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I N T R o D u e e I o N 

El presente trabajo pretende cstudinr ln categori3 con-

ccptual ¿e ~o¿er desde un punto de vista cmincntcn~nt~ socio-. 

16~ico. 

El estudio del poder político en ~J6xico se remonta a los 

orígenes de nuestro país analizando la conducta de los prime

ros hombres que poblaron parte de lo que ahora forma nuestro 

territorio nacional. 

.. 
La panor5mica que se advierte desde esa 6poca va exten-

di~ndose en el tiempo hasta configurar un mosaico de hechos 

que resaltan en la historia por la influencia decisiva que 

marcan en la vida de nuestra nación. 

Para destacar las principaies características del poder. 

este trabajo está dividido en cuatro capítulos. 

En el primero se hace un estudio sobre los antecedentes 

del poder en ~JSxico a través de las diversas etapas hist6ri

cas que ha vivido nuestro pars. Asimismo se contempla la co~ 

cepci6n del poder político en la época contemporánea. 

El segundo sirve de marco para realizar un análisis so-

__ · ....... ·· I 
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ciol6gico de los factores reales de poder, mismos que consti

tuYen nuestro actual poder polftico, para ello se examinan a 

los principales grupos sociales que detentan alguna forma de 

influencia, constituy6ndose ~sí como factores reales de poder. 

Por otra parte, en el capítulo tercero se realiza un es

tudio sobr~ los diversos tipos de organizaci6n sociopol!tic¿t 

existentes en el mundo actual, con especial énfasis en la es

tructura de nuestro país, a la luz de la teoría del eminente 

~laurice Duvcrger. 

A ~u vez, el presidencialismo en ~1Sxico es estudiado e~ 

mo la áeformaci6n estilística del aut6ntico régimen presiden 

cial, el cual tiene su manifestaci6n más pura en el vecino 

pars·del norte. 

El análisis del presidencialismo mexicano contempla 

pros y contras que se le atribuyen y el balance final arroja 

un resultado favorable a la sociedad mexicana. 

Finalme~te se hace una revisión de la estructura jurídi 

ca de las· Poderes de la Uni6n. 

Las ·c~mar~s .ac·~iput~dos y de Senadores como elementos 

integrales del Podé~ Legislativo son analizadas de la misma 
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manera que el Poder Judicial. Se estudia al Poder Ejecutivo, 

erigido en la máxima entidad en la que se concentra, corno P2 

dcroso imfin. casi la totalidad del peder de ~texico. 

Como colof6n a este trabajo se presentan las conclusio

nes a que he llegado despu6s de analizar los diversos facto

res que influyen con su poder en la vida del ~t~xico de hoy. 

MARIA DE LA LUZ CRUZ ARROYO 
Ciudad Universitaria 
9 de enero de 1986. 



AtlTECEDENTES H I STO RICOS 
DEL PODER EN ilEX I CO 

C A P I T U L O I 

SUMARIO: 1. 1 EPOCA PREHISPANICA 1. 2 EPOCA COLONIAL 1. 3 ES-

TRUCTURA SOCIAL DEL MEXICO POSTREVOLUCIONARIO 

PODER EN EL ~IEXICO CONTDIPORANEO. 

1. 5 POLITICA Y 

1.1. EPOCA PREHISPANICA. Poco se sabe de los primeros pobla 

dores de las regiones que hoy conforman a nuestro país. 

Entre 3 500 años antes de Cristo. aproximadamente 

40 000 años después de haber cruzado por el estrecho de Bchring, 

empezaron a cultivar la tierra. El maíz fue desde entonces 

la b.'.l.se de su alimentación e incluso el simbolismo religioso 

qne adopt6 se refleja hasta nuestros días. 

Consideraban que los dioses tenían el inmenso poder de 

proporcionarles sus alimentos y cuando prevalecía algOn ele

mento de la naturaleza sobre otro lo atribuían a la victoria 

de un dios y la derrota de otro. 

Olmecas, mayas, zapotecas, mixtecas, toltecas-y chichi

mecas son gr.upes étnicos qu"e vivieron en tierras mexicanas 
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antes de que hicieran su aparici6n los: aztecas. 

En 1325 llegaron los mexicas o a~tec~s ·para asentnrse .. en 

un islote y se alimentaban de ra!ces y renacuajos que hallaron 

en el lago. 

A lo largo de cien aflos lucharon por sacudirse el ytigo de 

los pueblos aledaft~s __ hasta que lograron dominar toda la región. 

Entoncés se conform6 el imperio azteca donde el "Gran 

... Tlátoani" o~ '.'Gran Señor" era e 1 anio de un pueblo profundamen t:e 

reli·&io.~b y -~-'.ipersticioso.-

.· -E~:aq.uella··é-poca gobernaba Moctezuma II quien, cuando vio 

a Hern,~.~.c~r:.·t_és a.c..ompaií~do de 500 _hombres y 16 caballos, creyó 

eStar e~f·Pt-.eS-encia del po?erosos Quetzalcóatl 

lo" m·ayas) . 

(el Kukulkán de· 

Por esa raz?n opuso poca resistencia a ser sometido e i~ 

cluso Qbseq11i6 y diu"trato ~e seres divinos o sobrenaturales 

a los hispanos ávidos de poder y de riqueza. 

La suerte acompaft6 ~.Cortés y a trav~s de ali;lnzas afo~ 

tunadas con pue.blo~ a los.que dominaban los aztecas (Tlaxcalt~ 

cas). y ·hac::ien.do u~·~ de,'los animales y armas que llevaba aterr2 

rizó a.los naturales. 



• 6 

Tras cruento· combate, los hispanos fueron sitiados en la 

ciudad y saliRron huyendo por la calzada de~Tacuba en donde 

Cortés llor6 su derrota al pie del legendario árbol. 

La salida de _la ciudud fue terrible para los espafioles 

ya que ellos "iban delante y los tlaxcaltecas los iban siguien-

do, iban pegados a sus espaldas. 

trechaban con aquéllos. 

Cual si fueran un muro se es-

Llevaban consigo puentes portátiles de madera: los fueron 

poniendo sobre los canales: sobre ellos iban pasando. 

En aquella sazón estaba lloviendo, ·1igeramcnte como rocío, 

eran gotas ligeras, como cuando se riega, era una lluvia muy 

menuda .. 

Aún pudieron pasar los canales Tecpantzinco, Tzapotlan, 

Atenchicalco. Pero cuandq llegaron al de Mixcoatechialtitlan, 

que es el canal que se halla en cuarto lugar, fueron vist"os: 

ya se van fuera. (De acuerdo con el Doctor Alfonso Caso en 

"Los barrioS antiguos de México y Tlatelolco",. Memorias de la 

Academia Mexicana de Historia. T. XV 1 Núm. 1,. enero-marzo de 

1956,. pueden identificarse esos canales, señalan~o su proba

ble ubicaC.iÓn; !ecpantzinco "se,:?uramente daba -sobre la calza

da dé Tacuba" .. · "quizá era la acequia de S. Juan de Letrán". 



.. 8 

opinar sobre los a1 tos asuntos de gobierno". (._2) 

1.2 EPOCA COLONIAL. Los españoles y los criollos encontraron 

en esta época formas muy eficaces para enriquecerse y la Igl~ 

sia se dedicaba también a despojar a los indígenas de sus pr~ 

piedades, mismas que se fueron desintegrando poco a poco has

ta llegar a las llamadas reducciones, que eran sitios escogi

dos por los españoles para organizar un pueblo de indígenas 

despojados de sus tierras y con el fin de que no "viviesen d.!. 

vididos y separados por las sierras y montes, privándose de 

todo beneficio espiritual". (3) 

Al reducirse, casi hasta la cxtinci6n, las propiedades de 

los indl:genas, los españoles demostraron la superioridad que 

supone la calidad de conquistador y ostentaron un poder inme.!l 

so del que hicieron uso y abuso indiscriminado. 

M5s de cuatro millones de kil6metros cuadrados componían 

el territorio de la Nueva España. Sus límites se extendían 

desde el norte de California_, Nuevo México y Texas hasta Ce!!. 

troamérica. Estaba ocupada por la mezcla de tres razas dife-

rentes: españo1es, indígenas y negros. Estos últimos traídos 

para subsanar la pérdida gradual de indígenas agotados has

ta la muerte, _causada por los abusos de poder cometidos por 

(2) Alan Riding, Vecinos distantes. Un Retrato de 1os Mexicanos, Joaquín 
Morciz / Planeta, México, 1985, p.43. 

(3) José ·Ma. Luis Mora, Disertaci6n sobre la natura1eza y ap1icaci0n de 
1as .rentas y bienes eclesi~sticos, México 1957, pp. 167-168. 
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Tzapotlan. Est:aba en el barrio del mismo nombre "Seguramente 

en 1519 pertenecía este barrio a una buena parte de lo que hoy 

es la Alameda. "Atenchicalco: "en la orilla de los cangrc:jos" 

y ~Jixcoarechialt::itlan: "en el mirador de Mixc6atl", ambas ace- · 

quia~ "deben haber estado comprendidas entre.las calles de S. 

Juan de Le'tr!ín y· Zarco". ( l). 

Para ~Jayo de 1521 el ej!rcito espafiol, repuesto física 

y psicol6gicamente, rnarch6 h~cia el territorio que gobernaba· 

ya el n11ev~ emperador: Cuauht6moc. 

El rmpujc y la deci~ión de siere millones de indígenas 

no bastó para detener la fuer~a avasalladora de los co~quis-. 

radore~ y el 13 de agosto de 1521 cay6 el filtimo reduct~ d~l 

pueblo azteca. 

J.05 nuctro.s amos no tardaron en someter a los pueblos que 

aparenteme~re poco a poco fueron n~eptando la nueva religl6n 

·ext raí!jwera, err :Eran ca derrota de sus dioses. 

E'~poder ·absoluto al q~e fueron sometidos se refleja en 

la siguiente fr&se pronunciada por uno de los ·virreyes envi~ 

do de· E5pafi:a. el Ma.rqués de Croix, en 1767: "LOS colonizados 

·nacierOn.para el silencio," la obediencia y no para .discutir y 

(1) Migue1 Lcóh-Portil1a, Visión de los vencidos, Biblioteca del Estudi8!!, 
te UniverR;~nrio, UNAM, México, pp. 91-92 
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los hispanos peninsulares y criollos, 

El poder polftico y la fuer~a econ6mica eran detentados 

por los europeos. Pero los criollos estaban mejor preparados 

culturalmen~e y pose!an una viva inteligencia, por lo que cxi~ 

t!an distanciamientos et1trc ambo~ grupos. 

Día con dfa crec!a el sentimiento nacionalista que era g~ 

ncrado a parti1· del arraigo al suelo y del descontento existe~ 

te entre las czipas mfis bajas del pueblo. 

A fines del siglo XVIII las condiciones imperantes eran 

insoportables por los ~busos de poder. Los ho~brcs sometidos 

buscaban un mejoramiento social y económico que les permiLiera 

obtener progreso material. 

En es~e ambien~e aparece un hombre de cincuenta y siete 

aftos. p§rroco de una poblaci6n pob~e, en su mayor pnr~e indI

gena, situada a 200 ki16metros al noroeste de la ciudad de 

~xico. Hijo de viejas familias cspafiolas que vivían enton-

ces en la Nueva Espafia, empieza n conocer las protestas por 

las injusticias cometid3s a diario contra los ~am~esinos. 

dio. 

Desde esos momentos cap~n la ancestral humildad del in

La pérdida de su madre cuando apenas contaba nueve 

. ' 
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años de edad desp'ier..ta en él la sensibilidad al dolor directo. 

Su preparaci6n tcologaL en la Real y Pontificia Universi

dad de !tléxico le propo.rciona los cimientos para ejercer un p~ 

der y autoridad mor.:i.l sobre los indígenas, aunque "movido por 

su impetuosa naturaleza, de sus relaciones con una joven de la 

localidad hablr procreado dos nifias. 

La envidia que produce en las almas ruines y mediocres el 

bien de los demás,. el espíritu corto y los prejuicios de una 

sociedad cerrada e hipócrita movieron a sus superiores para 

apagar los rumores y el escándalo que su conducta producía a 

enviarlo a Colima, al extremo del arzobispado, a hacerse car

go interinament~ -de la parroquia. 

En. el mes de febrero ge 1792 renuncia a la rectoría y a 

1Á -cá~edra_y ~archa hacia In costa, a Colima en donde perma-

nece calladamente hasta el mes de noviembre de ese año. vue.!_ 

tQ a Valladolid, su obispo Fray Antonio de San ~liguel, quien 

le apreciaba profundamente, le propone como cura de San Felipe 

Torresmochas, curato del cual tomó posesi6n el 24 de enero de 

1793". (4) 

En l80S se ha~e cargo del curato de Dolores, donde anima 

a los feligceses ·Y les imprime confiañza y optimismo por la v~ 

(4}. Ernesto de Tcrre Vi11ar, "Migue1 Hida1go y Cost:i1.1a (1753-1811)". Er
nesto a.e la Torre Vi11ar. Imagen y Obrn escogida, UNAM. México 1984. 
pp. 26-27. 



.11 

da, gracias a las mOltiplcs labores a las que dedica su tiem

po en calidad de padre, maestro, agricultor, artesano, guía, 

amigo. rcfo1·mador y conductor de hombres. Estos fueron los 

nexos que uníar1 a ~ligue! ~fidalgo y Costilla con ese pueblo 

humilde ~· abandonado. 

Los acontecimientos políticos en Europa cimbran al Impe

rio Espafiol, situaci6n que es aprovechada en Am!rica para in

tentar sacudirse el yugo de dominaci6n, pero el movimiento es 

fficilnente sofocado por las fucr=3s de un comerciante y feroz 

conser,·ador. 

Un segundo intento es dispersado con gran rigor y de ~1 

surge un teniente distinguido: 1gnacio Allende. Su expericn-

cia militar y el conocimiento del pa!s a ~rav~s de continuos 

viajes favorecen las amplias relaciones con más nficleos inca~ 

forme:. 

Finalmente, la conspiración iniciada en Querétaro y tenn~ 

mc-nte irnpul.sada por Al lende, Al dama, Abas ola, el corre~idor 

Miguel bomínguez y su esposa Josefa Ortíz., Miguel Abad y Quei_ 

po, así como Hidnlgo, es programada para esLallar en diciém

bre de 1810. 
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Pero lo evidente de los preparativos provocó que la co11-

jura fuese descubierta y ante l¡1 inminente detcnci6n de los re~ 

ponsables, éstoS decidieron adelantar los acontecimientos. La 

madrugada dc1 16 de septiembre de 1810 se inició el movimiento 

popular mfts sangriento que ha vivido M6xico en pro de su libeL 

tad. 

Con seiscientos hombres y un estandarte de la Virgen de 

Guadalupe, Hidalgo sali6 del pueblo de Dolores hacia diferen

tes puntos del ·país. 

La lucha insurgente fue subiendo de tono al aumentar el 

número de sublevados y la masa incontenible arrasaba ciudades 

enteras. 

El poder que acumul6 el movimiento libertario s61o fue 

superado por la lucha nrmada de la revoluci6n Mexicana. 

Con la ejecuci6n de los principales encabezadores del 

movimiento de Independencia parecía haber concluido éste~ p~ 

ro fue tan s61ola terminación de una etapa en la que se div2 

di6 la gesta independiente. 

l.Z.1 EL MOVIMIENTO INDEPENDIENTE BAJO EL MANDO DE MORELOS. 

La figura de José María Morelos y Pav6n no ha representado p~ 
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ra los historiadores la contradicci6n que la de otros h~roes, 

ya que todos coinciden en sefialnr que fue el más- Tmport:intc 

jefe insurgente c3pa~ de logr~~ 1~ coordinación de la poderosa 

actividad libertaria. 

La amplia capacidad de Morelos para ordenar, su natural 

genio militar, su ffirrea disciplina y el anhel~--~onstante por 

acabar con las condiciones imperantes en la Nueva España-y 

los tres siglos de dominaci6n le dieron un primerísimo lugar 

en-las batallas contra la· Corona de Espafia. 

Su Area de trabajo y actividad rebelde se concrct6 en ln 

zona sur del pais, inici5ndose en Car5cuaro, pasando por Apa~ 

zingin, Zacapu, Taxco, Tecpan, Oaxaca, Tchuacfin, Orizaba, Cue~ 

navaca hasta San Crist6bnl Ecateper. Durante cinco campanas y 

expediciones finales demostr6 ser el líder nat:ural. .y conti•1U!!:. 

.dor. de las acciones iniciadas por el_p_adre Hidalgo. 

-·::'Asimisrr¡o, ·public6 un bando de abolici6n de ·castas y la 

esclavitud entre los mexicanos . 

. . Es curioso el dato que nos presenta José María Luis Mora 

:en su obra Méjico y sus revoluciones (III, 252-2SS)_al sefta-. 

lar que siendo el titular del curato de Nucup6taro y Carácuaro 
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se inici6 1a i~sµrrecci6n, entonces Morelos era un-oscuro e 

ignorado religioso-cuando casualmente se encontraba en Valla-

do lid. 

Su ánimo de servir· al movimiento le llev6 ante Hidalgo 

para ofrecer sus servicios como capellán en el ejército insu~ 

gente pero "éste se desdeñ6 de recibir aan para capellán un 

hombre escuro y sin carrera, y para deshacerse de él le dió la 

comisi6n de propagar la revolución en el Sur. Morelos era 

hombre de educación descuidada y en raz6n de tal carecía de 

todas las prendas exteriores que pueden recomendar a una persona 

en la sociedad culta; humillado por el poco concepto que de él se 

tenia,· se exPlicaba con.dificultad, pero sus conceptos, aun-

que tardoS eran s6lidos y Profundos; sin instrucci6n en la pr~ 

fesi6n'mili~ar, que no babia tenido ocasi6n ni motivo de cono

cer, su talento claro y calculador le Sugería los planes que 

eran nece_sarios pa,ra s·u empresa, y que abrasab~ en grande y 

-~n ~odas .stis_~prmenores: de esto dependia que sus operaciones 

famás o .:Ouy pP,cas veces fallasen, pues todo en ellas estaba a~ 

mirablemente p·Tevisto para el momento de obrar; persuadido de 

que el éxito de las empresas depende de la constancia en so~ 

tenerlas ... : é .. 1' fue. e.t primero que enseñó a los insurgentes a ma!!. 

tenerse"' _s,i:J_b·r~ ·e~ campo aun cuando los primeros lances de una 
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acción les fuesen desfavorables, y así lograba prolongar la 

resistencia ~e sus fuerzas.que por esta rnz6n raras veces d~ 

jabn.n de obtener la victoria."($) 

La import.ancia del gencralrsimo la acreditan "quienes se 

acercan a la insurgencia con la intención de estudiar otras 

_de las figuras que en ella participaron y tienen que tomarlo 

en cuenta para ubicar las que son objeta de su estudio". (6) 

La ejecución del cura de Carácuaro el 22 de diciembre de 

1815 en San Cristóbal Ecatep~c a las tres de la tarde puso a 

Vicente Guerrero al frente del movimiento. Por ello el Cor~ 

nel Agustín de Iturbide suscribió el Plan de Iguala, que fue 

reconocido más tarde por el virrey español Juan O'Donojú y el 

27 de. Septiembre de 1821 entr6 victoriOso a la ciudad de Mé

xico el ejército trigarante. 

1.3 ~EXICO INDEPENDIENTE. Aprovechando el vacío de poder, 

Iturbide se hizo nombrar Emperador Agustín I y se~Gn la Asa~ 

blea e~se gobierno ·se dedicaría "no a ejercer sobre vosot:ros su 

~ut:oridad abso1uta., tal· como fue ejercida por los monarcas 

españoles, sino ~.cumplir hacia vosotros, los tiernos debe-

res de su padre h~1=ia sus hj.jos" ( 7) • Sus anhelos de mo-

(5) Moisés .Got\zálC.z .NaVarrÓ et. al,. Historia documenta1 de ~féxic-o, "Sem
blanza de· Don José María Morelos", tomo II, Mexico, UNAM, 1984, 
pp. 82-83 

(6) Virginia Cuedea, José MarinM:o-rclos y Pavón. Crono1ogía, Instituto de 
Investigacio!1es Históricas, México, UNAM, 1981, p. ·a 

(7) A1an R.idini, ·op: cit .. , p. 48. 



.16 

narca se vieron frustrados por la con~inua acci6n del genera1 

Antonio L6pez de Santa.Anna y tuvo que abdicar. 

Cincuenta gobiernos en el perlado de los primeros trein

ta afies de vida independiente reflejan la inestabilidad y po

ca duraci6n de cada uno de los grupos que detentaron el poder. 

"Su Al tez.a Serenisima' 1
, como se hizo llamar el principal 

desmembrador del pais, encabez6 once veces el gobierno de la 

maltrecha naci6n. 

La lucha por el poder en México se tornó en algo perma

nente y los gobiernos no duraban por las continuas asonadas y 

cuartelazos que ~iraban a un México independiente con muchas 

naciones extranjeras al acecho y en espera de oportunidades 

para imponer su dominio. 

Ejércitos estadounidenses, tropas francesas y grupos_de 

criollOs y mestizos dieron a esta 01arta etapa un tinte de i!!, 

seguridad permanente. 

En este ambiente surgen dos grupos opositare~= liberales 

pr.ocedentes de -1-a-·c1ase ·media urbana i:-:on amplias dotes inte~e.s_ 

tuales y profesionales. y los conservadores. que representaban 

e1 poder de 1os hacendados, los cat61icos y la jerarquia mili-
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tar. Pensaban que la Iglesia debía ser todopoderosa, por lo 

que armaron fuertemente un ejército.con la clara intención de 

instalar una dictadura 

En 1857 es elegido presidente el general Ignacio Comonfort 

y como vicepresidente el Licenciado Benito Ju~re=. El poder de 

los conservadores lleva a Juárc~ a la cárcel y derogan la Con~ 

tituci6n de 1857. 

Pero la has~ de poder que el Bcnem~rito creara desde la 

gubernatura de Oaxaca, se fortalece a lo largo de tres aftas y 

orienta su acci6n en contr~ del Clero. La Iglesia, enormeme~ 

te rica y poderosa, se desmoron6 con la promulgaci6n de las 

Leyes de Reforma que nacionali:aron los bienes eclesi~sticos, 

establecieron un registro civil, cerraron conventosymonaste

rios, además de surrimir muchas fiestas religiosas. 

En diciembre de 1861 el poder de los conservadores se 

vuelve a sentir y desembarcan en Veracruz fuerzas militares 

de Inglaterra. España y Francia en reclamo de supuestas deu

das pendientes. 

Se logr6 un arreglo con ingleses y espafioles mas no as! 

con franceses. que invaden con sus ejércitos al país y avan-
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zan haci·a la s:iudad de México, pero son estrepitosamente derr2_ 

tados por los nacionales mexicanos el 5 de mayo de 1862. 

No obstant~·ello, los franceses ocuparon la ciudad y a

poyados en los conservadores ofrecieron a Maximiliano de Hab~ 

burgo la corona de México. La flaqueza de ánimo del rubio 

emperador y acontecimientos internacionales provocaron su 

aprehens i6n .. Fue ejecutado en el Cerro de las Campanas el 19 

de Junio de 1867 junto con ~tiram6n y ~lejía, sus incondiciona-

les. 

Nuevam~nte, tras este episodio, Ju5rez ejerce la primera 

.magistratura. La paz.que·se respiraba en aquellos momentos 

no dura~ía mucho. No o_bstante, derrota a Díaz en las elecci2.. 

nes, pero muere en julio de 1871 dejando un hondo vacio de p~ 

der, que tardaría muchos a~os en ser cubierto. 

La gra~deza de Juárez es irreprochable aunque "no hay e 1 

menor propósit:é> de crear un mito o estimular un fanatismo ju!!_ 

rista. porque en.todo tiempo. endiosar a los hombres es tarea 

muy peligrosa y ademas inGtil. No es exacto que se pretenda 

deifica! sb;figura, ni se ha hecho un mito fabuloso de_su pe~ 

sana". ·:"(8) 

(8)_ Andrés ~erra Rojas. Benito Juárez, semb1anza de un estadista, 
~restarurador de la re úb1ica forta1ecedor de 1a naciona1idad fre
xico, AM, 1978, -p .. 11 
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Durante catorce anos Juárez mantuvo la unidad nacional, 

devo1Yi6 al pueblo la fe por sus Instituciones republicanas, 

federales y democráticas. 

Los treinta y tres afias que Porfirio Díaz, el anciano 

dictador, gobern6 a MExico aliado con la Iglesia sirvieron pa 

ra estabilizar la cconomia, desarrollar al pais y congratu

larse con amplios sectores sociales, pero sobre todo eclips6 

toda actividad política, censurando a la prensa, persiguien

do a los partidos de oposici6n y erigiéndose en el centro de 

poder único en el país. 

La situaci6n prevaleciente en 1908 condujo a Francisco 

I. ~ladero a enfrentarse al general oaxaqueño y tras del plan 

de San Luis Potosí, mismo que inici6 una guerra fTatricida 

que est~llÓ el 20 de noviembre de 1910, surgieron villistas, 

zapatistas, maderistas, carrancistas en permanent~ disputa 

por el poder. 

Con la redacci6n de la Constituci6n de 1917, M~xico ini-

ci6 una etnpa nueva en su vida política. En teoría, el poder 

quedaba depositad~ en tres entidades de gobierno que equili

braban su actuación eh la vigilancia de unos por otros. 
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1. 4 ESTRUCTURA SOCIAL DE MEXICO POSTREVOLUCIONARIO. Con Al-

varo Obreg6n como Presidente electo se inicia en ~f~xico una 

nueva era. 

La ultradcrecha -los ricos, la iglesia y el gobierno de 

Estados Unidos- conceptualizaba a Obreg6n como un radical pel~ 

groso. Los diferentes grupos de presi6n ejercían influencia s~ 

bre el gobierno obregonista, pero éste cautelosamente supo ma

niobrar y manej6 a las masas haciéndoles creer que llevaba a 

la práctica el poder compartido. 

Hábilmente sorte6 las exigencias de los Estados Unidos y 

logr6 que concedieran el pleno reconocimiento del gobierno o

bregonis ta. 

Plutarco Elías Calles y Alvaro Obreg6n se disputaban el 

poder cuando 11 en virtud de la rabiosa campaña anticlerical, mi

les de fanáticos se lanzaron al episodio conocido como la 

''Guerra ·de los Cristeros". 

Pasada la revuelta, la Iglesia lle~6 la peor parte y el 

poder se concentr6 en manos de la naciente burocracia. 

Con el asesinato de Obreg6n se-elimin6 del ambiente pal!_ 

tico al principal opositor de Ca~~es y éste inici6 su é~oca 
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de esplendor conocid~ como.maximato. 

Tras crear al ant:eccden'te del act~n.i:·pa_r~tiab:.R~vci1uc.ion!!.· 

ria Institucional scnt6 las bases de un ~oJ~f ~~rpet¿amcn~~ g~ 

rantizado en su favor. 

• ·. ~c:,:~1:~'::--~')!' ·o·· 
Cuando de~idi6 apoyar la candidatürn'dc Ld=a~o C5rdcnas 

. ' ! '· :J - ,. :~ 
-·-·ael Río ignoraba q~c cavaba su propia ~umb~. 

El podc·r que concentró Cárdenas 1 o rccih~6; di T~~_tamcntc 

del pueblo. ·Los inteiectuales 11 los trabajadq~C$! los:campe

sinos> en fin, la masa popular lo a11oyabu cu11ndo fue atacado 

p6blicame~te por el Jefe ~t5ximo. Esta crn su Gltima-~cci~~ 

como hombre fuerte porque fue exiliado del pais. 

"Tata Lázaro", como .ern conocido 11 sup9 c;;:?pi.t;~l-~z~r en su 

favor·_Ia fuerza popular.que fortalcci6 su poder tras.Ja expr~ 

piaci6n petrolera~ 

~· . .:.~ ~,: .· 1; ~· ~ p.:id 
Fue lider carismfitico y su energía d~-car5cter ~e-libr6 

del fanatismo religioso. 
- .: . . . . ... ~ : ' 

e_l Parti~? ·s_in~~~.uista (ultra_conservador), .. ~e~~ilaron por C~ 

laya '1as -ftt'l.ariges l IC-vando b:inderas y coTtsign~s. Des&racia-

···d~in·e~i~ ._~-¿._~0rri~ un choque donde hubo mu~·~t~~(~' ~-~·~·~,,~~~º que 
~ IT :C ,.._ :. : : ' ' 1 • ·.: · • 
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era •mpleado de Hacienda. Las embajadas hacían propaganda y 

Promovían des6rdenes. Yo ordené la aprehenSi6n y 1~ consign~ 

ci6n del pariente del general. El se concrct6 a decirme: 

"Ha cumplido usted con su deber y nada hará que desvirt:C:e 

la obra de la revoluci6n". (9) 

El Partido Nacional Revolucionario (PNR) reflejaba el 

poder personal de Calles, por lo cual Cárdenas cre6 cuatro 

sectores, que conformaron la nueva maquinaria del poder. 

Fue en esta Oca~ión ~uando uno de los sectores del partido 

fuerte era el militar. 

La nueva denominaci6n del instituto polttico mayorita

rio fue Partido· de la Revoluci6n Mexicana (PRM)· 

Cori Miguel Alemán Valdés sufre un nuevo cambio y adopta 

el nomb_re 3.ctufil: Partido Revolucionario Inst:i tucional (PRI) .• 

El ~eSarrollo que tuvo el pais con ese grupo de civiles 

con preparaci:cSn Universitaria fue muy marcado. El crecimien-

to dcl·paíi? traves de incrementar ~as obras pOblicas era 

sin prece'~~nte ?lguno. No obstan te la acwnulaci6n de 1 poder 

que esto ~~?dujo·se vio acompañada de la concentraci6n de r~ 

queza y CGrrupci~n. 

(9) Ignacio Q:nrcía Téllez. Entrevistas con un solo tema: Lázaro cúrdenas, 
Faculta.et de Ciencias Políticas y Sociales. UNAM. México. 1979. p .. 83 
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El sucesor de Alem5n, Adolfo Rutz ~~!:_tines, concedi6 el 

voto a la ~uj er )" reactivó la part:icipaci6n ciudadana. en los 

comicios. El PRI seguía ganando las eleccioTics arrasadorame~ 

te, dando claras muestras de que tenra·-1a poderosa influencia 

de las masas organizadas. 

En época del carism5tico y populista 46pez Mateas el po

der se reconcentró en pocas manos, porque no obstante haber 

dictado medidas en favor de las clases menos favorecidas ec~ 

n6micamente (arnpli6 el sistema de seguridad social para dar 

cabi.da a mayor cantidad de trabajadores -u~banos) su juventud 

Y· energía inyectaron vitalidad al sistema político mexicano, 

.:,:,ri:tan.ejado .. :Por una é~it:c·. 

El adormecimiento d1?l pueblo se vio interrumpido ... c~--:~_.af.·· 
: !· ' ' + 

·gunos hechos violentas en los que participaron estudiantes 

preparatorianos. Las condicion~s en que-Se _fueron prescnt~n 

do los acont:ecimient:os en la capital de la República Mexicana 

~llamaron la atenci6n.:.int:e~naciona~ ya que.1lp que :i~~~ialmente 

pareció ~na riña callejera sin importancia_·>· _<:feri vó en vert:ig.!_ 

riosa poli ti~ación de __ gruesa número de rnexi.canos. 

~l-~~de~ del sistema se vio en peligro~y.huba.·necesidad 

de recurrir ~l·m~s nefast:O de los medios de.coritrol: la vio-
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lencia organizada y expresada a trav~s del Ejército. Los 

dias que vivi6 M6xico entre el 22 de Julio y el 2 de Octubre 

de 1968 quedaron marcados con tintu indeleble en las mentes de 

sus nacionales porque un movimiento estudiantil que empezaba 

a recibir apoyo de otros sectores de la poblaci6n fue ahoga-

do en sangre inocente. 

