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Mexicana de Ia Lengua; Don Jose Luis Martinez, Di

rector honorario perpetuo; Senoras academicas, senores aca
demicos, Senoras, senores. 

A lo largo de los anos, ya no pocos, he acumulado gratas e 
inolvidables deudas de gratitud. Agradecido estoy con quie
nes me educaron y me ensenaron, con quienes me dieron su 
confianza en el afecto y en el trabajo, con quienes me han 
dejado cursar, a su !ado, Ia hermosa travesia de Ia vida. A 
este frondoso capitulo de agradecimientos afiado, hoy, uno 
mas: ahora tambien lo expreso a quienes me tenian por ad
mirador y hoy tambien por companero. Sentarme a su vera, 
senores academicos, es una experiencia fascinante. El dia 26 
del agosto anterior comence a asistir a las maravillosas se
siones quincenales que la Academia celebra. Lo unico que 
ha cambiado para mi es que antes los admiraba de ·lejos y 
ahora lo hago de cerca. 

Su sabiduria, senores, se conoce en el pais y afuera; pero su 
generosidad no es inferior, y para demostrarla, estoy aqui. A 
quienes he expresado mi gratitud en ocasiones previas, tam
bien he dicho que en su juicio sobre mi se han equivocado, 
pero no se los puedo reclamar porque lo han hecho ami favor. 
Lo mismo digo ahora a ustedes, y a los auspiciantes de este, 
para mi, tan fasto suceso: dona Clementina Diaz y de Ovan
do, don Eulalio Ferrer y don Miguel Le6n Portilla. Todos us
tedes son protagonistas excepcionales del quehacer cultural 
mexicano, como lo es el erudito escritor a qui en no puedo sus
tituir pero si tengo el honor de suceder: don Gabriel Zaid. 

* Discurso de ingrcso a Ia Academia Mexicana de Ia Lengna (25 de agosto de 2005). 
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Precedieron a don Gabriel cinco eminentes mexicanos: Igna
cio Mariscal, jnrista, poeta, forjado en Ia tormenta de nuestra 
historia, introdujo en Mexico el concepto de ministerio publi
co; Enrique Fernandez Granados, cuya "vida serena" y honda 
sabidnria encomi6 su sucesor, y de quien Jose Emilio Pache
co ha dicho que es uno de "esos irremplazables poetas sin los 
cuales habria una oquedad en el con junto de nuestra lirica"; 
Alejandro Quijano, que sabia, como pocos, de los secretos 
del derecho y de las honduras de Ia palabra, y por cuyas vir
tudes morales se le reconoci6 como un "incansable donador 
de sf mismo"; Celestino Gorostiza, animador excepcional del 
teatro nacional y autor de tramas y dramas profundamente 
mexicauos, descrito por su sucesor como "sefiorial caballero 
de las letras y Ia vida"; Antonio Acevedo Escobedo, "duefio 
de una prosa donairosa, penetrante y suelta", segun dijo de el 
Mauricio Magdaleno. 

Soy, como tantos mas, lector y admirador de Ia poesia de 
Zaid. No en vano es considerado, con justicia, uno de nues
tros gran des poet as. Toman do versos a] azar se puede compo
ner un ramillete que ilustra Ia filigrana de su palabra: "vivir 
deja una estela invisible"; "Ia luz que va guardando I las mi
nas del olvido"; "revienta el sol I y se derrumba I por refres
carse en tu alegria"; "el agua se hace pajaros I contra Ia piedra 
azul"; "no soy Ia voz ni Ia garganta I sino lo que se canta". 
Y asi podria seguir con mi antologia personal de Zaid; pero 
debo recordar que no es ese el territorio de mi especialidad. 
AI poderoso ensayista tambien lo he seguido con atenci6n y 
con provecho a lo largo de las decadas. 

Como con cualquier otro autor inteligente, se puede o no 
coincidir; pero hay caracteristicas muy particulares en su obra 
ensayistica que hacen de Gabriel Zaid uno de los mas suge
rentes pensadores mexicanos contempon\neos. Es imposible 
leerlo sin afirmar o negar, sin tomar posicion, sin entender 
que tan cuestionable puede ser lo suyo como lo propio. No 
se reserva para las medias verdades; dice, de manera directa 
y dura lo que piensa, lo qne sabe, en lo que cree. Su prosa 
limpida y sin concesiones es un ejemplo que fascina. 

A Zaid no parece haberle preocupado ser considerado como 
parte de una escuela; tam poco da Ia impresi6n de querer tener 
una propia. Su sentido de independencia domina una obra 
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11 a de ideas de imagenes, de juicios severos y de propuest:; seductora~. Zaid nunca tendril lectores indiferentes: los 
tendril que coincidan o que discrepen, pero no que.lo zgnoren. 
Sus palabras hacen mella; sacuden, persuaden o dzsuaden, no 

son neutras. 
La extensa obra de Zaid arranca, en poesia, con Seguimien-

d C t · z'o) En Cuestzona-to (1964; luego integra o a ues zonar . . 
rio (1976) tambien incluy6 Campo nudista (1969) y Prac
tica mortal (1973). Luego aparecieron Sonetos y canczones 

(1992), y Reloj de sol (1995). . , . 
En otro momenta surgen su formidable antologza, Omnz-

. . (1971 y mas de vemte sucesz-
bus de poesza mexzcana , , . , de 

d. . s) a Ia que siguieron La poesza zndzgena vas e zcwne , . . d 
Mexico (en serbio, 1977), Asamblea de poet as ;ovenes e 
Mexico (1980), y Los poetas del mundo azteca (en Japo-

nes, 1996). 
A nque todo intento de clasificaci6n cmTe el riesgo de re-
~tar arbitrario considero posible agrupar sus ensayos en 

~:s grandes rub~os: los de critica, y los referidos a Ia cultur~ 

P
olitica econ6mica y Iiteraria. Entre los pnmeros se mclu 

' · (1993) e para faczhtar su yen sns Ensayos sabre poesw qu , . . 
localizaci6n y lectnra, incorporan La poesia en :a practzca, 
(1985), La maquina de cantor (1967), Leer poesza (1972), y 

Tres poetas cat6licos (1997). 

En cuanto a! segundo grupo de ensayos, en Critica del man
do cultural (1999) incluy6 Los demasiados Iibras, (1972) y 

. 1 b' . leta (1975) Junto aLas demasiados lzbros Como eer en zczc · 
. . 1. · ntempor!tneos sus en-(1988) se convzrtzeron en c aszcos co , . 

sayos ~1 progreso improductivo (1979), La economw presz
dencial (1987), La nueva economia presidencial (1994), y 
Hacen falta empresarios creadores de empresarzos (1995). 

Fue premonitoria su obra Adios al PRI (1995). . . 

A esa notable producci6n snma diez opusculos, on~e edzcz~n~s 
de obras catorce pr6logos, cincuenta y tres capztulos e -
bros. Su; poemas han sido recogidos en mas de un cente~ar de 

· B '] Canada Co-antologias, en catorce paises (Alemama, rasl , - , . 
lombia, Espana, Estados Unidos, Francia, Gran Bretana, Italza, 
Mexico, Portugal, Republica Checa, Suecza, Venezuela). 
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La lecmra de Gabriel Zaid debe entenderse en su contexto. 
En medw de las tradiciones sibilinas, Ia prosa de Gabriel z 'd 

. ~· lli 
s1gm co u.n c?ntrapunto; irrumpio en un Mexico d,ominado 
por el ver!Icahsmo e interrnmpio Ia placidez de Ia rutina d 
Ia aquiescencia. ' e 

En lo apret~do de esta circunstancia, no puedo siquiera in
tentar una smtes1s de las muchas ideas de Zaid· quiero · 

b ' , Sill 
em argo, a manera de homenaje personal, hacer mia su idea 
de .una ley dellibro. Ese proyecto suyo, detallado, preciso, 
se mscnbe tambien en el lema general que a continuacio 
abordare, del derecho de Ia lengua. Ailos atras Zaid escrib · ~ 

b I 'I'd d d ' 
10 

so re a uti 1 a e una ley dellibro. Sus argumentos no re-
claman refuerzo; solo requieren de mas voluntades que las 
retomen. Onentado por Ia necesidad de apoyar a los autores 
a los lectores y a los editores, inspirado en su devocion por 1~ 
c.ulmra Y mo!Ivado porIa conviccion de que una sociedad se 
transforma cu~ndo lee, Zaid esta convencido y convence de 
Ia convemenc1a de legislar en esta materia. 

La prolifica, erudita e inteligente obra de Zaid ha recibido 
ampho reconocimiento nacional e intemacional. Es un autor 
que SigUe en plena produccion; de e] podemos esperar, y los 
obtendremos, nuevos frutos del ingenio, nuevas creaciones 
que se sumaran a una ya formidable y ejemplar labor. Su fe
cund~ paso por esta Academia ha dejado recordaciones ad
mira!Ivas, que recojo y multiplico. 

*** 
Tengo por la Academia, y por su obra emblematica el Dic
cionario de la Lengua, una veneraci6n generacional. Siempre 
me ha cau!Ivado la lectura de diccionarios. Tal vez se trata de 
un atavismo familiar. AI mediar el siglo XIX, mi tatarabue
lo, por ejemplo, superaba el letargo vespertino, en nuestro 
tropical Mazatlan, leyendo y releyendo el Diccionario de la 
Real Academia. De el descendieron un tio, Adrian, histmia
dor regwnal, otro tio, de igual nombre, gramatico y corrector 
de es!Ilo; uno mas, Edmundo, que literalmente vivia de El 
Cuento, Y mi padre, historiador. Todos se sentian ademas 
orgullosos de contar entre sus antepasados a un sin~ular frai~ 
le, cuyo nombre llevo, que en el siglo XVI hizo de Ia retorica 
oficw y beneficio. 
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En cuanto a mi, no hay otra razon que explique Ia hospitali
dad que me brindan los senores academicos, que mi forma
cion juridica. Lie go, pues, como un abogado deseoso de par
ticipar en e1 trabajo cotidiano de esta benemerita instimcion, 
procedente de otra instimcion tambien comprometida con el 
destino de Ia culmra mexicana. Por formacion y vocacion me 
debo a Ia Universidad Nacional Autonoma de Mexico. Alii 
esmdie y alii me desarrolle como profesional; en ella encon
tre los paradigmas de mi vida. Orientado por mis maestros, 
acompaiiado por mis colegas, inspirado por mis alumnos, he 
tenido el privilegio de trabajar porIa causa del derecho, afan 
perenne de todos los pueblos. 

Aunque no soy el unico abogado que hoy integra esta Aca
demia, si soy el unico que solo trabaja temas juridicos. En su 
venerable historia son varios los hombres de derecho que Ia 
Academia ha incorporado. Salvador Azuela, Isidro Fabela, 
Luis Garrido, Antonio Gomez Robledo, Ignacio Mariscal, 
Alfonso Noriega, Alejandro Quijano, Emilio Rabasa, ilustran 
Ia amplia nomina de juristas que han formado parte de esta 
institucion. 

Advierto la magnimd del compromiso que adquiero ante mis 
colegas y, a guisa de juramento, hago promesa formal de em
pefiar mi esfuerzo mayor para honrar Ia responsabilidad cui
rural que significa compartir, a su !ado, los destinos de esta 
instimcion. 

Don Miguel Leon Portilla ha tenido Ia generosa disposici6n 
de dar respuesta a estas palabras. Bien sabe don Miguel lo 
mucho que admiro su obra, de profunda raiz mexicana, de 
intenso sentido humano y de suprema elevacion intelectual. 
A el deben las letras universales ese texto, ya clasico, que 
nos ofrece Ia Vision de los vencidos; pero no son menos im
portantes sus hallazgos en tomo a la filosofia nahuatl, que 
entre otras cosas ofrecen un cuidadoso analisis del difrasis
mo in quallotl in yecyotl (lo que conviene, lo recto), como 
fundamen!O de la etica y de] dereChO prehispanicos; I SU 

l Aunquc no son mucha~ las fi1cntes, el conocimiento del dcrccho prehispimico ha sido posible, 
como sefiala LeOn-Portilla (Lafilosofia ndhuatf, M~xico, UNAM, 1993, p. 231) gracias a los 
trabajos precursorcs, en esta materia, de fray Bernardino de SahagUn y de Alonso de Zurita; y 
a los mfts recientes, de Lucio Mendieta y Nii.fiez, Carlos H. Alba y Alfredo LOpez Austin. Hubo 
Estado arcaico alii donde sc cobmron tributos y donde se organiz6 el trabajo constructivo de 
grandes obras (como pinimides). Es muy probable que, en su mayorla, las nonnas hayan sido 
sOlo consuetudinarias, pero nose puedc poncr en duda su vigencia. 
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deslumbrante trabajo sobre Tiempo y r.eatz·d d 1 . a en e pensa-
mzento maya; la deslumbrante sistematizaci6n de las Litera-
turas de Mesoamerica; !a hermosa traducci6n, con eruditas 
~notacwnes, de Quince poetas del mundo nahuatl, y "los an
tzguos hbros del Nuevo Mundo" Codices con que 1 h. t . , , · , e ts ona-
dor, filologo y fil6sofo nos conduce a !a intimidad de nuestro 
pasado. Estos y muchos otros estudios componen su may(zs
cula contribuci6n a! arte del saber del decrr· y d 1 , e pensar. 

*** 
Las relaciones entre el derecho y la obra literaria han sido 
exammadas, de antiguo, a traves de la percepci6n que de los 
personaJes y de los episodios juridicos han tenido novelistas 
poetas, dramaturgos y ensayistas. Va apenas pata cuatro de~ 
cadas, comenz6 un nuevo enfoque en los estudios de derecho 
y hteratura, 2 de los que habia trasuntos desde principios del 
Siglo XX. Esa sistematizaci6n procura aplicar los fundamen-
tos de la teoria literaria a! amilisis de los textos legal . . . . es y JUns-
pru~encmles. Nm,guna de estas dos vertientes es !a que abor-
dare a contmuacwn. Me referire, en cambio, a otros vinculos 
existentes entre la palabra y la norma: a !a importanc. d 1 rt .. mem 
repe onos Juridicos (la lengua del derecho) y a !a . d . , necesana 
efensa JUndica de las lenguas (el derecho de la lengua). 

SUMARIO 

Consideraci6n preliminar 

I. La lengua del derecho. 1. La palabra "derecho" 
~· Las palabras del derecho. 3. Los lexicos ju~ 
ndicos. 4. Los cambios revolucionarios de Ia 
palabra. 5. La indetenuinaci6n de las palabras. 
6. Interpretacion. 7. Tecnica Iegislativa. 

II. El derecho de la lengua. 1. El problema. z. Len
gua Y Constituci6n. 3. La muerte de las lenguas. 
4. Defensa juridica de las Ienguas. 

Coiofon 

2 VCasc, en especial, Boyd White, James, The legal imagination Chica . . . 
Press, 1985 (la primcraediciOn esdc 19731 8 . b 

1 
• . go, UmversJty ofChtcago 

· 1 fu · · m em argo as rclacmnes entre J · · • soc1a es e anterior Cfr Morris Charles Si 1 ' enguaje y cJencJas 
1955. · · ' ' gns, anguage and behaviol', N. York, G. Braziller, 

'· 

La lengua del derecho 
y el derecho de la lengua' 

Consideracion preliminar 
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El nexo mas profundo entre el derecho y las artes es el que se produce a 
traves de !a literatura. Tambien han existido vinculos, a lo largo de los siglos, 
n !a musica,< con las artes plasticas,5 y mas tarde con Ia cinematografia;' pero 
ninguno como el que se registra a traves dellenguaje de !a palabra, compartido 
por !a literatura y el derecho. 

En el afio comnemorativo de otro centenario de su obra imperecedera, 7 

ofrezco a Miguel de Cervantes un testimonio mas de rendida admiraci6n. Las 
!eyes y el gobierno de los hombres no le fueron ajenos; de ahi uno de los sabios 
consejos que Don Quijote trasmiti6 a Sancho, y de paso a legisladores, gober
nantes y abogados de todos los tiempos: "No hagas muchas pragrn:iticas (!e
yes), y si las hicieres, procura que sean buenas y, sobre todo, que se guarden y 
cumplan; que las pragm:iticas que no se guardan, lo mismo es que si no lo fue
sen; antes dan a entender que el principe que tuvo discreci6n y autoridad para 
3 Para Saussure Ia lengua es un conjunto de signos, y ellcnguaje es un fen6mcno mas amplio, que incluye Ia lengua y el habla. 

Cfr. Saussure, Ferdinand, Escrilos sabre lingilistica general, Barcelona, Gedisa, 2004, pp. 119 y ss., y Lazaro Carreter, Fer
nando, Diccionario de terminosfilol6gicos, Madrid, Gredos, 1953, pp. 210- 1. El Diccionario de la Lengua Espaiiola, de Ia 
Real Academia, define "Lengua" como: "2. Sistema de comunicaci6n verbal y casi siemprc escrito, propio de una comunidad 
humana", y "Lenguajc" como: "2. Lengua (sistema de comunicaci6n verbal)". Este es un tema del dominio de fil6logos en 
e1 que no existe, todavfa, una regia tratfmdose de!lenguaje juridico. La ex presiOn dominante, en esta area, es Ia que alude a! 
lenguaje (por ejemplo: ana!isis jurldico dellenguaje). Pareccria que lo apropiado seria hablar del !enguaje del derecho y del 
derecho de Ia lengua (en referenda a lenguas en particular), pero he considerado que, a Ia luz de las acepciones admitidas, 
no incurro en un exceso al adoptar, como tema para esta disertaciOn, "La lcngua del derecho y el derecho de Ia lengua". Por 
razones que ellector podni advertir, en diversas ocasioncs uti\izarC indistintamente las voces "lengua" y "lenguaje". 

4 Sabre todo en el repertorio operlstico y en Ia letra de los himnos nacionales que, con frecuencia, hacen alusi6n a los valores 
de Ia justicia. 

5 A manera de ejemplos pucden recordarse tcmas famosos que dieron Iugar a obras excepciona!es, como el de SalomOn, tratado 
por Rubens y por DorC; el Juicio de Juana de Arco, de lngres; Susana y los viejos, del que dejaron maravillosos \ienzos Tinto
retto, Tiziano y Rembrandt; La corte de Justiniano, en Ia Basilica de San Vitale, en Ravena; Ia representaci6n de Ia Justicia, 
por Rafael o por Orozco; o los autos de fe interpretados por Berruguete o Goya. Son memorablcs asimismo las escenas pinto
rescas del Despacho de abogados, de Van Ostade y, por supuesto, las rcpresentaciones supremas de los abogados debidas a Ia 
ironia, a veces inclemente, de Hogarth, Don~ y Daumier. No son menores por su interes estCtico las edicioncs ilustradas de Ia 
obra de Henry Bracton, On the lmvs and customs of England ( 1268); o el Espejo de Sajonia (1300), las maravillosas Conjugal 
law, (c. 1400), La coutume de Normandie (1450), o las representaciones del hermosa COdice Huejotzingo. 

6 Aqui Ia n6mina tambiCn es muy amplia, pero puede subrayarse Ia importancia de filmes como Anatomfa de un asesinato, 
de 0. Premingcr; Heredards el viento y El juicio de Nuremberg, de S. Kramer; Doce hombres sin piedad, de S. Lumet; El 
proceso Paradine, de A. Hitchcock; Tesflgo de cargo, de B. Wilder; CompulsiOn, de R. Fleisher; El proceso de Oscar Wl1de, 
de K. Hughes; Matar a un ruiseiior, de R. Mulligan; El proceso, de 0. Welles; Senderos de gloria, deS. Kubrick, y Z, de C. 
Gavras. 

7 Este discurso fue leido e\25 de agosto de 2005. 
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hacerlas no tuvo valor para hacer que se guardasen; y las !eyes que atemorizan 
y nose ejecutan vienen a ser como !a viga, rey de las ranas: que a! principio las 
espanto y con el tiempo !a menospreciaron y se subieron sobre ella". 8 

En el amplio campo de la creacion literaria son muy frecuentes las preocu
paciones asociadas a !a justicia, a la equidad, a !a libertad, al ejercicio del po
der; en ocasiones incluso a las funciones judiciales y legislativas. Todas elias, 
de manera implicita o explicita, estan relacionadas con el derecho. Aunque es 
un territorio cada vez mas explorado, los vinculos entre literatura y derecho 
constituyen una fuente inagotable para !a refiexion que de manera progresiva 
convoca a un mayor numero de estudiosos. 

Las obras literarias han refiejado el entomo y han preludiado el cambio 
politico y por ende juridico. Hoy los temas literarios de relevancia juridica 
prefieren los asuntos del que podriamos denominar como "micro derecho" (de
lincuencia; corrupcion; enriquecimiento ilicito; manipulacion electoral), y han 
abandonado el "macro derecho" (sistemas politicos, libertades publicas, go
bernacion), muy frecuentados cuando Ia preocupacion dominante se centraba 
en la figura de tiranos y dictadores; cuando el Estado represor flagelaba a la 
sociedad. 

Las motivaciones de escritores y juristas no son excluyentes. Los creadores 
tienen una percepcion privilegiada de la realidad. Con frecuencia hacen ver en 
ella lo que para muchos pasa inadvertido, o denuncian lo que otros tambien ad
vierten pero callan e incluso ocultan. Son, las suyas, expresiones de fenomenos 
que cuando no ayudan a rectificar si, al menos, contribuyen a identificar. Para 
los juristas el conocimiento literario no es un divertimento, ni una impostura de 
erudicion; es una forma de precisar el contenido y !a intencion de las palabras. 
La palabra es el instrumento de trabajo de los escritores y de los juristas. 

En la construccion dellenguaje juridico de nuestro tiempo y de los tiempos 
previos, !a literatura desempefia un papel axial. Lo tuvo Shin-eqi-unninni con 
el canto epico de Gilgamesh, lo tuvo Homero siglos despues y lo han seguido 
teniendo, basta nuestros dfas, los infatigables constructores de la ciudad letra
da, como la llama Jean Franco, de !a ciudad democratica, como la designa Ma
nuel Vazquez Montalban, o de !a ciudad justa, que tambien podriamos decir. 

