
nRGANO DE DIVULCACION y ESTUDIOS 

EPOCA !V 
E N ERO - JUL O 

1997 

Números 9-10 

San Salvador - El Sal-:..'ador 



EL CONSEJO NACIONAL · 
DE LA JUDICATURA 
EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

El Consejo Nacional de la Judicatura, 
CNJ, es un organismo creado por la 
Constitucional desde 1983. La reforma 
previa a los Acuerdos de Paz, amplió sus 
atribuciones. 

Las funciones principales del Consejo 
Nacional de la Judicatura son las 
siguientes : 

SELECCION 

Consiste en seleccionar y proponer 
candidatos a Magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia, y de Cámaras de 
Segunda Instancia, a Jueces de Primera 
Instancia y de Paz. Este proceso 
garantiza la igualdad de oportunidades. 

EVALUACION 

El CNJ evalúa la actividad judicial de los 
Magistrados de Cámara de Segunda 
Instancia, Jueces de Primera Instancia 
y de Paz, mediante un proceso técnico 
para establecer los aspectos positivos y 
las deficiencias de la Administración de 
Justicia. 

CAPACITACION 

Mediante la Escuela de Capaci tación 
Judicial , el CNJ asegura la formac ión 
profesional de Magistrados y Jueces, 
Personal Judicial y del personal técnico 
de los Tribunales y del Ministerio Público. 

El CNJ fortalece la justicia salvadoreña 



.T 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

RECTOR 
DR. JOSE BENJAMIN LOPEZ GUILLEN 

VICE-RECTOR 
LIC. SALVADOR CASTILLO AREVALO 

FISCAL 
DR. JOSE HERNAN VARGAS CAÑAS 

SECRETARIO 
LIC. ENNIO ARTURO LUNA 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 
y CIENCIAS SOCIALES 

DECANO 
DR. RENE MADECADEL PERLA JIMENEZ 

VICE-DECANO 
LIC. JUAN CARLOS CASTELLON MURCIA 

SECRETARIO 
DR. JOSE RODOLFO CASTRO ORELLANA 

*' =;:,,:;:::,;~'~:""t:-U::-n-:-iV-ers-':-'ta-n"""'a---- ISBN: 84-5258-340 
Hecho e impreso en El Salvador 
Printed and made in El Salvador 



REVISTA DE DERECHO 
Organo de Divulgación y Estudios 

de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales 
de la Universidad de El Salvador. 

EPOCA IV San Salvador, Enero-Julio 1997 I~.,[,i 

COMITE DE DIRECCION 

Director: 

Colaboradores: 

Presentación 

Editorial 

Introducción al Derecho. 

RODOLFO CASTRO 

JORGE ALBERTO GOMEZ ARIAS 
JULIO OLIVO GRANADINO 

INOICE 

LAS FUENTES DEL DERECHO EN EL SISTEMA JURÍDICO 
POSITIVO SALVADOREÑO 

Jorge Gómez Arias 

Pág. 

5 

7 

9 

-



'-

Derecho Mercantil. 
EL INTERVENTOR CON CARGO A LA CAJA 

Román Gilberto Zúniga Velis 

Ciencias Políticas. 
LAS FUNCIONES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE EL 
SALVADOR 

Oscar Martínez Peñate 

Derecho Constitucional. 
EL HABEAS CORPUS EN EL PROCESO PENAL 

Wilmer Humberto Marín 

Doctrinas Políticas. 
EL MARXISMO REVISADO POR LA HISTORIA 

Rodolfo Castro 

Sociología y Derecho: Enseñanza del Derecho. 
EN FAVOR DE UNA NUEVA FORMACION DE LOS JURISTAS 

Rudiger Lautmann 

Filosofía. 
GUIAS DE ESTUDIO AREA FILOSOFICA 

Equipo de Area. 

41 

52 

93 

103 

119 

131 



Presentación 

Aun cuando en forma un tanto irregular estamos en esta ocasión entregando el 
quinto volumen, bajo los números 9-10, de nuestra REVISTA DE DERECHO, que abarca 
temporalmente el primer semestre del año 1997. 

Para éste número ofrecemos un conjunto de trabajos, algunos de los cuales pretenden 
llenar un vacio bibliográfico en asignaturas del Plan de Estudios 1993 de las carreras de 
Ciencias Jurídicas y Relaciones Internacionales; tal sería el caso de los artículos sobre 
LAS FUENTES DEL DERECHO EN EL SISTEMA JURIDICO POSITIVO 
SALVADOREÑO, EL MARXISMO REVISADO POR LA HISTORIA Y las GUlAS DE 
ESTUDJO DE FILOSOFIA que son un refuerzo bibliográfico del CURSO JURlDICO
FlLOSOFICO-POLlTICO del Primer Nivel de las carreras. 

Por otro lado, ponemos a disposición de nuestros lectores un conjunto de ensayos 
sobre la Realidad Jurídica y Política y la aplicación del Derecho en nuestro país: EL 
INTERVENTOR CON CARGO A LA CAJA, del área Mercantil; EL HABEAS CORPUS 
EN EL PROCESO PENAL Y LAS FUNCJONES DE LA ASAMBLEA LEGISLATNA DE 
EL SALVADOR. Finalmente, reproducimos un capitulo del libro Sociología y 
Jurisprudencia del autor alemán Rudiger Leutmann, en el cual se discute a fondo el 
problema de los mecanismos pedagógicos y didácticos de la NUEVA FORMACJON DE 
LOS JURISTAS. 

Como siempre esperamos comentarios críticas, y hacemos la excitativa de 
colaboración de profesionales docentes de nuestra facultad y estudiantes de Derecho y 
Relaciones Internacionales, en Traducciones o ensayos o resultados de investigación 
propios. 

El Comité de Dirección 



Editorial 

El Presupuesto Universitario 

La Universidad de El Salvador; como es de todos conocido, fue creada por Decreto 
Ejecutivo, el dieciséis de febrero de mil ochocientos cuarenta y uno; esto es, seis días 
antes de que se promulgara la primera Constitución de El Salvador; como Estado 
independiente; lo anterior; convierte a esta Universidad, cronológica e institucionalmente, 
en el primer órgano descentralizado del Estado, responsable de la conducción de la 
educación superior. 

Académicamente, con sus treinta y cinco mil estudiantes activos, distribuidos en 
más de cincuenta distintas carreras y quince maestrías; con la Ciudad Universitaria en la 
capital, y facultades multidisciplinarias distribuidas estratégicamente, en Santa Ana, San 
Miguel y San Vicente, constituye, sin ninguna duda y desde siempre, el primer centro de 
estudios superiores del país. 

A partir de la Constitución de 1950, como fruto de la lucha estudiantil liderada 
por la Asociación General de Estudiantes Universitarios Salvadoreños (AGEUS), en el 
Art. 205, se le concedió reconocimiento constitucional a la Universidad de El Salvador; su 
autonomía docente, económica y administrativa, así como la obligación del Estado de 
consignar anualmente en eL presupuesto, Las partidas necesarias para eL funcionamiento 
de La Universidad, así como para incrementar su patrimonio. 

El mismo texto se repite, sin ninguna variante, en La Constitución de 1962. En la 
actuaL Constitución, de 1983, se mantienen esencialmente los mismos principios, en lo 
que se refiere a La Universidad de El Salvador. 

A pesar del largo camino recorrido, con motivaciones y pretextos distintos, a la 
Universidadjamás se le ha concedido un presupuesto adecuado a sus necesidades. 

Algo compLetamente opuesto, ocurre en los otros países centroamericanos, en 
Los cuaLes La Universidad Nacional recibe un tratamiento presupuestario especial, acorde 
con su condición de máximo centro de estudios superiores. 

En Honduras, elArt. 161 de la actual Constitución de 1982, dispone: "El estado 
contribuirá al sostenimiento, desarrollo y engrandecimiento de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras, con una asignación privativa anual, no menor de seis por ciento 

del Presupuesto de Ingresos de la República". 



La Constitución de Guatemala de 1985, en el A rt. 84, establece: "Corresponde a 
la Universidad de San Carlos una asignación privativa no menor del cinco por ciento del 
Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado, debiéndose procurar un 
incremento adecuado al aumento de su población estudiantil o al mejoramiento del nivel 
académico". 

En lo relativo a Costa Rica, no necesita de una norma constitucional, que obligue 
al Gobierno a proporcionarle a la Universidad Nacional de Costa Rica, los recursos 
necesarios para un óptimo desarrollo académico, pues es de todos conocida la vocación 
de los hermanos costarricenses por la educación y la cultura. En la actualidad, gracias 
al apoyo que recibe, la Universidad de Costa Rica tiene el mayor número de estudiantes, 
y el mejor nivel académico de Centroamérica. 

En Nicaragua, hace pocos meses, se suscitaron graves enfrentamientos en la 
ciudad de Managua, entre estudiantes universitarios y la policía, motivados por la 
insuficiente dotación presupuestaria asignada a la Universidad Nacional, lo cual obligó 
al gobierno a comprometerse por mejorar la condición económica de esa Universidad. 

La Universidad de El Salvador; a lo largo de sus ciento cincuenta y seis años de 
existencia, enforma reiterada, se le han negado los recursos económicos necesarios para 
su funcionamiento, convirtiéndose actualmente en la cenicienta de las universidades 

centroamericanas . 
. La subvención presupuestaría que a regañadientes le concede el Gobierno, 

escasamente alcanza para cancelar los salarios y costear algunos servicios esenciales, en 
flagrante contradicción con la norma constitucional que manda conceder a la Universidad 
de El Salvador; además de los recursos necesarios para su funcionamiento, los fondos 
destinados a incrementar su patrimonio. 

Los salarios que devengan los trabajadores universitarios, son los más bajos 
entre el sector público, al extremo que un Secretario de Juzgados, tiene un salario superior 
al de un Profesor Universitario a Tiempo Completo. 

La Comunidad Universitaria, ha rechazado sistemáticamente la presión 

gubernamental, para incrementar la cuota estudiantil, pues ello equivale a la privatización 
de la Universidad, a la desaparición de su carácter democrático y popular; y, especialmente, 
a liberar al Estado de su obligación constitucional definanciar el presupuesto universitario. 

El optimismo resultante de la firma de los Acuerdos de Paz, en México, 1991, 
llevó a pensar que el asfixiamiento presupuestario de la Universidad de El Salvador; había 
llegado a su fin; tal cosa no OC!4rrió, Y a esta casa de estudios se le continúa negando un 
financiamiento adecuado a sus necesidades prioritarias, cuando más se necesita. 

Que estas líneas, sean un llamado a la reflexión para aquellos, hijos de esta 
Universidad, ahora altos funcionarios que dirigen los destinos del país, le otorguen al 

Alma Mater una asignación presupuestaría que le permita servir eficientemente al pueblo 

salvadoreño. 



( INTRODUCCION AL DERECHO) 

Las Fuentes del Derecho en el Sistema 
Jurídico Positivo Salvadoreño 

Jorge Alberto Gómez Arias 1 

1. Justificación. 

El tema de las fuentes del 
derecho, es una de las cuestiones de 
análisis obligado en las ciencias 
jurídicas, sobre el cual deben discurrir 
los entendidos, al referirse a las 
ciencias jurídicas particulares y, en 
especial, los estudiosos de Filosofía del 
Derecho o Introducción al Derecho. 

Debe señalarse in limine, que 
la expresión "fuentes del derecho", 
tiene un contenido multívoco, debido a 
que es utilizado para determinar 
contenidos distintos. A ese respecto 
dice Kelsen : "El término fuentes del 
derecho, es una expresión figurativa y 
sumamente ambigua. No sólo se la 
emplea para designar los métodos de 
creación del derecho, sino también para 
caracterizar la razon de la validez del 
derecho, y especialmente, la última 
razón .2 Por la finalidad didáctica de 

1 Exdecano de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Profesor de 
Derecho Constitucional, Derecho Laboral y 

Introducción al Derecho. 

2 Kelsen, Hans. Principios de Derecho 
Internacional. Pág. 259. Editorial El Ateneo. 
Bs. As. Argentina. 1965. 

este trabajo, se tratará de presentar un 
panorama que comprenda los múltiples 
aspectos del tema, con las limitaciones 
del caso, procurando vincularlo 
directamente con la normativa jurídica 
positiva salvadoreña; porque aunque hay 
coincidencia entre los juristas de las 
distintas partes del mundo, al identificar 
las fuentes del derecho, las diferencias 
brotan al analizar los casos particulares; 
así, el proceso legislativo, la reforma de 
la constitución o la potestad 
reglamentaría, para el caso, asumen 
características propias en cada Estado. 

Lo anterior, porque, como es 
sabido, el derecho es una de las 
manifestaciones mas típicas de la vida 
social, de ahí la propiedad del aforismo 
latino "ubi societas, ibi jus", el cual 
expresa el íntimo ligamen existente 
entre el derecho y la sociedad. 

En el articulo "El lenguaje y 
los Conceptos del Derecho", A. Rojas 
Roldán,3 critica la frase "fuentes del 

8 'EI Lenguaje y los Conceptos del 
Derecho', A. Rojas RoldAn ... Revista de Derecho, 
página 65, numero 5-8, IV Epoca 1996, Imprenta 
Criterio, El Salvador. 

Las Fuentes del Derecho en el Sistema Jurídico Positivo Salvadoreño 9 



derecho" por ser utilizada para designar 
a la ley, la costumbre. la jurisprudencia 
y demás, como si de ellas brotara el 
derecho; pero sostiene sólo son fuentes 
del sistema jurídico, y no del derecho 
que es universal. Ante esa objeción, 
cabe decir, que en el uso corriente del 
termino derecho, éste se aplica a una 
norma jurídica, a un sistema particular, 
o en forma general. Así se dice: tengo 
derecho a reclamar el pago de la deuda; 
el derecho penal salvadoreñ o es 
rigorista, o, el derecho pretende realizar 
el valor justicia. Como es fácil deducir, 
en los tres ejemplos anteriores se está 
usando debidamente la palabra derecho. 
No hay pues ninguna incorrección en el 
uso del término, sino de diferencia en 
cuanto a su amplitud. 

En su acepción corriente, 
gramatical, la palabra fuente , significa 
principio, origen o fundamento de una 
cosa. El jurista C. Du Pasquier, por 
medio de una comparación da una 
brillante explicación de fuentes del 
derecho "El término fuente crea una 
metáfora bastante feliz, pues remontarse 
a las fuentes de un río, es llegar al lugar 
en que sus aguas brotan de la tierra; de 
manera semejante, inquirir las fuentes 
de una proposición jurídica, es buscar el 
SItIO en que ha salido de las 
profundidades de la vida social a la 
superficie del derecho.4 

Las fuentes del derecho son, en 
ultima instancia, lo que es invocado 
como derecho aplicable por el litigante 

4 (Du Pasquier Claude. Introducción a la Teoría 
General del Derecho y a la Filosofía Jurídica, 
PAI. 89, Lima 1944.) 

6 Aftalión, García O. y VilanOVL Introducción 
al Derecho. Pago 287. Editorial La Ley. Bs As 
1967. 

10 

en sus escritos o por el Juez en la 
sentencia.5 

2. Clasificación de las Fuentes del 
Derecho. 

Como es fácil suponer, los 
juristas han enfocado el tema desde 
diversos puntos de vista; pese a ello, es 
posible ident ificar posIcIones 
convergentes, que coinciden en otorgar 
la calidad de fuentes del derecho a la 
ley, la costumbre, la jurisprudencia y la 
doctrina. 

En ese orden, el conocido jus 
filósofo italiano Giorgio Del Vecchio, 
sostiene que la fuente esencial del 
derecho es la naturaleza humana, la 
cual se expresa por medio de una 
voluntad social predominante a través 
de la costumbre y la ley. 

Un cri teri o pareci do se 
encuentra en el profesor de Oxford, Sir 
Paul Vinogradof, de conformidad al 
siguiente párrafo: "Por de pronto, parece 
claro que una norma jurídica puede ser 
hecha de antemano, con la finalidad 
expresa de regular los acontecimientos 
futuros, o declarada por los tribunales de 
justicia en el ejercIcIo de su 
jurisdicción. He aquí la distinción 
fundamental entre jurisdicción y derecho 
creado por los jueces".6 

Rivacoba y Rivacoba,7 hace la 
siguiente clasificación de las fuentes del 
derecho: a) Basándose en los aspectos 
de una nota determinada: 1) Fuentes 

6 Vinogradof, Paul. Introducción al Derecho. 
Pág. 85. Fondo de Cultura Económica. México. 
1957. 

7 Rivacoba y Rivacoba, Manual de División y 
Fuentes del Derecho Positivo. Pág. 65 y s, 
EDEV AL, Chile. 1968. 
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de producción y fuentes de 
conocimiento ; 2) Fuentes formales y 
fuentes materiales. 

1) Las fuentes de producción 
son los órganos o sectores facultados 
para crear derecho: Órgano Legislativo, 
Órgano Ejecutivo , Particulares; las 
fuentes de conocimiento se refieren al 
modo de expresarse que adoptan las 
normas: Ley, costumbre, doctrina. 

2) Fuentes formales y fuentes 
materiales . Estas últimas son los 
elementos de la realidad social o 
natural que proporcionan el contenido 
del derecho, Ejemplo criminalidad, 
aborto. 

Las formales , son los modos de 
manifestarse. Equivale a las fuentes de 
conocimiento de la clasificación 
anterior. 

b) Fuentes inmediatas y fuentes 
mediatas, atendiendo a la fuerza 
obligatoria propia que posean. 

Las fuentes mediatas no tienen 
fuerza obligatoria por sí, pero la 
obtienen por medio de una fuente 
inmediata. Ejemplo: La doctrina la 
recibe de la sentencia Art. 421, del 
Código de Procedimientos Civiles; la 
costumbre la -recibe de la ley. Art. 2 C. 
Civil. 

3. Las Fuentes en el Derecho 
Positivo Salvadoreño. 

Acogiendo algunas de las ideas 
anteriores, se hace una clasificación de 
las fuentes del derecho, en la normativa 
jurídica positiva en El Salvador, en la 
forma siguiente: 

Fuente del Derecho: 

Como razón de validez del orden 
jurídico. 

Fuentes materiales y fuentes formales 

Fuentes históricas 

Fuentes de producción del derecho 
originada en la potestad normativa del 
órgano estatal. 

Fuentes formales, en forma detallada. 

3.1 Fuente de derecho, como razón 
de validez del orden jurídico. 

En la actualidad, el orden 
jurídico de los Estados esta compuesto 
por una extraordinaria diversidad de 
normas, aparentemente desordenada 
para los neófitos; de distinta jerarquía, y 
sobre cuestiones de muy diversa índole, 
las cuales han sido elevadas a la 
categoría de normas jurídicas, por la 
importancia que se les atribuye. 

Esa ingente variedad de 
normas, puede analizarse desde dos 
ángulos diversos: por la materia que 
tratan, y por la forma de manifestarse. 
En lo referente a la materia, hay normas 
constitucionales, administrativas, 
civiles, mercantiles, penales, etc. Pero 
además, las normas jurídicas se 
expresan a través de leyes, decretos, 
tratados reglamentos, contratos, 
ordenanzas, reglas consuetudinarias. 

No obstante, entre esa enorme 
pluralidad, se puede encontrar la unidad, 
pues todas ellas tienen un punto de 
referencia común, cual es la voluntad 
soberana del Estado, sin la cual no hay 
legitimidad, y, en consecuencia no 

La Fueld .. del Derecbo lID el S_ma Jurfdico Poativo Sel.",doreño 11 



puede haber obligatoriedad. Como lo existe en el Estado un a realidad 
señala certéramente el jurista Recasens 
Siches, al hablar de voluntad estatal , 
ella no se refiere a un sujeto físico , real, 
no es una voluntad sicológica. La 
voluntad del Estado, consiste en un 
conjunto de actos que realizan 
individuos determinados, los cuales han 
sido debidamente autorizados por el 
ordenamiento jurídico para desarrollar 
esa función. 8 

Para que un acto humano pueda 
tener los caracteres de alteridad y 
coercibilidad, que caracterizan a la 
norma jurídica, debe tener 
obligatoriamente la sanción, es decir, la 
aprobación del Estado. Determinar los 
comportamientos humanos , que deben 
ser elevados a la categoría de normas 
jurídicas, es una cuestión de filosofía 
política. 

Todo lo dicho, lleva 
necesariamente a la identidad entre 
Estado y Derecho. El Estado sólo 
puede manifestarse por medio del orden 
jurídico, y el Derecho solo puede tener 
eficacia en el Estado, tal como lo 
expresa Kelsen, concluyendo: El Estado 
es el Derecho. 

La estructura y organización 
del Estado, está sujeta a regulación 
jurídica; y el Estado en su conjunto, así 
como sus diversos órganos, individuales 
o colegiados, sólo pueden manifestarse 
por medio de actos jurídicos. 

En conclusión, todo derecho 
positivo, para ser así considerado, debe 
estar fundado en la potestad soberana 
del Estado. 

Lo anterior, no es óbice para 
señalar que, junto al fenómeno jurídico, 

8 Cfr. Recaaens Sichee, Luis. Introducci6n al 
Derecho. Pig. 168. Editorial Porrús. México 
1972. 
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histórica, una realidad socioeconómica, 
entre otras, lo cual lleva a la conclusión 
de que , si bien el derecho ocupa un 
lugar muy importante dentro del Estado, 
éste, el Estado no se agota en el 
derecho. 

3.2 Fuentes materiales y fuentes 
formales . 

A nter io rm e nt e se hi zo 
referencia a estas fuentes . 

Las fuentes materiales o reales , 
son los factores físicos, sociológicos , 
económicos, ideológicos, o de cualquier 
otra índole , los cuales , debido a la 
importancia que les concede el 
legislador, son obj eto de regulación 
jurídica. Para el caso, un terremoto; una 
inundación que destruye viviendas y 
cosechas; la recesión económica; la 
delincu e nc ia gen e ra li zada ; las 
relaciones comerciales; la vida y la 
muerte de las personas , todo eso, y 
cualquier otro fenómeno de 
trascendencia social, constituye fuente 
material del derecho. 

Los acuerdos políticos entre los 
alzados en armas y el Gobierno 
salvadoreño, en Chapultepec, México, 
1991, llamados Acuerdos de Paz, 
constituyen una fuente material de suma 
importancia, que ha dado lugar a la 
reforma constituciona,l, y a la 
promulgación o reforma de diversas 
leyes. 

"Fuente s materiales son 
aquellos factores reales que gravitan en 
el ánimo de los jueces, legisladores, 
juristas, y pueblo, como las tendencias 
ideológicas , creencias religiosas, 
concepciones filosóficos, prejuicios, 
usos, tradiciones, la posición social, 
política y económica de los litigantes y 
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j ueces" 9 

Las fuent es forma les como lo 
indi ca su nom bre. se refie re n a l modo 
de manifes tarse. a la forma que ti enen 
las normas jurídicas. Las más co noc idas 
so n la ley, la c os tumbr e. la 
.Jurispruoencia y la doctrina. A e ll as se 
h ~lr ~i relc renc ia ade lante, e n un análi s is 
es peCial oc cada un a de e ll as. 

:u Fuentes hi stóri cas. 

Es ta s fuentl" se refiere n a l parti c ul a r 
mo me nt \) hi s t\')ri co e n q ue surg ió la 
no rma j ur ídica. rcmontá ndose a las 
c irc un stanc ias espeC ia les q ue justifican 
su nac imie nto. a C\111l0 se manifestaron 
los sec tores s\lci~lk,. , ca e n favor o en 
con tra de sus apr(\h ~ I l'I(í n . Por ejempl o. 
en e l ámbito nacIO nal, como en muchos 
países m ás, se v ie ne di sc uti e nd o e n 
forma persistente , ace rca de las 
bondades y aspectos nega ti vos d e l 
neo liberali sm o, de la pertine nc ia o no 
de la ven ta de las empresas es ta ta les a 
los p a rticul a res. T o d o ese deba te 
periodístico, televi s ivo, radial, los foros 
o m esas redondas y las discusiones a 
nivel de la Asamblea Legis lati va, todo 
e ll o co nstituye un a fuente hi stó ri ca 
va li osa, para interpretar o ejecu tar 
debidamente la ley res pect iva. 

Abundar e n l as fuentes 
históricas , e n co n sec uen Cia , es 
investigar todo lo relativo a los factores 
que influyeron para que se aprobara la 
ley . Determinantes para l a 
interpretación de la mi sma, suelen ser 
los considerandos que encabezan el 
texto legal , porque ahí se encuentra la 
justificación de la ley . 

9 Torres Larroze , Federico . Manual de 
Introducción al Derecho. Pago 107. Editorial La 
Ley - Argentina. 1967. 

A la interpretación histórica se 
re fiere e l Art. 19 . Inc . seg und o del 
Cód igo Civil: "Art. 19- C uand o el 
se ntid o d e la leyes c la ro. no se 
desatenderá su te nor lite ral a pretexto de 
consult ar su es píritu" . 

"Pe ro b ie n se puede. para 
inte rpre tar una ex pres ió n osc ura de la 
ley, rec urrir a su inte nc ión o espíritu , 
c la rame nte manifes tada e n e ll a mi sma. 
o e n la hi s to ria fid e di g na de s u 
es tab lec l mi e nt o". 

La Const ituc ión. e n e l Art. 26g. 
hace un a refe re ncia ex plíc it a a las 
fue ntes hi s tó ri cas directas. a las qu e 
deberá rec urrirse en la interpre tac ión de 
la ley fundamental: 

Art. 268. Se tendrán co m o 
documento s fidedigno s para l a 
interpretación de es ta Const itu ció n. 
ade más del Acta de la Sesi ón Plenaria 
de la Asamblea Co ns titu ye nte, las 
g rabac io nes m ag ne to fó ni cas y de 
audiovideo qu e co nti e nen las 
in c id e nc ias y pa rti c ipac ió n de lo s 
Diput a d os Consti tu ye nt es e n la 
discusión y aprobación de e ll a , así como 
los d oc ument os s imilare s que se 
e laboraro n e n la Comisión Redactora 
de l Proyec to de Constituc ió n . La Junta 
Directiva de la A sambl ea Legislativa 
deberá di c t a r las d ispos icio nes 
pertinente s p a ra gara ntiz ar la 
'autenticidad y conser vac ió n de tales 
documentos". 

4. Fuentes de producción normativa 
de los órganos estatales . 

4.1 Potestad Constituyente. 

Es la fuente de producción 
normativa de más alto rango en el 
Estado ; en virtud de esa potestad, se 
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autoorganiza el ente estataL 
encuadrando su accionar jurídico 
político en la Carta Fundamental. 

Según e l juri s ta alemán Carl 
Schmitt, "la potestad constituyente, es 
la vo luntad política cuya fuerza o 
autoridad es capaz de adoptar la 
co ncreta decisión de conjunto sobre e l 
modo y forma de la propia existencia 
política. I O 

La potest ad co ns tituyente, 
puede ser pnmlgenla u or ig inaria , o 
derivada La primera. reside en el 
pueblo. titular de la soberanía. Art., 84 
de la Constitución. Este poder 
constituyente originar io, se expresa 
principa lmente en la votación para 
elegir a los funcionarios de elección 
popular, Art. 89 inc. últ . Const. La 
potestad co nstituyente derivada , se 
ejerce por medio de los órganos 
responsables de redactar o reformar la 
Constitución Art. 248 Const. 

No prevé nuestro ordenamiento 
legal, la existencia de otras normas 
jurídicas de igualo similar jerarquía de 
la norma constitucional, tal como la 
tienen otros Estados . No obstante, en 
las Constituciones salvadoreñas de los 
años 1886, 1939 Y 1944, se estableCÍan 
las Leyes Constitucionales, las cuales 
eran la Ley de Imprenta, la Ley de 
Estado de Sitio , la Ley de Amparo, y la 
Ley Electoral. Estas leyes tenían la 
característica de que se reformaban de 
la forma prevista para modificar la 
Constitución, por lo cual revestían una 
jerarquía superior a las demás leyes. 

10 Schmitt, Carl.- Teoría de la Constitución, Pág. 
86 Editora Nacional· México. 1952. 
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4.2 Potestad Legislativa. 

Consiste en la facultad que la 
Constitución otorga a determinados 
órganos del Es tado para e laborar , 
modifi ca r , de roga r e inte rpre tar 
auténticamente las leyes y ratificar los 
tratados . 

Como una garantía para los 
go bernado s, e l tex to co nstituci o nal 
establece, cómo debe des arrollarse el 
proceso legislativo en sus distintas 
fases: de no cumplirse con ese proceso 
preestablecido. podría dar lugar , si se 
entabla la demanda respectiva. a que 
se declare inconstitucional la ley, por su 
forma, de parte de la Sala de lo 
Constitucional. Art. 183 Const. 

El ejercicio de la potestad 
legislativa, compete principalmente a la 
Asamblea Legislativa y al Presidente de 
la República por medio de s us 
Ministros , Arts. 131 números 5 y 7, 135 
Y 168 Nos. 4 y 8 Const. 

Se di ce principalmente , porque 
por excepción, el Art. 133 números 3 y 4 
Const., concede inici a tiva de ley 
limitada, a la Corte Suprema de Justi cia 
y a los Concejos Municipales. 

4.3 Potestad Reglamentaria. 

El texto constitucional, en Arts. 
diferentes otorga a distintos órganos la 
potestad de emitir reglamentos; 
oportunamente se tratará el tema, en 
relación a los distintos clases de 
reglamentos y su jerarquía . Le 
corresponde, principalmente al 
Presidente de la República 168(14). 

La potestad reglamentaria esta 
regulada en los Arts. 167 No. 1, 168 No. 
14, 204 No. 5, 131 No. 1, 195 No. 6. 
Const. 
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No se agota el ejercicio, de la 
potestad reglamentaria en el Organo 
Eje cuti vo, quien doctrinaria e 
históricamente es el titular de ella, pues 
como puede corroborarse, en base a los 
preceptos citados, también , aunq ue 
limitadamente , la tienen la Asamblea 
Legislativa, los Concejos Municipales, 
la Corte de Cuentas, entre otros. 

4.4 Potestad Jurisdiccional. 

Es aquella que la Constitución 
concede al Órgano Judicial , conformado 
por la Corte Suprema de Justicia, y 
demás tri bunales, para juzgar y hacer 
ejecutar lo juzgado Art. 172 Const. 

Es ta facultad le compete a 
todo s los Tribu nales , ordenados 
jerárquicamente; se concretiza en las 
se ntencias definitivas y demás 
resoluciones que dictan esos tribunales . 

4.5 Po testad normativa de los 
particulares. 

En forma colectiva, como 
integrantes del grupo social , los 
particulares tienen la titularidad de una 
de las fuentes del derecho más 
dinámicas e importantes, como es la 
costumbre, en especial en los países de 
derecho consuetudinarib (ius non 
. scriptum). 

En los países de derecho 
escrito, como el nuestro, también los 
particulares desempeñan una fu nción 
muy relevante, en · el ejercicio del 
derecho corporativo, en las asociaciones 
de interés particular, en los sindicatos, 
cooperativas, sociedades . Así también 
en .función de la autonomía de la 
voluntad- Art. 23 Consto y 141 6 del 
Código Civil, en los negocios jurídicos 
de derecho privado. 

5. Fuentes Formales del Derecho. 

Como se dijo antes, las fuentes 
materiales o reales, se oponen a las 
fuentes formales; estas son las formas de 
co noci mi e nt o, de manifestarse el 
fenómeno jurídico; dicho en forma más 
sencilla, el modo como se presenta el 
derecho. 

Hay conformidad entre los 
estudiosos del tema, al señalar como 
fuentes fo rmales del derecho a la ley, la 
costumbre, la jurisprudencia, la doctrina. 

5. 1 La Ley . 

La palabra ley , en sentido 
j urídico, es utilizada popular y 
académicamente con dos acepciones 
distintas que es importante delimitar; 
para ello se seguirán las opiniones 
coincidentes sobre el tema, de Del 
Vecchio y Kelsen, que son aceptadas 
táci tamente por los tratadistas. En 
consecuencia, debe distinguirse entre 
ley, lato sensu, o sea en sentido 
material; y ley stricto sensu, ley en 
sentido formal. 

Ley material, es toda norma. de 
conducta obligatoria, coercible, de 
carácter general, cualquiera que sea su 
origen, sancionada por el Estado. Están 
en esta categoría, la Constitución, la ley 
propiamente dicha, el tratado, el 
reglamento, la costumbre. 

Ley, en sentido estricto o 
formal, es la regla, obligatoria y 
general, elaborada de acuerdo con el 
procedimiento ad hoc establecido por la 
Constitución. A ella se hizo referencia 
al hablar de la potestad legislativa, la 
cual, como se dijo, le corresponde 
e senc ialmente a la Asamblea 
Legislativa y al Presidente de la 
República por medio de sus Ministros. 
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Para cumplir los objetivos 
propuestos , el presente estudio 
comprende el análisis de las dos 
acepciones, con las aclaraciones que 
sean oportunas. 

Así, se tratará la Constitución, 
la ley propiamente tal, los tratados , los 

aptitud para regular en su forma y fondo 
tanto la producción de normas 
infraconstitucionales, como actos y 
omisiones de particulares y entidades 
estatales, es lo que Hesse denominó 
fuerza normativa de la Constitución" 11 

reglamentos , haciendo referencia a otras 5.2.1 Definiciones. 
regulaciones las cuales se les otorga 
categoría de ley. "La Constitución es la suma de 

5.2 La Constitución. 

Es el documento que contiene 
el ordenamiento jurídico esencial, sobre 
el cual gravita toda la actividad del 
Estado; es conocida también con otras 
denominaciones , Carta Magna, Ley de 
Leyes, Código Máximo, Ley 
Fundamental, Ley Primaria, entre otras. 

El constitucionalismo moderno, 
se inicia con la Constitución de los 
Estados Unidos de 1787, aun vigente 
con enmiendas ; después. durante la 
Revolución Francesa, la Constitución 
de Francia de 1791 , luego, los países 
europeos poco a poco se incorporan al 
régimen constitucional, el cual se ha 
extendido actualmente a todos los 
Estados del mundo. 

En lo atinente a la 
Constitución , no cabe discutir en 
nuestro ordenamiento si es o no fuente 
mediata o inmediata de derecho, pues 
la jurisprudencia de la Sala de lo 
Constitucional ha establecido, que la 
Constitución es fuente directa, 
obligatoria, en los términos siguientes: 
"La Constitución no es una simple 
disciplina sobre las fuentes del derecho, 
sino que ella es efectívamente fuente 
del derecho; lo que supone que de ella 
dimanan derechos y obligaciones para 
los particulares y para lo:s entes 
estatales, aun el Legislativo. Esta 
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los factores reales de poder que rigen en 
un pais. Fernando Lasalle (1825 -
1864). 

Según este político alemán 
francés, existe la Constitución real 
representada por el conjunto de fuerzas 
poli tic o-económicas que dominan la 
vida de un país; por otra parte , está la 
constitución formal, documento en el 
cual se describe el ordenamiento 
jurídico del Estado. 12 

"Es un texto escrito, elaborado 
con formalidades más o menos solemnes 
y que define la organización política de 
un país" . 1 3 

"La constitución es una norma 
jurídica, pero una norma 
cualitativamente distinta de las demás 
por cuanto incorpora el sistema de 
valores esenciales que ha de constituir 

11 Sentencia de incostitucionalidad contra 
distintos preceptos de la Ley Transitoria de 
Emergencia contra la delincuencia y el Crimen 
Organizado. Pág. 72. Publicaciones Especiales de 
la Corte Suprema de Justicia No. 23. El 
Salvador. Febrero 1997. 

12 Lasalle, F. ¿Qué es una Constitución? 
Pág. 49. Editorial SXX, Buenos Aires. 1964. 

13 Duverger, Mauricio. Instituciones Políticas y 
Derecho Constitucional. Pág. 4. Editorial Ariel, 
España. 1962. 
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el orden de convivencia política, y de 
informar todo el ordenamiento jurídico. 
Por ello el Tribunal Constitucional 
Español ha señalado -en gráfica 
expresión- que es la norma fundamental 
y fundamentadora de los particulares 
frente al Estado.,,14 

Concepto racional normativo de 
Constitución, de García Pelayo: "es un 
complejo normativo establecido de una 
sola vez, y en el que de una manera 
total , exhaustiva y sistemática, se 
establecen las funciones fundamentales 
del Estado y se regulan los órganos, el 
ámbito de sus com~etencias y las 
relaciones entre ellos. l 

La constitución es el 
documento jurídico político en el cual 
está contenido el ordenamiento 
inmanente del Estado , los órganos 
esenciales que 10 conforman, sus 
competencias, las relaciones, entre si y 
con los particulares, y los derechos 
fundamentales de los particulares frente 
al Estado. 

5.2.2 Partes de la Constitución . 

Generalmente se distingue en 
el texto constitucional, la parte orgánica 
y la parte dogmática. 

En la parte orgánica. s eg4la 
la forma de stado y de- gobiernoy 10;; --órganos principales, sus atribuciones, _ 
c'omposición; el sistem-ª" electoral; las 
re clOnes entre los distintos órganos, la 

14 Gutiérrez Castro, G . M. Catálogo de 
Jurisprudencia. Pág. 77. Publicaciones de la Corte 
Suprema de Justicia . 3era. Edic . El Salvador. 

1993. 

15 Garcia Pelayo , Manuel. Derecho 
Constitucional Comparado. Pág. 34. Editorial 
Revista de Occidente. España . 1967. 

forma de modificar la Constitución. - ---La parte dogmática, comprende 
el desarrollo de los derechos esenciales 
de los particulares. Debe distinguirse 
entre ellos, los derechos individuales 
Art. 2 a 28 Const., derechos sociales, 
Arts. 32 a 70 Const., y derechos políticos 
Art. 71 a 82 Const. Estos últimos, 
corresponden únicamente a los 
ciudadanos. 

5.2.3 Características de las normas 
constitucionales. 16 

Fundamentalidad. Consiste en 
el carácter esencial de la norma 
constitucional, que forma el núcleo de 
la normativa jurídica del Estado; la base 
del complejo ordenamiento legal, con 
normas de diversas clases y contenido, 
necesarias para el funcionamiento del 
Estado moderno. 

A ello, se agrega, que la norma 
constitucional es la fuente formal de 
validez del orden jurídico posi ti vo, 
porque toda norma jurídica, en su forma 
y fondo, debe s ujetarse al 
encuadramiento constitucional, que 
salvaguarda los valores supremos del 
Estado. 

La fundamentalidad es una 
característica relevante, que debe 
tenerse pre sen te al momento de 
interpretar la Constitución. 

Supremacía. Por su carácter 
de norma de mayor jerarquía en el 
Estado, en virtud de lo cual , todas las 
restantes normas jurídicas deben 
acomodar su co nte nido al texto 
fundamental, sin poderl o contradecir. 

16 Bertrand G., Tinetti y otros. Manual de 
Derecho Constitu c io nal T . 1. Pág. 134 Y 9. 
Proyecto de Reforma JudIcial. El Salvador. 1992. 
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El prlJl L' lpl ll lle- , lIpre lllcl¡: ia 
constitucioJl ;!I, L'Jl Id ;l CllI:il ld;)d 
inc orporad o c.\pr L'~;IIIIL'IIIL' L'Jl tllel;1\ 1~ls 

Constituci()n es, L'lllll\ ) L'S sahid o, su r¡2i o 
a partir de lIl1;1 I'L'stll uc ití n de la Suprema 
Corte de Estadt )s Unidos, en I X03, en el 
caso M;lrhury Versus Madis on, en la 

cual el JuC!, Marshall snst uvo que hahía 
que anular una le y di c tada por el 
Co n¡2reso, exced iendo sus atr ihuc iones 
constituci o nal es, Es te pr in c ipi o ha 
tenid o una recepc ión gene ral y un 
amplio desarroll o en todos los países, 

La supremacía Const ituc ional. 
en consonanc ia con la concepción de la 
estructura jerárquica del orden jurídi co , 
se consol ida co n la aparici ón de la ohra 
La Teoría Pura del Derech o, en 1034, 
de Han s Ke lse n; en ella, e l juri s ta 
vienés desarrolla s u te o ría so hre e l 
o rden jerárquic o, entre las di s tint as 
clases de normas jurídicas estatales, 
oc upando el ran go más alt o, la 
Constituci ó n, lu eg o , co n m enor 
Jerarquía , la s le yes; d esp ués Ins 
reglame nt os, y fin a lm c nt c, la norma 
indi v iduali zada; se nt e nc ia, acto 
administrati vo , contratos , 

Todas nues tras Co nstituc iones, 
en una u otra forma, han reconoc ido la 
supremacía c o n s titu c io n a l. La 
Constituci ón actual, de 1983, señala la 
supremacía co nst itu c iona l en los 
artículos 185, 235 Y 246 , La 
Supre m ac ia Co ns titu c io n a l y la 
fundamentalidad, es tán íntim ame nte 
vinculadas, evidentemente, 

Demostrabilidad, Toda 
persona debe tener la posibilidad de 
conocer el contenido del texto 
constitucional. En una democrac ia, ello 
es parte esencial de los valo res 
primarios, justicia , seguridad , bien 
común, porque la consulta expedi ta a la 
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I,ey Fundamenta l. no so lu pm cu riusi dad 
Illfo rm ati va, s ino para que todos tcn¡2an 
e l indi spen sah le co noc iml e llt o de los 
dercc ho y dL'hcres de cada qui e n, es 
cOll sus tanc lal con e l Estad t) de dcrL'L'h Ll 
1-. 11 ct)J1cl us itin, las conslituc lLllles dL'hell 
\L'I ' L'snit as, !'tlJ'llla Id t)ne;1 1';11';1 que Itldo,s 
pll c't Lln cll nsUI Lt r sU lL'\I " , 

S 1 S t L' 111 a t 1 I d C 1 t) n 1, ;1 
Co nstitut.:It1 n es un ,\ISlc' I1 1;1 IltlrJII;IIII O, 
e llo Sig nifi ca qU L' cll nl 'l rm;t un c'<l IlIUlll n 
de IT ¡2 1 a s J u r l' JI C I S (l 111' 11I c' 11' 1 (l s , 
re laci o nad os entre SI , (l rdL'Il;td 'ls 
rac ionalm e nt e, los L'u;des Ill lc'¡2L tll la 
unida d: a L'k c t,1 dc' I 'L'~IIZ;lJ ulla 
finalidad deIL'I'llIil1;tel ,1. c'n c' sIL' L';!s O, L'I 
desideratulII c'S l'(l lh ll lld;tr 1;1 ILlslicia y 

la al'm Ll IlI;1 "le' I; 11 

1II IIIC'I';lIllllLtd, 1111 P" I:l 1 iv " 
s i¡2 nll'l c;1 qu c' 11I;111L\;1. (l hll~;1. IUn/;1 1:11 
ese urdl'Il, Itld ;\s Lis Iltl rm:IS .Il1ridlc:IS su n 
impcral il'as , j1tllqllL' L'Ill: IIl;\n del ptlde r 
es t;ltal: en L'I C:\St l dL' I;IS no rm as 
ctl n s titll c itl n alc s , 1:1 illl pc' ratll' idad 
adquiere un carjCll'I' sllpc'rlatll'tl , pUl' 

tratarse de la norllla de m;l: tlr rang tl en 
el Es tado, 

El A rL 2-l-l Cunst, determina 
que la infracc i6n () allcrac ión de las 
norma s co n s tituci o n a les, se r án 
espec ialme nte pc nados por la ley, Lo 
anleri or. hasta ahora, ha sido un a mera 
dec larac ión retóri ca, pero es importante , 
porque mues tra el interés del leg islador 
e n garanti za r el cumpl imi ento de la 
Const ituc ió n, 

C omo consec uenc ia inmedi ata 
de s u impera ti v id a d, la no rm a 
constitucional ti ene ap li cac ión directa; 
es vin culante per se yerga ommes 
(contra todos), sean funcionarios o 
particulares , Condicionar la aplicación 
de un a norm a co ns tituc io na l, a la 
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ex istencia de una ley que la desarro lle. 
el subes timar y subordinar la pos iti vidad 
de la Constitución, al contenido de un a 
norma de inferior jerarquía, lo cual es 
contrario a la rec ta razó n. 

5.2.4 Clases de Constitución.17 

Constituciones Rígidas y Flex ibles . 

Es un a de las c las ifi cac iones 
más co noc idas, popul a ri zada por e l 
juri sta in gles Jam es Bryce , qui en 
esc ribi ó un libro co n ese titul o. 
RÍGIDAS. son aquellas Constituciones 
qu e so n c read as , m odifi ca da s o 
derogadas, seg ún un procedimi e nto 
espec ial, so lemne, e l cual se encuentra 
es ta bl ec id o e n la mI s m a Ca rt a 
Fundam enta l. Es te es e l tip o de 
Co nstituc ió n propI o de los Es tados 
modernos . 

En E l Sa lv ad or , todas las 
Constituc iones salvadoreñas, han sido 
rígidas, pero únicamente la actual, ha 
s id o refo rmad a sig ui e nd o e l 
procedimiento en e ll a es tablec ido. Las 
demás Constituciones sal vadoreñas, han 
s id o derogad as e n su to ta lidad , a . 
consecuencia de go lpes de Es tado. 

El Art. 24 8 Const. regula la 
reforma constitucional. El ultimo inciso 
de ese Art. 248 Const. co ntiene una 
pr o hibi c ió n para qu e no pueda 
reformarse aquello re lac ionado co n la 
forma y sistema de go bierno, Art. 85 
Const. el territorio de la República, Art. 
84 C o ns t.; y la alte rnabilidad 
presidencial Art. 88 Const; Ese tipo de 
prohibición , es conocido 

17 Cfr. Romero Pérez, J . E. Ideas sobre el 
problema de la Constitución Política. Editorial 
Universidad Estatal a Distancia. Costa Rica. 
1991. 

doc trin ari ame nte. co n e l nombre de 
"C lá us ul a de int a ng ibilid ad" o 
"Cláusul a Pétrea" . A ese res pec to , los 
come nta ri stas se ñalan qu e es mu y 
di sc utibl e, la va lid ez po lít ica o la 
rac ionalidad de es tas prohibi ciones. que 
pre te nd e n a ta r a las ge ne rac io nes 
futuras . ce rr á nd o les e l de rec ho, o 
pretendi end o negarl es, la fac ul tad de 
modi ficar su Constitución; porque en un 
medi o soci al evoluti vo sujeto a cambios 
constantes , nadie debe pensar que su 
tes itura va a permanecer etern amente. 

Las Co nstituc iones fl ex ibl es, 
carecen de una regul ac ión expresa en su 
tex to . re fe rid a a la modifi cac ión o 
de rogac ió n d e l m a rco no rm a ti vo 
ese ncia l, en co nsec ue nc ia, s iguen e l 
proce dimi e nto es tabl ec id o para las 
leyes . (secundari as) . 

Con stituc iones codifi cad as y 
di spersas. 

Por la form a como se presentan . Las 
Constituciones codifi cadas, son aquell as 
que agrupan, sis temáti camente, en un 
solo texto, la totalidad del ordenamiento 
fund ame nta l , e manad o de l poder 
constituyente. 

Las constituc iones salvadoreñas , 
incluidas las co nstituciones ederales, 
han s ido codifi c ad as. Esta es la 
modalidad qu e a s umen las 
constituciones modernas. 

Las Constituciones dispersas, 
que algunos confunden con las 
constituciones no escritas, como su 
nombre lo indica, constan de varios 
acto s constitutivos , que se van 
sucediéndo a lo largo de décadas o 
siglos; complementadas con la 
costumbre jurídica sobre el particular; 
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touo e ll o co nfi g ura la Cons titu c ión de l 
Es tad o. El mode lo de es t ~1 c lase de carl a 
fundam e nt a l . lo tenemos e n la 
Constitució n del Rein o Unid o. conoc ido 
tamoié n con e l nomore de In g late rra o 
Gran Bretaña , la cua l esta confo rm ada 
po r distintos documentos. reforzados por 
la costumore. e n un proceso de s ig los de 
durac ilÍ n. 

Co nstituc io nes o torgadas. 
paL· tadas, impuestas y alltoi mpllcsta.\. 

Atendiend o a l o rig e n de las 
carlas fundament a les: únicamente ti e ne 
valor hi stó ri co actualmente. 

Las Co ns ti tu c iones o to rgadas. 
so n e l res ult ado de un a co nces ió n 
graciosa dc l R ey. que co ns idera 
conveniente dotar a sus súbd itos de una 
constitución, c uya vige nc ia y eficac ia 
seguirán depe ndie ndo de su vo luntad , 
para e l caso , co m o ej e mpl o, la 
Constituc ión francesa de 18 14, con Lui s 
XVIII , y otras de esa época. 

Constituciones pactadas . 
Com o lo sug iere su nombre, so n e l 
producto de un a confrontac ión entre los 
diver sos g rup os h ege m ó ni cos 
interesados e n resguardar sus inte reses , 
en contra del poder m onárqui co. U n 
ejemplo de este tipo de Carta , es la 
Constitució n de Cádiz, España 18 12, 
neg oc iada por las Cortes (parl amento) y 
e l Rey , Fernando VII ; así tambié n la 
Constituc ión francesa de 1791. 

C onstituciones impuestas. 
Esta Constitución, es e l resultado de la 
voluntad unil a teral y arbitraria del 
titular del poder, que señala e l 

contenido de la misma, según s u 
voluntad . En los Es tad os 
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latinoameri canos. hay muchos ej emp los 
de es te tip o de Constitució n. en las 
c ua les no Se cons ulta la vo lunt ad 
pop ul ar. 

Constituciones Auto impues tas 
(democrá ti cas) . Son e l res ultad o de l 
lihre debate entre las diferen tes fuerzas 
s o c i a I e s . e con (í m 1 c a s . poi í ti c a s , 
re ligiosas. y o tras. determinantes en e l 
Es tad o, te niend o como prod uc to un 
documento que conti e ne y representa la 
vo lunt ad jurídic o polí ti ca de las 
corrientes predominantes e n el Es tado, 
en un determinado momento his tóri co. 

Esta c lase de Const ituc ión, es 

el modelo a seguir por todos los Estados. 

5.3 La Ley. 

5.3 .1 Concepto. et im ología, 
defini c iones. 

Como quedó dicho, la ley en 
sentido es tri c to o formal, es la reg la de 
compo rt am ie nto de carác ter genera l , 
obligator ia y coerc ibl e, emanada de los 
ó rganos destinad os al efec to por la 
Cons tituc ión , siguiendo e l proceso ahí 
es tabl ec id o. mediante la c ua l se 
pre te nd e realizar la Just ic ia d e 
Seguridad y e l Bien Com ún . 

C ua nd o la Const itu c ió n se 
refiere a " la Ley", alude a la ley en este 
sentido, forma l o es tri cto. 

E n los países de d erec h o 
escrito, la leyes la pri nc ipa l fuente de 
derecho, y se manifiesta por medio de 
leyes aisladas o en C ód igos. 

Ley de Extranjería, Ley de 
Transporte, Ley General de Educación. 

E l código , es un conj unto 
sistemático y orde nado de leyes sobre 
un a determinada rama del derecho. 
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Códi go C ivi l, Cód igo Pena l, Códi go 
Elec toral, e tc. 

Etimolo~ía. 

En re lación a la etimolog ía de 
la palabra ley, no ex iste consenso entre 
los autores. Para e l ce leb re j uri sta y 
orado r latino Ciceron, p rocede de 
legare , e leg ir, porque e l leg islador 
escoge, e li ge la norma q ue considera 
más conveniente . 

Otros, sos ti ene n que se a n gina 
en el verbo latino legare, leer porque en 
esa forma tomaba conoc imie nto de e ll a 
el pueblo romano. 

También se di ce que prov iene 
del sánscrito legeim , li gar, porque la ley 
vi ncul a siempre dos o más conductas. 

Definiciones. 

Ley tanto quiere dec ir como 
leyend a, que co ntie ne e nseñanza, 
esc rito que liga y aprem ia la v ida del 
hombre para que no haga m al , y 
mues tra y e nse ña e l bi e n , qu e e l 
hombre debe hacer o usar.Las S iete 
Partidas, deAlfonsoX., el Sabio. 

La leyes ordenac ión de la 
razó n, des tin ada al bi en común , y 
promul gada por quie n tie ne a su cargo 
el cuidado de la comunidad . Tomás de 
Aquino. 

Es una reg la social obligatoria, 
establec ida con carácter permanente por 
la autoridad pública y sancionada por la 
fuerza. Planiol. 

Defini ción le gal de ley. Art. ¡o. 
del Código Civil : 

"La ley es una declaración de 
la voluntad soberana que, m anifestada 
e n l a fo rm a presc r ita po r l a 

Co ns t i tu c ió n. m a nd a, pr o hib e o 
pe rmite." 

La anterior definic ión, se debe 
al ge ni o de l sabi o juri s ta ve nezolan o 
Andrés Be ll o, autor de l Códi go Civil 
C hil e no de 1857, c uyo te xto fue 
adoptado por E l Salvador, en el Código 
Civil de 1860. 

Ese códi go c ivil Chil eno. ha 
se rvido de mode lo para muchos otros 
códigos latin oameri canos . 

Habl a de " una dec larac ión de 
la vo luntad soberana", es dec ir que se 
ori gina en el poder po líti co supremo del 
Es tado; hay o tr as dec larac iones del 
soberano, por ejempl o, e l veredi cto del 
jurad o, las se nte nc ias judic ia les, la 
elecc ión de fun cionarios, entre otras . 

"M a ni fes tad a e n la fo rm a 
prescrita por la Constitución", s ignifi ca 
q ue, co m o ga ra ntía d e seg uridad 
jurídica, e l tex to fundamental establece 
in equívocame nte, J?} procedimiento a 
seguir para elaborar la ley, Art. 133 y 
?ig. Const. , el cual no puede violent;ü:'Se 
"manda, prohibe o permite", lo cual da 
lu ga r a cl as ifi car las le y es en 
imperati vas, prohibiti vas y permisivas .. 

Se ha cri ticado es ta definición , 
en su fondo, porque no seña la con 
claridad cuál es e l obje to de la ley, y 
también por su forma" porque tal como 
es tá redactad a, pareciera que manda, 
prohibe o permite , por estar manifestada 
e n l a fo rma pre s crita por la 
Constitución, y no por provenir del 
soberano. 

El jurista salvadoreño Dr. Ángel 
Gochez Castro, en sus "Comentarios al 
Código Civil" , hace la siguiente critica 
al Art. 1 del Código Civil" . Nosotros 
creemos que el haber definido la ley en 
el Código, es una intromisión indebida 
en los dominios de la ciencia, que da 
lugar a anomalías como esta: el propio 
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artículo primero , no es ley , porque no 
manda, ni prohibe, ni perm ite nada: y 
aun cuando así no fu ese. nin guna 
utilidad resulta, de incluir en un cuerpo 
de leyes, tal definici ón . La naturaleza 
obligatoria de la ley impone que ésta 
sea eminentemente practica y útil." 18 

5.3.2 Características de las Leyes. 

Estas características, valga la 
aclaración , también pueden predicarse 
de la Constitución y el reglamento , en 
alguna medida. 

Generalidad. El Art. 3 Const. 
establece la igualdad ante la ley. Los 
mandatos legales son obligatorios para 
todos aquellos que estén en la s ituación 
prevista por la norma, lo cual constituyc 
una de las características s ine qua non 
de la democracia , s uprime los 
privilegios, y todas las personas están al 
mismo nivel ante de la ley. 

Abstracción. Las leyes plantean 
situaciones hipotéticas, de carácter 
relevante , referidas a hechos o actos 
humanos. 

La eficacia de la técnica 
legislativa, reside en la habilidad para 
prever la situación genérica, la cual 
constituye el supuesto jurídico: deudas, 
moroso, homicida, despido de un 
trabajador, y muchas más, que dan lugar 
a la consecuencia jurídica. 

Obligatoriedad. Ello implica 
principalmente, que constituye un 
mandato del Estado; el cual es 

18 Revista del Ministerio de Justicia. 
Pág. 215. 216. Imprenta Nacional. El Salvador. 
1959. 
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coercible y que es el resultado de un 
proceso leg islati vo determinado en la 
constitución. 

Permanencia. Es una norma 
obligatoria estable, perdurable. A este 
respecto Planiol dice que todo mandato 
de autoridad publica que se va a 
ejecutar sólo una vez no es una ley , 
sino un acto administrativo; de suerte 
que cuando la Asamblea Legislativa 
aprueba la introducción de un automóvil 
sin impuestos, para una rifa de carácter 
benéfico , o le concede la ciudadanía a 
un extranjero por servicios relevantes 
prestados a la nación , éstos decretos son 
leyes por su forma no por su fondo. Este 
carácter no se viola cuando se dicta 
leyes temporales, pues la misma ley 
limita su duración. 

5.3 .3 Proccso Legi slati vo. 

Conocido tambi é n como 
proceso de fo rmaci ó n de la ley o 
legislación " llámese legi s lación a la 
actividad de ciertos órganos es pec i al izados, 
encaminada co nsci e nt e mente al 
establecimiento de normas jurídicas ." 19 

"Legislación es el proceso por 
el cual uno o vari os órganos del Estad o 
formulan y promulgan determinadas 
reglas jurídicas de observa ncia general, 
a las que se da el nombre espec ífico de 
leyes."20 

En los países democráticos. y 
de derecho escrito, el proceso que debe 
seguirse para la formac ión de la ley , 

19 Kelsen, H. Teoría del Estado. Pág. 302 
Editora Nacional . México 1965. 

20 García Maynez. E. Introducción al Estudio 
del Derecho. Pago 52. Editorial Porrúa. México 
1968. 
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es la d eh idam e nle e.'dahle c ido e n la co m rete ncia de los tribun a les: 4- L os 
C<1I1s tl lucl<ln. l'U lll U una g ara n tla de cll nsclos Muni c ira les . e n m a te ri a de 
rl' g ul;lrldadILlrldi c L s Ule" l a l contro l de 
c< >l ls tllu c l(\ n;¡]ldad C<l lll<l q ued ó di c ho en 

.'\rt . I XJ Co ns\. ASI los art lc ul os l .' 1, 
11 U Ill ei'(l :; \ 7. el Art . I h X numero X y 
IJJ al ,+-' Cu n s \. se ref ie re n 
cs pc c ifi c Cl mc nle al p r()CCSLl leg islat ivo o 
Ic g i.';l ac i<í n 111 c ua l sc co mp leme nta co n 
cl Re g lamen l\l Int e rno de la Asamb lea 

Lcgis bti \';t. e l l'ua l v ienc a co mp le tar 
1;1 l'l'g u lac i( ')1l .Iul'ldica de l r roceso dc 
!<l rm ;ll' I() 1l dc la le y salvad ore ña. 

L1 j mase proceso, po rqu e co nsta 
dc una se ri e de ac tos , co n u na 

SCC UCll l' la preestab lecida, q ue fin a li zan 

nurmalmente con la pues ta e n vigenc ia 
de la le \'. 

E t apa s 
!ll rmación d e 

d e l p r oceso de 
la ley o proces o 

leg is la ti vo: 
I n ic iat i va dc ley ; Fase 

Leg is la ti va: Fase Ej ecuti va; Vigencia. 

5.3.3. 1 Ini c ia ti va de Ley . 

Es l a fac ult a d qu e l a 
Co n s titu c ió n o t o r ga a c ie rt os 

f un c io nar ios u ó r gan os co leg iad os 
es ta tale s , para presen ta r proyec tos de 
ley a l ó rga no Legi s la tivo, a e rect o de 
q u e se les d é el tr ami te legal. 
desap ro b ándo los o co n virtiéndo los e n 

ley. 
La ini c ia ti va de ley , co nstitu ye 

un d e rec h o s ubj e ti vo de carác te r 

publi co, c u yos d es tin a t arios los 
es t a bl ece e l Art . 133 Co n s t. 

taxat iva m e nte , e ll os so n : " 1- Los 

d iputad os; 2- E l pres ide nte d e la 

República por m edi o de sus Minis tros; 

3- L a Corte S upre m a de Justi c ia e n 

mate ri as re lati vas al Órgano Judi c ia l, al 
ej e rci c io del N o ta ri a d o y d e l a 
Ab og a cía, y a l a Juri s di cc i ó n y 

impucstos muni c ipales". 

Dc l texto a nt e r io r se ded uce, 
que e n los dos primero casos de l A rt. 
133 Cons \. la Inic iat iva d e leyes 
ge ne ra l. total. Ta n to los diputad os , 
individua l o co lectívame nte , com o e l 
Preside nte , po r medi o de s us M ini s tros, 
ya que por si so lo no puede hacerl o, Art , 
163 Co ns \., p uede n hace r ll egar s us 
proyectos de ley a l Ó rga no Leg is la ti vo, 

so bre c ua lq ui c r asu nt o q ue cons ide re n 
co n la im po rt a nc ia necesari a para se r 
reg ulado lega lme nte. 

La ini c ia ti va dc ley res trin g ida, 
la es tab lece el A rt. 133 núm e ros 3 y 4, 
Const. para la Corte Suprema de Justi c ia 
y lo s Co n sej os Mu ni c ipa les, co m o 
órganos coleg iados y no a sus mi embros 
ind iv id ua lme nte: e n e l 133 No. 4, la 
ini c ia ti va se red uce a pro p o ne r los 
imp uestos de s u compre nsión mun ic ipa l, 
lo q ue e n la a nter ior Cons titu c ió n e ra 

co noc id a com o T a ri fa de A rbitrI OS 

M uni c ipa les, co n e ll o se c um p le e l 
prin c ip io de lega lid ad de las ca rgas 

impos iti vas Art. 23 1 Const. y 204 No. l 
Const. 

Fo rm a lm e nte , pa ra eje rcer la 
ini c iat iva de ley , el titul ar de e ll a, de be 
presentar a la Ofic ia lía Mayo r de la 

As amb lea Leg is la ti va e l correspo nd ie nte 
A nteproyec to de ley , q ui e n d e berá 
env ia rl o a la Junta Direc ti va de la 

mism a. 