La no intervención del sector obrero en este movimiento 

fue premiada por el Licenciado Gustavo Díaz Ordaz con la pu

blicación de una nueva Ley Federal del Trabajo que daba may~ 

res garanttas a los trabajadores. Esta demostraci6n del po-

der acumulado por el titular del Ejecutivo lo refrendó al 

nombrar a su sucesor: un oscuro bur6crata que desqe su humi~ 

de escritorio se convirtió en el principal depredador de la 

economía mexicana. 

1.5 POLITICA Y PODER EN EL MEXICO CONTEJl.IPORANEO. Los doce 

años previos al inicio del prescnre sexenio se caracteriza-

ron por un giro en la vida ipolítica del país. La administr!!_ 

ci6n del Licenciado Oc la Madrid recibi6 una naci6n con mal-

trecha economía. iñf~aci6n galopante y una crisis de con~~~A.. 

za en los gobernat:tes tan marcada que se lleg9 a la adopci_6n 

de medidas "dolorosas Pero necesarias" para tratar de salvar 

lo poco que quedaba. 
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La mayorra de los mexicanos considera que el presidente 

de la RepQblica es como el Gran Tlatoani azteca que ~ hase de 

autoritarismo como tradici6n prchispfinica hace a voluntad lo 

que se le presenta ante su omnipotente presencia. 

Mientras pcrmancceo en el poch~r el titular del Ejccuti\:o 

concentra en su persona un alto porccn~3jc de facultndes que, 

legalmente, corresponden a otras entidades. nomina nl Estado 

y controla al Congreso. a los funcionarios judiciales. a los 

gobernadores estatales, al partido gobernante y a la enorme 

burocracia. 

Estos rasgos de poder determinaron que los dos anterio

res presidentes de la RepQblica vivieran un espeji~mo donde 

creyeron encontrar las soluciones mágicas a todos los prohl~ 

mas nacionales sólo porque era su voluntad resolverlos. 

La enajenaci6n que se presrnra en los primeros magistr2 

dos se convierte en un desafío a sus po.siblidades. Nada ha

brá que se proponga el titular del Poder Ejecutivo que no 

pueda lograr. ~lientras vive al_ mando de toda la naci6n eje

cuta las acciones que a su parecer le dictan y se convierte 

en poderoso mito. 

La sociedad mexicana sabe que el poder absoluto dcpo~i 



tado en sU presidc.n'te de la Repablica, de'terminará su ingre .. 

so a la élite gobernante y permanece durante gran parte del 

sexenio esperanzada en recibir la recompensa a su paciencia 

y disciplina al Status qua. 

Actualmente el poder del _Ejecutivo se sigue equilibrando 

con base en los tradi~ionales mecanismos de reparto del poder 

entre aqu61 y los principales grupos de presión en el pals: la 

burocracia, los·poli~icos tradicionales, los medios de comu

nicaci6n, los obreros organizados, el sector privado,.el Ej~~ 

cito, la izquierda intelectual y la Iglesia. 

La lealtad a la m~xima figura política en M~xica represe~ 

ta estabilidad de por lo menos seis.años, excepto los Oltimos 

·meses en que el· virtuai presidente electo empieza a recibir 

apoyo· incondicional de los.grupos mencionados en espera de ser 

favorecidos en cuanto asuma su función ejecutiva. 

Una vez que el presidente de la RepOblica ha recibido el 

.ªPºYº de ~os tres sectores __ que conforman al partida en el po

der debe "empefar a estudiar la forma en que habr~ de llevar a 

cabo SU gesti6n para 1ccinsolidarse en ella porque "las deciSi5!_ 

nes que e_ncie.rra gratt_de~ cambios politices sólo pueden-~Ser 

tomadas por qu;~nes es~án en el pináculO del poder. y quie-

,; 
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nes allí se encuentran viven bajo graves presiones que, por 

su naturaleza, son variables. Como resultado del solo instin-

to de supervivencia son atacados los problemas más graves, o 

si se prefiere, se atacan sie1npre los ni5~ urgentes para cense~ 

varse en el poder". (.10) 

Al asumir el poder, el Licenciado De la ~1adrid estaba an 
te el compromiso de mejorar las opcionc~ politicas y econ6mi

cas que claramente .se veían influidas desde el extranjero v!a 

Fondo )Jonetario "Internacional. 

Los banqueros extranjeros ~aben que comprometiéndose el 

gobierno mcxicnno con mayores créditos se está lar.randa la s~ 

jeci6n del país a sus caprichos, al mismo tiempo que se sigue 

hipotecando el poder de decisi6n y la soberanía de nuestra pa 

-e ria. 

Por ello, el 7 de Octubre de 1981 ante un grupo de trab~ 

jadores del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Repú

blica ~lcxicana (STPRM) el Licenciado ~liguel de la Hadrid afi.!:_ 

·m6 categórico: "Mientras el Partido de la Revoluci6n cuente 

con el apoyo de lus clases populares, de las clases mayorita

Tias del país: mientras cuente con los obreros, con ustedes 

los petroleros, con los dcmis sindicatos r~~olucionarios y 

(.lOl_ Alejandra· Lajous, Los o-rígenes del Pa't'tido Unico en México, In1!. 
Cituto de Investigaciones Históricas, UNAM, México, 1981, p. 171. 
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responsables y organizados. mientras cuente con el apoyo de 

los campesinos y de las clases populares, la Revolución va a 

seguir manteniendo el poder por la vía democrática, por la vía 

participativa. por la vra de las elecciones populares y legí

timas". (11)_ 

(lll Miguel de la Madrid, Itinerario de una' campaña, núm. 17, 1nformaci6n 
y Propaganda de1 Partido Revolucionario Instituciona1, México, 1981 
P • .16 
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CLASE POPULAR 2. 6 ~IEDIOS MAS !VOS DE CO~JUN l CAC ION. 

2.1 ESTRUCTURA Y PODER. "Estructura e~ una palabra .que der.!. 

va del término latino estructura que significa digtribuci6n 

y orden de las partes de un edificio de un cuerpo o de otra 

cosa". (12) 

Por oposición a la simple combinaci6n de elementos tam

bién se le da el nomhr~ de estructura a la forma integrada 

por varios elementos combinados en íntima conexión en la cual 

cada uno de ellos depende de los otros elementos. 

Esta breve de~inición de la palabra estructura nos per

mite introducirnas·-a1 aspecto sociológico que trataremos en 

este trabajo. 

( 12) Diccionario enciclopédico U.T. E.H .A., Tomo IV, Barcelona, ?-léxico, 
1964, p. 1037. 
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Sociológicamente la estructura es una categoría concep

tual que determina la permanencia de los elementos que inte-

gra a un todo. Para efectos de nuestro estudio este todo h~ 

mos de considerarlo como un conjunto integrado por tres eleme~ 

tos básicos. 

El primero de ellos es el de los grupos humanos, donde 

se involucran todos los seres vivos con capacidad racional, 

es decir, abarcamos aquí a la humanidad íntegramente. 

El segundo elemento lo constituyen las instituciones que 

el hombre crea para lograr un orden socialmente aceptable. 

El tercer elemento se integra por las relaciones que se 

establecen entre estos hombres y estas instituciones. Rela-

·cienes que se entrelazan en múltiples y complicados puntos de 

uni6n. los cuales son complejos en grado sumo. 

Es necesario aclarar que esta estructura debe cumplir 

una determinada funci6n. por que de lo contrario estará con

denada a desaparecer por su disfuncionalidad. 

La dis.funci6n Se en.tiende como una oposición al rol que 

debe cump_lii ·cada miembro de la sociedad. ya que una función 

social determinada no se circunscribe a una sola institución, 

sino que p_u~de Ser_. .. 11evada. a cabo por dos o por varias insti-
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tuciones a la vez. 

Por ejemplo, la estructura burocrática es analizada por 

Robert ~lerton y encuentra caracteristicas que la definen. 

''Keber ya habia anunciado la flexibilidad de la burocra

cia obtenida por medios de la elección de los altos funciona

rios; el silencio pGblico de la burocracia sobre sus técnica~; 

y el control del trabajo individual por parte de la burocracia 

debido a la complicación y alto ~asto de los equipos modern3s~ 

que s6lo puede ser resuelta por la burocracia pública o priv~ 

da". 

~lerton realiza su estudio no s6lo en la funcionalidad de 

la burocracia dentro de.una estructura, sino en la disfuncio

nalidad de la misma~ en las fuentes estructurales de superco~ 

formidad, y en las relaciones primarias contra las relaciones 

sec11ndarias de la burocracin. 

~erto~ parte de"la tesis de Veblcn de 1a incapacidad 

adiestrad~ y de·.Dewey d~ la 'psicosis profesional' para ejefil 

plificar, c6mo la sociedad en general exagera las imperfecci2_ 

ncs de la burocracia, poniendo en ~ntrcdicho la precisi6n, 

seguridad y eficaci~ fte G?e había hablado Weber. 
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Sefiala también que la eficacia de la burocracia se debe 

a la presión que ~~ __ ejerce sabre el funcionario para alcanzar 

•un alto grado de confiabilidad en su conducta, y un grado 

extraordinario de conformid~d con las normas de acción pres-

critas'. Es decir, 'la adhesi6n a las reglas, concebida ori-

ginalmentc como un medio, se transform~ en un fin en sr mis

mo; tiene lugar el proceso familiar de desplazamiento de me

tas por el cual un valor instru~ental se convierte en un va-

lar final' . La disciplina, al producir un desplazamiento de 

los objetivos originales, se convierte en rfgida e incapaz 

para adaptarse a nuevas situaciones; hecho que provoca el 

tecnicismo o papeles de funcionario llegándose al extremo de 

la inacci6n si la acción no se encuentra prevista (ascenso 

por antigüedad, pensión, aumento de sueldo, etcétera). Ade-

más los funcionarios tienen la sensa~i6n de un destino co

mún para todos los que trabajan juntos, con excepci6n de los 

que tr~i~ri-~e dominar totalmente o en algunos casos los de 

elecci6n, a los cuales se les obstaculiza su carrera. Así 

mismo, los funcionarios tienen-un orgullo de grem~o que los 

induce a hacer resistencia al carnb io en las rutinas consagra

das, ·aunque éstas no se pres·enten. como contrarias a sus inte-

reses. Es decir, la burocracia ha logrado mediante la foT-
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maci6n de sentimientos, la dependencia emocional de símbolos 

y posiciones burocráticas. ·y la intervenci6n afectiva eri es-

feras de competencia y autoridad produciendo prerrogativas 

que implican actitudes de ln legitimidad moral que se cstJbl~ 

cen como valores de su propio derecho. ya que no se les con-

sidera meramente como medios técnico~ para hacer expedita la 

administraci6n". (13} 

Para los fines de este trabajo d~finiremos la palabra 

poder. En gu aceptación más amplia poder significa facultad 

de una persona para ejecutar una cosa. Dentro del estudio 

del poder advertimos en el Estado una especial fuerza que se 

concentra en el cuerpo militar. 

Facultades que tiene nuestro ejército para ejercer actos 

de fuerza y violencia legalizada. 

Como en todos los países subdesarrollado5, el Estado se 

convierte a partir de un cierto momento en el principal pro

motor del desarrollo social, debido a la enorme dispersi6n de 

los factores productivos y a la debilidad de las relaciones 

econ6micas .modernas. 

El periodo comprendido en los dos primeros tercios del 

(13) Luis J~ Molinn Piñeiro, Estructura del poder y reslas del juego po
lítico en México. Ensayos de Sociología aplicada, UNAM, México, 
1982, PP. 17-18. 
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siglo XIX, llamado por los ide61ogos porfiristas .. Período de 

Anarquía'' contempla un estado Nacional sin control_ efectivo 

sobre la poblaci6n y el territorio sin autoridad y con pode

res locales cuya autonomía era signo indudable de la debili

dad de los poderes centrales. 

Los gobiernos de Ju5rez y de Díaz así como el régimen 

emanado de la revolución se caracterizan por una extraordin~ 

ria ~oncentraci6n de poder (debido al fortalecimiento del Po

der Ejecutivo). podría afirmarse que la cau~a fundamental de 

que en buena parte del siglo XIX- privara ia anarquía en las 

actividades productivas y en las relaciones políticas residi6 

en la falta de un poder suficientemente fuerte como para im

ponerse en todos los niveles de la vida social dentro de una 

economia como la nuestra en la que, por falta de desarrollo, 

estaban ausentes todos los"clcmcntos que dieran al país otra 

unificaci6n nacional que no fuera, en primer lugar, la unifi

caci6n política. 

En e.l Porfi rismo encontramos dos hechos que, unidos, con. 

dicionan ei uesarrollo posterior de México. 

Por un lad~ el fortalecimie~io del poder nacional median

te su tran.~forinaci6n en poder personal y la sumisi6n de gra

do o por ia ~ue~za, de todos los elementos- opuestos a este 
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régimen, o la conciliaci6n de los intereses económicos en una 

política de privilegios, de estímulos y de concesiones espe

ciales; por otro lado, una concepci6n del desarrollo conver

tida política ccon6mica, en ln que no s61o se distingue entre 

extranjeros y nacionales, sino que se busca la colaboración 

de ambos, en la inteligencia de que tanto unos como otros te

niendo que invertir e invirtiendo, por este Onico hecho, ayu

dan de la manera más eficaz nl engrandecimiento de la patria. 

La Revoluci6n Mexicana ha sido definida como una revolu-

ci6n democrática-liberal, agraria, popular y antimperialista. 

Fue democrúcico-liberal en cuanco se plance6 como un mo

vimiento que perseguía la destrucción de la dicta~ura porfi

rista y la implantación de un rEgimen político que garantiz~ 

ra~ a trav~s del Derecho, las libertades ciudadanas y la PªL 

ticipaci6n efectiva del pueblo en la designaci6n de sus gobeI.· 

nantes~ 

Fue agraria y popular, pues apelaba de modo esencial a 

la movilización del pueblo porn la lucha contra el orden es

tablecido y recogía en sus banderas las demandas que reclama 

ba la condici6n de-~ot~l ~~mecimienco del pueblo crabajador 

en el campo y en la ci~dad. 
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Antim~erialista, pues la dictadura cifraba el desarrollo 

material del pa!s en la entrega de sus recursos naturales al 

capital extranjero, y la Revoluci6n planteaba su rescate como 

exigencia necesaria e inmediata de su lucha contra la dicta-

dura. Nosotros preferimos definir 13 Revoluci6.n Mexicana de 

acuerdo con el modelo conceptual de la te~ría política clási

ca que distingue entre revolución política y rcvoluci6n so

cial. 

La primera es aquella que está dirlgida a destruir un 

poder polftico que, como feudal, se confunda directamente con 

la propiedad haciendo de ella una propiedad privilegiada. 

La revoluci6n social no s61o significa. la destrucción 

del orden político existente~ sino además, la eliminaci~n de 

la propiedad misma. 

El papel central que el Estado ha desempeñado en el de

sarrollo de México corresponde en -r~alidad a·I hecho de que 

el poder Ejecutivo ha sidÓ "fortalec:i.do ,- con:.o único camino P.!! 

ra que el Estado desempeñe tal papel. ps dudoso que cual

quier otro tipo de organismo .. · pal ítico, . ~emocráti.co. r:~P.'!":e_sen..; 

tativo, ·parlallJentario, o militarista hubi,cra resultado funci2_ 

nal para el pafs. 
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Una democr3cia representativa del tipo c14sicp o un r6-

gimen parlamentario habrían generado un estado de lucha per

manente entre los diferentes militares o localistas; mientras 

que una dictadura milltar habría provocado una revoluci6n po

pular. 

El Escado mexicano se constituyó sobre la Lase de una in

tegraci6n dirigida políticamente, llegando a abarcar la mayor 

parte de los sectores organizados de 1 a pob 1 aci6n y adoptando 

los intereses de estos sectores como programa, modificable s~ 

gfin las circunstancias y segfin la correlaci6n de las fuerzas 

coexistentes y como motivo inmediato de su acci6n. 

El régimen político mexicano, r6gimen populista por obra 

de una revoluci6n, es también un régimen clasista. Este ca-

rácter aparece claramente no tanto por una clase que se en

cuentra en el poder, sino porque el poder del Estado promue

ve de un modo específico los intereses de una clase, la cla

se capitalista .. 

Es cierto que el F.stado mexicano ha sabido interpretar 

y hacer suyas las aspiraciones del pueblo que se ha forjado 

un amplio con:;enso y que -el desarrollo de M~xico es concebi

do como el .11odo en que cada vez en mayor medida seguirá sa

tisfaciendo esas necesidades. 
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El Estado· e~ rnAs de una bcasi6n ha utilizado su fuerza 

entre las masas contra los empresarios, obligándo1os a seguir 

determinada.po1itica. Así, el Estado se ha creado un poderío 

econ6mico propio, constituyendo un fuerte sector público en 

la economía, frente al cual los capitalistas mexicanos se han 

manifestado con frecuencia en desacuerdos. Sin embargo, todo 

ello ha sido hecho para transformar a México en un pais capi

talista moderno. 

El mito de la industrializaci6n a la postre ha llegado a 

convertirse en el secreto del movimiento populista, cuyas ra~ 

ces se dan _en la misma época de la lucha armada. Reformas so-

ciales, Estado de gobierno fuerte, presidencialismo, encua

dramiento corporativista de las masas populares, institucio

nalizaci6n de las clases y de los conflictos sociales y con~

tituci6n populista desembocan en el proyecto que ~odo 1o pa-

cifica y todo lo resuelve: la industrializac5~n. 

Después de la enunciación general de estructura y poder, 

enunciaré la relaci6n qlle eXiste entre e~tas dos. 

La estructura es la base que se integra de los elementos 

necesariamen~e permanentes como son los grupos humanos, las 

instituci6n~s-·y·1as relaciones. En sentido amplio, poder es 
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la facultad o atribuci6n que tiene una persona para dar 6r-

dcnes. Por lo tanto, para que exista un aut6ntico ejercicio 

del poder es importante que est~ bien cimentado en las estrus 

turas, ya que vienen ser el fundamento principal en el que 

los individuos aplicar5n su vo= de m3ndo. Las relaciones que 

el mismo hombre ha creado deberán ser a tal grado armónicas 

que sirvan para lograr los fines propios del conglomerado hu

m~no, paz, justi~ia y seguridad social. 

2.2. EL ESTADO Y LA ACCION SOCIAL. El Estado es el cuerpo 

político de una naci6n. 

Este Estado se rige por leyes propias que representan 

las decisiones tornadas por el gobierno general en la búsqueda 

de armonía y orden, que vienen a constituir el progreso social. 

~Jcdiante los mecanismos de' aplicaci6n de las normas se ven

drán a dar en un marco definido por medio de los gobernantes 

y de un modo directo de gobierno aceptado y ncatado nor los g~ 

bernados, que es el pueblo. 

Por l.o que se ref:iere concretamente al Estado mexicano, 

este marco no es-del ·todo favorable, sino por el contrario 

decreciente, en Fi.tbros como la economía, la política., la so

ciedad, _él der~cho ~ inclusive la ideología. 
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Por lo que respecta a la economía, vivimos una depen

dencia total, la cual se ha hecho latente y acentuado con m~ 

yor celeridad desde el principio de este siglo. Países como 

los Estados Unidos de ~ortenmérica, ln Gran Bretaña, Francia 

y algunos otros, son en sentido amplio ducfios y propietarios 

tanto de recursos materiales como de nuestro destino políti

co. Esta dependencia se acent6a diariamente y est5 lejos de 

encontrar respuesta alguna. Los e~fucr=os que nuestros dir~ 

gentes hacen día a día, se van desplomando en el precipicio 

sin fondo que comentan los más eminentes economistas del mu~ 

do entero. 

En la política también nos encontramos atados de manos, 

ya que por presiones económicas no tenemos la esperanza de una 

perspectiva de avance. Aunando esto a la falta de ética impe

rante en todos aquellos que con su egoísmo logran el poder ?1-

vid~ndose de las bases de las cuales son producto. 

La sociedad, sin embargo, acoge los oportunismos con 

una marcada apat{a a todo lo que a su alrededor sucede, y co!l 

sidera irr~mediablemente que ya no hay nada ~ue hacer. Sin 

embargo, en este aspecto, creo que es un tanto 16gico, ya que 

las grandes potencias de las cuales depend~mos se han encar

gado de que no- exista uni6n por parte de estos entes, ya que 
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el permitir tomar conciencia llevaría a la formación de un~ 

ideología de grupos nuevos, los cuales en potencia no permi

tirían la represi6n, marginación y desigualdad de la cual s2 

mas objeto~ 

"El Estado scrtn uni'.l especie de ~ocicd::id perfecta que 

no depende de ninguna otra y que domin~ n los demSs; scrin 

así, soberano. 

Los gobernantes del Est~do tendrían, por tanto, una cua

lidad particular que los j.efes de otros grupos humanos no com

partir'in.n con ellos; la sobcraní:J.". ( 14) 

Por lo que respecta a la Acción Social definiremos pri-

meramente a la acci6n. Es aquella noción que tirnP Fncultad 

de realizar algo. ~Pntro de esta acción enunciaré la si-

guient:e c•.:insider!lción. Esta puede ser acción de demandar, 

actuar de una persona en un momento dadoª 

Por lo que se refiere n lo social es aqueilo donde se i~ 

volucra el hombre. Por lo que acci6n social es toda activi-

dad que tiene el hombre dentro de una sociedad. 

Por lo tanto, la acción soci3l va creando cambios con un 

objetivo primordial. Como ejemplo podemos ver a través de la 

historia el cambio de una sociedad desde-una etapa a otra. 

(14) Maurice Duverger, ~nstituciones Políticas y Derecho Constitucional, 
Sa. Edición, editorial Arie1, Bnrcel.ona,. 1'370, p. 30 .. 
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Esta sociedad ha tenido una tri'.lnsform<:1.ci6n t.:in'to en lo social 

-como en lo econ6mico, factores que contribuyen a este cambio. 

Dentro de estn a¿ci6n s~cial citaré cinco factores que consi

dero más ·imPortantes porque 11 pert:enecen a dos tipos por -un 

lado a los faétores materiales que son demografía, tecnología, 

infraestructura económica; y por otro lado a los factores cu~ 

turales: valores e idcoiogfas. 

al El factor demogr5fico 

El crecimiento demográfico es un impoTtante fnctor del 

cambio social, pues en aquellas.sociedades en que la pobla

ci6n.es poco n~merosa y dispersa es difícil que se produzca 

la necesidad de ia divisi6n del trabajo para sobrevivir y en 

consecuencia, las tEcnícas y recursos varían muy lentamente. 

Por el contrario cuando la.población aumenta y se hace más 

densa se hace necesaria la división de las ocupaciones y con 

-ello se produ~e una especializaci6n por mínima que sea. 

No obstnnie ~l factor demogr5fico no explica por si so

lo el desarrollo eco~~mico; hay que tener en cuenta cuando 

menos los recuTs·as. potenciales .del medio y las capacidades 

de mejorñiJii:ento<técnico. 
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b) El factor técnico 

L3 vid3 social y personal se ha 3ltcrado consider~ble

mente con el advenimiento de la revolución de la técnica. 

La institución familiar, la rcligios3, la literatura, las 

artes, la enseñanza, las actividades mentales han sufrido 

un importante cambio en un tiempo relativamente corto 

Por otra parte, la revolución tccnol6gica no ha conclu~ 

do y sus efectos para el futuro son todavía imprevisibles. 

e) Infraestructura econ6mica 

Actualmente tiende a considerarse el factor econ6mico 

como uno más y no como el único que determina las relaciones 

y formas de lo social. La capacidad de producción de una s~ 

ciedad no est5 en funci6n tan sólo de los elementos estruct!-!_ 

rales (recursos naturales, tecnología, organiz3ci6n del tra

bajo}, sino que es el resultado de la mutua interacci6n en

~re esa estructura y los elerncn~os culturales. 

d} Valores culturales 

La influencia de los valores culturales, en concreto de 

la ética calvinis.ta,. en el desarrollo de las sociedades occ.i 

dental fue puesta de relieve por Nax Weber en un estudio pu

blicado n prine·ipios del presente siglo. 
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La cultura no es el único factor que determina el sis

tema econ6mico, sino que los condicionamientos políticos, ge~ 

gráficos y los propiamente económicos también actúan sobre él. 

e) Ideologías 

·~a ideología, con todo, está condicionada a su vez por 

la élites, los grupos de presión, los partidos políticos, los 

movimientos sociales. No -se debe pues, considerar la ideolo

gía como único factor de cambio". (15) 

En conclusi6n tenemos que las naciones de Estado y Acci6n 

Social se interrelacio~an de la siguiente manera. 

El Estado está form3do por un cuerpo político de una n~ 

ci6n en donde se advierte que en ese cuerpo político el pri~ 

cipal centro es el hombre, el cual tuvo que pasar por muchas 

etapas a través de una acci6n. social, en donde se fue des3rr~ 

llando poco a poco mediante las luchas y políticas donde in-

tervinieron varios· factores p3ra que existiera un Estado bien 

formado dentro de nuestra nación. Esta naclón se ha dado por 

un3 subordin~ción de las activid3des sociales en donde más se 

van unificando se va acercando a la sociabilizaci6n de· los 

medios de producci6n e intercambio. El Estado Mexicano está 

formado por un~:naturaleza contradictoria y una politica he-

(15} Raymond, G. Gette11, Historia de 1as ideas pol!ticas, ediciones Na
ciona1, 2a. Edición, Edinal, 1959, p. 35. 
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2.3 ORGANIZACIONES POLIT!CAS Y ORGANIZACION SOCIAL. La ter-

minologí~ organizaci6n se refiere a los diferentes grupos que 

se dan dentro de u11a soc.iedad para ordenar o ~grupar perso

nas que realicen determinadas actividades para un fin común. 

A la organización _e~~ítica se le puede considerar como 

la forma por ln cual se vnn a orientar l~s decisiones que el~ 

borar5n reglamentos. leyes. etc. 

Por medio de esta organización ~e aportar5n diferentes 

puntos de vistn políticos de donde el Est3dci viene a ser el 

puOto esencial que por medio de .las instituciones y los dif~ 

rentes partidos políticos se eligen a los representantes de 

nuestro país. 

Dentro de esta organización intervienen también grupos 

locales que-se les con~idera como un agregado de personas con 

-·residencia común dentro de un p3ls o territorio y un lenguaje 

.cOmGn que se basan en "Los principios políticos, como estruc

tura de gobierno, van trasmitiéndose, de unos tiempos a otros, 

·y-cada·7Estado modifica, segan las experiencias_y el resultado 

de sus condiciones, los conceptos y organizaciones ante~iores, 

que ·a.su vez influyen a los Estados.que suceder5n después. 
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Resta añadir que el pens::uniento politice es esenc~almente 

relativo por naturaleza y que no llega a descansar en la ver

dad absoluta". [16) 

Dentro de la organizaci6n política existen diversas formas 

de agrupaci6n. Una de esas formas es la de los grupos locales 

encnbezados por un representante, a diferencia de las confe

deraciones que son organizaciones, podrí3 decirse voluntarias 

de uni~adcs pequcft~s, nquf vemos que el Estado sobresale por 

el uso que hace de la fuerza, tanto en lo interior como en lo 

exterior. 

A continu3ci6n enunciaré su clasificnción: 

al_ H_ay sociedades .en donde.· no existen organi z.aciones, 

cuentan con pocas personas y sus miembros están muy aislados. 

bL Sociedades dotµdas de una org~ni=3ci6n política ese~ 

cial (.bandas o tribus y confeder;,.cioncs) su economía es más 

rica, pero no suficiente par3 producir cambios. 

el Sociedades que tienen una organi~aci6n de Estado de 

conquista. Esta.s- ·sociedades cuentan con una población numer2_ 

sa y concentrada en s~ economía. 

Como podemo-s vt;;!, .la."-política nacional que se da <:!entro 

(16). Raymond G. Gett~~. op •. cit. 
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de los Estados crea, a nivel internacional, conflictos, guerras 

o beneficios para ellos mismos y consideramos al Est3do como 

algo superior dentro de la misma organización política que nos 

conduce a un progreso social. 

Las funciones ejecutivas y judiciales en donde "intcrvi~ 

nen los poderes legislativos constituyen el cuerpo soberano 

de los tiempos modernos. 

LA ORGANIZACION SOCIAL. A la asignaci6n de funciones c~ 

yo desarrollo corresponden a una instituci6n creada por el g~ 

bierno en beneficio de la comunidad llamaremos organización 

social. 

Esta comunid~d presenta una serie de leyes, reglamentos 

- y medidas po11ticas con un fin delimitado. 

\Dentro de esta organización estudiaré en primer luga-r·- al 

hombte como un ente dentro de 13_s_ relaciones y correlaciones 

que tiene en los diferent.es asp~ctos JI económicos JI _jurtdicos 

y políticos, y en segundo 1ug_ar .. la correlaci6n entre los f!:._ 

n6menos socia1es y 1os no soéi~les (geográficos, biol6gicosJI 

etc.).. Por ú1timo, haréii~ferencia al estudio-de carácter . •·· . ,. 
general y coman respe~ta a los tipos de fen6menos sociales. 
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Dentro del aspecto económico de un municipio tomaremos 

como ejemplo el es•udio de la propiedad de la •ierra y la e-". 

plotaci6n de la misma. 

''Stinchcombc, por ejemplo, distingue recientemente cinco 

tipos de organizaci6n de la empres~ rur3l y ha car~ctcrizado 

el tipo de estructura de clases, que predomina en cada uno de 

ellos, Stavenhangen, por otra p~rte, indica en el artículo al 

q4e ya hemos hecho referencia que una distinci6n principal e~ 

tre ladinos e indígenas es que los primeros son generalmente 

propietarios de la tierra en la que cultivan productos para el 

merca~!o y que dicha propiedad es considerada como un bien·cc2 

n6rnico con un precio monetario, ~1ientras que los indígenas cu~ 

tivan básicamente productos para el autoconsumo en tierras de 

propiedad ejidal". ( 17) 

Corno podemos advertir en este punto, la explotaci6n que 

se practica con el campesino comprándole sus coscch~s a pre

cios bajos y vendiéndolas a precios altos es una situaci6n 

reprobable, porque estas cosechas son el medio de subsisten-

cia de todo el pueblo . La orgánizaci6n social no se da den-

. tro del grupo ~ampesino. 

"Para asegurar la protecci6n y el orden social se crea 

(17) RaG1 Benítez Zenteno, Revista Mexicana de Sociología, Instituto de 
Investigaciones Sociales, UNJ\M• p. 1233. 
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la sociedad política, de una manera artificial mediante el con

trato. El egoísmo es el motivo detcrmina~te de la autoridad 
de la ley. La ley obedece a un deseo o instinto de conserva

ci6n social. La moral es una consecuencia, de la ley. Hobbes 

sostiene un punto de vista utilitario. 

Lo tjuc es útil y conveniente es también moral. El princi-

pio de conservaci6n obliga a los hombres a reunirse a someter 
su voluntad a determinadas leyes o normas de conducta. Las 1~ 

yes suponen un sistema de principios. morales lfobbcs scfiala una 
distinci6n c~ara entre los derechos naturalesy la ley o el 
derecho natural. 

Las normas que descubre e interpreta la raz6n en cu3nto 
limitaciones o prol1ibicioncs de todo lo que se oponga a la 

conscrvaci6n del orden social constituye "el contenido de la 
ley natural. 

