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XII ABSTRACT 

derivación occidental, que permean -aunque sea solo formalmente
todas las regiones del globo. Una particular atención viene dirigida 
a la constitución como fuente y norma suprema y a su ataque por 
parte de las teorías neoconstitucionalistas, en beneficio del Derecho 
judicial y de los Tribunales constitucionales e internacionales, y de 
los principios identificados, o mejor forjados, por el binomio doctri
na-jurisprudencia; a la "ductilización" de las fuentes, especialmente 
por el Derecho transnacional y por el soft law, que reduce la distin
ción entre órdenes y consejos, al fenómeno de la concentración del 
poder normativo en manos del ejecutivo, cualquiera que sea la forma 
de Estado implicada, funcional a un Derecho cada vez más privado 
de su dimensión ética. 

*** 

Nel descrivere le fonti giuridiche che operano nel mondo, il dirit
to comparato non puó arrestarsi alla soglia delle codificazioni nor
mative imposte, ignorandone la non vigenza, e commisurandone la 
legittimita sulla base di Grundnormen metafisiche elaborate in altre 
regioni del globo. Né una teoría comparatistica delle fonti puó con
siderare tali solo quelle prodotte o riconosciute dagli Stati. Il volu
me dedica perció ampio spazio alle regale della tradizione, a quelle 
religiose, a quelle prodotte dai dottori e dai giudici, pur centrando
si in prevalenza sui sistemi di fonti di derivazione occidentale, che 
permeano -anche se spesso solo formalmente- ogni regione del glo
bo. Una particolare attenzione viene rivolta alla costituzione come 
fonte e norma suprema e al suo assalto da parte delle teorie neocosti
tuzionaliste, a vantaggio del diritto giudiziale e dei Tribunali costitu
zionali e internazionali, e dei prindpi individuati, o meglio forgiati, 
dal binomio dottrina-giurisprudenza; alla "duttilizzazione" delle fon
ti, specie a opera del diritto transnazionale e del soft law, che riduce 
la distinzione tra comandi e consigli; al fenomeno della concentrazio
ne del potere normativo in mano agli esecutivi, quale che sia la forma 
di Stato implicata, funzionale a un diritto sempre piu privato della 
sua dimensione etica. 
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INTRODUCCIÓN 

El estudio de las fuentes del Derecho desde la perspecti
va del comparatista público/constitucionalista pone a prueba la 
resistencia y actualidad de las teorías elaboradas por la Filoso
fía y la Teoría general del Derecho, sean cuales sean, propues
tas en su mayoría por constitucionalistas "internos" o dogmáti
cos de cada país de Europa o de la América anglosajona. De 
hecho, se trata de elaboraciones forjadas en Occidente, por lo 
que se encuentran inmediatamente con una cuestión prelimi
nar: la aplicabilidad del lenguaje, los conceptos y las clasi
ficaciones a una realidad donde es evidente la fractura entre 
"forma" y "sustancia". Los tratados tradicionales de Derecho 
constitucional comparado tienden a dar por sentada la acepta
ción uniforme de categorías no siempre asimiladas y rara vez 
coherentes con las superestructuras formales y las estructuras 
de valores del constitucionalismo. 

El primer obstáculo está representado por el mismo con
cepto de "Derecho": los comparatistas/constitucionalistas occi
dentales y liberal-democráticos rara vez (o "epidérmicamente") 
hacen el esfuerzo de aprovechar y aceptar conceptos ("visio
nes", se diría) de aquellos que son ajenos a su conocimiento y 
experiencia, como el de "amae" (armonía) en la ley japonesa, 
de "fa", de "li", de "hexie" en la ley china, de "dharma" en la 
ley hindú, de "ubuntu" o "fanahy maha-olona" (principio de 
existencia) en la ley africana, de "sumak kawsay" ("buen vi
vir") en el idioma Kichwa, etc., que no solo condicionan preju
rídicamente sino que son fundamentales para entender lo que 
llamamos "Derecho". Metodológicamente, esto debería im
plicar una renuncia al menos parcial del método utilizado en 
los estudios del Derecho tal como se concibe en nuestra cultu
ra jurídica, y el uso de ciencias aquí consideradas autónomas 

l. Pegoraro, 3 . 
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X ABSTRACT 

principio, sea posible clasificar los modelos de justicia constitucional 
teniendo en consideración un solo elemento. 