No ex is te e n la Co nstituc ió n la 

ini c ia ti va popul ar , po r m ed io de la cual 

se pe rmite que un núme ro co ns ide ra ble 

d e c iud a d a n'os, pu e d a n prese ntar 

direc ta m e nte un pro yec to de ley al 
leg is lati vo: " L a iniciativa popular 

consiste en la transmisión de la potestad 

de iniciar el procedimiento de revisión 
constitucional o de formaci ón de la ley, 
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a una determinada fracción del cuerpo 
electoral. ,,21 

Esta es una forma moderna de 
democracia directa, incorporada, entre 
otras, a las actuales Constituciones de 
Italia, Alemania, España, Colombia. 

5.3.3.2 Fase Legislativa. 

Es la etapa más importante del 
proceso legislativo , en ella tiene lugar 
el estudio del proyecto de ley; la 
intervención de expertos que asesoran e 
ilustran sobre cuestiones técnicas que 
desconocen los diputados; la 
participación de sectores interesados en 
que se apruebe, modifique o rechace el 
proyecto de ley; el conocimiento y 
discusión del contenido por el pleno , y 
finalmente la aprobación o rechazo de 
la ley. 

Frecuentemente, a causa de la 
importancia del proyecto de ley, se 
mov ilizan amplios sectores de la 
población, grupos de presión , camarillas 
hegemónicas, sindicatos, medios de 
comunicación social, que influyen en la 
opinión publica, directamente en los 
diputados , a favor o en contra de la ley, 
Los legisladores siempre están 
expuestos a presiones, o halagos de 
distinto tipo. 

En los países capitalistas 
desarrollados, especialmente en los 
Estados Unidos, se ha difundido una 
práctica para influir directa o 
indirectamente, en los legisladores y 
demás altos funcionarios del gobierno a 
través de agencias especializadas, 
quienes defienden los intereses de sus 
clientes, generalmente grandes 

21 Biscaretti di Ruffia, Paolo. Derecho 
Constitucional, Pág. 422. 3°. Edicion, Editorail 
Tecnos·Madrid. España 1987. 
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empresas nacionales o extranjeras, 
poderosas asociaciones, gob iern os 
interesados y otros. Esta acti vidad es 
conocida con e l nombre de Lobbying 
(cab ildeo), existiendo mil es de es tas 
agencias, tanto en la capital 
(Washington), como en los Estados . 
Aunque se ha combatido y criticado el 
Lobbying (cabi ldeo) , éste se ha 
mantenido a lo largo de la v ida 
independiente del país , arraigándose en 
el quehacer po líti co, en el c ual 
desempeña una fun ción muy importante. 
En vista de e ll o, a partir del acta de 
1946, se ha tratad o de co ntrolarl o, 
llevando un registro de ellos, 
obligándolos a declarar sus gastos , entre 
otras cosas.22 

Aunque no en esa forma tan 
profesional y efectiva, en may or o 
m e nor grad o, esta practi ca se 
acostumbra en todos los países, con la 
diferencia de que no es una actividad 
permanente, sino coy untural u ocasional. 

Conforme al Reglamento 
Interno de la Asamblea Legislativa, una 
vez presentado el Anteproyecto, por 
quien tiene iniciativa de ley , se 
convierte en proyecto de ley. 

Primera Lectura. 

La Junta Directiva, lo deberá 
incluir oportunamente en la agenda para 
que se le de la Primera Lectura, ante el 
pleno Art. 31 RIAL. De conformidad 
con el Art. 123 Const. para sesionar se 
necesita la mayoría de los diputados, es 
el Quórum para deliberar, o sean 43 
diputados; para tomar resolución , o 

22 Dión, León. Los grupos y el Poder Político 
en los Estados Unidos. Pág. 126. Editorial 
Grijalbo. México 1967. 
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quórum para resolver , s i se trata de 
as untos corrientes , en la mitad mas uno, 
43 diputados . En casos espec iales, se 
preci sa una votac ión calificada , 2/3 ó _ 
favorab les de los diputad os e lec tos. 
según e l caso . 

Después de la Primera lec tura, 
el Pres idente de la Asamblea dec ide la 
Comisi ón o Comi s iones qu e debe n 
emitir dictamen sobre el Proyecto Art. 8 
y 31 RI AL. 

Dictamen de la Comisión. 

Los diputados se encuentran 
integrando comisiones responsables de 
es tudiar el proyecto . Pueden solic itar 
la aseso ría téc nica que neces iten , y 
esc uchar las opiniones de los sec tores 
inte resados, para que, finalmente , 
e labore n un di c tame n de carác te r 
ilu s tr a tiv o p ara h ace rl o del 
conocimiento del pleno Art. 40 y 20 
RIAL. 

E s pecialmente, ante una 
situac ión apremiante, e l pleno puede 
solici tarl e a la Comisión, que emita un 
dictamen de urgencia para ser conocido 
en la misma ses ión . 

En casos extremos, puede 
aprobarse la dispensa de trámites, 
o miti é ndose el dictamen de la 
comisión Arts. 7. 15,33 y 35 RIAL. 

El número de Comisiones 
perm a nentes de la Asamblea, es 
variable, así como el numero de sus 
integrantes , lo que dec ide el pleno al 
momento de organizarse, en cada nuevo 
peri odo; actualmente existen catorce 
comiSIOnes: 1) Comisión Política , 
2)Comisión de Legislac ión y Puntos 
Constitucionales; 3) Comisión de 
Hacienda y Especial del Presupuesto ; 4) 
Comisión de Economía; 5) Comisión 

del Medio Ambiente; 6) Comi sión de 
Trabajo y Prev isió n Soc ia l ; 7) 
Comisión de Relaci ones Ex te ri ores; 8) 
Comi s ión de l Inte ri or y Seg uri dad 
Pública: 9) Com isión de Obras Publi cas: 
10) Comi sión de Justi c ia y Derechos 
Humanos; 11 ) Comi sión de la Famili a. 
la Mujer y e l Niño ; 12) Comi sión de 
Defensa y Seg urid ad Públi ca; 13) 
Comisión de C ultura y Educación; 14) 
Comisión de Gracias y Excusas. 

Igua lm e nte , pueden crearse 
Comi siones Especia les o ad hoc , para 
dictaminar sobre un as unto determinado 
Art. 3 13 No. 32 Co ns t. Todos , 
funcionarios , empleados y particul ares 
es tán obli gados a co laborar con las 
Comisiones Especia les, y l a 
com p a rece nc ia se rá o bli ga t or ia, 
aplicándose e l procedimiento j udi c ial; 
sus conclusiones no son vi nculantes Art. 
132 Const. -4 11 Pn . 

Segunda Lectura del Proyecto 
y del dictamen de la Comisión . 

U no de los Secretarios de la 
Asamblea, lee por segund a vez el 
proyec to, luego, el Secretario de la 
Comi sión lee e l di c tamen , e l cual 
aunque es meramente ilustrativo, se le 
concede mucha importancia , porque 
proviene de personas que conocen el 
asunto, encontrándose en condiciones de 
orientar a los demás miembros , acerca 
del tema. 

Discusión. 

Es la deliberac ión del pleno 
sobre los distintos aspectos del proyecto 
en debate . La oportunidad, número y 
duración de las intervenciones, y todas 
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aquellas normas que ga ranti zan un a 
discusión fluida y ordenada, constituyen 
el llamado derecho parlamentari o . 

No es remoto que , producto del 
ca lor d e la discusi ón , la ses ión sea 
alterada por desorde nes; es algo que 
ocurre en todas partes del mundo; los 
legislad ores pierde n la compostura , 
llegando al insulto o la agresión física , 
olvidando la responsabilidad con e l 
electorado. 

También puede ocurrir que un 
diputado, con mucha experien c ia o 
autoridad , o hábil orador , o demagogo 
s implemente, influya decisivamente e n 
los debates, con resultados negativos . 

El presidente de la Asamblea, 
en carácter de Director d e Debates, 
conduce la discu s ió n, conced e la 
palabra, y da por terminada la discusión 
cuando lo considera oportuno Art. 39 
RlAL. 

Votación, 

Finalizados los debate s, se 
pasa a votar, para determinar si se 
aprueba o no el proyecto. Según e l 
numero de votos necesarios para su 
aprobación, la votación puede se r 
simple o calificada. La votac ión simple 
requiere los votos de la mi tad más un o 
de los diputados electos Art. 123 inc. 2°. 
Const. La votación calificada requiere 
los votos favorables de los dos tercios o 
tres cuartos de los diputados electos. Se 
requieren dos tercios en los ·casos de los 
Arts. Constit. : 131 W. 20, 27 ; 137 inc. 
2°. , 138, 187, 186, 192, 208, 248, 148 
inc. 2°. Requieren tres cuartas partes: 
147 ine. 1°.2°.; 29 ine. 2° , 

Por su forma, la votación puede 
ser normal o nominal y publica , 
Regularmente, se vota alzando la mano. 
La votación nominal y publica, consiste 
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e n asenta l' e l1 c'l ;ICla d e la seS IOIl 
respectiv a. e l \ (' 11l de c; lL! a d iputado \ 
su nombre. :\ delllj, dc' 1(", casos de l 
Art. 13 1 N° 17 \ ILJ C" ll sl ,e \ () Iarj e l1 
es ta form a L"LLI I1L! (, ;¡,i 1(, ;Ic ue rlk 1,1 

Asambl ea Arl. -lO .-\1\1\1 . 

Aprobación 

De conformidad a l nUlllerll de 
votos requeri dos , e l proyec llI pu ed c' ,c' r 
aprobado o rechazado. 

En e l pr imer caso . . 'c' c'lab" I'" c'i 
texto defi niti vo de l Decret() Le t!"latl\ " . 
e l c ual deberá se r s uscr it (). al Illc' ll'''. 
por la mayo ría dc los mi c mhro, dc' 1" 
Junta Directi va. Arl. 134 Const. 

C u a nd o c l pr oyeL"lO l' .' 

rechazado, por no hahcrsc ob tenido e l 
numero de vo tos neccsar lo pa ra su 
aprobación o ratifi cac ión. podrá vo lve rsc 
a present ar des pués de se is meses . Art. 
14 3 Co ns t. E n es te a rtí c ul o, la 
aprobac ión se refiere a l proyec to de ley ; 
y la ratifi cación , a los tratados Art. 13 1 
N°. 7 Y 144 a 149 Const. 

Decreto Legislativo. 

Se e laboran tres ej emplares del 
Decreto Legislativo , uno de e ll os queda 
en el archivo de la Asamblea; los dos 
restantes se envían al Presidente de la 
República , a mas tardar dentro de los 
diez días siguientes 134 Const. 

Este trámite pone fin a la fase 
legislativa normal , y se continúa la fase 
ejecutiva. 

Funciones esenciales del Organo 
Legislativo. 

Entre las atribuciones de la 
Asamblea Legislativa la más importante 
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es la del Art. 13 1 N°. 5 " Decretar, 
interpretar auténti came nte, reformar y 
derogar las leyes secundari as". La más 
import ante , porque como represen tante 
del sobera no. le co rresponde e laborar 
las normas de carácter genera l. 

También es atribución de la 
Asamblea Legislativa, ratific ar los 
tr a lados o pactos que ce lebre e l 
Ejecutivo. o denegar su ratificación Art. 
13 1 N°. 7 Const. y en estrecha relación 
con las di spos ic iones citadas, el Art. 
142 Const. Para interpretar, reformar o 
derogar las leyes secu nd ar ias , se 
observaran los mismos tramites que para 
su formación". 

Se ll a ma interpretación 
auténti ca, a la explicación que hace la 
Asamblea Legislativa, acerca de las 
frases o palabras dudosas o de diverso 
s ignificado , contenidas e n un a ley, 
es tablec iendo el sentido correc to que 
de be d árse le s; el texto de esa 
interpretac ión se entiende incorporado a 
esa ley, pero no efec ta las se ntencias 
judiciales ejecutoriadas dictadas 
anteriormente, fundadas en dicha ley 
Art. 9 C. Civil. 

Reformar es cambiar, modificar 
el contenido de una ley, sea agregando 
o suprimiendo palabras o preceptos 
completos. 

Derogar, es s inónimo de 
abrogar, consiste en la extinción o 
supresión de la ley Art. 50 C. Civil. 

Por su amplitud, la derogación 
puede ser expresa o tácita. En la 
derogatoria expresa, el legislador 
manifiesta explícitamente que la ley 
queda derogada. La derogación tácita, 
se produce cuando la nueva ley , 
contiene disposiciones que contradicen, 
o no se concilian con la antigua ley . Se 
aplica el criterio interpretativo: "Ley 
posterior, deroga ley anterior". -La 

ratificación de los tratados o pactos por 
la Asamblea Legi s lati va , consiste en la 
confirm ación o aprobación que de e llos 
hace dicho órgano . La Constituc ión no 
es t ab lece co m o debe ser e l 
procedimiento para la ratificac ión , 
lóg icamente se ha entendido, que debe 
ap li carse e l proceso de formac ión de la 
ley. 

Fase Ejecutiva. 

Recibido 
Legislativo, el 

e l D ec reto 
Pre s idente de la 

República ti ene a su ca rgo la sanción, 
promulgaci ón y pub licac ión Art. 168 (8) 
Co nst. La pa lab ra sanc ión ti ene , 
principalmente dos s ig ni ficac io nes 
jurídicas , sanció n , como l a 
consecuenc ia negati va que es tablece la 
ley , ante el incumplimiento del deber 
jurídico : multa, prisión, indemni zac ión, 
etc. Y sanción como la confirmac ión 
so lemne que hace el jefe de Estado, de 
un decreto leg islativo. En este sentido 
es tá tomada la palabra, el Presidente de 
la República sanciona , aprueba la ley. 

En cuanto a la distinción entre 
promulgar y publicar, consti tu ye un 
tema que ha provocado num erosas 
disquisiciones bizantinas, relativas a sus 
semejanzas y diferencias, debido a que 
gramaticalmente, son sinónimos Art. 6 y 
7 C. Civil. 

A pesar de lo anterior, es obvio 
que, de acuerdo a la Constitución, se 
trata de actos distintos, conforme a los 
Art. 140 y 168 W. 8. 

Confo rm e a lo expuesto, 
Promulgación es el acto por el cual, el 
Presidente de la República da fe de la 
existencia de la ley, la da a conocer a 
los habitantes , y ordena su 
cumplimiento. 
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La publicación , es el ac to 
material de hace r del conocimiento 
genera l el contenido de la ley. 

Según el Art. 137 Const. el jefe 
de Estado ti ene un plazo de ocho días 
para devol ver e l proyecto de ley a la 
Asamblea Legislativa , co n 
observaciones o vetánd olo; si no lo 
hic iere, deberá sancionarlo, promulgarlo 
y publicarlo. 

La participación del Órgano 
Ejecutivo, en el proceso legislativo, es 
una modalidad de control 
constitucional, necesaria en un Estado 
democrático. 

Excepcionalmente , el Art. 135 
inc. 2°. Const. , señala los casos en los 
que no es nece sarIa la sa nc ió n 
presidencial, entre otros motivos , por· 
referirse a cuestiones de orden interno 
propios de la Asamblea, o cuestiones en 
que tiene interés el Presidente de la 
República o sus Ministros y es 
inconveniente su intervención ; o la 
elección de funcionari os en las cuales 
la actuación de la Asamblea, debe ser 
independiente. 

El Art. , 139 Const. señala un 
plazo de 15 días para la publicación de 
la ley en el órgano oficial, o sea el 
Diario Oficial ; de no hacerlo así, lo 
puede mandar a publicar el Presidente 
de la Asamblea, sea en el Diario 
Oficial, o en otro de los de mayor 
circulación. Lo anterior no excluye, de 
que, por tratarse de leyes muy 
importantes , siempre se publiquen en 
los periódicos particulares , para lograr 
un mejor conocimiento de ellas. 

El Art. 141 Const. previene el 
caso, de que la ley publicada contenga 
errores de impresión; en tal caso, deberá 
hacerse una nueva publicación en los 10 
días siguientes, la cual será considerado 
el texto autentico, y a partir de la fecha 
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de esta ultim a publicación, se contara 
la vigencia de la ley. 

Vigencia de la ley. 

En tre la publicación y la 
vige ncia u ob li gatoriedad, media un 
periodo ll amado indistintamente, 
vacatio legis , vacancia de la ley, o 
vacación de la ley, lapso durante e l 
cua l, e l legisl ador pretende que la 
población tenga conocimiento de la ley. 
Pasado ese period o la ley entra en 
vigencia y se vuel ve ob l iga toria erga 
om nes con todas sus consecuencias. Se 
critica duramente el que el leg islador, o 
mejor aun , e l Es tad o, de por supues to 
que todos conoce n la ley , cuando es 
universalm ente reconocido que tal 
supuesto es falso; pero es la única forma 
de imponer su ob li gatoriedad. Es la 
"ficción de conocimiento de la ley", o 
dicho de otra manera: " la ignorancia de 
la ley no excusa su cumplimiento." En 
re lació n a esa fi cc ión , el juri sta 
argentino Alfredo Palaci os, señala: 
"S uponer que se conocen las leyes es 
pueril. Se trata de una ficción. Pero se 
afirma que es necesario para conservar 
el orden social. Entonces, el orden 
social de las naciones modernas no 
puede asentarse sobre la ve rd ad; 
necesita de una distracción; de un 
artificio gigante, monstruoso , que 
condena a los hombres a cami nar a 
ciegas ; que los co nden a a regir su 
conducta por caminos que les son y que 
fatalmente han de serIe ignorados". 
Sobran .Ios comentarios. 

El Art. 140, a l regular la 
obligatoriedad, estab l ece dos 
situaciones: 

a) En las leyes de carác ter 
permanente, la vacatio legis no puede 
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ser menos de ocho días, pe ro puede ser 
may or; c uando se tra ta de leyes mu y 
import antes (l ey de educac ión, Ley de 
Transporte , o de Códi gos), s iempre se 
da un pl azo más ampli o , un año para el 
caso. 

b) En las leyes tr a ns ito ri as e l 
pl azo puede se r m e no r. o puede 
suprimirse ; e n es te ul t im o caso la ley 
e ntra e n v igor inm ed ia ta m e nt e. 
Ejempl o, la suspe nsió n de ga rantías 
constitucionales. Art. 13 1 N°. 27 Const. 

5.3.3.3 Casos es pec ia les de ntro del 
proceso de formación de la ley. 

Devolución del Decreto Legislativo 
con observaciones. 

Art. 137, lnc. 3° . Co nst. El 
Presidente de la Repúbli ca, de ntro de 
los ocho días de recibido e l Decreto, lo 
devuelve a la Asamblea, s in oponerse al 
mi sm o, pe ro hac ie nd o ad ve rte nc ia o 
co mentari os sobre su co nte ni do. La 
Asamb lea lo reco ns idera , dec idi e nd o 
por mayoría s imple. S i lo confirma, se 
lo dev ue lv e a l Pres idente para e l 
tramite normal. 

Veto. 
Veto, del latín vedo o prohibo. 

Es una forma de contro l de la ac ti vidad 
legisl ativa por parte del Ejec uti vo, 
opo niéndose a sanc io nar, pro mul gar y 
publicar la ley . 

Por sus efectos, el ve to puede 
ser s u spensIvo o definitivo . El 
suspensivo, únicamente interrumpe el 
proceso de formación de la ley . 

El veto definitivo parali za 
completamente el proceso en relación a 
esa ley . Por su forma , el veto puede ser 
parcial o total. Cuando e l veto es 

parc ial , úni ca m e nt e se rec ha/.an 
determinadas re g ulac iones. cuando es 
to tal , se pro hih e toda la ley . La 
Co nstituc ió n dice. Art. 137 inc. 1° .. 
"C uand o e l Pre s idente ve tara un 
proyec to de le y lo de vol verá a la 
Asamb lea" . e tc. 

De lo ante rIOr . se deduce que la 
Co ns tituci 6 n es tahl ece e l ve to 
suspen s ivo y total. Hace a lgú n tiempo . 
el Pre s id ente sa nc lo [l(í e l Códig o 
Elec tora l, pero a l mi s mo ti empo veto 
dos artícul os del mi smo . Es to tu vo como 
resultado un debate puhlico, en el cual 
se r ec ha zó esa decisión. 
es ta ble c ié nd ose finalm e nt e que. 
conforme a la ley fundamental. no hay 
ve to parcial. 

Por su ca lidad , e l 
se r ve t o s impl e, o 
inconstitucional idad . 

ve to puede 
ve to por 

Veto simple. E l Pres idente devuelve 
e l pr oy ec to , seña la nd o en forma 
concreta , las razones en que fundamenta 
el ve to. E l pl eno legis lati vo delihera, y 
s i ratifica el proyec to co n e l vo to 
fav orab le de-·los dos terc ios (56 votoS) lo 
de vuelve a l Pres ide nte quien deberá 
sanc ionarl o, promulgarlo y publicarlo. 
Art. 137 Const. 

Veto por inconstitucionalidad. El 
Pres idente dev ue lve e l proyecto po r 
estimar lo v io l a to ri o de la ley 
fundamental. Si la Asamblea lo ratifica 
co n los dos tercios (56 votos), lo 
devuelve al Presidente. Este dentro de 
tres días, lo envía a la C{)rte Suprema, 
quien mandará oír los argumentos de 
ambas partes, y decidirá finalmente 
sobre s i hayo no inconstitucionalidad . 
Se fija un plazo de 15 días para la 

decisión, plazo que en la práctica es 
mucho más largo. 
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5.4.1 LOS TRATADOS. 

5.4.1. General idades. 

El haber incluido en la 
Constitución Salvadoreña. una sección 
sobre los tratados. fue una decisión 
acertada. aunque algunas c uestiones 
que se incorporaron no sean del todo 
convenientes, como se verá adelante. 

Los Arts. 144 a 149 de la 
Constitución de 1983 . se refieren 
específicamente a los tratados. El Art. 
144 Const. establece dos reglas, de las 
cuales aparece inequívocamente, que 
los tratados son fuente directa de 
derecho, a saber: 1) Los tratados 
vigentes. constituyen leyes de la 
República; 2) En caso de conflicto 
entre la ley y el tratado , prevalece el 
tratado. 

En el estado actual de las 
relaciones internacionales, existe una 
imprescindible dependencia entre los 
países , pues aun aquellos 
económicamente poderososos, necesitan 
vincularse de diversas maneras con los 
demás Estados. Esas relaciones entre 
los Estados, se formalizan por medio de 
los tratados, la fuente más importante 
de derecho internacional, y cada vez 
con mayor relevancia en el derecho 
interno. Así como en el derecho 
privado, las partes líbremente celebran 
contratos de diversa índole, en igual 
forma, en el derecho internacional, los 
Estados establecen, modifican o 
extinguen obligaciones, por medio de 
los tratados. 

para poner fin a una guerra de dos 
siglos. que agotó a los dos pueblos. sin 
posibilidades de triunfo para ninguno de 
ellos. 

Entre los griegos. se conoc ían 
los Anfictionias. o alianzas religiosas 
entre las tribus que vivían alrededor de 
un templ o: tambi é n, las s inm aq uias. 
tratados de alianza político militar ; las 
más famosas , fueron la sinmaqui a de los 
lacedemonios. comandada por Esparta, 
y la de Delos, liderada por Atenas, 
Siglo VI A.e., las relaciones entre ellas 
eran hostiles . 

Igualmente, lo s romanos 
desplegaron una hábil diplomacia. 
celebrando con diferentes pueblos. 
vecinos o lejan os, tratados de distinta 
naturaleza, para darle mayor poder a su 
imperio. 

5.4.2. Definiciones. 

"Un tratado es un convenio 
celebrado normalmente entre dos o más 
Estados, bajo el Derecho Internacional 
general. ,,23 

"Se reconoce entonces la 
denominación técnica de tratado , a los 
compromisos internacionales celebrados 
con la intervención formal del órgano 
investido de competencia para la 
conclusión de los mismos, o sea, en la 
mayoría de los países, con la 
intervención formal del jefe de 
Estado.,,24 

"a) Se entiende por 
"tratado" un acuerdo internacional 
celebrado por escrito entre Estados y 

Desde tiempos remotos, los 
pueblos han celebrado compromisos de 23 

diversa índole. Uno de los tratados más 
KelBen, H. Ob. Cit. Pág. 317. 

antiguos que se conoce, es el celebrado 
por el faraón Rhamses II con el rey de 
los hititas, Hattusil III, en 1296 A.C. 
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24 RouBBeau, Ch. Derecho Internacional 
Público Profundizado. Pág. 31. Editorial La Ley. 
Buenos Aires, Argentina. 1968. 
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rC)c id (l P(l!' l'l dc rcc ho Illlernaci o nal. y a 

co ns te en un in s trumcnt o úni co, (l cn 

dos o mj s in s trulllcnto s co nexos, y 

c ualqui cra qu e sea s u denominac i(l n" 

/\rl. :2 Co n vc nc i6n de Viena so hre 
Dcrl' l'h(l de los Tratad os ( 1':16':1 ). 

De no minaci ó n . 

0! " c' \i,tc' un cr iteri o Cie ntífi co 

lk 11 " 111 lila r lo s a c u e r d o s 
Il1t c'rl1aCl(l I1 ~ l k .': lo m<Í s co rr e l'l o es 

11;¡1ll~¡rlos trat;¡d o, . :11 la Co ns tituci (lIl, 

;Idellljs d e tratado, se usan las ralahras 
(on\'cnio (Arts, l O y S9 ), Co n ve nc i6 n 

(i\ r!. 16S No, --1 Y 14 7 inc . 2".), Pacto 
( i\ rl. 14 7 in c, l o, y 13 1 No. 7) , COIll O 

c'qui\'~tlcntcs ;¡ tr ;¡tauo . 

/\1 resrecto, el t ratadi s ta 

1<" lI S'Call sc ñala : "E n la prüelica, la 

I C'111l111 ,'¡"g í~1 uti lizada para designa r los 

tl'~ltad "s Int c rnac io nal es s tri clO se ns u, es 

tan \ ~ trIada l'o nHl mal utili zada, Los 

tc: rl ll ln", \I g uientes so n los utilizad os 
c o n Ill;¡)'or ge nera l idad, tratado, 
(ol1\ 'c nc i, in, pa c to, ;; arta, es tatut o _ 

acta, dc c l ~lr~l l' i ( ') n, pro t (lc o lo, arreg lo , 

"'acuerd o , Ill o du s \ I\ c nd l. co nvenio, ' 

C(lns titu c il'lll, ct c . ( " m il ninguna ra zó n 

de necesidad rige la tc rminología de 
esos di ve r sos in s trum e ntos 

con ve nc io nale s, es fác i l ve r qu e todos 

pueden se r ig ual e indife re ntemente 

utili zad os para la real izac ió n de un a 

operación jurídica, ya que ac tos de la 

mi sma naturaleza material pueden ser 

realizados con ayuda de proce dimientos 

téc nic os variables, Hay equivalencia 

material entre esos di ferentes 

instrumentos jurídicos, estando todos 

dotados de la misma fuerza 
obligatoria. ,,25 

En consecuencia, conforme la 

25 Rousseau, Ch. Ob. Cit. pág, 33, 

practica internacional. el nomhre que 

ten g a e l a c uerdo internaci o nal es 
irrelevante, lo quc importa es ljue 

rrodu/.ca efec tos Jurídicos , No ohstante, 

la cos tumhrc oto rga 
denominaciones, 

det e rminados. por 

a algunas de esas 

significados 

eje mrl o algunos 
té rminos tienen un s ignificado so lemne , 
Carta de Nac io nes Unidas, Pacto del 

Atlánti c o: concorda to. los tratados que 

c e le hra e l Es tad o del Vaticano; 

Co mpromiso. 

cs tahl ece e l 

acuerdo en 

procedimiento 

que 

de 

se 

un 
arh itraj e () un juicio; armisticio , tratado 

militar : m o dus v ive ndi , acuerdo de 
carácte r rrovisional: pr o tocolo , 
docume nt o a ne xo, aclaratorio o 
int e rpre tati vo de un tratado principal. 

C lasifi cac ión 26 

a ) Por e l número de partes: 

hilate rales y Illu ltilateral es . 

En los hilaterales, los Estados 

con tratante s co ntrae n compromisos de 

c arác ter parti cu lctr. que sólo a ellos 

in te resa, Par a e l caso , un tratado de 

limit es, o de a y uda té c nica o 

eco nó mi ca. 
En los multilaterales, se 

resuelven c ues ti o nes de tipo general, 

que intere sa n a todos los Estados 

Ejemplo: las relaci o nes diplomáticas; el 

trafi co aéreo: e l derec ho del mar. 

b) Según la inte nci ó n de asocIarse 
(affectio societatis) . 

Se dividen en Abiertos , 

parcialmente abiertos y cerrados. 

26 De la Guardia, E. y Delpech, M. El 

Derecho de los Tratados y la Convención Cf. de 
Viena de 1969. Pág. 34 Y s. Editorial La Ley. 
Argentina, 1970. 

Las Fuentes del Derecho en el Sistema Jurídico Positivo Salvadoreño 31 



... 

En los tratados abiertos, se 
permite la incorporación de nuevos 
Estados miembros, con posteridad a su 
celebración. El mejor ejemplo de esta 
clase de tratados , es la Carta de las 
Naciones Unidas, suscrita en 1945 por 
cincuenta Estados, actualmente cuenta 
con más de ciento setenta miembros. 

Abiertos parcialmente o semi 
abiertos. Son aquellos tratados que 
permiten la incorporación de nuevos 
miembros después de su celebración, 
pero en forma limitada, en razón de la 
ubicación geográfica de los Estados, o 
de su posición ideológica. Ejemplo la 
Organización de Estados Americanos, 
nació en 1945 con veintiún estados 
actualmente cuenta con treinta y seis 
miembros. La Unión Pan Africana, La 
Unión Europea, La Liga Árabe. 

Cerrados. Se llaman .de esta 
manera, los tratados que no tienen 
previsto la incorporación de nuevos 
Estados , aparte de los firmantes 
originales. Ejemplo, un tratado de 
limites, de aduanas, de donación. 

c) Por su contenido. La materia 
sobre la que versa un tratado es 
sumamente variable, tal como lo son las 
necesidades de los pueblos. Hay 
tratados políticos, económicos, 
militares , culturales, de ayuda técnica, 
de extradición, mercantiles, etc . 

d) Por su naturaleza jurídica : 
Tratados Ley y Tratados Contrato. 

Es una de las clasificaciones 
más antiguas; sus antecedentes se 
remontan a las teorías de Hugo Gracia 
(Holanda-Siglo XVI) el fundador del 
Derecho Internacional. Se le concede 
mucha importancia para el estudio de 
las fuentes del derec ho internac ional. 
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Los tratados Ley, generalmente 
multilaterales, desarrollan principios 
comunes, abstractos, de aplicación 
general. Ejemplo: un tratado sobre 
Relaciones Consulares, sobre Derecho 
del Mar, sobre Derechos Humanos. 

Los tratados Contrato, casi siempre 
bilaterales, contienen cuestiones de 
carácter particular, que únicamente 
interesan a los Estados contratantes , 
Ejemplo; un tratado de limites , de 
Ayuda Mutua. La distinción en comento 
ha gozado, desde sus inicios , de gran 
aceptaci6n, contando entre sus 
seguidores, a distinguidos 
internacionalistas, como Fauchille , 
Bergbohm, Anzilotti, Triepel. 

Actualmente, esta clasificación 
es muy cuestionada, fundamentalmente 
porque en lo esencial no hay mayor 
diferencia entre los tratados ley y los 
tratados contrato , pues ambos crean 
normas jurídicas. Kelsen, uno de los 
críticos mas acerbos de esta distinción, 
se expresa de la siguiente forma: "esta 
distinción es incorrecta. Porque el 
derecho en general y el derecho en 
particular, son medios para un fin" y no 
fines en sí. Es función esencial de un 
tratado, legislar , es decir, crear una 
norma jurídica.',27 

5.4.5 Los tratados y la 
Constitución de 1983. 

Como quedó dicho, en la 
sección TRATADOS, se incorporan, Art. 
144. Dos principios importantes: 

1. Los tratados vigentes son leyes 
de la República; 

27 Kelsen. H. Principios de Derec h o 
Internac ional. Pág. 273. 
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2. En caso de co nflic to entre la 
ley y e l tra tado. prevalece e l tratado. 

Los Art. 145 y 146. estableeen 
pro hihi c ió n pa ra celebrar o ra tifi car 
tr a ta dos . p ero t al co m o es tán 
redactados. parece innecesari o el inciso 
pri mero de l Art . 146. Const.. porque es tá 
in c lu ído e n e l Art. 145 . que trata e n 
for ma ge neral la pro hi hic ión de ratifi car 
los tratados L]ue restri njan o afecten las 
d ispos ic ione s constituciona les y e l 146 
In c. p rim e ro. se refiere a casos 
pa rti c ul a res. ya inc luid os en la 
prohi hic ió n ge nera l. 

La pa rt c fi nal de l Art. 145 . 
Const.. detc rmi na q ue "las reservas que 
se hacc n a un tratado. no son leyes de 
la Rep úbli ca. es to es una perog rull ada . 
L] ue no merece e ncon trarse e n un tex to 
fun da men ta l. es como s i dij era que una 
ley de rogada no debe aplicarse. La 
pa labra Rese rva. 28 es un té rmin o 
téc ni co . p r o p io del der ec h o 
inte rn ac ional, y en ese contex to debe 
ubicarse . 

E l A rt . 146 inc . 2°. Const., 
pro h íhe los tra tados o con tratos co n 
e mpresas nac io na les o ex tranj eras , e n 
los c ua les se someta e l Estad o 
Sa lvado re ño a la juri sdic c ió n de un 
Es tado ex tranjero. Lo anterior, porque 
se es taría vu lnerand o la so beranía. 
Di s tinto el caso q ue regul a el inciso 
te rcero de l Art. 146 , Const., el cual 
autori za someter la decisión a arbitraje 

28 Se en tiende por reserva una 
declaración unilateral, cualquiera que sea su 
enunciado o denominación, hecha p o r 
un Estado al firm ar, ratificar , aceptar o aprobar 
un t ratado o al adherirse a él, con objeto de 
excluir o modifi car los efectos jurídicos de ciertas 

dispos icion es del tratado en su aplicación a ese 
Estado. Ar t . 2, letra d. Convención de Viena 
sobre Derecho de los Tratados. 

o a un tribun al intern ac ional , porque en 
es te caso ambos Es tados se encuentran 
e n igua ldad de co ndi c io nes, y la 
decisión fina l es tá e n m anos de un 
tribunal imparcial. 

El Art . 147, Const. , es tablece el 
voto ea l i ficado de las tres cuartas partes 
de los d iputados . para ra tifi c ar el 
Tratado que so me ta a arbitraje una 
c ues tión de lím ites o un tra tado del 
Ejecuti vo re ferente al terr itorio. Debido 
a su limitada ex tensió n territorial , todo 
lo re fe rente a l im i tes o c ues tión 
territ orial , es as unto muy de licado e 
importante para los salvadoreños, ello 
exp li ca el voto ca lificad o en estos 
casos. 

Atención espec ia l amerita el 
Art. 149. que e n su primer inciso, 
autoriza a los trib unales para declarar la 
inap li cabilidad de los tra tados; y en el 
inc iso segundo, fac ulta a la Sala de lo 
Constituc ional de la Corte Suprema de 
Ju s ti c ia , para d ec larar la 
inconstituc io nalidad de los tratados. Lo 
a nte ri or s ig n ifica , q ue la Asamblea 
Constituyente equi paró a los tratados , la 
inconstitucionalidad e inaplicabilidad de 
las leyes- Arts. 183 y 185 Const. Otorgar 
s imi lar tratam ien to , a d os órdenes 
no rm a tiv os disti ntos , constituye una 
grave equivocac ión, q ue se magnifica 
cuando el error es ta conte nido en la 
Constituci ón. En el derecho interno, el 
Es tado actúa con su poder soberano , en 
el Derecho Internacional , e l Estado debe 
respetar y cumplir los tratados de buena 
fe, (Pac ta Sunt Servanda) uno de los 
principios to ra les d e l Derecho 
Internacional. 

El Doc to r M i guel Rafael 
Urquilla, ex embajador de El Salvador 
ante las Nacio nes U nid as , previno 

anticipadamente, de no adoptar estas 
regulaciones , porque, de acuerdo con el 
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Derecho Internac ional, "Un Estado no 
puede invocar su propia Constituci ón 
contra otro Es tado, para substraerse a 
las obli gac iones que le impone el Derecho 
Internacional (Consue tudin ari o), o los 
tratad os en vigencia ". La mi sma 
comisión Redactora del Proyecto en su 
Informe Único, "reconoce que desde e l 
punt o de v is ta del Derecho 
Intern ac ional, e l in cumplimi ento por 
parte de El Salvador de un tratad o 
celebrado de buena fe con otra parte, y 
que es co ntrari o a los preceptos 
co ns tituci o nale s salvadoreños , da 
der ec ho a una reclama c i ó n 
internacional de reparación por di cho 
in c umplimiento, e n los términos 
aceptados por el propio Derecho 
Internacional que regula esta si tuación". 

En conc lus ión , decre ta r la 
inaplicabilidad o inconstitucionalidad 
de un tratado traería graves problemas 
al Estado, porque esos instrumentos 
internacionales tienen sus propios 
mecanismos para entrar en vigor, y para 
desligarse de ellos, por medio de la 
denuncia, conforme a las reglas del 
mismo tratado. 

Lo más conve niente, sería 
derogar esta disposi ción, por estar en 
contradicción co n principios 
fundamentales de derecho internacional. 

prohlelllas c()ncretos que clltiu ianamcn te 
se r rese llLl n ell Id ;.¡rl lcac i(J Il OC las 
leyes. 

"P" r su Ildluralel.él. desde el 
punt o Ol' ,ista !orma!' e l ac to 
reglalll en tari o es un aclO admin istrati vo . 
pertl mat eri a lmen te se identifica co n la 
ley : es un acto aumi ni strati vo que crea. 
m odifi ca. o exting ue. si tu acio nes 
jurídicas ge n e ra l es29 ~ 

Entre la ley y e l reglament(). 
ca be respe tar dos prin c ipi o s 
sustancial es: a ) Primacía de la ley. 
Si gnifi ca que , como consecuencia ue su 
may or je rarq uía. la ley es tá sohre e l 
reglamento; és te no puede contradeCi rla. 
ni derogarla , pero la ley sí puede 
derogar un reglamento. 

Ademá s . por efec to de l 
principio de Congelación del Ran go. S I 

determinada materia ha sido reg ul ada 
por una ley, sólo puede segui r siendo 
reg ul ada por otra ley ; pero si puede 
ocurrir lo contrari o, que un a ma ter ia 
regulada por un reg la mento, sea 
posteriormente regulada por una ley . 
Ejemplo : El Reglamento Genera l de 
Tránsito, del año 1946, fue derogado y 
sustituido por la Ley de Transporte 
Terrestre , Tránsito y Seguridad Via l, en 
1995. 

b ) La reserva de Ley. 

5.5 LOS REGLAMENTOS . Es una figura muy importante 

Aunque de jerarquía inferior, 
los reglamentos tienen las 
características de generalidad , 
impersonalidad y permanencia de las 
leyes materiales . 

La función reglamentaria cobra 
especial importancia en el campo del 
derecho administrativo, permitiendo que 
la actividad ejecutiva tenga mayor 
eficacia y agilidad, para resolver los 
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en el derecho constitucional. Por medio 
de ella se sustrae de la competencia 
normativa del Ejecutivo, a determinadas 
materias, las cuales, debido a la 
importancia que les re co noce e l 
constituyente, sólo pueden ser regladas 
por una Ley ; dicho en otra forma, su 

29 Fraga Gabino. Derecho Administrativo. 
Pág. 105. Editorial Porrúa. México. 1963 
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desarroll o es atribuci ón exc lusiva del 
Legislati va. 

Ini c ialment e. co n l as 
monarq uías constitucionales. la Reserva 
de ley . es e l produ c to de la 
co nfro ntac ió n e ntre e l Rey y la 
Asambl ea Leg is la ti va , que tenía la 
represe ntac ión popul ar. Actualmente , 
aceptando que e l Organo Legislativo, al 
menos en teoría , es el primer poder del 
Estado, se le concede competencia para 
reg ul ar por medi o de leyes, materi as 
re leva ntes e n un Es tado Social y 
Dem ocráti co de Derecho, relacionadas 
co n los derechos fundamentales , los 
tribut os o c ues ti o nes po líti cas, 
principalmente. El jurista sa lvadoreño , 
Doctor Alvaro Magaña, es autor de un 
erudito y mu y importante trabaj o sobre 
la reserva de ley, desde la vertiente del 
derecho tributari030 

Para ide ntifi car las materias 
pro teg id as por la reserva de ley, el 
constitu yente utili za fórmulas diversas. 
He aquí algunos ejemplos: "Conforme a 
la Ley"; Art. 2 inc. tercero; Art, 6 ine. 
último; Art. I2 inc. primero; Art. 17 inc . 
seg und o; Arts . 22 y 23 . "La ley 
determinará". Art. 23, Art. 38 No. 6 y 12; 
Art. 5 1, Art. 103. 

"Con arreglo a las leyes" Art. 5 
último inc. y 6 últim o inc.; Art. 11. 
"Una ley especial" , Art. 61, Art. 118; 
Art. 217 Inc. segundo. "en virtud de una 
ley" Art. 38 W . 10; Art. 23l. 

En ocasiones, explícitamente , 
se refiere a un Código Arts . 38 inc. 1°. Y 
203 inc. l°. 

30 Magaña, Alvaro. Derecho Constitucional 
Tributario. El prinicipio de legalidad. Proyecto de 
Reforma Judicial n. Talleres Gráficos VCA. El 
Salvador. 1993. 

Con esos ejemp los , y otros más 
que pueden darse, no se exp lica e l que 
haya quien es sostenga n qu e e n e l 
sistema salvadoreño no ex iste la reserva 
de ley 3 1 

Normalm e nte, la potestad 
reglamentaria la otorga la Consti tución. 
Por excepción, la ley puede co nceder 
tal facultad , como lo es tab lece en e l 
Art. 51 numero dos, de la Ley Orgánica 
Judicial ; e l Art. 42 N°. un o, de la Ley 
del Consejo Naciona l de la Judicatura ; 
los Arts. 20 letra (a) y 2 l letra (a). de la 
Ley Orgánica de la U ni vers idad de El 
Salvador. 

Clases de reglamentos. 

Constitucionalmente , hay dos 
clases de reglamentos, e l Reglamento 
Autónomo y el Reglamento Ejecutivo o 
de aplicac ión. 

Los reglamentos Autónomos, 
e manan directamente de l a 
Constitución , no de un a ley; so n 
normativas de autoorganización; el texto 
fund amenta l co ntiene tres casos: El 
Reglamento Inte rn o de la Asamblea 
Legislativa- Art. 13 1 N°. uno Const., El 
Reg lamen to Inte rn o de l Órgano 
Ejecutivo, y el Reglamento Interno del 
Consejo de Ministros Art. 167 No. uno 
Const. Los reg lamentos Ejecutivos o de 
Aplicación Art. 168 N°. 14 Const. son los 
verdaderos reg lamentos ; contienen 
regulaciones del Órgano Ejecutivo, que 
tienen por finalidad facilitar la 
aplicación de las leyes, las cuales por 
su generalidad, dej an aspectos concretos 
de detalle que es necesario normar a 

31 Cfr. Revista de Ciencias Jurídicas No. 1, 
Pág. 297 Y 342 Proyecto de Reforma Judicial. 
República de El Salvador. 1991. 
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través de disposiciones regl amentar ias . 
Mención aparte. m e rec e e l 

llamado Reglamento de U rge nc ia. de l 
Art. 167 N°. 6 Co ns!.. e n e l c ual 
autori/.a al Consejo de Milli,tros par~l 

decretar o suspender e l Rég il ll l' n d e 
Excepción. "si la Asamhlea no estu viere 
reunida" Esta norma tiene su o ri ge n en 
el Art 78 N°. 17 de la Consl. de 19S0. 
con igual numeraci ón y redacc ión en la 
Constitución de 196 2 . E n e s as 
Constituciones. l a Asa mhl ea 
Legislativa. al igual qu e e n muc lllls 
lltrlls países no sesionaba 
permanentemente . s in o que te nía dos 
períodos de sesiones anuales. que 
comenzaban e l primero de juni o y el 
primero de diciembre de cada añ o. En la 
actualidad. este caso no puede darse . 
porque la Asamblea Legislativa ses iona 
ininterrumpidam e nt e to d o e l año: 
formalmente siempre está re unid a. A 
pesar de ello . durante la ofens iva de los 
insurgentes en no viembre de 1989 , se 
decretó el Régimen de Excepción en 
base a este Art. 167 N°. 6, en forma 

inconstitucional. 

5.6 LEYES ATIPICAS O 
IRREGULARES. 

5.6.1 Decretos con fu e rza de 
~ "Es una ley en sentido amplio, 
es decir, declarativa de derec hos y 
obligaciones en abstracto, general e 
impersonal, pero que no sigue los 
proc edi m i e n tos con s ti t uc ion a l e s, 
establecidos para la formación de la ley 
en sentido estricto.',32 

La mayoría de las ------
32 Navarrete Azurdia, Salvador. Glosario 
Constitucional Salvadoreño. Pág. 73. Revista de 
Ciencias Jurídicas, N°. 5. Proyecto de Reforma 
Judicial. Talleres Gráficos VCA. El Salvador, 

1993. 
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con s titucion c.s mm!c rn :l s , espec ialIll ent e 
las e uropeas co ntin ent; t1e s , rl'g ula n es td 
del eg:lc ll ín lk fu nl'i l 'nl' s qU l' hdCC l' l 
Le g is lati \ o , l' n el Ll l'l' ut l\'ll , pdrd Lj uc 
pue Ll :l d ic ta r Il ll n lLl.' gl'llcr: ll l" ", h l'l' 
mat e rl :l.' l'SP l' l'I' I'icas \ l'n j1e r l" d ll .' 
det e rminad os . La C o ns tltucil '1I1 dl' 
Es paija, al aut o ri /.ar la dc lc gac i(lIl, An . 
82, se ñala qu e la de lc gac il)n se dal'¡¡ al 
Gohi ern o en fm nLl ex pres a p ~lra ma ten :l 
concre ta, con fi p c ill n de un p la l.l) para 
su c lecuc ilÍ n 

Dada la CO lllple.l ~ l d i\'e rs idad de 
as unt os qu e d e he rjn rcs u lve r lu s 
Es tad os , se .Iu s tlf ic a la delegac ió n, 
s iempre qu e se to rn e n las med ida s 
necesarias des tin adas a prevenir abusos . 
Para le g is la r ace rt ad a m e nte so bre 
c ierta s mat e r ia s , s o bre c ues ti o nes 
ecol óg ic as : sob re te le com uni c ac iones, 
hidrocarhuros , trün s ito , ahonos qUÍlnt cOS , 
e tc . . se de be posee r un a prepa rac ió n 
espec ia li zad a, la c ua l es tá n mu y lej os 
de tener los pa rl a me nta ri o s : co n la 
de legación. también se están sos layando 
las demoras de l Leg is la ti vo , s Ie mpre 

saturado de trabaj o . Se ob via tamb ién 
e l c aso de qu e u n p royec to d e ley . 
urgente e importante, sea rec hazad o por 
moti v a c io nes p a rtida rias, o , p o r 
ign oranc ia de los le gis ladores, se le 
hagan modifi cac io nes ' que lo vuelvan 
nugatorio. En s íntes is, la de legación 
leg isla ti va es co nve ni e nte y eficaz , 
s iempre que se to m e n las me didas 
pertinentes para evitar excesos, 

En E l Sa lvador , los decretos 
con fuerza de ley o leyes delegadas, son 
inconstitucionales , porque e l Art. 86 
establece que "l as a tribucio nes de los 
órganos de go bierno son inde legables" . 

5.6.2 Dec retos Leyes , Es 
una ley en sentido materi al, pero no en 
sentido formaL 
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"El decret o ley opera 
generalmente en los gobiernos de facto , 
cuando la persona o e l organism o 
co leg iado que asume e l poder, ejerce la 
¡unCión legis lativa por medio de esa 
c LI,e de decretos" . 

"Además se da en gobiernos 
""l l1,titll c ill nalc s. c uand o el Ejec uti vo 
~1, Ullll' b ¡uncit"lI1 leg islativa en períodos 
de e lllerge nc ia nac ional. s in delegación 
Icgls latl\a. rCl" () ¡acuitado por la Carta 
Magn~I · ,,·n 

En e l raís. como en muchos 
países latinoameri canos. se han vivido 
largos períodos. gobernad os por decretos 
leyes. Durante el lapso de 1948 a 1950, 
se dictaron num eros os dec re tos leyes 
que co ns tituy en e l núcleo de la 
legislaci ón laboral actualmente . 

Posteri ormente, en 1978, el 
go bierno de fac to de esa época, legisló 
sobre materia agrari a. 

Según e l Art. 86 Co nst. antes 
c it ad o. los De cre tos leyes son 
inc onstituc ional es pues representan un a 
usurpacion de funciones del Ejecutivo. 

6. LA COSTUMBRE. 

6. 1 Generalidades . 

"La costumbre es un uso 
implantado en un grupo social, que 
expresa un sentimiento jurídico de los 
individuos que lo conforman". Francois 
Geny. 

En los pueblos primitivos existe 
un a cost umbre indi ferenciada, 
constituida por una confusa mezcla de 
ordenes normativos, reglas morales, 

33 Navarrete Azurdia, Salvador. 
Ob. Cit. Pág. 74 

religiosas, higiénicas, jurídicas, usos 
sociales . Con la evo lución social, se van 
diferenciando los sistemas normativos . 
La aparición del derecho escrito, por su 
certeza, constitu ye un gran avance para 
la humanidad. Un lejano antecedente, es 
e l Cód ig o de Hammurabí Rey de 
Babilonia, año 2,000 A.C., descubierto 
por Morgan en 190 1, escrito en un 
bloque de piedra, contiene normas de 
derecho civ il , mercantil, administrativo, 
penal , laboral. 

La ley de las XII tablas , en 
Roma. S II! A.C. , co nstituye la 
recopilación del derecho consuetudinario de la 
época . 

En los países de derecho 
esc rito , la costumbre no tiene mucha 
importancia, al con trario de lo que 
sucede en países como e l Reino Unido, 
los Estados Unidos, Canadá, en los 
cuales constituye su factor determinante 
en los fallos judic iales. 

6.2 Elementos de la 
costumbre. 

Con su agudo sentido analítico, 
los antiguos juristas romanos, habían 
se ña lado en la cos tumbre dos 
componentes ; a) Un e lemento material 
u objetivo (inveterata consuetudo) . Es 
el hecho evidente de la repetición de un 
compor tamiento, el cual debe ser 
uniforme, común o general para toda la 
comunidad, y que se haya repetido 
durante un largo período. Sobre este 
último, pese a largas y tediosas 
polémicas bizantinas entre los 
canonis tas, no hay consenso en 
determinar e l número de actos, o el 
tiempo necesario para tener por 
establecida una costumbre jurídica; ello 
queda a criterio del Juez, b) Un 
elemento espiri tual o subjetivo (opinio 
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JUrIS seu necessitatis) Es la convicción 
de que aquella repetición de actos , 
ti ene un contenido jurídico. Es el 
elemento más importante, pues es lo 
que le da el carácter de fuente de 
derecho . 

6.3 

Por la materia de que trata, la 
cos tumbre puede ser civil , mercantil, de 
derec ho internacional , laboral , etc. 

Por su posición ante la ley, 
pu ede se r cos tumbre según la ley , 
contra la ley . o fuera de la ley. 

Cos tumbre Según la ley 
(sec undan le gem ) Asume dos 
modalidad es . sea como una práctica 
general de interpretar una ley; o cuando 
por dispos ici ón expresa de la ley, remite 
a la costumbre la regulación de un caso 
determinado. En el Código Civil los 
Art s . 14 17 (ejecución de los contratos; 
Art . 1626 (venta a prueba; Art. 1728 , 
1732 . 17 39 en el contrato de 
arre ndamiento; Art. 1877 (en el 
mandato). Esta costumbre no es 
obligatoria por sí, sino que es la ley que 
recurre a ella. 

Costumbre Contra la ley 
(contra legem) Cuando con la 
costumbre se está violando la ley . No es 
permitida en los países de derecho 
escrito. El Art. 140 Const. establece el 
principio de autoridad formal de la ley. 

Costumbre fuera de la ley 
(praeter legem) Sólo tiene aplicación 
cuando la ley no ha previsto el caso; su 
función consiste en llenar las lagunas de 
la ley, tiene un efecto integrador. Art. 
1, C. Como Según este Art. 1 C. de 
Com., la costumbre mercantil puede ser 
general o local; la local es propia de un 
lugar o plaza determinado y tiene 
preferencia sobre la general. 
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6.4 La Costumbre en la 
Enciclopedia Jurídica. 

En Derecho Constitucional , se 
refiere principalmente al 
comportamiento de los titulares del 
poder polític o . La exigen c ia de la 
repetición , elemento materi al es menor, 
a veces un sólo acto es sufi ciente para 
establecerla. Igualmente en e l Derecho 
Administrativo . 

La mayoría de tratadistas, sin 
embargo , sosti enen que la Constitución 
rigida , exclu ye la costumbre como 
fuente. 

En el derecho civil , solo tiene 
aplicación la costumbre según la ley. 
Art. 2 C. Civil. 

En lo mercantil, se aplica la 
costumbre según la ley , y fuera de la 
ley, Art. 1 C. de Como 

En lo penal, no tiene aplicación 
la costumbre. El principi o de legalidad, 
conquista del liberalismo, señala que no 
puede haber delito , ni pena, sin ley 
previamente establecida: "Nulla penae, 
nulla crimen , sine lege". Arts. I del C. 
Penal y 15 Const. 

En materia laboral , el Art. 52 
Const. y el 24 letra (e) C. de Tr. La 
costumbre de empre sa cumple una 
importante función , derogando, o mej or 
anteponiéndose, a cualquier norma que 
la contrarié , aun la constitucional. 
Obviamente, debe tratarse de una 
costumbre de empresa·, que ofrezca 
mejores beneficios al trabajador que 
otras normas. 

En lo procesal. Art. 2 C. de 
Procedimientos ci viles, no tiene cabida 
la costumbre. 

El derecho Internacional 
Público y Privado, la costumbre ha 
ocupado un lugar muy importante en las 
relaciones entre los Estados; a falta de 
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tratados. muchos asun tos i m portantes 
so n regulado s por la cos tumbre 
intern ac io nal , p or e ll o ha sido 
considerada com o la reina de las 
rue ntes del derecho internaci onal. 

E l Arl. 38 del Es tatuto de la 
Corte Inte rn ac io nal de Ju st icia, a l 
en um erar las normas a aplicar , o sean 
las fuentes para decidir la s 
co ntrove rsias , sitúa a la cos tumbre en 
scg und o lu gar, después de las 
co nvcncio nes intern ac ionales. 

7. LA JURISPRUDENCIA. 

Es una palabra co n dis tint os 
s ignifi cados. El e lll pe radllr Justi nian o. 
S. V. en una famosa y co ntrove rtida 
derinici ón. sc ñala: "La Jurisprudencia 
cs el conocimiento de las cosas divinas 
y humanas. ciencia de lo justo y de lo 
injusto". Dicho en otros términos , es el 
co noc imient o de l orden universal , es 
una definic ión dcmasiado amplia, por lo 
cual ha s ido duramente criticada. 

Juri sprude ncia. c icncia del derecho. 
es te es uno de los contenidos de uso 
común. 

Como fuente del derecho , la 
jurisprudencia tiene principalmente las 
acepc Iones siguientes: 

1. Doctrinas y sentencias 
que contienen los fallos judiciales; ésto 
es, la interpretación de la ley por los 
jueces . 

2. Conjunto de sentencias 
uniformes de un mismo tribunal , sobre 
un mismo asunto, que llegan a servir de 
fundamento a los demás tribunales . 

3. Conjunto de fallos 
uniformes, del más alto tribunal , sobre 
un mismo asunto, que son de aplicación 

ob ligatoria para los trihunales Inferi ores. 
En El Salvador . e l Recurso de 

Casación proccde por II1fracc ión dc ley 
o doctrina legal. Doctrina legal. es la 
j uri sp ruden c ia cs tab lec id a por e l 
Tribunal de Casac ión e n tres se ntenc ias 
uniformes y no interrumpidas por otra cn 
contrari o s iem pre que lo resue lto sea 
so bre mat e ri as id é nti cas e n casos 
semejantes . 

De esa form a, por medio de la 
doctrina lega l , la jurisprudencia se 
vuelve obligatoria para los tribunales 
inferiores , co n v irti é nd ose e n fu e nte 
directa de derecho. En los acepciones I 
y 2, es fuente indirecta. 

En los países de derecho 
consuetudinario , Reino Unido, Estados 
U nidos, Canadá, el derech o es 
fundamentalmente jurisprudencial, y las 
se ntencias de los tribunales crean un 
precedente ob li ga tori o. (S tare decisis). 
La sc ntencia. e ntonces. es una norma 
Jur íd ica impcrativa para e l mIsmo 
trihunal y los tribunales InferI o res. 
aplicab les a los casos se mejantes que 
ante e ll os se vc ntilen. Es ta 
jurisp rudencia se mantiene hasta que es 
sustituida por otra interpretación distinta 
del mIsmo tribunal , o de otro de 
Jerarquía superior. 

8. LA DOCTRINA. 

Está constituida por los 
estudios, comentarios, análisis, que 
hacen los entendidos, sobre cuestiones 
legales, o materias jurídicas, diversas, 
las cuales sirven de apoyo a los 
litigantes en sus escritos, o fundamentan 
las sentencias de los tribunales. 

Es una fuente indirecta; su 
obligatoriedad reside en las fuerza de 
los argumentos que se exponen; en el 
poder de convicción que tengan las 
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ideas del tratadista, que influyen en el 
ánimo del tribunal. 

En nuestro sistema, Según el 
Art. 421 C. de Procedimientos civiles y 
418 C. de trab., la doctrina es fuente de 
derecho. 

Es importante señalar que ha 
habido épocas, en las cuales la doctrina 
constituyó fuente directa del derecho , 
obligatoria para los jueces . En Roma, 
desde Tiberio (42 a 37 A.C.) se otorgó a 
los jurisconsultos más destacados la 
facultad de emitir dictámenes 
obligatorios para jueces o magistrados 
sobre un caso concreto. El responsum 
(di ctamen ), debía estar sellado y 
firmado , era obligatorio a menos que 
hubiera otro dictamen contrari o. Esta 
facultad era ll amada ius publice 
respondendi , y la otorgaba el 
Emperador. El Emperador Teodosio I1, 
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dictó la Ley de C itas , llamada "El 
Tribunal de los mu e rt os " , e ra 
obligatoria, pero so lo podían consultarse 
las opiniones de los jurisconsultos Gayo, 
Ulpiano, Modestino, Paulo y Papi ni ano. 
En caso de opini ones di ve rsas, 
prevalecía la mayor ía, en caso de 
empate , se im po nía lo que op in ara 
Papinian o. E l Emperado r Ju sti n ian o 
derogó esta ley. 

Algo simil ar ocurrió en España, 
en la época de los Reyes Católi cos, en 
1499, para tratar de reso lver muchos 
probl e mas legales, se di o fue rza 
obli gatori a a las op ini ones de los pos t 
glosadores Bartolo de Saxo fcr ra to. Jua n 
Andrés, Baldo de Ubald is y Ni colás de 
Tudeschi . Ell os eran los mas des tacad() s 
romanistas y comentari stas de la époc a. 
Esa di spos ición fue de rogada en 1505 , 
por la Primera Ley de l Toro. 
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(~_D_E_R_EC_H_O_M_ER_C_A_N_T_IL_-----,) 

El Interventor con cargo a la caja 

Roman Gilberto Zúniga Ve lis 1 

1.- MOTIV ACION. 

Cuando estudiamos una Ley 
nueva, o relativamente nueva, como es 
el Código de Comercio de nuestro país, 
y el cual entró en vigencia el primero 
de Abril de Mil Novecientos Setenta y 
Uno, encontramos igualmente nuevos 
términos o conceptos que nos hacen 
estudiar, reflexionar , con mayor razón si 
hay estudiantes, colegas y funcionarios 
que por el motivo de ser uno, 
catedrático Universitario se acercan y 
con sus preguntas, pulsan nuestra 
opinión o exigen una respuesta que esté 
acorde con la realidad. Tal ha sucedido 
con el Art. 556 del Código de Comercio 
el cual a la letra dice: "Art. 556: La 
unidad de destino de los elementos 
esenciales que integran una empresa 
mercantil, no podrá disgregarse por 
persecuciones individuales promovidas 
por los acreedores del titular. Son 

1 Profesor de Derecho Bancario y Derecho 
Mercantil; Jefe del Departamento de Derecho 
Privado y Procesal, de la Universidad de El 
Salvador; (UES), Magistrado Suplente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República de El 
Salvador; Miembro de la Comision para la 
elaboración de un nuevo Código Procesal Civil. 
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elementos esenciales los enumerados en 
el artículo siguiente. 

No se podrá practicar un 
embargo aislado de los mismos, sino 
que el secuestro deberá abarcar la 
empresa en conjunto, siendo el 
depositario un interventor con cargo a la 
caja. 

No obstante, podrá practicarse 
el embargo aislado de dinero, 
mercanCÍas o créditos en la medida en 
que ello no impida la continuación de la 
actividad de la empresa. 