Con objeto de conseguir la paz, los individuo~ const~tu
ycn la sociedad política mediante un pacto y ceden sus dere

chos naturales a un poder coman a quienes ~e somet~~ por mi~ 
do y que e~caminan sus actos en beneficio de todos. La per
sona que recibe este poder es el soberano. Quienes hacen el 
contrato son los·individuos en la comunidad social y el sob~ 

rano es una consecuencia política de la conclusi6n del contr~ 
to". (18) 

Dentro de la organizaci6n social el hombre es el princi

pal _m~tor que conduce a un fin determinado, ya que dentro- de 
la org~nización politica se va ~ reglamentar y legislar la 
organizaci6n social. Políticamente los grupos sociales y p.Q.. 

liticos, por medio de sus organizaciones, van a procurar be
neficios al -pueblo. 

18) Teodoro Gonzál.ez García, llistoria de l.as Ideas Polít.icas,-Editorial. 
Nacional., Edinal., 2a. Edición, México, 1959, pp. 356-157. ~"' 
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_z. 4. -O~·~lNDICATOS Y"SOLIDARIDAD SOCIAL. "Un sindic3to es 

una ~sociacióh formad~ p~ra 13 representación y defensa de 

intereses económicos comunes a todos los asociados. En su 

a~epci6n más común, se trata de sociedades construidas por 

obreros de ·una profcsi6n o rama industrial determinada con 

el prop6sito de defendc~ sus intereses individuales y colec

tivos; pero existen tambi~n sindicatos de carácter patronal. 

creados con fines distintos; unos. para la defensa frente al 

Estado y a la clase obrera de iritereses colectivos; otros p~ 

ra la organización y reglamentaci(,n de la producci6n y de las 

ventas en ei mercado; ejemplos del primer tipo son las fede

raciones patronal'"es creadas en muchos paises; del segundo, los 

sindicato~ crehdos en Alemania y otros parses del carbón y 

del hierro pa;.a "fijar lo's contingentes de producci6n de cada 

uno de Iris afiliados señalar los precios y atribuirse. las z2 

nas ~e venta· ¿orrespondien~cs, y los llamados agrlcolas int~ 

grados :generalmente· por pequeños campesinos. 

·sindicali~mo; ~gru~~ci6~ profesional nacional sindica

liSta ·de productores' patronos y obreros de una misma. especi!! 

l~dad diStinta, integra la central Nacional Sindicalista (Es

pa:fial. - _La sindici:lción obligatoria es un_. organismo sind-ical 

(lnico y la~depen~encia directa de las jer:a'rquS:as> provincia:"' 

les y na.cib"n~l.es. excluye. la· lucha de clases ya que toda cue.e_ 



.::;t 

tión suscitada fuera o en el seno del sindiCato vertical se r~ 

suelve por sus componentes, y en caso de desacuerdo, por la S,!! 

perioridad con carficter inapelnble". (19) 

Los sindicatos contribuyen, generalmente, al beneficio 

del trabajador, en otros cosos el sindicato suscribe convenios 

con aparentes fines de protccci6n, ayuda y_ beneficios para el 

trabajador, aunque estos objetivos no se cumplan. Bajo la di-

rccción del Secretario General del Sindicato se conforma In 

unidad de acción, movili:acioncs con Eincs fa~orabl~s· al tr~ 

bajador, como aumento dé sñlario, de prcst~ciÓnes y cumplimie!l 

to de algunas clfiusulas convenidas y no cumplidas por los ~a-

trenes. Esto se instrumenta como medio de presión para lograr 

el beneficio total o parcialmente. 

Un sindicato debe de éstar integrado por unidades de ª.E 

ción coordinada como puede ser las siguientes Secretarías: 

Secretaría General, Secretaría de Organización Adminis

trativa, Secretaria de Organi=aciGn AcadEmica, Secretaría de 

Trabajo Administrativo. Secretarra de Conflictos Administra

tivo5, Secretaría del Trab?ja Académico, Secretaría de Rela-;;.

ciones, Secretaría de Prensa.y Propaganda, Secretaría de Fi~ 

nanzas, Secretaría de-~ducaci6n Sindical y Promoción Cultural, 

(19.). Diccionario Enciclopédico U.T.E.H.A •• Tomo IX. Uni.ón Tipográfica 
~_Editorial Hispano Americana, Reimp-resión. 19.64, p. 772. 
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Secretaría de Deportes, Secretaría de Previsión Social, Seer~ 

taría de Fomento de la Vivienda, Secretaría de Asuntos Femen~ 

les, Secretaría de Análisis Estudios y Estadística, Secretaría 

de Actas y Acuerdos y Secretaría de Archivo. Este listado es 

de carácter enunciativo y de ninguna manera limitativo. 

"La personalidad que tienen los sindica tos dentro de la 

Ley Federal del Trabajo según los artículos 77 fracci6n IV y 

80. Los sindicatos, a través de sus directivos, pueden dema~ 

dar en nombre de un g~upo de sus agremiados la cat:1logaci6n 

de un determinado número de plazas, porque es evidente el 

inter~s jurídico que le asiste, ya que la rcsoluci6n que se 

pronuncia afecta al conjunto de los trabajadores que los in

tegran". (20) 

"Muchas empresas industriales y comerciales poseen sus 

propios cauces de _integración de nuevos empleados y actúan 

como agentes de soCiabilizaci6n a través de la comunicación 

de masas. Algunos. incluso sienten orgullo definitivo que 

atañe tanto al prPducto como al empleado. Lo mismo puede d~ 

cirse de los partidos políticos. Su principal funci6n con

siste en canalizar y agrupar la opinión y la acci6n política. 

Pero. con todo, necesita y a1 mismo tiempo facilita la SOCÍ!!_ 

bilizaci6n: reuniones, conferencias? seminarios que influyen 

(20)_ Ley Federal del Trabajo, Editoria1 Porrúa, S .. A ... Edición 1980, 
P. 243. 
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en las actividades para asesorar a sus afiliados sobre los d~ 

rechos y deberes a los que cst:fin sujetos. Es por lo tanto i~ 

portante también su funci6n sociabili:::.adora". (21) 

De lo anterior se desprende que el sindicato es la rc

prcsentaci6n afiliadora de los trahajadorcs para defenderlos 

y lograr un beneficio general, del que dcrivar5n el beneficio 

y el aprovechamiento particular. La finalidad de los sindi-

catos de carácter patronal es defenderse frenta el Estado y 

a la clase obrera con supuestos intereses colectivos. Aun-

que lo cierto es que sólo abogan por la clase pudiente. 

SOLIDARIDAD SOCIAL. A la solidaridad se le considera 

como un derecho y obligaci6n moral, por alguna circunstancia 

a la que un grupo de personas con los mismos intereses y as

piraciones se unen, ésta puede ser una ayuda tanto individual 

como colectiva, con ra:ones sociales y políticas, 

La Solidaridad Social se expresa en los derechos y obl~ 

gaciones de las personas que pertenecen a la sociedad o con-

tiendas entre unas y otras clases, los cuales pueden ser ali~ 

dos, socios, compafieros o confederados~ 

Por lo que, la solidaridad social es un punto muy irnpo~ 

tante dentro de un sindicato, ya que ésta es la causa que va a 

"Sociología y Antropología", Gran Enciclopedia Científica Cultural, 
Imprini Altamira, S.A. I. C. Texto de José Marti Gay (Sociólogo) y 
Jorge Luis Mustieles (Psicóloqo), Edición 1982, Impreso en España, 
Printed in Spain, p. 23 



dar lugar·a uri·sindicato fortalecido~ 

Porque ~or medio de ella se integran determinados grupos 

unidos por los mism6s intcre~es, en donde los socios o inte

grantes ~e ese sindicato van a apoyarse mutuamente y herman~ 

dos attuan como uno solo para decidir mediante la votaci6n a 

los representantes del sindicato de una determinada Institu-

ci6n o empresa, con el fin de proporcionarse ayuda mutua en 

momentos difíciles para esa u otra organizaci6n fraterna. 

2. 5, GRUPOS SOCIALES: 3) BUROCRACIA b) LOS EMPRESARIOS e) LOS 

NI LITARES d) LA CLASE POPULAR. los grupos sociales son aqu~ 

llas entidades donde concurre el hombre con la finalidad de 

buscar su desarrollo por medio de un proceso de sociabiliza

ción. Allí se establecerá una relación de él con su medio so-

cial. 

Enseguic}3: .e~diaré a. la burocracia como parte integran. 

te de esos grunos~ 

:i)_ BUROCRACIA. Se le denomina burocracia al grupo de 

perso~as que prestan sus servicios al gobierno para dcsempe

ftar las fu~ci~nes inherentes a la administraci6n p6blica. 

Exist~n-~~es hip6tesis soci~16~icas de la burocracia. A 
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continuación las cito: 

Según ·'Weber la dominaci6n legal es un orden jur{dico 

racionalmente institucionalizado acorde a fines o valores, 

que delimitan de manera abstracta la función de los cuadros 

burocr5ticos 'legalidad y de los gobcrna11tes mandato impers~ 

nal'. En este tipo de dominaci6n la compct:encia "magistratg 

ra o autoridad es delimitada por la ley", la cual determina 

un ejercicio continuo del acto de dominio, 

Sujeto a la ley en la que se obedece al derecho. Obe

diencia limitada, objetiva y racional y no a la voluntad dire~ 

ta del gobernante~ 

Dentro de la burocracia el funcionario puede realizar 

una carrera. Weber considera que quien domina el aparato bur~ 

crático es, la mayoría.de las veces, el consejero ministerial. 

Para él la tipificaci6n burocrática exige que ésta se realice 

con un margen amplio de caUsalidad
0

dentro de la estructurap 

es decir, teorra socio16gica y realidad social concreta se 

interrelacion~n tanto en el planteamiento te6rico como en la 

investigaci6n supeditando la ~eoría 'elaboración del tipo' a 

la realidad "realizaci6n del tipo" (221 

Como se puede advertir. Weber analiza al bur6crata como 

un ente ·en donde el hombre desempefia dos roles. el~de mando 

(221 Luis J. MQlÍna.Piñeiro, op. cit •• pp. l6-l7 
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Y el de obediencia. 

A continuaci6n analizaré las ideas de un representante 

del estructural funcionalismo: Robcrt Mcrton. 

Este autor analiza la disfuncionalidad de la burocracia. 

Parte de la teoría de \:cblen de la incapacidad adiestrada de 

Dewcy de la "psicosis profesional". y también señala.que la 

eficacia de la burocracia se debe a la prcsi6n que se ejerce 

sobre la confiab-ili<lad en su conducta y en un grado extraor

dinario de la conformidad de las normas de acci6J1 prescritas, 

es decir, la adhesi6n a las rcgl:1s concebidas originalG1cnte 

como un medio, se transform¡1 en un fin en sí mismo. Tiene 

lugar el proceso familiar de dcspla~amiento de metas para el 

cual un valor instrumental se convierte en un valor final''.(23) 

Para 61 existe una disfuncionalidad dentro de la burocr~ 

cia cuando es necesario que para la existencia de eficacia un 

poder debe presionar sobre el funcionario y sólo entonces a~ 

túa con un fin determinado. Dentro del Estado interviene la 

burocracia casi como entidad aut6noma, en.donde la burocracia 

se le considera un grupo social específico que se le clasi~i-· 

ca como una categoría social dcntro~de las ~lases sociales. 

_también dentro de ésta existe la b~rocracia sindical que se 

(23) Luis J. Mo1ina Piñeiro. op. cíe •• p. 28. 
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"forma dentro de un cuadro que es administrativo represivo 

de1 principal aparato que se encarga de asegurar la permane!!_ 

cía y reproducci6n del sistema: es decir. el Estado conside

ra que laautonomía rcl3tiva de que goza esa capa social tie

ne su origen en l933, cuando a raíz de los efectos de la cr~ 

sis del capitalismo mundial de 1929, a la intcrrupci6n del r~ 

parto agrario, a la caída de la principal organización sindi

cal de carácter nacional de Confcdcraci6n Regional de Obreros 

Mexicanos (CROM) el movimiento obrero entra en un perfodo de 

dispersi6n general. Los inicios del fortalecimiento de la 

burocracia sindical se derivan dentro de una lucha de fac¿i2 

nes en el interior del movimiento obrero; es decir, fue una 

facci6n de dirigentes la que logr6 fortalecerse debido a su 

estrategia para resolver las demandas de carácter inmediato 

exigidas por los obreros y a su desinter6s por plantear op

ciones para avanzar e~ la organización política del prolet!!._ 

riada". (241 

Dentro del análisis que se hace en la burocraci~ sindi

cal se ve la lucha de clases en contra del Estado para Eort!!,_ 

lecer -~~J!10vimiento con intereses que protejan.ª la clase pr~ 

letaria_para avanzar y desarrollarse en ella. 

(24). "Estado y Política de América Latina", Revista Mexicana de Ciencias 
Politicas l Sociales, 1982~ Fac. Ciencias Políticas y Sociales, 
UNAM. pp. 23-124-125. 



b) LOS EMP'RESARIOS. Se le llama empresario a la persona 

que por concesi6n o contrato realiza una obra o explota un 

servicio público. La empresa es una casa o sociedad mercan· 

t~l o industrial que se funda para realizar construcciones, 

negocios o proyectos de importancia con fines productivos. En 

algunas ocasiones esta~ empresas se pueden clasificar en las 

siguientes: individuales (controladas por una sola persona) 

y colectivas como las sociedades en comandita por acciones, 

de responsabilidad limitada 7 an6nima, cooperativas estatales 

dentro de éstas el Estado actúa como empresario. 

Las empresas transnacionalcs son aquellas compañías que 

operan instalaciones m~pufactureras por todo el mundo. Rara 

vez son visras ~on imparc~alidad en ~16xico. Las empresas e~ 

tTanjera5 pTofiferan.y tienen relación pragmática con el go-

bierno. Est~ estudio se refiere a la reglamcntaci6n mexica-

na. sobre la.inversi6n extranjera; la transferencia de tecno

logía y s?bTe patente•s y m<lrcas para comprender mejor las i!!_ 

teraccione~ ehtre_las. emprc~as trasnacionalei, las empresas 

nacionales y los reglamentos específicos del Estado. 

La regiamentaci6n es el princip31 medio a través del 

cual el· Estado;trata de introducir la consideraci6n del ben~ 

ficio social en· el procesO productivo de los países capitali~ 
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tas en desarrollo, con economía de las llamadas mixtas. 

Las d~iariizaciones internacionales asi como los Estados 

muestran una tendencia creciente a actuar en el problema de 

inversi6n extranjera. 

el LOS MILITARES. Son las personas que profesan en la 

milicia~ E~ incgable el predominio del elemento militar en 

el gobierno del Estado cuyas actividades ayudan a garantizar 

el buen desempeño de las funciones gubernamentales a cambio 

de privilegios en favor del elemento armado. Su crecimiento 

desmedido suele desembocar en dictadura, orientando la polí-

tica exterior en forma agresiva. Parad6jicamente, fueron 

presidentes militares los que alejaron del poder a los gene

rales, dejando lugar a -~na e~apa en la que los civiles han 

ocupado la primera rnagistratUra. 

d) LA CLASE POPULAR. Es aquella masa que forma todo el 

pueblo y en nuestro país a la mayoría.de las personas se les 

considera dentro de esta clase; su clasificaci6n es la siguie~ 

te: 

l. Indígenas desintegrados 

2. Campesinos y proletarios 

3. Clase media 

4. Clases urbanas altas. 
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La polttica mexicana se ve como un negocio que lleva a 

efecto la clase alta, la cual se conforma a su vez de dos 

clases, una que controla el poder económico y otra el poder 

pol!tico; es decir que Mlxico ha llegado a un MODUS OPERANUI 

en donde las instituciones del gobierno son manipttladas y e~ 

peclficamente en nuestro pars, lo lleva a cabo el PRI. 

Brandenburg, al rcali~ar un estudio <le las consecuencias 

de la Revo 1 uc i6n Mcx i can~, se prcgun ta en primer término quit·~1 

dirige a México, en seguida hace un plante~miento de la "Fa

milia Revolucionaria", afirmando el autor en este sentido que 

hay tres niveles di~tintos; 

1. En la cima el consejo interno, que corresponde al j~ 

fe de la familia, y en una palabra s6lo ~1 tiene capacidad y 

atribuciones para decidir todo lo referente a la familia. Es 

decir, aquí ~ncont~amos al.presidente de la RepGblica. 

2. Los in.divi~uos de jnterés como ~ejor puede presenta~ 

~e sus demandas, es mediante ~onsul!as personales ~l jefe de 

la familia, es decir los grupos políticos. etc. 

3. El aparato político fo~ffial encabezado por el.presi

dente y corresponde a la burocracia nacional. 
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En México podemos dividir al sector popu1ar en tres .co-

rrientes revolucionarias; 

a) Izquierda revolucionaria. organi.zada en torno a Lá=a

ro Cárdenas, y en contra de él hay tres clases de oposici6n: 

- La gente cducad3 

- Los economista~ 

- Los alcmanistas. 

b) Derecha revolucionaria. este grupo lo conforman el 

80\ de mexicanos por nacimiento y el 2oi de njcidos en el 

extranjero. 

el. Centro revolucionaria, este grupo cmergi6 alrededor 

de 1950 de la separación industrial, reforma agraria e inve~ 

sión extranjera. SegG11 Brandcnburg, este grupo es el que se 

ha hecho cargo del gobierno desde 1952, y aunque media entre 

alemanistas y cardcnistas, no busca el interés de todos. 

UN ESTADO COMPROMETIDO . Raymond Vernon~ en un estudio 

realizado en el NExico Revolucionnrio, afirma que e1 papel de 

los sectores (DOS). ya estaba definido para el. final de los 

afiag··treinta: el sector pGblico se concentraba en los servi

cio~·~Gblico, el sector privado manejaba la mayorla de 1as 
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ac~ividades productivas. De acuerdo con este postulado exi~ 

tía una cl"ra lucha entre ambos sectores, pero "abajo del 

:i.gua",, fuera de la vista de los periódicos ;·del pQblico. 

A pesar de los cambios. el cargo de la presidencia, en sí 

mismo, ha sido exceptuado del proceso democrati7-~dor. En e.:?_ 

re aspectos los procedimientos olig;írquicos de los últimos 

veinte años parecen haber cambiado muy poco. 

Para que los presidentes obtengan y se ganen el apoyo po

pular han tenido que se~uir la política de Cfirdenas. 

El análisis de Vcrnon se adecua a lps intereses alemnnis-

tas en ~léxico. En uno de sus an.'ilisis, González Casanova, a.!!_ 

vierte que el presidente mexicano ejerce un poder ilimitado. 

En cuanto al clero~ lo divide en do5 partes, una tradicional y 

otra modernista-

Por su-parte. Hansen en uno de sus estudios llega a la con_ 

clusi6n de que para la mirad de los afios sesenra, en.tre los 

hombres de negocios habfa un cl3ro entusiasmo por ·tas estre

chas y cordiales relaciones entre el gob±erno y la comunidad 

cmpresar'ial. 

Partiendh de es€as premisas, miles de políticos y adminis

tradores de alrio. ni'tr'el saben que si e·.1 el siguiente período pre-
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.sidencial sus carreras políticas se terminan, ellos pueden 

entonces cambiar de esfera pública a la privada. 

De todo lo anterior los análisis más recientes parecen 

estar de act1crdo en que son la Elite económica y sus aliados 

o subordinados sociales, ouicnes están ganando supremacías~ 

bre la élite política y sus aliados o subordinados sociales. 

Arnaldo Córdoba, en su libro La formación de Poder Polí

tico en MExico, afirma que el r6gimen político mexicano, 

régimen populista por obra de una rcvolucón, es también, por 

supuesto, un régimen clasista. 

Por lo que toca a Carlos Sirvent, afirma que hoy podemos 

decir que aún cuando la hegcmoniá de la burguesía no se logr6, 

el ·sistema mexicano ha tenido como objetivo el desarrollo del 

capitalismo. 

En suma. la Revolución Mexicana se desarroll6 en un--senti

do capitalista, pero no fÚc la burguesía la que directamente -

dirigi6 el proceso. 

Para Zermeño fueron cuatro-las causas del movimiento es

tudiantil del 68. 

La inadecuaci6n del sistema político para absorver y repr~ 
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sentar las demandas de los nuevos se¿tores sociales. 

El det:erioro de Tas ~e13ciones:~·:er{tr--~,,:.el Estado y las uni-. ~., ~, ... 

vcrsidadcs. 

El debilitamiento del modelo cultural y el desplazamiento 

del Estado hacin una función directnment:e favorable a un se~ 

tor de las clases altas. 

2.6 ~IEDIOS MASIVOS DE COMUNICACI0:'-1. Se llama medios masivos 

de comunicación n todos aqtJellos elementos que permiten cap-

tnr un rncnsaj~ en for~a ~olectiva. Difunden. por ejemplo, las 

noticias de lo que ~contcce en el mundo. El hombre tiene los 

medios paro enrernrsc d0 lo lJlle existe n su alrededor por me-

dio de lu radio. la tc:-le-viF>ión. 1..•l p<"riódico. las revist:as y 

el cine, etc_ 

Har6 una breve mC"nci6n de lo~ principales nedios masivos: 

El cine~ medio masivo, empezó 5U espec1:5culo con el inne-

ni ero Salvador To·~cano. En 1877 mon~6 In primera sala de ex-

hibici6n en la ciudad de MAxico. 

'~Además de las película~ que habtan hecho los hermanos 

Lumiére exhibía algunos noticieros o documentos de actualidad. 

A partir de sus filmes entpeznron a producirse películas mudas, 

unas de entretenimiento y orrrts de carácter documental y cier-
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Lamente informativo, por otra parte en el periodismo cinema-

to~ráfico aunque de menor producción no dejaron de elaborar-

se noticieros. En 1940 se fund6 una casa productora Profcsi~ 

nal E~fA cuya tarea fue filmar sucesos de actualidad. En el 

presente existen cinco productoras de noticieros y revistas 

de las cuales cunrro esi5n en el Distrito Federal y unas en 

Guadalaj::ira !=iUS nombre~ s:on "Barh:ichano Ponce". Productores 

Unido~, Noticiero ActtJalid~dcs, Xotici~rn Conti11cntal, Estr~ 

}];'JS y Deportc--~ con sede en el Distrito Federal". (25) 

El cine, a pesar de ~cr un medio mQsivo de comunicaci6n~ 

es visto pnr la mayoría de In gcnt~ cn1110 un fin de diversión 

tambi6n es un tra~misor importante de noticias tanto mundi~ 

les como nacionales a través de su~ pelfculas se transmiten 

mensajes informativos y r~~lidades de I~ vida que se ven a 

La radio, otro medio masivo. empezó en 1903. Fueron est!!_ 

blecidas dos estaciones radiolelegráficas y radiotelefónicas 

el "Estado reconoce como patrimonio de la nación a este medio 

e1ect:r6nico; otorga concesiones de explotación y legisla de 

acuerdo con e~te propósito. Las estaciones de radio y tele-

visión constituidas de este modo no perciben dinero alguno 

por parte del Estada: Por el contrario, panan impuestos, o~ 

(25) ''Periodismo y Comunicaci6n Colectiva''• Revista Mexicana 
de Ciencia Política, UNAM, 1977, pp. 30-31. 
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tienen sus ingre.sos de difererttes maneras: la principal es 

vendiendo tiempo de sus trasmisiones a las agencias de publi

cidad. En América Latina se multiplican y crecen las estaci~ 

nes que lanzan sus mensajes de publicidad desde el Río Bravo 

hasra la Tierra de Fuego, a excepción de Cuba y China Popular 

cuenta en la actualidad con dos grandes cadenas nacionales y 

prepara ya una tercera. (26)_ 

La radio es un_ medio por el cual el hombre logra conocer 

los diferentes aspectos noticieros, música y toda clase de 

información, a través de sus diferentes radiotcledifusoras 

cuenta con cadenas nacionales, y los mensajes llegan a los 

rincones más apartados del globo desde Río Bravo hasta Tierra 

del Fuego. 

"El lenguaje de imágenes peculiar· del cine y la televisión 

recrea para el individuo ese aprendizaje, original, básico y 

primario a travfis del cual ensaya dentro de la familia el pa

pe1 ~ue le tocaba jugar en su participación comunitari3 _Y 

estas :im:í.genes constituyen precisamente el vehículo más prop.!_ 

cio para la participaci6n indirect3 y muchas veces inconcie.!l 

te,. en el mundo secreto, casi prohibido, de los impulsos em.9_ 

cionales y las necesidades afectivas." 

(26) lb;dem. pp. 63-65. 
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A través de las imágenes llegan los mens3jes de diferentes 

índoles al pueblo. 

Otro medio de comuni.caci6n es el diario o peri6dico, en 

~léxico entre éstos tenemos El Diario de México, Excélsior, 

El Heraldo de ~Icxico. El Universal, La Jornada, Etc. Dentro 

de ln~ revi·~r~~ de mayor publicidad est5n Claudia, Contenido, 

Hoy, lmpact.o, Kena, Mañana. Porqué?, Rcvist:J. de Revistas., Se

lecciones del Reade·rs's Digest, Siempre!, Tiempo, Proceso. 

"Antecedentes: Arzobispo Fray Juan de Zumúrraga no midió 

las consecuencias que se desencadenarían cuando trajo de Al~ 

mania el invento perfeccionado por r.utcmberg; la imprenta. 

Desde este momento, se puede decir que la comunicaci6n de ma-

sas tiene ~u~ cimientos·. Se dieron p~rn el ejercicio de una 

indu.::>tria una profesión"~. (27) 

Fray Juon de Zumárraga. como podemos advertir, propició en 

N&iico la comunicaci6n cQmo elemento vital que se inicia en 

forma rudimentaria (prens~ de made~a traída d América por Juan 

Palilos) y ~oy la historia de M~xico se enriquece en este ren

g1~n con el ·lanzamiento al espacio extraterreste del sistema de 

satélites "J'l.forelos", cuya e:o:;taci6n de control terrestre se· é!!_ 

cuentra.en Izt~palap~, ?is~r~to Federal. Aunque no es lo filt~ 

mo. en ~ec_nOlogia de ia comunicnci6n, podrá servJ_r como arran

que para lograr vn Nfixico m5s próspero. 

(27) Revista.·Me.xicana de Ciencia Polí~ica~ ''Periodismo y· Comunicación Co---
lect1v6",=tiex1co1 ONAH, 1977, pp. 68-70. 



ORGArl!ZACIONES SOCIOPOLITICAS 

CAPITULO 111 

SUMARIO: 3. 1 REG !MENES AUTORITARIOS a) REGHIENES AUTORITARIOS 

CAPITALISTAS 3. 2 DE~IOCRACIAS LIBERALES '1) EL REGHIE:-< DE ESTA

DOS U!llIDOS DE NORTEAMERICA 3.3 EL PRESIDENCIALIS~!O E:-1 l·IEXICO 

a) LA CONCENTRACION DEL PODER EN EL PRESIDENTE b) MARCO TEORI

CO JURIDICO DEL PRESIDENCIALISMO e) ARTICULO SO CONSTITUCIONAL 

Y SU RELACION CON OTROS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES d) EL SIS

TE~~ PRESIDENCIALISTA CONSAGRADO POR LA CONSTITUCION POLITICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS ~IEXICA:-IOS. 

3.1 REGIMENES AUTORITARIOS. En contraposici6n a los régimenes 

capitalistas democráticos, existen sistemas politices que se 

encuentran dominados por un sistema de propiedad colectiva ba

jo la ideologia comunista y fundament~lmcntc basados en la 

opresi6n. 

La propiedad privada no existe, en francn oposición a la 

libertad. Con ésta desapnrece ln capacidad individual de a~

quisici6n libre y el partido único diluye todo intento.de de

mocracia. 

Estos siStemas autorizados se presentan con mayor énfasis 
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en la URSS. Polonia, Yugoslavia y otros paises mfis en los cua

les el poder politice y partidista lo detentan los lideres que, 

contrariamente a su ideología, oc3sionnlmcntc han demostrado 

que persiguen un fin capitalista, como en el caso del bur6 po

litice en la URSS, lo cual rcafirmn unn dictndt1ra popular en 

teorta pero constituyc11 en los 11cchos un¡1 dictadt1ra de clase. 

En este tipo de sistemas es fundarncnt:tl que los gobernan

tes declaran la socializaci6n de los medios de prodt1cci6n, fa~ 

tor que la idcologia socialista considera 1~1 base de toda so

ciedad. 

La apropiación colectiva de los medios de producción sig

nifica que nadie es du~fio ~1bsoluto de sus bienes. por lo que 

se encuentra imposibilit:1do <le tr;1smitirlos a sus herederos. 

Esa apropi3ci6n colectiva se rcfi~re ta1nbi~n :t que los p~ 

rrimonios no pueden ser vendidos, ni donados, ni legados. 

Todos los bienes se usan en prove¿ho de las colecrivida

des regionales o locales a través de sociedad~s cooperativas 

que organizan libremente la explotaci6n. A esos bienes se les 

da un valor de uso exclusivamente. No aplican valor de cambio. 

flay dos formas en que se puede entender esa apropiaci6n 
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colectiva: micro!ioci-:w.lismo €en la que los .medios de producci6n 

pertenecen a los obreros. artesanos, empleados, etc.) y el ma

crosocialismo, que atribuye los medios de producci6n a la na-

ci6n entera. 

a) REGIMENES AUTORITARIOS CAPITALISTAS. Este sistema po-

lítico se presenta tanto en /\frica como en Asia y en América 

Latina. Es más cercano a una dictadura que a una democracia 

occidental, como ya estudiarnos con anterioridad. Conserva 

ciertas institlJcioncs manejadas por la democracia occidental, 

pero su característica principal radica en que existe un par

tido finico o dominante que en el caso de ~16xico es el Partido 

Revolucionario Institucional, el cual de una manera contunden-

te domina tanto las elecciones presidenciales como las del 

Congreso, obteniendo una mayoría total. 

Sostiene "una gris uposici6n el Partido Acci6n Nacional, 

d6bilment~ apoyada por los partidos Auténtico de 1a Revoluci6n 

Mexicana y Socia~ is ta Unificado de !-léxico (PSUM) a, los cun les 

se le? permite·adquirir algunos escaños mínimamente represen-

"tativos dentro· del congreso. Los otros partidos no los menci~ 

no. por considerar que no tienen actividad política significa

tiva. 

América Lá-t"ina· en general y Héxico en particular slifren 
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actualmente los cmba,.tcs de la deu~-i externa que favorece a los 

países poderosos. Gracias a las dictaduras militares o democr.f! 

cías disfrazadas" los Estados Unidos han manejado una política 

en defensa de sus intereses y alejan la intcrvcnci6n de toda 

ideología socialista, en razón de que es un país netamente cap.i 

ta.lista. Las empresas que se extienden en todo el mundo lleva!! 

do los intereses imperialistas de esa naci6n practican fielmen

te la doctrina ,\bnroe ('',.\me rica p.ar.:i los nor'tc3111eric.:111os''). 

Como un ejemplo de lo :iffterior tenemos el reciente caso de 

las Islas ri.blvinas que, no obstante que pertenecen a territorio 

am~ricano, la nación m5s podcr~sa del nrundo pcnniti6 sin ningu

n.: oposición, la invasión de su aliado en In ScgW1d.:J. Guerra ~11!!. 

dial: la Gran Bret.aña(Inglatcrra). 

"Los regímenes .:iutori t;1rios cnpi talist.:i.s pueden clasifi-

carse en dos categorías. AlgtmOs se ftmdan· en la monarquía, ~ 

yo poder se legitima por hcr~ncia, sistema de mayor antigüedad 

y extensión en todo el mundo desde sus orí~encs h.:i.sta el siglo 

Xlx·: Se trat.a de una SlJpervivcncia hisfórica, ·pero que mantiene 

todavía su vigencia cin algunos países. Los demás regímenes aut.2_ 

ritarios conservadores toman la fonna .de dictaduras. Sus insti-

tuciones políticas se asemejan .. ·~ veces de manera considerable a 

las de las dictaduras socialis'tas, especiulmentc en cu;into nl 
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partido único, a la presi6n, etc. 