Para formular una propuesta reconstructiva, formula los siguien
tes apartados: a) moviendo de la crítica de Tusseau a los modelos, en 
primer lugar la acentúa, no sólo contestando la "pureza" del modelo 
estadounidense, sino metiendo en duda incluso que se pueda conside
rar en sí un "modelo" difuso; b) mueve la atención, de la clasificación 
anclada en los modelos, hacia la clasificación anclada en el análisis 
de los sistemas; e) niega la utilidad de construir clases rígidas, reco
mendando el uso de clasificaciones débiles, que permitan situar las 
experiencias en líneas graduadas; d) selecciona algunos elementos 
importantes para las clasificaciones, reforzando aquellos tradiciona
les, pero revalorando algunos generalmente dejados en el olvido (es
pecialmente el parámetro y el objeto). 

El texto sugiere finalmente algunas formas para agrupar en cla
ses dúctiles los sistemas, cruzando las clasificaciones propuestas por 
separado, para medir la capacidad de condicionamiento de la justicia 
constitucional en los distintos sistemas. 

*** 
Il libro critica la dicotomia prevalente concentrato/diffuso, uti

lizzata per classificare i sistemi di giustizia costituzionale; ricorda 
che gia molti autori hanno proposto di tenere in conto altri elementi, 
come il bene protetto, la vicinanza agli interessi sottesi, l'efficacia di
retta delle pronunce, ecc.; suggerisce pero di considerare "pertinenti" 
ulteriori fattori importanti a fini tassonomici. Nega inoltre che, in 
via di principio, sia possible classificare i modelli di giustizia costi
tuzionale considerando un solo elemento. 

Per formulare una proposta ricostruttiva, formula i seguenti pas
saggi: a) muovendo dalla critica di Tusseau ai modelli, innanzitutto la 
accentua, non solo contestando la "purezza" del modello statunitense, 
ma mettendo in dubbio addirittura che esso si possa considerare un 
"modello" diffuso; b) sposta l'attenzione, dalla classificazione ancora
ta ai modelli, a quella basata sull'analisi dei sistemi; e) nega l'utilita 
di costruire classi rigide, suggerendo l'uso di classificazioni deboli, 
che consentono di collocare le esperienze lungo linee graduate; d) se
leziona alcuni elementi importanti per procedere alle classificazioni, 
considerando quelli tradizionali, ma rivalutandone alcuni lasciati di 
solito in ombra (specialmente il parametro e l'oggetto). 

Il volume suggerisce infine alcune modalita per raggruppare in 
classi duttili i vari sistemi, incrociando le singole classificazioni pro
poste, al fine di misurare la capacita di condizionamento della giusti
zia costituzionale nei vari sistemi. 
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, SuMARIO: l. Definiciones. - 2. Metodología. - 3. Historia: la 
idea de lex superior, los antiguos precedentes y la positivización del pa
rámetro. 

§ l. DEFINICIONES 

La definición del objeto de un volumen comparatístico de
dicado a la justicia constitucional necesita una especial sensi
bilidad. Traducir -recuerda U. Eco- es decir casi la misma 
cosa, no la misma cosa1• 

El objeto denominado comúnmente "justicia constitucio
nal" en castellano, se define respectivamente "giustizia costi
tuzionale" en italiano, y "judicial review", o también "constitu
tional adjudication/litigation" en inglés. Tales expresiones 
son a veces intercambiables con otras, usadas en los distintos 
idiomas: "controllo di costituzionalita" en italiano, "control de 
constitucionalidad" en castellano o, en el mismo idioma, tam
bién "jurisdicción" (aunque en este caso para referirse al órga
no· que ejercita el control sobre las leyes). En inglés, a falta de 
una mayor precisión, a veces se distingue la genérica "judicial 
review" de la "constitutidr¡al judicial review" (o simplemente 
"constitutional review")2• 

1 U. Eco, Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, Bom
piani, Milano, 2003. Cfr. en general L. PEGORARO, "Integrazione, globa
lizzazione e sfide traduttive nel diritto pubblico comparato", en B. Pozzo, 
F. BAMBI (eds), L'italiano giuridico che cambia, Accademia della Crusca, 
Firenze, 2012, p. 54 ss. 

2 El célebre ensayo de M. CAPPELLETTI, Il controllo giudízíario di cos
tituzionaliti'l delle leggí nel diritto comparato, Giuffre, Milano, 1968, reim
pr. 1978, continuamente reimpreso y traducido a otros idiomas, se tradu-

l. Pegoraro, 4. 

f. 
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