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N T R o D u e e O N. 

El Derecho ~ctual se apoya en la realidad y para alcan:ar 

sus Fines, se auxilia de disciplinas como la política, la eco--

nomÍil y la sociología. Por esta ra:ón, el Derecho Constitucio--

nal óc nuestros dfus puede examinar objetivamente el Fenómeno -

social del presidencialismo mexicano, cuya trascendencia hist6-

rica no puede anal i:or en toda su magnitud el derecho tradicio-

nul, el cual no tomu en cuenta esas tres discipl inus funda~cn--

tales. 

A Fin de comprender que ül revisar el sistcmu prcsidcn--

ciul mexicano se tiene que estudiar a lu socied~d nacional en 

su conjunto y en aquel los ángulos que inciden en la actividad 

interna y externa de nuestro Estado, se plante~ el an5lisis 

doctrinal de lo Reestructuración del Poder Presidencial ~ la 

Constitución Mexicano considerando, primero, el pensomien~o 

del presidencialismo; segundo, lu doctrinu del Derecho Social;-

tercero, la doctrina del Derecho Sociul Internacional; y cuar--

to, el estudio de las Constituciones y lu proposición de ReFor-

müs a la vigente. 

De esta manero, en el primer capítulo se pretende llegar

a una pcrspcctivu de las etap~s presidenciales que plantea la -

historio; en el segundo c~pftulo, se busco ubicar al Derecho --

Soci~I de la Constituci6n, como un Sistema de Leyes; en el ter-

cero, se trata de estructurar al Derecho Sociul lnternucionul 

~exicano, considerando los problemas actuales de presi6n cconó-

mic~ que padece nucstr~ ~stado; y en el cuarto, se intenta re---
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visar los anterior.es .,'.apítulos para conjugar su contenido con -

las constituciones que han regido a nuestra Haci6n y con .la 

actual en vigor, comporando y considerando los mismos probl e'.'"-

mas para plantear las Reformas Sociales convenientes de la 

Constituci6n actual. 

En suma, la Reestructuraci6n del Poder Presidenciol y la 

Constituci6n Mexicana se planteará en funci6n de un análisis 

Doctrinal y de las Reformas que se consideren 

parar a la actual Constitución. EnFocar, así, 

nal con~orme a la Doctrina y Reforma. 

urgentes de inco..r: 

al Derecho ~acio-

Con ello no se pretende agotar el tc~a, por el contrario, 

se requerirá de otros análisis y de otras colaboraciones de 

estudiosos que incorporen diferentes perspectivas para coadyu-

var a la ubicaci6n del problema que se plantea. 

El trabajo no es más que un -grano de arena" en lo difí

cil tarea de clarificor el camino hist6rico que nos toca vivir, 

en busca de lapa: y el desarrollo de nuestra sociedad. 



ES~UE~~ M~TOD0LCSICO 

1.- Título de lo ipvestigoci6n. 

"RcC-s:f::ru-~i:t..;-·i-=-;ci6n del --Poder Prcsidcnci ol )' 1 u Gonstit.,!! 

e i 6n -r,:c:-: i c~n.c"'. 

11.- Objeto de lo inveatigaci6n. 

lnclu:,1 cncJo el plantec:irnicnto de 1-:: introducci6~, ..:-iu~ 

explico el desarrollo por co?Ítulo~ del trebejo oca~6-

mico, co neccs.:irio h.:::ccr .:ilgunos co:-:icnturios Co:=lplc:;ic22 

torio!>. 

:->or.:: ~u co::-:;:---r-.::n=-1001, el estudio d-=-1 prc.:;id~nci.=1 Í.:Si.10 n=:::i

c=no requiere oncl i:arsc conFormc o le ~octrinc del ~ereoho, y -

a lo co~~osici6n ccon5~icc, polfticc ~ aociol6gicc de n~cctro -

so:: i =:.d.:id. 

2on este fin, ce ci~icnta lo tesis en lo orcrotivi~c<l de -

lo Constituci6n, en su porte relativo el ~oder Ejecutivo, e los-

~erachos Sociales y ol ~erccho Internacional. 