Pero su contexto socioecon6mico es diverso: capitalista 

en el primer caso, socialista en el segundo sus objetivos ti~ 

nen tambi~n car~ctcr opuesto, ya que las dictaduras socialis

tas proclaman su calidad de rcgimcncs transitorios destinados 

a la creaci6~ de condiciones para una aut6nt.ica democracia, 

mientras que las dictaduras conservadoras se manifiestan como 

permanentes y no persiguen finnlidad democrática alguna". (28) 

Para mayor abundamiento, como hemos visto dentro de esta 

clasificación, encontramos las dictaduras que tienen los pai-

ses subdesarrollados, los cuales son los siguientes: 

"Se clasifican en dos tipos bastantes característicos: Las 

die taduras mili tares y las dictaduras de partido único". 

a) LAS DICTADURAS ~IILITARES. Las dictaduras militares son 

las más extendidas en los paises en vías de desarrollo. 

El ejército consti~uye. en ellos. la única organizaci6n 

estatal s6lida. junto a la situación débil y embrionaria de 

las instituciones parlamentarias. ~artidos políticos y sindi-

catos. La opinión pública no est~ organizada y difícilmente 

puede oponerse a los golpes de Estados militares. 

(28) Hauricio.Duverger. _l~n~s~t~l_t~u~c~i_o_n_e_s~~º-¡~·~·t~ic~a~s~~-d~e_r_e_c_h_o~C-o_n_s~t~it~u_c~io_n~a~l. 
Editorial Ariel • Sa. Edición, pp. 77-47 .. 
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1.- Las instituciones de las dictaduras militares son ge

neralmente sencillas. Los jefes militares, que han tomado el 

poder por la fuerza, gobiernan directamente, más o menos asís -

tidos por civiles, que sinrcn de camuflaje político o de cola -

horadares técnicos. Los parla.11cntos se ven con<len.udos a la 

inactividad o suprimidos. ~o se celebran elecciones. Es difí-

cil, para los militares, utilizar el sistema de elecciones ple

biscitarias que utilizan las dictaduras de partido único. 

El ejército no es una organización política que pueda pre 

sentar por sí misma candidatos y encuadrar a los representantes 

elegidos. Si provoca la constituci6n de una tal organización, 

es previsible que ésta se erija en rival y le arrebate el po

der. 

S6lo puede organizar referéndum o elecciones presidenciales, 

que sirven para ratjfica= la obra.y la persona del dictador. 

En la mayoría de los casos, la propaganda de las dicta-

ras militares es bastante deficiente. Su misma profesión no 

prepara a los militares para las relaciones públicas. genera1-

m~te, desconfían de los periodistas, escritores, gente de la 

radio y televisión y de todos aquellos que hacen de la palabra 

la base de su oficio. Las mismas razones que les impiden organi-
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zar un partido político, les dificultan también la creación 

de un órgano de propaganda. Los métodos de la "guerra psicol.2_ 

gica", empleados en los años SO con objeto de facilitar el co!!. 

tacto entre el pueblo y el ejército, sen bastante simplistas y 

poco adaptados al gobierno del Estado en tiempo de paz. De e~ 

te modo, 13 dictadura militar tiende a funcionar en circuito 

cerrado~ Apoyado por sus tanques, sus carros y sus soldados, 

el ejército gobierna el país sin verdadero contacto con él. 

Para que las cosas sucedan de otra mañera, es necesario 

que el general que ha conquistado el poder gracias al ejército 

deje de actuar como genera.!, que por así decir "se civilice", 

convirtiéndose en un verdadero hombre político, como hicieron 

·Bonaparte o Ataturk. Pero entonces crea aquellos órganos pol~ 

tices aut6nomos, que sustituyen progresivamente al ejército en 

su papel de apo~o del rég1men, con lo que éste deja de ser una 

dictadura militar. E~ posible tambiSn que el ejército no g~ 

bierne directamente, sino mediante un personaje civil, que las 

fuerzas armadas instalan en el poder .Y al que se contentan con 

proteger contra ~oda.revoluci6n: tal fue el caso de Sa1azar en 

Portugal. Pero incluso aquí el protegido de los generales org!!_ 
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niza instituciones civiles, con lo que la dictadura deja de 

ser realmente militar. El caso de un ejército popular fuer

temente politizado, tal como el actual ejército chino, repr~ 

senta un caso diferente: no afecta a las .dictaduras revoluci~ 

nari3s".. (29) 

La otra clase de dictaduras son: 

"Las dictaduras de PARTIDO UNICO. En los países subde-

sarrollados también se dan dictaduras de partido anico, por 

ejemplo algunas naciones del Africa negra .. 

1. Las instituciones. Generalmente, la dictadura se d~ 

simula tras la fachad3 constitucional de un régimen democrát~ 

co (parlamentario,. presidencial o incluso semi presidencial, e~ 

mo en de algunos Esta~os afric~nos franc6fonos, que limitaron 

la Constituci6n francesa de 1958 y su reforma de 1962). Exi~ 

te un Parlamento y se celebr3n elecciones Pero el Parlamen-

to no constituye un verdadero contrapeso del Gobierno. pues 

está integrado casí enterame~te por un solo partido, que pre 

senta sus candidatos en 1as Clecciones, casi siempre sin adve~ 

sarios. Para asegurar la disciplina de los representantes el~ 

gidos bajo la autoridad el jefe del p~rtido, que es tambi~n 

Jefe del Estado, el Comité directivo posee a veces el derecho 

(29) Maurice ouverger, Op cit., p: .. ·522. 
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de revocar el mandato parlamentario Ce los discrepantes. AGn 

cuando no se reconozca oficial~ente dicho derecho, la situaci6n 

real produce los mismos efectos. 

El -partido constituye el fundamento esencial de poder. 

Pero no se trat~ generalmente de un partido-milicia, al csti-

lo fascista. Se asemeja más bien a un partido democrático de 

masas, que encuadra a sus afiliados, les da una formación p~ 

lítica y les moviliza en período electoral. Es frecuente que 

la organiznciGn tribal tradicional constituya un elemento de 

poder para el partido, que moderniza así antiguas estructuras 

comunitarias. 

Un partido de este estilo permite el mantenimiento regu

lar del contacto permanente entre el pueblo y el dictador, con 

ln propagandn de su régimen. Las dictaduras de este tipo no 

funcionan en circuito ccrrado 7 como las dictaduras milirares 

anteriores examinadas. 

2. La debilidad del sistema. Las dictaduras de este ti-

po son débiles, porque no· poseen una base material sólida. 

El partido ~nico permite un buen contacto con la opinión 

pQOli-ca, pero no .está organizado de .mancr<l lo suficientemente 

poderosa como para proteger al régimen contra movimi~~tos po--
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pulares o contr~ un golpe de Estado militar. La popularidad 

personal del dictador puede representar un obstácu1o para ta

les intentos, sl tiene un carácter real y profundo~ como es 

el caso de los países de reciente independencia, en los que 

el h6roc nacional encarna el proceso de emancipoci6n colecti

va. Sus sucesores, sin embargo, no gozan de los mismos recu..r_ 

sos. En cualquier hipótesis, la popularidad personal es siem-

pre un elemento frágil. 

Los golpes de Estado milit:;1rcs ocurridos en el Africa n~ 

gra en estos Qltimos afias son signo de dicha situaci6n. Han 

seguido el poder por no haber t:rope:ado con ninguna resisten-

cia impo.rt:antc. Una dictadura que no se apoya ni en el ejé.!:, 

cito ni en un partido s6lido no tiene fundamento polftico su-

ficiente. En cambio, un ejército débil siempre es más fuerte 

·que un partido débil, puesto que dispone de las armn.s". (30) 

Siguiendo la clasificación de Duvergcr en este sistema 

de dictaduras capitalistas, encontramos a ~léxico clasificado 

como un régimen de partido muy dominante. Este es el ejem-

plo principal de régimen como partido muy dominante y es el 

que presenta el gobierno mexicano. 

La noci6n de partido muy dominante. Se ha dicho que la 

noción de partido dominante recubre realidades ffiuy diversas. 

(30) !bid, pp. 524-525 



.78 

Cuando el partido dominante se enfrenta con rivales importan

tes, que dan a las- elecciones un verdadero carácter competit~ 

vo y desarroilan una considerable actividad parlamentaria de 

oposici6n, que amenaza con liquidar algún día 1a dominaci6n 

se trata de una democracia de tipo occidental: es el caso de 

la India. Cuando el partido dominante sólo se enfrenta con 

grupos minOsculos sin ·ninguna influencia, sin autonomía real, 

que desempefian solamente un papel de comparsas para dar la i!!!. 

presión de pluralidad, se trata en realidad de un r~gimen de 

partido único: es el caso de algunos países comunistas y de 

algunos p~í~es del Africa negra (Idi Amin, Bokkassa, etc.). 

El sistema mexicano se halla en una zona media. El par

tido Revolucionario Institucioñal ocupa una posición altame~ 

te dominante. En las cleC.cionP~ parlamentarias de 1967, oE._ 

tuvo .175 esc.nñcs_ sobre un total e'..¿ 21 O, de los cuales 20 fu~ 

ron para el Partido de Acción ~acional (derecha), 10 para el 

Partido Popular Socialista y 5 para el Partido de la Revolu-

ci6n ~exicana. Se observa que la oposición tiene, con todo, 

una realidad En las elecciones presidenciales, siempre es· 

elegido el·c?ndidato ~el·PRI, pero siempre ~e enfrenta a ad

Ve.rsa:rioS_1~~l~C::torales, da· los cuales al menos uno recoge un 

ñ.1lmero imporxant:e dé. -votos. (En 1964. un mil..16n de votos fren-
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te a 1os 8'400,000 votos dc1 candidato ~c1 PRI). Las eleccio-. 

nes poseen, pues, un cierto car~ctcr pluralista. La oposici6n 

puede expresarse, casi siempre, en la prensa y en la tribuna 

parlamentaria. Existen elementos democráticos reales, aunque 

esencialmente se trate de una dictadura de partido". (31) 

3. 2 DE~lOCRACIAS LIBERALES. Son sistemas políticos que 

funcionan en "Europa Occidental (a excepción de España, Port!!_ 

gal y Grecia), en América del Norte (Estados Unidos y Canadá) 

y en el Occáno Pacífico (Japón, Australia y Nueva Zelanda). 

Entre sus principales características resalta el hecho 

de que el poder político se b~sc en la teoría de soberanía po

pular en donde los gobernantes son electos por sufragio univc~ 

sal. Además los gobcr~antes tienen limitado su poder ante una 

serie de libertades y ~arantías de las cuales gozan los gober-

nadas .. A este tipo de libertades se les consideran medidas co~ 

trarias a los gobernantes porque se ven rcstringid~s por la 

explotación de las clases dominante y ccon6micamente poderosas. 

Su principal característica económica estriba en que su 

s~stema se base en la propiedad privada de los medios de produs 

ción .. Lo anterior nos revela que eL poder político no es inde 

pendiente del económico, sino por el contrario, depende en gran 

parte del capital, resultando un poder político fuerte basado 

(31) ~, pp .. 526-527 .. 
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en la riqueza. Por consiguiente, estos sistemas políticos son 

caractertsticos de los países ricos y más avanzados tanto téc

nicamente, industrial y científico y aún m5s militarmente. 

En rcalid~d, como lo advertimos desde el principio, se 

trata de los paises m5s desarrollados. Para su mayor compre~ 

si6n de ideología política que han mantenido estos paises an~ 

!izaremos brevemente sus principales características: 

Las democracias liberales se han desarrollado en sistemas 

capitalistas basados en la libre empresa, permitiendo la pro

piedad privada de los medios de producci6n, sustentada por una 

ideologta liberal. 

EL SECTOR PUBLICO: Las democracias liberales son practi-

cadas por países auténticamente capitalistas, pero esto no 

presupone la desaparición o inexistencia de un sector público 7 

el cual en ocasiones logra desarrollarse a tal grado que se 

ha51a ·de economías mixtas 7 lo cual considero demasiado exage

yado deOido a que en realidad el sector privado econ6micamen

te es superior y más desarrollado. 

El sector público desde un principio ha asumido la fun~ 

c~6n socia1,--convirt~6ndose en prestador casi exclusivo_de · 

servi~ci-os pGblicos y demás activid.:i.des que en general no ~on 
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rentables para la iniciativa privada. ~n sí podría resumirse 

que en la producci6n y distribuci6n de bienes y servicios la 

iniciativa privada debe tener el mayor control y s6lo en caso 

de ineficacia, o que no sea rentable, pasará al Estado. 

a) REGIMEN DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA: Dentro de 

las dcmocrncias liberales y como singttlar ejemplo tenemos al 

país más poderoso del mundo: Estados Unidos, que mantiene y 

representa el mayor adelanto cicntifico, t6cnico, social, pol~ 

tico, económico, etc., el cual presenta la mayor fuerza de las 

empresas privadas, tanto nacion3Jcs como internacionales. La 

mayoria de sus empresas dominan y controlan el globo terrfiquco 

(_Coca-Cola, Kimbcrly C1ark, Danone, Cr:iff':, General Food, Andcr

son Clayton)? cte., situación que hace a este país sostener su 

peso tanto en lo político y ccon6mico sobre una iniciativa pr~ 

vada sujeta y supeditada a una iniciativa pGblica que en ese 

caso se ha relegado las funciones públicas de seguridad social. 

O~ras funciones que no son rentables ni rcdituablcs a las em

presas privadas son atendidas por el gobierno, por lo que pode 

mos resumir que la iniciativa pública únicamente se dedica a 

suplir las deficiencias de la iniciativa privada. 

Este sistema político provoca un crecimiento y adelanto 

de las universidades privadas en beneficio de la iniciativa 
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privada, con lo cual ei poder económico mantiene una supremacia 

general. No obstante, en este país se ha desarrollado la de

mocracja al grado que le ha permitido pisar el suelo lunar en 

su m4s atrevido avance hist6r±co. 

"Los Estados Unidos de N'ortea.ml!rica son la única democr~ 

cia occidental que aplica un régimen presidencial puro. El 

gobierno es asegurado por un Presidente elegido a cuatro años 

mediante sufragio universal, el cual no puede disolver el Pa.r_ 

lamento (llamado Congreso). Los ministros 'no son mjs que los 

colaboradores del Presidente, sin poderes propios y no con.fo.r_ 

man un 6rgano colectivo. El Congreso, cuyas dos C5maras son 

elegidas igualmente por su~ragio universal, no puede obligar 

a -los ministros del Presidente ni a éste a dimitir; no hay pr~ 

guntas ni interpelacioncs 7 ni voto de censura. El sistema de 

Partidos es un pseudObipartidismo en el que <los grandes parti

dos monopoliz:in, o poco m~nos, la representación: el Partido 

republicano y el partido dCmócrata. Cada uno de ellos es un 

partido de cuad~o 7 con una fuerte osa1ncnta local y una dSb~l 

armadura nacional, sin disciplina de voto en el Congreso. Es

te régimen político dura desde hace más de 180 años, pues fue 

instaurado por~la·Constituci6n de 1787; pero ha ido tomando 

gradualmente s~ .f-isono.mía actual .. 
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La originalidad técnica del régimen político norteameri

cano es grande en relaci6n con las demás democracias occiden

tales, parlamentarias la mayoría, semipresidenciales algunas, 

directoria! una sola (Suiza). Pero la originalidad de la so-

ciedad norteamericana, en su estructura econ6mica, su nivel 

de desarrollo, su ideología, su sistema de valores, es mucho 

m~s importante. ~o se puede comprender la vida polttica de 

los Estados Unidos y el funcionamiento de sus instituciones si 

no se conocen estos rasgos particulares de su medio i'.lmbiente". (32) 

Para finalizar analizaremos a la manera de Duverger la 

organi=ación de los poderes públicos que funcionan en los Es

tados Unidos: 

"El Congreso. El Parlamento de los Estados Unidos se 11~ 

ma "Congreso" y está formado por dos Cámaras: la Cámara de Re

presentantes Y el Senado. 

T. Reclutamiento y estatuto personal de los mie~bros. La 

Cámara de Representantes se compone de 435 miembros elegidos 

por dos afias de proporci6n al nGmero <le habitantes; es un man

dato muy corto que constituye una molestia bastante considera

ble, porque aumenta el peligro de demagogia en relación con · 

los electores. En cambio, el Senado es elegido por seis afias, 

renovándose por tercios cada dos años, al mismo tiempo que se 

(32) ~· p. 326 
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celeb~an las elecciones a la C~mara de Representantes. Cada 

uno de los SO Estados d~ la Uni6n tiene dos senadores, sea 

cual sea· el nGmcro de sus hab~tantcs. Nueva York, con cerca 

de 17 millones de habitantes, tiene, pues el mismo peso en e1 

Senado de Alask~, con 225,000 habitantes. Para poder serele-

gido como miembro de la crtmnr~, hay como mrnimo que tener 25 

afias de edad y 7 de nacionalidad norteamericana; para ser el~ 

g~do como senador, hay que tener 30 a~os y 9 de nacionalidad 

norteamericana. Los senadores y los representantes gozan de 

inmunidades; no puc<lcn ser detenidos durante las scsion'!s, ni 

al dirigirse a ellas o al regresar; no pueden ser inquietados 

por sus discUrsos ni por su participación en las discusiones 

de las asn.mbles. 

2. El funcionamiento del Conereso. El Congreso celebra 

una sesión anual que se 3brc el 3 de enero y termina, ~ m~s 

tardar, el 31 de julio (salvo en caso de guerra o de estado 

de crisis declarado por el Prc~identc, o de dccisi6n contra-

ria del propio Congreso). Durante l~ sesión, ninguna Cámara 

puede aplazar sus debates más de dos o tres días sin el con-

sentimiento de la otra; esto se hace para evitar la obstruc-

ci6n de una Cámara. 

Los debates del Congreso norteamericano están menos or

gani.zados que los de la: C5ma.ra de los Comunes inglesa o de 
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la Asamblea Nacional francesa; la obstrucci6n es frecuente. 

En el Senado es casi imposible impedir1a; en la C5mara de R~ 

presentantes, el reglamento lo permite con mas facilidad, pero 

apenas se aplica. 

Las Cámaras norteamericanas tienen un sistema de ~randes 

comisiones permanentes y cspcciali=adas que se parece bastante 

al sistema francés. Actualmente hay 20 Comisiones permanentes 

en la Cámara de Representantes, con un nfimero de miembros que 

varia entre 9 y SO, y 16 comisiones en el Senado, con un nG-

mero de miembros entre 7 y 27. 

todo momento Comisiones ~· 

Pero se pueden constituir en 

Al igual que Francia, las comisiones norteamericanas ex~ 

minan los proyectos de ley antes de toda discusi5n parlamen-

taria. La Comisi6n puede decidir, a continuaci6n abandonar 

el proyecto; para que la asamblea pueda discutirlo se requie-

re entonces, un voto de ésta. 

yecto, puede enmendarlo. 

Si la Comisi6n trasmite el pr~ 

3. Los poderes del Congreso. El poder esencial del Con-

greso es el poder legislativo; El Congreso lo ejerce libreme~ 

te dentro de los límites fijados por la Constitución, q~~ __ g!!_ 

rantiza los derechos individuales y los poderes de los Estados. 

El poder legislativo es ejercjdo conjuntamente por las dos 
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Cámaras; Una y otra estfin en pie de igualdad al respecto. sa.!. 

vo en materia de impuestos, en que la iniciativa pertenece a 

la Cámara de Representantes únicamente. De hecho e1 Senado 

ejerce para iniciativa, pues la mayorfa de las leyes votadas 

se deben a la iniciativa de los representantes. 

EL PRES ID ENTE. El Presidente de los Estados Unidos es 

el 6rgano más original de la Constitución, el que distingue 

a ésta de tos demás regímenes democráticos occidentales y ha

ce de ella un régimen presidencial4 

1 . La elecci6n del Presidente. El Pr.;sidente y el vice-

presidente de los Estados Unidos (este último forma equipo 

con el Presidente) son elegidos prácticamente por sufragio 

universal; s6lo si no hay mayoría absoluta la Cámara de Repr~ 

sentantes elige al Presidente entre los tres candidatos que 

han obtenido más votos y el Senado elige al Vicepresidente eª 

tre los dos candidatos que han obtenido más votos. La elec-

ción dél Presidente se hace en tres fases. La primera es la 

de la designación de los candidatos que se subdivide a su vez 

en dos momentos sucesivos. En primer lugar se designa a los 

delegados de cada partido en los Estados. Estos delegados se 

.reunirán luego en ..un·a "Convención" para escoger _al candidato 

pr•sidencial deL par~ido. 
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2. La Organización de la Presidencia. El Presidente tiene 

una tarea abrumadora, que ejerce mediante numerosos organismos 

auxiliares; se pueden distinguir el Gabinete y el Despacho. 

El gabinete está formado por el conjunto de los ministros, 

llamados secretarios; los ministerios se llaman, a su vez DepaE 

tamentos. Los ministros son designados por el Presidente, de 

acuerdo con el Senado, pero éste da casi siempre su conformidad. 

Los ministros sólo dependen del Presidente, que puede destituí~ 

los en cualquier momento. 

3. Los poderes del Presidente. El Presidente dispone de 

inmensos poderes. Como todos los jefes de Estado, ejerce, en 

primer lugar el derecho de gracia. En tanto que encargado de 

vigilar la ejecuci6n de las leyes, tiene la potestad reglamen

taria que ejerce mediante executive ordcrs y proclamaciones. 

Los secretarios y determinadas oficinas poseen también esta 

potestad reglamentaria, en un marco m5s restringido en forma 

de rules and regulations. 

4. Las relacione~ entre el Presidente y el Congreso. La 

con~tituci6n de los Estados Uriidos se basa en la separaci6n 

de los poderes: Ei Congreso no puede obligar al Presidente a 

dimitir: e~ Preside~te- rio- puede disolver el Congreso. Pero 

seria Un grave error creer que los dos 6rganos están absolu-

tamente separado~. De he.cho,~_la separación de poderes es li-
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mitada: el Presidente.y el Congreso .. disponen de ciertos medios 

de acci6n recíprocos. 

EL TRIBUNAL SUPREMO Y EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONAL!-

DAD. El poder de controlar la constitucionalidad de las le

yes no pertenece tan s6lo al Tribunal Supremo de los Estados 

Unidos, sino a todos los tribunales federales o de Estado, sea 

cual sea su grado. El Tribunal Supremo es el tribunal supe-

rior al que se pueden remitir finalmente todos los asuntos y 

por esto su actitud es esencial en la materia. Su organiza-

ci6n se compone de un presidente (el ~ Justicc) y ocho 

jueces, nombrados con carácter vitalicio por el Presidente, de 

acuerdo con el Senado. Un miembro del Tribunal Supremo no d.!_ 

mite nunca y afirm6 expresamente en 1803 por una sentencia e§_ 

lebre del Tribunal Supremo dictada por influencia de su presi

dente, el Chief Justice Marshall. Hay 1.1n control, por los tr~ 

bunales de los Estados respecto a su propia Constitución, un 

control por el Tribunal Supremo de la Constitucionalidad de 

las leyes de los Estados respecto a la Constitución Federal". (33) 

3.3 EL PRESIDENCIALISMO EN MEXICO: El poder ejecutivo en 

Mexico, a pesar de todo lo injusto y sobre todo un tanto ant~ 

democ.rát-i:-co que pudiera st::r, ha logrado que México conserve 

ante el.mundo décadas de estabilidad politica. Este poder ej~ 

cutivo que recae en un solo individuo se ha vigori~ado a tr~-

(33) Mauricio Duverger, Instituciones Po1íticas Y Derecho Constituciona1, 
Editoria1 Arie1, Sa. Edici6n.pp. 356-357. 
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vés de un proceso histórico que lo ha hecho fuerte. vigoroso y 

ágil sobre los demás poderes (legislativo y judicial). Antonio 

Carro asienta que "el robustecimiento del ejecutivo se debe 

principalmente a tres funciones: 

a) El poder total de la fucr=a militar en manos del ejecu

tivo como consecucnci3 de las dos guerras mundiales. 

b) La diplomática ~ 

e) La planificaci6n y como corolario, la concentraci6n del 

poder ccon6mico". (34) 

El régimen presidencial encuentra su desarrollo en los 

Estados Unidos de Norteamérica, basado en la constituci6n de 

1787 en donde se desarrolla el clásico sistema presidencial "º.!:. 

teamericano. 

De este sistema presidencial se deforma el sistema presi-

dencialista que a decir ~e Duverger s~ en~t1c11tra mfis pr6ximo 

a·una Dictadura. 

''El presidencialismo constituye una aplicaci6n deformada 

del r~gimen presidenc~al clfisico, por debilitamiento de los 

poder~s del parlamento e hipertrofi~ de los poderes del pres~ 

dente: de ahi su nombre. 

Funciona sobre todo en los países latinoamericanos que 

(34) Jorge Ca+Pizo, El presidencia1ismo en México, Editoria1, Sig1o XXI, 
México, p. 13. 
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han transportado las instituciones Constitucionales de los Es

tados Unidos a una sociedad diferente, caracterizada por el 

subdesarrollo técDico, el predominio agrario, las grandes pr~ 

piedades agrícolas y la semicolonizaci6n por la vecina y super

poderosa economia de los Estados Unidos". 

Nuestro presidencialismo mexicano tiene antecedentes hi~ 

t6ricos que han dado los matices que hoy en día presenta: 

1. 11 D~rante la época prchisp5nica, no existe evidencia sobre 

ordenamientos de Derecho escrito o consuetudinarios que 

expresen la estructura jurídico-polit~ca de este periodo. 

Sabemos que la realidad social se guiaba por la religi6n, 

el orden divino, perpetuado en el Jefe del Estado tribal. 

El Consejo de Ancianos como institución social, modera 

el poder del Jefe Tlahtoani, como de alguna manera tam

bi~n ·influian las clases gu~rreras y sacerdotal. 

z. En la- Nueva España. el Derecho colonial se integr6 con 

el Derecho espafiOl en sus formas legal y consuetudinaria. 

y por las costumbr~s indigenas principalmente. Desde el 

punto de vista de la tradici6n occidental, formalmente 

el Estado mexicanb no existe. 

·10i- gob"ierno es el· tle la Metr6pol i. 

En el ~rden· poiStico, la autoridad suprema de la Colonia 
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era el mismo rey de Espafia, quien estaba representado por 

la figura del Virrey. El monarca español, -dentro de un 

régimen absolutista, concen~raba en su persona las tres 

funciones ~e la actividad estatal, pue~ ademfts de ser 

el supremo administrador público, era legislador y juez. 

Todos los actos ejecut~vos,· las leyes y los fallos se e~ 

pedian y pronunciaban en nombre del rey de España. Con 

tal propósito de realismo jurídico, se cre6 el llamado 

Consejo de Indias, organisnio con funciones propias en los 

asuntos de las colonias y que actuaba como consultor del 

rey en los asuntos que a éstas interesaran. 

3. El movimiento de Independencia de la Nueva España tiene 

su antecedente en la influencia del pensamiento jurídico 

filos6fico de los principios de la Revoluci6n francesa, 

sobre todo en lo qUe concierne a l~ soberanía popular; en 

los problemas de la m~~r6poli como son la invasión napo

le6nica d~ España y los sucesos políticos que c1la produ

jo, destacando.la abdicaci6n de Carlos IV, en 1808, a fa

vor de Fernando VII •.. 

4. El 1B'de marzo de. 1812.se expidi6 por las Cortes Generales 

y Extraordinarias de la Nación Espafiola, la primera Const_i 

tuci6n Monárquica. de:Españ"a, ordenamiento vigente en Méxi

co hasta la consuniac·i6n de nuestra Independencia el 27 de~ 

septiembre de 1821·; con la entrada del llamado tj~rcito TrA 
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garante a la capital mexicana. Dicho ordenamiento suprimi6 

las desigualdades entre peninsulares, criollos, mestizos. 

indios y demás sujetos de diferente extracci6n real. Reco-

noce como españoles a todos los hombres libres nacidos y 

avecindados en los dominios de las Españas. de acuerdo con 

los artículos 1~, 5° y 10°. 

Espafia deja de ser un Estado absolutista y se convierte en 

una Monarquía Constitucional; el rey deja de ser considera

do como soberano ungido por la voluntad divina y se esta

blece como mero depositario del poder del Estado cuyo ti

tular es el pueblo, reduciendo su potestad gubernativa a 

las funciones administrativas, diferenciando éstas de las 

legislativas y jurisdiccionales, que fueron confiadas a 

las Cortes y a los tribunales respectivamente. El conteni

do de este ordenamiento influye en la insurgencia en cuan

to a las ideas sobre la organi~ación jufídica-y política 

de lo que posteriormente seria la Naci6n Mexicana. 

S. El 6 de diciembre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla, me

diante decreto,, c!eclara abolida la esclavitud Y. ·suprimida 

toda exacción que pese sobre las castas. 

6. José María Morelos y Pav6n, pretendi6 una verdadera organi

zaci6n constitucional,, formando una especie de Asamblea cons 

tituyente, denominada Congreso de Anáhuac, que el 6 de di-
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ciembre de 1813 cxpidi6.el Acta Solemne de la Declaración 

de la Independencia de América Septentrional, declarando 

la disolución definitiva del v1nculo dependiente del mJna.E_ 

ca español~ 

7e El 22 de octubre de 181J el propio Congreso expide el 11!!_ 

mado Decreto Constitucional para la Libertad de la América 

~lexicana, conocido con el nombre de Constituci6n de Apatzia 

gán, en la cual se plasman los fundamentales principios de 

la ideolog!a insurgente, siguiendo los lineamientos de la 

Constitución <le 1812; en su art1culo 1: se advierte cierta 

tendencia social, al disponer que las leyes que dicte-el 

Congreso "deben ser tales que obliguen a constancia y pa

triotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y d~ tal 

suerte se aumente el jornal del pobre. que mejore sus co~ 

tumbres. aleje la ignorancia y el hurto"ª 

8. Agustin de Iturbidc pro~lama el Plan de Iguala. cuyas pre~ 

cripciones principales eran las siguientes: unión entre 

los mexicanos y europeos. la conservaci6n de la religión 

católica sin tolerarse ninguna otra y el establecimiento 

de una monarquía modcradá que se llamar1a Imperio Mexicano, 

llamando para su gobierno a Fernando VII. o en caso de que 

Este no se presentara. se invitarla por oraen sucesivo. a 

diversós miembros de la casa reinante de España. Princi-
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pios que auspiciaban t~ndencias absol~tistas en contra de 

la ideologta insurgente consignada en el Acta de Indepen

dencia de 1813 y en la Constituci6n de Apatzingán. Al co~ 

vertirse Iturbide en Emperador de ~léxico demuestra sus in-

tenciones. 

9. El 6 de octubre de 1821 se expide el Acta de Independencia 

del Imperio Mexicano, por parte de la Junta Provisional G!:!, 

be~nativa, misma que mediante decreto de 17 de noviembre 

del mismo afta, convoca a Cortes, para integrar una Asamblea 

constituyente del proyectado imperio, declarándose instal!!,. 

da el Z.t de febrero de 1 BZZ, estableciendo las "Bases del 

Imperio de 1822" en el que se estipula que el Congreso re-:; 

presentaba a l..a naci6n mexicana >~ que en este cuerpo resi:. 

día la soberanía nacional; consagrándose ademfis la divisi6n 

de poderes, radicando el Ejecutivo por modo interino en la 

regen~ia designada por la Jun~a Provisional Gubernativa; 

el Legislativo en la propia Asamblea cons~ituyente y el J~ 

dicial en los tribunales.que a la saz6n existian. 