Se exceptúan de lo dispuesto en 
este Artículo los acreedores 
hipotecarios y los prendarios ." (el 
subrayado es nuestro) 

II.- UBICACION DEL TEMA: 

Quiénes estamos relacionados 
con el hacer procesal, sabemos que una 
forma de reclamación judicial es la que 
se hace por la vía Ejecutiva, cuando 
tenemos los antecedentes y requisitos 
necesarios para ello y que presentada y 
admitida la demanda, si todo está 
correcto, se impone una medida 
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compu lsi va que es e l embargo e n bienes 
flropios del ejecutado. co n el fin de 
i nmO\'i I i/.arl os y esperar la con firm ac ión 
en la se ntencia de co ndena o mejor 
di cho. de la que decl ara que ha lugar la 
ejecuci ó n. para as í poder rea li zar los 
bienes embargados y. pagar co n s u 
producto al actor (l e jec utante. Sahem os 
además, que para rea li zar es te embargo. 
el juez de derecho no mbra a un o fi c ial 
público de Juez Ejec ut o r (seg ún el 
Código de Procedimientos Civ il es ). hoy 
ejecutor de embargos seg ún la Ley 
Orgánica Judicial, y que és te. a l 
embargar, deja los bi e nes para~ 

custodia y cuidado, en pode r de un a 
perso na que se llama depositar io 
judicial , el cual tom a las medidas 
necesarias para la conservac ión de la 
cosa y oportunamente la e ntrega a l 
Juez, o a quien éste le ord ena. ante las 
tantas visicitudes que plantea nu es tro 
Código de Procedimientos Civiles y que 
no son materia de este pequeño e nsayo. 
Al momento de realizar el embarg o. 
estamos acostumbrados sobre todo . -
antes del aparecimiento de la norm a en 
comento- , a ver como se realiza e l 
embargo de ~..!l inmueble, de un 
'.·p-hículo automotor, o de dinero , por 
medio del embargo de una cuenta 
corriente o de ahorros, y otros casos 
similares, las cuales tienen como 
denominador c0mún, la inactividad del 
depositario durante el embargo, ya que 
éste lo que normalmente hace , es 
recibir los cánones de arrendamiento del 
inmueble, o tener guardado el vehículo 
automotor, hasta que éstos deban ser 
entregados a quien corresponde; esta 
inactividad se nota también en el 
depositario del dinero embargado en una 
cuenta de ahorro o corriente, en el 
sentido de que después de realizado el 
embargo, el dinero, o se entrega al 
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acto r, o se devuelve a l ejec utado . según 
e l caso, 

ill.- (,POR QUE UN INTERV ENTOR 
CON CA RGO A LA CAJA EN EL 
EM BARG O DE UNA EMPRESA) 

En los casos de embargo vis tos 
en e l ord inal anteri or. hemos hahl ado de 
cosas Sin g ula res . s in pe l'.l Ul ClO desde 
luego. de qu e e l emhargo haya de 
practicarse con la mi sma t(')n ica. c uando 
haya plura li dad de cosas. co mo vari os 
inmu eb les o va ri os ve híc ul os o varias 
c uentas de ahorro () c ue ntas corri en tes, 
A l contrari o de lo anteri o r. la cues ti ó n 
varia e n c uanto a l emha rgo q ue 'ie 
rea li za e n una e mpresa . to mada es ta 
desde luego. co mo un a plura lid ad de 
bi e nes que sc co njuntan c n una uni dad 
de des tin o . e n dond e ha y bi e nes 
tangibl es e int an g ibl es. tr abaj o 
subordinado y trabaj o directri z con e l fin 
de producir bienes y servic ios con án imo 
de lucro; aq uí. e n la empresa . todos 
estos elementos es tán coordin ados bajo 
la batuta del empresari o , e l c ual hace 
que la mi sma produzca co ntinuame nte. 
por lo que para embargar es ta unidad 
formada por cosas heterogéneas , es 
necesario que el deposi tario sea un a 
persona que , además de tener una 
calidad especia l ( n oc io nes de 
contabilidad-una persona con visión para 
los negocios, etc.), sepa desarrollarse 
activamente, para el caso , si se trata del 
embargo de un Almacén de Electro 
Domésticos, que esté a tiempo completo 
en el lugar en donde la empresa 
desarrolla sus actividades, ya que por 
virtud de un embargo que recaiga en una 
empresa, esta no puede paralizar su 
actividad, pues la labor desarrollada por 
el comerciante sea individual o social a 
través de una empresa, es una cuestión 
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de bien común y que interesa a la 
colectividad, pues esta abastece a la 
población de bienes y servicios. dá 
empleo a muchas personas y adquiere 
para el caso, productos term i nados de 
los fabricantes, todo lo cual, ayuda al 
desarrollo de la economía del país. 

IV.- ¿POR QUE LA DENOMINACION 
DE INTERVENTOR CON CARGO A 
LA CAJA? 

Hemos visto con anterioridad 
que, por la unidad de destino y la 
actividad que demanda la empresa, el 
legislador trata de que la actividad no 
se paralice como consecuencia de un 
embargo y trata por regla general, de 
que el embargo sea global y que 
excepcionalmente se embarguen bienes 
aislados pertenecientes a la misma, 
logrando en el primer caso que la 
empresa siga trabajando y produciendo, 
entre otras cosas, para que no existan 
problemas laborales con su paralización 
y para que, con su producción salga 
adelante , además de lo relativo a la 
ejecución, también de los compromisos 
adquiridos con anterioridad; hemos 
dicho también que está actividad 
necesita, no de un depositario 
cualquiera, sino de una persona que 
tenga conocimientos elementales de 
una negociación, por eso es que aquí, el 
depositario es un interventor con cargo a 
la caja. Como nuestro legislador no nos 
ha dado un concepto de lo que esto 
significa, tratemos de suplir su omisión. 

Comenzamos por el vocablo 
interventor; este se basa en intervenir: 
"actuar en un asunto por nombramiento 
de autoridad competente y con sujeción 
a las ordenes y disposiciones dadas para 
ello. Generalmente, el nombrado para 
intervenir debe fiscalizar y autorizar, en 
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su caso , las diligencias en que debe 
actuar para que se practiquen con 
arreglo a la Ley. " 2 

Interventor: "El empleado o funcionario 
público que fiscaliza determinadas 
operaciones y las autoriza." 3 

Interventor de bienes litigiosos: "El 
encargado de la administración de los 
mismos es el Secretario Judicial."4 

Creemos que también tiene 
relación con nuestro problema lo que al 
respecto nos dice el diccionario de 
MANUEL OSSORIO, el que a la página 
395 sostiene "Intervención Judicial. 
Medida cautelar que ordena el Juez a 
falta de otras medidas precautorias 
eficaces o como complemento de ellas. 
Puede adoptarse a petición del acreedor, 
si hubiese de recaer sobre bienes 
productores de rentas o frutos, o a 
petición de un socio, cuando los actos u 
omisiones de quienes representan a la 
sociedad pudiera ocasionar grave 
perjuicio o poner en peligro el normal 
desarrollo de las actividades sociales. 
La Ley determina las facultades del 
interventor en tales casos, sin perjuicio 
de la potestad que tiene el Juez para 
limitarlas; por cuanto, si puede 
concederlo, puede otorgar sólo parte."5 

Por nuestra parte, diremos en 
relación a esta materia, que interventor 
es la "Persona Natural que designada 
por el Juez de Derecho que conoce de 

2 Enciclopedia Jurídica Española - F. Seix 
Editor, Tomo XIX, Pág. 875. 

3 Ob. Cit. Pág. 875 

4 Ob. Cit. Pág. 875 

5 Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, y 
Sociales, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos A.;res, 
Argentina. 

43 



un proceso, en el cual se ha decretado 
un embargo en bienes del ejecutado, y 
este recae sobre una empresa, tiene en 
su calidad de depositario, la obligación 
de fiscalizar las entradas y erogaciones 
que se hagan en el transcurso del 
embargo, a fin de que exista un a 
administración transparente." 

En cuanto a la frase "con cargo 
a la Caja", según la óp ti ca desde la 
cual se analice significa: a) Que su 
salario u honorari o-que devenga el 
interventor- será cargado (cargo) a la 
Caja, es decir se le cancelará del 
movimiento de dinero o monetario que 
se realice en la empresa; b) vigilará las 
entradas y salidas del dinero que se 
realicen en la Caja de la Empresa, 
constituyendo esta su principal misión, 
tal como ha quedado dicho, significando 
la palabra caja para es te efecto, 
cualquiera de las siguientes acepciones: 
"Oficina o Ventanilla donde se recibe 
dinero y se hacen pagos" "cuenta del 
activo de una empresa que refleja la 
cobertura en metálico" o "recipiente 
utilizado para conservar dinero y 
documentos. "6 

Hemos de decir, finalmente , en 
cuanto a este apartado , que aunque la 
frase que nos ocupa "interventor con 
cargo a la Caja" aparece como Novedad 
en el Código de Comercio, ya en el 
Código de Procedimientos Civiles tiene 
su antecedente en el siguiente Artículo, 
el cual a la letra dice: "Art. 624: Los 
depositarios de los establecimientos 
industriales o de hacienda de café, 
caña, añil, cacao u 
tiene, además de 
generales de los 

otras semejantes, 
las obligaciones 
depo sitarios, las 

6 Diccionario de términos Bancarios, Instituto 
de Banca, Editorial Paraninfo, página 32. 
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especiales de no interrumpir las labores 
de la hacienda o es tablecimiento , cu idar 
de la conservación de todas las 
existencias, llevar razón puntual de los 
gastos, ingresos y egresos, suplir los 
primeros cuando fu ere necesario , 
impedir cualq uier desorden , tener en 
depósito toda la parte libre de los 
productos, deducidos los gastos 
naturales , y dar cuenta y razón del cargo 
siempre que se les pida". Notándose que 
el concepto de empresa no esta toda vía 
desarrollado en dicho cuerpo de leyes 
del año 1882. 7 

V.- EL PROBLEMA COTIDIANO. 

El auge del Comercio en el 
país, que ha hecho nacer muchas 
empresas, que tienen como titular a un 
comerciante indi vidual o a un comerciante 
social, aunado paradójicamente a una situac ión 
económica deli cada para esas empresas, 
ha hecho caer en mora a sus titulares, lo 
que ha originado en los últimos años una 
serie de juicios ej ecutivos civiles y 
mercantiles que hacen que, entre otras 
cosas, sean embargadas precisamente 
las empresas mercantiles. 

Retómando el Proceso , resulta 
que posteriormente a l embargo y 
nombrado el depositario, denominado en 
este caso: Interventor con Cargo a la 

7 Sobre el par ticul ar, la legislación 
guatemalteca ha sido más clara al decir: • Artículo 
661 del Código de Comercio: La orden de 
embargo contra el titular de una empr esa 
mercantil solo podrá recaer sobre esta en su 
conjunto o sobre uno o varios de sus 
establecimientos, mediante el nombramiento de 
un interventor que se hará cargo de la caja para 
cubrir los gastos ordinarios o imprescindibles de 
la empresa, y conservar el remanente a 
disposición de la autoridad que ordenó el 
embargo ...... ." 
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Caja, surgen de inmediato a lg unas 
preguntas: ¡,Q ué le Ctl lTesJlonde hace r a 
es ta pe rso na'! en un r rllll e r inte nt o 
reco rdemos que es te es un depos it ari o y 
como ta l ti e ne dos ob li gac io nes 
fundamentales: a) La co nse rvac ión y 
cus tod ia de la cosa embargada, y b) la 
devo lución de la cosa e n menc ió n a 
quien co rresponda: pero, s igéÍ m o nos 
preguntand o: ¿Puede to mar e n algu na 
m edida la ad mini s tra c ió n de la 
e mpresa'! reco rd elllos que e l s imJll e 
depos itari o so lo ti ene dos ob li gac iones 
fund ame nt a les las c uales hemos 
expuesto, por manera que e l ser 
depos itari o que adm ini stra o depos ita ri o 
admini s trador s ignifi ea un pe ldaño 
super ior e n e l c ual desde luego tiene 
ob li gac io nes, pero tendrá tam bié n un a 
re tri bución mayo r, esto lo confirma por 
vía de rem is ión a la ley común, los 
sigu ien tes artícu los de nues tro Código 
d e Procedimi e nt os C ivile s qu e 
transc ribim os a continuac ión : 

"Art. 629 : "Cuando e l deposi tar io 
haga las veces de Administrador, tendrá 
derec ho a la remun erac ión que fij e e l 
juez, a te ndidas las c irc un s tanc ias de l 
depós ito, e l trab ajo de la admin istrac ión 
y el ti empo q ue haya admini strado" , 

"Art. 630: "Serán re integrados a l 
depo s itario adminis trado r todo s los 
gastos que haga en la admini strac ión y 
co nservación de las cosas depositadas, 
Si anticipare alg una cantidad , se le 
abonará e l rédito de uno por c iento 
mensual. " 

Por todo lo dicho, creemos que 
el depositario , en princIpIo es 
depositario y si así ha convenido o se le 
ordena, el depositario podrá Admi ni strar 
y aquí, en este caso, cabría 
preguntarnos: en que medida? Surgen 
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ade mús otras rrt:guntas: ¡,Puede llegar 
e l derositario co n ca rgo a la Caja a 
sustituir Jlo r la fu t: r/,a al gerente o a 1m 
miembros de una Junta Directiva o al 
administrador único y/o al reJlresentante 
le ga l de una Soc iedad '! Nos hacemos 
es ta re fl ex ió n r orque e n mús de alg una 
or ortunid ad, es te caso se ha dado ante 
la mirada ató nita de los administradores 
na tos de una Soc iedad , s iendo también 
és te, un o de los mo ti vos, que, no 
o bs tante nue stra esc asa experiencia en 
e l manejo de la pluma, nos ha Inducido 
a redactar es ta s líneas, Hasta lo dicho 
por ah o ra , sabemos que e l depositariO 
tiene dos o bli gac iones a las que nos 
hem os re ferid o y que en un peldaño más 
a lt o, -s i este depclsitar io adquiere el 
ca réÍc te r de admini s trador-, lo será en 
fo rm a ampli a s i no tu viere alg una otra 
esfera que re spetar, como e l depositario 
de una casa embargada el cual , además 
de c uidarla , cobra los cáno nes, haee 
reparaciones , paga el agua, el teléfono , 
la energía e léctr ica, etc., pero no llega a 
tanto su poder de irrespetar los actos que 
e l propietario pueda hacer en ejerc icio 
del Derecho de Dominio,- Por nuestra 
parte, creemos pues, que el depositario 
a ún s iendo admi ni s trador, tiene 
limitac iones y por e nde , derechos que 
respetar. Pero , sigamos interrogándonos 
¿Podrá tomar por asalto los libros 
contables de la Sociedad? ¿o llevarse a 
su cas a, para su uso personal los 
ve hículos automotores? o ¿se 
autonombrará para poder firmar 
c heques? creemos que la respuesta 
negativa se impone y es que la culpa de 
ta l desorden y anarquía la tiene nuestro 
legi s lador, porque creemos que en 
materia tan delicada, debió haber 
legislado en una forma más detallada, 
así como lo hizo en el Código de 
Procedimientos Civiles. Por lo tanto, el 
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probl ema qu e se da a diario, podrá 
corregirse si se señala en la ley . cuáles 
son las fac ultades y ob li gac iones del 
interventor con Cargo a la Caja, sobre 
todo en materia mercantil en donde ya 
sabemos el valor del inventari o de 
me rcadería o de los productos 
e lab orad os y semi elaborados . y que 
estos ti enen que venderse y reponerse 
co ntinuam ente a fin de manten er la 
Supervivencia de la empresa. 

De estas interrogantes que 
reclen acaban de plantearse , nos 
preocupa hondamente la de que , si el 
interventor con Cargo a la Caja puede 
sustituir, abruptamente a la diri gencia 
por ejemplo, de una Sociedad. 
Seguimos pens ando que eso no es 
posible por lo siguiente: primero por su 
Naturaleza, la administración de la 
Sociedad es electa por los socios o 
accionistas, por lo que sentimos que tal 
nombramiento , sólo de una manera 
excepcional podría hacerse por un 
organismo diferente a la Junta General 
de Socios o Accionistas y en segundo 
lug ar porque una medida de tal 
naturaleza, sólo podrá tomarse cuando 
exista ley expresa que así lo autorice, y 
por causas que sean más serias y más 
profundas que el simple embargo. Para 
confirmar nuestro aserto transcribimos 
el Art. 364 del Código de Comercio y 
los Artículos del 30 al 34 inclusive de la 
Ley de la Superintendencia de 
Sociedades y Empresas Mercantiles: 

EN EL CODIGO DE COMERCIO: 

"Art. 364.- La intervención directa de las 
oficinas que ejercen la vigilancia del 
Estado, en el funcionamiento de las 
sociedades, se limitan a la separación 
de determinados administradores y la 
sustitución de los mismos por las 
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personas que conforme a los pactos 
social es respec tivos. a las leyes y a la 
voluntad de los socios sean ll amados al 
efecto. Esta facultad só lo puede 
ejercitarse en los casos expresame nte 
establecidos en la ley . 

Lo dicho es sin perjuicio de la 
facultad de imp oner multas a las 
entidades vigiladas o a sus miembros y 
admini stradores. en los casos y por las 
cuantías establecidas en las leyes. 

Siempre que las oficinas a que 
se refiere es te Capítulo impon ga n 
sanciones a las entidades vigiladas o a 
sus miembros, de conformidad con las 
leyes , deberán o ír previamente a 
quienes pretendan sanci onar , a fin de 
que puedan justificar su ac tuación y 
comprobar sus alegaciones de descargo. 
El Términ6Oe1a audiencia no podrá ser 
inferior a ocho días ; durante este lapso 
los interesados podrán formular las 
alegaciones y presentar las pruebas que 
juzguen pertinentes ." 

EN LA LEY DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES 
MERCANTILES: 

Y EMPRESAS 

"Art. 30: Ejecutoriada la resolución 
por la que se impone la sanción de 
intervención establecida en el Código 
de Comercio la Superintendencia 
designará a un interventor para que se 
haga cargo de los bienes de la empresa 
o sociedad intervenida. separando a los 
-administradores o al titular de la 
empresa en su caso." 

"Art.31: Al comunicarse la 
intervención, los delegados de la 
Superintendencia y el interventor 
nombrado, juntamente con lo s 
administradores y el auditor, practicarán 
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inventario de todos los va lo res ac ti vos y 
pLls ivos de la soc iedad o e mpresa. 

El in ve nt a ri o a que se refiere e l InCISO 
anter ior y la e ntrega de los bienes a l 
inte rven tor deberán hace rse constar en 
ac ta qu e firmarán los concurren tes." 

"Art. 32: E l interventor cesad e n e l 
desempeño de sus fun c io nes , en los 
casos s igui entes: 

l. C ua nd o e l J uez decrete la 
liqui dación, pero e l in terve nt or no 
abandonará sus funciones, s in o hasta 
que se haya hecho cargo e l liquidador 
nombrado; y 

2. C uando concl uya la liquidación 
eJe que trata e l artícul o 1305 de l Códi go 
de Comerc io." 

"Art. 33: Cuando e l interventor cese en 
sus fun c io nes y entregue los bienes que 
le han sido confi ados, deberá levantarse 
ac ta e n que co nste tal c ircunstancia. 

Los ho norarios del intervento r co rrerán a 
cargo de la sociedad o e l titu lar de la 
empresa intervenida." 

"Art. 34:Cuand o la S uper inte ndencia 
ac uerde la suspens ión o destitució n de 
los admi ni stradores de las soc iedades, 
e l Superinte nde nte libr ará o fi c io a l 
reg is trador de Com e rc io para qu e 
suspenda o cancele los poderes o 
nomb ram ie ntos que les co nfi ere n 
facultades d e representación y 

administración y a las instituciones de 
crédito y o rgani zaciones auxiliares 
ordenándoles la no cancelació n de 
cheques y retiro de dinero o valores, que 

dichos administradores pudiere n 
efectuar a nombre de la Sociedad." 

gl In terven tor con cargo a la caja 

N o rm at iva s imil a r a los 
artíc ul os an tes tra nsc rit os, encontram os 
e n la Ley de Ban cos y Financieras 
(Artícul os 73 y 74), y en la Ley de la 
S u per int e nden c ia del Sistema 
Fi nancie ro (Artíc ul os 52, 53 , y 54) de 
nues tro país. los c ual es so n de mas 
rec iente publi cac ión , disposiciones que 
nos huhi era gustado transc ribir pero que 
no lo hace mos por res pe to al es timable 
lec to r. En e ll as, una vez más. se 
confirm a lo antes sos tenido, de que un 
simpl e interventor con cargo a la caja, 
no puede -como ha sucedid o e n más de 
alguna vez- apartar a la adm ini straci ón 
na ta o normal de un a Sociedad o al 
Ge re nt e o a l e mpresari o indi vidua l de 
una empresa me rcantil e mbargada, y 
reafirm amos co n base e n dichas le yes, 
que los inte rve nto res que sí pueden 
separar a la diri ge nc ia de un a Soc iedad, 
o a l titular nat ura l de un a em presa, o a 
la dir ige nc ia d e un banco o de una 
fin anc ie ra, los se rá só lo c ua ndo haya 
una norma que les dé ese e ncargo y que , 
ad emás es ta no rma co brará vigencia 
cuando haya un mo ti vo o causal que 
haga in ev itab le di c ha inte rve nci ón ; Iy 
vaya cas ual idad I En es tos días, en los 
per iód icos de nues tra capital hemos 
visto en un ex te nso campo pagado, que 
la Supe rint e nd e nc ia del Sistema 
Financ iero ha nombrado interventor de 
su seno para que tomen e l lugar de los 
di rec tores de un a finan c ie ra que está 
re lac ionada,8 con una en tidad s imilar de 
nues tro país , la cua l ha incumplido 
ob li gac iones mo netari as a accionistas 
que son tenedores de acc iones preferidas 
por algun os millones de colones . 

8 En el derecho bancario salvadoreño, se dice 

que están relacionadas las Sociedades, cuando 
una tiene acciones en la otra y/ o viceversa, así 
com o cuando haya esos nexos en su 
administración. 

47 



Pe ro bi en , para ir buscando 
soluciones e n nu estro país. hemos 
encontrado que en México , s í exis te en 
el Código de Procedimientos Civi les del 
Distrito Federal, la frase Interven tor con 
cargo a la Caja y en el artículo 
pertinente nos señala cuales so n las 
funciones que éste ti ene y que son: 

"Art. 555 : S i e l sec uestro se 
efectúa e n un a fin ca rústica , o en una 
negociación mercantil o indu strial , e l 
depositari o será mero interventor con 
cargo a la caj a, vig il ando la 
contabilidad y te nd rá las sigu ientes 
atribuciones : L- Inspeccionará el manejo 
de la negociación o finca rústica en su 
caso, y las operaciones que en e ll as 
respectivamente se hagan a fin de que 
produzca el mej or rendimie nto posible; 
II. - Vigilará en las fincas rúst icas la 
recolección de los frutos y su venta, y 
recogerá el producto de és tos; IIl.
Vigilará las compras y las ventas de las 
negociaciones mercantiles , recogiendo 
bajo su responsabilidad e l numerario ; 
IV .- Vigilará la compra de materia 
prima y la venta de los productos , en las 
negociaciones industriales , recog iendo 
el numerario y efectos de comercio para 
hacerlos efectivos e n su vencimiento; 
V.- Ministrará los fondos para los gastos 
de la negociación o finc a rústica y 
cuidará de que la inversión de esos 
fondos se haga convenientemente; VL
Depositará el dinero que resultare 
sobrante después de cubiertos los gastos 
ordinarios como se previene en el 
artículo 543 ; VIl.- Tomará 
provisionalmente las medidas que la 
prudencia aconsej e para evitar los 
abusos. y malos manejos de los 
administradores, dando inmediatamente 
cuenta al Juez para su ratificación y en 
su caso para que determine lo 
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conducente y remed iar e l maL" 

Sobre el particular. e l maestro 
Ed uardo Pali ares sostiene q ue e l 
interventor con ca rgo a la Caja no es 
adm ini st rado r, lo c ual s í es pos ible 
según nuestra Ley, tema que ya hemos 
anal izado, pronunc ián dose en e l sen tido 
de que allá, el interve ntor co n cargo a la 
caja, debería te ner alrihuc lones mas de 
fondo (como ad mini strador ) para sal var 
al ejecu tante de los abusos y 
violac iones del deudor embargado.9 

En la hermana Repúbl ica de 
Honduras, e l jurista de ese país Doctor 
LAUREANO F. GUTlERREZ FALLA , 
en su obra 
EMBA RG O y 

"T RANSMISION , 
VENTA DE LA 

EMPRESA MERCANTIL" , sost ie ne lo 
siguiente en c uanto al tema que nos 
ocupa:"""Las facultades del interve ntor 
con cargo a caja, a tenor de lo disp ues to 
e n e l Artícul o 274 de l Cód igo de 
Procedimien tos hond ureño se limita a: 
... "llevar cuenta de las entradas y gastos 
de los bienes objeto a la interve nc ión, 
pudiendo para el desempeño de este 
cargo imponerse de los libros, papeles y 
operaciones del demandado"; es tando 
además ob ligado a: " ... dar al interesado 
o al Tribunal not icia de toda la 
malversación o abusos que notare e n la 
administració n de dichos bienes...", 
pudiendo, e n dicho caso, decre tar el 
juez:" ... el depósito y retención de los 
productos líquidos en un establec imiento 
de crédito o en poder de la persona que 
el Tribunal designe, sin perjuicio de las 
otras medidas más rigurosas que el 
Tribunal estimare necesario adoptar. 

9 Eduardo Paliares, DICCIONARIO DE 
DERECHO PROCESAL CIVIL, Pág. 406, Editorial 
Porrúa, S.A., México, 1963. 
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Por tanto. e l interve ntor con 
c lrgo a caja. al que hace refe re ncia e l 
Art ículo 647 del Código de COlllercio 
hondureño. se limita . como hien ex presa 
la Le y Procesal a ll evar cuenta de las 
entradas y sa lidas de los bi enes sujetos 
a int ervenc ió n e n este caso la 
emp re sa. y a no tifi car a l tribunal en 
caso de malversa c io nes o ah usos 
admini stra ti vos que notare en la ges ti ón 
dc la clllpresa interve nida. a los efec tos 
de que e l trihunal tome las medidas que 
cst imc pertin e ntes. no pudiendo ni 
admini strar. ni reali/.ar act o de ges ti ón 
a lgun a de la empresa". 

Nuestro pe nsamiento sobre 
es ta problematica se reflejará e n las 
conc lusio nes y recomendac iones de es te 
hre ve trahajo. 

VI- OTRO CASO DE INTERVENTOR 
CON CARGO A LA CAJA. 

Fundamentado e n las enseñan zas 
del maestr o sa lvadoreño. D oc to r 

ROBERTO LARA VELADO.IO 
co nsIgnam os que en nu estro país 
e ncontramos o tro caso de interventor 
co n cargo a la caja, cuando lee mos el 
Artícul o 1552 del Código de Comercio . 
e l c ual a la Ictra dice : "Art. 1552.- En la 
hipo teca sobre empresa me rcantil se 
e nte nd erán co mpre ndid os tod os sus 
e leme ntos , sin necesidad de descripción 
nom in al. 

Esta hipoteca se inscribirá en el 
Reg istro de Comerc io y le serán 
ap li cables, en lo p e rtin e nt e, la s 
disposici o nes legale s refe rentes a la 
pr e nda s in desplazamiento que 

10 INTRODUCCION AL DERECHO 
MERCANTIL, Doctor ROBERTO LARA VELADO, 
Pág. 268, Editorial Universitaria de El Salvador, 
1972 

El In terventor con cargo a la caja 

garanti za los créd itos a la producción. 
L a c mpr esa mercantil 

hipotecada podrá continuar ejerc iendo 
sus ac ti v id ades . s iempre que lo haga 
baj a la es tri cta v ig il a ncia de un 
interve ntor nombrado por el acreedor y 
cuyas fac ultades de berán consignarse en 
e l in s trum e nt o hipotecario. La 
rem u nerac i ón de I interven tor será por 
c ucn ta del de ud o r. sa lv o pacto en 
contrario. " 

He mos de dec ir primeramente 
que como cosa o bien que es la empresa 
m e rca ntil , puede se r o bjet o de 
co ntra tación y de co nstitución de 
Derec hos Reales. es así como puede 
vende rse. donarse . permutarse , darse en 
arri e ndo. usu fru cto y también darse en 
hipoteca. 

Que no nos ex trañe que siendo 
la e mpresa un bie n de naturaleza 
mueb le. pueda y de ba darse no en 
prenda. como per-natura debierá de ser. 
s in o en hipoteca. la cual en principio 
hace referencia a los bi enes inmuebles. 
pero debemos recordar que la empresa, 
al menos e n términ os ge ne rales, es de 
difícil oc ultac ió n lo que fue un factor 
determinante para que los inmuebles se 
dieran en hi po teca. s uce diendo lo 
mi smo co n los buques y las naves 
aéreas. las c u.a les no obs tante ser 
muebles, s i las damos en garantía, se 
cons tituye so bre e ll as hipotec a y no 
prenda. 

Así las cosas, se puede 
ga ran ti za r e l c umplimiento de una 
obli gación cualquiera. dando en garantía 
hipotecari a una empresa mercantil, y en 
es te caso según el precepto legal, habrá 
que nombrarse un interventor, y nosotros 
agregaríamos co n el maestro Lara 
Velado "con cargo a la caja", pues su 
misión sería controlar fundamentalmente 
los ingresos y eg resos que se relacionan 
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co n la e mpres a a través Ol' las 
operac iones de cala. s ie nd() pagad" su 
honora ri o . sa lar io o es ti pend io. del 
dinero que por las ope raciones act ivas () 
pasivas se reporten e n d icha ca la. 

He m os de reco rdar. q ue 
s ig ui e nd o los lin eam ie nt os de la 
hipoteca en general, aq uí la empresa !lO 

sal e de las manos de l de udo r y con 
mayor razón. tratándose de una hipoteca 
sobre empresa, la c ual. segú n antes lo 
vim os. no puede paraliza r su ac tiv idad. 
debe seg uir prod uc ie ndo para ge nerar 
ingresos, para que e l empresario dueño 
pueda subsis tir , y para que e l ac reedor 
pu ed a cu ant o antes , rec upe rar s u 
crédito. lo c ual se rá más efect ivo y 
cri stalino si hay una pe rsona imparc ial y 
justa que es té obse rvando e l fluj o de 
dinero en una forma ec uánime. 

Diremos fin almente que aq uí no 
pu edc e xi s tir m ayo r prob lema. po r 
c ua nt o las fac ult ades, atri buc iones y 
deberes de l interventor serán fijadas de 
común ac uerdo entre e l ac reedor , e l 
interve ntor y el deudor, eleme ntos que 
se rá n tambi é n d etermin antes e n un 
emb argo de la em presa seg ún lo 
ret omarem os e n las co nc lu s iones y 
recomendac iones . 

VIl. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES. 

a ) Conclusiones : 

L En el caso de embargo de una 
empresa se nombra como depos itari o a 
un interventor con cargo a la caj a. Este 
en su calidad de depositari o después de 
recibir la cosa tendría, tal como reza la 
ley , las obligaciones de conservarl a y 
posteriormente entregarla a quien la ley 
o el Juez ordena (nunca que sepamos 
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es to se l· ump le. porque la cosa no se la 
e ntregan) . 

Con base en la doctrina y otras 
le yes , se r interve nt or con ca rgo a la 
caja. significa ade más de rea li zar una 
labor de fiscali zac ión e n c uan to a 
ingresos y egresos. la proc urac ión de 
rea lizar toda obra positiva en aras de la 
activ idad de la empresa. 

3. En nu es tr o país. p o r la 
natura leza prop ia de la empresa y por 
los admin istradores que es tjn al frente 
de e ll a, es difícil que el depositario 
cum pla e l deber de conservación y 
co nsig uie nte restituci ó n de la cosa 
em bargada ya que no la recibe 
materialmente. y las labores de 
fiscali zac ió n no han s id o b ien 
e nte ndidas (como lo dicen las leyes 
extranjeras y la doctrina), es to porque el 
artículo que comentamos no espec ifica 
dic has atribuciones. 

4. Todo lo an terior ha generado la 
d iversa in terpre tación del artícu lo e n 
comento con el agravante de caer dentro 
de los casos del abuso del Dereeho , 
eomo los ex presad os e n el 
cuestionamiento qu e nos hicimos 
an teriormente. 

b) Recomendaciones: 

Recomendamos adicionar el Código de 
Comercio, así: 

Artículo 556-A: Nombrado el 
interve ntor con cargo a la Caj a, este se 
prese ntará a la administración de la 
empresa, a fin de hacer saber a l 
re presentante de la misma s u 
des ig nación. En lo suces ivo, el 
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interventor será un Coadministrador de 
la empresa, pudiendo actuar con voz 
pero sin voto, en las decisiones que se 
tomen. 

3. Supervisará el cobro de las 
deudas a favor de la empresa ; 

4. Cuidará de que la inversión de 
fondos se haga adecuadamente; 

Artículo 556-B: Corresponde 
Interventor con cargo a la Caja: 

al 5. Llevará además cuenta de las 

1. Vigilar la contabilidad 
de la empresa embargada, para lo cual 
tendrá acceso a los Libros , papeles y 
registros contables ; 

2. Vigilará las compras y 
ventas que se hagan en la empresa 
cuidando que los documentos coincidan 
con tales movimientos; 

El In terven tor con cargo a la caja 

entradas y gastos de los bienes objeto de 
la intervención . 

Artículo 556-C: En caso de que el 
interventor notare abuso o malversación 
en la administración de dichos bienes, 
dará aviso al Juez y al ejecutante , 
pudiendo el primero decretar el depósito 
y retención de los productos líquidos en 
un banco o en poder de quien estime 
conveniente, sin perjuicio de informar al 
Juez de lo Penal, en su caso. 
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CIENCIAS POLlTICAS 

Las Funciones 

de la Asamblea Legislativa 

de El Salvador 1 

Oscar Martínez Peñate 2 

l. Dc la autonomía a la 
coordinación de los tres Poderes del 
Estado. 

U na de las características del 
Estado de derecho democrático se 
fundamenta en la separación orgánica, 
independencia y autonomía de los tres 
Poderes del Estado, lo que permite que 
haya equilibrio entre ellos, a fin de 
realizar la función de supervisión y 
control recíproco. Asimismo, se 

La versión preliminar de este artículo fue 
titulada "El control políti co de la Asamblea 
Legislativa" , y publicada en ECA Estudios 
Centroamericanos, San Salvador, Universidad 
Centroamericana "José Simeón Cañas (UCA), No. 
579-580, enero-febrero de 1997. 

2 Po litólogo salvadoreño, Catedrático e 
investigador del Departamento de Sociología y 

C;encias Políticas de la Universidad 
Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA), El 
Salvador. 
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contrarresta e l surgimiento del 
autoritarismo. dictadura o tiranía. al 
delimitar mutuamente las funciones de 
los Poderes del Estado, los cuales son 
conoc idos como el sistema de frenos y 
equilibrios (checks and balances). 

El Legislativo elabora las leyes . 

El Ejecuti vo ejec uta las leyes. 

El Judicial vigi la la 
e laboración , ejec uc ión y 
cumplimiento de las leyes . 

correcta 
el fiel 

El sistema de "checks and 
balances" garantiza el equilibrio y la 
relación de igualdad de los tres poderes 
del Estado y el desarrollo de su 
respec tivo trabajo en un plano 
horizontal , de tal forma que ninguno de 
ellos se imponga sobre el otro. 

En este mismo orden, para que 
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la Asamblea Legislati va posea 
independencia en relación con los otros 
dos poderes , se requi ere, además, que 
ésta esté conformada por diputados que 
hayan s ur g id o de e lecciones 
democráticas al interior de sus propios 
partid os . igualmente que hayan sido 
eleg id os por e l c uerp o electo ral en 
elec ciones nac ional es democ ráticas y 
que cada un o de e ll os dese mpeñe en la 
Asamblea el rol de re prese ntar los 
intereses de la nación. 

La Asambl ea Legis lati va. al ser 
ind epe ndi ente. puede cumplir sus 
lab ores y funci ones sin interferencias, 
imposiciones o co ndi ciona mi entos . La 
independen c ia le fac ulta ser 
democrática en lo interno y externo. 

Al considerar al Poder 
Legislativo como el primer poder, se le 
ubica en la cúspide de la pirámide, el 
problema que se plantea es cuál de los 
dos poderes restantes se encuentra 
exactamente debajo . 

Durante la época de la guerra 
fría y del bipolarismo, la comunidad 
socialista le daba supremacía al Poder 
Legislativo, por su carácter 
representativo y soberano también por 
ser la institución que elabora las leyes 
que rigen las relaciones sociales y de 
producción en el Estado. Este 
planteamiento puede conducir a 
concluir que las dictaduras del 
"socialismo real" provenían no de la 
concentración del poder en el Ejecutivo, 
sino en el Legislativo, pero hay que 
aclarar que el Poder Legislativo era 
monopolio exclusivo de los partidos 
comunistas, asimismo, el poder 
Ejecutivo. Entonces, ¿la dictadura era 
del poder Legislativo, del Ejecutivo o 

de un partido político? 

En los países democráticos, 
cuando el partido oficial tiene la 
mayoría de diputados en la Asamblea 
Legislativa, ello no representa un 
peligro , porque se parte del hecho de 
que el partido es democrático y vela por 
el interés nacional, pero el problema 
surge cuando las instituciones del país y 
el partido no son democráticos y el 
partido en el poder vela únicamente por 
los intereses de un sólo sector 
económico, social, político, étnico, etc., 
de la sociedad. Esta situación se traduce 
en la imposición autoritaria y afecta 
negativamente al sistema político, 
porque el Ejecutivo se convierte en un 
dictador sobre la Asamblea Legislativa 
y, si el partido en cuestión es reelegido 
por uno o varios períodos adicionales 
para gobernar el país, se convierte luego 
en un dictador sobre el Poder Judicial y 
puede escalar un autoritarismo 
institucionalizado, capaz de prevalecer 
por un considerable período. 

Al convertirse el Poder Judicial 
en guardián de un solo interés, al 
servicio de un partido político, clase 
social, sector económico, etc., la ley se 
torna injusta y la corrupción adquiere el 
rango de política de Estado. 

El autoritarismo se 
institucionaliza cuando, un partido 
político, además de tener a su servicio 
al Ejecutivo, a la Asamblea Legislativa 
y al poder Judicial, de igual forma 
puede ejercer su dominio sobre la 
Fiscalía General de la República, la 
Corte de Cuentas de la República, la 
Procuraduría de Derechos Humanos, la 
Procuraduría General de la República, 
el Tribunal Supremo Electoral, etc. La 
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norma es la legalización de la 
arbitrariedad y la politización del Poder 
Judicial. 

Este es el escenario de un 
autoritarismo institucionalizado y 
además "legal", porque paralelamente, 
en la medida en que se consolide, 
creará todo el contexto jurídico que lo 
legitime. Es decir , lícita será la 
distribución injusta de la riqueza y la 
concentración de la misma en un 
reducido número de oligarcas y 
empresas multinacionales , igualmente, 
la venta y destrucción del Estado, la 
inexist e ncia de una previsión y 
seguridad social, etc. La Constitución 
Política se puede convertir en una Carta 
Magna decorativa o en un instrumento 
para justificar las iniquidades, 
injusticias y desigualdades, etc. 

En el mensaje de Armando 
Calderón Sol, presidente de El 
Salvador, con motivo del CLXXIV 
ani versario de "nuestra independencia 
patria" , el 15 de septiembre de 1995 , 
afirmó que: "Ahora la institucionalidad 
de la república y el estado de derecho 
están plenamente garantizados por una 
verdadera independencia de los poderes 
públicos"3 No obstante, el partido 
gubernamental, ARENA, trata de 
construir un Estado de derec ho 
autoritario y ha convertido a la 
Asamblea Legislativa en un apéndice 
del Ejecutivo, para lo cual se vale de 
que cuenta con mayoría en la Asamblea 

3 GOBIERNO DE EL SALVADOR, "Mensaje del 
Señor Presidente de la República Doctor 
Armando Calderón Sol con motivo del CLXXIV 
aniversario de nuestra independencia patria 15 de 
septiembre de 1995", La Prensa Gráfica, (San 
Salvador), 19-09-1995, p. 9B. 
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y, tiene el "apoyo" de los diputados 
miembros de los partidos satélites de 
ARENA, es decir, del PD, PCN y PDC. 

Según la Constitución Política 
de El Salvador, en el art. 86: "Los 
órganos del Gobierno lo ejercerán 
independientemente dentro de la s 
respectivas atribuciones y competencias 
que establecen esta Constitución y las 
Leyes". Este mi smo artíc ulo, más 
adelante, dice que: "Los órganos 
fundamentales del Gobierno so n el 
Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial" . 

Uno de los males que se ha 
mantenido durante años y sigue igual o 
peor en la Asamblea, es el de no contar 
con un interés homogéneo frente a la 
actuación del Gobierno, 
fundamentalmente porque la 
representación may or itaria adopta un 
carácter gubernamental en todas sus 
actuaciones, impidiendo con ello ejercer 
una actuación verdaderamente 
independiente y desdiciendo del 
carácter parlamentario del Órgano 
Legislativo; con dicha actitud la 
"función de control político" no pasa de 
ser un mero enunciado, un a simple 
aspiración constitucional irrealizable4. 

Por otro lado , cuando se habla 
de división de poderes , se crea la 
impresión de un esquema teórico o 
ideológico de naturaleza rígida e 
inflexible, en el que no hay vasos 
comunicantes entre los tres Poderes del 
Estado. 

La división de poderes fue un 
-----
4 Roberto E. Viera, "Interpelación, mecanismo 
de control político parlamentario", La Prensa 
Gráfica, (San Salvador), 25-09-1995, p. lOA. 
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vali oso aporte teórico que surgió como una respuesta concreta y viable a la situación polí 
tica, social y económica de algunos países de Europa, particularmente del Reino Unido y 
Francia, por lo que, actualmente, no podemos continuar dándole la misma interpretación 
sin tomar en cuenta los avances, los cambios y las modificac iones que se han producido. 

Cuando habl amos de división de poderes, presuponemos la interdependencia, 
interrelac ión, coordinación y co laboración que se da entre los Poderes del Estado , para 
lograr juntos cada vez más el buen funcionamiento y perfección del sistema político democrá 
ti co. La Constitución Política de El Salvador en el Art. 86 establece que los tres poderes 
" .. . co laborarán entre sí en el ejerc icio de las fun ciones públicas", pero se queda corta al no 
espec i ri car para qué. 

2. Func iones de la Asamblea Legis lativa 

La Asamblea Leg islativa ti ene fun ciones que le son propias y son la ejecución o 
la omisión de éstas. las que le defin en su idoneidad o di sfuncionamiento y el nivel interno 
de desarro llo de la institución. 

CUADRO NO. l 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL PODER LEGISLATIVO 

Ll amar a los ministros a las 
co mi sio nes leg is lati vas y a las 

ple nar ias para q ue brin de n 
¡nfonnación. 

Int erpe lar e in terrogar a l os 

ministros. 

Conceder penni so al presidente de l 
país para viajar al extranjero. 

Dec larar es tado de sitio y 
dec laración de guerra. 

Otorgar d distinciones honoríficas. 
títul os de reco noc imi e nt o y 
gratificaciones , e tc. 

O torgar co nces io nes y permitir 

pri vatizaciones. 

Eleg ir al mini stro de defensa y 
otorgar los grados de ascenso de los 
ofi ciales de la fue rza armada. 

Es tabl ece r las tar ifas de los 
servicios públicos. 

Recibir y analizar las memorias 
anuales de labores de los miembros 
del Ejecutivo. 

Dec larar la inhab ilid ad del 
presidente. 

Ratificar los tratados. 

Legislar y controlar la aplicación de 
las leyes y de sus res pec ti vos 
reglamentos. 

Otorgar indultos y amnistías. 

Representativa. 

Nombrar embajad ores y o tros 
funcionari os diplomáticos. 

Aprobar los impuestos municipales 
y otros. 

Las Fun ciones de la Asamblea Legislativa de El Salvador 

Emiti r moción de censura (veto 

legis lati vo). 

Res po nsa bilidad pena l de los 
ministros . 

Conceder autori zación al ejecuti vo 

para contratar créditos. 

Revisión constitucional . 

Conce de r o neg ar pe rmis o a 

nacionales para que acepten cargos 
dipl omáti cos que deban ser 
ejercidos en el país. 

Elección de algunos funcionarios 
públicos. 

Ap ro bac ió n del presupuesto 
general de la nación. 

Crear comisiones de investigación 
específicas. 
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Las comisiones legislativas y el plenario tienen el derecho de ll amar a los ministros 
u otros funcionarios públicos, con excepción de los miembros del Poder Judicial , igualmente 
a particulares , para que presenten infonnes o respondan preguntas de interés para los 
diputados, con lo cual éstos amplían su visión sobre detenninados asuntos de trascendencia 
nacional , lo que les pennite emitir dictámenes con la mayor información posible sobre 
detenninados proyectos de ley. 

Tanto los funcionarios públicos como los particulares que no se presentaren al 
llamado de las comisiones o del plenario o no enviaren la infonnación solicitada en el 
tiempo requerido, asimismo en el caso de que se presentaren y dieren información falsa o 
tergiversada serían objeto de sanciones por parte de la Asamblea Legis lativa, lo que 
conllevaría el establecimiento de acciones judiciales que se podrían tramitar en las instancias 
pertinentes . 

Art.lll 

CUADRO No. 2 

SOLICITUD DE INFORMES A FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
Y A PARTICULARES EN COSTA RICA Y EN EL SALVADOR 

REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA 

Las comisiones permanentes y especiales, por medi o de sus presidentes, y los diputados. en forma personal, podrán 
solicitar toda clase de informes a las instituciones del Estado. 

Dichas solicitudes deberán ser atendidas con prontitud y de manera prioritaria por las instituciones y los fun cionarios 
requeridos. 

Art.112 
Corresponde al Presidente de la Comisión. previa moción aprobada al efecto. requerir la presencia de aquellos 

funcionarios y particulares cuya comparecencia en la comisión se considere necesaria para la decisión del asunto que se 
discute, con el propósito de que sean interrogados por los diputados. 

Toda persona deberá asistir al ser convocada, salvo justa causa, y, en caso de renuencia. será conducida por la Fuerza 
PÚ blica. La persona citada podrá asistir acompañada de un abogado. y negarse a declarar en los casos en que así la faculte 
la Constitución o la ley, y cuando se trate de asuntos diplomáticos. juri sdi cc ionales o militares pendientes. 

El Presidente de la Comisión tomarájurarnento a las personas que asistieren, conforme con el Código de Procedimientos 
Penales. En caso de que faltare a la verdad, se aplicarán sanciones previstas en el Código Penal. de acuerdo con las 
disposiciones generales del Código de Procedimientos Penales. 

REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE EL SALVADOR 

Art.l4 
Cuando las Comisiones estimen conveniente. por razones de la importancia de los temas a tratar, podrán llamar a su 

seno a cualquier persona o funcionario . con el objeto de que la ilustre o auxilie en sus trabajos. AsirriÍsmo, reclamar de los 
otros Órganos del Gobierno y solicitar de instituciones privadas por medi o de la Junta Directiva, cuantos informes y 
documentos sean necesarios. 

FUENTE: ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA. Reglamento de la Asamblea Legi slativa. San José, Investigaciones Juridicas, 
1995, pp.60-61 

LA ASAMBLEA LEGISLATNA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR. Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, 
San Salvador, S.p.i., 1983, p.7. 

En el caso de El Salvador, no existe 
reglamentación ni sanciones para garantizar que los 
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funcionarios públicos envíen la información solicitada 
por los diputados en el tiempo previsto, de igual 
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manera, no hay di spos iciones jurídicas 
pa ra pe nali zar los po r me ntir o 
terg ive rsar la in for mac ión qu e les 
so liciten las comi siones permanentes o 
el plenario. 

Seg ún el di putado E ugeni o 
Chi cas ( 1994- 1997), pres idente de la 
Co mi sión leg is la ti va de Trabajo y 
Previsión Social: 

Co nt inuamente se so li c it a 
inform ac ión. Nada menos de nuestra 
comi sión hemos so lic itado a di stintas 
instituciones del Estado, M inisterio de 
Tra baj o, po r ej e mp lo, desde la 
Comi sión de Trabajo al Mini sterio de 
Trabajo, al Seguro Social, a los jueces, 
pero esa in formac ión, de parte de 
algunos funcionarios es ágil y la envían, 
muchos fu ncionarios no la envían o la 
envían con mucho retraso por lo que ya 
no es útil o la infor mac ión es 
incompletaS. 

Por otro lado, los funcionarios 
públicos, a excepción de los miembros 
del Poder Jud ic ial, pueden presentarse 
cuando lo consideren conveniente, con 
la previa aprobación de la comi sión o 
del plenario y, ti enen derecho a voz, 
pero no a voto y observan las mismas 
reglas sobre los deberes y derechos de 
los diputados, es tipul ados e n e l 
reglamento intern o de la Asamblea 
Legislati va , con excepción del voto, 
para que defiendan y promuevan los 
planes y programas de trabaj o de sus 
re spe ctiv as in s tituc io nes, co n el 

5 Entrevista realizada a Eugenio Chicas 
Martínez, diputado del FMLN, Presidente de la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social, el día 14-
08-1995, a las 9:45 A.M. , en el local de la 
fracción del FMLN en la Asamblea Legislativa. 

propós ito de lograr apoyo legis lativo 
para las acc iones del Ejec uti vo. En El 
Salvador, es ta situ ac ión tampoco se 
encuentra regulada ni en el Reglamento 
Interi or de la A sambl ea ni en la 
Constitución Política. 

En algunos países, los ministros 
y algunos funcionari os públicos tienen la 
obli gac ión de prese ntar cada año la 
memori a anual de labores, que consiste 
en un rec ue nto de las ac tividades 
rea li zadas por s u mini s te ri o o 
institución, co n el fin de que los 
diputados y la poblac ión conozcan lo 
que se ha hecho en la gestión pública. 

Las co mI sIones leg is lati vas 
es tudian y anali zan la memoria o las 
memorias pertinentes a la labor de cada 
ente y comprueban la ej ec ución de la 
ley del presupuesto y las otras leyes y 
re glame ntos res pec ti vos de cada 
institución, de tal forma que se enteran 
de la ac ti vidad gubernamental, lo que 
les permite emitir opinión al respecto y, 
en caso de encontrar anom alías, se 
fo rman comi siones o subcomi siones 
es pec iales de inv es ti gac ión, para 
determinar la aprobación, desaprobación 
o establecer correc ti vos en cuanto a la 
ej ec ución de l presupuesto o de la 
e l a borac i ó n y apli c a c i ó n de 
reglamentos , por parte de los ministerios 
o entidades públicas. 

Al respecto , la Constitución 
Política de El Salvador, en el Art. 131, 
núm . 18, dice : "Recibir el informe de 
labores que deben rendir el Ejecutivo 
por medio de sus Ministros, y aprobarlo 
o desaprobarlo". Y el Art. 131 , numeral 
36, expresa que la Asamblea debe : 
"Recibir el informe de labores que debe 
rendir el Fiscal General de la 
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República, el Procurador General de la 
Repúbli ca, el Procurador para la 
Defensa de los Derechos Humanos, el 
Pres idente de la Corte de Cuentas de la 
República y el Presidente del Banco 
C~ntral de Reserva de El Sal vador". 

2.1 Acerca del veto legislativo 

El veto leg islati va consiste en 
la moc ión de censura del plenario hac ia 
un mini stro de l gob ie rn o u otro 
funcionario públi co. debido a faltas 
graves, ac tos que riñen con sus 
funciones, con el ordenamiento jurídico 
del país o con la ética. También el veto 
se aplica a las decisiones e iniciati vas 
administrativas, a la aplicación de leyes 
y a la elaboración de reglamentos . Aquí 
lo que procede es anular o detener las 
deci sio ne s de algún mini stro u otro 
funcionari o público, a excepción de las 
que provienen de los miembros del 
Poder Judicial. 

La censura pres upone la 
"caída" o la renuncia irrevocable del 
ministro o funci onario, con la cual éste 
queda inhabilitado para desempeñ ar 
cargos públicos, mientras dure el mismo 
mandato presidencial. 

En El Salvador no existe la 
moción de censura, la Constitución 
Política limita a los diputados sólo a 
recomendar al presidente la destitución 
del funcionario público, lo q~e significa 
que el mandatario puede o no acatar la 
recomendación. El Art.l31, numeral 37, 
restringe a la Asamblea Legislativa de 
El Salvador a: 

Recomendar a la Presidencia 
de la República la destitución de los 
Ministros de Estado, o a los organismos 
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correspondientes; la de los funcionarios 
de In stituciones Oficiales Autónomas 
cuando así lo estime conveniente, como 
resultado de la investi gac ión de sus 
comisiones especiales o de la 
interpelación, en su caso. La resolución 
de la Asamblea será vinculante cuando 
se refiera a los jefes de seguridad 
pública o de inteligencia de Estado por 
causa de graves violaciones de los 
Derechos Humanos. 

No obstante, el 12 de diciembre 
de 1995, los dirigentes de los partidos . 
Movimiento de Renovación So c ial 
Cristiano (MRSC), Movimie nt o de 
Unidad (MU) y del FMLN ex igieron la 
renuncia del gabinete del presidente 
Armando Calderón Sol, como resultado 
de una evaluación que realizaron sobre 
la gestión gubernamental. 

... Ia cual ca li ficaron como 
desastrosa y negativa para los intereses 
del pueblo. 

Los dirigent es po líti cos, 
pidieron al gobierno como una medida 
para que se adm ini stre saname nte los 
fondos públicos , le pida a los miembros 
del gab in ete que renuncien 
inmediatamente, ya que indicaron que 
los actuales corresponden a intereses del 
partido oficial6. 

Esta exigencia fue ignorada por 
los ministros y por el propio presidente 
de El Salvador, pero si hubiera tenido 
asidero constitucional y la deci sión se 
hubiera tomado en el pleno legislativo, 
el gabinete ministerial hubiera 

6 ALVARO LOPEZ, 'Partidos de 
oposición piden renuncia de gabinete', Co-Latino, 
(San Salvador), 12-12-1995. p.!. 
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forzo samente dimitido de forma 
colectiva y los nuevos ministros que los 
hubieran reemplazado lo primero que 
habrían hecho sería rectificar la 
conducción del Ejecutivo. De igual 
manera , los desaciertos y obstáculos 
detectados habrían sido objeto del 
conocimiento y del debate público. 

La censura co le c tiva del 
gabinete de gobierno es una de las 
características del sistema de gobierno 
parl ame ntario; no obstante , algunos 
sistemas de gobierno presidencialista 
han adoptado la moción de censura o 
veto legislativo de forma individual. 

El voto de censura se encuentra 
contemplado en algunas Constituciones 
Políticas de países de América Latina, 
por ejemplo, en la de Uruguay de 1966, 
en la de Ecuador de 1979, en la del 
Perú de 1980 y en la Constitución de 
Colombia de 1991.7 Sin embargo, esta 
medida de control del legislativo es 
controversial, debido a que si el partido 
oficial constituye mayoría simple o 
absoluta en la Asamblea Legislativa y 
este partido encubre o tiene como 
nonna la corrupción, lo más probable es 
que la moción de censura no sea 
aprobada y, en caso extremo, hasta se 
le puede otorgar un voto de apoyo o 
respaldo al ministro o funcionario en 
cuestión; De esa manera, el objetivo del 
veto legislativo se revierte. No obstante, 
esta situación podría causar al partido 
oficial un costo político en las próximas 
elecciones. 

7 VIDE, CARLOS MATEO BALMELLI, 
"Anotaciones sobre una teoría de la 
gobernabilidad", Revista Paraguaya de Sociología, 
Asunción, Centro Paraguayo de Estudios 
Sociológicos, No. 90, mayo-agosto 1994, p.266. 

Por otro lado, si la opos ición 
obtiene la mayoría simple o absoluta en 
la Asamblea y actúa de manera 
irresponsable , puede utili zar la moción 
de censura como un instrumento para 
causar daño al Ejecuti vo. Por ejempl o; 
para desprestigiar a algún ministro o 
funcionario públic o o para res tar 
simpatías entre la pobl ac ión al partid o 
que dirige el gobiern o. En es te caso. la 
opos ic ión estar ía co ntri buy e nd o a 
deses tabili za r a l go bi ern o y podría 
provocar la ingobernabilidad. 

En ambos escenarios se podría 
dar una in correc ta utili zac ión de la 
moción de censura, pero si la Asamblea 
es democr á ti ca, y por lóg ica 
transparente , tendrá las puertas abiertas 
en todas las ses iones de las comisiones 
y del plenario, para que los medios de 
comunicación y la sociedad civ il en 
general se enteren de lo que realmente 
pasa en ella, lo que impediría que la 
población fuera presa fácil de la 
demagogia de los políticos en cuanto a 
la utilización del veto legislativo. 

La moción de censura, en todo 
caso, se podría interpretar como un 
elemento di suasivo, para contener la 
corrupción, las arbitrariedades, las 
injusticias, etc. Asimismo , aseguraría, 
en cierta medida el acercamiento y la 
colaboración coordinada entre las 
comisiones legislativas y los ministerios 
del gobierno. 

2.2 Interpelaciones a los 
funcionarios públicos 

La Asamblea Legislativa tiene 
el derecho no sólo de hacer antejuicio a 
los funcionarios públicos sino, también, 
de interpelarlos. 

Las Funciones de la Asamblea Legislativa de El Salvador 59 



-

En el Derecho Político de los 
países de rég ime n demo crátic o . la 
interpelac ión es la facultad que tienen 
las Cámaras Legi slativas para requerir 
de un ministro que informe acerca de 
ciertos actos de gobierno o para que 
aclare aspectos de la política en 
general. Según Duguit, representa el 
medio más eficaz de ejercer al Poder 
Legislati vo su control sobre el Poder 
Ejecutiv08. 

Las interpelaciones , por lo 
ge neral, co nllevan la exposición de 
explicación o informe sobre un tema o 
problema previamente señalado por la 
Asamblea Legislativa, lo que da lugar a 
un período de preguntas al funcionario 
por parte de los diputados; después , a un 
debate parlamentario, qu e pu ede 
desembocar en una sanción legislativa y 
conducir a una moción de censura o, en 
el mejor de los casos, a la aclaración 
del tema o a la solución del problema, 
sin necesidad de llegar a tomar una 
medida punitiva. 

En la Constitución Política de 
El Salvador es una de las funciones de 
la Asamblea Legislativa. En el Art.l31 
numeral 34 se establece la atribución 
de: "Interpelar a los mInistros o 
encargados del despacho y a los 
presidentes de Instituciones Oficiales 
Autónomas". Asimismo, encontramos en 
el Art.165 que: 

Los ministros o Encargados del 
despacho y Presidentes de Instituciones 
Oficiales Autónomas deberán concurrir 
a la Asamblea Legislativa para 

8 MANUEL OSSORIO, Diccionario de 
ciencias jurídicas, políticas y sociales, Buenos 
Aires, Editorial Eliasta, 1984, p. 383. 
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contestar las interpelaci ones que se les 
hi c iere n . 

Los fun cionari os ll amados a 
interpelación que sin justa causa se 
negaren a concurrir , quedarán por el 
mismo hecho, depuestos de sus cargos. 

En el Reglamento Interior de la 
Asamblea Legislativa de El Salvador. la 
interpelación se encuentra reg ul ada en 
el Capítulo VII , del artícu lo 56 al 58. 

Ni en la Constitución Política 
ni en el Reglamento Interior de la 
Asamblea Leg islati va se contemp la la 
moción de censura con la respectiva 
"caída" o dimi sión irrevocable y fo rzosa 
de los funcionarios públicos que hayan 
dañado el interés públic o o cau sad o 
perjuicio a los bienes del Estado . 

Según el diputado Jorge Alberto 
Villarcorta (1991-1994: 1994-1997), en 
la Asamblea Legislativa de El Salvador: 

Un pro bl ema g rave en la 
función de legislar es la cultura política 
que hace , por ejemplo, que los 
diputados no se atrevan a cuestionar al 
Ministro de Defensa, que no piense n. 
que no hablen y que sólo repitan lo que 
el Ministro dice9. 

La Asamblea Legislativa, por 
haber sido un instrumento para legitimar 
la dominación de los "presidentes" que 

9 JORGE ALBERTO VILLACORTA, 
"Resumen Ing. Jorge Alberto Villacorta diputado 
Partido CD", Boletín Informativo Seminario "El 
rol de la nueva Asamblea Legislativa en la 
división y equilibrio de poderes, San Salvador, 
Centros de Estudios Democráticos (CEDEM), 
enero de 1994, p. 4. 
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ha te nid o E l Sa lvador, no ti e ne 
ex perI e nci a acumulada acerca de los 
inte rroga tor ios, las audiencias, las 
int e rp e lacio nes, p a ra decl a ra r la 
inhabilidad del preside nte, rea li za r 
antejuic ios, etc . Adem ás se puede n 
contar sig los de autoritarismo y terro r, 
impuestos a la población c uscatl eca por 
el sec tor económi camente dominante y 
los militares. Por es tas razo nes, e ntre 
ot ras, se puede no tar que a lgun os 
diputados todavía ti e ne n e l temor a 
cues ti onar a los mini stros y en espec ial 
al Mini stro de Defen sa, porq ue has ta 
hace unos escasos años, eso equiva lía a 
se r e n carce lad o , t o rturado , 
desaparecido , perseguido o ases i nado. 

En sis temas presidenc iali s tas 
me nos es tables, la legis latura no ti e ne 
ve rdade ra capac idad para contro lar la 
acc ión de los pres ide nte s o de los 
buróc ratas militares y c ivil es. Cuando 
trata de hacerlo puede pe rj udi car su 
supervivenc ia in stituc ional al mi smo 
tiempo que la seg urid ad política y 
personal de sus miembros. Como 
resultado de e llo se producen frecuentes 
abusos de poder, los ciudadanos pierden 
el respeto por sus instituciones políticas 
y se incrementa la probabilidad de la 
ines tabilidad . ) O 

2.3 Atribuciones jurisdiccionales de 
la Asamblea Legislativa 

La Asamblea Legislativa ti ene 
entre s us funci o nes determinar SI 
procede admitir las acusaciones de 
cualquier perso n a qu e haya s id o 

10 MICHAEL 1. MEZEY, ' El Congreso en 
el marco del sistema presidencial norteamericano', 
La democracia dividida, Buenos Aires, Editorial 
Heliastas, 1995, p. 45. 

a fec tada injus tame nte por algún ministro 
u o tro fun c ionari o púb li co de alta 
Je ra rquía. e n e l dcsempeño de s us 
funciones. 

L a ac usac ió n pu e de s er 
planteada inclu so después de que e l 
func iona ri o haya c umplid o con e l 
período de l ca rgo, toda vez que los 
perJu Ic Ios o infracc io nes los haya 
cometid o durante e l desempe ño de sus 
fun ciones. Este último caso debería estar 
es tipul ado e n e l Reg lame nto Interi o r de 
la Asamb lea Legislativa y espec ifi car. 
entre otros, e l p léll.O durante e l cual se 
puede hacer la acusación, de igual 
forma , la prohibic ión de que el ac usado 
pueda sa lir de país s in prev ia 
a ut o ri z a c ió n de la Asa mbl ea 
Legislati va. 