3e u~ic~ el tcrn= del prcaidcncicl is~o c=tudiondo lo cvolu

ci6n constitucio~ol com?srctivc~cntc, por~ propiciar lec ~c~cr-

~cc necesarios que requiere cstu ~cn6:cno nocional y ~uc c~orcc

no s6lo aislcdcra=ntc al ~odcr Ejecutivo sino e loe otros elc~cn-

to:. 

del 

con:::;titucionul -cor:io sor. lo~ fcn6:-:icaoo 

tur.::r 

Estndo-, que in~luycn en la 

l~ institución prezidcnciu1 

interno= y .=;....-::crnos 

c.:=.truc--
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Con esto se pretende dejar de estudiar al sistema presi-

dencial mexicano parcialmente, ya sea atendiendo ~61o a ~n ~e

recho tradicional por una parte; o a un ·Fen6mcno poFftic
0

o,; 0 por 

otra. 

Para el actual Derecho Nacional, el presidencial i;;ino. deja 

de ser un Fen6meno ajeno a su explicación Doctrinal 

gra en un Derecho auténtico y autóctono. 

y se·· int.!::_ 

Asf se lega a comprender el objeto de la investigaci6n,-

atendiendo al examen Doctrinül y a las P.erorm<Js propuestas a -

la actual constituci6n. 

11.- Ubicación Hist6rica. 

Se plantea la tesis partiendo de la evoluci6n presidencial, 

desde que se inici6 en 1824 hasta nuestros dfas; de la concep

ci6n soci~I que lo rodea, así como de lu compleja real idud in

ternacionul en que cstS inmerso; y, finalmente, de la ubica--

ci6n y des~rrol lo constitucional, desde la primera constitu--

ci6n hasta la actual, en que se consi9nan los Fen6m~nos del 

del presidencialismo, los derechos sociales y el derecho in--

tcrnacion.:if. 

De esta Forma, nuestra historia seOala la realidad social 

del presidencialismo, como parte de un todo; que el tiempo lo

ha determinado como un ren6meno que no obedece solamente a la

divisi6n cl6sica, la cual lo ubica como el poder ejecutivo al-
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lado del poder legislativo y del poder judicia~ en medio de un

abstraccionismo universul: sino como unu instituci6n con carac

terísticas propias de nuestro pafs, que puede entenderse en la

medida en que se le examina como causu y consecuencia de los 

complejos ren6menos sociales que componen al Estado y al Derc-

cho Nacionales. 

IV.- Teoría. 

La tesis pretende seHalar que el Derecho Mexicano es lo -

suricientemente útil y congruente para explicar el ren6~cno del 

presidencialismo y la o~cratividad de la actual constituci6n. 

De que sf existe la opci6n en la doctrina del Derecho Nacional

y que presenta posibilidades reul istus de solución paru encau-

:ar la situaci6n actual, agruvudu por Ja cxplosi6n demogr5~ica

y la injusta distribución de la cconomíu. 

Los mecanismos doctrinales empicados por la investigución

Fueron obtenidos del an61 is is del consenso de los grupos margi

nados, de su inigualable sentido común para co~prender al Dere

cho y para que éste presente soluciones practicables. 

De ahí que en la concepción del estudio se pongu 

en el apoyo de la economÍü, la sociología y la política, como 

discipl inas.rundamcntalcs para situar al Derecho dentro de nuc~ 

tril realidad y llegar il concebir al Derecho Mexicano, como una 

teoría que funda su conocimiento en el examen de todos uqucllos 
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fenómenos que influyen. y determinan el desarrollo de nuestra -

sociedad, y no sol am.ente, como una teoría de buenos y utópicos 

deseos. 

V. - H i pótes is • 

¿Cuál es el alcance efectivo de los mecanismos instituci~ 

na les del Estado Mexicano? 

En la medida en que cuestionemos con objetividad la situ~ 

ci6n en que se encuentran los mecanismos de poder del Cstuclo -

para resolver los graves problemas so=iales, será la respuest~ 

que plantee con realidad las soluciones. 