Los problemas de la justicia, vistos desde la perspectiva del escritor, ad
quieren a menudo tonos estremecedores. La descripcion de las prisiones, de 
Tolstoi, en Resurreccibn, o de Wilde, en la Balada de Reading, !a sordidez de 
los tribunales y d~ los alguaciles que nos !ego Victor Hugo en Los miserables; 
los abogados voraces y tenebrosos de Dickens en Bleak House; las claves cari
caturizadas de la injusticia que se identifican en Robinson Crusoe, de Defoe, o 

8 II, 51. 
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. Swift· Ia exclusion, que Ibsen denuncia en Casa 
en Los viajes de Gullzver; ~e desin~egracion de !a realidad en El proceso de 
de munecas; la atorrnen a a 1 . , en Las uvas de la ira de Steinbeck, son 

. . t' . a como deso acton, I . t'tu Kafka· !a mjuS tel . d I escritor Ianza sobre as ms I -
' . 1 d 1 rofunda mtra a que e b 

algunos ejemp os e a p l 'ocundo ilustra· como !a escena (Hom re 
. 'd' T mbien a veces, o J ' . d 

ciones JUfl teas. a ' d Sh itUa en la sierra granadma, en que os 
y superhombre) que Bernar 1 a;. s"soy un bandolero, y vivo de robar a los 
personajes intercambtan este sa u o. de· "soy un caballero, y vivo de robar a 
. " a lo que su mterlocutor respon . 

ncos , 
b " los po res. art'd no es posible omitir a Perez 

En !a patria comun de la lengu~~~:incl~: (Tirana banderas), para solo 
Galdos (Episodios nacwnales) y a bl 't' que desde angulos distintos y 

fi pafiolas em ema teas , . . . y 
mencionar ados guras es 

1 
los problemas de la JUS1::tcta. 

b t bordaron os temas Y . 
con prosa deslum ran e, a . . na en el periodo revolucto-

, decir de Ia caudalosa creacion literana mextca ' 
que . de !a latmoamencana. 
nario y en nuestro 1::tempo, Y d ' oca ha 

. · bl ero si abundosa. Lo que en ca a ep 
La lista no es mtenmna e, p d na recurrencia casi circular. La 

1 t d minante aunque se a u . 
variado es e asun o o ' t l J·usticia concierne: el mtsmo que 

. d ble papel en cuan o a a . , 1 literatura l!ene un o 1 , 1 Ia consecuencia. La opreston, e 
1 1 · ' entre e esttmu o Y 

corresponde a are acton . . d unciadas· la inconfon:nidad, !a pro-
b 0 la exaccion son las sttuactones en ' 

a us , ' . · d . . , son las acetones anuncta as. 
testa, !a msurreccwn, era de multiples y ricas vetas. La saga literaria 

Esa es, a no dudarlo, una cant 'b 1 d los abogados de los escnba-
. . d 1 l'b rt d de los tn una es, e ' . 

de la jusl!cta, e a t e a ' . d motivo para largas dtserta-
d los hberta ores, es un 

nos de los opresores Y e b nto mas de contacto entre !a 
' , 1 d 'lo para su rayar un pu 

ciones al que aqm a u 0 so . , 1 desde las escuelas de literatura Y 
I d h Es una cues1::ton a a que, , 1. palabra y e erec o. . , 

1 
<'' . l'terario del derecho y el ana 1-

b t tencwn E anallSlS I 
de derecho, se de e pres ar a · . canal estudio. Incluso en el 

. I' tu on matenas que convo 
sis J'uridtco de Ia ttera ra, s h . 1. ado estas dos forrnas de 

'bl ·d fficar como an m un 
orden biografico es post e I en I d 1 s siglos son muchos los abogados es-
utilizacion de la palabra. A lo largo . e ,

0 
fiere En la Academia Mexicana, 

· b gados st ast se pre · 
critores, o los escntores ~ o ' ha habido quienes personifican esa fecunda 
como en las de otros patses, hay Y 

dualidad. 

1 La lengua del derecho . ue 
• . . b dos un uso fulleresco dellenguaJe. Aunq 

Es frecuente atrtbmr a los a oga d d t hay en que el abogado no es 
t rotunda ver a ' o ros . . 

en muchos casos es a es . den a las de uso cottdtano. 
. preswnes no correspon 

comprendtdo porque sus ex , d 
1 

b gacia mexicana, si puedo subrayar 
Sin pretender hacer una soctologta e a a o 
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dos grandes problemas historicos que mis colegas han padecido: vivir bajo un 
autoritarismo endemico y sortear Ia estrechez de un entorno donde las variantes 
del analfabetismo han dificultado que Ia sociedad conozca sus derechos. 

Los abo gados mexicanos han quedado atrapados entre quienes no los alien
deny quienes no los entienden. Reza un viejo aforismo Iatino que Ia ignorancia 
del derecho no excusa su cumplimento;9 lo malo es que lo contrario tambien 
ocillre: Ia ignorancia del derecho si impide su ejercicio. La paradoja consiste 
en que nadie puede alegar en su provecho lo que otros si pueden usar para afec
tarlo. La norma desconocida no faculta pero si obliga. 

El derecho es un fenomeno cultural. La cultura jillidica es una de las claves 
para que el gobernante sea mas recatado y el gobernado menos encogido. Sin 
cultura jillidica unos atropellan, hasta sin quererlo, y otros son atropellados, 
hasta sin saberlo. En un medio asf, los hombres de derecho parecen una extra
vagancia cuyo lenguaje se antoja una parla grandilocuente y vana. Para hacer 
que las instituciones jurfdicas sean conocidas, hay muchas acciones posibles. 
Algunas se trasmiten por tradicion oral, otras por el comportamiento individual 
y colectivo, unas mas porque existen programas de difusion, de educacion y 
de formacion cuyo objeto es dar a conocer cuanto el derecho confiere, permite 
u ordena. 

Como fenomeho cultural, el derecho es tan estable o tan dinamico como !a 
lengua a !raves de Ia cual se expresa. Hay instituciones que perdillan, como Ia 
usucapion, por ejemplo; otras que evolucionan, como Ia propiedad; lmas mas 
que se transfonnan, como !a monarqufa; y numerosas que van resultando de 
nuevas realidades, como los contratos electronicos. Con Ia lengua ocurre algo 
parecido. En ocasiones las instituciones y los conceptos guardan una relaci6n 
sincronica; esto suele suceder con el derecho legislado. Otras veces ese nexo 
es diacronico y Ia institucion precede a! concepto; esto ocurre con el derecho 
consuetudinario. Ahora bien, las instituciones solo se consolidan cuando sus 
conceptos causan estado. 

En cierta forma !a lengua del derecho es Ia mas universal y !a mas antigua 
de cuantas existen. El latin es Ia lengua oficial del Estado de !a Ciudad del 
Vaticano/0 pero fue sustituido por las lenguas vernaculas en Ia practica religio
sa catolica. Empero, ellatin que todavia se utiliza en ciertas formulas juridicas 
es anterior a cualquiera de las lenguas vivas. Asf sea en un cierto numero de 
formalismos y aforismos, el latin jillidico es una especie de lingua franca pre
servada por Ia praxis jillidica en buena parte del mundo, incluidos los pafses 
del derecho comun. 

9 lgnorallfia iuris neminen excusat. Este principio ya aparecia en una conslituci6n de Constantino, en 322, Vid. C6digo Teo
dosiano, I, i, 2: "perpensa,1 serenitatis nos/rae Iongo deliberalione consfilufiones nee ignorare quemquam, nee dissimu!are 
permittimus". Fue recogido en las Siete Partida.\' de Alfonso X: "Escusar no sc pudc ninguno de las penas de las !eyes, por 
dccir que las non sa be", Partida I, titulo J, Icy XX. 

10 Cfr. Constituci6n apost6lica Pastor Bonus sabre Ia reforma de Ia Curia Romana,junlo 28, 1988, art. 16. 

48 

DIEGO VALADE'S 

La paiabra "derecho" 
. ue los ·uristas medievales hayan procillado una voz que 

Es comprensJble q mar!o del derecho consuetudinario que prevalecio en 
diferencmra e1zus ro d I' d" Edad Media. La opcion Ia ofrecio ella-

buena parte e a me Ja . d 
Europa en . II d de "recto" (ya usado por Paulo en el senti o 
' t dfo Dzrectum, proce e 1 d' 1 tm ar · . "I 1,) 12 En 660 por ejemp1o, Marculfo a u 1a a 

de adecuado, JUSto, o ega . ' . "" 
"recto tramite secundum legem et consuetunmem ... 

"d ho" que he lo-. 1 · de Ia utilizacion de Ia voz erec 
El precedente mas epno . . d Alarica (entre 484 y 507), designo 

I. d aparece entre los vlSlgo os. . . 
ca JZa o, . . 506 presentaron el Brevzanum, 
una comision de Junstas romanos que, en ' fi . "los li-

. . , s en cuya introduccion se hace re erencm a . 
comp!lacJOn de norma ' . I . . "derecho" haya sido u!J-

h ,,. Es posJble que a expreswn 
bros del derec 0

: . . , d e de "Iibras de derecho", en tanto 

.
lizada, en sus Jmcws, eorr:o smedc oqt~l. da a lo largo de Ia Edad Media 

I resion ius sJgmo slen o u I IZa . . 
que a exp del derecho (ius civile, ius gentium, ius ttahcum, 
para refenrse a las ramlas tc ) o a los derechos subjetivos (ius utendi, ius 
ius sacrum, zus natura e, e . ' 
abutendi, ius fruendi, etc.). . . 

. . . 1 tT da para 1dentlficar los 
"Derecho" habria sido, en un pnnclp!O, a voz u I lza . ·ct· (l·us) 

, tud. s y nonnas Jill! Jcas . 
textos ("Iibras") en los que se conteman es 10 . dife-
Se identificaba a ius con lo recto, y los textos concermdos con las to 

. . I'd!. cas se reputaban por lo que era recto o correc . 
rentes concepcwnes Jill h I 

t Ia identificaci6n cli1sica entre derec o y mora y, 
Debe tenerse en cuen a . 

0 
derecho de Ia ciudad) y 

b., e Ia distincion romana entre zus (com 1 :a;"'~:~!: derecho de Ia deidad), desapareci6 conforme se fue dando a 

cristianizacion del imperio. 
d b a !a expansion de ]as escuelas de 

La propagacion de Ia voz pudo e er~e edicto de Justiniano, 
derecho que debieron ser muchas a JUzgar por un 1 de 

' · · , d todas las escue as 
de 533 \6 El emperador decreto Ia desapancwn e . B . t 

. cion de las exJstentes en ellU 
derecho existentes a Ia fecha, con excep . I tiundada 

. · 1 ores) en Constantmop a, (de don de procedian sus pnncJpa es ases ' 

B'rbara Pastor (Diccionario elimol6gico indoeuropeo_de Ia fe~glto 
11 La raiz indoeuropca es reg. Para Edward A. Roberts r a t " "~onducir"· para Calvert Watkins (The Amen can Hei:I.tage 

espaiiola, Madrid,Aiianza, 1996) significa "move~ ~~o~n~i~ aC~., 2000) si~ifica, adem::\.s, _''dirigir. gobcrnar. Tam_ble;~~: 
dictionm}' o' Indo-European roots, N. York, Hot g b I . . d> "'''"'"ien Paris Jean Mmsonneuve Sue., 1984) sJgn 1 

' XDI arre(Levocaumremr-., v,_-' ' ] lf··"h[rcyen 
identifica Ia raiz regtos, que para . · e am . . vesta· orektos [recto], en griego; rex [rey en. am,_,.,, · .. , 
"directo" "en ordcn". J)e ahl denvan rasto [drrecto], en a , I ( d de ley recht en a.ntiguo irlandcs; rathts, en gotJco, 
g6tico- nks [rey] en antiguo alto alemfm; king [rcy 1 en ~clta; y, _en c se~~to~ rcgio' reino' rajd, rico, regia, reglamento, regul~, 
reht e~ antiguo alto alem::'i.n. "fambiCn proccden de Ia mlsma ra:7~~:~~ r com~ reg~iento: etc. A su vez Ia raiz indoeuro~~a e 
'egentc regiOn rogar abrogar, derogar, y algunas voces cas r ). s": "fi .. "i"Y" "purificar". Yah, en s{mscrito, tambJcn es 
• , ' ' ki ) , wo\' (Delamarrc . 1gm ca '" , 
ius es yewe~· {Roberts y Pastor; Y Wat ns 0 J e . · .. 
"salud", "saiudable", y yaozdudaiti, "puro", "purificador . 

12 Digeslo, 39.3.17.1. . . M , nAge Paris, Ch. Hingray, 1839, t. I, p. 96. 
13 Savigny, Savigny, Carl von, Histoire du droll Romam uu o;e , 

14 err. Savigny, op. cil., t. ll, P· 26. . , d d 
15 El Oxford Latin DktionmJ' indica que su ctJmolog\8 es u osa. 

16 Savigny, op. cit., t. I, p. 295. 
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e~ 425: y en Roma. La decision debio tomarla por estimar u . 
P~tcacwn de las escuelas, sobre todo entre los godos y los v~i e ~~ multt-

. dm generar con:ientes. i.nterpretativas que afectarian Ia unidad j!~d~:~ ~~~ 
:f;:~od~a;bJe~ debto temerias interpolaciones que desnaturalizarian la 

erec o que Justmmno se empefiaba en sistematizar 
servar la estructura centralizada del poder. para pre-

2· Las palabras del derecho 

La palabra clave del derecho es "norma" Sea I fu 
mal ( constituci · 1 • . . . · cua ere su aspecto for-

. on, ey, codtgo, JUnsprudencia, reglamento, directiva 
cualq~ter otro ), toda dtsposicion dictada por el poder y susceptible de .' o 
postcton coacttva, es una norma. Su origen (no ') . tm
a 1 d mm es gnego. En cuanto 

l 
as voces a optadas para identificar los instrumentos que sist r 

as normas constitucion . d. I ema tzan 
ha . , . , co tgo y ey son las que mayor trascendencia 

!~~~:~:~~:~::~~:~;::ac~~~:i~~~~:~~ ~~::; ::~~~:~~i~o:~i~:;:~;~ 
A diferencia de "ley" d " 'd' , Y e co tgo , que proceden de la antigiiedad 
las otras dos voces, "constitucion" y 'jurisprudencia" tambi. :ma~a, 

tl~ttmo. pero su significado actual es diferente. El conce~to mo~:t~ondee c~:nso 
1 ucton COITesponde a la II t . . l . . -

us racton Y e de JUnsprudencia a! liberal· 
~'C, d · , ISIDO. 

o tgo procede del latin caudex, que significaba "ensambl d d 
chas ptezas de d , E a ura e mu-

, rna era . ste era un procedimiento constructivo de I 

d
navltos ~ tal punto relevante que Claudio Appio (siglo III a J C) os 
e os consules que . · · . , uno 

apodado Caude " con mayor. entustasmo impulsaron la navegacion, fue 
d x. Por extenston, los textos inscritos en tab las ensambla-

as y con postenondad en otros tipos de soporte fue d . 
Ia misma forma A d . ' ron enommados de 
codex o d. . fi ntes e que se le atnbuyera una connotacion juridica 

, cau ex, ue eqmvalente de libra. Luego se reservo solo , 
textos que con ten fan las palabras de la ley Hoy h . d' para los 
nada r . , acer co tgos codtficar 

tene que ver con aquella antigua tecnica de carpinteria ni 'con , 
pecto de hbro; a partir de la Edad Media "c. d' , su as
en 1 . 0 tgo es un texto a traves del 
I a son agrupadas, e mcluso sistematizadas, aigunas disposicione l 
r:s antes dtspersas .. En la Edad Moderna se aplico esa denominacio~ :f:~ 
reie::~~~s nonnattvos que regulan una serie de instituciones de especial 
en Ia . y compleJidad. A su vez el codiciio es un diminutivo de codi o· 
das a ~nltgfiedad romana se uso esta voz para aludir a las peticiones diri!i~ 

os emperadores, o a mstrucciones postumas inco d 
testamentos. En Ia actualidad es esta ultima Ia acepcion ~::asu~s~:o a los 

17 VCase Seneca, De Ia brevedad de Ia vidu, XIV. 
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La asociacion entre derecho y cultura aparece, desde Ia antigiiedad, a tra
ves de las voces "codigo" y "ley". "Codigo", por su original significado de 
libro; "ley", por su relacion con las voces griega y latina lexis (palabra, dis
cursu, lenguaje ). 18 En cuanto a "ley", sus multiples derivaciones nos con
ducen a las claves del Estado: legitimidad, iegalidad, iegislacion; algunas 
otras se perdieron en espafiol, como legiferer, que sin embargo subsiste en 
ingies, Jl-ances, italiano y portugues, y que buena falta nos hace para aiudir 
a Ia actividad normativa (no siempre generadora solo de !eyes) del Estado. 
Otras voces se truncaron por completo; es el caso de legerupa, (infrac
tor, impio) y legerupio (infraccion, violacion o alteracion de la norma). El 
ejercicio inadecuado de la abogacia tambien dio Iugar a que aigunas voces 
derivadas de ley recibieran un senti do peyorativo. Por ejemplo, "leguleyo" 
es un discutidor o un desconocedor de las !eyes. Ciceron contrastaba lase
riedad del orador con elleguleius, "canto y agudo pregonero de acciones, 
cantor de formulas, acechador de sflabas .. .''19 

La verbalizacion de las instituciones cmTesponde a la asuncion social de 
su relevancia. El parlamento, por ejemplo, aparecio como realidad polftica 
y juridica antes que el vocablo que lo representa, y se hablaba de "parla
mentarios" y "parlamentarismo" previo a que esas voces figuraran en los 
lexicos. Su inclusion, cuyo rastreo historico permite advertir la construe
cion cultural de las instituciones, sirve para denotar que la norma adquirio 
el canicter de una regularidad social merced a su enunciacion verbal. Los 
diccionarios son, en este sentido, el baremo de la trascendencia cultural de 
las instituciones. Por eso considero que identificar los terminus juridicus 
de uso es un ejercicio uti! para mesurar uno mas de los nexos profundos 
entre derecho y cultura. Esta es, entre otras, una de las funciones de los 
diccionarios generales y tambien de los vocabularios, repertorios o Iexicos 
especializados. 

Los ilustres miembros de esta Academia y de las instituciones afines del 
hemisferio, lograron incorporar a! Diccionario de Ia lengua numerosas y 
hasta hace poco cuestionadas voces procedentes de Ia America hispano
hablante. Por ello, merecen un amplio reconocimiento los academicos de 
ambos !ados de Ia ribera atlantica. En cuanto a vocab!os concemientes a! 
derecho, su nuevo registro fue mas discreto, como pareceria correspon
de a los pausados cambios de los ordenamientos juridicus; no eran tantas 
las variaciones en este campo como para generar una corriente lexicologi
ca significativa. Empero, ahora hay algunos temas y problemas que estan 

18 Vease Ia difcrcncia entre logos y lexis en N. E.Collinge, editor, An Enq'Ciopaediu of Language, Londres, Roulledge, 1990, 
p. 790. 

l9 De om/ore, I, 236. 

51 



Opus MAGNA 2011 
Constituriorntl Guatem~lteco . 

TOMOJ/J 

siendo atendidos por las instituciones . . d' 
social ya se hace sentir. En este punto Jlun. teas: cuya repe.rcusion en Ia vida 

· · ' a smergw entre filologos · 'fi Y Junstas presenta posibilidades no . . . , cwn!J cos 
Iustros. tmagmadas todavw hace unos pocos 

Por ejemplo, en Ia actualidad se advierte . . 
nos temas biologicos clinicos . id' una m!Jma relacion entre algu-
d · . . ' Y JUr tcos que pennite tsctplma: el bioderech . . prever una nueva 

o, como una espec~ahdad . I 
derecho constitucional (libertad 'b)' que mvo ucra temas de 
ministrativo (sistemas de reg· tes pud teas, derechos fundamentales), ad-
( ts ro Y e control serv · · · bl' 
sucesiones, filiacion, patria potestad d h ' tcws pu !Cos), civil 

procesal, !aboral, de Ia seguridad social d erec os de personahdad), penal, 
asf como derecho intern . 

1 
' . e propwdad mdustrial y patentes 

acwna co mereta! b. I , 
nonnas inciden en los derecho ' I ' am ;enta y de seguros. Esas 
dignidad, Ia no discriminacion sl y ent as ~arantws para Ia privacidad, Ia 

. . ' a au onomta de Ia estr tu " .. 
proteccwn de Ia salud, entre tr uc ra 1amthar y Ia 

o os aspectos Es en e t .. 
se acentua Ia referencia a los d h . s a generacwn cuando 

erec os reproductivos t b' · esa nueva rama J. urfdica q , que am ten integran ueya asoma. 

Asi como en Ia segunda mitad del si I . . 
consolidados como bt'oe't' h g o antenor surgteron conceptos ya 

' Ica, oy es percepfbl 1 • • ' 
plina jurfdica' que trascienda a Ia . t I e a gestacwn de una disci-
gama de problemas y exige una t s ebx.I~ entes porque involucra una amplia 

am ten extensa serie de 
can a muchas de las disciplinas tr d' . I respuestas que to-
tr a tcwna es El biodere h · 1 · • 

o os aspectos Ia regulae ion de 1 d' . · c 0 me Uira, entre 
" ' a me Icma gen6mica · . ,ase actual genera ya una ,· t . . . ' que en su mctpiente 

n ensa aclivtdad Jur' d · (I 1 . . 
Y doctrinaria) en buena parte d 1 d 1 tea ega , JUnsprudencial 

. e mun o. Las mvestiga · d · . . 
cos y tratamtentos relacionados I cwnes, Iagnos!J-

. con e genoma requi d 
nonnattvo original, distinto a los conce . . eren e un aparato 
avances alcanzados y las perspect' pdtosl tradicwnales del derecho. Los 

· · tvas e as neurocien · h astmtsmo un profundo imp t 1 d etas acen prever 
ac o en e erecho publico · d ( 

mentales para actuar efecto . 'd' Y pnva o facultades 
. d , s Jurt Icos de las emociones) 2o L " 

gw emanda nuevas formas d d " . a ,annacolo-
. . e e,ensa para las muier I 
etmcos minoritarios a qui·en I , es y para os grupos ' es por o general n . 
cion requerida con motivo d I . o se constdera en Ia propor-
d . e os expenmentos clinicos " L 

e mvestigaci6n cient(fica inclu . · os protocolos 
. yen cuestwnes con las . 

estuvieron familiarizados antes de t . que pocos JUristas 
de ser construidas respuesta . . nules ro liempo. Es evidente que habn'm 
d s ongma es que concilie 1 1 

e Ia libertad y de Ia dignid d h ' n os va ores propios 
a umana y de Ia segn 'd d · .. 

nuevos horizontes que Ia ciencia esta abriendo. n a Jurtdtca, con los 

20 Vid. Garland, Brent y Francke! Marrk " . 
21 Cfi Fd" ·I ' ,,veuroscwnceandthe! N y; k 

r. . Jtona de Science, Washington, jum"o 10 2005 l Joo mv, . or , Dana Press, 2004, esp. pp. 51 y" 
' ,VO. ",No.572R,p.l5\7. ' 
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Otras instituciones jurfdicas, que tambien se integranin a esa amplia es
tructura del bioderecho, estan concernidas con problemas como el ensa
fiamiento terapeutico y el que coloquialmente viene siendo denominado 
como "testamento vital" o "testamento de vida". Si nos rezagamos, acabara 
por consolidarse esta contradictoria expresion. El ensafiamiento terapeuti
co y las disposiciones anticipadas para el caso de estados terminales son 
fenomenos ya normativizados en algunos pafses hispanohablantes. En am
bos casos se regulan las condiciones que deben darse para que las personas 
determinen que hacer cuando no esten en aptitud de tomar una decision, y 
tampoco deseen que, en contra de su voluntad, o sin contar con ella, ter
ceras personas o los titulares de los 6rganos de autoridad, prolonguen un 
tratamiento indeseado o una penosa fase terminal. Preparar un concepto 
no significa adoptar una institucion; pero si alguna vez se legis Ia en esta 
materia, es deseable que se haga con precision y con pulcritud de estilo. En 
varios pafses estos problemas comienzan a abrirse paso; es el momento de 
abordar, academicamente, sus implicaciones semanticas.22 

Es necesario proseguir con la sana practica de acoger los neologismos pro
pins de una nueva realidad cientifica y jurfdica. Esto ocunio, por ejemplo, 
con Ia voz "privacidad", admitida apenas en el Diccionario de Ia Real Aca
demia, en su ultima edicion. Numerosas reglas de derecho que concilian el 
ejercicio de Ia libertad y tutela de Ia dignidad se basan en el reconocimiento 
de una esfera privada, jurfdicamente protegida. El derecho fundamental a 
Ia privacidad es el resultado de una larga lucha individual para que Ia inti
midad fuera garantizada por el ordenamiento jurfdico. La inclusion de esta 
nueva voz conesponde al surgimiento de un nuevo derecho. 