A di chos fun c ionari os se les 
puede demandar, por ejemplo, por haber 
violado o dejado de cumplir las leyes y 
l a C o nstitución Política, por 
comprometer la soberanía y la seguridad 
de l Es tad o, por no cumplir con los 
deberes que el cargo les impone, por 
trai ción a la patria, por malversac ión de 
fo nd os públic os, estafa, co hech o , 
soborno, sedició n, falsa dec larac ió n 
fiscal y fra ude fiscal, e tc. 

Si la demanda es aceptada, se 
es tabl ece el procedimiento conocido 
co mo juicio polític o, ac usaci ó n 
constitucional o impeac hme nt en contra 
d e l funci o na ri o y se justifica 
inmediatame nte la s uspens ión de las 
func iones del ac usado. 

El juicio político busca, entre 
otras cosas, prevenir que las personas 
qu e demanden a los funcionarios 
públicos de alto nivel pasen 
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directamente a los tribunales , de tal 
manera que la Asamblea Legislativa 
determina la pertinencia de cada caso, 
"a fin de evitar que día tras día todos los 
particulares que se sientan injustamente 
afectados por una resolución ministerial 
inicien juicios indemnizatorios en 
contra de ellos" .11 De esta manera se 
protegen los intereses y derechos de la 
sociedad civil, del Estado y del 
funcionario mismo. 

Determinados delitos de ciertas 
personas (ministros , parlamentarios, jefe 
dp- Estado, etc.) sólo pueden ser 
juzgados con previa autorización del 
Parlamento y a veces con intervención 
en el tribunal de una comisión 
parlamentaria. 12 

Si se decide establecer un 
JUIcio político, la Asamblea analizará 
las pruebas de las partes acusadora y 
acusada y la documentación que las 
acompañen, igualmente escuchará a 
ambas y rendirá finalmente un informe. 
Si la Asamblea encuentra méritos para 
la formación de causa al funcionario, su 
proceso pasa ipso facto al Poder 
Judicial, para ser juzgado de acuerdo 
con las leyes, para que responda por los 
daños y perjuicios causados al Estado y 
a particulares y, en caso de resultar 
culpable, se declara automáticamente 
la destitución de su cargo, lo que 
conlleva para tal funcionario la pérdida 

11 ALAN BRONFMAN VARGAS, Las 
funciones del Estado en un sistema democrático 
participativo, Valparaíso, Centro de Estudios y 

Asistencia Legislativa de la Universidad Católica 
del Valparaíso (CEAL), 1991. p. 265. 

12 JUAN ONTZA, La política, Madrid, 

Ediciones Mensajero, 1983, p. 467. 
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del fuero constitucional para ser 
procesado judicialmente. 

Cuando el funcionario público 
renuncia a su fuero. de forma inmediata, 
su caso es tramitado en los juzgados o 
tribunales pertinentes y, si éstos giran 
orden de prisión, el funcionario es 
suspendido de su cargo y se le priva del 
desempeño de funciones públicas, sean 
éstas por elección popular o no, por un 
período determinado. 

En El Salvador, la función 
jurisdiccional de la Asamblea 
Legislativa se denomina antejuicio, y 
está estipulada en el Reglamento 
Interior de la Asamblea Legislativa. en 
el Capítulo V y en la Constitución 
Política, en los artículos 236 y 237. 

Art. 236 El Presidente y el 
Vicepresidente de la República, los 
Diputados, los Designados a la 
Presidencia, los Ministros y 
Viceministros de Estado, el Presidente y 
Magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia y de las Cámaras de Segunda 
Instancia, el Presidente y Magistrados 
de la Corte de Cuentas de la República, 
el Fiscal General de la República, el 
Procurador General de la República, el 
Procurador para la Defensa de los 
Derechos Humanos, el Presidente y 
Magistrados del Tribunal Supremo 
Electoral, y los representantes 
diplomáticos, responderán ante la 
Asamblea Legislativa por los delitos 
oficiales y comunes que cometan. 

Art. 237 Desde que se declare por 
la Asamblea Legislativa o por la Corte 
Suprema de Justicia, que hay lugar a 
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form ación de causa. e l indi c iad o 
quedará suspe ndid o e n e l ejerc ic io de 
sus funci ones y por nin gún moti vo podrá 
continuar e n su ca rgo. En caso contrari o 
se hará c ulp a hl e de l delito d e 
pro lo ngación de fun c iones. Si la 
senten c ia fu e re condenator ia. por e l 
mi s mo hech o quedará depu es to d e l 
cargo. Si fuere abso lutori a. volverá a l 
e je rc ic io de sus fun c io nes. s i e l cargo 
fu e re de aq ue ll os que se confi e re n por 
ti e mp o d e terminad o y no huhi e re 
ex pirado e l períod o de la e lecc i{ll1 o de l 
nombramiento. 

La Const ituc il'l n Po lítica no 
especifica los tipos de de lit () de manera 
ge ne ral . mu c ho m e nos de forma 
es pec ífica. De esa man e ra se deja un a 
"pu e rt a" de sa li da a los de litos qu e 
co mete n los fun c io nar ios públi cos de 
a l ta J e rarq uía e n E l Sal vado r . 
Ig ualme nte. en cuanto a l proced imi e nto 
para la ejec uc ión de l proceso de l juicio 
políti co, es tan general que rima con lo 
vago , lo que puede dar lu ga r a muchas 
inte rpre taci o nes, e n a use nc ia de un a 
reg lamentación prec isa. 

En este mism o se ntid o. a pesar 
de la diferen c ia obse r vada e n la 
Constitución Política, existe confusión o 
ignorancia entre algunos diputados de la 
Asamblea Legislativa de El Salvador, 
en cuanto al significado de la 

_interpelación y del antejuicio. 

El diputado Roberto Edmundo 
Viera (1991-1994 : 1994-1997) , 
manifiesta que él junto con otros 
diputados : 

Presentamos en el seno de la 
Asamblea, una petición de 
"Interpelación" del Ministro de 

Ha c ie nda . la re s pue s ta de los 
rep rese ntantes del partido de Gohierno 
fu e negativa, aduciendo lju e el Sr. 
Ministro no ha cometido nin gún delito y 
que lo único que se qUl e rc cs show 
po líticol 3. 

Es ta co nfusi ó n o ig norancia de 
parte de los diputados del partido oficial 
s ir v ió d e pre tex to para que no se 
inte rp e lara al Ministro de Hacienda . 
Es tas a c tua c io nes re ali/.ada s po r 
desconoc imient() II co n co nocl llli l' llt() . 
pero co n IIlala l e. Imp ide n la 
cllo rdinac il') 1l d l' tr :lh: ll 'l e ntl'e e l r ode r 
Leg is lati vo y e l P"lkr Ejec uti vo. 
además, o bs tac uli /.a n la IUllc ión d e 
control po líti co. la c ual dehcr ia se r una 
fun c ió n de v it a l impo rl :lncia de la 
Asamhlc:1 I,cgis lat iva. 

2 . ..\ In hahil ld ad y rCllunCla del 
Pres ide nt e 

Le co rresponde a la Asamblea 
Legislativa declarar la inhabilidad del 
Pres idente de la República e n ejercicio 
o de l Pres idente electo, cuando exista 
algún impedimento físico o mental que 
lo inhabilite para el cumplimiento y 
desarrollo de sus funciones . 

El impedimento debe ser de tal 
naturaleza , que inhiba al Presidente a 
presentar su renunCIa, no esté en 
condiciones de hacerlo o no quiera 
formalizarla. 

Esta facultad supone, por lo 
-----
13 ROBERTO E. VIERA, "Interpelación, 
mecanismo de control político parlamentario", La 
Prensa Gráfica, (San Salvador), 25-09-1995. p.10A. 
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tanto, una actuación de o ficio del 2.5 El rol de l Pod er Legislati vo en 
la Política Ex terior Senado, incluso sin e l co noc imi ento o 

aún en contra de la vo luntad de aq ué l. 
Constituye pues, un a forma mucho más 
rápida y eficaz de destitución que la 
derivada de la aprobación de una 
acusaci ón co nstituc ional14. 

Para el caso de El Salvador la 
Constitución Política, en e l Art. 13 1. 
numeral 20, señala como atrib uc ión a la 

Asamblea Legislativa: 

Declarar, con no menos de los 
dos terci os de votos de los Diputad os 
electos, la incapacidad fís ica o mental 
del Preside nte , del Vicepresidente de la 
República y de los fun c ionarios e lectos 
por la Asambl ea, para el ejerc icio de 
sus cargos, previo dictamen unánime de 
una Comisión de Cin co médicos 
nombrados por la Asamblea. 

De igua l forma , le corresponde 
a la Asamblea aceptar o rechazar la 
dimisión del presidente , pre vio análisis 
y examen de las razones que é l 
esgrima, con el propósito de precisar y 
determinar si los motivos están fundados 
y lo ameritan. La Constitución de El 
Salvador, al respecto , es ambigua y sólo 
se limita a enunciar en el Art.131 , 
numeral 15, como atribución de la 
Asamblea Legislativa lo sig uiente : 
"Resolver sobre renuncias interpuestas y 
licencias solicitadas por el Presidente y 
el Vicepresidente de la República y los 
Designados, previa ratificación personal 
ante la misma Asamblea". 

14 EMILIO PFEFFER URQUIAGA, 
Manual de Derecho Constitucional, Santiago de 
Chile, EDIAR, Tom. n, 1990, p. 143. 
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Autori/.ar al pres idente para que viaje al 
extranjero 

La Asalllhlca Legl.slativa ti ene 
e ntre sus funci()nes aul()I·I/.ar la sa lida 
del Presidente a otros países. siempre y 

c uando és te exp lique y Ju s tifique los 
motivos y las ra/on es del viale y e l 
ti empo de duraCión de la es tan c ia en e l 
extranjero o, e l período que tOlllarLi n las 
ges ti ones inte rnac ionales propuestas. 

La so li c itud de a utor!¡aci(ln 
para viajar al extnll1Jero puede regir por 
un período determinado. que puede durar 
hasta un año después de haher 
term inado sus funciont:'i como Jefe del 
Ejecu ti vo, con el propósito , cntre o tros . 
de que el ex presidente pueda evad ir 
sanc iones penales por delitos g ra ves que 
haya come tid o en el ej e rc icio de s us 
funciones como presidente. 

La Constitución Política supone 
que deben es tab lecerse sanci o nes a la 
no observanc ia de es ta norma por parte 
del presidente o por realizar actividades 
y gestiones ante gobiernos u o rgani smos 
internaci o nale s, distintas a la que e l 
pleno legi s lativo hubiere aprobado. 

La autorización implica que los 
diputados conozcan, evalúen y otorguen 
su benep lác ito si están de acuerdo co n 
las gestiones diplomáticas que realice e l 
Presidente. La autorización incluye el 
objetivo de que los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo coordinen la política exterior 
que más convenga a la nación. De esta 
manera se garantiza que la política 
exterior no sea realizada por el 
Presidente en su carácter personal, sino 
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en representación oficial de l país y 
como sujeto de derecho internacional. 
La Constitución Política de El Salvador, 
en el Art.158 , únicamente se refiere a 
que: "Se prohíbe al Presidente de la 
República sa lir del territor io nac iona l 
sIn licencia d e la Asamblea 
Legi slati va", 

Ratificación de tratados 

Otro de los mecanismos de 
control y coordinación de la política 
internacional del país lo constituye la 
ratificación de los tratados, es decir, de 
"un acuerdo entre sujetos de derecho de 
gentes destinado a produ c ir c ie rt os 
efectos de derecho " 15 y regido por e l 
derecho internacion a l. En se ntid o 
amplio podemos decir que es "todo 
acuerdo concluido entre miembros de la 
comunidad internacional" , 16 

La ratifi cac ión es un co ntro l 
sobre el Ej ecuti vo, para que és te no 
incurra en hech os diplomáti cos que 
puedan afectar el interés de la nación o 
poner en peligro la so be ranía, la 
independencia y la autodeterminación 
del país. También con la ratificación, el 
Poder Legislativo y el Ejecutivo 
coordinan las rela c ion es 
internacionales , para que éstas sean 
congruentes con la polític a y e l 
ordenamiento jurídic o inte rn o del 
Estado, "La práctica de la ratificación 

es relati va me nte moderna, arranca 
desde la Revolución Francesa. o sea. a 
partir de la o rgani zac ión democrática 
de l Estado", 17 

La ra tifi cac ió n es una 
co mp e te nc ia exc lu s iva del Poder 
Legislativo, "El s istema descansa en la 
idea dem oc rá ti ca de l co ntrol de la 
políti ca inte rn ac io nal por el Poder 
Legislativo y reduce e l papel del Poder 
Ejecutivo , qu e no es sino un simple 
negoc iador de l tratado" .18 

L os tratados so n firmados 
primero por el Ejecuti vo. pero para que 
entren e n v ige nc ia y tengan autoridad , 
adquieran fuerza Jurídica. constituyan 
ley de la República y sean obligatorio 
para los Estados se necesita que la 
Asamblea Legislativa los ratifique. es 
decir , que vo te a favor en pleno para su 
aprobac ión, En té rminos de derecho 
inte rnacional se le denomina a esta 
acc ión leg islat iva «ratificac ión», que no 
es otra cosa que la confirmación de las 
ges ti o nes , las negoc Ia c Iones, la 
redacción del tex to, e ntre otras, 
reali zadas por el Poder Ejecutivo. 

Según los lineamientos 
generales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de El Salvador, el trámite de 
la ratificación de instrumentos 
inte rnac iona les tien e los siguientes 
pasos: 

15 CHARLES ROUSSEAU, Précis de 17 CESAR SEPULVEDA, Derecho 
Droit internacional public. Paris, Dalloz, Sixiéme 
Édition, 1971, p.2l. 

16 IBIDEM, 

internacional , México, Editorial Porrúa, 
Decimocuarta edición, 1984, p, 127, 

18 CLAUDE·ALBERT COLLIARD, 
VIDES, EDMUNDO VARGAS Instituciones de relaciones internacionales, 

CARREÑO, Introducción al derecho internacional, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1978, p, 
San José, Editorial Juricentro, VoL I, 1979, p, 87, 255. ' 
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a ) Obt e nci ó n d e d ic ta m e n 
f a v o ra bl e d e l as i n s ti tu c io ne s 
invo lucradas respec to de su conte ni do; 
en caso de que no se haya co nsultado 
prev io a la suscripc ión. 

b ) Prev io es tudi o. e labo rac ión de 
dict amen favorabl e de aseso ría juríd ica. 
en caso de que no se haya co nsul tado su 
tex to prev io a la susc ripción. 

c) Some terl o a conoc imie nto de l 
Mini s te ri o de Ju s ti c ia para que d icha 
ca rt e ra de Es tado dé su d ictame n a l 
respec to. 

d ) Someterl o a conoc imi e nto de l 
Se ñor Pres ide nte de la Repúbli ca para 
que le o to rgue s u anu e nc ia , q ue 
equi va le a inic iati va de ley, a que se 
re fi ere el Art. 133. numeral segundo de 
la Constituc ión. 

e ) Obt e n id a la a nu e nCia , se 
el a b o ra un ac ue rd o ej ec uti vo de 
aprobación y se remite medi ante nota a 
la A sambl ea L eg is lati va p ara s u 
ratifi cac ión. 

Con la rat ifi cac ión el tra tado se 
con vierte en ley de l país. Para e l caso 
de El Sa lvador, e l tratado entra e n 
vigenci a después de haber transcurrido 
ocho días de la publicación del decreto 
de la ratificac ión en el Diario Oficial. 

Un país puede expresar a la 
comunidad internac ional su voluntad de 
obligarse por un tratado, ya sea por 
ratifi cac ión, aceptac ión, aprobac ión o 
adhesión , según sea el caso. 

Ratificación de tr atad os. El 
acto mediante el c ua l un E stad o 
confirma y aprueba oficialmente los 
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té rmin os de un tra tado. Aunq ue 
normalme nte es un ac to ejec ut ivo. la 
ra ti f icaci ón se ll eva a cabo po r cada 
s ignatario de un tra tado de acuerdo con 
su s pr ocesos co n s titu c iona les. 
O rdin ar ia m e nt e esto req u iere e l 
co nsentimie nto de un a o más cámaras 
de la leg islatura nacional. 19 

Segú n la Convenci ón de Viena 
sobre e l de recho de los tratados -la cual 
El Sal vador todavía no ha rati fi cado-, e n 
e l Art. 14. sob re e l co nsentimi ento e n 
obli garse por un tratado, mani fes tado 
medi ante la rati fi cación, la ace ptac ión o 
la aprobac ión, d ice lo sigui e nte: 

1. El consenti miento de un Estado 
e n o bli ga rse por un tr a tado se 
mani festará mediante la ratifi cac ión : 

a ) cuando el tratado di sponga que 
t a l conse n timie nt o d e b e 
m a ni fes ta r se 
ra ti ficac ión ; 

m e di a nt e l a 

b) cuando conste de otro modo que 
los Es tados negociadores han 
co n ve n ido que se eX IJa la 
ra tifi cac ión; 

e) c uand o e l represe nt ante del 
Estado haya firmado el tratado a 
reserva de ratificac ión; o 

d) cuando la intención de l Es tado 

19 JACK C. PLANO y ROL OLTON, 
Diccionario de relaciones internacionales, México, 
Limusa, Segunda reimpresión, 1980, p. 311. 
L. ONIKOV y N. SHISHLIN, Breve diccionar io 
político, Moscú, Editorial Progreso, 1983, p. 371. 
CHARLES ROUSSEAU, Derecho internacional 
público, Barcelona, ARIEL, Tercera edición, 1966. 
p. 34. 
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de firmar e l tratado a reserva de 
ratifi cac ió n se des pre nda de los 
pl e n os p o d e r es d e s u 
re prese nt a nt e 
m a nifes t a d o 
negoci ac ió n. 

o s e 
durant e 

ha ya 
l a 

2. El consentimi ento de un Estado 
e n o hli ga rse p o r un tr a tad o se 
manifestad medi ante la ace ptació n o la 
apro bac ió n e n condici ones semej antes a 
las qu e ri ge n para la ratificac ió n.20 

Las reservas a los tra tad os 

Es necesa ri o ac la ra r que la 
ratifi cac ión es un ac to de aprobaci ón 
pe ro . ta mbi é n , e l pl e no leg is la ti vo 
puede rechazar e l tra tado presentado por 
e l Ej ec uti vo . De ig ual fo rm a, los 
diputados ti enen derec ho y libe rt ad para 
fo rmul a r rese rvas al tr a ta d o com o 
co ndic ión para su ratifi caci ón. 

L as rese r vas. seg ún la 
cos tumbre inte rn ac io nal. se hace n 
úni ca m e nt e a l os tr a tad os 
multil atera les, pues to que e n e l caso de 
los trat ados bil a te ra les , po r se r un a 
negoc iac ió n e ntre dos, no hay mayo res 
pro bl emas para dirimir as pec tos en los 
que no están de ac uerd o ambos Estados . 
"En un tra tado bilate ra l no se conc ibe la 
rese rva . ya que desem boca e n un a 
tra ns form ac ión del tra tad o de mane ra 
puramente unil a tera l".2 1 

E n los tratados multil a te ra les, 
por tratarse de vari os Estados, ex iste la 

20 Convención de Vien a sobre el derecho de los 
tratados, Viena, 23 de mayo de 1969, p. 6. 

21 CLAUDE-ALBERT COLLIARD, Op. cit. p.258. 

pos ibilid ad para que los pa íses pu edan 
fo rmul a r rese r vas so bre as p ec tos 
sec undari os del doc umento con los que 
no es té n de ac ue rd o. Es ta fac ilidad 
pe rmite dejar abierta la pos ib ili dad pa ra 
que o tros Es tados fo rm e n part e de l 
Tratado. 

La con ve nc ió n de Vi e na sobre 
e l derecho de los tratados , e n e l Art. 2. 
lite ra l d ). nos da un a d e fini c ió n d e 
rese rva, qu e reza de la sig ui e nt e 
mane ra : 

Se e nti e nde por «rese rva » un a 
dec la rac ió n unil a te ral. c ua lqui era que 
sea enun c iad o o de nominac ión. hec ha 
por un Es tado a l firm ar. ra tifi ca r. ace ptar 
o aprobar un tra tado o a l ad herirse a é l. 
co n objeto de ex cluir o mod ifica r los 
efec tos jurídicos de c ie rtas d ispos ic iones 
de l tra tad o e n s u ap li cac ió n a ese 
Es tado22: 

S i bie n la Asambl ea Leg is la ti va 
puede hace r rese rvas. e ll o no s ig nifi ca 
que no se e nc uentren reg lamentadas las 
limit ac io nes qu e im po ne e l de ree ho 
inte rn ac ional públi co . La ratifi cac ión es 
un ac to de aprobac ión . pe ro tambié n la 
As a mbl ea ti e ne la li be rt a d de no 
aprobarl o o de apro barl o con algunas 
rese rvas. 

Las rese rvas pueden eonsistir en 
la no aceptac ió n de a lgun as partes del 
tex to de l tratado. lo c ua l significa que 
tendrá fuerza de ley só lo lo que no haya 
sido obje to de rese rvas . De igual forma , 
s i las rese rvas son modificaciones o 
dec la rac ió n in te rpretati va de algunas 

22 Convención de Viena sobre el derecho de los 
tratados, Ed. cit., p.2. 
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cl~íusulas del tratado . és ta s c lúu s ula s 
modificadas como parte inte g ral del 

tratado también tendrán fu e rza de ley e n 
el país. Las reservas que re~¡Jice el 

Estado sólo serán obligatorias para el 
que las efectúe. 

Sin embarg o . no se pu cdc 
efectuar cualquier tip o de re sc rvas. pue s 
existe una reglamenta c i(í n c n la 

Convención de Vi e na sohre el derec ho 

de los tratados , contemplada en el 
Art.19. 

Un Estado podrá formular una 
rescrva en el m o m e nt o dc firmar. 
ratificar. aceptar o aprobar un tratado o 
de adherirse al mism o. a menos : 

a ) que la re serva es té prohibida 

por el tratado : 

b) que el tratad o di s po nga qu e 

únicamente pu e den ha ce rse 
determinadas reservas , entre las 
cual es no fi gure la reserva de 

que se trate: o 

c) que, en los casos no previstos 

en los apartados a) y b). la 

reserva sea incompatible con el 
objeto y el fin del tratado.23 

Este rol de la Asamblea 

Legislativa en la política exterior ha 
permitido la participación de todos los 

diputados y ha conducido en particular a 
que la Comisión legislativa de 

Relaciones Exteriores adquiera un papel 
muy importante y hasta cierto punto 

determinante, en cuanto al dictamen 
que emite, ya que éste tiene 
repercusiones en la decisión que se 

23 IBIDEM, P.7 . 
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tomc cn la pl enari a. además de que. a 
tra vés d e es ta co mi s ió n la A samblea 
cJerce un a mej or fi sca li zac ión y co nt ro l 
de la po líti ca exte rior del Ejecutivo . 

De tal fo rma. qu e hoy en día . 
no es ex trañ o q ue d iputad os d e la 
A sambl e a L eg is la ti va aco mp añe n a 
de legac io nes o mi s io nes dipl o má ti cas 
e n las negoc iac io nes o en la redacc ió n 
de te xtos de tratados int ern ac ional es . ni 
ta mp oco () h se r va r a d e legaci o nes 

le g is lati vas de países que tratan de 

re so lve r liti g ios front c r izos . com o en el 

caso de El Salv ador y Honduras. en el 
liti g io d e lo s ll a m ad os "b o lso ne s " 
fr o nte ri zos. "Los le g islad o re s y l a~ 

aut o rid ades ejecuti vas comparte n as í la 
re spo nsabili dad de la d irecc ió n y los 
res ult a d os de las neg o c iac io ne s 
di pI omát icas ". 24 

Es ta im p o rt a nc ia ha hec h o . 

adem ás . qu e. en c ie rt as ocas io nes . los 
Sen ad ores o stente n un a represe ntac ió n 
i n s t i tu c io n a I c u .1 n d (l v I aJ a n al 
e xtr anjero . y hasta e s posi hle qu e e l 
Pres id e nt e les e nc() mi e nd e al g un a 

mis ión de li cada que e l Se nador habrá de 

cumplir co n un es píritu no pa rtidi s ta. 

proc urand o tene r e n c ue nta lo que es 
percibid o co m o e l «interés d e la 
nación».25 

L a ratifi cac ió n de un tra tado 
tiene gran a lean ce . debido a que tien e 

24 IVO D. DUCHACEK, Mapas del poder, 
político consti tuci onal comparada, Madrid, 
Instituto de Estudios Políticos, 1976, p.264. 

25 GARCIA COTARELO , RAMON y 

GUERRERO, ANDRES DE BLAS, Teoría del 
Estado y sistema políticos, Madrid, Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, Tom. , I, 1978, 
pA9. 
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s upremacía sobre el ordenamiento 
jurídico intern o del país, por ejemplo, 
en caso de e ntrar en confli cto alguna 
di sposición del tratado con alguna ley, 
prevalecerá el tratado sobre ella. 

Empréstitos públi cos 

La aprohaci ón de los créd itos o 
emprés tit os que suscrihe el Poder 
Ejec uti vo, tan to a ni vel nac ional como 
co n organismos financieros 
internacionales, gobiernos u o tros. 
constituye otro medi o que permite a la 
Asamblea coordinar la política ex terior 
del país. 

La aprobación de parte de la 
Asamblea permite que los diputados 
co nozcan las cond ic iones en que se 
reali zará el préstamo y e l destino que 
éste tendrá. Esto garan tiza que los 
créditos públicos sean utili zados para 
favorecer a la soc iedad. que no sean 
lesivos a la nac ión ni perjudiciales a las 
futuras generaciones. "No obs tante. esa 
aprobación no les da carác ter de leyes. 
Sin o que conservan su naturale za 
administrativa y consec uen te rang o 
normativo" .26 

Según la Constituci ón Política 
de El Salvador, en el Art.l48: 

Corresponde a la Asamblea 
Legislativa facultar al Órgano Ejecutivo 
para que co ntrat e e mpr és titos 
voluntarios, dentro o fuera de la 
República, cuando una grave y urgente 
necesidad lo demande, y para que 
garantice obligaciones contraídas por 

26 MARINA RAMIREZ ALTAMIRANO, 
Manual de procedimientos legislativos, San José, 
IJSA, 1994, pp.258-259. 

entidades estatales o municipales de 
interés público . 

Los compromisos contraídos de 
conformidad con esta disposición 
deberán ser sometidos al conocimiento 
del Órgano Legislativo, el cual no podrá 
aprobarlos con menos de los dos tercios 
de votos de los Diputados electos. 

El decreto legislativo en que se 
autorice la emisión o contratación de un 
empréstito deberá expresar claramente 
el fin a que se destinarán los fondos de 
éste, y en general, todas las condiciones 
esenciales de la operación. 

De acuerdo con los 
lineamientos generales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de El Salvador, 
para suscribir préstamos internacionales , 
son necesarios los siguientes requisitos: 

a- Que exista un decreto legislativo 
que autorice la suscripción del 
préstamo. 

b- Que exista un acuerdo ejecutivo 
en ramo de hacienda, que designe 
para la firma a persona distinta del 
Ministerio de Hacienda. 

c- Que se emitan los plenos poderes 
correspondientes, que relacionen 
los datos de los literales 
anteriores . 

Adicionalmente, es atribución del 
Poder Legislativo autorizar la entrada de 
fuerzas armadas extranjeras, la 
permanencia en aguas territoriales de 
barcos de guerra; asimismo, la estadía 
de aeronaves militares en el territorio 
nacional, pertenecientes a otros países. 
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Esta autorización se n;al iLa con e l voto de las dos terceras partes de la Asamblea. 
Si , en dado caso. e l Ejec utivo no estuviere de acuerdo con la decisión adoptada por los 
diputados. e l pres ide nte no ti e ne derecho a veto, porque la dec is ión de autorizar o 
desautorizar no ti ene el mi smo procedimiento que el de la elaboración de la ley, por lo que 
al Ejecuti vo no le queda otra opción que aceptar la decisión del Legislativo. 

Por otra parte . seg ún la Constitución Política de El Salvador, en el Art. 131, numeral 
25 , le corresponde a la Asamblea: "Declarar la guerra y ratificar la paz, con base en los 
informes que le proporc ione el Órgano Ejecutivo. 

CUADRO No. 3 

EL PODER LEGISLATIVO Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES 
EN ESPAÑA Y EN EL SALVADOR 

CONSTITUC IÓN POLÍTICA DE ESPAÑA 

An.93 
Mediante ley orgánica se podrá autori zar la 

celebración de tratados por los que se atribuya a 
una organización o institución internac ional el 
ejerc icio de co mp ete nc ias de ri vada s de la 
Constitución. Corresponde a las Cones Generales 
o al Gobierno, según los casos. la garantía del 
c umplimi e nto de es tos trat ados y de las 
res oluciones emanadas de los o rgani s mos 
internacionales o supranacionales titulares de la 
cesión 

An.94 
l . La prestación del consentimiento del Estado 

para obligarse por medio de tratados o convenios 
requerirá la previa autorización de las Cones 
Generales (Asamblea Legislativa bicameral), en 
los siguientes casos: 

a) Tratados de carácter político. 
b) Tratados o convenios de carácter militar 
c) Tratados o convenios que afecten a la integridad 

territorial del Estado o a los derechos y deberes 
fundamentales establecidos en el Título 1. 

d) Tratados o convenios que impliquen 
obligaciones financieras para la Hacienda 
Pública. 

e) Tratados o convenios que supongan 
modificación o derogación de alguna ley o 
exijan medidas legislativas para su ejecución. 

2. El Congreso y el Senado serán inmediatamente 
informados de la conclusión de los restantes 
tratados o convenios. 
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I CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE EL SALVADOR 

An .144 
Los tratados in te rnacionales celebrados por El 

Sal vado r co n otros es tados o con organismo 
internac ionales, constituyen leyes de la República 
al entrar en vigencia, conforme a las disposiciones 
del mismo tratado y de esta Constitución. 

La ley no podrá modificar o derogar lo acordado 
en un tratado vigente para El Salvador. En caso de 
confli cto entre el tratado y la ley, prevalecerá el 
tratado. 

An.145 
No se pod;·án ratificar los tratados en que se 

restringen o afec te n de alguna mane ra las 
disposiciones constitucionales a menos que la 
ratificación se haga con las reservas 
correspondientes. Las disposiciones del tratado 
sobre las cuales se hagan las reservas no son ley de 
la República. 
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... CONTINUACION 

Art.95 
l . La celebración de un tratado internacional 

que contenga es tipulac ion es contrarias a la 
Cons titu c ión exigirá la previa revisión 
constitucional. 

2. El Gobierno o cualquiera de las Cámaras 
puede requerir al Tribunal Constitucional para que 
declare si existe o no esa contradicc ión . 

Art.96 
l . Los tratados internacionales válidamente 

celebrados. una vez publicados oficialmente en 
España, formarán parte del ordenamiento interno. 
Sus disposiciones só lo podrán ser derogadas , 
modificadas o suspendidas en la forma prevista en 
los propios tratados o de acuerdo con las normas 
generales del Derecho InternacionaL 

2. Para la denuncia de los tratados y convenios 
internacionales se utilizará el mismo procedimiento 
previsto para su aprobación en el artículo 94. 

Art.146 
No podrán celebrarse o ratificarse tratados u 

otorgarse concesiones en que de alguna manera se 
altere la forma de gobierno o se lesionen o 
menoscaben la integridad del territorio, la soberanía 
e independencia de la República o los derechos y 
garantías fundamentales de la persona humana lo 
di spuesto en e l inciso anterior se aplica a los 
tratados internacionales o contratos con gobiernos 
o empresas nacionales o internacionales en los 
cuales se someta e l Estado salvadoreño, a la 
jurisdicción de un tribunal de un Estado extranjero. 

Lo anterior no impide que, tanto en los tratados 
como en los contratos, el Estado salvadoreño en 
caso de controversia, someta la decisión, a un 
arbitraje o a un tribunal internacional. 

Art.147 
Para la ratificación de todo tratado o pacto por 

el cual se someta a arbitraje cualquier cuestión 
relacionada con los límites de la República, será 
necesario el voto de las tres cuartas partes , por lo 
menos , de los diputados electos . 

Cualquier tratado o convención que celebre el 
Órgano Ejecutivo referente al territorio nacional 
requerirá también el voto de las tres cuartas partes, 
por lo menos, de los Diputados Electos. 

Art.149* 
La facultad de declarar la inaplicabilidad de las 

di sposiciones de cualquier tratado contrarias a los 
preceptos constitucionales, se ejercerá por los 
tribunales dentro de la potestad de administrar 
justicia. 

La declaratoria de inconstitucionalidad de un 
tratado, de un modo general y obligatorio, se hará 
en la misma forma prevista por esta Constitución 
para las leyes, decretos y reglamentos . 

• El An. 149 no se refiere a los lraLados sino a la aprobación de emprésti tos dentro o fuera del pafs . 

Fuente: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Constitución EspaHola y Reglamento del Congreso de los Diputados, Madrid, COrles Generales, 
Cuarta edición, 1993. 

ASAMBLEA CONSITrUVENTE. Constitución de la República 1983: Reformas de 1991/1992. San Salvador, Publicación de la Corte Suprema de 
Justicia, 1992. 
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2.6 Legislación y supervisión 

Una de las funciones exclusivas 
dentro de la doctrina clásica del Poder 
Legislativo es la de legislar , la cual 
consiste en producir o establecer el 
derecho a través de normas jurídicas 
generales, es decir, las leyes, y a las 
personas responsables de ésta acti vidad 
se les denomina legisladores. 

La función legislativa está 
dividida generalmente en legislativa 
ordinaria y función legislati va 
constituyente. La ordinaria es la que 
formula la legislaci ón ord inaria qu e 
regula las relaciones de los particulares 
entre sí o la cs tru et urae ic'> n de los 
órganos secundarios o med iat os del 
Estado. La función es constituyente 
cuando su objetivo es la elaboración de 
normas que han de reg ir la es tructura 
fundamental del Estado y que se 
materializa en la Constitución.27 

En El Salvador, de acuerdo con 
la Constitución Política, en el Art.121: 
"La Asamblea Legislativa es un cuerpo 
colegiado compuesto por Diputados , 
elegidos en la forma prescrita por esta 
Constitución, y a ella compete 
fundamentalmente la atribución de 
legislar". 

LEGISLADOR. 

Persona u organismo que 
legisla. Debe entenderse que lo hace 
con arreglo a facultades o atribuciones 
legítimas . Si bien, en las monarquías 

27 JULIETA VOLIO, La organización de la 
Asamblea Legislativa, San José, Tesis de grado, 
1988, passim. Apud, Marina RamÍrez Altamirano, 
Op. cit., p. 333. 
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absolutas , el Poder Legislativo estaba 
atribuido a los monarcas, en los Estados 
de Derecho só lo puede os tentar la 
calidad de legislador, o sea la potestad 
de sancionar leyes, el Poder 
Legislativo.28 

Los diputados son las personas 
que se eligen a través del sufragio para 
que representen el interés de la nación y 
una de sus funciones primordiales es 
hacer y establecer leyes , por esta razón 
también se les denomina legi sladores. 
En la democrac ia , la facul tad de legislar 
reside en el puehl o. per() este la delega 
por medio del sufragio en I()s diputados 
que inte gra rán la AsaIl1hJc ~ 1 Legislativa. 

No obstan te. la funci tí n de leg islar 
encuentra algunas restricciones . por 
ejemplo. en el caso de Costa Rica: 

Sin duda alguna, la restricción 
más importante es la suhordi nación de 
la ley a la Constituci ó n y de esta 
sumisi ó n de rI va el co ntro l de la 
Constitución de las le yes . EXisten otras 
restricciones ; e n primer té rmin o, la 
imposibilidad del Parlamento de legi slar 
sobre materi as e lectoral es se is meses 
antes de las elecciones y cuatro meses 
después, contra el criterio del Tribunal 
Supremo de Elecciones. En segundo 
lugar, la obligación del Parlamento de 
consultar a algunas instituciones cuando 
tramita una ley referente a las mismas; 
y finalmente, el derecho de veto, ya 
analizado, que ejerce el titular del 
Poder Ejecutivo.29 

28 MANUEL OSSORIO, Op. cit., p.420. 

29 HUGO ALFONSO MUÑOZ, La Asamblea 
Legislativa en Costa Rica, San José, Editorial 
Costa Rica, 1981, p. 168. 
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Qui e re d ec ir qu e no es 
pe rtin e nt e leg i s l a r d e man e ra 
antoj adi za, pues la e la borac ión, las 
reformas, la derogac ión, etc., de la ley, 
deben de circunsc ribi rse e n el marco 
co nstitucio nal. De igua l form a, los 
Es tados pueden dictar res tri cc iones a la 
función de leg islar, siempre y cuando 
contribuyan a mantener o perfeccionar 
el sistema políti co democráti co. 

La función de supervisión del 
Poder Legislati vo consiste, entre otros, 
e n la o bse rvac ió n ord e nad a de l 
cumplimiento de las fun ciones de los 
miembros del gabinete de gobiern o, 
igualmente, en el control de la forma de 
aplicaci ón de las leyes que hacen los 
integrantes del Poder Ejecutivo. 

Contro l de ejec ución de leyes, 
en primer lugar, por cuanto las leyes no 
son nada sin los reg lamentos para su 
aplicación. Sin embargo, a menudo el 
Ej ec uti vo bl oqu ea o fal s ea la 
leg islac ión tomando unos tex tos de 
aplicación tardíos o infieles. 30 

La fun ción de supervis ión es 
reali zada, en términos generales, por la 
Asambl ea Leg islati va y, a ni ve l 
pa rti c ul ar , p o r la s co misione s 
legislativas permanentes . No obstante, 
para hacer menos burocrática y 
compleja la ejecución de esta función , 
las comisiones legislativas permanentes 
crean sub-comisiones, con el mandato 
exclusivo de superv isar y emitir 
informes de s up e r v l s lon c on 
periodicidad previamente determinada, 

30 ROGER GÉRARD SCHWARTZENBERG, 
"Le citoyenisme", Revue I'Express, Paris , No. 
1l4~- 10, juin 1973, p. 79. Apud, Hugo Alfonso 
Muñoz, Op. cit. ,pp. 274-275. 

auxiliadas por las agencias u organismos 
especializados de apoyo con que cuenta 
el Poder Legislativo. 

L a Asa mbl ea Leg is la ti va 
co nt ro l a, v i g il a y ver ifi ca 
continuamente, de manera sistemáti ca, 
el cumplimiento de las leyes, en cuanto 
a su espíritu y letra, a la hora de ser 
aplicada por los di stintos mini steri os , 
in stituc io nes públi cas autó nomas o 
se mi -a ut ó n o m as , e nca rgad as d e 
ejecutarl as , adm ini strarl as o de elaborar 
los reglamentos correspondientes a las 
leyes emitidas por el Poder Legislati vo. 
Esta función le permite a la Asamblea 
detec tar las in co ns titucio nalid ades, 
arbitrari ed ades , fa ll as , e tc., par a 
restablecer el respeto a las leyes. 

"Una ley juiciosa y bien escrita 
no es garantía de que se cumplirán las 
inte nc iones de los leg is ladores", 
advierte Oleszek. "Las leyes aprobadas 
por el Congreso son pautas generales, a 
veces deliberad ame nte vagas en su 
reda cció n. L a a pli cac ió n de la 
l eg i s l ac i ó n r e qui ere d e 
reg la me nt ac io nes adm in is tr a ti vas 
formuladas por las dependencias del 
Ejecuti vo, y del manej o cotidiano de los 
programas por parte de los funcion arios 
de las dependencias . Tal es el campo de 
la supervi sión legislativa: la re visión 
continua por parte del Congreso del 
grado de efectividad con que el Poder 
Ejecutivo cumple los mandato s 
legislativos" .31 

31 WALTER J . OLESZEK, Congressional 
procedures and the policy process, Washington, 
D.C., CQ Press, 1978, p. 201. Apud, Jorge Anaya 
Roa (trad.), El Congreso de los Estados Unidos, 
México, Limusa y Noriega Editores, 1992, p. 102. 
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Según Maurice Duverger; "En virtud del principio de legalidad, el gobierno no 
puede modificar las leyes: solamente puede precisar su aplicación. Así, las leyes defi nen 
los cuadros jurídicos de la actividad gubernamental".32 El acatam iento al ordenamiento 
jurídico interno -y al derecho internacional público- puede determi nar al régimen político 
o forma de gobierno que prevalece en la sociedad, de tal manera, que se puede calificar a 
un gobierno de democrático o de dictadura, en la medida que respete o ¡rrespete las leyes 
de un Estado de derecho democrático. 

CUADRO No. 4 

SE PREGUNTO A DIPUTADOS SALVADOREÑOS: 
¿CÓMO EL PODER LEGISLATIVO SUPERVISA O CONTROLA LA FORMA EN 

QUE EL EJECUTIVO ELABORA Y EJECUTA LOS REGLAMENTOS QUE SE 
CREAN A RAÍZ DE LA APROBACIÓN DE LAS LEYES EN LA ASAMBLEA? 

Ernesto Antonio Velázquez Pineda 

Diputado por el partido ARENA, Subjefe de 
Fracción, Presidente de la Comisión de Protección 
al Medio Ambiente y Salud Pública y miembro de 
la Comisión Política 

RJ Reglamento nunca, lo que se hace es nada 
más aprobar la ley y se le da un plazo preventivo al 
Ejecutivo para que elabore un reglamento, en 
aquellos casos en que el Ejecutivo no ha podido 
elaborar el reglamento, pedir más tiempo al 
Legislativo que elaborar (sic) el reglamento o si no 
si algún diputado se interesa por que él quiere que 
salga más rápido. 

Juan Ramón Medrano Guzmán 

Diputado por el PO, Jefe de Fracción, Presidente 
de la Comisión del Interior y Seguridad Pública y 
miembro de la Comisión Política. 

RI Bueno, se supone que hay instituciones 
auxiliares que son las que tienen que hacer esto, 
Fiscalía General de la República, Corte de Cuentas 
y el misÜmo Poder Judicial. Recuerde que estos 
tres órganos son elegidos directamente por la 
Asamblea, es decir, son instancias que la Asamblea 
eligió para que de alguna manera verifiquen, 
comprueben, controlen el buen desempeílo de los 
funcionarios y las aplicaciones de las leyes por parte 
del Poder Ejecutivo. 

Rosa Mélida Villatoro Benítez 

Diputada por el PDe. Jefa de Fracción, PresiÜdenta 
de la Comisión de la Fami lia, la Mujer y el Niño y 
miembra de las Comisiones Política y de Grac ias 
y Excusas 

RJ De ninguna manera, yo no he encontrado 
ningún procedimiento: son las grandes debilidades 
que hay que arreglar. Si usted observa, tal vez los 
del partido de gobierno sí saben, pero yo de un 
partido de opos ición no; nosotros no sabemos y 
ahí nos quedamos cortos, porque hay una ley de 
protección al consumidor que la hace la Asamblea 
Legislativa pero no sabemos si funciona ; sabemos 
que no funcion a porque la gente lo dice, pero 
nosotros no conocemos el reglamento. 

Manuel Orlando Quinteros (Gerson Martínez) 

Diputado del FMLN, Jefe de Fracción, miembro de las 
Comisiones Po lít ica, de Hacienda y Especial del 
Presupuesto y de Legislación y Puntos Constitucionales. 

RJ No hay. No hay forma ... o sea .. .. porque la Asamblea 
Legislativa no ejerce ... la Asamblea Legislativa ejerce sólo 
algunas de sus funci ones. La funci ón de legislar, de alguna 
manera la ejerce, no totalmente. Pero la función de 
fiscalizar al gobierno, no la ejerce. 

Fuente: Entrevistas realizadas en el afta 1995. en el local de la Fracción poHuca correspondiente en la Asamblea Leglslauva. 

32 MAURICE DUVERGER, Instituciones políticas y derecho constitucional, Barcelona, Ariel, 
Quinta edición, 1970, p, 186, 
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2.7 E lecc ió n d e fun c io nari os 
públicos 

E l Pode r Leg is la ti vo, e n 
términos generales tiene la po tes tad de 
eleg ir a a lgun os de los funcionari os 
públicos de alta jerarquía y para ell o 
ciertas Asambleas Legislati vas utili zan 
vari os procedimi entos, requi sitos y 
condiciones que garanti zan la acertada 
elecc ión, ta les como: 

- qu e los ca nd id a tos sea n 
pro pues tos públicamente por sus 
r es p ec ti vos g r e mi os y 
asoc iac iones pro fes ionales; 

- qu e n o te n ga n vín c ul os 
partidarios; 

- que posean ni ve l académi co 
adecuado; 

- que sean capaces y efi cientes; 
- con solvencia mora l; 
- profes ionales con antecedentes de 

honorabilidad ; 
- es tudi o de los antecedentes y 

atestados de los candidatos; 
- entrev istas; 
- audiencias; 
- evitar el continuismo; 
- despoliti zar las instituciones;33 
- eleg irlos con mayoría califi cada 

de los dos tercios de los diputados 
electos; etc. 

En El Salvador, a falta del 
establecimiento de procedimientos , 
requisitos y condi c ion es para la 

33 No permitir más politiqueros y expulsar a 
los que están des empeñando cargos de 
magistrados, fiscales , presidentes, directores y 

gerentes en las siguientes instituciones: Tribunal 
Supremo Electoral (depurarlo del sistema de 
claves), Corte de Cuentas, Fiscalía General de la 
República, Corte Suprema de Justicia. 

e lecc ión de los candidatos a ocupar 
funciones públicas, igualmente, por la 
ausencia del perfil que deben de cumplir 
los fun c io nari os públi cos de a lta 
jerarquía, se ha cometido errores. 

Los partidos políticos ARENA, 
PDC, PCN y el Movimi ento Auténti co 
Cristi ano (MAC) propusieron en 1993 a 
personas de so lvencia mora l dudosa para 
oc up ar los ca rgos de Proc urador 
General, Fi scal General de la República 
y Pres idente de la Corte de Cuentas. 
Entre e llos e l más public itado en los 
medi os de comunicación fue el caso del 
Dr. Lázaro Tadeo Bernal, propuesto para 
Procurador General, pero las principales 
organi zac io nes de muj eres de El 
Salvador reacc ionaron de la siguiente 
forma: 

Es alarmante y denota fa lta de 
seriedad el nombramiento del Dr. Lázaro 
Tadeo Bernal , como Procurador General 
de la República, ya que dicho señor fue 
procesado en el Juzgado 90. de lo Penal 
de San Salvador, por go lpes y agres ión 
e n la señora M arl e ne Co ncepc ión 
Gómez, compañera de vida de dicho 
profes ional y madre de sus hij os; 
prec isamente com o resp ues ta a la 
so lic itud que di cha señora le hiciera 
para que cumpliera con sus obligaciones 
alimenticias de padre. 

¡Señores!, burlarse de una mujer denota 
débil es principi os morales, incumplir 
con sus deberes de padre es aún más 
grave , pero responder con golpes a la 
demanda del cumplimiento de esos 
deberes , tendría que ser causa 
justifi c ada, para descalificarlo 
totalmente como candidato a dicho 
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cargo.34 

Al no establecer un mínimo de 
requisitos que deb e n llenar los 
funcionarios públicos, se puede caer 
fácilmente en la corrupción y en la 
ineficiencia de la administración 
pública, además de poner a las 
instituciones al servicio de intereses 
económicos, políticos e ideológicos de 
determinado sector de la sociedad, lo 
cual perjudica los intereses de la 
mayoría de los ciudadanos y del país. 
En el reglamento interno de la 
Asamblea Legislativa de El Salvador, 
se permite que se elija prácticamente a 
personas dañinas para el interés de los 
salvadoreños, puesto que en el Art.16 , 
se establece que: 

La Comisión de Legislación y Puntos 
Cons ti tucionales i nmedi atamen te 
después de que se practique la elección 
de un funcionario por parte de la 

34 PROGRAMA DE LAS MUJERES DE 
IEJES, COORDINACION DE ORGANISMOS DE 
MUJERES, et al, "A los señores del Partido 
Democráta Cristiano, a los señores diputados de 
la Asamblea Legislativa, a la opinión pública 
nacional e internacional", La Prensa Gráfica, (San 
Salvador), 1~7-1993, p.58. 
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Asamblea. está obligada a ini c iar y 
seguir diligen c ias a fin de comprobar, 
por c ualquie r med io lega l s i las personas 
eleclas re ún e n los requisito s 
establec idos por la C onstituci ón. de lo 
c ual dará c ue nta d oc um e ntada y 
razonada a la Asamblea. a más tardar 
treinta días después de verificada la 
elección. 

Hasta la fecha no se ha 
esc uchado alguna vez. que la Comi sión 
de leg islac ión y Puntos Constitucionales 
haya llevad o a ca b o a lgu n a 
in ves tigac ión al respecto. 

En este mism o sent ido, e l Dr. 
Napoleón Rodrígue z Ruiz seña la y 
pregunta lo sigui ente: "Algunos sectores 
del Órgano Judicial co ntinúan 
funcionando con corruptos ", ¿Cómo un 
delincuente Juz ga rá a otros 
delincuentes ?" .35 

35 FIDEL CHAVEZ, "IEJES pide a la 
Asamblea participar en elección de funcionarios", 
(San Salvador), Co-Latino, 10-19-1996, p.5. 
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CUADRO No. S 

SE PREGUNTÓ A TRES MAGISTRADOS DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE EL SALVADOR 

¿CUAL FUE LA INCIDENC IA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
EN LA ELECCION DE LOS MAG ISTRADOS Y HASTA QUE 
PUNTO FUE O NO EL RESULTADO DE COMPONEN DAS, 

NEGOCIACIONES O CAB ILDEOS ENTRE LOS PARTIDOS ') 

Mauro Alfredo Bernal Silva 

Pres idente de la Sala de lo Co ntencioso Administrat ivo. 

RI Pu es eso las negoc iaciones. cabi Ideos. arreg los 
entre partidos siempre se dan. ¿ verdad? y Ojalá el resultado 
sea lo mejor para lo que el pueblo quiere, pero yo creo 
que mientras no hay un partido que ¡¡ ene el pred ominio 
en e l Órgano Legi s lati vo . que puede decidir todo porque 
liene sufi cientes votos. pues los arreglos siempre van a 
ser necesari os y no hay que verl os como algo ncgali vo; en 
es te caso. claro que hubo arreg lo, y fue públ ico. porque 
de esos dos grupos que hemos hablado. algunos te nían 
marcado interés en que determinadas perso nas. por su 
trayectori a ±en e l quehacer judicial. quedaran integrando 
la Corte ¿ verdad? y, al final entiendo yo, que esa lis ta que 
quedó definitiva fu e e l prod uclO del co nse nso. fu e el 
prod uc to de l acue rd o. o sea que hub o cuo las. que 
pennilieron al Frente ya los de más partidos lomar cien o 
número de magistrados y que ARENA, por su lado. tomara 
aIro número . No, yo no creo que se haya llegado a esos 
detall es. yo conocí un poco como se estaba negoc iando 
al lí . y más bien se Iralaba de pri ori zar. 

Cada uno de los grupos lenía sus preferencias. 
digamos, en esa liSIa que hacían de 30 cada uno. bueno 
había un orden de preferencia, ¿ verdad?, y enlOnces , al 
final, repilO no es que agarraron lal nú mero cada uno de 
los grupos, pero sí liene que haberse hecho la elección de 
acuerdo con esas prioridades que ellos establecen. 

José Enrique Argumedo 

Magi slrado propielario de la Sala de lo Conslilucional. 

R/ Realmente luvo que haber negociación , pero no 
componendas; porque ya la componenda es, yo le doy a 
éSle, lú me das a éSle, para que éSle haga eslo y lo a irO, o 
sea, eso ya son componendas y ya implica compromiso. 

Negociación sr tuvo que haberla, pues, se Iraló de 
escoger a los que mejor conve nía, pero esa palabrila, 
"componenda", es un compromiso que realmente no exisle 
en estos momentos. 

Amílcar Amaya 

Magistrado dI: la CÚlllara li t" lo Civil 

RI Mire. yo creo yue !l O es yu!: no SI.: pueda hacer un 
relato so bre eslO l. a capa c idad de I:kcc ión de lo s 
magistrados dl" la Corte Su prema de JU SII CI<l la tiene la 
Asamblea Leg ls lalJ va. !l O CU Ill O antes. que l"ra J prop ul"slí.1 
del Prest dente de 1" RepúblI ca. Ahora e<. a partir oe los 
li stados que mandan el CunseJo NaCIO nal de la Judi catu ra 
y la FederaCión de AS OC IaC iones de Abogados. pero. en 
todo caso, la e lecc Ión corn;sponde '-Il: ll os. a los diputados. 
es é deC Ir, le c~Hres p ondc al urgilllls ll1 0 po líti co por 
exce lenCia. que t;S la Asamblea. ahí e stán representados 
todos los partidos polí ti cos y todas las comentes políti cas. 
de manera que. lo que ocurri ó. fu e lo yut: oc urre en tudos 
los países del mundo. en todas las Asamblc:as Lcgi slali vas. 
el forcejeo políti co . t: SLI fu e lodo. empezaron los diferentes 
sel: lOres políti cos: por un lado ARENA. por el ot ro lado. 
el FMLN. por olro la Democracia ensllana. y empezaron 
a echar pul sos. jj forceje ar (S IC), porque este lipo dt: 
elecc iones se mezcl a. des gracIadamente como es un 
órgano políti co, se mezc la con otros inlereses . 

Los diputados dicen, por ejemp lo: ¿IÚ qUiere s este 
magistrado?, ¿tú qué me das a cambio por é l?, ¿que me 
das ?, noso tro s que remos es la a ira cosa: ahí est uvo 
mezclado un sin fin de cosas en esa e lección, un sin fin de 
intereses políl icos en la elección de la Corte. Es dec". ahí 
había intereses péor hasta lo del IvA. cobraron después 
con e l IYA , los partidos políti cos y así es. pues. es una 
Asamblea Legislativa. no debe ex lrañar a nadie que en 
todos lo países de l mundo. los congresos, los parlamentos, 
las asambleas tienen esos forcejeos de tipo político, porque 
aún cuando se diga que no. la Cone Suprema de Justicia 
es un órgano po líti co. bas ta con darse cuent a que el 
Presidenle de la Corte es el presidente de un órgano del 
Estado, es un órgano político, de manera que no pueden 
ser ajenos a su elección lodos los forcejeos polÍlicos, así 
que no es nada de extrañar, lo que si es de extrañar es el 
tiempo, todos esperábamos que la elección pudiera ser 
reñida, que pudiera ser negoc iada o ca bildeada , un 
cabildero político, pero no esperábamos que la elección 
se prolongara lanlo. 

Fuente: Entrevistas realizadas los meses de mayo y junio de 1996, en la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. 
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Según la Co nstitució n Po líti ca 
de El Sa lvador. en el ArLl 3 l , numcral 
19, la Asamb lea Leg is lativ a cs ta 
facultada para: 

E leg ir por vo tac ió n nominal y 
pública a los s ig ui e ntes fun cio nari os: 
Pres iden te y Magis trados dc la Cortc 
Supre m a d e Ju st ic ia. Pres id e nt e y 
Magi strados de la Corte de C uentas de 
la Repúbli ca , Fi sca l Ge nera l de la 
Re públi ca . Proc urador Ge ne ral de la 
Repúhl ica, Proc urador para la Defe nsa 
de los De rec hos Hum anos y M iemhros 
de l Consejo Nac ional de la Jud icatura. 

En E l Sa lvador se deJél po r 
fu e ra la aprobaci ó n. por parte de la 
A sa mbl ea L eg i s l at i v a. del 
n o mbr a mi e nt o de e mb ajad o re s, 
cónsul es. fun cio nari os y rep rese ntantes 
plenipotenciario s a nt e o rgan Is m os 
inte rnac io na les , del Ministro d e la 
Defensa. del presidente y los integ rantes 
d e l C o nsejo Dire c ti vo del Ba nco 
Central de Reserva d e E l Sa lvador 
(BCR). 

La admini stración pública en manos de 
la clase política 

En El Salvador la costumbre ha 
sido que c uando la Asamblea 
Legislativa ha elegido a los altos 
funcionarios públicos , por lo general, 
aprovecha para perpetuar el continuismo 
y repartir entre los dirigentes de los 
partidos políticos que integran el órgano 
legislativo el "pastel" de la 
administración pública. De esta manera 
se establece una complicidad que, en 
muchos casos, \lega por 10 general a 
encubrir la corrupción, ya que los 
funcionarios responden al interés 

partidario y a los compromisos 
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adquirid os co m o co nsccu e ncia del 
co ntube rni o co n los o tro s partid os 
políticos para a ser e leg ido, antes que al 
interés de la soc iedad sa lvadoreña. Por 
ej empl o: 

Se h a co n s um ado e l 
co ntinui smo de un despres ti g ia do 
esq uema de reparto il eg ítim o de pues tos 
( Fi sca lía . Co rt e d e C uen tas y 
Proc uraduría Ge nera l ) e ntre ARENA. 
PCN y PDe, pero s ie mpre co n un 
control y un a subordinació n rea l de esos 
cargos a l part ido en e l go bi ern o qu e se 
cnc uentra desesperad o por tapar a toda 
cos ta la denuncia y e nj ui c iami e nto de 
los casos de corrupc ió n. evas ión fiscal. 
falsifi cación de doc ume ntos , lavado de 
dólares y e l narco tráfico y de o tros 
delitos contra la hac ienda pública.36 

En El Salvad o r . es e n la 
Co mi s ió n Po líti ca d e la Asamb lea 
donde rea lm e nte se e li ge a los 
funcionarios públicos de a lto ni ve l, para 
posteriormente rati fi car los e n la 
vo tación del pleno . 

Los mie mbros de la Comi s ió n 
Política le ocultan a la pobl ac ió n c ivil y 
a los medi os d e comunicación los 
detalles d e las di sc us io nes, de los 
"arregl os o componendas" , e ntre los 
partidos políticos en la elección de los 
funcionari os. Y cuando es di scutido en 
plenaria lo hace n a altas horas de la 
noche o a primeras horas de la 

36 PRESENTACION LEGISLATIVA DEL 
FMLN, Elec ciones de Segundo Grad o: 
contínuismo, encubrimiento e impunidad, San 
Salvador, 10 de julio de 1996. 
VIDE, FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA 
LIBERACION NACIONAL , Comunicado de 
Prensa, San Salvador, 10 de julio de 1996. 
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madrugada, con el objetivo de que no 
haya periodistas , soc iedad civ il o 
tes tigo algun o y así todo quede en 
"fam ili a", de tal forma que: "La 
Asamblea Legis lativa ha convertido en 
un a trad ición las plenarias nocturnas 
para negociar la elección de aq ue ll os 
funcionari os que la Co nstituc ión le 
faculta".37 

Se ha ll egado a l ext remo de 
que la "negociación" a puertas ce rradas 
de las fracc iones de los partidos 
políti cos de la Asamb lea ha s id o 
ree mpl azada por la "negociació n" 
úni came nte entre los sec retarios 
genera les de los partidos políticos, 
representados en ell a, para e legir a los 
funcionarios públicos de espaldas a la 
soc iedad civil. Este tipo de negociación 
se convi erte en alianzas vituperables 
entre los partidos políticos , donde la 
soc iedad ignora qué es lo que realmente 
transan. Puede haber compra de votos, 
compadrazgos, reparto de funci onarios 
según el número de diputados que tenga 
cada partido , obstrucción de 
investigaciones sobre casos de 
corrupción en los que están implicados 
altos dirigentes políticos, tráfico de 
influencias, etc. 

Garantizar que los funcionarios 
que elija la Asamblea Legislativa van a 
ser los que el país necesita es algo 
prácticamente imposib le, porque eso 
implicaría que los partidos políticos y, 
principalmente el partido mayoritario, 
vieran la elección de éstos funcionarios 
de cara al desarrollo del país y de la 
democracia , y no a sus intereses 

37 "Faltan <<tres votos de oro»: 
Retardan elección de funcionarios", La Prensa 
Gráfica, (San Salvador), 06-07-1996, p. 2A. 

partidarios o a co mponendas entre 
partidos políti cos .38 

Los candidatos a oc upar los 
a ltos pues to públicos deberían ser 
ll amados a comparece r ante la comisión 
leg is lati va co rr es po ndi e nt e , para 
entrev is tarl os y co nocer e l plan de 
trabajo de cada un o. De es ta manera 
pondrían en evidenc ia su conoc imiento 
e idoneidad para e l cargo, en reuniones 
"a puertas ab iertas" , con la presencia de 
los med ios de co munic ac ió n y de 
representantes de la soc iedad. Por el 
contrario, la Asamblea Legislativa de El 
Sa l va d o r no da muestra s de 
transparencia a l e leg ir a las más altas 
autorid ades de las in s tituc iones del 
Es tado, al encerrarse para decidir. Este 
procedimiento obs tac uli za e l proceso de 
parti c ipac ión plena y activa de la 
soc iedad y se co nv ie rt e e n un 
impedimento para el buen desarrollo del 
proceso de democratización. 

Por otra parte, la clase política 
frena y "prohíbe" prác ticamente la 
participación y decisi ón de la soc iedad 
en as untos de su interés. La clase 
política de El Salvador se reserva el 
derecho a imponer a la población a los 
a ltos funcionarios , quienes, en la 
may oría de los casos, son militantes 
políticos. La clase y la sociedad política 
no permiten que lleguen a ocupar estos 
cargo s personas, que protejan y 
defiendan, al pueblo de los abusos de 
los políticos y del Estado. En este orden 
de cosas, se pretende proseguir con una 
impunidad exclusiva de la clase 
económicamente dominante y de la 
clase política. 

