 

85 

lnstituciones de derecho Procesal segun el nuevo C6digo, cit., t. r, pp. 256-
257; "La relatividad del concepto de acci6n", en el volumen Estudios sobre el pro
ceso civil, trad. de Santiago Sentfs Melendo, Buenos Aires, 1961, pp. 155-160. 8

6 Derecho procesal civil, trad. de Leonardo Prieto Castro, Barcelona, 1936, p. 96, 
S7 Sistema de derecho procesal civil, trad. de Niceto Alcala-Zamora y Castillo y 

Santiago Sentis Melendo, t. rr, Buenos Aires, 1944, pp. 637 y s.; lnstituciones del 
proceso civil, pp. 317 y s.; Lecciones sabre el Proceso penal, trad. de Santiago Sentfs 
Melendo, t. II, Buenos Aires, 1950, pp. 11 y s. 

sa Fundamentos del derecho procesal cz'vil, 3a. ed., Buenos Aires, 1958, pp. 67-69. 
89 Tratado te6rico-practico de derecho procesal civil ')I comercial, 2a. ed., t. r, 

Buenos Aires, 1956, pp. 332-337. 
9

° Comentarios ala Ley de Enjuiciamiento Civil, t. r, Madrid, 1945, pp. 333 y s.; 
"La pretension procesal", en Revista de Derecho Procesal, Buenos Aires, 1951, primera parte, pp. 356 y s. 

91 

"Accion", en· Revista de Derecho Procesal, Buenos Aires, 1950, primera parte, 
pp. 4 7 y s.; "Ideas sobre una teorfa general del derecho procesal", en Revista de 
Derccho Procesal, nlim. II, Madrid, abril-junio de 1966, pp. 57 y s. 92 

"Ensefianzas y sugerencias de algunos procesalistas sudamericanos acerca de Ia accion", cit., pp. 340-346. 
9

3 Cfr. Guasp, Jaime, La pretensi6n, cit., pp. 333-392; Sentfs Melendo, Santiago, 
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( sibilidad) abstracto de obrar, 77. La doctrina del derecho . o ~4 ara nitidamente la accion 
que es la don:i~ante ~n l~d:c:~~~d~~im:~omo la afirmacion de un 
de Ja pretensiOn, estrma 1 tutela juridica y, por >SUpuesto, 
sujeto de derecho de merece: t a haga efectiva 95 y ha puesto de 

. . , oncreta de que es a se ' af'l' 
la aspiracwn c . todos ellos ilustres, que se I Ian 
relieve que aquellos tratadistas, t a una sentencia favorable, 
a la corriente .~el der:cho ~o~~r~~ con la pretension y, mas espe
confunden Ia accwn propmn;:n ~~~ada 9a 

cificamente, con la pretens~onl anteri~r que en realidad no es tan 
78. Si se tomara en cuen a o . t se 'piensa 97 se simplificarian 

1. d como a primera VIS a ' d 
comp Ica o . . d I cultivadores del derecho e amparo, 
las dudas e imprecisiones e os . t se suman a los que sostie-

arte seg(m hemos VIS o, d h 
que por una P ' h b. tivo publico paralelo a1 erec o 
nen que la accion es ~~ ?e~;c 0 8~z{~ambio invocan la autoridad del 
constituci~nal de peticwn, ~:~r los presupuestos Y los elementos 
ilustre Chwvenda para ana obstante que pertenecen a h d ccion de amparo, no . 'd 
del derec o e a t d' t'ntos y que solamente comc1 en puntos de vista completamen, e 99 Is I 

en el concepto de la ~uto:r~.o:a. constituye un punto de vista paci-
79. En consecu~cm, Sl Ien e la autonomia de Ia acci6n de 

fico, a1 menos recientemente, el ~tucional sustantivo -Y para los 
amparo respecto del derec~o cons I barca practicamente a todas 
que afirmamos que el propio ampa~o ~- con las resrpectivas discilas ramas de enjuiciamiento, en re acwn 

• n de Derecho Procesal, num. r, . , , Revista Iberoamerzca a . , · 'n "Accion y pretension , en . . R' d Los conceptos de pretenston ')I acc10 M d 'd 1967 pp. 7-53; Reimundm, Icar o, 
a n ' ' A' 1966 

en la doctrina actual, Buenos Ires, ~ I dos en las notas 87 a 93, y ademas a Ia 
94 Nos remitimos a los autores sena ~ d "A cion" trad de Santiago Sends 

f' d Pakelis Alejan ro, c ' · . t 
fundamental monogra Ia e p l Buenos Aires 1948, prrmera pare, PP· Melendo, en Revista de Derecho rocesa • ' 

115-171. entos del derecho procesal civil, cit., p. 72. 
95 Cfr Couture, Eduardo ]., Fundam~ I . e Guasp ha propuesto que el con-
96 Par. este motivo, el tratad~ta es~a7o ~~~: del derecho procesai y su Iugar 

cepto de accion sea elaborado uelra e t de pretension Comentarios a la Ley 
d' . l'na debe ocuparlo e concep o ' 

en est~ . I_sci~ I . ·z . omo r pp. 335 y s. . . . 
de En1uzczamzento Ctvt, cit., t . ' afT n a Ia cornente mayontana en 

97 No advertimos en los tratadistas que se. lila d'stintas corrientes doctrinales 
. , d amparo Ja referenc1a a as I I . El 

el estudio de la acciOn e 'a . , y pretensi6n cfr. Burgoa, gnacw, 
que han estudiado .los con~fut~s04 .e.;~~~~ Barrera J or;e, El juicio de am para en juicio de amparo, Cit., pp. - ' r ' 

materia de trabajo, cit., PP· 183~18~. derecho generico de peticion esta co~-
98 En nuestro sistema constltucwnal el t nto que el de accion debe consi-

1 , 1 go de Ia Ley Suprema, en a I 
sagrado par e artlcu o. , ulo 17 del mismo codigo fundamenta . 
derarse inserto en el d1verso artie 

1 
e se expresa en Ia nota 96. 

99 Nos remitimos a este respecto a o qu 
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plinas tambien sustantivas-, en cambio no existe precision respect
0 

a 1a naturaleza, presupuestos y elementos de la propia acci6n de 
amparo, precisamente, a nuestro modesto modo de ver, por la nega. 
tiva a acudir al auxilio de los conceptos genericos de la teoria del 
proceso, con mayor raz6n cuanto que en estricto sentido, la acci6n 
es puramente abstracta y linica en todos los campos de enjuicia
miento, pues lo que le da contenido concreto es precisamente la 
pretensi6n.100 

80. Por tanto, s6lo por motivos didacticos se habla de acci6n 
civil, penal, administrativa o constitucional, e inclusive de acciones 
concretas en cad!a una de estas ramas procesales, pues lo que real
mente existe es el derecho de acci6n abstracto, generico, unitario; 
es decir, un derecho subjetivo publico frente a los tribunales, para
lelo al derecho de petici6n, que se concreta por las pretensiones 
estas si, civiles, penales, administrativas 0 'constitucionales, de lo~ 
que ejercitan ese mismo derecho linico de acci6n.1o1 

81. Estimamos que desde un Angulo estricto no se puede admitir 
que exista o se configure una acci6n de amtparo, sino que se trata 
de la acci6n generi,pa, que se concreta o individualiza, cuando se 
pretende que el juez del amparo otorgue la protecci6n de la justicia 
federal, al alegarse violaci6n de los derechos del quejoso. 

V. Problemas rnetodol6gicos 

82. Al abordar este tema nos queremos. referir exclusivamente 
a las dificultades que se presentan para determinar curues deben 
ser los instrumentos conceptuales que deben utilizarse para estu
diar Y comprender esa materia tan compleja que conocemos con el 
nombre de "juicio de amparo". 

83. Estamos conscientes de que existe un solo metodo para el 
co~~imiento del inmenso territorio del derecho, y que se puede 
calificar como metodo juridico, que eorresponde a la que se deno
mina "metodologia del derecho", en el senti do de la disciplina que 
se ocupa del estudio de los instrumentos tecnicos necesarios para 

100 
Por tal motivo, una gran parte de las ideas expresadas por los tratadistas 

Burgoa, Leon Orantes, Trueba Barrera, etcetera, sobre 1a acci6n de amparo, parti
cularmente por lo que respecta a sus elementos, en realidad se refieren a la preten-si6n. · 

101 
El concepto unitario de acci6n es e1 que se ha abierto paso en 1a doctrina 

procesal mas reciente. 
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conocer, elaborar, aplicar y ensefiar el objeto del conocimiento que 
d roinamos "derecho" ·102 
e~~. Pero, exclusivamente para efectos didacticos se puede habl~ 

de un metodo adecuado a cada una de las ramas_en qu~ e~ necesar1o 
dividir ese inmenso territorio juridico, y que e~t~ c~stitmdo ~r los 

dios tecnicos peculiares de las diversas disciplmas, y hab1endo 
:~blecido a nuestro modo de ver de manera indiscutible, ~ue el 
amparo es una instituci6n estrictamente procesal,. de~ encammarse 
de acuerdo con los principios generales de la c1enc1a del derecho 
procesal. 

85. Ahara bien, la primera interrogante que debemos fo~ular-
os es la relativa a1 criterio de acuerdo con el cual deben ex~ma.:me 

~a instituci6n del amparo; es decir, si primero debemos acud1r a las 
disposiciones legales que lo regulan, ? ~ien. se .~ebe partir de un 
'ngulo doctrinal para analizar la propm mstituciOn de acuerdo con 
a 'd los conceptos fundamentales prestableci os. 

86. Este dilema no es tan simple como pudiera creer:se, ya q~e 
muchas de las discrepancias que se observan en la doctr1~a provie
nen del punto de partida; es decir, si primero debe a~dirse a l~s 
conceptos generales de la ciencia del proceso, o debe darsele. la pn
mada a1 derecho positivo y a la jurisprudencia, sobre los primeros. 

87. En el primer caso, el estudio del amparo se inicia de acue.rdo 
con una base doctrinal y en el segundo se parte del examen particu
larizado de la reglamentaci6n legal y jurisprudencial, a trav?s de 
"conceptos y principios :propios", haciendo a un lado o aprecmndo 
de manera accesoria a los aspectos de caracter general, que se con
sideran ajenos a la disciplina, e inclusive de .caracter "extranj~ri
zante" en virtud de las aportaciones fundamentales de la doctrma , . 
germanoitaliana y tambi<~n latinoameriCana. . . 

88. Por nuestra parte, en forma decidida somos part1dar1?S de 
comenzar el estudio tomando en cuenta los conceptos doc~males 
y de alii descender bacia el derecho positivo par.a ~is~emabz~~ los 
datos que este nos aporte de acuerdo con los prmc1p1os ge?er.Ic?s, 
y en un segundo termino llevar bacia el terreno de los pnnCIP.I?s 
generales aquello que hubiesemos podido abstraer de la .observaciOn 
particular. Primeramente, es necesario elaborar la d~ctrma procesal 
del amparo con el objeto de estar en aptitud de exammar, con poste
moridad sus elementos bajo la proyecci6n de los altos conceptos 
juridic~, o para decirlo con Niceto Alcala-Zamora y Castillo, que 

102 Cfr. Fix-Zamudio, Hector, "En torno a los problemas de Ia metodologia del 
derecho", cit., pp. 482 y s. 



198 HECTOR FIX-ZAMUDIO 

en esto sigue al procesalista aleman Wilhelm Kisch: junto a Ia 
descripci6n ha de figurar la construcci6n de las instituciones pro. 
cesales.103 

89. Lo anterior no ,jmplica que se haga a un lado al derecho 
positivo con el prop6sito de teorizaT con abstracci6n de las dispo
siciones legales y las tesis de jurisprudencia; todo lo contrario, 
estos son los datos fundamentales con los cuales se debe trabajar, 
pero analizados debidamente a traves de una base doctrinal, ya que 
coincidimos con el tratadista argentino Eduardo B. Carlos, cuando 
afirma que la ley positiva en modo alguno ha de ser el punto de 
iniciaci6n de los estudios, sino que a ella se ha de Ilegar despues 
de haberse formado el concepto de la instituci6n de que se trata.104 

90. De invertir los terminos y concretarnos a los datos positivos 
de manera exclusiva o primordial, se corre el peligro de adoptar 
una actitud localista y particular que, por muy respetable que se le 
considere, estara limitada forzosamente a la ordenaci6n de los datos 
legislativos y jurisprudenciales sin poder aproveohar el riquisimo 
acervo que nos proporciona la doctrina que se va acrecentando con 
los estudios de los cq,ltivadores de todas las disciplinas procesales, 
tanto nacionales como extranjeros, y que estan construyendo un 
patrimonio comun, del cual podemos tambien aprovecharnos, y ade
mas contribuir con los descubrimientos que podemos realizar en esa 
veta tan amplia y compleja como lade nuestra maxima instituci6n 
procesal. 

91. En consecuencia, y afiliandonos a una opinion que ha sido 
preconizada por los procesalistas mas eminentes, los aspectos funda
mentales de la teoria procesal, a traves de la cual debe examinarse 
nuestra instituci6n, configuran lo que se ha denominado trilogia 
estructuraZ/05 es decir, los conceptos basicos de acci6n, jurisdicci6n 
'Y '[ff0Ce80,106 

92. Si nos apoyamos en estas tres instituciones procesa:Ies funda
mentales, es posible sistematizar los datos que nos proporciona el 

1aa En su trabajo inedito intitulado Estudio acerca del concepto, metodo, fuentll 
:y programas del derecho procesal, p. 89 del ejemplar mecanografiado, 

104 Introducci6n al estudio del derecho procesal, cit., p. 92. 
10s Denominaci6n afortunada que se debe al procesalist;;. argentino J. RamirQ 

Podetti, "Trilogia estructural de Ia ciencia del proceso civil", en Revista de derecho 
procesal, Buenos Aires, 1944, primera parte, pp. 113 y s.; Teor£a :y tecnica del proce
so civil, Buenos Aires, s.f., pp. 64 y s. 

106 Cfr. Alcala-Zamora y Castiiio, Niceto, "Ensefianzas y sugerencias", cit., pp. 
322-323; Id., Proceso, autocomposici6n y autodefensa, cit., pp. 103-104; Carlos, 
Eduardo B., lntroducci6n dl estudio del derecho procesal, cit., pp. 118 y s. 
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positivo que regula el juicio de amparo, como lo pretende 
t~>n~"'" doctrina procesal ala cual nos hemos afiliado firmemente. 

nueva t' d anera alguna 93 Esta base te6rica indispensable no Ien e en m . 
d f rmar o desvirtuar nuestra instituci6n, ni pretende despoJarla 
:u~ caracteristicas peculiares que se han ve?ido. ~onfon;na~do a 

de una experiencia centenaria de la legislaciOn, 1~ J~Isprud 
y la doctrina mexicanas, sino que por el contrar10, .tie~e. el 

'--~"''''"'" de otorgarle un caracter de mayor firn:-eza CientifiCa 
de esta manera poder llevarlo al domini? interna?Ional. . 
94 Si bien es verdad que el jurista mexiCano esta en aptitud _de 

--.·nn,·M-!'1-r los principios inherentes al juicio de amparo, esto s~lo 
hacerlo si se le otorga un caracter doctrinal. que perm;ta 

nn•'Tint'!'llr'IO ala ciencia del proceso, que ya ha asumrdo un carac-

ter ecumenico. ' . . ah del 
95 El exito de los procesalismos aleman, It~Iano Y . ora 

latin~amerJrcano, radica en su abandono del es.t~diO exclusiVo de ~: 
instituciones estrictamente nacionales Y positlvas -que t~~P. 

6 se descuidan-, elevandose sobre el simple analisis de ~a legis aci n 
articular para intentar una teoria general, que premsamente por 

~llo se ha' calificado de cientifica, Y que de esta mane:a pu?o ser 
exportada Y aprovechada por los tratadistas de otr?s ?ru~_s, sm que 
estos pensaran en ning(in momento en la extranJerizaciOn ?e s: . 
instituciones propias, ya que en ese supuesto n<? se es~ ap~ICan 
el derecho italiano, aleman, espaiiol, etcetera, smo la Ciencm pro
cesal universa1.107 

vr. Terminologf,a 

96 Otro aspecto importante que debemos dilucidar es el re!ativo 
ala .terminologia que debe utilizarse en .el ~~ del estudio del 
uicio de amparo, que adolece de serias Imprecisiones, em~~a~do ~r el nombre mismo, tanto de la instituci6n, como de la disciplma 

que lo estudia. · · t · smo 
97. En efecto, podemos observar que d~sde ~! nacnm:n .o mi -

d 1 tanto Ia doctrina como la legislaciOn Y la JUrispruden 
e amparo, nfus' des'gnarlo si . h 'ncurrido en constantes co Iones para I ' 
~~~ama::s 

1 

en cuenta, en primer termino, que el articulo 2? del 
R f de 1847 que Io consagr6 en el orden namonal, Acta de e ormas ' 

El d tado estudio de AUorio, Enrico, "Reflexiones sobre el des-
toT Cfr. ocu~en . s 1" trad de Santiago Sentf:r Melencie, en Revista 

envolvimiento de Ia Clencla pr~~e a i951 ·primera parte, pp. 77-94; incluido poste-
de Derecho Procesal, Buenos Ires, ' . 101 109 
• Ia bra Problemas de derecho procesal, Clt., t. r, pp. - . rrormente en o 
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habla de "proceso"; el articulo 102 de la Constituci6n de 1857 lo 
designa como "juicio", en tanto que el articulo 107 de la Carta 
Fundamental vigente se refiere a "controversias". 

98. Por su parte, varias de las leyes reglamentarias, inclusive los 
proyectos que las antecedieron, 108 o sean las del 26 de noviembre 
de 1861, 20 de enero de 1869 y 14 de diciembre de 1882, se refe
r.ian al amparo con el nombre de "recurso", y no fue sino hasta el 
C6digo de ProcedLmientos Federales del6 de octubre de 1897, cuan. 
do definitivamente se le design6 como "juicio",109 que ha seguido 
conservando a traves del C6digo Federal de Procedimientos Civiles 
del 26 de diciembre de 1908 y de las Leyes Reglamentarias dellS de 
octubre de 1919 y de las del 30 de diciembre de 1935, todavia 
en vigor, aunque con varias reformas posteriores.11o 

99. En cuanto a la doctrina, ademas de utilizar Ias anteriores, 
tambien ha creado otras denominaciones tales como la de "juicio 
constituoional" debida a uno de los tratadistas mas destacados de la 
materia, o sea Emilio Rabasa, 111 y en la practica forense y de los 
1tibunales se ha extendido otro calificativo, el de "juicio de garantias".ua 

• 
108 

Nos referimos a los proyectos de Vicente Romero, presentados a la Camara de 
Dxputados en el aiio de 1849, cfr. Onate, Santiago, "EI primer proyecto de ley de 
Amparo: 1849", en Bolet£n de Informacion Judicial, nU:rn. 98, Mexico, octubre 
de 1955, pp. 555 y s.; el mas conocido de Jose Urbano Fonseca que data de fe
brero de 1852, consignado en Ia obra de Lozano, Jose Marfa, Estudio del derecho 
constitucional patrio en lo relativo a los ierechos del hombre, Mexico, 1876, reim
preso por Editorial Porrua, en 1972, pp. 418-422; y finalmente del diputado Domingo 
Maria Perez Fernandez, que data de 1857, transcrito por Jose Alfredo Zarzosa 
Carrillo, La Primera Ley de Amparo (tesis), Mexico, 1967, pp. 157-162. 109 

En Ia parte conducente de Ia exposici6n de motivos del citado C6digo se 
expresaba: "Como Ia interpretaci6n viciosa de ciertos conceptos ha dado Iugar a 
insistentes controversias, a Ia vez que el establecimiento de bases que falsean el pen
samiento constitucional, ha sido ahora necesario fijar de modo terminante Ia natu
raleza del amparo, llamandolo juicio, como realmente lo llama Ia Constituci6n (de 
1857) y procurando sostener este caracter en todo el capitulo ... " 

11o Cfr. Ignacio Burgoa, El juicio de ampara, cit., pp. 130-136. 111 
Asi se denomin6, una de las obras fundamentales de este autor, cuya prime

ra edici6n data de 1919 y que ha sido reditada en 1955 por Ia Editorial Porrt!a, con• 
juntamente con El articulo 14, El juicio constitucional, del mismo autor. 

112 Este calificativo trascendi6 a Ia Constituci6n Espanola de 1931, Ia cual al 
consagrar el derecho de amparo lo hizo con el nombre de "recurso de amparo de 
las garantlas constitucionales", de acuerdo con lo dispuesto por los artfculos 105, 
letra b) de ta Ley Suprema Republicana de 9 de diciembre de 1931, y 44-53 de Ia 
Ley del Tribunal de Garantlas de 30 de junio de 1933; y tambien recibe un nom
bre similar en Ia legislaci6n panamefia, ya que el articulo 49 de Ia Constituci6n vi
gente de 11 de octubre de 1972, lo denomina "recurso de amparo de garantlas cons
titucionales", precepto reglamentado por los artfculos 43-49 de Ia Ley sobre Recur
IIOS Constitucionales y de Garantla, num. 46, de 24 de noviembre de 1956. 
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. En tal virtud pueden mencionarse cinco no~b~s diferentes 
d . ar al amparo. "proceso"' "recurso" o "JUlCio de ampa
eSI~ t't ci'ona.l" y "J'uicio de garantias", diversidad que lljuiciO cons 1 u al 
en la desorientaci6n que se observa respecto ala natur eza 

la instituci6n, y de ahi la conveniencia de adopt:r un n?mbre 
ual se ueda evdtar, hasta donde ello sea posible, 1~ I~pre

el ~oncept!.l de que adolece el objeto de nuestro co~oc1~·me~~0• 
, t t'd Y debido a la complejidad de la mstltuciOn, 101 En es e sen 1 o , solo 

. mas preciso designarlo como "juicio de ,amparo ! ~o 
·P.SI,nu.a ... e~~l califdcativo de "juicio" posee hondas rruces tradiCIOnales 

el derecho hispanico, na sino porque ad,:mas se ~alva el ~s~~~~a~ 
acterizarlos como "recurso" o como proceso e~ s~ o ·114 , 

.car t de caracter tecnico claramente dellm1tados, en 
que son concep os . f' al razonam[en.. t que "juicio" que en estricto sentldo se re I ere 
tan o . 1 ;~n posee mayor amplitud conceptual, que per-to del JUez en e lli1 o, 

mite comprenderlos a. am~s.m bre de "juicio constitucional" abar-
102. Por el contrariO, e nom "ea el control 

, (micamente una de las funciones del amparo, 0 ~ fund 
cara d el otro aspecto amen
de la co~sti~cionalidad~!~i~o:~~e~g~idad,m Y el termino "juicio 
tal constltmdo par la ga fu di la verdadera garan-t' as" incurre en el error de con n r 
:~,g:r~~ el, amparo, con ~os derechos garantizados, designados 

• N' "A • tos terminol6gicos e institucio-
118 Cfr. Alcala-Zamora Y. c.as;I!I~, ICeto, c;;~dios de teoria general e historia 

nales del dere?ho procesal hispamc~2g ~~da .;::c!a, procedimiento, enjuiciamiento", 
del proc~so, ext., tomo r, pp. 428- d '.d l934 . 470 y s.; Carlos, Eduardo B., In
en Estudws de derecho procesal, Ma n ' . ' PP 134 Esta denominaci6n ha tras
troducci6n al estudia del derecho procesaedl, Cit.b, p. e. en los estudios de los trata-

. I d . ti'na como pu e o servars . • 
cend1do a a octrma argen ' . . B enos Aires 1963; y Lazzanm, distas Sanchez Viamonte, Carlos, ]U!cto ~e amparo, u ' 

Jose Luis, El juicio de amparo, B~enos Aires~i~~~~do en este aspecto el pem;ll;mien-
114 Desde nuestro pun to de VIsta Y dcon. t ctura procesal debe estlmarse 

to de Emilio Rabasa, el amparo analiza o en su est~ omo y en otros unicamente 
verdadero proceso au on ' 

en ciertos sectores com~ un d' H' tor "Reflexiones 'sobre Ia naturaleza procecomo un recurso, cfr. Fxx-Zamu IO, ec ' 

sal del amparo", cit., pp. 980 y s. C t'll en su estudio "Aciertos terminol6gi-
115 Asi Niceto Alcala-Zamora Y ~s 1 ,?' . . . . nto" vinculado en un sentido 

" .' 428 os dice que el termmo enJmciamte . d oca-
cos ... ' cit., p. ' n . . . 'udicial representa en cierto mo o, un v 
a1 1·uicio y mas concretamente a! JUICIO J 

1
' ed' ·e~to. en tanto que Carlos, 

t. el proceso y e proc mu ' I b blo que abarca a un Iempo que en]'uiciamiento es una pa a ra 
I d ., it p 134 expresa · d Eduardo B., ntro uccwn, c ., : .. ' · 'nimo ni de proceso m e proce-

cuya raiz termino!6gica deriva de Jmcxo, que no es smo 

dimiento. . ue existe un predominio bastante mar-
116 Cuantitativamente .resdulta bevid~nte tdcto de constitucionalidad. 

cado del control de legahda so re e es 
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incorrectamente como garantias individuales, por el titulo I, 
tulo I, de nuestra Constituci6n federal.111 

103. Pero si bien la designaci6n de "juicio de amparo" ha 
acogida um\nimemente por la doctrina mexicana para denominar 
a nuestra instituci6n, no ocurre lo mismo en cuanto a la disciplina 
que ~e.be estudiarlo, y como sucede con el derecho en general, que 
se utihza para designar tanto al objeto de conocimiento como a la 
ciencia juridica misma, lJ8 varios de los manuales y tratados mas 
importantes Ilevan el nombre de El juicio de am pam~ 119 y otros se 
refieren directamente a la materia de estudio y no a la asignatura 
correspondiente, 120 por lo que resulta ya necesal'lio adoptar una cau. · 
ficaci6n que nos permita una apreciaci6n ornnicomprensiva de Ia 
instituci6n y de la asignatura que le corresponde, y en este sentido 
consideramos que debe prevalecer la denominaci6n de derecho de 
amparo como la mas adecuada a este prop6sito, de la misma mane
ra como se utiliza la de derecho procesal, dereeho constitucional, 
derecho administrativo, etcetera.121 

104. En conclusion, desde un punto de vista terminol6gico que, 
aun cuando pudiera parecer secundario, no deja de tener importan
cia para obtener una mayor precision en el analisis de nuestra 
mfudma instituci6n procesal, consideramos util y conveniente adop. 
tar la designaci6n de "juicio de amparo" para el objeto de conoci-

117 Esta tenninologia de "garantlas individuales" ha cristalizado en Ia doctrina 
mexicana, desde Ia clasica monografla de Lozano, Jose Maria, Estudios del derecho 
constitucional patrio en lo relativo a los derechos del hombre, 1' ed., Mexico, 1876; 
Montiel y Duarte, Isidro, Estudio sabre las garantitM individuates, Mexico, 1873 
(estas dos obras reimpresas por Editorial Porrua, Mexico, 1972); Andrade, Adal
berto G., Estudio del desarrollo hist6rico de nuestro derecho constitucional en mate
ria de garantias individuates, Mexico, 1958; basta Ia mas reciente de Burgoa, Igna
cio, Las garant£as individuales, 8• ed., Mexico, 1973; en el mismo sentido, Noriega, 
Alfonso, lA naturaleza de las garant£as individuales en la Constituci6n de 1917, 
Mexico, 1967. 

ns Cfr. Fix-Zamudio, Hector, "En torno a los problemas de la metodologla del 
derecho", cit., pp. 470-471. 

HD Tales como las obras de Ignacio Burgoa, Romeo Le6n Orantes, Jorge Trueba 
Barrera, etcetera, citadas anteriormente. 

12o En efecto, Hernandez, Octavio A., ha intitulado su monografia, Curso d8 
amparo, cit., Palacios, J. Ram6n, lnstituciones de amparo, cit., Briseno Sierra, Hum
berto, Teoria y tecnica del amparo y El amparo mexicano, cit., Azuela, Mariano, 
Introducci6n al estudio del amparo, cit.; Bazdresch, Luis, Curs:o elemental de amparo, 
Universidad de Guadalajara, 1972; Castro, Juventino V., Hacia el amparo evolu
cionado y Lecciones de garant£as y amparo, cit., etcetera. 

121 El primer esfuerzo en este sentido es el pequefio trabajo del que esto escribe 
intitulado Sintesis del derecho de amparo, Mexico, 1965, que tambien forma parte 
de la obra colectiva, Panorama del derecho mexicano, t. r, Mexico, 1965, pp. 105-159. 
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, 
. t "derecho de amparo • 

de la disoiplina correspondien e, . Y 
0 

a la rama cientifica 
a las disposiciones que la reg~~n, ::~l doble significado del 

. cter procesal) que las estu Ia, cara . · ~ 
como objeto y como ciencm. 

La ensenanza del derec7w de amparo 

. la ensenanza del derecho pro-
105. Bastante s: ha.es:cnt~;ob~~atadistas de esta disciplina,_.Y 

'casal entre los mas distmgm ods referirnos a las monografms 
. . · lgunos po emos d · 12" para no citar smo a ' . C tro t2a Piero Calaman rel, 
y articulos de Leona:do P~Ie~o me~~e ~ la magnifica ponencia y 
Enrico Allorio,125 Y ~as .recien ;esentadas en las Cuartas Jornadas 
las excelentes comumcacwnes P cesal efectuadas en Caracas y 
LatinoameDicanas de Derecho Pr~ 27 de marzo al 2 de abril de 
Valencia, Venezuela, durante. los la: r Niceto Alcala-Zamora 
1967,126 redactada~, resP?ctivar:: e,l2spoDante Barrios de Ange
y Castillo,127 Mario. Agmrre.1a~ asi ~~mo el interesante informe de 
lis/29 Y Jaime W. Teltel~;~todo lo cual debemos agregar la ponen
Guillermo Manuel Ungo: a ue se presentaron en el Cuarto 
cia, comunicaciones e mform~ i>rocesal efectuado en la ciudad 
Congreso Mexicano de Derec 0 ' 

om renderia el analisis, tanto de las dispo
tz2 Es decir, el derecho de amparodc . pl ) como de la doctrina respectiva, o 

. (l 1 'urispru encta es , 1 d d siciones normattvas ega es y J • te dichas como de las reg as e ere-
sea tanto el estudio de las normas. prdoptaml ~~stinguido jurista Kelsen, Hans, Teorla 

' 'd que las entten e e · 1963 45 y s cllo en el senti o en . , N'l 3~ ed Buenos Atres, ' PP· • 
pur~ del derecho, trad. del ~o~rs ~ v;~sefianz~ universitaria", en Revista general 

1Zll "El derecho procesa CIVl y s , . 1933 5-55 
. . d · t IV Mextco, ' PP· · • i M 1 d de derecho :Y turtsfJru encza, . ' l It lia trad. de Santiago Sent s e en o, 

124 Los estudios de derecho procesa en a ' 
Buenos Aires, 1959, esp. PP· ~1-4~. • y postuniversitaria del derecho procesal ci· 

1'25 Sobre Ia ensefianza umversita7a 't 121-137. 
vii en Problemas de derecho froces~, r:~· Jfadas jornadas fueron publicadas en la 

'l:ze La resefia y las concluswnes e l , 2 Madrid 1967, pp. 130-188. 
. d Derecho Procesa ' num. ' ' 1" 't Revista Iberoamencana e Ia ensefianza del derecho procesa ' C! ., esp. 

127 "La teoria general del proceso y 

pp. 588 y s. la ensefianza del derecho procesal", en Re-
lZll "La teoria general del proceso y l , 1 Madrid 1968, pp. 93-106. 

. d D echo Procesa , num. • ' · • d n vista Iberoamencana e er E fianza de la misma", en la reVlsta cita a e 
129 "Teorla general del proceso. nse 

la nota anterior, PP· 107-14d5.1 o y la ensefianza del derecho pil'Ocesal", en la 
uo "La teorla general e proces 

referida revista, PP· 147-167· la ensefianza del derecho procesal en ~~ 
131 "La teorla genera! del J?roc~so ; ciales de la Universidad de El Salvador'' 

F ltad de Jurisprudencta y Ctenrias o 
acu • 169 176 en la propia revtsta, PP· - · 
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de Cuarnavaca, Morelos (Mexico), durante los dias 17 al 20 
abril de 1969.182 

106. Sin embargo, nada se ha expresado sobre los 
padog6gicos del derecho de amparo, que en el ordenamiento ,.,..~ .•. : .. _ 
no asumen una trascedencia indiscutible, ya que no existe 
sional, cualquiera que sea el campo juriddco a que se 
abogacia, judicatura, administraci6n publica, ministerio publico, 
6rganos legislativos, o a1 cultivo o la enseftanza del derecho consti
tucional o cualquiera de las disciplinas procesales, que no tenga 
que examinar en una forma directa o indirecta, al juicio de amparo, 

107. Pero este aspecto tan importante esta abandonado al empi
rismo en cuanto a la didactica, puesto que no son adecuados sino 
por el contrario insuficientes, la gran mayoria de los programas 
que se han elaborado y siguen vigentes, no obstante la actualiza
ci6n que se ha ensayado en otras disciplinas juridicas que se impar
ten en las facultades y escuelas de derecho de la RepubLica. 

108. En primer termino, debemos tomar en consideraci6n que 
en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Aut6noma de 
Mexico, la materia es mixta o hibrida, puesto que con el nombre 
de "garantias y amparo" se comprende tanto el analisis de los dere
chos fundamentales de la persona humana- consagrados en nuestra 
Carta Federal, designados como "garantias individuales", seglin se 
expres6 anterio:rnnente, y ademas el juicio de amparo propiamente 
dicho, con lo cual se explican en un solo semestre dos asignaturas, 
cada una de las cuales es lo bastante extensa como para compren
der un curso semestral completo. 

109. Con independencia de los inconvenientes de explicar en un 
mismo curso dos mateDias diversas, una sustantiva y otra de carac
ter procesal, no se trata de disciplinas estrictamente relacionadas, 
como un examen superficial pareceria indicar. 

110. En efecto, ya se ha dicho que la materia sustantiva o el 
objeto del juicio de amparo no consiste unicamente en la tutela 
de los derechos del hombre, los que por otra parte cuantitativa
mente constituyen el objeto minoritario de la instituci6n. 

nz En este congreso se discuti6 la ponencia del profesor mexicarro Ignacio Me
dina Lima, intitulada "Docencia universitaria del proceso jurisdiccional", y ademas 
se presentaron comunicaciones sabre el mismo tema por los profesores Pedro Arago
neses (Espana); Carlos Cortes Figueroa (Mexico); Hernando Devis Echandr{a (Co
lombia); Victor Fairen Guillen (Espana); Hector Fix-Zamudio (Mexico); Fer
nando Flores Garda (Mexico); Adolfo Gelsi Bidart (Uruguay); Carlos A. Parodi 
Ram6n (Peru) y Jose Rodriguez U. y Ana Marfa Manrique (Venezuela). Estos tra• 
bajos fueron publicados en Ia Revista de la Facultad de Derecho de Mexico, nUm. 
77-78, enero-junio de 1970, pp. 267-557. 
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. hecho notorio para todos los que en alguna 
eonstituye un tribunales federa:les, que un gran 
tienen contacto con los e tramitan y resuelven, 

___ .,..,, .... de los juicios de amparo quel salid d Y un sector muy 
pect de control de la eg a • . · 

___ ,.t.,~IPn a as OS t• es de garantia consbtucto-
t trictaroente cues ton , plan ea es d 1 hombre 13a y tan es as1, 

y de tutela directa d~ ~os. ~:~:p:ro que e~traron en vigor 
las reformas a la legl~ ac~? . gidas a descargar a la Suprema 
octubre de 1968, _estan dm. icios de amparo sobre aspect:os 

de un gran numero e JU , conserva aun cuando solo 
control de la legalidad, qu~ toda;:t economica.l8' 

los de mayor trascendenOia soc y - de las "garantias 
tende con la ensenanza 

112. Si lo que se .pre disC' rna sustantiva del juicio de ampa-
.irtil:iVJtau.i:Ut:"" ' es anallzar la o !~ reducido -aun cuando de gran 

s6lo se Iogra en un aspect Y . en realidad quisieramos abar-
rm.portancia politico-social-, p:e~ slsustantiva del propio amparo, 

el anruisis de toda la rna ?na , cticarnente a todo el campo 
, hacer referencrn, pra ' · 

tendriamos que tod 1 ordenamiento juridico mextcano, 
del derecho, o al me~.~ . , o :onstituye, como resulta evidente, 
puesto que nuestra_ . l uCion o de todos los actos, resolu• 
la impugnaci6n de Ultimo grad~ res~utoridades y respecto de las 
clones y disposiciones de t:;!o =~as resoluciou'es definitivas que 
judiciales, absolutamente 
pronuncien. . . ro ner que se separen 

113 En tal virtud nos permttlmos P po , . di 'duales" 
· ' · 1 "garantias m v1 

ambas disciplinas, Y que 1~ relat:a aa :a optativo u obligatorio 
se imparta en un curso dif~ren . ' Y ro con un criterio mas 
dentro de las materias_ d~ li:~cla:r:~:O:. fundamentales estable
actual que el simple anillsts e alos . ana st' tomamos en cuenta 

ftu · 'n feder mexiC , 
cidos por la Cons I clo h d 1 hombre o de la persona humana, 
que el estudio de los derec os e ' 

rf. 'al nte el movimiento de amparos de una ~la 
1.38 Bastaria examinar supe ICI me 

1 
t ncias definitivas de cariicter JU· 

instancia que son los interpuestos contrabl as send: aplicaci6n de !eyes ordinarias, 
dicial y' que esencialm.ente plantean p~o c:::sde J usticia como respecto de l~s Tri· 

tanto por lo que se refiere a la Supremd t afirmaci6n y como un eJemplo 
d C. 't para emostrar es a ' dif · d 

bunales Colegiados e Ircm ~' . (a~n cuando no esten claramente erenCia os 

Pueden citarse los datos estaclisticos 'al te las diversas tesis sustentadas por las 
· d para) y especi men d 1 I'd d obre los diversos tlpos e am ' del redominio del control e ega 1 a /' . 

salas de Ia propia corte, para per~atarse 'd p seg{ln puede eonsultarse en el ultuno 
el de constitucionalidad en estncto sen; ~~ 1974 tomo I esp. pp. 423 y s. 
Informe del presidente. de la Supr~mf O:S e~onsid~racion~s 'respecto a las refonnas 

184 Cfr. Fix ZamudiO, Hector, A gul'~ B letin del lnstituto de Derecho Com-
. . ai a1 d judicial federa ' en ° constitUCIOn es po er b '1 de 1966 pp. 55 Y s. 

parado de Mexico, nfun. 55, enero-a n ' 
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ha rebasado ampliamente el ambito naoional debido a las decla 
ciones Americana y Universal de los Derechos del Hombre expe~~
das en 1948; ala Convenci6n Europea sobre esta materia 

1

firmadl· 
en Roma en el aiio de 1950;135 a las Pactos Internacionales de Der: 
chos Human~s, aprob_ado~ ~r las Naciones Unidas el16 de diciem. 
?re de ~966, a las mstitumones procesales tambien de caracter 
mternacwnal que se han venido estableciendo en los ultimos aft 
tales como la Comisi6n y la Corte Europea de los Derechos ~8j 
~ombre Y la Comisi6n Interamericana de los Derechos Humanos·l;s 
s1en?o numerosas_ I~ instit~ciones juridicas que se han venido esta. 
bleciendo en los ulbmos anos en esta importante disciplina •137 as· 
como la Corte Interamericana de Derechos Humanos instal~da e 1 

septiembre de 1979. n 
114. Nos pemnitiriamos proponer que a la asignatura sobre los 

derechos fundamentales se le denominara, con el prop6sito de darle 
un contenido mas amplio, de tipo hist6rico, positivo, comparativo e 
internacional, como introducci6n al estudio de los derechos huma
nos, que pemnitiria impartir a los alumnos de licenciatura una 
vision panoramica de esta. disciplina, una de las mas trascendentes 
para el mundo contemporaneo.1 as 

• 
185 

Existe S'?bre esta materia una amplisima bibliografia, pero nos limitaremos a 
ettar, por su mformaci6n bastante completa, el excelente libro de Garcia Bauer 
Carlos, L?s d~rech~s humanos preocupaci6n universal, Guatemala, 1960, esp. pp. 71 ; 
s., en Ia mte!tgencta. de que contiene un apendice en el cual se citan los principales 
doc~entos mternacwnales sobre esta materia, entre ellos las citadas declaraciones 
Amencana (pp. 377-383) y Universal (pp. 365-376) de los derechos humanos. 

136 
Tambien trata~d~se de estas instituciones Ia 

1

bibliograHa es sumamente pro
fusa, por lo que nos hmttaremos a citar dos obras significativas relativas a Ia Con
venci6n, a Ia <;:omisi6n y a las Cortes Europeas, de los Derechos Humanos, el docu
mentado estudto de Robertson, A. H., Human Rights in Europe, Manchester, 1963, 
que puede complementarse en cuanto a los protocolos mas recientes que adicionaron 
di~ha convenci6n. c~n el folleto publicado por Ia Direcci6n de Informacion del Con
SeJo de Europa, mtltulado The European Convention on Human Rights, Strasbourg 
1968; Y por lo que respecta a Ia Convenci6n Americana de los Derechos Humane; 
puede consultarse el excelente libro de Vasak Karel La Comisi6n Interamericane 
des Droits de !'Homme, Paris, 1968, y el estudlo de Ricard, Humberto E., Los dere
chos humanos y la Organizaci6n de los Estados Americanos, Mexico, 1970. 

137 
En virtud de su resoluci6n 2200 (XXI del 16 de diciembre de 1966) Ia 

Asamblea General de las Naciones Unidas aprob6 y abri6 a Ia firma y ratificaci6n 
1
tres 

instrumentos internacionales: Pacto Internacional de Derechos Econ6micos, Sociales 
Y <;:u!turales; Pacta Internacional de Derechos Civiles y Politicos; y Protocolo Facul
t~ttvo. del Pact.o Internacional de Derechos Civiles y Politicos; y desde el punto de 
VIsta mteramencano, se aprob6 en San Jose, Costa Rica, Ia Convenci6n Americana 
de los Derechos del Hombre, en el mes de noviembre de 1969. 

188 
En efecto, a partir de las Declaraciones Americana y Universal se ha desarro

llado extraordinariamente el estudio de los derechos humanos tanto en el angulo na-
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En cuanto al derecho de amparo, se le debe otorgar un curso 
tambien de acuerdo con un progranm que permita co

de una manera mas completa esta instituci6n, fundamental 
la practica de la profes,i6n juridica en todas, o casi todas, sus 

116. Creimos haber demostrado en los nlimeros anteriores que 
el estudio y, por consiguiente, la ensefianza del derecho de amparo 
debe abordarse desde un punto de vista estrictamente procesal, to

como punto de partida la dogmatica del dereoho procesal, 
0 sea de la teoria general del proceso, y con este instrumental cien
tifico sistematizar los datos que nos proporciona el examen de las 
disposiciones del derecho positivo, la jurisprudencia y la doctrina 
mexieanas, de manera que se puedan establecer los elementos gene
ricos y los principios peculiares de nuestra disciplina. 

117. En consecuencia, un programa sobre el dereoho de amparo 
debe centrarse en relaci6n con los tres elementos estructurales de 
Ia acci6n, el proceso y la jurisdicci6n. 

118. Pero ya en la ensefianza de los principios peculiares ordena
dos cientificamente de acuerdo con los 1instrumentos que nos pro
porciona la ciencia del derecho procesal, podemos establecer algunos 
lineamientos que deben tomarse en cuenta desde el punto de vista 
pedag6gico. 

119. En primer lugar, no debe olvidarse un examen hist6rico 
de los antecedentes tanto nacionales como extranjeros que se con
juntaron para hacer posible el nacimiento del juicio de amparo 
mexicano, asi como de la evoluci6n que ha determinado su profunda 
transformaci6n a partir de su consagraci6n en la Carta Fundamen
tal de 1857, y que ha determinado la agrupaci6n de otras institu
ciones procesales, que convierten al derecho de amparo practica
mente en una disoiplina instru:tnental de ultimo grado de todo el 
ordenamiento juridico mexicano, en sus dimensiones federal y local. 

120. Este ana.lisis hist6rico, desde luego que en proporciones de 

donal, pero preferentemente internacional, como se ~dvierte d~ !~s num~rosas :publi
caciones y reuniones academicas celebradas con mot1vo del VIgesuno amversano de 
tales declaraciones y que fueron realizadas con apoyo de la Resoluci6n 2081 (XX), 
aprobada par la Asamblea General de las Nacion:s Unidas el 2? d~ diciemb;e. de 
1965, y a! respecto debe men?i~narse que el .r~,stttuto de Ir:vest1gac1ones }und1cas 
de Ja UNAM bajo el patrocmw de la ComlSlon Interatnencana de los Derechos 
Humanos y d~ Ia Secretaria de Relaciones Ext:riores de Mexico, organiz~ .un Semi
nario Internacional del 6 de enero al 6 de abnl de 1969, en el cual parttctparon en 
cursos y seminaries destaca~os juristas nacionale~ ~omo extra~jeros,~ habiendose ~u
blicado los trabajos respecttvos en el volumen mtttulado V etnte anos de euoluct6n 
de los derechos humanos, Mexico, 1974. 
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equilibria con los restantes te.ma.s . 
ampliamente ·ustifi . esenciales de la asignatura, resuJ.ta 
dista argenti~o Ed=· ~ solo porque con las palabras del trata~ 
de la rea1izaci6n de 1 o . . .. c~rlos, el ~roceso, como instrumento 
derecho d a JUsticia, cualqmera que sea la rama d 1 
rica ;para e12~e;dtratlii., ha de. ~er estudiado en su evoluci6n hist! 
sinC:porque en 1 a comd prensiOn de las instituoiones procesales Is9 

e~ caso el amparo co · ' 
nacional, los factores h. t. . ' • . mo en mnguna otra instituci6n 
conferirle las ct .Is .orico-poht~cos fueron determinantes Para 

cara enstiCas pecuhares co . . .. 
perfiles propios en el derecho . mo una mstitucwn de mexwano. 

121. A este respect0 pod •t 
zada free emos ci ar una vez mas, ya que es utili~ 

uentemente por la doctrina mexicana la rofunda 
=~:~~a ~=~"del d:s~cado ~r~t.adista Maria~o ~eia, en ~ 
es mera de~ri~i6~1 t~~:~uyd~~ JUIOedio de amparo escapa a lo que 
traci6n fu so o pu e ser captado mediante pen~ 

122 fro ~da en nuestra dolorosa Y peculiar historia" .Ho 

anteri~rma:~~en debe tomarse en cuenta, seg(in lo hemos expresado 
a los aiumn ' que par~ ~acer comprensible nuestra instituoi6n 

os, restllta mdi~sable d b"d . co:rnplejidad al" ~.r-.. • e I o a su extraordinaria 
pmeegru ' re. Izar una separaci6n de las diversas instituciones 
amparo.~! que mtegran la "federaci6n procesal" dentro del mismo 

123. A este respecto no suf" • 
text . • es ICiente, como los programa<> y los 

OS mas conocidos lo seiial di t• · . "' dos formas d d. . an, s mgmr exclus1vamente entre las 
Fundamental e pr;:: ~I en!~ que regula el articulo 107 de Ia Carta 

d . Y disposicwnes relativas de Ia Ley de Aannaro· 
es ec1r, entre ampa · d. 't- , 
dl."ecto d ro m Irecto o de doble instancia Y amparo 

L o e una sola inst · · 
detenimjento los cinco "tipoa;~~~r~:O~~;z dq~~podn examindarse bc~n 
en la a parent · d d ' emos escu nr 
hemos mencio~:~. ~' del amparo, ! que s,~n,}os que anteriormente 
" d . . · amparo de la llbertad , amparo contra Ieyes" 
amparo a rnimstrativo", "am.paro-casaci6n" Y "amparo t . ' 

agraria". en rna en a 

~:: i~{oducci6n al estudio del derecho procesal, cit. p. 47. 
aspecto formal del amparo E d ' . , . • 

tructura general" en l l ; . squema e su evolucton hist6nca y de su es· 
cidente Mexico ,1955 ep vo8l.j1Il7 8e8n Mexzco ante el pensamiento jur£dice-social de oc-

~ ' ' p. .. . 
141 Cfr. Fix-Zamudio Recto "R fl · 

paro", cit., pp. 961-963.' r, e exlOnes sobre Ia naturaleza procesal del am-

142 Para 1a distinci6n entr f . . . 
cala-Zamora y Castillo N' e ,?rmas de procedimiento y tipos de proceso, cfr. Al-
proceso", cit., pp. 518~51~~e~; Traye~to~Ia. y c?nt,~nido de una teorfa general del 
Derecho de Mexico num '51 r~cl:so a :rumstrativo ' en Reuista de la Facultad de 

, · , )u Io-septJembre de 1963, p. 608. 
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124. Sera mucho mas sencillo llevar al conocimiento de los alllmr
nos que la celeridad y falta de formalidades del "amparo libertad", 
se apoyan en sus funciones muy similares a las del tradicional 
Jw,beas corpus; que el "amparo contra leyes" guarda semejanzas 
con la revision judicial de la constitucionalidad de las leyes que 
existe en los Estados Unidos y en otros paises latinoamericanos;143 

que "el amparo administrativo" se ha configurado debido a que 
sirve de medio de impugnaci6n de las resoluciones y actos de la 
administraci6n activa, en ausencia de un proceso "contencioso
administrativo" de tipo general y que, en cambio, funciona como 
una casaci6n respecto de las resoiuciones de los tribunales admini~ 
trativos, especialmente el Tribunal Fiscal de la Federaci6n y recien
temente tambien del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo del 
Distrito Federal (lo cual justifica la creaci6n, en las reformas 
de 1968, del amparo directo administrativo) .w. 

125. Tambien los alumnos estaran en posibilidad de comprender 
el mecanisrno del amparo directo contra sentencias judiciales; d~ la 
exigencia de los conceptos de violaci6n; del formalismo del llamado 
"aniparo de estricto derecho",145 etcetera, si se les explica la estre
cha sernejanza, por no decir identificaci6n, de este tipo de am.paro 
con el recurso de casaci6n, que tiene una aceptaci6n practicamente 
universal, con las distintas modalidades que le ha impreso cada 
legislaci6n procesal.146 

143 Cfr. Grant, J. A. C., El control jurisdiccional de la constitucionalidad de las 
!eyes, cit., pp. 51-69, quien realiza una comparaci6n de 1a impugnaci6n de 1a incons
titucionalidad de las leyes a traves del juicio de amparo en el derecho mexicano, 
con otros sistemas similares en el derecho de los Estados Unidos y de otros pafses 
de Latinoamerica. 

144 Esta doble configuraci6n del amparo administrativo ha sido claramente esta
blecida por Tena Ramirez, Felipe, "Fisonomia del amparo en materia administra
tiva", en el volumen colectivo El pensamiento jur£dico de Mexico en el derecho cons
titucional, Mexico, 1961, pp. 111-132; y tambien fue perfilada por Antonio Carrillo 
Flores en su clasica obra ahora con el titulo de La justicia federal y la administraci6n 
publica, cit., pp. 207 y s. 

143 Sobre el amparo de estricto derecho pueden consultarse las fundamentales 
monograflas de Tena Ramirez, Felipe, "El amparo de estricto derecho: origenes, 
expansi6n, inconvenientes", en Reuista de la Facultad de Derecho de Mexico, num. 
13, Mexico, enero-marzo de 1954, pp. 9-30, y "El amparo de estricto derecho .y Ia 
suplencia de Ia queja", en Problemas jur£dicos y sociales de Mexico, Mexico, 1955, 
pp. 27-40. 

146 A reserva de examinar mas adelante la amplisima bibliografia sobre el recurso 
de casaci6n y su vinculaci6n con el amparo judicial, nos limitaremos a seiialar Ia fun
damental monograffa de Calamandrei, Piero, La casaci6n civil, esp. el t. r, vol. 2, 
(Historia y legislaciones) y t. u (BosqueJo general del instituto), trad. de Santiago 
Sends Melendo, Buenos Aires, 1961 (reimpresi6n de Ia edici6n de 194-5); y el libro 
de Rios Espinosa, Alejandro, Ampa;o y casacion, Mexico, 1960. 
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126. Por otra parte, al hacerse referencia al surgimiento de las 
modalidades que pertmiten configurar un tipo de amparo que puede 
cali1Jicarse como "amparo en materia agraria ejidal o comunal" , 
ademas de las razones que motivaron su introducci6n de acuerdo 
con las exigencias de la reforma agraria mexicana, 147 se puede com
prender en forma mas clara si se menciona la corriente innovadora 
en las estructuras procesales, cuando en el proceso intervienen 
como partes, personas que por su debilidad econ6mica y cultural 
se encuentran en desventaja real frente a los contrarios y a las 
primeras se les otorgan ventajas de tipo instrumental, para lograr 
la igualdad efectiva de las partes,148 y de esta manera se habla de un 
sector del derecho procesal que se califica como "derecho procesai 
social" ,149 

127. Pero todavia existe otro aspecto que no debe olvidarse, aun 
cuando con frecuencia se deja de explicar, debido a los apremios 
de un curso demasiado corto y que se comparte con la disciplina de 
los derechos humanos: nos referimos al dereoho comparado, que 
es un metodo indispensable de estudio de todas las instituciones 
juridicas, pero que en el campo del proceso asume una importancia 
decisiva. " 

128. En esto nos adherimos plen:unente a lo sostenido p()r el 
procesalista italiano Mauro Cappelletti, quien, en un agudo trabajo, 
oonsidera que las instituciones juridicas y espeoialmente las proce
sales deberi. estudiarse comparativamente, tomando en cuenta la 
progresiva tendencia bacia la asimilaci6n, aunque no precisamente 
ala unificaci6n de los distintos ordenamientos juridicos, ya que la 
cultura de los hombres de cualquier pais civilizado se encuentra 
de tal manera relacionada e interdependiente, que no se concibe 

141 Cfr. Burgoa, Ignacio, El amparo en materia agraria, Mexico, 1964, pp. 87 y 
s., actualmente incorporado a su Iibro El juicio de amparo, cit., pp. 853 y s.; Toro 
Calero, Luis del, El juicio de amparo en materia agraria (tesis), Mexico, 1964, esp. 
pp. 120 y s. 

Hs A este respecto sostenia el procesalista uruguayo Eduardo J. Couture, que 
resulta necesaria Ia protecci6n de Ia parte debil (a! menos en el proceso !aboral), 
estableciendose un desequilibrio necesario para lograr Ia igualdad por compensaci6n. 
de manera que pueda llegarse a Ia igualdad social de las partes por encima de Ia 
simple igualdad formal, "Algunas nociones fundamentales del derecho procesal 
del trabajo", en su obra Estudios de derecho procesal civil, t. I, Buenos Aires, 1948, 
pp, 271 y s. 

149 Cfr. Fix-Za.mudio, Hector, "Introducci6n a1 estudio del derecho procesal 
social", en Revista Iberoamericana de Derecho Procesal, num. 3, Madrid, 1965, pp. 
9-38; I d. "Lineamientos fundamentales del proceso social agrario en el derecho me
xicano", Revista de la Facultad de Derecho de Mexico, num. 52, Mexico. octubre
diciembre de 1963, pp. 893-938. 
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un movirniento cualquiera de pensamiento q~e s~r· 
. . to de transformaci6n, inclusive JU-

de apoyo a otro mo~nruent. po de algun' modo, derivaci6n 
ue no sea al nnsmo Iem , tr 

causa ~e otras transformaciones Y movimientos analogos en o os 

1;i esto se afirma de las instit~ciones pro~esale~~~a ~:e:~~ 
0w~sp,ec1u del juioio de amparo, el estudio co~para_~~~ve podriamos 

necesario, si se nos permite la expre~IO~, e I . 
decir que indispensable, por las razones sigmentes. 

• , • . 0 es bien eonocido, debido a la 
130. a) En primer termmo y c?m euniones internacio-

jnstancia de 1~ deleg~cione:o::xiC~~~:o!~~ ~mparo en los articu· 
nales de Bogota Y Paris, se . grt de las Declaraciones Amerl-
1 s XVIII 151 y 89/52 respectivamen e, d'd en 1948 15s 
:ana y Universal de los Derechocs del Ho?,l~r_::r::~~a~~obre De~eo 

b) El rticulo 25 de la onvenciO . 
131. a . e Costa Rica, el 22 de noviem• 

chos Humanos, suserita :n Sa~/~~ 'articulo XVIII de la Declara
bre de 1969, reglamento ~1 CIa d expresarnente el nombre del 
cion Americana de 1948, mvocan o 
arnpu:ro.1s4 

1" trad de Miguel Spagna Berro, en La 
150 "Ideologias en el derecho procesa ' M. t 'deo abril 1962 pp. 85-99. 

d • . t 'on t 58-4- on evt ' ' . I 
Revista de Derecho y A .mmts ~a~~ , . rs~na puede ocurrir a los trxbuna es. para 

151 Dicho precepto dtspone · Todda bpe d' er de un procedimiento senc!llo Y 
h A · · mo e e tspon . • I 

hacer valer sus derec os. stmts ' tr ctos de Ia autondad que vto en, en 
• • • 1 mpare con a a • • a1 breve por el cual Ia JUstlcta a a h fundamentales consagrados constttucron • 

. • . suyo alguno de los derec os 
perJUIC!O ' • 
mente". claraci6n Universal establece: "Toda persona ttene 

1s2 El articulo a~ de Ia De I t 'bunales nacionales competentes, que Ia 
derecho a un recurso efe~tivo ant~er~sch:: fundamentales reconocidos por Ia Cons· 
am pare contra actos que vtolen s~s , I 29 fracci6n s• inciso a)' del Pacto Inter· 
tituci6n o por Ia ley''. A. s~ ve-.o:, e ar~tcu o a ;obado '[lOr !'a Asamblea General de las 
nacional de Derechos C!Vlle~ '! p~;!tl~~s, 19~6 preceptua: "Cada uno de los Estados 
Naciones Unidas el 16 de dtctem ' t'tzar que· a) Toda persona cuyos 

P t ompromete a garan . • d d ~ 
Partes en el presente ac o se c I t Pacto hayan sido V10la os po ra 

. d 'd en e presen e 'd derechos o hberta es recon.oci os d tal violaci6n hubiera sido comet! a pot 
• recurso efecttvo, aun cuan o • f' • I " mterponer un . • • de sus functones o tcta es · • · , 
personas que actuaban en eJerctcto. Tena Ramirez, Felipe, "EI aspecto mu~dtal 

153 Cfr el documentado estudto de 
1 

I Me'xt'co ante el pensamumto · . , . · 1" en e vo umen 
del amparo. Su expa~swn mtt;rnacton~29-t52 sobre el decisivo papel de las ?elega· 
jurfdico-social de occtdente, ~It., P~· B t' '(Declaraci6n Americana), y Pans (De· 
ciones mexicanas en las reumones e ;go ?-, del amparo como instrumento de pro
claraci6n Universal)' en cuanto a Ia a topc~o~amente en todos esos documentos inter• 
tecci6n de los derechos humanos expues o c a 

nacionales. , 25 d I C nvenci6n Americana de San Jos~, dispone en su 
154 Dicho articulo e a 0 
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132. c) El amparo mexicano ha influido directa o indirecta.mente 
en la consagraoi6n de instituciones similares, aun cuando de carac. 
teristicas peculiares en cada ordenamiento, en otros trece I>aises 
latinoamericanos, a saber y por orden alfabetico: Argentina, Boli
via, Costa Rica, Chile., El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras 

. I Nicaragua, Panama, Paraguay, PerU. y Venezuela/55 sin contar con 
el mandamiento de seguridad del Brasil, que tiene muchos puntos 
de contacto con nuestro juicio de amparo, especialmente en materia 
administrativa,156 debiendo agre"garse la consagraci6n del amparo 
en Ia Constituci6n Espanola de 1931, tambien por influencia mexi
cana,157 restablecido en la Carta Fundamental de diciembre de 1978. 

133. d) La doctrina extranjera, especialmente Ia latinoamerica
na, ha estudiadO constantemente al amparo mexicano, en tanto que 
nuestros tratadistas, por regia general, han asumido una postura 
nacionaHsta, provocando la frase del eminente jurisconsulto argen
tino Rafael Bielsa, en el sentido de que Ia literatura juridica mexica
na en esta materia, es algo apo1ogetica.158 

134. Efectivamente, con excepci6n del anilisis comparativo que 
se ha efectuado entre el juicio de amparo mexicano y las institucio-

parte conducente: "I. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rapido o 
a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la 
ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Cons
tituci6n, la ley o la presente Convenci6n, aun cuando tal violaci6n sea cometida por 
personas que actuen en ejercicio de sus funciones oficiales ... " 

155 Cfr. Fix-Zamudio, Hector, "La protecci6n procesal de las garantias indivi
duales en America Latina", en Revista de la Comisi6n lnternacional de ]uristas, Gi
nebra, diciembre de 1968, pp. 90-100. 15

6 Las semejanzas entre el mandado de seguranfa brasileno y el juicio de amparo 
en materia administrativa en el derecho mexicano, han sido sefialadas por la doctrina 
de ambos pafses, perc solo citaremos en este memento los trabajos que abordan espe
cificamente esta materia: Alfredo Buzaid, "Juicio de amparo e rnandado de segu
ran~a (contrastes y confrontos)", en Revista de la Facultad de Derecho de Mexico, 
n6.m. 37-40, enero-diciembre de 1960, pp. 107-150; y Fix-Zamudio, Hector, Rios Es
pinosa, Alejandro, y Alcala-Zamora, Niceto, Tres estudios sobre el mandato de se
guridad brasileno, Mexico, 1963. 157 

Es includable la influencia de las ensenanzas del jurista mexicano Rodolfo 
Reyes, que por razones pollticas residi6 en Espana en los anos que precedieron a la 
promulgaci6n de la Costituci6n Republicana de 1931, y por su parte, Niceto Alcala
Zamora y Castillo expresa que la instituci6n espanola se inspira hasta en el nombre 
en el regimen constitucional mexicano, a traves del cual recoge Espana su propia 
tradici6n juridica, "Significado y funciones del Tribunal de Garandas Constitu
cionales", en Ensayos de derecho procesal civil, penal y constitucional, Buenos Aires, 
1944, p. 525. 

158 La protecci6n constitucional y el recurso extraordinario, 2• ed., Buenos Aires, 1958, p. 180. 
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"milares de los Estados Unidos, que se inici6 con la obra clasica 81 
• L · Vallarta El juicio de amparo y el writ of habeas Ignacio ms • · d 1 · · io de (Mexico, 1881) 1159 los cultivadores mexican~ e 

16

;mc 
hacen escasas referencias al derecho extr~nJero . no ob~

ha dicho son numerosos los paises latmoameri-que, como se ' . 
1 

· n e1 
han estab1ecido instituciones similares, me USIVe co 

q:mbre, el cual posee una gran tradici6n libertaria en el len
"uridico espafiol.161 

135 J Por el contrario, los jurisconsultos extranjeros se h~ ocupa
intensamente del juicio de amparo en numerosos ~rabaJ?S gene-

do de derecho procesal y constitucional, pero mclusive ?~ 
•···~·rtactaLao estudios monograficos comparativos sobre nuestra :r:mxi

·nstituci6n procesal acerca de cuyo sentido podemos sena1ar 
::t~ autores argentinos,ls2 como brasilefios,tsa espafioles,ta;~, estado-

. . . , · 1 ente por Emilio Rabasa en su 159 y que con postenor1dad se contmua esencla m b 
6 

"Dife-
. . . . . al "t esp pp 188-229 · Ra asa, scar, 

clasico estudio, E~ J.u~cw constltucwn lo~l ;ecur~os ~onstituci~nales norteamericanos", 
rencias entre el Jmcw de ampahro yp 'bl' I I num 4 Mexico abril-junio de 

Revista Mexicana de Derec o u 1co, vo · ' : ' ' 
591 

s . 
en 3 5 405. id El derecho angloamericano, Mex1co, 1944, esp. ~P. Y ·' 
1947, PP· 8 - ' ·. L . t" . f deral y la administraci6n publica, esp. PP· 
Carrillo Flores, Antomo, a JUS ~cia e. . C "Notas sobre la justicia con3_titucio-
228-231; Cabrera, Lucio, y Hea~n~~ Wllh~,m bii'in iie en la Revista juridica Intera-
nal en Mexico y los Esta~o~ U~u~os ' vemon g 9-276 etcetera. . 
mericana, New Orle~~s, Juho-d!cle~br~ de 11~~3;~fs·ta2~gnaci~ Burgoa, El juicio de 

160 En Ia 9• ed1c16n ya mencwna a, e a A t" y Nicaragua y al man-
amparo cit se refiere al derecho de amparo en rgen ma 

' ., . "l 82-86 
damiento de ;~~dad ;n B~~~t~:~·'Divers~s significados jurfdicos del amparo en el 

161 C}fr. lX- .amu ,ro, B;letln del Instituto de Derecho Comparado de M~-
derecho !beroamencanob '.le~ e;965 pp 152-199; reproducido posteriormente en R&· 
xico n6.m. 52, enero-a rl e ' . . d 1967 502-543 
vistd di Diritt~ Agrari~, Mil:no, j~;-sep~~~::p:rado ; 1e~echo de .amparo", en 

162 Cfr. F1X-Zamudw, H ctor, ~:~~ num 8 mayo-agosto de 1970, pp. 327-
Boletln Mexicano de Derechod_Compa tin 

8 
q~e 'en sus obras hacen referenda al 

349. Son numerosos los .trata lSta~. ar~en c"~se como ejemplo y entre otros, a Li· 
derecho ~e amparo mexl~noT;:~a~:n d~ z~ ciencia del derecho constitucional argen-
nares Qumtana, Segundo ., . 1965 381 384· Jd Acci6n de amparo. Es-
tino .Y comparado, t. v, ~u~~os Aires, d P~exic~ .Y ~~ m~ndato de seguridad del 
tudi~ comparado. con el JU!Cto d;9~~~a;~nc~ez Viamonte, Carlos, Jufcio de ar;tparo, 
Brastl, Buenos A1re~, 1960, PP· G ' an J. Regimen legal y jurzsprudenczal 1el 
cit., pp. 15-42; B.ldart Campos, . ~~' "ni Jose Luis El juicio de amparo, Clt., amparo, Buenos Aires, 1969, passzm, zan ' ' 

pp. 41-53, etcetera.. . arativo del distinguido procesalista Alfredo 
163 Ya hemos Cltado el estuddlo dcomdp seguranr.a. y agregamos tambien en forma 

. · · d mparo e man a o e • ' h d 
Buza1d, ]utcto e a 1 1

• ristas brasilenos que se an ocupa o en 
. "f" . que son numerosos os u h S"d J M 

eJemph !Catlva, ya . ' d . m aro mexicano, los estudios de Ot on 1 ou, . ., 
mayor o menor extenswn . el a p S b "d" ao estudo do mandado do seguranlja, no 
0 juicio de amparo (m~xtca~;ia·(l~ ~;o~andado de seguran!Ja, 3a. ed. Sao ~au~o, 
direito comparado}' Recife, ' J. e D mandado de seguranlja, 6~ ed., Rio-Sao 1969, pp. 131-162; Castro Nunes, os' o 
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unidenses,m italianos,Ise alemanes,I67 etcetera. 

~a~o, 1961, pp. 52 Y s.; Wald Ar 
cuma, 3• ed., Rio, 1968 ' .nold, D~ mandado de seguranfa no ra . 
de seguranfa, 4' ed., Ri~-~~~ ~-76, Brandao Cavalcanti, Themistocles, to trca 

164 Cfr. Alcala-Zam Cau~o, 195_7, pp. 33-40, etcetera. 
de G ' ora y astillo Ntceto "S' if' d 

arantias Constitucionales" . ' ' tgn tea o y funciones del 
cesal administrativo cit t r ' ctt.2,4p0p2. 7524-526; Gonzalez Perez Jesus 
en Nicar " ' ., · 'pp. - 0· Id "El d ' ' 
pp, 297-;~~~ ~n Redvista de Administracl6n Public:r~C:~~d e amparo en 

" ' . mez e Baquero Eduardo "El ' . ' mayo-agosto de 
~~~~so ' en Revista General d~ Legist '.6 am/ p~ro del derecho: 'Jurisdicci6 

'pp. 114-121· Alvarado A J acr n y urrsprudencia Madrid n 
/eyes? Madrid, 1920, pp. 72 'y s:. ~ge, El recurso contra Ia incor:stituciom:li::Js~o 
de rnconstitucionalidad y d ' eyes, Rodolfo, La defensa constitucional 6 

constituyentes", en Revista ~e:mp;'~' Ma~rid,, 1924; Id. "Para Espana: 
pp. 571-598. era e Legrslacr6n Y ]urisprudencia Madrid 

1 165 Entre tr ,..~ ' , 931, 
Oh. o os, ~,r. Eder Phanor J "J di . 

. ~~State Law journal, otofi~ de 1960 ., u ctal Review in Latin America" 
drccr.onal de Ia constitu . al'd d 'pp, 599 y s.; Grant J A C El ' en 
paraci6n general de lacsroCn ' t~t d~ las /eyes, cit., pp. 51-69, Min~he'n' Mcon!rol juris. 
Mexi ons r ucrones d M ' · ' , aurtce Com 

co,. 1923, pp. 156-174; Headrick Wilf e~rc~ ~.los Estados Unidos del 'Nort • 
en Revtsta de la Facultad de Der:cho ~am e<;il, EI control judicial de las le es'~· Jp. 374-467; Clagett, Helen L. "Th M .e Mexr.co, nlim. 62, abril-junio de {g66• 
A~:~; z;{a~%e d~~;:;~ ~~·it 4 ~~!P; Ba~":r~a~i~~~~~fD~,mJua.:~:;~le~e~~:;g~~oz;e;a~ 
writ of amparo· an extra d~ m, Texas, 1971; Schwartz CarlE "Th ;co. 

p b ' or mary remedy a . t ff' ' ., e mexxcan 
en u lie Affairs Report Bull t. f h gams o xcial abuse of individual right " 
i:y, C:alifornia, diciembre d/ ;~6~ t : blnstitute of Governmental Studies n: ' 

~ustion of Administrative Remedi y e rero de 1970; Id., "Exceptions to t(; 
Posstble Aplications to Judicial R . es. under the Mexican Writ of Amparo· o 
La~6~~iew_, ~971, pp, 331-354. evtew m the United States", en California We;;;: 

d I . . . os Junstas italianos han demostrad . 
e. JUICio de amparo mexicano, y entre ellos o un extraordt?ario in teres en el estudio 

qmen redact6 el vocablo "Ampar " . podemos menctonar a Mauro Cappellett' 
Derec~o, tra?· por Hector Fix-Za~ud~:e~tc~no) para Ia Enciclopedia Italiana d;i 
clopedta Itahana del Derecho" en B l '' adJO el nombre "Voz amparo en Ia En • 
M ' · ' ' o etm el I t 't d CI• exzco, num, 33, septiembre-diciembre de 1958 ns t uto e Derecho Comparado de 
au tor ha profundizado considerablemente el ' J?P·. 63-6 7; adem as de que el mismo 
~nte refe:encia a Ia misma en sus mono ra~~nocrmte~t~ d~ I~ instituci6n hace cons
lzbert,ad: Cit., y El. control judicial de la co~stit:s,. La ~urzsdzccz6n constitucional de la 
est~ ultrma postenormente en Italia b . . ' czonalzdad de las leyes, cit., publicada 
tuzz~~alita d~lle legge nel diritto comj;r::o tlt:i~ de Il ~ontrol~~ giudiziario di .consti
Judzczal R~vzew in the Contemporary World / ~?o, reti?preswn, 1974; y en ingles, 
1971; Secct, Mauro, "Profili constituzio I' ' n Ianapohs, Kansas City, New York 
cano" R · na 1 e processuali del '· · · d ' ' en evzsta Italiana di Diritto p d JlllCio e amparo' messi-
1.967,; pp. 209-266; trad. de Fix-Zamudioe H;~;;r u~a. Pen~le, Mila2o! enero-marzo de 
tltucwnales Y procesales del · · · d ' ' aJo el titulo de Lmeamientos cons 
d D JUICIO e amparo mex' " • 

e erecho Comparado de Mexico , 60 ": ICano ' en el Bolet£n del Instituto 
487; Esposito, Enrico "Amparo· :1 n~md ... ' s~ptlembre-diciembre de 1967 PP 461 
U . ' 1 glU IZlO dt I 't . • ' ' • -mti del Messico" en Temz' R · ~ egt timita constituzionali 1 egli Statt' 

L . . ' omana ano XVI n' 7 9 M'l c?, mgxa de, Il giudizio di ambaro' messic ~ un:s .. - •. I ano, pp. 362-:3!15 _; Fran-
zzonale delle leggi in Italia, tesi; de I' . ~ o e. zt, s~ndzcato de legittimita constitu-
de Ia Universidad de Rom~, afio acad~:~~~~r~9~n7~~~~B.Facu1tad de Jurisprudencia 
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Por todo lo anterior, ya no puede hacerse la ex:posicion del 
de amparo mexicano sin hacerse referencia, asi sea breve 

panoramica, a las instituciones similares en otros paises del 
Americano, particularmente de Latinoamerica, habida 

que existe, ademas, un fuerte movuniento que se advierte 
las Jornadas Latinoamericanas de Derecho Procesal, para esta

bases uniformes que permitan el establecimiento de un ampa-
latinoamericano.168 

137. Como puede comprenderse, si la enseiianza del derecho de 
amparo en el estado actual de la doctrina, la legislacion y la juris
prudencia, exige un examen, asi sea panoramico, de los antece-
dentes historicos, de los diversos tipos de proceso y formas de 
procedimiento, de la sistematizacion de sus categorias procesales 
y del analisis comparativo del juicio de amparo, todo ello en estre
cha vinculacion con la teoria general del proceso o del derecho 
procesal, todos estos aspectos esenciales no pueden impartirse en un 
curso mixto de derechos humanos y de amparo, como actualmente 
existe en la Facultad de Derecho de la Universidad Naconal AutO
noma de Mexico. 

138. En tal virtud, ademas de la separacion que proponemos 
en dos cursos diversos, uno de los cuales debe referirse a la "intro
duccion al estudio de los derechos humanos" y otro exclusivamente 
sobre el "derecho de amparo", a este Ultimo debe darsele una 
amplitud suficiente para poder explicar a los alumnos todos los 
aspectos que hemos seiialado anteriormente. 

139. A este respecto, y para no seiialar sino tres ejemplos, esti
mamos que con independencia del contenido de los programas 
respectivos, en la escuela de derecho de las Universidades de Chi
huahua, de Queretaro y de Veracruz se ha ensayado una solucion 
similar a la que estamos defendiendo, en cuanto que no solo se han 
separado las dos disciplinas: amparo y derechos humanos, que se 
imparten en cursos separados, sino que ademas, al primero se le de
dica un tiempo considerablemente mayor que a las "garantias indi
viduales", pues se ha tornado conciencia de la necesidad de que los 

167 Cfr. Horn, Hans-Rudolf, "Das Amparo Verfahren in Mexico" (El procedi
miento de amparo en Mexico), en Ia publicaci6n peri6dica Verfassung und Recht 
in Ubersee ( Constituci6n y derecho de ultramar), Hamburgo, 29 cuatrimestre de 
1968, pp. 162-174. 

168 Cfr. Fix-Zamudio, Hector, "La protecci6n procesal de las garantias individua-
les en America Latina", cit., pp. 103-106. 
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alumnos de licenciatura conozcan lo mas posible de ese "~"•:n'»ii·~-• 

tan amplio y complejo del derecho de amparo.169 

140. Finalmente, debe tomarse en consideraci6n que ademas de 
la division de las dos disciplinas y la conveniencia de ded.icar 
tante mas tiempo a la ensefianza del amparo, tambien resulta aeon .. 
sejable, como en cierto modo se ha establecido en las escuelas 
mencionadas anteriormente, que el estudio de nuestra maxima insti .. 
tuci6n procesal se efectue en la ultima etapa de la licenciatura, ya 
que requiere el alurnno una preparaci6n, asi sea sumaria, de las 
otras disciplinas procesales, de las cuales es una culminaci6n. To.. 
mando como ejemplo al plan de estudios de la Facultad de Dere.. 
cho de la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, en la cual 
se ha adoptado el sistema semestral, en el tercer semestre se 
imparte un curso obligatorio de teoria del proceso -existe otro 
optativo sobre la misma disciplina- y en semestres posteriores los 
alumnos reciben conocimientos de derecho procesal civil, penal, 
administrativo y laboral ( estos ultimos dentro de las m.aterias sus
tantivas correspondientes). 

141. Sin haber cSi)ncluido su preparaci6n procesal en otras ramas 
de enjuiciamiento, los alumnos deben cursar en el octavo semestre 
(segunda parte del cuarto afio) un solo curso de seis lecciones se
manales (ahora reducidas a cinco), sobre esta materia hibrida 
de "garantias y amparo", que en cierto modo se considera continua
cion del ·curso de derecho constitucional, que se ,imrparte en el sexto 
semestre. 

142. Pero el estudio del derecho de amparo, ademas de no estar 
vinculado directamente con el de derecho constitucional, segil.n se ha 
dicho .anteriormente, sino con la teoria del ;proceso y las demas 
ramas procesales, constituye la coronaci6n o culminaci6n de todos 
los estudios procesales, al menos en el ordenamiento mexicano, 
cuya amplitud y complejidad son precisamente las caracteristicas 
nacionales, que lo distinguen de otras instituciones Iatinoamerica
nas del mismo nombre, limitadas ala protecci6n directa o inmedia
ta de los derechos del hombre consagrados constitucionalmente. 

143. Aquellos que tenemos la misi6n de hacer llegar una discipli· 
na tan compleja a los alumnos de la licenciatura, nos percatamos de 
las grandes dificultades de su comprensi6n para estudiantes cuya 
preparaci6n procesal es todavia deficiente o incompleta, y tenemos 

189 Cfr. Fix-Zamudio, Hector, "El juicio de amparo y Ia ensefianza del derecho 
procesal", en Revista de la Facultad de Derecho de Mexico, nums. 77-78, enero-junio 
de 1970, pp. 383-423, reproducido posteriormente en Ia Revista lberoamericana de 
Derecho Procesal, Madrid, abril-septiembre de 1971, pp. 361-408. 
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. . cho se ha progresado en este 
firme convicci6n de que ~~ bien ~eso -Y aUn mas si los alum· 

: con el curso de teona de~. seria mucho mejor si la 
toman el se~do curso ~P d~vra-de los derechos humanos 

1st:•··"""~ respectiva,. sep~a a ·m rtiera en el ultimo semestre 
con mayor !iern~ dispombl:i ~::i~, pues as1 existiria una pre-
la propia llcencmtura (en l tudiantes que van a cul-

w.:at•llCllU11 procesal maS completa de. OS es ' 
sus estudios procesales con el derecho de amparo. 
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BREVES REFLEXIONES SOBRE LA ENSmANZA DE 
POSGRADO Y DE LA INVESTIGACI6N 

EN MATERIA JURfDICA 

SUMARIO: I. Introducci6n. II. Los estudios posteriores a la licencia
tura. III. Actualizaci6nJ especializaci6nJ maestrfa y doctorado. IV. Re· 
quisito.1 indispensables para la creaci6n de una Division de Estudios 
Superiores. V. Los estudios superiores y las diversas profesiones jurfdicas. 
VI. La investigaci6n jurfdica. VII. Sus relaciones con la ensenanzaJ es
pecialmente con la de po.1grado. VIII. Metodolog£a y tecnica de la 
investigaci6n. IX. Presupuestos mfnimos para el establecimiento de ins
titutos de investigaci6n jurfdica. X. Necesidad de revisar los conceptos 
imperantes sobre la ensenanza de posgrado y de la investigaci6n. XI. 
Conclu.1iones. 

I. Introducci6n 

1. Con motivo de los veintioinco afios de la fundaci6n del doctorado 
en Ia Facultad de Derecho de la UNAM 1 y de treinta y cinco aiios 
del establecimiento del entonces Instituto de Derecho Comparado de 
Mexico, actualmente de Investigaciones Juridicas de Ia propia Uni
versidad,2 resulta conveniente reflexionar nuevamente sobre los 

1 Los cursos de doctorado en derecho fueron inaugurados solemnemente en Ia 
"Biblioteca Antonio Caso" de la entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia, el 
10 de abril de 1950; "Apertura de los cursos del doctorado en derecho", en Revista 
de la Escuela Nacional de ]urisprudencia, num. 46, abril-junio de 1950, pp. 9-20. 