Otros neologismos agua.rdan para ser considerados. Las exigencias sociales 
y las funciones judiciales, han implicado tambien Ia aparicion de nuevas 
voces, en espafiol y en otras lenguas. Es el caso del adjetivo performative, 
creado en 195623 por el filosofo John L. Austin para denotar una situa
cion que no puede ser considerada desde el punto de su verdad o false
dad; performative es un en unci ado que indica que se esta llevando a cabo 
(realizando) una accion juridica relevante (p. e. "tomo a esta persona por 
esposa"). En Argentina, el jusfil6sofo Genaro R. Carri6 lo ha traducido 
como "realizativo", lo que me parece muy razonable porque sigue los casos 
de otros adjetivos, como "llamativo,, "curativo", "rotativd' o "imaginati
vo". Lo importante es que en el tiempo trascunido la voz inglesa ha adqui
rido nuevas dimensiones, sobre todo en materia jurisprudencial. 

22 Cfr. Valad6s, Diego, "Debate sohrc Ia vida", en Eutunasia, Mexico, UNAM, 2001, pp. xiii y ss. 
23 La fccba que registra cl Oxford English Diclionmy, 2" Ed., es 1962, corrcspondiente a Ia publicaci6n del cnsayo "How to do 

things with words"; sin embargo Austin Ia emple6 con antcrioridad, por cjcmplo en un programa transmitido por la BBC en 
1956. Cfr. Austin, John L., EnsayosjifosJficos, Madrid, AHanza, 1989, pp. 10 y 217 y ss. 

53 



OPUS MAGNA 2011 
Cortslitudonal Guatemalteco -

TOMO!II 

Otra voz que todavia no tiene correlato en espafiol es el verbo ing!es ·to 
empower, cuando significa "investir legal o formalmente con poder 0 

autoridad".24 En algunos casos ya se utiliza Ia voz "empoderar", si bien 
existe una explicable pero no justificable resistencia para su adopcion. El 
verbo "apoderar" ya tuvo Ia acepcion de "hacerse poderoso o fuerte", que 
hoy se considera anticuada; recuperar ese arcaismo permitiria ahora eludir 
el neologismo,25 si bien seria preferible admitir !a nueva voz para evitar el 
sentido anfibologico que podria tener "apoderar." 

La lengua del derecho lleva siglos elaborimdose y puliendose; su encanto 
esta en su versatilidad. Entre las muchas paradojas que !a cultura produce, 
una de las mas fascinantes es Ia representada por ese lenguaje equivoco, o 
por lo menos polisemico, que con frecuencia utiliza el derecho. Las voces 
clave del derecho son polisemias puras. A lo largo del tiempo y a lo ancho 
de Ia geografia, las voces del derecho han mantenido ciertas constantes y 
han dicho, a Ia vez, cosas diferentes. Unos cuantos conceptos, de inteligen
cia mudable, han servido igual para fundar Ia libertad que para reprimirla; 
para sortear el castigo, que para imponerlo; para insurreccionar a los hom
bres, que para aplacarlos; para sembrar !a paz o para hacer !a guerra. 

Las voces juridicas troncales, en nuestro tiempo, son Estado, derecho, jus
ticia. De estas,, "Estado" solo tiene cinco siglos de edad.26 Las otras, en 
cambio, nos vienen de mas lejos. La mas antigua, sin duda, es 'justicia", 
asociada a! concepto de ius. Es llamativo que Ia antigua voz ius solo tras
ceudio a traves de las voces vinculadas con ')usticia" (juzgar, juez, juris
prudencia, etc.), pero no en las relacionadas con "derecho." 

Como se ha dicho mas mTiba, "derecho" procede del latin vulgar derectum, 
que a su vez deriva del clasico directum. En italiano genero diritto, en por
tugues direito yen aleman, frances e ingles, dio Iugar a recht, droit y right, 
debido a Ia contraccion drectus.27 En Francia yen Inglaterra, esas voces son 
identificadas en Ia literatura del siglo noveno; en Espana se uso en latin, en 
documentos de I 075,28 en el juramento de fidelidad al rey de Castilla, en 
1162,29 yen las Siete Partidas, en el siglo XIII,"' por ejemplo. 

24 E_l rna~ antiguo ~cgistro de esta voz corrcsponde a 1654. Cfr. OxfOrd English Dictionmy, 2" Ed. De acucrdo con este mismo dic
ctonano, en el stg!o XIX comenzO a utilizarsc, ademfts, Ia voz empowermem, que suele traducirse como "cmpoderamiento". 

25 La 5" edici6n ct:l DRAE, de 1791, incluy6 po~ prim era vez, como segunda acepci6n de "apoderarse", "hacerse poderoso 0 

fuerte, o prevennse de poder". Para cntonces, sm embargo, esta accpci6n ya era considemda como un arcaismo. 

26 No de?e omitirse que M~quiavelo fite un ~vido lector de Cicer6n y de Tito Livia. Este Ultimo le inspir6 al florentino uno de 
su.s.mas profundos estudws sabre Ia polittca (Discurso sabre la primera dr!cada de Tito Livia). Tanto Cicer6n cuanto Livia 
utt.lizaron l~ voz stato en~~ sen~i~o que puedc considerarse precursor al que lc daria Maquiavelo. VCanse Cicer6n, De repu
blica, I, 33, I, 34; I, 42, y Itto Livw,Ab urbe condita, XLII, 62, y XLV, 32, a manera de ejcmplos. 

27 VCase Corominas, Joan, Diccionario crf(;co elimo!Ogico, Madrid, Gredos, 1976. Corominas idcntifica Ia utilizaci6n contem
poninca de las voces "dretamente" y "drechamente" enla zona aragonesa. En el periodo antech\sico tambien sc registra cl uso 
en espailol, de !a voz "derecho". · ' 

28 Cfr. Cuervo, R. 1., Diccionario de construcci6n y n?gimen de Ia lengua espaiipla l3ogot.i Tnstituto Caro y Cuervo 1994 t JT 
p. 920. ' ' ' ' . ' 

29 Garda Gallo, Alfonso, Textosjllrfdicos antiguos,Madrid, s. p. i., 1953, p. 297. 
30 !d., 309. 
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I 
· de·echo el concepto viene discutiendose hace bastante 

Llamese e 1us o •, , . . . 
, d · te centurias· otro tanto sucede con el de JUStlC!a. El Estado, 
~e~ , ~ 

d I
, por Maquiavelo en 1513,31 tampoco es un concepto pact co. 

!lamaoas ·· d · 
d h an- 0

s (2013) celebraremos los primeros qmmentos e vemr 
Dentro e oc o . . , . 
discutiendo que quiere decir, con prectswn, esta smgular voz. 

Lo afiejo de Ia controversia no !e ha quitado frescura a los temas debatidos. 

Ad 
a no se trata de cuestiones cuyos efectos queden dentro de los urn-

em s, . d I I d 
b I de Ia especulacion· Ia determinacion del contemdo Y e a cance e 

ra es ' . · · d' · d 
estas tres voces tiene consecuencias en el esttlo de vtda de lo~ m. n't uos 

d Ia 
comunidades. La teoria del derecho, Ia teoria de Ia JUStlcta Y Ia 

y e s , . I' . . I 
teoria del Estado han dado Iugar a sistemas democratlcos y tota ttanos: a a 
defensa 

0 
a! aherrojamiento de los derechos fundam~ntales; al hermet,tsmo 

0 
a Ia transparencia de Ia vida publica; a Ia dtstmcton o a Ia co,nfuswn de 

las formas del poder; a los procesos competitivos o a los hegemomcos para 
formar las elites; a Ia inclusion o a Ia exclusion de segmentos d~ ,Ia socte
dad a veces incluso mayoritarios; a Ia probidad o a Ia corrupcton de las 

bur~cracias; a Ia concentracion o a Ia distribucion de Ia nqueza. 

El Estado es producto de un proceso de secularizacion d~l poder politico. 
Como paradoja, el Estado tambien ha desencadenado fenomenos de tdola
tria y de dogmatismo. Todas las formas de ejercicio del poder padecen una 
proclividad fimstica; identificarla, reconocerla y temperarla es uno de los 

mas formidables desaflos para el derecho. 

La calidad de Ia vida social esta relacionada con el tipo de instituciones que 
Ia rigen; estas resultan de los principios que las modelan, y los pnnctptos 
de las construcciones teoricas que los preceden. Por eso, derecho, JUStlcta 
y Estado son categorias polemicas de singular frondosidad. La rique:a del 
lenguaje esta ejemplificada por tres palabras cuya combinacio~ de suttle~as 
alumbra 

0 
ensombrece los mas encontrados ststemas. El ptelago mstltu

cional que generan Ia variacion y Ia interaccion de cada uno de esos :on
ceptos, es perceptible por Ia copiosa bibliografia q:te documenta su aneJ: 
controversia y por Ia variedad de disefios constttuctonales de que hoy esta 

poblado el orbe. 
La trascendencia practica de las voces juridicas n1e advertida ~uy tempra
no. Una de las cumbres del derecho es, sin duda, el Corpus 1uns Clwbs. 
La decision de elaborarlo permitio a Justiniano sentar las bases de u~ Im
perio cultural; e1 Corpus representa el puente entre Ia anttgiiedad clastca 
y el mundo de nuestros dias. La influencia que por stglos ha eJerctdo ese 

-------------. 1 lea ]a voz desde finales del siglo XV. AI parecer 
En El pr{ncipe, si bien ha~ numerosos te:tos cpiSt~lares suyos ~n °8 ~~ c;:p bien Guicciardini. Ambos autorcs no Ia hllbrian 
]
3 

utilizaci6n de este tCrmmo ya era comun en esos aftos, como o acre l a . m , , 
incorporado sino hubiesen tcnido ]a convicci6n de que sus \ectorcs entendmn a que se refenan. 
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;:r~:~c:~::::s~~:~~:::. i~~~ft~~:~!ef::il~:~ ~~~t:;:~:~~~lo en !a his-
han sido agrupadas siguiendo criterios mas o me y existentes 
infl . I nos convergentes Por su 

. uencm ~u tural y por su extension geografica, !a familia rom ~ , 
mea, constltmda por el derecho codificado t, ano germad E , es a presente en !a mayor parte 

e~ ce~~~~a, en toda !a Ame.rica nuestra, en una gran porci6n de Africa, en 
o Onente, en Japon e Indonesia·" !a fa il' d 1 d h o comm l b , m Ia e erec o comun 

adoptad:; a~, se asa en las elaboraciones jurisprudenciales y ha sid~ 
ingles com~rle~g::yo~c~:;,~ de los mas de cuarenta estados que tienen a! 

Ahora bien, aunque ambas familias tienen una estructura d'fi . d 
sentan un rasgo comun: ambas descienden d . I erenci~ a, pre
codificaci6n del derecho . t' . e Roma. una, por afiharse a !a 

tradici6n. romana que ha ~~~0
1~;e:~~~c~~:· :o::::~rd:~:~~l~z~do la vie~~ 

poco legis!ado y basado en el argumento de autorid e JUnstas , 
que Justiniano codific6.34 ad, que fue mcluso lo 

A tal punto era relevante la lengua para el derech , . 

:or:~~~ del Digest~ se ocupa del significado de ~~:~::~~~squ;ne!~:~~~: 
p o uce, por eJemplo, el comentario de Paulo acerc d 

unas veces significa dadiva (de donde "m "fi a e munus, que 

fi 
. um cente") y otras un c r 

un o cw, como cuando se dice "mu , . " . . ' a go o 
publica E I , m~Ipe , qmen sirve los oficios de !are-

. n genera 'este capitulo con!Iene un verdadero re ertorio . . . 
dentro de !a entonces incipiente tradici6n de lexicos. p JUndico 

3. Los lexicos jurfdicos 

Los problemas del derecho criptico constitu e . , 
Por eso !a utili dad de los lexicos jurfdicos fu:v:l~~~~~:s~:pl:c~on s~cular: 

~E:~:;~:':: ~;::::':,::~,:;,:~,";.:::;, ';:~~,£:F.E::: 
ville sefial6 que ~I s~s=~a :sus muc;as, sagaces, observaciones, Tocque-

vedaba ala poblaci6n el bene~cf~:cee u~~t~sy :~:~~:~~c~~:i~l:t:~~~e~;ii:l:s 
32 veasc Rene David·- Camille Jauffi:ct-S in . . . 25yss.y221 yss. p OSI,Lesgland~systemesdedmitcontemporains,Paris Dalloz 11 d 20 
33 El' I'· . , , ae ., 02,pp. 

tng es es lengua nacJOnal en Africa del Sur Antigua B b d 
Botswana, Brunei, CamerUn, Canadft Estados' Unidos, l· a~ u ~.'.A~~~?a: Australia, Bahamas, Barbados llclicc Ucrmud 
t"'l ('~eogooofid'l '"'ilim·'"j, J,mdiw K'"Y' I ibe;,;'~::~:;:'J';}'"'"'%· Gm~bio. Gh'"'· Indio, 1,1;, Coim;n Jd·wd:• 

34 c;o: mgapur, Somalia, Suazi!andia, Tanzani~, Trinid~d y Tob=~o J~egr~~· I t~va ~~lan~a, Pakistan, Ruanda, Sam~a. ~ien~ 
r. erryman, John Henry 1 a tradiciOn .

11 
, !." ' <a, am m, Ztmbabwe. 

3 

Juris/as :n~iversales, Madrid, Marcial. Po:s.';~~:s/r{mpr:nt!; can6nica, Mexico, FCE, 1971, pp. 22 y ss., y Domingo Ralllcl 

SEnEumemdesEs ·1 ... ' ' · ' ' t" . ·' qm_ 0 prcsenta eljutcto de Orestes, aensado de m i · . . . 
. tene ~n nnport~ncm dcsde un pun to de vista proccsal, or u atr .c.Jd!~. Ad~n~a~ delmtcres estetico de Ia tragcdia, Ia ohra 

~~:r::e;~~~~~s:~~~~~~/;~r ~j:~~~~r~~~reta; en varios ~ial~g~~~~~:~ee :~~::;:;~~~ol~~~~:~i~!~r~~ ~~~~i:ra~~na~~= UJl _jt:rado 

36 El espiritu de las leyes.'vl, 
2

. ' · posJetoncs 
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derecho de los jueces, afirmaba, es s6lo para los expertos, y el derecho 
debe ser para todos. Este comentario del genial observador frances permi

entender por que, hoy, la estadounidense es una de las sociedades mas 
contenciosas del planeta: porque !a poderosa presencia de los traductores 
de !a ley. Los abogados, alli, son una nueva especie de aruspices que se 

aprovechan de un sistema juridico cuyo disefio los favorece. 

Los elementos disponibles permiten establecer que los prim eros listados de 
voces fueron elaborados en China y en Mesopotamia, ocho siglos antes de 
nuestra era. Luego, Espeusipo, "sucesor directo de Plat6n", como lo califica 
Jaeger, codific6 las normas de los simposios, formula una clasificaci6n de 
los reinos animal y vegetal yen sus obras Las dejiniciones, desaparecida, y 
Semejanzas, de !a que solo quedan fragmentos, present6 una "clasificaci6n 
de lo existente".37 En tanto que tambien se ocup6 de temasjuridicos (De Ia 
justicia, El politico o el ciudadano, De Ia legis/aci6n, iguahnente desapa
recidas ), se ha sustentado que incluy6 !a definicion de diversas voces sobre 
esas materias. Ellexico de Varr6n, en el siglo II a. J. C., incluia numerosos 
terminos juridicos, si bien !a primera obra especializada de que se tiene 
noticia es De verborum quae ad ius civile pertinent significatione, de Cayo 
Aelius Gallus, aunque el texto no lleg6 a nosotros. La preocupaci6n lexi
cal estuvo presente en mas de veinte juristas que vivieron entre los siglos 

I a. J. C. y VI.38 

La publicaci6n de lexicos, vocabularios, repertorios y diccionarios fue fre
cuente en !a Ed ad Media y tendi6 a expandirse conforme se avanzaba en el 
proceso constitutivo del Estado modemo. En el siglo XN circul6 !a obra 
precursora de !a lexicografiajuridica modema: el Dictionarium iuris deAl
berico de Rosciate, donde ya fusionaba el tratamiento de ambos derechos 
(utrumque ius): el civil y el can6nico. Este notable jurista, contemporaneo 
de Bartolo, autor del Estatuto de Milan, tambien era un fervoroso admi
rador de Dante. A Alberico se debe una version latina del Comentario a 
Ia Divino Comedia, escrito por Jacopo della Lana. Su culto por !a palabra 
igualaba su vocaci6n juridica. Luego, !a invenci6n de !a imprenta permiti6 
!a multiplicaci6n de ediciones biblicas, pero tambien de textos juridicos 

civiles. Los diccionarios comenzaron a menudear. 

Aunque en el siglo XV tuvieron repercusi6n los lexicos de Alberico, de 
Baldo y de Paolo di Castro, por ejemplo, !a eclosi6n se produjo en el siglo 
del Estado. S6lo del celebre Vocabularium utriusque iuris, de Antonio de 

37 Vllase Di6genes Laercio, Vida.t, opiniones y sentencias de los jil6sofos mris ilustres, Madrid, Sucesores de Hernando, 1904, t. 

l, pp. 233 y ss. 38 Entre eHos: Ulpiano, Paulo, Gayo, Javoleno, Marcelo, Celso, Pomponio, Modestino, Pr6culo, Ca!istrato, Terencio Clemente, 
Elio Go.lo, Alfeno Varro, Juliano, Africano, Papiniano, Triboniano, Hcrmogeniano, Labeon, Ofilia (quien apunt6, por ejemplo, 

que "toga", "tugurio" y "tejado" proceden de tego, cubrir). 
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Nebrija, se pueden contar al menos ocho ediciones en el siglo XVI, publi
cadas en Paris, Venecia, Lyon y Londres. Nebrija, autor de Ia primera gra
matica y del primer diccionario del espafiol, elaboro asimismo un diccio
nario sobre ambos derechos ( el civil y el canonico ). No es una casualidad 
que haya considerado Ia sistematizaci6n dellenguaje especializado de los 
abogados como un proyecto relevante. Un prototipo de renacentista como 
el sabio andaluz comprendia Ia trascendencia de los conceptos juridicos y 
la utilidad de precisarlos. 

En su diccionario general, Iatino, Nebrija definia ius como "Ia facultad o 
poder de cada uno" y como "el derecho que interpreta Ia ley", yen el Dic
cionario de romance en latin la voz "derecho civil" recibia dos acepciones: 
"ius civile can6nico "; y "ius riguroso; ius mea, ius tuo, etc." 

Con el diccionario de Nebrija coexistieron los de a! menos otros quince 
auto res, mas otra decena que s61o contenian datos del editor. 39 En este caso, 
Ia lista de lugares de origen se extiende a ciudades germanas, italianas, es
pafiolas e inglesas. La proliferacion de lexicos de derecho civil y canonico 
coincide con el florecimiento de una nueva realidad: la secularizacion de la 
politica y su consecuencia natural: el Estado. 

En Mexico se produjo un fenomeno similar a partir de la independencia.'10 

A lo menos una docena de diccionarios fueron publicados, conforme se fue 
definiendo !a estmctura juridica del Estado mexicano, durante la segunda 
mitad del siglo XlX. En esta medida, los diccionarios son una especie de 
testigo que acompafia el proceso constructivo de las lenguas y de los siste
mas juridicos. 

Ademas de los lexicones nacionales, tuvieron gran repercusion en Mexi
co los textos espafioles. De estos, el diccionario clasico del siglo XIX, de 
Joaquin Escriche, dio Iugar a que en nuestro pais Antonio de Jesus Lozano 
publicara un voluminoso diccionario bajo el titulo de Escriche Mexicano. 

La funci6n de los lexicos juridicos presenta nuevas dimensiones. Si en Ia 
antigtiedad sirvieron para fijar el derecho, y en la modernidad para acom
pafiar y atestiguar el desarrollo del Estado, en nuestro tiempo les estiin re
servados numerosos cometidos. Hasta ahora los lexicos han sido un instm
mento profesional. Han servido al que estudia y a quien profesa el derecho; 
tambien a los que se interesan por los temas y los problemas del derecho. 

39 Entre los autorcs de diccionarios y repertorios figuran Simon Schardio, Hcrrnano Ulnero, Francois Ragueau, Toan Reitachini, 
Paolo di Castro, Rarnab6 Btisson, Jean du Luc, Alberico de Rosciate, Alexander Scot, Tiwmas Neageorg, Johann Oldendorp, 
John Skene, Francis Jammet, Pardoux du Prat y Jacob Spiegel. 

40 Tambi6n debcn tenerse en cucnta los dlferentcs lexicones de lenguas indfgcnas, elaborados dur:mte el periodo virreinal. En 
dlos figuran voces relacionadas con el derccho y lajusticia. Vt!:ansc, v. g., las obms de fmy Tomiis de Coto, Thesaums verbo-
1"11111, (realizado entre 1647 y 1656; ed. porIa UNAM, 1983) de Ia lengua cakchiquel, donde aparecen las voces dcrecho (oque
baf),justicia (chohmflah banoh) y regia (lin qohba); y de fray Alonso de Molina, Viwabulario en lengua.1· caste/lano y mexicana 
(MCxico, 1571 ), que contiene entre otras voces juridicas,justicia (letlatzocuilrilizth) y ley (nauatili), pero no derecho. 
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I derecho es un fen6meno cultural y como tal las comunidades se 
Pero ~ do atraidas por su estudio y comprensi6n, mas alla de lo que pueda 
van vten . 
significar una preocupacion profeswnal. 

1 .. d d normativa hace necesarios los instrumentos de consulta; 
La ~~:Jo;~ri:s especializados caracterizan Ia expansion de Ia ~ultura JU
los ocl·edad En las sociedades abiertas Ia cultura JUndtca tlene 
'd1caenunas · . , .. 

n I . t'tart'o· lo mismo la llamada cultura Jundtca mtema, concer-
un pape pnor , . . 1 · f 

. da con Ia formaci on e informacion de quienes parttclpan. en a prac tea 
m 'd. que la denominada cultura juridica externa, relacwnada con las 
JUT! !Ca, 41 

ercepciones y actitudes sociales en general. 

~ I bras del derecho actual no pertenecen a! dominio reservado de los :s p~ a Una sociedad no llega a ser plural si sus integrantes 1gnoran sus 

~e~::h~:~ sus deberes. El derecho ha alcanzado elevados niveles de com~ 
lejidad y el profesional requiere de instrumentos avanzados de. consulta, 

p 1 derecho tambien es la colagena de la sociedad y los cmdadanos 
~:~~s:tan de medios razonables de informacion. La vertJente de alta e~l-

. . .d . I otra la que conduce a la famthanzacwn gencm substste, acrec1 a, pero a ' . . d 
de la sociedad con el orden normativo y, por ende, a la conformacwn e 

una cultura juridica, tam bien aumenta. 