Por está ra:6n se pretende responder en un contexto de -

conjunto y de apreciación doctrinal más específico, y plantear 

las alternativas que tiene nuestro Estado, a fin de ubicar dell 

tro de unu exigencia generüli:udu, u los mecanismos instituci2 

nales de poder.nacional. 

VI.- Veri~icación de los Datos. 

5c recurrió: 1) A la opinión de gru~os marginados en el 

Distrito Federal, Veracru=, Tabasco, Campeche, Yucatán, ~uin--

t.ana Roo, Chihuahua, Oaxaca, ~ore los, ~uanajuato, Jalisco, 

Querétaro, 3inaloa, Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí; 

entidades donde se recogieron testimonios. 



2) A Fuentes documentales recopiladas desde 19S2 a la Fe

cha, aportadas por el maestro y doctor Raúl Cervantes Ahumada, 

el maestro y doctor Ignacio Surgoa; por los investigadores y 

doctores, Juan Gon:ále= Alcántara, ~anual Gonzále: Orope:a y 

Gi 1 Gi 1 1-ias<>. Otros datos fu;:?ron tomados de los análisis in::;-

trumentados en l<>s clases del posgrado. Se consult6 a los pe-

ri6dicos: Uno m5s Uno, La Jornada, Excelsior, El DFa,ZI Heral-

do de :.:é:xico, Novedades y el Sol de .. , . 
1•.e:..:: 1 co, y a 1 as rcv i stu!3 -

?roccso y Sie~rrc. 

3) Coadyuvaron a madur~r el an51 is is, las opiniones del 

ingeniero Juan de Dios Bojórque= -constituyente del 17-; uc -
don Aurel io ~anrique- destacado luchaclor so=ial-; de don Agus

tín Arroyo Ch. -talentoso poi Ftico-, quienes corno miembros det 

Bloque de Obreros Intelectuales -G.C.1.-, grupo de intelectua

les y poi íticos, me accpturon en el sector juveniJ de est~ ae~ 

ci ación en 1 a dd'cacJ.::i de 1 os sesent.::is. E 1 i ngrcso u J E •. :. J • me

dio O?ortunid.::id de üsistir a innumcrubJes reuniones donde se -

a.nul i=ubu el prcsidcnci.a-1 ismo y los pro!:>lcmas sociDlcs que Jo

conFo rmun. 

VI 1.- Conclusiones y ~portaciones. 

Oc acuerdo co:-i. la id~a c.Jcl doctor ~uúl Cervantes :\humaclu, 

dircc·i:or de lu tesis, el tcm.:l se investigó y cstudi6 con 1 ibc.!:_ 

tud, trutando de usar el sentido co~ún puru upl ic~r lu Doctri

na del Derecho. For esta ra=6n se buscaron aportaciones qua 

pudieran servir a una investiGaci6n jurídic~ re~f ist~, ante el 

d~sarrollo hist6rico del Estado-



CA!" ITULC' 1. 

EL P~!"-!S.·\~·ilENTC F"RE51D~~~Cl.-\L ~ .. '!EXIC.-l.~~C. 

1.1.-

1.2.-

1.3.-

1.4. -

1.5 .-

1.6 .-

Plantcümicnto. 

Lidera:go Político. 

Surocra~fsmo Polf~ico. 

El ?resid~ncial ismo en el Siglo Pasado. 

EFcctos d~I ~ctual Sistema Presidencial. 

Perspcctiv~ del Presidencialismo 19SS-~000. 



1.1. Plantea~iento.-

El est~dio'.del actual sistema presidencial abarca la 

etapa del Lid~r~::s"C>'.·P~I fti;,,o (dé Madero a Cárdenas) y 1 a del

Burocrati_smo --PolTt i"co '(de- \~vi la-Camacho a De 1 a Madrid), consJ.. 

derando ~I presidencialismo del siglo pasado (de Guadalupe Vis 

to~i~ a P~~Firio Dfaz). 