2 Las actividades del Instituto de Derecho Comparado de Mexico fueron inau
guradas oficialmente por el profesor Manuel Gual Vidal, entonces director de la 
Escuela Nacional de Jurisprudencia, el 7 de mayo de 1940, de acuerdo con Ia 
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graves problemas que afectan tanto 1a _ 
a la investigaci6n juridica e ~ ensenanza de posgrado 

2 
En f n nuesw.o pais 

· e ecto, es evidente qu h · pero queda toda . e se a avanzado en ambos c&JOIDC!lO! 
:via. mucho por andar p 11 . 

pueda considerarse satisfact . ara egar a un mvel 
contra nurnerosos fact ~no, ya que se ha tenido que 
nes a una gran parte o~sl!s ve~sos, qu~ por ot;a parte son' cornu .. 
puesto de relieve en las cin~~:U latm~arneriC~os, co~o se ha 
Facultades de Derecho. a erenmas Latmoarnencanas de 

3. El distinguido procesalista es - . • 
mente a la creaci6n del doctorado e~a~ol qhue c~ntribuyo decisiva-
ra y Castillo ha redact d erec o, N1ceto Alcala-Zamo-

' a o una cr6nica muy · d 1 . 
rabies anteproyectos Y ct preCisa e os mnume.. 
afio de 1936, con el obf:~:ede o~= se elaboraron a partir del 
Nacional de Jurisprudencia en F 1~~~ la entonces Escuela 
culminaron con el acuerdo del con:e~ U . e J?er:cho,4 los cuales 
bre de 1949 . . JO mvers1tar1o del 7 de octu-

4. Por sd ~~e~P[:~ el ~rim~: ~st~~to ~el propio doctorado.s 
en esta Universidad pri::tigacio~ JUI'ldica mstitucional se inici6 
cional de Juri rud~n . . ro en .e seno de la propia Escuela Na
Derecho Com:rado d~~-a .traves ~e. 1~. creaci6n del Instituto de 

de 1940, a iniciativa del e~~~:~t~~~~;:o ~ labo~ el 7 ~e mayo 
chez Roman, acogida r e n o espan~l Felipe San-
director de Ia Escuel~ h;bk~~eso~tM~uel Gu.al VIdal, entonces 
autonomia plena por a~erd 0 0 

en. o el. c1tado Instituto su 
diciembre de 1948. e 0 del Conse]o Umversitario del 15 de 

5. Debemos esencialmente ta . emigraci6n espafiola la ~ .es s figuras muy destacadas de la 
posgrado Y de la investig~~cmn Y el ~P~B_? . de los estudios de 
versidad, y por tanto en nu on ;n rn!lteria JUI'ldica en nuestra Uni-

' es 0 pais, por lo que debemos conside-

infonnaci6n consignada en el volumen d' • 'd • 
XXV Aniuersario del Instituto d D tr~t o por Ntceto Alcala-Zamora y Castillo, 
pp. 139-141. e erec ° Comparado de Mexico, Mexico, 1965, 

8 Cfr. Hector Fix-Zamudi D . PP· 3-61. o, ocencta en las facultades de derecho, Mexico, 1973 

4 "C .. ' reacwn del doctorado en derecho" R . 
Jurisprudencia, num 44 octubre d' . b 'den emsta de la Escuela Nacional de 

5 f . . ' - tctem re e 1949 237 
C r. N1ceto Alcala za • ' PP· Y ss. 

ll Cfr. Javier Elola Fernr:~~~ y .. ca~ttl~o! op. ult. cit., pp. 311-314. 
parado de Mexico" en el men .z, Jemtltcmco afios del 'Instituto de Derecho Com-

' CJOna 0 vo umen XXV Aniversario, cit., P· 6. 
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que ambas manifestaciones constituyen una aportaci6n de la 

juridica europea.7 

Los estudioo posteriores a 1a licenclatura 

6. Tanto los estudios de posgrado como la investigaci6n juridica 
pasado por dos etapas esenciales, ya que los prirneros se rnodi

sustancialrnente por acuerdo del mismo Consejo Universi
del 28 de noviernbre de 1969, que aprob6 los nuevos planes y 

_ _,,,.....,.'\'Y',.,<:'. de estudio presentados por la Disivi6n de Estudios Supe
riores de la Facultad de Derecho, con el objeto de adecuar dichos 
estudios al Estatuto General de Estudios Superiores de la UNAM, 

por el referido Consejo el 18 de mayo de 1967, y que son 

los que se encuentran actualmente en vigor. 
7. A su ve:z, el Instituto de Derecho Comparado se transform6 

en Instituto de Investigaciones Juridicas, tambiEm por decision del 
Consejo Universitario del 15 de diciembre de 1967, categoria que 

actualmente ostenta. 8. Existe en Latinoamerica el convencirniento de que son insu-
ficientes los estudios de licenciatura, con independencia de la nece
sidad de su reforrna sustancial para adecuarlos a las exigencias del 
desarrollo de nuestros paises,8 en virtud de que la complejidad de la 
vida rnoderna ha superado totahnente la posibilidad de que un pro
fesionista, y en el mejor de los casos, un jurista, pueda abarcar los 
aspectos generales de los conocimientos jurldicos. 

9. Por otra parte, no existe un acuerdo sobre el alcance que deben 
tener los estudios posteriores a la licenciatura, ya que en las diver
sa Conferencias de las Facultades de Derecho Latinoamericanas se 
han examinado preferentemente los estudios de doctorado, que son 
o deben ser la culminaci6n de los cursos de posgrado, pero no se ha 
analizado toda la gama de posibilidades de tales estudios. 

10. En efecto, si pasarnos revista a las recomendaciones adopta-
das en las mencionadas conferencias, podernos observar que en la 
Primera, efectuada en esta ciudad de Mexico los dias 26 al 30 de 
abril de 1959 se estableci6 que, para la obtenci6n del grado de doctor 
deberia realizarse una autentica profundizaci6n en el dominio de un 
sector de las ciencias jurldicas y sociales, y en la Cuarta, que se 

7 Un panorama sobre la ciencia juridica continental europea _puede consultarre· 
en el excelente libro de John Henry Merryman, La tradici6n jurldica romano--

can6nica, trad. de Carlos Sierra, Mexico, 1971, pp. 110-120. 
· s Cfr. Hector Fix-Zamudio, Docencia en las facultades de derecho, cit., PP• 

43-47. 
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realiz6 en la ciudad de Montevideo los elias 21 al 27 de abril de 1965 
se acordo que el mismo doctorado deberia orientarse para lograr bl 
ampliacion y profundizacion de los conocimientos generales, de los 
especializados o de ambos, tomando en cuenta en su caso, los distin .. 
tos sectores en que suele dividirse el saber juridico. 9 

11. Lo anterior nos indica que no existe una idea precisa sabre 
lo que debe entenderse por estudios de doctorado, ya que por una 
parte se considera que deben consistir en estudios de profundizacion 
sabre un sector de las ciencias juridicas, y en otra ocasion se reco
mienda la posibilidad de la misma profundizaci6n en conocimientos 
generales, en los especiales o en ambos, con lo cual se establece 
una verdadera confusion en diversos sectores de los estudios paste.. 
riores a la licenciatura, y por esto no resulta extraiio que en tales 
estudios exista una verdadera anarquia en cuanto a su estructura
cion. 

12. Lo cierto es que, como no existe un concepto definido sabre 
el contenido, la finalidad y la estructura de los estudios de posgra
do, especia1mente en nuestra region, se ha pretendido tamar como 
modelo los estudios superiores que se efectuan en diversos paises 
de Europa 10 y en los Estados Unidos,li con lo cual la confusion se 
hace mayor, puesto que en los citados paises existe una tradicion 
propia en cuanto a este genero de estudios en el campo del derecho,u 
que no siempre se pueden introducir en nuestro media, ya que gene.. 
ralmente se carece de los elementos indispensables para lograr resul
tados similares a los obtenidos en los paises que se han tornado 
como modelo. 

m. Actualizacron, especializaci6n, rnaestrf.a y doctorado 

13. Ya hemos expresado que en el afto de 1950 se iniciaron los 
estudios de posgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM, orien
tados exclusivamente a la obtencion del doctorado, el cual se definio 

9 Cfr. Hector Fix-Zamudio, op. ult. cit., pp .. 47-48. 
1° C/r. Ignacio Medina Lima, "Programas y metodologfa de Ia ensei'ianza del 

derecho en algunas universidades de Europa. Informaci6n documental y observacio
nes", en Revista de la Facultad de Derecho de Mexico, nWn. 69-70, enero-junio de 
1968, pp. 173-21S. 

ll. Cfr. Charles Eisenmann, Les sciences sociales dans l'enseignement superieur. 
Droit, 2a. Ed., Paris, 1972, pp. 114-120; Gino Gorla, "La scuole di Diritto degli 
Stati Uniti d'America", en Rivista di Diritto Commenciale e del Diritto Generale 
delle Obbligazioni, Milano, 1950, pp. 320-334. 

:u Cfr. John Henry Merryman, La tradicion jurtdica romano-canonica, cit., pp. 
13-21. 
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en el articulo 29 del Reglamento aprobado por el Consejo Universi
en 1949: "grado academico, cuya finalidad es preparar profe
para la docencia universitaria, tecnicos para la investigacion 

especialistas en las diversas ramas del Derecho" •18 

14. De lo anterior se desprende que no existe una idea precisa 
de los estudios de doctorado, ya que por un lado se habla de la 
i'ormacion de profesores y tecrucos en Ia investigaci6n,14 y por otro, 
de especialistas en las diversas ramas del derecho, activida.des que 
illnPlica~nla realizacion de estudios diversos, aun cuando no se exclu
yan entre si, como lo veremos mas adelante. 

15. En forma diversa, en el Reglamento General de Estudios Su
periores de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico, aproba
do por el Consejo Universitario el 18 de mayo de 1967, y que 
sustituyo los estatutos especiales de las diversas facultades de 1a 
propia Universidad, se distinguen claramente cuatro sectores en 
las que entonces se calificaron como divisiones de estudios supe
riores: cursos de actualizaciOn, especializaci6n, maestrf.a y docto
raik>, y con esta base en Ia Division respectiva de la Facultad de 
Derecho se elaboraron los planes y programas de estudios aproba
dos por e1 mismo Consejo Universitario el 28 de noviembre de 
1969 y que comprenden estas cuatro activldades. 

16. a) Los cursos de aatualizaci6n, segiin el mencionado Reglamen
to General, tienen el prop6sito de ofrecer a los profesionales 1a 
oportunidad de renovar sus conocimientos en determinadas disci
plinas, y para los cuales solo se expide una constancia de asistencia 
(articulos 49 y 39 inciso a). 

17. En la exposicion de motivos de los planes y programas de 
estudio de la Facultad de Derecho de 1969, se expres6, ademas, 
que dichos cursos se referiran a una sola materia y se compondran 
del ntlmero de conferencias que el maestro designado considere 
conveniente para ensefiar la situacion actual de la asignatura a que 
se refiera. 

18. Los citados cursos de actualizacion no presentan mayor 
problema, ya que constituyen el aspecto mas simple de los estudios 
de posgrado, adoptando una gran f1exibilidad. 

18 Cfr. Niceto Alcala-Zamora y Castillo, "Creaci6n del doetorado en derecho", cit., 
pp. 286-292. 

1.4 Es discutible que pueda hablarse de tecnicos en investigaci6n, pues si bien los 
investigadores deben utilizar las tecnicas respectivas, su actividad debe considerarse 
como cientifica y no de caracter tecnico, Cfr. Hector Fix-Zamudio, "En torno a los 
problemas .de Ia metodologia del derecho", en Revista de Ia Facultad de Derecho 
de Mexico, n<un. 62, abril-junio de 1966, pp. 479-484. 
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19. En tal virtud, Ia Division de Estudios Superiores de la Fa .. 
cultad de Derecho de la UNAM ha organizado en numerosas oca .. 
siones cursos de esta indole, con una gran diversidad en cuanto 
a su extension y modalidades, y tal vez el aspecto que ha asumido 
una mayor finalidad ha sido el relativo a las disciplinas juridicas 
basicas para el desempefto de la funci6n notarial, que se impartiera 
durante alg(m tiempo en Ia misma Division.15 

20. b) Los estudios relativos a Ia especializac.i6n tienen por obje
to, seg(m el articulo 59 del Reglamento General mencionado, impar
tir enseftanza en nivel superior al de licenciatura, en un area de
terminada y con una finalidad eminentemente practica, expidien
dose, en su caso, el diploma respectivo. 

21. En Ia exposicion de motivos de los planes y programas de 
estudio de Ia Division de Estudios Superiores de la Facultad de 
Derecho, que se ha venido citando, se agrega que los citados cursos 
tendran por objeto impartir clases de materias conexas, para lograr 
Ia preparacion de especialistas. 

22. De acuerdo con los mismos planes y programas, se han 
establecido cinco areas' de especializacion: ciencias peruiles; finanooa 
pU,Tilfcas; derecho sooia:Z; derecho priva:do (civil y mercantil) ; '!I 
derecho constitucional y adminimrativo. 

23. c) Los cursos de maestrf.a no se definen en el Reglamento Ge
neral, el cual se limita a seftalar que dichos estudios pueden dar 
Iugar al grado cuando se ha cubierto un minimo de cincuenta cre
ditos sobre Ia licenciatura, se presenta una tesis y se sustenta un 
examen ( articulos 69 y 19) ; y tam poco se hace aclaracion alguna 
en la exposicion de motivos de los planes y programas de la Di
vision de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho, en los 
que se establece el requisito de un minimo de setenta y dos cre
ditos sobre la Iicenciatura. 

24. De acuerdo con los citados planes y programas, la maes· 
tria en derecho exige haber cursado un area de especializacion Y 
ademas, cuatro materias obligatorias, dos de caracter pedag6gico 
(teo ria pedagogica y tecnica de la enseftanza del derecho) y dos 
de caracter general (historia del derecho mexicano y problemas 
socioeconomicos de M~xico). 

25. d) Por lo que se refiere al doct<Yradn, que .es el grado de 
mayor categoria que puede obtenerse con motivo de los estudios 

1 5 La informaci6n sobre estos cursos puede consultarse en la Revista de la Fa
cultad de Derecho de Mexico, nllin. 75-76, julio-diciembre de 1969, pp. 899-904. 
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posteriores a la licenciatura, en el Reglamento General solo se 
~ace .referenda al nfunero minimo de creditos superiores a la 
lice?ciatura, que }!ega a ciento cincuenta, y el tinico requisito es
pecial que se senala, es la necesidad de presentar una tesis de 
1-nvestigaci6n original, asi como la replica sobre Ia misma ( articu
los 79 y 20). 
· 26. T~~~?co se aclara la situacion en los planes y programas 
de la DIVISIOn de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho . . ' 
que ex1gen c1ento sesenta y ocho creditos sobre la licenciatura 
integrandose los estudios con ocho materias de una especialidad' 
otras ocho materias optativas que los alumnos pueden elegir pr~ 
via aprobaci6n del jefe de la Division, y que se pueden tomar de 
las areas de especializaci6n, pero se recomiendan las cuatro de la 
maestria; Y finalmente con cuatro materias obligatorias: filosof£a 
del derecho,· tecnica de la investigaci6n juridica; metodologW; ju
riiiica,· y sociologia juridica. 

27. Como puede observarse del recorrido que hicimos por los 
cuatro sectores que se contemplan en el Reglamento General de Es
tudios Superiores y en los planes y programas de la Division de 
Estudios Superiores de la Facultad de Derecho, se puede despren
der un concepto en cuanto a los cursos de actualizacion y de es
pecializaci6n pero queda totalmente vago e impreciso el de maestria 
Y doctorado, ya que en el citado Reglamento General se diferencian 
por el numero de creditos posteriores a la licenciatura, y solo en 
cuanto a la tesis de doctorado, el articulo 20 del propio Reglamento, 
exige la categoria de una investigaci6n original. 

28. En cuanto a los planes y programas de estudio de Ia Division 
de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho, la separaci6n 
entre ambos grados, maestria y doctorado, ademas del nfunero 
de creditos radica en ciertas materias obligatorias, de las cuales 
son dos de caracter pedJ:Lg6gico en cuanto al primero de los grados 
citados, por lo que en la practica, una buena parte de las tesis que 
se han elaborado para obtener la maestria se han dedicado al es
tudio de la enseftanza del derecho.16 

29. El 9 de enero de 1979 el Consejo Universitario aprob6 el 
vigente Reglamento General de Estudios de Posgrado de Ia UNAM, 
que conserva en esencia las mismas instituciones que hemos se
fialado. 

1 6 Cfr., Fernando Flores Garcia, "Docencia en las facultades de derecho" en 
Revirta de la Facultad de Derecho. de Mexico, nllin. 91-92, julio-dicietnbre de t973, 
pp. 396-398. 
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IV. Requisitos indispensables para una divisiOn 
periores 

. 30. Aun cuando a primera vista pueda parecer ocioso n .... '''""'

d!zar sabre un tema que resulta engaftosamente sencillo, es 
c1so plantear con toda sinceridad los numerosos problemas 
afec~an la enseiianza de posgrado en nuestro pais, y que en gran 
medida son comunes a las facultades de derecho latinoamericana 
que como hemos sostenido anteriormente, se encuentran en s, 
diciones similares. 

31. En teorfa los estudios superiores de la Facultad de Derecho 
de la UNAM, que con muy pocas excepciones centraliza los cursos 
de pos~rado en_ nuestro pais, cumplen con los requisitos y reco• 
mendaciOnes . senalad~s en las Conferencias de las Facultades de 
Derecho LatmoameriCanas/7 y se ajustan a las bases general 
establecidas en el Reglamento General de Estudios Superiores : 
la propia Universidad. 1 e 

32. Sin embargo, esta apariencia formal se desvanece si tomamos 
e~ cuer:ta las defi?i~~cias que advertimos en la practica y que han 
Sido senaladas obJebvamente por el distinguido jurista panameiio 
Humberto E. Ricord, quien vivio esta situacion hace pocos aiios 
como alumno de la Division de Estudios Superiores de la propia 
Facultad de Derecho, en la que obtuvo brillantemente los grados 
de maestrfa y doctorado. 

. 33. En efecto, el profesor Ricord indica que los estudios supe
riOres en Ia Facultad de Derecho adolecen de los mismos defectos 
que son . c?munes a las facultades latinoamericanas, ya que varios 
de los VICIOs que· afectan a la licenciatura se han trasladado a los 
~~os de posgrado, en los cuales tambien se advierte el predo
mmiO de la enseiianza verbalista tradicional; la carencia de pro
fesores de tiempo completo; la falta de material bibliografico y 
hemerografico, etcetera.l.S 

34. Estimamos que existen dos tipos de deficiencias en la im
particion de los estudios de posgrado en la Facultad de Derecho de 
la UNAM: 

35. a) E1 primero se refiere, como lo seiiala el mencionado 
profesor Ricord, a los metodos de enseiianza; a la escasez de pro-

17 
Cfr: Hector Fix-Zamudio, Docencia en las facvJtades de derecho cit 49 

18 Unwersidad y enseiianza del derecho, Mexico, 1971, pp. 76-79. ' ., p. ' 
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b) EI otro sector de elementos requeridos para obtener 
satisfactorios en los propios estudios, se refiere a lo 

los economistas llamarian infraestructura_, es decir, a su con
de elementos materiales sin los cuales, no obstante haberse 

...... ,,. • .,,rtn los obstaculos seiialados en primer termino, no podrfan 
correctamente los cursos respectivos. 

· 37. Por lo que se refiere a los requerimientos propiamente di
.dfltct~'XJ8_, estos unicamente pueden satisfacerse en plazos mas 0 

amplios, si se considera que el problema mas arduo radica 
la falta de profesores que puedan infundir en los alumnos el 

espfritu de· la investigacion, la que debe incrementarse en cuanto 
se asciende de la actualizacion, a la especializacion, de esta a la 
maestrfa y finalmente al doctorado, ya que este Ultimo requiere 
Ia diffcil preparaci6n que conduce a la investigacion original.19 

38. Es cierto que existen distinguidos profesores que imparten 
sus enseiianzas en la citada Division de Estudios Superiores, como 
pudo constatar el que esto escribe, primero como alumno y pos
teriormente como profeosr de la propia Division, pero su niirnero. 
es insuficiente para todos los cursos, muy numerosos en el actual 
plan de estudios, que integran las diversas categorias, que ademas. 
se entrecruzan sin una delimitacion precisa. 

39. En este sector, tal vez el mas delicado, se requiere de un 
intenso y constante programa de preparaci6n de profesores, pues 
si bien es verdad que en teorfa los mismos estudios de posgrado, 
especialmente en sus niveles mas elevados de maestrfa y doctorado,. 
podrian realizar esta preparaci6n,20 en Ia realidad el niirnero de· 
graduados es pequeiio, por lo que ha sido preciso el envio de los 
mejores egresados de Ia licenciatura a realizar estudios juridicos 
de posgrado en el extranjero, especialmente en Europa y los Es
tados Unidos, como se ha efectuado por la UNAM, y en menor 
escala, por algunas universidades de las entidades federativas, en 
los ultimos aiios. 

19 Cfr. Hector Fix-Zamudio, Doccncia en las facultades de derecho, cit., pp. 
49-50. 

20 Cfr. Fernando Flores Garda, Docencia en las facultades de derecho, cit., p. 
403. A esta labor de preparaci6n de profesores deben colaborar los diversos semi
narios de la propia Facultad de Derecho de la UNAM, en los terminos del articulo 
5•, inciso VII, de su Reglamento, aprobado por el Consejo Unlversitario el 13 de 
diciembre de 1973. 
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4~. Pero tampoco los esfuerzos realizados por las citadas uni
versi?a~es han sido suficientes, pues a la escasez de las vocaciones 
acaden:ICas debe agregarse la tendencia que desafortunadamente 
se a~v1erte en ~o~ becados, para incorporarse a su regreso del e:x .. 
tranJero a activ1dades profesionales u oficiales, mejor remune
radas que las docentes y de investigacion. 

41 .. Tambien po~ Io ·que se refiere a los alumnos es preciso un 
cambw de perspectlva de su participacion en los cursos de posgrado. 

42. Hasta la fecha la Division de Estudios Superiores de la Fa
cultad de Derecho de la UNAM, contrariamente a la mayoria de 
las rest~tes fa.c~ltades de la misma Universidad, 21 no exige una 
preparacwn suf1c1ente a los alumnos que pretenden inscribirse en 
los estudios de posgrado, con excepcion y no siempre de la traduc
cion de idiomas extranjeros, uno para la. maestria ~ dos para el 
doctorado, de acuerdo con lo dispuesto por los articulos 19 y 20 
del Reglamento General de Estudios Superiores. 

43. Todos estamos conscientes de la defectuosa preparaci6n de los 
alumnos egresados de la licenciatura en derecho, en virtun--ne 
una serie de problema,.s que son lo suficientemente conocidos para 
no repetirlos en esta oportunidad,22 por lo que, con mayor razon 
que en otras disciplinas, en tanto que se superen tales deficiencias, 
lo que no parece factible en un futuro proximo, no obstante los 
esfuerzos que se han estado realizando; los propios alumnos que 
aspiran a ingresar a los estudios de posgrado,23 tienen la necesidad 
para beneficia propio, de cubrir un minimo de requisitos previos: 
entre los cuales, ademas de la traducci6n de idiomas extranje
ros, que desde luego es indispensable, pueden consistir, como lo 
se:fiala el articulo 14, inciso c), segundo parrafo, del Reglamento Ge
neral de Estudios Superiores, en: ~"asignaturas adicionales sin cre
dito o la realizaci6n de dJeterminada prdctica profesianaf'. 

44. Dejando a un lado por el momento la practica profesional, 
sobre la cual volveremos mas adelante, y tomando en cuenta que 

21 En efecto, el segundo parrafo del artkulo 14, inciso c), del Reglamento Ge
n?~, de Estudio~ Superi~res de Ia UNAM, actualmente en vigor, dispone: "La 
~hVIs~on. de estu~ws supenor~s p?d.ra hacer ~xamenes de clasificacion previos a Ia 
mscnpCion del ctclo y, podra exzgzr al estudzante que curse asignaturas adicionales 
sin credito o que realice determinada practica profesional, ya sea antes de iniciar los 
estudios superiores o antes de obtener el grado". 

22 Cfr. Hector Fix-Zamudio, Docencia en las facultades de derecho, cit., pp. 
45-46; Humberto E. Ricard, Universidad y ensefianza del derecho, cit., pp. 49 y ss. 

2
3 Los imicos cursos de posgrado que en nuestro concepto no requieren de una 

preparacion espedfica, son los de actualizacion, debido a su caracter eventual. 
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Ia Iicenciatura en derecho no se imparte un curso de presemi
nario,U los aspirantes a los estudios de posgrado, deben llevar un 
curso de metodologia y tecnicas de la investigaci6n, que actual

constituyen materias obligatorias fulicamente para el doc
con lo cual se lleva a la culminacion lo que debe constituir 

Ia base, invirtiendo totalmente el orden correspondiente.25 

· 45. Por otra parte, se ha puesto de relieve, inclusive de manera 
reiterativa, que para efectuar con exito los estudios de posgrado 
en materia juridica, debe utilizarse de manera forzosa el metodo 
comparativo, que constituye una herramienta indispensable de la 
enseiianza, del aprendizaje y de la investigaci6n del derecho. 26 

46. No es posible que un alumno de la especializaci6n, la maes
tria y menos aun del doctorado, pueda · profundizar en los cono
cimientos respectivos, si no emplea las tecnicas de la disciplina 
metodol6gica que se conoce con el nombre de uderecho comtpa:ra
dd'l7 pero estas tecnicas le son generalmente desconocidas en vir
tud de que, en la Iicenciatura solo existe una materia optativa de 
fntroduccion al derecho comparado, que no se imparte desde varios 
a:fios, por la ausencia de un profesor que pueda sustentarla, asi como 
de alumnos que se interesen para cursarla. 28 

u En relacion con el concepto de preseminario, sobre el cual se ha insistido 
constantemente en las Conferencias Latinoamericanas de Facultades de Derecho, 
cfr. Hector Fix-Zamudio, Docencia en las facultades de derecho, cit., pp. 31-34. 

.25 Nuestra experiencia de varios afios como profesor de Ia Division de Estudios 
Superiores de Ia Facultad de Derecho de Ia UNAM, nos ha Ilevado a insistir de 
manera constante en Ia necesidad de que los alunmos de posgrado cursen metodo-
logia y tecnicas de Ia investigacion en forma previa, y no hasta el final de sus 
estudios, par las dificultades con las que tropiezan los propios aJunmos para re
dactar cualquier tipo de trabajos, por sencillos que estos sean. 

26 La bibliografia es amplisima en cuanto a Ia importancia del metodo jurldico 
comparative en Ia ensefianza del derecho, por lo que nos Iimitaremos a citar el 
agudo trabajo de Mauro Cappelletti, "Le droit compare et son enseignement face 
a Ia societe rnoderne", en el volumen colectivo; Buts et methodes du droit compare, 
Padova-New York, 1973, pp. 57-75, asi como nuestra ponencia general para el 
IX Congreso Internacional de Derecho Comparado, efectuado en Teheran, en agos
to de 1974, "La importancia del derecho comparado en Ia ensefianza juridica", en el 
volumen colectivo Comunicaciones mexicanas al IX Congreso Internacional de De
recho Comparado, Teheran, 1974, pp. 25-41. 

1!7 Tambien es rnuy extensa Ia bibliografia sabre el concepto de derecho com
parade por lo que solo rnencionaremos en via de ejemplo algunos estudios signifi
cativos' como los de Rene David, Los grandes sistemas jurldicos contemporaneos, 
trad. de Pedro Bravo Gala, Madrid, 1973, pp. 3-10; Mario Rotondi, "Diritto com
parato" en Novissimo Digesto Italiano, tomo v, Torino, 1964, pp. 823-824, Tulio 
Ascarelli, "Premesse allo studio del Diritto Comparato", en el vol. Studi di Diritto 
comparato e in tema di interpretazione, Milano, 1952, PP· 5 Y ss., etc. 

28 No tenemos conocimiento que se 'hubiese intentado establecer un curso, asi 
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47. La conclusion logica, por tanto, es la necesidad ineludible 
de exigir, previamente a los estudios regulares de posgrado, que se 
acredite un curso sobre los aspectos esenciales del metodo juridico
comparativo, de acuerdo con la tendencia cada vez mas vigorosa 
que se observa en la actualidad.29 

48. Por otra parte, resulta obvio que ademas de lo anterior, debe 
modificarse radicalmente la concepcion tradicional de la enseiian
za y del aprendizaje de las disciplinas juridicas, ya que si se ha 
insistido en nuevos metodos didacticos en la licenciatura a traves 
de la Hamada enseiianza actilva/0 con mayor raz6n en dosis mas 
abundante, debe implantarse este tipo de enseiianza en los estudios 
de posgrado, que todavia adolecen de un gran porcentaje de clases 
magistrales por parte del profesor y de absoluta o predominante 
pasividad por parte de los alumnos, lo que se traduce en un simple 
repaso o reiteracion de los conocimientos de Iicenciatura, 31 en Iugar 
de cursos monogriificos impartidos en forma de seminario. 

49. Por lo que se refiere a los elementos materiales de la infra
estructura acailffmica es indispensable el establecimiento no solo de 
instalaciones decorosas, sino esencialmente de doaumentaci6n ju
ridica suficiente, para que los alumnos (y tambien los prQfesores), 
esten en posibilidad de profundizar sus conocimientos, ya que no es 
posible configurar la enseiianza activa~ si carecen de los materiales 
indispensables para preparar su participacion permanente y cons
tante en el ctirso. 

50. Esta documentacion comprende un acervo suficiente de la 
m'bliografia nacional y extranjera mas reciente en las areas res-

sea optativo, sabre el mchodo juridico comparative en alguna escuela o facultad 
de derecho de !a Republica, no obstante !a frecuencia con !a que se pretenden 
incorporar aspectos comparatives en algunas disciplinas que se imparten regular
mente, sin Ia tecnica indispensable para estudirlas. 

29 Cfr. Hector Fix-Zamudio, "Derecho comparado y derecho de amparo", en 
Boletin .Mexicano de Derecho Comparado, num. 8, mayo-agosto de 1970, pp. 344-349. 

3 0 Sobre Ia ensefianza activa en materia jur!dica existe abundante bibliografia 
a partir de los hellos estudios de Piero Calamandrei publicados en Italia en los afios 
veintes, Demasiados abogados, trad. de Jose R. Xirau, Buenos Aires, 1960, pp. 164-
175; y La universidad del manana, trad. de Alberto S. Bianchi, Buenos Aires, 1961, 
pp. 32-33; y en relaci6n con Latinoamerica entre otros, Jorge Witker, La ensefian
za del derecho. Cr£tica metodol6gica, Mexico, 1975, pp. 102-106; Humberto E. 
Ricard, Universidad y ensefianza del derecho, cit., pp. 108, y ss.; Fernando Flores 
Garcia, Docencia en las facultades de derecho, cit., pp. 405-408; Jose Sanchez 
Fontans, "El metodo activo en Ia ensefianza del derecho", en Reuista de la Facultad 
de Derecho, nu.m. 18, Cara,cas, 1959, pp. 316-340. 

31 Cfr. Humberto E. Ricord, op. ult. cit., pp. 76-79. 
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pectivas, y particularmente de las revistas ju:rulicas mas impor
tantes, tomando en cuenta que son las publicaciones periodicas las 
que contienen los resultados de las investigaciones de mayor actua
lidad, pues es frecuente que los tratadistas de la maxima cate
goria cientifica, publiquen primero sus trabajos en revistas, y pos
teriormente los desarrollen en manuales, tratados o monografias.32 

· 51. Sin embargo, es inutil contar con libros y revistas, si los mis
mos no estan debidamente clasificados y catalogados, pues de lo 
contrario, la busqueda de cualquier material bibliogriifico o heme
rogriifico, y particularmente este ultimo, se transforma en un juego 
de azar, laborioso y escasamente fructifero, con mayor razon si se 
toma en cuenta la abundantisima produccion juridica contempo
ranea en todas las ramas del derecho. 

52. A lo anterior debe agregarse la necesidad de textos legis
lativos y repertorios de jurisprudencia, tambien nacionales y ex
tranjeros, debidamente clasificados y catalogados, que constituyen 
el complemento indispensable de los estudios superiores si no se 
quiere que los mismos se transformen en simples especulaciones 
abstractas, por carecer del apoyo de la experiencia juridica. 33 

53. Es cierto que la Facultad de Derecho de la UNAM posee 
una biblioteca central y varias bibliotecas especializadas en los 
seminarios, con un acervo a veces abundante, y en mucho menos 
escala, textos Iegislativos y repertorios jurisprudencialeS,34 pero de 
todas formas, la clasificacion y catalogacion de todo este material 
deja mucho que desear, con pocas excepciones,35 en virtud de una 

s2 El nu.mero de revistas jur!dicas, tanto generales como especializ~~as ~s -~uy 
abundante en nuestra epoca, y en Italia, pafs en el cual la produccwn J~ndrca 
es muy amplia, su numero ha llegado a ser excesivo, :o~o lo. d~n;uesn:a el c~dado
so estudio de Angelo Grisoli, La proliferazione delle rwtsta gwrtdtch~ tn ltalta 1opo 
il 1945, Milano, 1966; vease tambien la aguda resefia de este hbro po~ Nrceto 
Alcala-Zamora y Castillo, en Bolet£n Mexicano de Derecho Comparado, num. 2-3, 
mayo-diciembre de 1968, pp. 629-630. . . . 

33 En 1949 se intent6 en Ia entonces Escuela Nacwnal de Junsprudencra, el 
establecimiento de un Seminario de Aplicaci6n Juridica con. el objeto esencia~ de 
procurar a los alumnos el conocimiento y estudio de Ia reahdad del mundo JUrl· 
dico, pero desafortunadamente, aun cuando f~~cio;:t6 ~or varios afios, no p~do 
realizar este prop6sito por falta de d~c~mentacwn .Juridrca Y de perso.~al tecmco, 
por lo que fue suprimido. La exposrcwn de motrvos sob;e la creacr?n de es.te 
Seminario puede consultarse en Revista de la Escuela Nacwnal de Junsprudencta, 
num. 42, Mexico, abril-junio de 1949, p. 194. . 

34 Cfr. Hector Fix-Zamudio, Docencia en las facultades de de;echo, crt., PP; ~~-37. 
35 En algunos seminarios de Ia Facultad de Derecho ya exrste o se ha mrcrado 

Ia cata1ogaci6n del material didactico, pero no existe sino en minima parte !a 
cJasificaci6n del rico y abundante material de !a Biblioteca Central de !a propia 
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serie de obstaculos, entre los cuales se encuentran la falta de re
cursos econ6micos suficientes; la ausencia de bibliotecarios debi
damente preparados; de personal administrativo y academico, que 
~e van superando en forma muy paulatina. 

54. El panorama anterior, que no es precisamente alentador, Ya 
que requiere de un gran esfuerzo para su superaci6n, se torna 
todavia mas sombrio tratandose de las facultades o escuelas de 
derecho de la Republica, que han pretendido o pretenden establecer 
cursos de posgrado, asi sea en sus primeras etapas, como la actua
lizaci6n y la especializaci6n, pues seria muy audaz implantar maes
trias y doctorados. 

55. Debemos tomar en cuenta, en primer termino, que un buen 
n(imero de escuelas. de derecho de las entidades federativas se han 
establecido sin contar previamente con los medias suficientes para 
su posterior desarrollo, ya que se tiene la idea equivocada de que 
una escuela de esta indole es una de las menos costosas en una 
universidad naciente, y por ello, en tanto que no se tendria el atre
vimiento de establ~ una escuela de quimica sin laboratorios o 
de medicina sin clinicas, se inician los estudios juridicos sin biblio
tecas, sin documentaci6n juridica, y sin contar, ai menos, con 
algunos profesores de tiempo completo, y cuando logran contratar 
a estos Ultimos, se les utiliza para sustentar un gran numero de 
clases diarias, en sustituci6n de varios profesores de asignatura, 
con lo cual se desvirtua totalmente la funci6n de los profesores de 
carrera en el campo de la asesoria y preparaci6n de material do· 
CE'nte.86 

56. Pero aun en el caso de contar con mayores elementos, resulta 
muy aventurado iniciar estudios de posgrado, sin que se establez
can, en forma paulatina, las condiciones previas para que dichos 
estudios puedan ser fructiferos, como los sefialados con anterio· 

Facultad, que requerira para este efecto de un numeroso equipo de tecnicos; y ~m
poco hay intercambio de informaci6n entre los diversos seminaries, con excepe16n 
del de teorla del Estado, que publica un boletin bibliografico mensual. 

36 De acuerdo con el articulo 61, inciso a), fracciones 2 y 3, del' Estatuto dei 
Personal Academico de Ia UNAM, los profesores de carrera titulares deben impartir 
un minimo de 6 horas o las que correspondan a dos asignaturas, y un ma:•{imo de 
12 horns por semana; y los asociados un minimo de 9 horas o las que correspondan 
a tres asignaturas y un maximo de 18 horas semanarias; y si tomamos en cuenta lo 
dispuesto por el articulo 6, fracci6n VI, del mismo Estatuto, segun el cual el per
sonal de medio tiempo debe laborar veinte horas a Ia semana y el de tiempo com• 
pleto cuarenta horas, es indudable que Ia Iimitaci6n de las horas de clase tiene 
por objeto que los citados profesores de carrera dediquen las horas restantes al 
asesoramiento de alumnos, investigaci6n y preparaci6n de material didactico. 
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ridad en relaci6n con la Facultad de Derecho de la UNAM, claro 
que en una proporci6n razonable, de acuerdo con la situaci6n local 
de cada una de las escuelas respectivas. 

57. Contra lo que pudiera creerse, no son insuperables los obs
taculos que impiden el establecimiento de bases firmes para los 
cursos de estudios superiores en las escuelas de derecho de la Re
·publica, pues lo que se requiere, en primer termino, es la compren
si6n de los problemas con el objeto de intentar su soluci6n, para lo 
cual se puede contar en Ia actualidad con el apoyo de la misma 
Facultad de Derecho de la UNAM, del Instituto de Investigaciones 
Juridicas de la misma Universidad, del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnologia (CONACYT) y de la Asociaci6n Nacional de Uni
versidades e Instituciones de Ensefianza Superior. 

58. En efecto, la Facultad de Derecho de la UNAM puede cola
borar en la formaci6n de profesores y en la realidad lo esta efec
tuando, asi sea con un n(imero reducido de becarios de las escuelas 
locales, que han cursado o estan cursando estudios de posgrado 
en la Division de Estudios Superiores de la citada Facultad. 

59. El Instituto de Investigaciones Juridicas de la propia Uni
versidad ha colaborado en diversas ocasiones participando en la 
organizaci6n de cursillos de posgrado, especialmente de actualiza
ci6n, y en algunas otras de especializaci6n, que pueden servir como 
base para iniciar estudios permanentes de esta naturaleza.87 

60. En cuanto al CONACYT, que cuenta con mayores recursos, 
sabre todo econ6micos, y la ANUIES, como organismo coordina
dor de las instituciones de ensefianza superior del pais, pueden con
tribuir, como Io han iniciado· con algunas escuelas de derecho 
locales, proporcionando becas para formaci6n de profesores tanto 
en la UNAM como en el extranjero, asesoria tecnica Y medias para 
Ia documentaci6n juridica. 

61. Si la labor de estas cuatro instituciones se realiza en forma 
coordinada, se podrian crear en forma paulatina los elementos 
tanto didacticos como de infraestructura material, indispensables 
para iniciar en forma s6lida estudios de posgrado en varias escue
las de derecho de la Republica, con el objeto de superar la con· 
centraci6n de los estudios superiores en la UNAM Y distribuirlos 

37 Podemos mencionar, a! menos, dos cursos de especializaci6n en cuya ~rga• 
nizaci6Jl particip6 el Instituto; el primero en la Escuela de Derecho de Ia ~ruver
sidad Aut6noma de Queretaro, en el afio de 1969, sobre nuevas tendenCias ell 
diversas ramas juridicas; y e~ otro en 1970, en la Facultad de Derecho de Ia 
Universidad de Guadalajara, sobre derecho constitucional. 
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en varias regiones del pais, como ocurre con los paises de mayor 
desarrollo econ6mico y cultural. 

62. Tenemos la convicci6n personal de que la distribuci6n de la 
educaci6n de posgrado en materia juridica puede realizarse en 
forma fructifera cumpliendo con los requisitos esenciales que se 
han sefialado, pero todo ello con la debida preparaci6n y evitando 
las soluciones precipitadas que se han adoptado en algunas uni
versidades locales, que solo pueden desembocar en situaciones arti
ficiales, que son perjudiciales para la formaci6n de juristas y de 
tecnicos que requiere nuestro pais. 

63. Todo ello debe combinarse con el entusiasmo personal de 
profesores y alumnos, ya que podemos sefialar como un ejemplo, 
la dinamica actividad que ha desarrollado el profesor Carlos Gar
cia Michaus, quien dirige el seminario de derecho procesal de la 
Universidad Aut6noma de Queretaro, y ademas de promotor de 
constantes reuniones academicas, especialmente de alumnos de las 
universidades de las entidades vecinas, ha formado con mucho 
esfuerzo y recurriendo a donaciones privadas y oficiales, e inclusive 
de alumnos y profesores de la propia Universidad, una biblio
teca de derecho procesal, que puede considerarse como la mejor de 
la Republica, y por tanto servir de base a la documentaci6n nece
saria para estudios de posgrado en esta disciplina. 

V. Los estudio& superiores y las diversas profesianes juridicas 

64. Un aspecto al cual no se le ha otorgado suficiente atenci6n 
es el relativo a la preparaci6n profesional de los egresados de las 
escuelas y facultades de derecho en nuestro pais, ya que con el 
simple titulo de licenciado en derecho pueden ejercer cualquiera de 
las diversas profesiones juridicas, con excepci6n de los notarios 
del Distrito Federal, quienes deben cumplir con requisitos previos 
antes de estar en posibilidad de concursar para una vacante, de 
acuerdo con el sistema seguido en la Ley del Notariado de 1946.88 

65. No obstante que no ha podido organizarse la ensenanza prac
tica en nuestras escuelas de derecho, de acuerdo con las recomen-

as El articulo 97 fracci6n III, de la citada Ley del Notariado para el Distrito 
Federal exige entre' otros requisites para o11tener la patente de aspirante al ejer
cicio del noW:riado: "Comprobar que durante ocho meses ininterrumpidos ha prac
ticado bajo la direcci6n y responsabilidad de algun notario titular, quien debera 
cerciorarse que el interesado posee, al iniciar su practica, titulo profesional de 
abogado ... " 
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daciones de las diversas Conferencias Latinoamericanas de Facul
tades de Derecho, 39 en sus dos niveles esenciales de aplicaci?~ juridica 
y clinica procesal •o con una preparaci6n puramente teor1ca, Y lo 
que es mas grave: en su mayor parte de caracter tradiciona1;•1 los 
egresados de la licenciatura, abandonan las aulas totalmente d7s
orientados para ocupar en forma inmediata los cargos de funciO
nario judicial, agente del ministerio publico, ase~or guber~~mental 
0 de empresas descentralizadas, o para desempenar la acti~d~d de 
abogado litigante ante los tribunales judiciales y oficinas admirustra-
tivas. . 

66. Estamos convencidos que esta situaci6n no pu~de contmuar 
si se quiere que las profesiones juridicas se desempenen de m~e
ra eficiente con mayor raz6n en un pais como el nuestro, en VIas 
de desarrolio, que necesita de juristas y de te~nicos con~c;~ores de 
los problemas nacionales, cada vez mas comphcados Y dificlles. 

67. Es cierto que en algunas escuelas se exige servicio social 
a los pasantes previamente a su examen profesional, pero es~e ser
vicio no esta organizado debidamente, ni tampoco, en el meJor de 
los casos, puede sustituir la especializaci6n P.ro:esi~~al. . 

68. En esta direcci6n, los aursoo de especial~~ deben o~Ien
tarse para proporcionar instrumentos de p~epara_c10n en ~as diver
sas profesiones juridicas, que como se ha dicho solo se exrgen P~:a 
el notariado en el Distrito Federal, modificandose su.estruc_turaci?n 
actual que se orienta exclusivamente bacia el estudio de areas JU· 
ridicas.•2 

, 

69. Debemos tomar en cuenta que para el ejercicio de la abogacm 
en nuestro pais no existe el llamado tirocinio de los p~s euro
peos, que exige una practica profesional y un examez:t, oficial, ~~do 
ello posterior a Ia licenciatura,4a o bien la preparac10n especifica 

39 Cfr. Hector Fix-Zamudio, Docencia en las facultades de derecho, cit., pp. 

27-31. '· · 'd' ~ z pr'ctica 40 Cfr. entre otros, Eduardo B. Carlos, Clmzca ;urz zca Y ensenan a a , 
Buenos Aires, 1959, pp. 63-152. , . ed 

41 H sta el extreme ha imperado Ia ensefianza puramente teonca que se p~ e 
a 1 · n esta tendencia Ia frase acufiada en los Estados Umdos aplicar a os que s1gue ' d' d 

d b k t hers cfr Jerome Frank "Courts on trial", en el volumen e Ita o por 
e oo eac • · ' · s · T 1966 F 'nnman The Lawyer tn A1odern oczety, oronto, , pp. Verncountryman Y I ' 

656-663. . f l d d d h 't 
42 Cfr. Hector Fix-Zamudio, Docencza en las acu ta es e erec o.. Cl ., pp. 

40 43 . h . . . 
- 43. Cfr el excelente libro de Mauro Cappelletti, .Estudto ~el derec o y ttroct~zo 
f · z' It z· y en Alemania trad. de Santiago Sent1s Melendo y Marmo pro estona en a ta . ' 

Ayerra Redin, Buenos Arres, 1959. 
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ante .los colegios de ~boga~os o .procuradores ingleses, con indepen
d=~c~~- de los .estu?ws umvers1tarios; 44 tampoco se requiere pre
P acwn especial m concursos para ingresar en la carrera J'udici'al 
o del mi · t · · b · ms erw pu liCo, como ocurre en numerosos paises · ya que 
en nuestro medio el ingreso y la promocion de estas actividades 
se ~a transformado, en el mejor de los casos, en un simple esca
lafon: r:o obstante las constantes recomendaciones de reuniones 
academiCas y de la doctrina. 4 5 

70. Pensamos. que. _los estudios de especializacion de ben orien
tarse en .esta d1reccwn, a traves de un ourriculum muy flexible 
que perm1ta a lo.s. egresados de la Iicenciatura en derecho, tener una 
mayor pr?paraciO~ en las profesiones juridicas que pretenden ejer
~er o estan practiCando, en Iugar de seguirse, como en la actua
hdad, el .estudio de areas de materias juridicas, que en realidad 
son prQPUl8 de la rnaestria. 

71. En efecto, al menos en Ia Division de Estudios Superiores 
d_e la Facultad de Derecho de la UNAM -Y tambh~n en otras divi
siOne~ ~e I?: misma.. Universidad- se confunden los estudios de 
e~pec1ahzacwn, con los de maestria, los que de acuerdo con el ar
ticulo 5Q del Reglamento General de Estudios Superiores de Ia 
UNAM d:ben tener una finalidad eminentemente prdctica) pues tal 
com~ estan estructurados actualmente, realizan un prop6sito pre
dormnantemente te6rico} diverso del establecido en el citado Re
glamento. 

72. Es aqui donde tiene cabida el requisito sefialado en el articu
lo 14, inciso c), ~el citado Reglamento General, que deben cumplir 
los al~os prevm~ente a su inscripcion o a Ia obtencion del grado, 
de reaZ2zar deterrmnada practica profesional} que podria ser orien
tada por Ia misma Division de Estudios Superiores, para que fuese 
verdaderamente fructifera. 
. 7~. ~ara esta practica debe acudirse a la colaboracion de otras 
mstituci?nes, como. t:ibunales, procuradurias, colegios de aboga· 
~os, .~tcetera, ~ombmandose con materias orientadas a Ia especia· 
Iizacwn profes10nal, ya sea la abogacia, la judicatura el ministerio 
publico, la asesoria de organismos publicos y priv~dos, etcetera, 

44 Cfr. Ignacio Medina Lima, Programas y metodolog{a de la ensefianza del 
derecho en algunas universidades de Europa, cit., pp. 207-210. 

45 Por lo que se refiere a la carrera judicial en Mexico cfr Fernand Fl 
G 

' "I 1 · ' d 1 . . . ' · o ores arcta, mp antacron e a carrera Judrcml en Mexico" en Revista de l F lt d 
d D h d M

' . _ .]' . , a acu a 
e erec o e exzco, ener~rcrembre de 1970 pp. 355-386 · ld La d · · t ·' 

d 
. . . , . , . , , ., a mtnts raczon 

e JUstzcza en Mexzco, Mextco, 1959, pp. 7-12. 
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pero con una estructura flexible para evitar que se produzca la 
rigidez en el ejercicio de las mismas profesiones, como lo sefiala el 
profesor Merryman, tratandose de los paises de tradicion romano-

canonica. 46 

74. Resulta incomprensible que un agente del ministerio publico 
no tenga preparacion en criminologia, criminalistica, derecho proce
sal penal, etcetera, o que un aspirante a la judicatura no hubiese 
cursado principios de logica juridica, tecnica del interrogatorio, 
profundizacion de Ia teoria del proceso; derecho probatorio, etce
tera, y asi podriamos seguir enumerando una serie de disciplinas 
que no se imparten en los estudios de posgrado o que no estan 
orientados a Ia practica profesional. 

75. Diversa situacion se observa en la maestria en derecho, ·que 
en Ia practica se ha mezclado con la especializacion por area, con 
un apendice de materias pedagogicas, seg(m se expreso con ante-

rioridad. 
76. En este sentido, el mismo Reglamento General de la Uni-

versidad incurre en confusion cuando considera que los planes de 
estudio para la maestr~a tienen por objeto preparar para la ifucen
cia. la investigaci6n o el trabajo profesional especializado. 77. La maestria no puede realizar todos estos objetivos, si se 
toma en cuenta que la especializacion esta orientada al ejercicio 
profesional, y que no debe confundirse con la docencia y la inves
tigaci6n, aun cuando las mismas pueden constituir una profesi6n 
juridica, pero de caracter academico. 

78. El origen de la Hamada "maestria" es angloamericano, ya 
que se trata de un grado academico superior a la licenciatura, que 
implica Ia profundizaci6n de los conocimientos anteriores, a traves 
de estudios de posgrado, con especializaci6n por areas. 

79. Asi, en materia juridica, en las escuelas de derecho anglo
americanas, · especialmente de los Estados Unidos, existen tres gra
dos de estudios; los de caracter profesional, que generalmente se 
califican como LLB (Bachelor in Law)) Y que equivalen ala licen
ciatura · los estudios superiores de especializacion por areas que 
desem~can en el grado de ILM (Master in Law)) Y finalmente, 
el grado mas alto, que implica acreditar pocas materias pero en 
cambio la realizacion de una investigaci6n original, que conduce a1 
grado de doctor (J.S.D. o S.J.D.) en Inglaterra LLD o Ph. D.).

47 

46 La tradicion jur£dica romano-can6nica, cit:, pp. 1_75-190. • 
47 Cfr. Charles Eisenmann, Les sciences soczales, crt., pp. 116-119; Ignacio Me-

dina Lima, Programas 'J metodologla, cit., pp. 199-206. 
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80. En tal virtud, los estudios de posgrado, para ser fructiferos 
deben tener tma orientaci6n peculiar, y desde este punto de vista 
la maestria debe organizarse con el objeto de preparar para Ia 
docencia -mas a(m que para la investigaci6n- y en esta direcci6n 
puede cumplir una funci6n muy importante en la preparaci6n 
urgente de los profesores tanto de asignatura, pero especialmente 
de tiempo completo, que estan necesitando las escuelas y facui: 
tades de derecho de nuestro pais, en los ciclos de licenciatura y de 
posgrado. 

VI. La investigaciOn juridica 

81. lExiste la investigaci6n juridica? Es una interrogante que se 
encuentra estrechamente relacionada con aquella que nos plantea
mos hace tiempo sobre la realidad de la ciencia del derecho." 

82. Las dudas que se han presentado en uno y otro sentido tienen 
su origen en la falta de espectacularidad de la busqueda de los 
datos de una disciplina normativa; bU.Squeda que no se traduce 
en descubrimientos sensacionales como los de la medicina, la qui
mica, la fisica o la asttbnomia. 

83. Ya habiamos mencionado en otra ocasi6n que los juristas se 
sienten desalentados frente . a los resultados muy s6lidos de otros 
campos del conocimiento, que se traducen en un progreso tecno. 
16gico muy acentuado, y por el contrario, observan que con fre. 
cuencia las disposiciones juridicas carecen de eficacia practica, o 
bien, que han sido superadas por la dinamica de la vida social." 

84. Se advierte en los illtimos afios una preocupaci6n muy pro. 
funda por la adecuaci6n del ordenamiento juridico al cambio social, 
especialmente en Latinoamerica, e inclusive tratadistas de gran 
calidad cientifica dudan seriamente de la eficacia del ordenamiento 
juridico para resolver los graves problemas derivados . del sub
desarrollo econ6mico, politico y social de nuestros paises. En este 
sentido podemos sefialar la patetica denuncia del distinguido jurista 
chileno Eduardo Novoa Monreal en su libro, extremadamente po. 
u~mico, El derecho como ooota<Jlilo al cambio social. 5° 

48 Cfr. Hector Fix-Zamudio, "En torno a los problemas de la metodologia del 
derecho", cit., pp. 469-476. 

49 Cfr. Hector Fix-Zamudio, "Reflexiones sobre la investigaci6n juridica", cit., pp. 
195-196. Por su parte, Angel Latorre habla del "complejo de inferioridad de los 
juristas", Introducci6n al derecho, Sa. Ed., Barcelona, 1962, pp. 118-119. 

so Mexico, 1975, esp. pp. 160-178. 
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85. No obstante todas las dudas e incertidumbres, sabemos que 
existe una ciencia juridica, 51 y que es posible realizar una busqueda 
profunda en el enorme y cada vez mas complejo campo del derecho, 
para lograr el perfeccionamiento de los ordenamientos normati
vos, evoluci6n que no se advierte tau ostensiblemeute como en la 
energia at6mica, los trasplantes organicos, o los progresos de la 
electr6nica, pero que se han traducido en un asceuso muy Iento, 
'doloroso y con avances y retrocesos, de la regulaci6n externa de 
la couducta humana, para una mejor conviveucia social. 52 

86. Por otra parte se advierte que para otros cieutificos sociales, 
es decir, estudiosos de la sociologia, la ecouomia o la ciencia po
litica, los cultivadores de las disciplinas juridicas efectuau espe
culaciones abstractas que no se asientan sobre la realidad social, 
y se tiene la impresi6n, que el que esto esc~ibe h~ P~~cib~do_ ~on 
frecuencia, que los que nos dedicamos a la mvestlgaciOn JUridtca 
somos personas encerradas en una torre de marfil, muy alejadas 
de los problemas que afectau a nuestras sociedades en vias de 
desarrollo, y en ciertas ocasioues las dudas provienen inclusive 
de los mismos cientificos del mas alto nivel en el campo del de~ 
recho.53 

87. En este aspecto podemos parangouar el titulo de un bello 
articulo del distinguido tratadista Luis Recasens Siches, 54 "Oficio 
noble o diab6lico. Las antinomias de la investigaci6n juridica", ya 
que esta actividad cieutifica puede asumir uno de estos calificati
vos seg(in la finalidad con la cual nos enfrentemos a los problemas 
del mundo del derecho. 

51 Todavia es objeto de discusiones la apasionada tesis del jurista aleman Julio 
German Von Kirchmann sustentada en 1847, sobre: "El caracter acientifico de la 
llamada ciencia del der~cho", trad. de Werner Goldschmidt, en el volumen La 
ciencia del derecho, Buenos Aires, 1949, pp. 268 Y. ss.; cfr. los penetrantes comen· 
tarios de Angel Latorre, Introducci6n al derecho, crt., pp. 114-117. 

s2 Un panorama de los cambios mas sobresalientes experimentados ~or .los. or
denamientos juridicos en nuestra epoca, puede consultarse en el extraordmarw hbro 
de Wolfgang Friedmann, El derecho en una sociedad en transformaci6n, trad. de 
Florentino M. Torner Mexico, 1966, esp. pp. 21-40. 

53 Cfr. Eduardo Novoa, El d~recho como obst~cul~ al .~ambia social, c~t., esp. 
pp 105-124 e inclusive pronuncra esta frase laprdana: ... no es extrano que 
los. juristas 'por sus trasnochadas teorias, conceptos y formulaciones sean mirados 
por Ia ge~eralidad de los demas seres huma~os como espc;c.imenes de una fauna 
en vias de extinci6n y, en todo caso, cada dia menos declSiva en el curso de la 
vida social, en tanto juristas", p. 42. 

s~ Publicado en Revista de la Facultad de Derecho de Mexico, nfuns. 17-18, 
mero-junio de 1955, pp. 59-95. 

I! 
I 
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. ~8.. Sin pretender configurar un concepto de Ia investigaci6n 
JU:Idica, que rebasaria los limites de este pequeiio ensayo, podemos . 
afirmar que se traduce en la actividad que pretende descubrir las 
sol~ciones mas ad~uadas para los problemas que plantea la vida 
socml de nuestra epoca, cada vez mas dinamica y cambiante ss . ' pues precisamente la investiga:ci6n es la que tiene Ia posibilidad 
al profundizar en esos problemas, de encontrar la forma de ade: 
cuar el ordenamiento juridico a las transformaciones y cambios 
sociales, por anticuadas que parezcan las disposiciones normativas 
de caracter formal. 

89. Para ello es necesario abandonar la idea del papel del investi
gador como autor de grandes construcciones de caracter formal, 
a las que fueron tan afectos los juristas racionalistas del siglo XIX 
y que tantas criticas han recibido de otras corrientes del pensa: 
mien to juridico, 56 sino que por el contrario Ia investigaci6n signi
fica el estudio minucioso y constante para analizar con modestia 
intelectual las cuestiones que requieren soluci6n en el momento 
hist6rico y en el sistema normativo que al jurista le ha tocado 
vivir, tomando en cuenta Ia realidad social en Ia cual se encuentra 
inmerso, de acuerdo con el planteamiento reciente de vincular Ia 
ciencia juridica a las restantes disciplinas de caracter social. 57 

90. Como una de las ciencias sociales, el derecho es una disci
plina que utiliza predominantemente la metodologia empiric'a para 
obtener de la realidad social, los datos con los cuales logra la cons
trucci6n de sistemas, principios e instituciones, que a su vez sirven 
de base para lograr posteriormente una busqueda de nuevos datos 
tornados de la propia vida social. En esta direcci6n el distinguido 
tratadista mexicano Eduardo Garcia Maynez ha sostenido con gran 
penetraci6n que la formaci6n de los conceptos abstractos, tanto en 
las disciplinas naturales como en las culturales, especialmente el 
derecho, guardan grandes semejanzas, en cuanto en ambos campos 
se procede a traves de una ordenaci6n sistematica y generalizadora 
de los datos de Ia experiencia, en un caso en relaci6n con los fe
n6menos de la naturaleza, en el otro, respecto de las normas ju
ridicas positivas, todo lo cual debe realizarse a traves de juicios 
I6gicos, regidos por reglas similares, aun cuando dichos razonamien-

55 Cfr. Alvin Tofler, Future shock. 2a. reimpresi6n, London, 1970. Existe tra· 
ducci6n a! espafiol publicada por el Fondo de Cultura Econ6mica, Mexico, 1973. 

M Cfr. John Henry Merryman, La tradici6n jurldica, cit., pp. 110-120. 
57 Cfr. Marcos Kaplan, La investigaci6n latinoamericatul en ciencias sociales, 

Mexico, 1973, pp. 5-22. 

METODOLOGIA, DOCENCIA E INVESTIGACION JURIDICAS 241 

tos tengan que adaptarse a las exigencias del objeto de oonocimiento 
de cada una de las disciplinas de que se trata. ss 

91. Por eso consideramos un error utilizar Ia calificaci6n de 
('dogrruitica juridican, para designar a Ia doctrina que se forma 
como resultado de la investigaci6n en el campo del derecho, ya 
que resulta evidente que nuestra disciplina no utiliza dogmas ni 

· verdades de raz6n, como los empleados por las ciencias fisico-ma
tematicas, sino que opera con apoyo en hip6tesis que deben con
frontarse con Ia realidad social, especialmente en nuestra epoca en 
Ia cual se pretende superar Ia dicotomia entre la teoria y Ia prac
tica, las que deben considerarse inseparables en Ia ciencia juridica 
ya q~e la pri~~ra estimada en forma aislada desemboca en es~ 
cula~wnes ester1les, y la segunda por si sola, se traduce en un prag
matismo apoyado en una recopilaci6n anarquica de datos. 59 

92. Por ello reafirmamos nuestra convicci6n en el sentido de que 
el derecho, producto de Ia vida social, o sea, parte de la vida huma
na objetivada, seglin la acertada calificaci6n de Recasens Siches, so 

posee las caracteristicas de esa vida social, que se caracteriza por 
su flexibilidad, riqueza de matices y que se encuentra en continua 
y constante transformaci6n, lo que significa que el jurista debe 
aproximarse a este objeto de conocimiento con un espiritu abierto 
y dinamico para evitar la esclerosis que le impida comprender las 
constantes transformaciones que se operan en el ordenamiento 
juridico, con mayor raz6n en nuestra epoca de cambios sociales 
acelerados que han influido e influyen profundamente en el campo 
del derecho. 61 

VII. Las relaciones de la investigaci6n con la ensefi.a:nza., especia:t
mente con la de posgrado 

93. La investigaci6n y la docencia estan estrechamente vincula
das, si tomamos en consideraci6n que solo puede impartir ense
fianza aquel que continuamente perfecciona sus conocimientas a 

58 L6gica del juicio jurldico, Mexico, 1959, pp. 33 y ss. 
59 Cfr. Hector Fix-Zamudio, "En torno a los problemas de Ia metodologia del 

derecho", cit., p. 494; Felix Kaufmann, Metodolog£a de las ciencias sociales trad. 
de Eugenio Imaz, Mexico, 1946, pp. 63 y ss. ' 

so Vida humana, sociedad y derecho, 3a. Ed., Mexico, 1952, pp. 58 y ss. 
61 Cfr. Hector Fix-Zamudio, "Reflexiones sobre Ia investigaci6n jurldica" en el 

volumen Conferencia sabre la enseiianza del derecho y el desarrollo (Val~ 
5 al 9 de abril de 1971), Santiago; 1973, p. 197. ' 



242 HECTOR PIX-ZAMUDIO 

traves de la busqueda de nuevas soluciones, y esta situacion es 
todavia mas evidente tratandose de la enseiianza de posgrado di
rigida a la profundizacion de los estudios de l~cen?iatura, a t:aves 
de cursos monograficos desarrollados en semmanos y trabaJo de 
equipo, lo que solo se puede Iograr si los profesores que imparten 
cursos superiores estan vinculados a la investigacion. 62 

94. Es cierto que desde el punto de vista administrativo se en
cuentran separadas en la UNAM la docencia y la investigacion de 
caracter institucional, 63 pero esta separacion esta apoyada en mo
tivos de arden practico, para preservar a los institutos de. i~ves
tigacion de la agitada vida politica que ha afectado en los ?Jtim~ 
aiios ·las actividades de las escuelas y facultades de la propm Uru
versidad. u 

95. Pero lo anterior no significa que ambas actividades se en
cuentren desvinculadas desde el punta de vista academico, ya que 
par una parte, los investigadores de carrera y especialmente los 
de tiempo completo, estan obligados a impartir c~ted~a, Y ~ su .~ez 
los profesores de la misma categoria deben real~~ mvest1~ac1~n, 
de acuerdo con la distribuci6n de tiempo que fiJe el conseJO tec
nico correspondiente, en los terminos del articulo 61 del ~~tuto 
del Personal Academico al servicio de la UNAM, de 5 de JuliO de 

t . 65 1974, que es el que se encuentra actualmen e en VIgor. 
96. Por otra parte, la investigaci6n no se concentra de manera 

exclusiva en los institutos sino que debe tambien realizarse en los 
seminarios y en los centros que funcionan en el seno de las facul
tades y escuelas de la UNAM, que son el media a traves del cual 

02 Cfr. Hector Fix-Zamudio, op. ult. cit., pp. 215-216. • . d 
63 Con anterioridad existian ordenamientos diferentes para cada act~Vl~ ' 

1
ra 

que el Consejo Universitario aprob6 ei 10 de abril de 1962 el Estatuto eE os : 
vestigadores al servicio de Ia UNAM, y los dfas 9 y 10 de julio de 1~6.3, ~1 statu ei 
del Personal Docente a1 servicio de Ia UNAM, los que fueron W:1f1? 08 por 
Bstatuto del Personal Academico de 16 de diciembre de 1970, sustttmdo a su ve:r 
por el vigente, de 5 de julio de 1974. . • 

64 Esta autonomia academica, administrativa y presupuest~l ~e los mstttutos. 
d · t' " d I UNAM se ha traducido en una contmmdad de labores e mves 1gac10n e a . d do 
aun en las epocas mas agitadas, por lo que su adopct6n se ha recomen a · 
para las universidades de America Latina, que aun no Ia ~an eonsagrado, cfr. 
Hector Fix-Zamudio Docencia en las facu.ltades de derecho, Cit., pp. 51-52 .. 

65 A su 'vez el 'articulo 62 del propio Estatuto dispone: "El consejo mtemf 
respectivo (de los institutos), de comun acuerdo con los directores de las ~~~u -
tades y escuelas correspondientes podran eximir a los investigadores. de Ia 0 Iga

ci6n de impartir clases por un ~iempo determinado, siempre que ex1sta causa que
lo justifique". 
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los profesores de carrera pueden cumplir su obligaci6n de efectuar 
actividades de investigacion. 

97. Implicitamente el Reglamento de Seminarios de la entonces 
Escuela Nacional de Jurisprudencia, de 18 de diciembre de 1946,6 t1 

y en forma expresa el actual Reglamento de Seminarios de la 
Facultad de Derecho de la UNAM, aprobado por el Consejo Uni
versitario el 13 de diciembre de 1973, en su articulo 59, fraccion I, 
determina como uno de los objetivos esenciales de los propios semi
narios la realizaci6n de investigaci6n juridica en el area de su com
petencia. 61 

98. Ya sea que la investigaci6n se realice en un instituto aut6no
mo, o bien en los seminarios de las facultades de derecho, el profe
sor y el investigador de carrera, deben efectuar ambas actividades, 
asi sea en proporci6n diferente de acuerdo con su dedicacion prin
cipal, ya que por una parte solo el docente que enriquece en forma 
constante sus conocimientos esta capacitado para impartir con pro
fundidad las ensefianzas de la disciplina juridica que sustenta, y 
por la otra, el investigador pone a prueba sus descubrimientos en 
su contacto permamente con los alumnos. 

99. Esta vinculacion de la investigaci6n con la docencia de pos
grado se traduce en una mayor eficacia de los cursos superiores, en 
cuanto a los mismos, seg(ln expresamos anteriormente, deben con
sistir en cursos monogra.ficos impartidos a traves de seminarios y 
trabajo de equipo, los que no pueden efectuarse sino bajo la direc
ci6n de uno o varios investigadores, pues de lo contrario quedan 
reducidos a un intercambio anarquico de datos, sin orientaci6n ni 
concierto.68 

100. Uno de los factores esenciales para lograr Ia labor de semi
nario y el trabajo de equipo es la preparaci6n de material didac
tico, que constituye practica frecuente en otras disciplinas, pero 
que apenas se ha iniciado en materia juridica, especialmente en 
nuestro media, en el cual practicamente no existe, ya que par ejem
plo, solo se ha publicado una antologia sabre derecho procesal re
copilada por el profesor Ignacio Medina Lima, director del semi-

ss Dicho Reglamento puede consultarse en Revista de la Escuela Nacional d~ 
]u.rispmdencia, num. 34, Mexico, abril-junio de 1?47,. pp. 264:266. . • . 

01 El precepto invocado determina: "Los Senunanos tendran los. stgmentes obje· 
tivos: I. Realizar investigaci6n ju.r£dica en relaci6n con las matenas de su espe-
cialidad ... " • . , . , . 

ss Cfr. Hector Fix-Zamudio, "Reflexiones sobre Ia investigac16n Jundrca , crt., 
p. 217. 
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nario de esta materia en la Facultad de Derecho de la UNAM,611 y 
todavia se encuentra en preparacion el excelente material elaborado 
por el profesor Clemente Valdes Sanchez, para la misma. 

101. Por Ultimo, debe mencionarse que recientemente la Divi~ 
sion de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Dere
cho, de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Metropolitana, 
ha preparado para los alumnos de dicho Departamento, un conjun
to de lecturas tomadas de los libros de varios juristas significati
vos, con el titulo: lntroducci6n aZ pensanniento y sistema juridicos. 

102. Ese material didactico debe estar integrado con documen
tos de caracter historico para comprender el origen y desarrollo de 
las instituciones; bibliograf'J.as selectas que permitan lecturas diri~ 
gidas, textos legales, en especial si son extranjeros, y ademas, re
soluciones judiciales preferiblemente comentadas, ya que este 
Ultimo aspecto, es objeto de gran atencion en los paises angloame
ricanos a traves de los llamados ttcase boOks'~/0 pero se ha descui
dado en las escuelas de derecho de Latinoamerica. 

103. Pero si en mtestras facultades de derecho, inclusive en la 
UNAM, solo se ha publicado un trabajo de este material dida~tico, 
seg(:m lo expresamos anterioi'Illlente, el cual, por otra parte, se dirige 
mas bien a los cursos de licenciatura, la situacion puede considerar
se angustiosa y requiere de una accion energica y permanente para 
suplir la carencia de este instrumento esencial de la ense:fianza juri
dica. 

104. La preparacion del mismo material didactico no puede que-
dar en manos de un profesor aislado, sino que debe atribuirse a 
un equipo tecnico coordinado por los seminarios o los institutos de 
investigacion, que son los organismos que cuentan o deberian con
tar con el personal necesario para realizar esta labor tan comple
ja de preparar la documentacion destinada a la ense:fianza. 71 

105. Aun cuando no con intencion didactica, sino de informa
cion a las diversas profesiones forences, el Instituto de Investiga
ciones Juridicas de la UNAM, tomando en cuenta la carencia de 
documentacion, publica trimestralmente a partir de 1972 una Gaceta 
lnformativa de Legislaci6n y Jurisprudemcia~ que contiene fichas 
de la legislacion federal y de las entidades federativas, comenta-

69 Breve antolog£a procesal, en Ia serie de textos universitarios, Facultad de 
Derecho, UNAM, 1973, 339 pp. 

70 Cfr. Julio Cueto Rtia, El "common law", Buenos Aires, 1957, pp. 323-329. 
71 Cfr~ Hector Fix-Zamudio, "Reflexiones sobre Ia investigaci6n jurldica", cit., 

pp. 217-218. 
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rios sobre aspectos importantes de la propia legislacion nacional y 
extranjera; asi como las tesis jurisprudenciales de los tribunales 
federales, del Tribunal Fiscal de la Federacion, del Tribunal de lo 
Contencioso-Administrativo del Distrito Federal, etcetera; infor
macion que se puede utilizar como material de trabajo para los 
cursos respectivos. 

106. El mismo Instituto ha iniciado una nueva serie en sus publi
caciones sobre material didactico y de tecnicas de investigacion, 
y con este proposito ya se encuentra en prensa una antologia de 
articulos doctrinales sobre problemas de la ense:fianza y de la inves
tigacion juridicas, que seguramente podra ser util en el campo que 
estamos examinando. 

107. En esta misma direccion, el investigador del propio Ins
tituto, profesor Jorge Witker, publico recientemente una excelente 
monografia sobre la ense:fianza del derecho, especialmente en cuan
to a los nuevos metodos pedagogicos y didacticos que es necesario 
aplicar a nuestra disciplina. 72 

108. Tomando en cuenta la vinculacion indispensable entre la in
vestigacion juridica y los estudios de posgrado, el profesor Ricord, 
como lo hemos comentado en otras ocasiones, propone que en las 
universidades latinoamericanas los institutos de investigacion ju
ridica de alto nivel, deberian tener a su cargo el doctorado, siem
pre que cuenten con el debido apoyo financiero tomando en cuenta 
que la finalidad del propio doctorado es formar investigadores (tam
bien docentes, pero ello no excluye, sino que igualmente exige el 
caracter de investigador), por lo que dichos institutos pueden ofre
cer el medio ideal para formar investigadores, por razones obvias . .,, 

109. Aun cuando dicha opinion es muy atendible, en el estado 
actual de los institutos de investigaciones juridicas en Latinoamerica, 
resulta dificil que tomen a su cargo los estudios de posgrado, asi 
sea exclusivamente de doctorado, ya que carecen de los medios ne
cesarios para realizar actividades docentes a nivel institucional, 
aun cuando todos, o la mayor parte de sus miembros, sean profeso
res a nivel de estudios superiores. 

110. Pero en cambio si pueden colaborar activamente proporcio
nando informacion y preparando material didactico, como lo esta 
realizando actualmente el Instituto de Investigaciones Juridicas de 

72 La enseiianza del derecho. Critica metodal6gica, Editora Nacional, Mexico, 
1975, 173 pp. 

7.S Universidad y enseiianza del derecho, cit., p. 79. 
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la UNAM, y ademas, esta labor corresponde en forma mas directa 
a los seminarios de las facultades de derecho, como ya lo ha inicia
do, asi sea a nivel de licenciatura, el Seminario de Derecho Pro
cesal de la Facultad de Derecho de la UNAM, seg(m lo expresamos 
anteriormente, como una de las funciones que le atribuye el Regla
mento respectivo. 74 

VIII. M etodolo¢a y tecnicas de la investigaci6n 

111. Resulta dificil llegar a establecer conceptos precisos de los 
metodos y de las tecnicas de la ciencia juridica, ya que sobre unos 
y otros existen numerosos puntos de vista que resulta sumamente 
complicado delimitar. 

112. Por tanto, no pretendemos en un trabajo de esta naturaleza 
llegar a construir una conceptuacion sistematica de estas dos ins
tituciones, tan estrechamente entrelazadas, por lo que nos limita
remos a reiterar las ideas que hemos expresado en otra ocasion, en 
el sentido de que por metodo cientifico entendemos todo procedi
miento adecuado para> llegar a obtener el conocimiento sistematico 
de un sector de fenomenos naturales, objetos matematicos o pro
ductos de la cultura, asi como la utilizacion practica de dichos co
nocimientos, de manera que metodos cientificos y tecnica cientifica, 
en este ca:so de la ciencia del derecho, resultan equivalentes, puesto , , 
que con el mismo significado se puede hablar del metodo de la ela-
boracion, de la investigacion y de la ensefianza del derecho, que de 
tecnica de la investigacion juridica, de la interpretacion de las nor
mas, etcetera, ya que en ambos supuestos, se quiere expresar una 
misma cosa, es decir, el conjunto de instrumentos para elaborar, es
tudiar, interpretar o ensefiar ese objeto de conocimiento que llama· 
mos derecho. 

113. Tanto la ciencia como la tecnica, y por tanto el metodo o 
los metodos relativos, tienen de com(m que se refieren a un conoci
miento sistematico y generalizado, pero se diferencian en cuan~ 
Ia tecnica y el metodo comprenden los medios para alcanzar Y aph· 

74 En efecto el articulo 59 fracciones VI y VII, del Reglamento de los Se
minaries de Ia Facultad de D;recho de !a UNAM, de 13 de diciembre d~ 1973, 
dispone: "Los seminarios tendr{m l~s sig~e~tes, ~bjetivos.: . :·VI. ~r~porcwna~ ~ 
los profesores y a,lumnos, informac16n hibhogrif1ca, leg1slat1va ~ J;tnsprude~cial, 
realizar una labor informativa y de difusi6n de metodos y .tecrncas de mv~s
tigaci6n · VII. Colaborar con Ia Division de Estudios Supenores Y Ia Secc16n 
de Dida'ctica en las tareas de preparaci6n, actualizaci6n y desarrollo del personal 
academico, en los terminos de este Reglamento". 
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car el conocimiento calificado de cientifico, ya que la ciencia pura o 
Ia ciencia por la ciencia, solo puede admitirse en sentido figurado, 
pues en realidad todo conocimiento, por abstracto que se le consi
dere, posee una significacion practica y pretende aplicarse al objeto 
del saber de que se trata. En tal virtud, si la tecnica es un instru
mento para llegar a la ciencia, esta Ultima constituye un medio para 
el beneficio de la sociedad en que se desarrolla -y tambien a 
veces, en su perjuicio-- ya que el hombre es el autor y al mismo 
tiempo el linico y verdadero destinatario de todo conocimiento, o 
sea que fatalmente se desemboca en el antropocentrismo irreduc
tible.75 

114. Pero ademas de los metodos y las tecnicas calificadas como 
cientificas, existe otro campo metodologico que ya sale de la esfera 
de la ciencia del derecho para llegar al de la filosofia, es decir, el 
de la llamada metodologia filos6fica, que se suele subdividir en lo
gica y epistemologia, que tratan, respectivamente, de los caminos 
por los que se alcanza el conocimiento y de aquellos por los que 
se le interpreta acertadamente, seg(tn las ideas del filosofo norte
americana William Pepperell Montague. 76 

115. En este sentido, los estudios se han orientado a establecer 
cuales son los instrumentos logicos y espistemologicos que se pueden 
aplicar con mayor eficacia a la materia juridica, y de esta manera 
se discute sobre la aplicabilidad o improcedencia de la induccion, 
1a deduccion, la sintesis, el analisis; el objetivismo y subjetivismo; 
de realismo o formalismo, etcetera; materia que por lo general com
prende tambi€m el analisis previo de las diversas orientaciones que 
se califican como corrientes metodol6gicas. 77 

116. Y si todavia nos elevamos alin mas en el campo filosofico, 
podemos llegar a una disciplina que en los ultimos tiempos preten
de lograr una orientacion en la dificil tarea de la investigacion cien
tifica, que en ocasiones se fracciona en compartimientos estancos, 
precisamente por una falta de comprension de conjunto sobre esta 
actividad fundamental de toda comunidad cultural. 

117. Nos referimos a la filosofia de la ciencia, por conducto de 
cuyas ensefianzas nos podemos percatar que no existe la division 

75 Cfr. Hector Fix-Zamudio, "En torno a los problemas de Ia metodologia del 
derecho", cit., p. 481. 

76 Los caminos del conocimiento. L6gica y epistemolog£a, trad. de Demetrio Nu
nez, Buenos Aires, 1944, pp. 13-14. 

77 Cfr. entre otros, Antonio Hernandez Gil, Metodolog£a del derecho, Madrid, 
1945; Ram6n Badenes Gasset, Metodolog£a del derecho, Barcelona, 1959. 
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arbitraria que se ha venido trazando entre las humanidades y las 
llamadas ciencias en sentido estricto, ya que estamos convencidos 
que la labor cientifica puede desarrollarse en ambos sectores, los 
que por una parte poseen aspectos peculiares que se han puesto de 
relieve en la tradicional separacion entre ciencias naturales y cien
cias culturales, 78 pero que tambi€m tienen aspectos comunes que no 
han sido suficientemente explorados, como lo revela la division que 
en la UNAM existe entre la Coordinacion de Humanidades y la Coor
dinacion de la Investigacion Cientifica, que comprende a los insti
tutos de uno y otro campo, que inclusive todavia estan separados 
en dos torres distintas. 79 

118. De acuerdo con lo anterior, tenemos el convencimiento de 
que no se justifica la separacion en dos disciplinas diversas que se 
ha hecho en los cursos de doctorado de la Division de Estudios Su
periores de la UNAM, entre metodologia juridica,80 y tecnicas de 
la investigaci6n juridica, en virtud de que ambas deben impartirse 
. en forma conjunta o sucesiva, ya que la primera no es sino una in
troduccion a la segunda, con mayor razon si como se ha sugerido 
se imparten como un curso previa a la inscripcion en los estudios 
superiores.81 

119. Por el contrario, en los estudios de doctorado seria mas con
veniente introducir un curso de l6gica de la ciencia, que si contri
buiria en forma apreciable a la formacion de la investigacion ori
ginal, a traves de la problematica filosofica de la labor de la inves
tigaci6n 

IX. Pregu~os minimos payra el establecimiento de institutos 
de investigaci6n juridica 

120. Abordamos este tema teniendo en mente la tendencia que 
se ha manifestado en estos Ultimos a:fios en las universidades de 

718 Cfr. Enrique Rickert, Ciencia cultural y ciencia natural, trad. de Manuel 
Garcia Morente, Buenos Aires, 1943. 

79 El articulo 12 de Ia Ley Organica de Ia UNAM, de 30 de diciembre de 1944, 
dispone en su parte conducente: "Para coordinar Ia labor de los institutos se inte
graran dos consejos, uno de la investigaci6n cientlfica y otro de humanidades", pre
cepto que esta reglamentado por los articulos 51-54 del Estatuto General de Ia pro
pia U niversidad. 

so Dicha asignatura lleva el subtitulo de "hermeneutica", que en nuestro con• 
cepto restringe excesivamente Ia disciplina, ya que s6lo se refiere a las ttknicas de 
Ia interpretaci6n juridica, que es uno de ta.ntos sectores de Ia materia. 

81 Sobre los diversos niveles en las tecnicas de investigaci6n, cfr. Hector Fix· 
'Zamudio, "Reflexiones sobre Ia investigad6n juridica", cit., pp. 218-221. 
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varias entidades federativas, para establecer institutos de investiga
cion juridica, como un paso posterior a los estudios de posgrado. 

121. En este sentido podemos sefialar el Instituto de Investiga
ciones Juridicas de la Uiversidad Veracruzana, que inicio sus !abo
res en la ciudad de Jalapa en el afio de 1973, en estrecho contacto 
con el Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM, y hade· 
sarrollado sus. actividades debido al gran entusiasmo de su direc
tor el profesor Joaquin Carrillo Patraca, logrando la aparici6n 
de dos nfuneros de la publicaci6n, Est'Uid:ios Juridicos, correspon
dientes a los afios de 197 4 y 1975. 

122. Las conversaciones con los profesores e investigadores de 
la Universidad Veracruzana, y las consultas que ha:n formulado 
otras universidades locales sobre la posibilidad de establecer insti
tutos de esta naturaleza, nos lleva a formular las siguientes reco
mendaciones, apoyadas en la experiencia de las condiciones imperan
tes en nuestro pais y especialmente en las entidades federativas . 

123. a) En primer termino cabe ma:nifestar que para el esta
blecimiento de un instituto de investigaciones juridicas en las uni
versidades locales puede elegirse uno de esto dos procedimientos: el 
primero consiste en dedicar un local o varios al instituto, designar 
funcionarios del mismo, adscribirle personal administrativo, y rea
lizar una ceremonia de inauguracion con discursos, imposici6n de 
togas y develacion de placas. Es el mas simple y desemboca en un 
centro de investigaci6n puramente simb6lico. El segundo sistema, 
complicado, Iento, dificil y en ocasiones desespera:nte, es el camino 
elegido por la Universidad Veracruzana, y que se esta prepara:ndo 
tambien en la Universidad de Guadalajara, y consiste en obtener 
previamente una infraestructura material, al mismo tiempo que 
se realiza un programa intensivo de formaci6n de investigadores, 
para que finalmente se llegue a la inauguraci6n en firme de un 
verdadero instituto de investigaciones. 

124. b) CUando se ha escogido el segundo procedimiento, ya 
que el primero carece totalmente de problemas y tambien de efi· 
cacia; debe pensarse cuidadosamente en la necesidad de establecer 
la autonomia administrativa y financiera del instituto que se pre
tende formar, ya que como la experiencia de la UNAM lo ha de
mostrado, es indispensable sustraer a los centros de investigaci6n 
de los vaivenes de la politica universitaria, que afecta:n esencial
mente a las escuelas y facultades, y por ello tambien se ha recomen-
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dado como un principio que debe extenderse a toda Latinoame.. 
rica, que padece los mismos problemas de inestabilidad. 82 

125. c) Par lo que se refiere a la infraestructura de un institu
to de investigaciones juridicas, este debe integrarse, con mayor am
plitud que la necesaria para una division de estudios superiores, ya 
que se requiere de una documentacion juridica de la que formen 
parte ademas de una bibliografia esencial, las revistas juridicas mas 
importantes que actualmente se publican en diversos paises, inclu
yendo por supuesto el nuestro, con preferencia aquellas que pro
vienen de los paises con mayor desarrollo juridico. 