Ese fen6meno social, que singulariza al ciudad,~no producido ~~~ e!Estad~ 
constitucional, podria ser denominado como JUrzdzca/zzacwn ' Sl se m 

. , t d Quintiliano. No se olvide que las mstltuctones 
Perm1te este pres amo e · del 

. h 1 , · e apoyaron en Ia presencia democraticas, desde su ongen e em co, s . " . 1 
liteuma 42 a lo que ahora llamamos "ciudadama . Aun en la Francia mra 

po ' " · d d " · mbohz6 una refedel siglo XVIII, !a propagaci6n de la voz em a ano s1 

rencia a !a polis democriitica. 
El Diccionario de Ia Real Academia de Ia Lengua contiene abundantes vo-

. . 'dicas Aunque algunas puedan ser controverttdas ala ces y acepcwnes JUfl . 
luz de escuelas o metodos determinados, todas suponen un largo proces? 
de afinacion. El rigor academico no es rigidez; por eso en sucestvas edt
ciones se han producido tambien ajustes sigmficatlvos. A lo la~go de s~ 
historia la Academia ha adoptado tres conceptos de derecho, mas alguna 

variaciones de estilo. 
El primer concepto adoptado en el Diccionario de Autwidades, de, 1732, 
y reproducido casi cincuenta afios mas tarde en la pnmer~, edtcton del 
Diccionario de Ia Lengua, de 1780, decia que derecho es: Lo que d:c
ta la naturaleza, mandala Divinidad, defini6 nuestra Santa Madre Iglesm, 
constituyeron las gentes, establece el principe, supremo legtslador en sus 

41 vease Atienza, Manuel, El derecho como arg1tmentaci6n, Mexico, Fontamara, 2004, P· 81. 

42 VCase Arist6telcs, Polflica, 1279a; Polibio, Historios, lV, 23, 9. 
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dominios, u ordena Ia ciudad 0 el pueblo para su gobierno privado · . 
traduce I tu b " E 1 ' 

0 

m-a cos m re · n a tercera edicion de 1791 se hi·c· · · 
1 

. . ' , Ieron aJustes 
gramatJca es, sm vanar en lo substancial el concepto· "La q e d' t 1 1 h d · u IC a a natu-
ra eza o a o.r enado Dios o definido Ia Iglesia o han instituido las gentes o 
han establecido los soberanos en su domini as o las ciudades y pu bl 
su gob· · 

1 
, . e as para 

I~mo particu ar . La~ conJunciones disyuntivas ayudaron a precisar 
el texto, en I~ pnmera version se podia entender que habia dos fuentes del 
derecho: el dictado par Ia naturaleza, Dios, Ia Iglesia y el principe en ese 
arden, y el adoptado par Ia ciudad o el pueblo Confonne a Ia v rs .. , 
gida 1 · d d · . · e wn corre-

, a sene e Isyuncwnes pennite establecer que hay una pluralidad de 
fuente~. D~ cualqmer forma esto no modifico Ia concepcion iusnaturalista 
y monarqmca del arden juridico; Ia referencia a! principe, o soberano y 
a Ia Igles~a,. no era excluyente, en tanto que atendia a Ia coexistencia del 
derecho CIVIl y del derecho canonico. 

El segundo concepto academico de derecho aparecio en Ia ll" d' .. 
1869· "C 1 ·. d . . . e ICIOn, en 

. o eccwn e pnncipiOs, preceptos y reglas a que estfm sometidos 
todos los hombres en toda sociedad civil, y a cuya observancia pueden ser 
compehdos. par Ia fuerza". Con algunas variaciones de estilo introducidas 
en. Ia. edicion de 1925, Ia definicion adoptada quedo asi: "Conjunto de 
pnncipiOs, rreceptos y reglas a que estan sometidas las relaciones huma
nas eu toda sociedad civil, y a cuya observancia pueden ser compelidos par 
Ia fuerza". En Ia edicion de 1947 se advirtio que "compelidos" carecia de 
complemento, que si tenia confonne a Ia redaccion de 1869 I -d""l ·d·· ,poroquese 
ana IO as m IVIduos", para quedar asi: "Conjunto de principios precep-
t~s y reglas a que estan sometidas las relaciones humanas en toda ~ociedad 
CIVIl, y a cuya observancia pueden ser compelidos los individuos par I 
fuerza" Con t · · a . . . esa concepciOu, en 1869 Ia Academia supero Ia de 1732 y 
adopto un cnteno positivista, acorde con las tesis sostenidas en lnglaterra 
par John Austm.43 

El t~~cer concepto aparecio hace apenas unos afios (2001) en Ia actu I 
ediciOn 22''· "C · d · · · ' a . . . , . onJunto e pnnCipiOs y normas, expresivos de una idea de 
~~st~cia y de arden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y 
. y observancJa puede ser impuesta de manera coactiva". Aqui lo distin

t;vo c.onsiste en haber incluido sendas referencias a Ia justicia y al arden. 
Esta ultima, en partic~lar, podria implicar una posicion estatica que sera 
~eces~no valorar. La Idea positivista sigue presente en Ia referencia a Ia 
JUSt!CJa, pero su naturaleza flu ida, adecuada a los procesos culturales de los 
que d derecho forma parte: contrasta con Ia rigidez sugerida par Ia refe
rencm al arden, que Ia propw Academia define como !a "colocacion de las 
cos as en el Iugar que les corresponde." 

43 A partir de su obra Th . · ,r · . e p1ovmce o1 pmsprudenle determined, publicada en 1832. 
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Los cambios revolucionarios y las palabras 

Alexis de Tocqueville asociolas revoluciones a los cambios dellenguaje;
44 

con ante1aci6n, Juan Jacobo Rousseau habia establecido Ia relaci6n entre 
fa formaci6n social del hombre y e1 lenguaje,45 y mucho antes, con una 
percepci6n excepcional, Tucidides advirti6 que las grandes conmociones 

''"··"gt:neran cambios en Ia Iengua. Con motivo de Ia guerra del Pe1oponeso cre
ciola intensidad de las pasiones y de tal manera se trastocaron los objetivos 
de Ia vida en comlm, y a tal grado Ileg6 Ia fractura de las convenciones, que 
las "palabras cambiaron su significado origina\."46 Ese es el resultado de 
una revoluci6n. Como sugiere el historiador griego con motivo del choque 
entre las culturas espartana y ateniense en el siglo V a. J. C., cuando pierde 
sentido Ia convivencia razonable, pierden su sentido las palabras. 

El papel de Ia lengua en Ia construcci6n de nuevas instituciones juridicas 
es fundamental. Asi Io seilalo Tocqueville cuando diferenci6 Ia Iengua de 
las dernocracias y de las rnonarquias. En el siglo XVlll los estadounidenses 
crearon Ia voz "federalismo" y los franceses "constitucionalidad", amen de 
un discurso juridico y politico apto para envolver todo cuanto Ia imagina
cion de las sociedades pudiera incorporar al nuevo sentido de las palabras. 
"Democracia" es uno de esos terminos a los que el observador frances ca
lificaba como de "doble fonda", porque "se meten en ella las ideas que se 
desea y se las saca sin que nadie lo vea". El origen moderno dellenguaje 
abstruso se situaba en ese espacio donde no se ponia limite a lo que se 
pedia ni a lo que se ofrecia; sabian los solicitantes que las respuestas a 
sus palabras enfebrecidas estarian en otras no menos euf6nicas. La mayor 
generalidad de las palabras pennitia una mas extendida satisfacci6n de sus 
destinatarios. Cada uno empezo a ofrecer cuanto resultaba conveniente a 

interlocutores que Ia tenian por convincente. 

La labor del discurso juridico consisti6 en retomar ese discurso politico 
desordenado para darle un contenido mas coherente. Entonces el jurista 
aparecio como el conservador de Ia escena; su palabra queria ser precisa 
en un ambiente que premiaba Ia expresi6n generosa par polivalente. La 
perplejidad fue superada porque el abogado, puesto a pontificar, esto es, a 
tender puentes que enlazaran el arcana del poder, Ia ambicion de los go
bemantes, Ia frustracion de los gobemados, Ia amargura del presente y Ia 
incertidumbre del futuro, se convirti6 en el taumaturgo que presidio Ia era 
fundacional del Estado constitucional. Durante las primeras decadas del 

44 La democracia e11America, Madrid, Aguilar, 1989, t.ll, pp. 96 y ss. 
45 !Jiscours sur f'origine etlesfondemenls de f'inegaliteparmi les hommes, en Oeuvres politiques, Paris, Garnier, 1989, pp. 37 

y ss. 
46 Tuddides, The his!OIJ' of the Peloponnesian war, N. York, Dutton and Co., 1950, p. 228. 
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Estado constitucionallos usufructuarios del poder fueron los abogado s 
p d b s. u 
~ er no esta a, como es natural, en las armas, ni siquiera en el orden juri-

dtco; estaba en la capacidad de emplear las palabras que hacian el milagr 
lmco de inspirar confianza. 

0 

Asi ocurri6 en los Estados constitucionales que se consolidaron con cierta 
raptdez; los que tomaron por un camino mas accidentado vieron altemar
se a generales y abogados; y a los primeros casi siempre asesorados por 
los seg_undos, o a los segundos casi siempre socorridos por los primeros. 
Los :mses abandonados de Ia democracia vivieron !a paradoja dellenguaje 
d~al. el castrense y el forense. Uno rapido, rispido, insipido, enjuto, que 
solo atmaba. a hablar de orden; otro, mas versatil, seductor por equivoco y 
por sus prohficas mvocacwnes a la justicia. 

Ellenguaje del derecho adquiri6 los malices de la esperanza. Se fue cons
truyendo para despejar las dudas, para tranquilizar las inquietudes, para 
cal~ar las demandas. El concepto de soberania, tan caro a los monarcas 
medtevales Y absolutos, fue una de las claves para facilitar la concentraci6n 
del ~od~r. Luego, _el principio fue trasegado a las alforjas del pueblo, que 
de subdtto se troco en soberano. La magia de las palabras, en este caso de 
la palabra "soberania", permiti6 un giro copemicano en !a organizaci6n 
del poder. De todas suertes la soberania sigue siendo discutida como u 

t 
· · 1· , na 

au entiCa po tsemia. 

Hoy, los estad~s nacionale~ son soberanos; pero entre nosotros, por ejem
plo, se resolv10 que tambten lo fueran las viejas provincias. Asi, el fede
rahsmo mexiCano se edific6 sobre la base de un concepto distorsionado 
porque en una misma Constituci6n conviven dos soberanias: una mayo; 
que la otra. Dos poderes superiores, de los cuales uno es inferior. La pani
frasts orwelhana es inevitable: todos son soberanos, pero unos Io son mas. 
Este es un caso tipico de antinomia en el texto constitucional que se tiene 
que resolver apltcando conceptos de ana!isis lingiiistico. 

Entre nosotros el mayor acierto semantico de !a Constituci6n en el siglo 
XIX estuv~ en la mcorporact6n del amparo. Esta voz espanola, de cufio 
medt_eval, fue adoptada para fundar las bases juridicas de la Iibertad en 
Mextco. Su exito, intemo y extemo, fue notable. Eljuicio de amparo utiliza 
~na voz tde~ttfi~able como protecci6n ante el poder. De haberse empleado 

na ~xpreston tecmca, tal vez elm vel de aceptaci6n general no habria sido 
el mtsmo. La instituci6n se consolid6 tanto por su estructura formal cuanto 
por su aceptaci6n social. Algunos conceptos doctrinales han corrido con 
una suerte semejante. 

DIEGO VALAD£5 

cuanto a nuestra Constituci6n vigente, la version original contenia cua
tro veces !a voz "social"; ahora (2010) Ia utiliza en 30 ocasiones, con una 
multiplicidad de contenidos ( calificando a las clases, los sectores, las insti
tuciones, las politicas, las acciones, las estrategias, los servicios, las funcio
nes, ]as responsabilidades, las organizaciones, los procedimientos, Ia eco
nonu11, ]a comunicaci6n o Ia seguridad, por ejemplo ). En ninglin momento, 
empero, aparece el concepto "derechos sociales" o "garantias sociales". 
Esta es una construcci6n doctrinaria que ha tenido una repercusi6n profun
da para identificar el perfil de Ia Constituci6n. Ademas, es significativo que 
Ia Constituci6n contenga 125 referencias a derecho o derechos, 452 a ley o 
]eyes, 103 a au tori dad, 91 a poder y otras 91 a justicia. La voz "libertad", 

en cambio, s6lo aparece en 22 ocasiones. 

Un buen nivel de referencia consiste, por ejemplo, en compulsar el !ex
to actual de Ia Constituci6n, con el de su predecesora, de 1857. En esta, 
libertad aparecia 8 veces, social una, justicia 19, poder 26, autoridad 20, 
derecho o derechos 28, y ley o !eyes 75. Otro cotejo nos permitiria ver 
que Ia palabra "democracia" apareci6 en una ocasi6n en Ia Constituci6n de 
1857, no figur6 en el texto original de Ia actual y ahora contamos con diez 

registros. 
El numero de veces que es utilizado un nomenclador no refieja, por si solo, 
Ia estructura general de la norma; pero si puede denotar Ia preocupaci6n 
dominante entre quienes Ia han ido escribiendo o interpretando. La utiliza
ci6n de Ia voz "social", por ejemplo, cotTespondi6 a diversos prop6sitos. 
En unas ocasiones fue una estrategia diversiva para paliar los efectos de 
crisis econ6micas; en otras se utiliz6 para reforzar un deterrninado discurso 
politico o para atraer electores; unas mas fue s6lo el producto de una iner
cia burocratica ode una rutina declarativa. Todo esto se advierte cuando se 

contrastan el texto y el contexto. 

Es sintomatica Ia considerable cantidad de remisiones de Ia Constituci6n a 
Ia ley o a las !eyes. En esas menciones se esconde Ia discrecionalidad del 
poder. Tantas veces como las constituciones se refieren a las !eyes, alu
den a las atribuciones conferidas a los 6rganos del poder. Las expresiones 
habituales son: " ... conforme a lo que dispongan las !eyes"; " ... en los 
terminos de Ia ley aplicable"; " ... seg(m Ia ley de Ia materia". Este tipo de 
disposiciones es comun en las normas constitucionales y perrnite Ia actua
lizaci6n perrnanente de Ia organizaci6n y del funcionamiento de las institu
ciones; empero, tambien pone a los gobernados a merced de las decisiones 
de circunstancia de los agentes politicos y siembra dudas en cuanto a las 
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acciones previsibles de las antoridades A Ia o . 
que resguardan los derechos pueden se; consi~e:~~e las mismas palabras 
velada para esos derechos. as como una amenaza 