38 ·Cortos: Perfil del nuevo presidente de 
la Corte de Cuentas·. Co-Latino, (San Salvador), 
13-06-1996. p.2. 
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Al no permitir la participación 
de la sociedad e n la presentación de 
candidatos y al imped irle e l acceso a la 
discusión para s u aprobación , se 
fomenta e in s titu c i ona li za e l 
autoritarismo por parte de la c lase 
política, particularm ente impulsado por 
ARENA. con complic idad de la mayoría 
de los partidos políti cos re presentados 
en la Asamblea Legi slativa.39 

2.8 Aprobación del presupuesto 
general de la nac ión 

Tarifas de los se rvi cios públicos e 
impuestos muni cipales 

Además del es tudi o. aná li s is , 
enmiendas y aprobación del presupuesto 
general de la nac ión, le corresponde a l 
Poder Legi slativo estab lecer las tarifas 
de los servicios públicos y la fijación de 
tarifas o impuest os municipales 
presentado s por e l Ejec uti vo o los 
consejos muni c ipal es. Asimismo, 
determina los montos de los impuestos 
directos o indirec tos y los impuestos 
sobre la renta. 

Sin embargo, en El Salvador le 
corresponde al Ejecutivo . "Los 

39 (N. del E.), Esta parte del autor lo 
publicó en: 
"La elección del Procurador de los Derechos 
Humanos", Realidad Nacional, San Salvador, 
Seminario de Análisis Coyuntural de la 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas 
(UCA), segunda época, año 2, No. 134. Publicado 
en el Latino (San Salvador), 03-03-1995. p.15. 

"La elección del Procurador de los Derechos 
Humanos", El Salvador proceso, San Salvador, 
Centro Universitario de Documentación e 
información de la Universidad Centroamericana 
José Simeón Cañas (UCA), Año 15, No.651, 
marzo 1 de 1995, pp. 6-7. 
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incrementos que no deberían ser de tipo 
adm ini strati vo . s in o legis lativo porque 
se comportan más como tasas y éstas 
competen a la labor leg islati va".40 De 
esta manera se evitaría come ter 
arb itrari edades e inju st ic ias co ntra la 
población , como, por ejempl o : hacer 
pagar las tar i fas a los pobres como ricos 
y a los ricos como pobres o cobrarles a 
todos los ciudadanos por igual. s in tomar 
e n cue nta las difere ncias eco nómicas 
que determinan su capac idad de pago. 
Una de las formas para que no se dé 
es te tipo de s ituacio nes es estab lecer e l 
pago diferenciado , es decir. adec uar el 
cobro de las tarifas de acuerdo con e l 
ingreso familiar , pero en beneficio de 
los secto res soc iales más necesitados. 
Porque actua lmen te. existe un sis tema 
diferenciado pero en beneficio única y 
exclusivamente de los sectores soc iales 
más poderosos eco nómicame nte del 
país. 

De tal forma que las tarifas de 
los impuestos y de los servi cios públicos 
sólo contribuyen a aumentar las fortunas 
de unos pocos sa lvadore ños, por lo 
ge neral de orIge n ex tranj e ro, qu e 
co nstituyen la ol igarquía "nacional", 
mientras que la gran mayoría de los 
salvadoreños, de origen c uscatleco, se 
empobrecen cada vez más. 

Lo anterior se evidencia porque 
las reformas a la tabla de impuestos 
sobre la renta de las personas naturales, 
realizadas en 1989 y 1991 , contenían 
un a reduc ción sig nificativa de los 
impuestos que tenían que pagar quienes 
percibían los ingresos más altos, ya que 
a mayor ingreso se decretó una mayor 

40 "Regalo de mal gusto, dicen diputados" , 
La Prensa Gráfica, (San Salvador), 17-12-1994. 
p.3A. 
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reducción del impuesto vigente en 1989. 
En el caso de las personas jurídicas , las 
formas de 1989 y de 1993 también 
estipularon reducciones mayores para 
las rentas más altas. En 1994, se abolió 
el impuesto al patrimonio. 

Este es un esquema tributario 
diferenciado y económicamente 
inequitativo.41 

Según 
salvadoreña, en 
le corresponde 
Legislativa: 

la Constitución política 
el Art.131, numeral 6, 
a la Asamb l ea 

Decretar impuestos, tasas y 
demás contribuciones sobre toda clase 
de bienes , servicios e ingresos, en 
relación equitativa; y en caso de 
invasión, guerra legalmente declarada o 
calamidad pública, decretar empréstitos 
forzosos en la misma relación , si no 
bastaren las rentas públicas ordinarias. 

No obstante la letra y el 
espíritu del artículo constitucional, los 
decretos en mención han sido lesivos a 
la ciudadanía y en provecho y beneficio 
únicamente de los grandes intereses 
económicos, lo que significa que en El 
Salvador, los pobres y la clase media 
son ciudadanos de segunda categoría y 
la cúpula económica de primera, a 
pesar de que la mayoría son de 
descendencia extranjera. 

Según Juan Carlos Aguirre, jefe 
de la Unidad jurídica del Centro de la 

41 DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, 
"¿Qué modelo económico y qué modelo de 
sociedad queremos ?, ECA Estudios 
Centroamericana, Ed. cit., No. 555-556. enero
febrero 1995, p.35. 

Defensa del Consumidor (CDC): 

Nosotr os creemos que es 
importante tomar en cuenta que a la 
hora de hace r los incrementos es 
importante considerar obviamente la 
posición de la población al respecto, 
porque si no se cae en el error que van a 
ser desproporcionados . 

Nosotros presentamos a la Corte 
Suprema de Justicia , e l año pasado 
( 1995) una demanda de 
inconstitucionalidad por el incremento a 
las tarifas de agua potable. En ese caso 
se planteaba: ¿cómo es posible que 
quienes consumen menos agua deben de 
pagar más , a más precio el valor del 
metro cúbico que las personas que 
consumen más agua. Es decir , las 
personas que , por ejemplo, consumen 
más de 300 metros cúbicos , son 
poquísimas en comparaci ón con las que 
consumen menos agua . Entonces , esta 
desproporción crea inconformidad y 
además inestabilidad en las personas 
que son receptoras del servicio.42 

Por otra parte, con los altos 
incrementos de las tarifas de los 
servicios públicos no sólo se agrava más 
la crítica situación económica de la 
mayoría de los usuarios , si no que 
también se le niega el derecho de gozar 
de los servicios públicos a las familias 
de menores ingresos económicos, 
específicamente a los sectores rurales . 

Al respecto, Pabio Castillo lo 
ilustra de la siguiente manera: 

42 Entrevista realizada al Lic. Juan Carlos 

Aguirre, jefe de la Unidad Jurídica del Centro de 
la Defensa del Consumidor (CDC), el día 02-05-
1996, a las 11:45 A.M., en el local del CDC. 
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El Ministro de Hac ienda de 
Cristiani (.,,) actuando de la mane ra 
m,ls insolente. autoritaria y dictatorial 
co men/.ó a manejar e l presupuesto 
nac ionéli y el régimen tributari o dc 
manera que produjera un rápido 
e nriquecimient o de los sectores más 
poderosos. mediant e las siguientes 
medidas impue s tas tambi é n de forma 
di c tatorial. red ucc ió n a la mitad del 
impuesto sohre la ren ta para los gra nel es 
millonarios e increme nto de ese mism o 
Impu esto al capital y del impu es to 
sucesoral. Y. al mi s m o ti e mp o . 
establecimiento de los impues tos más 
inequitativos en contra de los inte re ses 
de las grandes masas de pob lació n. que 
desde entonces han debido cargar sob re 
sus hombros el sos ten imi ent o del Estado 
por meeli o elel IV A.43 

Acerca del pres upuesto ge neral de la 
nación 

Para e l caso ele El Salvador, 
como en todos los países con es tado de 
derecho . la preparaci ón del presupuesto 
general de la nación le corresponde al 
P oder Ejecutivo, y la inst a ncia 
encargada de elaborarlo. a propues ta del 
consejo de ministros, es el Ministerio de 
Hacienda, como ente rector de las 
finanzas públicas, a través de la 
Dirección General del Presupuesto. 

Según el ArL 167, numeral 3, de 
la Constitución Política de El Salvador, 
corresponde al Consejo de Ministros: 
"Elaborar el proyecto de presupuesto de 
ingresos y egresos y presentarlo a la 
Asamblea Legislativa, por lo menos tres 

meses antes de que se inicie el nuevo 
ejerc icio fiscal". 

El Ejecutivo e nvía e l proyec to 
de l presupuesto a la Asamblea 
Legislativa como iniciativa de ley para 
que allí sea di sc utid o y aprobado. El 
trám ite es similar al que se le aplica a 
un proyecto de ley nrdinari o. El proyec to 
de presupuesto es enviado a la Comi s ión 
de Haci enda, para que ésta d é e l 
respectivo dictamen y posteriormente se 
manda al plenari o para su discusión y 
aprobación. No obs tante. e l Presidente. 
en este caso. no puede hacer uso del 
veto Ejecutivo. 

Cada Asamblea Legislativa 
ti ene su prop ia metodología para abordar 
el presupu es to, por ejemp lo . para 
es tudiar, analizar, hac e r propuestas, 
reformas. cte. Sin embargo. e n buena 
parte de las Asambleas, e l presupuesto 
es e l que crea más debate y discusión. 
puesto que los diputados no só lo se 
limitan a reformarl o -en alg un os casos- o 
aprobarlo , s in o po r la incidencia que 
tienen e n la política económ ica y social 
del país. 

En la mayoría de las 
Constituciones pree.¡san que s i el 
proyecto del presupuesto no es aprobado 
en el tie mpo establecido, el presupuesto 
del año anteri o r e ntrará 
automáticamente en v igencia, con la 
posibilidad de que el Parlamento lo 
pueda modifi car e n e l transcurso de la 
ejecución.44 

44 JACQUES LAMBERT y ALAIN 
43 FABIO CASTILLO , "La falsa GANDOLFI, Le systéme poJitique de I'Amérique 
democracia", Tendencias, San Salvador, COOPEX, 
No. 51, mayo de 1996, p.30. 
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Latine, Paris , Presses Universitaires de France, 
1987, p.411. 
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Es en el presupuesto donde se 
identifican la fuente de financiamiento , 
los objetivos y las metas del programa 
del partido en el gobierno , que éste 
pondrá en práctica en las diferentes 
áreas y que regulará la vida económica. 
política y social del país durante un 
año, en caso de que el presupuesto sea 
anual. 

La función de discutir y aprobar 
el presupuesto, es uno de los 
mecanismos de coordinación y de 
control político y financiero que utiliza 
el Legislativo sobre la acción del 
Ejecutivo , a la vez que "fija unos 
límites financieros a la actuación del 
Gobierno" .45 

El presupuesto es una especie 
de «brújula» que define el rumbo que 
orientará a los planes gubernamentales, 
es decir, son los planes gubernamentales 
expresados en números. 

La Asamblea Legislativa en El 
Salvador si no se moderniza y 

democratiza va en camino directo hacia 
el total desprestigio , igualmente, por no 
ejercer un verdadero control sobre el 
presupuesto y las actuaciones del 
Ejecutivo. "La función de control es la 
sustancia de la democracia, aun en la 
norteamericana (sic) que tanto nos gusta 
utilizar como referencia, ella ejerce una 
misión de vigilancia y seguimiento del 
Ejecutivo.46 

46 ROBERTO MEZA, "La Asamblea 
Legislativa camino al desprestigio", El Diario de 

45 MAURICE DUVERGER, Op. cit., p.186. Hoy, (San Salvador), 20-04- 1995, p. 10. 
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CUADRO No. 6 

PRINC IPI OS SUSTANTIVOS Y FOR rvlAL ES PA RA 
l A ELABORACIÓN DEL PRESUP UESTO 

PLANIFICAC IÓN CLAR IDAD 

Este implica la necesioad de formular Hay que espec ifi car todas las acc iones 
planes y programas con amp li ll alcance para :lIcanl.ar e l ohje ti vo propuesto 
y que aharquen la.' fasl's de un prugrallla in ic ialmente . 
en un perlllO () oc ti emp() determinado. 

UN IVERSALIDAD 

Indica que se deben incluir todos los 
e lementos cua litati vos y cuantitativos; 
todos los ingresos y egresos . 

UNIDAD 

Se concentra en la necesidad de que 
exista una unidad de d ocumento, de 
cuenta y de caja. 

PREVISIÓN-PERIODICIDAD 

El programa debe ordenar las 
actividades por realizar en un plazo 
determinado. 

ESPEC IFICAC IÓ N-GENERALIDAD 

De la ad opción de un o de e stos 
principios depe nde la confi anza que se 
tenga en los ó rga nos políticos o el deseo 
de conl ro lar y sure rvisar las accio nes. 

PUBLICIDAD 

El debate público se da e n los 
Parlamentos , es menester que la mayoría 
de la población se entere de lo que se 
está discutiendo. 

EXACTITUD 

Las est imaciones que contenga e l 
pres upue sto debe n se r reale s y 
confiables. 

FUENTE: RAMÓN MATEO, Derecho públi co de la economía, Madrid , CEURA, 1985. JOSÉ GALV ÁN, Tratado de 
administración general, Panamá, EUPAN, 1976. GUILLERMO CABANELLAS, Diccionario de derecho usual, Buenos Aires, 
Libro de Edición, 1968. APUD, MARINA RAMIREZALTAMIRANO, Manual de procedimientos legislativos, San José, USA , 

1994, p.354. 
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Por lo ge ne ra l. la Com is ión 
Leg islati va de Hac ie nda tie ne fac ult ad 
pa ra aseso rarse permanen temente por e l 
o rga ni s m o espec ia li zado d e la 
Asa mblea, co n téc nicos y func ionari os 
de la Cort e de C ue ntas. de l Ba nco 
Central de Reserva . de l M ini ste ri o de 
Hac ie nda. de l Mini s teri o de Economía , 
e tc. 

La Com is ión Leg is la ti va de 
Hac ie nda. s i lo est im a co nve nie nte 
puede prese nt a r m od if icacio nes a l 
proyect o de l pres upues to . Po r ejemp lo. 
moc io nes qu e redu zca n , e limin e n. 
aume nte n o inc luyan nuevas partidas, 
reas ig nar fo nd os, es dec ir , pasar los 
fo ndos de una instituc ión a otra . Puede 
int rod ucir los cambios pertinentes. pero 
sc guarda como reg la ge ne ra l que los 
gas tos no sob re pase n los ing resos ni 
crear nuc vos impucstos o reduc ir los 
Ingresos po r la ley q ue apru eba e l 
presupuesto . 

La Constituc ión Po líti ca de El 
Sal vador es tablece, e n el Art.l 3 l , que 
corresponde a la Asamblea Legislati va: 

Numeral 8. D ec r e t a r e l 
Presupuesto de Ingresos y Egresos de la 
Admini strac ión Pública, as í como sus 
reformas . 

Numeral 9 . Crear y suprimir 
plazas , y as ign a r sue ld os a los 
fun c ionari os y empleados de ac uerdo 
con el régimen de Servic io C ivil. 

Numeral 10. Apr o b a r s u 
presupuesto y sistema de salarios, así 
como sus reformas , consultándolos 
previamente con el Presidente de la 
República para el solo efecto de 
garantizar que existan los fondos 

necesa ri os pa ra su c um plimi e nt o. Una 
vez ap robado d icho pres up uesto se 
inc orporará al Pres upues to de In gresos y 
Eg resos de la Adm ini straci ón Púb li ca . 

No obstante lo cs tab lec ido en el 
nume ra l 10 . de l A rt . 1:1 l . e l Pode r 
Ej ec uti vo violó un a vez más la 
Co nstitu c ión co mo es ya casi un a 
prác ti ca consuetudi naria de l gob ierno. a l 
elab orarle e l Min iste ri o de Hacienda el 
presupuesto corres pond iente a 1997 a la 
Asamblea Leg is la ti va. de ig ua l modo . 
constitu ye una vio lac ión e interfe renc ia 
en la autonomía fu nciona l y fin anc iera 
de l Pode r Legislat ivo. 

P o r o t r a p a rt e , e l 
f in anc iam ien to de l p re s upu esto se 
obti ene de la rec o lecc ión de im pues tos 
y serv icios es tatales. De ac uerdo con la 
estim ac ión de los in gresos que pe rcibe 
el Estado, son contempl ados los gastos o 
egresos que el sec tor públi co efec tuará 
para ll e va r a cabo de un a fo rm a 
coordinada la p o lítica eco nómi ca y 
soc ial del Ejecuti vo. 

En algunos países de mocráti cos 
se co ntempl an de m an e ra fija los 
presupues tos de la Corte S uprema de 
Justi c ia y de l T ribun a l Supremo de 
Elecc iones. E l pres upues to de ambas 
in s tituc iones es es ta bl ec id o po r un 
porcentaj e fij o e n re lac ió n con el 
presupuesto general de la nación, con el 
propós ito de garanti zar su independencia 
con el Legislativo y el Ejecutivo . En El 
Salvador únicamente se procede de esta 
forma en el caso del Poder Judicial. 

La Constituc ió n Política 
salvadoreña en el Are 172, dice : "El 
Órgano Judicial dispondrá anualmente 
de una asignación no inferior al seis por 
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cientu de los ingresos corrientes d e l 

pres upu esto del Estad o". 

Po r o tra part e. la A samblea 

Legislativa , a tr avés de la Comisión 

L eg is lativa d e Hac ienda , apoy ada por 

especialistas cn la materia, le da seguimiento 

a la ejec ución del presupues to. Asimismo. 

reali za un a constante evaluac ión durante e l 

correspondiente año fiscal. Sin embargo, en 

El Salvador los diputados no participan en 

el contro l de la ej ec ución ni es tablece n 

evaluaciones peri ódicas ni son informados 

por e l Ministerio de Hacienda acerca de la 

ejecución del pres upuesto, a pesar de que 

éste se haya comprometido a hacerlo cada 

tres meses . Por otra parte: 

"La Presidencia dc la Asamblea 
Legi s lat iva actúa dictatorialmente sobre e l 
conjunto de la mi sma, limita sus funciones 
fi scalizadoras. obstaculiza la iniciativa de los 
Diputad os y redu ce los alcances y la 
a uto rid ad del parad ójicame nte llamado 
«primer pOder»."47 

El seguimiento y la eva luac ión le 
permite a los diputados poseer una mayor 
visión de la viabilidad, de las re formas o de 
la rees tru c turac ió n que puedan ser 
necesarias en e l presupuesto; a la vez, que 
e l siguiente presupuesto general de la nac ión 
no constituye una so rpresa que envía e l 
Ejecutivo al Legislativo al finalizar el año. 
para que d e una forma improv isada y 
apresurada sea aprobado. 

47 FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL, El plan del Frente para 
lograr una economía productiva con desarrollo humano, Ed. cit., p.5. 
VIDE, NORMA GUEVARA, "Presupuesto general de la nación 95: ¿El último de su género?, (San Salvador), 
Alternativa, diciembre de 1994, p.8. 
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CUA DRO No. 7 

SE PREGUNTO A LOS DIP UTA DOS SA LVADOREÑOS: 
¿EN QUE MOMENTO Y QUE MECAN ISMOS DE CONTROL Y EVA LUACIÓN 

UTILIZA LA ASAMBLEA LEGISLATIVA EN RELACIÓN CON EL PRESUPUEST0'7 

Ernes to Anto nio Ve lázquez P ineda 

Di pu tado por e l pa rtido ARENA . S ubjefe de 
Fracció n . Pres ide nt e d e la Comis ión de 
Protecc ión al Medio Am biente y Salud Pública 
y miem bro de la Comi sión Po líti ca. 

RI Es inic iati va de cada d iputado o partido 
po lítico. que todos los funcionari os cada año 
vie nen a entregar las memorias de su trabajo en 
la ges tión de cada año. entonces. a ll í tiene la 
fac ult ad e l di putado de comenzar a comparar e l 
p res up uesto con la memo ri a y ve r s i 
ve rdaderame nt e. d ice la m e mo r ia co n e l 
pr es upu es to , s i e n e l te r re no es tá lo 
presupuestado, generalmente ningú n d iputado 
anda supervisando. esto lo más fác il dec ir que 
en e l pleno o no ha cumplido e l funcionario con 
e l requisito, pero verdaderamente que le den un 
seguimiento es mentira. se ve que no ex iste e l 
contro l político. 

Rosa Mél ida Villatoro Benitez 

Diputada por d PDe. Jefa de Fracción. Pres identa 
de la Comisión d~ la Fami li a. la Mujer y el Niño y 
miembra de las Comisiones Políti ca y de Gracias 
y Excusas. 

RJ No. 11 0 ha habido ninguno. ese es uno de los 
problemas que más hemos sentido en la Asamblea. 

Nosotros aprobamos e l presupues to millonario. 
pero a todos nos hace fa lt a de todo: educación. y 
nosotros ve mos cuando vamos al campo y a los 
Departamentos y a los pueblos . pero bueno. pues 
si hu bo presupuesto, ¿en qué se gastó? 

He mos ido v ie nd o qu e hay bas ta ntes 
defi ciencias y anomalías. se hace e l presupuesto. 
lo vienen aqu í a preseeer di sc uten, lo de fi enden. 
aquí se aprueba. al fi nal de mucha di scusión. el 
año pasado, se di sc utió mucho. pe ro bueno ¿y 
desp ués qué pasa? y siempre sigue haciendo fa lta 
presupues to, después nos enteramos que hemos 
dado mucho a tal ministerio y que se quedó corto 
e l otro. ti ene que ser una cosa más estudiada. 

Manue l Orlando Qui nteros (Gerson Martínez) 

Diputado del FMLN. Jefe de Fracción, miembro de las Comisiones Política. de Hac ienda y Espec ial del 
Presupuesto y de Legislación y Puntos Constitucionales. 

RJ Mire. contro l no hay. po rque no hay voluntad. lo que hay es una ratificación. prácti camente. de l 
pres upues to q ue viene de l gob ierno: porque sencillamente tampoco hay voluntad de modifi car e l 
presupuesto. 

Facultades de control. sí tiene la Asamblea Legislativa. pero no las ejerce. Este año, para este 
presupuesto, nosotros le incorporamos varias condiciones al di ctamen. Una de las condic iones. es que el 
Ministeri o de Hacienda di cte e l mecanismo. El Ministro de Hacienda tenía que presentar un informe 
trimes tral sobre cómo se había gastado el presupuesto y cuál era la prev isión de gasto. cuál es el 
comportamiento; y hasta ahora el Ministro de Hacienda -vamos al mes de agosto- no ha presentado un 
informe. O sea, que está violando la legalidad; pero así se manejan las cosas aquí todavía, lamentable . 

Fuenle: Enlrevislas rea lizadas en 1995. en el local de la Fracción política correspondienle en la Asamblea Legi slaliva 
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El presupu es to de l M ini s ter io de 
Defensa 

Au nque hi stóri came nte se ha 
hab lado de que El Salvado r ha sido una 
República. esta a firmaci ó n es 
cues ti onable . porque la pob lació n no ha 
ejercido e l de rech o soberano de e leg ir 
libremente a sus go bern antes. po rque e l 
poder políti co ha sido detentado por un 
redu c ido grupo eco nó micamente 
dominante y porque en la persona del 
"p res ide nt e" de turno se ha n 
concen trado los tres pode res del Es tado: 
El Ejec uti vo. Leg islativo y Judi cial. 

Debido a que los dictadores que 
han gobe rn ado a El Sal vador se han 
autodec larado presidentes, se ti ende a 
co nfundir e l a ut or it a ri sm o co n 
presidencialismo, al situarl os en e l 
mi smo pian o, incluso hasta emplear a 
ambos como sinónimos . 

Se ha di cho que la Fuerza 
Armad a VIvirá mientras v Iv a la 
República, pero si en El Salvador no ha 
habido República, entonces, la Fuerza 
Armada no tenía razón de ser. Y si la 
oligarquía y los militares han llamado a 
la dictadura República, quiere decir que 
hoy, cuando se ha iniciado el proceso 
de democratización, s i se camina 
supuestamente hacia la democracia y 
és te término es antónimo de dictadura, 
la Fuerza Armada ya no es necesaria 
para guardar y mantener en pie la 
dictadura, porque el país se enrumba 
hacia la democracia. 

Si en El Salvador se habla de 
Estado de derecho democrático, se debe 
comenzar con el "respeto de todos , a la 
autoridad de la ley" , tal y como la 
afirman los ministros de la defensa de 
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G uate m a la , El Sa lvado r y e l 
co mandante e n jefe de la fuer zas 
a rm adas de Honduras.48 Pero los 
principales transgresores de la ley y que 
ha n imped id o sa ngri ent amente la 
ex istencia de la democracia en el país 
han sido los militares, al mismo ti empo, 
se han autoexc luido de la ap li cac ión del 
derec ho al gozar hi stór icamente de 
impunidad . Al respec to , John Kenn eth 
Galbraith , Premio Nobel de Economía, 
nos di ce que : 

El sec tor milit ar, lam entabl emente , se 
ha co nve rti do e n nú c leo de pode r. 
Decide el tipo de arm as y el número de 
fuerzas que debe tener y cuenta con e l 
suficiente poder político para aseg urarse 
los fondos necesari os. Otra vez estamos 
aquí ante una democracia imperfecta.49 

En El Salvador, el Ministeri o de 
la Defensa es un super poder que se 
Imp o ne, no so lam e nte so bre e l 
Ejecutivo , s in o in c lu so so bre el 
Legi slativo. Se supone que todas las 
instituciones del Estado están obligadas 
a presentar un presupuesto desglosado y 
de tallado en el cual se especifique 
claramente e n qué invertirán los 
recursos, con el fin de que la solicitud y 
la aplicación del presupuesto sea 
transparente . No obstante, el desglose y 
el detalle de l presupuesto de lo s 
militares salvadoreños es un top secret, 
y como tal se envía a la Asamblea, y en 

48 MARIO RENÉ ENRÍQUEZ, HUMBERTO 
eORADO y LUIS ALONSO DISeUA, "Declaración 
por la paz, la democracia, el desarrollo y la 
integración de Centroamérica", La Prensa Gráfica, 

(San Salvador), 03-07-1995, p.33A. 

49 "Increméntase gasto militar en la región 
C.A.", La Prensa Gráfica, (San Salvador), 05-04-
1995. p. 53A. 
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lugar de que el presupuesto disminuya. cada 
vez experimenta aumentos signifi cativos . sin 
saber realmente para qué se hacen yen qué 
lo van a despilfarrar. 

A pesar de que es la poblac ión la 
que paga con sus impuestos e l astronómico 
presupues to de la fuerza armada. ésta oculta 
a los contri buye ntes en qué y como derrocha 
los millones que rec ibe cada año. 

CUADRO No. R 

C REC IMIENTO D EL PRESUPUESTO DE LA FUE RZA ARMADA 
D E EL SALVADOR (EN MILLONES) 

AÑO 

198 1 

1993 
1996 

COLON ES 

179.444.270 

866.483. 700 
885.623,435 

DÓLARES 

7 1.777.708 * 

99.595 .827 ** 
101.2 14. 106 *** 

FUENTE : Di~i o Oficial. San Salvador. T0111 .269 . NO.242 . 23 de diciemb re de 19RO. pA. 
Diari o Oficial. San Sal vador. T0111. 3 17. NO.237. 23 de diciembre de 1992. p. 3. 
Diari o Ofi cial. San Salvador. Tom.329. NO.23S . 22 de diciemb re de 1995. pA. 

* SU S cotizado en ~2.50 ** S;US coti zado en eS.70 -** SUS cotizado en c8.75 

Es de hacer notar que actualmente 
la Fue rza A rm ada ti e ne un presupues to 
mucho mayor que e l que tenía cuando había 
gue rra e n e l pa ís y c uando ésta es ta ba 
co nstituida , entre o tros, po r la extint a 
Guard ia Nacional, de Hac ienda y Poli cía 
Nac ional. además de contar con sesenta mil 
hombres y ahora tiene supuestamente treinta 
mil efec ti vos, aunque ésto no es seguro, ya 
que. com o es sec re to e l desg lose de l 
presupuesto se desconocen las planillas de 
salari o del personal así como su respectivo 
salario, por lo tanto, ni siquiera el presidente 
del país que es el comandante general de la 
fuerza armada, puede dar fe o afirmar que 
realmente son treinta mil y que no hay plazas 
fantasmas, asimismo , que no existe 
malversación ni desfalcos al interior de la 

institución mil it ar por parte de los ofi ciales 
dc alto rango. es dec ir. de los herederos de 
la tandona. 

La Fuerza Annada de El Salvador 
no ti ene un presupuesto de paz , sino de 
guerra. Además de ser un obstácul o al 
desarrollo del país, es incongruente con el 
co ntexto inte rn ac io nal. En los países 
industriali zados, e l presupues to militar 
tiende a disminuir. A nivel centroamericano, 
el istmo dejó de estar en crisis y, además El 
Salvador, al igual que los demás países de 
Centroamérica, toma medidas concretas 
para profundizar la integración regional y 
las líneas fronteri zas se desdibujan cada vez 
más. 
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En un es tudi o e labo rado por e l 
Ce n tro pa ra la Paz. de la F undac ió n 
Ar ias. creado por e l ex presiden te de 
Cos ta Ri ca. O,car Arias . Premi o Nobel 
de la pa/ cn 1987. se p lant ea . e ntre 
ll tra , cos as. LJue: "e l país de ma yo r 
crecimlent l) lkl pre,; upunlO -de la 
fuer/.a ~ lr lll~ld~l - ~I lll \"el ce nlrtla lll e ri cano 
es El S~II \ alio!'. a pe,ar cle la 
di,mi!luc'il ')n de ekclinlS mi li tares . 
Cl) m l) parle de lo, Ac uerdo, de Paz de 
19Y2 " )() 

El ex Mini stro de Defe nsa de El 
Sal\·aL!or. Genera l Humhe rl o Co rad o. 
.IUS llfic('¡ el pre, upue,lo militar cuando 
él (l) lllandaha la fucr/a ar mada con e l 

, I ~ ulente argu lll ento: 

La Defe nsa Nac io na l es e l 
se rvic io pr im ord ia l para qu e las demás 
ac ti v id ades de l país fun c ionen 
adecuadame nte. Lo que se in vie rte en 
defcn ,a nac io nal es necesari o y j us to 
p a l' ~I e I h i e n del p a í s , 
ind epe n die nt e m e nt e d e l as 
c ircun s ta nc ia e n que se e nc uentre la 
nació n.5 1 

Lo prim ordial en es te país en 
qu e tod os los sa lvad o re ños te ngan 
sa lar ios jus tos y decorosos, trabaj o, 
seg uri dad pública. edu cac ión, vivienda , 
sa lud . e tc . La Fuerza Armada es 
únicamente primordial para mantener la 
injus ti c ia social y económica impuesta 
al pueblo cuscatleco por el poder 

50 JOHN KENNETH GALBRAITH, "El 
nuevo orden económico", Ca-Latino, (San 
Salvador), 04-07-1995, p.13. 

51 FIDEL CHA VEZ, "Corado insiste en 
presupuesto", Latino, (San Salvador), 06-10-1995. 

pA. 
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eco !l {¡ m lco y l) hv iamente para los 
m il itares mi snllls que pa ras itan y que 
co ns titu yen un atc ntado potenc ia l a la 
seguridad naci onal. 

El pres upu esto del Min iste ri o de 
Defe nsa tendría mej o r u'o SI sc 
des tin ara a sa ti s fa cer las ur gentes 
neces idades de la pob lac ión. es decir. 
en algo út il y be ne fici oso co m o es 
im p ul sa r e l d es arroll o eco nó mi co y 
soc ia l. 

CONCLUSIÓN 

En cuanto a l contro l po lítico y a 
la s fun c io nes de l a Asa mbl ea 
Legislativa de E l Sa lvado r, se infi e re 
q ue no exis te prác ti camente e l contro l 
polít ico del Pode r Leg is lativo hac ia e l 
Ejecuti vo, de igual manera, no cumple a 
eabalidad las fu nc iones propias que le 
corresponde como un o de los principales 
poderes del Estado. 

La A sa mbl ea e n lu ga r d e 
contribuir a crear un Es tado de derec ho 
democrático está imp on i e nd o 
leg islat ivamente, a través de una serie 
de leyes a nti co n s titucionales y 
antipopulares, un Estado de derecho 
autoritario e n beneficio exclusivo de l 
sector financiero de la oligarquía. 

En El Salvador no se puede 
hablar de la auton omía y coordinación 
de los tres poderes del Estado, porque el 
legislativo es un apéndice del Ejecutivo . 

Por otro lado , el Poder Judicial , 
por la forma de aplicar las leyes , deja 
mucho que decir, por ejemplo, la 
manera de atacar el narcotráfico , delitos 
de cuello blanco, tráfico de influencias, 

etc., se interpreta que la ley se aplica 
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parc ialmente y de manera injusta, por el 
hec h o d e d ej ar e n lib e rt ad a 
narco tra fi cantes y delincuentes, bajo e l 
pretex to de fa llas técni cas, a pesar de 
las evidenc ias concre tas. 

El Pod e r Judi cia l no es tá 
exe nt o de in compete ncia y corrupc ión, 
la ley se le ap li ca de prefe re nc ia a los 
de lincue ntes pobres. que , por c ierto, en 
muchos de los casos, roban por hambre 
y ml se na , g ran pa rt e de es ta 
delincuencia es producto de las erróneas 
p o líti cas eco nó mi cas neol ib e ra les 
impul sadas por e l ac tua l go biern o. No 
obs tante, aq uellos hones tos c iudadanos 
que señalan es ta anomalía. pueden se r 
puestos e n pri s ión por e l "de lit o de 
difamación" y, a és tos sí les cae todo el 
ri gor de la "ley". 

El tOrlugui smo. que rIm a co n 
indife re nc ia y apatía , ha venid o a 
ca rac te ri za r a l Poder J udi c ial para 
pr o nun c iarse co ntra la s leyes 
inconstituc ionales que se e laboran en la 
Asamblea Legislativa por inic iat iva de l 
Pode r Ejecutiv o, no dej a dudas que la 
autonomía de los tres poderes es 
cuestionable, y que la construcc ión de 
la dem oc rac ia se ha co ns tituid o 
únicamente e n lema o consigna de los 
pres identes de los tre s Poderes de l 
Estado para engañar a los incautos. 

Con es te escenari o se puede 
considerar que de existir coordinación 
entre los tre s poderes ser ía para 
continuar con la impunidad y la 
injusticia, a la vez, desarro llar y 
consolidar el autoritarismo. 

Una de las funciones 
principales de la Asamblea Legislativa 
es el proceso que se inicia con la 

di scusión, hasta ll egar a la aprobac ión o 
desaprobac ión. de l pres upues to ge neral 
de la nac ión. La Asamb lea Leg isla ti va 
no la cum p le po r va ri as razo nes, e ntre 
e llas po r e l ambi e nt e au to rit ari o q ue 
predomina al inte ri o r de di cha e ntidad . 
la ralta de téc niC OS y a nali s tas 
cualifi cados y la auscncia en la misma 
de una ofic in a espec ial izada en e l ramo. 

La Fuerza Armada se ha eri g ld Cl 
como e l c uarto poder de la Rep úbli ca. 
pe ro no por que sea e l últim o es el 
menor en importanc ia . al contrari o, és te 
se ha impues to fundamenta lm ente por 
e nc im a de los dem ás poderes de l 
Es tado. Como ca racte rísti ca import ante. 
se des taca e l hec ho de que los militares 
so n los únic os que como in stIluc ión no 
prese ntan un pres upuesto transpa re nte . 
desg losado y de ta ll ad o . tampoco las 
planill as de sa lari os de los efec ti vos 
militares que de bería tener e l desg lose 
me ncionado. 

L os mi lit a res . ad e m ás d e 
"recetarse" un pres upues to q ue se 
incrementa cada vez más, c uen tan e n la 
ac tu a lidad co n rec ursos económ icos 
superi ores a los que te nían durante los 
años del conflic to béli co, lo que nos 
puede llevar a pensar que los militares 
se es tán pre parando para desa tar o tra 
guerra contra e l pueblo salvadoreño. 

Los militare s han declarado su 
presupuesto como top secret, es decir, 
que el vo luminoso presupuesto que se 
les asigna no se sabe "a c ienc ia cierta" 
en qué lo gastan. 

La ex istencia de la fuerza 
armada es un peligro para todos los 
salvadoreños, es decir, para la seguridad 
nacional. Por lo que este país debería de 
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di so lve rl a y dec lara r a E l Sa lvado r p o r e ll os c un a d e va li e nt es", 
desmilit a ri zado y, conve rtir todos los 
cuarte les cn esc ue las y hos pita l e~. 

La esc ue la militar Capit á n 
Gene ra l G e rardo Barri os, denomin ada 
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hi stó ri camente han pre parado él militares 
qu e han ases i n a d o . m asac raJo. 
torturado , vio lado y hec h() desaparecer a 

innumerables muje res. niñ os. anCIa nos y 
has ta a re li g iosos y re li g iosas. 

REVISTA DE DERECHO 



DERECHO CONSTITUCIONAL~ 

El Habeas Corpus 

en el Proceso Penal 

Wi lme r Humberto Marín Sánchez 

INTRODUCCION. 

La li be rtad de todo se r humano 
nació co mo e l ;.¡n he lo de lO(I O puehlo 
so metid () por una c lase específi ca cn los 
albo res de l sig lo XV II. precisamen te fue 
FranCI a. en donde emergería és ta como 
un a concepc ió n romant ic is ta y de 
co nte nid o c lasista. 

F u e, p r ec i sa me nt e e l 
antago nismo de intereses e ntre las 
clases exis tentes lo que dese mbocó en 
la rev uelta de 1789 y, su consiguiente 
revol uc ió n lo q ue tr ajo co m o 
consecuenc ia e l derrocamiento y caída 
del totalitari smo absoluto de Luis XIV y 
LJi s XVI, y fue es tab leciéndose un 
nuevo orden, el cual se r ig ió por la 
proc la m a "Lib e rt a d , Ig ua ld ad y 
Frat e rnid a d "; y p o r e nde, se 
reconoc ieron para el indi viduo todas las 
atribuciones innatas de aq ué l, es dec ir, 
que la confl agrac ión res ultante en ése 
espectro políti co detenn inado formali zó 

• Catedrát ico encargado de las mat er ias de 
Derecho Civil , Mercantil y Procesal, adscrito al 
Departamento de Derecho Privado. Ha sido 
galar donado en el cer tam en juridico del 
Ministerio de Justicia. 
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la idca centra li zado ra de l hombre y de 
la ac tividad de l nac iente Es tado, o sea 
q ue se co ns ide ró al hom bre en s u 
indiv iduali dad. 

A l p roduc irse la id ea ante s 
expues ta, surge la primera norm ativa 
escri ta e n la cua l se vislumbró la 
neces idad indi sc utible de garantizar las 
metas alcanzadas por el hombre a través 
del levantamiento conseguido, siendo la 
Dec la rac ió n de los De rec hos de l 
Hombre y de l C iudadano de 1789, la 
que es tabl ec ió e n su artícul o 16 lo 
siguiente: '''' .. . Toda Soc iedad en la cual 
la garantía de los de rechos no esté 
asegurada, .. .. no tiene Constitución"". De 
ahí que, e l Es tad o nac ie nte c re yó 
prudente que era oportuno plasmar por 
escr ito los ideales de l individuo que 
comenzaba a disfrutar y a gozar de la 
LIBERTAD recién adquirida. 

No obstante haberse dejado 
consignados e n un cuerpo normativo 
escrito los principios políticos-filosóficos 
que encerra ba n la reClen tomada 
felicidad del hombre, se creyó que ipso 
iure serían apli cables los principios 
dic hos tanto a gobernantes como a 
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gobernados , y de igual manera, se 
garantizaría la eficacia y el respeto que 
se pretendía alcanzar. Lo anterior, 
significó que de alguna manera se 
tendría participación en el poder del 
Estado, pero no se le dió ninguna 
facultad de reclamación al individuo 
frente a las actuaciones de dicho 
Estado, lo que impli co para és te 
proveerse solo con derechos, pero sin 
protección. 

Lo ya dicho , indicaba que si la 
sociedad no se garantizaba a sí misma 
en cuanto a la aplicación de los 
derechos fundamentales que se habían 
creado mediante los órganos y 
mecanismos independientes del mismo 
Estado, no podría hablarse entonces de 
la existencia de un verdadero Estado 
Constitucional de Derecho . 

Lo anterior, significó que se 
comenzó a forjar la idea de dar 
nacimiento a un ente que velase por los 
intereses sociales y por las garantías 
elementales del hombre, siendo ello, el 
gérmen del que más tarde resultaría ser 
el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, 
formado con la única finalidad de que 
coadyuvara con el órgano jurisdiccional 
(creado éste a partir de la noción de 
control entre los poderes estatales 
fundada por Montesquieu) a fin de 
tutelar los derechos propios de todo ser 
humano los cuales en su momento 
pueden ser violentados por cualquier 
particular o autoridad pública. 

Dicho Tribunal Constitucional 
tendria como facultades las que le 
fueren dadas en una CARTA 
CONSTITUCIONAL (COMPETENCIA 
OBJETIVA), lo cual surgió como una 
forma de expresión de la Doctrina del 
Pacto Social o Rousseauniana y de su 
postulado: ''''''La autoorganización como 
fuente de legitimidad del Poder y del 
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Derecho. "''''. A su vez gozaría de una 
competencia de carác ter especialísimo, 
ya que, su función prácticamente se 
centraría para conocer y decidir 
válidamente" sobre las transgres iones 
que cualqui er particular o autoridad 
legítimamente cons tituída realice sobre 
los derecho s fundam enta les de los 
demás. 

Al respecto , y fre nte a los 
atentados que co ntra los atributos 
propios de cada individuo puedan 
hacerse, la mi sma Cart a Magna 
instituye la protecc ión por sí misma de 
aq uellos (fin nomofil ác ti co); y de ahí, 
surgen las denominadas GARANTIAS 
CONSTITUCIONALES , las cuales son 
co ncebidas como "los in strumentos 
técnicos-jurídicos (procesales) que están 
orientados a la reintegración del orden 
constitucional, cuando es te es 
desconocido, violado, o es inminente su 
transgresión .", siendo represe ntadas 
estas no solo de ntro de nues tra 
legi s lación patria sin o que , a ni ve l 
comunitario (internacional), a través de 
la acción de amparo, la de 
inconstitucio n a lidad de Leyes , 
Decretos y Reglamentos , y la de 
exhibición de la persona. 

Por moti vos de ser 
atinentes a l presente ensayo la 
última de las garantías 
constitucionales relatadas en el 
párrafo anterior, trataré de enfocar 
de forma exclusiva en el presente, la 
potencial relación que aquella sostiene 
con el proceso penal. 

1. DE LA LIBERTAD INDIVIDUAL 
Y SUS LIMITES 

Como ya fue dicho, la libertad 
individual fue el primero de los derechos 
del hombre que fue reconocido como 
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tal , co ns iderándose ya no co mo un a 
me ra abs tracció n, s in o que por e l 
contrario , se v is ua li zó co m o un a 
realidad concreta y se plasmó dentro de 
un cue rpo norm ati vo, en e l cua l, se 
señalaron e l campo de apl icac ión que 
ésta ti ene, im pon iéndose le además los 
límites a que este derec ho podría ser 
some ti da. 

Es te último (la libertad) , debe 
se r visto desde dos acepc io nes: un a 
vu lgar y otra, téc ni ca, pero observando 
que entre amb as hay id ent id ad de 
apl icación. Así tenemos que por la 
prim era , la libertad es " la facu ltad 
humana de determinar los propios ac tos. 
/Es tad o o co ndi c ión del que no es 
esc lavo.! Estado del no es tá preso, etc." 
Es decir , que bajo esta óp ti ca, se 
enti ende la opc ionalidad que ti ene toda 
persona de decidir por sí mi sma sobre 
sus propi as ac tuac iones, co noc iend o 
además e l co ntenid o de és tas. 
Impidiéndose con ell o el sojuzgam iento 
de parte del indi viduo respecto de sus 
semejantes: a menos que para e ll o 
mediare causa justificada. 

Ahora respecto a la ace pc ión 
técnic a, por lib e rtad se e ntiende 
"Aq ue ll a posibilidad de optar an te el 
ejercicio o no de los derechos subjetivos 
que no derivan de los propios deberes" . 

A su vez, impli ca que el 
ostentante de aquella puede en un 
momento determinado ej erce r el 
derecho que como tal le compete y 
reclamar su seguridad y certeza jurídica 
respecto de l Estado, el cual es en 
definitiva el obligado a protegerlo 
contra cualquier tipo de restricción a la 
que pueda ser sometido o definirle su 
situación si ya ésta le hubiere sido 
restringida por autoridad competente 
para ello. 

Precisamente para tutelar 
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debidam ente y de manera efec ti va e l 
derecho subjúdi cc, surge en la historia 
de las in s titu c io nes procesa le s e l 
PROCESO PE NAL. Y con é l, la 
prohibi c ió n ex pre sa de l Es tado de 
imponer arhitrari amente llenas como no 
lo sea por medi o de l Ju e z Penal o 
natural y de co nformidad co n leyes 
predeterminadas, lo c ual redunda en 
conceb ir la idea que e l Es tado reco noce 
para e l indi viduo e l de recho a se r libre 
pero s in ll ega r a eq uí vocos de 
libertin aje, lo que además le permite al 
Estado a limitar es te de fo rma 
justifi cada y en casos específicamen te 
seña lados en la Ley mi sma. 

Co nju gá ndo se en to nces la s 
ideas expresadas en cuanto a la libertad 
desde el sentido vul gar y e l téc nico, se 
ti ene que és ta constitu ye y/o representa 
la protección de l hecho de ser libre sin 
que medie el reconocimiento previo de 
nin guna perso na o autoridad que lo 
restrinja, pu es es co ns id e rada como 
connat ural a todo indi viduo. 

2. ESPEC IFICACIONES y 

JUSTIFICACIONES DE LA LIBERTAD 
JURIDICA 

E l co ntenido conceptual del 
ac to realizado puede ser sometido a una 
au todeterm inación por parte del mismo 
indi viduo, pero otras veces puede darse 
la hete rodete rminaci ón, es decir el 
control por o tros, y la cual no hace 
desaparecer la capacidad de obrar, sino 
que por el contrario, lo que elimina es la 
libre elección de lo que ha de hacerse . 
Esto último, es lo que podría enmarcar 
la facultad de señorío proveniente y/o 
derivada de la libertad misma, ya que, 
como se ha dejado expuesto, el sujeto 
puede determinar el contenido de sus 
actos (autodeterminación) o bien puede 
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que haya un presupuesto fáctico que le 
imponga la determinación de dicho 
contenido. 

Ahora en tanto la facu ltad de 
inordinación existe cuando los 
contenidos de tales actos están 
previamente fijados de un modo 
heterónomo , o sea, que lo que los 
suje tos pueden hacer está establecido 
especificamente con anterioridad, según 
sea la cualidad positiva o negativa del 
contenido mismo, ya sea por comisión u 
omisión de aquél. 

De ahí que, ésta (libertad 
jurídica) es un derecho inmanente del 
individuo lo cual, es advertible en 
general, ya que es un hecho existente y 
aún notorio que no necesita probarse, o 
demostrarse siquiera, de ahí que , no 
necesita justificación ontológica hacia 
su existencia, esto último con carácter 
necesario, por todo ello se argumenta 
que sus limites no son contingentes y 
por ende, dados por el ordenamiento 
jurídico. 

Por eso, la libertad jurídica o 
facultad jurídica en general representa 
lo primero y fundamental en el Derecho, 
y a su vez, es el ingrediente necesario 
de todo ordenamiento jurídico y positivo 
y no una derivación contingente de 
aquél. Puesto entonces que la libertad 
no se agota, representa un deber de 
existencia infinito y aunque se restringe 
por una prescripción legal, puede 
recuperarse en un momento 
determinado. 

Este derecho subjúdice se haya 
consagrado en toda Constitución y 
ostenta un valor propio en cuanto a que 
contempla la justicia, el orden, la paz, 
la seguridad positiva, etc. y son los 
titulares ordinarios a quienes les 
compete defenderlos y concretarlos de 
una manera definitiva, ya sea, 
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invulnerándolos o vulnerándolos a través 
de una decisión que la restrinja, ello, en 
cuanto al monopolio del órgano 
jurisdiccional le compete el imponer 
penas o sanciones por las conductas 
incorrectas del individuo que socaben 
por sí el derecho a la libertad que le 
corresponde. 

3. BAS E CONSTITUCIONAL 
QUE AMPARA EL DERECHO 
SUBJUDICE. 

Como ya se ha venido 
sosteniendo en estas líneas, la 
protección de los derechos que como la 
libertad, la propiedad , etc . no se 
requiere que se reconozcan a nivel 
subjetivo, sino que por el contrario, debe 
establecerse objetivamente la 
protección que sobre aquellos 
corresponde a través de un medio 
eficaz, perpétuo y lo suficientemente 
permitible en ser observado y por ende, 
cumplido por toda la colectividad en su 
conjunto, dicho medio concreto está 
representado por la Constitución. 

Esta última como instrumento 
jurídico, reconoce que el individuo es el 
principio y fin del núcleo social y este 
es a su vez el Estado, quien tiene como 
obligación primigenia el velar porque 
los derechos que a este le pertenecen le 
sean respetados por aquél y por todos los 
semejantes del individuo. 

A ese respecto, la libertad 
jurídica está regulada por medio del 
señalamiento de normas primarias que 
protegen la existencia de dicha garantía 
en beneficio del individuo, y esta es 
desarrollada al decir que "nadie puede 
ser ilegalmente detenido en prision o 
amenazado en su integridad física por 
autoridad ni particular alguno", lo que es 
el Derecho en sí, y su protección a 

REVISTA DE DERECHO 



través de l auto de Exhibición Personal o 
Habéas Corpus. 

Este últim o, re l1rese nta se r una 
garantía des tin ada a tutela r la libe rtad 
fís ica de las personas a través de un 
trámite s um arís im o que pe rs ig ue e l 
hacer cesar la priv ac ió n il ega l de la 
libertad personal de c ua lqui er indi vidu o 
que considere que. aljue ll a le es tá 
s ie nd o res trin g id a po r c ua lljuier 
particular o autoridad cons tituíd a y e n 
nues tra Legislación no es la e xcepc ión, 
s ie nd o tratada además como part e 
integral de l Derec ho Com unitari o (Iu s 
Cogens). 

En ese sentido, podemos citar a 
gui sa de ej empl o, que el Pacto de San 
José Costa Rica , es ta bl ece e n s u 
ar tíc ul o 7° ap. 6 qu e "Toda persona 
privada de libe rt ad ti e ne derecho a 
rec urrIr a nte un Ju e z o Tribun a l 
compe tente, a fin de que és te dec ida , 
s in dem ora, sobre la legalidad de su 
arresto o detenc ión y ordene su libertad 
s i e l arre s to o la de te nc ió n fueren 
ilegales". Enco ntram os ade m ás que en 
idénti co sentido, e l Pacto Internac ional 
de Derec hos Civiles y Po líti cos 
es tabl ece en su artículo 9° ap. 4 que , 
"Toda persona que sea privada de 
libertad en virtud de detenc ión o prisión 
tendrá derecho a recurrir ante un 
tribunal , a fin de que éste dec ida a la 
brevedad posible sobre la legalidad de 
su prisi ón y ordene la libertad s i la 
prisión fuera ilegal" . 

3. DE LOS LIMITES DE LA 
LIBERTAD: LA DETENCION 

Como se ha dicho, el derecho a 
la libertad es jerarquizado como bien 
jurídico de primer orden, ya que , es 
consustancial a la existencia humana, 
adherida a ella mediante las ligaduras 
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quc le otorga el de rcc ho natural . de ahí 
que , e l Es tad o no puede co nculcarla 
s ino c uand o e l hombre . por ciertas 
c irc un s tan c ia s no se haga digno y 
acreedor de e lla . Es e nto nces . que para 
tute lar de forma correcta e l de recho en 
comento surge o e merge en la hi s toria el 
proceso pe nal, es dec ir. que el poder 
punitivo del Estado , se re neja en el 
derecho subj e ti vo di sc utido dentro del 
desarrollo del proceso pe nal. e l cual. 
co nst i tu i rá e l co n trapeso formal a la 
libertad del individuo cuando a éste se 
le atribuye una imputación penal, 
quedando e n to nces con e xc I us i vidad 
confiada la protecc ión de tal derecho en 
los jueces ordinari os . Lógico es entonces 
pensar que la limitac i(¡ n a la libertad 
indi vidual o de mo vimi ento es impuesta 
e n la juri sd icc ió n penal. como 
consec uencia de la fund ada sos pecha de 
la comi sió n de un delito por parte del 
individuo y a través del proceso punitivo 
preestablec ido. 

La norma, re g ula y a la vez 
diri ge al indi viduo en los senderos de la 
rectitud, en c uyo caso, la libertad de 
és te no se vé ni s iquiera amenazada o 
res trin g ida de m odo alguno, salvo 
c uando el indi v iduo in o bse rva la 
conducta trazada (presupuesto material 
predeterminad o) y se sos pecha 
fundamentalmente de la comisión de 
aquél en un delito de especial gravedad, 
es que la ley impone como medida la 
restricción de libertad individual o de 
movilización, que aunque provisorio 
duraba hasta en tanto no se decidiera a 
través de una sentencia definitiva la 
inocencia o culpabilidad de éste. Ello en 
alusión a lo dispuesto en la regla que 
establece "nadie puede ser privado de su 

libertad, sino en los casos y en la forma 
previstas en la Ley (principio de 
legalidad)". 
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La privación a la libertad del 
individu o vista a la lu z de la 
Jurisdi cc ió n penal se materiali za 
mediant e l a DETENCION 
PKEVENTIVA, por medio de la cual, se 
somete a la persona a un resguardo 
provi so rio p ara los fines de la 
investi gació n y asegurar la pos ible 
ejecución de la pena, cuando hubiere 
lugar a ella ; al respecto, algunos autores 
estiman que e l obj e to de la prisi ón 
pro vis iona l es e l de impedir que el 
sujeto activo de la imputación penal se 
fugue u oculte y paralice la marcha del 
procedimiento . 

Dicha medida const ituye un a 
especie de aseg uramiento que en sí 
misma re s trin ge l a lib e rt ad 
deambulatori a, en nues tra leg islac ión 
secundaria se encuentra regulada en el 
artículo 247 Pr.Pn. y ti ene fundamento 
en lo que la Doctrina conoce como la 
apariencia de buen derecho (FOMUS 
BONI IURIS ); ahora bien, e l otro 
presupuesto de la detención provisional 
se encuentra regulado en el artículo 7.5 
de la Convención Ameri cana sobre 
Derechos Humanos y además e n e l 
artículo 9.3 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos. E l 
presupuesto al cual nos referimos es el 
llamado PERICULUM IN MORA o 
peligro de mora o retardaci ón del 
procedimiento, tales presupues tos 
relacionados son elementos sine qua 
nom para dictar la medida subjúdice, y 
al subsumirse, la medida tomada está 
sujeta a derecho. 

Autores como Ascencio 
Mellado, sostienen que la motivación 
que se debe de observar al momento de 
emitir la autoridad judicial la medida 
dicha, se reducen a cuatro: evitar la 
frustración del proceso imposibilitando 
la fuga del reo, asegurar el éxito de la 
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instrucción y la ocultación de futuros 
medios de prueba, imped ir la reiteración 
delictiva , y por últim o. sat isface r las 
demandas sociales de seguridad en los 
casos en los que e l delito haya causado 
alarma o revuelo soc ial. 

En breve, se dice de l primero, 
que es una búsqueda constante por parte 
del Estado el asegurar la comparecencia 
material del in culpado al proceso, así 
como someterlo a la potencial pena por 
im poner; en atenc ió n a que e l ius 
puniendi ti e ne s u fo rma de 
materialización con e l proceso penal, el 
cua l, represe nta ser la herram ie nta 
básica con que cuenta el Es tado para la 
protección del derecho de los individuos 
que la conforman . En cuanto al segundo, 
la función cautelar que se pre tende es 
en tanto la posibilidad de reco lección 
del mater ial fácti co probatorio sobre el 
cual debe de apoyarse la instrucc ión, y 
por ende, d o ta r de ce rtid um bre 
suficiente al Juez pen al para valorar los 
elementos existentes dentro del proceso 
y sujetar a la eventual pena al 
inculpado . 

El tercero, busca que la medida 
decretada actúe como una espec ie de 
aseguramiento del orden soc ial 
(público), de la tranquilidad ci udadana, 
la cual de no concretizarse la aplicación 
de la detención, sufriría los embates de 
la posible reiteración delictiva del 
inculpado; y el cuarto, pretende lograr 
que los ciudadanos sean y sientan la 
seguridad existente, surgiendo quizás 
como una respuesta abierta al más breve 
plazo de la actividad persecutora del 
Estado y de la acti vidad sancionadora 
de éste, con miras a la conducencia 
ejemplarizante del inculpado. 

Sin embargo, y en atención a la 
naturaleza misma del presente ensayo, 
considero conveniente que se tratará de 
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expo ner de forma sumaria a lgun as 
co ns iderac iones particulares sobre e l 
Habeas Corpus, como tal. 

4. DEL HABEAS CORPUS. 

En atención a la protecc ión de l 
derecho que a través de dicha garant ía 
se tute la, es que ti e nd e a sufrir 

en su res idenc ia , rad icación o domicilio 
en el lugar que és te elija. 

Tal ga rant ía así dicha, es 
o to rgada para la protección de la 
libe rt ad pe rso nal o se a el IUS 
MOVIENDl ET AMB ULANDI Romano , 
o e l POWE R OF LOCOMOCION, 
Anglosajón. 

interpretac iones va ri as que ll evan hasta 5. NATURALEZA JURIDICA. 
equ ívocos dentro de la sus tanc iac ión de 
un proceso penal. s ituac ió n que se 
tratará de aclarar en estas lineas. 

El Haoeas Corp us, no es un 
derecho, sino que por e l co ntrari o, es 
una GARANTIA, ya que és ta es creada 
en favor del indi viduo y recogida dentro 
de un cuerpo no rm ativo espec ifi co 
(Co nstituc ión ). para que, armado de 
e ll a, pueda te ner a su alca nce 
inmed iato e l medio para hace r efec ti vo 
cualquiera de los derechos indi viduales 
que co nstituyen en su conj unto la 
libe rt ad c iv il y po líti ca de toda 
Sociedad. En conc lu sión , la libe rtad 
personal es e l DERECHO 
DECLARADO, y e l Haoeas Corpus, la 
GARANTIA que asegura la efectividad 
de di cho derecho. 

Se ha venido in sis ti endo que e l 
DERECHO A LA LIBERTAD 
PERSONAL es el que a consideración 
de Vicente Gimeno Sendra representa el 
valor superior qu e info rma el 
ordenamiento del Estado ( .. . ) lo que 
hace la nota específica y definitiva del 
se r human o frente a otros se res, 
correspondiendole a la dignidad de l 
hombre el fundamento de la protección 
de la libertad . Con ello, entonces la 
libertad personal, corporal o física es el 
derecho a no ser arrestado sin causa 
justa y en forma legal; y dicha libertad 
apareja la de locomoción , o sea, el 
desplazamiento y traslado del individuo, 

El Habeas Corpus en el Proceso Penal 

Co mo se ha ve nid() insi stiendo 
e n párrafos anteriores , e l HABEAS 
CORPUS, es una ga rantía jurídico
procesa l que s irve al parti cular para 
amparar sus de rec hos a la libe rtad. No 
oostante e ll o, hay algunos tratadistas 
q ue enfoca n a la ga rantía subjúdiee 
co mo un RECURSO, un a ACC ION , un 
JUIC IO, etc. 

Querer pretender hablar que es 
un RECURSO es co nsid erar que no es 
más que un medio impu gnati c io que 
persigue ataca r la fac tibilidad de la 
persona humana que deci de una 
co ntroversia determin ada (es decir, e l 
Juez), y con cIJo , un a ve!. pl anteado se 
persigue la enmi enda del daño causado 
o cometido por la decisión discutida. O 
sea, que al enfocar en ése sentido la 
garantía dicha lo que se pretende es 
efectuar un reexámen de la decisión con 
miras a que sea adecuada según opinión 
del recurrente a los parámetros de un 
proceso judicial determinado. 

Tanto Couture como Palacio 
sostienen que el recurso es un acto 
procesal de parte, opuesto en atención 
al agravio recibido mediante resolución 
judicial en la que se pide la reforma o 
anulación total o parcial de la medida 
adoptada, sea esta proveniente del 
mismo Juez lesionante o por un Tribunal 
Jerárquicamente superior. 

Pensar de esta forma es estimar 
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, 

que a través de dicha garantía se 
REVISA si la actuación del funcionario 
o particular que restringe la libertad del 
sujeto pasivo es meritoria y por ende, 
LEGAL. caso contrario , debe declararse 
por vía del ejercici o de aquell a la 
ILEGALIDAD de la actitud de 
restricción . Empero , esa revisión se 
enmarca en el diagnósti co legal de un 
cuerpo normativo determin ado y los 
presupuestos que es te último impone 
para un auto de autoridad no importando 
el orígen de éste (s i es autoridad 
judicial o administrativa la qu e 
pronuncia el reto lesivo a la Libertad). 

El control constitucional 
que se ejerce sobre el acto d e 
autoridad cuando éste proviene 
de funcionario judicial, es e l 
que por desgracia , ha s id o 
conceptualizado equívocame nte, 
ya que se aduce que a l 
interponer el Habeas Corpus , ante 
el Tribunal competente para ello (Sa la 
de lo Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia , o Cámaras de 
Segunda Instancia fuera de la ciudad 
capital) es este quien ejerce la revi sión 
de los parámetros preconstituídos por 
parte de la autoridad judic ial quien 
emitió la detención provisional. 

No obstante tal opinión , se 
puede adoptar como razonamien tos 
válidos para descartar lo anterior , lo 
siguiente: 

a) N o se busca con el Habeas Corpus 
impugnar resoluciones judiciales, 
sino por el contrario, lo que se 
pretende es que en ella se haya 
dado cumplimiento a las exigencias 
constitucionales y legales referente 
a la libertad y a la seguridad, en 
aras de preservar el derecho 
protegido (libertad individual) , sin 
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importar cual sea la moti vac ión que 
ori ginó la perturbación al derecho 
cautelado. 

o) La garant ía cau te lar no ooedece de 
forma accesoria a nin gún proceso o 
procedimi en to. es decIr. que no 
tiene un carácter origi nar io y cuyo 
propós ito no es más que ca lificar si 
la conducta descrita se ajusta o no a 
la norma de pri vac ión co mo límite 
restrictiv o de l de recho tutelado. 
Creando con ello una norma j urídica 
indi vidu al noved osa, no vincu lante 
con cualq uier otra de igua l rango y 
tipo. 