126. Debe hacerse particular hincapie en las revistas y otras pu
blicaciones periodicas, debido a que las mismas consignan los avan
ces doctrinales mas recientes, que posteriormente se consolidan en 
monografias, tratados y manuales, y ademas porque casi todas elias 
incluyen documentacion juridica legislativa y jurisprudencial. 83 

127. Dentro de las mismas revistas destacamos aquellas que se 
dedican a los estudios juridicos comparativos, tales como la Revue 
lnternationale de Dr<;(lt compare (francesa); la Revue de Droit inte
national et de Droit compare (belga); la International and Corn;pa
rative Law Quarterly (inglesa) ; Ia American Jaurnal of Compara
tive Law (de los Estados Unidos); las alemanas que publican los 
institutos Max-Planck de Hamburgo y Heidelberg;84 para no men
cionar sino las mas conocidas, asi como el Boletin del Instituto de 
Derecho Comparado de Mexico, que se publico en forma ininterrum
pida de 1948 basta 1967, sustituido por el actual Boletin Mexicano 
de Derecho Oomparado, que inicio su publicacion en 1968.85 

128. La mencionada infraestructura no puede quedar reducida 
a una biblioteca aun cuando incluya material de revistas y publica
ciones periodicas, sino que forzosamente debe complementarse con 
material legislativo y jurisprudencial, tanto nacional como extran
jero, el que puede adquirirse a traves de los periodicos y repertorios 

82 Cfr. Hector Fix-Zamudio, Docencia en las facultades de derecho, cit., pp. 
50-54. 

83 Ver nota 32. 
8{ Estas revistas llevan los nombres de Zeitschrift fur auslandisches und interna

tionales Privatrecht (Revista de derecho privado extranjero e internacional); y Zei
tschrift fii.r ausliindisches offentliches Recht und Volkerrecht (Revista de derecho pu
blico extranjero y derecho de gentes), respectivamente, y las dos iniciaron su publi
caci6n en el afio de 1927 por iniciativa de sus fundadores, los ilustres juristas Jrnest 
Rabel y Viktor Bruns. 1 

85 Cfr. Hector Fix-Zamudio, "Breves reflexions sur !'objet et la nature des revues 
de droit compare'', en Revue Internationale de Droit Compare, Paris, 1975, pp. 89-92. 
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juris~rudenciales oficiales, pero tambien en publicaciones privadas, 
que tienen la ventaja de sistematizar Ia citada informacion. 

1~9. d) Pero el problema fundamental de la documentacion no 
radiCa tanto en los recursos economicos mas o menos cuantiosos 
que deben invertirse para su adquisicion, sino en su clasificacion y 
catalogac~o~, sin las cuales no puede aprovecharse y menos aiin 
con propos1tos de investigacion. 

130. Somos varios los que hemos tenido la experiencia desa
fo~tu~~da de. :~con~rarnos ante la magnifica coleccion de una pu
bllcaciOn per10dica 1mportante, que no ha sido posible utilizar par 
falta de catalogaci6n, ya que seria tarea imposible examinar nu
mero par nfunero para encontrar los articulos, comentarios, rese
iias o informacion que nos interesa. 
, ~31. e) Una vez resuelto el problema de la documentacion ju

I'J.diCa, nos queda el de los recursos humanos, es decir, el relativo 
al personal academico que debe manejar y utilizar Ia citada docu
mentacion. 

132. En primer lugar se debe contar con el personal de caracter 
tecnico, o sea el que obtiene, clasifica y proporciona la documenta
cion, Y en este sector podemos seiialar a los bibliotecarios y a los 
tecnicos en documentaci6n,· y precisamente a cubrir esta r:ecesidad 
se dirige la creacion de la categoria de tecnicos academicos introdu
cidos en el Estatuto del Personal Academico de la UNAM de 1970 
y perfeccionado en el de 1974 (articulos 99 al19).8s 

133. Cuando se trate de institutos que carezcan de recursos para 
contar con el personal tecnico necesario, pueden acudir a los estu~ 
diantes para que colaboren en la tarea de catalogacion bajo Ia di
reccion del bibliotecario y de los investigadores, especialmente si 
los alumnos estan cursando el preseminario, ya que de esta mane
ra podrian cubrir parte de los creditos y al mismo tiempo auxiliar 
al instituto respectivo. 

134. f) El personal mas importante es el de investigaci6n, pero 
tambien el mas dificil de obtener en un pais como el nuestro -y 
'en general en Latinoamerica- que carece de tradicion en la in
vestigaci6n institucional, pues hasta hace muy poco tiempo ha 
predominado la btisqueda individual y privada, Ia que no es posi-

86 Segun el articulo 9• del citado Estatuto del Personal Acadernico, de 1974, ac
tualmente en vigor: "Son tecnicos academicos ordinarios quienes hayan demostrado 
tener la experiencia y las aptitudes suficientes en una deterrninada especialidad, ma
-teria o area, para realizar tareas especificas y sistematicas de los programas acade
micos y/o de servicios tecnicos de una dependencia de la UNAM". 
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ble realizar eficazmente en nuestra epoca, como pudo serlo en el 
pasado, debido a que ninguna biblioteca particular puede contar 
con la documentaci6n juridica indispensable, ni siquiera en una 
materia juridica especifica. 

135. Como los propios investigadores no se producen por gene
raci6n espontanea, es necesario lograr su preparaci6n, que en 
nuestros dias tampoco puede quedar a la sombra aislada de un 
profesor brillante, sino que debe lograrse en contacto con un grupo 
de investigadores reunidos en un instituto, centro o seminario. 

136. Dicha preparaci6n se esta obteniendo en la UNAM debido 
al programa de formaci6n del personal academico que inici6 el ejem
plar rector don Ignacio Chavez en el afio de 1965, y que han con
tinuado los siguientes rectores, aun en las condiciones mas dificiles, 
y cuyos resultados se advierten en la actualidad, de acuerdo tam
bien con la experiencia del Instituto de Investigaciones Juridicas 
de la UNAM, cuyo personal actual esta formado en su mayor par
te por j6venes juristas, que iniciaron sus actividades como becarios, 
como ayudantes de investigador, o como tecnicos, desde su epoca 
de estudiantes de !icenciatura, y con apoyo en el referido pro
grama de formaci6n del personal academico, efectuaron estudios 
de posgrado en el extranjero, reincorporandose a su regreso para 
realizar una carrera academica, que ha permitido al propio Institu
to, ademas de los trabajos individuales, iniciar una labor de equipo 
desacostumbrada en nuestro medio.8 7 

137. g) Claro que un programa de formaci6n de personal aca
demico no resulta sencillo en las universidades de las entidades fe
derativas, pero en este terreno se puede lograr la aportaci6n de 
CONACYT y de ANUIES para obtener los recursos necesarios, y 
ademas podrian contar con la asesoria tecnica del Instituto de 
Investigaciones Juridicas de la UNAM. 

138. h) Aun cuando no existen recetas magicas para la for
maci6n de institutos de investigaci6n en el campo del derecho, te
nemos la convicci6n de que con apoyo en los dos elementos basicQSS• 
mencionados, es decir la infraestructura documental y el perso'J1iil 
a.ca..demicoj tanto tecnico como de investigaci6n, sera posible el esta· 
blecimiento firme de centros de esta naturaleza, que permitan Ia 

81 La serie de derecho constitucional latinoamericano coordinada por el profesor 
Jorge Carpizo, comprende varios titulos de los cuales han aparecido nueve entre 197S 
y 1975, y quedan todavia dos en impresi6n. 
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descentralizaci6n de Ia investigaci6n, que debe distribuirse en todos 
los ambitos del pais. 

X. N ecesidad de revisar lo8 conceptos imperantes sobre la ense
nanza de posgrado y de la investigaci6n 

139. Por lo que se refiere a la ensefianza de posgrado ya hemos 
destacado la necesidad de modificar algunos aspectos de los planes 
y programas, asi como metodos de ensefianza y aprendizaje existen
tes en la Division de Estudios Superiores de la UNAM, que practi
camente centraliza dichos estudios en nuestro pais. 

140. Pero en esta oportunidad queremos sefialar otro aspecto que 
no se ha toma . .io en cuenta para llegar a los mejores resultados en 
dichos estudios, de acuerdo con la experiencia de los veinticinco 
afios de su iniciaci6n en el afio de 1950. 

141. En efecto, no existe Ia practica, muy difundida en otros 
paises, del intercambio de profesores} que seria sumamente fructi
fera, pues se contaria con las ensefianzas y la experiencia de juris
tas provenientes de otros paises e inclusive de diversos sistemas 

· normativos y, a su vez, los profesores mexicanos aprovecharian su 
estancia en otras facultades de derecho, para enriquecer sus conoci
mientos. 

142. Si bien la aspiraci6n anterior es muy dificil de realizar por 
Ia penuria econ6mica y los trastornos politicos que afectan a las uni
ve·rsidades latinoamericanas, podrian celebrarse convenios bilatera
les o multilaterales con las propias universidades y otras de Europa 
y los Estados Unidos, para organizar cursos y seminarios de alto 
nivel, ya sea en el verano o en el invierno, seg(m Ia situaci6n geo
grltfica de las facultades huespedes, dividiendo los gastos entre las 
instituciones que suscribieran los convenios respectivos. 

143. El distinguido procesalista espafiol Niceto Alcala-Zamora 
y Castillo, y que por tantos afios ha residido entre nosotros, ha pro
puesto en varias ocasiones un sistema que podria dar resultados 
satisfactorios, es decir, la organizaci6n de giras de profesores emi
nentes para que colaboren con las facultades de derecho de Latina
america, las cuales se dividirian los gastos respectivos, ya que como 
es notorio, la limitaci6n de recursos econ6micos constituye el obs
taculo principal del intercambio, el cual, por otra parte, es suma
mente fructifero y hasta podriamos considerarlo indispensable, 
para lograr el fortalecimiento de los estudios juridicos de posgrado, 
a traves de la discusi6n y el contraste de ideas de los juristas mas 
destacados de distintos paises, especialmente en nuestra epoca en 
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que las diversas corrientes del pensamiento y los mismos ordena
mientos juridicos se estan apr6ximando inexorablemente. 88 

144. Con independencia de lo anterior, tambien es conveniente 
incorporar a los cursos regulares de posgrado, a profesores desta
cados de facultades de derecho del extranjero, para darle mayor 
agilidad a dichos cursos, y ello no porque pensemos que nuestro pais 
carece de los profesores de alto nivel cientifico capacitados para 
impartirlos, sino por la necesidad de contar con puntos de vista 
diversos de los imperantes en nuestro medio, evitando cierta tenden
dencia nacionalista que se advierte en algunas corrientes doctrina
les, que de ninguna manera resultan convenientes, pues inclusive 
para estudiar y comprender las instituciones nacionales se reqttiere 
contrastarlas con las de otros paises, como lo han seiialado reitera
damente los comparatistas. 89 

145. En cuanto a las labores de investigaci6n resulta cada vez 
mas necesario, sin abandonar los estudios individuales, la de ern
prender una labor de equipo sobre aquellos problemas en los cua
Ies resulta dificil o imposible su analisis por juristas aislados, por 
eminentes que ellos sean, y tomando en cuenta, ademas, la abru
madora producci6n juridica de nuestros tiempos, cada vez mas 
abundante. 

146. Esta labor colectiva se puede emprender desde varios angu
Ios, y su manifestaci6n mas frecuente es la de encomendar un as
pecto a cada jurista en especial, ya sea que lo domine en forma par
ticular o lo haga como residente en el pais respecto del cual se pre-; 
tenda examinar el problema; y en esta direcci6n podemos men
cionar la excelente labor realizada por el distinguido jurista mexi
cano profesor Mario de la Cueva, el cual ha editado en varias ocasio
nes obras sobre temas determinados con la colaboraci6n de nu
merosos autores. 90 

147. El sistema mas complicado es el que se apoya en la cons
tituci6n de un verdadero equipo, que trabaja de manera coordina
da sobre una disciplina, un tema o una instituci6n de caracter juri
dico o, inclusive, como ya se esta intentando, especialmente en los 

88 Cfr. Hector Fix-Zamudio, Docencia en las facultades de derecho, cit., p. 54. 
89 Cfr. Hector Fix-Zamudio, ''Derecho cornparado y derecho de arnparo", en 

Boletln Mexicano de Derecha Camparada, N<un. 8, rnayo-agosto de 1970, pp. 344-349. 
90 Podernos rnencionar las siguientes obras colectivas editadas por el profesor de 

Ia Cueva: El constitucianalisma a mediadas del siglo XIX, 2 vols., Mexico, 1957; 
Estudias sabre el Decreta Constitucianal de Apatzingan, Mexico, 1964; El derecho la
tinoamericana del trabaja, 2 vols. Mexico, 1974. Estas tres obras fueron publicadas 
porIa UNAM. 
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paises angloamericanos, dicho equipo se integra en forma interdis
ciplinaria con la colaboraci6n de soci6logos, economistas, cultivado
res de la ciencia polltica, etcetera. 91 

148. Las posibilidades de la investigaci6n colectiva o de equipo 
pueden considerarse infinitas, y ya es tiempo de poner mayor em
peiio en su fortalecimiento en nuestro pais, ya que todavia resultan 
raquiticas si las comparamos con las que se realizan en otros paises, 
en los cuales con frecuencia se abordan temas e instituciones en for
ma colectiva, sin abandonar la investigaci6n individual. 

XI. Oonclusiones 

149. De las paginas anteriores podemos extraer las siguientes 
conclusiones, que se exponen de manera sintetica: 

150. Prirrwra: No obstante que han transcurrido veinticinco 
aiios de establecidos los estudios superiores en la Facultad de Dere
cho de la UNAM, y treinta y cinco de fundado el Instituto de De
recho Comparado, actualmente de Investigaciones Juridicas de Ia 
misma Universidad, todavia no existe una idea precisa sobre las 
actividades que deben desarrollarse en los cursos de posgrado y en 
la investigaci6n juridica, por lo que resulta necesario reflexionar 
nuevamente sobre esta materia. 

151. Segunda: Deben efectuarse cambios en los planes y progra
mas de estudio aprobados en 1969 para la Division de Estudios Su
periores de la Facultad de Derecho de la UNAM; en particular en 
cuanto a los cursos de especializaci6n que deben orientarse hacia 
las diversas profesiones juridicas y no a profundizar en las diversas 
areas de las disciplinas que integran el campo del derecho, pero ade
mas resulta indispensable, no solo en cuanto a la citada Facultad 
sino tambien para aquellas que han establecido o pretenden intro
ducir estudios de posgrado, especialmente en las entidades fede
rativas, cumplir con requisitos previos para que los citados estudios 
sean fructiferos. 

152. Tercera: Estos requisitos necesarios para el buen funcio
namiento de la divisiones de estudios superiores de las facultades de 
derecho, no solo de nuestro pais, sino en general de Latinoamerica, 
son de dos clases, los diddcticos y los de infraestructura d!:>cumental. 
Los primeros se refieren a los profesores que por su alto nivel cien-

91 Cfr. Hector Fix-Zamudio, "Reflexiones sobre Ia investigaci6n juridica", cit., 
pp. 210-214. 
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~ico y s~ cons~te contacto con la ~~estigaci6n esten en condi .. 
ClOnes de I~fundir en los alumnos el espmtu de la investigacion, COb 
mayor razon en el doctorado, en el cual dicha investigaci6n debe 
tener caracter original. 

153. Cuarta: Por lo que se refiere a los alumnos, quienes Salvo 
excepciones no se encuentran capacitados debido a las deficiencias 
de la licenciatura, para ingresar directamente en los estudios de 
posgrado, se requiere que previamente cursen, al menos dos mate
rias: metodowrfia juridica y tecnicas de la investigaci6n e intro
ducci6n al metodo ju1"f.&ic'o comrparativo, como instrumentos mi
nimos para llevar con exito los propios estudios, y tratandose de la 
especializaci6n orientada a las rprofesiones juridicas, deberi1;1. exigir
se determinada practica profesional. 

154. Quinta: E1 otro aspecto fundamental es el relativo a la do
cumentaci6n juridicaj sin la cual no es posible efectuar seriamente 
estudios superiores, y la misma debe comprender un acervo lo mas 
completo posible de la bibU:ografia nacional y extranjera mas re
ciente, Y partiCular.tlJente de las revistas jurfdicas mas importan. 
tes, tomando en cuenta que las publicaciones periodicas contienen 
los resultados de las investigaciones· de mayor actualidad; pero 
tanto Iibros como revistas son inutiles, en especial las segundas, si 
no se encuentran debidamente clasificadas y catalogadas, pues de 
lo contrario la busqueda de los datos respectivos se transforma 
en un juego de azar, laborioso y escasamente fructifero. 

155. A lo anterior debe agregarse la necesidad de contar con tex
tos legislativos y repertorios de jurisprudencia, tambien nacionales 
~ extranjeros, debidamente clasificados y catalogados, ya que cons
tituyen el complemento indispensable de los estudios superiores, si 
no se quiere que los mismos se transformen en simples especulacio
nes abstractas, por carecer del apoyo de la experiencia juridica. 

156. Sexta: Aun cuando han existido y existen graves dudas plan
teadas inclusive por los mismos juristas sobre Ia investigaci6n juri
dica, podemos afirmar que se traduce en Ia actividad que preten
de descubrir Ia soluciones mas adecuadas para los problemas que 
plantea la vida social de nuestra epoca, cada vez mas dinamica 
Y cambiante, ya que la investigaci6n es Ia que tiene Ia posibilidad 
de profundizar en esos problemas para encontrar Ia forma de ade
cuar el ordenamdento juridico a las transformaciones y cambios so
ciales, por anticuadas que parezcan las disposiciones normativas 
de caracter formal. 
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157. Septima: La investigaci6n y la docencia estan estrechamen
vinculadas, si tomamos en consideraci6n que. solo puede 1mpar

tir ensenanza, y especialmente de posgrado, aquel que continua
mente perfecciona sus conocimientos a traves de la busqueda de 
nuevas soluciones, y si bien desde un punto de vista administrativo 
la docencia se encuentra separada de la investigaci6n institucional 
en Ia UNAM, esto no significa que ambas actividades se encuentren 
desvinculadas en la esfera academica, ya que por una parte, los in
vestigadores de carrera y especialmente los de tiempo completo, es
tiin obligados a impartir catedra, y a su vez los profesores de la 
rnisma categoria deben realizar investigaci6n. 

158. Por otra parte, la investigaci6n no se concentra de manera 
exclusiva en los institutos, sino que tambien debe realizarse en los 
seminarios y en los centros que funcionan en el seno de las escue
las y facultades de Ia UNAM, que son el medio a tra~es del cual 
los profesores de carrera pueden cumplir su obligaci6n de efectuar 
actividades de investigaci6n. 

159. Octava: Del mismo modo que las di.visiones de estudios su
periores deben cubrir requisitos didacticos y de documentaci6n 
juridica, con mayor raz6n estos elementos deben obtenerse en los 
institutos de investigaci6n juridica, los cuales, ademas, como la 
experiencia de la UNAM lo ha demostrado, requieren de autono
mfa administrativa y financiera, para que puedan funcionar de 
manera continua, ya que de esa forma se les sustrae a la inestabi
lidad politica que afecta a las escuelas y facultades de Latina
america. 

160. Novena: E1 acervo de documentaci6n juridica debe ser mas 
extenso en los institutos que estan obligados a realizar esencial
r:p.ente aportaciones originales, y para ello requieren de biblioteca, 
hemeroteca, legislaci6n y jurisprudencia debidamente catalogadas 
y clasificadas. Para manejar dicha documentaci6n se requiere de la 
labor de los tecnicos en biblioteconom~a y documentaci6n, problema 
que ha sido solucionado en la UNAM con Ia creaci6n de la catego
ria de los teonicOs academicos. 

161. Decima: El aspecto mas delicado es el de los investigadores, 
cuya formaci6n es lenta y dificil como la experiencia de Ia propia 
UNAM Io ha demostrado, pero que ha podido solucionarse asi sea 
parcialmente con el programa iniciado por el rector doctor Igna
cio Chavez y que se ha mantenido basta Ia fecha, lo que ha permi
tido que varios j6venes hayan iniciado su carrera academica er1 el 
Instituto de Investigaciones·Juridicas de la propia Universidad. 
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162. Unaeci~: El, pro~a_ma de formaci on de personal academi
co resu!ta todavm mas difiCil en las universidades de las entidades 
federat1vas, pero en ese terreno se puede lograr una aportaci6n de 
CON~CYT ~de ANUIES, para obtener los recursos necesarios 
ademas podr~an contar con la asesoria tecnica del Instituto d J: 
vestigaciones Juridicas de Ia UNAM. e .. 

LA IMPORTANCIA DEL DERECHO COMPARADO EN 
LA ENS~ANZA JURIDICA MEXICANA 

SUMARIO: I. Introducci6n. II. Concepto y naturaleza del derecho 
comparado. III. Objetivos perseguidos por la ciencia del derecho com
parado. IV. Extension de los estudios jur£dicos comparativos. V. La 
enseiianza del derecho comparado en Mexico. VI. Labor docente del 
Instituto de Derecho Comparado, actualmente de Investigaciones ]ur£
dicas de la UNAM. VII. El Instituto Latinoamericano de Derecho 
Comparado. '{III. La investigaci6n jur£dica comparativa en Mexico. 
IX. Conclusiones. 

I. lntrodu.cciOn 

1. Es bastante dificil, o por el contrario muy sencillo, seglln e1 
fmgulo que se adopte, describir la situaci6n de la. ensefianza del 
derecho comparado en las escuelas y facultades de derecho de nues
tro pais, ya que, en terminos generales y con algunas excepciones 
aisladas que sefialaremos mas adelante, puede afirmarse que no 
existe, y que algunos intentos que se hicieron hace algunos afios han 
resultado infructuosos, debido a diversos factores que hasta la 
fecha han resultado insuperables. 

2. En tal virtud, este pequefio trabajo no tiene otro objeto que 
destacar la imprescindible necesidad de iniciar nuevamente los es
tudios juridicos comparativos en diversos niveles en nuestras escue
las y facultades de derecho, y por lo mismo, despertar el interes de 
los profesores, investigadores y estudiantes para implantar la en
sefianza del derecho comparado como instrumento para mejorar 
y perfeccionar nuestros estudios juridicos. 
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II. Ooncepto y naturateza del derecho com!p(J:l'aikJ 

3. F..stamos conscientes que no es sencillo establecer una idea asi 
sea aproximada del derecho comparado, pero en forma sinte
tica, ya que sobre esta materia se ha escrito bastante,t procurare
mos proporcionar una opinion que nos pueda servir de punto de 
partida. 

4. En nuestro concepto no son incompatibles las ideas de disci
plina cientifica y metodo juridico, ya que si bien es verdad que el 
"derecho comparado" es un instrumento del conocimiento del de
recho, y por tanto un metodo juridico,2 es necesario su sistematiza
cion, ya que se trata de un instrumento delicado que no puede apli
carse en forma indiscriminada, y con este objeto se han elaborado 
una serie de estudios que integran Ia que podemos calificar como 
"ciencia juridica comparativa", es decir, una disciplina que analiza 
el metodo juridico comparativo y establece las lineamientos de su 
correcta aplicacion al inmenso campo del derecho. s 

5. Se trata de una dfsc:iplina metodol6gica y, por tanto, de carac
ter funcional, segiin Ia certera concepcion de Konrad Zweigert; 4 es 
decir, establece Ia sistematizacion de los estudios juridicos compa
rativos a fin de que puedan utilizarse de manera funcional y, en 
este sentido, posee similitud con otras disciplinas metodologicas, 
tales como la historia y Ia filosofia del derecho, la logica juridica, las 
tecnicas de la investigacion juridica, etcetera, las que han sido ca
lificadas como formativ<m a diferencia de las infarmativas, estas Ul
timas constituidas por el estudio de las ramas especificas del orde
namiento juridico, 5 de bien do mencionarse que algunos tratadistas 
estadounidense denominan a las primeras, en cuanto a su enseiian
za, como perspective courses. 6 

1 Cfr. entre otros, Rotondi, Mario, "Diritto Com para to", en N ovissimo Digesto 
Italiano, t. v, Torino, 1964, pp. 823-824. 

2 Cfr. Fix-Zamudio, Hector, "En torno a los problemas de ]a metodologia del 
derecho", en Revista de la Facultad de Derecho de Mexico, nlim. 62, abril-junio de 
1966, pp. 482-485. 

a Cfr. David, Rene, Les grands systemes de droit contemporains, 6• ed., Paris, 
1974. 

" "Methodological Problems in Comparative Law", en Israel Law Review, .Jeru
salen, octubre de 1972, pp. 465-474. 

u Cfr. Fix-Zamudio, Hector, Docencia en las facultades de derecho, Mexico, 1973, 
pp. 43-47. 

e Cfr. Ault, Hugh J., y Glendon, Mary Ann, "The Importance of Comparative 
Law in Legal Education: United States, Goals and Methods of Legal Comparison", 
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JII. Objetitvo8 perseguidos por la ciencia del derecho CO'Inparado 

6. Estos prop6sitos se han perfilado de manera paulatina a par
tir de los grandes planteamientos que se formularon en el Primer 
Congreso Internacional de Derecho Comparado, efectuado en Paris 
en el aiio de 1900.7 

7. Los podemos sintetizar de la siguiente manera: La obtenci6n 
del verdadero nivel cientf,fico de los estudios juridicos, pues como 
Io afirmo con gran penetracion el distinguido comparatista fran
ces Rene David, la funci6n esencial del derecho comparado es de
volver al derecho el caracter universal de toda ciencia, piles entre 
todas las disciplinas cientificas solo el derecho ha creido falsamente 
que podia ser puramente nacional. 8 

8. En efecto, se esta abriendo paso, cada vez con mayor firme
za, entre los juristas de las mas diversas tendencias, la · conviccion 
de que no se puede alcanzar un verdadero nivel cientifico en los 
estudios juridicos sin el empleo del metodo comparativo, que va 
aproximando en forma paulatina a los diferentes sistemas, lirnan
'do asperezas y procurando urt mayor entendimiento entre los culti
vadores de la ciencia juridica.9 

9. Mejor conocimiento del derecho nacional. Es un aspecto que 
ha sido reiterado en forma constante por Jos_comparatistas mas 
distinguidos, los que han sostenido que resulta muy dificil conocer 
y apreciar correctamente el derecho nacional sin el empleo del de
recho comparado.10 Sin el auxilio del metodo comparativo, el ju
rista se acostumbra a considerar las soluciones de Ja legislaci6n, 
la doctrina y la jurisprudencia de su pais como las Unicas posibles, 
con lo que solo obtiene una concepcion estrecha y limitada de su 
propio ordenamiento jUridico, y si, por el contrario, acude al con
traste de este mismo ordenamiento en otros diversos puede ampliar 
sus horizontes culturales, comprender con mayor precision el al-

en el volumen Law in the United States of America in Social and Technological Re
volution, Bruselas, 1974, _pp. 67-80. 

1 Cfr. Gutteridge, H. C., Le droit compare, trad. francesa dirigida por Rene 
David, Paris, 1953, pp. 38-39. 

s Cfr. David, Rene, pr6logo a ]a edici6n francesa de su Tratado de derecho civil 
comparado, trad. de Javier Osset, Madrid, 1953, pp. 93-94. 

9 Cfr. Fix-Zamudio, Hector, "Derecho comparado y derecho de amparo", en 
Bolet£n Mexicano de Derecho Comparado, nlim. 8, mayo-agosto de 1970, p. 346. 

1o Cfr. Fix-Zamudio, Hector, op. ult cit., p. 345. 
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cance de los problemas juridicos y lograr una mayor senslbllidad 
para resolverlos, perfeccionando los instrumentos que se le han 
proporcionado, al utilizar la experiencia y los conocimientos de otros 
sistemas juridicos.11 

10. Perfeccionatmiento del lenguaje jurUlico~ que se esta logran
do de manera paulatina al obligar a los estudiosos del derecho 
a prestar atenci6n ai sentido exacto de los ti!rminos extranjeros 
que se descubren en el analisis de los diversos sistemas juridicos; 
con ello se esta obteniendo lentamente, pero sin retrocesos, la for
maci6n de un lenguaje jurUlico internacional} que todavia se en
cuentra en su primera etapa de configuraci6n. EI lenguaje inter
nacional existe ya en otras disciplinas, pero no lo posee en la actua
lidad la ciencia juridica, Io cual dificulta considerablemente su co
nocimiento.12 

11. ComprensiOn internacianal del derecho en el mundo con
temporaneo, en el cual existe una aproxirnaci6n cada vez mayor 
en materia social, politica y econ6mica, por lo que no se justifica 
el aislamiento de los diversos sistemas juridicos, que tambien re
ciben una influencia ;eciproca permanente. 

12. AI respecto, el mismo Rene David, ha se:fialado con profun
didad que es necesario un esfuerzo entre los juristas para compren
der el punto de vista ajeno y para exponer a otros nuestras ideas 
sabre el derecho propio, de manera que pueda obtenerse tambien 
en el campo de la ciencia juridica lo que se esta logrando en otras 
esferas del conocimiento, es decir, una coexistencia pacifica, y si 
es posible armoniosa, como un instrumento indispensable para 
mantener o lograr el progreso de nuestra civilizaci6n.13 

13. Unifioaci6n o armonizaci6n de Zoo ordenamientos jurUlicos} 
que ha constituido siempre una de las grandes aspiraciones de los 
estudios juridicos comparativos, lo cual se pens6 en un principia 
en forma ingenua y romantica que podria llegar a ser universal, 14 

pero que se fue reduciendo en sus pretensiones, hasta llegar a 1~ 

11 Cfr. David Rene Tratado de derecho civil comparado, cit., pp. 78-111. 
12 Cfr. Kisch: Isaa~, "Droit compare et tenninologie juridique" en el volume~ 

Buts et methodes du droit compare, Padova-New York, 1973, pp. 407-423? A.sca;~Ih, 
Tullio "Premesse allo studio del diritto comparato", en el volumen Studt dt dzrttto 
comjldrato e in tema de interpretazione, !"filano, 195~, pp. 5 Y ss.. , 

:1a Cfr. David, Rene, Les grands systemes de drozt contemporams, c1t., pp. 8-10. 
14 Cfr. Rotondi, Mario, "Diritto comparato", cit., pp. 842-825. 
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unificaci6n o armonizaci6n de ca:racter regional/5 la que de manera 
paulatina ha logrado Ia formaci6n de un verdadero derecho comu
nitario~ desarrollado en forma mas vigorosa en las comunidades 
europeas y, particularmente, a traves de la importante labor de la 
Corte de las propias comunidades.16 

14. Este derecho comunitario se ha perfilado en forma incipien
te en America Latina debido a la integraci6n propiciada por la 
Asociaci6n Latinoamericana de Libre Comercio y el Mercado Co
mful Centroamericano,17 y que tambien puede se:fialarse en el in
terior de los paises federales con diversidad de legislaciones loca
les, en los cuales se observa una tendencia creciente, si no a la uni
ficaci6n, al menos a la creaci6n de c6digos o leyes modelo.18 

15. Oonocimiento Winamico de lo8 ordenamientos jurUlicos} taman
do en consideraci6n que s6lo los juristas que utilizan el metoda 
comparativo poseen la sensibilidad y la comprensi6n indispensables 
para lograr, en el ejercicio de las diversas profesiones juridicas 
(judicatura, legislaci6n, ministerio publico, abogacia, docencia e 
investigaci6n), la adaptaci6n oportuna y adecuada del orden~
miento juridico propio a los cambios constantes y cada vez mas 
rapidos de la vida social, pues de lo contrario, se corre el riesgo de 
contemplar un sistema estatico, rigido y anquilosado que impide 
la funci6n de promotor del progreso y de la evoluci6n social, que 
debe corresponder a la ciencia juridica, especialmente en los pai
ses en vias de desarrollo, en los cuales la labor de los juristas debe 
servir de impulso y no de retroceso, como con frecuencia se les atri
buye.19 

15 Cfr. Limpens Jean "La evoluci6n de Ia unificaci6n del derecho", en Revista 
' ' "R I . de Derecho Comparado, Barcelona, enero-diciembre de 1960, pp. 9-18; I d. e ations 

entre !'unification au niveau regional et !'unification au niveau universal", en Revue 
Internationale de Droit Compare, Paris, enero-marzo de 1964, pp. 13-31. 

16 Cfr. Legrange, Maurice, "The Court of Justice as a Factor in European Inte
gration", en The American Journal of Comparative Law, Ann Arbor, Michigan, 
1966, 1967, pp. 709-725. 

17 Cfr. Fix-Zamudio, Hector, y Cuadra, Hector, "Problemes ac:uels de l'ha~o
nisation et de !'unification des droits nationaux en Amerique Latme", en Nord!Sk 
Tidskrift for International Ret, sup. 1, nfun. 41, Copenhague, 1971, pp. 1-54; pu
blicado posterionnente en espafiol y actualizado con el nombre de "Problemas actua
les de armonizaci6n y unificaci6n de los derechos nacionales en Latinoamerica", en 
Anuario jurzdico, r, Mexico, 1974, pp. 93-158. , 

1s Cfr. Grant, J, A. C., "EI sistema federal de los Estados Unidos de Norteame
rica", trad. de Jorge Velazco, en el volumen Los sistemas federates del Continente 
Americana, Mexico, 1972, pp. 422-435. 

10 Cfr. Cappelletti, Mauro, "Le droit compare et son enseignement face Ia so
ciete moderne", en el volumen Travaux du Septieme Colloque Internationale de Droit 
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IV. Extenm6n de los estudios jurf.dicos ccmvparativos 

16. De acuerdo con su desarrollo actual, es posible afirmar que 
la ensefianza del derecho comparado comprende los siguientes 
sectores: 

17. Exposici6n, del derecho extranjero, la cual, como lo ha sefia
lado certeramente la doctrina, constituye el antecedente necesario 
de la comparaci6n juridica, la que no puede realizarse sin el ana
lisis previo de los ordenamientos extranjeros con los que preten
de efectuarse la confrontaci6n. 20 

18. Analisis de los problemas m.etodol6gicos de la comparaci6n 
jurf.dica, que en nuestra opini6n puede considerarse como el objeto 
propio de la ensefianza del derecho comparado en sentido estricto.2• 

19. Analisis de las disciplinas comparativas de ca:racter especi
fico, que comprende tambien el examen de instituciones juridicas 
a traves de la aplicaci6n concreta del metodo comparativo, como 
ocurre, por ejemplo, con los estudios de derecho privado compara
do,22 derecho constitucional comparado,28 derecho socialista com
parado,24 las sociedades por acciones en el derecho comparado,26 
el proceso civil en el derecho comparado,26 etcetera, para no citar 
sino unos cuantos ejemplos. 

20. Tambien puede considerarse como una actividad docente de 
caracter comparativo la ensefianza del derecho nacional a alumnos 
extranjeros, que permite a estos Ultimos realizar un cotejo con sus 
ordenamientos propios, Io cual es uno de los aspectos esenciales del 
metodo comparado. 

Compare, Ottawa, Canada, 1970, pp. 85-104; trabajo reproducido posteriormente 
en Ia nbra ya mencionada Buts et methodes du droit compare, pp. 55-75; veanse 
tambien los diversos trabajos presentados en Ia Conferencia sabre Ensefianza del De
recho y el Desarrollo, Valparaiso del 5 al 9 de abril de 1971, Santiago de Chile, 1973. 

2o Cfr. Ancel, Marc, "Quelques considerations sur les buts et les methodes de Ia 
·recherche juridique comparative", en el citado volumen Buts et methodes du droit 
compare, p. 8. 

·21 Cfr. el minucioso analisis de Knapp, Viktor, Science juridique, edici6n provi· 
sional, UNESCO, Paris, 1972, pp. 67-82. 

22 David, Rene, Tratado de derecho civil comparado, cit., esp. pp. 3-35. 
2a Cfr. Biscaretti di Ruffia, Paolo, Introduzione al Diritto Constituzionale Compa

rato, 3° ed., Milano, 1974, pp. 3-46; trad. espanola de Fix-Zamudio, Hector, Intro
ducci6n al derecho constitucional comparado, Mexico, 1975, pp. 13-40. 

24 Cfr. Knapp, Viktor, Science juridique, cit., pp. 77-78. 
25 Cfr. Sola Cafiizares, Felipe de, Tratado de sociedades par acciones en el de

recho comparado, 2 vols., Buenos Aires, 1957. 
26 Cfr. Cappelletti, Mauro, El proceso civil en el derecho comparado, trad. de 

Santiago Sentis Melendo, Buenos Aires, 1973. 
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V. La ensenanza del derecho corn;parado en Meanco 

21. En esta materia, la informaci6n que podemos proporcionar, 
es escueta en extrema, si tomamos en consideraci6n que la citada 
ensefianza se ha Iimitado exclusivamente a la Facultad de Derecho 
de la UNAM, y muy esporadicamente en alguna otra instituci6n 
del pais.27 

22. Debido a la extraordinaria labor del distinguido jurista es
pafiol Felipe Sanchez Roman, quien fue ademas el fundador del 
Instituto de Derecho Comparado de Mexico, del que haremos refe
renda en su oportunidad, se estableci6 en el afio de 1940 la catedra 
de introducci6n al derecho comparado en la licenciatura de la en
tonces Escuela Nacional de Jurisprudencia, catedra que ocup6 hasta 
el afio de 1949, ya que en 1950 dicho profesor sustent6 el curso de 
derecho comparado, en uni6n de los juristas mexicanos Agustin 
Garcia L6pez y Eduardo Trigueros, en el recien fundado doctora
do 28 que tranformaba a la mencionada Escuela, en Facultad de 
Derecho. 

23. El curso introductorio de la licenciatura se imparti6 poste
Hormente por los profesores Javier Elola Fernandez, Roberto Moli
na Pasquel y Elsa Bieler, todos ellos miembros del Instituto de 
Derecho Comparado de Mexico, y la del doctorado se encomend6 
a varios profesores, en especial a Agustin Garcia LOpez, director 
del citado Instituto de 1941 a 1956;29 pero en Ia actualidad nin-

. guno de estos cursos se imparte, el primero tanto por falta de alum
nos interesados como de profesor, y el de posgrado, por haber sido 
suprimido en la reorganizaci6n de los estudios superiores de Ia re
ferida Facultad de Derecho en el afio de 1969.3 0 

27 Esporadicamente se ha impartido un curso introductorio al derecho compa· 
rado en Ia Escuela de Derecho de la Universidad Anahuac del Distrito Federal, 
por el profesor Walter Frisch; universidad de caracter privado. 

28 Cfr. Alcala-Zamora y Castillo, Niceto, "Creaci6n del doctorado en derecho" 
en Revista de la Escuela Nacional de ]urisprudencia, nuiiJ. 11, octubre-diciembre d~ 
1949, pp. 235-315; id. "Datos y antecedentes relativos a Ia implantaci6n en Mexico 
del doctorado en derecho", en Revista de la Facultad de Derecho de Mexico nfun. 
35-36, julio-diciembre de 1959. pp. 9-39. ' 

29 Cfr. Elola, Javier, "Veinticinco afios del Instituto de Derecho Comparado de 
Mexico", en el volumen XXV aniversario del Instituto de Derecho Comparado de 
Mexico (1940-1965), Mexico, 1965, p. 14. 

3° Con motivo de la aprobaci6n del Estatuto General de Estudios Superiores de 
Ia U~AM por el Consejo Universitario, el 18 de mayo de 1967, se reorganizaron l•Js 
estudros de posgrado en Ia Facultad de Derecho de Ia misma Universidad al crearse 
Ia Divisi6n de Estudios Superiores, y aprobarse, por el mismo Consejo y con fecha de 
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24. Con lo anterior no pretendemos afirmar que los estudios 
juridicos comparativos esten excluidos totalmente de la ensefianza 
juridica en nuestras escuelas o facultades de derecho, ya que son 
numerosos los profesores mexicanos que sustentan sus cursos ha
cienda constantes referencias y confrontaciones del derecho na
cional con otros sistemas juridicos, pero es indudable que dicha 
ensefianza no puede aprovecharse debidamente por los alumnos, ya 
que los conocimientos respectivos no se emplean en forma siste
matica a traves del metodo juridico-comparativo. 

25. Nose trata, por tanto, de un problema de conocimiento sino 
de metodo, pero sin este Ultimo, las referencias comparativas en los 
cursos impartidos en nuestras escuelas y facultades de derecho ca
recen de los instrumentos necesarios para su debida comprension. 

26. En efecto, resulta muy dificil que un estudiante -ya sea de 
licenciatura o, inclusive, de especializacion, maestria o doctorado
p_ueda entender en toda su dimension las instituciones angloame
ricanas a las que se refiere un determinado profesor, 31 si previa
mente no se le han explieado, asi sea en forma somera, los aspectos 
peculiares de dicho sistema juridico, que posee diferencias impor
tantes con la tradicion del derecho continental europeo ( o romano
canonico) a la cual pertenece nuestro ordenamiento juridico;32 y 
si el cotejo pretende efectuarse con instituciones de los ordenamien
tos socialistas, tan importantes en nuestra epoca, los problemas 
ae comprension seran todavia mayores.83 

28 de noviembre de 1969, nuevas planes y programas de estudio, que pueden consul
tarse en la Reuista de Ia Facultad de Derecho de Mexico, nfun 75-76, julio-diciembre 
de 1969, pp. 852-908. 

31 Sabre el derecho angloamericano, que en ocasiones se analiza con el nombre 
de "derecho anglosaj6n" existe una amplisima bibliografla en espafiol, par lo que 
nos limitamos a sefialar 'algunos de los trabajos mas accesibles: David, Rene, Los 
grandes sistemas jur£dicos contemporaneos, trad. de Pedro Bravo Gala, primera reim
presi6n Madrid, 1973, en la ·tercera parte dedicada a! common law, pp. 239-352; 
Santa Pinter, Jose Julio, Sistema del derecho anglosaj6n. Andlisis esquematico, 
Buenos Aires, 1956; Bledel, Rodolfo, Introducci6n al estudio del derecho publico 
anglosaj6n, Buenos Aires, 1947. 

32 Cfr. Merryman, John Henry, La tradici6n jurfdica romano-can6nica, trad. de 
Carlos Sierra, Mexico, 1971, pp. 13-21. 

aa El analisis de los derechos socialistas desde el angulo comparatista es bastante 
complicaclo, ya que se deben tamar en cuenta los principi~s. filos6ficos, politic.os, eco
n6micos v sociales en los cuales se anoya el marxrsmo-lemmsmo. Par tal motlvo s6lo 
menciona'mos la obra fundamental, p;r su claridad y comprensi6n, redactada por Da
vid, Rene, y Hazard, John N., El derecho souietico, trad., de Melchor Echangue, 2 
vols., Buenos Aires, i964. 
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27. No obstante lo anterior, que parece tan obvio, hasta el mo
menta no se ha presentado la preocupacion no solo por establecer 
los cursos que no se imparten, y menos alin para iniciar otros en 
las diversas escuelas y facultades de derecho de nuestro pais. 

VI. Labor docente del lnstituto de Dereclw Oompa:radoJ act'IJ.lil,. 
mente de Investigaciones JurUlicas de la UNAM 

28. Aun cuando el citado Instituto tiene como proposito esencial 
Ia realizacion de labores de investigacion, ha efectuado en var>ias 
epocas actividades docentes, ya sea en forma aislada o bien en co
laboracion con la Facultad de Derecho de la UNAM, predominan
temente en el campo juridico-comparativo. 

29. Durante los afios de 1960 a J 965, se impartieron en el en
tonces Instituto de Derecho Comparado de Mexico, los llamados 
"Cursos de verano para extranjeros", en el primer afio solo en in
gles, pero a partir de 1961 tambien en espafiol, destinados a dar 
a conocer las instituciones juridicas mexicanas a estudiantes y 
profesionistas, predominantemente estadounidenses y latinoameri
canos. 

30. En los afios de 1963 a 1965, en colaboracion con la Facultad 
de Derecho de Ia UNAM, se impartieron los cursos de la Facultad 
Internacional para la Ensefianza del Derecho Comparado, con sede 
en Estrasburgo, sustentados por destacados profesores extranje
ros de la segunda facultad y algunos nacionales, varios de los Ulti
mos del Instituto de Derecho Comparado de Mexico. 

31. En septiembre de 1964 se efectuaron las Jornadas Juridicas 
Franco-Latinoamericanas, en colaboracion con la Sociedad de Le
gislacion Comparada de Paris, en las que participaron juristas 
franceses y mexicanos, algunos de los primeros miembros de la 
mencionada Facultad Internacional de Estrasburgo.34 

32. Durante los meses de enero a marzo de 1969 se efectuo en la 
ciudad de Mexico un Seminario Internacional para conmemorar el 
vigesimo aniversario de la Declaracion Universal de los Derechos 
del Hombre, organizado por el propio Instituto de Investigaciones 
Juridicas de la UNAM, bajo el patrocinio de la Comision Inter
americana de los Derechos Humanos y Ia Secretaria de Relaciones 

34 Cfr. Fix-Zamudio, Hector, "Cursos y conferencias organizadas par el Instituto 
de Derecho Comparado de Mexico durante sus veinticinco afios de existencia ( 1940-
1965) ", en el citado volumen XXV aniuersario del Instituto de Derecho Comparado 
de Mexico, pp. 53-68. 
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Exteriores de Mexico, a la cual asistieron como alumnos un grupo 
de profesionistas latinoamericanos, a quienes se impartieron va
rios cursos basicos y numerosas conferencias, en gran parte de 
derecho comparado, por distinguidos juristas extranjeros y nacio
nales.85 

33. Como resultado de este seminarro se publico, en el afio de 
1974, el volumen intitulado Veinte afiiJs de evol'I.Wi6n de los dere
chos humanos_, que contiene los textos de los cursos basicos, susten
tados en su mayoria por miembros del Instituto,36 asi como de las 
conferencias, variar de elias de caracter comparativo.87 

34. Aun cuando no se trata de cursos del Instituto de Investiga
ciones Juridicas, sino de la Facultad de Derecho de la UNAM, de
bemos meneionar como un intento de impartir asignaturas de 
caracter comparativo, las asig'tlaturas que figuran en el plan de es
tudio vigente de la citada Facultad como materias optativas del 
decimo semestre, es decir, el ultimo de la Iicenciatura~ las relati
vas a sistema juridico ang'loa:rnericano_,88 y sistema juridico de los 
paises socialistas_,89 que han corrido Ia misma suerte que la materia 
mencionada anteriormente, o sea la de derecho compa:rado. 40 

ss Cfr. Alcala-Zamora y Castillo, Niceto, "Informe del coordinador y aclaracio
nes posteriores", en el volumen Veinte anos de evoluci6n de los derechos humanos, 
Mexico, 1974, pp. 15-19. 

36 Los cursos basicos fueron los siguientes: Cuadra, Hector, "El Apartheid y los 
instrumentos internacionales sobre derechos humanos"; Noriega Cantu, Alfonso, 
"Las ideas jurfdico-politicas que inspiraron las declaraciones de derechos del hombre 
en las diversas constituciones mexicanas"; Garcia Ramirez, Sergio, "Los derechos hu
manos y el derecho penal"; Fix-Zamudio, Hector, "Introducci6n al estudio procesal 
comparativo de Ia protecci6n interna de los derechos hurnanos"; y Alcala-Zamora y 
Castillo, Niceto, "La protecci6n procesal internacional de los derechos humanos"; 
todos ellos publicados en el mismo volumen Veinte anos de evoluci6n de los derecho1 
humanos, cit., pp. 21-65; 67-154; 155-273; y 273-384, respectivamente. 

·81 Citamos unicamente los estudios de caracter comparative: Lions, Monique; 
''Los derechos del individuo en las constituciones del Africa francof6nica"; Floris 
Margadant, Guillermo, "Los derechos del hombre en Ia constituci6n sovietica"; Loe
wenstein, Karl, "Las libertades civiles en los pafses anglosajones", trad. de Hector 
Cuadra; y Vasak, Karel, "Problemas relativos a Ia constituci6n de Comisiones de 
Derechos Humanos, especialmente en Africa", trad. de David Pantoja; todas en el 
volumen mencionado en las dos notas anteriores, pp. 491-501; 503-538; 539-564 
y 575-594, respectivamente. 

3 8 Cfr. el folleto Facultad de Derecho de Ia UNAM. Organizaci6n academica 
1975, p. 50, figura con cl numero 720D12. 

39 Cfr, el mismo folleto mencionado en Ia nota anterior, tambien p. 50, asignatura 
nfunero 721D12. 

<~<O Derecho comparado figura tambien entre las rnaterias optativas del decimo 
semestre, segun puede consultarse en el folleto citado en las dos notas anteriores, p. 
49, nfun. 131D12. 
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VII. El lnstituto Latinoamericano de Derecho OomparaikJ 

35. Este Instituto que en teoria debia realizar una importante 
labor de coordinacion entre los institutos de derecho comparado 
de Latinoamerica, no ha funcionado debido a una serie de facto
res adversos que no han podido superarse hasta la fecha. El ci
tado Instituto fue creado en la Segunda Conferencia de Faculta
des Latinoamericanas de Derecho efectuada en la ciudad de Lima, 
Peru, durante los dias 9 a 15 de abril de 1961, debido a las ins
tancias de los representantes del Instituto de Derecho Compa
rado de Mexico, especialmente de su dinamico secretario, el profe
sor Javier Elola Fernandez;41 y se constituy6 durante la Tercera 
Conferencia realizada en Santiago de Chile los dias 21 a 28 de a:bril 
de 1963, en la que se eligi6 el Primer Consejo Directivo presidido 
por el doctor Robei.'to Molina Pasquel y se design6 como Secretario 
general coordinador al propio licenciado Elola Fernandez, ambos 
del propio Instituto de Derecho Comparado de Mexico, par lo que 
este Ultimo fue designado la sede del Latinoamericano durante 
dos afios. 42 

36. A pesar de la entusiasta labor del Iicenciado Elola Fernan
dez no fue posible iniciar las actividades del Instituto, por lo que el 
propio Iicenciado Elola renuncio a su cargo el 9 de noviembre de 
1963, por considerar muy Iimitado el plazo de dos afios que se habia 
fijado. 

37. Debido a esta situaci6n, el doctor Roberto Molina Pasquel, 
entonces director del Instituto Mexicano, convoco a los Institutos de 
Derecho Comparado de Latinoamerica a una reunion en la ciudad 
de Mexico para resolver los problemas pendientes; sesion que se 
efectuo los dias 26 y 27 de agosto de 1966, habiendose acordado 
modificar los estatutos, designar un nuevo Consejo Directivo pre
sidido nuevamente por el doctor Molina Pasquel, y nombrar como 
secretario general coordinador ai distiguido jurista espafiol Niceto 
Alcala-Zamora y Castillo, quien habia preparado los documentos 
fuas importantes que se presentaron en la propia reunion, por lo 

41 Cfr. Elola. Javier, "Creaci6n del Instituto Latinoamericano de Derecho Com• 
parado", en Bolet£n del Instituto de Derecho Comparado de Mexico, nfun. 41, rnayQ.o 
agosto de 1961, pp. 569-570. 

42 La informacion relativa a la "Tercera Conferencia de Facultades de Derecho 
Latinoamericanas: constituci6n del Instituto Latinoamericano de Derecho Compara
do", en Boletin del Institut~ de Derech~ Comparado de Mexic~, nfun. 47, rnayQ.o 
agosto de 1963, pp. 527-529. 
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que se fij6 otra vez como sede, al Instituto de Derecho Comparado 
de Mexico, hasta el afio de 1968, en que se efectuaria una nueva se
si6n en Venezuela.43 

38. Esta nueva etapa tampoco fue fructifera debido a los graves 
trastornos por los que atraves6 Ia UNAM en esos afios, y en esa 
virtud, en cumplimiento del acuerdo tornado en 1966, se paso la sede 
a Venezuela, bajo el cuidado de los profesores Jose Melich Orsini 
y Jose Rodriguez U., vicepresidente y secretario adjunto del Conse
jo Directivo, respectivamente, sin que hasta la fecha se hubiese 
logrado el funcionamiento del Instituto de acuerdo con los prop6si
tos que se tomaron en cuenta para su creaci6n. 

39. Lo anterior demuestra que se requiere de la labor conjunta 
de los comparatistas Iatinoamericanos para lograr el efectivo fun
cionamiento del citado Instituto, ya que no son suficientes los es
fuerzos aislados de unos cuantos juristas, aun cuando los mismos 
actuen con entusiasmo y dinamismo, como ha ocurrido con los pro
fesores Elola, Alcala-Zamora y Molina Pasquel del instituto mexi
cano, y con Melich Orsini y Rodriguez U., de Venezuela. 

40. A pesar de todos los ~bstaculos que se han presentad~, con
sideramos conveniente realizar un nuevo intento para resuc1tar el 
instituto mencionado, ya que debi?o a1 ai~lami~~to en .el cual se 
encuentran los juristas latinoamencanos, s1tuacm-? particulari?en
te grave para los comparatistas, resulta necesan~ un org~?Is~o 
coordinador a traves del cual se pueda obtener la mformacmn JU· 
ridica de nuestros ordenamientos, pues Ia ausencia de esta docu
mentacion se hace sentir cada vez con mayor fuerza. 

VIII. La inve.stigaci6n juridica comparativa en Mexico 

41. La docencia se encuentra estrechamente vinculada a la inves
tigacion, ya que solo el profesor que mejora continu~ente s~ 
conocimientos esta en posibilidad de hnpartir una ensenanza efi
caz,44 y esta relacion es todavia mas estr~cha tratando~e de la 
imparticion de materias juridicas comparatlvas, que ~eqmeren de 
una informacion muy amplia y reciente. Por este motivo, haremos 

43 Cfr el folleto Instituto Latinoamericano de Derecho Comparado, Reuni6n t' 
Mexico: 26 y 27de agosto de 1966. Antecedentes, Acta General, Estatutos, Reg a-

mento, Acuerdos, Mexico, 1967. . . ., . 'd' " en 
44 Cf Fix-Zamudio Hector "Reflexiones sobre la mvest1gacwn JUri Ica ' 

el volum:~ Conferencia; sobre td enseiianza del derecho y el desarrollo (Valparaiso, 
5 al 9 de abril de 1971), Santiago, 1973, pp. 215-216. 
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una apretada sintesis de los estudios juridicos comparativos que 
se han elaborado en nuestro pais, que por cierto no son abundantes, 
pero que pueden servir de apoyo para la ensefianza del derecho 
comparado que debe impartirse en el futuro, que esperamos no se 
encuentre muy Iejano. 

42. Es posible sefialar que debido a la influencia del derecho 
angloamericano y especialmente el de los Estados Unidos sabre 
nuestro derecho publico, varios constitucionalistas del siglo ante
rior, que podemos considerar clasicos, se preocuparon por analizar 
las instituciones de estos ordenamientos confrontandolas con las 
nuestras, como es bien sabido tratandose de Ignacio Luis Vallarta 4~ 
y Emilio Rabasa, 46 y mas recientemente con Fernando Solis Ca
mara 47 y 6scar Rabasa.48 

43. Posteriormente surgio la preocupacion de analizar la influen
cia del trust anglosajon sobre nuestro fideicomiso} lo que dio Iugar 
a una serie de estudios comparativos entre los que pueden men
cionarse, especialmente, los de Roberto Molina Pasquel,49 Joaquin 
Rodriguez y Rodriguez, 5° Rodolfo Batiza 51 y Gustavo R. Velazco,5z 

entre otros. 
44. La produccion es mas extensa en relacion con el derecho 

la:tinoomericano} lo que se explica facilmente por la proximidad 

4
5 Especialmente, El juicio de amparo y el writ of habeas corpus, primera edici6n, 

Mexico, 1881. 
4c6 Particularmente, El juicio constitucional, primera edici6n, Pans-Mexico, 1919, 

2' ed., Mexico, 1955. 
47 Origen y evoluci6n en America de las instituciones pol£ticas anglosajonas, Me.. 

xico, 1930. 
4S Derecho angloamerz'cano, Mexico, 1944; y "Diferencias entre el juicio de 

amparo y los recursos constitucionales norteamericanos", en Revista Mexicana dt1 
Derecho Publico, Mexico, 1947, pp. 385-405. 

49 Los derechos del fideicomisario, Mexico, 1946; Ensayo sobre la propiedad del 
trust, Mexico, 1951; Sobre los derechos del C. Q. T. y del fideicomisario, Mexico, 
1953 · "Recepci6n evoluci6n y estado actual del fideicomisario en el derecho me
xican'o" en Revi;ta de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Buenos Aires, 
1958, I;, pp. 54 y ss., y "Conferencias sobre fideicomi~o, 'trust' y 'equity", en Revis
ta de !a Facultad de Derecho de Mexico, num. 20, octubre-diciembre de 1955, pp. 51 
y ss. 

50 "El fideicomiso y la separaci6n en la quiebra", en Revista de la Escuela Na
cional de ]urisprudencia, num. 7-8, Mexico, julio-diciembre de _1940,, pp. 353;3~7; 
El fideicomiso, esquema sobre su naturaleza, estructura y' funcwnamzento, MeXIco, 
1946. 

51 Tres estudios sobre el fideicomiso, Mexico, 1954; El fideicomiso. Teor£a y prac
tica, Mexico, s. f. 

52 "Estudios sobre los principios del trust anglosaj6n", en El Foro, Mexico, sep· 
tiembre de 1945, pp. 298 y ss. 
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de los ordenamientos de los paises del continente, que conservan 
punt~~ de contacto, no solo en cuanto a su estructura juridica, sino 
t~h1en por su historia, tradici6n, lenguaje, raza, espiritu e inclu
SIVe en cuanto a su desarrollo social y econ6mico. 

45. Los estudios juridicos de los tratadistas mexicanos sobre el 
derecho ~ati~~americano abarcan varias disciplinas, instituciones y 
sectores JUridiCos, por lo que en principia nos limitaremos a libros 
ya que seria muy dificil hacer referencia a los articulos de revista: 
que son numerosos. Se puede observar el predominio de los estudios 
de derecho constitucional, particularmente despues de la publica
ciOn del excelente estudio del desaparecido jurista e historiador 
espafiol Jose Miranda, intitulado Reformas y tendencias constitu
cionales recientes de America Latina, publicado por el Instituto de 
Derecho Comparado de Mexico en el afio de 1957. 

46. Destaca en este sector la serie de derecho constitucional 
latinoamericano, coordinada en el Instituto de Investigaciones Ju
ridicas de la UNAM, por el joven pero ya consagrado jurista mexi
cano Jorge Carpizo, de la que ya han aparecido varias monografias 
que se iniciaron con ,a del propio Jorge Carpizo, F'ederalismo en 
LatinoamBrica, publicada en 1973; yen el afio de 1974 aparecieron 
los trabajos de Dolores Chapoy Bonifaz, FJl regimen financiero del 
Estado en las constituciones latinoamericanas · Hector Fix-Zamudio 
Oonstituci6n y proceso ci'Vil en Lati~,· Ricardo Mendez Sil~ 
va, FJl mar patrimonial en America Latina· David PantoJ'a Moran· 
La idea ~ ' 

. de soberan'ia en el constitucionalismo latinoamericano,· 
Fr~n.cisco Ruiz Massieu, Normaci6n constitucional de los partidos 
Pf!lztwos en AmBrica Latina/ Diego Valades, La dictadum constitu
cronal. en America Latina, y Jorge Montano, Partidt>s y politica en 
America Latina (1975). 

47 .. Tambien en el campo del derecho procesal se han publicado 
estudios comparativos 1atinoamericanos, gran parte de los cuales 
fuer~n redact:dos o se deben a las ensefianzas del distinguido pro
cesabsta espanol, actualmente investigador emerito del Instituto 
de I~vestig~ciones Juridicas de la UNAM, Niceto Alcala-Zamora y 
Castillo, qwen es autor de varios articulos, 53 pero ademas colabor6 

53 Lo d' d > 8 estu 10s el profesor Alcala-Zamora y Castillo, sobre c6digos y proyectos 
de reforma en: Argentina, Espana e Hispano-America, Estados Unidos Francia 
<:uatemala, .Hondu~, Hungria, Italia, Suecia, Sulza, Uruguay y Vatican~ que ha~ 
bmn ~parectdo e~ ~Iversas publicaciones peri6dicas, fueron reunidos en e{ volumen 
del nusmo autor mtitu.hldo Estudios procesales, Madrid, 1975, pp. 115-447. 
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con Hector Fix-Zamudio y Alejandro Rios Espinoza (este Ultimo 
prematuramente desaparecido), en el libro Tres estudios sobre eZ 
mandato de seguridad brasileiio, publicado por el propio Instituto 
en el afio de 1963. 

48. En este mismo sector tambien podemos mencionar el libro 
de Humberto Briseno Sierra, EZ proceso administrativo en Ibero
america, editado por el referido Instituto en 1968. 

49. Por lo que se refiere al derecho mercantil, y siempre bajo 
los auspicios del entonces Instituto de Derecho Comparado de 
Mexico, debemos destacar la brillante monografia de Jorge Barre
ra Graf, El derecho mercantil en America Latina (1963), y en el 
campo de la integracion latinoamericana, el fundamental estudio 
del joven tratadista Francisco Ruiz Massieu, El regimen juri,dico de 
las emrpresas multinacionales en la Asociaci6n Latinoarnericana 
de Libre Oomercio (1972). 

50. En un sector diverso, pero de gran interes, la · Secretaria 
General de la Union de Universidades de America Latina edito en 
esta ciudad en el aiio de 1973, el minucioso analisis del joven ju
rista guatemalteco, pero tambien investigador del Instituto de In
vestigaciones Juridicas de la UNAM, Jorge Mario Garcia Laguardia, 
con el titulo de Legislaci6n universitaria en America Latina.54 

51. Aun cuando no se trata de una obra redactada totalmente 
por tratadistas mexicanos, o residentes en nuestro pais, debe des
tacarse la fundamental obra coordinada por Mario de la Cueva, 
profesor emerita de la Facultad de Derecho de la UNAM, intitu
lada FJl derecho latinoamericano del trabajo, y en la cual co
laboraron ademas de los juristas mexicanos Enrique Alvarez del 
Castillo, Alfonso LOpez Aparicio y Maria Cristina Salmoran de Ta., 

, mayo, estudiosos de cada uno de los paises latinoamericanos, pro,. 
duciendo una extensa obra en dos volfunenes que publico la UNAM 
en el afio de 1974,55 

52. Con motivo del vigesimo quinto aniversario del Instituto de 
Derecho Comparado de Mexico, que se celebr6 en el aiio de 1965, 

54 Publicado por Ia Secretaria General de Ia Uni6n de Universidades de America 
Latina, Mexico, 1973. 

55 Podemos mencionar al respecto que colaboraron los siguientes juristas Iatino· 
americanos: Mariano R. Tissembaum (Argentina); Roberto Perez Paton (Bolivia); 
Evaristo Moraes Filho (Brasil); Guillermo Gonzalez Cliarry (Colombia); Francisco 
Walker Linares y Francisco Walker ErrarU.riz (Chile); Hugo Valencia (Ecuador)· 
Mario L6pez Larrave (Guatemala); Arturo Hoyos y Jorge Fabrega (Panama); Jos~ 
Montenegro Baca (Peru); Hector-Hugo Barbagelata (Uruguay) y Rafael A. Alfonso 
Guzrn.an (Venezuela) . 
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se publicaron en 1968 dos estudios monograficos con el proposito de 
lograr una vision panorfunica de los mas importantes sistemas juri~ 
dicos, en las materias respectivas. 

53. El primero de estos trabajos fue redactado por el profesor 
Niceto Alcala-Zamora y Castillo con el titulo de V einticinco anos 
de eooluci6n del derecho procesal (1940-1965), y contiene una in
formacion que podemos calificar sin exageracion de asombrosa y 
exhaustiva sobre la ciencia procesal de todo el mundo en ese cuarto 
de siglo. 56 En cuanto a la segunda monografia lleva el titulo simi~ 
lar, pero se refiere ala justicia constitucional, y fue elaborada por 
el que esto escribe.57 

54. Por el contrario, los estudios sobre el metodo jurUlico-com
pa:rativo, es decir, sobre el derecho comparado en sentido estricto, 
son bastante escasos, por lo que unicamente podemos sefialar, en 
via de ejemplo, algunos estudios de Javier Elola,58 Luis Recasens 
Siches,59 Fausto E. Rodriguez Garcia,S0 Roberto Molina Pasquel 61 

y Hector Fix-Zamudio. 62 

55. En esta misma direccion, el Instituto de Derecho Compa
rado y ahora de Investigaciones' Juridicas de la UNAM, ha publi
cado algunas traducciones de comparatistas extranjeros sobre los 
aspectos metodologicos de la disciplina, labor que se inici6 con Ia 
version espanola del breve pero clasico trabajo de Mario Sarfatti, 
Introducci6n al estudio del derecho comparailo (1945), y ha con-

56 Publicado por Ia Imprenta Universitaria, Mexico, 1968. 
57 Apareci6 tambien en el afio de 1968, publicado por Ia Imprenta Universitaria. 
58 "El estudio del derecho comparado, instrumento de la unificaci6n juridica in-

ternacional", en Bolet£n del Instituto de Derecho Comparado de Mexico, num. 32, 
ma.yo-agosto de 1958, pp. 19-33. 

59 "Nuevas perspectivas del derecho comparado", en Revista de la Facultad de 
Derecho de Mexic.o, n6.m. 10, abril-junio de 1953, pp. 227-253; "Los metodos de in
vestigaci6n sociol6gica en derecho comparado", en el volumen Comunicaciones Mexi
canas al VIII Congreso Internacional de Derecho Comparado (Pescara, 1970), 
Mexico, 1971, pp. 75-91; reproducido en el diverso volumen Buts et mtfth.odes du 
.droit compare, Padova-New York, 1973, pp. 525-544. 

eo "Los principios generales del derecho y el derecho comparado", en el volumen 
Comunicaciones Mexicanas al VI Congreso Internacional de Derecho Comparado 
(Hamburgo, 1962), Mexico, 1962, pp. 15-27; "Notas en torno a Ia cientificidad del 
derecho comparado", en Bolet{n del Instituto de Derecho Comparado de Mb:ico, num. 
31, enero-abril de 1958, pp. 71-82. 

61. "Veinticinco afios de evoluci6n del derecho comparado: 1940-1965", en Bo
kt!n Mexicano de Derecho Comparado, num. 4, enero-abril de 1969, pp. 57-68. 

62 "Derecho comparado y derecho de amparo", en Boletin Mexicano de Der6cho 
Comparado, n6.m. 8, mayo-agosto de 1970, pp. 327-349. 
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tmuado con los articulos redactados por F. H. Lawson,63 Konrad 
zweigert,64 Giorgio Del Vecchio,65 Mario Sarfatti,66 Angelo Piero 
Sereni,67 Milton Katz,68 y Jaro Mayda.69 

IX. Ocmclusicmes 

56. De las reflexiones anteriores podemos extraer las sigilientes 
conclusiones: 

57. Primera: En la actualidad la ensefianza del derecho compa
rado comprende tres sectores esenciales: 

58. a) Los cursos sobre el metodo comparativo, que deben com
prender tambien el examen panoramico de los p~incipales sistemas 
juridicos contemporaneos, y con esta base, estudiOs de mayor pro
fundizaci6n sobre instituciones o disciplinas juridicas, todo lo cual 
constituye la ciencia juridica comparativa, en sentido estricto. 

59. b) Ensefianza del derecho extranjero, relacionada con las 
instituciones juridicas nacionales o de otros ordenamientos. 

60. c) Impartici6n de conocimientos sobre el sistema jurldico na
cional a alumnos extranjeros. 

61. Segunda: No obstante que Mexico posee una estructura de 
caracter federal, que implica tambien la necesidad de los estudios 
comparativos internos en muchos sectores en los que existen facul
tades legislativas coincidentes entre el gobierno federal Y las en
tidades federativas, y a pesar de que los juristas mexicanos han 

sa "El campo del derech:o comparado", trad. de, ~elen~ Perefia d: Mala~n! en 
Bolet£n del Instituto de Derecho Comparado de Mexzco, num. 9, septiembre-<hClem-
bre de 1950, pp. 9-28. . 

M "El derecho comparado ai servicio de la unificaci6n juridica", trad. del Instltu-
to de Derecho Comparado, en Bolet£n del Instituto de Derecho Comparado d1 
Mexico, n6.m. 25, enero abril de 1956, pp. 53-65; "El derecho comparado como m6-
todo universal de interpretaci6n", trad. de Hector Perezamador, en Bolet£n del Ins
tuto de Derecho Comparado de Mexico, n6.m. 31, enero abril de 1958, pp. 31-69. 

65 "Las bases del derecho comparado y los principios generales del derecho", trad. 
de Luis Dorantes Tamayo, en Bolet£n del Instituto de Derecho Comparado de Ml-
xico, num. 40, enero- abril de 1961, pp. 29-36. • . • 

oo "Los primeros pasos del derecho comparado", tr~d. de Momque LIOns Sig
noret en el mismo Bolet£n mencionado en Ia nota antenor, pp. 65-69. 

e; "Funci6n y metodo del derecho comparado", trad., de Javier Elola, en Bole
tin del Instituto de Derecho Comparado de Mexico, n6.m 41, mayo-agosto de 1961, 

pp. 333-345. • d U 'd " B 
68 "Perspectivas del derecho comparado en MeXIco y los Esta os m os , en o-

letln Mexicano de Derecho Comparado, n6.m. 4, enero-abril de 1969, pp. 33-41;, 
s9 "Algunas reflexiones criticas sobre el derecho carnparado contemporaneo , en 

Boletln Mexicano de Derecho Comparado, nUm. 9, septiembre- diciembre de 1970, 
pp. 637-666. 
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reconocido en numerosas ocasiones la importancia de la ensefianza 
juridica comparativa, existe una verdadera penuria en la ensefian
za del derecho comparado, en sus tres aspectos mencionados. 

62. En efecto, a pesar de que existen mas de treinta escuelas y 
facultades de derecho en la Republica Mexicana, la mayoria de 
caracter oficial y otras privadas, en ninguna de elias se imparten 
actualmente de manera regular y permanente cursos de derecho 
comparado en ninguno de sus aspectos, ni en la Iicenciatura ni en 
las pocas que han establecido estudios de posgrado. 

63. Inclusive el curso de introducci6n al derecho comparado que 
por varios afios se sustent6 en la Facultad de Derecho de la UNAM, 
a nivel de Iicenciatura, ya no se imparte actualmente por la falta 
de un profesor que la sustente. 

64. Tercera: La penuria en la docencia contrasta con Ia inves
tigaci6n juridica de caracter comparativo, que si bien no es muy 
abundante, ha florecido en estos ultimos afios, especialmente a 
traves del Instituto de Derecho Comparado de Ia UNAM, estable
cido en el afio de 1940 por el distinguido jurista espafiol Felipe 
Sl:lnchez Roman, y que se ha transformado a partir de 1968 en 
Instituto de Investigaciones Juridicas, y que ha publicado varios 
estudios comparativos, particularmente referidos ai ambito juridico 
latinoamericano y, ademas, a partir de 1948 el mismo Instituto ha 
editado el Boletzn del Instituto de Derecho Oorwparado de Mexico 
(60 nlimeros cuatrimestrales hasta 1967); y desde 1968, el actual 
Boletzn Mexicano de Derecho Oarrvparado. 

65. Finalmente, aun cuando el citado Instituto esta dedicado 
primordialmente a Ia investigaci6n, ha organizado cursos de carac
ter comparativo ya sea con otras instituciones academicas nacio
nales y extranjeras, o en colaboraci6n con Ia Facultad de Derecho 
de Ia UNAM. 

66. O'IUJ:rl;a: Con apoyo en el material de caracter juridico com
parativo que ya se encuentra disponible, es indispensable introdu
cir o restablecer, a nivel de Iicenciatura, un curso de introducci6n 
al derecho comparado y a los sistemas juridicos contemporaneos, 
en todas las escuelas y facultades de derecho de Mexico, primero en 
forma optativa, en tanto se prepara el suficiente nlimero de pro
fesores que la puedan impartir en forma obligatoria, asi como otros 
cursos de mayor profundidad sobre instituciones y disciplinas ju
ridicas, en los estudios de posgrado. 

G 

LA IMPORTANCIA DEL DERECHO COMPARADO 
EN LA ENSE:RANZA JURIDICA 

SUMARIO: I. Justificaci6n del tema. II. Breve resumen por orden 
alfabetico de autores de los informet nacionales: A) Andrejew, Igor 
(Polonia). III. B) Ault, Hugh y Glendon, Mary Ann (Estados Unidos 
de Norteamerica). IV. C) Dutoit, Bernard (Suiza). V. D) Fix-Zamu· 
dio, Hector (Mexico). VI. E) Hanga, Vladimir (Rumania). VII. F) 
Igarashi, Kiyoshi (Jap6n). VIII. G) Matheson, Joan M. (Gran Breta
fia). IX. H) Meinertzhagen-Limpens, Anne (Belgica). X. I) Pugliese, 
Giovanni (Italia). XI. J) Tancelin, Maurice (Quebec, Canada). XII. K) 
Tune, Andre y Van Camelberke, Micheline (Francia). XIII. L) Zwei
gert, Konrad y Putfarken, Hans-Jurgen (Republica Federal de Alema
nia). XIV. La importancia te6rica de la enseiianza del derecho com
parado. XV. Aspectos hist6ricos. XVI. Trascendencia practica de la 
misma entefianza. XVII. Situaci6n actual de la ensefianza comparatiua. 
XVIII. Mtftodos de la ensefianza y de la investigaci6n en derecho com
parado. XIX. Intentos de reforma. XX. Posibilidades futuras. XXI. Con
clusiones. 

I. Justificaci6n del tema 

1. EI tema relativo a la ensefianza del derecho comparado en sus 
diversos angulos, ha sido objeto de debate en varias reuniones, 
coloquios y congresos internacionales, por lo que resulta conve
niente un examen, asi sea muy superficial, de los principales as
pectos abordados en dichos eventos, tomando en consideraci6n 
aquellos celebrados a partir de esta segunda posguerra. 
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2. A este respecto, podemos seiialar que en la Tercera Confe. 
rencia de la International Bar Association) reunida en Londres en 
el mes de julio de 1950, y que se efectu6 conjuntamente con la del 
Comite Internacional de Derecho Comparado, se aprobaron las si
guientes recomendaciones, de acuerdo con la relaci6n general pre
sentada por el profesor C. J. Hamson, de la Universidad de Cam
bridge.1 

3. a) Que la International Bar Association hara todo lo que este 
a su alcance para alentar a los abogados de un pais que otorguen 
facilidades en sus oficinas, a los estudiantes de otros paises, que 
pretendan estudiar el derecho nacional de los primeros. 

4. b) En apoyo a las resoluciones de la asociaci6n tomadas en 
su reunion de La Haya, la misma recibi6 con beneplacito la for
macion, bajo los auspicios de la UNESCO, del Comite Internacional 
de Derecho Comparado, y favorecera sus labores.2 

5. En relacion con la Ultima de las recomendaciones citadas, 
podemos recordar que precisamente por la preocupacion de 1a 
UNESCO en la enseiial},Za juridica de caracter comparativo, se cons
tituyo el citado Comite Internacional de Derecho Comparado, en 
Ia reunion efectuada en la ciudad de Cambridge, Inglaterra, du
rante los dias 28 a 30 de diciembre de 1949, figurando como primer 
secretario general, el destacado comparatista profesor Rene David. 

6. Los estatutos definitivos de este comite fueron aprobados en 
la diversa reunion realizada tambien en Londres el 19 de julio de 
1950, coincidiendo con los eventos mencionados con anterioridad, 
debiendo mencionarse que, de acuerdo con los articulos 39 y 59 de 
los citados estatutos, dicho comite favorecera el conocimiento y 
la mutua comprension entre las naciones y fomentara la difusion 
de la cultura, desenvolviendo en el mundo el estudio de los dere
chos extranjeros y el empleo del metodo comparativo en las cien
cias juridicas; y que fomentara en todos los paises el desenvolvi
miento de las instituciones dedicadas al estudio de los derechos 
extranjeros y del derecho comparado y promovera su creacion en 
los paises donde no existan.8 

~ ''Droit compare et l'enseignement du droit", en Revue Internationale de Droit 
Compare, Paris, octubre-diciembre de 1950, pp. 671-681. 

2 Cfr. International Bar Association, Third Conference Report, London, July, 
1950, The Hague, 1952, p. 167. 

s C/r. nota informativa, "UNESCO et le Droit Compare", en Revue Interna• 
honale de Droit Compare, Paris, abril-junio de 1950, pp. 328-333; Id. julio-sep
tiembre de 1950, pp. 526-530. 
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7. Tambien debemos destacar que en el Tercer Congre_so Int:r· 
nacional de Derecho Comparado, que se efectuo en la rms:na CI~
dad de Londres durante los dias 19 a 7 de agosto del refendo an? 
de 1950, se abordo el tema del derecho .c?mp~ra~o, ,p~ro 

4 
ex;ci~si

vamente desde el pun to de vista de la umfi?acwn Juridic~, . SI b~en 
n la misma reunion se present6 un breve mforme del d1stmgrndo 

:ratadista Hessel E. Yntema, sobre los estudi?s c~mparativo~ e~ 
los Estados Unidos, especificamente en la Uruvers1dad de M1ch1· 
gan.5 

_ 

8. La materia especifica de la ensenanza del derecho co:nparado 
abord6 nuevamente en el Cuarto Congreso Internac10nal de 

~erecho Comparado realizado en la ci~~ad de Paris d':r~nte los 
dias 1 Q a 7 de agosto de 1954, y en relacwn con el tema mtltulado: 
Los medios aptos para hacer del dereclw comparado un elemento 
aprovechable de educaci6n juridica) se aprobaron las siguientes re-
comendaciones: 

9. a) Los congresistas deben desplegar todos sus esfuerzos en 
vista de la mayor difusion del estudio del derecho comparado en sus 
universidades respectivas. 

10. b) En el grado de los estudios superiores de derecho, la cate
dra de derecho comparado debe ser creada de modo permanente 
en todas las facultades de derecho. 

11. c) Las bibliotecas deben preocuparse de organizar una docu
mentacion tan completa como sea posible sobre los derechos ex
tranjeros, y esta documentacion debera ser tenida continuamente 
al dia. 

12. d) EI estudio del derecho comparado debe tener una base 
historica y comprender un examen sociologico Y etnologico. Las 
grandes universidades de ben organizar . cu~?s especial~s Y confe
rencias sobre los principales sistemas JUridicos extranJeros Y fo
mentar el intercambio de profesores y estudiantes. 6 

13. En el Primer Congreso Internacional de Derecho Comparado 
de la Asociaci6n Internacional de Ciencias Juridicas, que se efectuo 
en la ciudad de Barcelona, Espana, durante los dias 10 a 17 de sep
tiembre de 1956, uno de los aspectos debatidos se refirio precisa-

4 Cfr. Istituto Italiano di Studr Legislativi, Memoires de l' Academie Internatio-
nale de Droit Compare, tomo III, Roma, 1953, pp. axvrrr Y, axrx. • 

5 "Comparative Legal Studies in the U .. s. Research m Inten:mencan Law as 
the University of Michigan", en el volumen c1tado en la nota antenor, pp .. 101-110. 

e Informaci6n en Boletfn del lnstituto de Derecho Comparado de Mex1co, n<un. 
23, mayo-agosto de 1955, p. 344. 
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mente a la ensefianza del derecho comparado, y con motivo de un 
informe presentado por otro conocido comparatista, el profesor Fe. 
Iipe de Sola Cafiizares, los asistentes aprobaron las siguientes reco~ 
mendaciones, redactadas por el mismo Sola Cafiizares y por el 
profesor Andre Bertrand: 

14. a) Que el derecho comparado y el metodo comparativo sean, 
en las facultades de derecho de los distintos paises, objeto de en
sefianza, si es posible obligatoria, y en las diversas fases de la 
ensefianza. 

15. b) Que sean creadas catedras especialmente consagradas a la 
enseiianza aut6noma del derecho comparado en las universidades 
en que todavia no existan. 

16. c) Que se creen cursos de iniciaci6n al derecho nacional para 
los estudiantes extranjeros en los paises en que tales cursos no se 
han organizado. 1 

17. En el Quinto Congreso Internacional de Derecho Comparado, 
realizado en la ciudad de Bruselas, Belgica, durante los dias 4 a 9 
de agosto de 1958, se insisti6 una vez mas en el tema Estudio yen
sefianza del derecho comparaikJ y unificaci6n) habilmdose llegado 
a las siguientes concluSiones: 

18. La secci6n se complace por el desarrollo de la unificaci6n y 
armonizaci6n juridica, tanto en el ambito del derecho nacional como 
en el del regional e internacional, para las cuales el estudio del, 
derecho cornparado) es un instrurrnento indispensable; y, recalcando 
que el derecho comparado tiene como principales objetivos: 111 el 
estudio de los derechos extranjeros para prOIIUover una mejor com
prensi6n de esos derechos y mejorar la forrnaci6n de los juristas; 
y, 29 el estudio de los problemas que plantean las relaciones inter
nacionales modernas; manifiesta el deseo de que: se determinen 
con- mas precision, a medida que las necesidades lo hagan sentir, 
las materias susceptibles de ser objeto de · un movimiento de unifi
caci6n en el plano internacional, mediante el estudio de los fen6-
menos de unificaci6n nacional, regional e internacional, e inclusive 
por el de los casos de recepci6n de instituciones juridicas extran
jeras.8 

19. En los siguientes Congresos Internacionales de Derecho Com
parado, es decir el sexto, efectuado en Hamburgo, Republica Fe-

1 Nota informativa en Bolet£n del Instituto de Derecho Comparado de Mb:ico, 
nllin. 28, enero-abril de 1957, pp. 350-351. 

8 Nota informativa en Boletin del lnstituto de Derecho Comparado de Mexico, 
nfun. 33, septiembre-diciembre de 1958, p. 245. 
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deral de Alemania, los dias 30 de julio a 4 de agosto de 1962;9 el 
septimo, realizado en Upsala, Suecia, del 6 al 13 de agosto de 1966,

10 

y el octavo, en la ciudad de Pescara, Italia, del 29 de agosto al . 5 
de septiembre de 1970;11 se conserv6 en el programa. ~a n:ateria 
relativa al dereclw C<YrwparadoJ .sus metodos 'Y la umfwaci6n del 
aereclw pero el enfasis recay6 en la unificaci6n juridica Y la re
cepci6n J de los derechos extranj~ros, sin abordarse de manera con
creta la ensefianza del derecho comparado, en sen~ido estrict_? .. 

20. Sin embargo, podemos mencionar dos re~I?nes acade:rncas 
recientes en las cuales se discuti6 en forma especifiCa la ensenanza 
juridica comparativa, y al respecto es posible destacar ~ue en el 
VI Coloquio Internacional de Derecho Comparado, orgamzado par 
el Centro Canadiense de Derecho Comparado en la ciudad de Otta
wa, durante los dias 27 a 29 de agosto de 1969, uno de los temas 
examinados fue precisamente El dereclw cornparaikJ 'Y su ensefianza 

en la sociedad moderna·12 

21. Finalmente, en la conferencia efectuada en la ~iudad de r:r':le-
york durante los dias 29 y 30 de enero de 1971, baJO los auspiCIOS 

va . L bo d' de la Parker School of Foreign and Comp~rat1ve aw, se a r o 
exclusivamente la materia relativa a la ensenanza del derecho com-

parado.18 . · t b" 
22. Por lo que se refiere al ambito la~mo~mer1cano ~m 1en se 

h hecho esfuerzos por introducir y VIgorizar la ensenanza del 
dan cho comparado y como un instrumento importante para lo
g~~~. entre otros, ~ste objetivo, se estableci6 el Instituto Latino-

. 
0 

de Derecho Comparado, de acuerdo con Ia recomenda-american . . 
, probada en Ia Primera Conferenc1a de Facultades Latmo-

cion a · d d d M • · d t 1 · s de Derecho, reunida en la em a e ex1co uran e os 
americana al' • d t 1 dias 26 a 30 de abril de 1959,14 que se re IZO en os e apas: en a 

9 Informacion en Boletfn del Instituto de Derecho Comparado de Mexico, num. 

40, enero-abril de 1961, p. 266. , . 
:to Nota informativa en Boletln del lnstituto de Derecho Comparado de Mexico, 

nllin. 50, mayo-agosto de 1964, pp. 534-536. , . 
11 Informacion en Bolet£n Mexicano de Derecho Comparado,. num. 4! .enero-

abril de 1969, p. 268; reseiia en el mismo Bolet£n,. n<un. 9, septlembre-diciembre 
de 1970, pp. 797-810, redactada por el profesor Gwllermo Flons Margadant. . 