En Alemania, Peter Haberle ha planteado Ia tesi 

~~~~:~7:\d~:: ::;::::~:.r r:;::s:~:::~:~ierta ;e f:;:~:;:e~e~~~~~;sc'~~~ 
ralista del ordenamiento juridico· po~acwn a Ia mterpretacwn pin
de las limitaciones culturales en ,apl ero tambi~n hace ostensible el problema 

gunas soCiedades Cl 
reconocer los escollos y otra conformars . aro q~e una cosa es 
ciedad de interpretes constitucionales o;i~o~ ellos. E: obJel!vo de una so
pero no es ut6pico lo que ya tiende a: d p recer utopic~ entre nosotros; 
A . . . uce er en otros para1es del globo. 

demas, la opcwn del escepticismo, de la renuncia . . . 
ble con una convicci6n de desarrollo cultural L fi s~ .mas, es mcompati-
la lengua esta asociada a las transforma . . al uncwn del derecho y de 
Lo establecido noes inmutable. L . ewnes cu turales de cada sociedad. 

]a sociedad siguen atrayendo ade;:O:IS~~nes rmmen:dea ~ herac/itiana de 
resolver problemas· pero s·n b . po andad IdeologiCa no ayuda a 

' I am as perspecllvas el b · 
ferente ni la estabilidad sentido E 1 d cam IO no tendria re-. n e erecho much h 
pero mucho mas que cambia Com 1 1 ° ay que permanece, . · o en a engua. 

Las p~labras, las instituciones juridicas, las sociedades . 
ra JundiCa es un entramado d 1 d. ' cambmn. La cultu-e se Imento que se 1 d 
de costumbres y tradiciones . va acumu an o a man era 
y de la inteligencia como h' y d: las pulsacwnes que resultan de la libertad 

' azanas que no cesan L 1 . • . 
un recetario de hechos ni un cataJo d .1 . · . a cu lura JUndica no es 
cias y de posibilidades. e go e I uswnes, es la suma de experien-

' s un proceso que acum 1 1 d 
por venir. La cultura J. uridica es p t . u a o pasa o y prepara lo ro eica porque in ] 1 
el hacer de una sociedad L It . . . c uye e ser, el estar y . a cu ura JUndlca es recuerd . . .. 
preservaci6n y construcci6n· es int . . . . . o e lmagmacwn; es 
La cultura juridica se comp~ne d mcwn e mstmto; es reposo y actividad. 

e COnVICCIOnes perc · . . 
nes. Todo esto denota su com 1 .. d d C ' epcwnes y previSIO-p eJI a omo un c r d · 
menlo, cada integrante de la socied~d va ten·e a I oscopw •. en cada mo
del mundo 

1
·uridico· ]a fu .. d 

1 
I ndo perspectivas d1versas 

• ncwn e a norma y de 1 1 b 
heterogeneidad nose convi·ert d. . . a pa a ra es hacer que ]a a en 1spers10n y qu 1 l'b d . anomia. e a 1 erta no denve en 

~n ]a antigiiedad ]a epigrafia48 represent6 un instru d . ndiCa Eran 
1 

• menlo e ]a cultura JU-
. . pocos os que sabmn leer, pero con ellos b t b 

demas se enteraran de lo que sus le . . as a a para que los yes, mscntas en piedra, en madera o 

:~ ~~os actuales de~ Estado constitucional, Ofiate, IVAP, 1996 pp 17 
ase, p. e., Cortes Copete 1 M . , . y ss. , uan anne!, Eptgrajla griega, Madrid C::itedra 1999 3 ' ' ,pp.JO yss. 
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en bronce y exhibidas al publico tenian el efecto cohesivo que Ia ley y 
la palabra, juntas, producen. Pocos leian en Ia Grecia de Homero, pero 
muchos recitaban sus versos; asi debi6 ser con las !eyes de Pericles y de 
Licurgo. La memorizaci6n de lo escuchado permitia su interiorizaci6n; lo 
jmportante era ofrecer a los destinatarios de Ia norma una oportunidad para 

conocerla. 
En nuestro tiempo hay otros instruroentos para difundir las normas, pero 
sigue habiendo uno solo para elaborarlas: Ia palabra. Hay, empero, un nue
vo problema: las palabras de Ia ley se han multiplicado, a Ia par de los 
procesos que las normas regulan. Entre estos procesos dinamicos los mas 
representativos tienen que ver con el conocimiento cientifico. E1 mundo de 
nuestro tiempo es el del conocimiento. La difusi6n de las voces que identi
fican al derecho actual tiene un efecto mUltiple. A diferencia de lo que su
cedi6 durante siglos, quien consulte hoy un texico juridico bien elaborado 
sabra lo que es un testamento, un contrato o un delito; pero tambien lo que 
es una especie protegida, un acto de inseminaci6n artificial, un satelite para 
Ia transmisi6n de datos, una mala practica medica. El derecho se ha exten
dido a todas las areas del conocimiento, a todos los ambitos de Ia actividad 
intelectual. Que el aparato burocratico del Estado crezca o disminuya nada 
tiene que ver con los procesos normativos que garantizan la libertad, Ia 
dignidad, la equidad, Ia propiedad y Ia seguridad juridica de las relaciones 

entre todos los individuos, a lo largo y a lo ancho del mundo. 

No todas las personas pueden disponer de lexicos especializados en las 
diferentes disciplinas del conocimiento; pero quienes cuenten de un lexico 
juridico bien estructurado, tambien gozaran de un medio para advertir el 
fascinante ritmo de nuestro tiempo. Las palabras del derecho son un tiel 

testigo de lo que permanece y de lo que cambia. 

5. La indeterminacion de las palabras 
Los estudios de lenguaje y derecho se han interesado por cuestiones pro
fesionales y, sobre todo, por Ia interpretacion judicial, como parte (para 
algunos incluso Ia mas importante) del proceso de construcci6n del dere
cho. El lenguaje y las actividades judicial y legislativa son, por tanto, el 
eje en tomo al cual se desarrollan esos estudios, dando clara prioridad a 
Ia jurisprudencia. Esto es explicable si se atiende al hecho cultural de que 
tales pesquisas tienen un campo de desarrollo especialmente localizado en 
los paises anglosajones; paises de cultura jurisprudencial donde Ia norma 
cobra vida a partir de la soluci6n de casos concretos. Un buen ejemplo es el 
representado por el realismo estadounidense, inspirado por el celebre juez 
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Oliver Wendell Holm u d . es. no e sus segmdores ase ur. " d 
que no tenga provision de fondos en moneda de hec~o o ;ue . to a palabra 
rada en quiebra. "49 s a a VIsta, es decla-

Hay, sin embargo, una cuestion preterida· ·Cu'l . . 
profesional de las palabras del derecho? oii~ecr:n esd_la mterpretacton no 
lenguaj · 'd" · · a IJO, Y acerto "que el 
1 e JUn tco bene su origen en el lenguaje de Ia magia "50 Ad . d 
I o que hayan dicho los legisladores y los jueces de Ia anti~tiedad e:s e 
os usos, las supersticiones los ritos los ue c , eron 

~::~~::;::~::.ones. Algu~as subsi;ten: ~ jura:!~:;r:r~:~~!~:~ s:~ 
El derecho consuetudinario sigue siendo importante 1 I . 
derecho y cultura estan mas alla de Ia . y as re acwnes entre 
tiene una forma de intuir ( ) lduda. Esto stgmfica que Ia sociedad 
son vinculantes conforme ~~~~c:i~c:d derecho. Las palabras del derecho 
prudentes les atr"b . g . . o que los legtsladores o los juris-

! uyen, pero ese stgmficado n . . . 
percepcion social de esas palabras. o stempre comctde con Ia 

La c?mprension colectiva de las !eyes, de los contratos d I . 
tmphca que las palabras tengan el mismo sentido para to~ose ;:t sentencms, 
ye que la delil;leracion entre los especialistas aborde los m .( o ~o exclu-

:::. a~::~~d~d~. o;:~r;ra:!:~ ~~~::::ticciones en;:e prec:;~oes\ :;~:~~~ 
denoto que existen casos de indetennina~:~:~::at~~ ~ng~aJ.e j:ridico, 
supuesto, muchos otros en los que t. . . am ten ay, por 
incluidos los expertos de Ia misma: ermt,~o no es entendido por todos, 
atencion de los estud.' anera. Pero los que suelen atraer Ia 

ser obscuras, impreci:~:,oi:~::;~~:~lo~:~~~~~~~ cuyas palabras pueden 
por errores sintacticos: Ia mala puntu;cio h ones :recuente, tambien, 
claus 1 n ace que vane el sentldo de una 

u a contractual o de una disposicion legal Las anfibol . 
en el len · · d · · ogms, comunes 

guaJe colt tano, son asimismo frecuentes en elJ.urid" '' 
p ~-

or otra parte, los problemas de indeterminacion por vaguedad amb· .. 
dad o contradiccion, pueden ser accidentales o deliberados E~to .,;gue
aunque parezca extrafio, ocurre cuando una . . . u tmo, 

contractual) es el resultado de una deliberaci::~~:e~::~:~ J:~:~~~en~~al, 
agentes que loman Ia decision optan por formulas confu , ua os sas que no com-

49 F. S. Cohen, "Trasccndcntal 
Buenos Aires C , . . nonse~s~ and ~Je function approach", cit. or Oiv . . . . . . . . 

50 , entro Edrtm de Amcnca Latma 1968 p 15 p ecwna, K.ul, Lengua;e JUI'Idico y realidad 
f.enguajejuridico y rea!idad, cit., p. 59_ ' ' · · ' 

51 Umt los denmn · " 1 · ma e paratso de los conccptos" El conce d d 
52 ~~~a:o muy clara, en Mexico, consiste en Ia u;ilizaci6n ~~; v:rb:~~;:;· B~en~.s Aires, Ab.e_ledo Perrot, 1977, p. 162. 

facu[~a~e~pau~~tos.t U!oas veces indica trasferir tacultades a las cntidad::a~~;~r, t~ue se utJhza para de no tar extremos exac-
s es a( os Y trasladarlas a Ia Federaci6n. a tvas, Y otras lo opuesto: privar de cicrtas 
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prometen un criteria o una posicion y que por ende generan un texto super 
abierto que mas tarde, merced a un nuevo acuerdo o a un acto interpretati
vo, podra adquirir Ia precision de que en su origen carecio. 

Tam bien hay casos de indeterminaciones supervenientes, en tanto que cam
bian las circunstancias que hacen inteligible una disposicion. El contexto 
puede operar como un factor que modifica el enunciado de una norma. A 
veces las condiciones cultmales mudan mientras que las normas permane
cen. Es el caso de textos constitucionales fijos a lo largo de las decadas y 
aun de las centurias. La interpretacion permite adecuar el texto al contexto. 
Hace afios se solia invocar a Lampedusa por una de las mas celebres ex
presiones de su novela II gattopardo: "que todo cambie para que todo siga 
igual". Esto, aplicado a Ia politica, sucede con frecuencia; sin embargo en 
derecho es comun lo contrario y podria enunciarse invirtiendo Ia expresion 
ahora clasica, diciendo que "todo permanezca, para poder cambiar", par
que las palabras del derecho no siempre significan lo mismo. 

En el ambito juridico hay otro tipo de cuestiones semanticas cuya solucion 
es de alta dificultad. Por ejemplo, una de las voces de uso comun a que 
antes aludi es "soberania". La idea de !a soberania popular esta presente 
en todos los interesados en la organizacion politica del poder. Ahora bien, 
cuando nos preguntamos si la soberania tiene limites, solo existen dos po
sibles respuestas: si, los tiene en Ia norma, en cuyo caso debe haber algo 
por encima del poder soberano que impone esa regia, o no los tiene, en 
cuyo caso el poder soberano esta fuera de Ia ley. Esta discusion puede ser 
incluso amena, pero resulta irrelevante cuando se trata de ilustrar a una 
poblacion, a Ia que satisface saber que el soberano es el pueblo y no el 
monarca; que quien hace !a ley es el representante actuando en nombre de 
su representado ( el pueblo soberano) y no por su propio derecho. Esto no 
resuelve el problema teorico de Ia soberania, pero si la cuestion practica de 

la democracia. 

Es a! esclarecimiento de este tipo de asuntos que se debe atender cuando 
no interesa tanto la solucion de un acertijo doctrinario, sino orientar a una 
comunidad que requiere de conocimientos basicos para descifrar el funcio
namiento de las instituciones y para resolver sus muy concretos problemas 

de convivencia. 

Interpretacion 

Como se ha dicho mas arriba, la indeterminacion de las palabras es un 
problema que se presenta con mayor frecuencia de Ia que se supone. Lava
guedad o ambigtiedad legislativas pueden resultar de tres causas: un error 
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en Ia elaboracion de las normas, una decision deliberada en ese sentido, o 
una consecuencia natural de Ia negociacion polftica para redactar textos 
legales. El primer caso suele originarse en una preparacion deficiente de las 
normas; es comprensible y, en buena medida, superable. EI segundo pro
blema esta relacionado con el temor a las prescripciones normativas, por lo 
que se opta por declaraciones ambiguas. El manejo de Ia anfibologia puede 
Ilegar a ser una destreza muy apreciada. 53 La protecciou, en este caso, no 
esta en lo que Ia norma prescribe, siuo en lo que oculta o dificulta. EI tercer 
caso es mas complejo porque denota que Ia norma sirve a Ia polftica mas 
que Ia polftica a Ia norma. La norma organiza el quehacer de Ia sociedad, 
pero a veces los dirigentes politicos hacen de Ia norma un espacio para 
dirimir sus exigencias o para declinar sus pretensiones, aunque no siempre 
de manera inteligible y ostensible. EI ocultamiento del triunfo ajeno o de 
Ia derrota propia puede originar normas confusas que a Ia postre sirven tan 
poco a sus destinatarios como a sus autores. 

Todo Io anterior hace necesarias las !areas interpretativas deljuzgador, del 
analista y, desde luego, del gobernado. En senti do lato Ia interpretacion cu
bre todo el espectro juridico: desde Ia elaboracion basta Ia aplicacion de Ia 
norma, por parte de cualquierpersona. Interpretar es una polisemia, aunque 
todos sus sig(lificados se enlazan. Interpretar significa entender o explicar 
el significado de algo; trasladar el significado de una voz a otra; incluso 
supone ejecutar, aunque ahora esta acepcion rige solo para las artes drama
ticas, musicales y coreograficas. Desde el mundo clasico resulta claro que 
Ia interpretacion corresponde a un proceso unitario y que Ia distincion entre 
interpretacion cognitiva, normativa y reproductiva es muy polemica; para 
H. G. Gadamer, 54 incluso carece de validez. 

La formacion de !a voz "interpretar" es orientadora. Su raiz intetpres tiene, 
a su vez, una etimologia incierta. Inter se sabe que corresponde a "entre", 
pero (pret? Una version aceptada es que procede de pretium, que equivale 
a "recompensa", "valioso". En el mundo clasico (Ciceron, Plinio, Livio ), 
se daba el caracter de interpres a! iutermediario, al agente, al vocero, a! 
expositor, a! enviado ( embajador) y, por supuesto, a! arnspice. EI interprete 
cumplia una amplia gama de actividades, pero todas relacionadas: tenian 
que ver con Ia traslacion inteligible de un mensaje. 

Tal vez el primer ejercicio sistematico de hermeneutica juridica haya sido 
el realizado por Quintiliano. Hubo geniales retoricos que lo precedieron 
(Gorgias,

55 
Aristoteles, Ciceron, entre otros), pero fue el quien organiz61os 

53 En cicrtas ocasiones, las negociaciones contmctuales o para Ia elaboraci6n de proyectos normativos, inc!uyen lo que colo
quialmentc se denomina "c!ausulas borrachas", para dcnotar una incoherencia deliberadarncnte procurada. 

54 Tn1th cmd method, N. York, Continuum, 2002, pp. 309 y ss. 

55 Gorgias cxplica a SOcrates que Ia ret6rica (u aratoria) es !a ml\s importante actlvidad humana porque cst;i concemida con [a 
libe1iad de cada persona y con cl gobiemo de la ciudad. Plat6n, Gorgias, 451 d, 452 c. 
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. idicos de una manera premonitoria del quehacer interpre
argume~:~;i~;ano presento diversos casos cuya solucion enfrentab~ a l~s 
ta!l;o. t s" y aunque no propuso reglas para resolver las antmomJas, o mterpre e , 'd d 
. rtante fne que las advirtiera con gran clan a · 
tmpo . h L oble-. . . ta en Ia esencia de Ia vtda del derec o. os pr La mterpretacwn es · 1 amplio 

d !a hermeneutica juridica se localizaron en su ongen en e . 
rna~ e el derecho civil, pero conforme se desarrollaron las sucestvas 
temtor~o I ~erecho se fueron tam bien construyendo las reglas pertmentes a 
rama: e tacion El desarrollo de numerosos principios pertinentes a los 
su m e:r~nda~entales, como Ia no aplicacion retroactiva de Ia norma 

::::: es perjudicial, por ejemplo, ha dado Iugar a una rica gama de tests 

interpretativas. . . 

. d I d recho las constttuctones son Con relacion a las diversas expreswnes e e , . , . 
lativamente recientes; descontando sus antecedentes bntamcos, estado

~:idenses y franceses, Ia expansion universal del cons!ltucwnahsmo ~s ~: 
fenomeno del siglo XIX. Los constitucionalistas, desde entonces ,Y as 

. d I XX tuvieron que resolver problemas de mgemena cons-bten avanza o e , . . 
1 

h 'd tre 
titucional· pero !a consolidacion del Estado cons!ltucwna a tem o ,~n 
otras con~ecuencias Ia de considerar !a Constitucion como norm~tur~ ~~~~ 
La juridici dad de Ia Constitucion a su vez ha generado el desarro I o d e 
bunales especializados y, por consiguiente: el paulatmo desarrol o e una 
nueva disciplina: el derecho procesal cons!ltucwnal. 

Para el constitucionalista contemporaneo los problemas de t~~::l~:~ ~:~ 
tructural son solo una parte del horizonte postble. La comp eJJ 

1 tado constitucional reclama ampliar el ambito de su estudto. De ahi que as 
cuestiones relacionadas con Ia hermeneutica juridica se hayan mcorporado 
a los ambitos de discusion de Ia teoria y del derecho cons!Itucwnale,s. ~u~ 
cede con este lema, otro tanto de lo que ocurrio con Ia orgamzacwn ~ 

Estado, que antes de ser objeto del analisis juridico lo fue de Ia filosofta 

~~. . 
L . t rpretacion de las nonnas juridico-consti!IJcionales extge Ia adop
ci~~ 

1

~ee un metodo. El entramado normativo es muy abundante Y no po
cas veces contradictorio; Ia actividad legiferante, nad~nal e mtermcwln~l, 

d dia mas amplios· Ia JtmsdJccwn conshtucwna a abarca aspectos ca a ' 
--cc----c----;:-;:::;;;::::;;:::;-:;;;~.~ . ~ . t'· Ia re Ia: "el que sea eondenado por traici6n, sea dest~.rr~do 56 vease por ejemplo, Jnstiluciones oratonas, VH, I, Vt. ~·~ts m l'fi g ltad pocquc un padre fue acusado; uno de sus htjos lo 

· ' h' d fensa" Empero se sctseJto una { 1 cu 11 'jo defensor· cl juntamente con qui en 1zo su e · · Fl d · fi. leclarado culpable y se Je destern), junto con e 11. • . , 
dcfcndi6 y otro, por ser ilclrado, s~ ab~;t:t~·o. " pa re ~~~0 se le crmitiO repalriar al padre y a[ hermano. El padr~ fdlle~.to 
iletrado alcan>'.6 posterionncnte exttos ~thtares y, ~n )~~ , ··a /el hijo desterrado exigi6 el total para et. A cont~nuacJon 
sin testamento; el hijo i!etrado reclamo .una ~arte e ,\. -~~~~~trado debi6 asistir a\ padre, en cuyo caso le era aphcal~lc Ia 
se debate el dcrecho de cada uno a pmtrr de tnterpretm st e I h . d· do" o si estaha cximido de hacerlo por su ineapac.tdad. 
regia que disponia que "cl hijo que no deficnda al padre sc~ { es eJc ad· ~no de los hermanos (;Oil un admirable rigor mter-Quil~tiliano presenta todos los argumcntos, favorablcs y a versos a ca a , 
pretativo. 
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trastocado el dogma de Ia separaci6n de poderes en el , 
tan muchas estructuras constitucionales A rt. d que todavm se asien
constitucionalismo ha experiment d . pa n e Ia segunda posguerra el 
I a o un cambiO copem· 
os expertos han advertido toda , Icano que no todos VIa. 

El articulo 39 de Ia Constituci6n establece "I , 
side esencial y originariamente en el pueblo~~eEx: soberama nacional re
nguroso, a! margen de Ia tradi. . , d . . . . mmado con un cnterio 

cwn octnnana dec1 • · d 
que se !rata de un constructo para fu d monomca, a vertiremos 
de las instituciones En tanto q I n amentar Ia naturaleza democn\tica 

. ue as consl!tuciOnes no d' 
referencia explfcita a! contrato . 1 po Ian acoger una 

socm optaron po t fi 
de un derecho originario intransfe .bl . r rans ormarlo en Ia base 
y lo utilizaron para elabo~ar el abu:~ et e Jm~rescriptible: el de soberania, 
tales y de sus correspondientes garanti:se ~~talogo de derechos fundamen
Rousseau y Kant imprimieron una formidabl gemal hallazgo a! que Locke, 
por los autores de las constitucione le dimension, fue mterpretado 
mismas. A tal punto ha s .d I s como e ongen de las constituciones 

I o re evante esa doctri . 
bases para nuevas disquisicio na, que Sigue ofreciendo nes. 

Incluso Ia s6lida formulaci6n de una norma 
sucesivas referencias a las normas recede fundamental, basada en las 
el origen de la'norma h b d p ntes, acaba por reconocer que en 

u o un po er de fact "L ·d · 
y el derecho permite resolver esta contract· o .. , a I enl!dad entre el Estado 
nuevo acto interpretativo) que tod !~ciOn, en tanto que se acepte (un 

a expresiOn de poder 1 •t· un acto normativo La labor d I . t, po I Ico es, a Ia vez, 
· e m erprete ftu · 

elucidar esta polemica· a! a t 
1 

cons 1 cwnal no consiste en 
1 , cep ar a supremacia de Ia c f tu . , 
a aplica atribuye valor normativo a todas su . . . ons I ciOn, quien 

dencia de Ia vaguedad o de Ia ambi .. d s d!sposicwnes, con indepen-
gue ad de algunos de sus preceptos. 

7. Tecnica legislativa 

Redactar normas de una manera "sim le . , 
laban los clasicos es un roblem p , clara y concisa , como postu-
XVIII. Hasta ante~ de los ~extos p:bj~e ~e mtenta. resolver desde el siglo 
y de Hamilton, esta materia no hab, ca os adparti~ las obras de Bentham 
I d Ia genera o mas que · . 
a as. Hoy por el contrario 1 b.b1. expreswnes ms-

l ' , a ' IOgrafia es muy am r c 
a necesidad de adoptar un met d 

1 
P Ia. orresponde a 

t 0 0 para a redacci6n puler d 1 
omando en consideraci6n Ia dificuitad de . ~ e as normas, 

la participaci6n de varia constrmr textos mtehgibles con 
s personas, que ademas prete d . d 

no siempre compatibles entre sf El . . n en mtro ucir tesis 
. proceso legislal!vo en una democracia 

57 H. Kelsen dice: "Si in uirim . . 
Conslituci6n m::is . · q os por que Ia Constlluci6n es vatida, tal vez en . . 

70 

por algUn usur ad .mttgua. Llegaremos fi_nalmente a una Constituci6n liL' es ~on:r~emos su fun~lamento de validez en otm 

MUynez, Mexi~o, ~~~~r ~~~~na cspecJc de asmnblea". Teorfa geneJ~I del d:~~~;~ca~c;~el~ pnmem y que fue cstablecida 
, , p. 135. 0 J e ·1fado, trad. de Eduardo Garcia 

DIEGO VALADES 

es complejo y exige reglas minimas para armonizar las propnestas y los 
resultados. A las dificultades intrinsecas de las materias que hoy deben ser 
objeto de regulaci6n, se suma el concurso de muchos autores, por lo gene
ral no profesionales y, por afiadidnra, contendientes entre sf por el poder. 

La obra considerada precursora en este tema es Ia de Jeremy Bentham. 58 Se 
.trata del trabajo de uno de los mas importantes juristas britanicos, fundador 
de Ia jurisprudencia analitica. Bentham aclara que su obra no tiene que ver 
con los artilugios de Ia politica y que emplea Ia voz "tactica" en el senti
do cll1sico griego de "arte de poner en orden". La obra de Bentham tuvo 
tambien amplia repercusi6n en Francia, donde el texto se convirti6 en un 
referente para los trabajos parlamentarios, y en Espafia. 59 

El trabajo de William Hamilton, hoy muy poco recordado, fue pionero en 
esta materia. Si bien su Parliamentary logick apareci6 en 1806, dos lustros 
despues de Ia muerte del autor, habia sido redactada hacia 1770. Se !rata 
de un texto de gran riqueza conceptual, abundante en recomendaciones, 
no siempre fundadas en Ia etica, para argumentar y para actuar en el parla
mento. Hamilton, miembro del parlamento durante varias decadas, se hizo 
famoso por haber pronunciado un discurso de quince horas. Una de las 
primeras observaciones que formula en su obra es crucial en cuanto al pro
cedimiento legislativo respecta: "hay !res causas que producen Ia imper
fecci6n de las !eyes: falta de poder (para aplicarla), falta de conocimiento 
(para redactarla), y falta de convicci6n de quienes Ia hacen."61' 

Las obras de Hamilton y de Bentham son complementarias, en tanto que 
Ia primera esta inspirada en Ia practica parlamentaria britanica y Ia segun
da en el estudio de las asambleas provinciales francesas. 61 Los afios que 
precedieron a Ia Revoluci6n Francesa fueron de intensa actividad polftica. 
Ante Ia imninente convocatoria de los Estados Generales, Jacques Necker, 
ministro de finanzas de Luis XVI, intent6 suavizar las condiciones de vir
tual exclusion delllamado "tercer estado" y dar a sus integrantes un doble 
voto que les permitiera atenuar Ia desventaja en Ia que se encontraban ante 
Ia nobleza. Fue entonces cuando comenz6 en Francia el interes por estu
diar las practicas parlamentarias, en un esfuerzo para reducir las tensiones 
polfticas. Necker fracas6 en su empefio y Ia revoluci6n se hizo inevitable. 

58 Essay on political tacti,·s, London, T. Payne, 1791. 

59 Tactique des assemb!ee1· !egislatives, suivie d'un traile des sophlsmes po/itiqlles, Pads, Dumont, 1816. Esta versiOn cs miis 
cxtcnsa que Ia inglesa, de 1791, y rue Ia que lambien se lradttio a! espafiol: Ttlctica de las asambleas legfslalivas, Parfs, J. 
Smith, 1824. 

60 William Gerard Hamilton, L6gica par/amen/aria I ParliamenfwJ•logicko de las regia.~ del huen parfamentorio, ed. bilingUe, 
Madrid, Congreso de los Diputados, \996, p. 250. Hubo obras publicadas con antcrioridad a Ia de llamillon, pero Ia suya 
fue redactada miis tcmpranamente. Nose dcscarta la parlicipaci6n en la rcdacci6n de Ia obra, de Edmund Burke, por muchos 
afios secretario de Hamilton. Otros trabajos chisicos son Precedents ofprocedings in the House of Commons, de John Halsell 
(1785) y Lex parlamentaria, de George Peyt (1790). En Ia actualidad Ia obra mas consultada cs Ia de G. C. Thornton, Legis
lative drafting, Londres, Butterworths, 1980; hay ediciones sucesivas. 

61 Cfr. Political Tactics, Cyprian Blamires, Michael James, Catherine Pease-Watkin, editors, Oxford, Clarendon Press, 1999, 
p. xvi. 
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Fue en ese contexto politico que Bentham recorrio Fr . , 
Ia pnmera version de su obra sobre t' f I ancm, y de ahi resulto 
sirve para identificar basta que' puntac ICa par amentaria. Este antecedente 

o son 1mportantes I · · 
mentarias y su adecuada sistema!' . , . as practiCas parla-E . IZacwn normativa y doctrinaria. 

n Estados Umdos fue publicado otro chisic I . 
pnicticas parlamentarias de Thoma J ffi o en a matena: el manual de 
fue una de los mas lucidos ex osi:ore erson. Na:ido en 1743, Jefferson 
mocratico de su tiempo. Miemto de~~~~ Ia pohtica Y del derecho de
buena parte de Ia Declaracion de Inde en greso de Fila~elfia y autor de 
pando Ia presidencia de su pais. En 1 ~4 de~~Ja: culmi~o su carrera ocu-
1769 y 1779 desempefi6 diversas ta pu Jco su prrmera obra;'z entre 
1797 ocupo la vicepresidencia. En ;~;:~~;uerpo~ de representa~ion y en 
el Senado, preparo su Manual . , o qu~ e correspondw presidir 
dos Unidos La b · . . ' que pubhco ya siendo presidente de Esta-

. o ra se miCJa con una prevenc. , t . . 
pierde el poder cuando ignora su derecho '' wn ca egonca: el Congreso 
el doble merito de haberla d . AI hacer esta afirmacion tenia 
berla publicado como presi~:::: d~ ~~mo.presidente del Senado y de ha
tulos Jefferson examina el pro d' . pms. A lo largo de cmcuenta capi-

ce Imiento parlamentario r 1 · d 1 
normas constitucionales con Ia d. . . . . ' e acwnan o as 
Senado. ' s !SposiCwnes y prac!Jcas adoptadas por el 

En Ia actualidad el estudio de 1 t · · . . tul~ fundamental de ]as instituc~o:~;~co~i~~~~~la~~:a~~~:~s~~~d~ a un capi-
esta vmculada con los procesos electorales . a. , emocracia 
Cionamiento de las instituciones En el cas: ;o~ Ia .orgamzacwn y el fun
cion es cmcial que su estructura. su o . ~ os organos de representa
l!vas sociales en cuanto a !a res y . peracwn se adecuen a las expecta
cumplimiento de las tare ponsabihdad, sobnedad y efectividad en el 

as que conc1ernen a 1 1 · 1 d 
se advierte un interes creciente porIa materia·~'s I egis a ores. En Mexico 
latitudes." ' 0 mismo ocurre en otras 

62 A summWJ' l'iew of the rights o(British Americ .. 
63 Manualt?f purliamentmy prac~ice for the use o~rl:l~;;l;;"'burg, J. D~nlap, 1774. 
64 ~~~:~e, por ~jcmplo, los trabajos de Miguel Carbo~ ell y eso~:~: ~~~ed Stales, ~l\Sllington, s. H. Smith, 1801, p. !. 

Ceciliao~~:t~tol de lnve~_tig~ciones Juridicas, 2000; M.A. LOpez ~~:~~a, ~r::mado~-cs, f!leme~lt~s de tr!cnica legislativa, 

gislacidn, Bogo~1.:~~~iv~~~~~~~~es procedimientos parlamentarios, Mexi~o, ~{i~~:=~~~~~Vl~~.~extco, McGraw ~rill, 2002~ 
;;g~Ja~~:,~,~~;i~~'~" ~;:: bioc:~':':~l~~,~~~~~~~;'i,2~~;;;;:, ~~~::~~~:,~::' ~~~~ ~ u~~~;m~'d;;::;~;;~:~·~;~;:,~; 

1

~; 
legislativa' Me ... ,·,o' P" gt!e All9tgel Porrlm, 1985. V.uios autores, encabezados po' ,,.,s .anS ~n e]Avolumen Politico y proceso 

' " ' vrrua 88 yManu JG . '] '.vse aenz rroyo bl'• , . ~!~::': "Cooceptu"li"'"; hi,t6;iC" de lo :ccm7~::~~~'~;or,~:;,~:~li'o no ictil c.tuclio 'ob<C b oomo~J,';..,~~~~o;~~:·,~~ 
el te~~ac~~ s~~;·ef:u: Me.:ricmw, Mexico, lnstituto de lnves~gacione; ~~ri~~~:~at~es, Jose ~uis, J\f_emoria del Ill Congres(J de 

65 E F 

. n ntento en£/ Par/amento, Guanajuato Concn-,,o d·l F' t d ,19984. Jose Francisco Ruiz Massieu examin6 
n nmcta poreje 1 ' o· " .sao 95 

Ia cinquie/ne RC m~ o, cs m~y consultado el trabajo de Jean-Pierre Camh , p·, . , 
publicO La on pub!tque, Ptms, .Montchresticn, 1994; en Espafia cl Gru :: ~ ~erre .scrvent:fe .travail par!amen!aire sous 

la materia, ~n ::~~~fr'~~ ~9'es. lAOclez estt~dios de tecnica legis/at iva, Bareel~nad B:~~~d:~~~e 1 ccmca Legislativa (GRETEL) 
Como . a!s, Yen emama sc ha desarrollado una im ' ·. ' , que es un referente obligado ara 

~~;:e:~:~~;~re~:~:;rr~,.,~~~;;~~o~~~"~~~~;,~,;·~J~:~:;;,:;,~:~~17.~:p~~~~~:;~;;~:~:::~~~<g~:~::~~:u;;:~:;E1; 
Amt!rica Latina y se c!a ~\, 76. Estos d~s .~ltunos estudios fucron una importante f ete "dn, _1eoJ~Ia y leciJ/cas legislati-

c cnzan por su preciSIOn conceptual. uen e e mqmetudes doctrinarias en 
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. J\.dt~mas de los estudios doctrinarios, algunos parlamentos, organizaciones 
y centros de adiestramiento !aboral y administrativo han ins-

. titucicma;li2:ado cursos regulares sobre tecnica parlamentaria
66 

dirigidos a! 
,.

1
Je

1
·so'nal parlamentario, a estudiantes y, en general, a Ia poblaci6n intere

Estos cursos son de utilidad para saber conducir los debates que se 

'~'·"''va.u a cabo en organizaciones civiles, academicas, sociales (sindicatos, 
cooperativas), deportivas, corporativas, yen general todos aquellos cuer
pos colegiados representativos que suelen deliberar para tomar decisiones. 

En terminus generales los temas de tecnica legislativa son considerados en 
Mexico como propios de los congresos locales y federal. Se trata de una 
vision limitada porque tambien los gobiernos realizan una intensa labor en 
cuanto a Ia forrnulacion de iniciativas. Los problemas de redaccion de las 
norrnas suelen atribuirse a los congresos, pero Ia realidad indica que los or
ganos de gobierno tienen una participacion muy relevante en ese mbro. En 
Nueva Zelanda y en Gran Bretaiia, por ejemplo, existen oficinas encarga
das de Ia redacci6n de las !eyes que dependen de las areas de gobiemo. Es 
explicable que asi ocurra en tanto que se trata de sistemas parlamentarios; 
pero lo significativo es que Ia redaccion de los textos legales no se conside-

re como parte del trabajo parlamentario. 

Debe distinguirse entre Ia ley como acto juridico y como documento. El 
primero corresponde a una decision !egislativa y, por ende, es competencia 
de los organos de representacion politica; pero el aspecto documental es de 
naturaleza tecnica, y puede ser encargado a expertos. No parece necesario 
que los legisladores se conviertan en redactores profesionales; esta tarea 
puede ser mejor desempeftada por quienes tienen una formacion especia-

lizada.67 
Hay importantes desarrollos de naturaleza teorica y una nueva y crecien-
te produccion doctrinaria que se conoce como derecho parlamentario. Al
gunos autores diferencian entre derecho y procedimiento parlamentario,

68 

y otros incluyen en Ia denominacion generica "derecho parlamentario" 

todos los aspectos relacionados con Ia estructura de las asambleas y su 
funcionamiento politico y administrativo, asi como el procedimiento 
legislativo stricto sensu y las actividades de naturaleza politica (preguntas, 
interpelaciones, mociones, recomendaciones, puntos de acuerdo) y 

66 Es cl easo del "Legislation process course" que imparte cl parlamento australiano; el Royal Institute ofPublic Administration 

(RIPA) brit:\.nico, ofreec tamhiCn cursos de tCcnica parlamcntaria. 
67 La ley neozclandesa para Ia elaboraci6n y compilaci6n de estatutos es de 1920; faeulta al departamento de redacei6n de !eyes 

para preparar los proyectos que sc somcten a! Parlamento y para procesar las modificaciones que resultan del debate; en el 

caso brit{mico el Consejo Parlamentario ticne una funciOn similar. 
68 Por ejemplo Vicenzo Longi, Elemento di diritto e procedura parlmnentare, Mililn, GiuiTre, 1978; hay edicioncs sucesivas. 
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jurisdiccional que correspond 1 , 
b. en a os organos representativos '' Pod , 

o ~etarse Ia utilizaci6n de Ia expresi6n "derech 
1 

·. na 
t o par amentano" ent 

noso ros, por Ia referencia a un 6rgano (el parlmnento) . re 
M · · L que no ex1ste en 

exico. a reserva puede superarse en tanto que "parlamenta . " 

~oass~~~o:esponde a una den~minaci6n generica que incluye lo ;~~i::n::t: 
g sos, asambleas, camaras o cualquier otra d . .6 

sean identificados los , d enommaci n con que 
y de control politico. organos el poder que realizan las tares legislativas 

II. EI derecho de Ia Iengua 

1. EI problema 

Diversas estimaciones situan entre cinco mil y siete mil I , d I 
guas que se hablan en el mundo 7o Em . e numero e en
a Ia cifra aproximad d I 1 . pero, silas fuentes dJfieren en cuanto 
d a e as enguas ex1stentes, se tienen mejor identifica-

as las que se encuentran en proceso de extinci6n C I . . 
menores entre las fuentes, se estima que cada d~ on a gunas vanacwnes 
muere una lengua. De se uir este ritmo . s semanas en promedw 
recido alrededor de 2 50~1 U , a! tenmnar el siglo habn\n desapa-
lingiiistico de Ia hu~anida~nge:a:6Jon:imen::a tan cuantwsa del patrimonio 
Ad · d · ' en anos, es una catastrofe cultural 

emas, esde una perspectiva constitucional este fi , . 
una amenazadora regresi6n. , enomeno representa 

~:n:7~!c::~ Hay mucNhos equivocos relacionados con el concepto tradi-
ocracm. o me detendn5 a examin 1 

lca~n~~::~:~~:::~=~t;~a~::so~~~: con el poder d:r~~~~~~~~:l ~::eca~~~~ 
justicia, de equidad, de libertad 0 ~:::~t:~d~~~~~~~~tfa para ~as ideas de 

de Ia comunidad polftica sustente, intuya o anhele a~::a~a La miemb~o 
~=de ser opresora, de Ia misma manera que Ia minoria puede.res:,::~~~~ 
y e~tra. A~te esas aparentes paradojas hay que atender a las regularidades 

gobie:~ne:~:~ que ladhbert~d se enc~entra mejor garantizada cuando el 
de ennma o por a mayona, pero se trata de una tendencia no 

una constante malterable. ' 

69 Un panorama gene II 1- . · . . :a a muamcncano se tienc en Ia ubra de Jo p . . , . 
~~~;1a: V~l~nwt, fJ.ra~t lo Blanch, 1997. El autor se intercsa en ::1 e:~s J ~atala, .La ref~nna de los !egislatil'os en Amirica 
rio Le_s dc~~dd~s. a teem cas legislativas dcficicntes. Es impmiantc ;amb,~l'OJ ,", mbm~arlel!mpacto ccon6mico y politico de los 