El Habeas Corpus considero que 
no debe ser visto como un rec urso. sino 
que por e l co ntrario, en lo perso nal 
rep r esenta ser un a ACC ION 
INDEPENDIENTE o "sur GENERIS ", 
ya que se avoca hacia la promoc ión 
direc ta por quien ti ene el derec ho o 
cualquier ci udadano y dirigirla hacia el 
Tr ibun al Constitucional o aq uél que 
haga sus veces, para que és te últim o 
luego de la sumariedad contenti va del 
procedimiento , determine por medio de 
una resolución en la cual se le dé la 
tutela al quej oso o se le deni egue la 
misma, deján dose así la inercia 
consuetudinaria de ll amarl o rec urso y 
darle la categoría jurídic a que 
corresponde; vi sta y siendo separada del 
Derecho Procesal Penal común. 

Similar opinión es sostenida por 
Jurisprudenci a de la Sala de lo 
Consti tucional de la Honorable Corte 
Suprema de Justicia, quien sostiene que 
" .... .. por su naturaleza constitucional, no 
es una instancia más dentro del proceso 
penal, pero respeta la aplicación que los 
tribunales hacen de la valoración de la 
prueba y la calificación del delito." 
(sentencia HS023C95.96 de fecha tres 
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de enero de m il novecientos noventa y 
se is.) 

Se es tima en tonces que es una 
prácti ca forense mu y utili zada por 
nosotros , quienes realizamos día con día 
la defensa de los intereses de nuestros 
semej antes en e l eJerc Ic Io de la 
procuración, que al plantear la defensa 
de a lgun a perso na que ha cometid o 
alguna infracc ión penal y quien sigue 
siendo inocente hasta mientras no se 
pruebe lo co ntrar io por sen te nc ia 
defin iti va (Arl. 12 Cn. ), iniciam os e l 
pape l co m o defensores téc ni cos 
haciendo uso de la vía que primero se 
nos viene a la mente, y presentamos el 
Habeas Corpus como la tabla salvadora 
de la cual se asirá qui en cons idere 
"inju sti ficada" la de te nc ió n de su 
patrocinado, presentándola a nte e l 
Tribun al correspondi ente (Sa la de lo 
Const itucional de la Corte Suprema de 
Ju s ti c ia y Cámaras de Seg und a 
Instancia fuera de la cap ital, Artículo 4 
L Pr.Cn. ), y a través de un escr ito 
diri gido a di cho Tribunal. por ca rt a, 
te legrama , e tc. segú n lo dispone e l 
artíc ul o 41 L. Pr. C. 

Muy a pesar de e llo, casi nunca 
se ex pone cual es e l fu ndam en to de 
carácter constituc ional que se ti ene para 
co nsiderar v io la tor ia la medida 
decretada e n sede judicial , 
considerandola una simple pretensión 
sin fundamento concreto ni jurídico que 
permita al tribunal Constitucional o al 
que haga sus veces determinar si ex iste 
la ilegalidad aducida, no pudiendo por 
ello, en ningún momento e l Tribunal 
Constitucional invadir la competencia 
que osten t a el Jue z Penal ; 
pronunciandose únicamente por la 
constitucionalidad de la medida o 
reintegrando el orden constitucional si 
éste fue desconocido o violado. 

El Habeas Corpus en el Proceso Penal 

Sin perjuicio de todo lo dicho , 
es una realidad práctica e l hecho de que 
en la generalidad de casos y no obstante 
no te nga un fund ame,nto jurídico 
constitucional debidamente explícito en 
e l pet itori o del libe lo que lo contiene , 
los Tribunales que ejercen la función 
Constitucional sustancian todos y cada 
uno de los supues tos planteados ante 
aque ll os , en aras de darl e la certidumbre 
jurídica pretendida por quien ejerce la 
garantía tantas veces relac ionada. 

Es cues ti ón de Ley , que luego 
de se r tal med ida adop tada por e l 
Tribunal Constitucional o de l que haga 
sus veces, encomendar el ejercic io de 
conocer in limine del caso planteado a 
un JUEZ EJECUTOR, que en la mayoría 
de los casos recáe en un estudiante de 
Derec ho o Li ce nciad o en Ciencias 
Jurídicas que es té realizando su práctica 
jurídica de co nformid ad con la Ley 
Orgánica Judic ia l y el Reglamento para 
la Prá c ti ca Jurídi ca , que esté 
debidamente in sc rito en los libros que 
para tal efecto, deben ser ll evados por el 
Tribunal citado. (art. 43 de la Ley de 
Procedimientos Constitucionales) 

Este a su vez debe de nombrar 
una persona que ejercerá e l papel de 
SECRETARIO DE ACTUACIONES del 
Tribun al espec ial así conformado (art. 
45 L. Pr. Cn.) el cual tendrá como 
función, avalar a través de su firma los 
diferentes ac tos procesales que realice 
e l Juez Ejecutor así nombrado; éste 
junto con aquél intimará a la autoridad o 
particular que se presuma restringe la 
libertad o bajo cuya custodia esté el 
favorec ido (art. 45. L.Pr.Cn.) El restante 
trámite está prees tabl ec ido de 
conformidad con la ley en el cuerpo 
normativo pertinente; sin perjuicio de 
ello , se sabe que luego de verificado el 
cometido recibido de parte del Tribunal 
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Especial de Ejecuciones , este lo 
devuelve dentro del plazo de cinco días 
al Tribunal que le encomendó la 
diligencia en cuestión (Art. 66 L.Pr.Cn ) 
dicha actuación deberá ser acompañado 
de un info rme juntame nte con una 
certificación de lo por aquél resuelto 
(Art. 69 de la ley dicha): incontinenti , 
el Tribunal Constitucional (Sala de lo 
Constitucional o Cámaras de Segunda 
Instancia) , resolverá dentro de los cinco 
días s iguientes del recibo de lo actuado 
por el Juez Ejecutor nombrado , aunque 
en la práctica. siempre es so licitado el 
expediente princ ipal al Ju zgado que 
conoce del expediente en cuestión , 
cumpliendose así lo dispuesto en el 
artículo 71 de la ley respectiva. Es aquí 
donde en la mayoría de los casos se 
confunde la verdadera función del 
Tribunal Constitucional, ya que , como 
se dijo en párrafos anteriores, el Habeas 
Corpus no es una vía revisiva ni 
impugnaticia de la actuación judicial 
dentro del proceso penal que se conoce 
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DOCTRINAS POLlTICAS ) 

El Marxismo 

Revisado por la Historia 

Rodolfo Castro 1 

Introducci ón. 

Co m o teoría c ríti ca d e l 
,pitali s m o y prác ti ca d e los 

movimi entos soc iali stas, cl marxismo 
Inostró una enorme vital id ad has ta e l 
hundimi e nt o y desa pari c ió n de los 
países de l "Este Socia li sta", en la 
pasada década de los 80s . Con la tes is 
del "FIN DE LA HI STORIA': deFrañCis 
Fukuyama y corifeos neo libera les, el 
rrÍ~"ismo parec ió entrar en un períodd' 
de retroceso, e teoría refutada por la 
historia y has ta de una " mala 
conciencia" de políticos de izquierda" 
conversos a las ideas de la Democracia 
Liberal, y a un larvado o encu bierto 
neoliberali smo. 

A la di stan cia cronológ ica y 
política de casi una década de olvido y 
relegamiento del marxi smo, se hacen 
intentos por revalorizar en forma crítica 
el estado de la cuestión de la validez de 
esta teoría que orientó, desde vertientes 
diferentes, a más de la mitad de los 

Secretario de la Facultad de Jurisprudencia 
y Ciencias Sociales, Director de . Seminario de 
Graduación en Ciencias Jurídicas. Area Derecho 
Constitucional, Profesor de Ciencias Políticas, 

El Marxismo Revisado por la Historia 

Es tados más importantes del planeta, y 
a núcleos políticos de otros Estados no 
soc iali stas, aunque en diversidad de 
interpretac io nes desde liberales hasta 
fuert emente ortodoxas y al extremo de 
inte rpre tac iones de dog mas cuasl
re li giosos . 

Hoyes claro que el marxismo 
ha mos trado que no es el simple reflejo 
de la situac ión del capitalismo de libre 
co mp e te nc ia o del capitalismo 
monopólico . o de la existencia de un 
conjunto de países cuya orientación 
básica era confesamente marxista. Pero 
tampoco se le puede adjudicar una total 
vigencia a sus tesis, postulados o 
hipótesis; es también claro que como 
"Doctrina Monolítica" el marxismo dejó 
de existir. Tiene limitaciones serias, 
vacíos y aspectos poco desarrollados 
mediante rigurosos análisis; pero 
también contiene puntos que mantienen 
su vigencia: hay elementos vivos y 
elementos superados en esta Doctrina, 
como sucede con todas, pero en el caso 
del marxismo es importante "exorcizar" 
desde el principio a los demonios del 
dogmatismo, tan presentes en versiones 
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l eninistas. esta li n i stas y 
tercerm undistas de es ta teoría. 

En todo caso y pese a ser una 
fó rmul a muy comúnmente repetida, pero 
poco ap li cada a las rea li dades, e l 
marXIsmo, sea ara fines ~aºim i~~ o 
politico-prácti cos , debe retomarse como 
un a Teoría -ai)ierta a la real ~d ad y que 
cambiaco-n ella y con el avance de los 
cOl1ocimientos, no so lo de las ciencias 
socYaTé5.' -Síño de la misma téc ni ca . 
Pero s u justificación no es teórica, sino 
que prác ti ca y hasta de rea l idades 
bás icas qu e le di eron ori ge n y la 
sostienen aun como análi sis critico de 
ell as: la pobreza, la margin ac ión, la 
ignoranc ia , la v io le nc ia contra las 
mayo rías; y aun la au senc ia o 
limitac ión de las libertades, pese a que 
se le utili zó también para res tringir 'las 
libertades políticas y ci viles, en nombre 
de la emancipac ión de las mayorías en 
los países ll amados del "Soc iali smo 
Real" o "Sociali smo de Es tado" . 

En es te artícul o pretendemos 
hacer un esbozo de los as pec tos más 
generales, sobre los cuales el debate 
teó ri co de l pe nsami e nto socia lis ta 
ac tu al, pl antea la neces idad de un a 
profund a rev isión del marxismo. Para 
ell o dividiremos el trabaj o en dos 
partes : la primera una síntes is del 
pensamie nto marxista y seg undo la 
revisión criti ca de sus tes is principales. 

1 11 Síntes is Marx ista: 

Es lu gar co mún qu e e l 
marxismo es la síntesis dialéctica JIe l~s~ 
elemento~básicos de _3 tradiciones 
naCionales deC pensamiento europeo de 
los Siglos XVIII XIX: La filosofía 
clásica alemana; El socialismo Francés, 
y- Iá Economía Política Inglesa. La 
síntes is de es tas 3 líneas de 
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pensamiento por Carl os Marx se exp lica 
no so lo por la capac idad intelectual y el 
geni o del pensador, sino porque todas 
ellos tenían un Tronco común: el influj o 
co mbin ado d e la s idea s d e l 
LIBERALISMO y de la DEMOCRACIA. 
En otras palabras , l as D'es vertientes de l 
pensamiento fuero n reacc iones dis tintas 
al cambi o -que se --habíi - o-~ en 
E ur o p a , co n l a ll ega d a de l 
industriali smo y la revo lución operada 
en las estructuras econ omico-~ocia l es 
cultura es y de civi li zac ión creesa 
época. Cu~n do el ge ni o de M~as 
~ó, lo que puso al desc ubi erto fue 
su co mún orige n. pero no so lo eso : 
tamb ién aportó a l MOVIMI ENTO 
SOCIALISTA un a DOC TRIN A 
INTEGRADORA qu e a barca ba la 
Filosofía , la Hi storia. la Soc iología, la 
Economía y la Política. 

De esa manera el marxi smo se 
convirtió no solo en una · ·~.p [ltemplflci Qn 
de la realidad -como él lo diría en su 
famosa te~e Fe ue rb ach -, S In O 

además en una pal a nc a de 
Transformaci ón de la realidad , en úna 
crítica e cap itali sta del 
siglo XIX, que luego fue co~tinuada p~r 
marxistas y marxó logos del siglo XX. 
Ori g in a lm e nt e M a rx t o m ó l os 
PRESUPUESTOS BAS ICOS de la 
DOCTRIN A LIBERAL, los expli có y 
sometió a un minucioso análi sis cri tico 
en fo rma sistemáti ca. Pr~ i amente , los 
ll amados "Sociali stas UtóRicos" habían 
nevado a cabo un a critica al sistema, 
pero de carác ter mora li s~y en parte 
mu su erficial; además de ~en la 
prac ti ca intentaron muchos de e llos 
(Fourier y Ow e n) crear modelo s 
utópicos de asociaci ones colec tivi stas 
que se apartaban del modelo capitalista, 
tratando con ello de eludir sus efectos 
negativos. Solamente con la crítica -- -
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sistemática de Marx, el movimiento 
socia Ista comenzó a entender en forma 
cIentífica os MECANISMOS 
INTERNOS DE FUNCIONAMIENTO 

1) Lo Histórico: * 
SU LOGICA. En prImer 

termino, de acuerdo a Marx, para 
comprender el FUNCIONAMIENTO 
del capitalismo, era necesario 
COMPREND que el Proceso 
HistórICO no funciona al azar, ni 
funciona en forma lineal ni a voruntad 
d~l~e.- Cal6gica de la historia es 
dialéctica, porque aun ue el horri5re 
hace la histo'ria, la hace inmerso en 
CONDICIONES MATERIALES. de vida 
determinadas. Así , se puede 
comprender el Proceso Histórico porque 
la sociedad es obra del hombre, a 
diferencia de la naturaleza exterior que 
es algo que preexiste, algo dado. 

De allí que el proceso histórico 
no sucede o acaece con independencia 
de los deseos y aspiraciones humanas; 
si el hombre se comprende como 
producto histórico y como productor de 
su- historia, puede------CO-ri vertfrse en 
PRODUCTOR DE S-U PROPIO 
DES-TINO. El entendimiento humano 
puede ser o contemplativo y pasivo o 
crítico, activo y transformador o 
destructor de las realidades, aun de lo 
ya preexistente como la naturaleza. 

Pero a la vez, su comprensión 
de las condiciones materiales en que se 
encuentra inmerso, sirven para ponerlo 
en alerta de creer que cualquier cosa es 
posible hacerla y en cualquier momento. 

-J:,o uede lograr en la Práctica 
depende de esos CONDICIONAMIEN
TOS HISTORICOS , que no deben verse 
en- forma pesimista o fatalistll: co~o 

i 
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~alladares insalvables , sIno como 
POTENCIALIDADES MATERIALES de 
ia particular fase de desarrollo histórico 
por la cual se transita o a la cual se ha 
llegado. 

A esta idea Federico Engels le 
denominó con un nombre que ha sido 
muy discutido: MATERIALISMO 
HISTORICO , y qu e en c iertas 
interp retaciones interesadas aparece 
como determinista o hasta FATALISTA. 
Sin embargo, lo que ~I autor quería era 
ponerle LIMITES al voluntai-ismo de los 
socia l.i. s~s ~óIJ)cos _ que pensaban que 
bastaba _,º,o.!!..la voluntad Rara evitar los 
efectos '!p_ás negativos del ca italismQ. 
Al contrario, lI1l!.I'_~...Qonía en alerta a no 
dejarse llevar IJor ihJsiones utópicas , y 
planteaba ue los LIMITES impuestos a 
la libre voluntad, solamente po fnrn 
descu brirse en la practica, y por- memo 
del análisis teórico de las condiciones 
materiales 
S oc i e d ;:.a;:.d_ -=::.=t'..o...:..:"",...-"--"-",--_ ¿y - q-ü e 
necesariamente 
práctica humana. 

CONDICIONAN la 

2. Lo Económico: *' 
Columna Fundamental. 

Ya explicamos que la Teoría 
marxista es un intento -lo fue y lo es- , 
de analizar la Sociedad capitalista 
desde una perspectiva integral. No 
obstante, la columna principal sobre la 
cual se sosriene la construcción 
marxista, ' es el ANALISIS 
ECONOMICO, pero no el de la 
Economía convencional sino de un 
análisis de Economía Política y Social. 
Este análisis sirve de "puente" para 
adentrarse en el análisis sociológico y 
luego pasar al análisis político. 

Marx emprendió esa titánica 
tarea en su obra fundamental: los 3 
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volúmenes de EL CAPITAL: CRITICA 
DE LA ECONOMIA POLITICA 
Burguesa; de los 3 volúmenes solo el 1 
fue editado en vida del autor; los otros 2 
los publicó Federico Engels, y el 
inmenso cúmulo de notas me
todológicas, estudios históricos y 
borradores, base de ese estudio fueron 
posteriormente ' publicados en 6 
volúmenes, en distintos períodos de 
tiempo. 

¿Cuál es la Tesis Princip~e 
esta monumental obra del Pensamiento 

estancamiento; esto debido al descenso~ 
de los beneficios que se dan a lo largo 
del proceso de desarrol lo capitali sta. 
Para simplificar más la tesis, esta la 
podemos resumir así: En el proceso de 
acumulación de capital, la presión de la 
competencia lleva cada vez más a la 
tecnificación y racionalización de la 
producción ; la cual se traduce en 
sustitución de la fuerza de trabajo 
humana por las maquinas , al 
desplazamiento del trabajo vivo por 
trabajo muerto. Es decir , que la 
proporción de fuerza de trabajo humano 
-CAPITAL V ARIABLE- desciende cada 
vez mas, y la cantidad de maquinas -
CAPITAL CONST ANTE- aumenta 
incesantemente ; y como para el 
marxismo el beneficio, o ganancia del 
capitalista, es el resultado de la 
extracción al trabajador de 
PLUSV ALIA, la tasa de ganancia del 
dueño de los medios de producción de 
capital tiende a descender. 

Pero ¿qué es la plusvalía? es la 
diferencia entre el producto del trabajo 
total del obrero, y aquella parte que 
recibe en forma de salario y que el 
obrero o trabajador necesita para la 
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reproducci ón de su fuerza de trabaj o: 
muscular, nerv ios, cerebro, energías . 
etc. Siendo el trabajador, en el proceso 
de producc ión cap itali sta , un MEDIO 
DE PRODUCCION, él esta sujeto a las 
Leyes del mercado por lo cua l es 
rem unerado o pagado de ac uerdo a las 
CONDICIONES DOMINANTES DE LA 
COMPETENCIA en el MERCADO DE 
'TRABAJO; pero mielltras esas 
condiciones impiden que el nivel de los 
sa lari os se eleve a largo plazo por 
encima del mínimo de existe nc ia, el 
tr~bajador produce valores que en forma 
de beneficios van a dar a los bolsillos de 
los propietarios de medio§ de producción 
y del capital invertido. 

Sin embargo, en la medida en 
que se sustituye al trabaj o humano por 
maquinarias, los capi talistas, sin saberlo 
ni desearlo , están limitando su propio 
objetivo de lograr mayores ganancias; es 
decir, que esa SUSTITUCION de 
trabajo vivo por muerto, da lugar a una 
TENDENCIA DESCENDENTE a largo 
plazo en la tasa de beneficios del dueño 
de los medios de producción. Además, 
paralelamente a esa tendencia va a 
resultar inevitablemente una quiebra del 
Sistema Capitalista, expresada en forma 
de graves y cada vez mayores CRISIS 
ECONOMICAS , periódicas que harían 
que el sistema se fuese hundiendo 
también lenta pero inexorablemente. 

3. f Lo Sociológico: 
Polarización y Depauperación. 

El PUENTE entre ese análisis 
e c o n ó ~ic o con e I á m bit o 
SOCIOLOGICO y posteriormente coñ::::el 
área olítica del marxismo, lo integran .2 
tesis: La tesis de la Polarización 
Social, y la tesis de la depa~ón 
DEL PROLETARIADO. 
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a) La Polarización Social: 

De acuerdo a Marx las 
unidades de producción capitalistas 
cobran cada vez mayores dimensiones, 
con la creciente significación de l 
ll amado CAPITAL CONSTANTE 
(maquinas, edificios , herramientas, 
combustibles, etc.) , proceso al cual va a 
llamar CONCENTRACION DEL 
CAPITAL. Este proceso se ve 
fomentado por la absorción de las 
empresas más peq ueñas y 
económicamente mas débiles o 
dependientes de las grandes, lo cual da 
lugar al fenómeno de 
CENTRALIZACION DEL CAPITAL que 
se expresa en mayor extorsión de la 
plusvalía de los trabajadores. Este 
fenómeno de absorción se aprecia más 
claramente en épocas de crisis a través 
de la quiebra de esas empresas. 

Las consecuencias sociales de 
ese proceso es que, por un lado, la 
CLASE DE LOS PROPIETARIOS 
capitalistas, dueños de los medios de 
producción, se va reduciendo; mientras, 
por otro lado, la tecnificación, 
concentración, centralización y 
urbanización hacen que los trabajadores 
tradicionalmente independientes, como 
'los campesinos, artesanos y pequeños 
comerciantes" se integren al sistema 
industrial capitalista, reduciéndolos a la 
categoría social de asalariados, y 
engrosando más las filas de 
depauperados de la clase proletaria. 

De esa manera el marxismo 
predecía una, más o menos, rápida 
evolución de la - ESTRUCTURA 
SOCIAL DÉ LAS CLASES hacia un 
sencillo esquema bi-clasista: 
BURGUESIA-PROLET ARIADO, y 
hacia una también mayor pérdida de 
significación social de las clases o 
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capas media s , () hacia su virtual 
desaparici ó n : e n cambI o ei 
PROLETARL6.DO IND USTRIAL se 
convertiría en la clase más numerosa. 

b) La Depa uperac ión Social. 

La segunda tesis socio ló!l ica se basa en 
lá idea de que pe~ ue~ el proletariado 
tiende a ser la más crecie nte fuerza 
productiva de la Economía cap itali sta, 
su participación en los 'beneficios no 
Cr~-c forma paralela: por 'el 
contrario, lo que sucede es una paradoja 
porque su situación social en lugar e 
mejorar, a la par de otros agentes del 
capitalismo, - tiende a empeorar anao 
lugar ~ __ un pr oceso a-e
EMPOBRECIMIENTO. 

Este empeoramiento mater ial se 
da tanto en términos absolutos , como 
en términos relativos ; el primero \leva al 
desempleo, al subempleo y a un proceso 
de descenso en el salario real; el 
segundo se refleja en una crec iente 
contradicción entre el aumento de la 
masa de trabajadores, y las condiciones 
de la producción capitalista que son 
portadoras de un mayor embrutecimiento 
social y degradación moral e intelectual 
de los trabajadores. Es decir que la 
DEPAUPERACION es un fenómeno 

a 
degradación economico-social-cultural
moral de los trabajadores. 

4. * Lo Político: Conciencia, 
Organización y Revolución. 

a) Clase en sÍ-clase para sÍ: El 
Sujeto Político. 

El debate que se abrió con las 
ideas de la depauperación llevó al 
mismo movimiento socialista a una 
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discusión de PRACTICA POLITICA. El 
trabajador , librad o a las fu e rzas 
eco nomi c o- social es del mercad o 
capitalista era un objeto -mercancia, un 
ser pasi vo, cuya agregación mecánica 
en grandes grupos sociales dentro de las 
fabricas formaba una CLASE EN SI , si n 
conciencia o con una fal sa concienci a 
de sus propias potenci a lidades y 
capacidades para jugar un pape l 
revolucionario en vistas a cambiar el 
sistema que los embrutecía. 

Para Marx, solamente la 
comprensión de las · condlclone·s 
matúiales en que se e nCOntraba 
atrapado lo convertman oe bjero 
pasivo en SUJETO- activo de su ro io 
destino, sol o la - fo rmación de la 
CONCIENCIA DE CLASE 
PROLETARIA o seau~asar de clas~en 
si a CLASE PARA SI, lo. c()nvertiría en 
u n S U JET O POLI TI..c; O - - ,--
REVOLUCIONARIO, lo cual lo llevaría 
a una PRACTICA REVOLUCIONARIA -.-
que apuntaba al cambio del sistema 
capitalista que los oprimía. Marx decía 
que en el pasado , las revolu ciones 
burguesas se habían realizado a través 
de la instrumentalizacion de esa falsa 
conCienCia de las mayorías 
empobrecidas y embrutecidas, y 
siempre habían servido de "masa" para 
maniobrar políticamente, a políticos 
desclasados o políticos de la burguesía. 

Sin embargo, c2J! __ el 
surgimiento del proletariado industrLal , 
se podría evitar el convertirse en 
instrumento de otras clases o de 
políticos aventureros ; este proletariado 
industrial, por las fuerzas propias del 
capitalismo, estaba como destinado a 
convertirse en SUJETO HISTORICO 
para la superación de su situación 
economico-social.cultural, y en especial 
a la propia superación del conflicto 
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entre las clases sociales. 
Para Marx la cl ase trabaj adora 

debería lab rarse. co nstruir se, por s í 
mi sma su propi a liberac ión medi ante su 
organi zación en Partido Político propio: 
"La Liberac ión de los trabaj adores no 
pUede se r más que obra de os 
tfao-a¡aaoresJD.isma.s' ·. En otras palabras. 
esa "situac ión" no podr ía se r obra de 
" Elites " Ilu s trada s o de líd e res 
providenci ales, tal y como lo pl anteaban 
s o cialist as primiti vos ; tampo co 
mediante la tác tica co mpiradora de 
pequeño grupo s , ni de Est ados, 
gobiernos o "vanguardi as iluminadas" . 

b) La Situación Revolucionaria: 
El Partido de Clase . 

.P.e: aqu í la e laborac ión de l 
co n cf Pt o p olíti co de s ituac ió n 
REVOLUCIONARIA MAD R : Partía 
de la idea de que el Proceso HistórICO , 
analiza~en· s us contrad~es , 
coñvierte as formas de desarrollo de a 
sociedad en obstáculos · y -.-lrabas o 
cadenas al - desenvolvimiento de esa 
Sociedad; con lo ~ se _abren 
PERIODOS DE CRISIS POLITICAS Rue 
no son simples_ reflejo s de crisii: 
económicas , poniendo a la orden del día 
lo que llamó Marx TAREAS 
~QLUCIONARIAS. ~JitaL'J'areás" 

solo se proponen como actividad 
olítica consc al SUJETO - - . 

POLITICO Rª~OLUCIONAR!O, allí 
donde s~ desarrollan y están presentes 
las CONDICIONES MA TERIALES
OBJETIV AS ara resolver la 
c;.ontradicción a untada (formas de 
de;ar~ollo-obstáculo~~arrollo) , que 
se ---:~-:-: ___ ~_--:----:--__ c-,-o.m o : 
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estas deberán entrelazarse con las 
denominadas CONDICIONES SUBJETI
V AS, que se van a manifes tar en la 
ORGANIZACION de las masa s 
empobrecidas, y en el des~rrS! I ~~e su 
CONCIENCIA SOCIAL, alrededor de la 
neces idad de abrTr""l~ paso -como un a 
comadrona de la hi sto ri a- a un a nueva 
soc iedad . 

Esa nu eva sociedad ha ido 
madurando en las propias entrañas del 
capitalismo, aun antes de que pueda ser 
conocida y verificada por un a acción 
consciente de las masas empobrec idas y 
oprimidas ; esas manifes taciones , aun 
es pontárreas apüntan cada vez más 
hac ia é l desarro¡lo de un papel 
e o n s c i e n te del o s pr o l e t a r i o s 
organi zados con vistas a un cambio 
revoluci onari o de la soc iedad , el cual 
de berá ser un cambi o consc iente y 

. dirigido. Este sec tor más avanzado de 
la c lase tr abaj adora es e l que ha 
comprendido las Leyes y tendencias que 
ri ge n el desenvolvimiento de la 
sociedad capitalista, y cuya conciencia 
teórica los pone en capacidad de definir 
una ESTRATEGIA D E LUCHA 
POLITICA REVOLUCIONARIA que les 
permita derrocar y superar las formas 
políticas y sociales vigentes que los 
oprimen y explotan. 

S in e mb argo, l a c l ase 
t aba' adora uede emerger c~mo--crase 
para sí solamente si se constituye en un 
particular PARTIDO POLITlCO. Deesa --manera, su primera tarea s erá llevar 
mediante la educacIón polífíCa--y la 
actividad organizativa a\¡l cü-ncieñCIa 
del traba 'ador, a su comprensión de cuál 
es su objetiva situación -de chse y, al 
mismo- tiempo, organizarlos en 
PARTIDO en cuanto miembros de la 
clase más numerosa: la proletaria. El 
sector más avanzado, organizado y con 
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concIencia de esa clase se convertirá 
en la cabeza de las clases oprimidas y 
explotadas, atribuyéndole Marx el papel 
de "partera" de la nueva sociedad, ya 
qu e co n su co no c imi e nt o de la 
situac ión, puede acelerar su proceso de 
nacimiento y hacerl o menos doloroso. 

c ) E l Es tad o coerción. La 
Dictadura del Proletariado. 

Aunqu e Marx no logró 
desarrollar _sus ideas sobre el Estado:en 
sus escritos lo conceptualizó como una 
ESTRUCTURA REPRESIVA cuya 
función era la de encubrir, con ~ 
como el Bien Común, la le alidad y 
otros intereses de las clases 
económicamente más oderosas;--y 
cQD§ervar esas relaciones por la fuerza, 
por J..a_violencia insti ' del Estado. 
Es ta violenc ia Estatal de clase era 
latente o abierta y estaba legitimada y 
proteg ida por la constitución política, 
las leyes, los aparatos coercitivos, de 
gobierno y administrativos, en especial 
la burocracia, las cárceles, la policía y 
los ejérci tos. 

Pero ese Estado y los aparatos 
de Estado no podían ser " tomados" o 
asumidos por las clases oprimidas, dado 
que no eran un instrumento neutral; por 
ell o debía ser destruido y, en su lugar, 
en un periodo de transición, instaurar la 
DOMINACION POLITICA de las clases 
antes dominadas y hoy triunfantes, 
mediante una revolución política y de 
clases; y a esa nueva forma de Estaº-o 
se le denominaría como -DICTADURA 
DEL PROLETARIADO. No obstante, 
como la teoría marxista preveía que el 
proletariado sería la mayoría de la 
población, esa forma política nueva 
sería igual al Dominio de las Mayorías 
sobre las minorías ; con lo cual Marx 
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pens(í l<Ígicamcnte que esa forma de 
dOlllinaci (ln de clase sería m ás 
delllocrática que la forma política de 
dominacicín del Régimen Burgués. 

1I. ... Revisión Crítica del Marxismo: 

Aun cuando la mI s ma 
evolución del Pensamicnto Marxista, o 
marxiano . siempre fue acompañado por 
su revisión critica, es a p~rtir de la 
caída del "Socialismo Autoritario" de 
los países del Este que se estimula un 
debate sobre las posibilidades de 
"sobrevivencia" de una Doctrina 
ideología oficial de un Bloque de países 
desaparecidos, y crítica de los países 
capitalistas occidentales que sin 
constituir un "Bloque", qui zás en parte 
por eso. parecía destinad a a ser 
olvidado en el "Desván" de la Historia. 
Las razones de esa sobrevivencia son y 
deben ser explicitados: ya se habló de 
la persistencia de las lacras sociales , 
políticas y económicas del sistema 
objeto de crítica que son reproducidos, 
hasta hoy en forma inevitable por su 
mccanismo de producción ; así, pese al 
triu~falismo anticipado de Fukuyama y 
seguidores los defectos y deficiencias 
sociales , culturales y de civilización del 
sistema capitalista hoy más que nunca 
están presentes, aunque articulados en 
formas distintas; a la vez ello exige y 
pone a la orden del día la necesidad de 
elaboraciones teóricas y análisis básicos 
del capitalismo. 

El desarrollo antagónico sigue 
determinando el desenvolvimiento del 
sistema, aun en medio de largos 
períodos de riqueza y prosperidad; por 
tanto la critica no puede detenerse ni 
ser paralizada por fracasos que no 
invalidan totalmente un cuerpo 
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d octrinari o . pel'O e l c ua l debe se r 
seriam e nte rev isad o para ponerl o en 
sintonía con c l an á li s is de los nuevos 
despli e gu es co ntr a di c t o ri os d e l 
desarrollo capitali sta cn un a nueva fa se 
de su desarro ll o. superando las vi siones 
apologética y catastro fi stas. Veam os en 
forma bre ve al gun os de los aspectos en 
donde e l marxismo aparece con se ri as 
limitaci ones o equi vocac iones. al hace r 
de su obj e to de es tudi o medi ante e l 
análisis críti co a la Soc iedad capitali sta . 

1. El Problema de la Vitalidad de l 
Capitalism o p a r a s up e r a r s u s 
Contradicc iones. 

~~ perspecti v~ hi stórica y pese 
a la genialidad teórica de Marx , él 
solamente conoció2 la primera fase del 
Si stema capitalist~: _ El capitalismo 
simple o de "Libre Concurrencia" . En 
el si g lo XIX Marx pe nsó que las 
posibilidades históricas del capital se 
agotarían rápidamente ; no logro prever 
que la propia vitaTidad de un 
capitalismo, aun joven lo haría pasar por 
dif~rentes fases o períodos -y sobre-vivfr-a 

crisis Es~ruct~@I~S::P!~fu~das .- Enfoques 
marxistas como el Lenin~srño renovarán 
ya en la segunda década del siglo XX 
esta visión catastrofis ta de l sistema, 
planteando l a tesis del : 
IMPERIALISMO: FASE SUPERIOR 
DEL CAPITALISMO y del Capitalismo 
Monopolista como la "antesala hacia el 
Socialismo" , haciendo la 
caracterización política del capitalismo 
monopólico como el capitalismo en 
"descomposición y agonía" . 

En efecto en aquel período el 

2 Marx nació en 1818, murió en 1883. 
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sistema capitalista se encontraba en un a 
fase crítica de ruptura. la cua l 
eq u i vocadamen te fue i J1 te rpretad a por 
LEN IN y e l LENINISMO y ve rsiones 
me nos sofisticadas como la del 
TROSKISMO y el BUJARINISMO, 
co mo un a "época de Revo lu c iones 
Proletarias" o como la fase de 
transición o paso del CAPITALISMO 
AL SOCIALISMO. 

vislumbra co m o un capitalismo 
m~no"pó lic o ~su varian¡e-ri~da o 
privati zadora , al cual se refiere~-uchos 
autores c-omo Estado neo-liberalYcuyo 
m a rco internaci o nal es la 
G1-0BALIZACION de los procesos 
naci o n a les, con tendencias 
desnacionalizar al Estado. 

En realidad se trataba de un a 2. La Subes tim ac ión de l Potencial *' 
ruptura severa . 
mar co d e l 
CAPITALISTA; 

pero s iempre en e l 
pr op io SISTEMA 
e n verdad se es taba 

frente a un reacomodo de l capi talismo 
el c ual tran s it aba d e la fase 
MONOPOLICA SIMPLE AL 
CAPITALISMO MONOPOLISTA DE 
ESTADO, que es cuando va hacer su 
aparición e l ll am ado Es tado de 
Bie nes tar Social pos terior a la Gran 
Crisis de los años 30. Es el período de 
agrandami ento desmesurado del Estado 
capitalista , el cual se conviert e en 
Reg ul ador de la Economía y gran 
capitali sta en áreas donde el interés 
públic o así lo demandaba, en 
consonancia con los nuevos enfoques de 
la Economía Keynesiana o Neo
Key nes iana. Pero además, el Es tado
Empresa ri o y sus aparatos van a ser 
protagoni stas en la creación de nuevas 
forma s de Socialización de la 
Producc ión y de formación de áreas 
sociales del Estado que sirven de 
atenuad or de viejas co ntradicciones 
sociales del capitalismo. 

En resumen: gel primer período 
d~~ italismo de "libre com etencia" , 
se pasa a una se unda fase de 
capitalismo mono olista ' leJ luego 
a un tercer periodo de capitalismo 
monopolista de Estado. Actualme~se 
pla~a la entrada a una cuarta fase3 ue 
aun cuando no se ha desplegado_ se le 
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.-
de Desarrollo del Capitali smo. 

a) La Revolución Cientifico
Técnica. Consecuencia de la limitación 
apuntada fue la subestimación del 
potencial inherante al capitalismo de 
superar sus crisis en cada fase , 
aparejada a una visión catastrofista del 
"FIN DEL CAPITALISMO", Y de una 
ap.2.!..ogéti ca del "Socialismo de todo el 
pllebl o", ue no e ra más que u na 
varian te soc iali zada de Esta o e tipo 
autor itarI o y totalitario. Esta es una 
p-;rad'oja puesto qu e los propios 
marxistas fueron los primeros en 
oc uparse del es tudi o del desarrollo de 
las Fuerzas Producti vas del capitalismo 
en sus oríge nes, que derivó en la 
PRIMERA REVOLUCION 
CIENTIFICO-TECNICA , R-C- T; el 
marxismo tuvo siempre bajo la lupa el 
impulso m o dernizador que esa 
transformación significaba para las 
fuerzas productivas; la ideologización 
del tema, posterior a la constitución del 
BLOQUE SOCIALISTA en la URSS y 
los países de su órbita "es terilizaron" el 
rico debate que existía alrededor del 
problema,. tanto en oriente como en 
occidente. 

L? qu~_n~~reconoció en 
forma explícita por los seguidores de 
Marxfue la posibilidad del Sistema 
capitalista dé -generar condiciones para 
- ------- -------. 
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.'uperar los ciclos críticos; el sistema 
mostl'lí capac idad para utili za r los 
nuevas Inno vac ion es técnicas y 
utilil.arlas en la superación de las crisi.s. 
E l marxisIl!2. no entendió que la 
con1petZ;cia eni;:-e- monopolios a escala 
mundial. y en los mercados intern os, 
liberaba fuer zas innovadoras capaces de 
superar las propias innovaci ones del 
peI!0do anterior. 

E n sum a, la capacidad y 
potenciali'd:ld del sistema de pasarOCla 
prir~úa rcvo luci 5ctn_ cien tific o-tecnico 
(m ''Í9l!.i ~ .ge. vapor), a la segunda R-C-T 
(fuerza e léctrica), a la terce ra R~C - T
(energía nuclear e IniCI O de 
electrónica), a la actual y cuartaR-C
T, que se expresa en la automati zación 
v rohoti zac ión de los procesos 
producti vos, y la aplicación de la 
microe lectrónica a ellos. 

" b) Eliminación de Tendencias a l 
Descenso en Beneficios. También como 
consecuencia de ese impulso innovadÓr, 
renovador y mode rni zado r de la 
Revolución cientifico-técnica aplicada 
al desanollo de las fuerzas productivas 
del sistema. se eliminaron los límites 
tradicionales a la generación de 
ganancias. En el campo económico, 
como se anotó más arriba, Marx 
vaticinó que la propia expansión del 
sistema, por su propia lógica 
contradictoria, iba a llegar a un 
momento de estagnación o 
estancamiento, lo cual era resultado de 
la sustitución de fuerza de trabajo 
humano -productora de la 
sobreganancia-, por máquinas que no 
son la real fuente del beneficio; ello 
llevaría tarde o temprano al descenso 
del beneficio capitalista e 
inexorablemente a crisis económicas 
cada vez más graves que causarían la 
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quiebra del s istema. 
Cie rt amente que la Ley de la 

caída tendencia l de la tasa de 
beneficios capitalistas, sigue ex istiendo 
porque es inherente a la dinámica del 
capital; por tanto la ley no ha sido 
eliminada pero sí se ha logrado controlar 
su TENDENCIA PRINCIPAL mediante 
e l in cesante impul so ren ovador de los 
nuevos descubrimientos de la ciencia y 
la técn ica. Es más , este impuls o 
inn ovado r abrió perspectivas para 
nuevos benefici os en nuevas ramas de 
producción. 

De esa manera la Revolución 
C. T. fortalece la capac id ad de la 
soc iedad en la producci ón de nuevos 
beneficios ; pero a la par se aprovecha el 
sistema de nuevos sectores potenciales 
gene radores de sobre ganancia en su 
forma de plusvalor creado por una fuerza 
de trabajo cada vez más tecnificada. 

Sin embargo, las contra
dicciones del sistema apuntadas por la 
Ley no se eliminaron ni se invalidan, ni 
la ley misma; pero sí hay un efecto 
mitigador de e ll as. 

c) . .;K Desvalorización de los Efectos 
Civilizad o res y Mitigadores de 
contradicciones soc iales y políticas. Esa 
subvalorización de potencialidades de la 
Economía capitalista como sistema 
también es evidente, y au n más grave, 
en los campos soc ial , político y cultural 
que llevó a los marxistas durante más de 
medio siglo a ser poco previsores por su 
visión ca ta s trófic a del sistema 
capitalista. El diagnóstico económico
social-político del marxismo llevaba a 
un pronóstico en el terreno político, el 
cual estaba teñido de un determinismo 
clasista muy mecánico . El énfasis e 
insistencia en el carácter de clase de 

fenómenos políticos y sociales, llevó a 
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los marxi stas a ignorar o darle poca 
imp o rtancia a la dimensión 
mo derni zad o ra d e l s is te ma, a las 
pos ibilid ade s de lib e rac ió n de las 
fuerzas de la i ndi vid ual idad, y aun de su 
combinación en conte xtos de pluralidad 
social muy complejos. 

Esta capacidad para liberar las 
potencialidades del individuo, pese a 
los e fect os soc ial es negativ os que 
conll eva en e l marco de un ace le rado 
desarroll o de las fuer/.as produc ti vas, 
como co nsec uenc ia de la revo luci ón 

es truc tural soc loeco nómlc o ~ue hrota 
d'e l s istema . Es te últim o .<;upuesto 
metodológico del análisi s marxista aun 
co nse rva s u va lidez, y no se puede 
ignorar en un es tudio del capitalismo. 

S in emhargo, e~ e l capitalisJl10 
desarrollado, y aun en el 
subdesarrollad o, las COND ICIONES DE 
FOR MA CION de las c las es han 
ca mbiado fundamentalmente, en 
p'Uri ic ular las de la clase 'ollre ra , IO~Ua I 
ha dado lu gar a una com pleja 
DIFEREN C IAC ION a l inte rior de las 

C.T .. ll evó a importantes sectores y c lases. 
porciones de la c lase trabajadora a 
mej orar sus condi c iones de vida , en 
especial en l os país es más 
desarrollados. Es evidente que la 
Sociedad capitalista Desarrollada no 
podrá resolver las contradicciones 
socia le s del sistema , ni tiende a 
convertirse en una " Sociedad de 
Trabajadores", sin embargo, . ..0-

Como consecuencia de esas 
DIFERENCIACIONES de divecso tipO la 
tesis marxista de LA -POLA RIzAC IO N 
SOCIAL 
ESQUEMA BI-CLASISTA: 
BURGUESIA-PRULETARIADO ha sido 

mej ~ramiento substancial de las .j!b) Superac ió n· Atenuación de la 
condiciones de vida de la cTase Depauperación: La misma suerte han 
trabajadora en los países desarrollados , c o rri d o I a s te s i s del a 
ha convertido a esos países en CA DEPAUPERACION SOCIAL del 
MECA de masas de los p ~ses proletariado , pue s to que enormes 

~- "-subdesarrollados, ineluso de masas de co ntingentes de las clases trabajadoras 
los antiguos países del "socialismo se _han educad o Yc tec niJ~do __ aando 
Real". De allí que muchos periodistas Il,!gar a capas y sectores que tienen 
hablan hoy de la GLOBALIZACION del acgso a mejoras su_bstanci~es en s us 
SUEÑO AMERICANO. co ndiciones sociales, económicas y 

culturales, con lo cual se logró remontar 
I~ -~tradicc ión de que la fuer.~a 
pr?ductiva mayor no participara en el 

. 3. La Diferenciación de las cre cimiento ' de los beneficios 
Clases: Superación del Bi-Clasismo. 

_ a) Superación de la Polarización. 
Tal como ha sido explicado, el análisis 
marxista está en estrecha reÍacióº--E.oo 
la TEORIA DE LAS CLASgS, y con el 
análisis de la LUCHA DE CLASES, 
como sión social del antagonismo 
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c¿apitaliSias . -
No obstante, en particular en 

los países subdesarrollados y en áreas 
marginales de las economías 
adelantadas el fenómeno del 
empobrecimiento es algo activo y 
latente, aunque conceptualizado con el 
término más limitado de POBREZA, 
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que no representa el fen ómeno 
de la tesis marxi s ta 
DEPAUPERACION. 

integral 
de la 

Lo que sí s~ puede afirmar ~s 
que esa tesis l ob~~ati c in a_da como. 
un fenómeno insuperable del s istema, 
tanto ' en- términ os-ab~l wos como 
relatlV.Qs ""no~c,:!mplió debido a esa 
in_comprenslOn de las _ intrín secas 
posibilidades del capitalismo que 101Q"ó 
superar dicho fenómeno o atenuarlo en 
amplios sectores dela~~lases trabajadOras, en 
espec~a l ~ la ClaSeObr~r-;;:--- - -

:\k c) Clases Medias: Paral elo a lo 
anterior °íos sectores , capas o clases 
medias que de acuerdo al marxism o, 
eran grupos en transición o en proceso 
de desaparición , c~m la moderni zación 
del capitalismo se-e-nsanc naron y su 
p~pel-se- fue incrementanao ellforma 
incesarite eñ divers as áreas de la 
Economía y del Estado. Lógicamente el 
llamado proletariado no creció más 
como tal y, por el contrario, se 
empequeñeció, frente a la ampliación 
de las cIases medias, que sirv ieron de 
"colchón social " para suav izar 
contradicciones sociales entre las 
denominadas clases fundam ental es: 
Burguesía- Proletariado. 

. ) Sujetos del Cambio: Com o 
se dejo planteado, la cuestión de como 
se forman los SUJETOS POLITICOS de 
la revolución , del cambio o del progreso 
para la superaclOn del sistema 
capitalista, constituye un elemento 
central en la teoría y la práctica del 
marxismo y los movimientos socialistas; 
dicha cuestión aun se encuentra como 
un área insuficientemente investigada 
en el capitalismo actual. Por una parte, 
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en la nueva fase dc mo nopolismo 
privati zador o neo li bcra l, no ex iste 
h.om ogeneidad en las clases obreras; al 
contrario, ha sucedido un fenóme no de 
heteroge neid ad soc ia l e n donde 
difícilment e grandes g rupos de 
trabaj ado res u obreros puede n ser 
conceptuali zados o tran sform ados en 
SUJETO DE ACCrON políti ca anti
sistema. I?J problema teórico y práctico 
para el marxismo es determinar cuáles 
son los nuevos SUJETOS HISTORICOS 
del cambio revoluci onario, cues ti on 
difícil d ado el fenóme no de 
heterogeneidad que hace indeterm inados 
o indeterminables a esos' sujetos . Este 
aspecto es EJE del marxismo en la 
pol ítica práctica, pues a partir de aquí 
se define el PUNTO DE REFERENCIA 
POLITICO para la acción política de 
tipo transformador. 

En co nsec ue ncia, <:_n la 
actualidad es ev idente que no sólo se 
construye ese nuevo sujeto sobre la base 
de la c lase obrera, si no tambien en el 
marco del desarrollo de los llam ad'ós 
MOVIMIENTOS SOCIALES; pero este 
"n uevo sujeto" , es pluric lasista, con 
diferen te origen de cIase y con distintos 
y ha sta di sími les motivacio nes 
inmediatas que es tán muy lejos de la 
determinaci ón o acondicionamie nto 
económicos. 

Los conflictos soc iales actuales 
mAs. importa ntes ñOSOri--¡:;ece-sariamente 
de clase~ontenidos variados 
que afectan a países enteros, como el 
problema del medio ambiente, el 
problema de género, la delincuencia 
organizada, etc.; y aun cuando ex ista 
un a relación Clases-Movimientos 
Social es, estos no puede n ser 
desentrañados por referencia al puro 
análisis de intereses económicos de 
cIase. 
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4. La Cues ti ó n del Estado: 
¡,La Extinci('ln del Estado ') 

lJ' ,; ) Papel Coercitivo del Estado, 
Pese a que Marx dejó a la pos teridad 

brillantes análisis políticos de s u época, 

nun ca emprendió la tarea d e 
e laborac ió n teó ri ca-estructural de la 

natur a l eza del ESTADO 
CAPITALISTA. aunquc en a lgún 
mome nto de su v ida se propuso tal plan. 

Las co ntada s ocas ion es qu e 
abordó e l tema , como e n e l I X 
BRUMARIO DE L U IS BONAPARTE o 

e n LA LUCHA DE CLASES EN 
FRANCIA, 1848, solamente hahl ó del 

papel COERCITIVO del Es tado y no del 

papel de INT ERME DIA C IO N 
POLITICA que desarroll ó e l Es tad() 

capitalista moderno, Po r un lado. Marx 

no a lca nzó a ve r ~L desp-!.i~gye:~ 
Es~ ~n~u f~~ción de ge ne rac ión de 
Rep rese ntació n - inte rmed iac io n, lo cual 
s ig nifi có la co n s tru cc ió n de una 
instituc io na lidad po líti ca, desconocida y 
difícihnente previsible e n la época de 
M a-;:;,-e n- parti c ul ar los desarrollos 
GRAMSCIANOS3 s ob re LA 
HEGEMONIA y e l Bloque Hi stó rico e n 

e l Capitalismo, 

-y b) La dictadura del Proletariado, 
Como Marx se refiri ó más al papel 
coe rc itivo del Estado capita li s ta . s u 
enfoque sobre e l rol de l Estado en la 
Tran s ic ió n al Socialismo , limit ó la 
perspectiva de su análisis, por lo c ua l 
los desarrollos posteriores enfatizaron en 

la denominada DICTADURA DEL 
PROLETARIADO como forma 

3 GRAMSCIANOS: de Antonio GRAMSCI 
Dirigente político italiano y teórico marxista, 
cuyos análisis desarrollan el aspecto político del 
marxismo, 
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fundamental del Estado en Tran s ici(m , 

Esa pe rspec ti va se Justificaha 
porque el marxismo parlla de la Idea de 
una supuesta de s aparl c l(in () 

marchitamiento del ESl<ldo en cuanto 
ente opresor. e n una soc iedad en donde. 

en el futuro. no hahría necesidad de la 
coerción políti ca contra nin g ún grupo , 
Pero tamhi é n porque e l !:s tauo y I() s 
aparatos de I:s tad () c apitali s ta s no 
podían se r as umid()s por las c lases 
vie to ri()sas - tra~ un a re volu c i"lIl -. pue ~ no 
e ran instrument()s n eu tr a l e~: de allí la 
neces idad de su destrucu(¡n y la 

co nstrucc i(í n trans itoria de una NUEVA 

DOMI NAC IO N POLlTICA que recaería 
sobre la ma y() ría e n c ()ntra de una 

minoría. Rc c u é rd e s c que de 
co nformid ad al ESQUEMA BIPOLAR, 

al que te nd e ría la sociedad cap itali s ta . 
e l proletariado e ra la ,ma yoría. 

~ c) ¿La Ex tin c i(¡ n del Es tad o ') 
¿Q ué pasó e n la práctica. en la 
co nstru cc ión del soc ia li smo') Es ta idea 

d~1 Estado -d ic tadura del prol etariado 
trañ'Sformo al nuevo ente en un monstruo 
huroc ra tizado q ~ aplastó y apabulló a 
la SOCle a civil: en otras palabras. la 
D oc trin acrc- la Dictadura del 

-- -----
proletariado dio c auce a esa 
d el' o r m a ció n - --to t al Tl a r i a dCl 
STALINISMO (co nfu si ón de Stalin con 
el Partid o y de Partido con el Estado), y 
sus diversas variantes tragi cómicas del 
"Soc ialismo del Este", 

En Oc c ide nte, e l m ovi miento 
soc ialista no marxista centró su atención 

e n e l Estado de Bienestar Social, porque 
so lo con medidas de re gulación estatal 

se podía enfrentar y aminorar las 

consecuencIas destructivas de la 

" LIBRE competencia" y los 

monopolios; además, la reproducción 
ampliada de los trabajadores asociados 
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solamente era posibl e en el marco de 
CONDICIONES R E G U LAD AS 
ESTATALMENTE: de allí el 
WELFARE STATE. El fracaso y 
posterior crisis de ese Estado Social 
abrió las puertas a la llamada 
"REVOLUCION NEOLIBERAL", que es 
<,1 desmontaje de los componentes 
sociaies de ese Estado mediante 
procesos desregulat o ri o s o d e 
privatización de Empresas Estatales. 

Esta nue va rea l id ad h a 
signifi cado la apertura de un a nueva 
fase del Sistema ca pitalista: de l 
CAPITALISMO MONOPOLISTA DE 
ESTADO a una VARIANTE 
PRIVATIZADA d e l capit a li s m o 
monopolic o. Las conJ&cuencjas. ~~a 
"REVOLUCIO~ " pu e den s e r 
impc;rtantes para la renovac ión de las 
tesiS-marxistas , pues hoy estamos frente 
a üncapitalism o internac ional de alta 
tecnol ogía , tomando en cuenta sus 
nuevas -5ases produ ctiv as y su s 
dimensIO nes globalizadas ~ 

-----El DESMANTELAMIENTO del 
Estado de Bienestar Social puede llegar 
a convertirse en componente de una 
nueva fase en el desarrollo social , sobre 
todo en la formación de un nuevo tipo 
de regulación y socialización de la 
propiedad; y en esa perspectiva la idea 
de la Extinción del Estado podría ser 
retomada, libre de sus elementos 
utópicos . 

Las preguntas son ¿Es algo no 
pertinente en ciencia política pensar 
sobre la idea de Extinción del Estado? 
¿Será esa una meta o tarea que el 
actual proceso de globalización va a 
poner a la orden del día como parte de 
la construcción de un nuevo modelo de 
socialismo que no debe ser aplazado a 
pn futuro indeterminado? ¿Qué tipo de 
Estado deberá construirse para una 
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t r a n sic ió n .) A l g u n o s en fa ti z a n o 
sugieren: Democrático , descentralizado, 
co n participación comunitaria , con 
contro l desde abajo, autoges tión soc ial, 
fortalec imiento de la sociedad civil , en 
una combinación articulada de mercado
plan, etc.: pero no como Dictad ura de 
clase . 

S. El papel de la Prop iedad 
P ri va d a: L os Pro ce sos de 
Automatización y Robotización de la 
Producción. 

a) Nuevo Pape l de la Propi edad 
Pri vada. Fi nalmente, aun c uando es te 
aspecto es más de Soc iología y 
Economía, es fundamen tal y pertinente 
hace r la observación de que e n la 
p~tica no ha sido confirmada I~~s 
marx ista de gue la propiedad pri vada de 
I~ medios de producción sea un treno 
pa!:ª-- ~l s.a1lO lo Ae las fue rzas 
produ cti vas; pero tam oco se ha 
con~mad9_ u¿' la Pro ¡edad soc ializada 
ace l~~ el_ desarrollo de dichas fuerzás':" 

Para ello bastaría con hacer" una 
comparación de los resultados que arroj ó 
la competencia entre los dos sistemas 
de propiedad en la esfera de las 
INNOV ACIONES TECNOLOGICAS de 
la productividad social, y del desarrollo 
de los medios de producción, para dej ar 
clara e indubitable constanc ia de que el 
"soc iali smo de l Es t e " qued ó 
completamente rezagado. 

La lección más importante de 
tal comprobación es que el papel de la 
prQQie<;!ad pri vada sobre los medíos de 
pr~ción deberá ser re-discutido en el 
movimiento socialista actu al ; pero 
también e n 19S rQgramas polfticos 
~_~S1e_ movimieñfó ,--la 
propiedad privada debe ser incorporaoa -
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co mo un mecan is m o d~_in~puls o al 
desarroll o. a I ~ . pa! de o tra s formas de 
propiedad. 

..,. b) Automatización y Robo ti zac it'ln 
de la Producción: Po r otro lad o. 
y com o consec uencia lóg ica de es e 
impul so inn ovado r en las fueu:as 
productivas, la ~denc i a a la r!..! () pl<llo 
e~ a que e l- TRABAJ O DIIM TO 
HUMA Ira perdiendo su UTII.IDAD. 
ya que las fuer zas de la c ie nc ia y la 
téc nica lo convertirían en inútil. De esa 
manera, e n perspecti va te ne m ()s la 
virtual desaparición del ll amado 
tradici o na lm e nte PROLETARIADO 
INDUSTRIAL. Algunos piensan que su 
lu gar es ta s iend o oc up ado po r los 
c ientíficos, los ingenieros y los téc ni cos. 
Otros creen que la CLASE cons tituída 
por esos estratos profesi onales no será 
sustituto del proletari ad o, s ino que 
representa el germen de una nueva 

c lase dOlll lnante; una nueva clase 
pI )seedo ra e uyo monopolio sería el 
control de los procesos de informac ión. 

Otro aspec to se re fiere a que en 
e s o s procesos de producción 
automatizado s. los rob o t s , y los 
aut ó matas hum a noid es pueden ,e r 
utili zados pero no EXPLOTADOS en el 
sentido marxista: despojando los d'~ -uñ 
pLUSVALOR-:- de( cual sÓ lo puede Ser 
ex poliado J" ho mbre trab ajad o r. 
Enton~es , la pregunta e's----¡:OU ié n 
sustituirá al trabajador co mo productor 
de plusvalía ? y ¿C uá le s se rían las 
nu evas formas de exp lo taci ó n en el 
futuro') 

Lo únic o que sabemos es que la 
e uarta Re vo lu c ió n c ie ntífic o- técnica 
apenas está e n su fase inicial , y que en 
25-40 años convertirá los procesos de 
trabajo en algo inimaginable para 
nosotros ¡eso lo dejamos para un 
ejercicio de Futurología!4 

4 "Viste de blanco como una enfermera, aunque está un poco más gordito (pesa 270 kilos): es un 
nuevo robot enteramente 'autónomo que poco a poco está haciendo su aparición en clínicas y hospitales 
para ayudar a médicos y enfermeras .. , La empresa estadounidense Otis, que los distribuye en Europa, 
Mrica y Oriente Medio. calcula que en 10 años podrá vender unos mil. Pero Joseph Engelberger 
tiene ya otro sueño en la cabeza: crear "un robot humanoide" capaz de preparar una comida. o llevar 
el brazo (articulado) a una persona anciana o limpiar baños ... " La Prensa Gráfica, lunes 21 de julio 
1997, Pág. 54. 
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SOCIOLOGIA y DERECHO J 

Enseñanza del derecho 

En favor 

de una nueva formación 

de los Juristas 1 

Rudiger Lautmann 

Introducción. 

Co mo ay uda pa ra ev it ar los 
defec tos en e l ac tuar de los j ueces -su 
relac ión con la opini ón pública, con los 
es tratos soc iales in fe ri ores y frente a los 
procesos políti cos- com o así tambi én 
num e r osos d e f ec t os e n e l 
comport ami e nto de los ju ris tas, se 
re co mi e nd a s i e mpr e un a 
soc iolog izac ión de la juri sprudencia. 
He intentado liberar a esta expres ión de 
su co nnotac ión ag resiva e invaso ra y 
reduc irl a a un as pec to pac íf ico : e l 
servic io que pueden prestar las ciencias 
soc iales al ofrecer a los juristas teorías 
acerca de la realidad soc ial y métodos 
para la obtención de d atos fác ti cos. 
Toda ciencia auxi h ar pretende, desde 
luego. que aquel que la utiliza sepa 

1 Cap ítulo 6 de l lib r o: Sociol ogía y 

Jurisprudencia y México, Ediciones Fontamara, 

1991. 

En fa vor de una nueva formación de los Juristas 

manejarl a : también la apli cación de la 
sociolog ía presupone esto. 

El aprendizaj e de las ciencias 
soc ia les -en c ualqui e r medi o que se 
ll eve a ca bo - es un e lemento 
indi spensable de la formaci ón de los 
juristas . Posiblemente . la formación de 
los juristas ti ene que ser reorganizada 
to ta lm e nte . d esde las elecciones 
uni ve rsitari as hasta los exámenes ; al 
menos es to es lo que han puesto de 
manifi esto numerosas disc usiones . La 
reforma de la formación de los juristas . 
de sus estudios de postgrado y de su 
prác ti ca profe s ional . no pueden ser 
descuidadas en lo que respecta a sus 
co nsecuen c ias en la realidad del 
derecho; estas reformas influyen en la 
manera cómo se dicta y se aplica el 
derecho. Por lo tanto. constituyen una de 
las tareas más importantes de toda 
política jurídica. 
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l. La soc iologla como ulsc lplina. 

La actual discusi lÍ n ace rca de la 
formac ión de los juri sta s nos ha 
brindado una ve ruade ra inflación de 
propuestas. Las "reformas" se extienden 
desde una pura correcc ión del aspecto 
ex te rn o. ha s ta una modificación 
es tructural de cada una de las 
actividades docente s. Uno de los pocos 
puntos sobre los que existe acuerdo es 
la propuesta de incorporar las ciencias 
soc iales en e l programa de enseñanza 
de los juristas. Pero así como se está de 
acuerdo con respecto a esta idea vaga, 
ha y des acu erd o co n re specto a la 
amplitud qu e de be darse a esta 
enseñanza. Casi parece como si el 
compromiso en favor de las ciencias 
sociales se comportara de una manera 
análoga al compromiso por la reforma 
tducacional. Mientras algunos 
consideran que la sociología tiene que 
ser una materia marginal , entre muchas 
otras, quizás dos horas semanales por 
semestre, otros quieren incorporar la 
perspectiva sociológica aun en la 
enseñanza de la dogmática jurídica. 
Pero esta idea de unir en un curso la 
dogmática y sociología jurídica es la 
propuesta que con más fuerza debería 
ser rechazada. Esto sería quizás una 
"transformación de la función de la 
ciencia del derecho". 