I2 Centre Canadien de Droit Compare, Trauaux du Septieme Colloque Internatio-
nal de Droit Compare, Ottawa, Ontario, Canada, 19_70. . , 

13 Cfr. Jerome A. Cohen y otros, "The Teaching of Com~aratlve Law , en 
The American Journal of Comparative Law, vol. 19, num. 4, otono de 1971, Berke-

ley, California. . R · d z F lt d 
14 Las aetas de esta conferencia fueron pubhcadas en la ev1sta e a acu .~ 

de Derecho de Mexico, nfun. 33-34, enero-junio de 1959; en cuanto a la Declaracron 
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se.gunda Y tercera conferencias, efectuadas respectivamente 
Lima, Peru, del 9 a1 15 de abril de 1961, y en Santiago de Ch'~n 
del 21 al 28 de abril de 1963,15 I e, 

~3. ~I ~smo instituto · fue reorganizado en la reunion del con~ 
SeJo directivo, efectuada en la ciudad de Mexico los dias 26 y 27 
de agos~o de 19?6, 16 pero sin que hasta la fecha se hubiese Iogrado 
su efectivo funcwnamiento, por lo que provisionalmente su sede se 
encuentra en Venezuela. 

24. TambU~n se ha insistido en las conferencias mencionadas de 
facultades Y es~uelas de d~recho de America Latina, y ademas, en 
la cuarta, reu~Ida en la cmdad de Montevideo, Uruguay, los dias 
~1 a 27 de abril de 1965,11 en la necesidad de modernizar y actua
lizar la. e?seiian:a jur:idica en las escuelas y facultades de derecho 
de Amen~a Lat~na, seiialandose como necesaria la introduccion 0 
e~ perfecciOnamiE:nto. de los. cursos de derecho comparado, espe. 
Cmlm:nte en .el a~bi~o .re~onal, y el suscrito ha insistido en Ia 
necesidad de mclwr disciplmas metodologicas en los planes y pro~ 
gramas de estudio de las facultades de derecho de la misma region 
entre las que debe fi~rar en forma destacada la enseiianza dei 
derecho comparado, como se expresa en la ponencia general que 
ha redactado sabre el terna Docencia en la8 facultades de derecho 
para la quinta conferencia, que despues de aplazarse en dos ocasio~ 
nes por causas de fuerza mayor, se efectuo en la ciudad de Cor
doba, Argentina, del 27 de octubre al pr:imero de noviembre de 
1974.18 

. 25. Como se desprende de la somera reseiia de las reuniones men
cwnadas con anterioridad, la enseiianza del derecho comparado ha 
preoc,?pado de manera constante a los juristas, especialmente en 
lo~ ~os que ~an seguido a la Segunda Guerra Mundial, y se ha 
reiterado persistentemente, en forma particular en los congresos 

de Prlncipios Y Recomendaciones, veanse pp. 447-455 • y sobre 1a creaci6n del 
Instituto Latinoamericano de Derecho Comparado p 4S4 

'-5 Ve · r · ' · · ase m ormac16n sobre estas dos Conferencias en Bolet£n del Instituto d6 
D~recho Comparado de Mexico, nU:m. 41, mayo-agosto de 1961, esp. p. 567; y 
nu~. 47, ma?'o-agost? de 1963, p. 527; Cfr. Javier Elola Fernandez, "Creaci6n del 
Instituto Latmoamer1cano de Derecho Comparado" en el citado Bolet£n num 41 
pp. 569-570. ' ' . , 

1~ Cfr. el folleto, Instituto Latinoamericano de Derecho Comparado. Reunion d1 
Mextco: 26 Y 27 de agosto de 1966. Antecedentes. Acta General. Estatutos Regia-
menta. Acuerdos, Mexico, 1967. · 

11 Cfr. Fix-Zamudio, Hector, Docencia en las facultades de derecho, Mexico, 
1973, pp. 44-45, del sobretiro. 

~s Op. ult. cit., pp. 44-45, 60-61. 
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y coloquios internacionales de caracter juridico-comparativo, en la 
necesidad de incrementar los citados estudios y de perfeccionar 
su enseiianza, cada vez mas indispensable en nuestra epoca que se 
caracteriza por sus cambios vertiginosos y sus atormentadas con
vulsiones politicas, sociales y econ6micas, que influyen decisiva
mente en los ordenamientos juridicos. 

26. No obstante lo anterior, asi como la circunstancia de que se 
han incrementado notoriamente en los ultimos aiios los centros, 
institutes y departamentos universitarios o independientes, que se 
han dedicado a la enseiianza y a la investigaci6n juridica compa
rativa;19 la situaci6n dista de ser satisfactoria en la mayoria de los 
paises, en cuanto a la importancia del metodo comparative en la 
ensefianza juridica, como se expresa en los informes nacionales que 
se han enviado al autor de esta ponencia general. 

27. En virtud de lo anterior, resulta claramente justificado que 
se incluya nuevamente esta materia en el Noveno Congreso In
ternacional de Derecho Comparado, ya que no obstante los esfuer
zos realizados, no se han llegado a alcanzar las metas sefialadas 
en los congresos anteriores, en los cuales se debati6 este tema fun
damental para todos los comparatistas, y en general para todos 
los que se preocupan por el progreso de la ciencia juridica, y por 
ello resulta conveniente una vez mas profundizar sobre los motivos 
por los cuales no se ha otorgado en Ia enseiianza juridica, la im
portancia fundamental que debe corresponder a los estudios com
paratives . 

n. Breve resumen por orden albafetico de autores, de los informes 
nacionales: A) Andrejew, Igor (Polonia). Uimportance du droit 
compare dans l' enseignement du droit 

28. a) La tradici6n. La enseiianza del derecho comparado en Po
lonia se remonta a los principios del siglo XIX, es decir, el siglo 
de las codificaciones, y se mostr6 con bastante vigor en raz6n a la 
situaci6n geopolitica, tomando en cuenta la partici6n del terreno 
torio por las tres potencias: Prusia, Rusia y Austria, y la constitu
ci6n temporal sabre parte del mismo territorio de organizaciones 
estatales diversas, como el Gran Ducado de Varsovia, que se trans-

::t9 Cfr. "Catalogos de Centros de Derecho Comparado en el Mundo", en Re
vista del Instituto de Derecho Comparado, nU:m. 6-7, Barcelona, diciembre de 1956, 
pp. 167-188. 
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formo despues en el Reina de Polonia, el Gran Ducado de Poznan 
y la Ciudad Libre de Cracovia. · 

29. Despues de la readquisicion de la independencia de Polonia 
en el a:fio de 1918, se mantuvo todavia durante bastante tiempo la 
variedad de los sistemas juridicos en vigor, en el territorio anterior
mente dividido entre los mencionados tres paises, lo que dificult6 
la unificaci6n de la legislaci6n, si se toma en cuenta que el codigo 
penal unitario fue expedido en 1932; el de las obligaciones en 1933, 
y el derecho civil no se unifico sino con posterioridad a la Segunda 
Guerra Mundial, todo lo cual determin6 que los juristas polacos 
debian ser comparatistas no s6lo por gusto sino tambien por obliga
ci6n, y en las universidades se ense:fiaba simultaneamente el de
recho en vigor en las tres provincias, anteriormente bajo el do
minio de Austria, Rusia y Prusia. 

30. b) E&ado actual de la ensenanza del derecho cmnparado. En 
las universidades polacas esta ense:fianza asume tres formas diver
sas: 

31. <%) Los cursos, ~eminarios y trabajos practicos especiales 
consagrados al derecho de paises extranjeros, expuestos de acuerdo 
con el metoda comparativo, que se desarrollan en virtud de los pro
gramas de los estudios juridicos y administrativos previstos en los 
cursos de Conservatoriums especializados, que permiten a los pro
fesores ense:fiar materias comparativas, senalando el autor los cur
sos de esta naturaleza que se imparten en las diversas universidades, 
asi como las obras accesibles a los estudiantes deseosos de prepa
rarse para los cursos mencionados. 

32. b') El segundo aspecto es el relativo ai estudio de las institu
ciones de un derecho extranjero dentro del cuadro de los trabajos 
consagrados al derecho palaeo, y que de acuerdo con Ia rama del 
derecho respectivo, abarcan el analisis del derecho de Ia Union 
Sovietica, de otros paises socialistas, de los ordenamientos frances, 
angloamericano, etcetera, estudios que tienen bastante importan
cia de acuerdo con la tradicion comparativa mencionada con an
terioridad. 

33. d) El sector mas dificil de abordar es el relativo al examen 
del derecho extranjero en los trabajos, tesis y disertaciones de los 
estudiantes, que requieren de un conocimiento profunda del derecho 
nacional, y que en Ia realidad s6lo pueden realizarse en los centros 
universitarios en los cuales las catedras son impartidas por compa
ratistas, como en Varsovia, Cracovia, Poznan y L6dz. 
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34. c) Aspectos generales. El autor se:fiala la importancia del 
estudio del derecho comparado desde dos puntas de vista: a') Des
de el punto de vista prtictico los juristas estan obligados a conocer 
cada vez con mayor profundidad el derecho de otros paises, a me
dida que se efectuan constantes transformaciones internacionales, 
conocimiento que debe comprender tanto los sistemas de paises 
con estructura socio-econ6mica diferente como los que se encuen
tran integrados en un sistema similar. 

35. b~) En re1aci6n con el aspecto te6rico de la misma ense:fian
za, se puede afirmar que solo el conocimiento de otros sistemas ju
ridicos permite la debida comprension del derecho nacional. 

36. c/) E1 autor menciona su criteria expuesto con anterioridad 
en cuanto a la necesidad de estudios juridicos comparativos efec
tuados en los paises en vias de desarrollo, siempre que no tengan 
Iugar en Ia antigua metr6poli, en cuanto permiten efectuar el exa
men de las leyes heredadas por el regimen colonial, para deter
minar si corresponden a las necesidades reales y a las tradiciones 
del pais que ha alcanzado su independencia. 

m. B) Ault, Hugh J. y Glerl,d(yn, Mary Ann (Estados Unidos de 
Nartea:rnb'ica). The importance of Comparative Law in 
Legal Education: United States. Goals and Methods of Legal 
Comparison 

37. a) Si bien de acuerdo con la tradicion juridica angloameri
cana no se observa una transformacion radical en los estudios ju
ridicos comparativos, debe destacarse que en los ultimos diez a:fios 
se han presentado cambios profundos en relacion con el sistema de 
ense:fianza que se habia seguido durante bastante tiempo. 

38. En efecto, recientemente se esta prestando atenci6n ala contri
buci6n de otras disciplinas, especialmente a las de caracter economi
co y a las ciencias de la conducta, con el objeto de obtener una com
prension integral del sistema juridico, y en esta direccion las puer
tas de las escuelas de derecho se han abierto a los cultivadores de 
las ciencias sociales, y se han realizado experimentos que se han 
calificado como educaci6n de clinica juridica, de manera que el 
sistema tradicional del examen de casos jurisprudenciales se ha com
plementado con lecturas, trabajos escritos y labores de campo. 

39. Por otra parte, tambien se han introducido cursos que pueden 
considerarse como formativos (perspective courses), tales como la 
historia deZ derecho y la filosof'ia juridica, que pretenden obtener 
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Wla nueva dimension respecto del amllisis tradicional de los pro
blemas juridicos. 

40. En esta iiltima direccion se pretende otorgar al curso de de
recho comparado tambien un caracter formativo, tomando en cuen .. 
ta que en nuestra epoca todo sistema juridico s~ encuentra bajo 
una presion constante para adaptarse a los rapidos cambios socia
les y economicos, por lo que se refiere la posibilidad de examinar 
modelos de solucion de los problemas sociales que pueden conside
rarse como novedosos y alternativos, los que solo pueden adquirirse 
a traves de los estudios juridicos comparativos, por lo que ha lle
gado inclusive a afirmarse que si el derecho comparado no existiera 
seria necesario inventarlo. 

41. Aun cuando los cursos juridicos comparativos pueden ser 
enfocados desde muy diversos angulos, en los Estados Unidos pre
domina la tendencia de que la ense:fianza del derecho comparado 
se destine a la formacion de mejores abogados dentro del propio 
sistema nacional. 

42. b) Los autores describen a continuacion el sistema de ense
:fianza que han seguiqp durante cinco aiios en un curso de derecho 
comparativo de caracter analitico (Comparative Legal Analysis) en 
el Boston College Law School, como un estudio independiente de 
derecho comparado, que se aparta del curso basico tradicional sobre 
esta materia. ya que debido a su caracter [ormativo (perspective 
course), pretende proporcionar a los alunmos una introducci6n al 
metodo comparativo, con el objeto de utilizar aspectos de uno o mas 
ordenamientos juridicos extranjeros, que permita a los mismos 
alumnos una mayor comprension del sistema juridico nacional. 

43. En cierto modo el curso es modesto, ya que no tiene el pro
posito de dar ai estudiante el conocimiento profunda de otros sis
temas legales, pero por otro lado, posee la aspiracion ambiciosa 
de hacer pensar al alumna en una forma enteramente nueva acerca 
de todos los problemas juridicos de su propio ordenamiento, taman
do como ejemplo aquellos modelos comparativos que le pueden 
proporcionar una ilustracion acerca de la contradicci6n que se pre
senta en todo sistema juridico entre la necesidad de certeza y la 
de su adaptaci6n a las nuevas necesidades sociales, politicas y eco
nomicas, particularmente en esta epoca de cambio y transici6n, y 
por ello se exponen tecnicas juridicas que difieren de las que son 
familiares en la ense:fianza del derecho angloamericano, eligiendose 
particularmente ejemplos de los ordenamientos frances y aleman, 
no solo porque los materiales de estudio son mas accesibles sino 
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tambien por su utilidad para la mejor comprensi6n de los proble
mas juridicos estadoWlidenses, debido a que todos ellos presentan 
problemas sociales comunes. 

44. El curso se inicia con una breve introducci6n general de las 
instituciones juridicas francesas y .9.lemanas, y en poco tiempo se 
aborda el examen de varios problemas comunes a los tres sistemas, 
que generalmente se han resuelto juridicamente en forma similar, 
pero a traves de tecnicas diversas. Los problemas que se estudian 
son los relativos a la formaci on de los contratos ( <Xmtract forma
tion); problemas de representacion (agency problems); patrimonio 
conyugal (matrimonial proverty), y constituci6n de sociedades 
(corporate constituency). 

IV. C) Bernard Dutoit (Suiza). L'impmtance du droit compa:re 
dans l'e;nseignerru:mt juridique 

45. El autor considera que la elecci6n de este tema en el Nove
no Congreso Internacional de Derecho Comparado proporciona 
una nueva ocasi6n a los comparatistas para interrogarse una vez 
mas sobre un problema, que si bien no tiene el merito de la nove
dad, conviene examinar peri6dicamente, ya que no ha .perdido su 
actualidad, con el objeto de formular nuevas planteamientos a la 
Iuz de la presente evolucion de la sociedad y el derecho. 

46. a) En la primera parte de su documentado informe, el pro
fesor Dutoit examina varios aspectos de la importancia que deberia 
asumir el derecho comparado en la enseiianza juridica, tomando en 

- cuenta que aparece como el mejor antidoto respecto de un examen 
te6rico y abstracto del orden juridico, alejado de sus raices exis
tenciales, ya que no puede concebirse un estudio comparativo que 
no analice el fen6meno juridico en su ambiente global. 

47. La apertura sobre el mundo, caracteristica esencial del de
recho comparado, permite poner de relieve la tendencia reciente 
bacia Ia intel"lmcionalizaci6n de ciertas instituciones como instru• 
mentos de solucion de conflictos, como ha ocurrido con la Corte 
Europea de los Derechos Humanos, y con mayor fuerza, respecto 
de Ia Corte de Justicia de las ComWlidades Europeas, en virtud de 
que el Tratado de Roma se refiere a "los principios generales co
munes a los derechos de los Estados-miembros", principios que 
solo se pueden establecer con apoyo en un analisis comparativo de 
los ordenamientos nacionales, a menudo divergentes, y estas dife
rencias se han agudizado con el ingreso de la Gran Bretaiia en las 
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citadas Comunidades, lo que significa la sintesis de dos grandes sis
temas juridicos: el continental y el angloamericano. 

48. if) Uno de los aspectos importantes y meritorios del estu
dio del derecho comparado radi~a en obligar a los juristas a prestar 
atencion, en todo momento, al sentido estricto de los terminos ex
tranjeros con los cuales deben trabajar, y estos aspectos aleato-:
rios de la terminologia juridica no constituyen sino la expresion de 
una realidad mas profunda que sustenta el derecho comparado, es 
decir, la relatividad de las soluciones juridicas establecidas en los 
diversos sistemas. Esta relatividad se demuestra con mayor clari
dad, si confrontamos el sistema juridico romano-germanico, fun
dado en la primp.cia de la logica y de la abstraccion, con la concepcion 
oriental del derecho, particularmente con los giri del Jap6n y con 
las normas costumbristas de China, de los paises iirabes y afri
canos, todo lo cual nos permite descubrir algunas instituciones que 
se han considerado peculiares de un sistema juridico, pero que se 
presentan en forma inadvertida en un contexto muy diferente, se
fialandose como un ejemplo, la concepcion anglosajona de la pro
piedad,. que en ciert& forma se encuentra de manera parad6jica 
en el derecho sovietico. 

49. lY) En cuanto a la practica juridica, el profesor Dutoit analiza 
1a influencia de los estudios com:parativos en el legislador federal 
suizo y que se advierten en algunas reformas muy recientes del c6di
go civil relativas al derecho de familia; y tambien destaca la impor
tancia de los mismos estudios en la jurisprudencia del tribunal 
federal, particularmente en materia de derecho privado. 

50. b) La segunda parte del trabajo esta destinada al examen de la 
mtuaci6n real de la ensefianza del dereclw compara<k> en las universi
dades suizas, y que se separa en dos sectores, el primero relativo al 
derecho extranjero, sefialandose que se imparten cursos sobre los 
ordenamientos aleman, frances, ingles y, en cierta medida, sobre 
el sistema juridico socialista, en las facultades de derecho de las 
universidades de Lausana y Ginebra, y sobre el derecho aleman, 
tambien en Friburgo. 

51. Por lo que respecta al derecho comparado en sentido estric
to, se encuentran los prpgramas de las facultades de derecho de las 
universidades de Ginebra, Neucha.tel, Zurich y Lausana, aun cuan
do en la mayor parte de los casos solo tengan un caracter optativo, 
en la inteligencia de que en la Ultima de las facultades menciona
das se encuentra el unico Instituto de Dereclw Oompa:rado, que fun· 
ciona actualmente, aun cuando es probable la creaci6n proxima 
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de un Instituto Suizo de Derecho Comparado, cuyo establecimien
to se encuentra actualmente en estudio. 

52. Considera Dutoit que la situaci6n actual de la ensefianza 
del derecho comparado no es todavia satisfactoria en Suiza, Y es
tima que debia impartirse tambien en un plano internacional, Y al 
respecto, ademas de continuar con los esfuerzos desarrollados 
por las facultades de Estrasburgo y Luxemburgo, debian estable
cerse dentro de las universidades nacionales, cursos impartidos por 
profesores provenientes de varios paises, de acuerdo con los pro
yectos del profesor Neumayer. 

v. D) FiaJ-Zamudio, Hectar (MWico). La Vm!portancia del derecho 
C01rlfjJara<k> en la ensenanza juridica mexicana 

53. a) Podemos afirmar que la ensefianza del derecho compara
do comprende en la actualidad tres sectores esenciales: 

54. «) Los cursos sobre el metodo comparativo, que deben com
prender tambien el examen panoramico de los principales sistemas 
juridicos contemporaneos, y con esta base, estudios de mayor pro
fundidad sobre instituciones o disciplinas juridicas, todo lo cual 
constituye la docencia juridica comparativa, en sentido estricto. · 

55. b') Ensefianza del derecho extranjero, relacionado con las 
instituciones juridicas nacionales o de otros ordenamientos. 

56. c') Impartici6n de conocimientos sobre el sistema juridico 
nacional a alumnos extranjeros. 

57. b) No obstante que Mexico tiene una estructura de caracte.r 
federal que implica tambien la necesidad de los estudios comparati
vos int~rnos en muchos sectores en los que existen facultades legis
lativas coincidentes entre el gobierno federal y las entidades fe
derativas y a pesar de que los juristas han reconocido en numero
sas ocasi~nes la importancia de la ensefianza juridica comparativa, 
existe una verdadera penuria en la ensefianza del derecho compara
do en sus tres aspectos mencionados. 

5s. En efecto, no obstante que existen mas de treinta es~elas 
y facultades de derecho en la Republi?a Mexicana, la m~yona de 
caracter oficial y otras privadas, en nmguna de elias se Imparten 
actualmente de manera regular y permanente, cursos de derecho 
comparado en ninguno de sus aspectos, ni en la licenciatura ni en 
las pocas que han establecido estudios de posgrado. 

59. Inclusive el curso de introducci6n al derecho comparado que 
por varios afios se sustent6 en Ia Facultad de Derecho. de la UNAM 
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a nivel de licenciatura, ya no se imparte actualmente por Ia falta 
de un profesor que la sustente. 
. ~o .. c) Esta ~nuria en la docencia contrasta con la investigaci6n 
JUTidica ~e caracter comparativo que, si bien no muy abundante 
ha ~lorec1do en estos Ultimos aiios, . especialmente por conducto dei 
Instituto de Derecho Comparado de la UNAM, establecido en el aiio 
de 1940 por el destacado jurista espaiiol Felipe Sanchez Roman, y 
que se ha transformado, a partir de 1968, en Instituto de Investi
g~ciones Juridicas; el cual ha publicado varios estudios compara':' 
tiVos Y de derecho extranjero, y ademas, a partir de 1948, el Bole
tin del Instituto de Derecho Oompa:rado de Mexico (60 numeros 
hasta 1967) ; y desde 1968, el actual Bolettin M exicano de Derecho 
OomparaikJ. · 

61. No obstante que el citado Instituto esta orientado esencial
mente hacia la investigaci6n, ha realizado algunas actividades do
centes importantes, de caracter comparativo. 

62. «) En efecto, durante los aiios de 1960 a 1965 se impar
tieron regularmente los llamados "cursos de verano p~ra extran
jeros", primero solo en ingles y a partir de 1961, tambien en espa
fiol, destinados a dar a • conocer las instituciones juridicas mexica
nas a estudiantes y profesionistas, predominantemente estadouni
denses y latinoamericanos. 

63. ~) En los aiios de 1963 a 1965, en colaboraci6n con la Facul
tad de Derecho de la propia UNAM, se impartieron los cursos de la 
Facultad Internacional para la Ensefianza del Derecho Comparado, 
con sede en Estrasburgo, sustentados por destacados profesores 
extranjeros de la segunda facultad y algunos nacionales, varios de 
ellos del Instituto de Derecho Comparado de Mexico. 

64. <I) En septiembre de 1964, se efectuaron las Jornadas Ju
ridicas Franco-Latinoamericanas, en colaboraci6n con la Sociedad 
de Legislaci6n Comparada, con sede en Paris, y en las que par
ticiparon juristas franceses y mexicanos, algunos de los primeros 
miembros de la mencionada Facultad Internacional de Estrasburgo. 

65. if/) Podemos sefialar que durante los meses de enero a mar
zo _de 1969, se efectu6 en la ciudad de Mexico un Seminario Inter
nacional para conmemorar el vigesimo aniversario de la Declara
ci6n Universal de los Derechos del Hombre, organizado por el pro
pio Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM, bajo el patro
cinio de la Comisi6n Interam.ericana de los Derechos Humanos y 
la Secretaria de Relaciones Exteriores de Mexico, y al cual asistie
ron como alumnos un grupo de profesionistas latinoamericanos, a los 
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cuales se les impartieron varios cursos basicos y numerosas con
ferencias, en su gran parte de caracter comparativo, por distinguidos 
juristas extranjeros y nacionales. 

66. e') Ademas de lo anterior, debe seiialarse que, en tanto sub
sisti6 el curso de derecho comparado en la Facultad de Derecho de 
la UNAM, fue impartido por los investigadores del citado Instituto 
de Derecho Comparado, ahora de Investigaciones Juridicas: Javier 
Elola, Roberto Molina Pasquel y Elsa Bieler. 

67. f) Con apoyo en el material de caracter juridico comparativo 
que ya se encuentra disponible, es indispensable introducir o res
tablecer, a nivel de licenciatura, una catedra de introducci6n al de
recho comparado y a los sistemas juridicos contemporaneos, en to
das las escuelas y facultades de derecho de Mexico, primero en for
ma optativa, en tanto se prepare el suficiente numero de profeso
res, y posteriormente de caracter obligatorio, asi como cursos de 
mayor profundidad sobre instituciones y disciplinas juridicas, en 
los estudios de posgrado. 

VI. E) Hanga, Vladimir (Rumania). Le droit compare et 
fenseignement ju.ridique, AperQU historique 

68. a) El autor realiza una descripci6n hist6rica de los estudios 
juridicos comparativos, a partir del derecho romano, cuyo apren
dizaje fue en sus comienzos eminentemente practico, y comprendia 
tambien el conocimiento de las normas consuetudinarias del de
recho peregrina, tan variadas en el enorme territorio romano. 

69. No desaparece esta preocupaci6n comparativa en los peque
iios Estados formados por los dominadores germanicos a la caida 
del imperio romano, ya que en esta etapa de personalidad del de
recho, el juez debia aplicar una combinaci6n de las ley~s nacionales 
de las partes, y si bien los aspectos comparativos dismmuyeron no
tablemente en cuanto el feudalismo cambi6 el sistema personal por 
el territorial, con la fundaci6n de las primeras universidades italia
nas se dio un verdadero impulso al estudio del derecho romano, 

' . que se combin6 con el nacimiento de los usos comercmles, que re-
basaron las necesidades estrictamente locales, a traves del llamado 
derecho comCm. 

70. b) El siglo XIX es el siglo de las codificaciones nacionales 
que ofrecen un cuadro legal a la colaboraci6n juridica entre los pai
ses. por intermedio de la soluci6n de los conflicto8 de leyes origi
nada en la teoria de los estatutos, iniciada por Bartolo. 
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71. Fue en esta epoca en la cual nacieron las primeras asociacio
nes de estudios juridicos comparativos, primero en Francia en 1869, 
en Alemania en 1893 yen Inglaterra en 1896, fundandose tambien 
las primeras publicaciones periodicas en esta materia, todo lo cual 
culmina con el Primer Congreso Internacional de Derecho Compa
rado efectuado en Paris en el afio de 1900. 

72. c) Este primer congres~ internacional inaugur6Ia nueva etapa 
del derecho comparado cons1derado como disciplina independiente 
Y autonoma, la que, basta la Segunda Guerra Mundial se preocupo 
par una unificaci6n legislativa universal, y durante medio siglo dio 
Iugar a una Iiteratura considerable, en muchos aspectos represen
tativa de un caracter romantico, que expresaba, de hecho, una 
resurreccion del derecho natural. 

73. d) En la segunda posguerra se advierte Ia importancia cre
ciente de las disciplinas de derecho comparado en los programas 
modernos de la ensefianza juridica universitaria, en virtud de los 
cambios acelerados en el intercambio comercial y la intensificacion 
de las relaciones economicas y culturales entre Ia mayoria de los 
paises del mundo. 

74. e) Por otra parte, tambien al terminar la Segunda Guerra 
Mundial, numerosos paises tomaron como modelo el sistema juri
dico de la Union Sovietica, determinando la consolidacion y expan
sion del derecho socialista, como producto de las relaciones de pro
ducci6n, lo que a su vez determin6 el nacimiento de un 'YfiEtodo com
paratioo imperativamente dialectico y de estructwra materialista~ en 
cuanto aprecia las instituciones juridicas en su desarrollo continuo 
en el tiempo y en el espacio, ya que parte de la constataci6n de las 
condiciones materiales que han generado y generan el fenomeno 
juridico. 

75. En efecto, si bien es verdad que los ordenamientos juridicos 
socialistas presuponen aspectos comunes, al mismo tiempo poseen 
tambien elementos peculiares caracteristicos del desarrollo hist6-
rico de cada uno de los Estados socialistas, y en virtud de lo anterior, 
se ha reconocido plena:mente la importancia del est'Udio CCYYY/,para
tivo del derecho en las universidades socialistas} como un medio 
seguro de comprension dialectica del fen6meno juridico, el cual re
presenta, desde el punta de vista practico, el mejoramiento conti
nuo del proceso del establecimiento de las disposiciones normati
vas, en perpetua transformaci6n, lo que tambit~n significa el esta
blecimiento de relaciones de colaboracion; cada vez mas numero• 
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sas, entre los paises que tienen el mismo regimen social, o bien entre 
aquellos que poseen estructuras sociales diferentes. 

VIT. F) Igarashi~ Koyoshi (Jap6n). The Importance of Oompara· 
tive Law in Legal Education. The Japanese Experience~ 
Yesterday and Today 

76. a) Desde el punto de vista hist6rico la educacion moderna de 
caracter juridico se remonta en el Japon ala restauracion de Ia di
nastia Meiji" en 1868, ya que dicha dinastia estableci6 dos institutos 
de ensefianza e invito a juristas y profesores franceses y angloame
ricanos para impartir cursos sobre sus respectivos sistemas legales, 
pues constituye una caracteristica peculiar de la ensefian~ juri
dica japonesa su iniciaci6n con el a:prendizaje de derechos extran
jeros. 

77. Solo basta el afio de 1897 dicha ensefianza fue impartida par 
japoneses y en idioma japones, en virtud de los resultados de la co
dificaci6n, pero aun en el ultimo decenio del siglo XIX, se exigia 
a los estudiantes de la Universidad Imperial que siguieran cursos 
de derecho ingles, frances o aleman, impartidos por catedraticos 
extranjeros y japoneses, debido a la ausencia de una doctrina y una 
jurisprudencia nacionales. 

78. A partir de los ultimos afios del siglo anterior y hasta la 
Primera Guerra Mundial, se advierte el florecimiento de la ense
fianza del derecho aleman, que tuvo gran influencia en la redaccion 
de la Constitucion Imperial y del C6digo Civil, pero dicha influen
cia disminuyo con la propia guerra, en la que Japan y Alemania 
figuraron en bandos rivales. 

79. b) Por lo que se refiere a Ia situaci6n presente~ es decir, con 
posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, Ia mayoria de los 
departamentos de derecho de las universidades japonesas poseen 
cuando menos una catedra dedicada a los ordenamientos extran
jeros, siendo los cursos mas numerosos sabre el derecho anglo
americana y le siguen los derechos aleman y frances, habiEmdose 
establecido cursos recientes sobre derecho comparado y en me
nos escala sobre el derecho de los paises socialistas, de manera que 
el Jap6n aparece como uno de los pocos paises del mundo en el cual 
la educaci6n jur'idica comparativa tiene popularidad. 

80. c) No obstante lo anterior, el autor destaca varios problemas 
actuales) que han determinado en los ultimos afios un descenso en 
Ia importancia de la misma ensefianza juridica comparativa, tales 
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como la reduccion de la duracion de los cursos; la supresion de tex~ 
tos en lenguaH extranjeras, sustituidos por manuales japoneses de 
caracter introductorio; la reciente reforma de los planes de estudio, 
que otorga a los cursos de derecho comparado y extranjero un 
caracter simplemente optativo; y ademas debe t.omarse en cuenta 
que los examenes oficiales para el ejercicio de la abogacia y los 
concursos para el acceso a los empleos oficiales, no requieren de
mostrar conocimientos de derecbo comparado. 

81. d) El profesor Igarashi estima que actualmente nose discute 
en el J ap6n la importancia del derecho comparado en la ensenanza 
juridica~ pero en virtud de su reciente situacion critica, debe insis
tirse en lo mucbo que los estudiantes japoneses pueden aprender 
de los ordenamientos de los paises avanzados del mundo occiden
tal, tomando en cuenta sus diferencias sociales y economicas, y 
ademas, es preciso el estudio juridico comparativo del derecbo de 
paises con siste;nas diversos, como los socialistas, que ya se im
parte en algunas universidades japonesas, pero debe comprender 
tambh~n el estudio de los ordenamientos juridicos de los paises 
asiaticos y africanos. 

82. Por lo que ~e refiere a los estudios profesionales, es deseable 
el establecimiento de un curso introductorio que proporcione a los 
alumnos las teorias basicas del estudio comparativo del derecho, su 
historia y un conocimiento panoramico de los mas importantes sis
temas juridicos del presente, todo ello en forma adicional a los 
cursos tradicionales sabre derechos extranjeros individuales. 

VIII. G) Matheson~ Joan M. (Gran Bretana). The Imporrtance of 
Comrparative Law in Legal Education with Especial Refe
rence to Great Britain 

83. a) La primera mencion a1 derecho comparado en sentido 
moderno se debe a Francis Bacon en los primeros afios del siglo 
xvn, cuando fue consultado por el rey Jacobo I sobre la posible 
unificaci6n de los derechos de Inglaterra y Escocia, y a partir de 
entonces, se advierte una mayor aproximacion de los juristas ingle
ses frente a los sistemas legales extranjeros, aun cuando de manera 
muy paulatina, ya que el derecho comparado se introdujo en la en
sefianza juridica basta el afio de 1869, cuando Maine fue designa
do el primer titular de la catedra de derecho hist6rico y comparado 
de la Universidad de Oxford, y si bien el reconocimiento de estos 
estudios se consolid6 en el transcurso del siglo XIX, su importan-
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cia ha sido menor, al menos basta epoca reciente si se compara con 
la situacion de la materia en el continente europeo. 

84. Sin embargo, en los Ultimos afios el derecbo comparado se 
ha transformado en una disciplina de moda, en ocasiones de manera 
exagerada, por lo que existe un numero creciente de profesores uni
versitarios que estan impartiendo ensefianza juridico-comparativa, 
o que utilizan elementos comparativos en los cursos de otras disci
plinas. Por lo que se refiere a Escocia, debido a la aproximaci6n de 
su ordenamiento a1 sistema continental europeo, siempre ha existido 
una mayor preocupacion por los estudios juridico-comparativos, ya 
que los estudiantes escoceses comprenden con mayor facilidad las 
ideas y las instituciones juridicas continentales, que los alumnos 
de las universidades inglesas. 

85. b) Por otra parte, en toda Gran Bretafia ha adquirido mayor 
impulso el estudio de los ordenamientos legales extranjeros, como 
resultado de la expedici6n de dos leyes del Parlamento: la Law 
Commission Act~ 1965~ y la denominada European Communities 
Act~ 1972. 

86. a~) En el primero de dichos ordenamientos se establecieron 
dos comisiones: una para Inglaterra y otra para Escocia, con el 
objeto de proponer reformas legislativas y con la obligacion de 
recoger informacion de sistemas juridicos de dtros paises, de ma
nera que los documentos de trabajo y los informes finales de las 
propias comisiones, deben considerarse como material de enseftanza 
de gran utilidad desde el punta de vista comparativo. 

87. b>) Asume mayor importancia en este sentido, la segunda 
de dichas leyes, que otorg6 fuerza legislativa en el Reino Unido al 
derecho de las comunidades europeas, con motivo del ingreso de la 
Gran Bretafia al mercado comun de Ia region, por lo que, si se torna 
en cuenta que los ordenamientos juridicos de los restantes integr~n
tes de las citadas comunidades, corresponden al sistema continental 
y que existe una copiosa jurisprudencia de la Corte de Justicia de 
las propias comunidades, resulta evidente que esta situacion ha 
servido de vigoroso estirnulo para el estudio del derecbo comparado. 

88. c~) En consecuencia, el clirna actual de la Gran Bretafia es 
sumamente favorable para el desarrollo de los estudios de derecho 
cornparado, por lo que el problema actual radica en la forma como 
deben impartirse dichos estudios. 

89. AI respecto, deben evitarse algunos equivocos en los que fa
cilmente puede incurrirse en la ensefianza juridica comparativa, 
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como los relativos a la aparente similitud de ciertas instituciones o 
la ilusi6n de trasplantar otras, en forma indiscriminada, al propio 
sistema juridico, pero dichos errores pueden eludirse si se explica 
a los alumnos no solo las similitudes y diferencias que se descubren 
en otros sistemas juridicos, sino tambi€m el clima politico, social 
y cultural de los paises respectivos. 

90. Si se imparte en forma correcta, la ensefianza del derecho 
comparado realiza una funci6n valiosa en las universidades brita
nicas, ya que los alumnos pueden comprender la naturaleza del ar
den juridico, y no exclusivamente uno o varios sistemas legales, y 
si bien dicha ensefianza se encuentra todavia en una etapa experi
mental, el impulso que ha recibido en los ultimos afios indica que 
seguira progresando en el futuro. 

IX. H) Meinertzhagen-Limpens, Anne (B&gica). Uimportance du 
droit ccnnpare dans l" enseignement juridique 

91. a) Despues de 1;>asar revista a las diversas reuniones inter
nacionales que a partir de 1948 se han ocupado de la cuesti6n espe
cifica de la ensefianza del derecho comparado, la autora advierte 
que su informe aborda Unicamente a los cursos que poseen un carac
ter estrictamente comparativo, sin tamar en cuenta otros que se 
refieren a sistemas juridicos extranjeros, ni a la labor de institucio
nes extrauniversitarias como el Instituto Belga de Derecho Com
parado ni el mas reciente Centro Interuniversitario de Derecho 
Comparado. 

92. b) El real decreta de 1 Q de agosto de 1969 ha influido consi
derablemente en el desarrollo de la ensefianza del derecho compa
rado al exigir al aspirante del grado de licenciado en derecho, un 
examen sabre cuatro materias, entre las cuales, una cuando menos, 
debe tener caracter comparativo. 

93. c) La ensefianza del derecho comparado se introdujo en el afio 
de 1892, al fundarse, a iniciativa de Jules van den Heuvel, la Es
cuela de Ciencias Politicas y Sociales con el objeto de estudiar de
recho extranjero y comparado, y en los primeros afios de este siglo, 
estas disciplinas trascendieron a las facultades de derecho, desde 
1910 en la Universidad Cat6lica de Lovaina y a partir de 1920 en la 
Universidad Libre de Bruselas, y con posterioridad, a las restantes 
universidades belgas. 
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94. d) El exito de la ensefianza del derecho comparado encuentra 
su justificacion en la evolucion hist6rica y politica de Belgica, ya 
que al obtener su independencia en 1830, conservo como base de su 
legislacion a la codificaci6n francesa, y si bien el derecho belga si
gui6 derroteros propios, tanto el jurista como el practico deben cono
cer la doctrina y la jurisprudencia francesas, y ademas, debido a la 
situaci6n geografica de Belgica, sus relaciones comerciales y su per
tenencia a numerosos organismos internacionales, la ensenanza del 
derecho comparado se ha transformado en una necesidad absoluta. 

95. Esta ensefianza comprende dos aspectos fundamentales: 
a") La introducci6n al derecho comparado que se imparte en los 
primeros afios de la licenciatura, ya sea en forma optativa u obli
gatoria, en cuatro de las siete universidades belgas, es decir, en la 
Cat6lica de Lovaina, Gante, Cat6lica de Leuven y Antwerpen, en 
tanto que en la de Lieja existe un curso de introducci6n a los prin
cipales sistemas juridicos contemporaneos, y en las Libre de Bru
selas y la Vrije Universitet de la misma ciudad, se aborda esta ma
teria en el curso de derecho civil comparado. 

96. b") Cursos especializados de caracter comparativo, que son 
muy numerosos y variados, se sustentan en los ultimos afios de la Ii
cenciatura y en los estudios de doctorado, tomando en cuenta las 
diversas ramas juridicas; por lo general se limitan a Europa Occi
dental y los Estados Unidos, siendo escasas las catedras sabre dere
cho sovietico, y por otra parte, debido a las dificultades de acceso 
a las fuentes respectivas, paulatinamente se han implantado cursos 
obligatorios sabre terminologia juridica eartranjera. 

97. Debido al amplio desarrollo de la ensefianza juridica com
parativa en estos dos sectores en las universidades belgas, en la 
Conferencia de los Decanos de las Facultades de Derecho, convo
cada por el Consejo de Europa en 1968, B&gica fue senaiaila como 
ejemplo por lo que se refiere a la ensenan~ del derecho ccnnparado. 

98. e) La autora considera que el jurista belga debe adquirir, al 
finalizar sus estudios, si no un conocimiento Teal del contenido de 
uno o varios derechos extranjeros, al menos una vision que le per
mita penetrar en su espiritu, de manera que pueda comprender la 
forma en la cual un jurista extranjero aborda y resuelve los pro
blemas juridicos de su sistema. 

99. Tambien estima que seria deseable, como ocurre en algunas 
universidades, que todas establecieran un curso obligatorio de in
troducci6n al dere<iho comparado, que ademas de la definicion, ob-

ru 
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jeto y metodo de la disciplina, comprendiera rm examen panoramico 
de los principales sistemas juridicos contemporimeos. 

100. La misma autora incluye como apendice un uti! cuadro si
n6ptico muy completo, que comprende todos los cursos de caracter 
comparativo, en sus diverss categorias que se imparten en las sie
te rmiversidades belgas. 

X. I) Pugliese) Giovanni (ltalia). U11mportance du droit compare 
dans z).enseignement juridique en ltalie 

101. a) El profesor Pugliese afirma con toda justificaci6n que en 
pocos paises como en Italia, la doctrina juridica ha estado ligada 
durante toda su historia a las experiencias, las tecnicas y las ideas 
de otros paises, si se toma en cuenta que fue la patria originaria del 
jus comunae) o sea la base esencial del derecho europeo continen
tal desde el siglo XIII hasta los c6digos del siglo XIX, y que ademas, 
durante todo el siglo XIX, sufri6 la .influencia legislativa y doctrinal 
de Francia, Alemania y Austria. 

102. b) Por lo qfle se ~·efiere a la ensefianza del derecho. com
parado deben distingirse dos aspectos esenciales: 

103. «) Desde el angulo de. Za tearia) y prescindiendo de antece
dentes hist6:ricos que se advierten desde la antigiiedad clasica, se 
puede sostener que en los ultimos afios del siglo anterior y los pri
meros del presente, se sigue el ejemplo de Francia y de Alemania, 
en cuanto al estudio de la legislaci6n comparada como rm medio 
para contribuir al mejoramiento del ordenamiento juridico y para 
llegar a la unificaci6n legislativa de los paises civilizados. 

104. En ese periodo la ensefianza del derecho comparado se es
tableci6 a traves cursos optativos en algunas facultades de dere
cho, debiendose a los de!Btacados juristas Mario Sarfatti y Mario 
Rotondi, el haber sefialado la impertancia de esta disciplina, que 
ya habia pasado a ocupar rm primer plano tanto en Francia como 
en Alemania. 

105. AI finalizar esta epoca se realiz6 rm esfuerzo notable para 
cumplir con uno de los fines tradicionales del derecho comparado, 
es decir, Ia unificaci6n legislativa, a traves de la redacci6n, en el 
afio de 1927 de un proyecto de ley uniforrne italo-francesa del de· 
recho de ~ obligaoiones que no obtuvo consagraci6n legislativa. 

106. b)) A partir de la segunda posguerra, se observa la influen· 
cia angloamericana, especialmente de los Estados Unidos, pais en el 
cual se habian refu)iiado grandes comparatistas europeos, Y ade-
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mas, el establecimiento de las Comunidades europeas y la expan.: 
si6n del derecho socialista, todo lo cual determin6 el resurgimiento 
del interes en los estudios juridicos comparativos, que llegaron en 
los ultimos veinte afios a su nivel mas alto, comparable al que ya 
tenian los principales paises del Continente Europeo. 

107. d) Desde el punto de vista practico) es decir, por lo que se 
refiere a la situaci6n real de la ensefianza del derecho comparado 
en las universidades italianas, puede afirmarse que el sector que ob
tiene mayor difusi6n en Italia durante las dos guerras mundiales, es 
el derecho privado comparado) debido especialmente a, la di~amica 
labor de Mario Rotondi, quien ha sido rmo de los mas emmentes 
profesores de derecho L-omparado, no _obstante ~aber de~empefiado 
en esos afios la catedra de derecho civil (de caracter nacwnal). 

108. En la segunda posguerra mejora el panorama con la crea
cion de catedras especia1es de derecho cornparaik>J pudiendo men
cionarse especialmente las actividades docentes de Tullio Ascarelli, 
quien fund6 el Instituto de Derecho Comparado de la Universidad 
de Roma, secundado por el profesor Gino Gola; las de Mauro Cappe
lletti, actual director del Instituto de Derecho Comparado de la 
Universidad de Florencia; la continuacion de la labor de Mario Ro
tondi, primero en Pavia y actualmente en Milan; y en Pisa, la en
sefianza del profesor Verrucoli. 

109. d)) En los ultimos afios se observa una nueva transforma
cion, menos positiva, en la ensefianza juridico-comparativa, ya que 
se ha presentado el fen6meno inverso del abandono de las catedras 
especificas de derecho privado comparado) por otras de diversas 
especialidades, y por otra parte, tampoco se observa rm aumento 
en los alumnos que se inscriben en los cursos comparativos, no obs
tante que su numero se ha triplicado o cuadruplicado, en las facul
tades de derecho. 

110. e') La situacion es todavia menos alentadora en el domi
nio del derecho 'jYI),blico compara.iro) si se toma en cuenta que los 
cursos de derecho constitucional comparado se imparten en las fa
cultades de ciencias politicas, y no en las de derecho, que en estas 
ultimas solo existen actualmente dos protesores ordinarios del if.e.. 

recho constitucional itdliano y compccrai!YJ, pues todos los demas 
solo son encargados de la catedra, y ademas, que en estos cursos 
predomina la ensefianza del derecho nacional. 

111. f) Sin embargo, se advierte cierto progreso en la ensefianza 
juridica comparativa de caracter indirecto, es decir, aquella que se 
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imparte en los cursos de diversas disciplinas con el objeto de com
prende:r mejor los elementos esenciales de las instituciones naciona
les, Y que ha sido introducida como un nuevo estilo de docencia, 
por parte de la nueva generaci6n de profesores que asistieron a los 
cursos y seminaries comparatives, que florecieron en los aiios se
sentas. 

112. Finalmente, se han presentado al parlamento en los Ulti
mos diez afios varios proyectos de reforma a los planes y programas 
de estudio con el fin de establecer cursos de doctorado, y varias de 
las materias que se sefialan como obligatorias tendrian caracter 
comparative, tanto en el sector del derecho privado como en el 
campo del derecho publico. 

XI. J) Tancelin, Mau1"ice (Quebec, Canada). Vimrportance du droit 
compare dans l"enseignement juridique au Quebec 

113. a) El derecho de la provincia canadiense de Quebec fue cali
ficado como modelo viviente de derecho comparado por L. Baudin, 
ya que Ia configuract6n de este ordenamiento de origen frances, 
influido por el common law ingles, y posteriormente canadiense y de 
los Estados Unidos, hace suponer que el derecho de esta provin
cia es propicio a los estudios comparatives. 

114. Pero en la practica se observa todo lo contrario, si tomamos 
en consideraci6n que, por ejemplo, el.curso de derecho comparado 
que se imparte en la Universidad Laval, fue seguido en el aiio 
de 1973 por menos del uno por ciento de los estudiantes. 

115. b) Esta situaci6n contradictoria obedece a muy diversas 
causas, pero el autor considera esencialmente que debido a su fide
lidad a la tradici6n francesa o a la inglesa, las dos comunidades que 
forman Canada no han producido un derecho verdaderamente na
cional, y por otra parte, se advierte en la provincia de Quebec un 
conocimiento deficiente de los autores modernos, ya que se invo
can autores y teorias anacr6nicas de origen frances, especialmente 
en los fallos judiciales que se mencionan. 

116. c) El papel del derecho comparado en la ensefianza juridica 
de Quebec tiene un caracter ambiguo, ya que se ha utilizado en pro
porci6n considerable con el objeto de asegurar la supervivencia del 
caracter frances de la comunidad de Quebec, frente a las tentativas 
de asimilaci6n y, si bien esta creencia constituye una actitud de co
modidad politica, no coincide con la realidad cientifica, ya que el 
dominio del derecho anglomericano sobre el derecho privado es rna-
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yor que el que deja suponer la existencia del c6digo civil de la pro
vincia mencionada. 

117. d) Desde el punto de vista puramente pragmatico y sin insis
tir en el interes te6rico del estudio comparative del ordenamiento 
juridico, la deficiencia en la ensefianza del derecho comparado, en 
sentido estricto, en la provincia de Quebec, puede prolongar los 
errores anteriores y provocar una asimilaci6n completa al common 
law canadiense, la que fue sefialada a principios de este siglo por el 
tratadista norteamericano Walton. 

118. e) El autor considera que el derecho comparado no desem
pefia actualmente un pa:peZ ncrrm.cil en la ensenanza juridica de la 
provincia de Quebec, pues ron frecuencia se le ronfunde con lain
vestigaci6n de las ana1ogfas en el derecho frances, y esta con
cepcion estrecha presenta el grave inconveniente de impedir el desa
rrollo de un derecho integrado. 

XII. K) Tunc, Andre y Van Gam.elberke, Micheline (li'rcmoia). L"im
tance ilJu droit compare dans l"enseignement juridique 

119. a) Los autores sefialan que debido a la relativa autonomia 
de las universidades francesas, no es facil establecer un panorama 
general de los estudios comparatives en la ensefianza juridica, por 
lo que, para no seiialar aspectos demasiado generales, limitan su 
informe a los cursos que sobre esta materia se imparten en la Uni
versidad de Paris, I, y en el Instituto de Derecho Comparado de Ia 
misma ciudad, adscrito este Ultimo a Ia Universidad de Paris II, pero 
abierto a todos los estudiantes parisinos. 

120. AI respecto se sefiala que los cursos esencialmente compa
ratives poseen poca trascendencia en la Universidad de Paris I para 
los estudiantes del primer ciclo, pero adquieren mayor importan
cia en el segundo ciclo y en los del doctorado. 

121. b) En el segundo cicZo} el punto de partida de los estudios 
comparatives tiene su base en el curso anterior de "derecho compa
rado" que recibe actualmente el nombre de: Los grandes sistemas 
contemporaneos del derecho, de acuerdo con las recomendaciones 
del distinguido comparatista Rene David, cuyo manual del mismo 
nombre ha sido traducido a numerosas lenguas extranjeras, y con
tituye un ejemplo de la forma en la cual puede impartirse este curso, 
si bien algunos profesores situan el acento en el derecho ingles, en 
el de los Estados Unidos o en el de los paises socialistas. 
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122. Este curso existe en todas las universidades francesas, aun 
cuando en la Universidad de Paris I se situa en un afio anterior a 
aquel en el que se sustenta en las restantes, a fin de que los alum. 
nos puedan redactar sus trabajos dirigidos, con una base compa. 
ratista. 

123. En los Ultimos afios de la licenciatura se establecen cursos 
obligatorios y optativos de caracter comparativo, incluyendo un 
curso de ternninologia juridica extranjera, de acuerdo con las 
cinco unidades de ensefianza y de investigaci6n en las que se divi
den los estudios: "estudios internacionales, europeos y comparati
vos"; "trabajo y estudios sociales"; "administraci6n publica y dere
cho publico interno"; "derecho mercantil"; y "ciencia politica". 

124. c) En la ensenanza del doctorado es necesario sostener una 
tesis con posterioridad a la obtenci6n de un "diploma de estudios su
periores" (D. E. S.), que supone la aprobaci6n de un examen des
pues de un afio de estudios, en la inteligencia de que estos diplo
mas se refieren a "ciencia politica", "derecho publico" y "derecho 
privado", que a su VeE requieren la asistencia a cursos obligatorios 
de derecho comparado. 

125. De manera que, particularmente, la Universidad de Paris 
I ha efectuado un esfuerzo para proporcionar a los estudian'tes 
una formaci6n comparativa, y lo mismo ocurre en las universidades 
de provincia, dentro de sus posibilidades, e inclusive algunas de 
elias cuentan con institutos de derecho comparado, aun cuando el 
mas importante es el de la capital. 

126. d) El lnstituto de Derecho Oomparado de Paris fue creado 
como organismo universitario, adscrito en el afio de 1967 a Ia Fa
cultad de Derecho y Ciencias Econ6micas de Paris y, en Ia actua
lidad, al menos en forma provisional, esta incorporado desde el 
punto de vista administrativo a la Universidad de Paris II, en la 
cual se transform6 la citada Facultad de Derecho, con motivo de la 
Ley de orientaci6n universitaria. 

127. Es un instituto en el cual se desarrolla tanto ensefianza como 
investigaci6n, pues efectua cursos y expide diplomas, constitu:.. 
yendo a partir del afio de 1971 un laboratorio asociado al Centro 
Nacional de la Investigaci6n Cientlfica, dirigido actualmente por 
el profesor Rene Rodiere e integrado por un cuerpo docente de 15 
personas, entre las cuales se encuentran profesores, magistrados, 
abogados, asistentes y postulantes, admitidos de acuerdo con sus 
meritos particulares. 
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128. Se imparten varios cursos de derecho comparado, respec
to de los cuales se expiden dos tipos de documentos: diploma de 
derecho comparado propiamente dicho y certificado de termino
logia juridica, el primero linicamente a estudiantes de derecho o 
a los que hubiesen obtenido su licenciatura en materias juridicas, 
en tanto que el certificado puede otorgarse a todos los poseedores 
de un diploma de ensefianza superior, cuyo numero ha aumentado 
en los ultimos afios, debido al nuevo interes de las escuelas litera
rias para otorgar a sus estudiantes una formaci6n especializada 
con el objeto de prepararlos para que laboren como interpretes. 

XIII. L) Zwei.gertJ Konrad y PuttfarkenJ Hans-Jurgen (Republica 
Federal de Alemania). Die Bedeutung der Rechtsverglei
chung in der Juristenausbildung in der Bundesrepublik 
Deutschland. 

129. a) Con independencia del significado que para la Ciencia ju
ridica asume el derecho comparado, su ensefianza debe formar 
parte, en forma ineludible, en la educaci6n juridica de la Republi
ca Federal de Alemania, par varias razones de caracter practico. 

130. a') Es considerable el numero de asuntos planteados ante 
los tribunales y las dependencias administrativas, con motivo de la 
residencia de tres millones de extranjeros que viven en forma per
manente en la Republica Federal. 

131. b') Se requiere necesariamente del conocimiento de los sis
temas legales extranjeros debido a los intereses alemanes en el 
exterior, tales como inversiones, comercio y turismo. 

132. c') En virtud de los problemas mencionados anteriorrmente, 
se ha incrementado la importancia de las cuestiones de derecho in
ternacional privado, cuyos conflictos solo pueden resolverse de ma
nera razonable a traves de rm conocimiento basico de las diferencias 
entre el derecho aleman y los ordenamientos extranjeros. 

133. d:) Es tambien indispensable el estudio del derecho compa
rado en el sector relativo al derecho de las comunidades europeas, 
que resulta aplicable directamente a amplios sectores de la eco
nomia alemana, que opera dentro del marco de nueve sistemas legales 
diferentes. 

134. b) Tomando en cuenta los aspectos anteriores, puede afir
marse que la situaci6n del derecho com([Jarado en la educaci6n ju
ridica alemana es inadecuada desde el punto de vista general, no 
obstante los cambios recientes en los planes y programas de estu-
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di?, que se han efectuado en las diversas universidades de la Repu~ 
blica Federal. 

. 13~. ~o? anterioridad a dichas reformas, aun cuando los estu~ 
dios JU~IdiCos comparativos figuraban en los planes de estudio, no 
se cons1gnaban entre las materias que eran objeto del primer exa
men estat~l, Y to~av~a en la actualidad, en el segundo examen, que 
es de. caracter practico, no se exigen conocimientos juridicos com
parativos. 

136. Si bien en nuestros dfas en la mayor parte de las universi
dad.es de la Repu~lica Federal, cuyo regimen legal corresponde a las 
entldades federabvas, se incluye el derecho comparado unicamente 
como "lnater~ optativa~ e inclusive en algunas ni siquiera figuran 
co~ este caracter, resulta dudoso que las materias de tipo compa
r~ti.vo pued~ despertar el interes de los alumnos, frente a otras dis
Ciplma~ optatlvas de mayor orientacion profesional, como el derecho 
de soc1edades, el derecho fiscal y el derecho mercantil, y de acuer-
do con los primeros calculos que se han hecho despues de la citada 
reforma, es muy reducido el nlimero de alumnos inscritos en los 
cursos comparativos, qllf tienen caracter optativo. 

137. Los autores hacen una enumeracion de las materias com
parativas que se imparten en algunas universidades como la Libre 
de Berlin, Frankfurt, Freiburg, Heidelberg, Koln, Mlinchen, Ham
burg Y SaarbrUcken, pero solo en las dos Ultimas se imparte un 
curso generico de introduccion al derecho comparado. 

13~. c) Debido a lo anterior, se ha planteado en Alemania la 
neces1dad de establecer en todas las universidades, cursos obliga
torios de caracter introductorio al derecho comparado como Ia 
unica posibilidad de introducir en la educacion jurfdica ~na vision 
que sobrepase las fronteras del sistema juridico nacional, como parte 
de la cultura juridica de nuestros dias. En la actualidad algunos 
cursos de esta naturaleza se imparten a un numero limitado de 
alumnos, por lo que solo pueden considerarse en una etapa expe
rimental. 

139. d) Por otra parte, la Asociacion Alemana de Derecho Com
parado ha formulado proposiciones de perfeccionamiento de la 
educacion juridica comparativa, pero los autores consideran que 
solo podria tener posibilidades de exito inmediato una reforma 
muy moderada que incluya cursos de derecho comparado de carac
ter optativo en las universidades que todavia no lo tienen, y Ia 
Iimitacion de los grupos de materias optativas a1 derecho interna
cional privado y a1 derecho comparado, ya que en un futuro pr6-
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.ximo no se contempla la posibilidad de cursos obligatorios de carac
ter comparativo para todos los estudiantes de derecho . 

XIV. La importancia teOrica de la ensenanza ikfl derecho 
comrparado. Planteamiento 

140. Es necesario hacer la aclaraci6n de que en este epfgrafe no 
pretendemos referirnos al problema de la ensefianza te6rica de la 
comparacion jurfdica, que es un problema metodologico que abor
daremos mas adelante (numero XVIII), sino que haremos el intento 
de sefialar la cuestion, destacada por varios de los informes nacio
nales resumidos anteriormente, de la necesidad doctrinal de Ia en
sefianza del derecho comparado. 

141. En efecto, han sido numerosos los autores que han sefialado 
con toda precision, que los estudios juridicos comparativos son 
indispensbles para la farmaci6n del verda.ilero jurista~ ya que solo 
a traves de estos estudios es posible evitar que las escuelas de de
recho preparen unicamente tecnicos que ejerzan en forma rutinaria 
las profesiones juridicas, en una epoca como Ia nuestra que requiere 
de profesionistas con profunda sensibilidad social.20 

142. Objetivos esenciales del derecho comparado en la ensenanza 
te6rica de caracter juridico. Estos objetivos se han perfilado paula
"tinamente a partir de los grandes planteamientos que se formula
ron en el Primer Congreso Internacional de Derecho Compara
do, efectuado en Paris en el afio de 1900;21 

143. a) La obtenci6n del verdailero nivel cientifico de los estu
dios juridicos. Como lo afimn6 certeramente el distinguido compa
tista Rene David, la funci6n esencial del derecho comparado es de
volver al derecho el caracter universal de toda ciencia, pues entre 
todas las disciplinas cientfficas, solo el derecho ha creido falsamen
te que podia ser puramente nacional. 22 

144. Sin ilusionarnos en una meta todavia lejana, de acuerdo 
con nuestras posibilidades actuales, de una ciencia universal del 

2o Cfr. entre otros, Lambert, Jacques, "L'idee d'une science universelle du droit 
Compare (Droit compare et culture generale)", en 'Btudes de Droit Contemporain. 
Contributions francaises aux Ile et !Ve Congres internationaux de Droit Compare, 
tomo r, Paris, 1959, pp. 279-288. 

21 Cfr. Gutteridge, H. C., Le droit compare, trad. francesa dirigida por Rene 
David, Paris, 1953, pp. 38-39. 

22 Pr6logo a la edici6n francesa de su Tratado de derecho civil comparado, trad. 
de Javier Osset, Madrid, 1953, pp. xxxrr-x.xxrrr. 
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derecho COJnpaf'ado, como lo pens6 el ilustre Giorgio del Vecchio, aa 
se esta abriendo paso cada vez con mayor firmeza entre los juris-
tas de las mas diversas tendencias, Ia convicci6n de que no se puede 
alcanzar un verdadero nivel cientifico en los estudios juridicos, sin 
el empleo del metodo comparativo, que va aproximando en forma 
paulatina a los diferentes sistemas, limando asperezas y procu
rando un mayor entendimiento entre los cultivadores de los dis
tintos sistemas juridicos. u 

145. En los informes de Mexico (Fix-Zamudio) yen el de Quebec 
(Tancelin) se se:fiala precisamente que Ia debilidad de los estudios 
de derecho comparado esta re1acionada con un espiritu de caracter 
nacionalista en los estudios juridicos, cuyos resultados llegan a ser 
contraproducentes a los que se persiguen, o sea Ia formaci6n de 
un ordenamiento juridico que se adapte a las necesidades del siste
ma politico, social y econ6mico de estos paises. 

146. b) Mejor conocimiento del derecho inacional. Casi todos los 
informes nacionales se:fiaian este aspecto fundamental de la tras
cendencia doctrinal de la ense:fianza juridica comparativa, pues los 
comparatistas mas distinguidos han manifestado de manera insis
tente, que resulta muy dificil conocer y apreciar correctamente el 
derecho nacional, sin el auxilio del derecho comparado. 2~ 

147. En efecto, sin la aportaci6n intelectuai de los estudios juri
dicos comparativos, el alumna de las escuelas de derecho se acos
tumbra a considerar las so1uciones de 1a legis1aci6n, 1a doctrina y 
la jurisprudencia de su pais, como las unicas posibles, obteniendo 
una concepcion estrecha y limitada de su propio ordenamiento ju
ridico, y par el contrario, si acude al contraste de este mismo orde
namiento con otros diversos, puede ampliar sus horizontes cultu
rales, comprender con mayor precision el a1cance de los proble
mas juridicos y obtener una mayor sensibilidad para resolverlos, 
perfeccionando los instrumentos que se le han proporcionado, al 
utilizar la experiencia y los conocimientos derivados de otros sistemas juridicos. 26 

28 

,'La unidad del espiritu humano como base de la comparaci6n juridica", trad; 
de Juho Ayasta Gonzalez, en Reuista Jurldica del Peru, Lima, enero-abri1 de 1951,. 
pp, 6-7; I d. "Le basi del Diritto Comparato e i1 principi genera1i del Diritto" · Bru
siin, Otto, "Scienza Universale", estos dos ultimos trabajos en el volumen editado por 
Rotondi, Mario, Buts et methodes du Droit Compare, Padova-New York, 1973, pp. 113-122 y 41-54. 

24 

Cfr. Fix:-Zamudio, Hector, "Derecho comparado y derecho de amparo", en 
Boletln Afexicano de Derecho Comparado, aiio m, num. 8, mayo-agosto de 1970, p. 346. 

25 

Cfr. Fix-Zamudio, Hector, op. ult, cit., pp. 327-349. 
u Cfr. David, Rene, Tratado de derecho civil comparado, cit., pp. 78-111. 
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148. Esta importancia formadora del derecho compa~ado ~ se
.tialada con toda claridad por el profesor Bernard Dutmt ~Smza), 
en cuanto afirma que los estudios comparativos deben cons1derarse 
como el mejor antidoto de una vision te6rica y abstracta del derecho, 
separada de sus raices existenciales. . . , . 

149. c) Perfeccionamiento dellengua3e JUrid?>· A este respecto 
el mismo profesor Dutoit se:fiala Ia importanc1a de Ia ensenanza 
juridica comparativa, en cuanto obliga a los profesores Y a los alum
nos a prestar atenci6n en todo momenta al sentido exacto de los 
terminos extranjeros que descubren en el analisis de los diversos 
sistemas juridicos, con Io cual se va perfeccion~ndo ?e manera pau
latina el vocabulario juridico, en el que todav1a exzste una verda-
dera anarquia que es necesario superar.zr . 

150 De esta manera ha sido posible lograr lentamente, pero sm 
retrodesos, la formaci6n de un lenguaje jurfdico int~~' que 
se encuentra todavia en su primera etapa de conf1guracmn, pero 
que resulta indispensable, tomando en consideraci6n que dicho len
guaje existe en otras disciplinas, pero del cual carece actualmen
te Ia ciencia juridica, dificultando considerablemente su compren-
si6n y conocimiento. 28 

• , _ \ 

151. d) Un aspecto esencial que tamb1en se. ha .se~~ado por los 
comparatistas, en Ia utilizaci6n de los estu~ms ~uridiCo~ compa
rativos, es Ia posibilidad de una comprensi6n,. 2nternacWnaZ. del 
derecho en el mundo contemporaneo, en el cu~l. ex1ste una _ap:oxima
ci6n cada vez mayor en materia social, pohhca y ec~nom1ca,. par 
Io que no resulta comprensible el aislamie?to de ~os d1v_ersos siste
mas juridicos, que tambien reciben una mfluenc1a rec1proca per-
manente. . 

152. En tal virtud, es indispensable, como Io ha afwmado certe
ramente el mismo Rene David, un esfuerzo entre profesores Y es
tudiantes para comprender el punto de vista ajeno Y para exponer 
a otros n{Iestras ideas sobre el derecho propio, de manera que pue
da obtenerse tambien en el campo de la ciencia juridica, lo que se 
esta logrando en otras esferas .del conoci~iento, es deci;, un~ 
coexistencia pacifica, y si es pos1ble, armomosa, como '\;ln mstru 

21 Cfr. Kisch, Isaac, ''Droit compare et terminologie juridique", en el citado vo-
lumen Buts et methodes du droit compare, pp. 407-423. • • , el 

Cf A II• Tullio "Premesse allo studio del dmtto comparato , en 
2s r scare 1, ' • • • M'l 1952 S. d' d' d' 'tto comparato e in tema dt rnterpretazzone, 1 ano, , volumen tu 1 t m 

pp. 5 y ss. 
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mento indispensable para mantener y lograr el progreso de nues. 
tra civilizaci6n. 29 

15~. e) Tambien se ha indicado con toda justificaci6n que solo a 
traves de los estudios comparativos es posible lograr un cono
cimiento dinamico de los ordenamientos juridWc>s, conocimiento ne
cesario en nuestra epoca, que como hemos afirmado, se caracteriza 
por transformaciones constantes y en ocasiones vertiginosas, tan
to en el campo de la ciencia y de Ia tecnica como en el terreno de las 
estructuras sociales, econ6micas y politicas. 

154. 'Onicamente los juristas que hubiesen adquirido conocimien
tos de caracter comparativo, poseen la sensibilidad y la compren
si6n indispensables para lograr, en el ejercicio de las diversas 
profesiones juridicas (judicatura, legislaci6n, ministerio publico, 
abogacia, docencia e investigaci6n) , la oportuna y adecuada adap. 
taci6n de su propio ordenamiento juridico a los cambios constantes, 
pues de lo contrario, se corre el riesgo de contemplar un sistema 
estatico, rigido y anquilosado, que impida la funci6n de promotora 
del progreso y la evoluci6n social que debe corresponder a la cien
cia juridica,so especiab:ftente en los paises en vias de dEcsarrollo, en 
los cuales Ia labor de los juristas debe servir de impulso y no de 
retroceso, como con frecuencia se les atribuye. 81 

XV. Aspectos hist6ricos. Antecedentes de 1a comparaci6n jurldica 

155. En varias de las comunicaciones se ha sefialado, y particu
larmente en Ia del profesor Vladimir Hanga (Rumania), el carac
ter hist6rico de los estudios comparatives, que se remontan a la 
antigiiedad clasica, y particularmente ai derecho romano, en el cual 
se recogen las influencias juridicas de otros pueblos, entre ellos la 
tradici6n helenistica, a traves del pretor peregrino, que dio Iu~ar 
a un verdadero ius gentium, y este conocimiento comparative nun
ca desapareci6 po completo a la caida del Imperio Romano, no obs
tante su oscurecimiento transitorio provocado por el regimen te-

:: Les grandes sys_temes de droit contemporains, 6a. ed., Paris, 1974, pp. 10-11. 
• , Cfr. C~fpellcttt, 1\fauro, "Le droit compare et son enseignement face a Ia so

cu!ite moderna , en el volumen Travaux du Septieme Colloque lnternacional de Droit 
Compare, Otawa., Canada, 1970, pp. 85-104; trabajo reproducido posteriormente en 
Ia obra ya mencwnada Buts et methodes du droit compare pp 55-75 

at Cf I . ' . . 
r. os d1versos trabajos presentados en Ia Conferencia sabre la Ensefianza del 

Derecho Y Desarrollo (Valparaiso del 5 a! 9 de abril de 1971) Santiago de Chile 
1973. ' ' 
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rritorial del feudalismo, ya que renaci6 vigorosamente con la funda
ci6n de las primeras universidades italianas, que dieron Iugar ai 
florecimiento de los estudios del mismo derecho romano. 82 

156. Las escuelas de los glosadores y de los posglosadores, el 
nacimiento del derecho comiin por el desarrollo comercial de las 
ciudades italianas, Ia compilaci6n de las costumbres juridicas en los 
nacientes Estados nacionales, las grandes codificaciones napole6-
nicas de los primeros afios del siglo XIX, son acontecimientos que 
propiciaron la necesidad de los estudios comparatives, aun cuando 
sin un caracter sistematico y cientifico.88 

157. Aparici6n del derecho comparado como disciplina cientifica. 
Existe un consenso entre los comparatistas, y asi se sefiala en va
rias de las comunicaciones nacionales que se estan analizando, que 
los estudios juridico-comparativos adquieren un caracter sistema
tico, inclusive con la denominaci6n que ya se ha consolidado, de 
derecho comparado, en la segunda mitad del siglo xrx, destacan
dose la paulatina preparaci6n cientifica que significa la obra de al
gunos de sus precursores mas importantes como Grocio, Bacon, 
Selden, Leibnitz, Vico y Montesquieu.84 

158. Es precisamente en los iiltimos afios del siglo anterior cuan
do se establecieron las primeras asociaciones cientificas para los 
estudios juridicos comparativos, como la Societe de legislation com
paree (1860); la Gesselchaft fur Vergleichende Recht und Staats
wissenschaft (1893), y la Society of OlYYnf[Jarative Legislation (1895) 
en Francia, Alemania e Inglaterra, respectivamente, habiendose 
iniciado la publicaci6n de las primeras revistas dedicadas especi
ficamente al derecho comparado, y se crearon las primeras cate
dras juridicas de caracter comparative. 85 

159. Toda esa evoluci6n culmina con el Primer Congreso Inter
nacional de Derecho Comparado que, como es bien sabido, se efec
tu6 en la ciudad de Paris en el afio de 1900, debido a la obra de 
los distinguidos juristas alemanes Kohler y Zitelmann, y en virtud 

sz Cfr. entre otros, Rotondi, Mario, "Diritto Comparato", en Novissimo Digesto 
Italiano, tomo v, Torino, 1964, pp. 823-824. 

ss Entre otros, Genzmer, Erich, "Ober historische Rechtsvergleichug" (sobre Ia 
comparaci6n juridica de caracter hist6rico), en el citado volumen Buts et methodes 
du droit compare, pp. 233-254. 

84 Cfr. Tripiccione, Alberto, La comparazione giuridica, Padova, 1961, pp. 12-31. 
as Cfr. Sarfatti, Mario, Introducci6n al estudio del derecho comparado, trad. 

espanola del Instituto de Derecho Comparado de Mexico, Mexico, 1945, pp. 36-47. 
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de 1~ actividad de los grandes comparatistas franceses Lambert, 
Selleilles y Levy-Ullmann. as 

160 A art' d . · . P, . Ir e este fundamental congreso internacional, los 
estudi~s. Jllridicos comparativos adquieren dignidad cientifica y un 
florecimi~~to creciente, ya que en la primera posguerra se observa 
la fundacwn .de los institutos de derecho comparado que inician en 
f~rma orgamzada la investigaci6n a traves del metodo compara
tiVo, ~ que supera actualmente en forma evidente a la enseiianza 
del m1smo derecho comparado (infra) niimeros VI y VII) • ~7 
. 16~ .. Aun cuando el derecho comparado surgi6 como disciplina 

Cientifica en una epoca relativamente reciente, debemos tomar en 
cuenta l?s datos hist6ricos que van preparando su aparici6n con 
este :aracter, ya que es evidente que los estudios juridicos comA 
parativos ~an tenido existencia permanente, desde los tiempos re
mota~, de~Ido a I~ necesidad ineludible de conocer y aprovechar Ia 
expenenc1a . Y Ia mfluencia de otros sistemas juridicos, necesidad 
que se ha. Ido acrecentando en forma cada vez mas vigorosa en 
n.uestros .tie~pos en los cuales Ia interdependencia de todos los 
Sistemas JUridicos, atm los que aparentemente poseen mayores con
trastes, se hace cada vez mas patente. 

XVI. Trascendencia prdctica de 7n, m,isma ensenanza 

. 162. En varios de los estudios presentados como informes na
c~onales, se d~stacan los aspectos practicos de Ia ensefianza juri
dic~-compar~tiva, tanto por motivos hist6ricos como, con mayor 
razon, en Ia epoca actual. 

. 163. !ffxig~ prdctica del derecho cornparado desde el '[YUnto de 
~a lvist6rico. a) En primer termino, el profesor Igarashi nos se
n~a que la moderna ensefianza juridica japonesa se inici6 en el 
s~glo XIX co~ Ia impartici6n de cursos de derecho extranjero en 
~Irt~d de Ia. mflu~ncia constante de los derechos frances, aleman, 
mgle~ Y, n;as rec1~mtemente, estadounidense; Io que determin6 la 
neces1~ad Imperativa del conocimiento de dichos ordenamientos 
extran)eros por parte de los estudiantes de derecho. ss 

M L • 
• .a pnmera catedra de derecho comparado fue sustentada por Maine en Ia 

~ru:;ersxdad de Oxford, en 1869, y en 1894 se instituy6 por Sir Richard Quain una 

H
e t

0
e raLde de~echo compar:'-do en el University College de Londres, cfr., Gutteridge, 

. ., e drott compare, c1t., p. 36. 
117 c~ T • • • A ,r. npxccxone, ·tberto, La comparazione giuridica cit p 52 
sa c~ Nod Y • k' " ' ., ' . ,r. a, os1yu 1, Le developement du droit compare depuis 1868 et Ia si· 
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164. b) En Polonia tam bien fue evidente la obligaci6n del cono
cimiento del derecho de las tres potencias que se dividieron su 
territorio, es decir, de Prusia, Austria y Rusia, hasta que pudo 
recobrar su independencia al finalizar la Primera Guerra Mun
dial, pero aun entonces debe tomarse en consideraci6n, como lo 
expresa el profesor Andrejew, que el derecho penal se unific6 en 
1932, el derecho de las obligaciones en 1933 y el derecho civil 
basta la segunda posguerra, de manera que los juristas polacos se 
han visto obligados a ser comparatistas no solo por gusto, sino 
tambien por necesidad. 

165. Aspectos actuales de 7n, importancia prdctica de los estudios 
juridicos compa:rativos. a) A este respecto, los juristas Zweigert y 
Puttfarken examinan las razones practicas que determinan la ne
cesidad de la ensefianza del derecho comparado en la Republica 
Federal de Alemania, pero que en terminos generales pueden apli
carse a la mayoria de los paises de Europa Occidental, como se 
desprende de los informes de los profesores Pugliese (Italia) y 
Matheson (Gran Breta:fia). 

166. a') Inversiones, comercio exterior y turismo; b') Residen
cia permanente de trabajadores extranjeros; c') E1 incremento de 
los problemas de derecho internacional privado, precisamente en 
virtud de los dos fen6menos anteriores; y d!) E1 establecimiento 
del derecho de las comunidades europeas, que exige el conocimiento 
de nueve diferentes ordenamientos legales, incluyendo reciente
mente el de Gran Bretafia, y que :im;plica el planteamiento de una 
serie de problemas de armonizaci6n de dos sistemas juridir.os diver
sos.89 

167. b) Una de las grandes aspiraciones de los estudios juridico
comparativos ha sido la de la unificaci6n de los ordenamientos ju. 
ridicos~ que en un principio se pens6 romanticamente podia llegar 
a ser universal/0 pero que de manera paulatina fue reduciendo sus 
pretensiones para llegar a la ·uni!icaci6n o a la armonizaci6n de 
caracter regional) que ha sido estudiada con profundidad por el 
profesor Lim pens. 41 

tuation actuelle des etudes comparatives du droit au Japon", en Ia obra Livre du Cen:
tenaire de la Societe de Legislation r:omparle, tomo n, Agen, 1971, pp. 411-461. 

89 Cfr. Valerio Grementieri, «Profili processuali dell' adesione della Gran Bretagna 
alia communita economica europea", en Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura 
Civile, Milano, marzo de 1968, pp. 135-152. 

4o Cfr. Rotondi, Mario, "Diritto Comparato", cit., pp. 824-825. 
4 1"La revoluci6n de la unificaci6n del derecho", en Revista de Derecho Compara,. 
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168. a!) En el Continente Europeo, el profesor Mario Rotondi 
realiz6 tllla importante labor en beneficia de la tlllificaci6n, la que 
si bien ha tenido resultados practicos modestos con la elaboraci6n 
del proyecto de ley t.n1iforme franco-italiana de las obligaciones en 
el afio de :1.927, sin embargo ha dado lugar a muy importantes 
obras juridico-comparativas,42 y por otra parte, el establecimiento 
de las comunidades europeas, y particularmente de la corte de las 
propias comunidades,43 ha logrado la formaci6n de un verdadero 
derecho comunitario, que ha procurado armonizar los ordenamien
tos de los miembros de las citadas comtlllidades.44 

169. b,) Por lo que se refiere a America Latina, tambien se han 
realizado intentos para lograr, si no la uniformidad, al menos la 
armonizaci6n de los derechos de la region, tomando en cuenta 
la posible creaci6n de un de!recho comunitario, con motivo de la 
integraci6n propiciada por la Asociaci6n Latinoamericana de Libre 
Comercio y el Mercado Comim Centroamericano, y tambien deben 
tomarse en cuenta los estudios de armonizaci6n efectuados por el 
Comite Juridico Interamericano dependiente de la Organizaci6n de 
Estados Americanos y .,por algunos organismos privados o no ofi
ciales.45 

170. d') Debido a que en el ordenamiento interno de Mexico . , 
que bene caracter federal, existe t.n1a diversidad aparente de treinta 
c6digos en materia civil, penal y los procesales respectivos, se ha 
procurado lograr su tllliformaci6n, tomando en cuenta que la rna-

do, ~arcelona, enero-diciembre de 1960, pp. 9-18; Id. "Relations entre !'unification 
au mveau regional et !'unification au niveau universe!" en Revue Internationale de 
Dro~ Compare! Paris, enero-marzo de 1964, pp. 13-3t'. 

Cfr. Davtd, Rene, Tratado de derecho civil comparado, cit., pp. 402-404 y 419. 
~ ?,fr. Legrange, ~aurice, "The Court of Justice as a Factor in European Inte· 

gration , en The Amencan Journal of Comparative Law, Ann Arbor, Michigan, 1966-
1967, pp. 709-725. 

44 Cfr. Pescatore, Pierre, "Role et change du droit et des juges dans la construc
tion de l'Europe"; Goffin, Leon, "Vingt ans de jurisprudence europeenne"; Biirmann 
Johanes, "Categories et autonomie du droit communautaire" y Mackenzie Stuart 
Lord, "La Cour de justice des Communautes europeennes et ie contrOle du pouvok 
discretionnaire", todos ellos en Revue Internationale de Droit Compare, Paris, enero
marzo de 1974, pp. 5-72. 

45 Cfr. Fix-Zamudio, Hector, y Cuadra, Hector, "Problemes actuels de !'harmo
nisation et de !'unification des droit nationaux en Amerique Latine" en Nordisk 
Tidsskrift for International Ret, supl. 1, nfun. 41, Copenhague, 1971,' pp. 1-54; y 
publicado posteriormente en espafiol, actualizado, con el nombre: "Problemas actua• 
les de armonizaci6n y unificaci6n de los derechos nacionales en Latinoamerica", en 
Anuario ]ur£dico, r, Mexico, 1974, pp. 93-158. 
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yoria de ellos siguen el modelo de los c6digos federales o del Dis
trito Federal. 46 

XVII. SituaciOn actual de 7a ensenanza carwpa:rativa 

171. Con exclusion de Belgica, ya que de acuerdo con el mi
nucioso informe de la doctora Meinertzhagen-Limpens se ha consi
derado en Europa como modelo en el campo de la ensefianza del 
derecho comparado, y en cierta manera de Francia, debido a los 
apreciables esfuerzos de Rene David,47 en los restantes informes 
nacionales, en mayor o menor medida, se sefiala una situaci6n in
satisfactoria en cuanto a la enseftanza juridico-comparativa, tanto 
a nivel de licenciatura como de posgrado. 

172. No obstante que, como se expresa en dichos informes, en 
la segunda posguerra se observa un florecimiento de los cursos de 
derecho comparado, inclusive en los paises socialistas, esta situa
ci6n no ha progresado en los Ultimos afios, sino que por el contrario, 
se estima que ha sufrido una disminuci6n en cuanto a los cursos 
y respecto a los estudiantes que asisten a los mismos, ya que el 
numero de alumnos que ha ingresado en las escuelas de derecho 
ha aumentado en forma considerable. 

173. Inclusive en paises de gran tradici6n juridica como Italia 
o la Republica Federal de Alemania, no se estima adecuada Ia si
tuaci6n actual de los cursos de derecho comparado o de derecho 
extranjero, en virtud de que los mismos tienen caracter optativo; 
no se han establecido en todas las tllliversidades catedras intro
ductorias de caracter general, y no se requieren conocimientos 
de caracter comparativo para los examenes estatales, todo lo cual 
influye para que disminuya el interes de los alumnos, e inclusive 
de los profesores, frente a los estudios comparativos.48 

46 Cfr. por lo que se refiere a los c6digos procesales, Alcala-Zamora y Castillo, 
Niceto, "Unificaci6n de los c6digos procesales mexicanos, tooto civiles como penales", 
en Revista de la Facultad de Derecho de Mexico, nllins. 37-40, enero-diciembre 
de 1960, pp. 265-309; y en cuanto a1 derecho civil, Aguilar Gutierrez, Antonio, Ba
ses para un Anteproyecto de C6digo Civil Uniforme para toda la Republica (Parte 
General, Derecho de la Personalidad, Derecho de Familia), Mexico, 1967. 