• 1ma, ~ !ClOnes Foren . 1997 dl e ra aJo (C Pedro PI D 1 Dere 1 ·! . sc, , un detallado panorama compara!iv C d" . anas, erec 10 par/amenta
Econ~J:i~aat amentano, _Mtxlco, Miguel Angel PorrUa, 1996, se ocupaodc ~:~7 ~stu lOs nacwnalcs, veanse: Silvano Tossi, 
Calpe I 990 1:96, exm~ma _Ia nonnativa frances a; Fernando Santaolalla D . , ~ Yve~ Guchet, _Droit par!amentaire, Paris, 
Carac' U ~ ac~ un mmucwso cstudio de las nomms y las pr-\cticas en ,E el~c o pmlamentono espaflol, Madrid, Espasa 

70 E I ;s, tlJversJdad Central, 1973, quicn [undO los estudios d~ Ia mate . sp~ 1; y Orlando Tovar, Derecho porlamentario 
f mo ogue. Languages ~~(the World, Dallas SlL 2005 23 .. na cJ: cnczucla. , 

V. g. Andrew Dalby (L ' ' • pp. Y ss., SJtlJa Ia c1fra en 7 299 I "I . 
' (mguage in danger, Londres, Penguin 2002 . ) .... ' . ' · ".os ea eulos, sm embargo, varian. 

' 'P· 1X, sJttm Ia crfra en emeo mil. 
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El aforismo de Ia democracia como "el gobierno del pueblo, por el pueblo 
y para el pueblo", que A. Lincoln (1863), sin hacer menci6n de Ia fuente, 
tomo de J. Stuart Mill,71 es s6lo un constructo, noun axioma politico ni ju
ridico. Expresiones cercanas a ese tipo de gobierno s6lo se ha registrado en 
muy limitados casos: en Ia polis, si hacemos abstracci6n de los esclavos; en 
los falansterios, si aceptamos que alguna vez funcionaron; en los cantones, 
hasta donde !a complejidad sociallo permite, yen pocos ejemplos mas. 

Para corregir los defectos de Ia democracia mayoritaria, los griegos adop
taron diversos correctivos. Uno, el ostracismo, que pennitia conjurar Ia 
tirania del mas popular; 72 otro, el sorteo, que ponia en manos del azar, y no 
del voluntarismo, detenninar Ia titularidad de las magistraturas.73 Cuando 
Ia democracia dejo de funcionar, se aplicaron otras reglas para eludir las 
luchas por el poder. 

En Roma fue ideado otro mecanismo, practicado durante Ia monarquia y 
muchas veces tambien bajo el imperio: el predecesor designaba a! sucesor. 
Esto, que hoy parece recordarnos un capitulo, extenso, del acaecer hist6ri
co mexicano, fue saludable en Ia antigiiedad. El sefialamiento del sucesor 
lo hacia el principe para evitar conflictos entre quienes le sobrevivfan. Esto 
era importante en sociedades cuya expansi6n suponia Ia presencia de una 
elite castrense. El enfrentamiento entre dirigentes annados podia afectar Ia 
integridad territorial del Estado y debilitar su capacidad de reaccion ante 
ataques provenientes del exterior. Ademas, el autor de Ia sucesion no era 
sustituido en vida, por lo que no cabfa Ia perpetuacion en el poder; su deci
sion solo tenia efectos postumos. 

Mas tarde, en Ia Edad Media, proliferaron las dinastias hereditarias. Para 
justificarlas hubo incluso que urdir y propalar la especie de que los monar
cas tenian !a facultad de hacer milagros. 74 Estos procedimientos selectivos 
auparon a muchos monstruos, pero de tanto en tanto tam bien franquearon 
las puertas del poder a personajes admirables. 

Las patologias del poder han sido mas frecuentes, profundas y dafiosas en 
los sistemas oligarquicos que en los poliarquicos, pero esto no excluye el 
peligro potencial de una tirania mayoritaria. Diganlo, si no, Cromwell y 
Robespierre. Para sortear esa amenaza fueron construyendose los sistemas 
constitucionales. 

71 Considerations on representolive government (1861), VTI. 

72 Le fue aplieado, por lo menos, a Clislcnes (507), Hiparco (487), Mcgaelcs (486), Kallias (485), Xantipo (484), Kalixenos 
(483),Aristides (482), Themistocles (471), CimOn (461), Alcibiades (460), Tuddidcs (443) Hiperbolos (417). Vid. Finley, M. 
I., Politics in the ancient world, N. York, Cambridge University Press, 1983, pp. 55 y ss. 

73 Cfr. Darete, Rodolpl1e, La science du droit en GrCce, Paris, Larose & Coree!, 1893, pp. 53 y ss; Lang, Mabel, The Athenian 
citizen, Princeton, The American School of Classic Studies, 1987, pp. 8 y ss; Man in, Bernard, Los principios del gobierno 
representativo, Madrid, Alianza, 1998, pp.l9 y ss. 

74 VCasc cl notable cstudio de Marc Bloch, The royal touch, monarchy and miracles in France and England, N. York, Dorset, 
1961. El aut or mcnciona que ya a Vespasiano se lc babia atribuido Ia realizaci6n de milagros (p. 13 ), pero Ia pnictica se hizo 
frecuente, particularmente en la curaci6n de escr6fula, a partir de los siglos X- XI (pp. 28 y ss.) 
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El constitucionalismo ha entrado ya en su tercera centuria y registra cam
bios progresivos. Las constituciones escritas y aceptadas por los monarcas 
fueron un avance de peso. Luego vinieron los derechos fundamentales y 
sus garantias de observancia; poco a poco los sistemas representativos se 
hicieron mas porosos; los procedimientos electorales mas universales y se
guros; los controles politicos mas eficaces; los organismos jurisdiccionales 

mas autonomos e imparciales. Todos estos instrumentos son de alta sensi
bilidad y tienen que ser afinados de continuo, porque de su uso o desuso 
resultan desgastes, fracturas y atrofias. 

Las soluciones viejas se han transfmmado en los problemas nuevos. Hoy, 
a! cabo de una larga andadura, podemos respirar aliviados solo cuando nos 
contrastamos con el pasado; pero a veces aflige advertir lo que se nos viene 
por delante. En el mundo ya no dominan los monarcas absolutos, ni los 
caudillos militares; a su vez las asambleas domefiadas, los jueces de con
signa y los fraudes electorales dejaron de ser preceptivos. Hasta aqui las 
cuentas son positivas; pero ahora no quedan pretextos para encarar lo que 
llevamos siglos posponiendo: Ia exclusion social. Este fenomeno, cuya 
atencion se ha ido dejando siempre para despues, se hace ostensible cuan
do otros pliegues del poder se han ido alisando. Ya no restan excusas para 

' mantener Ia rutina del olvido. 

Por eso Ia democracia de nuestros dias no es solo el gobierno de Ia mayo
ria; es el gobierno de todos. Los instrumentos constitucionales hodiernos 
confieren unos ciertos derechos para tomar decisiones a Ia mayoria, pero 
nunca a expensas de los derechos que tambien asisten a las minorias. En 
un sistema constitucional nadie tiene vedado el acceso a! poder; varian las 
atribuciones, segun el apoyo electoral de que se disponga, pero las mino
rias en ningun caso carecen de influencia en las determinaciones colectivas. 
La democracia contemporanea confiere a las minorias derechos que antes 
no tuvieron. Esta es nuestra revoluci6n cultural democratica; es Ia pequena 
revoluci6n, porque se ha hecho sin efusion de sangre, sin sacudimientos 
violentos, sin estereotipos, sin premura, incluso sin adalides, protagonizada 
por los colectivos nacionales merced a una singular convergencia que Ia 
comunicacion, otro fenomeno cultural, ha hecho posible. 

La revolucion conceptual de nuestro tiempo resulta de Ia propagacion de 
voces sencillas pero convincentes. En todos los sistemas que adoptan los 
principios del Estado constitucional, los derechos de las minorias han ad
quirido una importancia creciente, como uno de los medios mas adecuados 
para superar Ia exclusion. 

DIEGO VALADES 

. . mas caracteristica de Ia exclusion tiene un contenido econo-
La expreswn . tr t de lo mas lacerante y aprehensible. 

. Es comprensible, porque se a a . 
mJW. e Ia mitad de un pais vive en Ia pobreza, o que Ia mltad de Ia poblla
Declr qu d · uando se a u-

d. 1 t' desnutrida tiene un efecto estremece or, c ·an mun 1a es a , ·. 1 · t 
cl I sas o a las consecuencias culturales de Ia excluswn, e impac o 
de a as cau d 1 culturales 

. fi . El tej ido social presenta tantas desgarra uras, que as 
es m enor. rem!· antes Lo que no se advierte es que, por Ia comple-

arecen menos ap . . . . El 
pi dad de Ia sociedad contemporimea, lo cultural tam bien. :s pnontarw. 
J . I s el factor sustantivo de Ia cohesiOn soCial porque 
derecho, por ejemp on, eproducto de Ia cultura, y sin instrumentos jurldicos 
no es otra cosa que u . , 
adecuados no habria forma de conjurar !a excluswn. 

E . d nde entra el capitulo de las lenguas. Es inevitable que algunas 
I s a~~~ ;ueran pero es inadmisible que queden sin registro; que se les 
~~g ue al meno; el derecho a un certificado de defunci6n. Laslenguas, que 
hac~n Ia diferencia entre los hombres y el resto de las espec~es a~lmales, 
no ueden ser dejadas a su suerte sin, con ello, acentuar Ia natura eza ex
clu~ente que todavia presentan una buena parte de los Sistemas conslitu-

cionales del orbe. 
Como patrimonio cultural de las sociedades, como simbolo de Ia ident.idad 

d I de los ·!ndividuos el derecho de las lenguas, y su garantw de 
e os grupos Y ' . . b d 
b 

. un peldafio mas que el constitucwnahsmo de e ascen er. 
0 servancta, es 

2. Lengua y Constitucion 
1 Una de las caracteristicas del constitucionalismo contemporaneo es e _re-

. . t de los derechos cnlturales y de los derechos de las mmon~s. 
conoc1m1en ° · ferencws 
En Ia actualidad, de 180 constituciones, solo 22 no contlenen re . . . 
a las lenguas. Dos de estas corresponden a estados de ~uestro he~msf~no. 
Chile y Uruguay. La omision uruguaya no resulta s!gmficaliva Sl se. bene 
en cuenta que en ese pals solo estan reportadas dos lenguas, mclmdo el 

- I o sf en Chile donde en las ultimas decadas se han extmgmdo 
~:a~~~:::, y otras dos de las pocas restantes ya son habladas por menos 

de cien personas. 
En numerosos casos son las !eyes ordinarias las que determinan cual es Ia 

I 
fi ial por lo que son escasos los estados que carecen por completo 

engua o c , . . b · h d de Ia ten-
de definiciones legales sobre Ia matena. Sm em argo, en Vir 1 

1 dencia cada vez mas pronunciada, en cuanto a tutelar los derechos de os 
, . oritarios en especial los de relevancia cultural, las constJtuc!O-

grupos mm , · n de Ia 
nes de nuevo cufio van sumandose a Ia lista de las que sl se ocupa 

materia. 
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Sabre ese tern · t a exJs e una gran variedad d 
en !res grandes corrientes: las que reco e normas que se pueden agrupar 
prevalece en el pais; las que admiten I ~ocen como lengua oficial Ia que 
cada una se desarrolle de mauera rna a JversJdad lmguistica y dejan que 
tan compromisos estatales en cuanto sa ~;;.~os :spontanea, y las que adop
llo de las lenguas minoritarias. I uswn, preservacion y desarro-

En el primer , 
. caso estan las constituciones d A . . 

pmas, Francia Letonia Litu . N e rabJa SaudJta, Egipto Fir 
. ' ' ania, omega Pol . p , 1-

por eJemplo. Tam bien fi , onia, ortugal Y Ruman· d guran en este gru B . Ia, 
eel Estado se compromete a prote er re;o ras!], Cuba, Honduras, don-

tugues y espafiol y a ... , g pectJvamente la pureza del p 
d , mcrementar su ensefian p , or-

e estos paises Ia ConstitucJ"o' h fi . za, y anama. En ninguno 
d 1 n ace re erencm 1 d . 
e os grupos minoritarios El cas b .I a os erechos hngOisticos 

cuent · 0 rasi efio es llamar · a que apenas hace dos decada t , Jvo, SJ se tiene en 
ya se han extinguido 47, y otras 25s ema ~e~sad~s 235lenguas, de las que 
!Jempo mas. correran a illJsma suerte en muy poco 

La situa ·' d 
. Cion e India es peculiar En los , 

Cons!Jtucion se establece como 1. artJculos 34 3 y siguientes de Ia 
una especie de plazo de toleran engua oficial d hindi, aunque se adopto 
hzado tambien como lengua ficJ_alpdara que el mgles siguiera siendo uti-

. · 0 cm urante los · 
VJgencia de la Constitucion de 1950 U pnmeros quince afios de 
que el Parlamento amplie 1 1 . na r~forma posterior ha permitido 

1 e p azo y que el mgl , .. 
par amentarios yen las resolucio . . . . es se u!Jhce en los debates 
articulo 29' se estatuye la protec:~;~~~SdJCcwnales. Ademas, confonne a! 
mcluye el derecho a utilizar los mtereses de las minorias que 
Ia 1 . , Y conservar su Iengua E . ' 

regu acwn constitucional ind · . · n matena linguistica 
da de cuantas existen Entr tria es, JUnto ala sudafricana, Ia mas detalla-
350 B) 1 · e 0 as cosas la Constit ·' d" 

a designacion de un alto . . , ucion Ispone (articulo 
bl comisJOnado pre ·d · 1 pro emas lingOisticos de Ia · , SJ encia para atender los smmonas 

La diversidad lingiiistica ta b. , 
lovenia, Finlandia GeorgJ·amHiet~ elslrecdonocida en Austria, Belgica Es-

' ,aitranaMI' ' 
este grupo llama la atencion el ca:o de Sin, a asJa y Suiza. Ademas, en 
mentano el malayo el maud , I . gapur, donde son de uso par la-
de d" . , arm, e tamJ! y el ingl, Otr 

JVersJdad es el de Croac. A es. o caso singular 
establece como lengua oficia::l c:i:e en Ia Constitucion de este pais se 
mJten la grana cirflica y otras , escnto en caracteres latinos, se ad-
del pais. que se practiquen en las diversas localidades 

Tambien hay d . que estacar el caso de Chi 75 

oficml nacional y el problema d 1 1 ·ta, ... donde no hay una lengua 
75 Constituci6n, articulo 4o. e IDU tz Ingmsmo fue resuelto recono-
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c(jj,~nclo que todas las nacionalidades interiores estan en libertad de usar y 
''"'-""~,,n,.r sus propias lenguas, escritas y habladas, y de preservarlas o 
refo1rmarlao segun su propia decision. En este caso el Estado nacional no 

:":isume responsabilidad alguna y deja a su suerte a cada grupo lingOistico. 
se preve que desaparezca alguna de las mas de cincuenta lenguas habla
en China, aunque si es claro el desarrollo asimetrico entre ellas como 

resultado de las diferencias economicas y culturales regionales. 

.. En Austria76 se dec lara lengua oficial al alemau, "sin perjuicio de los dere
chos que Ia ley federal reconozca a las minorias lingtiisticas". La solucion 
es muy practica, porque Ia Constitucion no adopta reglas minuciosas, pero 
si orienta el contenido de Ia ley de Ia materia. A diferencia del caso aus
triaco, en Belgica Ia norma suprema (articulo 4°.) ha tenido que entrar en 
mayores detalles. Las tensiones entre los grupos nacionales han sido mas 
pronunciadas y Ia Constitucion ha definido las cuatro regiones lingtiisticas: 
Ia francesa, Ia holandesa, Ia alemana y Ia a su vez bilingiie de Bruse las. La 
norma belga es de una rigidez extrema, pues solo puede ser modificada si 
el grupo parlamentario que representa Ia region lingtiistica acepta cualquier 
posible refmma por, al menos, dos terceras partes de sus integrantes. 

Las norm as constitucionales nicaragtiense (articulo II) y peruana (articulo 
48) est{m en una posicion mas abierta. En ambos casos el idioma oficial es 
el espai'iol y se estatuye que las lenguas vemaculas tienen caracter oficial 
en las zonas donde predominen. Aqui el Estado solo tiene una obligacion 
pasiva en cuanto a consentir el uso de las lenguas locales con un canicter 
oficial, pero no las incorpora al patrimonio cultural nacional. En Colombia, 
donde es oficial el castellano, Ia Constitucion (articulo 10) adopta una es
tructura sernejante, pero se agrega que Ia ensefianza impartida en las comu
nidades con tradiciones lingtiisticas propias, debe ser bilingue. El grupo de 
constituciones que, ademas de Ia diversidad, establece compromisos para 
el Estado en cuanto a adoptar medidas positivas para los derechos lingtiis
ticos, es reducido, aunque sus aportes son significativos. En este ambito 
sobresalen los paises iberoarnericanos. 