Sin embargo, vale la pena 
preguntarse seriamente: ¿qué significa 
la incorporación de las ciencias sociales 
en la formación de los juristas? Como 
ciencias sociales pueden considerarse 
la economía, la política, la psicología 
social y la psicología. Los juristas, al 
igual que los científicos de la sociedad, 
no tienen por qué aprender y dominar 
cada una de estas disciplinas 
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particulares; más bien cada una de es tas 
ciencias sociales es adecuada para una 
profesión jurídica específi ca. A quien 
se prepara para una ac ti vidad de 
asesoramiento jurídi co . puede 
recomendársele la eco nomía . A quien 
piensa trabajar en la admini stración y en 
la legislaci ón le conviene oc uparse de 
la politología. Quien tenga que ver con 
el control y con la imposic ión de penas, 
que conozca psicol og ía soc ial. S i se 
establecen otras ca tego ría s de las 
profesiones jurídicas. entonces quizás 
habrá que ordenar las di versas ciencias 
sociales de un a man era distinta a la 
aquí propuesta. Finalm e nt e, la 
sociología sería el complemento de toda 
formación. 

La medida en la que el jurista 
necesita de las ciencias soc iales 
depende de la imagen que uno tiene del 
jurista, del papel de los juri stas que uno 
quiera formular. ¿Es él competente para 
la sol ución de conflictos y prob lemas 
sociales o es un especialista para los 
aspectos jurídicos de una situación de 
hecho? Hasta hace poco se sostenía que 
a los juristas correspondía el primero de 
los papeles aquí descriptos (aunque, en 
realidad , sólo cumplía con el segundo). 
Para poder tratar problemas sociales hoy 
es más insuficiente que nunca el simple 
manejo de las normas del derecho y la 
moral. Esto es casi una perogrullada; sin 
embargo, suele no ser tenida en cuenta. 
Lo jurídico en sentido estricto (como 
conocimiento y aplicación de normas) 
ocupa menos a los juristas en su 
práctica profesional, que lo que su 
formación sugiere. El valor de lo jurídico 
se muestra en el análisis de aquello que 
hacen los abogados, los jueces, los 
funcionarios de la administración y los 
juristas de la economía. El conocimiento 
de los hechos y de los contextos de la 

REVISTA DE DERECHO 



realidad soc ial tiene un va lor mucho 
mayor (medido por e l ti empo que a ello 
se dedica); y, sin embargo, a los juristas 
no se les e nseña nada acerca de los 
hechos socia les. Trabajan , en camb io, 
:.,on teorías cotid ianas, y por esta razón 
ac túan e n forma inad ec uada e 
ideo log izada. 

¿Cómo se integra la ciencia 
soc ial en el es tudi o del derech o') Aquí 
es tá e l quid de la reforma de los 
es tudi os; no h a s ido discutida 
suficientemente, ya que esta c ues ti ón 
suele despertar cierto temor en los 
reformistas. Las distintas prop uestas 
pueden ser presentadas e n la sigui ente 
gradación de compromiso: 

a) Se crean algunos cursos de 
soc io logía del derecho y eco nomía 
poI ítica; 

lJ) U na parte de los cursos de 
dogmática jurídica es comp letada 
mediante el conocimie nto del material 
que ofrecen las ciencias soc iales ; 

c) Un est udi o socia l básico, 
eventualmente dentro de los proyectos 
de investigación, es considerado como 
previo a los estudios jurídicos. 

La primera: propuesta es só lo 
un a nueva vers ión de los "Studium 
Generale " , que no tuvo mayor 
influ encia en los juristas. Sólo la 
segunda y tercera propuestas tratan de 
lograr la integración; necesitan 
experimentos didácticos y son dignas de 
ellos. 

La socio logía , en tanto 
perspectiva general, al igual que la 
hi storia, la filosofía, etc., ha de ser 
incluida en todas las actividades 
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docentes que pretendan constituir cursos 
integrados. El derecho de fami lia , el 
derecho penal. e l derecho consti tucional 
y otras materias. enseñan el código y 
proporclon; ln CtlJloc imi entos acerca del 
Ülllhit l1 ,OCIa!. 

¡\' .tl e la pena introducir un 
curSll espe c ial sohre sociología el e l 
derech() que co mpl eme ntariam e nt e se 
oc up e de las no rmas e instituciones 
jurídic as" En este punto. a lg un os 
objetan una insuficien te madurez de 
es ta disciplina y se preg untan qué es lo 
que puede apre nderse de la soc iología 
del derecho. 

Por lo pronto, e n es tos cursos 
podrían enseñarse cuestionamie ntos y 
respuestas sociológicas, e n la medida en 
que la socio logía no esté integrada en la 
e nseñanza jurídica. Las lagunas que 
pueda tener la socio logía del derecho no 
importan mucho e n este caso; pues lo 
que aú n le falta a la sociología del 
derecho podría ser completado mediante 
una socio logía para juri s tas. Así, por 
ejemplo, si las es tructuras soc iales de la 
legis lación no han sido aún aclaradas, 
es posible tratar los problemas 
vinc ul ados con la innovación y el 
cambio social ; el tema es. entonces, 
tratado en un nivel más alto de 
abstracción. 

Una disciplina que posee 
problemas de investigación 
perfectamente delimitados y métodos 
útiles para su manejo y consideración 
puede ser incluida en plan de estudios 
como materia obligatoria. Se enseñan 
aquí problemas y métodos de 
investigaci ó n ; lo s métodos so n 
practicados: se enseña a través de la 
investigación . Los grupos de trabajo en 
sociología del derecho podrían, en lugar 
de consumir resultados ya dados , 
elaborarlos ellos mismos. Quizás la 
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sociología del dere cho no es un a 
materia de enseñan za en e l se ntid o 
tradicional de la palabra; en una c lase 
no es posible que sea tan viva y fcc unda 
como lo sería si los estudiantes. a través 
de la investigación, tratasen de plantcar 
problemas y reso lverl os e ll os mi ';Jll (\\ . 
La soc iología del derec ho es por es!) 
m ás bien una disciplina de estudi. ) 
obligatorio. 

Proporciona a los es tudiantes 
conciencia de los problemas. Es to 
significa: allí donde no pueden ofrecerse 
teorías terminada s se c rea una 
conciencia de las lagunas del saber. La 
sociología del derecho tendría sentido, 
aun cuando se la considerara como 
limitada a un mero ca tál ogo de 
problemas. Los estudiantes -en la fase 
extraordinariamente importante de su 
socialización en la profesión jurídica
no considerarían el derecho como un 
sistema cerrado, sino como un conjunto 
de problemas sociales. A los estudiantes 
110 se les enseñaría que los problemas 
sociales han encontrado una solución a 
través de una legislación dispuesta por 
la autoridad , sino una solución que , en 
todo caso , es provisoria y, muchas 
veces, es tan sólo un sedativo. 

Quien considera que la 
integración no se agota en una mera 
declaración verbal, tendrá que aceptar 
también que el sí a la integración de las 
ciencias sociales implica el sí a la 
especialización de la formación de los 
juristas. Así como los sociólogos (en la 
medida en que no pretendan adoptar una 
actitud de genios) sólo pueden ser 
expertos en algunos pocos ámbitos 
parciales, también el jurista 
sociologizado tendrá que conformarse 
con ámbitos parciales de su actual 
espectro profesional. La pérdida en la 
posibilidad de elección profesional 
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(c uya importancia sie mpre se invoca, 
pe ro nun ca ha s id o es tudiada 
d e bid a m e nt e) será co mpensada 
m edi a nte un a mayor ga nancia en 
competencia, seguridad en sí mismo y 
parti cipación pl ena del propio indi viduo. 
En su sector profes iona l, e l juri sta 
competente podrá liberarse, quizás. del 
c inisnw que suele ser característica de 
muchos jurist as, precisamente por su 
incompetencia fáctica. 

2. Exámenes. 

Los exá men es no han s id o 
consi derados durante mucho ti empo; la 
refo rm a de los es tudi os ha lomado 
tardíamente en cuenta su problemáti ca y 
ha llegado a la conc lusión de que en 
este campo es muy difícil ll evar a cabo 
un cambi o. Los exámenes no so n un 
apéndice aislado y ex trasis tem áti co 
s ituado a l final de una e tap a de 
es tudi os; son más bi en un proces o 
integrado e integrante que confiere , con 
sorprendente intensidad, una es tructura 
propia a los estud ios. Los exámenes 
influyen en los es tudi os en mucha mayor 
medida que estos en aquéllos , tal como 
puede comprobarse en la realidad . ASÍ, 
e l jurista recurre a los repe tidores 
(Repetitor)2 debido a los exámenes y 
concurre así menos a la univers idad. 
Este es un simple he cho que es 
conocido, pero que durante decenios no 
ha permitido modificar el reglamento de 
estudios y de exámenes. El examen 
funciona como la eminencia gris del 
estudio. 

2 En Alemania: personas encargadas de 
preparar a los estudiantes para los examenes. 
No forman parte del personal docente de la 
Universidad. 
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2.1 Crítica didác ti ca. 

L os pe d agogos se han 
preguntado cuál es la moti vac ión que 
impulsa a estudiar y se han encontrado 
con un a serie de impul sos para e l 
(;s tudi o : se es tudi a para obtener el 
reco noc imi e nto de las perso nas que 
constituyen el marco de referencia, para 
alcanzar una propi a sensac ión de éx ito, 
por interés e n la di sc iplina o para 
aprobar el examen. 

Moti vac ión primaria es llamada 
aquell a con la cual el es tudi ante se 
identifi ca e n su trabaj o: aprende su 
di sc iplin a por la di sc iplin a mi sma . 
Moti vac iones sec undari as son, por el 
contrari o, aquell as que se encuentran 
fu era de l camp o inm edi ato de la 
ciencia: al estudiante le interesa menos , 
por ej emplo, la di sciplina, que aprobar 
el examen. La pedagogía considera que 
la motivación primaria es más valiosa y 
proc ura des pl az ar la m otivación 
~ec und a ri a qu e im pe ra e n la 
universidad , sin que es to perjudique el 
éx ito del aprendizaj e. No puede nunca 
exa gera rse la influ e nc ia qu e la 
m o ti v a c i ó n sec und a ri a tiene , 
e~ pecialmente en e l es tudio de l 
derecho : aquí más que en ninguna parte 
se aprende sólo aquello que es objeto de 
examenes -así, no se es tudia filosofía 
del derecho e historia del derecho- y 
sól o se estudia cuando el examen se 
acerca; además, no se aprende allí en 
donde la enseñanza es presentada 
científicamente, sino de acuerdo con las 
exigencias del examen, es decir, con 
los repetidores. El examen determina el 
contenido de la formación profesional 
de la mayoría de los estudiantes de 
derecho. Por lo general, de esta manera 
la formación de los juristas queda 
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co nside rabl eme nte e mpo brec ida: la 
eliminac ión de es te es tado de cosas es 
una de las más importantes tareas de la 
reforma de los estudios. 

Sin embargo, la pedagogía 
hasta ahora ha logrado tan só lo señalar 
e l probl e ma de la m o ti vac ió n 
secundari a; sigue siendo una cuestión no 
so lucionada la de saber de qué manera 
la moti vac ión primaria puede sustituir a 
aquéll a. Los experimentos aislados en 
los cuales se renunció a los exámenes y 
se proc uró ale ntar la ini c iati va y el 
inte rés de los es tudi a ntes, ha n 
provocado un resultado que es , en gran 
medida, negati vo: el rendimi ento de la 
enseñanza y del aprend izaje no ha sido 
mu y alto. Desde luego , un o podría 
sup oner que es tos experim e ntos no 
puede n te ner nun ca un res ultado 
"positivo", pues se han llevado a cabo 
en una situac ión de depende ncia con 
relación a un mundo en torno adverso o 
estructurado de manera muy diferente, 
que , por ejemplo, define, de acuerdo 
con sus propi os criterios que son as í 
het e ró no m os co n res pec to al 
experimento, qué ha de ser considerado 
como "rendimiento de la enseñanza" y 
como "éxito" . 

La cuestión acerca de cómo la 
motivación secundari a pu ede ser 
reempl azada por la primari a, se 
exti ende qu izás al camp o de la 
psicol ogía de la e nse ñanza . Al 
estudiante hay que darl e un refuerzo 
positivo, es dec ir , por ejemplo , la 
vivencia del éxito en el aprendizaje , la 
vivencia del reconocimiento en un grupo 
y del compromiso frente a su propia 
disciplina. El estudio tradicional del 
derecho puede hacer poco en ese 
sentido. Está caracterizado , al menos al 
comienzo, por una profunda frustración 
del estudiante (con fun c ión de 
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se lecc ión ); y mi entras la reco mpe nsa 
de l es tudi o es té mo nopú li zada por la 
ap ruhac lón de l examen se rá muy d ifíc il 
hace r Int e rve nir un J mo ti vac ió n 
primaria e n e l proceso de aprend izaj e 
del futuro jurista . 

Los exámenes fun c ionan como 
-:: 1 motor más efec ti vo de los estudios . 
Esto sería aceptable sólo en el caso que 
el exame n di era al es tud iante una c ierta 
ay uda de ori entac ión acerca de c uáles 
so n los tem as a los c ua les de be 
dedicarse, es dec ir. s i e l examen di era 
al es tudiante, de nt ro de un m arco 
ampli o , l a lib e rt ad de a d o pt a r 
decisi ones autónomas . Es tas ay udas de 
orientac ión leg ítimas se anquil osan e n 
una reg lamentac ión rep res i va cuando e l 
es tudi o es só lo co nside rado como un a 
pre p arac ió n pa ra e l exame n. L a 
literatura c ie ntífi ca es reduc ida a los 
m a nual es ; e ntre los p ro feso res 
universitarios los úni cos que interesan al 
estudiante son aquell os que in tegran las 
mesas e x aminad o ras y. a c u yas 
éJ piniones hay que proc urar adecuarse; 
el lugar de los es tud ios es. pues. así, un 
repetitori o a di stanc ia. 

Los juri s tas no "rep ite n" a lgo 
que hayan oído en algun a ocas ión en la 
c iudad e ll os escuchan y aprende n e l 
dcrecho desde sus bases: e l "repetid or". 
Mediante esta conducc ión del contenido 
del proceso de es tudi o, los exámenes 
reducen las posibilidades ex is te ntes; 
dej an vac ío s los pos tul ad os d e 
ci e ntifi c id ad d e l est udi o y d e 
autoconducc ión por parte de l es tudiante. 
Per o e l ex am e n no g uía só lo 
interuniversitariame nte e l conte nido del 
estudio; es tambié n una puerta de 
entrada para objetivos extraños a la 
u ni ver s idad. Organiza c ion es 
~xtrauni versitarias -tanto privadas como 
estatales- utilizan e l s istema de 
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exámenes para imponer sus propias 
concepciones acerca de lo que ha de ser 
un es tudio correcto. Las ordenanzas de 
exámenes. que e n su co njunto son 
d ictadas o ap robadas por un ministerio , 
arti cul an las expectat ivas de ce ntros no 
académicos . Los llamados "prácticos" 
e n las comisio nes de exá me nes 
contr ibuyen también a imponer aq uellas 
expectativas. Un buen ejemp lo son 
na tur a l me n te las o rde nanzas de 
exámencs para juristas. No prevén 
aq ue llos contenidos que puedan haberse 
ob te ni do a través de un pen samiento 
jur ídi co e ntend ido como c ienc ia; se 
d irigen más bien a las exigencia de la 
prác ti ca del derecho (que , a su vez, es 
red uc ida a una téc nica no reflexiva del 
de rec ho y del poder ) y también a las 
necesidades de la justicia. En cont ra de 
es ta re g ulación. suele obje ta rse 
co m únmente , 
convicc ión , que 
de los juri stas 
justi cia. 

a u nque con poca 
só lo una peq ueña parte 
trabajará luego en la 

Los inconve n ientes de un 
es tud io or ientado hacia la j ustic ia se 
hace n pa te ntes cuando un o piensa que 
es la un ivers idad la q ue debería 
programar la j usticia y no al revés. Aq uí 
no puede argumentarse d ic ie ndo que el 
Es tado no q uiere hacer valer sus deseos 
co n res pec to a los es tudios e n una 
un ivers idad "a utó noma". Por el 
con trario, considero que el Es tado está 
tan a utorizado a interve ni r en la 
un ive rs idad como a in terve nir e n la 
justi c ia; tanto la uni versidad como la 
j us tic ia son organizaciones es tatales. 
Otra, en cambio, es la si tuación si se 
pie nsa que la j usti c ia, de bido a una 
larga tr ad ic ió n , puede seña lar el 
objeti vo de todos los estudios j urídicos. 
Aquí se arras tran modelos de orientación 
que, quizás, alguna vez puedan haber 
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sido adec uados, pero que ya no 
coinciden con las relaciones 
modificad as que actualmente existen 
entre el derecho y la justicia. En los 
pasados decenios el derecho ha crecido 
con tinu amente en importancia y, en 
verdad, este crecimiento se ha 
producido en estrecha relación con la 
::reciente complejidad de la estructura 
soc ial. E l derecho ha aumentado su 
campo de acció n más allá de la 
justi c ia: ha ocupado ámbitos de la 
eco nomía y de la adm ini strac ió n 
pública y ha logrado nuevas esferas para 
la aplicac ión del derecho y la práctica 
d e l derech o, esferas que es tán 
totalmente aisladas de la justicia. La 
importancia de la ap li cac ión del 
derecho y de la práctica del derecho 
orientadas hacia l a justicia h a 
disminuid o paralelamente con la 
reducc ión de la influencia de la justicia. 

La formación del jurista toma 
en cuenta, con su retraso acostumbrado, 
este hecho y busca una reforma. Aq uí no 
hay que perder de vista e l hecho de que 
,~I examen ha sido el canal a través del 
c ual la justicia ha podido conservar y 
eje rcer durante mucho tiempo s u 
influencia en los estud io s. Los 
exámenes se· presentaban como e l 
medi o adecuado para imponer en los 
estudios contenidos ya superados o 
ajenos a la ciencia. 

Finalmente, puede uno insinuar 
la sospecha de que no son sólo intereses 
estatales -tal como, por ejemplo, 
asegurar la renovación generacional de 
los jueces- los que nos han brindado 
esta formació n y este sistema de 
exámenes orientado hacia la justicia. 
Este tipo de formación de los j uri stas 
puede muy bien haber satisfecho una 
necesidad de la economía en donde 
hasta ahora (aunque comienza ya a 
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disminuir) los juristas han ocupado una 
parte importante de los puestos más 
signifi cativos. Que un es tudi o jurídico 
pueda preparar para estas posiciones de 
poder puede quizás parecer a muchos 
abs urd o, pero, mediante una simple 
observació n , puede mostrarse el 
porcentaje de puestos de élite social que 
son ocupados por juristas . Las razones 
de es to son tan numerosas que aquí sólo 
puede n me nc ionarse de paso. En todo 
caso , está n muy es trechamente 
v in c ul adas co n e l co ntenido del 
estudio del derecho y con las 
costumbres de los exám e nes. Así, 
parece que tambié n la economía valora 
los resultados de los exámenes. En el 
exame n se articulan también 
expecta ti vas es tatal es; y si esto es 
co rr ec t o, e nt o n ces t a nt o los 
examinandos como los exam in adores 
están sometidos , si n tener conc iencia de 
ello, a un a influenc ia de es te tipo. De 
esta manera , e l examen se aleja aún 
más del ideal d e c ie nc ia de la 
universidad. 

2.2 C ríti ca psicológica y 
sociológica. 

Las observaciones acerca de la 
moti vación de los estudios , de su 
conducción y de sus objetivos es sólo 
una prueba de lo que puede aducirse en 
contra de los exámenes . La pedagogía 
señala, adem ás de los tres puntos 
mencionados, otros varios: 

Los examenes impiden la 
comunicación, la cooperacion, la 
creatividad y el interes en 
solucionar problemas por parte de 
los estudiantes; 
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Los examcnes no son objeti vos: 

Las notas IlO son criterios 
válidos para medir los resultados: 

Las Ilotas de los exámelles no 
tiellen ningú n valor de pronóstico: 

Los exámenes no permiten 
valorar el éxito del aprendi!.aJe y 
de la enseñan!.a. 

La c ríti ca psicológicl fo rmula la s 
:, igu ien tes objeciones: 

E l examen suhraya el ámbito 
intele c tual de la personalidad a 
costa del ámhito emotivo: 

C rea una situación psíquica de 
excepción: 

Proyecta una imagen falsa de 
la personalidad del candidato; 

Provoca miedo y actualiza 
con fl ictos i nconsc ientes . 

Y. finalmente. el análisis soc iológ ico 
comprueba: 

El examen es un proceso de 
sanción social que subyace 
manifiesta o latentemente 
en todas las reglamentaciones de 
exámenes; 

Las reglamentaciones de exámenes 
proceden de la subcultura del estrato 
social medio ; 
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En los exámenes se ejercita el 

poder; 

Las notas tienen un carácter 

normati vo para el futuro: 

Los exámenes crean diferencias 
soc ial es y conservan l a 
es trati ficac ión soc ial ex istente. 

3. La Reforma de los Examenes. 

En la discusión acerca de la 
reforma de los exámenes interv ie ne n 
muchas figuras: examen de a lg un os 
puntos e n cont ra de un examen 
acumulativo: objetividad vers u s 
individualidad. versus f1exiblidad del 
contro l en los exámenes ; selección de 
los exami nadores: posibilidad de repetir 
e l examen y de revisarlo. e tc. Habría 
que indic ar en detalle cuá l es la 
es tructura que tiene cada uno de es tos 
argumentos. c uá les so n su objetivos. 
c u á le s sus presupuestos y sus 
consecuencias. tanto positivas como 
negat ivas . Una discusión acerca de los 
exámenes y su reforma. s in disponer de 
estas informaciones. sería tan imposible 
como inútil. Sería algo así como querer 
resolver un proceso c ivil sin conocer la 
juri sprude nc ia del Tribunal Supremo 
Federal. Para demostrarlo. anali zaremos 
a grandes rasgos algunos de lo s 
argumentos que se .hacen valer en la 
discusión acerca de los exámenes. 

Un tema de la discusión acerca 
de los exámenes es el momento en que 
deben llevarse a cabo. El objeto que 
aquí se ataca es el examen detallado y 
con preguntas breves, que se realiza en 
poco tiempo, tal como hasta ahora es 
común. (También el proceso seriado de 
trabajo en la casa + examen escrito + 
examen oral, es un examen que sólo 
trata puntos aislados ya que aquí todo 
esto se realiza bajo la presión del 
tiempo.) Este exceso de trabajo en un 
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breve lapso provoca muchas cosas que 
son criticadas por los pedagogos y los 
psi cólogos: por ejemplo , la falta de 
confiab ilidad en el rendimiento , el 
stress y el miedo por parte del 
examinando. Esto vale, en primer lugar, 
para nuestro tradicional examen final. 
Pero también los exámenes intermedios, 
que hace poco fuero n introducidos, 
parecen dudosos en esta perspectiva; ya 
en los primero semestres provocan una 
mo ti vación secundaria (es decir, 
dirigida al examen y no al estudi o 
mi smo). Los exámenes intermed ios 
mej oran, en verdad, el porcentaje de 
los aprobados en el examen final, pero 
no la duración de los estudios; y en la 
medida en que uno puede pasar a un 
nivel superior en los estudios aprobando 
un examen intermedio o parcial, se 
considera que los estudios realizados en 
los campos ya aprobados no merecen 
ser estudiados nuevamente. La 
prop uesta de reforma reza aq uí: el 
estudiante tiene derecho en todo 
momento a un examen (y no solamente 
al finalizar sus estudios); puede retirarse 
:mtes y después de los exámenes, sin 
tener que dar motivo alguno por esta 
ac titud ; puede repetir el examen 
cuantas veces quiera (el número de los 
exámenes, lo demuestra la experiencia , 
no aumenta considerablemente por esta 
razón) y, en verdad, puede hacerlo para 
mejorar su nota. 

Una alternativa para este tipo 
de exámenes en el que se analizan sólo 
puntos de la materia es el examen 
acumulativo que acompaña al estudio . 
Aquí, el examen final o intermedio está 
constituido por una serie de exámenes 
particulares que, desde luego, sólo 
pueden ser posibles dentro de un 
programa de estudios totalmente 
sistematizados (curricula). Como un 
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estadio previo para esto puede pensarse 
en las s igui entes medidas: todas las 
ac tividades docentes rec iben un índice 
que expresa su importancia; por lo 
me no s al finalizar las actividades 
docentes, los participantes y los no 
participantes pueden someterse a 
examen y ob ti enen puntaje de acuerdo 
con el número índice que corresponde a 
la ac tividad docente; cuando se ha 
alcanzado un cierto puntaje, se 
co nsidera como aprobado el examen 
final (puede preverse complementaria
mente un trabajo científico y su 
defensa). 

El contenido de los exámenes 
debe poder se r e legido por los 
candidatos de acuerdo con el principio 
de individuali zac ión. Esto significa que 
el es tudiante , sin tener en cuenta los 
límites de la respectiva facultad, puede 
e legir sus ma terias (aquí puede 
discutirse si la elecc ión ti ene que ser 
fundada o totalmente libre). La 
individualización significa, además que 
los temas del examen , dentro de la 
combinación de disciplinas elegidas, 
tiene que ser acorde con el examinante 
y que debe concederse gran importancia 
al libre trabajo científico. Pero, por otra 
parte, el con tenido de los exámenes 
ti ene que sati sfacer el principio de la 
objetividad, es decir que, dejando de 
lado los puntos de vista del examinante 
y hasta quizás del examinado, tienen 
que estar normados y ser presentados 
bajo la forma de tests, cuestionarios, 
etc . A primera vista, los principios de 
obje tividad y de individualizacion 
parece n oponerse reciprocamente : 
¿cómo es posible lograr que por una 
parte los examenes sean en cierto modo 
anónimos y casuales, y, por otra, tengan 
en cuenta la subjetividad de cada 
examinando? Aun los reformistas , 
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co nsideran que es impos ibl e mant e ner 
al m áx imo simultáneamente la 
o bj e ti v idad y la indi v idu a li zac ió n . 
Amhos principios ti e nen que husca r una 
so lu c ilÍ n de cu mpr u mi sos. Para no 
termin a r co n esta flÍr mula se nc illa . 
considero que es más conve ni ente trat a r 
de ve r o tra co ntr ad icc ió n. La 
o bje ti vac ió n tiend e a un a mejo ra 
estable del s iste ma de exámenes e n e l 
,;entido del princ ipi o de rend imi ento; la 
Indi vidu a li zac ió n ti e nde a aflojar e l 
s is te ma de exáme nes co n miras a su 
e limin ac ió n (L.Huber). La contradicción 
entre o hjetivaeión e indi v idua li zac ió n 
no es, po r lo tant o, o tra cosa que un a 
expres ió n de un a s ituación qu e hay qu e 
dec idir políticamente, es dec ir , s i los 
exámenes deben seguir ex is ti endo o no . 
Mucho se escribe y se dice ace rca de 
las formas de exa m e n e n se ntid o 
es tri c to. El tra baj o escr ito que se hace 
en la casa debe se r reformado de la 
s igui ente manera: e l tema ti e ne que se r 
fij a d o de común ac ue rdo e ntre 
examinador y examin ando; hay qu e se r 
ge neroso con el ti empo que se concede 
para ese trabajo; la amplitud del trabajo 
:iene que es tar limitada hac ia arriba; e l 
candidato ti e ne qu e se r aseso rad o 
mi entras prepara e l trabaj o; e l trabajo 
de be se r defendido ora lme nte. Para un 
número g rande y cada vez mayo r de 
estudiantes, el trabajo de dipl oma es e l 
úni co trabajo científico importante que 
tiene que preparar en una universid ad . 
El examen escrito no ti ene que analizar 
tanto el grado de conoc imie nto como la 
capacidad intelectual. Al menos e n el 
segundo examen d e Estado sucede , 
ah ora como antes , que e l caso que hay 
que estudiar está calcado de una 
decisión de algún tribunal superior y que 
sólo es solucionado satisfactoriamente 
si el candidato ha leído esta sentencia, 
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De es ta manera, cua lquier fallo. por más 
tri via l q ue sea, puede convert irse e n 
a lgo import ante. 

El examen oral es e l que a más 
c ríti cas es tá expues to . Suecia, país q ue 
oc upa un lugar prom inente e n la reforma 
de la ed ucac ión, tra ta de e limin ar es te 
tipo de examen ya que las dudas que 
un o pueda tene r co n respec to a los 
exámenes ll egan a su punto c ulminante 
cuand o se trata de exámenes orales. Por 
lo ge neral aq uí ex iste muy poco ti empo , 
mu y pocas preguntas y muy poco 
control: e l c rite rio de va lo ración puede 
ll ega r a co nver tir se e n una mera 
arbitrariedad. Las propues tas de reforma 
tra ta n de reducir la importancia del 
examen o ra l: s ir ve tan só lo para la 
defensa de l trabajo de diploma, para 
mant e ne r e l diálogo acerca de la 
es pec ia lidad que e l propi o candidato ha 
e leg ido. Los exáme nes ora les tienen que 
ser fre nte a un g ru po co leg iado y 
to mados e n ci nt a m ag netofón ica (las 
c intas son borradas pasado e l p lazo de 
impug nac ión ). Es tas med idas conducen 
a un a mayor obj etividad del fallo de los 
examinadores. E l examen oral e n la 
forma tradi ciona l y reformada ti e ne, 
ad e m ás, o tr a g rave co nsec ue ncia: 
recarga e l ti empo de los profesores en 
forma into lerab le. C uanto más obje ti vo 
sea e l exame n y cuanto m ás numerosos 
los estudiantes -ambas cosas so n 
inev itables- tanto m ás ti empo se ex ige 
de los examin adores . Aquí en tra n e n 
contradicción los prin c ipi os de 
objetividad y de descarga; la reforma de 
lo s exá m e nes se propone tambi é n 
des cargar e l trab ajo d e los 
examinadores. Aquí uno puede volver a 
preguntarse s i este co nfli c to d e 
principios puede ser superado media nte 
un compromiso o ha de buscarse su 
solución mediante una amplia 
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elimin ac ión de los exámenes. 
Con respecto a la discusión de 

la forma de exámenes debe hacerse aún 
un a observación críti ca. El tema es aquí 
saber si ha de darse preferencia a la 
forma escr ita u oral o si e l trabaj o en la 
casa, e l exame n escr ito o los 
cuestionari os son los más importantes, 
e tc. E n la di sc us ión ace rca de los 
exámenes es te tema es e l que más ha 
llamado la atención, sin tener en cuenta 
cuán fácil es moverse aq uí en un círculo 
ya qu e cada propues ta plausible es 
s ufi cie nt e para debilitar una 
·;:;o ntraprop uesta. Cuestiones tales como 
la del momento y contenido del examen 
son mucho más importantes y vuelven 
secundarias las cuesti ones acerca de las 
formas de los exámenes. Cada vez que 
se pone el acento en una modificac ión 
de las fo rm as del examen, se presenta 
las reformas como "tec nocráti cas" en el 
mal sentido de la palabra. 

Seg ún la co ncepc ió n de la 
reforma, el examinador debe poder ser 
elegido por e l examinando. Aún no está 
claro quién es e l que puede examinar. 
Examinador es, se dice , el que enseña 
co n co nc ie nc ia de s u propia 
res ponsabilidad. En e l futuro, esta 
si tu ac ió n será la de los actuales 
as iste ntes de cá tedra ya que la 
enseñanza en pequeñ os grupos sólo en 
una parte muy reducida puede llevarse a 
cabo por los actuales profeso re s 
titulares . Es discutible la cuestión de 
saber quiénes, además de los docentes, 
pueden intervenir en e l examen . 
¿Representantes de la administración, 
de la justicia y de las asociac iones 
profesio na l es, y t a mbi é n los 
es tudiante s? En co ntr a de la 
partic ipación de los es tudiantes como 
examinadores se suele invocar un viejo 
argumento: en un examen "puede" 
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intervenir sólo aq uel que ya ha aprobado 
la materi a. Aquí se in voca un tabú. No 
se da ma yor fundamentación y el 
a rg um e nt o es co ns id erad o como 
ev idente (tal como sucede co n un rito 
co n respec to a l c reye nt e j. Este 
argumento es muy frágil , pues es como 
qu ere r medir e n los exámenes el 
conoc imiento objetivo del examinando y 
como si no hubiese otros indicadores de 
su conocimi ento que la aprobaci ón de 
un examen. Por lo menos un es tudiante 
situado en e l lado de los examinadores 
podría intervenir como asesor; en las 
comi siones de exámen es , que son las 
que reglan e l rendimiento general, y en 
las in s tan c ias de ape lac ió n , lo s 
es tudi antes ti e nen que participar 
plenamente de ac uerdo con el principio 
de coges ti ó n. Habría qu e proc urar , 
además, un co nt ro l de los examinad ores 
tanto bajo la forma del autocontrol como 
del heterocontro l. Pasos en es te se ntido 
es la presenc ia de personas neutrales y 
el carácter públi co del examen. 

Con respec to a las notas , se ha 
propuesto un ánimente una di sminución 
de los grados. No hay acuerdo en 
cambio con respec to a los números y a 
la des ignaci ón. La may oría aboga por 
una diferenciación que consiste en: no 
aprobado - aprobado - aprobado con 
distinguido (para casos excepcionales). 
Quien desee conservar un mayor número 
de escalas de notas tendría que probar 
que e l prin c ipio de la objetividad 
permite una separación clara y justa en 
la escala. 

Quien co noce la discusión 
acerca de los exámenes considerará que 
el examen es un procedimiento muy 
poco satisfactorio . Hablar del "mal 
necesario" sería un pretexto poco feliz o 
la confesión de la impotencia frente al 
sistema anterior. La crítica política a los 
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exámenes pone de manifiesto la 
creencia en la existencia de las 
necesidades inconmovibles y demues tra 
que esto es una ideol ogía. La crític a 
política no ha sido manejada aq uí ; se 
construye so bre las crí ti cas ya 
descriptas de las ciencias particulares y 
se las acuña en el vocabulari o de la 
di sc usión político-teórica 
contemporánea. Según es to , mediante 
los exámenes el rendimiento de los 
estudiantes queda internali zado y se 
c1.isciplina al estudiante en un sentido 
autoritario. En virtud de la motivación 
secundaria, se enajena de su estudio y 
fracasa en la satisfacción de las 
necesidades individuales. En vez de ello 
se produce una mercancía uniforme y se 
impide la emancipación del estudiante . 
Quien esté dispuesto a aceptar estas 
consideraciones -que pueden 
fundamentarse muy bien- podrá 
comprender que para el crítico político 
el examen, en tant o instituci ón 
académica, está ya superado. 

Si se compara la crítica 
política con las propuestas de reforma 
presentadas más arriba, es fácil ver 
claramente las dos direcciones 
divergentes de la discusión acerca de 
bs exámenes: ¿cómo se mejoran los 
exámenes? ¿Cómo se los elimina? La 
primera pregunta tecnológica es más 
fácil; puede exigir para ella una cierta 
legitimidad mucho mas facil que para la 
segunda pregunta radical. 

El dilema mejora versus 
eliminación de los exámenes puede 
quizá sintetizarse de la siguiente 
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man era: ¿cómo se reemplaza los 
exámenes? Esta pregun ta toca un punto 
débil , tanto de la crítica pedagógica 
como de la ps icológica y de la 
soc iológica . En ve rdad. todas estas 
críticas recomi endan redUCir el efec to 
del temor y de la conso li dac ión de 
estratos sociales. Pero ninguna de las 
críti cas ha podido indicar hasta ahora 
cuáles serían los efectos de la 
elimi nación del examen y cuáles serían 
las consecuencias no deseables que esto 
traería consigo. Este desconcierto no es 
casual, es la consecuencia inmediata 
del fraca so de casI todos los 
experimentos universitarios. 

Los juristas , tal como son en la 
ac tuali dad , encuentran mucha crítica 
que no es posible acallar, en la medida 
en que en ella se arti cul an intereses de 
la sociedad. Si uno quiere aprender algo 
de esta crítica tendrá que tener en 
cuenta la formación de los juristas. En 
realidad , el estudio parece querer 
alimentar en los juristas algo que 
después la caracterizará: La preferencia 
por so luciones rápidas y no reflexi vas 
(la reflexión exige tiempo), la 
preferencia por soluciones tecnológico
efici entes en vez de personales
responsables; el poder de una cosa es 
más importante que su bondad; se siente 
y se proclama una espec ie de 
competencia universal , se está dispuesto 
a intervenir en cualquier tipo de 
problemas. Los estudios jurídicos y los 
exámenes dan preeminencia a estas 
actitudes ; la reforma de la formación de 
los juristas tendrá que tenerla en cuenta. 
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( FILOSOFIA ) 

Guías de Estudio. Area Filosófica. 

Equipo de Area 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS POLITICAS y SOCIALES 

GUIA DE LECTURA: 

PLAN DE ESTUDIOS 1993. CURSO JURlDICO-FlLOSOFICO-POLlTICO. 

PRIMER NIVEL 

UNIDAD TEMATICA: "FORMAS DE LA CONCIENCIA SOCIAL" . 

(SINTESIS ELABORADA POR: LIC. OVIDIO VILLAFUERTE) 

OBJETO DE LA CIENCIA DE LAS LEYES DEL DESARROLLO 
DE LA SOCIEDAD HUMANA 1 

Para comprender el desarrollo 
de la sociedad hay que conocer la 
fúrma especifica, es decir, la forma 
social de manifestarse de las leyes del 
materialismo dialéctico y, tomándolas 
como base, descubrir y captar las leyes 
especiales y las fuerzas motrices del 

desarrollo inherente a la sociedad y 
exclusivas de ellas. 

1 KONSTANTINON, F.V. y otros. Fundamentos 
de la Filosofía Marxista, Grijalbo. 1960. 

Guías de Estudio. Area Filosófica. 

Una de las características más 
importantes del desarrollo de la 
sociedad, a diferencia de la naturaleza, 
es que en ella actúan hombres dotados 
de conciencia y de voluntad que se 
plantean fines, mientras que en la 
naturaleza se manifiestan solo las 
fuerzas ciegas. 
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Re so lv e r 
fundamental de l 

e l problema 
se r soc ial y la 

co nc iencia soc ial , como en filosofía se 
plantea e l problema fundam ental de que 
es lo primario o determinante. si e l ser o 
e l pen sa r ( la conc ienc ia ). La vid a 
soc ia l es prod ucto de la ac tividad 
humana. 

La soc iedad human a no es tá 
constituida p o r un só lo campo 
específico, pues como la naturaleza es 
también uno de los campos de actuación 
mas compli cados. 

Co mo e n la natura leza . sus 
multiformes fenómenos y procesos son 
estudiados por múltiples ramas 
especiales del conocimiento , la 
sociedad humana y sus fen ómen os 
form ará la materia de estudio propio de 
las c iencias sociales, las cuales también 
son muy numerosas. 

Ejemplo: La Economía Política 
estudia las leyes de las relac iones 
sociales de producción, de las 
relaciones económicas entre los 
hombres ; la jurisprudencia investiga las 
leyes con arreglo a las cuales surgen y 
se desarrollan las formas del Estado y el 
Derec ho : la Lingüística estudia e l 
lenguaj e como fenómeno soc ia l 
especifico , las leyes en virtud de las 
cuales hace y se desarrolla, y la función 
que desempeña en la vida social, la 
Estética, investiga el campo del arte, 
las leyes que presiden su desarrollo, la 
relación entre el arte y la realidad , la 
función social del arte, etc. Cada una 
de las ramas de conocimiento científico 
señaladas estudia esta otra forma, este o 
el otro aspecto de las relaciones, los 
procesos y fenómenos sociales. Y existe 
además, la ciencia de la historia, 
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encargada de es tudiar en todos sus 
aspectos la trayectoria hi stórica de un 
determinado pueb lo o de toda la 
humanidad (His toria Un iversa l). desde 
los ti empos primitivos hasta nuestros 
días. 

A diferencia de las c ie ncias 
especia les de la sociedad , e l 
materialismo histórico estudi a las leyes 
m as ge nera les que gobiernan e l 
desarrollo soc ial, lo que es común a la 
vida, a la hi sto ri a y al desarroll o de 
todos los pueblos , es un a ciencia 
teor ic 0- abs trac ta- me todo I og i ca. 

Si la hi storia puede compararse 
con la aritmét ica . e l ma ter ialis mo 
históri co se asemeja , so bre todo a l 
álgebra. El objeto del materialismo 
hi stóri co es la sociedad humana: no este 
o el otro puebl o. 

¿Qué es la soc iedad hum ana') 

Los idealistas cons ideran la 
soc iedad como una cierta totalidad 
espiritual o la suma de los individuos 
que la integran; por su parte los 
materi ali s tas vulgares la definen como 
un conjunto de personas , cosas e ideas. 
Los marxistas conciben la socie dad 
humana como un organismo soc ia l de 
características propias, basado en los 
nexos materiales, de producción , en las 
relacione s eco nómic as e ntre los 
hombres . La sociedad surge por obra de 
la actividad de los hombres; pero al 
mismo tiempo, estos son un producto de 
las relaciones sociales . ( ... ) 

Formación Económica Social. 

Sociedad humana que se halla 
en una determinada fase de su desarrollo 
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hi s tóric o, un de terminad o tipo de 
rég im e n soc ia l, co n su modo de 
producc ión prop io, las re lac iones de 
prod ucc ión que a él co rrespond en y 
superestructura eri gida sobre él en forma 
de ideas e instituciones hi stóri camente 
determinados . 

Modo de Producción: 

Modo de obte ner los bi enes 
materiales necesari os al hombre para el 
co nsum o prod ucti vo y personal. El 
modo de producc ión co ns titu ye la 
uni dad de las fuerzas productivas y de 
las relaci ones de producción. 

Fuerzas Producti vas: 

Co njunto de los medios de 
producc ión y de los hombres que la 
e mpl ea n par a producir bi e nes 
mat eriales . La parte ma ter ial de las 
fue rzas produc ti vas , an te todo los 
medi os de trabaj o, cons tituye la base 
material y técnica de la sociedad. En 
nues tra época se convierte en fuerza 
directamente productiva la ciencia. La 
fuerza productiva principal esta formada 
por los trabajadores, que crean los 
instrumentos de producción, los ponen 
en mov imiento, poseen experiencias y 
háb itos de trabajo. ( .. . ) 

Medios de Producción: 

Conjunto de medios y objetos 
de trabajo que participan en el proceso 
de producción y que el hombre utiliza 
para crear los bienes materiales. 

Son medios de trabajo las cosas 
que el hombre actúa sobre la naturaleza 
y sobre los objetos de trabajo con el fin 
de producir bienes materiales . 

Guías de Estudio. Area Filosófica. 

(máquinas- herrami e ntas , edificios e 
instalaciones, etc.). 

El obj e to de tr abajo , tod o 
aquello que se aplica al trabaj o humano, 
todo 10 que es objeto de elaborac ión con 
el fin de adaptarl o al consumo personal 
y productivo: hulla , minas , gas natural , 
algodón, lino, lana, etc. Algunos de los 
objetos de trabajo nos 10 proporciona la 
naturaleza, o tro s son productos del 
trabajo de material es e n bruto o 
materias primas. 

Fuerza de Trabajo: 

Capacidad de l hombre para 
trabajar, conjunto de fuerzas físicas y 
espirituales de que el hombre dispone y 
que utiliza en el proceso de producci ón 
de los bienes materiales . La fuerza de 
trabaj o es la condición fundamental de 
la producción en toda soc iedad ... 

Relaciones de Producción: 

Conjunto de relaciones 
económicas que se establecen entre los 
hombres, independientemente de su 
conciencia y de su voluntad en el 
proceso de producción , distribución y 
consumo de los bienes materiales. 

Existencia o Ser Social de los Hombres : 

Es la vida material de la 
sociedad y ante todo , la producción de 
bienes materiales, así como las 
relaciones que los hombres contraen 
entre si en el proceso de la producción. 
En las sociedades antagónicas estas 
relaciones tienen un carácter de clase 
( ... ) 
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Clases Sociales: 

"Las clases son grandes grupos 
de hombres que se diferencian entre si 
por el lugar que ocupan en determinado 
sistema hi stórico de producción social 
por las relaci ones que mantienen con 
los medios de producción (relaciones en 
gran parte establecidas y formalizadas 
en leyes), por la fun ción que cumplen 
en la organi zac ión social del trabajo, y 
en consec uencia por el modo y la 
proporción en que perciben la parte de 
riqueza social de que disponen. Las 
clases son grupos humanos , uno de los 
cuales puede apropiarse el trabajo de 
otros , gracias al lugar diferente que 
ocupa e n dete rmin ado régimen 
economico-social" . 

E l Estado repre se nta la 
orga niz ac ión de c lases del poder 
político que defiende y afianza los 
pilares en que descansa y se asienta el 
dominio de tal o cual clase. 

Dispone de ciertos órganos de 
poder -el ejército, la policía , los 
tribunales de justicia, las cárceles, el 
exilio , etc.- para asegurar el dominio 
po líti co de la clase que domina 
económicamente y aplastar la 
resistencia de las demás clases. 

Conciencia social2 : 

La conciencia social es el 
¡eflejo del proceso real del hombre, de 
su existencia social, que surge de su 
acti vidad historico-social. 

2 KELLE, Vladislav y KOVALZON, Matvei. 
Formas de la Conciencia Social, Lautaro, Buenos 
Aires. 1962. 
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La conc ie nc ia socia l se 
manifiesta de diferentes maneras o 
formas. 

Las formas de la co ncienc ia 
social en la soc iedad co ntemporánea 
son las ideas políti cas, el derecho , la 
moral , la religión . la ciencia, el arte y 
los conceptos artís ti cos y la fi loso fía . 
Las formas de la conc ienc ia so n 
es tudi adas por diferentes c ie ncias 
sociales. El materiali smo hi stórico se 
interesa en su análisis desde el punto de 
vista del origen , lu gar y papel de la 
conciencia social y de sus formas en la 
vida y en el desarroll o de la sociedad. 

La conciencia jurídica y la 
ideol ogía po líti ca so n conteni dos 
pertinentes al Derecho y las ciencias 
políticas: 

La Ciencia: 

" El mater ia li smo hi s tóri co 
considera a la ciencia un fenómeno 
social, complej o y multifacÉtico. No 
desechando la s in ves tig ac io ne s 
especificas en la hi s to ria del 
conocimiento , sino utilizando sus datos, 
se plantea caracteri zar a la ciencia en 
su int eg ridad , r eve l a r s u s 
particularidades, su or igen y las leyes 
objetivas generales de su desarrollo, su 
actitud frente a otros fenómenos de la 
vida social y su pape l e n el 
desenvolvimiento de la sociedad" . 

"La ciencia, solamente existe 
en la sociedad, y es su cualidad, como 
"un producto general espiritual .escriben 
Marx y Engels- (citado por Kelle y 
Kovalzon del desarrollo social", como 
una forma superior del conocimiento 
objetivo sistemático de la naturaleza y 
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de la soc iedad. Considerando a la 
c iencia co mo una forma de la 
co nc ienci a soc ial , se plantea el 
problema de la base material de su 
desarrollo y de las particularidades de su 
reflejo de la realidad , de su ac titud con 
respec to a las otr as formas de la 
co nCi enCi a (soc ial ) y del carác ter de su 
influencia e n la vid a material de la 
soc iedad". 

"Tomada en su integridad como 
un fenómeno soc ial espec ifico, la 
c ie nc ia puede se r exa minada de 
diferentes maneras. Ante todo , es una 
forma de la concienci a soc ial que, a 1 
igual que las otras constituye un reflejo 
de la rea lidad en la conc iencia soc ial " . 

"La ciencia actúa también 
como la suma de las experiencias de la 
hum anidad tomadas en su aspecto 
general. En relación con ello , surge el 
problema del papel de las masas 
populares en el desarrollo de la ciencia 
como asimismo el de la correlación 
entre la ciencia y la practica". 

"La ciencia es igualmente "la 
potencia espiritual de la producción". 
Sirve en efecto a la actividad humana 
en todas las esferas de la vida social. 
Puesto que la base de todas las formas 
de la actividad es la producción, de 
hecho todas las ciencias , directa o 
indirectamente, también están unidas a 
la producción . Tiene un importante 
significado para comprender su 
naturaleza" . 

"( ... ), la ciencia es también el 
resultado de una forma especifica de la 
actividad humana, esto es, el producto 
de la actividad científica. En relación 
con ello se plantea la cuestión de los 

Guías de Estudio. Area Filosófica. 

lazos entre la ciencia y la división 
social del trabajo , del papel de los 
intelectuales en el desarrollo científico, 
de las condiciones sociales del 
desenvolvimi ento de la ciencia , etc.". 

Particularidades del origen y desarrollo 
de la ciencia: 

"La ciencia es una forma 
sistematizada del conocimiento de la 
realidad surgida y desarrollada en base a 
la practica historico-social , que refleja 
las leyes y las propiedades esenciales 
del mundo objetivo en forma de ideas , 
categorías , leyes científicas abstracto
logicas que se le adecuan". 

"Los datos científicos 
verificados por la experiencia y la 
practica, tienen el significado de 
verdades objetivas; como una forma del 
conocimiento, la ciencia siempre esta 
unida a una determinada ideología que 
expresa una concepción del mundo". 

"La particularidad de la ciencia 
es definida ante todo por su finalidad. 
Tanto el mundo que circunda al hombre 
-la naturaleza y la sociedad-, como el 
propio razonamiento , tienen sus leyes 
objetivas, cuyo conocimiento es el 
objeto de la ciencia. Constituyendo el 
mundo un todo único , la ciencia da 
lugar a un sistema unlco del 
conocimiento de las leyes del mundo 
objetivo conexo, en su expansión y 
desarrollo. Simultáneamente, la ciencia 
se diversifica en múltiples ramas del 
conocimiento, o ciencias concretas, las 
que se distinguen una de otra por el 
aspecto de la realidad objetiva, la forma 
del movimiento de la materia o los 
procesos concretos en una u otra forma 
del movimiento de la materia que ellas 
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estudian. Por consiguiente, "es 
necesario buscar la base de la variedad 
de las cienc ias concretas no en las 
propiedades de la conciencia humana 
sin o en las propiedades del objeto, 
precisamente porque (e l movimiento de ) 
la mater ia se manifies ta en múltiples 
formas , cada un a de las cuales tienen 
parti cularidades y leyes de l desarrollo 
que lees) son inherentes . Así por 
ejemplo, la finalidad de la mecánica es 
la ley del desplazamiento en el espacio 
de los macrocuerpos, es decir, de los 
c uerp os de dimensiones 
comparativamente grandes: la ley del 
movimiento mecánico; la física atómica 
es tudi a la estructura del átomo, los 
lazos e interacc iones de las partículas 
elementales y las leyes de su 
movimiento; la química es la ciencia de 
la estructura y transformación de la 
sustancia; el objeto de la biología es la 
vida como una forma del movimiento de 
la materia ; la economía política es tudia 
las leyes económicas del desarrollo de 
la soc iedad ; la lin güísti ca es tudia las 
parti c ularidades y las leye s de l 
desarrollo del idioma como fenómeno 
social, etc .". 

-No hay ninguna ciencia sin 
objeto- Ni en el universo "hay limites 
abso lutos, líneas demarcatorias 
rigurosas, ( ... ) todos los fenómenos están 
relacionados entre si( ... ), las ciencias 
tienen puntos de contacto de los cuales 
derivan frecuentemente cienc ias 
autónomas, como la física-química, la 
biofísica, etc ." . 

-La ciencia por lo tanto, 
proporciona a los hombre el 
conocimiento del mundo , de sus 
diferentes fases. El conocimiento 
científico de la realidad comienza con 
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el conocimiento de los hechos . Pero el 
hecho no es todavía ley, y la 
recopilación de los mismos -empiri smo
no es todavía c iencia . General izando 
los hechos, la ciencia penetra en los 
aspectos fundamenta les de la rea lidad, 
refleja su esencia, las leyes que le son 
propias, en forma de ideas y categorías, 
de fórmulas y teoremas. Pero antes de 
reflexionar, es decir, de co locarse en 
actitud teórica respec to del mundo 
circundante, los hombres deben siempre 
actuar, esto es, co locarse en actitud 
práctica frente a é l. Justamente la 
ac titud práctica respec to al mundo, es 
decir, la transformación de la naturaleza 
y su adaptación a la s neces id ades 
human as, torn a impresci ndibl e e l 
c'o n o c i m i e n t o de t o d a s 1 a s 
particularidades de los objetos útiles o 
perjudiciale s a l hombre , de las 
propiedades y leye s que le so n 
inherentes. Sin conoc imi ento objeti vos 
es imposible e l éxi to del hom bre en su 
acti vidad transformadora. 

" L a bas e mat e rial del 
surgimiento y desarro llo de la ciencia es 
la práctica humana , la actividad 
racional en la transformaci ón de la 
naturaleza y las relaciones sociales. La 
ciencia surge como una neces idad de la 
producción material, de la técnica. El 
proceso de transformaci ó n de la 
naturaleza realizado por el hombre en la 
producción tr ajo al co mienz o la 
necesidad de los co nocimi e ntos 
empíricos y luego , en cierto grado del 
desarrollo de la producción, la 
necesidad también de las ciencias 
naturales. La actividad del hombre en 
la transformación de las relaciones 
sociales , la lucha de clases y de los 
partidos, origina los elementos del 
conocimiento social y posteriormente en 
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cierta etapa del desenvolvimiento de la 
(sociedad) humanidad, las ciencias 
sociales". 

"Elementos del conocimiento 
objetivo comen zaro n a ac umularse 
simultáneamente con la aparición de la 
sociedad human a , de la producción 
material. En el transcurso de siglos y 
milenios, a tientas, gradualmente , con 
el método de pruebas y errores, millones 
de hombres fu ero n acumulando 
conocimiento acerca de los objetos y 
fenómenos del mundo circundante con 
sus vínculos y relaciones, de las plantas 
y los animales con sus hábitos y 
particularidades de la ti erra y del cielo, 
del hom bre y su organismo, etc.". 

140,000 especies animales que 
pueden domesticarse y de ellas, solo se 
han domesticado 47 especies. 

"( ... ) Para el surgimiento de la 
ciencia fue necesario un determinado 
grado de desarrollo de la practica, 
preci samente el grado en que su 
desenvolvimiento ulterior torna 
impresionable el conocimiento de las 
leyes de la naturaleza y de la sociedad, 
el descubrimiento de los vínculos y 
relac iones fundamentales de la 
existencia, es decir, el conocimiento 
te ór ico". 

"La ciencia surge de 
derivaciones de los conocimientos puros 
empíricos y de la experiencia práctica. 
Está ligada a los conocimientos 
empíricos de las masas, pero se 
distingue de ellos . Los conocimientos 
empmcos son en cierta medida un 
elemento de la conciencia común; la 
ciencia, en cambio, es un sistema de 
conocimientos elaborados teóricamente 
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y que reflejan la realidad objetiva. 

"La ciencia se di stingue de los 
conocimientos empíricos de las masas 
por su origen, por su forma de expresión 
y por el significado de la actividad 
practica. Los conocimientos empíricos 
surgen directamente en la actividad 
producti va, en tanto la ciencia es el 
resultado de la actividad teórica basada 
en la practica de la investigación y la 
experimentación y es definida en ultima 
instancia por las necesidades de la 
producción". 

"Los conocimientos empíricos 
lo s adquiere y acumula el puebl o 
mediante su propia actividad práctica, 
en tanto la ciencia surge como resultado 
de la labor de grupos específicos de 
hombres: los científicos". 

"La ciencia posee cierta 
independencia relativa con respecto a la 
producción , revelada particularmente en 
los limites definidos por el nivel de 
producción, en que aquella se desarrolla 
en función de la s propias 
contradicciones. Los nuevos problemas 
se les plantean a la ciencia como 
resultado de las contradicciones entre 
los nuevos datos experimentales y las 
viejas teorías, contradicciones 
manifestadas en las propias teorías ya 
caducas. La aparición de hipótesis y 
teorías nuevas no solo resuelve los 
problemas en razón, sino que también 
plantea, como regla general, nuevos 
problemas.( .. . ) 

"La ciencia por la ciencia". En 
realidad, la teoría de la ciencia "pura" 
no ligada a la practica, y del sabio 
independiente de la sociedad es 
idealista y antidemocrática.( ... ) 

137 



" ( ... ) La ciencia, pues, se 
desarrolla en base de la practica como 
toda actividad espiritual , el 
conocimiento no es auto-objetivo... No 
surge por si mismo, la ciencia no ex iste 
solo para la ciencia .. . ". 

Correspondencia de las leyes objetivas 
con las propiedades del objeto. 

"La técnica depende en gran 
medida del estado de la ciencia, esta 
depende a su vez mucho más del estado 
y de las necesidades de la técnica. 
Cuando la neces idad tiene una 
necesidad técnica, ello ayuda mas a la 
ciencia que diez universidades". 

" Subrayar el papel d e 
dependencia de la ciencia con relación 
a la práctica no significa, en modo 
alguno, la degradación del conocimiento 
teórico. Al contrario , es justamente en 
la práctica donde se pone de manifiesto 
el verdadero poder de la ciencia, el 
vigor y la grandeza del conocimiento 
humano de la verdad". 

Para el desenvolvimiento del 
conocimiento teórico-científico se 
requieren posibilidades definidas.( ... ). 

La ciencia surge en la sociedad 
esclavista, donde por primera vez , 
debido a la división del trabajo y a la 
explotación del hombre por el hombre, 
parecen los grupos humanos que 
disponen del tiempo necesario para la 
labor intelectual.( ... ) 

El desarrollo científico 
mantiene una estricta continuidad. 
Cada nuevo conocimiento se basa en el 
anterior, lo desarrolla y profundiza.( .. . ) 
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( ... ), el proceso de l desarroll o 
científico ll eva en sí los elementos de la 
negación dial éctica. El interés de la 
ciencia ex ige, cuando e llo es necesari o. 
saber romper con las viejas trad ici ones, 
con la s n oc ione s estatuida s . 
promoviendo audazmente su avance. 

El papel de la ciencia en el desarroll o 
de la producción: 

"( ... ) La 
respuesta a las 
producción .( ... ) 

CIencia debe dar 
demandas de la 

No podemos esperar fa vores de 
la natura le za, nuestra mIsión es 
arrancárselos. 

Al mismo tiempo , la cues ti ón 
del papel de la cienc ia en el desarrollo 
de la producción debe ser co nsiderado 
históricamente. 

Si bien en las condiciones de la 
sociedad esclavista y de la feudal , 
ciertos aspectos de la producción 
proporcionaron un impulso al incremento 
de los conocimientos cie ntífi cos en 
esencia tanto la producción artesanal 
como la agrícola se desenvolvieron ( ... ) 
aun en los conocimientos empíricos, en 
los métodos tradicionales y en la 
experiencia práctica direc ta . Solo 
cuando los instrumentos de trabajo se 
convierten en maquinaria , "adq uieren 
una modalidad material de ex istenci a 
que exige la sustitución de la fuerza 
humana por las fuerzas de la naturaleza 
y de la rutina nacida de la experiencia 
por una aplicación consciente de las 
ciencias naturales". A partir de ese 
momento aumenta enormemente el 
papel de la ciencia en el desarrollo de 
la producción. La naturaleza no 
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co ns truy e máquIn as, m o tonetas , 
automóviles , altos edificios ni motores a 
retropropulsión. No se les puede crear 
tampoco valiéndose de conocimientos 
empíricos . Todo ell o es una fuer za 
materialidad del co n oc imi e nt o 
c ientífi co. El pensamiento científico, 
encarnado en unos y otros instrumentos 
de tr abajo, revela también de esta 
manera e l poder de la c iencia, que 
actúa indirectamente como una de las 
fuerza motrices de la hi storia. 

Contribuyendo a la introducción 
de técnicas cada vez mas avanzadas , 
la c iencia soc ial acelera enormemente 
el desarrollo de la fuerza productiva del 
trabajo soc ial.( ... ) 

En la soc iedad ... el pueblo tiene 
amplio paso a la ciencia.C .. . ) 

Sería erróneo suponer que sólo 
las c ien c ias naturales tienen gran 
imp ortanc ia en e l desarro ll o de la 
producción; tanbién es val iosísimo el 
papel que desempeñan en e ll o las 
ciencias sociales. ( ... ) 

Lugar y papel de la ciencia en el 
desarrollo de la sociedad capitalista: 

Las condiciones soc iales 
influyen profunda y diversamente tanto a 
las c Ie nc ias soc ial es como a las 
naturales. Es cierto que la ciencia 
depende en ultima instancia de las 
neces idades de la producción, pero no 
se la puede considerar 
independientemente de las relaciones 
económicas existentes , aislada de la 
sociedad, puesto que la producción no 
constituye un fen ómeno abstracto, es 
capitalista o socialista y existe en una 
forma social definida. 

Guías de Estudio. Area Filosófica. 

As imism o, l as c ie n c ias 
naturales se desarro llan s iempre en 
determinadas condi ciones soc iales, las 
cuale s influ ye n sobre el las. No 
pertenecen a la superestruc tura puesto 
que no son una ideología; pero ello no 
significa que la ciencia no este unida a 
la estructura económica de la soc iedad. 

La estr u ct ura influ ye 
indirectamente sobre el desarrollo de las 
ciencias puesto que fac ilita o traba el 
desenvolvimiento de la producción, con 
lo cual define a la superes tructura 
pol ítica de la sociedad y a su ideología. 
De una parte a través de la producción , 
y de otra a través de la ideo logía 
política, la estructura influye sobre el 
desarrollo de la ciencia. Pero también 
influye sobre ell a directamente: es 
cierto que la ciencia surge de las 
necesidades de la producción, pero en 
parte la o ri e nt ación de las 
investigaci o n es cie ntífi cas y 
especialmente la aplicación soc ial de 
sus co nqui stas, dependen de las 
relaciones económicas exis tentes en la 
sociedad dada, de su estructura. 

" La c ie nc i a puede se r 
aprov ec h ada para difere nt es 
objetivos.C ... ) 

Si bien es cierto que , de hecho 
el desarrollo de las ciencias naturales 
esta definido por la producción, seria 
empero incorrec to llegar a la conclusión 
que las leyes del sistema capitalista de 
producci ón definen en un todo su 
desarrollo. 