En funci6n de estas etapas.se estudia el pensamiento 

del poder ejecutivo nacional, atendiendo a la interpretación

de la democracia, de la justicia y del poder, para comprender 

al Estado Mexicano. Es, en suma, la conceptuación Polftica -

que tienen los presidcntes,de nuestra sociedad. Así, en rela

ción a ella; se podrá anal izar las causas y eFectos sociales

del presidencialismo en el Estado Mexicano. 

En el estudio se presenta el análisis de las corrientes 

presidenciales que más influyeron en la etapa del Lidera:90 -

Poi ftico, conscientes d~ que en esta etapa hubo otros perfodos 

presidenciales. 

Presidentes transitorios del Liderazgo Polftico. Presi

dentes porFiristas y huertistas Fueron: Francisco León de la

Barra (de mayo 25 a noviembre 6 de 1911), porrirista; Pedro 

Lascuráin Paredes (sólo el 19 de Febrero de 1913), quien con 

~ene i ó a i·aadcro y Pi no Suáre: para que renunciaran a 1 a pre si 
dencia y vicepresidencia de la República, acto que les costó

la vida a ambos próceres. Victoriano Huerta Ortega (de febrero 

19 de 1913 a julio 15 de 1914), asesino de Madero y Pino Suá-



2 

re:; Franciaco A. Carvajal (de Julio 15 al 13 de agoato de-~ 

1914), huertiata. 

Presidente• convencioniates de Agueacalientea Fueron: -

Eulalio Gutiérrez (de noviembre 3 de 1914 a enero 16 de 1915)

opoaitor a Villa y Carranza; Roque Gon:&lez Garza (de enero 16 

de 1915 a junio 10 del mismo afio), vil lista; Francisco Lagos -

Ch&zaro, último presidente convencioniata (de junio 10 a octu

bre 14 de 1915) también Fue vil lista. 

Adolro de la Huerta (de junio 1° a novi.-bre 30 de 1920) 

fil"ll'lante del Plan oc Agua Prieta, fue opositor a Carranza. 

Presidentes callistas rueron: Emilio Portes Gil (de di

ciembre 1° de 1928 a febrero 5 de 1930); Pascual Ortiz Rubio -

(de febrero 5 de 1930 a septiembre 2 de 1932) y Abelardo L. 

Rodrfgue: (de septiembre 3 de 1932 a noviembre 30 de 1934). 

T....,bién, en el estudio del Presidencialismo en el siglo 

pasado, ae analiza a las corrientes presidenciales m&s inrlu-

yentea, aunque hubo otroa presidentes que sirvieron al país. 

