
LA TÉCNICA
LEGISLATNA

l. !ATRODUCCIÓN

La Técnica Legislativa es, hoy en día,
una de las disciplinas más novedosas y
que más interés despierta a los estu
diosos del Derecho Parlamentario, por
la utilidad que su aplicación represen
ta para consolidar los principios de cer
teza y seguridad de las leyes.

La exploración de los múltiples y
complejos temas que conforman su
materia, se ha visto estimulada con el
aporte que la informática, y más preci
samente la lógica de los procesos de la
información, le ha entregado con la
teoría y práctica del abstract que plan
tea la necesidad de utilizar criterios ra
zonablemente homogéneos para
construir eficaces sistemas de interco
nexión jurídica.

Ante la interrogación permanente
de quién debe escribir, dictar, discutir,
votar y sancionar la ley, los miembros
de los Poderes Legislativo y Ejecutivo,
buscan respuestas claras y precisas que
delimiten la intervención de personas
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especializadas para llevar a cabo cada
uno de los procesos, así como la preci
sión en los tiempos en que deben cum
plirse.

Esta delicada y compleja actividad
de hacer las leyes, generalmente en
nuestro medio está confinada a un gru
po interdisciplinario de funcionarios
públicos que tienen a su cargo la regu
lación y operación de aspectos técni
cos de cierta parte de las funciones de
la administración pública quienes, a su
vez, se integran con los responsables
de las cuestiones jurídicas y de legisla
ción y de quienes son responsables de
los aspectos sociales y estadísticos de
las dependencias públicas involucradas
en los proyectos de ley.

En el Congreso, en estos tiempos,
resulta extraña curiosidad encontrar a
un diputado o senador trabajando sólo
en la redacción de las leyes. Ya no es
posible. La magnitud y complejidad de
los contenidos y relaciones que deben
regular las normas rebasan la mejor de
las voluntades y esfuerzos individuales.
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Se requiere la participación de expertos
y de profesionales con conocimientos
suficientes para atender las cuestiones
previas a la aprobación de la ley.

Hoy resulta insostenible aquella
imagen, que en el pasado se aceptaba
como válida en el sentido de que era
el abogado el único responsable de la
redacción de las leyes. Nada más
desapegado de nuestra realidad parla
mentaria.

Quien prepara los materiales y
redacta las propuestas, así como quien
elabora los documentos de proposición
formal y, por último, quienes intervie
nen para dictaminar la viabilidad de las
iniciativas de leyes, todos ellos son per
sonas que poseen suficientes conoci
mientos y un grado de especialización
profesional en cuestiones parlamenta
rias. En términos generales, pueden
considerarse legisladores; aunque, en
realidad, formalmente sólo lo sean los
representantes populares, es decir, los
diputados y senadores.

La precisión, claridad y eficacia
que la sociedad demanda de las leyes
se traduce en la exigencia de utilizar
mejores instrumentos para la confi
guración y estructuración de los
ordenamientos jurídicos. Entre estos
instrumentos se encuentran los que in
tegran la Técnica Legislativa.

Significa que ante una sociedad.
más democrática y demandante, los
funcionarios del Poder Legislativo tie
nen la obligación de mantenerse con
tinuamente informados, adiestrados y
en permanente proceso de aprendiza
je y actualización, en las materias que
comprenden la Técnica Legislativa, que
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se aparta de los contenidos políticos o
jurídicos de las normas sobre las que
se aplica.

La conveniencia de formar técni
cos en legislación, como lo han asumi
do la mayor parte de los países
europeos, plantea la necesidad de una
decisión política que ha de tomarse:
promover la incorporación en los pro
gramas de estudio de las diferentes es
cuelas de derecho o la creación de
centros especializados en derecho par
lamentario y técnicas legislativas.

El tema hasta aquí tratado permi
te traer como reflexión colateral el re
ferente a la reelección de los diputados
y senadores al Congreso Federal y de
los diputados de los estados, como el
único medio, real y posible, de prepa
rar profesionales de las cuestiones,
instituciones y procedimientos parla
mentarios.

La carrera parlamentaria debe es
tar abierta a todas las profesiones y para
todos los hombres de sensibilidad polí
tica, criterio abierto y sentido común y
fundamentada en el conocimiento de
la técnica legislativa, en lo particular, y
en el derecho parlamentario como base
de cultura general.