Las ciencias naturales tienen 
sus particularidades y su independencia 
relativa, y por eso, las leyes económicas 
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del capitalismo gravitan sobre e ll as a 
través de una serie de eslabones 
intermediarios . Más es indudable que el 
desarrollo científico, en el capitalism o, 
lleva sobre SI el sello de las 
contradicciones antagónicas de es te 
sistema, expresado primordi almente en 
el he cho de que la c ie nc ia es 
monopolizada por la burg ues ía y se 
convierte en un medio para obtención de 
beneficios; de ahí que en las formas 
orgánicas de la ciencia y en la propia 
actividad científica se hagan sentir las 
leyes de la competencia capitalista y de 
la anarquía de la producción. 

La c iencia contemporánea exige la 
planificac ión y coordinación de la labor 
científica. 

Los monopolios no solo utilizan 
para sí el progreso científico, sino que 
además la condicionan al desarrollo 
bélico y frenan la aplicación de sus 
adelantos engavetándolos o reteniendo 
los inventos. 

La propia vida muestra como la 
ciencia contemporánea al igual que en 
el pasado, no puede estar ni esta 
apartada de la política, y que en ella se 
refleja la lucha entre las fuerzas 
reaccionarias y progresistas de nuestro 
tiempo.( ... ) 

"( ... ) La actual sociedad 
burguesa frena notablemente la 
utilización social de las enormes 
posibilidades de la ciencia". 

Además de servir a las 
necesidades de la practica, la ciencia 
presenta un aspecto más: su directa 
vinculación con la ideología, con la 
concepción del mundo. Los datos 
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científi cos so n siempre percib idos por 
los hombres segú n formas ideo lóg icas 
definid as, q ue depe nde n de las 
co ndi c io nes hi s tór icas y de la 
concepción del mundo vigen te. Por ello 
es qu e ti e ne gran imp ortanc ia el 
problema de la relación entre la ciencia 
y la fil osofía, e l prob lema de los 
fundamentos de la concepc ión cien tífi ca 
del mundo. 

"La cienCia es material ista por 
su ese ncia , por su naturaleza. El 
idealismo es ex traño y hostil a la 
ciencia. El materialismo constituye un 
fundam ento teórico de la c ie nc ias 
naturales, independientemente de que lo 
comprendan o no los propios científi cos. 

El idea li smo tergiversa la 
natural eza de la ciencia y del 
conocimiento humano, para reso lver el 
problema social de la subord in ac ión 
espiritual de los cie ntífic os a su 
dominio. 

Ciencia - Religión: 

Todas las variantes de la 
filosofía ideali sta concuerdan en el 
enfrentamiento a un adversario 
verdadero: El materialismo dialéctico. 
La polémica de los idealistas entre sí, 
las divergencias dentro de l campo 
idealista, son ajenas y totalme nte 
contrapuestas al .m ate riali s m o 
dialéctico. 

"La filosofía idealis ta burguesa 
tergiversa la esencia del conocimiento. 
Pero no se limita a interpretar 
incorrectamente la ciencia, sino que 
también se infiltra en ella. Los sabios 
burgueses, dependiendo material y 
espiritualmente de la burguesía, reciben 
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los prejuicios de la concepci ón burguesa 
del mund o y los trasladan 
inevi tabl emente a la c ie nc ia. Para su 
labor cient ífica, los hombres emplean el 
pe nsam iento teórico y una, determin ada 
mitología .( ... ) 

"P ues to que todo c ie ntífi co 
in c lu s ive e l idea li s ta. parte de los 
hechos para sus genera li zacio nes, se 
co loca espo nt áneame nt e e n l as 
pos iciones del materi ali smo y puede por 
ta l mot ivo ext raer co nc lu s io nes y 
ded ucc iones co rrec tas e n su campo 
espec ifi co . Empero , co mo e l propi o 
inves ti gador comi enza a interpretar esos 
hec hos parti endo de los princip ios de la 
fil osofía idea li s t a . pierd e 
in ev itab lemente la medida d e la 
obje ti vid ad, e labo rando fa lsas teo rías 
que tergiversan la realidad. Penetrando 
e n la cienc ia por este cam in o , e l 
idealismo y la metafísica entrelazase en 
la urdimb rc de la s prop ias teo ría s 
c ientíficas, comenzando a fre na r e l 
desarroll o de la ciencia y desv iánd ola 
de l conoc imien to ve rd adero. De esta 
mane ra la fil osofía idea li sta, muchas 
veces , remeda sutilmente a la cie nc ia, 
se adapta a sus parti c ul aridades, 
hac ie ndo frec ue ntemente de e lla un a 
reve lac ión complicada. Empero, estas 
estratificaciones ideali stas quedan e n la 
c iencia como cuerpos extraños". 

"El conocimiento es un proceso 
complejo y contradic torio. En la cienc ia 
pued e n s urgir hip ó tes is in exac tas, 
conc lu siones falsas, a través de las 
cuales es posible la generalizació n de 
aspectos ais lados de los fenómenos 
investi gados, su enfoq ue unilateral no 
dial éc ti co . E l idealismo filosófico 
es p ec ul a s iempre co n es ta 
eventualidad,( ... ) 

Guías de Estudio. Area Filosófica. 

" La apli cac ión de la c ie nc ia a 
obje ti vos militares para la des trucc ión y 
e l aniquilamie nto, la penetración en e ll a 
del id ea l) sm o y la metafísi ca, la 
inte rpre tac ió n te nd e nc iosa de los 
descub rimi e nt os c ie ntífi cos. es tá n 
es tr ec h ame nt e asoc iados a l a 
interp retació n terg ive rsada de la propIa 
naturaleza de la c ie nc ia a degradaci ón y 
co nc ili ac ió n co n s us co nce pc Io nes 
reli giosas : todo ello muestra e l carác ter 
co ntradi c tor io del desarroll o de la s 
c iencias naturales contemporáneas en la 
soc iedad capitalista. " 

• Es host il e l pro g reso del 
conoc imiento c ie ntífi co . 

• Apartó a la cienc ia del puebl o y la 
aco modó a sus intereses y objeti vos 
de dominació n, e n la co nservac ión 
de sus privilegios. 

"Con el desarro llo soc ial fu eron 
s urg ie nd o diversas c ie nc ias soc ia les, 
que es tudi an la v ida a la sociedad en 
un a época d ad a de s u evo lu c ión 
hi stórica , los di s tintos as pec tos de la 
vida soc ial, la economía, el Estado y el 
Derec ho, las dife rentes form as de la 
conciencia soc ial, etc." . 

La neces id ad de poseer 
co noc imi e nt os definido s so bre la 
soc iedad de reunir y explicar los hechos 
hi stó ri cos, deriva de la actividad 
prác ti ca de los hombres y de las clases 
en el seno de la soc iedad. Aunque el 
desarrollo hi stóri co de l pasado tuvo en 
su integridad un carácter espontáneo, sin 
embargo, el conocimiento y la 
aplicación de las leyes de la vida social 
tuvieron lugar en una u otra medida, 
también en la s formaciones 
anteriores.( ... ). 
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"La c ien c ia soc ial burguesa 
pres e nta el proceso histórico y los 
diferentes fenómenos soc iales en forma 
beneficiosa para la burgues ía, aunque la 
encubra generalmente con una máscara 
de objetividad. En realidad , en la 
sociedad dividida en c lases antagónicas , 
no hay ni pu ede habe r una c ien cia 
social imparc ial ubicada por e nc im a de 
las c lases . En conoc imi ent o de la vida 
social. la co mpre ns ió n del proceso 
hist órico, s iempre tiene lugar desde las 
posici ones de una y otra clase. Los 
intereses de las clases son abarcados por 
la ideo logía. y el carác ter clasista de las 
ciencias sociales se revel a en que, al 
ren e Jar e n s u s co nc lu s io nes y 
ge ncra li l.ac iones los int e reses de una 
clase dada , se somete a s u ideo logía, 
recha zand o las generalizaciones que 
contradicen la política y la ideología de 
dicha clase". 

La c iencia en la sociedad soc iali sta: 

Del ca ll ejón s in sa lida al que 
fue co nducida la cIencIa por la 
burguesía úni camente hay una radi cal y 
valedera salida, la revolución socialista. 
La revolución socialista no solo preserva 
celosamente las conquistas y las 
genui nas tradiciones de la ciencia del 
pasado sino que también crea 
condiciones favorables , jamas vistas con 
anterioridad para el ulterior fructífero 
desarrollo científico.( ... )" 

El principal rasgo característico 
de la ciencia en la sociedad socialista 
es justamente ese, el estar al servicio 
del pueblo (elevar su bienestar y cultura 
y facilitar el trabajo humano), lo cual es 
la resultante directa de la abolición de 
la propiedad privada, de la liquidación 
de las contradicciones entre el trabajo 
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físico y e l intelectual de la reeducación 
de los' vIeJos int e le c tu a les y el 
surgimiento de trabajadore s 
intelectuales de nuevo tipo. 

Ciencia del puebl o, de la vida , 
e l bienes tar. la facilidad del trabajo y la 
paz. 

TrabajO y la Paz: 

Únicamente con la creación del 
materialismo hi stórico nace la verdadera 
ciencia socia l, la cual pone al 
descubierto la esencia del proceso 
histórico y proporciona los 
co noc imi en tos cie ntífi cos de las leyes 
del desarrollo social. 

"( ... ) la ideología se funde con 
la ciencia.( ... )" 

En el socialismo , la conciencia 
de la soc iedad adquiere un carác ter 
científico. Tanto las cienc ias naturales 
como las sociales están al servi cio del 
pueblo y son empleadas en 
extraordinaria magnitud para la 
transformac ión de la naturaleza para el 
ordenamiento de la vida y el 
desenvolvimiento de la sociedad, para 
el desarrollo multifacetico del hombre 
en todas sus posibilidades físicas (e 
intelectuales) y espirituales. Todo ello 
pone vigorosamente al descubi erto , la 
significación y grandeza de la ciencia , 
"del conocimiento humano VIVO 
fructífero , verdadero , potente, 
todopoderoso, objetivo, absoluto". 

La ideología Política: 

La ideología política es una 
forma de la conciencia social en que 
encuentran su expresión mas directa y 
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co mpl e ta los intereses económ ico 
materi ales de clase. En ella la lucha de 
clase se refl eja, ante todo , a través del 
choq ue de sus respecti vos concep tos 
políticos .( ... ) 

( ... ) Las clases y sus partidos se 
gu ían por su ideología políti ca en la 
lucha política , que es la forma principal 
de la lucha de clases. 

La id eo logía política es 
inseparable de las relaciones políticas 
entre las clases, de la actividad de las 
instituciones y organizaciones políticas, 
es decir , de la actividad del Estado y de 
los partidos políticos. 

"La Políti ca es , ante todo el 
campo de las relaciones ideológicas, 
que incluye las vincul ac iones entre las 
clases, naciones y Estados , la lucha de 
clases por el poder y por la dirección de 
la soc iedad. 

La política nació co n la 
apari ción de las clases, con el desarrollo 
de la lucha de clases. Aunque la 
divi s ión de la sociedad en clases fue 
provocada por causas económicas, la 
conciencia clasista de sus intereses solo 
comienza a despertarse en el curso de 
los enfrentamientos con otras clases. 

El Estado surge como expresión 
de los in tereses y contradicciones de 
c lases, y paralelamente nace un a 
de terminad a esfera de relaciones 
social es que abarca la actividad estatal , 
la lucha de clases por el poder, es decir, 
el campo de las relaciones políticas.( .. . ) 

" ... La política es la 
participación en los asuntos del Estado, 
es la direcc ión del Estado, es la 
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definición de las formas , problemas y 
contenido de la acti vidad del Estado ... " 

"El nac imiento del Estado 
determina también la se lección de un 
grupo de miembros de la soc iedad que 
se oc upan es pec ialmente de la 
act ividad es tatal , de la elaboraci ón y 
ejecución de la política, de delinear la 
ideo logía política: son los políticos y 
los ideólogos". 

Las relaciones políticas so n 
relac iones de grandes masas human as, 
de clases , no de hombres aislados o de 
pequeños grupos. La política se ocupa 
de mill ones y no de unidades. Las 
re laciones políticas co nstituyen la 
supe res tru ctura de las re laciones 
eco n o mi co- mat e rial es . La 
particularidad de la interacción de la 
economía y la política esta definida por 
Lenin en sus conocidas tesis en donde 
expresa que "la política es la expresi ón 
mas concen trada de la economía" y que 
"la política no puede dejar de tener 
primacía sobre la economía" . 

La primera tesis se refiere al 
origen de la política, la segunda a su 
papel en la vida de la soc iedad. 

En el campo de la política las 
relaciones economicas se reflejan de 
manera mas directa e inmediata. Este 
se manifiesta en el hecho que la base 
económica origina una determinada 
organización política de la sociedad, 
con la cual se corresponde. La clase 
que domina la economía ocupa una 
poslclon dominante en política , 
erigiéndose en Estado y dirigiendo la 
vida política. Además, como escribió 
Engels, "las relaciones económicas en 
cada sociedad dada se revelan ante todo 
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como intereses'·.( .. . ) 

La po líti ca. como una re lac ión 
y act ividad dete rmin ada es necesar io 
dil'crenc iarla (aunque no separarl a) de la 
ideo logía po i íti ca. 

"( .) Es e n e l á mbito de la 
ideo logía po líti ca do nde sc de linean los 
obj e ti vos ge nera les de c lase. las tareas 
y los programas po líti cos que se reali zan 
en el curso de la lucha de c lases, en la 
ac ti v id ad de las in st itu c io nes y 
organi zacio nes políti cas.( ... ) 

c lase ti e ne rasgos com un es , q ue 
ex presan sus in te reses ese ncia les y 
permanentes re fl ej ando al m ismo tiempo 
los cambi os e n s u s itu ac ió n. e n la 
correlac ión de fuerzas de las clases, e tc . 

La si nce rid ad e n polít ica , es 
d ec ir, e n aq ue l dominio de las 
relac io nes hum anas q ue tra ta no ya de 
in d iv id uos s in o de mill o nes de seres 
h um a nos, s ig nifica corresponde ncia 
pe rfec tam e nte ve ri f icab le e ntre las 
palabras y los hechos. 

E l interés fun dame nta l de toda 
Los conceptos poi íti cos surge n clase ex pl otado ra consis te e n conservar 

de los inte reses de c lase, traduce n y fo rt alecer la es tructura e n la c ua l 
esp iritua lme nte es tos intereses y ti e ne n 
carác ter ideo lóg ico. A l mi smo ti empo, 
la ideo log ía po líti ca de una u otra clase 
puede saca r provec ho de las noc iones 
pr o p o rc io n ad as pu es to qu e n o 
contradi cen sus intereses y ac umul an 
as imi s m o e l e m e nt os p a r a e l 
co n oc imi e nt o d e las re lac io nes 
soc iales.( ... ) 

E n e l c urso de la lucha de 
clases surgieron las di stintas doctrinas y 
te o rí as políti cas, e n las cual es 
verificábase -desde pos iciones de clase 
definid as - e l con oCi mi e nto de la 
organi zac ió n polític a de la soc iedad, 
pl anteaban las c uesti ones relativas a la 
esenc ia del Estado y del derecho , a las 
form as del Estado y su papel en la vida 
soc ial , e xaminábans e las re lac iones 
entre los diferentes grupos sociales y su 
lugar en la sociedad. e tc . 

Con anterioridad al marxismo 
todas estas c uestiones carecieron de 
verdadero enfoque científico. 

La ideología política de cada 

144 

oc up a un a pos ició n dom inante; en 
consec uencia , tiene interés en someter a 
la c lase op ri m ida y e n re pr imir su 
res iste nc ia.( ... ) 

E l interés fund amental de la 
c lase op rimid a co ns is t e e n e l 
mej oram iento de su s ituac ión material. 
e n liberase de la op res ió n y la 
ex pl o tac ió n ; por eso, s u ideo logía 
políti ca es la de su lucha revolucionaria 
contra la c lase domin ante, contra e l 
rég imen de dominio y opres ió n y la 
superestructura politi co-juridica que la 
sos tiene . En el pasado, la lucha de las 
m asas trabaj adoras por su liberació n no 
arriba ba a los res ul tados deseados 
porque la liquidación de una forma de 
e xpl otación solo preparaba e l terre no 
para co n so lid a r o tr a for m a de 
explotación.( .. . ) 

Herzen: "La hi stori a perte nece 
siempre a un partido , al partido que esta 
en movimiento. 

Lugar de la ideología política 
en los fe nómenos sociales y su papel en 
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el desarroll o soc ial. De todas las formas 
de la concie nc ia socia l, la ideo log ía 
po lítica es la que eje rce la mas vari ada 
influ e nc ia sobre e l desa rr o ll o 
eco nómico, pues se personifi ca en la 
ac ti vidad de l Es tado, de los partidos, de 
las clases, de las masas. 

La Conciencia Jurídica: 

En su co ndic ió n de fo rm a 
de finid a de la co nc ie nc ia soc ia l, la 
co nc ie nc ia jurídi ca exp resa los 
conceptos, teorías y doc trin as surgi das 
hi stóri camente co n la apa ri c ión de las 
c lases y mod ifi cados con la mutac ión 
del rég ime n eco nómi co; traduce las 
noc iones, divul gadas en e l se no de la 
soc iedad , sobre lega l id ad e il egal idad , 
justici a, deberes y obli gac iones en las 
relac iones entre los hombres, Es tados y 
pu ebl os; ex presa la va lorac ió n de l 
derecho vigente en la soc iedad . 

La co ncie nc ia jurídi ca ti ene 
carác ter de c lase y es ta unida a un a 
determinada concepción de la vida. La 
co nc Ie nc Ia jurídi ca d o min a nt e 
i' ncuentra su expres ión en e l de recho 
adec uado a cada época hi stóri ca, es 
dec ir, en el sistema de norm as jurídicas 
es tabl ec ido por e l Es tado con carác ter 
coerciti vo (l as leyes y actos jurídicos) y 
también, en la acti vidad prác ti ca de las 
instituc iones jurídicas. 

Por o tra parte, el derecho 
influye directamente en la formación de 
la conciencia jurídica de la sociedad. 

Para esclarecer la singularidad 
de la conciencia jurídica, es necesario 
analizar su origen, las particularidades 
de su desarrollo , su lugar en el sistema 
de los fenómenos sociales y su papel en 
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la evo lución de la soc iedad . 

"El derecho no es otra cosa que 
la vo luntad de la c lase do minant e 
eri gida en ley" (M y E. en e l ori ge n de 
la famili a, la propied ad privad a y e l 
Estado) . 

"E l d e rec ho ac tú a co mo 
sistema de norm as obligatori as para la 
conducta de los hombres, ya que en él 
se manifi esta la vo luntad del Estado" . 

¿Qué determina la voluntad del Estado? 

Qué " .. . todas las neces idades de 
la soc iedad c ivil -cualqui era que sea la 
clase que go bierne -en aquel momento -
ti enen que pasa r por la vo luntad del 
Es tado, para cobrar vi gencia general en 
forma de leyes: Pero este es e l aspecto 
form al de l probl ema. que de suyo se 
comprende, lo que inte resa conocer es 
e l contenido de es ta vo luntad puramente 
fo rm al -sea la de l indi viduo o la de l 
Es tado- y saber de donde prov iene es te 
contenido y por que es eso prec isamente 
lo que se quiere , y no otra cosa. Si nos 
detenemos a indagar esto, veremos que 
en la hi storia modern a la voluntad del 
Es tado obedece, en ge ne ra l, a las 
neces idades va ri abl es de la sociedad 
c ivil. a la supremacía de tal o cual 
cl ase, y, e n ultim a in s tancia , al 
desarrollo de las fuerzas productivas y 
de las co ndi c io ne s inte rcambi o". 
(MARX y ENGELS e n Ludwig 
Feuerbach y el fin de la Fil osofía 
Cl ásica alemana). 

Esta es la verdadera ciencia del 
derecho. Pero la ideología burguesa la 
refleja en forma tergiversada. Según 
esta ideología, el Estado actúa en la 
superficie de los fenómenos como una 
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entidad s ituada por e nc im a de la 
sociedad a la cual diri ge apoyándose en 
la ley. En apariencia, por consiguiente, 
las leyes promulgadas por el Estado son 
independientes de las clases , expresan 
la voluntad de toda la soc iedad, que 
necesita un orden y una organización 
determ i nadas. 

En cada una de las formaciones 
economico-sociales, el derecho defensor 
de los intereses económicos de las 
clases históricamente predominantes , 
existe no solo como tal sino también 
como sistema jurídico único . En la 
sociedad no puede haber dos derechos. 

La histori a conoce las 
siguientes formas concretas del derecho: 
esclavista, feudal , capitalista .. 

Las relaciones jurídicas son 
relacione s de superestructura, 
reglamentadas por las normas del 
derecho, que se establecen luego de 
pasar por la conciencia de los hombres. 
Sin la existencia de la co nciencia 
jurídica no pueden establecerse 
determinadas relaciones jurídicas, 
determinadas por las necesidades 
económicas. 

Otras Formas de la Conciencia Social : 

La Moral: 

"La moral, igual que la política 
y el derecho, expresa ante todo una 
determinada esfera de las relaciones 
humanas. Las relaciones morales surgen 
precisamente porque los individuos no 
pueden existir fuera de la sociedad, 
fuera de cierta comunidad histórica (ya 
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se trate de gens, tribu , familia , c lase, 
nac ión, etc. ), lo cual plantea siempre 
una se ri e de ex igenc ias relat ivas a la 
conducta de sus componentes. Por 
co nsig ui ente, las relaciones morales 
ex isten de hecho en la soc iedad y cada 
individu o las perc ibe en su vida 
co tidi ana. Pero a diferencia de las 
re la c iones econom ico-ma ter ial es, 
únicam en te se fo rman pasando 
prev iamente por la concie ncia de los 
hombres; de ahí que sean secundarias, y 
pertenezcan a la esfera de las relac iones 
ideológicas" . 

"La moral abarca tod os los 
ámbitos de las rel ac iones recíprocas y 
de la actividad del ho mbre en la 
sociedad, ya que este actúa en todos los 
casos, co m o mi embro de un a 
de terminada comunidad , y, al estar 
dotado de voluntad y co nciencia , se 
ob liga a m oderar sus acc IOne s y 
concili ar su conducta con los intereses 
de la colectividad . El campo de las 
relaciones moral es es mas am plio que el 
de las relaciones políticas y jurídicas". 

" Las re laci o ne s que se 
establecen en la produc ción , en las 
diversas esferas de la actividad social , 
en el seno de la familia o en el genero 
de vida, se reflejan y consolidan en 
determinadas reglas de conducta, a las 
cuales se subordina el hombre en sus 
interre lac iones morales. La moral es 
una forma definida de la conciencia 
social que refleja las relaciones 
humanas en las categorías del bien y del 
mal, de lo justo e injusto, de lo honesto 
y deshonesto, etc., fijándolas a través 
del principio y normas morales . Como 
una forma de la conciencia social, la 
moral incluye también a la ética, que 
configura en uno de sus aspectos la 
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teoría de la mo ra l y, e n e l otro, la 
e laboraci ó n co nsc ie nte del cód igo de 
conduc ta hum ana de conformidad co n 
los intereses de un a c lase determin ada. 
A ntes de l ma rxis mo todas las teo rías 
é ti cas -y hub o mu c h as- es taban 
co nstruid as sobre bases idea li s ta s y 
carecían de carác te r c ie ntífi co. Sol o la 
é ti ca mar x is ta , apoyá nd ose en la 
inte rpretac ió n materi a li sta de la hi stori a, 
ti e ne va lo r de c ie nc ia, pues to que 
úni came nte desde las pos ici o nes del 
materi a li smo hi s tóri co puede analizarse 
c ie ntífi ca m e nt e l a m o ra l co m o 
fe n ó m e n o soc i a l , int e rpretar 
c ríticam e nte las teorías é ti cas del 
pasado y contribuir consc ie nte me nte a 
la e la bo raci ó n de la nu eva m o ral 
comunitaria" . 

Origen y esencia de la mora l: 

"La moral es una form a de la 
co nciencia soc ia l que re fl eja y fija a 
través de pr inc ipios , norm as y reg las de 
co nducta , las eX Ige nc Ia s qu e la 
soc iedad o las c la ses plant ea n al 
hombre e n s u vida co tidi ana. Tales 
ex ige nc ias objetivas son interpretadas 
por e l individuo como obligaciones con 
respecto a otros individuos, a la familia, 
a su clase y a otras clases, a la patria, 
a l Es tado. L o es pecifico de la 
comprensión moral de sus obligaciones 
es que estas interviene n direc tamente, 
no como algo impuesto desde afu era 
sino derivado de un es timulo interno del 
individuo. Empero, ello no significa que 
la conciencia o sentido de la moral sean 
innatos . Las normas morales se 
convierten en "estimulo interno" del 
hombre como resultado de la educación, 
de la asimilación de las tradiciones, 
hábitos y costumbres vigentes en la 
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soc iedad. La soc iedad o clase plante a 
a l indi v idu o de te rmin adas ex ige nc ias 
mo ral es que es tá n pro tegi das po r la 
gravitac ió n de la opinI ón puhli ca. La 
participac ió n de la moral, a dife re nc ia 
de l derec ho, es que hahitualme nte sus 
normas y principios no es tán esc rit os . 
ex is te n in stituc io nes es pe c ial es para 
sa lvag uardi a de la moral soc ial. Los 
hombres que quebra ntan las no rmas 
morales so n ce nsurados po r la op ini (ín 
públi ca . La gravitaci ón de esa ce nsura 
es tá dete rmin ada no so lo po r el 
s ig nifi cado de l jui c io m o ral , s In o 
tambi é n por las accio nes que 
corrie nteme nte le s igue n".( .. ) 

" La mo ra l co ns tituye la más 
anti gua fo rma de la conc ien c ia soc ia l. 
Su surgim ie nto está unido a la transi c ión 
que la co munid ad e fec tú o desd e las 
expres iones in stinti vas de la conducta al 
trabajo como ac tividad conscien te y 
raci onal, y e n cuyo transc urso cobraron 
form a las re lac iones eco nómicas y de 
consanguinid ad . 

"( ... ) La moral surgió com o un 
re querimient o para e labora r las 
cualidades del carác ter y las normas de 
co nduc ta de cada individuo , sin las 
cuales tornabase imposible encarar la 
labo r co lec tiv a y la lucha conjunta 
co ntra los e nemigos; ellas fuer o n 
regularizando también las relaciones 
e ntre los sexos y co nstituyendo las 
co ndi c iones generales indispensables 
para la convivencia humana. Sin 
embargo, es menester tener en cuenta 
que en la sociedad primitiva no se 
diferenciaban aun las formas de la 
conciencia; todos los aspectos de la 
vida humana se regulaban mediante un 
complicado conjunto de reglas de 
conducta que actuaban simultáneamente 
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co mo ex ige nc ias mo ra les , prec eptos 
religiosos y normas es téti cas" . 

" En e l rég im e n de la s 
relaciones tribales , carente de intereses 
antagónicos y donde el hombre no había 
cortado aun el co rdón umbili ca l de sus 
relac iones natural es ni se se ntía a s i 
mismo un a persona, la concienc ia moral 
del individuo no es taba separada de la 
mora l colectiva y le se rvia como s u 
expresión directa" . 

"( .. . ), la mor a l d e la 
organización tribal era co lecti vista y 
fomentaba en los hombre el heroísmo, la 
abnegación , el hon or, la aud ac ia , e l 
sentimiento de la dignidad perso nal, 
etc. , es decir, de todas las cualidades 
que únicamente pueden ser engendradas 
por una colectividad human a que se 
basa en el trabajo libre de s us 
miembros". 

"En la soc iedad di vidida en 
clases , la moral tiene carácter de clase. 
Puesto que la situaci ón eco nómi ca, y 
por consiguiente, los intereses de las 
distintas clases de la sociedad 
antagónica se diferencia rigurosamente 
unos de otros, es natural que planteen 
también distintas exigencias morales en 
relación con la conducta individual" . 

No existe una moral eterna e 
invariable. LA MORAL ES HISTÓRICA 
Y CONCRETA. En la sociedad de 
clases la moral dominante es la de la 
clase dominante, es decir, tiene carácter 
de clase. Sin embargo, a la par del 
progreso de la sociedad se forman 
algunas normas de conducta 
elementales admitidas o aceptadas por 
el código moral de distintos pueblos y 
clases, que expresan los momentos 
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m o r a les cO lllun es de d is tinta s 
co lec ti vidad es humanas . No eX[lres an 
los intereses ni la situaci ón [lec uliar de 
un a c lase dada . Tales Ill ome nt os 
Ill o ra les seña lan los aS[lec tos ge nera les 
que cada ve/. Illas diferencian a la 
co lec tivid ad hU lllana de un rehañ o 
a nim a l ; no o bs ta nt e. au n es tos 
eleme ntos en los que se co nso lid an los 
rasgos c ultura les de las re lac io nes 
soc ia les so n [lroductos del desa rro ll o 
hi stóri co de la soc iedad humana y no 
pueden co ns iderarse a l marge n de la 
hi storia. 

Además de lo inmu tab le y 
eterno de los princ ipi os y normas 
m oral es, e l mar x is m o rechaza e l 
re lat ivismo moral, porque espec ul a co n 
la relati vid ad de las va lo rac io nes 
mora les, al cons idera r la mutab ilid ad 
co nc re ta o efec ti va de las no rmas 
mora les CO Ill O lo abso luto, ll egand o 
hasta e l extremo de negar e l cri te ri o 
objeti vo de las acciones hum anas . En 
ta l se ntid o e l re la tivi smo mo ral 
" preco ni za la s ubjetivid ad y la 
arbitrar iedad en la evalu ac ió n de la 
conducta hum ana y pretende negar las 
diferencias entre lo moral y lo inmoral". 

"El progreso de la moral no es 
idéntico al del conoc imiento, no se lo 
puede cons iderar un proceso desde la 
moral relativ a a la absol uta. A 
diferencia de la cienc ia , la mora l no 
tiene como finalidad el conoc imiento de 
la verdad objetiva, si n o e l 
establecimiento de normas determinadas 
de la conducta individual , que son 
exigidas por la sociedad en un momento 
dado de su desarrollo. La moral no es 
absoluta porque refleja las condiciones 
mutables de vida. Por lo mismo en cada 
época dada es verdadera la moral que 
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defi ende el futuro , la que refleja ( ... ) el 
desarrollo progresista de la soc iedad". 

¿ Quiere decir esto que la moral no es 
objetiva? 

Por lo contrario. la moral, como 
un a forma de la concie nc ia soc ial que 
re fl eja las re lacio nes eco nómi cas, 
"ac tú a en calidad de ideo log ía", es el 
e le m e nt o de la s uperes tru c tura , 
o ri g in ado por la base econom ica o 
es truc tura y a l serv ic io de és ta. Al 
mism o tiempo, la conciencia moral es 
una forma del conocim ien to de las 
re lacio nes soc ia les, un ele ment o 
definido de la cultura . La moral suma y 
ge ne ra li za la experIe n cIa de las 
r e lacio nes soc ial es ( humanas ), 
mediante la ex pres ión de normas y 
reg las de co ndu c ta d e terminadas. 
Razó n por la cual se dice que l ~ moral 
es objeti va y que en ell a e l momento 

Lugar y papel de la moral en la 
soc iedad : 

"En la vida real , la moral está 
unida a diferentes fenómenos sociales y 
a otras formas de la conciencia, y ejerce 
una de terminada influencia sobre el 
desarrollo soc ial".( .. . ) 

"La moral desempeña un doble 
pape l en la ac tividad soc ial del 
individuo. En primer lugar , actúa como 
la suma de exigencias de la sociedad o 
clase dada que se constituyen en normas 
de conducta que le indican como obrar. 
En segundo lugar, participa en la 
formación de la naturaleza del individuo 
puesto que sus exigencias aprehendidas 
por el hombre , dejan huella en él en 
forma de ra sgos y c ualidades del 
ca rác ter que actúan como estímulos 
internos , como motivación( ... ) de sus 
acciones". 

cog n osc iti vo 
verdadero. 

es obj e tivamente "La moral influye en el 

"E n l a act ua lid ad se ha 
alcanzado un alto ni vel de desarrollo al 
difundirse amp li ame nte la ve rd ade ra 
é ti ca hum a na ( ... ) que pertenece al 
futuro ( ... ) y regula las relaciones de 
hombres libres dentro de la libre 
colectividad humana". (Se re fiere a la 
moral comunista). 

"La conc ie nc ia moral es un 
producto soc ia l , expresió n de la 
natural eza social del hombre. Es 
precisamente en base a ello que surge la 
posibilidad de examinar la moral, en su 
integridad, como un fenómeno social 
especifico, no obstante que en la 
realidad exista como una determinación 
históri ca concreta" . 

Guías de Estudio. Area Filosófica. 

desarrollo económico de la sociedad 
especialmente a través de la actitud del 
hombre hac ia el trabajo y la propiedad. 
En la base de la actitud hacia el trabajo, 
de su valoración moral , están presentes 
las relaciones económicas. ( ... )" 

La moral ejerce una interacción 
compleja con la política y con la 
ideología política. En su carácter de 
relación de clases, la política se define 
por sus intereses y su contenido, no 
dependiendo de la moral ni de las 
relaciones morales. Pero en la lucha 
política, cada clase procura aprovechar 
el factor moral , apoyarse en el interés 
de sus concepciones: de ahí que los 
políticos, en uno u otro grado, están 
obligados a tener en cuenta la moral 
dominante en la sociedad. En general, 
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empero no es la política quien sirve a la 
moral sino la moral a quien si rve a la 
pol íti ca". 

A diferencia por ej emplo del 
idi oma, la po lítica, como fenó meno de 
la v ida soc ial , es ta sometida a la 
valorac ión moral , la cual depende del 
contenido y objetivos verdaderos de la 
política y de sus métodos prácticos de 
ejecución, así como el punto de vista 
desde el c ual dicha valoración se 
realiza, LA AUTENTICIDAD DE TODA 
V ALORACIÓN MORAL DE LA 
POLÍTICA surgirá de las posiciones de 
la moral progres ista de una sociedad 
hist ó ri camente determinada. La 
concordancia abso luta entre la moral y 
la política es el principio que debe regir 
en la soc iedad soc ialista. 

La moral y el derecho, surgen 
como consec uenc ia, de la neces idad de 
regular las relaciones humanas mediante 
un conjunto de normas determinadas, 
con la finalidad de consolidar las 
relaciones materiales existentes entre 
los mi embros de una sociedad. La 
característi ca del surgimiento y de su 
finalidad les son comunes a ambos; la 
moral y el derecho. 

Entre la moral y el derecho 
existe una diferencia fundamental que 
consiste en que la moral surge con la 
sociedad humana y existirá mientras la 
soc iedad ex ista ; el derecho en cambio 
es producto de la di visión de la sociedad 
en clases y por ende o en consecuencia 
del Estado ; nace y desaparecerá con 
ellos. 

Las esferas de acción de la 
moral y el derecho también son 
diferentes; la moral incide en todos los 
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as pectos de las relacio nes hum anas. 
mi e ntr as e l de r echo regul a 
fundamentalm ente las re lac iones de 
propiedad y defiende los intereses de l 
Es tado ; de ahí que el área de acción de 
la moral sea mas amp li a que la de l 
derec ho. Si n e mbargo , todas las 
acciones y re lac iones de los hombres 
que son de la competen cia juríd ica y 
sometidas a e ll a, tienen una faz moral. 
El perjuri o. e l pillaj e, e l robo y la 
agre sión a las personas no so lo 
constituyen delitos en contra de la ley, 
s ino tambi én so n actos ce nsurabl es. 
Asimismo también , ex isten e n e l 
derecho , algunas normas de derecho 
administrati vo y de legal i zac ión de 
doc umentos, con los cuales la moral 
carece de relaci ón directa. En la 
sociedad de c lases existe un so lo 
sistema jurídico y van os siste mas 
morales, en los que junto a la moral 
dominante que expresa los intereses de 
la clase en el poder, se contrapone la de 
la clase trabajadora, la de los oprimidos. 
Las normas morales no requieren como 
el derecho, de plasmarse en códi gos 
esc ritos o de apoyarse en in strumentos 
de coacción, puesto que son reforzadas 
por la opinión pública. 

El derecho y la moral 
dominante en tod a soc iedad se 
consolidan mutuamente, pues sirven a 
los mismos intereses. Pero la moral de 
las clases oprimidas, de los trabajadores 
entra en contradicción con el derecho , 
especialmente con aqu ellas de sus 
normas directamente desti nadas a la 
preservación y perpetuación del régimen 
existente. En la lucha por la 
perpetuación de las relaciones vigentes, 
la moral dominante y el derecho se 
complementan. En el socialismo la 
moral válida es única. 
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El carác ter concre to de la como se r soc ial. Es to los vincula. Pero 
acci ón rec iproca entre la moral y el 
derec ho, en las diferen tes formaci ones 
socia les , depende tambié n de las 
relaciones económ icas de las que surgen 
y a las que sirven. 

La mora l y la religión. La 
moral es un a form a de conc iencia 
indepe ndiente de la relig ión; au nque en 
sus orígenes la moral y las re l igiones se 
v in c ul a n es trec hame nt e. E n las 
formaciones antagónicas , las re ligiones 
cumplen con su papel de justificar y 
bendecir las relac iones vigentes -las 
e xcepciones hi s tór icas no hacen la 
regla- presc ribi e nd o a los hombres 
determinadas normas de conducta. En 
tal sentid o hace aparecer a la moral 
do min a nte en la soc iedad como 
emanada de la voluntad di vina de un ser 
superio r, co mo moral religiosa. La 
religión necesita de la moral a la que 
influy e en si mi sma como algo 
inseparable de ella y sin la que no 
puede ex istir. 

La moral comuni sta a futuro 
romperá con las ataduras religiosas y se 
fundamentará e n la concepció n 
científica del mundo. 

La moral y la filosofía. La 
significación de la filosofía para la 
moral consiste en que la filosofía 
elabora sus bases teóricas : la ética. La 
ética es y ha sido siempre una parte 
integrante de la filosofía como elemento 
de la concepción del mundo . 

La moral y el arte. Entre el arte 
y la moral existen relaciones diversas y 
muy sutiles. Lo medular entre el arte y 
la moral está constituido por el hombre 
en sus relaciones sociales, el hombre 
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mientras e l arte considera al hombre en 
su diversidad de relaciones con otros 
hombres, la moral solo subraya de esa 
diversidad, re laciones morales . Los 
criterios para la eva luaci ón de la 
rea lidad son: en el arte, el ideal 
es tético y en la moral , el ideal ético. 
Para la moral e l arte es un o de los 
vehícu los de la educaci ón moral y para 
e l arte lo moral es mo tivaci ó n y 
conten ido de la creac ión artística. 

Como es de observar, el arte y 
la moral se desempeñan en la formación 
de rasgos espirituales en el hombre y 
sirven así a los intereses de una clase o 
de toda la soc iedad según sea 
hi stóricamente la formación económico
social dada. 

La moral y la ciencia. Entre la 
moral y la ciencia no existe una 
correspondencia específica. La moral se 
vincula a las relaciones sociales y a la 
c iencia el conocimiento objetivo, no 
sometido a la valoración moral. La 
moral no se vincula a la ciencia como 
una forma de reflejo de la realidad; sino 
como cualquier otra forma de la 
actividad humana, en la medida en que 
los hombres participan y se 
interrelacionan en su realización . 
Pueden valorarse moralmente , la 
conducta de los científicos, el uso de las 
conquistas científicas, etc., pero no la 
ciencia, ni los hechos científicos en sí 
mismos. 

La Religión : 

"La religión es también una de 
las formas de la conciencia social que 
influye en la marcha histórica de la 
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humanidad. Las concepciones re ligiosas 
y las in s titu c io nes creadas e n 
co ncorda nc ia co n el las, como así 
también en c ul to re li gioso, ordenan 
según sus normas la vida del hombre, 
influyen so bre su co nciencia y lo 
es timulan a realizar determinadas 
ac ti vidades. De esta manera la reli gión 
y la igles ia intervienen en la vida social 
en ca lidad de fuerz a id eo lóg ica y 
material. E l papel de la re li gión y sus 
víncu los concretos con otros fenómenos 
soc iales se fueron modificando en el 
curso de las diferentes e tapas 
hi stóri cas" . 

"La re li gión es la fe y la 
adoración de fue rzas sobrenaturales" . 
Para co mprender correc tam ente la 
esencia de la re li gión es importante 
ac larar, ante todo, que el la no es una 
cuestión de la " revelación divina" ni 
refleja un cierto mundo particu lar , 
sobrenatural; es decir, que no tiene un 
contenido especial e independiente que 
difiera en principio del contenido de 
otras formas de la conciencia social. La 
religión, al igual que otras formas de la 
conciencia , ES EL REFLEJO DE LA 
REALIDAD EN LA CONCIENCIA DEL 
HOMBRE SOCIAL, UN ENGENDRO 
TERRENAL Y NO CELESTIAL. La 
particularidad característica de la 
religión, que se distingue de todas las 
demás formas de la conciencia, consiste 
en que por su naturaleza constituye una 
co nc iencia del mundo fantástica y 
errónea, una imagen e interpretación 
tergiversada y falsa de la realidad. Por 
todo ello, la religión no es una forma del 
conocimiento objetivo del mundo". 

LA RELIGIÓN SE 
CONTRAPONE A LA CIENCIA Y ES 
ABSOLUTAMENTE INCOMPATIBLE 
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CON ELLA. Pero, a pesa r de los 
enormes éxi tos a lca nzados por la 
c iencia en nues tro ti empo, la reli gión 
aun subsiste y tiene muy ampli a difusión 
e influencia entre las masas. 

Origen y esencia de la reli gión y de las 
instituciones re li giosas. 

"La reli gión no es algo innato 
en e l hombre. No ex iste en e l ningun a 
conciencia ni se ntimi e nt o religio so 
propio de sde e l mom ento e n que 
nace.( oo. ) 

La reli gión apareció en un 
determinado escalón de l desarro ll o de la 
producc ión materia l. (F. Enge ls y C. 
Marx. Correspondencia). 

No es admisible suponer que la 
re li gión surgió cas ua lm ente, co mo 
consecuencia de la ignorancia y del 
engaño como lo afirmaban los 
materialistas ingenuos. Es verdad que la 
ignorancia y el engaño son un ali ado y 
un complemento indi spensab le de la 
religión, pero sus orígenes no radican en 
ellos. La ignorancia es un fenómen o 
subjetivo, y buscar en e lla o en la 
psiquis del hombre equivale a ubicarse 
en las posiciones del idealismo. En la 
conciencia, en los sentimientos, en las 
emociones del hombre se encuentran las 
raíces gnoseológicas , de la religión, que 
explican tan solo la posibilidad de su 
apanclOn. Más la transformación de 
dicha posibilidad en realidad depende 
de las condiciones m ater iale s del 
hombre. 

Surgida en un escalón inferior 
del desarrollo de las fuerzas productivas, 
la religión no podía haberlo hecho en 
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cualquier otro de ellos, incluido el 
escalón mas bajo. Y esto es así porque 
el nivel de desarrollo de la producción 
señala en cada época dada no solo en 
que medida el hombre domina a la 
naturaleza sino también en que medida 
depende de ella.( ... ) 

"( .. . ) Por consiguiente , la fuente 
y base del surgimiento de la religion
escribe Lenin- cita Kelle y Kovalzon es 
la "impotencia del salvaje en su lucha 
contra la naturaleza". 

En las sociedades de clase las 
raíces de la religión son 
fundamentalmente sociales. 

Con la divi sión de la sociedad 
en clases, la religión entro a servir a las 
clases explotadoras dominantes. No 
obstante, que ésta ha sido la trayectoria 
de las religiones , se debe tener en 
cuenta que en América Latina, la 
religión Católica, Ise abre con la 
Teología de la Liberación con la opción 
por los pobres , en oposición a lo que 
siempre fue la "opción por las clases 
dominantes, explotadoras, ri cas" 
dominada por la Orden Jesuita; pero sin 
que es to , desde luego, cambiara la 
esencia de la religión como forma de la 
conciencia social ( ... ), pues toda religión 
es el reflejo fantástico y tergiversado, en 
la mente de los hombres (ideas), de las 
fuerzas externas de la naturaleza o de la 
sociedad que predominan sobre ellos en 
su vida cotidiana y en las que creen 
como fuerzas sobrenaturales, 
celestiales, a las que veneran realizando 
ritos religiosos en su honor. Tal es la 
esencia de la religión como forma de la 
conciencia y tales son sus signos 
fundamentales .( ... ) 

Guías de Estudio. Area Filosófica. 

Lugar y papel de la religión en 
las formaciones socia les antagóni cas
co ntra posIción de los co nceptos 
científico y religi oso del mundo. "La 
religión es el opio del pueblo" es la 
expresión de Marx que caracteriza el 
papel de la religión en la vida de la 
sociedad. 

La religi ón, surgida en la época 
del comunismo primitivo al dividirse la 
sociedad en clases, se fue transformando 
en una poderosa fuerza que sirve a los 
intereses de los explotadores. 

La religión constituye un a 
superestructura sobre la base económica 
de todas las formaciones de clases 
antagónicas, e incluso en cierto escalón 
de la sociedad primitiva. Consagrando y 
consolidando las relaciones de dominio 
y sometimiento, influye también sobre 
la economía , y, en mayor o menor 
grado, en todas las esferas de la vida 
social, en las relaciones internas e 
internacionales, en la vida cotidiana y 
familiar, en la educación , la prensa, la 
cultura, etc. 

Existe una interacción entre la 
religión y las demás formas de la 
conciencia social. La política, la moral 
y el derecho de las clases dominantes 
son avaladas por la religión y al 
apoyarlas y defenderlas, la religión deja 
al descubierto su compromiso y 
dependencia con tales clases 
dominantes. 

La interacción de la religión 
con la filosofía la ciencia y el arte, se 
manifiesta de dos formas: de una, por la 
lucha constante de la religión en contra 
del materialismo dialéctico, la ciencia 
experimental y el realismo en el arte; y 
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de otra. somet iendo y poniendo a su 
servI cIo: e l arte. la fil osofía y hasta la 
ciencia. 

La relación entre la re ligión, la 
fil osofía y la ciencia. La ideo logía 
religi osa es radicalmente opuesta a la 
concie ncia científica, a la concepción 
científi ca de l mundo, al materialismo 
dialécti co . La religi ón se vincul a al 
idealismo fil osófico, lo que de nin guna 
manera significa que la reli gión y el 
idealismo filosófico sean la misma cosa, 
aunque éste la fundamente y le sirva 
abierta o encubiertamente. Ambas 
formas de la conciencia son diferentes : 
la religión se apoya en la fe ; y la 
filosofía en la razón y la lógica. 

El idealismo filosófico se une a 
la religión y el materialismo filosófico a 
la ciencia de su época. 

La ciencia y el materialismo 
contradicen con sus avances y progresos 
al idealismo y la religión. 

Aunque la religi ón es la forma 
mas conservadora de la conciencia, és ta 
es variable , mutable. Los puntos de 
vista religiosos están definidos por 
particularidades de las relaciones 
sociales de diferentes formaciones 
antagónicas, por el nivel de desarrollo 
de la ciencia en una época dada y por la 
singularidad del desarrollo histórico de 
los pueblos . Cambian también, 
históricamente, las relaciones concretas 
de la religión con otros fenómenos de la 
vida social. 

El Arte: 

"El Arte es un singular y 
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co mpl ejo fenómeno soc ial que 
comprende variadas formas de expresión 
artística: literatura, pintura, mú sica, 
esc ultura, teatro , ci nematografía , etc .. 
cada una de las cuales a su vez, adm ite 
ulteriores subdivis iones: la literatura por 
ejemplo, comprende la prosa, la poesía , 
la dram aturgia, etc. El ar te y sus 
variadas formas de expre sió n so n 
particularmente es tudiados por la teoría 
general del arte , la es tética, como así 
también por la histori a y teoría de las 
diversas manifes tacio nes artíst icas 
concretas: la historia y teoría de la 
literatura, de la música del teatro, etc. 

"El materialismo hi stór ico 
cons idera al arte -independientemente 
de sus variadas formas- como un 
definido fenómeno soc ial, in vestiga su 
lugar en el sistema de los fenómenos 
sociales y su pape l en la vida y 
desarrollo de la soc iedad. 

Como una fo rm a definida de la 
conciencia social, e l arte se carac teri za 
por la singularidad de su objeto y modo 
de reflejar la realidad. Las imágenes de 
la vida artísticas encuentran siempre su 
encarnación mate rial en las obras de 
arte: libros , cuadros, estatuas, piezas 
musicales , representaciones tea trales, 
etc. Es a través de estas obras que las 
ideas o la intención del artista son 
accesible a la percepción de otros 
hombres y capaces de influir sobre ellos. 
De ahí que el arte sea no solo el 
elevado reflejo de la rea lidad s in o 
también la materia li zac ión de este 
reflejo . 

El origen del arte. 

Surge en la antigüedad. 
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¿Cómo ') Para un os es e l resultado de la 
imitac ión de la natural eza ; para otros , el 
arte es inherente al hombre desde su 
nac imiento, en virt ud de su estructura 
psico fisiológica; y algunos es timan que 
el arte es e l fruto de la libre e 
indepe ndi ente creac ión del espíritu 
humano. Es tas teorías son rechazadas 
por su ac ientificidad , ya que tienen su 
or igen en el idea li smo o conducen a él, 
al dejar de lado la naturaleza social del 
arte. 

El materialismo histórico 
anali za y demuestra que el origen del 
arte toma su contenido de la realidad y 
que és te surge de la vida material de la 
soc iedad humana y es útil a 
determinadas neces idades sociales. 

El es tad o primitivo o 
embrionario del arte refleja ya sus 
vínculo con el proceso laboral y las 
condiciones materiales. Ejemplo: en el 
arte, el arte de las cavernas, la pintura 
de animales cazados por el hombre , de 
danzas primitivas. El arte de la 
antigüedad no so lo refleja el proceso 
lab o ral s in o qu e es tambi é n 
consecuencia directa de es te proceso. 

¿ Cuáles son las necesidades sociales 
que determinan la aparición del arte? 

El trabajo hace al hombre un 
ser social, consciente y creativo. Mas 
para dominar el proceso laboral , el 
hombre no solo pone de manifiesto su 
acumulación de conocimientos, hábitos 
y experiencias, sino además la 
formación cualificada del carácter como 
ser, la voluntad para cumplir dicho 
objetivo (laboral), audacia y disposición 
para actividades conjuntas, colectivas 
en el sentido de la solidaridad, fuerza, 
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res is tencia, habilid ad, e tc. Esta s 
cualid ade s son tan necesari as para el 
trabaj o y la vida. como lo son también 
d e t e rmin adas cos tum bre s y 
conocimientos. Pero tales cualidades 
deben ser educadas: el arte fue útil para 
el conocimiento de la realidad y para la 
educación conso lid ac ión de cualidades 
qu e le permite n a la co lec tividad 
humana salir avante en el desarrollo de 
su interactu ación co n el res to de la 
naturaleza. 

El h o mbre p e rcibe la s 
propiedades es téti cas de la realidad , 
solamente cuando se da como condición 
la disponibilidad de ti empo libre que 
asegura lo que se conoce como "ocio 
productivo", hi stóricamente necesari o 
para el desarrollo de la actividad 
intelectual pero ligado ineludiblemente 
a la actividad material que la determina. 

El arte como otras formas de la 
conciencia, es un fenómeno secundari o 
originado por las necesidades de la vida 
social. Predispone en el hombre su 
efecto estético, en la determinación de 
lo bell o o lo feo de los fenómenos de la 
realidad circundante. 

Surgido en función de las 
actividades de la colectividad social 
laboriosa, con la división de la sociedad 
en clases y con las complicaciones de 
la vida social , el arte se fue separando 
cada vez mas del proceso laboral y 
tiende a servir prioritariamente otras 
necesidades de la vida social en las 
esferas de la lucha política, la religión , 
la moral, etc., se convierte en vehículo 
de la ideología de las clases sociales. 

En el socialismo el arte sirve a 
la formación de las cualidades del 
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hombre de una nueva sociedad, sin 
Estado y en consecuencia sin clases. 

Particularidades fundamentales 
del arte como una forma de la 
conciencia social. "El arte se 
caracteriza por ser el resultado de la 
conjugación de tres momento s 
fundamentales considerados e n su 
integridad: el cognoscitivo, el 
ideológico y el estético. 

El arte es tanto forma de reflejo 
de la realidad, es justamente por ello, 
una de las formas de conocerla, de su 
conocimiento. El problema es el de la 
actitud del arte frente a la realidad, para 
la elaboración de la teoría del arte. Tal 
actitud es por su esencia, un caso 
particular del problema gnoseológico 
básico de la relación existente entre el 
ser y la conciencia. (Teorías 
materialistas dialécticas e idealistas o 
formalistas del arte). 

La particularidad del arte como 
una de las formas del reflejo de la 
realidad depende ante todo, de qué 
refleja, o sea, de cual es su objeto, y de 
cómo lo refleja , o sea, de cual es la 
forma del reflejo. 

El principio formal del arte 
consiste en la capacidad del hombre 
para reflejar el mundo en forma 
concreto-sensItIva. Pero esta misma 
capacidad tiene una base objetiva.( ... ) 

En el examen de los fenómenos 
concretos, la ciencia se abstrae de la 
unidad, separa lo general "en forma 
pura", en forma de abstracción. El arte 
refleja lo general en forma individual, 
según ello se manifiesta en la vida real. 
Tanto el sabio como el artista reflejan lo 
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que existe en la realidad . Empero, seria 
ingenuo suponer que el proceso de la 
creación artística consiste en la 
búsqueda de tipos artísticos ya 
acabados y es un s impl e traslado 
fotográfico a la obra artística . Lo típico 
en el arte es el resultado de la 
generalización , realizada por el artista 
en el curso de su labor creadora. 

La forma específica del reflejo 
de la realidad en el arte es la imagen 
artística. Esta es la expres ión de lo más 
esencial, de lo más típico , a través de lo 
individual , o la generalización de los 
aspectos típicos fundamentales de la 
vida en forma de fenómeno individual , 
es decir, en forma concreto-sensitiva. 

El arte, al igual que la ciencia, 
refl eja, la realidad -la naturaleza-, y la 
sociedad. Sin embargo, la ciencia tiene 
por finalidad el conocimiento de las 
leyes objetivas, mientras el arte aspira a 
reflejar lo típico. La ciencia, expresa la 
realidad en nociones, leyes y categorías; 
el arte, es imágenes artísticas. El sabio 
demuestra las tesis que ha propuesto; el 
artista muestra la realidad , desc ribe los 
cuadros de la vida. Finalmente, si el 
resultado del conocimiento científico es 
la verdad objetiva, el resultado del 
conocimiento de la realidad en arte es 
la verdad objetiva, el resultado del 
conocimiento de la realidad en arte es 
la verdad artística .( ... ) 

El momento ideológico es 
también una particularidad 
indispensable del arte como forma de la 
conciencia social.( ... ) El arte se vincula 
a la ideología mediante dos relaciones: 
una, actúa como vehículo de las ideas 
políticas, morales, filosóficas, estéticas, 
etc.; y dos, el arte es "ideológico" por 
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su Illi sma naturalC/:a. pues su desarrollo 
es t a Ind iso lu blemente unido a las 
re laCio nes socia les y s il' ve a la par de 
la s o tras formas de la co nc iencia .. a la 
res o lu c i( í n uc la s ta reas soc iale s 
pl ant eadas por la soc iedau. r~lI. ó n por la 
c tlal no so lo re rI cja la rea liuad s in o que 
t;llllhi¿ n la va l()ra y exp resa una 
lktL'l"minada ac t itu d suhre ella. 

El pri nc ipi o es téti co de l arte. 

En I ~ \ s " hr;\s artíst icas. la vida 
se rec rea o rL'pnlc!uce en sujeción a 
leyes e s t é ti c as obje ti vas. en 
co ncordanc ia con un determinado ideal 
es té tic o. El artc se reali za a partir de 
ca tego r ías esté ti cas. representando y 
va lorando los o hjetos de la rea li dad o 
I"c n('lI11enUS UL' la v id a co mu helios o 
fcos. trág icus (l cómi cos . nobles o viles. 
etc . 

La he ll e za es de una gran 
impor tancia en la vida co tidian a del 
hombre . quien plan tea determi nadas 
ne ces idades o ex ige nc ias es té ti cas a 
c uant o le c ircunda. Ya expresaba C. 
Marx en la introducción de su ob ra : 
contrihuci ó n a la criti ca de la economía 
po líti ca q ue: "EI hombre crea no só lo 
de co nfo rmid ad c o n la s leyes 
cie ntífi cas. s in o tambi é n "seg ún las 
leyes de la belleza". 

La particularidad del arte 
co ns iste en que la unidad de los 
momentos ideológ icos y cognosc itivo se 
rea li za sobre una base es tética, lo cual 
s ig nifi ca que ni el m omento ideológico 
ni e l cog no sc itiv o pueden intervenir 
ind e pe ndi e nt emente del pnnC¡plO 
estético del arte. El arte verdadero 
nunca ha sido la simple formu lac ion 
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"art ística" de co nc lu s iones c ie ntífi cas 
definid as. ni de ideas filosóficas o 
po l í ti cas. a unqu e proporcione un 
conoc imi e nto de la rea lidad y presente 
un deter minado mati z ideol óg ico. 

E l mét o d o d e l rea lism o 
soc ialista exige de la obra de arte un a 
int eg ración a rm ó ni ca de amh os 
m o ment os: e l cog nosc iti vo. e l 
ideo lóg ico y e l es t é tic o . e n 
corres ponde ncia con las leyes obje ti vas 
de las diferentes formas de expres ión 
artís ti ca. 

Proceso de la creac ión artíst ica. 

Co mpre nde d os m o ment os 
fundame nt ales : e l conoc imie nto de la 
rea lid ad y su recreación medi ante los 
recursos ex pre s ivos de cada rama o 
manifes tación del arte. Es tos momentos 
es tá n co ndi cio nados a la naturaleza 
propia de la image n artís ti ca como 
expres ión de lo típi co (de lo general) 
mediante lo individual. 

Lo ge neral y a la vez esencial o 
lo típico. e n la obra artísti ca, no se 
alcanza co n la pe rce pci ó n co ncreto
sensitiva y es necesarÍ o conocer la vida 
y profundizar en su esencia. Por ello, 
para Máximo Gorki, el artista debe 
poseer la capacidad de generalizar, de 
"t ipifi car lo s fenómenos que 
reprodu ce n" d e la realidad. sin 
cons iderar por e ll o, que la tipificación 
es idénti ca a la abstracción científica. 
Puesto que en arte lo típico nunca se 
manifiesta en forma abstracta general. 
E l co noci mie nto de lo esencial solo 
puede se r expresado por el pensamiento 
artíst ico. a través de lo individual. En 
tal sentido, e n la c reación de una obra 
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artística , ademá s del co noc imiento 
también se requiere de la destreza del 
artista para refl ejar y 
artísticamente la realidad. 

reproducir 
De la propia 

naturalc / a de l arte surge pue s, la unidad 
y co rrespond e nc ia indi so lubl e de la 
form a y e l conte nido. "E l contenido de 
la ob ra artísti ca es la v id a en e lla 
reflejada·'. Por el contenido se define el 
significado soc ia l de la obra de arte. El 
co nt en id o s ie mpre g ua rda a lg una 
relac ió n co n lo represe ntado , ni ega o 
afirma determinados hechos de la vida, 
indi ca en toda ohra de art e su tendencia. 
Su o ri entac i(ll1 ideo lóg ica. El contenido 
de la obra es mas ampli o que su idea, 
pero esta constitu ye e l eje básico.( ... ) 

E l arte, no hay conte nido s in 
forma. La forma es e l medio de 
expresi ón de l contenid o, y puede ser 
artística o antipatri óti ca, co rresponder o 
no al con tenido. 

"El hil o conductor en e l c urs o 
de la composición artística es el método 
creador, e l cua l guía al artista tanto en 
el proceso del conocimiento de la vida y 
la elaboración de una actitud definida a 
este respecto, como e n el proceso de 
elaboración de la obra artística. El 
método creador es ta · li gado s iempre a 
una det e rminad a concepc ió n (del 
mundo) , de la vida y se deriva de e lla. 
Pero en arte, el método no puede ser 
identificado con el concepto filosófico 
del mundo. 

El más progresista método 
creador es el realismo, y 
particularmente el realismo socialista, 
La condición básica de todo realismo es 
la representación veraz de la realidad. 
El realismo socialista, al reflejar la 
realidad con realismo, plantea la 
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neces idad de mirar hac ia el futuro , 
reve lar los embriones de lo nuevo que 
van s ur g iend o en e l presente, sa ber 
mos trar no so lo las contradi cc iones de la 
vida s in o también e ncontrar e indicar los 
camin os para de termin ar y afianzar lo 
nuevo. La parti c ul aridad de los arti stas 
que se guían en su labor creadora por e l 
método de l rea li smo sociali sta, consiste 
en qu e unen co n sc ien te m e nt e s u 
activ idad a la lu c ha de c lases del 
prol e tari ado y a la concepc ión c ientífi ca 
marxista- leninista del mund o. 

En e l proceso creador e l arti sta 
es tá obligado a tener en cuenta las leyes 
del a rte, s u natur a leza y sus 
particularidades . 

El arte abstracto vio la las leyes 
objet i vas de l arte y, por ell o, no es una 
manifes tac ión de nu evas búsquedas 
form a les si no el índi ce de la 
disgregac ió n y decadencia del arte 
burgués contemporáneo. 

Lugar del arte en tre o tras formas de la 
conciencia social y su importanc ia en el 
desarroll o de la soc iedad: 

E l arte es la unido en s u 
desarro llo al conjunto de las rel ac iones 
soc iales (ser o ex istenc ia social) y es 
definido por las relaciones económico
materiales, por el carácter de las clases 
y por las contradicciones entre ellas. 

¿Cuál es el papel, la importancia del 
arte en la sociedad? 

Los partidarios del "arte puro" , 
los estetas, consideran al arte sólo como 

un medio para satisfacer sus 
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necesidades , su goce estético.( ... ) 

La es té tica marxista-leninista 
no desco noce de nin g una manera la 
función esté tica del arte , lo que rechaza 
y combate es e l inte nto de redu cir e l 
arte a un exclusivo medio de goce. El 
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