47 Cfr. David, Rene, "Droit compare, justice et universite (Rapport a M. Le 
Garde des Sceaux et M. le Ministre de L'Education Nationale)", en Revue lnterna
tionale de Droit Compare, Paris, abril-junio de 1963, pp. 331-350. 

48 Cfr. Cappelletti, Mauro, Estudio del derecho y tirocinio profesional en ltalia 
y en Alemania, trad. de Santiago Sentis Melendo y Marino Ayerra Redin, Buenos 
Aires, 1959. 
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~74 .. ~i. nos referimos a America Latina, la situacion es todavia 
mas dificil en esta direccion, pues en varias de las Conferencias 
Latinoamericanas de Facultades de Derecho se ha recomendado 
con insistencia la inclusion de catedras de derecho comparado a 
nivel de Iicenciatura y con mayor razon a nivel de posgrado,4o 
pero hasta la fecha solo se ha logrado en minima parte este pro
posito. 

175. Puede sefialarse que en la Facultad de Derecho de la Uni
versidad Nacional Autonoma de Mexico se establecio un curso opta
tivo de introduccion al derecho comparado, el cual actualmente ya 
no se imparte, aun cuando figura formalmente en el plan de estu
dios. 

~ 76. Por el c?ntrario, si pasamos revista a la investigaci6n ju.. 
rfilwo-corntpa:rativa, advertimos un verdadero contraste con Ia si
tuacion de la ensefianza que sefialamos anteriormente, ya que Ia 
Il)isma investigacion ha aumentado considerablemente su impor
tancia tanto en Ia primera, como especialmente en esta segunda 
posguerra, en Ia que se han multiplicado los institutos de derecho 
comparado o de investigacion juridica, tanto universitarios como 
de caracter autonomo;-o ha aumentado en forma progresiva el nu
mero de revistas juridicas especializadas en estudios comparativos,6t 

y se observa un crecimiento impresionante de manuales, monogra
fias, material de trabajo, traducciones, etcetera, dirigidos a la in
vestigacion de los distintos aspectos del derecho comparado. 52 

177. Inclusive en el campo del derecho constitucional compara
do, que en Italia no se imparte en las facultades de derecho sino 
en las de ciencia politica, se advierte un volumen abundante de 
material de investigacion, de acuerdo con el cuidadoso analisis 
bibliografico del profesor Biscaretti di Ruffia.5a 

178. Todo lo anterior nos lleva a la conviccion de que existe una 
disparidad ostensible entre la docencia y la investigacion juridica 

6
0-::. Cfr. Fix:-Zamudio, Hector, Docencia en las facultades de derecho, cit., pp. 

50 Ver nota 19. 
:~ Cfr. Davi~, Rene, Tratado de derecho civil comparado, cit., pp. 445-451. 

. . C?f'· ~avtd, Rene, op. cit., pp, 428-445; Merryman, John Heney, La tra-
dze~6n J~rl~zca ~omano-can6nic~, .O:ad., de Carlos Sierra, Mexico, 1971, pp. 253-256; 
de este ultimo hbro, redactado micialmente en ingles The Civil Law Tradition Stan
ford, California, 1959, existe tambien trad. a! italia~o de Vita A. de La tradizion• 
di Civil Law nell'analisi di un giurista di Common Law Mila~o 197S 

sa Cl B' . d' . ' ' . ,r. Iscaretti 1 Ruff1a, Paolo, Introduzione al diritto costituzionale compa-
rato, 3' ed., Milano, 1974, pp. 35-46, trad. espanola de Hector Fix-Zamudio Mexi-
co, 1975, pp. 34-40. ' 

METODOLOGIA, DOCENCIA E INVESTIGACI6N JURIDICAS 315 

de caracter comparativo, que solo se explica debido a la e~isten
cia de los factores negativos para la ensefianza que se han senalado 
en los informes nacionales, resumidos con anterioridad. 

XVJII. M etodos de la ensenanza y de la investigaci6n en .~e~ho 
comparado. Problemas metoiMl6gicOs de una dwC1,pl2na 

metodol6gica 

179. a) Sin tamar partido en la controversia sabre Ia naturaleza 
del derecho comparado, estimado como un metoda o como una 
disciplina autonoma, 54 tenemos Ia convicci6n de que uno de los 
obstaculos para el desarrollo de la ensefianza juridico-comparativa 
radica en Ia forma en la cual debe ser impartida. 

180. En todo caso, el derecho comparado es una disciplina me-
todologica, y sin embargo, de manera paradojica,_ ~ su vez, esta 
afectada por serios problemas de caracter metodologiCo. 

181. Estamos plenamente de acuerdo con el profeso; John He?ry 
Merryman, en cuanto sostiene, en un reciente estud10, que ex1ste 
una gran confusion en muchos de los aspectos del derecho com
parado y especialmente en cuanto a las tecnicas apropiadas para 
realizar los estudios correspondientes. 

55 

182. ;, Como debe ensefiarse el derecho ~omparado? Es una pr; 
gunta que angustia a todos los comparatistas y con m~yor razon 
a los alumnos de nivel media, que se sienten poe~ atra1dos P_OI: el 
estudio de una materia que a primera vista consider~n. e~otenca, 
complicada, dificil y nebulosa, y que presienten les ex1g1ra esfuer

zos superiores a sus capacidades. 
183. Tenemos la convicci6n de que esta interrogante. no. puede 

contestarse a traves de una sola respuesta, pues las tecmc~s. de 
ensefianza pueden ser muy diversas, de acuerdo con los propositos 
que se persigan a traves de los estudios juridicos de caracter com-

parativo, . 
184. b) En varios de los informes nacionales advertimos esta 

preocupacion sabre las tecnicas de ensefianza, aun cuando en algu-
nos no se expresen abiertamente. . 

185. ct) A este respecto son imp~rt~te~ las reflexw~es de la 
doctora Meinertzhagen-Limpens al d1stmgwr los cursos mtroduc-

54 Cfr. Zweigert, Konrad, "Methodological Problems in Comparative Law", en 
Isreal Law Review, Jerusalen, octubre de 1972, pp. 465:474. , • 

till The objectives, Matter and Methodes of Comparatzve Law, en vtas de pubhca-
ci6n tanto en ingles como en su traducci6n al espafiol. 



316 liECTOR FlX•ZAMUDIO 

torios de los especializados, debido a los diversos objetivos que se 
persiguen con su impartici6n, pero sefiala que en ambos se sigue 
el sistema de conferencias, aun cuando en los segundos se ha pro
curado la participaci6n de los estudiantes a traves de discusiones 
Y exposiciones de clase, asi como lecturas dirigidas. 

186. b') Por su parte, los profesores Ault y Glendon se:iialan sus 
experiencias en el curso analitico que han impartido durante cinco 
afios en el Boston College Law School, y que consideran como un 
curso formativo (perspective course), en el cual se estudian insti
tuciones especificas a traves de las cuales se resuelven problemas 
sociales comunes, con tecnicas diversas a las utilizadas en los Es
tados Unidos. 

187. c') El profesor Hanga considera que el estudio comparativo 
del derecho representa, dentro de las universidades socialistas, un 
medio seguro de comprensi6n dialectica del fen6meno juridico, a 
traves de una evaluaci6n adecuada de otros sistemas de derecho, 
de conformidad con las necesidades sociales de los paises respectivos 
y a Ia luz de las relaciones econ6micas, politicas y culturales de 
cada pais con los restantes Estados socialistas, o bien inclusive 
respecto de ordenami~ntos que correspondan a estructuras sociales 
diferentes. 56 

188. d:) La profesora Matheson sefiala los problemas comunes 
que se presentan en los diversos cursos de caracter comparativo, 
como son los relativos a la terminologia juridica extranjera, los 
temas especificos, los materiales didacticos y la advertencia de 
que se deben sefialar no s6lo las similitudes y diferencias de otros 
sistemas juridicos, sino tambien su adecuaci6n al ambiente politico, 
social y cultural de cada pais. 57 

189. c) Basta lo anterior para percatarnos de las dificultades que 
se presentan en la ensefianza juridico-comparativa, pues las dis
tintas corrientes doctrinales han sefialado la necesidad de tomar 
en cuenta no s6lo las disposiciones normativas, de acuerdo con la 
tradici6n de la ciencia juridica continental europea,58 sino esen-

56 Cfr. Knapp, Viktor, Science juridique, UNESCO, Paris, 1972, pp. 73-83 (edi· 
ci6n mimeografica); Blagojevic, Borislav T., "La methode comparative juridique", 
Eorsi, Gyula, "On the Problem of the Division of Legal System" ; y Trajan, Ionasco, 
"Quelques considerations sur le droit compare et Ies syst~mes socio-politiques", en Ia 
obra tantas veces citada, Buts et methodes du droit compare, pp. 36-37; 196-209 y 
443-451, respectivamente. 

57 Cfr. Cappelletti, Mauro, "Le droit compare et son enseignement face a Ia so
ciete moderne", en Ia obra citada en la nota anterior, pp. 71-75. 

ss Cfr. Merryman, John Henry, La tradici6n iurldica romano-can6nica, cit., 
pp. 110-120. 
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cialmente los aspectos sociales, politicos, econ6micos. Y ~ulturales 
de todo sistema juridico que se analiza;59 la conv_emencia .de re
novar y actualizar los estudios comparativos a traves d~ los ~st~
mentos proporcionados por la semantica general, la filosofia lm
gi.iistica y la filosofia empirica;60 el papel ~reponde:ante de la 

· 1 • ·un· dica en Ia comprensi6n de los d1versos sistemas nor· 
soc1o ogia J . . • • · c 62 etce 
mativos ;61 la obligaci6n de utilizar la investigacwn empm a, • 

tera. od t t n un cur 190 Si nosotros queremos abarcar t os es os aspec os e • 
so de. derecho com:parado en cualquier nivel. que ~e le pretenda 
impartir, ya sea en forma simultanea o_ s~ces1va, solo logra~emos 
brumar a estudiantes y profesores, senalandose una tarea Impo

~'ble lo que nos explica en parte la reticencia de unos Y otros para 
~sistlr y para impartir una materia que, concebida de esta manera, 
tiene pretensiones enciclopedicas. 

191 Diversos niveles en los cursos de derec1w C(Yffl_parado. a) Las 
· · s metodoi6mcas de los estudios juridico-comparativos preocupaciOne o• 1 f .• 

deben ahondarse cada vez mas en el futuro, pero ~ con us1o~ que 

1 t · te no debe impedirnos que se amplle la ensenanza actua men e ex1s d 
del derecho comparado respecto a un numero cada vez mayor e 

estudiantes. 1 di · 1 
192. AI respecto, debemos tomar en cuenta . os verso~ mve es 

1 d be ·mpartirse los cursos respectlvos, y preCisamente 
en los cua es e n I . • . t · 1 
consideramos indispensable la implantaciOn obllga ona Y genera 

· .~w.~.:zMrhorio a1 derecho cornpa:rado, en el cual, ade-
de un curso ~n"' uwtw" • • • 

• d n· a1arse las diversas cuestiones metodo1ogiCas, se pro-mas e se . · 1 · 
· 1 lumnos una vision general de los prmc1pa es sis-

porcwne a os a Re • D 'd 63 
· 'd' 08 de acuerdo con el modelo del profesor ne aVI . temas JUri 1c , . • t • 

193. Claro que este curso introduct?rio no conv;rtlra au ?ma-
ticamente en comparatistas a los estudmntes que asistan a1 mismo, 

H "Law in the Books Law in Action et les methodes 
59 <;Jfr. Neum~;,er, Karl! ·::Uo volumen Buts et 'methodes du droit compare, PP• 

du droit compare, , en e mt 

505-521.1 M d J "Aigunas reflexiones crlticas sobre el derecho comparado 
60 C r ay a, aro, C d ' 9 septiembre• 

. ' " en Bolet£n Mexicano de Derecho ompara o, num. ' contemporaneo , 
diciernbre de 197?, PP; ~47-~~· "Los metodos de investigaci6n sociol6gica en de· 

61 Cfr. Recasens Stc es, ms, . . . aJ VIII Congre~·o Inter• 
d , 1 lumen Comumcactones mextcanas b 

recho compara o ' en e vo M' . 1971 75-91 reproducido en la o ra 
nacional de Derecho Comparado, extco, . ' pp~ S23-544 

· d B t ethodes du dro1t com part:, PP· · · 
tantas veces etta a uts e m Th Ob. t' s Matter and Methods of Compa· 

62 Cfr. Merryman, John Henry, e. 1ec ~~e, ' 
. 22_26 del ejemplar mrmeograftado. , 

ratl~: £::~r~~des sys/emes de droit contemporains, 6' ed., Pans, 1974. 
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el que debe complementarse, de manera paulatina, con Ia enseiian
za de terminologia juridica extranjera, con materiales de otros 
sistemas juridicos; lecturas de estudios sociologicos, economicos y 
politicos de los ordenamientos que se tomen como modelo, etcetera, 
lo que no puede ser objeto de un solo curso sino de varios, los 
que en su conjunto pueden estimarse como el aspecto basico de 
los estudios juridico-comparativos. 64 

194. b) Una vez adquirida una vision general de los grandes 
sistemas juridicos y contando con los instrumentos necesarios para 
efectuar un estudio mas profundo de otros ordenamientos, es po
sible abordar los aspectos especificos, ya sea por disciplinas o por 
instituciones, esta vez si, con el auxilio de otras ciencias sociales, 
que permitan a los estudiantes situar sus conocimientos comparati
vos dentro de un contexto social, politico, economico y cultural. 

195. Por tanto, el metodo concreto debe elegirse de acuerdo con 
los propositos del curso, ya sea elemental, general o especifico, 
y las tecnicas deben ser utilizadas en forma paulatina y gradual, 
basta llegar a los estudios de posgrado, en los cuales pueda pre
pararse a los futuros comparatistas, que tanto necesita el desa
rrollo de la ciencia juridica moderna.68 

196. Ensenanza e investigaci6n juridico-cornparativa. a) La en
se:fianza y la investigacion juridicas estan estrechamente relacio
nadas 66 y con mayor razon en un campo tan erizado de dificul
tades como los estudios comparativos, ya que sin la aportacion 
de los textos, manuales, materiales de trabajo, informacion y do
cumentaci6n que proporcionan los centros de investigaci6n, seria 
imposible impartir conocimientos de derecho comparado, tomando 
en cuenta, ademas, que la investigaci6n comparativa ha evolucio
nado en proporcion superior a la enseiianza. 

197. Como la lnvestigaci6n no constituye materia de esta po
nencia, nos limitaremos a seiialar Ia necesidad de una mayor 
vinculacion de los institutos de investigacion, especialmente los de 
derecho comparado, con Ia docencia, proporcionando no s6lo los 
profesores, en particular los de cursos de posgrado, sino tambien 

64 Cfr. Schlesinger, Rudolf B., "The Role of the 'Basic Course' in the Teaching 
of Foreign and Comparative Law", en The American Journal of Comparative Law, 
otoiio de 1971, Berkeley, California, pp. 616-623. 

65 Cfr. De Croo, Herman-Frans, "Le droit compare et son enseignement face a Ia 
societe moderne", en el volumen Trauaux du Septieme Colloque International d1 
Droit Compare, Ottawa, 1970, pp. 11-48. 

66 Cfr. Fix-Zamudio, Hector, "Reflexiones sobre Ia investigaci6n juridica", en el 
volumen Conferencia sobre Ia ensenanza del derecho y el desarrollo, cit., pp. 195-229. 
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el material didactico Indispensable, sin cuyo concurso la propia 
enseiianza se hace todavia mas dificil. 67 

198. b) Por otra parte, tambien la investigacion juridico-compara
tiva adolece de problemas metodologicos, que apartan a muchos 
estudiantes valiosos de su posible vocaci6n como comparatistas, 
debido a la incertidumbre provocada por tendencias y tecnicas tan 
disimbolas, que se estiman por las diversas corrientes como las 
U11icas o, a1 menos, como las mas adecuadas, para este tipo de 
investigaciones juridicas. 68 Pensamos que tambh~n en este campo 
las diversas tecnicas deben aplicarse de acuerdo con los propositos 
de cada investigaci6n y que todos los aspectos son utiles, desde la 
simple legislaci6n comparada basta los estudios empiricos mas 

, complejos, pero tenemos la convicci6n de que se hace necesaria 
una labor de equipo de caracter pluridisciplinario en todas las 
ramas de las ciencias sociales, que a su vez son susceptibles de 
estudios comparativos, para evitar la imagen de un jurista con 
pretensiones enciclopedicas o de un superprofesor, que es la vision 
que poseen muchos estudiantes de nivel medio, respecto de los 
profesores de derecho comparado.69 

XIX. Intentos de reforma 

199. Los ensayos de reforma en los planes de estudio de las es· 
cuelas de derecho, si bien han sido ambiciosos en otros aspectos, 
son modestos en cuanto a la enseiianza juridico-comparativa. 

200. En BE'Hgica ha sido muy provechoso, como lo expresa Ia 
doctora Meinertzhagen-Limpens, el decreta de 1Q de agosto de 1969, 
que exige que una de las materias necesarias para el examen de 
licenciatura, debe tener caracter comparativo. 

201. Por lo que se refiere a Francia, la reforma introducida por 
Ia Ley de Orientaci6n de la Ense:fianza Superior de 1968, que des-

67 Se deberia seguir el ejempla, adaptandolo tambien a los alumnos provenientes 
del sistema de Civil Law, de los excelentes libros que contienen material de ense
iianza para los estudiantes angloamericanos, de los profesores Schlesinger, Rudolf B., 
Comparative Law Cases-Text Material, 3• ed., Brooklyn, 1970; y Taylor von Mehren, 
Arthur, The Civil Systems: Cases and Materials for the Comparative Study of Law, 
Boston, 1957. 

68 Cfr. entre muchos otros, el excelente estudia de Ancel, Marc, Quelques conside
rations sur les buts et les methodes de la recherche juridique comparative, en Ia obra 
que hemos mencionado con tanta frecuencia Buts et methodes du droit comparl 
pp. 1-13. 

69 Cfr. Fix-Zamudia, Hector, "Reflexiones sobre 1a investigaci6n juridica", cit., 
pp, 210-214. 
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ce~traliz6 los estudios universitarios y estableci6 unidades de en. 
sen~a Y de investigaci6n, 70 posibilit6 la impartici6n de cursos com. 
para:tJvos en algunas de estas unidades, tanto en el nivel de Ii
~enciatura. como en el de doctorado, y lo que consideramos de gran 
~~~ortancia, el curso introductorio sobre los grandes sistemas ju. 
ridiCos contemporaneos que se introdujo por los encomiables esfuer
zos, . que hemos sefialado en varias ocasiones, del distinguido Rene 
Dav1d.11 

202. Pero en general, en la mayoria de las universidades que son 
examinadas en los informes nacionales mencionados, los cursos 
comparativos tienen caracter optativo, y resulta significativo el 
fen6meno sefialado por el profesor Pugliese, en el sentido de que, 
no obstante las protestas estudiantiles expresadas en Italia durante 
los afios 1968-1970, en ocasiones de manera violenta, exigiendo Ia 
introducci6n de cursos mas de acuerdo con los requerimientos de 
Ia vida moderna, esta inquietud no condujo a los mismos estudian
tes a elegir cursos de derecho comparado, que hubiesen podido 
llenar en forma importante estas aspiraciones. 

203. Es por esta situ~ci6n que los profesores Zweigert y Puttfar
ken expresan que en Alemania Federal se han establecido cursos 
introductorios de derecho comparado unicamente de manera ex
perimental, ya que a pesar de la necesidad que estos autores seiialan 
sabre la implantaci6n obligatoria de tales cursos en todas las uni
versidades, tienen la convicci6n de que una reforma de este tipo 
no tiene posibilidad de prosperar en forma inmediata. 

XX. Pom"bilidades futuras 

204. A corto plazo. a) No se advierte la probabilidad de mejo
rar en forma considerable la situaci6n, que algunos de los infor
mantes califican de critica, de la enseiianza del derecho comparado. 

205. b) El profesor Dutoit propane, de acuerdo con los proyectos 
del jurista suizo Neumayer/2 crear en el cuadro de las universi
dades nacionales, cursos de caracter comparativo, de un nivel muy 
elevado y sustentados par profesores provenientes de varios paises, 

70 Cfr. Lions Signoret, Monique, "Ley francesa de orientaci6n de Ia ensefianza 
gurv~rior", en Bolet£n Mexicano de Derecho Comparada, num. 8, mayo-agosto de 
1970, pp. 395-423. 

n Ver nota numero 47. 
72 Cfr. Neumayer, Karl H., "The Nature and Teaching of Comparative Law", en 

el v"lumen Travaux du Septieme Colloque International de Droit Compare, cit., 
pp. 49-63. 
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y a1 mismo tiempo alentar la enseiianza que en el plano interna
cional estan desarrollando las facultades de Estrasburgo Y Luxem-
burgo. 

206. c) E1 profesor Pugliese estima que si se aprueban algunos 
de los proyectos de reforma presentados al parlamento italiano, Y 
que pretenden Ia introducci6n de cursos de doctorado, posteriores 
a la licenciatura, podran reforzarse los estudios juridico-compara
tivos, ya que tales proyectos proponen cursos obligatorios de este 
caracter, en diversas disciplinas. 
· 207. En un plnzo mas amrplio. a) Las perspectivas de un desarro
llo sustancial de los estudios juridico-comparativos-no resulta sen
cillo, de acuerdo con lo que hemos expresado anteriormente, Y sin 
embargo ---este es precisamente uno de los prop6sitos que nos han 
nevado a exaJI11.inar nuevamente el tema en este Noveno Congreso 
Jnternacional de Derecho Comparado-- debe plantearse una vez 
mas la necesidad ineludible, de acuerdo con los requerimientos actua
Ies del derecho de nuestra epoca, de la intensificaci6n cuantitativa 
y cualitativa de los cursos comparativos. 

208. b) Con esta finalidad, segUn lo hemos afirmado con ante
rioridad la labor de los institutos de investigaci6n juridica, espe-

' ' cialmente los de derecho comparado, debe vincularse todavia mas 
a la docencia, para proporcionar a esta Ultima los instrumentos in
dispensables para su impartici6n. 

209. c) Coincidimos con el propio profesor Dutoit en cuanto se
fiala la conveniencia de llevar los estudios juridico-comparativos 
a1 plano internacional, como lo han venido efectuando desde hace 
varios afios las mencionadas facultades establecidas en Estrasburgo 
y Luxemburgo, respectivamente. 78 

210. d) Un adelanto considerable en esta direcci6n puede pro
venir del proyectado Departamento Juridico de la Universidad 
Europea, en vias de realizaci6n y que tendra su residencia en Ia 
ciudad de Florencia, ya que la ensefianza en una instituci6n de 
esta naturaleza s6lo puede justificarse, como lo afirma un distin
guido jurista italiano, si se imparte esencialmente con un caracter 
comparativo. 74 

211. y esta internacionalizaci6n sera todavia mas profunda si 
se lleva a la realidad el ambicioso proyecto de la creaci6n de una 

78 Cfr. David, Rene, Les grandes systemes du droit contemporains, cit., pp. 628-
630. 

a Cfr. Cappelletti, Mauro, "Universita Europea: ii Dipartamento Giuridico'', 
en Il Mulino, Bologna, marzo-abril de 1972, pp. 225-238, trad. espanola de Hector 
Fix-Zamudio, Mexico, 1974. 
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Universidad de las Naciones Unidas, puesto que si se pretend 
que funcio~e en el campo de la enseiianza juridica, la misma sol: 
puede reallzarse con una orientaci6n comparativa, en el nivel mas 
alto Y en un ambito verdaderamente universal.75 

212. e) ~America Latina debe considerarse todavia muy leja. 
n_o . un pos1blC: pr?yecto de internacionalizaci6n de los estudios ju. 
71diCo~ en el amb1to regional, pero no por ello debemos considerarlo 
1mpos1ble ~· para lograrlo, consideramos que es preciso establecer 
un mayor mtercambio entre los institutos de investigaci6n 3uridica 
los que pueden preparar el terreno y los elementos necesarios par~ 
efectuar, asi sea en un plazo muy amplio, este proyecto que Euro
pa esta a punto de realizar, y para ello sera muy conveniente darle 
verdadera existencia al todavia te6rico Instituto Latinoamericana 
de Derecho Comparado.7• 

XXI. Oonclusiones 

213. Las conclusiones que se desprenden de los informes nacio
nales presentados y de las reflexiones consignadas en esta ponencia 
pueden sintetizarse como sigue: • 

214. Primera: N()ll!obstante que se ha insistido en varias ocasiones 
sob:e la importancia te6rica y practica del derecho comparado, es 
d.e.cir, en la formaci6n de los verdaderos juristas, en la compren
sion del derecho nacional, en la sensibilidad mas aguda para ade
cuar el ordenamiento juridico a las necesidades de cambio de nues
tra epoca, en el sentido internacional del derecho, en Ia posibilidad 
de uniformidad y armonizaci6n de los sistemas, etcetera, se advierte 
~n es~os ultimos aiios una disminuci6n, al menos parcial, en la 
mtensidad de la enseiianza juridico-comparativa. 

215. Segunda: De acuerdo con los .inforrnes nacionales que sirven 
d; base a esta ponencia general, con excepci6n de Belgica y Fran
cia, no se han establecido cursos obligatorios de derecho comparado 
en los diversos niveles, tanto en la licenciatura como en los estudios 
de posgrado, pues predomina el criterio de conferirles un caracter 
optativo, y por otra parte, al no ser obligatorias las materias com
parativas para los examenes estatales, necesarios en varios paises 
para el ejercicio de las profesiones juridicas, se propicia la falta 
de interes de los estudiantes de mediana capacidad por los cursos 

75 Resoluci6n de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 11 de diciem
bre de 1970, cfr. Cappelletti, Mauro, op. ult. cit., pp, 228-229. 

711 Veanse notas numeros 15 y 16. 
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rnencionados, que solo son objeto de atenci6n por parte de un 
nfunero muy reducido de muy buenos alumnos. 

216. Tercera: Los proyectos que se han formulado para mejorar 
esta situaci6n son bastante Iimitados, y no contemplan la posibi
Udad inmediata de establecer y, en su caso, darles caracter obli
gatorio a los cursos introductorios y basicos de derecho compa
rado, en cuya ausencia las catedras sobre instituciones y disciplinas 
especificas presentan graves dificultades. 

217. Ouarta: En vista de todo lo anterior, resulta conveniente 
insistir en las recomendaciones adoptadas en el Cuarto Congreso 
Jnternacional de Derecho Comparado, efectuado en Paris en el mes 
de agosto de 1954, y en el Primer Congreso Internacional de De
recho Comparado de la Asociaci6n Internacional de Ciencias Ju
ridicas, realizado en Barcelona en septiembre de 1956, en el sentido 
de que deben establecerse cursos aut6nomos y basicos de derecho 
comparado, si es posible en forma obligatoria, en las escuelas de 
derecho en las que todavia no existan con este caracter, y que se 
amplie la ensefianza juridico-comparativa, en las diversas fases de la 
ensefianza. 

218. Quinta: En la misma forma que en los citad,>s congresos 
internacionales mencionados, y en otros similares efectuados re
cientemente, como el de Ottawa, Canada, en el mes de agosto de 
1969, debe profundizarse nuevamente en la necesidad de la ense
fianza del derecho comparado; en la formaci6n o ampliaci6n de una 
documentaci6n suficiente sobre derechos extranjeros, que debe man
tenerse al dia; y plantearse una vez mas, los aspectos metodol6-
gicos de los estudios comparativos; todo ello con el objeto de que 
puedan impartirse los conocimientos juridicos adecuados a las exr
gencias de nuestra epoca. 

219. Sexta: Los instrumentos tecnicos de la ensefianza eompa .. 
rativa deben utilizarse en forma gradual, de acuerdo con los diver
sos niv~les en que debe impartirse la propia enseiianza. 
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SETENTA Y CINCO AAOS DE EVOLUCI6N DEL DERECHO 
COMPARADO EN LA CIENCIA JUR1DICA MEXICANA 

SDMARIO: I. Introducci6n. II. Concepto y naturaleza del derecho 
comparado. III. Derecho comparado y derecho nacional. IV. Derecho 
comparado y derecho extranjer:o. V. Nacionalismo juridico y extranje
rizaci6n del derecho. VI. La ensenanza del derecho comparado. VII. 
La investigaci6n jurfdico-comparativa y las publicaciones especializada.f. 
VIII. Participaci6n de Mexico en los congresos internacionales de dere
cho comparado. IX. Sectores en los cuales se advierte la necesidad de los 
estudios comparativos. X. Conclusiones. XI. Apendice de actualizaci6n. 

I. lntrod'U£Ci6n 

1. Abordar el tema de la evoluci6n de los estudios juridico-com· 
parativos en los Ultimos setenta y cinco afios, y de su influencia 
en la ciencia juridica mexicana, resulta relativamente sencillo 
por una parte o muy dificil y complejo, por la otra, seg(m el angulo 
desde el cual se pretenda efectuar la observaci6n. 

2. En efecto, no es complicado sefialar el desarrollo muy re
ciente del derecho comparado entre nuestros tratadistas, en opo
sici6n a lo que ha ocurrido con los estudiosos de Europa occidental 
y de Estados Unidos, asi como a los de otros ordenamientos influi
dos por los primeros, para quienes el Primer Congreso Internacio• 
nal de Derecho Comparado efectuado en Paris, precisamente en 
1900 -por prescindir de otros antecedentes mas remotos-, signi-
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~c? :m solido p~to de partida para la evoluci6n de los estudi 
Juridico-comparabvos.I OS 

3. Estimamos que es compJicado intentar un inventario preciso 
del d:recho. c~mparado en nuestro pais, debido a la escasez de 
estu~o~ de JUristas. mexicanos o de juristas extranjeros residentes 
en Me~ICo, q~e hu~Iese~ realizado un analisis de conjunto sobre la 
docencm, la ~nvest~gaciOn y las publicaciones juridicas, de carac
ter comparativo, si se toma en cuenta, ademas que nuestro pa· 

t' · • . ' IS no par I.cipo en el magnifico panorama contenido en el Liwe d 
Oentena~re de la SOCiete de Legislation Oampa:ree.2 u 
• ~· Efectivamente, el examen panoramico sobre los estudios ju

ridico-comparativos en nuestro pais son muy recientes tal ve 
d . d . ' z emasia o, SI se toma en cuenta que s6lo es posible sefialar los 
dos elaborados por el autor de este ensayo, el primero como in
forme nacional incluido en la ponencia general que presentamos 
en el Noveno Congreso Internacional de Derecho Comparado, que 
se efectu6 en Teheran, Iran, entre el 30 de agosto y el 6 de sep. 
tiembre de 1974.3 

5. Dicho informe se publico en 1977 con la denominaci6n de: 
La ~m~arwi.a del iler&Jho camparailo en la ensefianza jurfilica 
rne:mcana~ y a este trabajo debe agregarse el que intitulamos De
recho <XYmparado Y 'la ciencia juridica en Mexico~ y que presentamos 
como conferencia inaugural sustentada en el Colegio N acional el 
13 de noviembre de 1974.11 

6. Seria artificioso sefialar etapas precisas en la evoluci6n de 
los estudios juridico-comparativos durante las tres cuartas partes 
de ~ste siglo, ya que, por el contrario, hasta hace poco tiempo se 
adVIerte una marcada tendencia nacionalista en la doctrina mexi
cana como una reacci6n muy explicable contra Ia excesiva depen
dencia de los tratadistas europeos, durante la segunda mitad del 

• 
1 

Este Congreso de Paris de 1900 ha sido seiialado por casi todos los compara
tistas como el evento que despert6 el interes definitivo en los estudios juridicos com
paratives en el mundo occidental. 

8 La. citada ponencia general lleva el nombre de "L'importance du droit com
pare dans l'enseignem~nt juridique", en el volumen colectivo, Rapports generaux au 
IXe Co.ngres International de Droit Compare, Bruxelles, 1977, pp. 109-155. 

2 D1cha obra consta de dos vohlmenes, el primero intitulado Un siecle de droit 
compare en France, y el segundo Evolution internationale et Problemes actuels du 
droit compare, Paris, 1971. 

4 Dicho informe esta incluido en el volumen intitulado Comunicaciones mexi
can:s al IX Co?greso !nternacional de Derecho Comparado, Mexico, UNAM, 1977. 

Este trabaJo ha s1do publicado en Ia Memoria de El Colegio Nacional, corres
pandiente al afio de 1974, pero aparecida en 1976, pp. 233-262. 
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eiglo XIX y los ptimeros decenios del presente,6 tendencia que se 
observa con claridad a traves de dos fen6menos perceptibles a pri
mera vista: 

7. a) Una producci6n muy Iimitada :Y reciente de trabajos ju
t'idico-comparativos. 

8. b) Ausencia de una catedra de introducci6n ai derecho com
parado y a los grandes sistemas iuridicos en nuestras escuelas y 
facultades de derecho -con la l.mica excepci6n de la que se imparte 
en la Universidad de Monterrey, entidad docente de caractr pri
vado y con una poblaci6n escolar reducida-, pues la establecida 
en la Facultad de Derecho de la UNAM a iniciativa del profesor 
espafiol Felipe Sanchez Roman -tambien fundador del Instituto 
de Derecho Comparado de Mexico en el afio de 1940- subsisti6 
basta hace pocos afios en los estudios de licenciatura, con caracter 
optativo, 7 y en la actualidad no se imparte por falta de profesor. 8 

9. Debe quedar claro que no estamos afirmando que los juristas 
mexican~s ignoran en la actualidad los sistemas juridicos y la 
doctrina juridica extranjeros, ya que se hace referencia frecuente a 
Ios mismos en un numero aPTeciable de libros y articulos redactados 
por los estudiosos nacionales, sino que ese importante material, por 
regia general, no se utiliza para examinar nuestro ordenamiento 
juridico desde una perspectiva de caracter comparativo; en otras 
palabras, no se emplea en forma sistematica a traves de lo que se 
ha calificado como "derecho comparado", y que, como diremos 
mas adelante, no es otra cosa que el metodo juridico comparativo. 

10. No se trata, por tanto, de un problema de conocimiento sino 
de metoda, ya que hasta la fecha son escasos los tratadistas, y con 
mayor raz6n los que ejercen las diversas profesiones juridicas, que 
se han percatado de la necesidad de profundizar en los estudios ju
ridicos comparativos para lograr un equilibria entre dos tendencias 
antag6nicas, igualmente perjudiciales cuando logran excesivo pre
dominio en la ciencia juridica que se cultive en cualquier pais: nos 
referimos a lo que podemos considerar como nacionalismo por un 
lado y ea;tranjerizaci6n por el otro. 

11. Tenemos la convicci6n de que si bien el derecho comparado 
no constituye una panacea para elevar el nivel cientifico de nues-

6 Cfr., Fix-Zamudio, H~ctor, y otros, "Trends in Legal Learning, Mexico", en 
International Social Science Journal, UNESCO, Paris, 1970, pp. 393-421. 

7 Cfr. Elola Fernandez, Javier, "Veinticinco alios del Institute de Derecho Com· 
parade de Mexico", en el volumen XXV Aniversario del Instituto de Derecho Com· 
parado de Mexico (1940-1965), Mexico, 1965, pp. 5-24. 

8 Cfr. Fix-Zamudio, Hector, op. cit., supra, nota 4. 
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tros estudios j~?~cos, en los · cuales pre domina la informacion 
sabre. la formac10n, al menos puede contribuir en una proporcio 
a~rec1able a que los juristas mexicanos se incorporen en mayo~ 
n~ero a las nuev~s corrientes que se observan en la ciencia ju. 
ri~ca de nuestra epoca, que pretenden contribuir en forma rna 
ef1caz a la resolucion de los problemas surgidos de un mundo e~ 
constante transformaci6n. 10 

12. ;, Quien no ha leido el impresionante libra de Alvin Toffler 
so?re ;I, "choque del f?turo", en relaci6n con los cambios cada vez 
mas rap1dos de las soc1edades altamente industrializadas de nuestra 
epoca?, 11 

Y. que indudablemente nos afectan y nos afectaran en 
forma crec1ente, por lo que debemos tener conocimiento de 1 
P b, • 'di OS ro 1emas JUI'l cos que se presentan en estas sociedades desarro-
lladas, con las c:uales t:nemos cada vez mas relaciones, y por otra 
parte, como paiS en VIas de desarrollo, compartimos otros pro. 
blemas, tambien de caracter juridico, con otros pueblos en situacion 
similar o aim mas desfavorable que la nuestra, especialmente de 
Latino~merica,. c?n los que tenemos mayor contacto, y que tambien 
es prec1so perc1b1r y.,con mayor profundidad,12 

.13. En consecuencia, no podemos aislarnos en nuestro ordena
miento Y pretender resolver las cuestiones juridicas con instrumen
~os exclusivamente nacionales, sin tamar en cuenta que estamos 
mmersos en un mundo en el cual se perciben con creciente pero 
variable intensidad, las influencias y los contactos con los siste.:. 
mas juridicos mas diversos, que lentamente se aproximan recipro
camente,13 Y una de las formas mas eficaces de Iograr esta com
prensi6n . es precisam~nte el "derecho comparado" que, como lo 
hemos af1rmado anter10rmente, apenas se inicia entre nosotros. 

9 
Cfr. Fix-Zamudio, Hector, La docencia en las facultades de derecho ponencia 

present;'tda a Ia V Conferencia de las Facultades y Escuelas de Derecho de Ameri
ca Latma, e~ectuada en C6rdoba, Argentina, durante los dfas 27 de octubre ai pri
mero de noVIembre de 1973, pp. 23 a 27 del sobretiro Mexico 1973 

1° Cf F 'ed ' ' ' 
d r .• fl mann, Wolfang, El derecho en una sociedad en transformaci6n (trad. 

e Florentino M. Torner), Mexico, 1966, pp. 21-40. ' 
1~, Cfr. Tof~er, AI~n, Future Shock, 2' reimpresi6n, London, 1970; existe tra· 

duc~~on al espanol pubhcada I?or el Fondo de Cultura Econ6mica en Mexico, 1973. 
Auz; cuando se han manifestado dudas sobre la existencia de un derecho propia· 

mente l~tinoan;ericano, ~tilizamos este concepto en un sentido amplio y conscientes 
de las d1f;re,n~ms que ex1sten en los diversos paises del Continente en cuanto a su es• 
tructura JUfldica. 

13 
Cfr. Knapp, Viktor, Science juridique, edici6n provisional, Paris, UNESCO, 

1972, pp. 73-82. 
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II. Omwepto y naturaleza del derecho camparado 

14. Denominaci6n. Si bien se ha impuesto, ai menos en los idio
mas Iatinos, el nombre de "derecho comparado" para designar al 
sector del conocimiento que estudia Ia comparaci6n de los ordena
:rnientos juridicos, debemos estar conscientes de que esta denomi
naci6n no es estrictamente correcta, sino que se acerca mas a la 
realidad la que utilizan los tratadistas alemanes: Rechtsverglei
c111ung (literalmente, comparaci6n juridica) ,14 ya que no se trata 
propiamente de un sector del ordenamiento juridico.15 

15. Por otra parte, la doctrina ha puesto de relieve que en nuestra 
epoca debe considerarse superada la controversia que en alg(tn 
momenta provoco agudos debates, sabre si el derecho comparado 
debia considerarse como una disciplina cientifica o un simple me
toda de caracter juridico,16 ya que ha predominado el criteria de 
los que se afllian a una concepcion metodologica, al ponerse de 
relieve que, en estricto sentido, debe hablarse de un "metoda juri
dico-comparativo", de "comparacion juridica" o de "estudio com· 
parativo del derecho" .11 

16. En tal virtud, si bien utilizaremos el nombre de "derecho 
comparado" por ser el mas generalizado, seg(m se ha dicho, hace
mos la aclaraci6n de que estamos conscientes de su caracter equi
voco. 

17. Ooncepto. No es nada sencillo esta,blecer una idea, asi sea 
aproximada, del "derecho comparado"; sin embargo yen forma sin
tetica, ya que sabre esta materia se ha escrito bastante,l-8 procu
raremos dar una opinion sabre el particular, que nos pueda servir de 
punta de partida. 

18. Adelantaremos, pues, que en nuestro concepto no son incom
patibles las ideas de disciplina cientifica y de metoda juridico, ya 
que si bien es verdad que el "derecho comparado" es un instrumento 

14 Cfr. Dolle, Hans, "Der Beitrag der Rechtsvergleichung zum Deutschen Recht" 
(Contribuci6n del derecho comparado al derecho aleman) en el volumen Buts et 
methodes du droit compare, Padova-New York, 1973, pp. 123-171. 

15 Sobre el concepto del ordenamiento juridico, cfr., Romano, Santi, L'ordina
mento giuridico (2t Ed.), Firenze, 1961, pp. 27 y ss. 

1s Cfr. Ancel, Marc, "Quelques considerations sur les buts et les methodes de Ia 
recherche juridique comparative", en oft. cit., supra, nota 14, pp. 3-13. 

17 Cfr. Tripiccione, Alberto, La comparazione giuridica, Padova, 1961. 
18 Cfr. entre otros, Mario Rotondi, "Diritto comparato", en Novissimo Digesto 

Italiano, Torino, 1964, tomo v, pp. 823-824. 
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del conocimiento del derecho y, por tanto, un metodo juridico 1& 

es ~ecesaria su sistematizaci6n, ya que se trata de un instrumento 
de~ICado que no puede aplicarse en forma indiscriminada y, con este 
?hJeto, se han elaborado una serie de estudios sistematicos que 
mtegran lo que podemos calificar como "ciencia juridica compa
rativ~", es decir, una disciplina que analiza el metodo juridico com. 
parahvo Y establece los lineamientos de su correcta aplicaci6n al 
enorme campo del derecho. 20 

19. Se trata, por tanto, de una disciplina metoilol6gica y, conse
cue~t:mente, de caracter funcional, de acuerdo con la certera con
cepciOn de Konrad Zweigert,21 o sea, establece la sistematizaci6n 
de los estudios juridico-comparativos a fin de que puedan utili
zarse de manera funcional y en este sentido tiene cierta similitud 
con otras disciplinas metodologicas, tales como la historia y la filo
sofia del derecho, la logica juridica, las tecnicas de la investigaci6n 
juridica, etcetera, las que han sido calificadas como formativa8 
a diferencia de las "informativas", estas ii:ltimas constituidas por 
el estudio de las ramas especificas del ordenamiento juridico,2a 
tomando en cuenta que algunos tratadistas estadounidenses deno
minan a las primeras, en cuanto a su enseiianza, como perspective 
courses.28 

20. Fines. Los objetivos perseguidos por la ciencia del derecho 
comparado se han perfilado paulatinamente a partir de los grandes 
planteamientos que se formularon en el Primer Congreso Interna
cional de Derecho Comparado, efectuado en Paris en 1900:2~ 

21. a) La obtencWn del veriktdero nivel cientifico de l08 estudios 
juridicos. Como lo afirmo certeramente el distinguido comparatista 
frances Rene David, la funci6n esencial del derecho comparado es 
devolver al derecho el caracter universal de toda ciencia, pues entre 

19 
Cfr. Fix-Zamudio, Hector, "En torno a. los problemas de Ia metodologfa del 

derecho", en Revista de la Facultad de Derecho de Mexico abril-junio de 1966 
nllm.. 62, pp. 482-485. ' ' 

2° Cfr. David, Rene, Les grandes systemes de droit contemporains 6° ed Paris 
J974. ' ., ' 

21 
"Methodological Problems in Comparative Law", en Israel Law Review, Jeru

salen, octubre de 1972, pp. 465-474. 
22 

Cfr. Fix-Zamudio, Hector, op. cit., supra, nota 9, pp. 43-47. 
23

• Cfr. Ault, Hug~ J., y Glendon, Mary Ann, "The Importance of Comparative 
Law m Legal Education: United States. Goals and Methods of Legal Comparison" 
en el volumen Law in the United States of America in Social and Technological 
Revolution, Bruselas, 1974, pp. 67-80. 

u Cfr. Gutteridge, H. C., Le droit compare (trad. francesa dirigida por Ren6 
David), Paris, 1953, pp. 38-39. 
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todas las disciplinas cientificas solo el derecho ha creido falsa· 
mente que podia ser puramente nacionaV5 

22. En efecto, se esta abriendo paso, cada vez con mayor firmeza 
entre los juristas de las mas diversas tendencias, la conviccion de 
que no se puede alcanzar un verd~dero nivel cien~ifico en los estu
dios juridicos sin el empleo del metodo comparahvo, que va apro
ximando en forma paulatina a los diferentes sistemas, limando 
asperezas y procurando un mayor entendimiento entre los culti
vadores de la ciencia juridica. 28 

23. b) Mejor conocimriento del derecho nacional. Es un aspecto 
que ha sido reiterado en forma constante por los comparatistas mas 
distinguidos, los que han sostenido que resulta muy dificil conocer 
y apreciar correctamente el derecho nacional sin el empleo del 
derecho comparad0.27 

24. Sin el auxilio del metodo comparativo el jurista se acostumbra 
a considerar las soluciones de la legislaci6n, la doctrina y la juris
prudencia de su pais, como las ii:nicas posibles, con lo que obtiene 
una concepcion estrecha y limitada de su propio ordenamiento ju
ridico; y si, por el contrario, acude al cont~aste de est~ mismo orde
namiento con otros diversos, puede amphar sus honzontes cultu
rales, comprender con mayor precision el alcance de los problemas 
juridicos y obtener una mayor sensibilidad para. resolverlos,. ~er
feccionando los instrumentos que se le han proporc10nado, al ubhzar 
Ia experiencia y los conocimientos derivados de otros sistemas ju
ridicos.28 

25. c) Perfeccionamiento dellenguaje juridico. Se esta logrando 
paulatinamente al obligar a los estudiosos del derecho a prestar 
atencion al sentido exacto de los terminos extranjeros que se des
cubren en el analisis de los diversos sistemas juridicos, con lo cual 
se esta obteniendo lentamente, pero sin retrocesos, la farrnaci6n de 
un lenguaje juridico internacional, que todavia se encuentra en su 
primera etapa de configuracion, pero que. res'!lta indispens~bl~, 
tomando en consideracion que dicho lenguaJe eXIste en otras disci
plinas, pero del cual carece en la actualidad la ciencia juridica, 

25 Cfr. David, Rene, "Pr6logo" a Ia edici6n francesa de su Tratado de derecho 
civil comparado (trad. de Javier Osset), Madrid, 1953, pp. 93-94. , 

28 Cfr Fix-Zamudio Hector "Derecho comparado y derecho de amparo , 
en Boleti~ Mexicano de 'Derecho 'comparado, mayo-agosto de 1970, nU:m. 8, P· 346. 

zr Ibidem., p. 345. 
28 Cfr. David, Rene, op. cit., supra, nota 25, pp. 78-111. 
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lo que dificulta considerablemente su comprensi6n y conocimien
to.29 

26. d) Oornprensi6n internackmal del derecho. En el mundo con
temporlmeo, en el cual existe una aproximaci6n cada vez mayor 
en materia social, politica y econ6mica, no se justifica el aislamiento 
de los diversos sistemas juridicos, que tambien reciben una influen
cia reciproca permanente. 

27. AI respecto, el mismo Rene David ha seiialado con profun .. 
didad que es necesario un esfuerzo entre los juristas para compren
der el punto de vista ajeno y para exponer a otros nuestras ideas 
sobre el derecho propio, de manera que pueda obtenerse tambien 
en el campo de la ciencia juridica lo que se esta logrando en otras 
esferas del conocimiento, es decir, una coexistencia pacifica y si es 
posible, armoniosa, como un instrumento indispensable para man• 
tener y lograr el progreso de nuestra civilizaci6n. so 

28. e) Unificaci6n o armonizaci6n de los ardenamientos juridicos. 
Ello ha constituido siempre una de las grandes aspiraciones de 
los estudios juridico-comparativos, y se pens6 en un principia, en 
forma ingenua y romantica, que podria llegar a ser universaJ,at 
pero se fue reduciendb en sus pretensiones para llegar a la unifi· 
caci6n o armonizaci6n de ca:racter regional/2 la que en forma 
paulatina ha logrado la formaci6n de un verdadero derecho co
munitario, desarrollado en forma mas vigorosa en las comunidades 
europeas y, particularmente, a traves de la importante labor de. 
la Corte de las propias comunidades,83 y que en forma incipiente 
se ha perfilado en America Latina, debido a Ia integraci6n propi
ciada por Ia Asociaci6n Latinoamericana de Libre Comercio y al 
Mercado Comun Centroamericano,84 y que tambien puede seiialarse. 

29 Cfr. Kisch, Isaac, "Droit comprli et terminologie juridique", en op. cit., supra 
nota 14, pp. 407-423; Ascarelli, TuUio, "Premesse allo studio del diritto comparato"1 
en e] volumen Studi di diritto comparato e in tema di interpretazione, Milano, 1952, 
pp. 5 y ss. 

8° Cfr. David, Renli, op, cit., supra, nota 20, pp. 9-10. 
81 Cfr. Rotondi, Mario, op. cit., supra, nota 18, pp. 824-825. 
82 Cfr. Limpens, Jean, "La evoluci6n de la unificaci6n del derecho'', en 

de Derecho Comparado, Barcelona, enero-diciembre de 1960, pp. 9-18; ld., "Rela 
tions entre !'unification au niv~au regional et !'unification au niveau universal", en 
Revue Internacionale de Droit Compare, Paris, enero-marzo de 1964:, pp. 13-31. 

88 Cfr. Legrange, Maurice "The Court of Justice as a Factor in European Inte:o 
gration", en The American Journal of Comparative Law, Ann Arbor, Michigan, 
1966, 1967, pp. 709-725. 

34 Cfr. Fix-Zamudio, H.;ctor, y Cuadra, H~ctor, "Problemes actuels de l'harmoni• . 
sation et de }'unification des droits nationaux en Amerique Latine", en Nordisk 
krift for International Ret, Copenhague, 1971, sup. 1, n<un. 41, pp. 1-5 y publicado 
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en el interior de los paises tederales con diversidad de legislaciones 
locales, en los cuales se observa una tendencia creciente, si no a. 
la unificaci6n, al menos si a la creaci6n de c6dig.os o le~es, ~odelo.81 

29. f) Oonocimiento dinamico de los ordenam~entos JUridwos. To
man do en consideraci6n que s6lo los juristas que ?:m~an. el metodo 
comparativo poseen la sensibilidad y 1~ comprensmn. mdisp.en~a?les 
para lograr, en el ejercicio de las d1versas profes~ones JUrl~ICas 
(judicatura, legislaci6n, ministerio publico, abogacia, docencia . e 
investigaci6n), la adaptaci6n oportuna y adecuada de .su pro~IO 
ordenamiento juridico a los cambios constantes de la v1da social, 
pues de lo contrario se corre el ri~sg? de conte~plar un sistema 
estatico, rigido y anquilosado, que xmpxde la funcxon de promotora 
del progreso y de la evoluci6n social que debe corresponder a. la 
ciencia juridica, especialmente en los paises en vias de desarrollo, 
en los cuales Ia labor de los juristas, debe servir de impulso Y no 

. 1 t .b 86 de retroceso como con frecuencxa se es a rx uye. 
30. Ext-. De acuerdo con su desarrollo actual podemos afir

mar que el derecho comparado comprende tres sectores esenciales: 
31. a) Exposici6n del derecho extranjero, la cual, como lo ha 

sefialado certeramente la doctrina, constituye el antecedente ne
cesario para la comparaci6n juridica, que no puede realizarse sin 
el analisis previo de los ordenamientos extranjeros con los que 
pretende efectuarse la confrontaci6n.87 

32. b) Analisis de lo~ problemas metodol6gicos de la comparaci6n 
juridica que en nuestra opinion puede considerarse como el objeto 
propio de la ciencia del derecho comparado en sentido estrict0.88 

posteriormente en espaiiol, actualizado, con el.nombre de "Pyobl~ a,~tuales de~ 
monizaci6n y unificaci6n de loo derechoo naetonales en Latmoamenca , en Anuano 
]urldico, I, Mlixico, 197+, pp. 93-158. . . , 

85 Cfr. Grant, J. A. C., "El sistema federal de Estados Umdos de N~rteamertca 
(trad. de Jorge Velazco), en el volumen Los sistemas federales del Contmente Ame-

ricana Mexico, 1972, pp. +22-435. 
s6 'Cfr., Cappelletti, Mauro, "Le droit compare et son enseignement face a la 

aocietli moderne" en el volumen Travaux du SeptiJme Colloque International de 
Droit Compare, Ottawa, Canada, 1970, pp. 85-104; trabaj~ reprod~cido posteri?r· 
mente en op. cit., supra, nota 14, pp. 55-75; veanse tambuSn los dtversos trabaJoS 
presentados en Ia Conferencia sobre Ia Enseiianza del Derecho y el Desarrollo 
(Valparaiso del 5 al 9 de abril de 1971), Santiago de Chile, 1973. 

87 Cfr., 'Ancel, Marc, op. cit., supra, nota 16, p. 8. . 
8s Cfr., el minucioso analisis de Viktor Knapp, op. czt., supra, nota 13, PP· 

67-82. 
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, ~3. c) Estudio de las disciplinas comparativas de caracter espe... 
mfwo~ Cjue compr~ ~c:mmen el examen de instituciones juridicas, 
a traves de la ap1Icac10n concreta del metodo comparativo com 

. 1 ' 0 ocurre, por eJemp o, con los estudios de derecho privado compa-
rado;a9 derecho constitucional comparado;40 derecho socialista com
parado;H la~ ~ociedades por acciones en el derecho comparado;u 
e! proceso CIVIl en el derecho comparado;411 etcetera, para no citar 
smo unos cuantos ejemplos. 

ITI. Derecho comparado y derecho nacianal 

34. El derecho nacional debe constituir el punto de partida de 
los estudios jurfdico-comparativos, aun cuando es preciso distinguir 
claramente el sistema normativo u ordenamiento juridico nacionai 
de los ~studios juridicos sobre este mismo sistema, pues solo en 
forma figurada podemos calificar estos Ultimos de "nacionales" 
pues cuando se habla de "doctrina juridica nacional" o de "cienci~ 
juridica nacional", en realidad lo que se pretende mencionar son 
los estudios realizados por los tratadistas de un pais sobre su propio 
derecho, ya que no es posible sostener la existencia de una ver
dadera ciencia juridica con un caracter exclusivamente nacional. 44 

35. A primera vista pudiera considerarse paradojico afirmar que 
el derecho nacional constituye Ia base para realizar estudios com
parativos, tomando en cuenta que precisamente dichos estudios tien
den, como uno de sus propositos esenciales, a la mejor comprensi6n 
del mismo derecho nacional. 

36. Pero Io que se quiere significar con Ia aseveracion anterior 
es la necesidad de un cierto grado de entendimiento del ordena
miento juridico propio para estar en posibilidad de iniciar Ia com-

39 Cfr., David, Rene, op. cit., supra, nota 25, pp. 3-35. 
40 Cfr., Biscaretti di Ruffia, Paolo, lntroducci6n al derecho constitucional com

parado (trad. de Hector Fix-Zamudio) Mexico 1975 pp. 13-33 
4t Cf K ' ' ' . r., napp, Viktor, op. cit., supra, nota 13, pp. 77-78. 
42 Cfr. De Sola Cafiizares, Felipe, Tratado de sociedades por acciones en el 

derecho comparado, Buenos Aires, 1957, 3 vols. 
~ Cfr., C;tppelletti, Mauro, El proceso civil en el derecho comparado (trad. de 

Santiago Sentls Melendo), Buenos Aires, 1973. 
44 AI respecto, el ilustre comparatista Hessel E. Yntema sostuvo que el concepto 

de una ciencia nacional del derecho es tan descabellada -no obstante ser frecuente-
com.o una ciencia nacional de Ia biologia, o algo similar; "Los estudios comparativos 
de derecho a la luz de Ia unificaci6n legislativa", en La Ley, Buenos Aires, enero-
marzo de 1943, tomo 29, p. 545. 
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paracion con otro sistema normativo, cuyo resultado consistira en 
una compenetracion mas profunda del primero. 

37. Pero este grado de conocimiento como punto de partida no 
es nada sencillo, pues los estudios del metodo comparativo han 
puesto de relieve que no es suficiente tomar en cuenta la le~~sla
ci6n (lo que darla Iugar a un solo aspecto que podemos cahfiCar 
como "legislacion comparada") ,45 sino que ademas se requiere del 
analisis de la doctrina y de la jurisprudencia, asi como del examen 
de una serie de factores de caracter social, politico y economico, 
con el objeto de situar a1 derecho nacional dentro de su verdadero 
contexto. 46 

38. Solo cuando se posee un concepto, asi sea aproximado, del 
ordenamiento nacional, que tome en cuenta los factores que se han 
mencionado, resulta posible intentar una confrontacion con otro 
u otros sistemas juridicos, pues sin esta base elemental, el- ensayo 
de comparaci6n resultara incompleto y los resultados pueden ser 
engaiiosos o inclusive equivocados, ya que cuando se r.ealizan in
tentos de esta naturaleza, frecuentemente se examinan similitudes 
y diferencias aparentes. 

IV. Derecho comparado y derec1w extranjero 

39. La doctrina no se ha puesto de acuerdo sobre si el derecho 
extranjero debe considerarse como un aspecto del contenido de la 
ciencia juridica comparativa,41 lo que depende del concepto estricto 
0 amplio que se tenga sobre el metodo comparativo, pero existe 
consenso sobre la imprescindible necesidad de lograr la compren
sion de los sistemas juridicos extranjeros, ya que constituyen el 
otro extremo de la confrontacion. 

40. Si el conocimiento del derecho nacional para efectos com
parativos resulta dificil, pues ya expresamos que no es suficiente 
utilizar las disposiciones legislativas y ni siquiera los otros aspec
tos estrictamente juridicos como la jurisprudencia y la doctrina y, 

'5 Esta es Ia primera etapa en Ia evoluci6n del derecho comparado, y se refleja 
en las primeras publicaciones jurldicas comparativas, como fueron el Bulletin de la 
Societe de Legislation Comparee, apareci6 en Paris a partir del afio de 1869; el 
Annuaire de Legislation P:trangere, tambien en Paris, 1872; y el Journal of Compara
tive Legislation, cuya publicaci6n se inici6 en Londres en el afio d': 1896 .. 

411 Cfr., entre otros, Neumayer, Karl H., "Law in Books, Law m Action et les 
methodes du droit compare", en op. cit., supra, nota 14, pp. 507-521. 

411 Cfr., Ancel Marc, op. cit., supra, nota 16, pp. 8-13. 
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en ciertos sectores, tambien las costumbres y los usos,48 sino ademas 
e1 contexto social en el cual se desarrolla el ordenamiento respec
tivo, una concepcion similar de sistemas jur.idicos extranjeros re
sulta todavia mas complicada, debido a los obstaculos derivados 
de la obtenci6n de los materiales necesarios y de la diversidad del 
vocabulario jur.idico, asi como de la falta de la vivencia que se 
posee del derecho propio y que es dificil sustituir cuando se analiza 
un ordenamiento juridico a distancia. 49 

41. Si bien estos problemas son menores cuando la comparaci6n 
se efectua en el interior de uno de los grandes sistemas juridicos 
como el continental europeo, el angloamericano, el socialista, etce
tera, es decir, lo que se ha calificado de microcomparaci6n y espe
cialmente cuando se trata de ordenamientos juridicos que perte
necen a paises que poseen muchos puntos de contacto en su historia, 
tradici6n, desarrollo social y econ6mico (como por ejemplo, los 
paises latinoamericanos); los problemas se acrecientan cuando el 
derecho extranjero que se pretende conocer para efectuar el con
traste pertenece a un sistema juridico diferente y que origina lo 
que se califica de macrocomparaci6n~ que exige una laboriosidad 
en proporci6n al alejamiento del sistema extranjero, como ocurri
r.ia, para seguir el mismo ejemplo, entre el derecho latinoamericano 
y los derechos orientales, tales como el de la India, el de los paises 
arabes musulmanes, etcetera. 50 

42. Se nos podria objetar al respecto que, si existen tantos im
pedimentos para la comprensi6n del derecho extranjero, resulta 
impractico insistir en la utilizaci6n del metodo jur.idico compara
tivo, a lo cual puede contestarse que el derecho comparado no debe 
estimarse como un instrumento de caracter especulativo sino in
dispensable para la correcta aplicaci6n de las disposiciones norma
tivas de nuestra epoca, ya que se advierte una creciente influencia 
Y compenetraci6n reciprocas entre los diversos ordenamientos de 
un mismo sistema juridico e inclusive entre los grandes sistemas, 
de tal manera que la distancia que los separa es cada vez meno:r, 
pues inclusive se tiende a la unificaci6n, al menos de caracter re-

48 
Cfr., Recas~ns Siches; Luis, "Los metodos de investigaci6n socio16gica en 

derecho comparado", en el volumen Comunicaciones mexicanas al VIII Congreso 
lnternacional de Derecho Comparado, Mexico, 1971, pp. 75-91. 

<~9 Cfr., Merryman, John Henry, La tradici6n jur£dica rorriano-can6nica (trad. 
de Carlos Sierra), Mexico, 1971, pp. 236-251. 

5° Cfr., Knapp, Viktor, "Quelques problemes methodologiques dans Ia science 
du droit compare", en op. cit., supra, nota 14, pp. 427-441. 
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gional, pues ya se ha sefialado la formaci6n de ordenamientos "co
munitarios". 81 

43. Lo que se puede recomendar al respecto es iniciar el cono
cimiento del derecho extranjero por etapas, acudiendo primero a 
los ordenamientos mas pr6ximos y, por lo tanto, mas facilmente 
comprensibles, y avanzar paulatinamente hacia los sistemas o fa
milias diferentes hasta donde ello sea posible, de acuerdo con las 
necesidades reales de la aplicaci6n del derecho nacional. 

v. N acionalismP juridico y wtranjerizaci6n del de!recho 

44. Se puede afirmar que el nacionalismo juridico se trad?ce en 
la desviaci6n metodol6gica que implica la apreciaci6n de un s1ste~a 
normativo en forma aislada y sin tomar en cuenta Ia evoluciOn 
de la doctrina, la legislaci6n y la jurisprudencia de otros ~rdena
mientos o sistemas juridicos con los cuales se encuentra relac10nado; 
en tanto que puede hablarse de extranjerizaci6n cuando se aplican 
en forma automatica y sin el debido discernimiento, los Iinea~ien
tos de sistemas juridicos extranjeros, con Io cual el ordenam1ento 
nacional queda en una situaci6n de depen~e~cia exces~va debido 
a la ausencia de soluciones adecuadas al regimen prop1o, ya que 
como Io sefial6 con agudeza el comparatista Hessel E. Yntema, es 
mucho mas facil imitar un modelo extranjero de Iegislaci6n, que 
inventar una nuevo. 52 

• • 

45. No se trata, como se dijo anteriormente, del desconoc1rmento 
de otros sistemas juridicos, sino de su utilizaci6n inadecuada por 
exceso 0 por defecto; pues, como lo ha sostenido brillantemente 
el tratadista estadounidense John Henry Merryman, desde un de
terminado angulo el derecho es un proceso determinado hist6ri
camente por medio del cual ciertos problemas sociales son detec
tados, formulados y resueltos;53 pero contemplado desde otr.? punto 
de vista, todo ordenamiento juridico se ha forjado a traves de la 
influencia de otros sistemas juridicos, con los cuales se en~ue~~ra 
en contacto en forma permanente, de tal manera que los prmc1p10s 
esenciales del derecho desbordan las fronteras politicas. 64 

st Cfr., entre otros, Juenger, Friedrich K., "The Role of Comparative Law in 
Regional Organizations", en op. cit., supra, nota 23, pp. 49-65. • 

52 "Comparative Law and Humanism", en The American Journal of Comparatwe 
Law, Ann Arbor, Michigan, otofio de 1958, esp. p. 498. 

58 Op. cit., supra, nota 49, p. 249. • . • • 
1
• 

54 Cf D 1 Vecchio Gioro-lo "Le basi del diritto comparato e 1 prmCipl genera 1 
r., e ' o· ' "La 'd d d 1 iritu h · del diritto", en op. cit., supra, nota 14, pp. 115-122; urn a e esp umano 
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46. Encontramos un movimiento constante de fuerzas coJtitrariaR: 
que en una cierta epoca tienden a concentrarse en el derecho 
cional y en otros momentos se aproximan a los 
extr~njeros, en un constante flujo y reflujo, que tal vez PUdieran 
e~~hcar .el ~~edominio que en det.erminados periodos asume el posi
tzvzsmo Jurzdzco o en otros las diVersas corrientes del derecho natural. 55 

~7. En tal ~rtud, si bien el derecho comparado, como lo hemos 
senalado anterzormente, no constituye el unico instrumento para la 
correcta comprension del ordenamiento juridico nacional, sin em
~ar?"o nos puede servir co.mo un solido apoyo para lograr el equi
llbrzo entre estas tendencias fluctuantes del nacionalismo o de la 
extranjerizacion en el campo del derecho, ya que solo a traves de 
este equilibrio se puede constituir una ciencia juridica verdadera. 

VI. La ensefia;nza del derecho c<JmJparado 

48. En esta materia la informacion que podemos proporcionar 
es escueta en extremo por lo que a nuestro pais se refiere, si to
mamos en consideracron que la docencia en esta materia se ha 
limitado exclusivamente a la Facultad de Derecho de la UNAM 
Y muy esporadicamente en alguna otra institucion educativa mexicana.56 

49. Debido a la extraordinaria labor del distinguido jurista es
pafiol Felipe Sanchez Roman, quien fue ademas el fundador del 
Instituto de Derecho Comparado de Mexico -del que haremos 
referencia en su oportunidad-, se establecio en el afio de 1940 
la catedra de introduccion al derecho comparado en la licenciatura 
de la entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia, catedra que 
ocupo basta el afio de 1949, ya que en 1950 dicho profesor sustento 

., ' en uniOn de los profesores mexicanos Agustin Garcia Lopez y 
Eduardo Trigueros, el curso de derecho comparado en el recien, 

como base de la comparaci6n juridica" (trad. de Julio Ayasta Gonzalez) en Revista, 
]urldica del Peru, Lima, enero-abril de 1951, pp. 6-7. ' 

55 
Cfr., entre otros, el excelente estudio de Eduardo Garda Maynez, PositivismO' 

juridico, pluralismo sociol6gico y iusnaturalismo, Mexico, 1968, 56 
Esporadicamente se ha impartido un curso introductorio al derecho comparado 

en la Escuela de Derecho de Ia Universidad Anahuac, del Distrito Federal, por el 
profesor Walter Frisch; universidad de caracter privado. 
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tundado doctorado, 57 que motivo la transformacion de la mencio
Escuela en Facultad de Derecho. 

50. El curso introductorio de la licenciatura, se impartio poste-
. rmente por los profesores Javier Elola Fernandez, Roberto Mo
~~a Pasquel y Elsa Bieler, todos ellos miembros del Instituto de; 
D cho Comparado de Mexico, y la del doctorado se encomendo 

ere , G , L, d' tor del a varios profesores, en especial Agustm arcm opez,_ zrec. 
citado instituto de 1941 basta 1956,58 pero en la actuahdad mnguno 
de estos cursos se imparte, el primero por falta de ?rofesor. Y. de 
aiumnos interesados, y el de posgrado po.r haber s1do suJ?rimzdo 
en la reorganizaci6n de los estudios superzores de la referzda Fa-
cultad de Derecho en 1969.59 

• • 

51. Con .Jo anterior no pretendemos afzrmar que los es~udtos 

juridico-comparativos esten excluidos totalmente de la ensenanza 
·uridica en nuestras escuelas o facultades de derecho, ya que son 
~umerosos los profesores mexicanos que s~tentan sus cursos ha
ciendo constantes referencias y confrontaciOz:es del derecho . na~ 
· onal con otros sistemas juridicos, pero es mdudable que dicha 
~~:fianza no puede aprovecharse debidamente por los al~os, ~a 
que los conocimientos respectivos no se e~plean en forma sistema-
tica a traves del metodo juridico comparatlvo. . . . 

52. Nose trata, por tanto, de un problema de conoc1n:nento smo 
de metodo, pero sin este Ultimo las referencias comparatiVas en los 
cursos impartidos en nuestras escuelas y facultade~ de derecho 
carecen de los instrumentos necesarios para su debtda compren-
~6a . 

53. En efecto, resulta muy dificil que un estudiante, ya sea de 
licenciatura, 0 de especializaci6n, maestria 0 doctorado, pueda enr 

57 Cfr., Alcala-Zamora y Castillo, Niceto, "Creaci?n del docto.~do en ~ere~~~;~ 
en Revista de la Escuela Nacional de ]urisprudencta, ~ctubre-dtct~mbre e., ' 

' 44 235 315. id "Datos y antecedentes relatlVos a Ia unplantacwn en 
num. • PP· • ' '' h d Me · 
Mexico del doctorado en derecho", en Revista de la Facultad de Derec o e xtco, 
julio-diciembre de 1959, nums. 35-36, PP· 9-39. • C do de 

58 Cf Elola Javier "Veinticinco aiios del Instituto de Derecho ompara 
Mexico",r.,en el 'volume~ XXV Aniversario del Instituto de Derecho Comparado 

de Mexico (194(}-1965), Mexico, ~~65• p. ~4· G 1 de Estudios Superiores 
59 Con motivo de Ia ~proba~wn, de~ statuto enerade 1967 se reorganizaron 

de la UNAM por el ConseJo Umversttario el 18 de mayo . ' U . 'd d al 
1 F It d d Derecho de la mtsma mvers1 a los estudios de posgrado en a acu. a e b or el mismo Consejo y con 

crearse Ia Divisi6n de Estudios Supenores ~ apro arse, p as de estudio que pueden 
fecha de 28 de noviem.bre dde 1l96F9 nurt:! ~ea';;r~c~:o~:~exico, julio-diciembre de 
consultarse en Ia Revtsta e a acu a 
1959, num. 75-76, pp. 852-908. 



340 HECTOR FIX-ZAMUDIO 

tender en toda su dimension las instituciones angloamericanas a 
las que se refiere un determinado profesor ,60 si previamente no se 
Ie han explicado, asi sea en forma somera, los aspectos peculiares 
de dicho sistema juridico, el cual posee diferencias importantes 
con la tradicion del derecho continental europeo ( o romano-can6-
nica), a que pertenece nuestro ordenamiento juridico,61 y si el 
cotejo pretende efectuarse con instituciones de los ordenamientos 
socialistas, tan importantes en nuestra epoca, los problemas de com
prensi6n seran todavia mayores. 62 

54. No obstante lo anterior, que parece tan obvio, basta el mo
menta no ha existido la preocupacion por restablecer los cursos 
que no se imparten, y menos aful para iniciar otros en las diversas 
escuelas y facultades de derecho de nuestro pais. 

55. Aun cuando el Instituto de Derecho Comparado de Mexico, 
actualmente Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM, ha 
tenido y tiene como prop6sito esencial la realizacion de labores de 
investigacion, ha efectuado en varias epocas actividades docentes, 
ya sea en forma aislada o bien en colaboracion con la Facultad de 
Derecho de Ia UNAM, '*predominantemente en el campo juridico 
comparativo. 

56. Durante el periodo de 1960 a 1965 se impartieron en el en
tonces Instituto de Derecho Comparado de Mexico, los llamados 
"Cursos de Verano para Extranjeros", en el primer afio solo en 
ingles, pero a partir de 1961 tambien en espaiiol, destinados a dar 
a conocer las instituciones juridicas mexicanas a estudiantes y pro
fesionistas, predominantemente estadounidenses y latinoamericanos. 

57. Entre 1963 y 1965, en colaboracion con la Facultad de De
recho de Ia UNAM, se impartieron los cursos de la Facultad Inter· 

00 Sobre el derecho angloamerciano, que en ocasiones se analiza con el nombre 
de "derecho anglosaj6n", existe una amplfsima bibliograf1a en espaiiol, por lo que 
nos limitamos a seiialar algunos de los trabajos mas accesibles: David, Rene, Los 
grandes sistemas juridicos contemporaneos (trad. de Pedro Bravo Gala), primera 
reimpresi6n, Madrid, 1973, en Ia tercera parte dedicada al common law, pp. 259-352; 
Santa Pinter, Jose Julio, Sistema del derecho anglosaj6n. Analisis esquemdtico, Bue
nos Aires, 1956; Bledel, Rodolfo, Introducci6n al estudio del derecho publico anglo
saj6n, Buenos Aires, 1947. 

61 Cfr., MeiTyman, John Henry, op. cit., supra, nota 49, pp. 13-21. 
62 El analisis de los derechos socialistas desde el angulo comparatista es bastante 

complicado, ya que se deben tomar en cuenta los principios filos6ficos, politicos, 
~on6micos y sociales en los cuales se apoya el marxismo-leninismo. Por tal motivo 
s6lo mencionamos la obra fundamental, por su claridad y comprensi6n, redactada 
por Rene David y John N. Hazard, El derech() sovietico (trad. de Melchor Echangue), 
2 vols., Buenos Aires, 1964. 
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nacional para la Enseiianza del Derecho Comparado, con sede en 
Estrasburgo, sustentados por destacados profesores extranjeros de 
la segunda facultad y algunos nacionales, varios de los illtimos del 
Jnstituto de Derecho Comparado de Mexico. 

58. En septiembre de 1964 se efectuaron las Jornadas Juridicas 
Francolatinoamericanas, en colaboraci6n con la Sociedad de Le
gislacion Comparada de Paris, y en las q~e partici~aron juristas 
franceses y mexicanos, algunos de los pr1meros m1embros de la 

111encionada Facultad Internacional de Estrasburgo. 68 

59. Durante los meses de enero a marzo de 1969 se efectuo en 
la ciudad de Mexico un Seminario Internacional para conmemorar 
el vigesimo aniversario de Ia Declaraci6n Universal de los Derechos 
del Hombre, organizado por el propio Instituto de Investigaciones 
Juridicas de la UNAM, bajo el patrocinio de la Comision Interame
ricana de los Derechos Humanos y Ia Secretaria de Relaciones Ex
teriores de Mexico, a Ia cual asistieron como alumnos un grupo 
de profesionistas latinoamericanos, entre quienes se impartieron 
varios cursos basicos y numerosas conferencias, en gran parte de 
derecho comparado, por distinguidos juristas extranjeros Y na-
cionales. 64 

60. Como resultado de este seminario se publico en 1974 el vo-
Iumen V einte anos de evoluci6n de los dm'echos humanos, que con
tiene los textos de los cursos basicos sustentados, en su mayoria, 
por miembros del Instituto,65 asi como de las conferencias, varias 
de elias de caracter comparativo.66 

6S Cfr., Fix-Zamudio, Hector, "Cursos y confe~n;i!ls or~izados J?or e~ Ins(~~~ 
de Derecho Comparado de Mexico durante sus vemt1cmco anos de extstencta 
1965 )" en op. cit., supra, nota 58, PP· 53-68. . acl 

64. Cfr. Alcala-Zam:ora y Castillo, Niceto, "lnforme del coordinador Y ara-
ciones pos~eriores", en el volumen Veinte afios de evoluci6n de los derechos huma-

nos, Mexico, 1974, PP· 15-19. "El rth ·d los 
65 Los cursos basicos fueron los siguientes: Cuadra, Hector, apAla f et ~La 

" N ' C ntU onso s instrumentos internacionales sobre derechos humanos ; orlega a d h b 
ideas J'uridico-politicas que inspiraron las declaraciones de derechos edl ochm rehen 

• · • "· G ' R i ez Sermo "Los ere os u-las diversas constitucwnes mex1canas , arcla am r • <>; ' d' cesa1 
manos y el derecho penal"; Fix-Zamudio, Hector, "IntroduCC16~ al N~;~ pro y 
comparative de la protecci6n interna de los derechos humanos' ; Y - amora, 
Castillo, Niceto, "La protecci6n. procesal internacional de los. de~~h;~ ~;~;?;~ ; 
todos ellos publicados en op. ctt., supra, nota 64, PP· 21-65 • 67 1 ' ' Y 
275-384, respectivamente. • L' M • 

66 Citamos unicamente los estudios de caracter comparative: lO?S, oruque, 
"Los derechos del individuo en las constituciones del Africa fran~of6~ca"; ~~~: 
dan G '11 Fl 's "Los der'echos del hombre en la Constltucr6n soVtetlca , 

t u1 ermo or1 , 1 · " (trad de 
L ' tem· Karl "Las libertades civiles en los paises ang osaJones · 

oewens , ' · 1 ti'tu '6 de comi-
HL- c d ) Vasak Karel "Problentas relatives a a cons C1 n .,..,tor uara;y , , 
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61. Aun cuando no se trate de cursos del Instituto de Investiga. 
ciones Juridicas, sino de la Facultad de Derecho de la UNAM, de
bemos mencionar como un intento por impartir asignaturas de 
caracter comparativo, las que figuran en el plan de estudios vigente 
de la citada facultad, como materias optativas del decimo semestre , 
es decir, el ultimo de la licenciatura, las relativas a sistema furidico 
a:ngloarnericanoJ61 y sistema juridieo de los paises socialistasJ68 las 
que han corrido la misma suerte que la materia mencionada ante
riormente, o sea la de derecho compara&>. 69 

62. Por otra parte, tambien debemos mencionar en este aspect
0 

al Instituto Latinoamericano de Derecho Comparado, que en teoria 
debia realizar una importante labor de coordinaci6n entre los insti
tutos de derecho comparado de Latinoamerica, y que no ha fun
cionado debido a una serie de factores adversos que no han podido 
superarse hasta la fecha. 

63. El citado Instituto fue creado en la Segunda Conferencia de 
Facultades Latinoamericanas de Derecho efectuada en la ciudad 
de Lima, Peru, durante los dias 9 a 15 de abril de 1961, debido a 
las instancias de lo~ representantes del Instituto de Derecho Com
parado de Mexico, especialmente de su dinamico secretario, el 
profesor Javier Elola Fernandez,ro y se constituy6 durante Ia Ter
cera Conferencia realizada en Santiago de Chile, los dias 21 a 28 
de abril de 1963, en Ia que se eligi6 el Primer Consejo Directivo, 
presidido por el doctor Roberto Molina Pasquel, y se design6 como 
secretario general coordinador al propio licenciado Elola Fernan
dez, ambos del propio Instituto de Derecho Comparado de Mexico, 
pOi:' lo que este ultimo fue designado la sede del Instituto Latina
americana durante dos afios. 11 

siones de derechos humanos, especialmente en Mrica" (trad. de David Pantoja); 
todas en op. cit., supra, nota 64, pp. 491-501; 503-538; 539-564; 575-594, respec
tivamente. 

67 Cfr., el folleto Facultad de Derecho de Ia UNAM, organizaci6n academica 
1975, p. 50, num. 720D12. 

GB Cfr., el folleto mencionado en Ia nota anterior, p. 50, nilln. 721D12. 
69 La asignatura de derecho comparado figura tambien entre las materias opta

tivas del decimo semestre, segun puede consultarse en el folleto citado en las dos 
notas anteriores, p. 49, nilln. 131D12. 

1o Cfr., Elola, Javier, "Creaci6n del Instituto Latinoamericano de Derecho Com
parado", en Bolet£n del Instituto de Derecho Comparado de Mexico, rnayo-agosto 
de 1963, num. 41, pp. 569-570. 

11 La informacion relativa a Ia "Tercera Conferencia de Facultades de Derecho 
Latinoamericanas: constituci6n del Instituto Latinoamericano de Derecho Compa
rado", en Bolet£n del Instituto de Derecho Comparado de Mexico, mayo-agosto de 
1963, num. 47, pp. 527-529. 
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64. A pesar de la entusiasta labor del licenciado Elola Fernan
dez no fue posible iniciar las actividades del instituto, por lo que 
renunci6 a su cargo el 9 de noviembre de 1963, por considerar muy 
Jimitado el plaza de dos afios que se habia fijado. 

65. Debido a esta situaci6n el doctor Roberto Molina Pasquel, 
entonces director del Instituto mexicano, convoc6 a los institutos 
de derecho comparado de Latinoamerica a una reunion en la ciu
dad de Mexico para resolver los problemas pendientes; sesi6n qu: 
se efectu6 los dias 26 y 27 de agosto de 1966, ~n q~e s~ acordo 
modificar los estatutos, designar un nuevo ConseJo DirectiVo, pre
sidido nuevamente por el doctor Molina Pasquel, Y nombrar como 
secretario general coordinador al distinguido jurista espafiol Niceto 
Alcala-Zamora y Castillo, quien habia preparado los documentos 
mas importantes que se presentaron en la propia reunion, por lo 
que se fij6 otra vez como sede al Instituto de Dere~? Comparado 
de Mexico, hasta el afio de 1968 en que se efectuar1a una nueva 
sesi6n en Venezuela. 72 

66. Esta nueva etapa tampoco fue fructifera debido_ a los graves 
trastornos por los que atraves6 la UNAM en esos anos, y en. esa 
virtud, en cumplimiento del acuerdo tornado en 1966, se. paso. Ia 
sede a Venezuela, bajo el cui dado de los profesore~ J os~ Mehch · 
Orsini y Jose Rodriguez U., vicepresidente y secretar10 adJunto del 
Consejo Directivo, respectivamente, sin que basta la fecha se hu
biese logrado el funcionamiento del Instituto de ~cuerdo con los 
prop6sitos que se tomaron en cuenta para su creac10n. 

67. Lo anterior demuestra que se requiere de la labor ~onjunta 
de los oomparatistas latinoamericanos para lograr ~1 .efectivo fun
cionamiento del citado Instituto, ya que no son suficientes I~ es
fuerzos aislados de unos cuantos juristas, aun cuando .los m1smos 
actuen con entusiasmo y dinamismo, como ha ocuiTido con los 
profesores Elola, Alcala-Zamora y Molina Pasquel del Instituto 
mexicano, y con Melich Orsini y Rodriguez U., de Venezuela. 

68. A pesar de todos los obstaculos que se han presentad? con
sideramos conveniente realizar un nuevo intento para resuc1tar el 
Instituto mencionado, ya que debido ai aislamiento en el cual se 
encuentran los juristas latinoamericanos, situaci6n particularmente 
grave para los comparatistas, resulta necesario un organismo coor-

12 Cfr el folleto Instituto Latinoamericano de Derecho Comparado. Reuni6n de 
Mexico: 26 y 27 de agosto de 1966. Antecedentes. Acta General. Estatutos. Regla
mento. Acuerdos, Mexico, 1967. 
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dinador a traves del cual se pueda obtener Ia informacion jurid' 
d~- nuestros ordenamientos, pues la ausencia de esta docwnen tea 
Cion se hace sentir cada vez con mayor fuerza. ta-

VII. La investigaci6n :iuridico-compa:rativa y las ,rmbl?r>.n,..;,..,.,,~ 
e8peeializadnJJ l;'<N ·~"""""'~ 

6~. La docencia se encuentra estrechamente vinculada a la · 
vestig~c~on, ya que solo el profesor que mejora continuamente m
conocimtentos esta en posibilidad de impartir una ensefianza sf~ 
caz 7s Y t I . • , e I· , . . , es a re ac1?n ~s t_o~avia mas estrecha tratandose de la im-
~artiCion. ~e matertas JUridicas comparativas, que requieren de una 
informaciOn muy a:nplia y reciente. Por este motivos harem 
una apretada sintes1s de los estudios juridicos comparativos 08 

se han elaborado en nuestro pais, que por cierto no son abundanfue 
pero que pueden servir de apoyo para la ensefianza del derec~~ 
comparado que de.be impartirse en el futuro, que esperamos no se 
encuentre muy leJano. 

70. Es posible sefialar que debido a Ia influencia del derecho 
angloamericano Y especialmente el de Estados Unidos sabre nues
tro derecho publico, varios constitucionalistas del siglo anterior 
~ue. po~emos considerar clasicos, se preocuparon por analizar 1~ 
mstituCiones de estos ordenamientos confrontandolas con las nues
tras, como es bien sabido al tratarse de Ignacio Luis Vallarta 1• 
Y _Emilio Rabasa, 75 asi como mas recientemente con Fernando soils 
Camara 76 y 6scar Rabasa. 11 

. 71. Posteriormente surgio Ia preocupacion de analizar Ia influen
cia del trust ~glosajon sobre nuestro "fideicomiso", Io que dio 
lugar a una serte de estudios comparativos, entre los que pueden 

18 Cfr., Fix-Zamudio, Hector, "Reflexiones sobre la investigaci6n juridica" en 
el volumen Conferencia sobre Ia ensenanza del derecho (Valparaiso 5 a1 9 de ~bril 
de 1971); Santiago, 1973, pp. 215-216. ' 

74 Especialmente, El juicio de amparo y el writ of habeas corpus primera edici6n 
Mexico, 1881. ' ' 

75 Particularmente, El juicio constitucional, primera edici6n Paris-Mexico 1919• 
2' ed., Mexico, 1955. ' ' ' 

• 
76 Origen :JI evoluci6n en America de las institucfones pollticas anglosajonas, M6-

xxco, 1930. 
71 Derecho angloamericano, Mexico, 1944; y "Diferencias entre el juicio de am

paro Y los recursos constitucionales norteamericanos" en Revista Mexicana de Der.-
cho Publico, Mexico, 1947, pp. 385-405. ' 
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mencionarse especialmente los de Roberto Molina Pasquel,78 Joa
quin Rodriguez y Rodriguez,79 Rodolfo Batiza 80 y Gustavo R. Ve
lazco, 81 entre otros. 

72. La produccion es mas extensa en relacion con el derecho 
Iatinoamericano, lo que se explica facilmente por la proximidad 
con los ordenamientos de los paises del continente, que conservan 
puntas de contacto, no solo en cuanto a su estructura juridica, sino 
tambien por su historia, tradicion, lenguaje, raza, espiritu e, in
clusive, en cuanto a su desarrollo social y economico. 

73. Los estudios juridicos de los tratadistas mexicanos sabre el 
derecho latinoamericano abarcan varias disciplinas, instituciones 
y sectores juridicos, por Io que en principia nos limitaremos a los 
Iibros, ya que seria muy dificil hacer referencia a los articulos de 
revista, que son numerosos. 

74. Se puede observar el predominio de los estudios de derecho 
constitucional, particularmente despues de Ia publicacion del exce
Iente estudio del desaparecido jurista e historiador espafiol Jose 
Miranda, Retormas y tenderwi.a.s constitucionales recientes d£ Ame
rica Latina~ publicado por el Instituto de Derecho Comparado de 
Mexico en 1957. 

75. Destaca en este sector Ia serie de derecho constitucional lati
noamericano coordinada en el Instituto de Investigaciones Juridicas 
de Ia UNAM por el joven, pero ya consagrado, jurista mexicano 
Jorge Carpizo, de Ia que ya han aparecido varias monografias 
que se iniciaron con la del propio Jorge Carpizo, Federalismo en 
Latinoam8rica~ publicada en 1973; y en 1974 aparecieron los tra
bajos de Dolores Chapoy Bonifaz, El regimen {inanciero deZ Estado 
en las CX»Z8tituciorles latinoamericanas; de Hector Fix-Zamudio, 
Oonstit'UC'i6n y proceso civil en Latinoa'fYI£rica; de Ricardo Mendez 

78 Los derechos del fideicomisari(), Mexico, 1946; Ensayo sobre la propiedad del 
trust, Mexico, 1951; Sobre los derechos del C.Q.T. y del fideicomisario, Mexico, 
1953; "Recepci6n, evo1uci6n y estado actual del fideicomisario en e1 derecho mexi
cano", en Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1958; 
y "Conferencias sobre fideicomiso, trust y equity", en Revista de la Facultad da 
Derecho de Mexico, octubre-diciembre de 1955, nmn. 20, pp. 51 y ss. 

79 "El fideicomiso y la separaci6n en la quiebra", en IJ.evista de la Escuela Na
cional de ]urisprudencia, Mexico, julio-diciembre de 1940, nmn. 7-8, pp. 353-367; 
El fideicomiso, esquema sobre su naturaleza, estructura :J1 funcionamiento, Mexico, 
1946. 

80 Tres estudios sobre el fideicomiso, Mexico, 1954; El fideicomiso. TeorEa 'Y 
prdctica, Mexico, s.f. 

81 "Estudio sobre los principios del trust anglosaj6n", en El Foro, Mexico, sep
tiembre de 1945, pp. 298 y ss. 
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Silva, Fll ma:r P«trinwnial en America Latina/ de David Pantoja 
Moran, La idea de soberania en el constitucionalismo latinoarner.;,.. 
cano,· de Francisco Ruiz Massieu, Normaci6n constitucional de 7o8 
partidos politicos en America Latina,· y de Diego Valades, La dia
tadura constitucional en America Latina/ y en 1975 el de Jorge 
Montano, Partidos y politica en America Latina. 

76. Tambien en el campo del derecho procesal se han publicado 
estudios comparativos latinoamericanos, gran parte de los cuaies 
fueron redactados o se deben a las ensefianzas del distinguido pro
cesalista espaiiol, actualmente investigador emerita del Instituto 
de Investigaciones Juridicas de Ia UNAM, Niceto Alcala-Zamora y 
Castillo, quien es autor de varios articulos, 82 pero ademas cola
boro con Hector Fix-Zamudio y Alejandro Rios Espinoza, este ulti
mo prematuramente desaparecido, en el libro Tres estudios so1Yre 
el mandata de seguridad, brasileiio, publicado por el propio Instituto 
en 1963. 

'77. En este mismo sector tambien podemos mencionar el Iibro 
de Humberto Briseno Sierra, FJl proceso administrativo en Ibero
america, editado por el referido Instituto en 1968. 

78. Por Io que se tefiere al derecho mercantil, y siempre bajo 
los auspicios del entonces Instituto de Derecho Comparado de Me
xico, debemos destacar Ia brillante monografia de Jorge Barrera 
Graf, FJl derecho mercantil en America Latina (1963), y en el 
campo de la integracion Iatinoamericana, el fundamental estudio del 
joven tratadista Fancisco Ruiz Massieu, El regimen jurUlJi.co de 'la8 
mnpresas multinacionales en la Asociaci6n Latinoamericana de Li
bre Oomercio (1972). 

79. En un sector diverso, pero de gran interes, la Secretaria 
General de Ia Union de Universidades de America Latina edito en 
esta ciudad, en el aiio de 1973, el minucioso analisis del joven ju
rista guatemalteco, tambien investigador del Instituo de Investi
gaciones Juridicas de la UNAM, Jorge Mario Garcia Laguardia, con 
el titulo de Legislaci6n universitaria en America Latina. sa 

80. Aun cuando no se trata de una obra redactada totalmente 
por tratadistas mexicanos o residentes en nuestro pais, debe des-

82 Los estudios del profesor Alcala-Zamora y Castillo, sobre c6digos y proyectos 
de reforma en: Argentina, Espana e Hispano-America, Estados Unidos, Francia, 
Guatemala, Honduras, Hungrla, Italia, Suecia, Suiza, Uruguay y Vaticano, que 
habian aparecido en diversas publicaciones peri6dicas, fueron reunidos en el volu
men del mismo autor intitulado Estudios procesales, Madrid, 1975, pp. 115-447. 

sa Publicado por la Secretaria General de la Union de Universidades de Ame
rica Latina, Mexico, 1973. 
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ta arse Ia fundamental obra coordinada por Mario de la Cueva, 
pr~fesor emerito de la Facultad de Derecho de la UNAM, Fll der'!" 
clw latinov:mericano del trabajo, y en la cual colabor~ron ademas 
de los juristas mexicanos Enrique Alvarez del Castillo, Alf.onso 
L6pez Aparicio y Maria Cristir;ta Salm?rtm de Tamayo, ~stud10sos 
d cada uno de los paises latinoameriCanos, que produJeron una 
e~ensa obra en dos volumenes que pub~ico la .UNAM en. 1974.84 

81. Con motivo del vigesimo quinto amversar10 del Instituto de 
Derecho Comparado de Mexico, que se celebro en el aiio d: _196.5, 

publicaron en 1968 dos estudios monograficos con el prop~sito de 
::grar una vision panoramica de los mas importantes Sistemas 
juridicos en las materias respectivas. 

82. El primero de estos trabajos fue redactado ~r :1. profe~or . 
Niceto Alcala-Zamora y Castillo con el titulo de V mn~wz.nco an:>s 
de evoluci6n del derecho procesaZ (1940-1965): _Y contiene una m
formaci6n que podemos calificar sin exageracwn de asomibrosa Y 
exhaustiva sobre la ciencia procesal de todo el mundo en :se cu~~ 
de siglo. s5 En cuanto a la segunda monografia lleva el titulo simi
lar, pero se refiere a Ia justicia constitucional, y fue elaborada por 
el que esto escribe. 86 

• • • 

83. Por el contrario, son escasos los estudios sobre el metodo JUri· 
dico comparativo, es decir, sobre el derecho co~parado en. sen
tido estricto, por lo que iinicamente podemos senala: en .VIa ~~ 
ejemplo algunos estudios de Javier Elola,87 Luis Recasens SIChes, 

84 Podemos mencionar al respecto que colaboraron los siguientes juristas l~~no-
. · Man'ano R Tissembaum (Argentina); Roberto Perez Paton (BohVla); amencanos. · b" ) F • 

Evaristo Moraes Filho (Brasil); Guillermo Gonzal~z Charry (Colom ~ ; ranclS(:~ 
Walker Linares y Francisco Walker Erra.nlriz (Chile); Hugo Valencra (Ecuador), 
Mar. L' ez· Larrave (Guatemala)· Arturo Hoyos y Jorge Fabrega (Panama); 

IO 

0

P ' u ) Rafael A. Jose Montenegro Baca (Peru); Hector-Hugo Barbagelata ( ruguay Y 
Alfonso Guzman (Venezuela) . 

85 Publicado por la Imprenta Universitaria, Mexico, 1968. . . . 
86 Apareci6 tambien en el afio de 1968, publicado por la Impre~~a l!~ve.rsl~a. 
s7 "El estudio del derecho comparado, instrumento de la unif1caC1o?" JUridlca 

internacional", en Bolet£n del Instituto de Derecho Comparado de Mextco, mayo-

agosto de 1958, nllin. 32, pp. 19-33. " . d l Facultad dfJ 
as "Nuevas perspectivas del derecho comparado , en Revtsta ~ a , d 

· "1 · · d 1953 ' 10 pp 227-253 · Los metodos e Derecho de ktextco, abn -Junro e - • num. ' · . ' 
8 · · ' · d h d " op ctt. supra nota 4 , PP• investigac16n soc1olog1ca en erec o compara o , en · ' • 

75-91; reproducido en op. cit., supra, nota 14, pp. 525-544. 
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F
Faixusto E. ~odriguez Garcia, 89 Roberto Molina Pasquel 9o y Iiect 

-Zamud10• 91 or 

84. En :s~a misma direcci6n el Instituto de Derecho Compa .. 
rado de MeXIco, .ahora Instituto de Investigaciones Juridicas de Ia 
UN~, ha publiCado algunas traducciones de comparatistas e 
tra.I1Jer?s. ~~bre los aspectos metodol6gicos de Ia disciplina, lab~ 
que se I?ICio con ~a version espanola del breve, pero clasico, traba · 
de Marzo Sarfatti, .Introducci6n al estudio del derecho comparaJ,: 
(1945), Y ha contmuado con los articulos redactados por F Ii 
Lawson,

92 
Konrad Zweigert,98 Giorgio del Vecchio 94 Mario s · 

fatti,95 Angelo Piero Sereni,96 Milton Katz 97 y Jaro'Mayda 98 ar-
85. !?or. lo qu~ se refiere al derecho extranjero, el Instituto de 

Investigaciones Juridicas de la UNAM, anteriormente de Derecho 
Com.par~do, ade~as. de los numerosos estudios aparecidos en sus 
publzcacz~nes perzodzcas que se mencionaran mas adelante, ha edi
tado varzas obras con investigaciones sobre ordenamientos juri-

s9 "L · · . 
C , 08

, prmcrp10s generales del derecho y ei derecho comparado" en ei volwnen 
(;mu~tcacton;9s 62

m)exiMcanas aJ VI Congreso lnternacional de Dere;ho Comparado 
am urgo, ' exico, 1962, pp. 15-27: "Notas en tomo a Ia cientificidad 

del derberilc?odcom
19

P
5
arado'', en Boletin del Instituto de Derecho Comparado de Mexico 

ene:-~. • ~ • 8, z.!Um. 31, pp. 71-82.. • 
Vem~crnco anos de evoluci6n del derecho comparado: 1940-1965" en 

Bolet{n Mex1cano de Derecho Comparado enero-abril de 1969 n_,__ A 57' 68 
Dt "D ch d ' ' uw, .... , pp. - • 

327-349. ere o compara o y derecho de amparo", en op, cit., supra, nota 26, pp. 
92

, "EI camp~ del derecho comparado" (trad. de Helena Perefia de Malag6n) en 
Boletm del lnstituto de Derecho Comparado de Mexico septiemb -d' • b ' d 
1950, nW:n. 9, pp. 9-28. ' re tctem re e 

98 
"EI derecho comparado al servicio de Ia unificaci6n jurldica" (trad d 1 I t' 

~~o . de Derechob ~omparado)' en Bolet£n del Instituto de Derecho Co,;pa~adons;; 
.wu:x1co, enero-a nl de 1956 nW:n 25 pp 53 65 • "EI d h d 
-"tod · a1 d • ' · ' · - , erec o compara o como """"' o umvers e mterpretaci6n" (trad. de Hector Perezamad ) · 
supra, nota 89, pp. 31-69. · or , en op, czt., 

94 
"Las ~ases del derecho comparado y los principios generales del derecho" 

(trad. de Lws Dorantes Tamayo), en Boletin del Instituto d D h c d 
de Mexico, enero-abril de 1961 num. 40 PP 29-36 e erec o ompara o 

95 "L · ' ' · · os prrm~ros pasos del derecho comparado" ( trad. de Monique Lions Sig-
noret), en op. c1t., supra, nota 94, pp. 65-69. 

, 
96 "Funci?n y metodo del derecho comparado" (trad, de Javier Elola), en Bo-

letzn del Instztuto de Derecho Comparado de Mexico mayo-agosto de 1n61 , A1 
pp. 333-345. · ' "" • nwn ..... , 

91 "P . d . erspecttvas el derecho comparado en Mexico y Estados Unidos" en op 
czt., supra, nota 90, pp. 33-41. ' ' 

98 "Aigu fl . , . 
B l l ~as re exwnes cntrcas sobre el derecho comparado contempora.neo", en 

0 et n Mex1cano de Derecho Comparado, septiembre-diciembre de 1970 nW:n 9 
pp. 637-666. ' . • 
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dicos de otros paises, entre las cuales podemos citar las obras de: 
,Andre y Suzanne Tunc, liJl derecho de Estados Unidos de America, 
traducci6n de Javier Elola (1957) ; 0. S, Joffe, Derecho civil sovi~ 
tic<>) traducci6n de Miguel Luban (1960); Mauro Cappelletti, La 
jurisdicci6n canstitucional de Za libertad (con referencia a los ar
dena:mientos aleJman, suizo y austriaco)) traducci6n de Hector Fix
Zamudio (1961); Monique Lions Signoret, Oonstitucianalismo y 
aemocracia en el Africa recien independizada (1964) ; M. A. Gur
vitch y otros, Derecho procesal civil S<:Wietico, traducci6n de Miguel 
Luban (1971); Jorge Carpizo, Lineamientos constituci<Ynales de la 
Ournrrwnwealth (1971); Pedro Pablo Camargo, Jorge Carpi:W y 
otros, Los sistemas federales del continente americano, en coedici6n 
con el Fondo de Cultura Econ6mica (1972), y H. M. Seervai, EZ 
federalismo en Za IndJia, traducci6n de Lucio Cabrera (1976}. 

86. En cuanto al conocimiento del derecho nacional, propia
mente dicho, existe una producci6n cientifica considerable que 
adquiere una creciente importancia internacional, pero desafortuna
damente son muy escasos los estudios de conjunto sobre esta pro
ducci6n que permitan una apreciaci6n panorfunica. 

87. En efecto, podemos sefialar dos libros mexicanos y otro ex
tranjero que proporcionan una perspectiva, asi sea superficial, tan
to del ordenamdento como de la ciencia juridica en Mexico. Nos re
ferimos ala BibliOgrafia jurf,dica del derecho mexicano, redactada 
por Margarita de la Villa y Jose Luis Zambrano, aparecida en 1957, 
y I a obra colectiva, Panarama deZ derecho mexicano ( dos volu
menes, 1965), ambos publicados por el entonces Instituto de Dere
cho Comparado de Mexico. Tambien debe mencionarse el excelente 
estudio realizado por Helen L. Clagett y David M. Valderrama, 
Revised Guide to the Law and Legal Literature of Mexico, publi
cada por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos en 1973 
(primera edici6n, 1947) • 

88. En relaci6n con articulos podemos sefialar (micamente dos en 
esa perspectiva panorfunica, el primero coordinado por el que esto 
escribe -en el propio Instituto de Investigaciones Juridicas de la 
UNAM- por encargo de la UNESCO, sobre tendencias de la in
vestigaci6n juridica en Mexico, y que fue publicado en ingU~s y fran
ces en el International Social Science Journal, correspondiente al 
numero 3 de 1970 (pp. 393-421). 

89. El segundo trabajo fue elaborado tambien por el que esto es
cribe, con la colaboraci6n de Eugenio Hurtado Marquez, bajo el 
titulo de La ciencia dlfl derecho en el Ultimo siglo: Mexico, y que 
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aparece en espaiiol en el volumen colectivo editado por el profesol' 
Mario . Rotondi, La 8Cienza del diritto ne7J/ultirno 8eco71J. Inchie8tf 
de diritto comparato-6 (Padova, 1976, pp. 461-501). 

90. Brevemente debemos hacer mencion de las publicaciones pe.. 
ri6dicas de tipo comparativo que han aparecido o aparecen en nues
tro pais, y que se reducen ados, Ia primera es el Boletfn del Instituto 
de Derecho Oomparado de Mexico) que a partir de 1968 recibe el 
nombre de Boletin Mexicano de Derecho Oomparado) y la segunda, 
que ya nose publica, es el Repertorio Anual de Le{fislaci6n Nacimuil 
y Extranjera. 

91. Respecto del Boletin del In8tituto de Derecho OornparaikJ de 
Mexico) se inicio cuatrimestralmente en el aiio de 1948 bajo la di
reccion tecnica del notable jurista espaiiol profesor Joaquin Rodri
guez y Rodriguez, prematuramente desaparecido, y a partir del 
numero 6, septiembre-diciembre de 1949, dicha direccion fue asu
mida por el profesor Javier Elola; en 1961 yen 1965 por el profe
sor Niceto Alcala-Zamora y Castillo, y en los aiios de 1966 y 1967, 
por el profesor Fausto E. Rodriguez Garcia. 

92. El mismo profesor Niceto Alcala-Zamora y Castillo,. quien co
laboro en todos los n(:uneros del citado boletin y ha constituido el 
dinamico promotor academico de la misma publicacion y del Insti
tuto de Derecho Comparado de Ia UNAM, realizo un minucioso ami
lisis de los primeros 53 nfuneros de esta publicacion, cuya primera 
serie termino, segt1n queda dicho, con el nt1mero 60, septiembre
diciembre de 1967, concluyendo justificadamente en el sentido de 
que el balance es claramente positivo, por lo que al respecto nos 
remitimos a ese analisis insuperable.99 

93. La estructura del boletin estuvo constituida en todos sus 
numeros por cinco secciones: doctrina, legislacion (esencialmente 
estudios y reseiias legislativas), bibliografia, la muy importante de 
revista de revistas, que por su extension y variedad fue considera;. 
da por el profesor Alcala-Zamora como la mejor seccion del bole
tin,100 e informacion. 

94. Aun cuando los diversos directores tecnicos procuraron que 
esta publicacion justificara su nombre, no siempre se pudo lograr 
este prop6sito, debido a la dificultad de obtener colaboraciones doc-

99 Cfr., "Inventario y balance del Boletin del Instituto de Derecho Comparado 
de Mexico durante sus primeros dieciocho afios de vida", en el mismo Bolet!n, mayo
agosto de 1965, num. 53, pp. 401-464; y tambit~n en op. cit., supra, nota 58, PP• 
73-136. 

1oo Op. ult. cit., pp. 417 y 89, respectivamente. 
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trinales estrictamente comparativas, pero se puede afirmar que en 
buen porcentaje se incluyeron estudios sobre problemas metodo
Iogicos de caracter comparativo; exposicion del derecho extran
jero, y algunos ensayos de derecho internacional (prevaleciendo 
el privado sobre el publico}.101 

95. En cuanto a las restantes secciones, tambien predomino el 
examen de la legislacion extranjera y se redactaron reseiias biblio
graficas y hemerogriificas sobre textos de autores de otros pai
ses y, finalmente, la informacion verso tambien en forma mayori
taria sobre los eventos de caracter comparativo.102 

96. AI cambiarse el nombre del Instituto de Derecho Compara
do de Mexico por el de Instituto de Investigaciones Juridicas, se
g(in decision del Consejo Universitario de la UNAM de 15 de di
ciembre de 1967, fue preciso iniciar una nueva serie en el aiio de 
1968, esta vez con la denominacion de Boletin Mexicano de Dere
cho Oomparado) cuyo primer nt1mero, por cierto, contiene los tra
bajos de juristas mexicanos y extranjeros, especialmente compara
tistas, en homenaje del anterior Instituto de Derecho Comparado 
de Mexico. 

97. Esta nueva serie sigue los lineamientos del anterior boletin; 
es decir, conserva las cinco secciones antes mencionadas, con las 
caracteristicas ya seiialadas, la misma periodicidad cuatrimestral 
y ha continuado bajo la direccion tecnica, hasta la actualidad, del 
profesor Fausto E. Rodriguez. 

98. El profesor Javier Elola inicio en el aiio de 1958 el Reper
torio Anual de Legislacil>n NUJJ'iiJnal y Extranjera., cuya direccion 
tecnica fue asumida a partir de 1964 por el mismo profesor Fausto 
E. Rodriguez, basta que se concluyo con los volfunenes dobles de los 
aiios 1968-1969 y 1970-1971, que solo comprenden legislacion na
cional. 

99. Es decir que los primeros diez volumenes (1960-1967) abar
caron informacion de los textos legislativos, tanto mexicanos como 
extranjeros, entre estos Ultimos particularmente los latinoameri
canos. 

100. Pero debido a las dificultades para obtener la informacion 
sobre dicha legislacion extranjera, el repertorio ha sido sustituido 
por la Gaceta lnformativa de LegislaciOn y Jurisprudencia) exclu-

1o1 Cfr., Alcala-Zamora y Castillo, Niceto, op. ult. cit., pp. 408 y 80, 
w2 Cfr., Alcala-Zamora y Castillo, Niceto, op. ult. cit., pp. 410-460; 82-120. 
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$ivamente con informacion nacional y que apa.rece bimensua.Imente 
a partir del afio de 1972. 

101. Si hacemos un balance superficial de la funcion desempefiada 
por el citado boletin en sus dos series, podemos llegar a la conclu
sion de que si bien ha traducido el esfuerzo considerable realizado 
por el Instituto de Derecho Comparado de Mexico, ahora de Inves
tigaciones Juridicas, especialmente por parte de sus directores tec
nicos, los profesores Joaquin Rodriguez y Rodriguez, Javier Elola 
Niceto Alcala-Zamora y Castillo y Fausto E. Rodriguez Garcia, n~ 
ha podido lograr un caracter verdaderamente comparatista de 
alcance internacional, aun dentro del ambito latinoamericano, que 
podria abarcar con menor dificultad, todo ello en virtud de los gra. 
ves problemas y obstaculos que en menor medida son comunes a 
otras publicaciones de derecho comparado de Europa occidental 
y de Estados Unidos; es decir, las complicaciones para obtener de 
manera oportuna, estudios, resefias e informacion estrictamente 
comparativos. 

VIII. Participaci6n d8 Mexico en los cangresos internacimuiles 
de de:recho c<m7Jp(Eraik> 

102. Si bien varios juristas mexicanos han participado activa
mente en reuniones de caracter comparativo, nos limitaremos a 
mencionar Ia intervencion de caracter institucional promovida por 
el Comite Mexicano de Derecho Comparado, que inici6 sus activida
des academicas en nuestro pais el 10 de julio de 1953 bajo los aus
picios del Comite Internacional de Derecho Comparado que, a su 
vez, se formo en Londres en el mes de diciembre de 1948, como es 
bien sabido. 

103. La mesa directiva del referido Comite Mexicano, que pre
side actualmente el distinguido mercantilista Roberto L. Mantilla 
Molina, ha variado con el tiempo, pero el secretario general del 
Comite, desde su fundacion en 1953 hasta el afio de 1965 en que se 
traslado a Espana, fue el diml.mico jurista espafiol Javier Elola y, a 
partir de entonces y hasta la fecha, el autor de estas Iineas. 

104. Es importante destacar que dicho Comite Mexicano ha coor
dinado la participaci6n de los tratadistas mexicanos en varios qe 
los congresos internacionales de derecho comparado, organizados 
por el referido Comite Internacional, y ademas ha publicado, por 
conducto del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM, 
varios volfunenes con las comunicaciones mexicanas a dichos con-
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gresos internacionales, que se inician con el quinto, efectuado en 
Bruselas en 1958, posteriormente, las presentadas en el sexto 
(Hamburgo, 1962); septimo (Upsala, 1966); octavo (Pescar~, 1970), 
y en la actualidad se encuentra en prensa el que contiene_ las 
comunicaciones mexicanas al noveno congreso que se efec~o en 
la ciudad de Teheran los dias 30 de agosto a 6 de septlembre 
de 1974. 

105. Aun cuando dichos vol(unenes han sido muy desiguales en 
cuanto a su extension, se advierte en ellos la creciente preocupa
cion de los tratadistas de nuestro pais para incorporarse a las co
rrientes modernas del pensamiento juridico, que utilizan en forma 
cada vez mas vigorosa el metodo comparativo, en virtud de la la
bor de los editores de dichos trabajos colectivos, los profesores Ja
vier Elola y Niceto Alcala-Zamora y Castillo. 

IX. Sectores en los cuales se advierte la necesidad de estudios 
corrvparativos 

106. En esta oportunidad podemos dividir en dos sectores a.q?; 
nos aspectos de la ciencia juridica que requieren d~ una rev~s10n 
desde el punto de vista del metodo juridico comparatlvo. En pr.Imer 
termino las instituciones o disciplinas en las cuales nuestro pms ha 
logrado reconocimiento internacional por sus aporta~ones a Ia cie~
cia juridica o a Ia evolucion de los sistemas no~atlvos, Y que, sm 
embargo, corren el peligro de quedar rezagadas s1 nose acuden en 
forma constante a su cotejo con los progresos alcanzados en otros 
ordenamientos y, desde luego, en la propia doctrina. 

107. En segundo Iugar algunos problemas juridicos cont~mpora
neos que no pueden resolverse satisfactoriamente sin_ acudi~ a los 
estudios de tipo comparativo, los que citaremos e~ VIa de eJ~mplo 
para demostrar la necesidad de intensificar la ensenanz~ Y la mves
tigacion en el campo del derecho comparado, con el obJ.et.o de co~
tar con los instrumentos necesarios para abordar con eXIto los CI· 

tados problemas. 
108. Dentro de Ia primera categoria destacamos el llam~do cons

titucionalismo social) ya que resulta evidente que los const1tuyentes 
de Queretaro fueron los primeros en elevar algunos de los llamados 
"derechos sociales" al rango de normas constitucionales. 

109. Este constitucionalismo social iniciado por Mexico en 1917 
ha logrado una evoluci6n insospechada en las cartas fundamenta
les expedidas al finalizar la Segunda Guerra Mundial, hasta ~Iegar 
al establecimiento de lo que se ha calificado como Estado social de 
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derecho por los tratadistas continentales europeos y wella:r, 
por los angloamericanos,tos '' e 

11~. N~s encontramos en la actualidad con que nuestra 
cons~Ituci.o-?al constituye una combinaci6n, no siempre 
d~. d~sp~s~cwn~s que contienen principios tradicionales de ins i 
c1o~ mdivid~alista y liberal, con otras que poseen una orientacif ra; 
c~racter social, lo cual se ha complicado a traves de las nume;:, ~e 
Simas. reformas constitucionales que ya ascienden 0 al m 81" 
aproximan, a las doscientas. ' enos se 

. 111: El . caracter mixto Y en ocasiones aparentemente co 
dic~~rw de nuestras normas fundamentales, hace dificil su ntr~.;. 
cacwn a una realidad social en constante transformaci6n apn .. 
ju{ e~ nu:stro concepto, se podrian alcanzar soluciones m~s p:ti~o 
ac onas. SI en lugar de recurrir a las reformas constantes no s· .. 

pre ~ed~tadas, se acudiera a los principios de la inte; I~~
cons~Itucwnal, que se han perfeccionado en relaci6n con ot~~:~cion 
~amientos Y que permitirian la paulatina adaptaci6n de las no::e-. 
undamentales Y las cambiantes necesidades de la practica sin as 
pJ~ar la reforma de la constituci6n sino en casos extremos t04 em. 

1~ .. En el campo <!,el derecho del trabajo 'Y de la segurWnd • 
tambien nuestro~ constituy~ntes de 1917 lograron adelantos i~ 
~antes. que. ~an Sido. pe.rfeccwnados posteriormente por la doctr~n 
a !egislacw~ ?' la JUrisprudencia; debe destacarse en este cam~ 

la Importantisima labor desarrollada por el tratadista Mario d ~ 
Cueva, quie? efectivamente se ha preocupado por el estudio e d: 
l~s ordenamientos extranjeros Y particularmente de los latinoame-. 
riC~nos, en los cuales nuestro ordenamiento ha tenido una deci'si' 
va mfluencia.tos .. 

113. Pero estimamos qu · t 
recho Iaboral d I e .exis en ~lgunos sectores de nuestro de. 
t Y e a seguridad social sobre los cuales debe medi-
arse con mayor prof did d . 

paises --con ind dun . a ' en VIsta de su desarrollo en otros 
epen encia de los avances obtenidos por Ia Orga. 

toa Entre otros cfr G , p I M 
1975. ' ., arCia e ayo, anuel, El estado social de derecho, Mexico, 

104 Cfr., Fix-Zamudio Hector "AI 
donal en el ordenamient~ mexi ' , gunos a~pectos de Ia interpretaci6n comtitu
pizo, Jorge, "La interpretaci'6n canot!ten. op. Cit., supra, nota 48, pp. 271-309; Car· 
D h cons 1 ucronal en Mexi o" B l , M • erec o Comparado septiembre d' . b d 

1 7 
c , en o etm ex1cano d1 

105 C ' - ICiern re e 9 1 nilln 12 381-402 
omo lo demuestra Ia edic'' d 1 b ' · ' PP· • 

nota 58 de este trabajo y 1 t IOn e a 0 ra en dos volillnenes sefialada en Ia 
rales consignados en et' tomO: ;xdensos ;;'me~arios s~bre los diversos sistemas !abo. 
Mexico, 1967, pp. 145-206. e su erec 0 Mextcano del Trabajo (lOa. ed.), 
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nu>et.-.Lvu Internacional del Trabajo que han sido acogidos por nues
legislaci6n-; y para no tomar sino dos pequeiios ejemplos, po

"'~...,r'" mencionar las relaciones entre el derecho !aboral de nuestra 
epoca con el derecho privado contemporaneo, que nuestros trata

estiman incompatibles, 106 y especialmente por lo que se re
fiere al proceso del trabajo, visto a traves de la teoria general del 
proceso y del derecho procesal, incluida la debatida naturaleza ac
tual de las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje.107 

114. Tambien debe reconocerse que a partir de la ley del 6 de 
enero de 1915, pasando por el articulo 27 de la Constituci6n de 1917, 
nuestro pais realiz6 aportaciones fundamentales en el campo de la 
reforma agraria que posteriormente ha sido tomada como ejemplo 
y modelo por numerosos paises latinoamericanos;108 no obstante 
los casi sesenta aiios de aplicaci6n de esta reforma y los indudables 
avances de Ia Ley Federal de Reforma Agraria de 1971, se hacen 
constantes criticas a la misma, las que se han canalizado curiosa
mente contra la procedencia del juicio de amparo cuando lo ejer
cen los propietarios afectados por dotaciones de tierras y aguas, 
en los terminos de la fracci6n XIV del articulo 27 constitucional, y 
se llega a postular la supresi6n de este medio de defensa como el 
primer punto fundamental del programa del Partido Mexicano de 
los Trabajadores, de reciente creaci6n.109 

115. Estamos convencidos de que el problema es muy complejo 
y desde luego rebasa el campo del derecho, pero dentro de las re
formas juridicas deben estudiarse cuidadosamente las experien
cias de otros paises latinoamericanos que han intentado tambien 
la reforma agraria, y especialmente los tribunales agrarios que se 
han establecido en Bolivia (1953), Chile (1967) y Peru (1969), 

106 Cfr., entre otros, De Ia Cueva, Mario, El nuevo derecho mexicano del trabajo, 
Mexico, 1972, esp. pp. 62-121; Trueba Urbina, Alberto, Nuevo derecho del trabajo. 
Teoria integral, Mexico, 1970, pp. 217-254. 

101 Cfr., Fix-Zamudio, Hector, "Consideraciones en tomo a Ia naturaleza jurldica 
de las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje", en Estudios Jur!dicos, Jalapa, Veracruz, 
1974, pp. 9-31; Carpizo, Jorge, "La naturaleza juridica de las Juntas de Concilia
ci6n y Arbitraje en Mexico", en Boletin Mexicano de Derecha Camparado, septiem
bre-diciembre de 1972, num. 15, pp. 383-416. 

tos Cfr., Jimenez Landinez, Victor, "La reforma agraria condici6n del desarrollo 
en Latinoamerica", en Revista de Derecho Agrario, Caracas, enero-junio de 1968. 

109 En efecto, en Ia "Declaraci6n de Principios y Programa" publicado por el 
citado Partido Mexicano de los Trabajadores en el peri6dico Excelsiar el viernes 
20 de septiembre de 1974, se expresa en lo conducente: "Algunos de los puntos 
ftmdamentales de nuestro programa son: 1. Luchar porque sea derogado el juicio 
de amparo en materia agraria • •• ., 
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cuya introducci6n se estudia en Venezuela,11o y que tambien se han 
propuesto para nuestro regimen juridico,l11 

116. R~specto d~l juicio de amparo la situaci6n es todavia mas 
clara deb1do a su mfluencia decisiva en las instituciones similares 
in<:lusive ~on el mismo nombre con que se han establecido en otro~ 
paises latmoamericanos como Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, 
Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay y 
Venezuela, y aun en el rnandado de seguranga brasilefio, que algu. 
nos autores traducen como "mandarniento de amparo", y su tras
cendencia a los documentos internacionales, a traves de los articu
los XVIII de la Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre, de 2 de mayo de 1948; 89 de la Declaraci6n Universal 
de los Derechos del Hombre, de 10 de diciembre de 1948; articulo 
2, inciso 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos 
expedido por las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, y ei 
articulo 25 de la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos 
suscrita en San Jose, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969.112 ' 

117. Esta trascendencia internacional de nuestro juicio de am
paro ha atraido la atmci6n de tratadistas de varios paises, quie
nes han analizado n'ttestra maxima instituci6n procesal desde el 
angulo comparativo; por el contrario, la doctrina mexicana basta 
hace muy poco tiempo, se mostraba orgullosamente nacionalista, 
hasta el extremo de haber sido calificada de "apologetica" por el 
tratadista argentino Rafael Bielsa,118 indiferente a los avances que 
se habian experimentado en otros paises sobre la protecci6n . pro
cesal de los derechos humanos.114 

118. En consecuencia, los estudios juridico-comparativos sobre 
el mismo juicio de amparo especialmente en Latinoamerica, y su 

110 Cfr., Hernandez 0., Miguel Angel y J. Duque Cottedor, Roman, J., Estudios 
sobre jurisdiccion agraria, Caracas, 1969. 

111 Cfr., Fix-Zamudio, Hector, "Lineamientos fundamentales del proceso social 
agrario en el derecho mexicano", en Revista de Ia Facultad de Derecho de Mexico" 
octubre-diciembre de 1963, n(tm. 52, pp. 932-938. ' 

112 Cfr., Fix-Zamudio, Hector, "La protecci6n procesal de las garantias indivi
duales en America Latina", en Revista de la Comision Internacional de ]uristas, 
Ginebra, diciembre de 1968, pp. 69-111. 

lU Literalmente expres6 el desaparecido constitucionalista argentino: "Los ju
ristas y publicistas mexicanos se muestran orgu!Iosos, y a justo titulo, de una de sus 
instituciones, el recurso de amparo. La literatura juridica sobre este recurso es, en 
efecto, algo apologetica. Se considera que este recurso ha surgido y se ha desenvuelto 
seg(in una concepci6n pro pia o aut6noma ••. " en su Iibro La proteccion constitu
cional y el recurso extraordinario (2a. ed.), Buenos Aires, 1958, p. 180. 

114 Cfr., Fix-Zamudio, Hector, op. cit., supra, nota 26, pp. 330..339. 
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confrontaci6n con otros sistemas procesales de protecci6n de los 
derechos humanos, son indispensables para reflexionar sobre la 
conveniencia o inconveniencia de modificar nuestro proceso consti
tucional, introduciendo algunas instituciones recientes; pueden ci
tarse en via de ejemplo, su procedencia contra actos de organismos 
descentralizados y grupos de presi6n,115 o para adoptar Ia declara
ci6n general de inconstitucionalidad de las leyes.116 

119. Aqui pretendemos llamar Ia atenci6n sobre algunos proble
mas que actualmente estan siendo abordados por la doctrina juri
dica de varios paises o que han sido objeto de soluciones legislati
vas y jurisprudenciales, pero que no han despertado el suficiente 
interes en la doctrina mexicana, no obstante que resulta necesario 
su estudio para resolver problemas reales que actualmente nos 
afectan. 

120. En relaci6n con el estudio de los derechos humanos, que 
precisamente por encontrarnos en una epoca de dolorosos contras
tes pues observamos que a1 avance en el reconocimiento, inclu
siv~ internacional, de los propios derechos, corresponde en la prac
tica una constante y despiadada violaci6n de los mismos. 

121. Todavia nuestros tratadistas abordan la materia con la de
nominaci6n de "garantias individuales", 117 de la que tambien se 
imparte la catedra en la mayoria de las escuelas y facultades de de
recho de la Republica, y si bien tambien se estudJan los "derechos 
0 garantias sociales" consagrados por nuestra Constituci6n,118 no 
se advierte la referenda constante a la doctrina, la jurisprudencia 
y la legislaci6n de otros paises,119 ni a los documentos internaciona-

u5 Cfr Fix-Zamudio Hector "Quelques aspects de Ia protection des droits de 
l'homme d~ns Ies rapports entre ~ersonnes privees au Mexiq~e et en ,Amerique La
tine", en Ia 'Dbra Rene Cassin Amicorum Discipolorumque L1ber,. Par1s, 19.69, tomo 
rrr, pp. 279-810, publicado posteriormente en espaiiol en la Remst~ Jur£d1ca Vera
cruzana, Jalapa, Veracruz, abril-mayo-junio de 1970, tomo XXI,. num. _2, ~P· ~-4:7. 

116 Cfr., Fix-Zamudio, Hector, "La declaraci6n general de mconstltucwnahdad 
y el juicio de amparo" en Bolet[n Mexicano de Derecho Comparado, enero-agosto 
de 1971, num. 10-11, 'pp. 53-98; Castro, Juventino V., Hacia. el amparo evolu-
cionado, Mexico, 1971, pp. 31-61. 

117 Cfr., Ia obra fundamental de Ignacio Burgoa, Las garantlas individuales 
(6a.. ed.), Mexico, 1970; Castro, Juventino V., Lecciones de garant!as y amparo, 
Mexico, 1974. 

:n<S Cfr., Burgoa, Ignacio, op. ult. cit., pp. 241-268.; Castro, Juventino V., op. 
ult. cit., pp. 38-42.. _ , . 

119 AI menos los clasicos libros de Lozano, Jose Mana, Estudto del derecho 
constitucional pa;rio en lo relativo a los derechos del hombre, Mexico, 1876; Montiel 
y Duarte Isidro Estudio sobre garantfas individuales, Mexico, 1873, incluyeron algu· 
nos aspe~tos d~ legislaci6n comparada. De ambas obras se efectu6 una reedici6n 
facsimilar por Ia Editorial Porrua, Mexico, 1972. 



358 
HECTOR FIX-ZAMUDIO 

les ~ue ha suscrito nuestro pais en esta materia,t20 con algunas ex:. 
cepciOnes como el reciente libro del investigador Hector Cuadra 
La proyecci6n internacional de los derechos hurnanos ~ 121 y del v~ 
lumen colectivo que publico este a.fio el Instituto de Investigaciones 
Juridicas de la UNAM, Veinte anos de evoluci6n de Zoo derecho

8 
ku. manos.122 

122. Debemos tomar en cuenta que se han incrementado conside. 
rablemente los estudios sobre derechos humanos en todo el mundo. 
al grado de que se publica una revista especializada,128 y que en el 
mes de diciembre de 1969 en la ciudad de Estrasburgo, inicio sus 
actividades -que desde entonces han sido muy dinfunicas-, el Ins
tituto Internacional de los Derechos Humanos, fundado por el ilustre 
Rene Cassin, Premio Nobel de laPaz de 1968.124 

123. Derecho econ6mico~ integraci6n y unificaci6n furidica en 
Latinoamerwa. Aun cuando todavia se discute sobre el concepto 
Y el contenido del llamado "derecho economico", no existe duda 
que se esta configurando una disciplina que se ocupa del estudio 
de la regulacion de los fenomenos economicos, cada vez mas com. 
plejos, de las sociedades modernas, especialmente en aquellos cam. 
pos en los cuales interViene el Estado para regularlos.1211 

124. No pretendemos adentrarnos en esta materia, sino simple
mente hacer mencion de que los estudios sobre esta disciplina son 
muy escasos en :questro pais, no obstante su importancia.1 26 

:1.20 Cfr., Camargo, Pedro Pablo, La protecci6n jurldica de los derechos humanos 
1 de la democracia en America, Mexico, 1960. 

121 
Publicado por el Instituto de Investigaciones Juridicas, Mexico, 1970. 122 
Este volwnen contiene los cursillos y las conferencias pronunciadas en el Se

minario Internacional de los Derechos del Hombre, organizado por el Instituto 
de Investigaciones Juridicas de Ia UNAM, Ia Comisi6n Interamericana de los De
rechos del Hombre y Ia Secretarla de Relaciones Exteriores de Mexico, en esta ciudad, 
a partir del mes de diciembre de 1968 al de marzo de 1969, todo bajo Ia coordinaci6n 
del investigador emerito del propio Instituto, profesor Niceto Alcala-Zamora y Castillo. 

128 El citado Instituto publica Ia magnifica revista especializada intitulada Revue 
des Droits de l'Homme-Human Rights Journal, que se publica trimestralmente en 
Paris, editado por Pedone, a partir de 1968. 

1
24 El citado Instituto ha estado efectuando sesiones anuales de enseiianza de los 

derechos hwnanos y ha efectuado su primera sesi6n externa en Ia ciudad de San 
Jose, Costa Rica, durante los dfas 14 a 25 de enero de 1975. 

125 
Sobre derecho econ6mico se han escrito varios libros importantes, y nos limi

taremos a citar los mas accesibles: Olivera, Julio, Derecho econ6mico. Conceptos 1 
problemas fundamentales, Buenos Aires, 1969; Cottely, Esteban, Derecho econ6mico, 
Mexico, 1946; Moore Merino, Daniel, Derecho econ6mico (2a. ed.), Santiago de 
Chile, 1970. 

1:26 Dichos estudios se encuentran en forma fragmentaria, y no se ha redactado 
aun un manual o tratado general sobre derecho econ6mico, aun cuando se tiene 
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125. Por otra parte, si bien es verdad que la integraci6n, tant~ a 
· 1 latinoamericano como centroamericano (con resultados prac-

niVe And" ) 1•1 ha ticos mas evidentes en cuanto al llamado Pacto mo , -. n.o 
Iogrado sino avances bastante li:mitados, tenemos el convenc1m1ento 
d que tarde 0 temprano se haran nuevos esfuerzos para lograr re-
eltados como los obtenidos por las comunidades europeas, Y para 

!~o resulta necesario el estudio de la propia integraci6n, sobr: la 
cual se han hecho estudios importantes ~o~ juristas. d~ ~tros pa1ses 
latinoamericanos, 12s mientras que en Mexico son. mc.Ipientes Y se 
han centrado especialmente en las empresa~ multmacio~ales, c~mo 
se expreso anteriormente al referirnos al hbro de Jose Francisco 
R • Massieu 120 y tampoco se han establecido cursos sobre estos 
pr:lemas 0 dobre el derecho economico en general, en nuestras es-
cuelas 0 facultades de derecho.130 T 

126. Finalmente algo similar debe decirse respect~ a ~~ um lea
cion juridica tanto interna -para lograr la armomzaciOn de .los 
numerosos codigos civiles, penales, procesales de ambas materzas, 
Jeyes organicas judiciales, etcet~ra, que pa?e?emos, ~0 o~st~~t~o:: 
esta diversidad no es consustanc1al con el regimen fe era , . t 
latinoamericana, que ya se han hecho en esta ultima. es~era 1!~ en
tos apreciables, aun cuando todavia sin resultados prac:Icos. 