2. ANTECEDENTES

El 2 de diciembre de 1987 durante la
sesión de la Cámara de Diputados en
la que se discutieron los artículos 67 y
86 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso de los Estados
Unidos Mexicanos, el diputado Manuel
E. Rincón, entre otras cosas, manifestó:
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" ... La formación de un Tratado o
Manual de Derecho Parlamentario,
que sirviera de cuerpo de doctrina
para la enseñanza de esta materia en
las escuelas de Jurisprudencia, sería
un gran paso para preparar a las ge
neraciones futuras a la vida parlamen
taria. Un libro semejante, puesto al
alcance de todos, serviría de mucho,
aún para nosotros, como obra de
consulta, y no iríamos a buscar en los
archivos de la Curia Romana ni en
los anales del Tribunal de la Rota de
la Nunciatura Apostólica de España,
el anticuado formulismo de los po
nentes y curiales...."

La importancia y urgencia que
contiene este llamamiento de un miem
bro de la Cámara de Diputados, que
para los efectos de este trabajo, lo tomo
como primer antecedente de convoca
toria a la inteligencia jurídica para tra
tar los temas pertinentes, no tuvo
efectos prácticos, ni siquiera despertó
curiosidad o preocupación de algún
autor, por lo que, a lo largo de los últi
mos cien años, sólo existen algunos tra
bajos aislados.

La afirmación anterior se reduce
en parte, por la meritoria aportación de
los constitucionalistas mexicanos para
sistematizar y caracterizar, dentro de
la rama jurídica conocida como Dere
cho Constitucional, todo lo referente
al Poder Legislativo Federal.'

Pero dentro de las materias que
integran al Derecho Parlamentario,
específicamente en la denominada téc
nica legislativa, muy pocos autores na
cionales han contribuido con estudios
a lo largo de este gran periodo de va
cío histórico-bibliográfico.

Como antecedentes, sólo puedo
mencionar los trabajos a los que he
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tenido acceso oque son ampliamente
conocidos, expresando desde ahora,
una disculpa por la omisión de no refe
rir trabajos de otros autores que se re
lacionen directamente con la Técnica
Legislativa; de allí que resalte el valor y
trascendencia circunstancial que han
tenido los trabajos de José Romero,2
Manuel Herrera y Lasso,' Moisés
Ochoa Campos,4 del Coloquio "Políti
ca y Procesos Legislativos", llevado a
cabo por el Senado de la República en
coordinación con la Universidad Nacio
nal Autónoma de México,:> José Saenz
Arroyo/' Carlos Sempe Minvielle~ y los
que en diversas fechas y desde 1982
he dado a la imprenta

3. MARCO CONCEPTl.1L

A partir de la década de los ochenta,
varios juristas iniciaron los trabajos pre
liminares para construir una nueva rama
del Derecho Público denominada De
recho Parlamentario, que provocó po
lémica entre los constitucionalistas
quienes pusieron en duda la autono
mía de esta rama de la ciencia jurídica.
No obstante, varios trabajos de explo
ración seria han permitido fijar su ubi
cación en el marco de la teoría del
estado, la precisión de su objet08 y la
aceptación de su importancia actual.

El término Derecho Parlamentario
lo reservamos para definir aquella rama
del Derecho Público que se refiere al
estudio del Conjunto de las Institu
ciones y Organos, al modo de su inte
gración, funciones, atribuciones y
competencias en relación con otros
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poderes del estado; y lo concerniente
al cumplimiento de los procedimientos
para la formación, reforma, derogación
o abrogación de leyes o decretos, para
dictar resoluciones de carácter decla
rativo o jurisdiccional, de ejercitar ac
ciones de control sobre actos del Poder
Ejecutivo; de orden político o simple
mente de naturaleza administrativa
para normar la vida y actividad de los
propios órganos del Congreso.

Con independencia de que este
conjunto de conocimientos jurídicos
relativos al Poder Legislativo, cuyo tema
amerita un estudio sistemático que
permita precisar su dimensión jurídica,
definiendo en que consiste la citada
actividad legislativa, cual es la caracte
rización de sus instituciones, las notas
esenciales de sus órganos y las formas
de acción procedimental que se adop
tan para realizar la función legislativa,
así como para caracterizar los diferen
tes procedimientos y el régimen legal
al cual están sujetos para cumplir su fi
nalidad, dentro de este complejo con
junto de fenómenos jurídicos, cobra
particular importancia la rama que se
integra por la Legislación como fuente
formal de la creación y supresión del
derecho.