10. El citado.eortgreso constituyente, por decreto de 31 de mar

zo de 1823,' decl~ro que el Poder Ejecutivo existente desde 

el 19 de maya· de1 a~o anterior cesaba en sus funciones, de.2_ 

conociendo ~l~pbierho imperial de Iturbide. Establece 

que e-1 .Ej"ecutvo lo. ej erceria provisionalmente· un cuerpo CO!!!, 
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puesto por tres miembros: Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria 

y Pedro Celestino Negrete, y ·que deberia denominarse ''Supr~ 

mo Poder Ejecutivo", concepto que trasciende hasta nuestra 

época, según lo establece la Constitución vigente de 1917, 

en su artículo 80, el cual estudiaremos posteriorment~. 

11. Iturbidc abdica a la Corona, mediante decreto de 8 de abril 

de 1823, quedando insubsistentes todos los actos que como 

emperador hubiese realizado, asi como el Plan de Iguala, 

los Tratados de Córdoba y el decreto de 24 de febrero de 

1822. 

12. El Congreso Constituyente ~texicano. por decreto de 21 de 

mayo de 1821, Ianz6 una convocatoria para la formaci6n de 

un nuevo Congreso, dando las bases para la elecci6n de los 

diputados que lo fuesen a integrar el 17 de junio siguien~ 

te, debiendo quedar instalado a más tardar el 31 de octubre 

del citado afio. 

Aparece la cuesti6n sobre la forma de organizar a México, 

si como república federal o como república central, y en 

tal Congreso se perfilan dos corrientes de estructuración 

jurídico-polític3 opuestas: Conservadores y Liberales. 

13. Como consecuencia del movimiento de Independencia, la nación 

mexicana, en ejerc2cio de su soberanía, elige sU actividad 

interna y su forma de Estado y de Gobierno, estableciendo 
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su propio orden jurídico en el Acta Constitutiva de la Na

ci6n Mexicana, decretada el 31 de enero de 1824, en la que 

se consagraron los principios fundamentales de un régimen 

constitucional federal, de naturaleza democrática. 

Se declara que la soberanía reside "radical y esencialmen

te" en la naci6n y qae por lo mismo a ésta pertenece excl!:!_ 

sivamente "el derecho de adoptar y establecer por medio de 

sus representantes la forma de gobierno y demás leyes fun

damentales que le parezca más conveniente para su conserv~ 

ci6n y mayor prospcr id ad .... ", según lo establece en su ar

tículo 3°; que el Poder Supremo de la Fcderaci6n se divide 

para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial y 

que jamás podr~n reunirse dos o más de dichos Poderes en 

una corporación o persona. ni depositarse el Legislativo 

en un individuo, según el articulo 9°; por su parte, el 

artícuio 24 establece que las constituciones de cada Esta

do federado no podr5n oponerse ~ dicha Acta. 

El Poder Ejecutivo se encomienda a un individuo llamado "Pr~ 

sidente de los Estados Unidos Mexicanos", y en caso de que 

1a persona que encarne este alto cargo se encontrare impo

sibilitada "físic~ o moralmente'' para desempeñarlo, las fu!!. 

ciones respectivas ias asumirá el vicepresidente de la Re

pública, de acuerdo con lo dispuesto por los articulas 74 y 

75. La Constituci6n_de 1824, deposita el Poder Judicial de 
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la Federaci6r. en una Corte Suprema de Justicia. en los 

tribunales de circuito y en los jueces de distrito. de. 

acuerdo con el artlct1lo 123. 

14. La figura del Presidente como titular del Poder Ejecutivo, 

aparece en ~f~xico en la Constituci5n Federal de 182~, an

tes de esa fecha, el Supremo Poder Ejecutivo, se deposit6 

en la figura del Virrey, en un Triunvirato, en una Regen

cia compuesta por cinco miembros y tambi~n en un Emperador. 

15. El primer Presidente de la República Mexicana fue don GuE._ 

dalupe Victoria, cuyo verdadero nombre es ~~nuel Ffilix ~e~ 

nández, quien asume el cargo el 10 de octubre de 1824, seis 

meses antes de lo mandado por la Constituci6n, dadas las 

circunstancias polrticas y la necesidad de un Jefe de la 

Naci6n. Don Nicolfis Bravc ~sume el cargo de vicepresiden 

te terminando su mandato el 1° de abril de 1829. 

16. Durante la vigencia de la Constitución Federal de 1824 se 

inicia la trágicn etapa de pronunciamientos militares. fr~ 

to de las ambiciones poltticas de poder personal de los m~ 

xicanos que se consideraron los m~s aptos y fuertes de la 

época. 

17. El sistema federal establecido en la Constitución de 1824 

se subs~ituyó por el régimen central, expidiéndose las 11~ 
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madas "Bases Constitucionales expedidas por el Congreso Con~ 

tituyente del 15 de diciembre de 1835", aunque la aprobafi6n 

lleg6 hasta el afio siguiente. Ordenamiento conocido como 

las Siete Leyes Constitucionales, y que a pesar de haber 

c3mbiado la forma estatal de M6xico, conserv6 el principio 

de la divisi6n de poderes, pero con una variante, la crea

ción de un Cuarto Poder denominado Supremo Poder Conserva

dor, o·sea, una comisi6n de cinco personas que deben guar

dar la Constituci6n y sostener el equilibrio constitucio

nal entre los poderes, comisión sólo responsable ante Dios 

y la opinión pública. 

18. La Constituci6n centralista de 1836 es producto de un Con-

greso que viola el ordenamiento que le dio vida juridica, 

desconociendo los preceptos de la Consti~uci6n de 1824, de

clar&ndose por sí y ante sí verdadero constituyente con f~ 

cultades para variar ~a forma de gobierno y constituir a la 

naci6n de .uno· nuevo: "La asamblea destruy6 en esta forma 

el principio que sustentaba su propia legali.dad. Dio un 

origina~ golpe de Estado.parlamentario, que por lo dem&s 

fue calificado,. en aquel entonces, como la única navecilla 

que por ahora puede salv~r a la naci6n de un naufragio 

(palabras del diputado Pacheco pronunciadas el 29 de abril 

de ~835); y.de aqu! salieron las llamadas Siete Leyes, que 

forma~.on· .1·8 Prrimera Constitución centralista -del país, y 

que, del afio :de 1'836 al de 1841, habían de ser el estatuto 

fundamental de nuestra organizaci6n política". 
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19. El 10 de diciembre de 1841, Antonio López de Santa Anna, co--

mo Presidente de la República, cargo que ocupaba por sexta 

vez; lanza la convocatoria prevista en el Plan de Tacubaya 

expedido el 28 de septeimbre de 1841, para un Congreso Con~ 

tituyente. que debería quedar instalado el primero de junio 

de 1842. Entre los miembros del Congreso se designa una 

comisión compuesta por siete miembros encargados de elabo-

rar un proyecto constitucional. Existe una división entre 

sus miembros, ya que unos se pronunciaban a favor del fed~ 

ralismo y otros de mantener la forma centralista. Por de-

creto·expedido el 19 de diciembre de 1842 por don Nicolás 

Bravo, Presidente de la República, merced a la ndesignación'' 

que en• su favor hizo Santa Anna, se nombró una Junta de No

tables, ~iudadanos distinguidos, que se encargarían de for

mar las bases para organizar a la nación, quienes el 13 de 

junio de 1843 anuncian la expedición de las Bases de Orga

·zaci6n Política de la República Mexicana. Se reiteró el 

régimen centralista. la división de poder~s. depositando el 

legislativo en dos Cámaras. una de diputados y otra de sen~ 

dores, elegidos.estos últimos por las asambleas departamen

tales,- por la Cámara d~ Diputados, por el Presidente de la 

-República y por l_a Suprema Corte de Justicia, __ según_ lo es-

- tablecido en su articulo 32; el poder Ejecutivo se deposita 

en un magistrado, Presidente de la República, quien durar{a 

cinco anos en sus funciones; el poder Judicial en una Su-
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prema Corte de JustiGia, en los tribunales superiores y jue 

ces inferiores de los departamentos. 

20. El 4 de agosto de 1846 se formula el Plan de la Ciudadela 

de M~xico, desconociento el r~gimen centralista y pugnando 

por la creación de un nuevo Congreso que deberia integrar

se por representantes nombrados popularmente, según las le

yes electorales que sirvieron para el nombramiento del Con

greso de 1824. El Congreso a que se referia el Plan de la 

Ciudadela debería quedar instalado el 6 de diciembre de 

1846, estableciendo por medio del decreto de agosto 22 de 

1846 que mientras se expedía una nueva Constituci6n regi

ría la federal de 1824. 

21. El 10 de febrero de 1847 

titucion Federal de 1824. 

se restaur6 la vigencia de la Con~ 

Este ordenamiento constitucional 

requería de modificaciones para adaptarse a la realidad so

cial que prevalecia en 1847, y en tal virtud, el 18 de mayo 

de ese afio se expidi6 el Acta de Reformas.· Las prescri~

ciones ill~S importantes de tal ordenamiento son: la declara

ción de que una ley secundaria fijaría las garantías de li

bertad, seguridad, propiedad e igualdad en favor de todos 

los habitantes de la Repúbl¡ca, según el articulo 5°; la S!,!_ 

presión de la vicepresidencia, de acuerdo con el artículo 

15: el· establecimiento de las facultades expresas, como un 
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principio para los poderes de la Uni6n, sin que se entendi.!:_ 

ran permitidas otras por falta de expresa restricci6n,. se

gún el a~tículo 21; se instituye el juicio de amparo para 

proteger a los habitantes de la RcpGblicn, contra todo ata

que de los poderes Legislativo y Ejcct1tivo de la Federación 

o de los Estados, consagrado por el articulo 25; potestad 

para el Congreso General o lns lcgislatt1ras locales, a fin 

de que pudiesen declorar anticonstitucionale~ rcspectivame~ 

te, las leyes de las entidades federativas o las federales, 

de acuerdo con los articulas 23 y 2~. 

22. El 19 de enero de 1853 se decretó lu cesación del Poder 

Legislativo de la República, mediante golpe de Estado, por 

Juan B. Ceballos, quien ocupaba la Presidencia, designado 

arbitrariamente por la Cámara de Diputados; en tal decreto 

se ordena convocar a un Congreso extraordinario para refor

mar la Constituci6n entonces vigente (la de 182~), Pretex

tando que el Congreso ordinario no estaba facultado para 

introducir en dicho ordenamiento las modificaciones que la 

voluntad popular expresaba. 

23. Roto el orden constitucional, se apodera de la Presidencia 

de la RepGblica Manuel Maria Lombardini, quien por decreto 

de 17 de marzo de 1853 y con apoyo en el artículo 5 del co!!. 

venia acordado en 6 de febrero anterior de los Estados adh~ 
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ridos al Plan Guadalajara declar6 Presidente de la RepG

blica a don Antonio L6pez de Santa Anna. El despotismo de 

un poder sin límites. En su persona se concentraron todas 

las Euriciones estatales: dictaba leyes, las ordenaba cum

p1ir y organizaba a discreci6n los tribunales, ~on nurner~ 

sisimos los decretos que expidi6 Santa Anna sobre las di~ 

tintas materias que componían la vida pGblica de M6xico". 

Como base de la dictadura sirvieron las "Bases para .. 1·a A~ 

ministraci6n de la RepGblica, hasta la promulgaci6n de la 

Constituci6n, de 23 de abril de 1853. expedidas por Santa 

A.np.a par? que rigieran en tanto se promulgaba su Constit!!,_ 

ci6n, que -aan se encontraba en proceso de estudio, y nunca 

11eg6 a salir a la luz. 

24. El piimero de marzo de 1854 se proclama un plan reivindi

cad~r cuy~ objetivo consisti6 en reorganizar juridica-

mente -··a -nUestro. país bajo la forma republicana, represen

tativa ·y popular, respetando las garantías individuales. 

Se proclama el. Plan de Ayutla y se inicia una revoluci6n 

que culmin6 con ·la expedición de la Constituci6n Federal 

de 1857. 

25. El objetivo fundamental es estructurar a M6xico de una 

manera. estable desdeiºel punto de vista jurídico y político. 

establecer un orden.constitucional que garantice la perma

nenciiº de .fa ~ida institucionaL de la RepGblica. Surge el triu~ 
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fo del Tartido Liberal Republicano, y la legitimaci6n de 

la Carta Política de 1857 en la conciencia de gobernantes 

y gobernados, es decir, en la legitimaci6n ante la concie!!. 

cía mayoritaria del pueblo mexicano del Código Político de 

1857 y de las Leyes de Reforma, así como la derrota defini

tiva infligida al partido Conservador hasta junio de 1867, 

destruid~y fracasado el Imperio de Maximiliano. 

26. Durante el período de sesiones del Congreso Constituyente 

que se inaugura el 18 de febrero de 1856; don Ignacio Como~ 

fort, en su carácter de Presidente sustituto de la Repúbli

ca )texicann, expide en mayo de 1856 el ''Estatuto Org§nico 

Provisionalº, en el que consagra diferentes garantias indi

viduales, articules 30 a 79; garantizando que los ciudada-

nos pueden vivir tranquilos bajo la égida de la ley, impo

niendo reglas al Poder Supremo. 

27. La Consti~uci6n Federal de 1857, que fue fir~ada el 5 de f~ 

brero,· Y el Congreso la promulg6 solemnemente el 12 de fe

~rero de 1857, entrando en vigor el 12 de septiembre de 1857; 

es l~ rectora juridica de los destinos de MSxico, hasta los 

hechos ~ocial~s de febrero.de i913, ~or la usurpación de Vi~ 

toriano Huerta que desencaden6 ei movimiento revolucionario 

de restituci6~ del orden constitucional emanado del Plan de 

Guadalupe formulado principalmente por don Venustiano Carra!!_ 

~a. 
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La Constituci6n Federal de 1857 consagra el individualismo 

liberal, establece que los derechos del hombre son supra

estatales, consagra las garantías individuales y el dogma de 

la soberanía del pueblo. Su confianza en la fuerza del pu~· 

blo hizo que se estableciera un sistana unicamarista, no 

aprobando el Senado. El aspecto criticable de esta Consti-

tuci6n fue que, como reacci6n al santanismo, puso al eje

cutivo a tal punto bajo control del c~ngreso, que fuertes 

presidentes, como Juárcz y Porfirio Díaz, enfrent4ndose con 

enormes tensiones, o vislumbrando grandes posibilidades, no 

pudieron acatarla totalmente. A menudo, la alternativa no 

era la de autocracia o constitucionalismo, sino de autocra

cia o desor~en desastroso. Así, ~urantc su existencia de 

60 años, la Constitución de 1857 nunca tuvo una olena ofic!!_ 

cia; la élite en el poder consideraba generalmente que era 

un documento demasiado noble, como para mezclarlo en la vil 

política cotidiana y dccidi6 no acatarla. 

28. A partir de 1862 se inicia la intervenci6n francesa. El go-

bierno de la República, con Benito Juárez como Presidente, 

tiene que:~alir de México. 

29. Se convoca a.una Asamblea de Notables por parte de los mexi_ 

canos aliados de la monarquía extra.nj_~r.a tra tanda de just.á_ 

ficar a Maximiliano de Habsburgo, quien hab!a prometido una 
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Constituci6n par.a. Néxico. Solamente expidió el "Estatuto 

Provisional del Imperio Mexicano" de tendencia moderada. 

considerando que el Emperador representa la soberanía naci.2_ 

nal y que la ejercía en todos los ramos. 

30. El 15 de julio de 1867 Maximiliano es fusilado y queda re~ 

taurada la RepGblica, concluyendo la aventura imperialista. 

El Presidente Juárez prorroga su mandato, debido a las CiL 

cunstancias en que se hallaba el país; sin embargo, duran

te la lucha el grupo liber~l se había dividido. 

El 15 de julio de 1867 Juáre= lanza un manifiesto, de ple

no retorno al gobierno. 

31. El 1° de agosto de 1867 Juáre= no~bra una Corte de Justicia 

provisional. La Convocatoria para elección de diputados, 

por la que se intenta hacer reformas a la Constituci6n, ap~ 

rece el 14 de agosto; Jufirez y Lerdo tratan de aumentar el 

poder del Ejecutivo. disminuir el del Legislativo y dismi

nuir el poder de los gobiernos locales: el objetivo que se 

perseguía era que los electores. al nominar diputados. en 

forma plebiscitaria votaran por las reformas constituciona

les. El resultado fue adverso. por la protesta de los pro-

gresistas, que fue tan categórica y rotunda. 

ria en su articulo 9° expresaba: 

La Convocato-
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En e1 acto de votar -:i.os ciudadanos. para nombrar electores 

en las elecciones primarias, expresaban adem~s su voluntad 

acerca de si podrá el pr6ximo Congreso de la Unión, sin n!!, 

cesidad de observar los requisitos establecidos en el arti

culo 127 de la Constitución Federal, reformar1a o adicio-

narla sobre los puntos siguientes ... 

a) E1 bicamarismo; 

b) El· veto para el Presidente de la República; 

e) El informe escrito en vez de verbal; 

d) Restricciones a la ComiSi6n Peimanente; 

e) Cambios respecto a la sustituci6n Presidencial, en caso 

'de falta. 

La mayor resistencia y·oposici6n se dio en la prensa pe-

riodistica, como en las asambleas politicas. 

32. Durante 1872-1876, <lurante la administraci6n de Sebastián 

Lerdo de Tejada, se incorporaron a la Constituci6n las le~ 

yes mlís importanes de la Reforma; en noviembre de 187.4_ se 

modificó el Poder Legis1taivo, xestableciendo el bicamaris

mo, dividiendo el ~ongreso en dos, Cfimara de Diputados y de 

Senadores; se reg1amente su actividad y la de la diputa'.ci6n 

permanente. 

E1 ·precep:to de l_a ·ree¡ecci6n, produc:i.a gran agitaci6n. El 

Genera1 Porfir.i.o D:i.a~ luchó contra e11a, tanto frente a 

Juárez como .fre1tte a Lerdo, cuando en 1 B76 éste trat.6 de re!!_ 

l.egirst;i,, 
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33. Durante la etapa de gobierno de Porfirio Díaz se realiz6 

un gran número de reformas tendientes a centralizar el po

der, dándole mayor nGmero de facultades al Congreso de 1a 

Unión y vigori:ando al Ejecutivo. El proceso de centrali

zaci6n, ~niciado por Ju~rez, con las facultades extraordi

natias, seguido por Lerdo, es completado por Dí3z: 

a) En mayo de 1878 Díaz suprime la reelecci6n; 

b) En mayo de 1882, se suprimen las alcabalas; 

c) En junio de 1882 se aumentan las facultades del .Congreso; 

d) Durante la presidencia de Manuel González se reforma la 

sustituci6n del Presidente, cambiando del Presidente de 

la Corte al del Senado; 

.. e) En mayo de 188~ se restringe la libertad de expresión; 

f) En diciembre de 1883 se aumentan las facultades del Con-

greso en materia de mineria y comercio, 

de las facultades éstatales. 

34. Durante la etapa comprendida entre 1888-1911 

Constituci6n fortaleciendo al Ejecutivo: 

a) En materia de marcas y patentes; 

b) Instituciones bancarias; 

en detrimento 

se reform6 la 

.e) -Vias de comunicaci6n,· correo, emigraci6n, salubridad y 

otras; 

d) Se susp.endió 1a no-reelecci6n para una segunda etapa, y 
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sucesivamente ias siguientes, hasta dejar la reelección 

indefinida; 

e) Se aumentan las facultades de la Corte de Justicia; 

f) Se crea el Territorio de Quintana Roo, en 1902; 

g) Se establece Jluevamentc la vicepresidencia; 

h) Se aumenta el período de gobierno a seis años. 

35. La Constituci6n Polftica de los Estados Unidos ~lexicanos de 

1917. 

a) Considerando que: el pueblo constituido poltticamcnte en 

Estado es el único depositario del poder soberano, expr~ 

sa en su artículo 1° que las garantías individuales son 

~nstituidas y creadas por el orden jurídico constitucio

nal, al ser "otorgac!as" por la propia Const:ituci6n, rec2 

naciendo la "sobei:anía" como el p_oder máximo. sobre el 

cu~l ~ada existe. Consagra las garant1as sociales, com

prendidas como un conjunto de derechos otorgados a dete~ 

.minada~ clases sociales que tienden a consólidar su situ~ 

ci6n económica y social. 

b): Los derechos sociales se consagran sobre todo en los ar

t~culos. 27 y 123 Constitucionales, as! como en el art!-

culo 3° del mismo _ordenamiento. Es en estos preceptos 

que· cristalizan las aspiraciones revolucionarias funda

mentales a favor de las masas desprotegidas, los probl~ 
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mas campesino y obrero; así como el régimen de interve~ 

cionismo estatal, mismos que buscan alcanzar la Justicia 

Social. 

e) La supremacía constitucional sobre todos los dem5s cue~ 

pos legales se consagra en los artículos 41 y 133 de la 

propia Ley Fundamental: "El pueblo ejerce su soberanía 

por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de 

competencia de 6scos y por los de los. Estados, en lo que 

toca a sus regímenes interiores, en los términos respec

tivamente establecidos por la presente Constituci6n Fed~ 

ral y las particulares de los Estados, las que en ningún 

caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto 

Federal. 

El segundo párrafo reconoce a los partidos políticos C2_ 

mo entidades de interés público; estableciendo que la 

Ley determina las formas específicas de una intervención 

en el_proceso electoral. 

Declara que los partidos políticos tienen como fin prom~ 

ver la participaci6n del pueblo en la vida democrática, 

contribuir a la integración de la representación nacio

nal y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible 

e1 acceso de éstos al ejercicio del poder pOblico, de 

acuerd~ con los programas, principios e ideas que postu

lan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y 
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di~ecto, principios que consagra en el párrafÓ tercero 

del citado artículo. 

Los yartidos políticos tendrán derecho al uso en forma 

permanente de los medios de comunicación social, de a-

cuerdo con las formas y procedimientos que establezca 

la ley. 

En los procesos electorales federales los partidos poli

tices nacionales dcberfi.n contar, en forma equitativa, con 

un miníma de elementos .para sus ac-ti-v-idnde-s-.tendientes a 

la obtenci6n de sufragio popular. 

Los partidos.politic.os nacionales tendrán derecha· a p?r

ticipar~en las elecciones estatales y municipales. 

d) La jerarquía del orden jurídico mexicano la establece 

el art1cu1o 133 Constitucional; esta Co~stituci6n, las 

leyes del ·C6ngreso de ],a Un.i6n que emanen de ella y to-

-dos los tratddos que estén de acuerdo con la misma, cel.!:., 

brados y· c¡Úe 'se celebren por el Presidente de la Rcpúbli. 

ca, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de 

toda la Uni6n. Los jueces de cada Estado se arreglarán 

a dicha Constituci5n, leyes y tratados~ a pesar de las 

disposiciones en contrario que pueda haber en las Cons

tituciones o.~eyes de los Estados. 
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Un elemento inseparable del régimen de Derecho, que Y¡t . 

analizamos, es el principio de juridicidad, el cual im

plica que el Estado, a través de sus.distintas autorida

des, s6lo debe realizar lo que el orden jurídico general 

le permite o faculta que haga, sin que a ningan funcio

nario pGblico o miembro de cualquier organismo autorita

rio le sea dable ejecutar algGn acto cuya comisi6n ~o· le 

esté expresamente otorgada por la ley-, ·-la-que, además, 

debe regular el ejercicio de la facultad coneedida. 

De esta manera, tanto la Constituci6n como la legislaci6n 

secundaria, imponen al Estado y a las autoridades que in

tegran su gobierno, requisitos, condiciones y prohibicio

nes que deben cumplir por mandato del propio orden jurí

dico, para que surta válidamente sus efectos, tanto en 

la esfera jurídica, como en la realidad social hacia 1a 
cual está destinada a operar. 

e) La forma de Estaao y la forma de gobierno adoptadas por 

la naci6n'~exicana, se consagra en el articulo 40 de nue~ 

tra ~onstituci6n de 1917, como una repOblica representa

tiva democrática federal, .compuesta de Estados libres y 

soberanos, e~ todo lo concerniente a su régi~en interior, 

pero unitados~en una fedetaci6n. 

El Supremo l'oder de la Federación en la RepObllca Mexic2_ 

na, er-Gobierno de, la ·Federaci6n está constituido. por los 
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Poderes de la Uni6n: Legislativo,. Ejecutivo, y Judicial. 

Se ejerce a través de los poderes federales, previsto en 

los articulas 39, 40, 41 y 49 de la Constituci6n de la 

República y que son: 

1º El Poder Legislativo 

a) Se integra por un Congreso Federal que se divide en 

dos cámaras; 

b) La de Diputados, que representa a la poblaci6n ciuda

dana, arttculos SO, 51 y 52 constitttcionales, y 

e) La de Senadores, que representa a las entidades fede

radas, incluido el Distrito Federal, arttculo 56 de 

la Constitución. 

2°El Poder Ejecutivo 

a) Reside en el Presidente de los Estados Unidos Mexica

nos, artículo SO Constitucional 

b) Auxiliado en el .ejercicio de sus funciones por las. S.!!, 

cretarias de Estado, articulas 90 y 9Z de la propia· 

Constituci6n; 

c) Por el Gobernador del D. F., articulo 73, fracci6n VL, 

Consti tuciona 1; 

d) Por la Procuraduria General de la República, articulo 

lOZ de la Constituci6n; 

3) As1 como los Organismos Descentralizados, Em~resas de 
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Estado y Fideicomisos Públicos, artículo 93 de nuestra 

Constituci6n vigente. 

3° El Poder Judicial Federal 

a) Previsto en los artículos 94 de la Constituci6n, y 

b) 1° y dcmfis relativos, de ln Ley Orgánica del Poder Ju-

dicial de la Federación." (35) 

a) LA CONCENTRACION DE PUDER EN EL PRESIDENTE. Maurice Du-

verger sostiene que la concentraci6n del poder en un solo hombre 

resulta un fenómeno de nuestros d!as, porque éste se ha concen

trado en una per sana, t: ra "tándosc de un Jcf e de Estado o de Gobie.!:. 

no de tipo republicano o democr5tico. En el caso de ~16xico exis-

ten expresiones que lo califican como un monarca o emperador sexcna_ 

''Entre las principales causas de concentraci6n de Poder en 

el Presidente tenemos las siguientes: 

a) Es el jefe del partido predominante; 

b) El debilitamiento del Poder Legislativo; 

e) La integración, en buena parte, de la Suprema Corte de 

Justicia; 

d) Su marcada influencia en la economía; 

e) La institucionalizaci6n del ejército, cuyos jefes depen

den de él; 

f)~La fuerte influencia sobre la opini6n pGblica a travls 

de los controles y facultades que tiene respecto a los 

(35) Mar!a Teresa Mol1eda de 1a Cueva, Tesis Aspectos Sociojurídicos del 
Presidencia1ismo en e1 Sistema Pol!tico Mexicano, México, 1985, pp. 
194, 214. 
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,mediOs. masivos de comunicaci6n; 

.!i!) La cQnceqtraci6n 'de res:ursos econ6micos en la Federaci6n, 

e~p~c1ficamente en el Ejecutivo; 

h) Las amplias facultades constitucionles y extraconstitu

cionales; 

i) La detérminación. de todos 1os aspectos internacionales 

en·.1os.cuales interviene el pars, sin que para ellos exi~ 

ta. ningGn freno en el Senado; 

JJ El gobierno directo de la regi6n más importante, y con mu

cho, del país, como lo es el Distrito Federal; 

k)_ Un elemento psicológico: ya que en lo general se acep_ta 

el papel predominante del Ejecutivo sin que mayormente 

se le cuestione. 

1. No necesitan refrendo ni deben llevarlo los _d_ecretos promul

gatori~_s de· las leyes aprobadas por el Congreso, porque no 

son actos_ ·propios del Pres id en te y és"te, de acuerdo con nue.!_ 

tra Cdnstituci6n; est• obligado a promulgar (publicar) las 

leyes. ~Además·,. por el dominio que el Presidente tiene sobre 

los Secretarios de Estado, fácil le seria violar su obliga

ción constituciona~ de promulgar las leyes, con s61o indi

carles·· aL.·secretario o secretarios respectivos. que no re

frenden .•. ··.La práctica de que los Secretarios de Estado re

frenderi· .el d'ecreto presid.encin..l ·proniulgatorio de leyes es, 

·m~s qÜe superflua, viciosa, y debe desaparecer. 
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Z; Las razonc-s por las cuales el Presidente ha logrado subor

dinar al Poder Legislativo y a sus miem-bTos. son principal

mente las siguientes! 

a) La gran mayoría de ios legisladores pertenecen al PRI, del 

cual el Presidente es el Jefe, y a través de la disciplina 

del partido, aprueban las medidas que el Ejecutivo desea; 

b) Si se rebelaran, lo -más probable es que estén terminando 

con su carrera política, ya que el Presidente es el gran 

dispensador de los principales c~rgos y puestos en la admi

nistración pública, en el sector paraestatal, en los de 

elecci6n popular y en el Poder Judicial; 

e) Por a'gradecimiento, ya que saben que le deben el sitial; 

d) Además del sueldo, existen otras prestaciones econ6micas 

que dependen del líder del control político; 

e) La aceptaci6n de que el Poder Legislativo sigue los dicta

dos del Ejecutivo, la cual es la actitud m5s c6moda y la de 

menor esfuerzo .. 

3. .Las decisiones sobre los movimientos militares en caso de 

guer:_ra est&n fuera del control judicial. ya que el Presi

dente tiene la facultad de movilizar el ejército. la arma

da y fa :fuerza aérea; ·ante. 1.a suspensi6n de garantias que 
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es casi necesaria en caso de guerra -otra serie de actos del 

Presidente también estarán fuera del á1cance de la revisión 

judicial. 

4. Cuestión difícil es precisar cu&ndo puede el Presidente ha

cer uso de la fuerza pública para preservar la seguridad i~ 

ter ior; una rcspucs t3 ,genérica podr.ía ser la siguiente: 

existe una pa: mtnima para el desarrollo de la vida cotidi~ 

na; si ella peligra, el Presidente puede hacer uso de esta 

facultad. La regla anterior es de aristas no bien definidas, 

pero hay que aclarar ~ue en el ejercicio de la facultad a 

que nos referimos, no se deben violar los derechos humanos. 

Si la situación llegase a configurar una emergencia, el Pr~ 

sidente tiene que solicitar al Congreso la suspensión de 

las garantías individuales, es decir, el solo criterio del 

Presidente no es suficiente para calificar lo critico de 

la situaci6~ sino que para ello se requiere la intervenci6n-. 

del Congreso. 

S. Las principales atribuciones del Presidente en materia de 

relaciones exteriores son: 

a) Es quien representa al país ante el exterior 

b) Es quien celebra los tratados y convenciones diplomáticas 

con la aprobaci6n del Senado; 

e) Es quien interpreta~ abroga y denuncia los trat-ados·; 
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d) Es quien constn1ye la palitica internacional del pais; o sea,. 

reconoce o no reconoce a los gobiernos extranjeras, decide 

1a ruptura de relaciones~ celebra las alianzas, realiza las 

declaraciones de pol1tica internacional y determina el sen

tido de la votación del país en las organismos internaciona

les. 

6. Los instrumentos por medio de los cuales el Presidente mexi

cano tiene en sus manos amplios y variadns aspectos de la ec.2_ 

noJl!Ja son muy diversos; pero entre los más importantes est!in 

la politica monetaria, la politica fiscal, la política de 

precios, la politica de invcrsi6n y obras pGblicas, la poli

tica de importaciones y exportaciones, la política de petr6-

leo, petroquímica ygjs, la política de energ1a eléctrica,. la 

política de aguas, la política forestal,. la polftica indus

trial,. la política turística y todo el sector de organismos 

descentrali~ados y empresas de participaci6n csta~al. 