~~~~~7 ,;,.,,1icial Ya es un lugar comun en nues-127. Reforma tprvvt:R>-w, Y Jt<l!k • f -
tro medio hablar insistentemente de un~ ~erda~era re 07~ pr~a 
cesal Y judicial que actualice nuestro regxmen mstrumen a Y 

• • . materia con Ia participaci6n de v .. ::ios en preparaci6n un estudto colecbvo sobre esta • d 
1 

UNAM 
I • • Jurldtcas e a · investigadores del Instituto de nvestigactones d' d H' t r Cuadra "En torno a Ia 

127 Cfr., especialmente el documentado estu ltod e hecdoe Ia t'ntegra' ci6n" en op. 
,. dA'' Lt' ya ereco ' integraci6n econonnca e menca a ma 

cit., supra, nota 98, PP· 581-623. • • tantes· Derecho de la Integracion, 
us Inclusive se publican dos reVJstas tmpor l I . "6 2 nlimeros al aiio a 

~ . d 1967. Revista de a ntegract n, 
2 numeros al ano a partir , e ' I . , ublicaci6n mensual que aparece 
partir de 1966 y el Balettn de la ntegracton, P Air 
desde 1965; Ia; revistas Y el bolet!n son editada~.en.Bt~~o~o .;egimen comun de 

129 El mismo autor ha redactado otro estu to m 1 a • • • alias 
'tratamiento a los capitales ext.ranjeros y sobr; marcas, paten~e:G hcenct;:l:l ;~~ 
del Acuerdo Subregional Andmo", en op. ctt., supra, nota ' PP· • • •

6 180 s entra actualmente en estudio Ia posibilidad de una espectahzaCl n 
e encu . d • ., 1 t' 'cana en en derecho econ6mico, especialmente en materta e mtegracwn a ~noa~~ ' 

Ia Divisi6n de Estudios Superiores de Ia Facultad de DereCcho .ge I~.,U~ "Unifica 
181 Cfr el docwnentado estudio de Alcata.-Zamora y ast1 o, tee o, . • 

., • • 'I enales" en Revzsta • 6 d los c6digos procesales mextcanos, tanto ClVl es como P , 
~e nla ~acultad de Derecho de Mexico, nums. 37-40, pp. 26~-309. • d I 

182 Ver el trabajo de Hector Fix-Zamudio y Hector Cua ra menc1ona o en a 
nota 34 de este trabajo. 
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organizaci6n de tribunales, los que adolecen de gr . 
que s~ han pretendido corregir con algunas modific a~es 
han sido, en terminos generales, sino de simple d tal~ciOnes que 

do 1;!·1!~ vez el intento de reforma mas susta:cial e~s el .,.1' .... ~ .. -"" 

dicial fede~a~~a c~:t~u~~~oe~~~s~~~~~~ compettendcia_ del poder 
medio c · os que o aVIa se 
d ammo en algunos aspectos, como los relativos a 1 
a:ra car~era judic~a~; al establecimiento de un organismoa 

ConseJo de Justicia que funciona actualmente en Peru 
~ela;l.8~ una mayor flexibilidad en 1a competencia de 1 ·""Y'n"·~-· 
U ~de a trave~ de un instrumento similar a1 certiarari ~e 

m os,u5 etcetera. .c.~•ra1arul. 
129. En cuanto a 1a reforma procesal 1 h . 

~~:~s ~pr:c~ables en 1971,136 los que de6:~~~ ~~ns~::::I~~~~ 
prmciPI?, pero de ninguna manera como culminaci6n. el , . 

~0 ~e. Procedimientos Civiles para el Distrito Federal que 'con ~~~I
JUS ICia se ha considerado como obsoleto en muchos' de su a 
tos 137 ha sido ob. t d f . s aspec .. 

' Je o e re ormas poco meditadas en varias . 
ne.s -la ultima por Jiecreto de 26 de febrero de 1973 que ~~a:~o-
nunos gen~rales debe considerarse desafortunada-,13s' no obsm::~ 
:: se pudiero~ t?mar como. ejem?lo los ensayos de reforma efec-

dos en los codigos de vanos paises latinoamericanos tales como 
188 Cfr en t a1 a!' · 

formas co~titu~~:~ 0 tn ISIS ~el p:oyecto respective, Fix-Zamudio, Hector, "Re-
Derecho de M' . ea a poder JUdicial federal", en Revista de la Facultad de 

184 exlco, enero-marzo de 1967, n(un, 65, pp. 83-123. 
En el Segundo Congreso Mexi d D h 

de Zacatecas durante los dfas 7 11 ~no e erec o Procesal, efectuado en Ia ciudad 
un Consejo Superior de la Ju~cat e agosto de _1966, se recomend6 Ia creaci6n de 
cionan en otros pafses latinoam • ura, en ~atena federal, similar a los que fun
de 1966 que pued ul erxcanos, segun el acta de Ia sesi6n de 9 de agosto 

' e cons tarse en Ia Revist d l F lt d d D enero-marzo de 1967 (un a e a acu a e erecho de Mexico, 
185 S b ' n · 65, pp. 125-127. 

o re los aspectos y requisites I d I . 
al derecho de Flo "d · procesa es e wrzt of certiorari, tanto respecto 
sistema federal en nes~ cuy~ ?orte , Suprema local sigue los mismos principios del 
Corte Federal cfr Wa maHenab, asx como en. cuanto a1 recurso ante Ia Suprema 
f. . ' ., rren, er ert A y Saady Sam I L "Th o certiorari", en Miami La Q 1• , ' ue ., e procedural aspects 

136 Clr el I w uarter y, abnl de 1950, vol. IV nfun 3 pp 367-379 
1 ., exce ente estudio de G 1 R , . ' · ' · • 

1971, Mexico, 1971. arc a amirez, Sergio, La reforma penal de 
137 Cfr., Alcala-Zamora Y Casti!I N' "I . 

ejercida por el C6digo Procesal C'vil %' lceto, nno~acl?nes operadas e influencia 
en Revista de la Facultad de D; e he ~93j/a~a el Dlstnto y Territories Federates", 
48, pp. 557-601. r c o e exlco, octubre-diciembre de 1962, nfun. 

1.88 Cfr., Hernandez Romo Miguel A I H , 
procesal de 1973" en 1 Ed' ' • nge Y emandez Romo, Jorge "La refonna 
'dad ' ur lea, anuarJO del Departa t d D h ' 

81 Iberoamericana Mexico J'ul' d 1973 men o e erec o de la Univer-
' ' 

10 e ' nfun. 5, pp. 297-323. 
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(1964), Argentina (1967), Colombia (1970), en el mas 
C6digo Procesal Civil brasilefio, que entr6 en vigor el 
de enero de este afio/89 en los nurnerosos proyectos que 

se han elaborado o se encuentran en estudio, y en el intento reciente 
de una reforma procesal y judicial en Espafia.140 

130. Respecto a nuestras leyes organicas judiciales, tanto del 
Distrito Federal como de las restantes entidades federativas, la si

ctutacJton es todavia mas grave, pues en lo esencial se han mantenido 
inc6lurnes de 1917 a la fecha, con cam bios men ores; ni siquiera Ia 
introducci6n reciente de los juzgados de lo familiar en el Distrito 
Federal se medit6 lo suficiente, ya que se les atribuy6 tambien el 
conocimiento de los juicios sucesorios (articulo 58, fracci6n m), 
competencia que en nuestra opinion desvirtua totalmente sus fun
ciones.141 

131. Protecci6n juridica del medio ambiente. Con motivo de la 
organizaci6n del Coloquio Internacional de la Protecci6n Juridica 
del Medio Ambiente en los Paises en Desarrollo, que se efectu6 
en esta ciudad durante los dias 24 a 27 de agosto de 197 4, bajo los 
auspicios de Ia Asociaci6n Internacional de Ciencias Juridicas, 1a 
UNESCO y el Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM, 
pudimos percatarnos que esta materia, la cual preocupa enorme
mente a los cientificos de todo el mundo, que ha sido objeto de 
estudios juridicos apreciables e inclusive ha dado lugar a la publi
caci6n de revistas juridicas especializadas,142 en nuestro pais y no 
obstante haber sido objeto de 1a expedici6n de la Ley Federal para 
Prevenir y Controlar la Contaminaci6n Ambiental (de 11 de mar
zo de 1971), el Reglamento relativo al control de Ia contamina
ci6n atmosferica originado por la emisi6n de humo y polvos (de 

1119 Cfr., Fix-Zamudio, Hector, Constituci6n y proceso civil en Latinoamerica, 
Mexico, 1974; y sobre el ultimo de los ordenamientos citados, Alcala-Zamora y 
Castillo, Niceto, "El nuevo C6digo procesal civil brasileiio", en Revista de Derecho 
Procesal Civil Iberoamericana, Madrid, 1974, pp. 455-487, reproducido en Gaceta 
lnformativa de Legislaci6n y ]urisprudencia, Mexico, abril-junio de 1974, num. 10, 
pp. 267-274. 

140 Entre otros, Fairen Guillen, Victor, "El anteproyecto de bases para el C6digo 
Procesal Civil" de 1966, en su obra Temas del ordenamiento procesal, Madrid, 1969, 
tomo rr, pp. 637-746. 

141 Contrasta esta falta de reflexi6n con Ia estructuraci6n y funcionamiento de 
los tribunales de familia establecidos en Guatemala por Ia ley de 7 de mayo de 1964, 
cfr,, Aguirre Godoy, Mario, Derecho procesal civil, Guatemala, 1973, tomo I, pp. 
139-140. 

142 Podemos citar como revistas especializadas en esta materia: Ecology Law 
Quarterly, trimestral a partir de 1970, editada en Berkeley, Cal. y Natural Resources 
journal, trimestral a partir de 1960, editada en Alburquerque, Nuevo Mexico. 
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8 de septiembre siguiente) y de varias circulares administrativas, 
solo ha sido estudiada en forma incipiente;143 pero la participaci6n 
de varios juristas mexicanos, a traves de informes escritos yen el 
debate del citado Coloquio Internacional, como Lucio Cabrera, 
Enrique Alvarez del Castillo, Ignacio Carrillo Prieto, Jose Francis
co Ruiz Massieu y Mario Chavez, seguramente marcara el inicio 
de un estudio profundo sobre la protecci6n juridica del medio am
biente, tomando en cuenta el desarrollo de la ciencia juridica en 
este sector fundamental para la subsistencia de las sociedades mo
dernas. 

132. Protecci6n a1 lXYnS'Umidar. Este es uno de los problemas que 
mas ha preocupado a numerosos tratadistas de varios paises y para 
resolverlo se han creado instrumentos juridicos de diversa indole 
con el fin de tutelar los derechos del conglomerado consumidor 
frente a los grandes consorcios econ6micos de nuestra epoca, ya 
que los primeros se encontraban indefensos debido a la creciente 
potencialidad econ6mica de los segundos. 

133. Seria dificil trazar un simple panorama de la evoluci6n de 
los citados instrumentos juridicos, que se han manifestado con un . "' VIgor creciente en los Ultimos afios, por lo que nos limitaremos a 
mencionar, en via de ejemplo, el excelente estudio comparativo 
redactado hace alg(m tiempo por el distinguido tratadista hispano
mexicano Luis Recasens Siches, precisamente en el Boletin deZ 
Instituto de De:recho Oompo:railo de Mexico.1'" 

134. Inclusive Ia instituci6n escandinava del Ombudsman, que 
tanto exito ha obtenido tambien en otros ordenamientos de Eu
ropa occidental y se ha extendido por muchos otros, como Nueva 
Zelandia, Israel, etcetera,1411 ya abarca tambien Ia tutela del con-

143 Cfr., SepUlveda, C~sar, La legislaciOn en Ia conseruacion de la naturaleza, 
Mexico, 1972; Vazquez Pando, Fernando Alejandro, "Notas para el estudio del 
sistema jurldico mexicano en materia de contaminaci6n del ambiente", en ]urldica, 
Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Mexico, 
julio de 1974, nfun. 6, pp. 693-709; Sepulveda, Cesar, "Mexican American Inter
national Waters Quality Problems: Prospects and Perspectives", y Sobarzo, Alejan· 
dro, "Salinity in the Colorado: an Interpretation of the Mexican American Treaty 
of 1944", ambos en: Natural Resources Journal, Alburquerque, Nuevo Mexico, 
octubre de 1972, vol. xu, nfun. 4, pp. 487-495, 

144 Estudio intitulado "Derecho protector de los consumidores (notas de derecho 
extranjero y comparado)", en el citado Boletln, mayo-agosto de 1967, nfun. 29, PP• 
43-84. 

1411 Para una visi6n panoramica y reciente del problema, cfr., Legrand, Andre, 
"Une institution universelle: !'ombudsman", en Revue lnternationale de Droit Com· 
pare, Paris, octubre-diciembre de 1973, pp. 851-861. 
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sumfdor, como en epoca reciente lo demuestra la legislaci6n de 
Suecia, en la que surgi6 el propio Ombudsman.146 

135. Los estudios comparativos sobre dicha protecci6n al consu
midor han llevado a varios paises latinoamericanos a legislar en 
esta materia y, entre otras, podemos citar la Ley Venezolana de 
Protecci6n al Consumidor, de 5 de agosto de 1974, y la similar, Ley 
de Defensa del Consumidor, promulgada en Costa Rica el 28 de fe-
brero de 1975. 

136. En nuestro pais se iniciaron hace pocos afios los estudios 
comparativos sobre la protecci6n de los derechos humanos en las 
relaciones entre los particulares y los grupos econ6micos, sociales 
y profesionales,147 y si bien no se bacia referencia concreta a la 
tutela del conglomerado consumidor, fue en este sector en el cual, 
siguiendo el ejemplo de los ordenamientos latinoamericanos que 
hemos mencionado, se ha legislado en nuestro pais. 

137. En efecto, el 19 de diciembre de 1975 se promulg6 Ia Ley 
Federal de Protecci6n al Consumidor, que entr6 en vigor el cinco 
de febrero de 1976, y que en nuestra opinion constituye el resul
tado de los estudios juridicos comparativos sobre esta materia, que 
si bien han sido limitados en nuestro pais, segun se ha expresado, 
han sido abundantes en otros ordenamientos. 

X. Oonclmiones 

138. De las reflexiones anteriores podemos extraer las siguientes 
conclusiones: 

139. Primera: El examen de la evoluci6n del derecho comparado 
en los U.ltimos setenta y cinco aiios en nuestro pais nos demuestra 
que basta una epoca muy reciente se han efectuado estudios e 
investigaciones estrictamente comparativos. 

140. Particularmente debe sefialarse que solo basta el afio de 
1940, en virtud de las iniciativas del ilustre jurista espaiiol Felipe 
Sanchez Roman se cre6 el Instituto de Derecho Comparado en la 
UNAM, primer~ dependiente de Ia entonces Escuela Nacional de 
Jurisprudencia y con caracter aut6nomo a partir de 1948; Y tam-

146 Cfr., The Swedish Institute, The Swedish Ombudsman, Stockholm, diciem-
bre de 1971. ., 

14!1 Cfr Fix-Zamudio Hector "Algunos aspectos de Ia proteccron de los derechos 
., ' ' La' ''" R "t humanos en las relaciones entre particulares en Mexico Y tinoamenca , en ev1s a 

]urldica Veracruzana, Jalapa, abril-junio de 1969, PP· 3-45. 
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bien se estableci6 Ia pr· , 
comparado en nuestro ;::;:ra catedra de introducci6n al aei~ec-J,i'i 
. 141. Segunda: Tenemos Ia convicci6 d 

nzar en forma decidida ta t 1 d n . e que es necesario 
juridicas de caracter com a~~iv~ ocencia, com? la . 

la ::rn:, ~a qtue practic!nente ~0 ::~~=~: n~::t;~ :~~mera 
· ec o, en la actualidad la - · 

parado comprende tres sectores esenci~:=~nanza del derecho 
143. a) Los cursos sobre el 't d . 

prender tambien el examen me ~ ~ comparativo, que deben com .. 
juridicos contemporaneos Y ~anora:_ICo de los principales sistemas 

fundi?ad sobre institucion~s ~n d~:cip~~~~ ~~t~.ios de mayor Pro.:. 
constituye la ciencia comparativa en sent"d riti?as, todo lo cua] 

144 b 1 Ens - I o es riCto. 
· / enanza del derecho extr · 1 . 

instituciones juridicas nacionales d ant Jero, re aciO~ada con las 
145 C) Impart. . , d o e o ros ordenamientos 

· ICion e co · · · 
nacional a alumnos extranjer~~~Imientos sobre el sistema juridico 

146. Tercera: No obstante ue M' . 
caracter federal, lo que im u! e~~co posee ~a estructura de 
dios comparativos int:rnos P tambien la necesidad de los estu
facultades Iegislativas coinc~~ muchos sectores . en los que existen 
de las entidades federativas ntes entre el gobierno federal Y los 
nos han reconocido en n~ Y a pesar ~e que los juristas mexica-

- . erosas ocas10nes la importanc· d 1 ensenanza JUridica comparativa d rt• Ia e a 
ria en sus tres aspectos mencio ' ~ ve Imos una verdadera penu-

147. A pesar de que existen n~ o:· · 
de derecho en la Republica M z;tas e tremta :scuelas y facultades 
Y otras privadas, solo en una e~ca:;a, la mayona ?e c~racter oficial 
terrey- se imparte en form e as -en la Umversidad de Mon-

~=1rl4:8h~::~=~~e=d~~1~¥.~;~~ ~ =~= 
· Inclusive el curso de introd · - · 

por varios afios se sustento en la F~~~::~ de~echo comparado que 
a nivel de licenciatura ya no se . e erecho de la UNAM 
profesor que Ia sustente. Imparte actualmente por falta de 

149. Ouarta: La pobreza de 1 d . 
tigaci6n juridica de caracter co a oce:.cia contr~s~ con la inves
abundante, ha florecido en 1 ~~ara IV~ que SI bien no es muy 
ves del mencionado Instituto 0: ~timo~ anos, especialmente a tra
que se transform6 en 1968 en ~sti:~:~ d~ ~mp:rad? de la U_N~, 
Y que ha publicado varios estudios compar:~~~!,a~Z~~~~=~~~~ 

METODOLOGiA, DOCENCIA E INVESTIGACION J URiDICAS 365 

al ambito juridico latinoamericano, y ademas, a partir 
1948, el mismo instituto ha editado el Bo7etin del Instituto de 

Derecho Oompccrado de Mexico (60 niimeros cuatrimestrales basta 
1967) ; y desde 1968, el actual Bo7etin Mexicano de DerechO Oom
paraik>. 

150. Finalmente, aun cuando el citado Instituto esta dedicado 
primordialmente a la investigaci6n, ha organizado cursos de ca
racter comparativo, ya sea con otras instituciones academicas na
cionales o extranjeras, o en colaboraci6n con la Facultad de De
recho de Mexico. 

151. Quinta: Con apoyo en el material de caracter juridico eom
parativo que ya se encuentra disponible, es indispensable crear o 
restablecer, a nivel de licenciatura, un curso de introducci6n al 
derecho comparado y a los sistemas juridicos contemporaneos, en 
todas las escuelas y facultades de derecho de Mexico, primero en 
forma optativa, en tanto se prepara el suficiente nlimero de pro
fesores que lo puedan impartir en forma obligatoria, asi como otros 
cursos de mayor profundidad sobre instituciones y disciplinas ju
ridicas, en los estudios de posgrado. 

XI. Apendice de actualizaciOn 

152. Con posterioridad a la primera publicaci6n de este trabajo, 
resulta conveniente seiialar nuevas actividades del Instituto de 
Investigaciones Juridicas de la UNAM, en cuanto al estudio del 
metodo juridico comparativo, participaci6n en congresos y coloquios 
sobre temas analizados tambien comparativamente, asi como nue
vas publicaciones tanto en este sector como en el del complemen
tario del derecho extranjero. 

153. En primer termino, es preciso destacar que varios investi
gadores del citado Instituto participaron con trabajos e inclusive 
con una ponencia general, en el X Congreso Internacional de Dere
cho Comparado, que se efectu6 en la ciudad de Budapest, Hungria, 
durante el a:fio de 1978, y que dichos trabajos fueron reunidos, 
como en ocasiones anteriores, en un volumen intitulado Oomunica
ciones mexicanas al X Oongreso Internacional de Derecho Oompa
rado~ Mexico, 1980. 

154. Un evento muy importante fue el promovido por el distin
guido jurista espa:fiol Niceto Alcala-Zamora y Castillo, quien du
rante treinta a:fios residi6 en nuestro pais y logr6 aportaciones 
esenciales para la ciencia juridica mexicana, con el nombre de 
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LXXV anos de evoluci6n Juridica en el mundo~ cuya Comision 
nizadora presidio, como Investigador Emerito del 
Investigaciones Juridicas de Ia UNAM, habiendo reUJtido 
ciudad de Mexico un grupo de grandes juristas nacionaies y 
jeros, durante los dias 20 al 25 de septiembre de 1976. 

155, Con las valiosas y numerosas comunicaciones on~sPlntJ:>, 
en ese importante evento, a traves del cual se pretendi6 v~ ............. 
panorama de la situaci6n de las mas importantes disciplinas 
dicas durante estos tres cuartos de siglo, se publicaron seis 
menes divididos por materias, y que fueron apareciendo 
el aiio de 1979. Volumen I, Derecho penal; Volumen II, Historia 
derecho y derecho comparado~· Volumen III, Derecho procesal; 
lumen IV, Filosof'ia juridica; Volumen v, Derecho privado y 
trabajo~· y Voiumen VI, Derecho ccmstitucional y adrministrativo. 

156. En el propio aiio de 1979, el Instituto de ln,resug,aci'Oll(:~' 
Juridicas realiz6 varias reuniones, precisamente sobre los 
que hemos seiialado como aquellos que requieren de mayor eru:as11~,, 
en los estudios comparativos, y estos fueron: Coloquio mt:erriaciontai/ 
sobre la protecci6:q, al debil en el consumo, los dias 23 ai 27 de 
julio de 1979; Simposio Internacional sobre petr6Ieo y desarrollo 
en Venezuela yen Mexico, del15 ai 18 de octubre; y Congreso inter• 
nacional sobre regulaci6n juridica de la empresa publica, del 14 ai 
16 de noviembre, y en la actualidad se encuentran en prensa los 
vollimenes que contienen los trabajos presentados en esos eventos. 

157. Con motivo de Ia celebraci6n del cuadragesimo aniver.; 
sario de su fundaci6n en el aiio de 1940, entonces como Instituto 
de Derecho Comparado de Mexico, como se ha sostenido anterior
mente, el propio Instituto de Investigaciones Juridicas organiz6 en 
1980 varios eventos internacionales con caracter comparative, y 
uno de ellos especificamente sobre perspectivas del derecho compa
rado. En efecto, durante los dias 26 al 31 de mayo se efectu6 en 
Roma y Perugia, Italia, el Coloquio Italo-Latinoamericano de dere
cho constitucional, en colaboraci6n con la Asociaci6n de Estudios 
Sociales Latinoamericanos; el Segundo Congreso Iberoamericano de 
Derecho Constitucional, los dias 8 ai 11 de julio; el Coloquio inter
nacional sobre perspectivas del derecho comparado, los dias 29 ai 
31 de julio; y finalmente, la Sesi6n de enseiianza sobre la protec
ci6n internacional de los derechos del hombre (Balance y perspec
tivas), los dias 11 ai 22 de agosto de 1980. Se encuentran en prensa 
los vollimenes que recogen los trabajos y comnnicaciones presen
tados en estas reuniones de caracter internacional y, por ello, com
parativas. 
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. . . . util seiialar, asi sea de manera m~y 
l58. Tambien consid~ramos I ropio Instituto con posteno-

los libros pubhcados pori~ Pbajo Y a1 respecto se pueden 
al balance q.ue se hace e~ e a se;ie de estudios sobre ~1 

las siguientes obras · ~ 1~ Garcia Laguardia y David 
Iatinoamericano: Jorge ariO t'tucionales en la America 

. Tres documentos cons 2 v·ll Mor~n, . (1975). Ernesto de la Torre I a~ Y ~:fw,,._. prmndependwnte . , rrollo hist6rico del ccmst~tu-
Mario Garcia La~ardia{1~7~· varios Funci6n del poder 

·l1iQlrtaM~i:i·u'""' hispanoamerwano .t iondzes lati~ericanos (1977) ; 
en los sistemas c:mst~ uc America Latina (1977) ; Oons-

predominio del poder e?~tw~:erica Latina (1978) ; Evoluci6n 
+•TOu7"'n• y grupos de pres2on en .t ional en America Latina (1950-

. · , politico const2 uc 1 rr 
la organ~zamon , . Gentroamerica (1978), Y vo umen. , , 

) , volume;~:~7J); Hector Gros &.piell, La=~ 
'R1Lian:r,nt:/I·KJu Y . los derechos humanos en A . 
internacional del trabaJO Y . Poder ejeoutiv.o lattno-

(1979). Salvador Valencia Carmona, La· nacionalizaoi6n del 
n01 ' 9) Ed ardo Novoa Monreal, . la-
americano (197 ; u 9 J . to H Pino Muiioz, La le{ft8 
Petr6leo en Venezuela (197 ) ; aci? '( .1978). Enrique Vescovi, 

Mexico Y Gentroamerwa ' 'ca cion aerea en · , eneral del proceso civil latinoamen -
Elementos para una teorw, g • ardia La reforma liberal en 
no (1978); Jorge ~.a;io(~9a:3~~ ~a~ reladion con los derechos de 
Guatemala, 2a. ed1c10n • . . del proceso politico cons
Mexico Y Espaii~, .varios, Las e:er; 

titucional en Mexwo Y ~ E~ d ~echo extranjero, el Instituto de 
159. Por lo que se refiere a : ado entre otros los siguientes: 

Investigaciones Juridicas ~a public rla~entarios de, gobierno: Gran 
Jose Gamas Torruco, Reg2?JW~:va Zelandia (1976); varios, _El 
Bretafla~ Canada~ AU8tral2a YRegimenes socialistas (1979), Y Hec
federalismo e:uropeo~ tom~ r, onstituoionales Y los dereclws 
tor Fix-Zamudio, Los tnbunales c 
humanos (1980). 
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ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA ENSEI'l"ANZA DEL 
DERECHO EN MEXICO Y LATINOAMERICA 

SUMARIO: I. Introducci6n. II. Los juristas latinoarrwricanos y la ense
iianza del derecho. III. El viejo dilema: la enseii'anza te6rica y la 
enseiianza practica. IV. Los nuevos metodos de enseiianza. V. La enseiian
za del derecho y las ciencias sociales. VI. El metodo jur£dico comparativo. 
VII. Preparaci6n y selecci6n del personal academico y de los estudian· 
tes. VIII. La enseiianza profesional y de posgrado. IX. La enseiianza 
abierta. X. Conclusiones. 

I. Introducci6n 

1. Resulta temerario pretender resumir en unas cuantas palabras 
una materia de tan extraordinaria complejidad y que puede consi
derarse como una preocupaci6n mundial, ya que esta relacionada 
con la crisis de la universidad contemporanea, pero que posee sus 
propios problemas, los que, ademas, se vuelven mas agudos tratan
dose de las escuelas y facultades de derecho de Latinoamerica, en 
las cuales repercuten los dolorosos cambios sociales que se han 
experimentado o se estan realizando en las comunidades en vias de 
desarrollo. 

2. En virtud de lo anterior, de manera consciente eludiremos los 
aspectos filos6ficos, politicos y sociales de Ia docencia universitaria 
en general y juridica en particular, sin que esto signifique que nos 
olvidemos de e1los, para limitarnos a una tarea mucho mas modes
ta, pero que tenemos la convicci6n de que sea mas . util en estos 
momentos en que los debates sobre la funci6n social de la universi
dad y de las profesiones juridicas, se han vuelto interminables; es 
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decir, consideramos conveniente co 
problemas Y de los obstaculos con ~se:=o~ en el analisis de 
sores de derecho en Latinoam, . .opezamos los 
alumnos e . eriCa, para comumcarnos con 
vidad. ' y n Particular, para despertarlos de su tradicionualue~~trn,.;,: 

en 3Mr~~o~~~:!tfa que ~aremos hincapie en la situaci6n que 
I ensenanza de las disciplinas J'urid' 
a que conocemos a traves de una . . was, ya que es 

pero en virtud del contacto experiencia mucho mas directa 
derecho de paises latinoamer?canue tenpodemos con ~tras facultades d~ 
t' · b' os, emos af1rmar qu Imos, SI . Ien con ciertos matices ul' e compar. 
semejantes. pee Iares, preocupaciones muy 

II. Los juristas latinoamericanos Y la ensenanza del derecho 

4. HJace varios aiios que 1 · · . . 
interesado, con dinamismo .o~ JU~Istas latmoameriCanos se han 
cuestiones relacionadas conelam us:ve con apasionamiento, por las 
ch ensenanza y el ap di . o, con la convicci6n de que resul . . ren zaJe del dere-
sistemas tradicional~s que ta Indispensable modernizar los 
en perm:anente transf~rmac. ~o son adecuados para una sociedad 
formaci6n de abogados en e;o~ ya ~e han es~do orientados a la 
Y liberal, que en muchos de nu:~~os ~ ~na ~Ciedad indiv.idualista 
~mcuentra en plena decadencia. ruses a desaparecido, 0 se 

.5. Se han publicado en los iiltimos aiio , 
trmale:s e in_clusive libros que se han s, numerosos articulos doc
en varws paises de nuestro Co t' ocupado de estos problemas. 
mayor claridad este movimien~ me~e, ~ro donde se advierte con 
cias de las Facuitades E mo ermzador es en las Conferen
que se iniciaron con laY . scuelas de Derecho de America Latina 
en abril de 1959 l Prim~ra efectuada en la ciudad de Mexic~ 
L' Y se contmuaron con 1 

Ima, Per(l (1961) ;2 la tercer . a segunda, realizada en 
(1963) ;a la cuarta en Montev·~ en ;antiago Y Valparaiso, Chile 

1 • I eo, ruguay (1965) ;4 Y la quinta 
Cfr. Przmera Conf · d 

rech (C' . erencta e Facultades :Y E l L . 0 tenctas Sociales y Pol£ticas) M' . scue as atmoamericanas de DtJ-
2 Cfr. Seaund C f . > exiCo, 1959. 

· " a on erencta de Fa lt d La . 
czas/ur£dicas :Y Sociales), Lima, 1961 cu a es tmoamericanas de Derecho (Cien--
. Cfr. Tercera Conferencia de F . l 

ttca: ~~Sociales) Latinoamericanas, s:~~:;~e~e d~~eref;~3 (Ct'encias ]ur£dicas, Pol£-
. r. Cuarta Conferencia de Facultades de e, . . • 

VIdeo, 1965; Flores Barrueta Ben. , " Derecho Latmoamerzcanas Monte-
;echo (Ciencias Juridicas, P~litic;sa~~oci~ua)t;, C~nferenc.ia de Facultade~ de De-

acultad de Derecho de Mexico 1965 e7s97 8atmoamencanas" en Revista de Ia. 
> ' pp. - 00. 
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Cordoba, Argentina (1974); en todas las cuales se presentaron 
trabajos y se establecieron conclusiones sobre temas de enseiianza 
del derecho.5 

6. Especialmente en la Quinta Conferencia que, como he dicho, 
se realiz6 en la ciudad de Cordoba, Argentina, se efectu6 el estudio 
generico d~ la docencia en las facultades de derecho a traves de una 
ponencia general que se encomend6 el autor de este trabajo; 6 apro
ucu.•u''"'"" en dicha reunion recomendaciones muy importantes, va
rias de elias reiterando las proposiciones efectuadas en conferencias 
anteriores, pero que no habia sido .posible aplicar en la practica 
sino en una proporci6n muy reducida; habiendose propuesto tam
bien la creaci6n de un "Centro Latinoamericano de Docencia e 
Investigaci6n Juridicas" 7 con el fin de coordinar los esfuerzos que 
se han veniao efectuando en esta direcci6n. 

7. Con lo anterior, los estudiosos latinoamericanos se han incor
porado a la corriente renovadora de los estudios juridicos, que sin 
desconocer esfuerzos anteriores, ha tenido un solido rpunto de parti
da en el importante Coloquio que sobre la enseiianza del derecho se 
efectu6 en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, durante los 
dias 18 al 19 de julio de 1952, y a la cual asistieron profesores muy 
distinguidos de numerosas universidades europeas. 8 

8. Este Coloquio despert6 el in teres de la UNESCO, I a cuai de
signa a1 distinguido jurista Oharles Eisenmann para que redactara 
un informe internacional sobre la enseiianza del derecho en varios 
paises representativos, que fueron: Belgica, Egipto, los Estados Uni
dos, Francia, Gran Bretaiia, India, Libano, Mexico y Suecia, cuyos 
resultados fueron publicados en 1954, habiendo aparecido en 1972 
una segunda edici6n de este trabajo, debidamente actualizado y 
comprendiendo, ademas de los paises citados anteriormente, infor~ 
mes sobre la Republica Federal de Alemania, Rumania y la Union 
Sovietica. 9 

5 Cfr. Enseiianza del derecho y sociedad en Latinoamerica. V Cooferencia dt1 
Facultades y Escuelas de Derecho de America Latina, Mexico, 1975. 

6 Cfr. Fix-Zamudio, Hector, "Docencia en las facultades de derecho", ponencia 
general, con comentarios oficiales sobre el mismo tema, de los profesores Verdesoto 
Salgado, Luis (Ecuador), y Rodriguez U., Jose (Venezuela); en el volumen citado 
en la nota anterior, pp. 47-111; 113-127 y 129-149, respecrivamente. 

7 Volumen citado en las dos notas anteriores,. pp. 273-277. 
8 Las conclusiones de este coloquio pueden consultarse en el Apendice de Ia pri

mera, edici6n del informe de Eisenmann, Charles, Les sciences sociales dans l'enseig
nement superieur. Droit, Paris, UNESCO, 1954, pp. 129-133. 

9 Esta segunda ediei6n fue totalmente reelaborada y contiene datos relativa• 
mente recientes sobre las instituciones de ensefianza juridica, su organizaci6n, con
diciones de ingreso, el sistema de los estudios, los ciclos de estos Ultimos, examenes, 
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m. El viejo dilema: Za ensenanza te6rica o Za ensenanza practica 

9. Este ha sido Wlo de los aspectos que mas ha apasionado a los 
juristas de todos los tiempos que se han preocupado por la docencia 
juridica, y por supuesto, ha sido Wlo de los temas que se han reite
rado en las reuniones yen los trabajos de los tratadistas latinoame
ricanos, tomando en cuenta que la ensefi.anza practica ha sido uno 
de los aspectos que se ha descuidado en las facultades de nuestra 
region, en las que ha predominado de manera abrumadora, la expo
sicion de los conocimientos doctrinales, que inclusive ha recibido 
por su rigidez y formalismo el nombre de "dogmatica" .10 

10. El tratadista estadounidense John Henry Merryman sefi.ala 
como uno de los aspectos diferenciales entre la tradicion juridica 
romano..canonica -a la cual pertenecen los ordenamientos latino
americanos- y la angloamericana, la tendencia de la primera hacia 
los estudios 16gico-sistematicos, sobre los de naturaleza empirica 
que predominan en los paises anglosajones.U 

11. Debido a esta exageracion tradicional de nuestros estUdios 
juridicos, abrumadorB.Ulente teoricos, se esta abriendo paso entre 
los tratadistas latinoamericanos deseosos de superar el abuso de la 
"dogmatica", una inclinacion por los llamados estudios "empiri
cos",12 siguiendo el ejemplo de un sector de los juristas angloameri
canos, especialmente estadounidenses, el que ha seiialado la necesi
dad de reducir el predominio de los que se han calificado de manera 
peyorativa como book teachers y superar la dicotomia, en ocasio-

grados, programas, etc., de cada uno de los pafses mencionadoo, y tambi6n f pu· 
blicada en Paris, por la UNESCO, en ei citado aiio de 1972. 

10 En Ia Segunda Conferencia de Facultades de Derecho Latinoamericanas, se 
presentaron varios estudios sobre Ia enseiianza practica de las disciplinas juridicas, 
pudiendo mencionarse, entre otras, Ia cuidadosa monograf.la del profesor brasileiio 
Castro Filho, Jose Olympo de, "Ensino de Pratica de Direito", la que aparece en 
la memoria de dicha Conferencia, mencionada en Ia nota 2, pp. 176-189; y ademas, 
sabre esta materia, resulta muy conveniente Ia consulta de la excelente obra del juris· 
ta argentino, Carlos, Eduardo B., Cllnica jur£dica y enseiianza practica, Buenos 
Aires, 1959, pp. 63-116. 