Presidente~ del siglo pesado y de la primera década del 

siglo XX.-

Guadal upe Victoria (10 de octubre de 1824- 1° de abril de 1829), 

Vicente Guerrero (1° de abril de 1829-17 de diciembre de 1829), 

José María Bocanegra (18 do dicic~bre de 1829-23 de dicie.mbre

de 1829), Pedro Vélez asociado de Lucas Alam&n y Luim Ouinta-

nar (23 de diciembre de 1829-31 de diciembre de 1829), Anas8b-



cio Bustamante (vicepresidente en runciones) (1° de enero de 

1830-13 de agosto de 1832), (19 de abril de 1837-17 de marzo 

de 1839), (11 de julio de 1839-22 de septiembre de 1841)¡ Mel

chor M~:quiz (14 de agosto de 1832-26 de diciembre de 1832), 

Manuel G6mez Pedraza (24 de diciembre de 1832-31 de marzo de 

1833), Valentín G6mez Farías (1° de abril de 1833-15 de mayo 

de 1833), (2 de junio de 1833-17 de junio de 1833), (6 de ju--

1 io de 1833-27 de octubre de 1833), (5 de diciembre de 1833-23 

de abril de 1834), (24 de diciembre de 1846-20 de marzo de ---

1847)~ Antonio L6pez de Santa Anna (16 de mayo de 1833-2 de -

junio de 1833), (18 de junio de 1833-6 de julio de 1833), (28-

de octubre de 1833-4 de diciembre de 1833), (24 de abril de --

1834-27 de enero de 1835), (18 Je marzo de 1839-9 de julio de-

1839), (10 de octubre de 1841-25 de octubre de 1842), (5 de 

marzo de 1843-3 de octubre de 1843), (4 de junio de 1844-12 de 

septiembre de 1844), (21 de marzo de 1547-31 de marzo de 1847), 

(20 de mayo de 1847-15 de septiembre de 1847), (20 de abril 

de 1853-9 de agosto de 1855)~ Miguel Barrag6n (25 de enero de-

1835-2 de noviembre de 1835), (3 de noviembre al 1° de marzo -

de 1836); José Justo Corro (2 de marzo de 1836-18 de abril de-

1837), Nicolás Bravo (10 de julio de 1839-17 de julio de 1839), 

(26 de octubre de 1842-5 de marzo de 1843), (29 de julio de --

1840-6 de agosto de 184ó); Francisco Jilvier Echeverría (22 de

septiembrc de 1841-10 de octubre de 1841); Valentín Canalizo -

(4 de octubre de 1843-3 de junio de 1844); José Joaqu~n de --

Herrera (12 de septiembre de 1844-20 de septiembre de 1844), 

(6 de diciembre de 1844-30 de diciembre de 1845), (2 de junio

de 1848-15 de enero de 1851); Mariano Paredes de Arriallaga --



(3 de enero de 1846-29 de julio de 1846), José Mari ano Salas -
(6 de agosto de 1846-23 de diciembre de 1846), Pedro María An2_ 

ya (2 de abrí 1 de 1847-20 de mayo de 1847), (14 de noviembre 

de 1847-7 de enero de 1848), Manuel de 1 a Peña y Peña (22 de 

septiembre de 1847-12 de noviembre de 1847), (8 de enero de --

1848-3 de junio de 1548), Mariano Arista (15 de enero de 1851-
4 de enero de 1853), Juan Bautista Cevallos (5 de enero de ---

1853-7 de febrero de 1853), Manuel M. Lombardini (7 de febre-

ro de 1853-20 de abril de 1853), Martín Carrera (14 de agosto

de 1855-12 de septiembre de 1855), R6mulo Día= de la Vega (12-
de septiembre de 1855-3 de octubre de 1855), Juan Alvare: (4 -
de octubre de 1855-10 de diciembre de 1S55), Ignacio Comonrort 

(11 de diciembre de 1855-30 de noviembre de 1857), (1° de di-

ciembre de 1857-20 de enero de 1858), Benito Ju6re: (19 de --

enero de 1858-18 de julio de 1S72), Félix Zuloaga (21 de enero 

de 1858-24 de diciembre de 1858), (~4 de enero de 1859-2 de -

Febrero de 1859), (9 de mayo de 1860-10 de mayo de 1860), Ma-

nuel Robles Pe=uela (23 de diciembre de 1858-21 de enero de 

1859), Miguel Miram6n (2 de Febrero de 1859-12 de agosto de 

1860), (15 de agosto de 1860-24 de diciembre de 1860), J. lg-

nacio Pav6n (13 de agosto de 1860-14 de agosto de 1860), Junta 

de notables de 35 miembros (22 de junio de 1863-25 de junio -

de 1863). 

Segundo imperio, Regencia de tres personas: José Mariano Salas, 

Antonio Labastida y D~valos,y Juan N. Almonte (25 de junio de-

1863-20 de mayo de 1864); Juan N. Almonte (Lugarteniente del 

imperio), (20 de mayo de 1864-12 de Junio de 1864), Maximilia-



no de Habsburgo (10 de.abril de 1864-15 de mayo de 1867). El 

primer imperio lo encabez6 Agustin de lturbide del 19 de mayo

de 1822 al 19 de mar:o de 1823. 