7. En M~xico, el Congreso ha claudicado de su poder de la bolsa 

y ha entregado la política fiscal,. de empréstitos, de deuda 

pública y de gasto, en manos del Presidente, y de antemano 

ha declarado que no va a ejercer las funciones de control 

que en tales aspectos le atribuye la Constituci6n. Un eje!!!_ 

ple de ello se encuentra en el articulo segundo de la Ley 

de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 

1 978. 
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Lo a_n·L·erior constituye uno de los "Síntomas más graves y alar 

mantes d~·la subordianción de nuestro Poder Legislativo al Ejecu-

tivo •. 

s. Al 30 de ~unio de 1976, los organismos descentralizados al

canzaron la cifra de 124 y las empresas de participación es

tatal mayoritaria, la de 387~ Y no es s6lo la cantidad lo 

importante, sino la calidad. Así, el Presidente tiene en sus 

manos: el aspecto de seguridad social, a través del Institu

to Mexicrino del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Esta-

do; la politica eléctric~. a través de la Comisión Federal 

de Electricidad y Y.arias c'ompañías de Luz y Fuerza; las prin. 

cipales comunicaciones, a través de Ferrocarriles Nacionales 

~e M~xico y ~arias~empresas de comunicaciones y-transportes -

de ferrocarriles, Aeroméxico, Aeropuertos y Servicios Auxi-

1iares·, .~Camiños y Puentes Federales de 'Ingresos y Servicios 

Coriexos, Sistema de Tr.ansporte Colectivo.; Teléfonos de Mé

xico, empresas de serv·ic-ios portuar.ios; 1.a política J.e hidr~ 

carburo~, a·fravés de Petr61eos Mexicanos; fuerte injerencia 

en el Problema ·habitaciona1, a t:ravés de Infonavit, el Fo

visste; .-·en- aspee.tos .forestales y Fertilizantes de México, 

S. A. i-" importánte·:.inte:rvenci6n en siderurgia., a través de Al

tos H<n-:fto'S' de Mé.xic:"o ,- S .. -A •• Siderúrgica Llizaro Clirdenas -
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Las Truchas, s. A., Siderúrgica Nacional, S. A.; en materia 

de alimentos, a través de Conasupo, Alimentos Balanceados 

de ~léxico, múltiples ingenios azucareros, Productos Pesque

ros Mexicanos, S. A. e Instituto Mexicano del Café. 

9. El Procurador General de la República de acuerdo con los ar

t~culos 21 y 102 Constitucionales, es quien ejerce la acci6n 

penal. O sea, que en manos del Presidente queda el ejercí-

cio de esta atribuci6n tan delicada. 

En los casos concretos, el Procurador decide si se ~j erci ta 

o no la acción penal, y para su decisión se debe basar en 

los elementos de convicci6n del propio caso; pero lo difícil 

de la situaci6n es que el Procurador decidirá discrecional

mente tal ejercicio y si no lo lleva a efecto, los interesa

dos en que la persecución se cumpla, no pueden hacer na~a, 

ya que la Suprema Corre de Justicia ha resuelto que para es

tos casos no procede el juicio de amparo porque se privarla 

de.dicha facultad· al Ministerio PUblico. 

De aquí que el Ministerio Público tenga en Néxico el monopo-

1io de la acci6n penal, aunque existen algunos casos excep

cionales en que la persecución de los deli~os la realiza un 

6rgano distinto. 

El Ministerio Público se puede desistir de· la acci6n penal, 

pero es facultad del juez interrumpir o no el proceso~ ya 
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que en dicho caso, habiendo salido de la del Ministerio 

Público se encuentra bajo su jurisdicci6n. Sin embargo. en 

México, el Ministerio Público incluso se ha llegado a desis_ 

tir de la acci6n penal existiendo ya sentencia de primera 

instancia, y encontrándose el caso en conocimiento de la se-

gunda instancia. Esta situación antijurídica y avasalladora 

del poder Judicial s6lo comprueba la gran discrecionalidad 

que el Ministerio Pfiblico tiene en el.ejercicio y en el de

sistimiento de 1 a accicSn penal. cuando el uso de ésta no de

ber!a ser de carficter arbitrario. sino estar sujeto a nor-

mas. 

10. La Suprema Corte posee cierta independencia frente el Poder 

Ejecutivo, pero puede afirmarse que esa autonomía sufre me

noscabo en los casos en que el Ejecutivo está interesado p~ 

liticamente en la resoluci6n. 

11. El procedimiento de destituci6n de los miembros del Poder 

Judicial establecido en el artículo III vulnera la indepen

dencia del citado poder y pone sobre su cabeza la espada que 

puede caer a voluntad del Presidente. Bien conocemos que 

el Poder.Legislativo·na se ?pondrá a la petici6n presidencial. 

baste como ejemplo la solicitud, del 19 de diciembre de 1932. 

Poi tanto, dichos p5rrafos deben desaparecer de nuestra Con~ 

tituciOn, si queremos reforzar 1a autonomía de nu~s.tro Poder 

Judicial. 
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12. El hecho de ser el Jefe real del PRI, otorga el Presidente 

una serie de facultades situadas más allfi del marco consti

tucional, como son la designación de su sucesor, el nombr!!:_ 

miento de los gobernadores, los senadores, de la mayoria de 

diputados, de los principales presidentes municipales; por 

ser el PRI un partido predominante y scmiof icial integrado 

por sectores, le da al Presidente control sobre las princJ:.. 

pales organizaciones obreras, campesinas, profesionales y 

de diversas índole -populares, en la jerga del propio par

tido- que representan, cuando menos hasta ahora, las orga

nizaciones más fuer-ces de M~xico .. 

13. El Presidente es el gran elector de su sucesor, sin que n!!:_ 

die lo dude, pero es más, ni siquiera se le critica. Por 

e1 momento, todo hace suponer que se acepta esta prerroga

tiva de1 Presidente, sin que sea posible· poder decir cuál 

~er~ e1 desarrollo de esta funci6n presidencial o hasta 

cu4ndo estas reglas del juego van a funcionar~ 

Del cúmulo de facultades concentradas en el Presidente de 

México, se desprende el comentario que se ha hecho sobre: la 

mexicana es --la única república del mundo que se da el lujo de 

.ser gobernada por una monarquía--sexenal absolu~a. 

EL POPULISMO PRESIDENCI.0:L COMO FUENTE DE LEGITIMACION. M~ 

-diante la interpretación de la historia política mexicana, ob-
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servamos gue.~1 movimiento armado de 1910 contempla como un ob

jetivo el est;,a.blecimiento de la democracia, sin embargo se imp~ 

ne una realidad política distinta que condujo a una forma auto

ritaria de gobierno que se legitima en formas organizadas de CO!!, 

se"nso popular. El Presidencialismo ejerce su funci6n de control 

autoritario sobre los sectores sociales, en una relaci6n con las 

organizacio~es de clases populares, y se legitima en ~sa misma 

base social que le da consenso: El Estado se apoya y legitima 

en esas ~rganizaciones, las cuales •a la vez, controla vertical

. mente·. 

Del pro.ce·so anterior encontramos algunas caracteri.sticas 

del Presidencial.ismo mexicano: 

a) Conirib~ye a que el-Estado movilice a amplios sectores 

de la_" po.blaci6_n, sin perder su control. 

b) Las· clases popula;-cs se convierten en fuente de legiti

maci6n del Poder Ejecutivo. 

e) El Supremo Poder Ejecutivo, como Jefe de Estado Y Jefe 

de _Gobierno, da legitimidad al Sistema Politico Mexic!!_ 

no, en una relaci6n funcional .Y complementaria. 

~in embargo:,·.a ~~rt1r del movimiento de 1968. se observa 

como sig~o~.a1a.rmante -el distanciamiento entre las clases medias• 

urbanas ~ sem~-urbanas, respecto del gobierno, en la conducta 

de varios grupos: 
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a) En el nivel municipal. cuando mediante insurrecc~ones. alg~ 

nos candidatos oficiales .son depuestos; 

b) En el Estatal, mediante movimientos que logran deponer go

bernadores o cambiar a candidatos propuestos por el Parti

do Oficial; 

e) En la clase obrera, la integraci6n de sindicatos·indepen

dientes que no están sujetos al control vertical tradicio-

nal; 

d) En el medio rural han existido brotes alarmantes de incon 

formidad que ponen en peligro el control estatal. 

Encontramos que surge asi un nuevo fen6meno: el aislam-ien

to de la base oficial respecto del Estado y la crisis general de 

_confianza en el Preside~cialismo y en el proceso po1ítico. 

Consideramos la alianZa entre organizaciones populares-y 

el Estado, como un sistema "populista": El Estado mexicano-está 

mucho más cerca del Estado populista que de los reg!menes mili

tares latinoamericanos contemporáneos. 

Los gobiernos de la Revoluci6n han hecho posible la estabi_ 

lidad politica, al sostener políticas de promoci6n social_~ la~ 

go plazo, y al hacer que la ~ituaci6n de todas las clases-soci~ 

-les mejore a pesar de las profundas desigualdades -en--la - distri-



.. 124 

buci6n del ingreso. Observamos que los.logros social~s son pr~ 

dueto del respal~o :Y apoya de las organizaciones de masas para 

introducir reformas en :favor de los intereses populares." (.36) 

b) MARCO TEORICO JURIDICO DEL PRESIDENCIALISMO. Este cap!_ 

tulo tiene por objeto establecer los aspectos formales de la in~ 

tituci6n presidencial y d~ los ~rganos centrales de poder respe.!:_ 

tivos dentro del Sistema Pol!tico Mexicano. para de esta manera. 

concluir nuestra investigaci6n descubriendo el alcance de las 

funciones de la instituci6n social que representa el Prcsidenci~ 

lismo mexicano por medio de la invcstigac~ón hist6rica y campar~ 

tiva, tanto de sus orígenes y cvoluci6n. como de los aspectos de 

su comportamiento en la realidad social mexicana y su legitima-

cil5n formal. Para tal efecto. utilizaremos el criterio que nos 

ofrece la Ciencia del Derecho, al comprenderla como el estudio 

de la conformaci6n de procesos de vida social y la soluci6n de 

conflictos, mediante la creación e in~erpreraci6n de las normas 

jurídicas y-sus principios aplicados a soluciones concretas. 

A partir de la consideraci6ri juridica. se busca responder 

-a la.interrogante sobre: 

¿Qué es 1o que vale idealmente como Derecho. con la insti

tuci6n social que estudiamos? 

Dentro del marco te6rico-jurídico. el Presidencialismo se 

(36) Op. c~t., pp. 165, 175 
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presenta como una forma de gobierno, en consecuencia, debemos 

primero referirnos a1 Estado. 

El Estado es considerado genéficamente como la forma su

prema de organizaci6n política de un pueblo, y puede adoptar dL 

versas formas en su estructura y en su organización política. 

Desde el punto de vista de Ia teoría, es necesario-distin

guir la diferencia que se establece entre la consideración socig_ 

16gica, la teoría polftica y la concepción jurídica, en cuanto 

a la comprensi6n del Estado. 

A) Desde el punto de vista sociol6gico, el concepto de Estado 

se explica a partir de un medio específico, que le es pr_C?.: 

pio: la coacci6n f~sica. 

Max Weber entiende al Estado como: un instituto político .de 

actividad continuada, cuando y en la medida en que su cua

·aro administrativo mantenga, con éx-i to, la pretensi6n del 

monopolio legítimo de la coacci6n física para el manteni-

miento del orden vigente. En su opini6n, no es posible d~ 

finir el Estado por su fin, porque los-fines que se pueden 

atribuir al Estado han sido perseguidos por otras formas de 

uni6n social. El ·Estado racional es visto como una: asoci~-

ci6n de dominio institucional con el monopolio del poder 

legitimo. Resulta asi, que la caracteristica que .. nos per-
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mite definir sociol6gicamente al Estado es la fuerza física 

de coacci6n como monopo1io legítimo del uso del poder del 

Estado. 

El Estado se caracteriza formalmente por ser un orden jur,!. 

dico y administrativo, va.riable en virtud de 1as disposici.2., 

nes fundamentales, al cual se orienta el obrar realizado en 

funci6n del grupo por ser un cuerpo administrativo y cuyo 

valbr se reclama no sólo para los miembros de la comunidad. 

sino para todo obrar que se realice en el territorio domi

nado. 

A partir de las anteriores definiciones, se desprenden tres 

caracteristicas esencin1es del Estado: 

a) E1 carácter monop6lico del poder estatal, el cual se e~ 

tiende en un t:erri torio determinado: 

b) El car&cter de inSt~Luto racional. l~gitimado mediante 

la existencia de un orden jurídico y administrativo e~ 

tablecido,en disposiciones fundamentales; 

e) El car4cteT de empres•~: continuada. que cuenta con un 

éuerpo ad;~i~istr'ativo que está al servicio de ese orden. 

B) Desde el punto de:vista de la Teoria Yolitica, el Estado 

se explica.por el¡ an&lisis fenomeno16gico de las caracte

rísticas o pro~iedade~ c.on que se presenta la realidad !"St.!!_ 
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tal a.la observaci6n_empírica, comprendiendo al Estado a 

partir de los elementos que lo integran: 

a) Un pueblo, 

b) Establecido permanentemente en un territorio. 

e) Regido por un poder supremo (gobierno), 

d) Bajo un orden jurídico, 

e) Y que tiende a la realizaci6n de los valores individu~ 

les y sociales. 

La esencia del Estado moderno, que ha llegado a ser en su 

desarrollo un Estado de Derecho, se desprende de los dos 

elementos finales: el juridico y el valorativo. 

C) Desde el punto de vista juridico, la concepci6n del Estado 

deriva del formalismo juridico, Así, para Hans .Kelsen el 

Bstado es la totalidad de un orden jur!dico en cuanto con~ 

tituye un sistema que descansa en una norma hipotética fu!!. 

damental. Un Estado que no fuera o que aún no .. hubiera 11~ 

gado a ser· un orden jurídico, no existe, .Ya que un Estado 

no puede ser otra cosa que un ordep jurtdico. Agrega el 

autor: Cuando se trata de crear directamente el Estado s~ 

cjal deseado, la obliRaci6n está a cargo de un funcionario 

·-Y en caso de conducta contra~ia corresponde a otro 6rgano 

del Estado aplicar el acto de coacci6n. La administ=aci6n 

est5. pues. también ella. sometida a1 aparato-coactivo del 

Estado •. 
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Independiente de las diferencias teóricas. para el propós_!: 

to de nuestra investigaci6n, se entiende que el Estado dem2_ 

crático es el depositario de la voluntad general, el ges

tor responsable por mandato expreso del pueblo, para resol

ver las contradicciones propias de la convivencia y encon

trar el camino de la organización equilibrada de la estru~ 

tura social. 

FORMAS DE ESTADO Y FORMAS DE GOBIERNO. Las formas de Es-

tado son los modos de estructurarse respecto a todos los· elcme~ 

tos que lo consti tu)•en, integrando ln. forma de 1 todo socia 1. E~ 

tas formas son fruto de la moderna técnica constitucional. del 

Derecho, que ha simplificado tales esquemas, mediante la siguie!!. 

te clasificacifn de dos estructura.s b:ísicas del Estado: 

1. Estado simp1e o unitario. -centralista. 

2. Estado compuesto o complejo, -federal. 

Desde_el punto de vista de la teoría.politica: · 

"El. criterio para hacer esta clasificación eS · e1 eJercicio 

de la soberan1a en el Estado. Si la soberanía en· ... r Es,tado. se 

considera una e indivisible y se ejercita sobre una·:sqla °p(:ibla

ci6n en un solo territorio, e·stamos en presenci·a ~. o.n Estado. 

simple, como pasa en las repúblicas centralista~. 

Si por el contrario, el ejercicio de la soberanía está re-
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partido entre. un Estado mayor y una serie de Estados menores que 

contribuyen a formarlo, tenemos entonces el Estado compuesto. -El 

ejemplo característico es el Estado federal .•• 

Antiguament:e, ~l ser la persona o la institución gobernan

te la parte m5s importante del Estado, se llegó a confundir Es

tado y gobierno, comprendiéndose como sinónimos. Hoy día, la 

técnica juridica ha separado claramente al Estado del gobierno; 

El Estado es la unidad tot:al -pueblo y gobierno a la vez-; el 

gobierno es la parte del Estado, la parte encargada de llevar 

al pueblo a la consecuci6n del bien público temporal. El Est.!!_ 

do,en su unidad y totalidad, es el titular de la soberanía; y 

el gobierno es el conjunto de órganos estatales a los que está 

confiado el ejercicio de esa misma soberanía. "No cabe duda que 

esos órganos encargados de traducir en acto la potestad sobera

.na del Estado ocupan el lugar más importante. son el vértice y 

la culminaci6n de la pirámi<le estatal; pero no se identifican 

pura y simplemente con el Estado". 

La forma de gobierno se refiere a una parte del Estado. a 

los órganos que ejercen el poder del Estado, en el ejercicio de 

sus funciones constitucionales y las relaciones políticas que 

se establecen entre sí. 

constitutivas de·Estado. 

El gobierno legitima en Ills normas 
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En la actualidad, casi todos los gobie~nos del mundo Eª" 
adoptado la siguiente clasificación: 

1. Monarquía, -absoluta o constitucional. 

2. República, -presidencial y parlamentaria. 

Las dos principales variantes de la forma de gobierno repu

blicana democrfitica, son: 

1. El Parlamentarismo, y 

2. El Presídencialis~o. 

La república es aquella forma de góbiérno en la cual el J~ 

fe de Estado es designado por elccciOn popular que se renueva en 

un lapso variable entre los.4, 6, 7 y 8 años. 

Encontramos que nues~ro estudio sobre el Presidencialismo 

corresponde a una modalidad de las formas de gobierno; conside

raci6n que hace necesario establecer brevemente las principales 

características que hacen diferente a una de otra: 

EL REGIMEN PARLAMENTARIO: 

a) Se dis~ingue por 1.a supremac:í.a política, en los asunto·s "de 

gobierno, por' part;e del Poder· Legislativo denominado Par1.!_ 

mento, dé lb q_ueio result:a un control m:is efectivo del Congre.

so o Parlam~nto sabre el Poder Administrativo; 
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b) En este sistema coexisten dos funcionarios: e1 Jefe de Es

tado y el Jefe de Gobierno o Primer Ministro; 

e) El Gabinete constituye el órgano de mayor jerarquía admini~_ 

trativa, en la cual cada ministro es jefe de su ministerio; 

d) El Gabinete trabaja en forma colegiada, en base a dos ele

mentos: la responsabilidad colectiva y el apoyo y soporte 

del partido político; 

e) Los Ministros son responsables del manejo de su minist~rio, 

y el Gabinete, actuando como cuepo colegiado, es responsa

ble de la pOlítica, formando un todo de las decisiones 

que toma ante el Parlamento, asi como los Ministros en 

sus actos individuales responden también ante el Parlamento; 

f) El Parlamento tiene la.facultad de emitir un voto de cens~ 

ra, tanto frente a los actos del Gabinete o de los Minis

tTOs en su calidad individual, de lo que se deriva, como 

consecuencia, la dimisión de uno o varios miembros, o del 

Gabinete en su totalidad. 

binete, cae el gobierno; 

Se dice que cuando dimite el 9~. 

g) La responsabilidad de los Ministros es igual entre ellos y 

conjunta con el Primer Ministro frente al Parlamento, el 
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refrendo ministerial implica responsabilidad político-adm·i

nistrativa de los miembros del Gabinete con el Primer Mini~ 

tro. Un voto de censura del Parlamento implica la dimisi6n 

de los miembros que refrendaron la decisión del gabinete. 

Observamos que en el sistema pJrlamcnLario, la actuac10n 

del Ejecutivo está sujeta a la dirección de las Cámaras que re-

ciben el nombre de Parlamento. El Ejecutivo designa a sus cola-

boradores inmediatos tomando en consideración la mayoria qu~ 

existe en el Parlamento; la conducción política del país está 

en manos del 6rgano legislativo. Además. los )linistros quedan 

subordinados al Congreso. 

EL REGIMEN PRESIDENCIALISTA: 

a) Existe preponderancia política del Poder Ejecutivo sobre 

los otros poderes del Estado; 

b) Las calidades de Jefe de Estado y Jefe de Go!>ierno se reu

nen en una sola persona que es el Presidente: 

c) El titular del Peder Ejecutivo tiene gran facultad para 

seleccionar, nombrar y remover libremente a sus colaborad~ 

res~ los Secre'tari~.?. __ de_ Estado, sin que sea necesaria la 

aprobaci6n del Poder- Legislativo; 

d) Los Secretarios de Estado no funcionan en gabinete colegí~ 

dot 
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e) Los Secretarios de Estado no tienen ningún tipo de respons~ 

bilidad política frente al Poder Legislativo; 

f) El Congreso no tiene la facultad:de cerisurar a los Secreta

rios de Estado. ni para hacerlos dimitir; 

g) Los Secretarios de Estado son funcionarios que responden 

personalmente al Presidente. como sus subordinadqs jerár

q~icamentc; 

h) El refrendo ministerial no implica responsabilidad del Se

cretario de Estado correspondiente Frente al Congres~, ni 

tiene como fondo limitar las funciones del Ejecutivo. 

EL ESTADO DE DERECHO. El Estado Constitucional o Estado 

de Derecho es producto, entre otras cosas, del fortalecimiento 

del Estado nacional que resolvi6 la organización política sobre 

·1a idea de que en un territorio debería haber una autoridad S!,! 

perior que dirimiera toda posible controversia, última y suprema 

aut.ciridad en la que se concentrara la funci6n jurídica de legi.:!_. 

lar, de administrar lo legislado y de juzgar lo violado; dentro 

del 4mbito que es el resultado de la homogeneidad de los vincu

les sociales del pueblo, de territorios bien delimitados no só

lo en lo polí'tico sino en lo--h:Í.st6rico y cultural, en su proce

so de modernizaci6n industrial. 

El Estado nacional es una instituci6n que funciona sobre 
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la ~osibilidad de resolver las controversias en la unidad por 

medio del Derecho, que se supone garantiza justicia y permite 

libertad. En el Estado de Derecho se generalizan las obliga-

ciones para hacerlas for~osas frente a todos, de manera que 

todos se apeguen en su conducta a las leyes. 

Un Estado de Derecho, como es el nuestro, como entidad po

lítica soberana, se caracteri=a porque su organización y funcio

namiento se estable.cen por el orden normativo, por el deber 

ser, por disposiciones jurídicas cuyo contenido constituye el 

orden 1ega l., emanado de las potestades de ·autodetermianci6n y 

autolimitaci6n estatales, con todas las instituciones que garan 

tizan 'SU vigenc±a, como son los derechos individuales, la divi

si6n de poderes: y la. representaci6n política, entre otras; Y 

que todas .vincu1adas entre si existen dentro de la concepci6n 

del Estado de Derecho. 

El Estado de Derecho es un Estado fundamentalmente de ga-

rantía de los derecOos para los individuos. La libre opini6n· 

tiene que ser.mayoritariamente afirmnda y comprobada~ con lo que 

nace ~oda la .legislaci6n electora, la reprcsi6n politica, ia di

visi6n de poderes,· que es otra .caracteristica institucional del 

Estado moderno que parpe de la conCepci6n que establece 4ue unos 

deben dictar la·s ·1eyes., otr.os deben ejecutarlas: .. otros juzgar su 

Vigencia; evitan.do la suma· de .func;.i'ones que las deforma y confu!!_ 
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de. El peligro de que quien concentra poder abuse-~e él se 

evita por medio de la divisi6n de poderes, que además garantiza 

que quien dicte las leyes, a ella quede sujeto, separando a 

quien la dicta de quien la ejecuta y del que juzga. 

Dentro del Estado de Derecho, el Gobierno se comprende como 

el conjunto de hombres. que regulan la vida pública, que ejercen 

las funciones y u5an el poder del grupo, ejercitando la funci6n 

de decidir como representantes de la ~oluntad mayoritaria qu~

queda garanti~ada por la propia representaci6n. 

Ahora bien, entre los distintos ordenamientos que regulan 

la actividad del Estado desarrollada por las diversas autorida

des que integran el Gobierno de la entidad politica de..;tro de su 

~mbito de competencia, existe una jerarquia de validez de las 

normas, ocupando la constituci6n Política el orden superior Y. 

fundamental. 

Las Constituciones_~scritas nacen en la época de las·Revolu

Ciones nort~americana y francesa, época que representa la·prim~ 

ra etapa hist6rica del constitucionalismo. Una segunda época 

corresponde a la etapa de las Constituciones francesas de 1830 

y 1848, que dan un_paso más adelante que las anteriores, y dis~ 

ñan un tipo de parlamentarismo 9ue sirve.de.modelo a la Europa· 

occidental. En una tercera etapa, después de 1a Primera Guerra 

.Mundial, aparecen un-conjunto de Constituciones, encabezadas pr~ 
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cisamente por la Constituci6n Mexicana de 1917, asi como la Al~. 

mana de Weimar, la Sovi&tica y la Espaftola de la RepOblica, en 

las cuales no s6lo se atiende a lo que habfa sido la finalidad 

clásica de las constituciones racionalistas de los liberales 

del siglo XVIII, esro es: 

a) La organización del Estado; 

b) La distribución de poderes; 

e) Los derechos individuales; 

sino que estas constituciones, producto de la filosof1a del con~ 

titucionalismo social, a las que se les ha llamado Constitucio

nes programáticas, además de comprender los aspectos cl~sicos 

constitucionales, integran en su ordenamiento nuevas modalida

des: 

d) Los derechos sociales, y 

e) La intervenci6n del Estado en la economia. 

Las Consti~·uciones ¡>rogramática.s.' buscan adelantarse a la 

configuración del país al establecer una programación para des~ 

rrollarse en base a una realidad política, económica y social 

del pueblo, en búsqueda de organizar no s61o la divisi6n de po

deres, las libertades individuales, el sistema de distribucl6n 

de competencias, sino cómo ejercer esos poderes, hacia dónde 

orientar esas libertades p~ra que no queden en una expresi6n 

formal. 



La Constituci6n Mexicana de 1917 es la primera en recono

cer los derechos sociales por encima de los derechos individua

les de la-persona humana y el papel del Estado en la economía. 

Resulta evidente que realidades sociales como la reforma 

agraria, el problema obrero, el cambio social y otros problemas 

típicos de nuestra expcricnci~ hist6rica penetran en nuestra 

Constitución y de esta manera la Ley Fundamental resuelve sobre 

materias que antes eran objeto de otras leyes no constituciona

les, de leyes inferiores o reP.lamentarias, incorporando normas 

perceptivas que informan el cómo ser, el -Para qué ser, el c6mo 

ejercer e1 poder as! constituido, asi organizado y asi distri

buido, entendido no sOlo como tina forma de gobierno ni como un 

régimen político, sino como un sistema de vida orientado hacia 

el constante mejoramiento econ6mico, social y cultural del pue

blo mexicano. 

Las normas esenciales del articulo 3°. 27 y 123 de nuestra 

ConstituciOn vigente so~1 en su mayorfa normas perceptivas que 

buscan configurar la sociedad del mañana para México, y durante 

su vigencia en buena parte lo han logrado. 

Para quienes comprenden a la Constitución como programática, 

la norma suprema no puede ser un ·instrumento inmutable que dise

fie. para siempre 1a manera de ser de un pais, la realidad social 

-desborda e 1 marco __ j urídico, se van creando nuevas si ruaciones de 
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hecho, apar·e~en nueva$ ciases sociales, nuevas exigencias de p~ 

der entre los grupos intermedios, cambia el modo de pensar por 

la educaci,,6n, por el acceso a la cultura de grupos emergentes, 

por el acceso a los bienes de la economia, etc., y ese país pa

ra el cual fue ela~orada una Constituci6n esti en evolución 

constante, en cambio permanente y no puede ser aprehendido por 

la normatividad jurídica, como pretendieron 1os liberales raci~ 

nalistas· del siglo XVII. Sin embargo, cabe recordar el pensa-

miento de Karl Schmidt, profesor alem~n. en su libro Teoria de 

;a Constituci6n• prologado en 1927, qui~n dice: "la esencia de 

la Constitución no est~ contenida en una léy o en una·norma. 

En•e1 fondo de toda normaci6n reside una decisión politica del 

titular del poder constituyente, el pueblo en la democracia y 

el ·monarca en la. monarquia~' 

Expresa además el autor: Que la Constitución pueda ser 

reformada. o quiere decir·que las decisiones politicas funda-

_mentales que integran la substancia de· la C?nstituci6n puedan 

ser suprimidas y substituidas por otras cua1estjuiera-mediante el 

parlamento. · 

Resulta oportuno.recordar que durante 1a d~cada de los se

sentas, un alumno de .Max Weber, Karl LOewenstein, uno-·de··1as ·m.!:_ 

jores te6Tica~ de1 constitucionalismo contemporáneo, nos expli

·ca ese pr~éeso de cambio interno que se da alrededor del fen6-
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rneno_constitucional, desde otro punto de vista: desecha las te~ 

rías clásicas para clasificar las constituciones y aporta una 

muy singular que llama "ontol6gica", con ello explica muy bien 

esa brecha constante entre el ser y el deber ser, entre la nor-

matividad y la realidad social. Para él, hay tres tipos de Con~ 

tituciones atendiendo a su naturaleza ontológica, a su ser: a) 

normativas, b) nominales, y e) semánticas. 

Para él, las Constituciones normativas son aquellas en que 

hay una total concordancia entre el aspecto formal, el deber ser 

que supone cada norma jurídica constitucional y los hechos rea

les, o sea la vigencia práctica de la Constitución en el país 

que rige. No significa que esta Constituci6n nunca se viole. 

sino que la realidad política. econ6mica y social del país cala 

perfectamente dentro del marco disefiado por la propia Constitu-

ci6n. El ·-aU tor nos dice que la Constituci6n normativa es como 

un traje que le sienta bieñ al cuerpo que es el país. 

De las Constituciones nominales nos-díce que son como· un 

traje que le queda grande al pafs, un traje que está colgado en 

el armario y que estfi esperando que el cuerpo nacional crezca. 

Es un traje que aún no cala perfectamente a la -figura del suje

to que tiene que cubrir. porque la realidad política. econ6mica 

Y so~ial. aún no se ha desarrollado en la medida ideal disefiada 

-·por. la normat·ividad constitucional. Para LOewenstein es el e~ 



.140 

so _tipico de los pa1ses en vias de desarrollo, mismos que por 

el dinamismo impreso en su sociedad están apenas creciendo p~ 

ra adaptarse al traje que constitucionalmente se han trazado. 