11 La tradici6n juridica ramano-canonica, trad. de Carlos Sierra, Mexico, 1971, 
pp. 110-120; en inglt~s la obra original lleva el titulo de The Civil Law Tradition. An 
Introduction to the Legal Systems of W;estern Europe and Latin America, Stanford 
University Press, 1969. 

u Uno de los temas fundamentales de discusi6n en Ia Conferencia sabre Ense
fianza del Derecho y el Desarrollo, efectuada en Valparaiso, Chile, se refiri6 precisa
mente a la necesidad de Ia enseiianza "empfrica". Cfr. Fix-Zamudio, H6ctor, "Refle
xiones sobre la investigaci6n jurldica'', en el volumen Conferencia sobre la Enseiianzts 
del Derecho y el Desarrollo (Valparaiso, del 6 al 9 de abril de 1971), Santiago de 
Chile, 1973, pp. 207-210. 
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nes insalvables, entre los dos conceptos de law in books Y law in 

actian.13 
• • • 

12. Consideramos que a pesar de las apar1encms, esta antlgua 
contradiccion en realidad no existe, ya que se pres~ntan como 
opuestos dos aspectos de la ensefi.anza juridica que son msep:u-a?les 
y deben utilizarse de manera equilibrada, ya que tant? la mc~I~a
cion excesiva por la ensefi.anza teorica, como ha ocurr1do tradiciO
nalmente en nuestras facultades de derecho; co~o la opuesta prefe
rencia por la practica, en detrimento de .la p:1mera, como se ha 
pretendido en epoca reciente, resultan perJUdiC~ales para la forma
cion armonica de los estudiantes de derecho, SI se t?ma en cuenta 
que Ia teoria sin la practica se transforma en una s1~ple. esp~cula
cion como ocurrio en Alemania en la epoca del racwnal1sm? exa
ger~do, de cuyos seguidores se burlo despiadadamente el Ilus~re 
Rudolf von Ihering, u pero la practica desvinculada de la .doctrm.a 
se traduce en una serie de datos pragmaticos car~?tes ~~ sistemati
zacwn, que impiden a los alumnos una fo~acwn sohda ~ue les 
permita una actitud criti~a hacia los o~~enam1entos ~stablec1dos y, 
por Io tanto, de la posibilldad de evolucwn Y de cm:nbw. . 

13. Por lo que se refiere a la experiencia mexiCana, ~s poSib~e 
afirmar que hasta hace poco tiempo se ha intentado mt:oducir 
instrumentos de ensefianza practica, y entre ellos se mencwna la 
reforma de los planes de estudio de la Facultad de Derecho de la 
UNAM, en el afi.o de 1977, para establecer clinicas de ensefi.anza 
procesal, que deben iniciar su funcionamiento a partir de 1978.15 

T.V. Los nuevas metodos de ensenanza 

14. Existe verdadera inquietud entre los juristas latinoameric~
nos por introducir nuevas metodos pedagogicos, tanto en la docencia 

13 Cfr. la opini6n de Frank, Jerome, en el volumen editado por Countryman Y 
Finmann The Lawyer in Modern Society, Toronto, 1966, pp. 656-663: 

14. Ih~ring, Rudolf von, Bromas y veras en la jurisprudencia, traducct6n de Tomas 
A. Banzhaf, Buenos Aires, 1974. • 

15 En Ia antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia de la UNAM, q~e se 
transform6 en 1a actual Facultad de Derecho en el afio de 1950, se establecx6 .en 
1946 un Seminario de Aplicaci6n Juridica como un centro p.ermanente d? J;l~actica 
en SUS aspectos iniciales, pero desafortunadamente no tuvo exxto. r, se supnm.IO pOCO 

· d L • mente por falta de documentaci6n. En Ia exposicion de mohvos del espu.,s, prec1sa , . d d' h E 1 res6 
d d creaci6n aprobado en el Consejo Tecmco e IC a scue a, se exp. 

acuer o e su ' . ., J 'd' t , ob1eto · los SeiDl'narios de Clinica o Aphcacton un 1ca eman como 
en esencxa, que . . d' d 1 lid d d 1 n 
fundamental procurar a los alumnos el conocmuen~~ y ~stu 10 • e a rea . a . , e mu -
do juridico nacional y Ia tecnica de Ia interpretacton, mtegra~16n y aplica~Ion de d.e
recho; exposici6n publicada en la Revista de la Escuela Nactonal de ]unsprudencza, 

Mexico, 1949, p. 194. 
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como en el aprendizaje del derech 
intento, que ha fructificado al o, Y para ello se ha hecho el 
crear un curso I en gunas escuelas Y facultades 
licenciatura, cuy: ::~~~ l~s primeros aii<:s o semestres d~ la 
capacitar a los alumnos en la eu~~~~i~~ ~: :ros pos~eriores, para 
~ez:t~ modernos de aprendizaje/a Y al mism~~~~ e los instru. 
didactiCa dedicados a los profesores con el prop6sito d~ ~~~ de 
a ai?bos sector~s en el dicllogo, el estudio dirigido, la labo amihariz~r 
~ar10, el traba]o en equipo, etceter 17 _r de senu. 
Implantar estos I'nst t a, ya que resultana iluso~o· rumen os pedag6aic . .... 
mico como el que ha predominado ;'n ~ ;n un -~biente acade
abundan los profesores conferencist a mo~eriCa, en el cual 
pasivos, estos Ultimos calificados ce::e:~: ~studmnte~ totalmente 
Calamandrei como alumnos "es n. " 1s n e por el Ilustre Piero 
denominado familiarmente com~ Jasrt ' pero q~: tambien se han 

15 ° me es o metafisicos 
. . Todo lo anterior tiene por objeto superar el . , . . . 

c10nal de la enseiianza verbali'st d' . metodO tradi-
'b' a o IscursiVa que tamb" reci Ido el nombre de lecci6n rna ist ' . . Ien ha 

ha sido objeto del repudio constante ~n ~~· ~ ~at~drabca, la que 
Latinoamericanas de "~<'acultades d D h1 0 as as Conferencias 
· · tid . 11> e erec o en las cuales h Insis o en la Implantaci6n de la llam d ' - . se a 
aquella en la cuallos alumnos parti . a a e~enanza. activa, o sea 
tante, de manera similar Cipan en orma directa Y cons
bastante tiempo en las E~~~ q: Dese ha practicado desde hace 

16 e recho de las paises anglo. 
Generalmente dichos cu 'b 

vestigaci6n J'uzidica" "t' . rsdos rec~ en Ia denominaci6n de "tecnicas de Ja m' • , ecmcas elain ti ., d • 
mmario", y para apoyarlos se han elaboves gaCI~n ocu~ental",. o bien, de "prese-
canos, entre los cuales pueden menc' rado vanos trabajos de Juristas ·Iatinoameri. 
hal, Manual de Ucnica de l . IO~ar~ los. de l?s profesores Bascuiian Valdes Ani
desoto Salgado Luis Inve ~· mv.~stzga~z6n ?ur!dzca, Santiago de Chile 1961.' Ver-
~erez Escobar,' Jacob~, Me:a~~:~~~ ;'e;::~~a ~n ;z 1rea jur!dica, Quito, '1967; 
t~, 1969; y desde un punto de vista m zca; e a mv~stigaci6n jur!dica, Bogo
nzca~ y metados de investigaci6n prdct~a ampl~oi Tone VIllar, Ernesto De Ia, Tlc
M&ida, Venezuela 1965. Bosch' G , ' mo e as, esquemas Y sugerencias, 2• ed., 
mental, 7a. ed., M6xico l977· L6 arc~a, ~:~los~Tec.nicas de la investigaci6n dacu
prdctica, madelas, esqu;mas ; su ~~=n ·: 2 y, ecmcas.y metodos de investigaci6n, 
cia Laguardia Jorge Mario L g. czas, a. ed., Menda, Venezuela, 1965· Gar
ed., Mexico, l977. ' Y UJan, Jorge, Gu!a de Tecnicas de investigaciJn, 5a. 

17 Cfr. Ricord Humberto E U · 'd 
pp. 96-123. Witk~r Jor e L ., ~zversz ad y ensefianza del derecha, Mexico 1971 
1975, pp. 97-130· I'd Lg~: P a belnsenandza ldel derecha. Crltica metodal6gica Mexico' 

' • uo ro emas e ~ d l d ' ' made/a de infarmaci6n j~ridic V I • ~ ensenanza e erecha. Hacia un nuevo 
Fernando, "La docencia en 1a:'fac~l~::~· enezuela,, 1978, PP: 7-32; Flores Garcia, 
Derecha de Me~cica, nfun, 91-92 1973 de derecho ' en Revzsta de la Facultad d6 

1a C'.tr Cal d • . , , pp. 414-418. 
1 • aman rei Piero La • 'd d 

Bianchi, Buenos Aires, 1961, pp,' 32-33~nzversz a del manana, trad. de Alberto S. 
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americanos, y que en epoca mas reciente tambien se ha introducido 
en algunos paises de Europa continental.19 

16. Se ha reiterado entre nosotros la necesidad de que el profesor 
abandone la actitud del mon6logo y emprenda un didlogo con sus 
aiumnos, de manera que estos participen en discusiones, redacten 
monografias, efectuen labor de seminario, etcetera; pero este siste
ma tan conve:aiente y recomendable en teoria, tropieza con graves 
dificultades en las escuelas y facultades de derecho de Latinoameri
ca, ya que al peso de la tradici6n aratoria del profesorado y de la 
pasividad de los alumnos, deben agregarse otros factores, tales 
como el exceso de estudiantes en las aulas, la escasez del personal 
docente; la penuria del material bibliogrruico y hemerogrruico, asi 
como la falta de interes de los estudiantes, debido a que no es1im 
acostumbrados a realizar una labor continua y permanente en los 
temas se:fia,lados en los programas; tomando en cuenta, ademas, que 
estos ultimos carecen generalmente de objetivos de aprendizaje, 
etcetera. 

17. De aouerdo con nuestra experiencia personal, aun si se 
toman en cuenta exclusivamente los aspectos tecnicos de los meto
dos pedag6gicos modernos, resulta inutil pretender implantarlos 
repentinamente, sin esa preparaci6n previa para la cual resultan 
indispensables los cursos de didactica para los profesores y los de 
introducci6n en las tecnicas de aprendizaje para los alumnos, ya que 
de otra manera los intentos por aplicar dichas tecnicas, se contraen 
a exhortaciones oratorias sobre sus ventajas, sin posibilidad de 
efectividad practica. 

V. La ensenanza del de!recho y las ciencias sociaZes 

18. Estamos plenamente convencidos que el derecho forma parte 
ae las ciencias sociales, no obstante algunos excesos racionalistas 
que hemos sufrido en ciertos rmomentos, y la recomendaci6n que se 
escucha constantemente sobre la necesidad de vincular la ense:fianza 
del derecho ala de las ciencias sociales, resulta plenamente justifi
cada, ya que forma parte de elias. 

19 .Cfr. Fix-Zamudio, Hector, "Docencia en las facultades de derecho", cit., 
'SUpra, nota 6, pp. 69-73; Ricord, Httmberto E.; Universidad y ensefill1!za del derecha, 
cit., supra, nota 17, pp. 92-95. Para la situaci6n de Ia docencia juridica en las univer
sidades de Alemania Occidental, en las cuales se ha pretendido una renovaci6n 
dinamica en los ultimos afios, vease el cuidadoso y reciente estudio del profesor Geck, 
Wilhelm Karl, "The Reform of Legal Education in the Federal Republic of Germa· 
ny'', en The American Journal of Comparative Law, invierno de 1977, pp. 86-119. 
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19. Sin embargo lo ante . 
rio, que por una r~acc'. riOr no debe c~nducir al extremo . 
perfilado recientement~~ na~~ a los Sistemas traldicionales se 
damentai en la ensefi~ e od v: ar el enfoque juridico como el fun 
formaci6n de profesores a e derecho, ~~ <1:ue. no es posible l -
puede atribuirse a los indi ~d alumnos pluridisciplmarios;2o pues a. 
Es verdad que el person:l ~os I~ labor que es propia de un grupo 
~ contacto permanente Y ma:cen e Y los estudiru:tes ?eben tene; 
:rm.a, Ia ciencia politica Y profunda <;on Ia sociologia, la econo-
s?ciales, puesto que el ~on~:i~~~ 1~ psiCologia Y la antropologia 
Sivamente en la normati . o el derecho no se agota exclu 
co~ple~ar los conocimient:~d~~~i~i~o tales d~sciplinas solo debe~ 
uniVersidades, para lo cual el . t os que se Imparten en nuestras 
mendable; debiendo insisti Sis e~a departamental resulta reco 
de las tecnicas y de los mr:e d pa~IC~armente en el conocimient~ 
a fin de que puedan aprove ~ os e as referidas ciencias sociales 
si6n del fen6meno juridico c ar~e sus ensefianzas para la compren' 
tico, al que pertenece. 21 en e . contexto social, econ6mico Y poll: 

VI. El metodo ju'ljdico comparativo 

20. Con independencia d I . . • 
tos pedag6gicos a la ense; a apliCaciOn de los nuevos instrumen-
destacarse la necesidad de ~~l~a de las disciplinas juridicas, debe 
de acuerdo con los dive~ I I~ar el metodo juridico comparativo 
que ~m la actuaiidad dich~'!e~eles de lo~ curso~ respectivos, Y~ 
ensenanza fo:rmativa del • 't o :r_:e~ulta Imprescmdible para una 
n~ pueden limitarse ai e=~~ u cnt!co de los alumnos, los cuales 
Clones, sin contrastari o horizonte de sus propias institu 
mientos, Y ello no s6Ias con otras existentes en diversos ordena: 
sino inclusive Para Ia c:~:-a_ tener una. _perspectiva mas abierta, 
. 21. Noes posible en esta con:prensiOn ?el derecho naciona1.22 

Ciales perseguidos por la ci:~~:ddad exarmnar los objetivos esen-
Cia e erecho comparado, que se han 

s 2o Cfr. los trabajos que sobre el tern "C • • • i 

l
entaronf en Ia Quinta Conferencia Latin a ~ordmacton interdisciplinaria" se p~ 
os pro esores Alz V: oamencana de Facult d d D (G amora aldez Mario (P: , ) a es e erecho pot 

5 ;;te~~1o/ Hinestrosa, Fern~ndo (Colo~~~aj Garclia Ll aguard~a, Jorge Mario 
' 21. • • ' en e vo umen citado en Ia nota 

Cfr. Fnc-Zamudio H' t "R 
supra, nota 12, pp. 210-21:c or, eflexiones sobre la investigaci6n J'uridica" CI't 

22 Cl 1 b • ' ., . ,r., as reves pero profund fl . 
p~rattstas de nuestra epoca el rof:: re ext?nes de uno de los mas distinguidos com 
;~:;mas jur{dicos contemp~ran~os, t~;d~~:dp ~~ne,Ben su clasico libro, Los grande; 

, e to ravo Gala, Madrid 1968 
' 'pp. 
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perfilado paulatinamente a partir de los grandes planteamientos 
que se foi'IIllularon en el Primer Congreso Internacional de Derecho 
Comparado, que se efectu6 en Paris en el afio de 1900; por lo que 
nos limitamos a sefialar entre ellos, a la obtenci6n del verdadero 
nivel cientifico de los estudios juridicos; la comprensi6n del derecho 
nacional; el conocimiento dinamico de los ordenamientos juridicos; 
el entendimiento internacional del derecho, etcetera. 23 

22. A todo lo anterior, deben agregarse las exigencias de la prac
tica, ya que los profesionistas egresados de las escuela.s y facultades 
de derecho latinoamericanas deben enfrentarse a una creciente 
interdependencia de los diversos sistemas juridicos; pero que se 
acentuan tratandose de ordenamientos como los nuestros, que poseen 
numerosos puntas de contacto, y que tienden, si bien no a la unifi
caci6n, al menos si a la armonizaci6n regional. Esta tenden
cia se observa de manera incipiente en Latinoamerica, pero 
debe ir en aumento en cuanto se logren implantar efecti
vos instrumentos de ,integraci6n econ6mica, que basta la fecha han 
sido muy limitados, no obstante los esfuerzos del Mercado Comun 
Centroamericano, de la Asociaci6n Latinoamericana de Libre Co
mercia y del reciente Sistema Econ6mico Latinoamericano; 24 pero 
que en el futuro nos pueden llevar a la creaci6n de un verdadero 
derecho comunitario, como el que se esta formando en Europa 
Occidental; debido a las comunidades econ6micas.25 

23. No es posible impartir la ensefianza de las disciplinas juri
dices a traves del metodo juridico comparativo, sin que los alumnos 
reciban un curso de introducci6n sobre los lineamientos de dicho 
metodo y respecto a los grandes sistemas juridicos contemporaneos, 
siguiendo el modelo implantado por el ilustre comparatista frances 

2a Cfr. Fix-Zamudio, Hector, "La importancia del derecho comparado en Ia en
sefianza juridica", en el volumen Comunicaciones mexicanas al IX Congreso Inter• 
nacional de Derecho Comparado, Mexico, 1977, pp. 170-174; publicado tambien en 
frances con el titulo "L'importance du droit compare dans l'enseignement juridique", 
en el volumen colectivo, Rapports generaux au IXe Congres International de Droit 
Compare (Teheran 27 septembre-4 octobre 1974), Bruxelles, 1977, pp. 109-155. 

24 La bibliografia es muy amplia, pero en ·via de ejemplo, destacamos los trabajos 
recientes de Villagran Kramer, Francisco, "La Carta de Drrechos y Deberes Econ6-
micos de los Estados y los esquemas de integraci6n en America Latina"; y de Cuadra, 
Hector, "SELA: Sistema Econ6mico Latinoamericano", ambos en el volumen colec
tivo Derecho econ6mico internacional; Mexico, 1976, pp. 208-244; y 245-280, res
pectivamente. 

25 Cfr. Fix-Zamudio, Hector, y Cuadra, Hector, "Problemas actuales de armoni· 
zaci6n y unificaci6n de los derechos nacionales en Latinoamerica", en Anuario /urf
dico, I, Mexico, 1974, pp. 93-158. 
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Rene David, que ha sido acogido por numerosas universidades,2s 
pero sin que desafortundamente se hubiese logrado el establecimien. 
to de un curso permanente y obligatorio en las escuelas y facultades 
de derecho de Latinoamerica, no obstante las constantes recomen. 
daciones de las Conferencias Latinoamericanas ya mencionadas. 
Por el contrario, contamos con la experiencia mexicana de la 
desaparici6n del curso optativo introducido en 1940 por el profesor 
espaftol Fe1ipe Sanchez Roman en la entonces Escuela Nacionai 
de Jurisprudencia de la UNAM,27 ya que el desconocimiento de los 
alcances de esta disciplina, produce sobresalto entre profesores y 
alumnos, que la consideran como una materia esoterica, que se 
encuentra fuera de su alcance.28 

24. Precisamente con el prop6sito de incrementar el interes por 
los estudios juridicos comparatives se estableci6 el Instituto Latina
americana de Derecho Comparado en la Segunda Conferencia de 
Facultades de Derecho, efectuada en Lima en 1961, pero no obstan
te los esfuerzos para dar a las funciones de este Instituto una ver
dadera _eficacia practica, no ha sido posible iniciar sus actividades, 
que senan muy convenientes, debido a una serie de circunstancias 
advcrsas, aun cuandq, existe la esperanza de que pueda comenzar 
a desarrollar sus funciones en poco tiempo, en su actual residencia 
en la Universidad de Carabobo, en Valencia, Venezuela.

2
9 

26 

Cfr., la obra mencionada del profesor David,Rene, aparecida originaimente en 
frances, actualmente en su 7a. ed., Les grands systemes de droit contemporalm, 
Paris, 1978; obra que ha sido traducida a varios idiomas, pudiendo citarse entre las 
ediciones extranjeras, las de David, Rene, y Brierlye, ].E.C., Major Legal Systems in 
the World Today, 2a. ed., London, 1977; y David Rene, y Grassmann, G. Einfil
krung in die grossen Rechtssystemen der Gegenwart (Introducci6n a los grandes sis
temas jurldicos del presente), Miinchen, 1966. 

27 

Cfr. Fix-Zamudio, Hector, "La importancia del derecho comparado en la en
seiianza jurfdica mexicana", en el volumen Comunicaciones mexicantis, cit., supra, nota 23, pp. 30-41. 

28 EI propio Rene Ravid, ha expresado estas hermosas paiabras sobre el signifj. 
cado de los estudios jurfdicos comparativos: " ... En todas las esferas y en numerosas 
hip6tesis puede emplearse con fruto el metodo comparativo. EI jurista que no es 
capaz de utilizarlo y que se da cuenta de su utilidad, esta privado de un medio a 
menudo esencial que le podrla ayudar a cumplir mejor su tarea; no conoce mas que 
imperfectamente su profesi6n, y no le puede servir de excusa el alegar que no es un 
comparatista; todo jurista que quiera estar a la altura de su misi6n, debe serlo .•• ", 
en su obra, Tratado de derecho civil comparado, trad. de Javier Osset, Madrid, 1953, pp. 34-35. 

2.9 Conswtese el folleto, Instituto Latinoamericano de Derecho Comparado, Me. xico, 1967. 
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. , lecci6n del persanal a.cailemico Y ds los est'llt-vn. Preparacwn y se 
diantes 

• dernizaci6n de la ense:fianza del 
25. El gran ?bstac~? a la ~en la preparaci6n Yen la selec-

derecho en Latmoamerica, radi lumnos de nuestras escuelas y 
cion de los profesores Y de .los a ten en posibilidad de impar
facultades, a fin de que los P:I:ner: e~onocimientos juridicos que 
tir, y los segund~~ de reci;:.~fonistas capacitados para colaborar 
requiere la formac10n de pr? · ciales que necesitan con tanta 
y encauzar las tran.~formaciOnes so 

urgencia nuestros p~ses. • ct'camente mundial, que es el rela-
26. Existe un fenomeno pra I ~ z universitaria es decir, el 

tivo a la masificaci6n de la ensdenan a as' amplios de estudiantes 
. te 'bl de grupos ca a vez m t ingreso mcon m e ~ . y que a su vez rae 

en las instituciones de ens:n~~ s~;~;~C::.~ntar correlativamente como consecuencia la necesida e 

el numero de prof:soresi d' t' 'do jurista italiano Mauro Cappe-
27. Como lo senala e ISri~~~ fen6meno explosivo de aumen

lletti, se observa en la afa ~ al poblaci6n universitaria, aumento 
to, a menudo desordena 

0
,.: e ~a ampliacion material suficiente

que no siempre se acompana.~e 'al de las estructuras universitamente rapida Y de la adaptaciOn soci 

rias. ao tod . mas dramatico en Latinoamerica, 
28. Este fen6meno es avm . os entre los cuales se encuen-

debido a una serie de factores compleJ ~ particular el 
· sociales recientes Y en 

trrut las transformaciOns .. n en varios de nuestros paises, 
crecimiento desorbitado de la ~blaciO que llegan al bachillerato de 
asi como la aspiraci6n! ~~t~~v:~:ersitario, que constituye uno 
obtener a toda costa Tdad social·al tomando en cuenta, ade
de los instrumen~os de movii on mu 'escasas, y por otra parte, 
mas, que las salidas lat:rale~. s.tados ~e encuentra la licenciatura 
que entre los tltulos mas so ;ci d' de ejercer una de las viejas 
en derecho, no tanto como e met Io en vias de desaparici6n como 
profesiones liberales que se encuen ra 

' d' del derecho y reformas de la universida~ ao Cfr. Cappelletti, Mau~o, 'Estudiio Jor e Mario Garcia Laguardia, en Um-• 1• , trad de Hector FIX-Zamu o Y g 
lta tana ' . 74 51 did r 
versidades, Mexico, 19 ' p. • . I b I Desarrollo de la Educaci6n ren o po 

31 En el Informe InternaclOna so re e 'd'da por Edgar Faure, se expres6 a 
• d Ia UNESCO Y presi 1 • • • revis-la Comisi6n deSigna a por , d desarrollo los grados uruvers1tanos d 

este respecto, que: "En los ~aises en VI~e:ios vigentes en las antiguas sociedades .e 
ten el valor de sustituto de tltulos ~~ sociaies subsisten, aun cuando el regimen haya 
tipo feudal, muchas de cuyas estAruct d ser Paris 1972, pp. 27-28. 

b. d " en el volumen pren er a ' ' cam ta o .•. , 
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tal, sino como el camino ue 
el acceso a los cargos publ~ ~e presenta en nuestros Pais€s 

29. En cuanto al Icos e Ia mayor jerarquia.a2 ' 
instrumentos que se p~rsonal docente, se ha observado que 
selecci6n, es decir, los co:u::comend!l~o insistentemente Para 
podido funcionar de maner o~ de .meritos Y las oposiciones, no 
de derecho de Latino . . a e ectiva en las escuelas y 
nlimero suficiente po~;~~~ ~or rru;a de. c~didatos id6neos y 
lormaci6n. ' acen o prmcipal debe recaer en 

30. La preparaci6n de los f 
universidades adolece de desorpro .eso~:s de derecho en nuestras 
Io que se requiere de un plan b. ganizad~lon Y de improvisaci6n Por 
imp rt' · · Ien me Itado que com d ' a Icwn de curses de didact' . pren a tanto Ia 
cas, como la profundiza . . Ica aphcada a las disciplinas juridi 

1 Cion constante y perman te 1 -
que os mismos profesores pretenden im rt' en en as materias 

31. Se puede citar como ej I pa Ir. 
del personal academico que inic~I ~i ~~ pr~grd ama de preparaci6n 
el doctor Ignacio Chavez 1 _ 8 IngUI o rector de Ia UNAM 
I en e ano de 1965 y h • os rectores posteriores a -1 t • ' que an continuado 
var· · • e • a raves del cual s h Ios Jovenes juristas tanto en el • e an preparado 
nes, a1 reincorporarse a sus tare pais como :n el extranjero, quie
han elevado el nivel de Ia ensefi as de docencia Y de investigaci6n 

32. Par lo que se refiere a Io~~~n sus respectivas disciplinas: 
escuelas Y facultades, resulta much n_os que ll:barrotan nuestras 
ya que en virtud de diversos f ct o mas. compllcada Ia selecci6n 
t' a ores soc1ales ec • · ' Icos, no es posible introducir el . t ' onomicos Y poli-
ocasiones, ni siquiera un examensis. ema de numerus claU8U8, Y en 
de selecci6n. as riguroso o, a1 menos, razonable, 

33. Tal vez un media para lo rar 
minima que impida fracaso g , ~or lo pronto, una preparaci6n 
deserci6n elevada seria 1 ~ posterwres que se traducen en una 
caracter propedeu'tico obl~at~ ~stablecer curses preparatorios de 

s2 ' nos para los aspirantes a ingresar 
Debe tomarse en cuenta ue Me • 

dentes de Ia Republica inciuye'!do ee~ XIco, a partir de 1946, casi todos los presi
profes~r por varios afi~s en Ia Facult ~ctdial'r/ ose L6pez Portillo, quien ademas fue 
excepci6n de Adolfo Rulz Cortines ( 19~ e erecho de Ia UNAM, y con Ia unica 
~NdeAsMde derecho, predominantemente 2d~9~8), son .egresados de las escuelas y facul-

• a propia Facultad de Derecho de Ia 
88 Tamb'' • · len aqu1 mvocamos I • 1 

las universidades pub!icas del e • eJ~mf o mexicano, ya que una buena parte de 
bachii!erato, que forma parte d/fls, I?c uyendo Ia UNAM, tienen incorporado el 
que los aiumnos que egresan de a\ m~sf!as, debido a motivos hist6ricos; de manera 
prof~sionales, sin examenes de sele~~i~ u tlmo, pasan automaticamente a los estudios, 
provienen de otras instituciones d n, ~ue solo deben sustentar los estudiantes que 

e ensenanza. 
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en los estudios profesionales, incluyendo clases de orientaci6n voca
cional sabre las diversas profesiones juridicas, ya que es frecuente 
que los estudiantes ignoren tanto los objetivos y las dificultades 
de la ensefianza del derecho, inclusive cuando ya han cursado afios 
o semestres lectivos, como las perspectivas de la practica profesio
nal. 

VIII. La ensenanza profesional y de posgrado 

34. Tambien en este campo existen obstaculos considerables 
para lograr los prop6sitos de una adecuada educaci6n juridica en 
los dos niveles mencionados, pues se ha sefialado en forma reite
rada que los planes y programas de estudio de caracter tradicional 
que han predominado por muchos afios en nuestras escuelas y facul
tades de derecho, contrastan con los elaborados para aquellas en las 
que se imparten carreras tecnicas, de ciencias naturales o fisico
matematicas, ya que estas Ultimas han tenido que adecuarse a los 
vertiginosos cambios cientificos y tecnol6gicos de nuestra epoca. 
Por el contrario, la situaci6n en la ensefianza juridica ha perma
necido estatica con ligeros cambios, y por ello esta orientada en 
buena proporci6n a la formaci6n de profesionistas liberales, pero 
no a la de juristas con espiritu critico y de justicia social que re
quieren nuestros paises. 

35. Por lo que se refiere a la licenciatura, debido a una carencia 
de orientaci6n profesional, impera el desconcierto de los estudiantes, 
seglin hemos afirmado anteriormente, puesto que por regla general 
reciben una ensefianza predominantemente te6rica, de carflCter 
verbalista, sin una preparaci6n practica suficiente, ya que por otra 
parte carecen de material didactico que les permita iniciar, asi sea 
timidamente, su intervenci6n activa frente a los profesores. Esta 
pasividad de los alumnos se refleja posteriormente en una actitud 
estatica de los profesionistas frente a los ordenamientos juridicos, 
ya que se encuentran imposibilitados para mejorarlos. 

36. Los estudios de posgrado tampoco son alentadores, pues ade
mas de que solo se han implantado en un numero reducido de facul
tades de derecho (si se. toma en cuenta que muchos titulos de 
doctorado equivalen realmente a la licenciatura), no se encuentran 
por lo general bien orientados, ya que otorgan preferencia a los 
curses de doctorado, dirigidos bacia la formaci6n de juristas, lo 
cual es importante, pero descuidan una de las funciones mas tras
cendentes de estos cursos, que es la de la especializaci6n de los egre
sados de la licenciatura para orientarlos en el ejercicio de las di
versas profesiones juridicas. 
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Debe tomarse en cuenta que en Latinoamerica, salvo excepciones 
. ' es suficiente el titulo de licenciado en derecho para ejercer cualquie.. 

ra de las profesiones juridicas, cada vez mas diversas, y por este 
motivo deben las facultades respectivas proporcionar una prepara~ 
ci6n asi sea minima, a aquellos que pretendan ingresar a la abogacia, 
la judicatura, el ministerio publico o el asesoramiento de los orga~ 
nismos publicos.a4 

IX. La ensenanza abierta 

37. Uno de los instrumentos que tal vez pudiera auxiliar de rna~ 
nera eficaz para aliviar las tensiones de Ia masificaci6n de Ia ense
iianza del derecho, es el sistema abierto, que de alguna manera se 
conocia en algunos paises latinoamericanos, a traves de los llamados 
"alumnos libres", que no tienen obligaci6n de seguir cursos 
regulares, sino exclusivamente inscribirse y preparar examenes. 
En epoca mas reciente y en virtud de la experiencia inglesa de Ia 
llamada Open University,35 se han hecho intentos de introducir un 
sistema de enseiianza que se caracteriza por la preparaci6n de los 
alumnos en sus centros de trabajo, pero orientados por un grupo 
de profesores, quien~ proporcionan el material didactico que per~ 
mite la participaci6n directa de los alumnos, quienes no estan obli· 
gados a asistir a cursos regulares, pero si a desarrollar labores 
peri6dicas. 

38. Debe seiialarse al respecto, que en la UNAM se inici6 el 
llamado "Sistema de Universidad Abierta", a traves del Estauto 
aprobado por el Consejo Universitario el 25 de febrero de 1972, 
y en cuya e:xposici6n de motivos se afirma, en Io conducente, que no 
constituye enseiianza por correspondencia, ni una teleuniversidad, 
sino un sistema de metodos elasticos y modernos de enseiianza, que 
se apoyan en el dialogo, en la catedra, en el seminario, en ellibro, y 
vinculados con los medios de comunicaci6n de masas, contribuyendo 
de esta manera a elevar la eficiencia de los estudios universitarios.36 

84 Cfr. Fix-Zamudio, Hector, "Breves reflexiones sobre Ia enseiianza de posgrado 
y de Ia investigaci6n en materia jurfdica", en: Revista de la Facultad de Derecho ds 
Mexico, nfun. 99-100, 1975, pp. 557-590; y reproducido en el volurnen colectivo 
editado por el profesor Jorge Witker, Antolog£a de estudios sobre la investigaci6n 
jur£dica, Mexico, 1978, pp. 191-230. 

85 Una informaci6n sobre los comienzos de esta Open University, puede consul· 
tarse en el docurnento del mismo nombre publicado por el gobierno britanico en el 
mes de enero de 1971, en Factel, nfun. 616. 

86 Cfr, Carpizo, Jorge, "El Estatuto del Sistema Universidad Abierta", en Un£. 
versidades, nfun. 49, Mexico, 1972, pp. 16-26. 
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39. Hasta hace poco tiempo se inici6 la implantaci6n de este 
sistema abierto en la Facultad de Derecho de la UNAM, el que ha 
tenido que superar los obstaculos derivados de la ausencia de rna~ 
terial didactico, el que ha sido necesario elaborar en forma paralela 
a la iniciaci6n de este roetodo de enseiianza ya que, como es sabido, 
se carece de una tradici6n en la utilizaci6n de esta clase de mate~ 
rial, de uso corriente en las escuelas y facultades de derecho de los 
paises angloamericanos y, mas recientemente, en varios de Europa 
continental, y como ademas, dioho sistema es potestativo para los 
alumnos, todavia existe desconcierto por parte de los mismos para 
seguirlo, pues tienen mayor confianza en los metodos tradicionales. 81 

40. No debemos desconocer las dificultades de la enseiianza 
abierta, pero si se introduce en fornna paulatina, proporcionando 
a los alumnos material didactico adecuado y utilizando los moder
nos metodos de la pedagogia juridica, es posible que puedan supe
rarse algunos de los problemas mas urgentes provocados por la 
masificaci6n, ya que resultan insuficientes las aulas y tambien 
los profesores para atender al numero creciente de alumnos que pr~ 
tenden seguir los estudios profesionales y aun los de posgrado. 

X. Oanclusiones 

41. Las conclusiones que se pueden establecer con motivo de las 
breves reflexiones anteriores, pueden ser desalentadoras, o bien, nos 
pueden llevar a un cierto grado de optimismo, seg(In el espiritu 
con el cual se aborden. 

Primera. Se sabe que el sistema de enseiianza que ha predomi~ 
nado hasta ahora en Latinoamerica se encuentra en crisis, y tal vez 
pueda servir de consuelo que esta crisis, asi sea en diverso grado, 
es de caracter general, aun cuando en las escuelas y facultades 
latinoamericanas asume caracteres de suma gravedad. 

Segunda. Se padece en Latinoamerica en mayor o menor grado, 
de una ensefi.anza juridica de caracter tradicional, que se caracte~ 
riza por la clase verbalista u oratoria por parte del profesor y de 
una pasividad absoluta por parte de los estudiantes, y si bien se ha 
iniciado un movimiento hacia la implantaci6n de nuevas tecnicas de 
acuerdo con los adelantos de la pedagogia moderna, se tropieza 
con enormes dificultades para su aplicaci6n en la practica. 

81 Inclusive algunos tratadistas se muestran escepticos sobre Ia eficacia del sis
tema abierto de ensefianza del derecho, cfr. Rodriguez U., Jose, "Docencia en las 
facultades de derecho", cit., supra, nota 6, p. 144. 
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Tercera. Con este sistema tradicional de ensefianza, no es posible 
la, ~reparaci~n ~e .los p:ofesionistas. y de los juristas con espiritu 
cntico Y de JUStiCia social que reqmeren nuestros paises, a fin de 
qu~ puedan contribuir al encauzamiento de los dolorosos cambios 
soc1ales que estamos experimentando. 

Oua:rta. Es posible el optimismo, pues se advierte la preocupacion 
de los juristas latinoamericanos por superar esta situaci6n tanto a 
traves de estudios monograficos, como de reuniones y ~loquios, 
en los cuales se han formulado propuestas que pueden contribuir, de 
manera paulatina, a superar esta crisis. Es evidente que a1 plantear 
los problemas con serenidad y de manera objetiva, ya se esta ini~ 
ciando el camino para su soluci6n, por largo y dificil que este pueda 
ser. 

Quinta. En consecuencia, es preciso unir esfuerzos, intercambiar 
experiencias y proponer medias e instrumentos que contribuyan a 
mejorar los sistemas de enseiianza en Latinoamerica, pues solo con
trastando y comparando otras situaciones con las nuestras, es posible 
compenetrarse de elias en su verdadera dimension, como todo com
paratista puede atestiguarlo. 

J 
INTRODUCCI6N A LOS PROBLEMAS DE LA ENS~ANZA Y 
DE LA INVESTIGACI6N JURIDICAS (MATERIAL DIDACTICO) 

CAPiTuLO I 

La ciencia jurldica 

SUMARIO: I. La ciencia del derecho'. II. Diversos significados de la me
todolog£a jur£dica. III. Relaciones entre la ciencia, el metodo :V las tecni
cas del derecho. IV. La crisis del derecho. V. Sobre la extinci6n del 
derecho :v Ia supresion de los juristas. VI. Derecho :v cambio social. 

I. La ciencia del derecho 

1. La primera pregunta que debemos plantear es sobre Ia existencia 
de una disciplina cientifica que estudie los fen6menos juridicos, ya 
que con frecitencia se niega esa posibilidad, y el ejemplo mas pal
pable es Ia clasica conferencia del jurista aleman Julio Gennan von 
Kirchman, sustentada en 1847, pero que resuena todavia en nues
tros dias, en Ia cual traz6 un cuadro muy desconsolador de lo que 
llam6 el caracter acientifico de la jurisprudencia. 

2. Es famosa la frase de este tratadista que todavia se re:pite en 
exceso: "tres palabras rectificadoras del legislador y bibliotecas 
en teras se convierten en papeles inutiles". 

3. La resistencia para aceptar el caracter cientlfico del estudio 
del derecho deriva de varios obstaculos: 

4. a) En primer Iugar el mismo nombre de la disciplina es equi
voco, ya que el vocablo derecho se utiliza indistintamente para 
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designar la materia u objeto de conocimiento y la disciplina ·que lo 
estudia, lo que no ocurre con ninguna otra rama del saber, ni siquie.. 
ra con las restantes ciencias sociales. 

5. b) Aun cuando toda disciplina contiene antinomias, las del 
derecho son muy aparentes y esto, a los ojos de otros cientificos, 
del vulgo o inclusive de los mismos juristas, afecta la calidad cientl. 
fica del estudio de los fenomenos juridicos. 

6. c) Debe tomarse en cuenta el desprestigio que tradicional
mente se ha atribuido a las profesiones juridicas -en el que tal vez 
solo los medicos nos acompaiien- y que se refleja tanto en los refra
nes, los dichos populares e inclusive en la literatura universal, y Ia 
prueba la tenemos en la leyenda San Ivo, Obispo de Chartres, 
a quien se considera como el patrono de los abogados, y de quien se 
decia como algo extraordinario, que era un hombre honrado. 

7. d) Tambi<~n ha influido de manera considerable el pensamien
to marxista ortodoxo que considera al derecho como una supra
estructura social al servicio de la clase dominante, y que debe desa
parecer en la sociedad cornunista del futuro. 

8. Todo depende del concepto de ciencia del cual partamos, que 
puede ser restringida o amplio, y desde este segundo punto de vista, 
y s6lo como una base para llegar a una conclusion, podemos afirmar 
que ciencia es un conjunto de conocimientos debidamente ordenados 
y sistematizados. 

9. Lo que ocurre es que durante mucho tiempo domino Ia idea 
de que solo las disciplinas que operaban a base de la ex:perimenta
cion empirica o bien con apoyo en las matematicas, podrian consi
derarse cientificas, pero al !ado de elias se ha reconocido, especial
mente despues de los estudios del pensador aleman Enrique Rickert, 
que existen dos tipos de disciplinas cientificas, las naturales (y 
fisico-matematicas) y las culturales, que han desembocado en un 
division que pretende ser tajante entre las ciencias en sentido estric
to, y las humanidades, y solo hasta epoca reciente se ha recono
cido que tambien las ciencias sociales, entre las cuales se encuentra 
el derecho, poseen rango cientifico. 

10. El tratadista mexicano Eduardo Garcia Maynez ha puesto 
de relieve que en la fonmacion de conceptos abstractos, tanto en las 
disciplinas naturales como en las culturales, especialmente el dere
cho, guardan grandes semejanzas, en cuanto que en ambos campos 
se procede a traves de una ordenacion sistematica y generaliza
dora de los datos de la ex:periencia. 
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II. Diversos significados de la metodologia juridica 

11. El concepto de metodo asume varios significados: 
12. a) Desde el angulo filosofico, es decir, .1~ que se ~lama rnet_o

dolog'ia filos6fica~ esta se suele dividir en logiCa Y ep1stemologm, 
que tratan, respectivamente, de los caminos po: los que se alcanza 
el conocirniento y de aquellos por los que se le mterpreta acertada-

mente. · al 
13. Desde este punto de vista, los i~st:umentos rac10n · es. son 

los mismos en todas las ramas del conoc1m1ento, Y po;_ ello se ~I~c~
te Ia conveniencia de utilizar la induccion, la deduc?10n, el anahs1s, 
la sintesis, el subjetivismo, el objetivismo, el real1smo, el forma-

lismo, etcetera. • . . . . d' 1 
14. b) La metoikilag'ia cient~t~ca es la disciplma que estu m. ~ 

correcta aplicacion de los diversos metodos, Y por ell<? se ~a ~ahfl· 
cado como ciencia al cuadrado o la ciencia que se estudm ~ Slllll!l~m~. 

15. Se traduce en una serie de procedimientos de caracter tecm-

col6. c) Por lo que se refiere a1 estudio del derec_ho, tambien 
abarca el examen de las diversas corrientes metodol6gUX111 ~u~ han 
pretendido, a traves de Ia historia, util!zarse .en el conOCI!rmento 
de los fenomenos juridicos, y por ello, s1 exammamos los tratad~ 
existentes de metodologia del derecho, una buen~ parte de lo~ m~s
mos estan dedicados a la exposicion d; ~as doctrm~ ?e la exe~es1s, 
del conceptualismo, de la escuela historiCa, de la J~l.ri~P:Udencm. de 
intereses, del realismo juridico, de las escu~las SOCI?logicas,. etcete-

omo ocurre con las obras de Antomo Hernandez Gil, Jose 
ra, c L R · B denes castan Tobefias, Rafael Bielsa, Karl arenz, amon a 
Gasset, etcetera. . 

17. d) Es frecuente Ia preocupacion met6dica de los tratad1stas 
para oolimitar el campo de la ciencia del ~echo respect<? de ?tras 
disciplinas, especialmente de caracter social, como la ~~mlogm,, la 
economia, la ciencia politica y tambien respecto de la etlca, Ia filo-
sofia y la historia. . 

18. Destaca en este sentido, el pensam1ento de Hans ~el~en, 
quien pretendio elaborar una ciencia pura del derecho~ par: ehmmar 
de rnuestra disciplina todos los elementos que le.son e~a;t~s. 

19. Tambien en este sentido, se habla de metodos Juridicos par
ticulares como ocurre con los llamados metodos del derecho cons-
titucion;l, administrativo, !aboral, etcetera. . . 

20. Pero tenemos la conviccion de que los ultimos n? deben. cah
ficarse de metodos especmcos, ya que se puede concebtr un met.OOo 
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~uridico general, pero con ello no se quiere indicar que eXist 
lllStrumentos metodol6gicos especiales para el campo juridico s· en 
que se trata de las tecnicas mas adecuadas para el conocirrrte~~o 
de los fen6menos juridicos. 

0 

III. Relaciones entre la ciencia, el metodo y las tecnicas del derech() 

21. Nos encontramos en un terreno sumamente dificil ya que 
normalmente estos tres conceptos se confunden y no se ha intentad 
su correcta delimitaci6n. 

0 

. 22. En consec~encia, si bien podemos considerar la ciencia juri
diC~ como el conJunto de conceptos, principios e instituciones gene
rah~ados, ordenad_?S y sistematizados en el campo del derech;, no es 
pos1ble sepa~ar metoda cientlfico y tecnica jurldica, ya que si meta
do e_s e~ cammo ~ue nos lleva a lograr los conocimientos cientlficos, 
la tecmca es el mstrumento que persigue el mismo objeto. 
. ~3 .. En conse~uencia, podemos dividir los metodos o tecnicas 
Juridicas en vanos sectores. 

24. M_etoiWlogfa de .la elabaraoi6n del derecho. Esta constituida 
por los mst:mnentos necesarios para establecer el modo correcto de 
operar los organos de creaci6n jurldica, que van desde el constitu
yente, basta los que producen normas juridicas individuales como 
el juez en la sentencia y las partes en los contratos. ' 

. 25._ !>esde este {mgulo, debe distinguirse entre la elaboraci6n 
Cientifica, ~ue en realidad se refiere a la formulaci6n doctrinal 0 

reconstrucbva, de la creaci6n de las normas juridicas por los 6rga
nos facultados para producirlas. 
, 26. Inclusive tratandose del constituyente originario, o bien del 
organ~ reformador de la constituci6n, que te6ricamente poseen una 
~an hbertad para la creaci6n de las normas fundamentales dichos 
organos. no pueden ignorar la tecnica juridica, y par ello, au'n cuan
do en. :1ertos momentos se pretendi6 eliminar a los juristas, como 
ocurr1o en las revoluciones francesas y rusa, los propios juristas 
se colaron en las asambleas constituyentes . 
. ~7. Tratandose de los 6rganos publicos de creaci6n juridica los 
JuriStas son necesarios en dos direcciones: en cuanto al conte~ido 
?e las ~ormas para e~ita~ la elaboraci6n de disposiciones oscuras, 
Imprecisas . o contradiCtonas, con mayor raz6n debido a que, en 
forma crec1ente, se reconoce el principia de la jerarquia de las nor
~as, d~ manera que las inferiores deben adecuarse a las de mayor 
Jerarqma, pues de otra manera son anuladas por los 6rganos compe
tentes. 
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28. En segundo lugar, el lenguaje de las normas debe ser clara 
y preciso, no solo desde el punto de vista de la gramatica sino tam
bien de acuerdo con las reglas de la 16gica juridica. 

29. En este sentido se han establecido una serie de principios 
tecnicos reunidos en una disciplina calificada como tecnica legisla
tiva, que desafortunadamente nose imparte en nuestras escuelas o 

facultades de derecho. 
30. Metodologia o tecnica en el conocmiento del derec7w. Existe 

un gran debate en esta materia, ya que algunos autores consideran 
que el conocimiento de los fen6menos juridicos debe ser predomi
nantemente empirico, como ocurre con· los representantes de las 
escuelas del -realismo juridico o de la sociologia del derecho; para 
otro sector de tratadsitas, la importancia radica en la doctrina, ca
lificada equivocadamente como dogmatica juridica y que lleg6 a su 
grado mas extrema en la corriente de la jurisprudencia de conceptos. 

31. En realidad ambos instrumentos son indispensables y deben 
utilizarse en la dosis adecuada, ya que en forma aislada se llega 
a situaciones indebidas. 

32. Los datos necesarios para la ciencia juridica se obtienen de la 
observaci6n empirica del ordenamiento juridico, y posteriormente 
estos datos son sistematizados y ordenados racionaimente para 
llegar a conceptos abstractos, que adquieren la naturaleza de prin-

cipios basicos . 
33. Se habla continuamente de la lucha de los practicos contra 

los te6ricos, sin tamar en cuenta que no puede existir ninguna de 
estas dimensiones sin la otra, ya que si se utilizan sin medida Y 
en forma aislada cada uno de estos caminos, se puede caer en el 
conceptualismo o bien en el pragmatismo. 

34. Es irresoluble el problema de la primac!a de la teoria sobre 
la practica o a la inversa, sin embargo se puede concluir en el 
sentido de que para obtener los datos de la experiencia juridica, 
es preciso apoyarse en el criteria ordenador de la doctrina, de ma
nera que dichos fen6menos puedan captarse en forma critica y 

selectiva. 
35. 0 sea, que existe un movimiento incesante y reciproco, pues 

todo estudio debe partir de la misma ciencia del derecho, para vol
ver a ella, proporcionandole nuevo material de datos empiricos, 
que a su vez debe ordenarse y sistematizarse. 

36. Metodolog~a en la aplicaci6n del derec1w. Es el aspecto que 
mas se ha estudiado, a traves de las llamadas reglas de la nerrne-
neutica jurtidfca. 
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37. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que Ia aplicacion de) 
derecho es inseparable de Ia creaci6n normativa, como Io PUso 
de relieve Ia escuela pura del derecho, cuando Kelsen afirmo que, al 
aplicar la norma superior, se esta creando Ia inferior, de manera 
que todo acto de aplicacion es tambien de creacion. 

38. Esto se observa hoy en dia tambien en el campo del derecho 
judicial, en el cual tradicionalmente se habia afirmado que el juez 
era linkamente un organo de aplicacion de las normas prestable
cidas, pero en la actualidad se ha llegado al convencimiento de que 
el juzgador, al aplicar las normas ya existentes, tambien realiza 
una labor de creacion juridica. 

39. Es precisamente en el campo judicial en el cual la hermeneu. 
tica ha alcanzado su mayor desarrollo, ya que como correctamente 
Io sostuvo Francesco Carnelutti: "El juez es la figura central del 
derecho. Un ordenamiento juridico se puede pensar sin Ieyes, per

0 no sin jueces." 

40. Metodologfa en la ensefianza yen el aprendizaje del derecko. 
Este es un sector que empieza a adquirir importancia en los Ultirmos 
afios, ya que con anterioridad se habia dejado a la improvisacion, 
pues se seguia en f~rma mecanica el llamado metodo magistral (en 
senti do estricto, verbalista), particularmente en los sistemas roma. 
nistas como el nuestro, y se aplicaba tambien en forma mecanica 
el sistema de casos en los paises angloamericanos. 

41. Pero en ambos sistemas existe actualmente una preocupa. 
cion por aplicar los principios generales de la pedagogia, en sus 
aspectos de la didactica y de los instrumentos del aprendizaje de 
los alumnos, en las escuelas o facultades de derecho. 

42. Tambien se ha discutido con apasionamiento si debe predo
minar la ensefianza teorica o la practica; pero en forma aislada, 
ambos aspectos son perjudiciales, ya que no puede existir Ia una 
sin la otra, que se complementan. 

43. Iguahnente, en esta direccion se ha hablado mucho en nues· 
tros paises de la necesidad de introducir elllamado metoda· activo 
en la ensefianza del derecho, y por ello se ha insistido en casi todas 
las Conferencias de las Facultades y Escuelas de Derecho de Latina
america, en el abandono de la ensefianza verbalista, para adoptar 
Ia que se califica como activa, en Ia cual se pretende que el alumno 
deje de ser puramente pasivo para participar en su propia ense
fianza, aun cuando se exagera en el extremo opuesto, cuando se 
quiere que el propio alumno asuma el papel principal en la ense
fianza y en el aprendizaje de las disciplinas juridicas. 
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44 En realidad, la adopcion del llamado met~o activo en .Ia 
seftanza del derecho no es nada sencillo Y se reqmer~ que p~evm

enente se adopten una serie de medidas, para que diCho metodo 
~teda funcionar fructiferamente. 

IV. La crisis del dereclw 

45 Despues de la segunda guerra mundial aparece un.a te~d~ncia 
haci~ el escepticismo en cuanto a la ~fica~ia de las .du;po~:~n: 
normativas, debido a la amarga experiencm que .varros pru . . 

Europa sufrieron con las terribles. dictadu~~-~: ~~~ Ya ~~~:~ 
especialmente en Italia y Alemama, que ~ I h ta 1 adveni
de la doctrina juridica desde l.a mitad. d~l siglo XIX as e 
miento del fascismo Y del nacionalso:Ia:Ismo.. crisis del dR:re-

46 Se hablo entonces con mucha msistencia de la . . 
7w .e inclusive se publico un libro clasico que contiene una sene 
~e ~onferencias que se sustentaron en la Faculta~ de Derecho de la 
Universidad de Padua durante los meses de abril Y may_o de 1:51. 

47. En esta obra se insertaron los trabajos .de~ fr~ces Gea::~ 
Ripert Y de los italianos Giorgio Balladore ~alheri; PI~ro ~al 

. . C assi. Adolfo Rava. Gracomo Dehtala, Arturo drei; Giuseppe apogr • . ' 
Carlo Jemolo y Francesco Carnelutb. . 

48. Son especialmente significativos los ti~ulos de las conf;r~~~~ 
de Capograssi y de Carnelutti, ~a que el primero h:ll: ~u!rte del 
gi.iedad del derecho contemporaneo, y el segundo 

derecho. · d bl pues si bien 49 Esta situaci6n se exagero en forma consi era e, . 
es v~rdad que el derecho de la segunda posguerra result~ba m~~e
cuado para regir en una sociedad desquiciada por la con agra~wn, 
lo mismo que ocurri6 en la primera posguerra, en la que. ~ron o se 
adoptaron modificaciones que Iograron sudi~era~, e~ta :~sl;~o~~:~ 
se uede observar claramente en el estu o c asico 
Wo~ang Friedman sobre el derecho en una sociedad en transfor-

m~~o~s curioso advertir que en el estudio del ilustre Carne:utti, 
Ia q~e califico de "muerte del derecho" esta vinculada con :1 tr1U?!o 
del cristianismo en tanto qtie para algunos juristas de orientacwn 
marxista, esta ~isis significa la paulatina mue~e del der~ho bu~-

es ue sera sustituido por el derecho socialist~, tambien ~esb
~dd ;1 desaparecer en la mistica sociedad comumsta del manana. 
Una vez mas los extremos se tocan. 
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51. Pero en tanto llega esta lejana desaparici6n del derecho, este 
se encuentra todavia en vida, como Io reconoce el mismo Carneiutti 
cuando sostiene que el derecho no ha muerto aun, y si se juzga 
por las apariencias y se observa la cantidad de las leyes y de los 
procesos, pudiera parecer que el derecho nunca ha estado mas vivo 
que ahara, pero conc1uye con 1a consideraci6n de que dicha Vita: .. 
lidad es ilusoria, ya que es 1a fiebre que Io consume. 

52. En realidad, lo que esta en crisis no es el derecho ni la ciencia 
que 1o estudia, sino concretamente algunas disposiciones jur:idi
cas, que por otra parte se estan adecuando paulatinamente a los 
vertiginosos cambios socia:Ies de nuestra epoca. 

V. Sabre la extinci6n del derecho y la 8Upresi6n de los juristas 

53. Este es el titulo de un famoso folleto que redact6 el distin
guido jusfil6sofo espafio1 Juan Ramon Capella, publicado por pri
mera vez en 1970, y que hizo bastante ruido, especialmente entre 
los cultivadores de otras disciplinas sociales, pero tomando en cuenta 
que la tesis sustentada por este autor no tiene novedad alguna, 
pues no hace sino ~esarrollar las tesis del marxismo-leninismo 
sobre la desaparici6n del derecho en la sociedad comunista del futuro. 

54. EI citado tratadista considera que el derecho es un ma:I 
necesario, ya que se apoya en el desequllibrio entre los hombres 
y debe desaparecer paulatinamente, hacienda un llamado a los estu
diantes del derecho para que a traves de una renovaci6n de los 
planes de estudio contribuyan a 1a formaci6n de una sociedad sin 
clases (se entiende, clases socia:Ies), en 1a cua:I los propios estudiantes 
estarian destinados a desaparecer como juristas, porque ya no resultan necesanos. 

55. En cuanto a Ia supresi6n de los propios juristas, coincide 
Capella con el destacado tratadista chileno, profesor Eduardo Novoa 
Monreal, quien en su libro po1emico tambien augura la desapari
ci6n de la casta de los profesiona:Ies del derecho, al afirmar: 

En general, siguen stibsistentes los mismos esquemas ju:rldicos, las 
mismas instituciones, las mismas formas de expresar y aplicar el Derecho. 
En esta forma no es extrafio que los juristas, por sus trasnochadas teo
rias, conceptos y formulaciones, sean mirados por la generalidad de los 
seres humanos, como especfmenes de una fauna en via de extinci6n y, 
en todo caso, cada dia menos decisiva en el curso de la vida social en tanto juristas. 
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mas ue ha producido el mayor 
56. Este es uno d~ los prob:timos ~iempos ya que es frecuente 

numero de controvers1as ~n los asiones '
108 

mismos juristas, 
que otros cientificos sociales y, en oc cienci~ como ordenamiento, 
consideren que el derecho, tantob. como.al 

b t . ulo a1 cam 10 soc1 · . 
constituye un o s a? 1 titulo significativo del hbro ya 

57. Este es precisamente ~do Novoa Monreal, El derecho como mencionado del profesor Edua • . FCE 1975) aun cuando, en 
bio ial (MeXICO ' ' • obstaculo al oam soc . . ne dicho autor es que en la epoca 

realidad, lo que en esencia sostie los jurista,;, se adapten a los cons
actual existe dificultad p:u-a qw; al ues se supone que el derecho 
tantes y acelerados cambiOs soci es, P 

debe gozar de estabilidad. b. ociales no pueden realizarse 
58. Lo cierto es que lo~ c?m Ios as ue el derecho es uno de los 

sin la colaboraci6n de .los JUristas,dy q el unico a traves del cual 
.. al aun cuan o no ' . h' t• instrumentos esenci es, . d 'ales Y la experienc~a Is o-

. 1 inqmetu es soc1 ' . · pueden canahzarse as . h un gobierno revoluciOnariO, 
rica nos indica que lo primero q~e f~~~ceses y los sovieticos, en sus 
aun aquellos mas radicales c?mo os tituci6n es decir, un instru-

. • s es expedir una cons ' . 
respect1vas epoca ' 1 ideales revolucionariOs. 
mento juridico para plasmar os t" o ni la ciencia juridica pueden 

59. Por tanto, ni el orden nob~;culivo al cambia social, aun cuando 
. · • mismos un o s~.a . · 

consbtuir, por SI ' • d danos de diversas onentaciOnes, los juristas puedan ser, como cm a , 

•stas 0 conservadoras. . ·ru de los ya sea progresi . 1 transformaciones JUI'l cas 
60 Basta pasar revista a as • altamente desarrollados, Ulti~os afios, especialmen~e :~os YP:~~llo resulta recomendable 

para no sentirnos tan pesimis ' lfan Friedmann, El derecho 
la lectura de la obra del profeso:6nw~Mex!co FCE, 1966)' ya que 
en una sociedad en trans!~ arnica de l~s ordenamientos juri
podemos constatar la evoluciO~ m rtir de la primera posguerra, d. Y de 1a doctrina respecbva, a pa 

1cos . Ult' anos 
Y con mayor raz6n en los unosl ~lias palabras de Piero Cala-61. Debemos tomar en cuenta as 
mandrei: 

r a ui pero retorna mas alia, 
Tambien el derecho, ~on:o el s_ol, u~;~~~~ c~;lir con nuestro c?metido 
y por ello nosotros, los J~nstas, Sl q Ia justicia que tramon~a, smo que 

'al no debemos entnstecernos por 1 1 I'd d de un mstrumento 
SOCI ' transforme a ega 1 a ' · de 
debemos procurar que ~e , . '£' de renovaci6n social, capaz conservador, en un mediO uti! y paci lCO 
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guiar al mundo sin nu , . 
que resurge. ' evas catastrofes, hacia la claridad de la justicia 
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CAPiTULO II 

Los estudios juridicos profesionales 

SUMARIO: I. Los estudios profesionales y la funci6n de la licenciatura. 
II. Enseiianza activa y ensefianza catedrdtica. III. Ensefianza te6rica 'Y 
ensefianza prdctica. IV. Planes y programas de estudio. V. El sistema 
semeftral. VI. La evaluaci6n de los conocimientos. VII. El examen pro-
fesional. VIII. El t£tulo de licenciado en derecho. 

I. Los estuilrios profesionales y la funci6n de la Zicenciatura 

62. De acuerdo con el Reglamento General de Estudios Tecnicos 
y Profesionales de la UNAM, aprobado por el Consejo Universitario 
el15 de diciembre de 1967, el prop6sito de dichos estudios es enri
quecer y hacer aplicables los conocimientos adquiridos en los nive
les de estudio anteriores; dar al estudiante formaci6n etica y 
cultural y capacitarlo cientifica y tecnicamente dentro del campo 
de los estudios correspondientes, con el fin de que, como tecnieo, 
profesional, profesor 0 investigador, pueda prestar servicios utiles 
a la sociedad (articulo 29) • 

63. Seg(m el articulo 12 de dicho ordenamiento, la diferencia 
entre el tecnico y el profesionista se apoya en el nfunero de creditos 
que hubiesen cursado, de tal manera que cuando lleven una carrera 
corta} que derive del plan de estudios de una licenciatura, pueden 
obtener un diplmna de tecnico}· pero si efectuan los estudios mas 
amplios, pueden llegai a obtener el titulo profesianal 

64. Estas disposiciones no nos aclaran la funci6n de los estudios 
juridicos profesionales, si se toma en cuenta que el dilema funda· 
mental de los propios estudios en diversas etapas hist6ricas, es la 
opci6n entre la formaci6n de tecnicos orientados hacia el ejercicio 
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practico de la profesi6n b. . . 
~n sentido critico res~c~ ~en I JUnstas de ?aracter cientifico 
tiempo Y de su pais. e os ordena.mientos juridicos de Slt 

65. ~ alternativa es fundamental . 
ge bacia Ia preparaci6n de te . , ya que Sila ensefianza sed' . 
e.lementales para ejercer una cm~os. ~ro~is!<>~ de los conocimien~rl
Simples practicos con una . ?_ro esiOn JUndica, se transforman os 
que deben realizar. VISIOn muy limitada de la misi6n socie;I 

66· Pero una orientaci6n · 
c?nducida bacia la formaci6~o~~~na_ llevada al extrema, es decir 
sm. conciencia de la realidad, tambl~nstas, puramente especulativo~ 
tonos, que ba criticado el c n proauce resultados insatisf 
S"'- f pro~esor Merryma d 1 . ac-
~an ord, al sefialar en su libro La t d)ci6 n. ~ ~ Umversidad de 

mea (Mexico, FCE 1971 r . . ;a ~ n JUrfdzca romano-cano 
tinentai em;opea b~ exa~er=~~~~siOn, 1979) que Ia tradici6n con: 
Y especulabvos de la ensefianz d lasped ctos puramente doctrinales 

67 Por tant a e erecbo. 
· o, debe buscarse un Tb . 

tos, de manera que los estudios pro~~~ I ~Io entre ambos prop6si-
mo tiempo, una buena preparaci6n :si~n es propo.r~ionen, al mis
para la vida profesiooal tecmc~ que babihte al egresado 
cientifica que le permita' ~~:~~e tambien le otorguen una base 
como del ordenamiento juridi wr al progreso tanto de Ia ciencia 

~8. Ambas actividades, adem~~ de . 
tar1as, puesto que no Uede . . Inseparables, son complemen. 
apoyo cientifico s6Iido ~ n e~Is:;: un b~en profesionista sin un 
cho sin la comprensio~ de ~:e~ .. conce~Ir un cientifico del dere
dades juridicas, entre las uai Cion SOcial de las diversas activi~ 
profesor e investigador. c es se encuentran, tambien, las de 

II. Ensefianza act,;n•a -
•v· Y ensenanza catedrdtica 

69. Uno de los motivos que se -
deficiente preparaci6n de los estu~an senalado . como causa de la 
nuestro pafs sino en general antes de derecbo, no s61o en 
to~ de la llamada tradicion' ~n tqu;~los que. siguen los lineamien
origen romanista cons· t antilia contmental europea o de 
dr 't' , Is e en el predomi · d 1 a Ica, que en estricto s t'd d . ~10 e a ensefianza cate-
verbalma. en 1 0 ebe cahfiCarse como discursiva 

0 
70. Son clasicas las crit' • 

Piero Calamandrei a este ;;as :ue fo~ulo el gran jurista italiano 
decenio de este siglo Y I~o e ensen~za en Italia en el segundo 
situaci6n ba sido de~un~~~ o q~~~e refiere a Latinoamerica, esta 

pra Icamente en cinco Conferencias 
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Latinoamericanas de Facultades de Derecbo: Mexico, 1959; Lima, 
1961; Santiago-Valparaiso, 1963; Montevideo, 1965; y Cordoba, 
Argentina, 1974; y se seguiria censurando si se bubiese incluido el 
tema en Ia ultima, efectuada en Bogota, en Ia Ultima semana de 
septiembre del aiio de 1976. 

71. Se ba reiterado basta la saciedad que Ia ensefianza calificada, 
indebidamente, como catedratica, se apoya en Ia aratoria del pro
fesor frente a un alumna totalmente pasivo, que solo toma apuntes 
y recibe como un dogma las ensefianzas del mismo profesor. 

72. Por el contrario, Ia ensefianza activa, en Ia cual se pueden 
emplear todos los elementos modernos de Ia didactica y de la tecnica 
del aprendizaje, tales como el dialogo, el trabajo en equipo, el estu
dio dirigido y las tecmcas audiovisuales, pretende que el alumna 
abandone su calidad de objeto receptivo y se transforme en un 
sujeto activo que participe en su propio aprendizaje, con Ia ventaja 
de que, ademas de incrementar notablemente sus conocimientos, 
desarrolle una agudeza critica que le permita elaborar nuevas solu
ciones a los problemas que surgen en la cambiante vida social de 
nuestra epoca. 

73. Pero no obstante las indudables ventajas del segundo sistema 
sobre el primero, su implantaci6n es sumamente dificil, y no ba 
podido efectuarse en las escuelas de derecbo de Latinoamerica, 
debido a que Ia masa estudiantil que abarrota las aulas no cuenta con 
suficiente preparacion pedagogica y carece de material didactico. 

7 4. Para desterrar Ia ensefianza verbalista, que ha subsistido 
basta nuestros dias, no obstante los esfuerzos por suprimirla, deben 
intentarse simultanea o sucesivamente, los siguientes remedios: 

75. a) Preparaci6n didactica de los profesores} ya que la mayo
ria de los que imparten sus ensefianzas en nuestras escuelas o 
facultades de derecho, lo bacen sin los minimos conocimientos de Ia 
pedagogia moderna, y en este sentido se pueden aprovecbar o esta
blecer cursos similares a los que se imparten en el Centro de Investi
gaciones y Servicios Educativos de Ia UNAM. 

76. b) PreJ]JO:l'aciOn de los alumnos en las nuevas tecnicas de 
aprendizaje, a traves del Ilamado preseminario, insistentemente re
comendado en las diversas Conferencias Latinoamericanas de Facul
tades de Derecbo, que implicaria el establecimiento de un curso 
introductorio de tecnicas de Ia investigaci6n juridica, a traves del 
cual, los propios alumnos pueden entrenarse en Ia consulta de libros 
y revistas juridicas, Ia redaccion de notas y ficbas de trabajo, reu
nion de material documental, planeaci6n de trabajos, etcetera, curso 
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que con buenos resultados se ha introducido en algunas escuelas de derecho del pais. 

77. c) Elaboraci6n de material, di<Mctico, que resulta cada v~ 
mas necesario, ya que nuestra experiencia nos demuestra que los 
alumnos de derecho s6lo toman apuntes y excepcionalmente con .. 
sultan libros de texto, pero carecen de los elementos que les permt .. 
tan examinar las fuentes del orden normativo y cientffico, y Para 
ello deben elaborarse antologias, libros de casos practicos, :material 
de jurisprudencia, etcetera. 

78. Aun cuando con lentitud, ya se ha iniciado la producci6n de 
ese material didactico, puesto que la imprenta de la UNAM ha 
publicado algunas antologias juridicas, como la del profesor Ignacio 
Medina Lima sobre derecho procesal (1974) y la del profesor Jor
ge Witker sobre estudios de enseiianza del derecho (1976), y 
especialmente, debe mencionarse la labor de la Division de Univer
sidad Abierta de la Facultad de Derecho de la UNAM, que ha 
preparado varios cuadernos de material didactico que, en nuestra 
opinion, tambien podrian ser utilizados con provecho por los alum. nos regulares. 

41 m. Ensenanza te6rica y ensenanza practica 

79. Uno de los defectos esenciales que se han seiialado en la 
enseiianza juridica latinoamericana, es su caracter preponderante
mente -y en nuestro pais totalmente-- te6rica, sin una vinculacion, 
asi sea relativa, con la practica. 

80. Ya hemos sefialado con anterioridad, que debe existir un 
equilibrio entre la enseiianza doctrinal y la practica, que son inse
parables, y estamos convencidos de que la enseiianza practica debe 
ser el complemento inseparable de Ia primera, pues primero deben 
conocerse los principios, los conceptos y las instituciones, y despues 
ir a la realidad juridica, para que la misma pueda analizarse con un 
criterio tecnico y cientifico. 

81. Para alcanzar este equilibria, que actualmente no existe en 
nuestras escuelas o facultades de derecho, es necesario introducir 
paulatinamente la enseiianza practica, a traves de las siguientes etapas: 

82. a) Oonsu,Zta de instrumentos de aplicaci6n juridica} tales 
como titulos de credito, modelos de contratos, registros, minutas, 
escrituras notariales, etcetera, que permitan a los alumnos el primer 
contacto con Ia experiencia juridica, y este es el prop6sito de los 
llamados seminarios de aplicacion juridica, uno de los cuales se 
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1 N acional de J urisprudencia de la estableci6 en la entonces Escue a tuvo resultados satisfactorios 
UNAM, en el aiio de 1949, .Y ~u~ ~~terial necesario, lo que deterprecisamente por la ausenCia e 

min6 su supresi6n. , . al que tradicionalmente se han 
83. b) Ourso~,~ C~'tnwa proc~ J ue tienen por objeto familia

denominado de practiCa forelnse 'y ~ajo la direcci6n del profesor, 
rizar progresivamente a los a umnos, diversos aspectos y disciplinas. 
con las actividades procesales enh sus t"lizado los llarnados "juicios 

84 Tambien en este sector se an u 1 . t'bl 
· t rts) que resultan d1scu 1 es. 

simulados" (moo cou ' . . , de estos cursos debe estar pre-
85. Sin embargo,. 1~ realiz~~~~~inales de la teoria del proceso, Y 

cedida de los conocimientos d' . linas procesales, pues de otra t . te de las diversas ISCIP 
pos erwrmen ' d btener resultados satisfactorios. 
man era no se pue en ° 

0 
me· or afm en los centros de 

86. o) Participaci6n en bufetes} 1 J de' los UJ.timos semes-. . w; n los cuales los a umnos d 
asistenma JUr wa, e . , . las personas que carecen e 
tres pueden prestar asi~tencm tec~nc~ a vigilancia de un profesor. 
recursos economicos, swmpre baJO ~ restar el llamado servicio 

87. En esta etapa, l~s p~ant~s P~~, e~: practica en los tribunales. 
social, en la que puede mc:lmrse am l~n expresara mas adelante, la 

88. d) En algunos prus:s, c?mor: a traves del Ilamado tirocinio 
practica es posterior a!~ hcencmtu 'las J'udiciales, practicas nota-

f ~~~--~7 pero tambien en las escue pro e;st;VffM,b' 

riales, etcetera. 

IV. Planes Y programas de estudio 

. t't en la ordenaci6n de las diver-
89 Los planes de estudw cons 1 ul Y ogramas el contenido que . d carrera Y os pr . ' 

sas asignaturas e una . ' ( rticulos 16 y 18 del Reglamento debe darsele a dichas asignatu:as a UNAM). 

de Estudios Tecnicos Y Profeswnal~s d~~ una serie de actividades 
90. Los planes Y programas, asi ?oterrelacionan constituyen el 

1 mentarias que se m ' M · previas y comp e I samiento del profesor Jorge arlO curriculum, de acuerdo con e pen 

Garcia Laguardia. . al' is tecnico de estas institu-
91. No pretendemos hac~r un an IS 

1 
mismo profesor Garcia 

ciones, ampliamente exammadas poerne~al los nroblemas que pre-
. · efialar en forma g ' F t , 

Laguardia, smo s. . ' 1 estudios juridicos de nues ro pals. 
senta su establecimiento en o: I ue en la mayoria de nuestras 

92. AI respecto, podem?s sen; ar. q n planes y programas excesi
escuelas de derecho todavl~ pre d omma un criteria decimononico, 
vamente tradicionales, orienta os con 
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para fo~ar abogados lil~r~es, por lo que ya nose ajustan a la 
pre?aracwn de ~os profeswmstas con un hondo sentido de servicio 
SOCial, que reqUlere nuestra epoca. 

93 .. Es cierto que ya se advierte una honda inquietud entre 
autondades, profesores y alumnos de las propias escuelas para trans
formar esta situaci6n anticuada, y se han intentado refonnas 
rec~entes que todavia no pueden considerarse plenamente satisfac
torms, pues oscilan entre modificaciones bastante tibias que no 
alteran los aspectos tradicionales, o bien han pretendido realizar 
una transformaci6n revolucionaria, sin contar con los elementos 
tecnicos y humanos indispensables. 

94. ~onsideramos que una soluci6n bastante razonable es Ia que 
se ha mtentado en la Facultad de Derecho de la Universidad Vera
cruzana, Y que puede perfeccionarse aun, de auerdo con el criteria 
del profesor Salvador Valencia de la propia Facultad, quien divide 
los planes de estudio en tres eta pas: 

95. a) Oiclo lormativo de los primeros semestres, en los cuaies 
deben proporcionarse a los alumnos las herramientas metodo16gicas 
Y los elementos basicos de la cultura juridica, a traves de los llama
dos cursos propedeutjpos. . 
. 9~. b J Etapa informativaJ en la cual se de ben cursar las materias 
~nd_Is~~msables para el ejercicio profesional, como las grandes teorlas 
JUI'ldiCas (del Estado, del proceso, etcetera) y las ramas tradicio
nales. 

97. c) Las areas de tY!Jci6nJ que otorgan flexibilidad a los pla
nes, para que los alumnos puedan profundizar algunas areas 

0 
completar sus conocimientos en ciertas disciplinas que Ies interesan 
particularmente. 

98. Un criteria similar es el del profesor Garcia Laguardia quien 
divide los cursos en tres etapas: a) de cultura general· b) d~ espe-
cializaci6n; y e) electivos. ' 

99. Es importante Io relativo a las llamadas materias optativas 
que son las que permiten otorgar flexibilidad al curriculum. ' 

100. Dichas materias no deben figurar, como generalmente ocu
rre en nuestros planes de estudio, en el ultimo semestre pues la 
experiencia nos indica que se transforman en simples ;equisitos 
para. concluir _los es~dios, y por ello solo se cursan aquellas que se 
cons1deran mas senc1llas o cuyos profesores son mas comprensivos, 
como lo demuestran los planes de la Facultad de Derecho de la 
UNAM, en la cual figuran 34 disciplinas optativas de las cuales . , 
se Imparten muy pocas, ;por las razones indicadas. 
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101. Tam;poco dichas asignaturas de elecci6n deben orientarse 
a obtener una especializaci6n dentro de los estudios de licenciatura, 
porque contra lo que se ha afirmado en los proyectos de reforma 
que se elaboraron para la Facultad de Derecho d~ 1~ U~AM e~ el 
aiio de 1971, la licenciatura no permite la especializacwn, deb1do 
a que solo debe dirigirse a la formacion basica d~ los ~l:'mnos, la 
que no debe descuidarse por un intento de una orientacwn prema
tura bacia ciertas areas de conocimiento, que solo pueden abordarse 
en los estudios de posgrado, como se expresara mas adelante. 

v. El sistema semestral 

102. Otro de los aspectos que se han seiialado como causantes 
del descenso de nivel en los estudios, es la sustituci6n de los cursos 
anuales tradicionales, por el sistema semestralJ que se ha tornado 
de los Estados Unidos y de otros paises europeos, con la moda
lidad de los trimestres a.cademicos adoptados por la Universidad 
Metropolitana, que derivan del sistema britanico. 

103. Los cursos semestrales se introdujeron de acuer~o co~ la 
reforma academica iniciada en la UNAM por el rector mgemero 
Barros Sierra, y tienen su apoyo en el concepto de credito. . 

104. De acuerdo con el articulo 15 del Reglamento de Estudws 
Tecnicos y Profesionales de la UNAM, el credito es la unidad de 
valor o puntuaci6n de una asignatura. 

105. Esta definicion no es muy precisa y preferimos Ia expresa~a 
por el profesor Garcia Laguardia, quien considera que el ~e
dito es la unidad valorativa del esfuerzo hecho por el estudmn
te. EI curso semestral, que se ha introducido paul~tinamente e~ 
numerosas escuelas de derecho, no se ha comprendido con clari
dad, ya que no solo implica un cambio en los cale~darios escolare~, 
sino una transformaci6n en los metodos de ensenanza Y aprendi
zaje sin la cual no puede producir resultados satisfactorios. 

106. EI sistema semestral posee, si se aplica rectam~:t;te, gran~~ 
ventajas sobre el cm·so anual, en cua~to a concentracwn, flex,bih
dad y aprovechamiento de los estudiOs; pero estos adelant1 se 
nulifican si solo se realiza un simple camb1o formal, como desator
tunadamente ha ocurrido, ai impartir el mjsmo numero ~e ?lases 
en un periodo de tiempo mas corto, estableciendo Ia clase dmrm. 

107. Claro que la clase diaria no podra modificarse en !~to 
no se entienda el alcance ·del sistema semestral, ya que Io umco 
que ha ocurrido es que el profesor sustenta el mismo nfunero de 
conferencias que impartia anualmente y el alumno se conforma con 
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escucharlo, pues no tiene tiempo de preparar anticipadamente su 
participaci6n en la clase para transformarla en activa, porque 
sus posibilidades se reducen con la asistencia diaria. 

108. Solo podran cambiarse estos inconvenientes cuando se com
prenda que el credito no implica exclusivamente la asistencia a las 
conferencias del profesor, sino que tambien debe abarcar el tiempo 
que el alumno dedica al estudio fuera de clase, que actualmente 
no se puede computar por falta de control. 

VI. Evaluaci6n d£ los conocimientos 

109. La evaluaci6n de los conocimientos esta intimamente rela
cionada con las tecnicas de enseiianza y aprendizaje, pues si bien 
se ha insistido en la inconveniencia de los examenes de fin de cursos 
como (mico elemento de apreciar el aprovechamiento de los alumnos, 
resulta imposible suprimir este tipo de reconocimientos si se conti
nua con la enseiianza verbalista y la pasividad de los alumnos. 

110. El Reglamento de Examenes de la UNAM, aprobado por el 
Consejo Universitario el 28 de noviembre de 1969, establece una 
serie de instrumentos para restringir, basta donde sea posible, el 
examen final, ya qae el articulo segundo, inciso 2, de este ordena
miento, dispone que una de las formas de estimar la capacitaci6n 
de los estudiantes consiste en la apreciaci6n de los conocimientos y 
aptitudes adquiridos por el alumno durante el curso, mediante su 
participaci6n en las clases y su desempeiio en los ejercicios, prac
ticas y trabajos obligatorios, por lo que si el profesor considera 
que dichos elementos son suficientes para calificar al estudiante, lo 
eximira del examen ordinario. 

111. Otro aspecto sobre el cual no se ha reflexionado lo suficien
te, es el relativo all numero de oportunidades que, de acuerdo con el 
citado Reglamento, poseen los alumnos para presentar examenes 
finales, ya que de acuerdo con sus articulos 11 y 14, existen dos 
periodos de examenes ordinarios y uno de extraordinarios. 

112. Desafortunadamente la experiencia nos indica que un sector 
importante de los alumnos estima los sucesivos examenes cOilTio un 
juego de azar, pues se presentan sucesivamente a todos, sin mayor 
preparaci6n e inclusive, a veces, con uri creciente olvido de lo que 
pudieron estudiar durante el curso. 

113. Tal vez la soluci6n seria exigir alg(m requisito adicional, 
como por ejemplo, la elaboraci6n de un trabajo escrito sabre alg(m 
tema de la materia, para la autorizaci6n de los examenes extra
ordinarios. 
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vn. El examen profesional 

114 otra instituci6n de la enseiianza profesional que se encuen
tra e~ crisis es el examen profesional, especialmente ~n. cuanto a la 
presentaci6n de una tesis) Ia que inclusive se ha ~upr1m1do en algu
nas escuelas del pais, 0 al menos se le ha cons1derado c~o una 
alternativa respecto de actividades practicas o la prestacwn del 

servicio social. · 'd d 
115. EI Reglamento de Examenes mencionado con anter1or1 a , 

es sumamente flexible, ya que sus articulos 20 y 21 establecen 
varias alternativas para el examen profesion~. . . 

116. a) Un trabajo elaborado en un. semmar1o! laboratorw o 
taller, que forme parte del plan de estud1os res~~1vo. . 

117. b) Un informe satisfactorio sobre el ser;1c1o social; 
118. 0 ) El examen oral de caracter profesi?n~ podra versar 

principalmente sobre la tesis o sabre los conoc1m1entos generales 

de la carrera. . 
119. Pero con el examen profesional y la tesis ?~urre lo m1~mo 

que con Ia enseiianza activa, pues la simple supreswn Y su sustitu
ci6n por otros instrumentos, como los que seiiala el citado Regla
mento si no se adoptan precauciones y se cuenta con los elementos 
tecnic~s indispensables, se facilitara alin mas la impr<;v!saci6n de 

1 alumnos los que con muy poco esfuerz.o se convert1ran en pro· 
OS ' . f al fesionistas a traves de un examen puramente orm . 

VITI. El titulo de licenciado en derecho 

120. En el informe Faure de la UNESCO sabre educaci6~, se 
sostuvo que: "En los paises en vias de desarrollo: los grados. u:mv:r
sitarios revisten el valor de sustitutivos de titulos Y priVIlegws 
vigentes en las antiguas sociedades de tipo feuda~ ~uchas de cuyas 
estructuras sociales subsisten, aun cuando el regimen haya cam-

biado ... " . 
121. Esto nos explica los motivos por los cuales la asp1rac~on 

de la mayoria de los j6venes, y todavia rna~ • de SUS pa?reS, espeCI~
mente si no son profesionistas, es la obtencwn de un titulo profesio
nal despreciando las carreras tecnicas, con el objeto de obtener un 
pr~stigio social, que por otra parte se va perdiendo paulati;na;mente, 
en tanto que las antiguas profesiones liberales se van socmhzando. 