La última afirmación nos refiere al
estudio de las normas e instituciones
que regulan el ejercicio del Poder le
gislativo en su función estrictamente
normativa. Es decir, como el derecho
que funda y debe aplicarse, como un
cuerpo interno coherente de ordena
mientos jurídicos, para regular la acti
vidad política y procesal del órgano
productor del derecho.

MIGUEL ANGEL CAMPOSECO
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El estudio de'los actos de creación
de las normas jurídicas ha permitido
sostener la existencia de un derecho
procesal constitucional 9 que toma ra
zón en el orden público y que funda
menta los procedimientos internos de
las Cámaras del Congreso de la Unión.

Paralela a la observancia del de
recho que regula la participación de
sujetos de Derecho Público, de las Ins
tituciones y Órganos que tienen asig
nada competencia específica para
dictar resoluciones, así como de instan
cias que deben ser cumplidas con for
malidades precisas y en tiempos
determinados, se encuentra un conjun
to de principios de Técnica Legislativa
que tiene como actividad una doble
vertiente.

Por un lado, estudia los aspectos
formales de la Legislación, es decir, pro
picia la ordenación de criterios sobre
cómo debe ser la configuración y es
tructura formal de las leyes en general,
es decir, sobre aquellas características
que resultan típicas para cualquier
ordenamiento jurídico.

Por otro lado, la Técnica Legislati
va facilita el análisis de los aspectos
materiales de la creación de las leyes,
entre los que destacan el lenguaje ne
cesario y apropiado para ordenar los
contenidos jurídicos y las formas nor
mativas del derecho; el ensamble y ar
ticulación de las leyes con las normas,
de diverso orden y jerarquía, existen
tes y aplicables en el sistema de dere
cho positivo vigente; y las fórmulas
jurídicas para resolver los conflictos que
las nuevas normas producen en los
ámbitos de validez de las ya existen-

122



LA TtCNICA LEGISLATIVA

tes, como pueden ser los aspectos
materiales, los sujetos a quienes se di
rigen, el tiempo y el espacio en que
empiezan a regir las nuevas disposicio
nes jurídicas.

Además, la utilización de la Téc
nica Legislativa permite prever las con·
secuencias del acto legislativo desde el
punto de vista material del mismo; es
decir, contemplarlo como la declara
ción unilateral mayoritaria de la volun·
tad colegiada de los órganos del
Congreso o de alguna de sus Cámaras
que se expresa y exterioriza por escri
to exponiendo razonadamente una
serie de conocimientos, opiniones y
juicios de carácter directivo o pres
criptivo y por consecuencia proponien
do formal y legalmente la creación de
nuevas normas, la modificación o ex
tinción de parte del derecho existente,
o los principios aplicables para resol
ver los problemas de la vigencia o
aplicabilidad de las normas referidas en
las propuestas normativas que forman
la iniciativa de ley o decreto que ha sido
resuelta.

4. LA rECNICA LEGISLATIVA

El término Técnica Legislativa se com
pone de dos conceptos: a) el de Técni
ca y b) el de Legislativa.

El vocablo "técnica" nace de la
raíz griega technikós, téchne, que sig
nifica, arte, invención, doctrina, cien
cia. lO Entre las acepciones más usuales
se encuentran:
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a) el "conju'nto de procedimientos y
recursos de que se sirve una cien
cia o un arte"; 11

b) la "pericia o habilidad para usar
de esos procedimientos y recur
SOS";12

c) también se aplica particularmen
te a las palabras o expresiones
empleadas exclusivamente, o en
sentido distinto del vulgar en el
lenguaje propio de un arte, cien
cia u oficio. 1

)

Su equivalente en otros idiomas
es: portugués, técnico; inglés, technica/;
francés, technicien; alemán, sachvers
Ui.n-diger, techniker; y en italiano,
técnico.

La voz "legislativa" proviene del
latín legislar, aplicase: "al derecho o
potestad de hacer leyes", también al
"cuerpo o código de leyes" y, por últi
mo, al "poder legislativo".