Por último, existen l~s Constituciones sem~nticas, dice el 

autor citado, y son aquellas que sólo encubren Íormalmente una 

estructura de poder, totalmente opuesta, contraria a la Consti

tuci6n, y que no tienen visos de acoplarse jam~s con el espiri-

tu y la letra de la propia Constitución. Son aquellas Consti-

tuciones en donde los regímenes politicos (él habla por ejemplo 

de los regimenes socialistas) portan el t~aje como si fuera un 

disfraz, hablan de una estructura democrática, de procedimientos 

de participación, pero en realidad s61o una oligarquía, un gru-

po mantiene y detenta el poder en esos Estados. La Constitución 

es meramente semántica, y ni se cumple en el sentido realista, 

ni esta, como en el caso de los paises.democr~ticos liberales en 

d~5arrollo, .por lo menos, en via$ de ser cumplida~ 

Esta tesis nos muestra el dinamismo de la realidad políti

ca y la divergencia que suele haber con la normatividad consti

tucional, sobre todo por la evolución histórica que han ex_peri

mentado las Constituciones en el mundo, por el proceso de cambio 

y modernizaci6n de las sociedades~ 

Loewenstein critica lo que ~1 denomina el poder pol1tico y 

desarrolla las posibilidades ae controles al poder po~itico del 
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Estad~ de Derecho, como son entre otras: la Constitución, el 

poder po~itico, como todo poder, puede ser conocido, observado, 

explic~do y valorado sólo en lo que concierne a sus manifesta-

cioncs y resultados. Reafirma su tesis al sefialar m5s adclan-

te: ~ •. considerada como un todo la sociedad es un sistema de 

relaciones de poder cuyo carfictcr puede ser politico, social, 

econ6mico, religioso, moral, cultural o de otro tipo ... " (37) 

c) ARTICULO 80 CONSTITUCIONAL Y SU RELACION CON OTROS PRE-

CEPTOS CONSTITUCIONALES. El nrrículo ~O Constitucional se re-

laciona: 

a) Con el articulo 29 de la l.cy Fundamental, el cual habilita 

y legitima al Ejecutivo Federal para que pueda desempeñar 

la actividad de emergencia que requiere la s11spensi6n de 

garantias, ·sefialando las cat•sns de invasi6n, perrurbaci6n 

grave de l~ paz pública, o cualquier otro caso que ponga 

en peligro grave a la sociedad; expresando en forma enunci~ 

tiva, puesto que deja al arbitrio y discresi6n de las auto

ridades que alude, solamente el Presidente de la República, 

de conformidad con el Consejo de Ministros (o sea, con lo~ 

Secretarios de Estado, Jefe de Departamento y Procurador de 

la República) con la aprobación del Con~resq de la Unión, 

o en los casos de receso de éste, de la Comi".si6n Permanente; 

se "expresan también las prevenciones generales en el senti~ 
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do de que el fen6menó:suspensivo se contraiga a ningOn in

dividuo b -individuo~ determinados, caracteristica de gene

ralidad. ·Ahora bien, en cuanto al alcance espacial o terr.!_ 

torial, ésta puede ser naéional o bien regir soiarnente en 

un_Estado o región determinados; la situación suspensiva 

tiene un carácter temporalmente limitado o transitorio, finl:_ 

camente mientras subsista el estado de emergencia que los 

motiv6. 

b). El artículo 49, ya citado, consagra la Divisi6n de Poderes~ 

de acuerdo Con el 29, también ya citado, es de donde emanan 

las facultades extraordinarias con que se inviste al Presi-

dente de la República para enfrentarse rápida y fácilmente 

a la situaciOn de emergencia, constituyendo el ámbito de la 

actividad autoritaria extraordinaria; 

c) Con el artículo 69.del mismo ordenamiento, que obliga al 

PreSidente a présenta'r al Co~greso un informe escrito, a la 

apertur~.de sesiones ordinarias, en_e1. que manifies~e el 

estado gene~al que guarde la administraci6n-pública del país; 

d) Con el artículo 70, en cuanto a la promulgaci6n de leyes y 

decretos del. Congreso 7 · las cuales se comunicarán a'l Ej ecut.!_ 

vo. El párraf~ tercero establece que la Ley que regule la 

eS1:,.·ructur.a y funciona~iento internos ·del Congreso ... n.o podrá. 

ser v,.tada ni necesitará de promulgaci6n del E.j'lcutivo Fed~ 
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rnl para tener vigencia; 

e) Con el art:1culo 73, fracci6n· VI, ya cit:ado, que est:ablece 

que el Gobierno del Dist:rit:o Federal est:ar5 a cargo del 

President:e de la República; 

f) Con los dem5s art:iculos del Capitulo III del Tít:ulo Terce

ro, que comprenden hasta el 93 inclusive, mismos que anali-

zarcmos a continuaci611; 

g) Con el articulo 108, que menciona los casos en que puede 

presentarse acusación contra el titular del Poder Ejecutivo, 

durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado de 

traición a la p.atr1a y deliras graves del orden común; 

h) Con el art:ículo 115 , fracci6n III, que consagra como base 

de la organización polít:.ica al Municipio Libre; 

i) Con el artículo 127,_que expresa que el Presidente y otros 

funcionarios públicos designados por elecciOn popular, rec! 

birin una compensación no .renunciable, por sus ~ervicios; 

j) Con el articulo 128, que establece que todo funcionario pG

blico, sin excepci6n, deberá antes de tomar posesión de su 

enca;.go, protestar g·ua-rdar-· y_ hacer guardar la Constitución 

y las leyes que de ella emanen. 

El antecedente del artículo 80 de nuestra Constitución vi-
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gente· es el de igual número de proyectos de Constituci6n de Venus

tiano Carranza que, a su vez, reprodujo literalmente el artículo 

75 de la Ley Fundamental de 1857_ 

d) EL SISTEMA PRESIDENCIALISTA OONSAGRADO POR LA CCNSfI"IUCION

POLITICA DE LOS ESfAOOS UNIDOS MEXICANOS. Como qucd6 seflalado, un 

tipo del sistema democrático representativo es el Régimen Prcsi -

dencial. 

El sistema presidencial.apareci6 en los Estados Unidos y ha -

sido adoptado en México, adquiriendo en su evoluci6n histórica 

las caracteristicas que hoy día l~ son p_ropias. 

Este sistema se caracterizaJI- como hemos analizado, por la divi

sión de poderes, en donde el ejecutivo atiende con indcpendcncia--

la direcci6n política y administrativa-del país. 

El articulo 80 constituci<:mal· expresa que: "Se d~posita al eje.!:_ 

cicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Uni6n en un solo individuo 

que se denominar§. Presidente de los ~tados Unidos ~fexicanos.'' .. 

El titular del Poder Ejecutivo es· llamado Presi.dente, sin es -

tar subordinado de ninguna.manera a otro 6rgano o poder. El sist~ 

ma presidencialista mexicano es, pues, ,unipersonal··· El F~er Eje

c:Utivo no es compartidd, no existe vicepresidente y, a pesar de 

que hay Secretarios de Estado .Y Jefe de Departamento, 
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Sstos s6lo son colaboradores del Presidente, quien asume la re~ 

ponsabilidad política-administra~iva, derivada de los actos de 

aquéllos. 

EL PODER EJECUTIVO FEDERAL. Para designar al Presidente de 

la República es necesario la elección popular directa, según 

se consagra en el arttculo 81 constirucional. Es decir, en el 

acto electoral participar5n todos lo~ cit1dadanos, el pueblo; ad~ 

m~s. en el sistema directo, los votantes son, a la vez, electo

res, a diferencia del sistema indirecto, donde los ciudadanos 

ejercitan el voto para designar electores, en quienes radien efe~ 

tivamente la facultad de elegir a los funcionarios público. 

Los que figuren como candidatos a tan elevado puesTo como 

lo es el de Presidenrc de la República, cbbcr5n reunir los requi

sitos sefialados por.el artículo 82 constitucional: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno.goce de sus 

derechos, e_ hijo de padres mexicnnos por nacimiento; 

II. Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección; 

III. Haber residida en el país durante todo el año anterior al 

día de la elección. 

IV. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de nin 

gCín culto; 
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v. No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ej6,!. 

cito, seis meses antes del dia de la elecci6n; 

VI. No ser Secretario o Subsecretario de Estado, Jefe de Secre· 

tario General de Departamento Administrativo; Procurador G~ 

neral de la República, ni Gobernador de algún Estado, a me· 

nos que se separe de su puesto seis meses antes de1 día de 

la eleccilSn, y 

VII. No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad 

establecidas en el articulo 83. 

No se conforma nuestra Constituci6n con exigir la calidad 

de ser ciudadano mexicano por nacimiento, sino que impone ade

más el requisito de ser hijo de padres mexicanos por nacimiento, 

con objeto de garantizar, en lo posible, un maximo de mexicani-

•· dad. 

El requisito de la edad se explica porque la madurez intcle_!; 

tual resulta, del· todo, indispensable para desemp·eflar un cargo 

en el que se tie~e t~n el~vada responsabilidad. 

La re.sidencia en el pa1'.s durante el año anterior al dia de 

la elecci6n tiene por objeto acreditar que el candidato ha esta

do en contacto directu CQn la realidad mexicana, y quizá.tarn

bi!n, el evitar influencias extranjeras muy recientes. 
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La limitaci6n seftalada por la fracci6n I~ se funda en la 

separación de la Iglesia y del Estado realizada durante las Le

yes de Reforma. 

Las exigencias contenidas en las fracciones V y VI fueron 

~mpucstas para garantizar la inJcpe11<lencia del candidato y la 

imparcialidad de la elección, así como para evitar que los aspi

rantes llegaran a valerse del pode~ que deriva del ejercicio de 

su c~rgo pGblico para forzar la volun~ad de los electores a su 

favor. 

CAUSAS DE INCAPACIDAD PARA EJERCER EL CARGO DE PRESIDENTE 

DE LA REPUBLICA. Las causas de incapacidad a que el artíc':1"lo 83 

Constitucional se refiere constituyen un fuerte apoyo al prin

cipio de la no reelección que se ha venido sosteniendo en diveI 

sos movimientos revolucionarios de nuestra historia~ 

"El Presidente entrará a ejercer su cargo el 1° dC diciem

bre y_ durará en él ··seis años. El ciudadano que hny-a -desempeña

do el cargo de Presidente de la República, elegid~ popularmente, 

o con el carácter de interino, provisional o substituto, en nin

gún ~aso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese pues-

to" .. 

SUBSTITUCION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. En México se 

h~n aplicado diversos sistemas para suplir al Presidente de la 
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República. La Constituci6n de 1824 establecia.la vicepresiden-

cia, que era ocupada por la persona que lograba el segundo lugar 

en la votaci6n. En las Siete Leyes Constitucionales de 1836, 

la C§mara de Diputados elegiría tres individuos, enviando al Se

nado la terna_ de donde nombraban al Presidente Interino, pero 

cuando la falta era temporal, quien gobernaba era el Presidente 

del Consejo. En las Bases Orgánicas de 1843, durante.las fal

tas temporales del Presidente de la RepQb~ica, el Poder Ejecut~ 

vo se depositaba en· el Presidente"del Consejo, si la falta o 

ausencia pasaba de quince dfas, el Senado elegiaa la persona que 

tleberia reemplazarlo. 

La Constituci6n de 1857 estableci6 que en las faltas temp_2 

rales del Presidente de la RepOblica, y en la absoluta mientras 

se presentara el nuevamente electo, entrara a ejercer el poder 

el Presidente de la Suprema Corte. Durante el rEgimen del Ge-

neral Porfirio Díaz se.volvi6 a establecer la figura dei vice

presidente. 

El artículo 84 de la Constituci6n-vigente emplea-diversas 

denominaciones para distinguir a la persona que substituya el 

Presidente de la República, regún el momento en que se produzca y 

el 6rgano que lo designe. 

a) INTERINO es el Presidente de la República que ha sido desig_ 

nado por ei Congreso de la Uni6n en caso de falta absoluta 
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del Presidente elegido, dentro de lo~ dos primeros años de 

su período constitucional. Si el Con~re~o estuvie~e en se-

siones, se constituirá en Colegio Electoral. y concurrien

do cuando menos las dos rerccra5 parres del nOmero total de 

su~ miembros, har5 la dcsig11acl6n correspondiente. El Pre

sidente Interino no concl.1yc el período, sino que el Congr~ 

so expedirá dentro de los diez dias siguienLes al de la de

signaci6n del Interino, la convocatoria para la elección 

del Presidente que deba concluir el mandato respectivo; d~ 

hiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la que 

señale para la verificación <le las elecciones, un plazo no 

menor de catorce meses, ni mayor de dieciocho. 

Cuando la falta del Presidente fuese temporal, el Con~reso 

de la Uni6~ o bien la Comisión Permanente; designar5 al 

Presidente Interino, durante el tiempo que dUre dicha faltzi. 

según lo establece el ~rt!culo 85 Constitucional. 

b) Presidente SUBSTITUTO es el dcsginado por el propio Congr~ 

so cuando la falta absoluta ocurre dentro de los últimos 

cu~tro años del período. El Preside~te substituto sí ter

mina el periodo respectivo para el que fue designado. 

e) Presidente PROVISIONAL, es el que designa siempre la Comi

sión Permanente. no importa el año de que se trate, en ca

so de que la falta absoluta del Presidente elegido ocurra 

en el tiempo en que el Congreso General no se encuentre en 
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período de sesiones, y su nombramiento s6lo surtirá efecto 

mientras el Congreso se reúne para nombrar al interino o 

substituto. 

Si el Congreso no estuviera en sesiones, 1a Comisi6n Perma

nente una vez nombrado un Presidente Provisional, convocará 

a sesiones extraordinarias al Congreso para que éste a su 

vez designe Presidente Interino y expida la convocatoria a 

elecciones presidenciales dentro de los catorce y dieciocho 

meses a la designaci6n. 

Cuando la falta del Presidente ocurriese en 1os cuatro últ! 

mas aftos del período respectivo si el Congreso no estuviere 

reunido, la Comision permanente nombrará al Presidente Pro

visional y convocará al Con~reso de la Uni6n a sesiones ex

traordinarias para que se erija en Colegio Electoral y haga 

la elecci6n del Pres~dente substituto. 

5610 por causa grave puede el Presidente de l~ República r~ 

nunciar a su cargo, misma que c~lificar5 el ConRrcso de la UniOn. 

seeGn lo co~sagra el arttculo 86. 

FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL PRESIDENTE. Las facultades 

del Presidente son· aquella~ que puede hacer, porque la Constitu

_ción así se.lo autoriza; las obligaciones, en cambio, son aqu~ 

llas que debe hace~, porquelaCon~~ituci6n ~e lo ordena. 



.151 

El artículo 87 ordena al Presidente que al tomar posesión 

de su cargo proteste ante el Congreso de la Unión o ante la Co-

misión Permanente. En los recesos de aquél, guardar y hacer gua~ 

dar la Constitución y las leyes que de ella emanen, y desempeñar 

leal y patri6ticamcntc el cargo de Presidente de la RepQblica 

·-que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y pro;!_ 

peridad de la Unión, expresando que si así no lo hiciere, la Na

ci6n se lo demande. 

En el articulo 88 se establece que el Presidente de la Re

pGblica no podr5 ausentarse del territorio nacional sin permiso 

del Congreso de la Uni6n, o en su caso de la Comisión Permanente. 

El art~culo 89 constitucional establece como facultades-~ 

obligaciones del Presidente de la República las siguientes: 

I, Promu~gar y ejecutar __ las leyes que expida el Congreso 

de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a 

su exacta observancia; 

11. Nombrar.y remover libremente a los Secretarios del De~ 

pacho, al Procuraqor General de la República, al GobeI. 

nador del Distrito Federal, al Procurndor General de 

Justicia del Distrito FederaJ.,. reraovcr a los agentes· d.!_ 

plomfiticos y empleados superiores de Hacienda, y nom= 

brar y remover libremente a los demás empleados de la 
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Uni6n, cuyo nombramiento o remoci6n no estén detenninados de 

otro modo en la Constituci6n o en las leyes; 

III. Nombrar a los ministros, agentes diplomáticos o c6nsules -

generales, con aprobación del Senado, en cumplimiento del ª.!:. 

tículo 76, fracción 1; 

IV Nombrar, con aprcbación del Senado, a 1os coroneles y d~s 

oficiales superiores del Ejer,ito, Armada y F\Jcrza Aérea Na

cionales, y a los empleados superiores de Hacienda. 

V. Nombrar a los demás oficiales del Ejército, Annada y fuerza 

Aérea nacionales con arreglo a las leyes; 

V. Disponer de la totalidad de la fuerza annada pennanente, o -

sea, del Ejército terrestTe, de la ~tarina de Guerra de la 

Fuerza Aérea, para la seguri~d interior y defensa exterior

de la Federación; 

VII. Disponer de la Guardia Nacional para los mismos objetos, en 

los ténninos que previene la fracci6n IV del artículo 76; 

VIII. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos 

previa Ley del Congreso de la Uni6n; 

IX. (Esta fracci6n, que se refería .al otorgamiento de las 
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patentes de corso, se encuentra derogada): 

Dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tr~ 

tados con las potencias extranjeras, sometiéndolos a 

1a ratificaci6n del Congreso Federal; 

XL. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, cua~ 

do lo acuerde la Comisi6n Permanente; 

XII. 

XIII. 

XIV. 

Facilitar al Poder Judic~al los auxilios que necesite 

para el ejercicio expedito de sus funciones; 

Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas m~ 

ritimas y fronterizas y desi·gnar su ubicación; 

Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos -

sentenciados por delitos de competencia de los tribu

~ales federales y a .los sentenciados por delitos de º.!:. 

den común, en el Distrito Federal y territorios; 

XV. Conceder.privilegios exclusivos por tiempo limitado, 

_con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, 

inventores o perfeccionadores de alg~n ramo de la in

dustria; 

XVI. Cuando la Cámara de Senadores no esté en sesiones, el 

Presidente de la República podrá hacer los nombramie~ 

tos de que hablan las f~acciones III y IV, con aprob~ 

ci6n de la Comisi6n Permanente; 

NOfA: Las patentes de corso eran facultades del rey para atacar navíos 
extranjeros y saquear sus mercancías. A los ejecutores les lla
maban corsarios, bucaneros o piratas. 
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Nombrar magistrados del Tribunal Superior de Justiciá 

del Distrito Federal y someter !os. nombramientos a la 

aprobaci6n de la Cámara de Diputados o de la Comisi6n 

Permanente en su caso; 

Nombrar ministros de la Suprema Cort• de Justicia y so-

meter los nombramientos. las licencias y las renuncias 

de ellos a la aprobaci6n de la Cámara de Senadores, o 

de la Comisi6n._permanente, en su caso; 

Pedir la destituci6n. por mala conducta. de las autorj_ 

dades judiciales a que se refiere.la parte final del 

artículo III, y 

Las dem~s· que le confiere expresamente esta Constitu

ci6n. 

La Constituci6n otorga al Presidente de la República fa

cultades más amplias que 1as que establece para los otros Pode

res de la Uni6n. 

LOS SECRETARIOS DE ESTADO. En cumplimiento con el artículo 

9_0 consti tucion·ai • p.ara despachar los asuntos de la administra

ci6n pública federal, ante la imposibil i·dad material de que lo 

haga todo personalmente el Presidente de la República, cuenta 

éste can la colaboración de los Secretarios de Estado y un Jefe 

de Departamento, cuyo número y distribuc-ión de 1os negocios 

que han de estar a su respe~tivo· cargo est§n determinados por 
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una Ley de1 Congreso, la vigente Ley Orgánica de la Admin~stra

ción Pública Federal. 

En esta disposición encontramos la piedra angular del si~ 

tema presidencial en nuestra organización política, al estable

cer la propia Constitución Federal que es facultad del Preside!!_ 

te de la República nombrar y remover libremente a los Secreta

tios del Despacho, que son los miembros de su Gabinete, de esta 

manera, es claro que desde el punto de vista formal, el Ejecut_! 

vo es el único responsable de la Administración Gubernamental. 

FIGURA JURIDICA DEL REFRENDO. Algunos· teóricos observan 

la figura juridic~_del ~efrendo como tendencia hacia el régimen 

parlamentario, debido a que por disposición del articulo 92 de 

la Constitución: 

Todos los reglamentos, ~ecretos y ó~denes del Presidente 

de la Repfiblica deber5~ estar iirmados por el Secretario 

del Despacho, encargado del ramo a que el asunto corres

ponda, y sin este requisito no·serán obedecidos. El acto 

por el cual los .Secretarios de Estad~ firman los decretos 

y órdenes del ~re.sidentc recibe el nombre de refrendo. 

En tales casos·. solamente el Presidente -·de la· República M~ 

xicana~ de acuerdo con les titulares de las Secretarías de 

Estado, los'Dcpartamentos Admi11istrativos y la" Procuradur~a 

General de la República, y con aprobación del Congreso de 
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la Uni6n y en los recesos de ~ste, de la Comisi6n Permanente, po-

eirá suspender en todo el país o en lugar detenninado las garan 

tías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a 

la sit:uaci6n de peligro. 

Observamos sin embargo. como yn explicamos, que el refrendo no Í!!! 
plica responsabilidad del Secretario de Estado frente al poder Legisl!_ 

tivo, ni tiene como fondo limitar las funciones y el poder político d

del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 

La facultad de J.as Cámaras del Congreso de la Uni6n, se reduce a 

J.lamar a los Secretarios de Estado, Jefe de Departwnent:o, Directores -

Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Est:at:al, para 

que infonnen: 

a) CUando se disc;uta µna J.ey de su rmno, y 

b) ·CUando se estudie un asunto concerniente a su ramo o 

actividad. 

Los resultados de la investigaci6n se comunicarán al Ejecutivo, 

pero el Congreso no tiene facultad para obligarlos a dimitir en caso de 

encontrar anomaU:as, ni emitir voto de censura, según qued6 selialado y 

de acuerdo con los artículos 93 y 76 refonnados, de nuestra constituci6n 

vigente". (38) 

(38) Qp cit., pp. Z14, Z28. 



ESTRUCTURA JURIDJC/\ DE LOS PODERES U[ LA UNIO!·I 

CAPITULO IV 

SUMARIO: 4. 1 PO_DER LEGISLATIVO 4. 2 PODER JUDICIAL 4. 3 PO-

DER EJECUTIVO. 

A efecto de lograr una mayor• comprensi61l' •ode• la profun~i

dad del capítulo que a continuaci6n se inicia, es necesario 

incluir en el mismo la naturaleza que le es propia al inten

tar desarrollarlo. 

Con lo anterior he considerado necesario señalar que pa

ra hablar de los PODERES DE LA UNION, se hace evidente aclarar 

el concepto de .. poder" y su implicaci.Sn jurldica. 

·con tal motivo el t!tulo segundo, cap:l:tulo primero de la·· 

Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos, al me!!_ 

cionar aspectos "De la soberanía Nacional y de la forma de G,2. 

bierno", en su artículo 39 de nue·stra Carta Ma·gna prescribe, 

"La Soberania Nacional reside esencial· .y-·ord.gi-nar.iamente en -él 

pueblo. Todo poder pGblico dimana del pueblo y se instituye 

para beneficio de éste. El pueblo ~iene en todo tiempo el 

inalienable"'iler·echo de alterar .o modificar la forma de su go-.. _ 

bierno", artículo en el que por vez primera es utilizada la·

acepci6n que me ocupa, con un sentido bien claTo, esto es, de 

autoridad. 
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Sobre el pa~tic~lar, el artrculo 4·1 del ordenamiento alu

dido señala en su párrafo primero "El pueblo ejerce su sobera

nía por medio de los poderes de la Uni6n, en los casos de la 

competencia de ~stos. y por los de los: Estddos, en i6 que toca 

a sus regímenes intcri-0rcs, en los términos rcspccti~amente 

,e.s table~ido s por lf3 pre.sen te Const ~ tuc it5n Fe:_Q~.ral y las parti

c:..uln'res de los. Estado?, las que en ningún cas_o. _pod:rán contra

~en~~ ·1~~ est~pulaci?ncs del P~c~o Fc~er~I'' .. (39) 

párrafo en el cual la autoridad se re.prc·sence· Por-'los po

deres de la Uni6n; sit:uac~6n ~uc nos ~l,e.v.a, a _Pr~p_untar sobre 

la naturaleza de estos poderes. y a re~ponde~ con el, argumen

to constitucional: 

su·.r~gimen interior; pero unidos en una_ fcdcr?ci6n e~~ablecida 
-- - ~ t': .:_ -: - . ; ') . • . . 

segan los princi:pios de esta ley fundamental". (40) 
,: . '. . 

Lo Anterior pone de ·manifiesto que la representa~i~idad 

es aquella. ca.rac't.erística que permite ejercer al pueblo su so

., beran~a, fundado.en las autoridndes correspondientes d¿ cada 

poder en especial, a saber: .Ejecutivo, Legislativ~ o Jud~cial 

(39) ·Constitución Política de 1os Estados Unidos Mexicanos, Ed. Trill.as, 
S.A. México, J.984. p.63. 

(40) ~ p. 63. 



.159 

Por otra parte, el artículo
0

49 de ·la Constituci6n Gene

ral advierte de la siguiente forma ·sobre la divisi6n antes 

apuntada: 

El Supremo Poder de la Federaci6n se divide, para su 

ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una s~ 

la persona o corporaciOn, ni depositarse el legislativo en un 

individuo, salvo el caso de facul tade5 ___ extraordinarias al Ej~ 

cutivo de la Uni6n. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ning!in 

otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del art.!. 

culo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legi;!_ 

· 1ar", (41) de donde percibimos el claro ~sentido de seguridad 

que se persigue con la divisiOn de los_poderes en comentario._ 

--A- continuaci6n expongo la estructura j ur!dica que 1 e es -

propia a cada poder en especial. 

4.1 PODER LEGISLATIVO. Para obtener un concepto_m4s ce~ 

cano a la realidad· jur!dica es necesario expresar _lo .que sobr.e 

--el ·particular se en¿uentra escrito: Así,. en el Srt!cu_¡9~-. So~ 

de la Constituci6n ... General se lee "El poder Legislativo de los 

Estados Unidos Mexi·canos ___ se deposita en uñ Congreso General. que 

(41) Constitución Política de los Estados Unidos MexicSnos, Ed; Tri11as, 
S.A .• México, 198l:, ;p. 35; 
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se dividir~ en dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senado

res", posteriormente se enmarca la conformaci6n de cada una de 

estas C~maras: la de Diputados se compondrfi de representantes 

de 1a Naci6n, electos en su totalidad cada tres anos. 

da propietario existirá un suplente. 

Por C!!, 

El sistema para la represcntaci6n en ln C~mara de Diputa

dos resultarn de la integraci6n Je 500 diputados electos segOn 

el principio de votaci6n de mayoritaria relativa, mediante el 

sistema de Distritos Etectorales uninominales, y hasta 100 d.!_ 

putadas que serán ·electos según el principio de representaci6n 

proporcional,.mediante el sistema de listas regionales, vota

das en circunscripciones plurinominales. 

La localización territorial de los 300 distritos electo

rales nombrados uninominales se ubicará en el lugar que resul

te de dividir la población total del país entre los distritos 

señalados.- Esta distribuci6n de los distritos electorales un.i 

nominales entre las entidades ;ederativas_se hará tomando en 

cuenta el Oltimo Censo General de Poblaci6n. sin que en ningún 

caso la representación de un Estado pueda ser menor de dos d_i 

putados por mayoría. 

En cuanto a la ~lecci6n de los 100 representantes origi

nalmente ·mencionados. se realizarfi de acuerdo con el princi-
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pio de representación proporcional y por el sistema de listas 

regionales se constituirán hasta cinco circunscripciones ele~ 

torales plurinominalcs en el país. 

Por lo que hace a la elecci6n de los 100 diputados según 

el principio de la representación proporcional y el sistema de 

listas regionales, se sujetara a las bases generales siguien

tes: 

l. Para obtener el registro de sus listas regionales, el 

partido político nacional que lo solicite deberá acreditar 

que participa con candidatos a diputados por mayoría relati

va en por lo menos la tercera parte de los 300 distritos uni 

nominales. 

2. Tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados ele~ 

tos según el principio de representación proporcional todo 

aquel partido que: 

a)- ~o haya obtenido 60 o mas constancias de mayoría. 

b) Que alcance por menos el 1.St del total de la votaci6n 

emitida para todas las listas regionales en las circunscrip

ciones plurinominales. 

3. Una vez reunidos los requisitos que se contienen en 

los dos supuestos anteriores por el partido correspondiente, 

le~ deñerá ser asignado, a travds del principio de represen-
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taci~n proporcional. el número de diputados de su lista regio

nal que corresponda al porcentaje de votos obtenidos en la ci~ 

cunscripci6n plurinominal de referencia. 

4. Para el caso·en que <los o m~s partidos con derecho a 

participar en la distríbuci6n de las listas regionales obten

gan en su cohjunto 90 o m5s constancias de mayoría, s6lo serán 

.objeto de reparto el SO\ de las curulcs que deben asignarse 

por el principio de rcprcscntnci6n proporcional. 

En otro orden de ideas, la Cámara de Senadores se compon

drá qe dos miembros por ~ada Estado y dos por el Distrito Fcd~ 

ral, electos directamente y en su totalidad cada seis años. 

De esta manera las legislaturas de cada Estado declararán 

electo al que hubiese obtenido la mayoría de los votos emitidos. 

Por cada senador propietario l1abr5 un suplente. 

Una característica de la clecci6n de los senadores con

siste en que -no podrán ser reelectos para.el período inmedi~ 

to. Asimismo los senadores y diputado~ suplentes podrán ser 

electos para el período inmediato con el carácter de propie

tarios siempre que NO HUBIEREN ESTADO EN EJERCICIO, sin cmbar 

go, los senadores y diputndos no podrán ser electos para el 

periodo inmedi·ato con el car.:ictcr de suplentes. 
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La ci'.llificacióu de la elecci6n de los miembros de la Cá-

mara de Diputados se llevará a través de un Colegio Electoral 

que se integrará con 100 presuntos diputados: 60 de los elec

tos en los distritos uninominalcs, designados por el p~rtido 

politice que hubiera obtenido mayor nfimero de constancias de 

mayoría registradas por la Comisión Federal Electoral: y 40 

de los electos en circunscripciones plurinominales,-designa

dos por los partidos políticos proporciona~mente al namero que 

p_ara cada uno de ellos hubiera reconocido la Comisi<Sn Federal 

Electoral por el porcentaje de votacidn que hayan obtenido. 

En la Cámara de Senadores, el Colegio Electoral se inte

grará con los presuntos senadores que obtuvieron declaratoria 

de senador electo de la legislatura de la entidad ~ederativa 

correspondiente y de la·· Comisi6n Permanente del Congreso de la 

Unión en el caso del DistT~to Federal. 

Existe un recurso contra las resoluciones del Colegio 

Electoral de la C5mara de Diputados? éste se llama 1•de rcc1a

maci6n" y se sustancia ante la Suprema Corte .de Justicia de.:-_ 

la Nación. Para el caso en que resultare nrócedentc y fun~ri

da la reclamaci6n ~nstaurada y se acredite la comisj~n ~~_vi~ 

laciones·sustanciales en el desarrollo del proceso elector~i

o en la cali~icación misma? la Suprema Corte lo hará del cono

cimiento de dicha Cámara, a efecto de emitir nueva resoluci6n 
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que scrg derinitiva e inatacable. 

Es obligacion del Congreso reunirse a partir del día 1o. 

de Septiembre de cada año para celebrar sesiones ordinarias, 

en las que se ~cupar5 del estudio, discusi6n y votaci6n de las 

iniciativas de la ley que se le presen~en y la resoluci6n de 

los demás asuntos que le cqrrcspondan conforme a la Constitu

ci6n General de los Estados Unidos Mexicanos. 

Se le llama período de sesiones ordinarias y durará el 

tiempo necesario para ventilar to<los los asuntos que tenga 

pendientes, sin embargo, no podrá prolongarse más allá del 

día 31 de diciembre del mismo año. Si hubiere discrepancia 

en finali~ar o no las sesiones por las Cámaras en la fecha s~ 

ftalada, resolvcr5 el Presidente de la República. 

Sea que lo proponga el Congreso o bien, una sola de las 

Cámaras. podrán erigirge en sesiones extraordinarias, cuando 

se trate de asuntos de competencia exclusiva de la Ca~ara, siem

pre que para tal efecto sean convocadas por la Comisi6n Perma

nente; pero en ambos cnsos só1o se ocuparán del asunto o asun

tos que la propia Comisión sometiese a su conocimiento, mismas 

que aeberán ser expresadas e~ ~a convocatoria correspondiente. 