La corriente mas importante estil representada por Costa Rica, cuya Consti
tucion (articulo 78) establece que Ia lengua oficial es el espafiol, pero agre
ga que el Estado es responsable de velar por el mantenimiento y cultivo de 
las lenguas indigenas. Ecuador Ia nonna suprema (articulo 2°) adopto una 
formula muy sugerente, sefialando que el Estado respeta y estimula Ia con
servacion y el uso de las lenguas ancestJ·ales, "patrimonio cultural del pais", 
precisa que Ia lengua oficial es el castellano y afiade que el quichua "y los 
demas idiomas ancestrales" son de uso oficial para los pueblos indigenas. 

76 Constituci6n, articulo 8". 
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En El Salvador" Ia lengua oficial tambien es el castellano, con relaci6n a! 
cual el gobiemo tiene Ia obligaci6n de velar por su conservaci6n y enseftan
za; en cuanto a las lenguas aut6ctonas, las declara integrantes del patrimo
nio cultnral y objeto de preservaci6n, difusi6n y respeto. Otro tanto se hace 
en Guatemala" yen Venezuela" donde el idioma oficial es el espaftol y se 
declara patrimonio cultural a las lenguas vemaculas. 

Al incorporar a una lengua al patrimonio cultural de una naci6n se establece 
el compromiso estatal de preservarla. La preservaci6n no se limita a man
tener una cosa en el estado que guarde, que muy pudiera ser declinante; 
conservar tambien supone realizar las acciones necesarias para que man
tenga su vigencia y, en lo posible, recupere su esplendor. Cuando el objeto 
tutelado es una lengua viva, la obligaci6n consiste en alentar su vitalidad 
con los poderosos instrumentos que Ia educaci6n y Ia difusi6n ofrecen. 

Espana, Rusia y Sudafrica figuran, asimismo, entre los estados que han 
hecho de la diversidad lingiifstica un paradigma. El caracter oficial de las 
lenguas locales, y su naturaleza de patrimonio cultural, es reconocido por 
Ia Constituci6n espanola (articulo 3) y por la msa (articulo 68); esta auto
riza a las republicas federadas para que establezcan sus lenguas oficiales y 
ademas declara Ia responsabilidad del Estado nacional en cuanto a promo
ver el estudib y desan·ollo de las lenguas nativas. 

El caso sudafricano merece atenci6n especial, porque, como India, ofrece 
el mas amplio tratamiento constitucional en vigor en el mundo con relaci6n 
a los derechos lingiifsticos. Diversas secciones (6, 9, 29, 30, 31, 35, 185, 
186 y 235) de Ia Constituci6n, adoptada el 8 de mayo de 1996, se ocupan 
de esos derechos y ofrecen un panorama de Ia considerable amplitud que 
puede alcanzar esta nueva vertiente jurfdica. En primer te1mino advierte 
que las lenguas vernaculas han sido hist6ricamente desdeftadas y que el 
Estado constitucional debe adoptar medidas positivas para elevar el estatus 
y promover el uso de esas lenguas. El regimen juridico de las lenguas es 
objeto de protecci6n par parte del estado nacional, de las provincias y de 
los municipios. 

La posicion constitucional sudafricana abre un nuevo horizonte para los 
derechos lingiifsticos porque ademas de Ia tutela de las lenguas nativas, 
extiende garantias a las cultivadas par otras minorias culturales, como Ia 
alemana, Ia griega, Ia portuguesa, Ia arabe, Ia hebrea y Ia hindu. Mas a(m, 
admite que, dentro de las posibilidades del Estado, las minorias tienen de
recho a recibir educaci6n en las instituciones publicas, en la lengua de su 

77 Constituci6n, articulo 62. 

78 Constituci6n, articulo 143. 
79 ConstittJCi6n, articulo 9. 
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l . , La misma Constituci6n establece, como organismo del Estado, Ia 
e eCCJO~. ara Ia Promoci6n y Ia Protecci6n de los Derechos de las Comu-
ComJston P . ... . 
nidades Culturales, Religiosas y LmgmstJcas. 

Otro ejemplo digno de consideraci6n es Ia Ley de Ia leng~a gal~sa. E~t~ 
fu adoptada en 1993 con objeto de promover y facJhtar e uso e 

norma e ' · · f en las ms-
1, La ley estableci6 que en los tnimites adrmmstra IVOS y. 

ga es. . . d' . les el ing]es y el gales serian lenguas oficJales, sabre 
tanCJaS JUflS ICCJOna ' · · 't' (Welsh 

d 'd d" Para aplicar !a ley fue constJtuJdo un com! e 
"bases e eqm a · · d d tar 
L 

e Board) integrado par quince miembros que, ademas e a op 
anguag . 1 1 de cons!JtuJr fondos, 

1 didas administrativas que motJVaron a ey, pue 
as me . ntes de donaciones y fideicomisos, destinados a apoyar a I~ len

proven;e Las acciones del Comite estan dirigidas a la plamficacton de 
gua ga :sa. difusi6n de la lengua al adiestramiento de profesores, ala 
la ensenanza Y . ' . 11 d 1 d educaci6n 

. .. n de los servicios pubhcos, en especJa as e sa u y ' supervJsJo . , t Ia 
a la relaci6n con los medias de comunicacJOn, par lo que respec a a 

y . , . , de la lengua A lo largo de los aftos de actJVJdad, la 
protecc10n Y promocwn · . . · do su Iu ar a un 
. . . l ctitud de reserva incluso de esceptlclsmo, ha deJa g . 
JUJCJa a ' · • h 1· do hac~endo . . . t or las !areas que el ComJte a rea Jza ' ampho reconocJmJen o P 
de esta ley un ejemplo. . 

. . a! demas de !a Declaraci6n Universal sabre di-
En e1 arden mternacwn , a . d 
versidad cultural adoptada por Ia UNESCO en 2001' exJsten !res gran es 
, Africa ~erica y Europa, donde diversos instrumentos hacen refe
~:~~~~ a los derechos lingiiisticos. Todos los A,cuerdos regionales postullan 
el derecho de las comunidades a !a preservacton de sus lenguas ongma es. 

3. La muerte de las lenguas d 
Hasta aqui se ha vista un panorama muy general del regimen jurfdico e 
las lenguas. Empero, hay un tema que no ha sido abo~~ado par las nor
mas nacionales ni intemacionales: el riesgo de extmcwn de las len~?a~ 
y la obligaci6n de reducir esa amenaza al minima posible. El PEN fuu 
intemacional y otros organismos no gubernamentales, que mel nyen n
daciones y instituciones academicas, han aludido al acelerado proceso de 

desaparici6n de las lenguas. . 

La indiferencia es un mecanismo defensivo merced al cual nos habJtuamos 
con prontitud a las condiciones mas adversas y acabamos par consJderm

las como parte de nuestra normalidad. Par eso no ~os, conrnove~~s por 
saber que en el mundo cada hora fallecen, de inamcton, mil qmm:ntos 

h 
. da tres minutos disminuye Ia dJvers!dad bwlogJca 

seres umanos, que ca · · d 
par la perdida de una especie; que cada dfa es destruida una extensiOn e 
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bosques tropicales equivalente a! area de Ia ciudad d M, . E 
a las I e exico. n cuanto 

enguas, se calcula, como se dijo mas arrib d d 
muer so C a, que ca a os semana 

e .una. uando este siglo concluya habremos perdido entre un . s 
y Ia mitad del patnmonw lingiiistico de Ia humanidad , I tercw 
lenguas existentes que se maneje. , segun e censo de 

El reporte Ethnologue localiza 290 lenguas en M, . " 
inminente Ia extinci6n del kiliwa, en Baja Califo::cod I en~~ Ia~ que es 
el Estado de Mexico, del zapoteco de Mixte , e rna atzmca, en 

~~;~:o:::s~r~: ~:n~:;~~u~e~~:sguas mexica~::· ~ ~:~::~~u~a:~:::~;:; 
tificadas en California sz . t 1m cas I cien lenguas que llegaron a ser iden-

' ac ua ente 36 son recordad . 

~i=~:~:~::~:~~i~~~ ~~~!;~t~; ~u:~;r~:~e::i~:apar::i~:r ;~~:a;:~e~: 
Se estima que Ia poblaci6n mexicana de California en 1845 . 

~:: c~:~:~:;n~ue~ta ~I habitantes; en los prim eros' diez afio~ ~: l:u::;:~~= 
m os eron amqmlados alrededor de cie "I 

desaparecieron sus lenguas. Nunca pedimos cuentas· n IDI . Con ellos 

plicacio2es. El Tratado de Guadalupe autorizaba al ~o~~:: ::::;~~~sex
se para cashgar y escarmentar" a las "trib I . " den
los indios" cuando las co d" . d us sa vajes Y para "desalojar a 

n ICiones e segundad 0 d .d d 1 h .. 
recomendable El im t d , e sam a o Icieran 
vastador. . pac o emografico y cultural de este Tratado fue de-

~:s~:sl ~e7n;u~s ya dha~an ~ido. ac~sadas desde mucho antes. El 17 de 
. e rey e spana dicto una Real Cedula para ue se to . 

ran las medidas necesarias a efecto de extinguir "los difere~t . d. rna-

~~: se usa en los mismos dominios y solo se hable el castell:~~ :o::: 
I 

mandado por repetidas !eyes, reales cedulas y 6rdenes espedJ:da 
e asunto. "83 s en 

4· Defensa juridica de las Jenguas 

Esta Academia es correspondiente de Ia Es - I . . , 
na. Nuestro vehiculo de expresi6n es el es::::l a, pero tambJen es mexica
el que as· t 1 ' pero en pun to a derechos 
I· 

1 
Is e a esta engua concierne tambien a las dem;is El d 

1 
d ' 

a engua es un capitulo axial de los dere h . erec Io e 
so Cfr. Crista! David L a c 08 fundamentales contemponl-

, ' ' unguuge eath Cambridge C b "d U · . 
81 En este punta tambiCn hay una : ~. . . ' ~am n gc mversJty Press, 2005, pp. 68 y qs 

cultural de Air!xico · .· ' vnr.wcwn _nnpOJtantc con refaci6n a Ia informaciOn r i . · . 
mas co fi bl (Mextco, Consejo Nacwnal de Cuitura 2003 pp 30 .. ) . I· .\!SpO!.l.h!e. E! Atlas de mfraesfl'llrfltJ"a 
como .n a e, en lanto que Etfmologue considera mmo let; lias Ills l;l;i .Y ss. , l{.enttfica solo 62 lenguas. Esle es cl rec•ic.tro 

para b~~a~1~~~~~~·sg~~~s1la.?:saparil·ilin se cst{t produciendo :onf-on;lt;: a ~~~~~~:sv~~~~:;~es :!c .~ma ~ofa le~gua. Esto no ob~t;;Hc, 
en acton. ' s 1 an,mtes, lome c! 1hto de Ell 1 S2 Dalby, Andrew Lan . . . ' mo ogue 

"3 cr· 0 bl' ' guoge ill dangel, Londres, Pengum 2002 PP "38 y . "' r. u nnyLozan I., ·• , , .L, ss. 
, o, .. egJs,acJon lofexicmw Mb.:ko Imprenta del C . 

' ' omcrcw, 1876, l. i, p. 20. 
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neos. La maldici6n de Babel consisti6 en Ia incomunicaci6n entre los hom
bres por su propensi6n a !a idolatria, pero no condenaba su vocaci6n porIa 
cultura84 La diversidad lingiiistica es una prneba elocuente de Ia vitalidad 
cultural de Ia humanidad. Mutilar esa diversidad, o dejarla a su suerte, le
siona !a naturaleza humana porque afecta la identidad de las personas, aun 
cuando solo sea de una porci6n numericamente reducida. 

Lo que el constitucionalismo ha hecho por Ia cultura es reconocer los de
rechos de las minorias y dar a los derechos cultnrales Ia misma jerarquia 
que a los demas reconocidos como fundamentales: Ia vida, Ia libertad y Ia 
seguridad jnridica. A partir de Ia segunda mitad del siglo anterior y como 
respuesta a los actos de barbarie que segaron millones de vidas, las cons
tituciones acogieron y tutelaron un nuevo principio: el de Ia dignidad. La 
dignidad, en nuestro tiempo, es un valor etico que tambien tiene relevancia 
jnridica. 

Ahora bien, de todos los fen6menos culturales el que registra cambios mas 
lentos es el Estado. En tanto que la velocidad de innovaci6n de las ciencias 
y de las artes es vertiginosa, Ia renovaci6n del Estado se suele caracterizar 
por su parsimonia. Por eso es un espacio cultural donde todavia hay cabida 
para los conservadores. Si ademas entendemos que el Estado y el derecho 
son dos formas de expresar la misma realidad, advertiremos basta que pun
to Ia pausada marcha de las instituciones puede verse sacudida merced a las 
pulsaciones mas intensas del ambito en el que actuan. 

Resulta arduo superar Ia inercia de las instituciones y acelerar su ritmo. 
S6lo los grandes vendavales sociales generan un aleteo que las lleva a otras 
dimensiones; no siempre, claro, a las que se quisiera. La historia de las 
instituciones no es lineal; no hay una progresi6n ascendente, si asi se le 
quisiera Hamar. Sus cambios son mas bien en zigzag por lo que hace a su 
contenido ideol6gico, y en altibajos por lo que atafie a sus resultados. 

Los preceptos del Estado se basan en un concepto simple: Ia jerarquia. Los 
cambios cuihJrales que se registran en el constitucionalismo contempora
neo han sido, en buena medida, resultado de las fuertes demandas que pro
ceden de los ambitus academicos, de los medios de comunicaci6n, de las 
organizaciones sociales que han proliferado, de los movimientos protago
nizados por las minorias, de la desaparici6n del sistema colonial, de Ia su
presi6n de sistemas totalitarios y de Ia democratizaci6n de los autoritarios. 
Todo esto fue lo que, en el orden institucional, dej6 la segunda posguerra 
mundial. Cinco decadas de profi.mdos ajustes fueron aprovechados para 
imprimir otro rostro a! Estado. 

R4 Cff. Hyland, Richard, "Babel: a She'ur", en Morawctz, Tom, Law and language, Danuouth, Ashgale, 2000, p. 32. 
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El impulso no debe menguar. Ahora, para impedir que el Estado retome a 
su ritmo pacato y retome su estilo criptico, Ia comunidad intemacional ha 
dejado de ser solo el escenario de las grandes burocracias y el territorio de 

las grandes corporaciones; es tambien el espacio donde los grupos sociales 
achlan, las personalidades se proyectan, los medios influyen y Ia cultura se 
expande. La mundializacion, o globalizacion, comenzo como un fenomeno 
politico y economico, pero de manera progresiva se transforma en un pro
ceso cultural. 

Las lenguas tienen una oportunidad impar. Hay una constante que nos indi
ca Ia subsistencia de las lenguas asociadas al poder. Despues de todo el de
recho no es sino un conjunto de palabras con poder. La oficializacion de las 
lenguas vernaculas es un fenomeno reciente, por lo que habra que aguardar 
algo mas para corroborar que su usn, constitucionalmente protegido, haya 
tenido como efecto su perdurabilidad. 

Ahora bien, hemos visto que solo en algunos casos se dispone de instru
mentos constitucionales para proteger las lenguas y que los acuerdos inter
nacionales todavia no reconocen el desafio de las que estan en peligro. En 
el horizonte del tiempo, los reconocimientos nacionales del multilingiiismo 
tendran un efecto tutelar para Ia vida de las lenguas, pero podrian acortarse 
los pasos si se emprendieran acciones especificas encaminadas a alcanzar 
esta meta. 

Dos modalidades juridicas se antojan recomendables: una, auspiciar Ia 
multiplicacion de normas nacionales para considerar a las lenguas verna
culas como parte del patrimonio cultural, y desplegar en consecuencia un 
abanico de acciones encaminadas a su desarrollo. Otra, impulsar Ia suscrip
cion de compromisos intemacionales, mediante Ia ampliacion de Ia Decla
racion Universal sobre Diversidad Cultural, de Ia UNESCO, para conjurar 
Ia degradacion lingiiistica de Ia humanidad. No es menester ensanchar las 
burocracias internacionales; bastan\ con Ia adopcion de mecanismos que 

permitan impulsary coordinar los esfuerzos de las instituciones nacionales, 
para generar un nuevo compromiso con Ia cultura. 

Sera imposible evitar Ia extincion de un elevado numero de lenguas; pero 
de elias podran conservarse los registros que, a lo menos, perpetuen su 
memoria y permitan su estudio. Las instituciones educativas y de investi
gacion tendrfan que intensificar los estudios filologicos. 

Hay experiencias analogas. En cuanto a las especies en peligro de extin
cion se han adoptado, con exito, medidas juridicas para protegerlas. En 
1973, por ejemplo, Estados Unidos puso en vigor una ley en esa materia. 
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S reconocio que diversas variedades animales y veget~les se encont.raban 
e ies o de desaparecer como consecuencia de un crecJmJento eco~omJCo 

~n r sh~o se resolvio estimular a las autoridades locales Y munJclpal~s 
mva m ~ender acciones que pusieran a resguardo esas especJes; tambJen 
~arao: ;evistos estimulos para los particulares que ayudaran en esa t~ea 
uer ·ones para quienes no respetaran las salvaguardas adoptadas. on 

y sanc1 · · · n base en ro osito de salvar las especies en peligro de extmcwn, y co . . 
el p p ha un formidable programa de mverswnes pubhcas Ia ley se puso en marc . . . 

ara levantar inventarios, adquirir tierras, modificar vias de comumcacwn, 
p I el comercio desarrollar tecnicas reproductivas, adJestrar personal, 
regu ar p s de, estudio estructurar agencias oficiales y fideicomisos, orgamzar gru o , I . b. t 

alentar asociaciones civiles. Con una orientacion analoga, en e am ~ o 
interuacional rige Ia Convencion sobre comercio internacw~al de especJes 
en peligro, suscrita en Washington, tambien en 1973. Es vahdo preguntar 
si las lenguas en extincion no merecen algo semeJante. 

Un importante tratadista de los derechos lingiiisticos, Tove Skutnabb-Kl~n-
s sustenta ue una declaracion universal de los derechos humanos m

:~i~ticos deb!ia garantizar, en el ambito de cada individuo, Ia Jdentldad 

con Ia lengua materna y el respeto por parte de terceros. Esto sup~ne q~e 
cada ersona reciba educacion en su lengua materna y Ia pueda uti Izar_. e 
mane~a oficial, o sea en su vida de relacion !aboral y en su com~mcacwn 
con las entidades publicas. Ademas, se debe disfrutar de Ia garan~Ja de que 
ningun cambio relacionado con Ia lengua materna sera compulsJvo y que 

dispondra de informacion completa sobre las consecuencms de cuantas ~ e 
opciones se ofrezcan en ellargo plazo. . 

Los derechos fundamentales son de naturaleza subjetiva: el problema esta 
en determinar el significado de derecho subjetivo. En termmos ge~eral:s 
se ha entendido como un poder juridico (Windscheid) o wmo un mte~es 
'urfdicamente tutelado (Ihering). La polemica nose ha za~Jado (Alexy) y 
~iguen acumul{mdose argumentos que se acogen a Ia teona de Ia voluntad, 
a Ia del interes, 0 a combinaciones de ambas. 

El lema no puede ser pacifico, porque desde el punto de vista d~ un Esta
do constitucional es valido preguntar, con relacion a las mmonasds~ los 
derechos protegidos son solo de esas minorias o son de Ia com~m a en 
general. En otras palabras, Llos derechos de los zapotecos son s~lo d~~~s 

Son de todos los mexicanos? Si los derechos de Jgua , zapotecos, o 

:::-:::-:-;-~:=:::-:;=:-;;;:;:;;;;:;;:;;[ii-i,;;.;;;(· . a i bts" en Ri hi~ to Language Equif)~ PoweJ; and Education, cstu-
85 Skutna!Jb-Kangas, Tove, "The scope of hngmsttc hu~ n ;~ll" , N ~e;sey Lawrence Erlbaum Associates, 2000, pp. 55 y 

dios en honor de Tove Skutnabb-Kangas, ed. por Ro ert I Ipson, . , 

ss. adr· d Centro de Estudios Constitucionalcs, 1997, pp.178 Y ss. 86 Cfr. Alexy, Robert, Teorfa de los derechos jimdamentafes, M I , 
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libertad y seguridad juridica corresponden a Ia universalidad q 
cemos · d d . ue cono-

. como soci_e a , wor que los derechos culturales deben ser de un 
colectJvidad restnngida, ode un conjunto de colectividades a las qu d a 
m1namos "minorias"? e eno-

Aqui quedan por resolver cuestiones delicadas que afio d 
t' ' ~e=~lli 

rna Iva cuando hablamos de los derechos lingiiisticos Preguntemon -
e•emplo · 1 · t · d · os, por , , SI e m eres e proteger el opata atafie sol 1 . 

d . o a as qumce personas 
que to a via lo hablan, o a todos los mexicanos. Interroguemonos, tambien 
SI a ~os mexicanos nos concieme Ia protecci6n normativa de las len a~ 
vemaculas nacwnales, o tambien tenemos interes en el andoque ext' gu . 
do en Peni Y presto a desaparecer en Colombia· 0 en el abnaki ' . 

1~gui-
en Canada, por ejemplo. ' ' apagan ose 

El constitucionalismo contemporaneo reconoce una nuev d. . , l 
derech d I . a Imenswn a os 

os e as mmorias; en especial el derecho a no sufrir !a opresi. d 
!a mayoria 1 · on e y, por o IDismo, sus intereses deben ser tutelados , d' 
Pongan d 1 fu li . , as1 no Is-

e a erza po tlca suficiente para hacerlos valer p 1 d d' · · · ero, en a suma 
e. IsposJcJones constitucionales, no son distinguibles los derechos de los 

mas y los derechos de los menos, porque todos los derechos constituciona
les son de t?dos los destinatarios de Ia Constitucion. 

En esos terminos no se trataria del derecho lingiiistico de un t . fi 
a! resto d 1 · . o om1 rente 

e os mexica@s, smo del derecho lingiifstico de todos los mexi-
canos, que cada uno eJerce en los tenninos que resultan mas satisfactorios 
para sus mtereses y mas acordes con su elecci6n cultural D . rt 

t . . · e c1e a manera 
en ·~s e caso el derecho subjel!vo participa de las caracteristicas del poder 
JUn I co Y del mteres juridicamente protegido. 

~i esto es asi, podemos decir que el derecho lingiiistico comprende todas 
as lenguas que se hablan en el terri to rio de un Estado as. I ··t . 

como Ia . . . , I a mayon ana 
. s mmontanas. Esto contrarfa el concepto de neutralidad constitu-

cwnal precomzado por Michael Waltzer, confonne al cual el Estado d b 
abstenerse de fijar criterios relacionados con Ia lengua Ia h' t . 

1 
le e 

ratura E t 'I . , IS ona y a Ite-
. s o so o es Cierto en cuanto a que el Estado no pued . · · · d . · e Imponer una 

P?SICIOn ogmatiCa a los gobemados sin violentar su naturaleza constitu-
cwnal; por eso K ymlicka lo ha refutado al fonnular su tesis de Ia "c It 
societari " . u ura 
1 1 

~ , que tiene una connotaci6n territorial y esta representada por 
;, ~nguaJe compartJdo." La expresi6n noes pleonastica. La cultura es un 
e enomeno socml, pero el pr?fesor canadiense alude en este caso a Ia que 
s propia de grupos en particular o que identifica a detenn· d . t' . . ma as ms Itu-

cwnes sociales. El Diccionario de Ia Real Academia define el adjetivo 
87 Kymlicka w·u "N · B · · 

., ' 
1 

' atlon- UJldmg and Minority Rights: Comparin West d , . . 
dtes, Vol. 26. No.2, N. York, Routledge, 2000. p. 183 y ss. g an East enJo111na! of Ethmc and Migration Stu-
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"societario" como lo "perteneciente o relativo a las asociaciones, especial
mente a las obreras". Quiza habria que ampliar el concepto academico, 
para que societario tambien comprenda .a los grupos no organizados. 