La conjunción de ambos vocablos
produce la expresión Técnica Legislati
va que alude, por consecuencia, al con
junto de conocimientos especializados,
el ejercicio de una serie de acciones
que permiten su aplicación y el empleo
de diversos aspectos prácticos que son
requeridos e inherentes para la apro
piada preparación, redacción, ensam
ble e integración de las normas juri'dicas
dentro de los cuerpos legales en gene
ral. Corresponde como obligación que
tiene el Poder Legislativo de un Estado
su permanente utilización.

La Técnica Legislativa se ha con
ceptualizado como el arte de construir



un ordenamiento jurídico bien estruc
turado en sus principios e integrado por
normas correctamente formuladas,
esto es, un ordenamiento que haga
efectivo el principio de la seguridad
jurídica. 14

Sainz Moreno afirma que respec
to de la Técnica Legislativa también
"podría decirse que trata de superar el
"arte de legislar", si por tal se entiende
la cualidad personal de saber redactar
normas basada en la sensibilidad, intui
ción, habilidad adquirida por la propia
experiencia. La técnica normativa, en
tonces, sin desconocer la importancia
decisiva de ese arte personal e intrans
ferible, lo que pretende es formular re
gias y criterios generalizables."15

Desde mi punto de vista, por Téc
nica Legislativa se comprende un con
junto de conocimientos, normas,
procedimientos e instrumentos, que
apoyados en principios, experiencias
políticas y saberes científicos permiten
al Legislador la adecuada formulación
y correspondencia jurídica, de los res
pectivos derechos, potestades y debe
res, dentro de los diferentes sistemas y
subsistemas vigentes; la apropiada
construcción lingüística de los textos
normativos; y/o la supresión de la vi
gencia parcial o total de las normas; así
como la aplicación de reglas específi
cas para resolver los problemas no solo
de la acumulación de normas sino de
su integración en los diferentes órde
nes y sistemas normativos del Estado. 16

Aunque empleo el término Técni
ca Legislativa, debo explicar que en la
doctrina internacional, los tratadistas
aún no se ponen de acuerdo sobre la
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denominación apropiada que debe
corresponder a esta "técnica", que se
aplica a los procesos de formulación
legislativa.

Algunos autores consideran que
lo pertinente es calificarla, por la deli
mitación y aplicabilidad de sus conte
nidos, como "Técnica Normativa",
"Teoría de la Legislación", "Técnica
Legislativa", "Legística" o "Deontolo
gía", entre otros nombres. No es mate
ria de este artículo explorar las razones
de unos y otros.

Lo cierto es, que hoy en día, se
debe construir una visión unitaria para
esta materia plural que abarca asuntos,
temas y cuestiones de un complejo
universo. 17

La aplicación de la Técnica Legis
lativa se inició con recomendaciones
administrativas para la composición
ordenada de la estructura de las leyes;
la confección de las llamadas check list,
es decir, de un manual de comproba
ción de cumplimiento de ciertos y de
terminados requisitos de forma y fondo,
inherentes a la norma jurídica. Mas aún,
nació como una respuesta a la crítica
generalizada sobre la redacción de los
textos que integran los ordenamientos
jurídicos, a la falta de control de los
organismos legislativos sobre el núme
ro de normas que deben expedir para
integrar un sistema nacional y a la
confusión existente para resolver los
conflictos entre normas y las dificulta
des para adecuarlas en los distintos
subsistemas específicos de cada siste
ma nacional.

Por estas razones hoy en día, la
Técnica Legislativa ha tomado grande
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significación y mayúscula importancia
entre los Legisladores y los estudiosos
del Derecho Parlamentario. Desde la
década de los setenta diversos Parla
mentos han producido recopilaciones
de las normas que emplean sus Asam
bleas Legislativas para la producción de
sus leyes.

5. PANORAMA DE LA TÉCNICA

LEGISLATIVA

En los países de gran tradición parla
mentaria, la utilización de criterios, re
gias y procedimientos estables para la
producción de las leyes, obedece a una
política de diseño y planeación legis
lativa.

En tanto que, en los Estados de
régimen presidencial, con excepción de
los Estados Unidos de América, pocos
han establecido un sistema o procedi
mientos similares, no obstante la nece
sidad que de una política legislativa
apropiada tienen los gobiernos de la
región y las constantes manifestaciones,
porque esta se ponga en práctica, ex
presadas y enfatizada por ilustres maes
tros del Derecho Constitucional,lB a fin
de procurar la seguridad y certeza del
derecho y afirmar los valores funda
mentales de la equidad y la justicia
social.