Las dos Cámaras residirán en un mismo lugar y en el caso 

de discrepancia sobre e1 traslado a otro, en modo~ tiempo y 
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lugar, decidirá el Ejecutivo adoptando para esos efectos un 

extremo de las proposiciones que existan. Sólo con el cense~· 

timicnto de la otra, las C5marns podr5n suspender sus sesiones 

por más de tres días. 

Cuestión fundamental y relevante es la planteada por el 

articulo 69 le la Constitución General, que dice: "A la aper

tura de sesiones ordinarias del Congreso asistirá el Presiden

te de la República y presentará un informe por escrito, en el 

que manifieste el estado general que guarde la administraci6n 

pública del p~ís. En la apertura de las sesiones cxtraordina-

rías del Congreso de la Unión, o de una sola de las Cámaras, 

el Preside.~te de la Comisi6n Permanente informará acerca de 

los motivos o raz.oncs que originan la convocatoria". (42) 

·La estructura presentada con anterioridad sobre el Poder 

Legislativo permite encontrar un objeto de conornicnto per

~e~_:ta_mente delineado, es decir, limita clarament:e la amplitud 

y alcance de lu institución estudiada. 

4, 2 PODER JUDICIAL. "El poder Judicial tal como lo cene!,_ 

óie~a e 1 grnn Montesquieu". (43). en esa Sepa rae i6n const i tuci~ 

___ nal __ por @l m~~ej_ada se encuentra plasmada positivamente en la 

-legislacidn nacional. 

(42) constituci6n Po1ítica de ios Estados Unidos Mexicanos. Ed. Tri1las 
S.A., México, 1984, p .. 74. 

(43) Car1os de Secondat de L. a. de Montesquieu, E1 Espíritu de las leyes, 
----1ibro, XI, cap. VI. 
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Poder Judlcial que, en nuestro país, se encuentra asen

tado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los trib_!! 

nales de Circuito, Colegiados en materia de Amparo, unitarios 

en materias de apelación así como los juzgados de Distrito. 

La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, Tribunal máx.!,. 

mo de1 Estado Mexicano, se compone de veintian ministros nu

merarios y cinco supernumerarios; funciona en Pleno o en Sa-

las. Los ministros supernumerarios forman parte del Pleno 

cuando suplen a los numerarios. 

Las sesiones del Pleno y de las Salas serán públicas, sa~ 

vo las que por excepción deban ser secretas, cuando la moral 

o el interés público lo ameriten. 

En cuanto a la competencia, funcionamiento y atribucio

nes de la Suprema CoTtc. T~ibunales de Circuito y ju:gados de 

~istrito. la ley Org5nica del Poder Judicial resuelve ·el as

pecto particular. 

Una cuestión sustancial se encuentra en e1 salario o r~ 

muneraci6n de los ministros de la Suprema Corte, los cuales 

no podrán ser disminuidos durante el encargo de los misffios. 

Lo relativo a 1a desig~aci6n del Presidente de la Supre

ma Corte se encuentra derivado de un vrincipio alternativo. 

Esto quiere decir que cada año la Suprema Corte lo nombrar4 
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de entre sus miembros y podrá ser reelecta. 

Los ministros numerarios de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación serán suplidos en sus faltas temporales por los 

supernUmerarios. 

Si la falta excediera de un mes, el Presidente de la Re

pública someter~ el nombramiento de un ministro provisional 

a la aprobación del senado o en su receso a la de la Comisi6n 

Permanente. 

En el caso de que la falta de un ministro sea por defuE 

ci6n o renuncia, el Presidente de la República someterá un 

nuevo nombramiento a la aprobaci6n del Senado. Si el senado 

no estuviere en funciones, la Comisión Permanente dará su a

probaci6n mientras se reune aquél y da la aprobación defini

tiva. 

Cuando la suplencia sea ejecutada por un ministro supC~

-numerario, permanecerá en el desempeño del cargo hasta que 

tome posesi6n aquel ministro nombrado por el Presidente üe 

la RepQblica, sea con carácter de definitivo o provisional. 

Las .. _renuncias y licencias que sean .concedidas a los mi

nistroS de- la· Suprema Corte de. Justicia ser~n sometidas .a ,la_. 

consideraci6n_del Ejecutivo con la aprobación del Senado. 
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Es competencia de los tribunft-les a que se ha he·cho men

ci6n, reso1ver toda controversia que se suscite: 

a) Por leyes o actos de la autoridad que violén las ga

rantías individuales 

b) Por leyes o actos de la autoridad federal que vulne

ren o restrinjan la soberanía de los Estádos. 

e) Por leyes o actos·de las autoridades de éstos que 

invadan la esfera de la autoridad federal. 

Los artículos 104, 105 y 106_scñalan los casos en que 

la competencia de los Tribunales deberá verse involucrada, 

en los términos siguientes: 

11 /-rt!culo 104. Corresponde a los tribunales de la Fedc-

ración conl.occr: 

1. De todas las controver::::;i:i.s del orden· civil o criminal 

que se suscjten sobre el cumplimiento y aplicaci6n de leyes 

federales o de los tratados internacionales celebrados por el 

Estado mexicano. Cuando dichas controversias s61o afecten 

intereses particulares~ podrán conocer también de ellas~ a 

elecci6n del actor~ los jueces y tribunales del-oi~cn común 

de los Estados y del Distrito Federal. Las sentencias de pr~ 
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mera instancia podrfin ser apelables, pero anee el superior 

inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado. 

Las leyes federales podrán instituir tribunales de los 

contencioso administrativo Jetados Je plena autonomía para 

dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las contro

versias que se susciten entre la A<lministraci6n Pública Fe

deral o del Distrito Federal, y los particulares, cstablecie~ 

do las normas para su orgnni=aci611, st1 funcionamiento, el pr~ 

cedimiento y los recursos contra sus resoluciones. 

II. De todas las controversias que versen sobre derecho 

marítimo. 

III. De aqu~llas en que la Fcdcraci6n fuese parte. 

IV. De las que se susciten entre dos o más Estados o un 

Estado y la Federación. así corno <le las que surgieren entre 

los tribunales del Distrito Federal y los de la Federación o 

un Estado. 

V. De las que surjan entre un Estado y uno o más veci

nos de otro. 

VI. De los casos concernientes a miembros del Cuerpo 

Diplomático y Consular 

Artículo 105. Corresponde s61o a la Suprema Corte de 

.. Justicia de la Naci6n conocer de las controversias que se 
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susciten entre dos o m~s Estados, entre los Poderes de un 

mismo Estado sobre la constitucionalidad de sus actos y de 

los conflictos entre la Fcderaci6n y uno o mas Estados, asi 

como de aquellas en que la Fcderacidn sea parte en los casos 

que establezca la ley. 

Ar1: fcul~ 106. Corresponde también a la Suprema Corte 

de Justicia dirimir las competencias que se susciten entre 

los tribunales de la Fcdcraci~n entre dstos y los de los Es 

tados, o entre los de un Estado y los de otro. 

De esta manera tenemos clara certeza de dar a conocer 

en t~rminos generales la estructura jurtdica del poder judi

cial, en adelante examinaremos la del Poder Ejecutivo, poder 

que por su trascendencia~ resulta el m5s importante en nues-

1:ro pa1s. 

4.3 PODER EJECUTIVO. Este poder, por ser el de mayor 

influencia, tiene aspectos que jurfdicamente resultan muy el~ 

ros .. Si se les analiza a la lu= del texto constitucional, 

_primeramente debemos señalar nue Pstc poder se deposita en un 

solo individuo <.Juc se denominará "Presidente de los estados 

Unidos Mexicanosn., cuya elección ser!l d1rectq. 

Dicho encarga debera: s.~r ejercido desde el primero de 
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diciembre y durará seis año~, con la prohibiCi6n de desempeñar 

el cargo de Presidente de la República por segunda ocasión aún 

cuando dicho puesto haya sido obtenido con carácter de interino. 

provisional o sustituto. 

Existen dos casos especiales en lo relativo a la designa

ción del Presidente de la RepGblica, cuyo pro~edimicnto es re

suelto por los art:ículos 84 y 85 constit:ucionalcs que a la letra 

dicen: 

"Art:ículo 84. En caso de falta absoluta del Presidente de 

la República ocurrida en los dos primeros :l.fios del período re~ 

pectivo, si el Congreso estuviere en sesiones, se constituirá 

inmediat:amente en Colegio Electoral, y concurriendo cuando menos 

las dos terceras partes del número total de sus miembros, nombr~ 

r~ en escrutinio secreto y por mayoria absoluta de votos, un Pr~ 

sidcnte interino; el aisrao Ccngrcso cxp~dirfi, dentro de los diez 

dias siguiente~ al de la desi~naci5n del Presidente interino, la 

cbnvocatoria para la elecci6n del Presidenr~ que deba con~luir el 

periodo respectivo; debiendo mediar entre la fecha de la convo

catoria y la que se señale para la verificación de las eleccio

nes, un plazo no menor de C3torce meses, ni mayor de dieciocho. 

Si el Congrcso'no estuviere en sesiones. la Comisi6n Per

manente n"mbrará dec:de l•.1eg,o un Presidente provisional y convo

cará a sesiones extraordinarias al Congreso para que éste, a su 
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vez, designe al Presidente interino.y expida la convocatoria a 

e1ccciones presidenciales en los términos del párrafo anterior. 

Cuando la falta de Presidente ocurriese en los cuatro ú1ti

mos años del período respectivo, si el Congreso de la Unión se 

encontrase en sesiones, desigttarfi a1 Presidente sustituto que 

deberá concluir el período; si el Congreso no estuviere reunido, 

la Comisión Permanente nombrará un Presidente Provision3l y cog 

vocar5 al Congreso de la Unión a sesiones extraordinarias para 

que se erija en Colegio Electoral y l1nga la clccci6n del Presi

dente sustituto. 

Artículo 85. Si nl comenzar ~n periodo constitucional no 

se presentase el Presidente electo, o la elección no estuviere 

hecha y declarada el lo. de diciembre,. cesará, sin embargo, e1 

Presidente. cuyo periodo haya concluido y se cncargar5 desde lu~ 

go del Poder Ejecutivo, en calidad de Presidente interino, el 

que designe el Congreso de Ja Un~5n,. o en su falta con el car5c 

ter de provisional,. el que designe la Comisión Permanente, proc~ 

diéndosc conforme a lo dispuesto en el articulo anterior. 

Cuando la falta de Presidente fuese temporal, el Congreso 

de la Uni6n, si estuviese reunido, o en su defecto l~ Camisi6n 

Permanente, designará un Presidente interino para que funcione 

durante el tiempo que dure dicha falta. 



Cuando la fa;ta del President~ sea por más de treinta días 

y el Congreso de.la Unión no estuviere reunido, la Comisión per

manente convocará a sesiones extraordinarias del Congreso para 

que éste resuelva sobre la licencia y nombre, en su caso, al 

Presidente interi110. 

Si la folta, de temporal se convierte en absoluta, se proc~ 

derá como dispone el articulo anterior". (4 t) 

Para el caso de que se separe voluntariamente del cargo el 

ciudadano que ostente el ejercicio del Poder Ejecutivo, sólo le 

será aceptado por causa grave con calificación del Congreso de 

la Unión, ante el que se presentará la renuncia. 

Formalidad esencial de la toma de posesión en el cargo de 

Presidente de la República es la protesta, que se reali~ará ~nte 

el Congreso de la Uni6n o la Co~isión Permanente en los t8rminos 

siguientes: 

"Protesto guardar y hacer guardar la Const:itución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, 

y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la 

República que el pueblo me ha conferido. mirando en todo por el 

bien y la prosperidad de la Uni6n, y si asi no lo hiciere que la 

Nación me lo demandc 11
• 

(44) Constitución Po1ítica de ios Estados Unidos Mexicanos, Ed. Tri11as, 
s. A., México, 1984, pp. 91-92. 
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El Presidente de la República no podrá ausentarse del te

rritorio nacional sin permiso del Congreso de la Uni6n o de la 

Comisi6n Permanente, en su caso. 

De esta manern se instituye la figura más importante y con 

mayor influencia en ~~x~co. en cuya 6rbita se encuentran difere~ 

tes facultades, obligaciones y atribuciones. 

~ ést~ podemos darnos perfectamente 

como parte del articulado constitucional, 

cuenta ~1 enumerarlas 

a saber en los numera-

dos del artículo 89 a 93 de nuestra C;:i.rta Magna. 

Artículo 89. Las fncultadcs y of,1i~~cioncs del Presidente 

son las siguientes: 

I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de 

la Uni6~ proveyendo en ·1a esfera administrativa en su exacta ob-

servancia. 

II. Nombrar y remover .libremcnt~ ~ los Secretarios del des 

pacho, al Procurador General de la República~ al Gobernador del 

Distrito Federal, al Procurador Gener3l de Justicia del Distrito 

Federal~ remover a los agentes <liplomiticos y empleados superio-

res de Hacienda y nombrar y remover libremente a los demás em-

pleados de la Unión~ cuyo nombr3miento o remoción no esté dete~ 

minado de otro modo ep la Constitución o en las leyes. 
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III. Nombrar a los ministros, agentes diplomáticos y c6n

sules generales, con aprobación del Senado. 

IV. Nombrar con aprobación del Senado, a los coroneles y 

demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea 

Nacionales y los empleados superiores de Hacienda. 

V. Nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y 

Fuerza Aérea Nacionales con arreglo a las leyes. 

VI. Disponer de la totalidad de la fuerza armada perma

nente, o sea del Ej6rcito Terrestre, de ln Marina de Guerra y 

de la Fuerza Aérea, p:1r;1 la seguridad interior y defensa exte

rior de In Fcdcraci6n. 

VII. Disponer de la Guardia Nacional para los mismos obj~ 

tos en los t6rminos que proviene la fracci6n IV del artículo 

76. 

VIII. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos 

Mexicanos, previa ley del Congreso de la Uni6n. 

-rx. (Es la fracción que señalo en el capítulo anterior 

como relativo a l¿ls patentes de corso.) 

X. Dirigir las 11egociacioncs diplom5ticas y celebrar ~r~ 

tados con las potencias extranjeras, sometiéndolos a la ratif~ 

caci6n del Congreso Federal. 

XI. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, cuando 

lo acuerde la Comisi6n Permanente. 

XII. Facilitar al Poder .Judicial los auxilios que necesita 

para el ejercicio expedito de sus funciones. 
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XII[. Habilitar toda clase de puestos. establecer aduanas 

marítimas y fronterizas y designar su ubicación. 

XIV. Conceder~ conforme a las leyes indulto~ a los Reos 

sentenciados por delitos de competencia de los tribunales fede

rales y a los scntcncindos por delitos del orden común en el Dis

trito Federal. 

XV. Conceder privilegios exclusivos por ticmro limitado, 

con arreglo a la ley rcspcctivnmcntc, n los dcscubriJorcs, in 

ventores o perfeccionadores de algfin ramo <le la indusrria. 

XVI. Cuando la Cámara Je Scna2i:>rcs no esté en sesiones el 

Presidente de la RcpOhlica podrfi 11.nccr los nombranientos de que 

hablan las fracciones III y IV, con aprobación de la Comisi6n 

Permanente. 

XVII. Nombrar magistrados del Tribunal Superior de Justi-

cía del Distrito Federal y someter los nombramientos a la apro

baci6n de la Cámara de Dipt1tados, o de la Cornisi6n Permanente, 

en su caso. 

XVIII. Nombrar ministros de la Suprema Corte de Justicia 

y someter los nombramientos, las licencias y las renuncias de 

ellos, a la aprobaci6n de la Cámara de Senadores, o de l~ Comi

sión Permanente, en su caso. 

XIX. Pedir la destitución por mala conducta de las auto-



.177 

·. ·ridades judi.ciales ~ que se refiere la parte final del artículo III. 

XX. Las demás que les confiere expresél1Tlcnt.e es~ Constituci6n. 

Artículo 90. La Administraci6n Pública Federal será centraliZ!!_ 

da, .Y Paraestatal confo:rme a la Ley Orgánica que ex¡)ida el Congreso 

que distribuirá los negocios del orden administ:rativo de la Federa-

ci6n que estarlin a cargo de las Secretarías de Estado y Departamen

tos Adminstrativos y definirá las bases generales de creaci6n de 

las entidades paraesta.tales y lu intcnrcnción del Ejecutivo Federal 

en su opcraci6n. 

Las Leyes dctcnninarán las relaciones entre las entidades parJ

estata.les y el Cjecut:ivo Federal,. o entre éstas y las Secretarías -

de Estado y Departamentos Adminjstrativos. 

Artículo, 91. Para ser Secretario del despacho se rcquiere: __ ser 

ciudadano mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus dere

chos y tener treinta afias et.nnplidos. 

Artículo 9Z. Todos los Reglamentos Decretos, Acuerdos y Ordenes 

del Presidente deberán estar finnados por el Secretario de Estado 

o Jefe de Departamento Administrativo a que el asunto correspondn. 

y sin este requisito no serán obedecidos. 
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Los secretarios del despacho y lo~ jefes de 

los Departamentos Administrativos, luego que esté abierto el 

período de sesiones ordinarias, dar&n cuenta al Congreso del 

estado que guarden sus respectivos ramos. 

Cualquiera de las cámaras podrá citar a los Secretarios de 

Estado y a l~s jefes de los Departamentos Administrativos, de 

los organismos descentralizados federales o de las empresas de 

participaci6n estatal mayoritaria, para que informen cuando se 

discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus res

pec~ivos ramos o actividades. 

Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, 

tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los 

senadores,-tienen la facultad· de integrar comisiones para inves

~igar ~1 funciona~iento de dichos organismos descentralizados y 

empresas de pa~ticipacá6n estatal mayoritaria. Los resul~ados 

de las·invéstlgaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo 

Feder:il" (45) 

En consectiencia. creo no agotar el tema que se antoja ina~ 

cantable, y sin embargo convengo en dejar sentado el esquema g~ 

neral por el que se rige la estructura jurídica de los Poderes 

de la· Uni6n. 

'<:oi.s.t!.!.t.\Jci"ó'n Poi:!t.:!Ca de 1os Estados unidos Mex.i~O.;!_, Ed. Trillas: 
S:-:'\:-7''·~Xi;&o, t9a4, pp. 92, 93. 94, 95. 



e o N e L u s I o N E s 

-1.-. La sociedad azteca, emin•ntemeni~ polite~sta, adjudic6 ~ 

_dioses facultades sobrena t:urales capaces- -de --r-esó1ver problemas 

--~~solub1e·5 para los hombres comunes, pero insigni:f'icantes para 

--la divinidad. 

--z .. Esa particular forma de pensar hizo creer a Moctezuma II 

.que los conquisLadores espaf\.oles eran los ~iº~~-~- que regresaban 

a cumplir las profecias. 

3. Tras numerosos comba!es, alianzas, derrotas y treguas, el 

pueblo azteca se rindi6 ante el poderoso embate del grupo hi~

pano, dando lugar al MExico.de hoy. 

4. La época colonial trajo a la Nueva España poderosos grupos 

de peni~sulares y cri·ollOs que conjuntamente con la iglesia cau

·Saron estragos entre los in~igenas, aquéllos se enriquecieron a 

- costa de abusar de ln ignorancia y desprotecci6n-de éstos. 

S. En momentos muy-difíciles para el pueblo mexicano surgi6 

la -necesidad de sacudi·rse el yugo que extranjeros ambiciosos 

hab~an-aplicado durante muchos afias. El movimiento de Independe!!_ 

cJa. fue el e,1Cplosivo despertar de un pueblo sometido por siglos. 

6. - ··A principios del·sig1o XJX en el valle de M~xico vivían -
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aproximadamente 350 ~~O habitantes. La idea de poder centr~ 

lizado se reforz6 al ser declarada Distrito Federal la Ciudad 

de México. 

7. La dictadura de Díaz confirmó la influencia política y 

centralización del poder y fue más notorio el hecho de que to

das las decisiones de la República emanaban del Palacio Nacionalª 

8. El M6xico postrevolucionario vivi6 etapas muy marcadas de 

concentraci6n de poder. La época conoéida corno maximato deja 

constancia <l~ ~sta aseveración. 

9. Con la crcac16n del Partido ~aciana! Revolucionario, re

bautizado como Partido de la R~voluci6n ~lexicana y que actual

mente ostenta el nombre de Partido Revolucionario Institucio

nal concluy6 en ~ixico la etapa del poder acumulado por caudi

llos y se inició el de las instituciones. 

10 Nuestru ~l~xlco actual encuentra el equilibrio del poder 

en lo~ tradicionales .mecanismos d~ reparto. Los grupos de pr~ 

si6n ejercen su influencia decisiva sobre la persona del Eje

cutivo y éste determina la actuación correspondiente. 

11. La base de 1a sociedad se fundamenta en tres elementos. 

Uno de ellos son los grupos humanos~ el segundo lo componen 

las instituciones y el tercer eleme~to son las relaciones que 

se dan entre los dos anteriores. 



12. Po~e-r e~ sentido llano es la facultad que .tiene u~?- pe.rs~ 

.na para obligar a otra a ejecutar o mandar una determinada ac

_c_ión. 

13. El Estado en muchas ocasiones utili~a las fuerzas económi

cas de los ~mprcsarios para que cumplan una determinada polí~i

.ca en beneficio <lirccto <le l.:l sociedad., aunque este proceso no.!_ 

malmente es en sentido contrario. 

14. Cada Estado está regido por leyes propias que r~prcsentan 

las decisiones emanadas del gobierno. 

15. Los Estados Unidos de Norteamérica son una potencia a ni

vel mundial, ya que es el país considerado como el más rico en 

aspectos ~écnicos, económicos, políticos, etcétera. Su influe!!_ 

cia económica sobre los demás países del mundo es decisiva. 

16. Si el Estado fuera completamente independiente de factores 

externos entonces se consideraría a la sociedad perfecta y so

berana. 

17. La acción social es la actividad que desarrolla el hombre 

dentro de una determinada sociedad. 

18. La política nacional que practican los Estados crea confli~ 

tos, guerras o beneficios para ellos, dependiendo de la postura 

adoptada por los Estados. Dentro de una organización política 

su .. eficaz manejo conduce a un progreso social 
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19. La explotación que se ejerce contra el campesino comprándole 

sus productos a p~ecios bajos y vendiéndolos a precios altos es -

una situación reprobable, ya que este sector de la población es 

el principal promotor alimentario del país. 

20. Dentro <le una org¡111izaci6n social el hombre es el principal 

promotor de la acci6n social. LlCVj un fin determinado y a él e~ 

rresponde reglamentar y legislar en beneficio de la organizaci6n 

social. 

2~.· Los sindicatos son asociaciones que representan a los traba

jadores cor1 supu~stos fines protectores hacia sus intereses eco

.n6micos y politicos; no siem11re fungen come protectores, con mu
~ 
cha frecuencia sólo atienden a las intereses personales del gru-

po dirigente dentro de los sindicatos, la solidaridad social que 

se expresa en los derechos y obligaciones es moral. 

22. Dentro de los grupos sociales tenemos a la burocracia, los -

empresarios, los militares y la clase popular, cada uno de estos 

grupos diferentes roles que intervienen de un modo directo o in

derectamente para el beneficio del Estado. 

23. Los medios masivos de comunicación. estan dirigidos al pueblo. 
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También se le~ considera como un medio de difusi6n política muy importan

te. 

24. Dentro del régimen autoritario existe tm elemento dominador, el cual 

vigila el respeto <le la propiedad privJda. Los líderes de este sistema han 

demostrado que persiguen fines económicos, antes que sociales. 

25. Al régimen autorit:ario capitalista se le considera una dictadura 

porque existe dentro <le él un partido único dominante. 

En el caso de México este rol corresponde al Partido Revolucionario Instit:!:!, 

cional (PRI) . 

26. Las dictaduras militares son forrr~s de gobierno muy extendidas hoy 

en día. Cuando se instaura un régimen de este tipo no se celebran eleccio

nes, se disuelven al Congreso y el ejército constituye la única o~gani=a .:.. 

ci6n estatal sólida. 

27. En las dictaduras de part: idÓ único es dicho partido el fundamento ese!!_ 

cial de poder y esa dictadura se disimula tras la fachada constitucional de 

un régimen democrático. 

28. Este estilo de gobierno mantiene un contact.o regular y pennanente e!! 

tre el pueblo y el dictador a través de la difusíón sofocante de propaganda 

"· política. 
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29. Las democracias liberales basan su poder en la teoría de 

soberanía popular y sus gobernantes sonelectos por sufragio 

universal. Fundan su sistema económico en la propiedad priva 

da de los medios de producción~ por lo que conforman un poder 

politice ft1crtc basado en la riquc=a. 

30. Los Estados Unidos ,J~ ~nr~~:1m0ric:1 representan las demo-

cracias lihcrnlcs como singtllar ejemplo. Su fuer~a económica 

y la influencia que ejerce sobre los d~m5s paises del mundo es de 

terminante. St1 forma de gobierno es un rógimen presidencial p~ 

ro. E!:> muv determinante y de 1:iJrca<la tr~1s...:cnJcn\.'.:ia la origina

lidad de ln socictlad ncrtc¿1mcricana en su estructura económica~ 

su nivel de Jcsarrollo, su td1..•ología y su sistema de v.::ilores. 

31. El sis-rema prcsi<len....:i.:llisTa es un¡i f..;1;:,¡ J.0 ,;,_~obicrno deri-

vada del sistema presidencial. Un país ~011 ~s:cs r:t!·}:os carac

terístico!~ e:~ México, ya que el poder se encucnt.ra en un solo 

individUl) llamado Presidente de la RepOhlica. Es una fuerza 

descomunal la que adqtiicrc esta pieza del engranaje politice y 

se convierte en el eje principal en torno nl cual gira la vida 

entera de la Nación. 

32. La Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos 

señala que el pueblo ejerce la soberanía nacional a través de 

los poderes de la Unión. Dicha soberanía reside esencial y ori

ginalmente en el pueblq considerindose que esti constituido en 
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una República, repr.esentativa, democrática y federal, • 

de estados 1ibres y soberanos. 

33. El Supremo poder de la federación se divide para 

cicio en Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

34. El poder Lcgi s la ti ,,-o se compone Lle dos Cámaras: u; 

putadas y otra de senadores. La primera est5 integrad; 

presentantes de la naciói1 electos en su totalidad ca<l¡1 

La de senadores se compone de dos miembros por cada E~t: 

Rcp6blica y dos por el Distrito Federal. Sus int:cgror. 

electos directamente en su totalidad cada seis afias. 

senadores o diputados sean suplentes podr5n ser electo 

período siguiente como propietarios. Sin embargo les 1 

rios no podr!n ser reelectos ni como propietarios ni ~· 

tes. 

35. Los dias primeros de septiembre de cad¡1 afio se ~er 

sesiones ordina~ias en donde se ocupan del estudio de 1 

ciativas de ley que se les presenten. Tratan además l.í 

luciones de los asuntos que les correspondnn conforme n 

tituci6n General de los Estados Unidos ~lexicanos. 

36. ~1 poder judicial está integrado por la Suprema Co 

Justicia de la Nación, compuesta por los Tribunales Col 

de Circuito en materia de amparo y unitarios en materia 

amparo y unitarios en materia~de apelaci6n, asi como lo·· 

de Distrito. 



.186 

37. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compone de veintiún 

ministros numerarios y cinco supenn.unerarios; ftmcionan en Pleno o en 

salas. Los ministros supernumerarios fonnan parte del PI ene cuando -

suplen a los ministros ... 

38. El Poder FjN::ut:ivo e~ el más important::e porque se deposi.:ta en -

un solo hombre que es el Presidente de la Hcpública de los Estados U-

nidos ~~xicanos. 

39.. La protc:st~l para la toma de posesión del cargo para Presidente 

de la República se hace ante el Congreso de la Unión o su comisión -

pennanente. 

40. · El Presidente promulgará y ejecutará las leyes que CX"Jlida el -

Congreso de la Unión proveyendo en la esfera adminstrat:iva para su -

exacta obscnrnncia. 

41. Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y 6rdenes del Presi-

dente de la República deberán estar finP~dos por el Secretario del -

Estado o jefe de Departamento administrativo a que el asunt:o corre~ 

ponda. Si no existe ~stc requisito no serán obedecidos. 

42. La dinámic.'.1 1:ida económica del Estado mexicano, al igual que-

la de muchos otros países contemporáneos, modifica constantemcnLe las 

finanzas públicas y privadas~ erosionando los haberes doméstjcos en 

ionna por demás alannante. 
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43. Haciendo un análisis histórico y socioecon6mico podemos 

concluir que las estrategias gubernamentales en p~lítica ec~ 

n6mica han sido la causa principal del empobrecimiento cole~ 

tivo en México, lo cual ha ido socavando al país y provocan

do constante pérdida de soberanía nacional. 

44. Puede afirmarse lo anterior porque el ingreso de M~xico 

al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) fue una 

clara manifestaci6n de~ poder que ostentan los países capit~ 

listas, quienes presionaron <le tal modo que en tiempo récord 

se reuni6 el nGmero de votos necesarios para aprobar la ace2 

tación de nuestro país. 

45. En el pasado reciente, la histori¿1 econ6mica de México 

encontró en el representante del control hacendaría a una per 

sona que, con el recurso permanente del uso de metáforas, h~ 

bló de que el país iba por buen rumbo. Lo reprobable de la 

actitud estriba en que siempre omitió sefialar hacia d6nde ca~ 

ducía esa ruta. 

46. Antes de serle aceptada su renuncia a tan alto puesto en 

,el gabinete, llcv6 a cabo innumerables gestiones ante ln Ba~ 

ca internacional con el fin de lograr la autorizaci6n de n15s 

créditos para el Estado mexicano, que autoriza alzas para que 

no haya m5s incrementos, en rranca actitud coritradictoria. 

La hipótesis inicial indica que los funcionarios son personas 

_que han tomado el poder para el servicio nacional y popular: 
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Pero sucede que la gen"t:e común:.padece"más .. debido c. a los to.rpes 

'e injastos~proY.ec~os de condici6n económica. 

~7. Quien le sucede en el cargo adopta la misma política 

{por obvias razones, ya que se sigue dictando en Palacio Nací~ 

nal) y en breve tiempo logra el compromiso de recibir un nGm~ 

ro indescript~blc de d6lares como préstamo para M~xico. Este -

hecho enajena al país, provoca una economía dependiente del -

extranjero y no se vislumbra en el hori::ont.e de política econ~ 

mica que proponga nuevas estrategias y permita al pueblo mexi 

cano entrar en franco ejercicio de su poder socioeconómico. 

48. Ante un panorama de tal naturaleza~ el oficio de agorero 

o adivinador se puede ejercer fácilmente. Porque el resultado, 

por más cautelosas que sean las medidas, será de consecuencia-

irremediables. 

49. El ejercicio del poder en nuestra sociedad es el reflejo 

de las prácticas hegem6nicas de los colosos mundiales. 

El creciente arrnamcntismo .a nivel mundial y la loca carrera por 

determinar quién domina el globo terráqueo aterroriza al más -

templado~ s61o la inconcicncia o la indiferencia no permiten a 

los miembros de la sociedad captar la gravedad de la confront~ 

ci6n entre los países miembros de la sociednd mundial la amen~ 

za nuclear. 

SO. Cuadro más patético no puede ser pintado por quienes con"t:r~ 
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lan el porvenir del g~nero humano en aras de la modernidad, el 

Grupo de los Seis brinda·, a Reagan, y a Gorbachov su ayu~a mu

tua para verificar una moratoria mutua de pruebas nucleares, -

M~xico y cinco paises más (Argentina, Tanzania, Suecia,·~n~~a 

y Grecia), se afanan en la bGsqueda de mejores oportunidades -

para un mundo donde p~evalczca la pa~ en el ejercicio del_pOder 

mundial. 

·. 
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