El concepto de derecho lingiiistico esta lejos de seruniforme. DoraPellicer,88 

'por ejemplo, lo identifica como propio de los pueblos minoritarios. Si toma
ramos como referente los derechos religiosos, tam bien podriamos verlos en 
su origen como una forma de proteger a las minorias; como una expresion 
de tolerancia. Pero en este puuto los derechos se han extendido. Las normas 
en materia de creencias y de convicciones protegen a todos los creyentes, 
incluidos los que pertenecen a una religion mayoritaria, y a los que no 
profesan religion o credo alguno. Si los derechos de creencias religiosas y 
convicciones eticas son aplicables a todos los habitantes del territorio de un 
Estado como una expresion propia del pluralismo, no tiene por que ocurrir 
de manera inversa en materia de lenguas, que tambien corresponden a Ia 
libertad de elegir. 

La relaci6n entre Ia mayoria y las minorias fue considerada un capitulo de 
Ia tolerancia. Ahora bien, Ia tolerancia, en materia lingiiistica no representa 
un gran avance, como ha mostrado Francesca Pou, 89 porque no iguala las 
oportunidades entre quienes hablan diferentes lenguas. Si bien el Estado no 
debe a! en tar religion alguna, porque invadiria un espacio personalisimo, en 
materia de lenguas no puede abandonarlas a su suerte, porque dejaria una 
parte del patrimonio cultural sin Ia proteccion debida. 

La politica de Ia tolerancia indica una actitud pasiva, de no intromision. 
Los derechos lingiiisticos no lo son solo de los grupos minoritarios. Los 
derechos culturales de los grupos minoritarios son de interes general, como 
todas las disposiciones que integran el sistema constitucional, con Ia pecu
liaridad de tener por titulares a quienes se encuentren en el supuesto que Ia 
misma norma preve. Miguel Carbonell ha apuntado que se !rata de un terre
no polemico.90 PorIa naturaleza de los destinatarios, son pocas las normas 
que estan destinadas a ser aplicadas por Ia totalidad de los habitantes del 
territorio de un Estado. Los causantes en materia fiscal, por ejemplo, seriau 
"una minoria" si se les contrasta con Ia totalidad de Ia poblacion; y cuando 
se adoptan medidas para proteger a Ia infancia, a Ia vejez, o a los afectados 
10r padecimientos que invalidan, se hace referenda a grupos reducidos. No 
es en este sentido que se construyen los derechos de las minorias, a menos 
que padezcan alguua forma de exclusion. 

88 "Dcrcchos lingUisticos en Mexico: realidad y utopia", documento de trabajo presentado con motivo del XX Congreso Tntcr
nacional de Ia Latin American Studies Association, celebrado en Guadalajara, en abril de 1997. 

89 "Contra Ia lengua invisible. Un discurso sabre Ia relevancia nonnative- legal de Ia plura\idad lingU!stica", en Tolerancia y 
pfurahHnu, Rodolfo V:izqucz, compilador, M6xico, Ediciones Coyoac:in, 2005, pp. 235 y ss. 

90 Cfr. Miguel Carbonell, Los derechos fundamenla!es en Mexico, M6xico, UNAM - Pornla, 2005, pp. 979 y ss. 
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Los derechos culturales atafien a !a poblacion en general (como el acceso a 
los servicios educativos o !a libertad de creacion artistica ode investigacion), 
aunque par su naturaleza no sean ejercidos par Ia totalidad. 1,Que se quiere 
decir, par tanto, cuando se alude a los derechos de las minorias? Se hace refe
rencia a grupos sociales que padecen o han padecido alguna forma de exclu
sion, aunque esto no se reconozca o se haga de manera velada. Miguel Car
bonell utiliza el concepto de "derechos colectivos" para enmarcar el haz de 
normas atinentes a !a proteccion de minorias. La expresion, como cualquiera 
otra, es opinable, pero en este caso resuelve un problema terminologico que 
para muchos es dificilmente inteligible. Sea que hablemos de "derechos co
lectivos" ode "derechos societarios", sabemos que estamos aludiendo a los 
que corresponden a gmpos humanos con derechos preteridos. 

El derecho a Ia lengua es de todos. El espafiol y las lenguas vemaculas que 
se hablan en Mexico forman parte de nuestro patrimonio cultural nacional, 
y cada persona tiene derecho a !a autonomia cultural. Esta forma de auto
nomia, susceptible de ser ejercida individual o colectivamente, es Ia que 
permite que se practique y cultive el idioma escogido, de manera perma
nente u ocasional. La autonomfa cultural de las personas y de los grupos 
es una expresion mas de libertad que resulta incontrovertible en el seno de 
un Estado constitucional. En tanto que supone una decision sobre el uso de 
una lengua, tlene efectos de caracter juridico porque implica, como en toda 
relacion sinalagmatica, una serie de obligaciones por parte del ente ante 
quien se ejerce el derecho. En este caso, Ia autonomia cultural significa, 
ante terceras personas, el deber de respeto, y ante los entes publicos, el 
deber de auxilio. 

En este punto debe distinguirse si estamos ante el fen6meno denominado 
"multiculturalismo". En mi concepto el multiculturalismo corresponde a 
un ambito nacional o internacional en el que coexisten diversas expre
siones culturales. En el ambito nacional, empero, lo que se presenta es el 
pluralismo cultural, entendido como el mosaico de las culturas que integra 
la cultura nacional. En el espacio internacional conviven, con igualdad de 
derechos, las culturas mexicana, nigeriana o francesa, por ejemplo; pero en 
el ambito mexicano no hay una cultura "mexicana" y otra zapoteca o hui
chol. Todas las expresiones culturales constituyen Ia cultura mexicana. 

El concepto del articulo 2° constitucional, en el sentido de que Ia naci6n 
"tiene una composici6n pluricultural", es equivoco y rezuma una forma ve
lada de exclusion. El conjunto de todas las expresiones culturales es lo que 
constituye Ia cultura nacional mexicana. De no entenderlo asi, entrariamos 
a! debate de saber quienes son parte de Ia cultura mexicana y quienes de las 
"otras" culturas. Par eso considero que el pluralismo cultural es una carac-
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teristica que enriquece a Ia cultura mexicana, porque de?ota versatilida~, 
libertad e igualdad. Nuestra gran cultura nacional es pohednc~, mult!face
tica, heterogenea e igualitaria. No podemos, desde !a perspectlva del Esta
do constitucional, decidir que los titulares de Ia cultura nacwnal son unos 
cuantos 0 unos muchos y que los restantes no forman parte de Ia cultura 
mexica~a sino de una diversa, minoritaria, tolerada, pero ajena a !a que, por 
extrafios argumentos, se erige en !a unica que puede ser considerada como 

nacional. 

La autonomia cultural tendril que ser reconocida por el Estado, porque 
de otra suerte careceria de fuerza vinculante. Una vez establecida su base 
constitucional senin exigibles acciones positivas por parte del Estado en 
cuanto a Ia protecci6n de las lenguas y Ia promocion de su desarrollo. Esta 
obligaci6n no se agotara en el ambito del territorio nacional. L~ autono
mia cultural de las personas y de los grupos incluye Ia protecc1on de sus 
derechos lingiiisticos aun cuando por razones ajenas a su voluntad ~e vean 
obligadas a emigrar del pais. Las limitaciones econ6micas q~e condJcJonan 
el acceso al trabajo e impelen a abandonar el temtono nacwnal no deben 
privar a las personas de sus derechos culturales. A traves de c?nvemos rn
temacionales, 0 de manera directa, el Estado mex1cano debera reahzar las 
acciones positivas que garanticen a los mexicanos el respeto de sus dere

chos lingtiisticos en el extranjero. 
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Las palabras juridicas tienen diversas funciones. Por ejemplo, 
son descriptivas, en el sentido de representar una conducta, 
enunciar un paradigma, aludir a una propiedad, denotar una 
regularidad. Se trata de una pauta a Ia que de manera co
lectiva se atribuye un contenido razonable, como cuando se 
hace referencia a !a diguidad. Las pal a bras juridicas tam bien 
son generativas, en cuanto a que dan Iugar a una conducta, 
porque Ia posibilitan, porque Ia prescriben o porque Ia prohi
ben. Las generativas pueden agruparse eh tres pares de voces, 
segun expresen derechos o deberes, libertades o potestades, 
inmunidades o responsabilidades. Esta funcion multiple de Ia 
palabra del derecho es Ia que encaja en el concepto clasico de 
logos, Ia que justifica Ia explicacion de las pal a bras del dere
cho y Ia que legitima !a defensa juridica de Ia pal a bra, como 
acciones relevantes de Ia cultura. 

El derecho es solo palabras. Aceptado esto, surge Ia necesi
dad analizar el significado de Ia palabra "palabra". Hacerlo 
no es,, por supuesto, parte de mi estudio, ni siquiera de mi 
formacion profesional. Es aqui, en esta augusta y benemerita 
institucion, a Ia que por acogerme tambien se debe reconocer 
como generosa, donde estan quienes conocen esta materia. 
Por eso, formar parte de esta venerable corporacion me per
mitira, al consultar y escuchar, resolver muchas de las pre
ocupaciones que por afios me han acompafiado. 

La idea de logos fue una de las grandes contribuciones de 
Heraclito. A partir de el ese concepto versatil y misterioso 
adquirio numerosos contomos. Traducido como "palabra" 
se le resta mucho de su contenido. La filosofia de los siglos 
XIX y XX ha abordado con profusion el problema del logos 
heracliteo;91 algunos se inclinan por sentimiento (en aleman, 
Sinn), otros por "verbo" (como suele traducirse el Evangelio 
de san Juan), unos mas por "razon". El antecedente es un pa
rrafo fascinante de Goethe. En su gabinete, el doctor Fausto 
luchaba por encontrar Ia traduccion certera del griego (como 
lo siguen haciendo, a su vez, los traductores del aleman)." 

91 Vease Ia extcnsa rclaciOn de fucntes elaborada por Rodolfo MondoltO, l!er<iclito. Textos y problemas de su inle1pretacirJn, 
Mexico, Siglo XXI, 1966, pp. 129 y ss. 

92 Vid. J. W. von Goethe, Fausto, diversas tradncciones, 1224- 1237. 
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Las voces utilizadas por Goethe como equivalentes de "lo
gos" son" Word", "Sinn", "schajft" y "Tat". ~n su ya chlsica 
version, Jose Roviralta las traduce, respectJvamente, como 
'"palabra", "sentido", "fuerza" y "acci6n''; antes, Teodoro 

" I b " " 6n" Llorente las habia interpretado como pa a ra , raz , 
"fuerza" y "accion"; en italiano Andrea Casalegno las hace 
equivaler a "parol a", "pensiero", ''forza" y "atto"; Gerard de 
Nervallas pone en frances como "verbe", "esprit', ''force" Y 
"action" y Denton Snider las traslada al ing!es como "word', 
"sense", "force" y "deed'. La coincidencia es total en ~res 
de los cuatro conceptos; el problema esta en Sinn: sentldo, 
razon, pensamiento y espiritu, es el significado que, cada uno 
le da. Como se ve, Ia palabra "palabra" es una autentJca po
lisemia. Lo interesante de Goethe es que siguio Ia doctrina 
de Heraclito: como en Ia luminosa Efeso de hace veintisiete 
siglos, logos es un concepto dinamico que sigue recogiendo 

las pulsaciones culturales de cada tiempo. 

Es en ese amplio elenco en el que tambien se inscriben las 
palabras del derecho. Por eso es que ellenguaje riguroso per
mite a Ia jurisprudencia convertirse en ciencia. Aunque solo 
a partir de las formulaciones del positivismo logico se haya 
podido ver Ia importancia dellenguaje para el derecho,

93 
des

de siglos atras se habia intuido esa relacion y se forJaron las 
bases para Ia precision dellenguaje. Eso explica Ia aparicion 
de los vocabularios, lexicos y diccionarios en Ia Edad Medm 

yen el Renacimiento. 

La necesidad de rigor en ellenguaje proviene de exigencias 
varias: el destinatario de Ia norma exige saber cuales son sus 
derechos y sus obligaciones; el sujeto que aplica !a norma 
requiere saber cuales son sus facultades y sus responsabili
dades; Ia persona que dirime un conflicto necestta saber los 
derechos y obligaciones de los terceros y las facultades Y 
responsabilidades propias. La validez universal de Ia nmma 
guarda relacion con su entendimiento por parte del legtslador, 
del administrador, del juez y del ciudadano. Si cada uno de 
los sujetos atribuye un significado distinto ala misma norma, 
es dudoso que se pueda hablar de Ia vigencia de un Estado 

de derecho. 

93 Bobbio, Norberta, Contribuci6n a fa teoria del dereclw, Madrid, Debate, 1990, P· 180. 
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En un Estado constitucionalla inteligibilidad de !a norma es 
un elemento de validez. Dice un principio clasico que Ia ig
norancia de !a ley no exime de su cumplimiento (ignorantia 
non excusat legem). Pero hay dos formas de ignorar Ia ley: 
porque se desconoce su existencia o su contenido, o porque 
se desconoce su significado. Esto ultimo a su vez puede ocu
rrir por conocimientos deficientes o por Ia mala redaccion de 
las normas. Para compensar las deficiencias personates de ben 
ponerse al alcance del mayor numero posible de personas los 
instrumentos que les pennitan conocer el significado de las 
voces que tienen relevancia para !a vida comunitaria; para 
evitar el segundo de los problemas debe exigirse !a mayor 
pulcritud y precision posibles en Ia redaccion de las dispo
siciones normativas. En un Estado constitucional Ia norma 

' 
ademas de general y abstracta, debe ser inteligible. 

Hay muchas formas de clasificar las palabras: utilitarias, 
en cuanto nos sirven para comunicarnos; intelectivas, en Ia 
medida en que con ellas acufiamos conceptus y expresamos 
ideas; literarias, cuando ademas de ideas expresan sentimien
tos y sirten a los fines esteticos; poderosas, cuando prescriben 
conductas y atribuyen reconocirnientos o castigos. En este 
sentido el derecho es un conjunto de palabras con poder. 

El derecho es Ia suma de palabras a las que historicamen
te !a humanidad ha atribuido Ia funcion de regular su vida 
individual y colectiva; de ellas depende Ia cohesion de Ia 
vida social. El significado de esas palabras ha movido a los 
hombres de todas las epocas porque de sus enunciados pre
cisos y razonables dependen Ia vida, !a libertad, Ia seguridad 
y Ia propiedad, y a ellas se apela para alcanzar Ia justicia y 
!a equidad en la vida de las personas y en las relaciones so
ciales. Sean cuales fueren los metodos interpretativos que se 
empleen para identificar el sentido de las normas, los instru
mentos que se utilizan no son otros que las palabras; de Ia 
dimension de Ia palabra depende !a magnitud del derecho que 
cada voz encierra. 94 

Mas alla de los requerimientos informativos que puedan pre
sentar los profesionales, los estudiantes o las personas en 

94 En las sociedades libres d podcr se sujcta a las palabras, en especial a las pa!abras del derecho; en las socicdades cautivas, Ia 
palabra se sornete a! poder; es el podcr quien Ia dicta, en cl sentido de mandar. RecuCrdese que Ia voz dictador vicne de dicto 
"decir", "prescribir"; asi la utiliz6 CicerOn en Cati!inarias. ' 
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general, el problema de Ia incomunicacion en materia. juri
dica es un escollo real para Ia integracion de una soc1edad 
democratica. La esencia de un sistema de libertades cons1ste 

Ia capacidad de hacer valer el sistema de garantias que 
9 . 'd 

rotege esas libertades. Los derechos subjetivos no eJercJ os, 
~or desconocimiento de su existencia, por ignoranc1a de los 
procedimientos para su defensa o por Ia equivocidad de sus 
enunciados, son derechos precanos, madvert1dos por sus 11-

tulares. 
En un Estado constitucional toda forma de relacion (familiar, 
!aboral, social, economica o politica) esta regida porun orde
namiento juridico que asegura condiciones de 1gualdad Y de 
equidad. El problema consiste en que, en mu~has ocaswnes, 
esa simetria se ve erosionada por las patolog1as del poder Y 
de la vida social. El propio ordenamiento ofrece solucwnes, 
pero a veces las pone a! alcance solo de quienes cono~en de 
su existencia 0 disponen de los medios para hacerse as1strr. 

Hay una especie de indefension que afecta a los c~lectivos 
que carecen de informacion relevante en matena JundJca. En 
numerosas naciones Ia cultura juridica se ha 1do conforman
do como un proceso agregado a Ia cultura general, de suerte 
que a traves de la literatura, de la prensa, ~mas recientemente 
del cinematografo y de los medios electromcos, el cmdadano 
medio se va adentrando en la gama de derechos que le co
rresponden. El conocimiento instintivo de lo~ derechos seve 
complementado por el ambiente cultural nacwnal. 

En el caso de Mexico, empero, nuestros indicadores de~o
tan un exigno nivel cultural que tiene un impacto negallvo 
en materia juridica. Por eso, entre nosotros, Ia desconfianza 
en las instituciones tiene un doble origen: las expenencms 
personates y colectivas adversas y !a percepcion del derecho 
como arcano. Las palabras del derecho s1guen temendo en
tre nosotros un alto ingrediente magi co, que las hace miste
riosas, distantes, peligrosas. Lejos de infundir seguridad, las 

palabras de Ia ley producen sobresalto. 

Los factures de cohesion de las sociedades varian de acuer
do con los patrones de diversidad cultural. En las sociedades 
muy heterogeneas, como las de alta inmigracion: por ejem
plo, el derecho tiene una funcion cohes1va supenor a Ia que 
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desempefia en sociedades mas homogeneas. En estas, Ia co
hesion social suele basarse mas en Ia lengua y en las creencias 
comunes. Pero Ia lengua por si sola no supone una comunion 
de valores; Ia lengua es un instrumento a traves del cual las 
personas se comunican y comparten valores, que pueden co
rresponder a! universo religioso o a! ambito secular. En estas 
circunstancias, difundir las palabras del derecho forma parte 
de una tarea civica que aliente Ia integracion social. 

Una forma de contribuir a alcanzar ese objetivo consiste en 
auspiciar el conocimiento de las voces juridicas. Ademas de 
los diccionarios para especialistas pueden ser de utilidad vo
cabularios juridicos que incluyan voces historicas, argot y 
definiciones generales. 

Por Io general, las expresiones que constituyen el argot que
dan excluidas de los repertorios, vocabularios o diccionarios. 
En el caso del lenguaje juridico, sin embargo, tienen implica
ciones que no de ben ser preteridas. La jerga legal tiene varias 
dimensiones: Ia utilizada por los funcionarios judiciales; !a 
que se emplea en el foro, en los medios de comunicacion 0 

en los centros de readaptacion social; Ia que es propia de Ia 
sociedad e incluso Ia que adoptan los jovenes o los sectores 
expuestos a Ia exclusion cultural, por ejemplo. 

De ese lenguaje se desprende el valor que en cada ambito 0 

sector se otorga a! derecho; ahi se advierte como se trans
figuran o incluso se desfiguran las instituciones. Expresio
nes como mordida, para aludir a! cohecho, chota o tira, para 
referirse a las fuerzas del orden, pueden considerarse como 
representativas de este lenguaje. 

Por lo demas, tambien es uti] precisar las asociaciones Iexica
les libres. El entendimiento social de las palabras del derecho 
esta relacionado con !a percepcion de las instituciones. AI do
cum en tar" Ia utilizacion de una sola palabra, "constitucion", 
mediante una asociacion verballibre, se pudo establecer que 
hay un vinculo dominante entre Constitucion, democracia y 
libertad, mientras que Ia relacion es mas debil con las vo
ces "norma" y "legalidad". Este resultado indica el papel de 
Ia Constitucion como eje de expectativas politicas mas que 
como instrumento normativo; muestra los efectos de un dis-

95 Concha, H., Fix-Ficrro, II., Flores, J., y Valades, D., Cullum de Ia Consfituci6n en Mixico MCxico UNAM 2004 pp 44 . ' ' , , . y ss. 
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curso politico tradicional orientado a persuadir a !a sociedad 
de las virtudes politicas de un sistema y de !a utiiidad de las 
conductas colectivas, mas que a Ia defensa individual de los 

derechos. 

Ese ejercicio tiene mucho que ver con lo que Julio Casares
96 

denominaba lexico activo y Jexico latente. El primero se 
compone de los centenares de voces mediante las que nos 
comunicamos de manera habitual; el segundo corresponde a 
las voces que entendemos al escucharlas, aunque no son las 
que so Iemos emplear. La encuesta realizada mostro hasta que 
punto Ia voz "constitucion" forma parte de esos lexicos, en 

los diferentes ambitos de Ia sociedad. 

*** 
Estas consideraciones !levan a Ia conclusion de que es necesa
rio impulsar nuevas formas de difusion dellenguaje juridico. 
La fuerza de las palabras del derecho debe ser explorada en 
su mas amplia dimension y utilizada para que, a su vez, sirva 
como plataforma para defender el derecho de las palabras. El 
conocimiento de Ia lengua puede hacer por el derecho tanto 
como el derecho por Ia defensa de Ia lengua. Hay, entrambos, 
una relacion a tal punto intima que las palabras hacen mils 
conocido a! derecho y el conocimiento del derecho dota de 

mayor seguridad a las palabras. 

Junto a las acciones de difusion a traves de los vocabularios 
que acerquen Ia norma a Ia sociedad, sera posible tambien 
construir el andamiaje normativo para establecer ese capitulo 
del que en Mexico carecemos: los derechos de Ia lengua. 

No podemos asistir, indiferentes, a Ia muerte o a! colapso de 
las lenguas propias; tampoco podemos cerrarnos a! mundo e 
ignorar lo que en otros lugares ocurre u ocurriril. Entre no
sotros Ia defensa juridica de las lenguas ofrece muchas op
ciones: adoptar disposiciones constitucionales para recono
cer que el espafiol es Ia lengua oficial, porque es Ia lengua 
comun, y proteger y promover el desarrollo de las lenguas 
indigenas como parte del patrimonio cultural mexicano; 
modificar, en consecuencia, los programas escolares, para 
que Ia norma no quede en mera declaracion; formar a los 
filologos que requiere un pais con tan rico patrimonio 

96 Nuevo concepto del diccionario de Ia /eJigJW, Madrid, Espasa- Calpe, 1941, PP· 52 Y ss. 
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lingUistico; instituir un organismo de alto nivel que responda 
de los prograrnas educativos bilinglies, de las acciones de ex
tension que contribuyan al conocimiento de nuestras lenguas 
y de la asistencia para acceder a la justicia en la lengua indi
gena que cada quien elija. 

Tambien en el ambito de la cooperaci6n internacional tene
mos mucho por hacer, sea construyendo un aparato normativo 
que complemente al nacional, sea participando en acciones 
de preservaci6n del patrimonio lingUistico en nuestro hemis
ferio. La comunidad de problemas debe llevarnos a compartir 
experiencias. Necesitarnos, en esta materia, realizar estudios 
comparativos de acciones encarninadas a la conservaci6n y a! 
desarrollo de las lenguas vernaculas. 

Preservamos especies biol6gicas, y cumplimos con un deber; 
preservamos monumentos hist6ricos y arqueol6gicos, y cum
plimos con otro deber; pero descuidamos nuestro patrimonio 
lingUistico, y faltamos a un deber. En estos temas no hay que 
preocuparse por llegar tarde; no pensemos en el tiempo que 
se fue,,pensemos en que el tiempo que no se siga yendo. 