En Inglaterra, por ejemplo, existe
una muy antigua tradición y respeto por
la Técnica Legislativa denominada Le
gal Drafting que tiene origen con la or
ganización de redacción centralizada
de los Proyectos de Ley, que se enco-

mendó a un organo dependiente del
Gobierno, denominado Parliamentary
Counsel Office, creado en 1869, y que
se integra por (en 1985 su número era
de 28 personas) funcionarios de alta
especialización en la redacción de le
yes, que deben cubrir un riguroso pro
grama de entrenamiento y aprendizaje
técnico quienes para llegar a ocupar la
titularidad del cargo, pri mero tienen la
calidad de redactores juniors que de
ben estar bajo la tutela de un funciona
rio senior, durante un periodo no
menor de ocho años.

Esta institución de gran tradición
y autoridad, traduce en una aplicación
dinámica los principios y reglas de la
tradición del Common Law. Por tanto,
no existe un manual, catálogo o códi
go que contenga directrices o recomen
daciones para la redacción de las leyes,
aunque sí una basta literatura.'9

El principio que informa el Common
Law de facultar al Juez para decidir
conforme a los precedentes (stare
decisis) con la salvedad de que ley es
crita (statute) establezca otra cosa, a su
vez obliga a los Legisladores a redac
tar las leyes en forma muy cuidadosa y
analítica para evitar la inobservancia e
inaplicabilidad de las normas que pon
ga en vigor. 20

En Estados Unidos se ha produci
do una constante bibliografía sobre el
diseño de las normas y su forma de
redactarlas,21 producto de la larga his
toria y estabilidad de su Poder Legisla
tivo Federal, así como por las presiones
derivadas de la cambiante composición
de los miembros de sus Cámaras que
produjeron desde el decenio de 1970
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una revlslon de /05 cambios en las
operaciones y procedimientos del Con
greso que se tradujeron en la reorgani
zación de los sistemas de Comités, la
participación del Congreso en las deci
siones económicas iniciada en 1982 y,
en especial, a la decisión de reducir el
número de iniciativas privilegiando la
calidad de las leyes mediante la aplica
ción de nuevas reglas en la Cámara de
Representantes que afectaron, directa
mente, la estructura de las propias ini
ciativas.

En Alemania Federal, Austria, Sui
za y recientemente en Italia, al decir
de Coderch,22 la aplicación de las Di
rectrices se construyen como un texto
articulado, como un conjunto de reglas
sistematizadas por temas, que estricta·
mente no son reglas jurídicas, pero
cuyo objeto es determinar la configu
ración normal de los (borradores de)
Proyectos del Ley (y de otras disposi
ciones normativas).

Estas directrices (que en nuestro
medio pueden estar incluidas en regla
mentos o en circulares expedidas tan
to por la autoridad competente del
Poder Ejecutivo, como por la del Legis
lativo), se dirigen a los funcionarios
gubernamentales encargados de re
dactar los textos preliminares y se
recomienda su conocimiento a los fun
cionarios que deben intervenir para
sancionarla.

Constituyen recomendaciones de
carácter técnico, formal y conceptual,
pues "no prescriben nada acerca del
contenido de las normas a elaborar
según ellas sino que lo hacen sobre su
forma, nombre, sistemática, estructura,
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construcción concéptual, etc.)"/l pero
resultan sumamente indispensables
como marco de referencia, como mapa
conceptual y de carácter práctico, teó
rico o prototeórico.

Como ejemplo, resulta interesan
te citar las Richtlinien de Banden
Wüburttemberg, que plantean dieciséis
bloques de problemas técnicos para el
caso general de redacción de proyec
tos de ley:24

1. Todos los proyectos deben ir
precedidos por una sola página
en la que se especifiquen el ob
jetivo, contenido esencial, alter
nativas y costes de la disposición
proyectada; es decir, lo que po
demos denominar un resumen
ejecutivo de la norma.