122. Por otra parte, la complejidad de la vida mod~rna Y Ia 
diversificaci6n de las actividades profesionales, ha determ.mado que 
en la actualidad los estudios de licenciatura no sean suficientes para 
ejercer dichas actividades. 
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123. Esto resulta cada vez mas evidente en los estudios jur.tdi .. 
cos, pues en tanto que en Latinoamerica se sigue el criterio, en 
term:inos generales, de que es suficiente Ia Iicenciatura para PDder 
ejercer cualquier profesi6n juridica, en Europa y los Estados Uni .. 
dos se requieren estudios posteriores de caracter practico, como 
ocurre con el tirocinio profesional, las escuelas judiciales y de admi .. 
nistraci6n publica, etcetera, con un examen posterior ante autori .. 
dades gubernamentales, colegios de abogados o tribunales judiciaies, 
para Iograr la autorizaci6n del ejercicio p:rofesional. 

124. Estimamos que ya resulta indispensable que, sin introctucir 
en forma automatica estos requisitos posteriores a la Iicenciatura, se 
estudie con cuidado la posibilidad de orientar Ia especializaci6n ulte
rior a Ia licenciatura bacia Ia preparaci6n de los egresados para las 
diversas profesiones juridicas, como se examinara en su oportunidad. 
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CAPiTULO ffi 

La ensefi.anza de posgraik> 

d' posteriores a la licenciaSUMARIO: I. lntroduccion . . II: L~~ estu :e~;r£a doctorado. IV. Re-
tura. III. Actualizaci6n, especzalzzact_~n, dm na dlvisi6n de estudios de 

. . · d' blet para la creaczon e u . . 'd' 
quzsztos tn zspensa d las diversas profeszones JUTZ teas. 
posgrado. V. Los estu~ios lde posgrapt~/imperantes sobre la enseiianza de VI. Necesidad de revzsar os conce 
posgrado. 

r. Introducci6n 

d en derecho penal que se esta-125. Con excepci6n de un doctora o durante alguna epoca, la 
bleci6 en la Univers.idad Verac~e~ nuestro pais se inici6 con 
creaci6n de los estudios de po;gra ~erecho en la entonces Escuela 
el establecimiento del doctora o en erd del ConseJ· o Universitario . · dencia por acu o 
Nac10nal de Jur1spru • f . dicha Escuela en la actual 
del 7 de octubre de 1949, que ~:~ ~~;una participaci6n decisiva 
Facultad de Derecho _Y en el Castillo autor del proyecto que se 
el doctor N~ceto Alcala-Zamo;: ~ara dicho establecimiento. 
tom6 esencialmente en cue~ . nte se han hecho intentos por 

126. En epoca mucho mas recie algunas escuelas Y facultades 
establecer estudios de pos~ado en t d via se encuentran en sus 
de derecho de nuestro prus, pero o a . 

etapas iniciales. d 1949 sufri6 una transformaci6n radical 
127. El citado estatuto e al d Estudios Superiores de la . d 1 Reglamento Gener e d 

con motivo e 1. C jo Universitario el 18 de mayo e 
UNAM, aprobado por e . onse los estudios superiores en toda 1967, con el objeto de uniformar 
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1a Univ 'd ersi ad, que se reguJaban 
por estatutos especiaies d ' como ocurria en nuestra F 

128. Con apoyo en d.Yh e manera disimbola acwtad, 
de 1967, la Division de ~~to ~eglamento se cr~o, en el cita 
cho, la que elaboro el d Udios SuP:eri.ores de la Facultad d do afio 
de es~dio de la mencion:~~~n~~, mbtulado planes Y Pro e De.re
ConseJo Universitario el 28 d IVISI~n, que fueron aprobado grrunas 
actualmente se e nov1embre de 1969 s PGr el 

129 F' a1m encuentran en vigor ' que son los que 
· m ente el mi · 

enero de 1979, el ~igentes~ ~onsejo Universitario aproQ6 el 9 
grado de la UNAM g amento General de Estud' de 

' que sustituyo a1 de 1967. Ios de Pos. 

II. Los estudios 'P08teriorf38 a la lif'DM,.,:~ 
~~,...,ou-,ura 

130. Existe en Latinoamen 
ficientes los estudios de 1' .ca el convencimiento de que so i 
dad de su reforma sus~~~Iatura, con independencia de Ia ~ n~-
d:sarrollo de nuestros paises, e~~~~~uarlos a las exigenci::i 
Vl~a ~oderna ha superado totaime e q~~ ~a cornplejidad de Ia 
fesiOrusta, Y en el m~jor de los cas~!e la ~~bihdad de que un pro
aspectos generales de los conocim. t un. JU:I~, puede abarcar los 

131. Por otra Part . Ien os JUridicos. 
debe~ tener estos estu~i~o s~~~~u:: acuerdo. sobre el alcance que 
las ~Iversas Conferencias de las F es a Ia hcenciatura, ya que en 
americanas se han examinado acultades de Derecho Latino-
torado, que son o debe preferentemente los estudios de d 

d ' n ser Ia culm· ., oc-
;:;a o, pero no se ha anali~do t d ;nacwn de los cursos de pos-

es estudios. 0 a a gama de posibilidades d 
132 En e 

· dos de las Conferen · L · 
de Derecho, Ia primera efectu~~as a:?a:nericanas de Facultades 
que se realizo en Montevide a en exico en 1959 Y la cuarta 

Pd=~~octorad~, sin llegar a ~~:~u~~~~~sse ex~inaron los estudio~ 
se cons1dero q d b' precisas, ya que 

cion sobre un sector~~ l:S ~~~n~~nsi~ti~ :n estudios de pro~d~~~ 
se. recomend6 la posibilidad de l as .JundiCas, Y en otras ocasiones 
~~~~~~ g~nerales, en los espec~a~~s:~~rofunbodizacion en conoci~ 

Jo a confusion en 1 di am s, con lo cual se 

t
poalsteriores a la licenciatura oys porversllos sectores de los estudios 

es estudi · ' e o no resulta -t . , os ex1sta una verdad , extrano que en 
uracwn. era anarqwa en cuanto a su estruc-

133. Por otra parte, tam 
modelo, en forma estricta, lo~O:tu~~ul~ conveniente tomar como 

s e posgrado que se efect:Uan 
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en diversos paises de Europa yen los Estados Unidos, respecto de 
los cuales la confusion se hace mayor, puesto que en los citados 
paises existe una tradici6n propia en cuanto a este genera de estu
dios en el campo del derecho, qUe no siempre se pueden introducir 
en nuestro medio, ya que generalmente se carece de los elementos 
indispensables para lograr resultados similares a los obtenidos en 
los paises que se han tornado como modelo. 

m. Actualizaci6n) especializaci6n) maestrla y drotorado 

134. Ya hemos mencionado que de acuerdo con el Estatuto de 
1949 se cre6 el doctorado en la entonces Escuela Nacional de Juris
prudencia, · habiendose iniciado los cursos respectivos en el aiio de 
1950. 

135. El articulo 29 del referido Estatuto definia el doctorado como 
"el grado academico, cuya finalidad es preparar profesores para la. 
docencia universitaria, tecnicos para la investigaci6n y especialis
tas en las diversas ramas del Derecho", con lo cual nose daba una 
idea precisa sobre la instituci6n. 

136. En forma diversa, en el primer Reglamento General de 
Estudios Superiores de la UNAM, que como se expres6 anterior
mente se aprob6 por el Consejo Universitario el 18 de mayo de 
1967, se distinguieron claramente cuatro sectores en las que enton
ces se calificaron como Divisiones de Estudios Superiores: Oursos 
d£ actualizaoi6n) especializaci6n) rnaestria y doctorado, y con esta 
base, la Division respectiva de la Facultad de Derecho elabor6 los 
planes y programas aprobados el 28 de noviembre de 1969 y que 
comprenden estas cuatro actividades. 

137. De acuerdo con el articulo 29 del mencionado Reglamento 
de Estudios Superiores de la UNAM de 1967, la finalidad que se 
perseguia con los citados estudios era la formaci6n de alto nivel 
academico y, en particular, la preparacion de profesores e investi
gadores para la propia Universidad, asi como para las demas institu
ciones de enseiianza suerior e investigaci6n ~ientifica y tecnol6gica 
del pais; y finalmente la formaci6n de profesionistas especializados. 

138. Segim el articulo 29 del Reglamento General de Estudios de 
Posgrado de 1979, actualmente en vigor, el prop6sito de dichos 
estudios es: a) la actualizaci6n de profesionales; b) la actualizaci6n 
del personal academico; c) la formaci6n y especializaci6n de profe
sionales de alto nivel; y d) la formaci6n de profesores e investiga
dores. 
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139. Los cur""" ik actualizaci6n, segUn el Pt"imer Regirunento 
General de 1967, tenlan co- objeto ofrecer a los Pl"ofestonalesJa 
oportunidad de renovar sus conocimientos en determinadas disci
Plinas, y Para los cuales sOlo se expedla una constancta de asislencJa (articulos 49, y 39, inciso a). 

140. De •cuerdo con e1 articulo 5• del Regiamento vigente, los 
propios cursos · tienen la finalidad de ofrecer a los profesionaJes 
Ia oportunJdad de renovar sUs conocimientos en deternunadas dis. 
ciplinas y especiaJldades, teniendo los asistentes a los mismos, el 
derecho, si cubren los requisitos respectivos, a obtener una constan. cia de actualizaci6n. 

141. Los our808 de especializaci6n tenian el prop6sito, en los 
terminos del articulo 59 del Reglamento General de 1967, imparur 
ensefianza en el nivel superior al de licenciatura en una area 
restringida y con finalidad eminentemente prdctica. La especiaiiza
ci6n no se consideraba como un grado academico y los que segman 
dichos cursos podian obtener un diploma de especializaci6n. 

142. En la exposici6n de motivos de los planes y programas de 
estudio de la Facultad de Derecho de 1969, se agreg6 que los propios 
cursos de especializa<;J6n tenian por objeto impartir clases de mate
rias conexas para lograr 1a preparaci6n de especialistas. 

143. De acuerdo con los mismos planes y programas, se han 
establecido cinco areas de especializaci6n: ciencias Penales.; finarn. 
zas 'PUblicas.,- derecho social/ derecho privado (civil y rnercantil)/ 
y derecho con.~itucional, y administrativo. 

144. Por su Parte, el articulo 59 del Reglamento General de Estu
dios de Posgrado de 1979, establece que los citados cursos de espe
cializaci6n tienen el prop6sito de preparar especialistas en las dis-
tintas ramas de una profesi6n, proporcionandoles conocimientos 
amplios en un area determinada, adiestrdndolo$ en el ejercicio 
prdctico de la misma/ agregandose, que los propios cursos tienen 
caracter eminente:mente aplicativo y constituyen una profundiza
ci6n academica en 1a formaci6n de profesionales. Como ocurria 
con el precepto antes vigente, se otorga diploma de especializaci6n 
a quien cubra los requisitos correspondientes, el cual no confiere grado academico. 

145. Los oursos de maestria, seg(m ei articulo 69 del Estatuto 
General de 1967, ternan por objeto preparar para la docencia, 
1a investigaci6n y el trabajo especializado. En la exposici6n de 
motivos de los planes y programas de 1a Division de Estudios 
Superiores, ahora de Posgrado, de 1a Facultad de Derecho de Ia 
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dispone el reqmsi o , ·mo de setenta Y dos · 't de un milll 
UNAM, se . tur . n 

editos sobre Ia licencia a. dido en 1979, se precisan, co 
cr 146. En el Regiam~to. actual, expeaestria, ya que en~ arhculo 

laridad los obJetlvos de la m lgunas de las sigmentes 
mayor c . . uando menos a b) d for 
69 se dispone que tlenen c l docente de alto nivel; ar -
finalidades: a) preparar p:rson~ aci6n; c) desarrollar e~ :1 profe
maci6n en los metoda~ de I?-ves Igt· tecnica o metodologiCa. 

Ita apac,dad mnova Iva programas de 
sional una a c • . los cltados planes Y . 1969 147 Por otra parte, segun 1 UNAM expedidos en , 
estudl~ de ia Facultad de D~~~ c.':rsado ~ 8.rea de •"Jle:'~· 
Ia maestrla en ~erechotrex:,te~as obligatorias: d_?S de ~r'%:,! 
zaci6n y, ad~, cu~gica y Monica ik la cm.w;:n~ Y 
pedag6gico: tecm.a_: general: historia del derec 
clw, Y dos de cara , r. ik M<lxioo. I 

prol:ilemas sooioeconom= d acadOmico mas alto que otorga ~ 
148. El doctor~ es el 15!'~~ 79 del primer Reglamen~o Genera 

Universidad, Y segun el artiC r formalmente al candidato ~a 
de 1967 tenia como objeto pre;para I'tera en el articulo del mismo 

' . . l lo que se re . or 
la investigaci6n ong~na ' d 1979 actualmente en ~I~ . : 
nfunero del nuevo Reglament~ e y p~ogramas de la Division de 149 En los mencionados p anes d d Derecho de la UNAM, 

· d 1 Faculta e . · t Estudios de Posgrado e a h , ditos sobre la licenciatura, m e-
se exigen ciento sesenta Y oc o c:~erias de una especialida?, otras 
grandose los estudios con ocho ~umnos pueden elegir previa ~pro
ocho materias optativas. ~u?_ los ue se pueden tomar de las ar:a~ 

. , del Jefe de la DISIVIon, Y ~ 1 cuatro de la maestria, 
bacwn se recomiendan as f' del dere
de especiallzaci6n, per; materlas obligatorlas: filoso"' ldica· Y 

f' almente, con cua ro . . . 1iiJica. metodologfa JUT ' 
Y m , · a de la invest~gac~6n rur ' cho· tecnw 

! 1hrtt:~ thJ,rf.dica. 
80CU)IN'}JlU J~ • • •, de 

eaoi6n de una d~'IJ'lmon IV. Requisitos indispensables para la cr 
estudios de posgrado . 

'tuaci6n de los estudws de · sobre la SI D' · i6n 150. Es preciso refle~wnar . e tomando COil}O base la IVIS 
rado en nuestro pais, Y!l qu Facultad de Derecho d~ 1!1 ~~!g sabre tales estudiosd eXI·st':u ~t~~lecimiento de divis~ones s~: 

AM e observa la ten encia . . 1 ue no tendran resu ~s .~~as un!versidades de p'7v~n~osas~uisitos indispens~~· 
dos satisfactorlos sl "? se =;:~ ~ UNAM, e1 profesor Hw;';, Fa~ 

151. Inclusive tratandose . d estrla Y docrorado en 
al. , us estudws e ma Ricord, que re Izo s 
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cultad de Derecho, se:iialo a da . . . 
en la Division de Estudl'o sgu ~ente las defiCiencias que ad•ri-n~-:. 

s uperwres y qu t d - v .... w.o 
superarse P<>r completo. ' e o aVIa no han P<>dido 

152. Tomando en cuenta 1 af' . 
paname:iio, podemos desta ~ u:nacwnes del distinguido 1Urista 
tici6n de los estudio d car 08 tlpos de deficiencias en la im 
UNAM· s e posgrado en la Facultad de Dere h Par-

. Codela 
153. a) Los primeros se refi 

Ricard, a los metodos d _eren, como lo se:iiala el Protieso 
e ensenanza todavi tr d' · r escasez de profesores· a 1 . ' a a ICIOnales· a 1a 

de los aspirantes a los' curs aosnetce~teidad de una preparacion ~inima 
154 b) , e Cc ra. 

· E1 otro sector e 1 . 
economistas llamarian d ~ fa carencia de los elementos que los 
de instrumentos materi~e:n s~~tru.ctura., es decir, de~ conjunto 
correctamente los cursos respectiv: cuales no J?Ueden lffiPartirse 
cen en la documentaci6n jurUiica , Y que especialmente se tradu-

155· En consecuencia si · t 
Derecho de la UNAM c~ exis en carencias en la Facultad de 
vincia que han estabieci~ mayor raz6n se presentan en las de pro
posgrado. o o pretenden introducir los estudios de 

156 En tal virtud "' 
res se requiere de ~!,~:r, crear una D~~sion de Estudios Superio
en dos sentidos: ga preparacwn que debe estar dirigida 

157. a) En primer term· 
~os calificar como d~~ en~uanto. a los requisites que pode
mtensivo de preparacion de 1 ? preciso realizar un programa 
tienen requerimientos su ?B profesores de nivel de posgrado que r . perwres a los qu · ' 
Icencmtura, Y por ello se P<>dria . ~ Imparten cursos en la 

de preparacion del personal .se~m~ e! ~JempJo de los programas 
Ignacio Chavez desde el a:ca~e~I~o llllCiados por el rector doctor 
rectores posteriores. 

0 
e 65• Y que han continuado los 

158. Tambien es preciso tomand 
todavia existen en la licen~iatur o ':m. cuenta las deficiencias que 
a los egresados que pretendan a, :xigir u?a preparacion especial 
mente a traves de los llamados ~eguir est~~ws,superiores, especial
dad de cursar algunas disci li prerrequ?si~os , ~s decir, Ia necesi
tos, incluyendo idiomas Pf' nas propedeuticas sm valor en credi
ense:iianzas de posgrado: a m de que se puedan aprovechar las 

159. b) En segundo Iugar es r . 
les que deben constituir la intr!s~Ciso obtener ele~entos materia
c?nsisten, como en ocasiones se . ructura ~~a, que no solo 
smo esencialmente en la do Ple~a, ~n ?~talacwnes decorosas, 

cumentact6n JUridwa, que comprende la 
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existencia suficiente de la bibliografia ll:lacional y extranjera mas 
reciente, y particularmente un acervo de las revistas juridicas 
mas importantes, asi como jurisprudencia y legislacion. 

160. Pero lo que es mas urgente, es la clasificaci6n tecnica y la 
catalogaci6n eficiente de toda la documentaci6n juridica, pues sin 
elias no se puede utilizar el acervo, aun en el supuesto de que se 
cuente con el mismo. 

161. Si bien cubrir estos requisitos resulta dificil para las univer· 
sidades de provincia, tomando en cuenta que tampoco se satisfacen 
plenamente en Ia Facultad de Derecho de Ia UNAM, tenemos la con· 
viccion de que es posible reunir tales exigencias, si se trazan pro
gramas de desarrollo paulatino, y no se pretende, como desafortuna. 
damente se ha realizado, inaugurar precipitadamente divisiones de 
estudios de posgrado, que s61o resultan aparentes ya que, en el mejor 
de los casos, efectilan cursos de actualizacion, y en ocasiones, de 
simple reiteraci6n de los conocimientos de la licenciatura. 

162. Es posible, por tanto, coordinar esfuerzos entre la Facultad 
de Derecho de la UNAM, que ya esta prestando su colaboracion en 
Ia preparacion de personal docente en su Division de Estudios 
de Posgrado, con otras instituciones como CONACYT y ANUIES, 
que basta Ia fecha han proporcionado ayudas individuales o aisladas, 
para que en su conjunto elaboren planes y programas viables, para 
que en forma muy paulatina se pueda descentralizar la ensefianza 
de posgrado. 

V. Los estudios de posgrcuk> y las diversas profesi<Ynes juridicas 

163. Un aspecto al cual no se le ha otorgado suficiente atencion 
es el relativo a la preparaci6n profesional de los egresados de las 
escuelas y facultades de derecho en nuestro pais, ya que con el 
simple titulo de licenciado en derecho pueden ejercerse cualquiera 
de las profesiones juridicas, con excepci6n de los notarios del 
Distrito Federal, quienes deben cumplir con requisites previos antes 
de estar en posibilidad de concursar para una vacante, de acuerdo 
con el sistema seguido en la Ley del Notariado de 1945. 

164. Estamos convencidos que esta situaci6n no puede continuar 
si se quiere que las profesiones juridicas se desempefien de manera 
eficiente, con mayor raz6n en un pais como el nuestro que se en
cuentra en vias de desarrollo, pues si bien es verdad que en algunas 
escuelas se exige servicio social a los pasantes previament .. · a su 
examen profesional, este servicio no esta organizado debidamente, 
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ni ~~poco, en el mejor de los casos . . 
zacwn profesional. ' puede sustitWr la especiali~, 

165. Debemos tomar en cuent •.. ·. 
cia en nuestro pais no . t a que para el ejercicio de la abo ' 

' ex1s e el llamado tiroci · d g4~ 
europeos que exige una practica prof . n'lO e los Paises 
todo ello posterior a la licenciatura. o ~~IO~al Y un examen oficiaJ 
ante los colegios de abogados ' Ien a pre.paraci6n especific~ 
pende~cia de los estudios unive~sir:i~~a~ores mgleses, con inde~ 
paracwn especial ni concursos ar . s, ampoco se requiere pre-, 
o del ministerio publico como P a mgresar en la carrera judicia] 
en nuestro media, el in' s ocurre en n~erosos paises, Ya que 
se ha transformado en~~ ~ 1~ promocwn de estas actividades 
laf6n, no obstante 'las co eJor e los casos, en un simple esca 
academicas Y de la doctrin~tantes recomendaciones de reunione~ 

166. Pensamos que los estud' . . .• 
tarse en esta direcci6n a tra • I~s de espe?Iahzacwn deben orien
permita a los egresad~s de ves . e un. currwulum muy flexible que 
mejor preparaci6n en las ro~a ~Icenci_at~r~ en derecho tener una 
cer o que estan practicando es~ones JuridiCas que pretenden ejer
lidad, eZ estudio dfJ areas de~~ u~ar _de. s~guir, como en la actua
propia..& de la maestria erws JUnd'tcasJ que en realidad son 

167 . . En efecto, al menos en Ia D. . .• 
~e la Facuitad de Dereoho de Ia UN~o~ de Es~~ios de Posgrado 
swnes de la misma Univer 'd d Y tal)lbien en otras Divi
especializaci6n con los de SI a t: se confunden los estudios de 
de acuerdo con los menciona::e~~· si ~e toma en cuenta que 
Generales, de Estudios Supe . ulos 5. de los dos Reglamentos 
pia Universidad, expedidos e~of~~J ahlo9r7a de Posgrado, de Ia pro
tener una /inalidad emin t - Y 9, Ia especializaci6n debe 
estructurados dichos estu~ emente PTdcticaJ pero tal como estan 
P'fleilominantemente te6rico 10:· actualmente, realizan un prop6sito 
Reglamentos. J Iverso del estabiecido por los citados 

VI. N ecesidad de revisar Zo • 
nan~ de posgrado s conceptos 1mperantes sobre Za ense-

168. Resulta indispensable . . . 
estudios superiores de nue t m;c~ar una transformaci6n en los 
por la UNAM. s ras acuitades de derecho, empezando 

169. Desde luego es n . d 
de ensefianza pues si :nceslarii? es!errar los metodos tradicionales 

d ' a Icencmtura es pr · . sea e manera pauiatina los . trum eciso Imponer, asi 
' ms entos modernos de ensefianza 
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y aprendizaje que estan unidos a la llamada "clase activa", con 
mayor razon debe abandonarse el sistema verbalista. en los estudios 
de posgrado en los cuales deben predominar los cursos nwnografi
cos y la labor de seminario} pues de lo contrario solo se reiteran los 
conocimientos de la licenciatura, sin profundizar en ellos. 

170. Par otra parte, como todavia en la licenciatura no se han 
establecido de manera general cursos de introducci6n a los metodos 
y tecnicas de investigacion juridica, por lo menos esta materia debe 
impartirse como un requisito previo a la admision a los estudios de 
posgrado, y asi como esta disciplina, deben exigirse otras materias 
similares a traves de los "cursos propedeuticos" que sefiala el 
articulo 23 del Reglamento General de Estudios de Posgrado de 
la UNAM, actualmente en vigor, y que son exigidos practicamente 
en todas las divisiones de la propia Universidad, con excepci6n de la 
Facultad de Derecho. 

171. Por eso consideramos muy adecuado el Proyecto de Normas 
Complementarias que se habia sometido al Consejo Tecnico de la 
propia Facultad de Derecho, por las autoridades de la entonces 
Division de Estudios Superiores, en el que se proponia el estableci
miento de cuatro materias sin valor a credito como "prerrequisitos" 
para ingresar a los cursos superiores respectivos, con independencia 
de los idiomas extranjeros, es decir, tecnicas y metodos de ense
fi.anza; tecnicas de la investigaci6n dtJcumental; introducci6n al me
todo juridico comparativo; e historia del derecho mexicano. 

172. Tambien debemos sefialar en esta direccion a la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Monterrey, instituci6n privada, la cual 
exige para inscribirse en los estudios de maestrfa que los alurnnos 
realicen previamente un seminario de investigaci6n juridica, con
juntamente con cursos de idiomas y ejercicios de terminologia 
juridica. 

173. Otro aspecto importante que se ha descuidado es el relativo 
ai intercambio constante de profesores) tanto nacionales como ex
tranjeros, para que participen en los cursos de posgrado, ya que de 
esta manera se comparten experiencias y se eleva el nivel de los 
estudios, alterando la rutina que en ocasiones suele invadir a 
los cursos reiterados. 

174. En esta direcci6n tambien debe planearse la posibilidad de 
que profesores extranjeros sustenten cursos regulares) aprovechan
do los afios sabaticos de los mismos, como se hace constantemente 
en otras divisiones de estudios de posgrado de la UNAM, particu
larmente en el area de ciencias, y ello no porque se considere que 
dichos profesores sean superiores a los nacionales, sino porque los 
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mismos aportan otros puntos de vista indispensables para renovar 
los conocimientos que deben impartirse en los estudios subsecuentes 
a la licenciatura. 

175. Para estos Ultimos prop6sitos es preciso que en el presupues-. 
to de la Division respectiva, se incluyan partidas para el citado 
intercambio, el cual no debe realizarse, como ahora se efectua, s6lo 
de manera eventual y casi siempre aprovechando a los profesores 
invitados que viajen a nuestro pais para asistir a otro tipo de 
eventos, ya que en esas condiciones su colaboraci6n resulta espo.. 
radica. 
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CAPiTULO IV 

La investigaci6n juridica 

. . . ' 'ur£dica. II. Investigaci~n t.e6rica. e 
SUMARIO: I. La mvesttgacz?n 1 i aci6n 'uridica 'Y las czenczas s~Cf;a
. est;g",..;6n emp£rica. III. La mvest ? 'bern] e'tica la l6gica matematzca 
mv • .....,. . , · 'a· a la zusct ' ~ a 
les IV. La investigacwn JUrt • tc , d la investigaci6n con la ensenanz 

' , · V La1 relaczones e . , . 'd' VII Renova· 'Y la semanttca. . . . d investigacton JUrt tea. . 
del derecho. VI. Los ~n:tztuto; ~' J'undica en Mexico. 

. ' l 'todos de mvestzgaczon czon de os me 

1 La investigaci6n juridica 
. . ·alta a1 abordar este 

176 La nrimera interrogante que nos el~ema de la ciencia (lei 
• J:' • • - ando tratamos · - · 'dica tema como nos afllgiO cu . . de la investigaciOn Juri ' 

dere~ho, es sabre la existen?mt~~:S~aturales y de la fisico-m~e-
a que son numerosos los Cl~n . uienes expresan dudas _s~ re 

;:uitica, e inclusive al~~o.s Jurl::Sdo qsobre las disciplinas jurldlcas 

1 'bl'll' dad de un anahsls pro 
a posl · · ales d 1 
para lograr aportaciones orl~m 1 de la ciencia jurldica y el . e a 

177. Ambos temas, es deCir, e ncuentran estrechamente VI.ncu-
investigaci6n sabre el derecho,~~ ~ener existencia verdadera .si~ la 
lados ya que la primera no pu arrollarse sin los conocimlen
inve;tigaci6n, ni esta ultima fu~~!n~:~s como son los relativos a la 
tos cientificos Y no puramen e e ' 
practica profesional. la investigaci6n juridica no se 

178 Lo que ocurre es que en nsaciomtles como en la me-
. d ctaculares o se . or otra 

obtienen resulta os e~pe. t disciplinas simllares; y P . 
dicina, la fisica, la ~m~mca ~ ~:: anteriormente, entre lo~ nu~m~! 
parte, como ya habmm?s sen desaliento ante la falta de eflcacm 
juristas Uega a producirse el 
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ci~rtas disposiciones normativas, o bien, porque sienten 9.Ue las 
m1smas se ven constantemente superadas por Ia dinamica social. 

179. Sin embargo, ya expresamos nuestra convicci6n de que 
existe la ciencia juridica y de que, por tanto, es posible obtener cono-. 
cimientos que puedan ser ordenados, generalizados y sisteniatizados 
a traves de una evoluci6n lenta y dolorosa, y con constantes retro
cesos, en el noble prop6sito de regular la conducta humana para una 
mejor convivencia. social. 

180. No obstante, dichos retrocesos no deben desanimarnos, ya 
que tambien se han presentado en otros campos del conocimiento, 
tales como el empleo de las tecnicas cientificas para la destrucci6n 
humana, asi como la generaci6n de probJemas de contaminaci6n 
ocasionados por el desarrollo de la tecnologia, Tambien debemos 
tomar en cuenta que no obstante los progresos verdaderamente 
asombrosos de 1a medicina moderna, todavia no se han podido 
encontrar soluciones efectivas para la cura del cancer o inclusive 
respecto de un padecimiento tan poco espectacular como la gripe, 

181. Tambien podemos observar que otros cultivadores de las 
ciencias sociales, como soci6logos, polit6logos, economistas, psic6-
logos y antrop61og0§ sociales, expresan sus dudas sobre la posibili
dad de la investigaci6n juridica, ya que estima.n que solo ellos en sus 
respectivos campos, por encontrarse en contacto constantemente 
con la realidad social, son los linicos que pueden obtener resultados 
verdaderamente originales. 

182. Es muy frecuente escuchar la frase, que por otra parte tam
bien emplean los profesionistas juridicos, de que los investigadores 
del derecho se encuentran encerrados en torres de marfil, ale
jados de la atormentada y dim'imica realidad social, y que por este 
motivo no s61o no contribuyen al desarrollo, sino que constituyen 
un obstaculo para el mismo. 

183. Con un deseo de tener una base para desarrollar nuestro 
tema, haremos un inte-nto para obtener una descripci6n de Jo que 
entendemos por investigaci6n juridica, la cual se puede concebir 
como la actividad intelectual que pretende descubrir las soluciones 
furidica..<? mlecut:td.a8 para los problemas que plantea la vida social 
de nuestra epocay cada vez mas dinamica y cambiante, lo que impli
ca tambien la necesidad de profundizar en el analisis de dichos 
problemas, con el objeto de adecuar el ordenamiento juridico a 
dichas transformaciones sociales, aun cuando formaimente parezca anticuado. 

184. Debe abandonarse la idea de que solo las grandes construc
ciones juridicas que abundaron en el siglo XIX, con las escuelas de Ia 
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. . d . de conceptos la de caracter hist6rico, · 's la Jurispru enCia ' · · · · 'di ya exegesi , . ltad de 1a invest1gaCion Juri ca, 
etcetera, constltuyen e1 resu _o fructifero e1 estudio minucioso 
que en la ac~u.a~idac1 resulta d:~~ intelectual, es decir, sin 1a pre
y constante, IniCiado con mo ct que resuelva de una vez para 

. . d 1 r una gran estru ura 't' , 
tensiOn e ogra , . d cho· estudio que nos permi Ira 
siempre la problen;,atiCa del ere bia~tes problemas del momen~o 
encontrar las solucwne~ a lo~ ~:co en el cual nos ha tocado viv1r, 
hist6rico y del ordenannento JU al'd d social en 1a cual nos encon
tomando siem:pre en cuen~ la re 1 ~l:Uteamiento reciente, de vincu
tramos inmersos, de acuer o co~ e t disciplinas de caracter social. 
lar la ciencia juridica a 1~ res an es cto fundamental de la vida 

185. Si el derecho consbtuye un ~petermino1ogia de Luis Reca
humana objetivada, de acuerdo con 1 a caracteristicas de la propia 
sens Siches1 es ind~d~?le qu~ ~= da: matices y que se encuentra 
vida social, de flexibihdad, nq . 'n y por lo mismo, el jurista 

, nstante transfor.maCio , • 'tu 
en continua Y co b' to de conocimiento, con un espiri 
debe aproximarse a ese 0 Je ta los cambios sociales acelera-
abierto y dinamico, para poder ·~~ r h 
dos que influyen en el campo de erec o. 

n. lnvestigaciOn. te6rica e investigaci6n em:pirica 

cuesti6n al hablar de la ciencia 
186. Ya se habia planteado es~~sivamente te6rica o practica, ya 

juridica, la que no pued~ ser ex~bles Y se influyen reciprocamente, 
que ambos sectores son msepar ulta equivoco confundir la 
por lo que debemos record~. q~e r~~o "dogmatica juridica". 
doctrina con 1o que se ~a c~hf~:d~c~ Y por tanto la investigaci6n 

187. En realidad 1a. ?Ienci~. J a tant~ metodos empiricos como }~s 
que permite su evolucwn, utlhz d 1 conocimiento como el anah
instrumentos 16gi<;os de ~~\ ra.:~uc~i6nl etcetera, ~ue son necesa
sis Ia sintesis, la mducciOn, a t principios instituciones Y ri~s para la formaci?n • d? concep os, . ' 

sistemas de caracter JUridlcO. al' d d advertimos una fuerte co-
188. Sin embargo, en la a~ I a ue ha exagerado el caracter 

rriente de influencia estad?~mdense, q llo preconiza la necesidad 
te6rico de la doctrina jundiCa, Y ~o~a~ifica como "investigaci6~ 
de utilizar preferentemente la q~ torres de marfil, que en reah-
empirica", abandonando las famos determinadas epocas como 

xi tido a no ser en Th . 
dad nunca han e s . 1 

• aleman, tan criticado por ermg. 
cuando imperaba e~ raCional~smo recisa de lo que debe entenderse 

189. Pero no existe .~ Idea P irica por lo que resulta necesa-
en realidad por investigaCI6n emp I 
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rio, simpiemente para 
res en los CUales se pu:::.f~Prenderla, distinguir Varios 

190. a) Oanoci, . ~ I~ar el empirismo. secto. 
tr d mwnto em.znrzco de , 

a uce en el examen de l carttcter 'flOrmatioo e1 c 
legislaci6n, Ia jurisprud a;> fuentes del derecho P<>siti;o Ual SG 
dentemente son ob; to encia Y las costumbres juridi ' como la 
Io que este primer ~:~,::ales Y no simples conceptos ~~· .que evi
matioo. ~~LO podemos calificario de em.p>i.~' Por 

191. b) Una segunda ta nor. 
ri8rno pragmatico a e pa es Ia que Podemos calificar de . 
logfa juridica, es d~irq~~ ~retende la observaci6n de Ia feno emtpi... 
en la aplicaci6n de ' . x~~n de los hechos de la e ~en?" 
tiene el Prop6s'to d las disposiciones normativas co IXperiencia 
a traves del .~. . e. constatar Ia eficaoia de las' n. o cUa} se 

192 Pod anabs~s directo de Ia aplicaci6n juridica '])rCYpta:s ~ 
, . . emos citar un eje . 1 . . 

clasiCo libro de Pier Cal mp 0 . 1mportante de este secto . un bo 0 amandrei 1i!7,.~ • · r con el 
a gado (trad. de Eduardo J '""'<-VYZO de los fueces escrito or 

193 .. c) Emmri&no 80Ciol0 .. Couture, Buenos Aires, 1956).P 
~e la .mvestigaci6n empirica g=o que es el aspecto mas elaborado 
ratadistas norteame . • contra Io que piensan al 

de caracter J'u""d' .,ri.canos, nose trata propiamente de gllnos 
, • • u Ico smo que un estudio 

anabs1s sociol6gico ' ya nos encontramos en el 
f~n6menos sociales' :~;~:se~eeslta etapa se hace el e~=:·~~ 
Cionan las no . , os cuales se manir 
tarios de las = Jllridicas, explicancto la conducta I~stal n Y ev?Iu-

194 CI as. e os destma-
. aro que los estud' 

sables Para el jurista Ios de sociologia juridica so . d' 
· '1 • pero a men n m Ispen-socio ogo, no esta c . os que sea a1 mismo ti 

campo . apacitado para realizar . empo un 
• es dec1r Para aportar ~a mvestigaci6n en est 

mente se lilrnita a utilizar la nuevas. solucwnes, sino que generat 
vadores de 1 . 8 aportacwnes al' · -

a SOCiologia del derecho. re Izadas por los cuiti-

nr. La investigaci6n JU' 'f'Zd' • • 
wa y las C1encias 80Ciales 

195. Resulta eVidente 
cultivadores de otras d' a~ cuando no lo sea para algunos d 1 
es·una ciencia SOCial y, :~:~:S en es;e campo, que el ~;:: 
ma;t~ e~, su oportunidad ' de caracter empirico, seglin afir
ru:hmitaciOn respecto de ~::.:o .lo . q~e no se ha precisado es su 
~~al· Ia ciencia politica, la sociol~~~~~hnas. soci~es como Ia econo-

I es. ' a P8Icolog:ta Y Ia antropologfa 
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196. En una comparaci6n artificial descubrimos algunos aspec
tos similares y otros diferentes: 

197. a) Resulta evidente que en la investigaci6n juridica se pue
den utilizar las tecnicas de la investigaci6n documental que son 
comunes con otras disciplinas sociales, y desde este punto de vista, 
el cultivador de las disciplinas juridicas puede utilizar los estudios 
que sobre esta materia han realizado tratadistas como Ernesto 
de la Torre, Carlos Bosch Garcia, Jorge Mario Garcia Laguardia y 
Jorge Lujan Munoz. 

198. Precisamente los tratadistas que se ocupan especifica:mente 
de Ia investigaci6n juridica, no han hecho otra cosa que aplicar al 
campo del derecho, las tecnicas de la investigaci6n documental, 
como podemos constatarlo con los trabajos de Anibal Bascufian 
Valdes, Luis Verdesoto Salgado y Jacobo Perez Escobar. 

199. b) Por el contrario, resulta dificil aJplicar a los estudios 
juridicos las tecnicas del llamado "trabajo de campo" que se utili
zan en varias disciplinas sociales que pretenden la apreciaci6n di
recta de la realidad social, politica y econ6mica, y poseen tecnicas 
comunes para lograr el conocimiento riguroso de los fen6menos 
sociales. 

200. Si pasamos revista a los estudios de metodologia y tecnica 
de las ciencias sociales redactadas por los tratadistas mexicanos 
Felipe Pardifias, Ario Garza Mercado y Raul Rojas Soriano, pode
mo8 constatar que existen varias tecnicas modernas para las refe
ridas ciencias sociales, como el muestreoJ las aperacirmes y medidas 
estadisticas; las entrevista.s; los cuestionarios; las ~; e in
clusive alg'Uin08 aspectos) am sean limitadosJ de experimentaci6n. 

201. Resulta claro que los juristas, a no ser que hubiesen hecho 
estudios especiales sobre la metodologia de la sociologia moderna, 
no estan capacitados para emplear en forma rigurosa todos estos 
instrumentos que requieren conocimientos tecnicos de alto nivel, 
pero en cambio si pueden utilizar los mas sencillos, asi sea en forma 
elemental y parcial, para complementar sus conocimientos estrio
tamente juridicos, tales como la entrevista persiYiUil 'Y el cuestimla
rio, particularrnente cuando se trata de analizar ordenamientos 
juridicos extranjeros, respecto de los cuales resulta dificil obtener 
una adecuada informacion, o bien, cuando se quiere apreciar la 
eficacia de las disposiciones norrnativas estudiadas. 



420 
HECTOR FIX-ZAMUDIO 

IV. La investigaci6n · ridica . . 
tica Y la sem4ntu!: ' la '1/USozbernetica, la l6gica materna~ 

202. Existe en Ia act ar d 
tadoras no solo Para pr~e~a:d entusiasmo por Utilizar las co 
realizar investigacion jurid' la documentacion, sino tambien mpu .. 
~E . ~ ~ 
. , . n reahdad, Io que se con . . 

zacwn de computadoras oce por ~usmbernetica es la .. 
la documentaci6n jurid'' para recoger Y utilizar en forma r·U~Ili~ 
~mpleado este metodo c:' b~~~: ~n.textensa! por lo que ~PI:: 
ose de I a jurisprudencia judi . ai e exi o, particularmente tratan 

cuanto a su consuita. CI , que resuita tan complicada e~ 
. 204. Este aprovechamiento de 
mfm.:nacion sobre la jurisprude I~s ~o~p?tadoras respecto de la 
e~Ial en los Estados Unidos ncia JUd!:Ial se ha advertido en 
Particularmente en Italia Y Beig~ro tambien en Europa Occidental 

205 E t Ica. , · n es e sentido seria mu . . 
para ordenar la jurisp~dencia d~ 1:1 e~ empleo de la computacion 
co, cuya consuita resulta tan d'f' 'I tribunales federales en Mexi-

206. Pero ha sido tal 1 'I I.I:I en Ia actualidad. 
?or~~utaci6n, que se Jla p:et~~~~~~ ~o?:e, las posibilidades de la 
JUridica en sentido estricto es d . tihzar para la investigacion 
resoluci6n de problemas n~rm :cir, para lograr aportaciones en la 
seiialar los esfuerzos realizad a IVos, Y en esta direcci6n podemos 
d?s tratadistas mexicanos El 08

. e? el c~po del derecho penal por 
zalez Mariscal, bajo Ia dir~ccio~~ol Ramir~ .Y Olga Islas de Gon-

207. Sin embargo los 
1 

e mate~abco Ian Karp, 
~stan lejos de ser c~nvin~!~~~~~sl obtem~os por estos tratadistas 
mstrumentos tradicionaies os coteJamos con los modestos 

208. Por otra parte y d~d 
logica juridica que ha ~ealizad~ : P~S<? mas alUi de los estudios de 
~ h~ pretendido utilizar el len ua ~exico Edu~rdo Garcia Maynez, 
Jurfdicos, Io que no es novedo~ Je ~emdt2co para los estudios 
?hado los adelantos de la lo ic en SI,. ~ero ahora se han aprove
Impresionantes en otras ra!a: ;~temati~a •. que ha tenido avances 

209. En esta direcci', h e conocimiento. 
. t on se an hech . . 
m eresantes, especialmente e In 1 o Investigaciones juridicas 
de filosofos del derecho Y n . g aterra Y en Mexico por un grupo 
profesor Rolando Tam~yo ~ :mplo .es ellibro muy apreciable del 
VNAM, 1976. ' 0 8 el mstema juridico y su creaci6n 

210. Inclusive algunos otros juristas es • . ' 
por encontrar un lenguaje t . . tan reaiizando esfuerzos 

rna ematiCo universal que pueda ser 
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utilizado por las computadoras, que han calificado de juriol, en un 
esfuerzo por superar los problemas de la imprecision del lenguaje 
convencional. 

211. En otra direcci6n tambien se advierte una corriente moder
na que trata de realizar estudios sobre serruintica juridica, es decir, 
sobre los aspectos del lenguaje juridico, con el objeto de depurarlo 
y obtener precision en los estudios sobre las disciplinas juridicas. 

212. Estos estudios, como los anteriores, son utiles, si se toman 
en la debida proporcion y no pretendan convertir la investigaci6n 
juridica en un analisis puramente semantico, pero si como comple
mento a los demas instrumentos de estudio, si se toma en cuenta 
que rnuchos problemas en el campo del derecbo, no se han podido 
resolver debido a controversias de tipo semantico. 

213. Pero no debemos hacernos demasiadas ilusiones sobre estos 
instrumentos que han dado resultados impresionantes en otros 
campos del conocimiento, pero que en las disciplinas juridicas ape
nas se encuentran en una etapa experimental y solo pueden utili
zarse en forma complementaria y con las debidas precauciones. 

214. En esta direccion debemos tomar en cuenta lo expresado por 
el ilustre tratadista Georges Burdeau, al referirse a la ciencia poli
tica, pero que podemos aplicar a los estudios juridicos, sobre la 
utilizacion vacia de tecnicas matematicas a traves de formulas, 
ecuaciones y figuras, que no son otra cosa, en algunos casos, 
que el disfraz de un pensamiento que hubiera podido expresarse 
en lenguaje profano. 

215. Y agrega el citado tratadista, que permanecer fieles a una 
terminologia profana no implica, necesariamente, estar condena
dos a la verborragia; es ser modestos y no vestir ridiculamente 
con las apariencias de certidumbre lo que todavia no es mas que un 
campo en que nuestras curiosidades empiezan a insinuarse. 

V. Las relaciones de la investigaci6n con la ensenanza del de:recho 

216. Tanto la investigaci6n como la enseiianza estan estrecha
mente relacionadas, ya que la primera es mas fructifera cuando 
se apoya en los resultados de la segunda, especialmente si los cono
cimientos se imparten en los estudios de posgrado, y por otra parte 
el investigador requiere la depuraci6n de sus descubrimientos a 
traves de la ensefianza y el contacto permanente con los alumnos, 
que son los que plantean nuevas inquietudes. 

217. Generalmente en otras universidades, especialmente las de 
Europa y los Thtados Unidos, la distinci6n entre investigadores y 
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docentes no existe, ya que los profesores realizan al mism.o tiempo 
investigacion; pero en la UNAM se ha hecho necesaria la separa .. 
cion entre las dos actividades por razones practicas, es decir, con el 
objeto de preservar a los institutos de investigacion de las vicisi
tudes y de la intraquilidad politica que han afectado a nuestras es
cuelas y facultades. 

218. Pero lo anterior no significa que ambas actividades esten 
desvinculadas, ya que seg(m lo dispuesto por el articulo 61 del 
Estatuto del Personal Academico de la UNAM, de 1974, los inves
tigadores estan obligados a impartir catedra, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por los consejos tecnicos respectivos y 
dentro de los limites sefialados por el mismo Estatuto. 

219. Se discute todavia silos profesores deben estar en contacto 
con la doctrina o bien es indispensable que realicen actividad pro
fesional, y especialmente en los Estados Unidos se ha venido hablan
do de los book '/ftojes8(Yf's para designar a los docentes dedicados 
en forma exclusfva a la ensefianza sin practicar al mismo tiempo 
una actividad profesional. 

220. Tambien se ha hablado de la necesidad de analizar el dere
cho no s6lo en la doctrina (Law in the Books) sino tambien en la 
practica (Law in Action); pero curiosamente en las escuelas de 
derecho de los Estados Unidos la mayoria de los. profesores son 
de tiempo cornpleto y no realizan actividades profesionales. 

221. Pensamos que el planteamiento es equivocado, pues aun 
en los estudios de licenciatura, que estan orientados preferente
mente hacia la preparacion de profesionistas, o sea de tecnicos, se 
requiere de una s6lida preparacion doctrinal como base para ia 
ensefianza practica posterior, pues de lo contrario, los egresados 
adquieren conocimientos :muy superficiales. 

222. Esto no significa que deba adoptarse el criterio de que 
todos los profesores sean de tiempo completo, es decir, dedicados 
completamente a la ensefianza, pues se requiere la colaboracion 
de los profesionistas, que se encuerrtren activos en la vida profe
sional, para incorporar a la propia ensefianza los datos de la expe
riencia, y ademas son los que se encuentran capacitados para impar-
tir la ensefianza practica. · 

223. Por otra parte, no debe confundirse la preparacion especu
lativa con la doctrinal, ni el metoda verbalista con la ensefianza 
de caracter teorico, que requiere de seminarios y trabajo d£ equipo, 
que solo puede efectuarse con eficacia, si tales instrurnentos estan 
dirigidos por profesores familiarizados con la investigacion, tanto 
en los estudios de licenciatura, pero con mayor razon en los cur-
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. deben tender a la profundizaci6n 
sos de maestrla Y d~to;'~do, q:~raves de cursos roonogra.ficos Y de 

. de los conocimientos JUndi~odon anterioridad. . . 
seminario, como se expreso consideraci6n que, como se diJO 

224. Asimismo, de~ tomars;~~icas modernos de ensefianza, re
anteriormente, los me~~os o terial diddctico, el cual sol~ pu~e 
quieren de la elabo~aci~n ~e ~ ne experiencia en la investi~aci?n. 
ser rproducido con eficaC~~ Sl se de r efectuada por los semm~~IOS 

225. Esta labor tambien pue e seAM o lo disponia implicita-
de la Facultad de Derecho de la. UN. d~o~ Escuela Nacional de 
mente el Reglamento de Senunarl~S 1946 Y ex:presamente el Re-

. d 1 18 de diciembre ue ' d 1 UNAM Jurisprudencm e ultad de Derecho e a ' 
glamento de Seminarios de la F~c . 1 12 de diciembre de 1973, 

C · Univers1tar10 e · to d's-aprobado por el onseJO . , d te ultimo ordenamien ' I 

Y
a que el articulo 5Q' fracc~on I, e e~ales de los seminaries, es la 

1 bjetiVOS esenCI _,...,.,..mencia pone que uno de os ~ . , . :rtaica en el area de 8lk c;vu"J:''V" • 
rea7Ji;za.ci0n de 1a intl)e8t~gacton JU . 

•aci6n'ridica 
VI. Los institutos de invest'~{] :fU! 

. AM en esta materia es fun<;\am~?-
226 La experiencia de la UN d . stitutos de invesbgaciOn 

· , 1 stablecimiento e m . . · que tal como gum para e e l iversidades de provmma, ya . 
en el campo del derecho en as ~ esta actividad de los estudiOS 
resulta indispensable descentrall:~ntra concentrada esencialmente 
jurldicos, que actualmen~e ~ en Juridicas de la UNAM, antes de 
en el Instituto de InvestigaciOnes tal fue creado en el afto d~ ~9;ID 
Derecho Comparado, qu~ COO:O h Roman y que sefi.ala la 1mcm· 
por el jurista espaftol Fe~Ipe S~nc :.z de caracter instituoiooal en 

. , de las labores de mvesbgacwn 
moo . . 
nuestro pais. h intentos para establecer m~btu-

227. Aun cuando se h~n h~ oes locales, solo podemos sen~ar 
t 'milares en las umversidad . d 1 In.stituto de Invesbgaos Sl do ,con serieda e . . . , sus 
como un organismo crea . . d. Veracruzana, que IniCIO 
clones Juridicas de la '!n:':ersi!! el afio de 1973 en la ciudad de 
actividades en form:a gef~~~~v;ublica una revista con el norobre de 
Jalapa Y que a partir e . 
Estuili08 Jurfidicos. . . 6n institucional ocurre ~omo con la 

228 Pero con la investigaci . t ', d un organismo de esta 
ensefi.~nza de posgrado, el establecim~: ~u~ solida que Ueva bas
naturaleza requiere de una p:a: puede improvisar. 
tante tiempo Y de ninguna m taci6n debemos sefialar que a 

229. En relaci6n con la docum_:n d'mi~o de la UNAlVI de 1970, 
partir del Estattito del Personal ca e . 
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y con mayor rigor en el vlgente de 1974, se estableci6 una ca~ego.. 
ria nueva del Persona! acadetnico, o sea, Ia de los tBcnicoo 11Cademi. 
cos, que son indisiJOnBables para otorga,.le solidez a Ia dacumen; 
tacl6n iur!dlca y a las publicaclones de los institutos de investlgaci6n juridica. 

230. Ademas, debe tomarse en cuenta que el sistema establecfdo 
en Ia Ley Orgiinica de la UNAM, de otorgar autonomm a Ws inst;. 
tutos de investJgaci6n, constituye no s61o un instrumento de c-e
nlencia, sino de necestdad no s61o en MeXico sino en Latinoamertca, 
y por ello su adopci6n ha sido recomendada en las Conferencias 
Latinoamericanas de Facultades de Derecho. 

VII. Renovacion deWs mBtortos de inve.stigaci6n jurfdlca en M<iroico 

231. La investlgacl6n luridlca en nuestro pais ha seguido h>sta 
Ia fecha derroteros de improvisaci6n y de pragmatlsmo, ya que 
no se ha logrado una jerarquizaci6n de las 1abores academicas, de 
tal manera que Ia propJa investlgaci6n no s61o sea una actlvldad 
que se efectue en los institutos o en los seminarios, sino que se 
lntroduzca paulafinamente en las dlversas etapas de la ensefianza 
y debe trascender inclusive a 1a vida profesionai. 

232. Podemos sefiaJar tres etapas P:rtJgresivas en Ia investlgac!Qn 
jur!dJca: a) JiJ! :IJMBemi_.;,, que puede realizarse por conducto 
de un curso introductorio de tecnicas de la investlgac!6n jurldJca, 
como lo expresamos ai hablar de los estudios de Iicenciatura, y que 
todavfa no existe con caracter general, y esta ausencia ha traido 
como resultado que los alumnos no esten en aptitud de redactar 
trabajos o monografias sencillas para los estudios posteriores. 

233. b) 1lJl 8eminario~ que ya implica un centro permanente de 
estudios, y que en 1a actualidad se limita ai aUXilio de los alumnos 
para Ia preparaci6n de las tesis de licenciatura, yen ocasiones de 
maestria y doctorado, pero que, salvo casos de excepci6n, no efectua 
las otras labores que le corresponden en cuanto a las nuevas tecnicas 
de ensefianza y de investlgac!On, como lo es el trabajo de eqttipo 
y la elaboraci6n de material didactico. 

234. c) Institutos de investigaci6n~ que es la etapa mas elevada 
y que impHca ya la reaiizaci6n de una activfdad academica profe
sionai, pero que no se puede efectuar, segtin se ha visto, sin la 
preparaci6n del personal que debe integrar el instituto respectivo, 
pues ello requiere de las etapas previas que actuaimente no existen. 

235. La soluci6n que se ha adoptado en_la DNAM es el estableci
miento de becas para captar a los alumnos mas capaces de licen-

, A DOCENCIA E INVESTIGACI6N J URfDICAS METODOLOGI , • • , 

'liarizarse con la investigaciOn . a de posgrado, que de~n fanu steriormente ingresar ,a 
. matur kmtutos correspondlen:CS.. Y pode investlgacl6n, a traves 
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:;~mo personal11~:!.~":'::.tprograma de formacl6n del 

de concurso,,:ro e uno de los mAs dlstlncf~~ =.~ concluir con las ~al~~o:.Or Marcos Moshinsky, 
guido~ investigado:es de la UN~io~ de la fisica moderna, se pueden 
y que si bien se ref I ere a £OS. e~uridica sin dificultad: tambien aplicar a la rna eria 

las Universidades ~ar a pensar en . . . 
1 manera mas efectiva de e~sen , deseable que esta Se llllCiara 0 

... La ' de Ia invo.tigaci6n y '"''" :;""' t' o En Ia actualidad gene.al
es ,a traves posible en el proceso e uca IV . lleva al doctorado y, por 
mas temprano . I de posgrado que r . tan a Clll'Sm 

mente comienza enl el CIC ~asa de estudiantes que se . llDl el estudian-
afecta a a gran d l • vestz'gador con 

ello, no . . atura El contacto e tn se hab£a resueltc 
equivalentes a hcen~I tam~nte un problema que nunfc~ z de la ensefian-
te, _para ata~ar conJun mas zntimo, profunda :v e zca antes, constztuye el aspecto 
za ... 
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SUMARIO: I. Introducci6n. II. Informatica y derecho. 1. El derecho 
de la informatica. 2. La informatic.a juridic a. a) informatica jurfdica 
documental. b) informatica juridic a de gesti6n y control. c) informatica 
jurfdica metadocumental, etc. d) la informatica aplicada a la enseiianza 
del derecho. III. Algunas aportaciones de la informatica a las tareas del 
derecho. 1. Aportaciones a la creaci6n y aplicaci6n del derecho. 2. Apor
taciones al conocimiento y a la investigaci6n del derecho. a) la recons
trucci6n de «universos jurfdicoi'. b) el hecho y el derecho. c) el derecho 
comparado. d) la enseiianza del derech9 y la formaci6n del jurista. e) 
la teorfa del derecho. IV. Conclusion. V. Bibliograffa. 

I. Introducci6n 

El objeto de este apendice consiste en mostrar brevemente emil 
pueda ser la contribuci6n "metodol6gica'' de la informatica hacia 
el derecho. 

A primera vista, la relaci6n entre informatica y metodologia 
juridica parece poco transparente e inclu.so forzada. Despues de 
todo, la informatica, las computadoras, son un instrumento que 
en apariencia solo oontribuye ~ hacer mas rapida y eficiente la 
realizaci6n de ciertas tareas; en conexi6n con el derecho, su influen
cia no podria ser mas que de C¥acter tecnico. En efecto, asi es, 
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pero seg(m se vera mas adelante, la informatica no umcamente 
es capaz de realizar mas rapida y eficazmente ciertas tareas 
del derecho, sino que permite realizar otras que no serian po
sibles de otro modo. Por otra parte, si atendemos a uno de los 
significados de la metodologia en el derecho, esto es, el de "una 
metodologfa cientifica que, llevada al campo del derecho, tiene el 
proposito de examinar las tecnicas mas adecuadas para la elabora
cion, investigacion, ensefianza y aplicacion del derecho" (vease, 
supra, A, parrafo 45), por lo que entonces la relacion entre derecho, 
metodologia y una tecnica especifica, representada por la infor
matica, no resulta arbitraria. 

Antes de examinar el modo en que la informatica puede inter
venir en la creacion, aplicacion, conocimiento y ensefianza del 
derecho, conviene explicar la naturaleza de las relaciones entre 
informatica y derecho, y cuales son los campos a los que se ex
tiende actualmente su interaccion. 

II. lnformdtica y derecho 

La "informatica" ( concepto acufiado por Philippe Dreyfus en 
1962, mediante la contraccion de los terminos "informacion" y 
"automatica"), es la ciencia del tratamiento, representacion y ma
nejo automatico o automatizado de la informacion, principalmente 
a traves de las computadoras. 

Para nadie es un secreto que las computadoras y la informatica 
constituyen de algun modo la avanzada de la "sociedad de la 
informacion" y, en lUl contexto mas amplio, de la llamada "civili
zacion tecnol6gica". 

"Sociedad de la informacion" significa que la informacion ad
quiere un sitio preeminentc en las actividades sociales: conforme 
se diferencia y se haec mas plural la economia, la politica, la 
cultura, etc., mas informacion se requicre parn mantcncr una 
medida de organizaci6n y de intcgracion del sistema. Actualmentt>, 
el instrumento mas eficaz para cl manejo de Ia informacion es la 
computadora. 

"Civilizacion tecnologica" quiere decir qtiP la ciencb y Ia f<\·
nica han establecido una alianza indisolubk, la cual :-;<' hn <'Oil\'<'1'

tido en el principal motor de los cambios en l'1 ;imbito <'C'OJH'imico, 
politico y cultural. Las computndorns. ,iunf o con otJ'<ls f<'<'llOJogi:ts 
de la informacion, l'.sf<'m invadil'ndo ;.· f t'<msl'orlllando t orios Jos 
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enas hemos vista una fraccampos-de la actividad humana, Y ap 

cion de su. potencial de desarrollo. d te que la informatica haya 
Por todo ello, no resulta sorpren edn 1 derecho producto social 

tr r en el campo e ' , , 
comenzado a pene a . s· bargo existe otra razon mas 
y cultural por excelencm. m err: 1 s·v' e pone en evidencia una 

t · teraccion Y que me u 1 d d que explica es a m . , tica el derecho: si es ver a 
afinidad profunda entre la mfo~:t d ~rganizacion, entonces no 
que la informacion es una me 11 ad e ho como informacion para 

siderarse a erec · 
puede menos que con . . , tratamiento efiCaz corres-
la organizaci6n social, mforn:aciOn ~t~yo Por ello mismo opinaba 

alm t a la mforma 1ca. bl ponderia actu en e 1 'b rnetica que los pro emas 
Norbert Wiener, fundador de a Cl eblemas' de comunicaci6n y 
del derecho son, por naturaJeza, pro 

control. . , tica el derecho tienen dos ver-
Las relaciones entre la .mf~r;nade layinformatica a los procesos 

tientes o aspectos: la aphcaC1on . . , del derecho es decir' la 
· ·ento y aplicac10n ' 

1 
. , de creacion, conociml . , . obJ'eto de regu aciOn 

, . . ' . la informatica como . , . 
informatlca JUrldlca, y . al llamado derecho de la mformatlca. 
juridica, que ha dado ongen ti . d d y de · conocimiento distin-
Si bien se trata de campos de ac Vl ~ del desarrollo y difusi6n 
tos, son ambos producto Y consecuencia 
de la tecnologia de las computadoras. 

1 El dere·cho de la informatica 

. . , . . d or el conjunto de normas que 
Este derecho esta constltm 0

. P . 
0 

problemas derivados 
regulan la gran diversidad de situac~o~:~logias de la informacion 
del usa de las computadoras Y otras ~ ar el siguiente catalogo 
en nuestra sociedad. Se ~ued~ me~cwn 
ejemplificativo de nuevas situacwnes. , . 

-los contratos relativos a los bienes in!ormtatlcos 
. , d 1 ogramas de compu o 

-la protecc10n .e _0~ pr . ados de ]a naturaleza de los nue-
-los problemas JUndi:os derlv., (par ejemplo, su valor pro-

vos soportes de la mformaciOn 

batorio) en general, el derecho - la protecci6n de datos .~ersonales y, 
de acceso a la informa,ciOn 

- el fluJ·0 transfronterizo de datos d 1 com 
-las condiciones de trabajo afec a as t d por el uso e a . -

putadora , . 
-los llamados delitos informatlcos. 
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A muchos de estos nuevas problemas (como la protecci6n de 
programas de c6mputo o software) se les han aplicado soluciones 
juridicas ya existentes (derechos de autor, patentes), que no pare~ 
cen plenamente satisfactorias. Por ello, las tecnologias de la infor
macion pueden tener trascendencia para la evolucion del instru~ 
mental juridico, en la medida que obliguen a hallar originales y 
eficaces soluciones a estos problemas, del mismo modo como se 
imaginaron soluciones nuevas a los problemas juridicos propios 
de la era industrial. 

2. La informatica jurfdica 

En 1949, el jurista norteamerica;no Lee Leovinger se planteo el 
problema de las ·posibilidades de utilizacion de la computadora 
electr6nica en el campo del derecho. La disciplina resultante de 
este nuevo campo de la preocupacion cientifica recibi6 de el el 
nombre de jurimetrics, la cual tendria por objeto la racionalizacion 
del derecho por medio de la aplicacion de la metodologia simbolica 
y el empleo de las tecnicas cuantitativas de la automatizacion. 
Abarcarian lo mistflo los sistemas de documentacion juridica que 
los destinados a la gesti6n administrativa deil. derecho, asi como 
de auxilio a la "prevision" de las sentencias de los tribunales. 

Desde entonces, ia informatica juridica ha experimentado un 
gran desarrollo, si bien su planteamiento basico no ha variado, 
salvo quiza en cuanto a las grandes esperanzas puestas en un 
principia en la prevision de las resoluciones judiciales. 

El termino jurimetrics ha sido criticado porque evoca simplemen
te la idea de "medici6n" en el derecho. Asi, se han propuesto otras 
denominaciones, pero la que parece ir imponiendose en la practica 
para referirse a las aplicaciones de la informatica al derecho es la 
de informatica juridica, pues se trata de un concepto sintetico, 
estricto y que no da ·lugar a equivocos. Por informatica juridica 
debe entenderse entonces el conjunto de estudios e instrumentos 
derivados de la aplicacion de la informatica al derecho, 0 mas 
precisamente, a los procesos de creaci6n, aplicacion y conocimien
to del derecho. Sin embargo, no debe incluirse en este concepto 
cualquier procesamiento de datos juridicos mediante la computa
dora, pues debe cumplirse como condicion el que exista una coor
dinacion de conocimientos informaticos y juridicos. 

Las ramas en que puede dividirse la informatica juridica son 
las siguientes: 
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, . · 'd' documental 
a) Informatzca JUrl zca d l tratamiento 

. , . d cumental se ocupa e . 
La informatica JUridica o . , dicos principalmente los deri-

automatizado de los docun:en_tos J~TI ·a ; la doctrina. 0 en termi
vados de la legislacion, la JUnspru entc; I. cas de obtencion de los 

upa de las ecn d . e nos mas exactos, se oc lt determinada, es ecrr, qu . 
elven una consu a 

documentos que re~~ ara tal consulta. . 
contienen informacion :eleva~te _P. esta es la rama mas antigua 

Desde el punto de vista .histonco, necesidad de manejar y corn
y desarrollada. Tuvo. su ongen ~~ la un gran volumen de infor:na
parar en forma mimm~ente e ICt~ales suelen remontars: al siste
cion. Asi, los grandes sistemas ac de la Universidad de Pittsburgh, 
ma que el profesor John F. Harty' to al afio siguiente ante 

' 1959 Y que presen · ' del 
Pennsylvania, creo e~ . El motivo concreto para la creaclOn 
la American Bar Assocwtwn. 'b', el profesor Harty de elaborar 
sistema fue el encargo que re~I I~e salud, que requeria la com
un proyecto de ley en mat~r;a . , de los estados. Tras fracasar 
paracion de la nume~osa legts a~~~·o en forma manual, Harty se 
en el intento de reahz_ar este :e la ~niversidad de Pittsbur~h. , 
dirigio al Centro de Computo i licado enormemente en vari?S ?m-

Estos sistemas se han mult ~ t bajo cotidiano para el JUrista. 
ses, donde son ya instrumento e ra 

. . 'd' d gesti6n y control 
b) Infm:mdtzca JUrz zca e 'd' lati'va a la utilizacion 

. 't' jun lCa re 
Es la rama de la mforma ICa . . , y administracion de los 

d n la organizacwn . lo 
de las computa oras e a licar el derecho, asi por eJem~ ' 
6rganos encargados de ~rea~ y ! la tramitacion de los expedien
en -el procedimiento legislahv?: de los delitos o en los despachos 

. d' 'ales en 1a persecucwn tes JU ICl , . 
de notarios y abogados. l d tas aplicaciones es la existencm 

La caracteristica centra : es ncatenada de actos, a cargo de 
di · to una sene co b in de un proce wen ' puede ser nevada a ca o s 

. d personas que no ciertas entlda es o ' . , en sus distintas etapas . 
. , J. 0 de informaciOn . , t' 

la obtenclOn y mane . . , parece que la mforma ICa 
rimera Impresion , 'd s Si bien en una P hacer mas eficaces y rapi o 

'nstrumento para , . 
simplemente es un I . a en algunos casos el umco me-
estos procedimientos, constitu~e y iones dado su volumen. 
dio para llevar adelante estas unc ' 
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c) Informatica ·u 'd," 
a la de .. , J rz zca metadocumental de ayuda 

czszon, analftica, etc. ' 

Esta rama de la info , . . , . 
de esfuerzos rmatica JUridica abarca 
nes de la inf:~:~yectos que in ten tan obtener u~: ~ran va;iedad 
de Ia recuperac· , a Ica al derecho resultados que as ap~Icacio-

IOn y reprod . , vayan mas all, 
;;~bl con la_ p~etensi6n de qu~c~~~ ~e i~formaci6n (documental ~ 

emas JUndicos o al aqmna resuelva par si nu· 
al avance d 1 ' menos auxilie h sma 

e a teoria juridic a acerlo, y contribu 
. La -~ayoria de las vece a. ya 

direcciOn implican llevar s; los , proyectos desarrollados e 
ramas "tr d' . mas alla los usa n esta 
1 · a ICIOnales" de la i~" , . s Y aplicaciones de 1 os avances g 1 lllOrmatica J'uridi as t b. , en era es en 1a te 1 , ca, aprovechand 
~ Ien comprende concepcione~n~;gia de la computaci6n perZ 

In embargo, el campo ue evas y originales. ' 
~~mentos cae dentro de ~ u::ece ~as ~rometedor en esto 
fen ar d~ que este concepto es todavi da m~ehgencia artificial" . .:. 

com:~e~~;:~7~~~ees ~royectos practi~oa:~~;mp~nedtee debati~o, exis-
L . es~e campo tal . n considerar""' os Sistemas ' es como los "siste »<:; n . . . . expertos no son , mas expertos" 

infcx::~~~:~s especi~lizados que, ::l~~~s la estructuraci6n de cO: 
se le sumi~i::r:a ;;~~~~:~neds" a partir d: ~n i~'::::~:o de 
campo del de li e preguntas · que 
ve consultas r~~s e~u~~en a un ~'abogado efectZ:;~~~~;aqs) · En el 
terminado nos senclllas) en un . ue resuel-

• campo Juridico de-

d) T-
.L.4. z'nformatica alll' .J 

T tCOJwa a la ensefi 
La ense:fianza del d anza del derecho 

ta la con· · , erecho auxiliada por 
CUci6n d~u:Io~b ?~ la informatica Y la pe::p~tadora represen-
caso, el juridi Je vo de trasmisi6n del co ogl~ ~ra la conse-

p co. nacimiento en est 
or lo general . , e 

la ense- , no se considera la a li . , 
juridi nanza del derecho como ramP caciOn de la informatica a 

ca, pues en mu h a aparte de 1 'nf 
mentos provenientes cd as ~casi~nes simplemente se u~/ or~atica 
(como los bancos de ::r o ros .~bitos de la inform't·Izan.m~t:u-

la existencia de ormacion) en la ense- a .ICa JUndica 
programas de c, nanza. Sm embar 

samente .Para su empl omputo {software) dis - d go, 

en favor de considerareo e:~a a~:;n~a parece ser :aar~~x:::; 
acwnes como un sector propio. 
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III. Algunas aportaciones de la inlormdtica a las tareas del d'erecho 

1. Aportaciones a la creaci6n y aplicaci6n del derecho 

Las condiciones de la vida moderna exigen que, de un modo u 
otro, se incremente y acelere la producci6n ·de toda clase de nor
mas. Los principios del Estado · social , de derecho -tales. como la 
"codificaci6n" juridica de la acci6n de gobernantes y gobernados 
y la intervenci6n del Estado para corregir desequilibrios y pro- . 
mover el d~sarroll~l de la sociedad- se han traducido en una "jungla 
normativa" que, a fin de cuentas, tiene efectos contrarios a la 
esperada racionalizaci6n y certidumbre de las expectativas sociales. 
La falta de tecnica y de difusi6n de las normas agrava mas aun el 
problema, el cual no se resolvera limitando su producci6n sino 
utilizando nuevas medios e instrumentos para manejarlas. 

Para los 6rganos creadores de normas juridicas, los sistemas de 
informacion tienden a facilitar sus actividades. AI ofrecerles un 'Cua
dra' preciso y exhaustivo del contexto juridico (legislativo y juris
prudencial) sabre el cual incidira la producci6n normativa, permite 
descubrir previamente las posibles eontradicciones, reiteraciones e 
insuficiencias de la regulaci6n proyectada. De este modo, la crea
ci6n de normas se convierte en una actividad mas racional, sis
tematica, y tecnica, en una paJabra. Asi tambien puede evit~e 
el recurso, tan frecuente en nuestro media, a las derogaciones · y 
abrogaciones implicitas en los textos legislativos. (Una idea mas 
ambiciosa consistiria en que la maquina pudiera identificar auto
maticamente las contradicciones 16gicas entre las normas). Tanto 
para los 6rganos legislativos en sentido estricto como para la admi
nistraci6n publica, tener a su alcance, en forma inmediata, la 
informacion que le permita determinar una politica legislativa de 
actualizaci6n permanente y oportuna del arden juridico, la cual 
es tanto mas necesaria en una sociedad cuyo ritmo de cambia se 
acelera. Esta politica legislativa sera aun mas eficaz si ellegislador 
dispone, aparte de la propiamente juridica,. de informacion sobre 
los hechos sociales juridicamente relevantes ( tasas de criminalidad, 
divorcios, estadisticas judiciales, etc.). Asi, la producci6n legislativa 
se retroalimenta con los resultados de la acci6n de las normas 
sobre la realidad social. Par otra parte, la redacci6n de las nor
mas podra hacerse teniendo ya en mente las posibilidades que 
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ofrece su informatizacion, . es decir, que faciliten la construcci6n 
de bancos de informacion. 

Por lo que se refiere a la creacion de derecho por los tribunales, 
las ventajas son tambren evidentes. El juez puede conocer el con~ 
texto legislativo y doctrinal de una cuestion juridica, en su absoluta 
actualidad. La localizacion exhaustiva de los posibles precedentes 
de un problema juridico agiliza Ia formulacion de soluciones simi~ 
lares. Por ella mismo, resulta posible incrementar la coherencia 
y uniformidad de la jurisprudencia. Sin embargo, cuando un tri~ 
bunal decida apartarse de la corriente jurisprudencial dominante, 
tiene mayores elementos para argumentar y fundar su posicion. 

2. Ap·ortaciones a:l conocimiento y la inv·estigad6n del derecho 

a) La reconstrucci6n de «universos jur£dicos" 

Cualquier persona medianamente familiarizada con el derecho, 
sabe que los diferentes cuerpos normativos, aun los que se presen~ 
tan en forma codificada, se hallan lejos de agotar una o varias 
de las materias qtfe reglamentan. Esto significa que cualquier 
busqueda de los elementos para resolver un problema juridico 
equivale a reconstruir un rompecabezas cuyas pie:ias se hallan 
dispersas. 

Un sistema de informacion automatizada, sabre todo- si contiene 
legislacion, jurisprudencia y doctrina, ademas de datos sabre hechos 
sociarles juridicamente relevantes, es el linico media que permite 
recuperar "universos juridicos", hasta el punta en que el juristl1 
se halle razonablemente seguro de que cuenta con todos los ele~ 
mentos relevantes para su preocupacion concreta. 

Sin embargo, cabe preguntarse: ;,que utilidad tiene realmente 
obteper "todo lo que hay" sabre una cuestion dada, bajo la forma 
de simples documentos "en bruto"? ;. acaso no se sustituye lo cuali~ 
tativo con lo cuantitativo, perdiEmdose la capacidad de olvidar lo 
secundario y de concentrarse sabre lo principal? 

Debido en parte a estas dudas, se ha procedido a desarrollar 
productos informativos con uri mayor nivel de estructuracion e 
interpretacion de la informacion, es decir, sistemas de informacion 
sectoriales (limitados a una 0 varias materias especificas) y per~ 
$Onalizados ( dirigidos a satisfacer las necesidades de un tipo de 
usuario), que ya no ofrecen un gran volumen de informacion 
en bruto. 
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METODOLOGIA, DQCEN. . al 
este frente a cu ~ 

. . de un sistema como . . . produce 
La diferencia cualltatiV~ tambh~n selecciOna y re b 

. . , media que . halla en la ase 
quier pubhcaclOn o . mas caracteristlcas, s~ s mayor o 
informacion con las mls en este caso siempre e 

al d la cual parte, que " 
document e , t 1 de "lo que hay · 
se aproxima mas al to a 

b) El hecho y el d·erecho ducen en la realidad una 

1 
"da cotidiana del derecho se pro no efectos juridicos. Se 

En a v1 pueden tener o al las normas 
multitud de hechos e q~~nstituyen el supuesto al ~a bras, a partir 
trata de hechos qu determinados. En o~as P 1 derrame de 
atribuyen unos efe?~~s en la realidad (po: eJem~!o~~a idea previa 
de un hecho ?c~fl ue contamina un riO) Y una cuestion de 
sustancias qmmicas ~oluci6n juridica (v: gr.,_h~Y mente en deter
de cucil pueda ser. s~ el problema consiste umcal su uesto de la 
responsabilidad clVl~' la realidad coincide ~on d ~ prfsma de una 
minar si el hecho e siempre a traves e 

La hechos se ven 
norma. s , . incorpore 

·u'a creada. . . f maci6n jund1ca que 
norr:na J o un sistema de m or . realidad social (como, 

Sm ~:~~c~mental hechosEyT~;t: ~~~tpellier respect.~ de ~a 
en su . h hecho el IR l r una relaclOn mas 
por ejemplo,. ~ apelaci6n) permitiria rev~. a do del tratamiento 
jurisp~dencm l~s hechos Y el derecho. p~r 1~~ un derecho real, 
compleJ~ entre datos facti cos sale a a. . 1 Por un lado, esto 
estadistlco de l~s es distinto del derecho ofl~~a . en la elaboracion 
efectivo, en ocasl~ circulo de retroalimentaclOn plicaciones pedago
permite cerrar ; r el otro, tiene interesa:r:tes ~igar las soluciones 
de las· norr_xms. o que se pi de al alumna m:~~ir de los supuestos 
gicas: supongase distintas cuestiones, a ~, 
·uridicas dadas a . . de esa soluc10n. ui-
J reconstrmr la ratw , d ara confrontar Y eq 
de hecho Y frece asi un meta 0 P · , desde hace 

E ~ fondo se nos o hallan en tensiOn 
libr~ edos criteria~ d~di~s~~!~d~u::~ormas univ~rsales, liu~:e:;~~ 
muchos siglos: la JUS la justicia del caso par~l?ul~. informatica 

1. bles a todos, Y 1 d informaciOn, a 
ap lCa los distintos nive es e . rincipios .generales se 
eficazmente darnos a saber Sl los P al mismo tiempo, 
juridica puede :~as situaciones con creta~ y lntegrarse y respon
adaptan ? . no caso particular es capaz e. . 

0 
la maquina de 

si la justiCla ~el. . mas amplios. En suma. Sl n da a "hacer 
der a unos prmclpl~s s la maquina que ayu 

. . " Sl al meno 
"hacer justicm ' 
justicia" · 
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c) El derecho comparado 

Frente a la internacionaliz . , , . 
vez m~s necesario el conoci~~~~~od~ ir~Ico juridico, se hace cada 
comunidades. La combina . , .e erecho de otros paises 
caciones potencialmente no~on de . la ~ormatica Y las telecomun[ 
ahara hay que realiza permite evitar los esfuerzos que hast 
~asi siempre con resui~a~::~ obtener los respectivos materiale: 
cwn in situ, par encima de 1 I;completos-. Y consultar la informa-

Gracias a ciertos . t as ronteras nacwnales. 
ms rumentos r ... t' 

~~rus bilingtie, es posible , in l m~Is ICos, tales como un thes-
Idwma propio. sabre una basec ~so realizar consultas a partir del 
tante, la creacion de tal . ocumental en otra lengua. No ob 

·. . es mstrumento 1 t s-
mas alia de las dificultades de un s ~ an ea problemas que van 
pronto, se abre una Via logico-lin ... fa Simple traduccion. Por lo 
co~parado, como uno de los gu~s Ica para el metoda del derecho 
o df~ergencia de los ordenamie~:diO~ ~a:a evaluar la integracion 
racwn de conceptos de hecho a os JUridiCos. Ademas, la incorpo-
~u~e:ar la inevitable abstraccion e~~ bases doc~I_?entales permite 
JUridiCas de paises di~tintos ( , a comparac!On de las normas 

vease, supra, b). 
d) L 

a ensefianza del dere·c ho . 
L 1 y la formacz6n del jurista 

. a e aboracion o utilizacion d . . 
I~formacion juridica, que con el ti=~os Sist_emas .automatizados de 
dianos de trabajo del jurist po seran los mstrumentos coti-
formacion juridica A , a, ~ueden ser de gran utilidad 1 
. , di . SI, par eJem 1 1 , en a 
JU:I . cos para su almacenamiento . ep o, e analisis de documentos 
tnb~Ir a la preparacion del jurista n una co~putadora puede con
reqm:re de quien la realiza camp ' e?. la medida que esta actividad 
capacidad de analisis Y sint . rens!Or: de los problemas juridicos 
del .lenguaje juridico Y la fo~~\.a t:~ves del tratamiento riguros; 

Sm embargo los si· t . a IZacion de conceptos. 
ta , s emas mform 't· 
d mente con propositos pedagog' a Icos pueden utilizarse direc-

ades: ICos. Aqm caben varias posibili-

-1a utilizacion con fines d . - . 
macion documental e ensenanza de los sistemas de infor-

-1a elaboracion de sistemas 
-la combinacion de las d ad:h?~ Para 1a ensefianza 

os posibllidades anteriores 
En el primer caso, 1a vent . . 

un contacto directo con los ~Ja consiste en que el alumna tiene 
e ementos del derec11o obli' . d , gan olo a 
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desarrollar su capacidad de investigacion y de sintesis, para recons
truir una materia juridica. 

En el segundo caso, se trata de un conocimiento estructurado 
que es intercambiado con el alumna en .etapas y pasos logicos y 
graduales (un procedimiento); el alumna asume tambien un papel 
activo y es capaz de evaluar por si mismo sus avances. 

Estos sistemas no sustituyen al maestro ( quien se encarga en 
todo caso de preparar las "lecciones" automatizadas), sino que 
simplemente sirven para desarrollar las capacidades del alumna 
en materias y aspectos determinados del derecho. 

e) Informatica y teo ria del derecho 

La penetracion de la informatica en el campo juridico ha plan
teado nuevas interrogantes a la teoria y la filosofia del derecho, 
si bien no en forma directa. 

Cualquier material, para poder ser tratado o "asimilado" por 
una maquina, requiere alg(m grado de formalizacion, esto es, con
vertirlo en elementos que guarden relaciones precisas entre si. Si 
el material tratado es el derecho, cabe preguntarse, desde un punta 
de vista metodologico, hasta que punto pueden establecerse re
laciones exactas entre las normas o sus elementos. 

El tratamiento mediante computadora de textos y documentos 
juridicos, ha abierto un nuevo terreno de exploracion, ya no pu
ramente teorico, a los estudios del derecho como lenguaje, una de 
cuyas vertientes es su analisis logico (F. Oppenheim). Otro ejemplo 
seria el de la elaboracion de sistemas expertos en derecho, que 
ofrece problemas muy concretos de representacion del conocimiento: 
las materias juridicas muy tecnicas y bien estructuradas admiten 
mas facilmente una reorganizacion en forma de reglas sabre las 
cuales puedan realizarse operaciones logicas de inferencia. 

Estos intentos de formalizacion, por incompletos o errados que 
sean, finalmente pueden aportar valiosos elementos teoricos. Par el 
momenta podemos concluir que, dada su rica naturaleza, hay una 
"vaguedad" o imprecision fundamental en el derecho, que es la 
que le permite actuar como instrumento flexible y dinamico de 
la regulacion social. 

Como consecuencia de lo anterior, la solucion, o parte de ella, 
al problema del tratamiento del derecho por la maquina no con
siste en "bajar" o reducir el primero al nivel de la segunda. En 
algun momenta (tal es la esperanza de la Hamada "inteligencia 
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artificial") sera posible elevar Ia 16gica de las mliquJnas al niveJ 
de una materia como el derecho, con lo cual se habran entique
cido mutuamente las ciencias de Ia computaci6n y las cienctas del derecho. 

IV. Conclusion 

La informatica y las comPUtadoras COnstituyen actuaimente un' 
valioso instrumento para el derecho, Ya que en algunos aspectos 
representan el linico medio para realizar ciertas tareas (por ejern
plo, el control eficaz de un archivo judicial). Son nuJ, qUe un 
instrurnento en Ia medida de que SOn cal'll<es de modifiCar el modo 
de ser y de actuar del derecho. La pregunta que es precJso Plan. 
tearse en este punto es si esta intervenci6n en Ia vida del derecho 
contribuye a mejorar el cumplimiehto de sus funciones. Aunque 
Ia tecnificaci6n de Ia vida actual ha asullJido un movimiento pro
pio que se antoja imparable, no esti\ por demOs que el jurista de 
Ia era tecno16gica reflexione sobre Ia real utilidad de Ia tecnologfa 
en el <lmbito del derecho. Su funci6n como sujeto obligado a re
flex!onar sobre los.,dilemas de Ia vida social le confiere una lnmejorable posicion. 
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