2. Reglas sobre el título de la dis
posición.

3. Cláusulas introductoria y final,
fecha de la promulgación (es
pecificidad del derecho ale·
mán).

4. Casos en los que al texto de la
ley hay que hacer preceder un
sumario de su contenido.

5. División y articulación de la ley.

6. Lenguaje legal.

7. Adecuación de la ley al proceso
electrónico de datos.

8. Abreviaturas.

9. Reglas sobre citas.

10. Remisiones.

11. Enumeraciones.
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12. Habilitaciones al ejecutivo para
dictar normas jurídicas reglamen
tarias.

13. Cambios de leyes.

14., Cuestiones de derogación¡ ex
presa o tácita y las relativas a la
supervivencia e irretroactividad
de la ley.

15. Entrada en vigor.

16. Fundamento o motivación de las
leyes.

En España GRETEL¡ Grupo de Es
tudios de Técnica Legislativa¡ es una
organización privada de universitarios¡
profesores y estudiantes que han aco
metido con seriedad profesional la re
copilación de los materiales científicos
de muchas partes del mundo para in
tegrar un banco de información con el
que sustentaron la elaboración de sus
trabajos publicados. Entre las aportacio
nes que han hecho destaca el análisis
de las leyes expedidas por la Generalitat
de Catalunya y la elaboración de las
Directrices correspondientes.25

Recientemente y convocados por
la Asociación Española de Letrados de
Parlamentos¡ se llevaron a cabo unas
jornadas de estudios para encontrar las
coincidencias de las más recientes apor
taciones doctrinales y prácticas sobre
algunos de los temas específicos de la
Técnica Legislativa debido a la riguro
sa actualidad que en España tiene esta
materia y la exigencia pública de su
aplicación para perfeccionar el trabajo
de hacer las leyes.

Producto de este evento se dio a
la imprenta el libro liLa Técnica Legisla-
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ti va a Debate ll
¡' ya citada en las notas

de pie de página de este trabajo, en el
cual se analiza la actividad de la Técni
ca Legislativa Parlamentaria desde cua
tro importantes ángulos:

a) la perspectiva doctrinal;

b) la perspectiva del Poder ~jecuti

va;

c) la perspectiva del Poder Legislati
vo; y¡

d) la perspectiva Jurisdiccional.

Por último, en nuestro medio exis
ten esfuerzos y acciones loables¡ entre
las que me permito mencionar: la in
clusión en el Programa de Doctorado
en Derecho de la UNAM la materia
Técnica Legislativa. La realización en la
UAM Iztapalapa de un Diplomado de
Derecho Parlamentario y Técnica Le
gislativa. La futura realización de un
Diplomado en Técnica Legislativa pro
puesto por la Universidad Anáhuac del
Norte. Los cursos de actualización en
Derecho y Técnica Parlamentaria aus
piciados por la Academia Mexicana de
Derecho Parlamentario. Los Seminarios
impartidos en diversos Congresos Es
tatales organizados por Centro de Ac
tualización y Asesoría en Derecho
Electoral y Parlamentario. Así como los
diversos eventos y cursos de informa
ción, preparación y divulgación que
sobre temas parlamentarios han sido
llevados a cabo por el Instituto de In
vestigaciones Legislativas de la Cáma
ra de Diputados del Congreso de la
Unión.

El balance final, si no es del todo
satisfactorio¡ permite constatar que la



Técnica Legislativa, como disciplina e
instrumento que requiere el Poder Le
gislativo para perfeccionar su trabajo,
se encuentra inscrita en la agenda de
materias urgentes a las que hay que pres
tarle la mayor y más delicada atención.

y aunque la Técnica Legislativa no
es la disciplina que va a resolver todos
los problemas jurídicos que contienen las
leyes, sí ayudará a reducir las discrepan
cias de la realidad con la idea, precisar la
importancia de los conceptos y funda
mentar en el juicio de la ley el silogismo
de la hipótesis normativa.

También facilita la integración en un
solo haz de voluntad, todas las caracte
rísticas que reúne el conocimiento de los
Legisladores para hacer la ley, experien
cia directa del problema real, competen
cia en la materia objeto de la norma,
sensibilidad y evaluación política de los
intereses en juego, nociones o conoci
mientos explícitos de orden jurídico, ha
bilidad para sintetizar y reducir el cuerpo
y los elementos de los problemas o ne
gocios puestos a su conocimiento y, por
último, la facilidad y claridad necesarias
para redactar el lenguaje normativo a fin
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