Presidentes: Sebasti~n Lerdo de Tejada (19 de julio de 1872-20 
de noviembre de 1876), Jos6 Maria Iglesias (28 de octubre de -

1876-1877); Porririo Díaz (23 de noviembre de 1876-11 de dicie~ 

bre de 1876); (16 de rebrero de 1877-4 de mayo de 1877); (5 de 

mayo de 1877-30 de noviembre de 1880); (1° de diciembre de ---

1884-25 de mayo de 1911)F Juan N. M6nde: (6 de diciembre de --

1876-17 de rebrero de 1877); Manuel Gon:ále: (1º de diciembre

de 1850-30 de noviembre de 1884). 1 

Después se examlnan los efectos del actual sistema presiden--

cial y finalmente la perspectiva del presidencialismo de 198S
al año 2000. De esta manera, se presenta un análisis de la ev~ 

lución del presidencialismo, que permite ubicar los criterios -

rundamentales para una Reestructuraci6n del Poder presidencial 

y la Constituci6n mexicana. 

(1) Mexicano: Esta es tu Constituci6n. Editado por la Cámara -
de Diputados del H. Congreso de la Uni6n XLVII Legislatu-
ra. M6xico 1968. págs. 217,218,219 y 220. 



1.2. Liderazgo Político.-

En este período se presenta la combinaci6n presidente--

1 íder del Estado Nacional. El presidente no s61o administra la 

justicia econ6mica y política, sino que t~bién crea una escu~ 

la ideológica propia que le da fuerza y trascendencia hist6ri-

ca. 

Francisco l. Madero: (Noviembre 6 de 1911 a febrero 19 de 

1913).- En su pensamiento encontramos tres fa~es: la previa -

a la presidencia, la del ejercicio del ejecutivo y la poste--

rior a su muerte. 

Como disidente del gobierno de PorFirio Día:, en su 1 i

bro "La sucesi6n presidencial en 1910" Madero plantea en qué -

medida el pueblo mexicano está apto para ejercitar la democra

cia. AFirma: "Según intentamos dcmostrar ••• no es tan dil-ícil 

como se aparenta creer el que un pueblo haga uso pacíficamente 

de sus derechos electorales. 

La principal diricultad para que se implanten esas pr.:i_s 

ticas en nuestro sucio, la han querido encontrar al9unos eser~ 

torcs en la ignorancia del ochenta y cuatro por ciento de nuc~ 

tra poblaci6n, enteramente analfabeta. 

Nosotros creemos que se exagera la importancia de ese 

obst.:iculo ••• El pueblo ignorante no tomará una parte directa 

en determinar quiénes han de ser los candidatos para los pues

tos pGblicos; pero indirectamente favorecer5 a las personas --



de qui6ncs reciba maydrcs beneFicios ••• Aan en pafscs muy lu~ 

trados no es el pueblo bajo el que determina quienes dcGcn 1 Is 
var las riendas del gobierno. Generalmente- los pueblos dcr:locr_á 

tices son dirigidos ror los jeFc-s de partido, que se r~duccn -

a un pequeño núnc ro de i ntc 1 cctuu tes. • • ·"\qu r en ?.:éx i co p.:isor~-

1 o mis~o y n0 scr5 In masa analFabeta la que dirija al raf•• -

sino el elemento intclcctunl". 

Con C"'StP r.:i=on.:ir.-:icnT<"", ~.:.:idcr0 ..:::Firr:i= un ... ~ rcü! ida.:! u.,i----

vcr~.:i1, presente y Futuro, • k 
m1cn_r.:l~ C"'; istu el gchi c-..= 

n0 com~ 6raano d~ conduc=ión d~t Sstud~. Sin embura~, lo intc-

que ~:.::~ero rc-cc-.ncc-1~ Cj"JC" nu':'sf-ro ¡:;io~Í= C'S-f:-.:!l..,.::i n::'I s-~lci s0 1 ... -:-rnü~C" 

asf con la dictndur= del Scn~r~I ~f~= sino que seria 9o~~rn=d0 

igual, a~n en un gn~iernc no dietn~orinl, r0r ~~= 61 itc intc--

ci~._¡ción gcné-ricu del p'!..!::l .. lo en los órswnc-::;; del p:>c..IC"r n.::cio:.Dt, 

ció~. ·~'c..· lu. lilC)•nríu n.:icÍC"r • .::il. 

Somo preside~~~. confirm=ria esta idea del po~cr: "~I 

Go~ic~no que prc~ido, c~=nución scnuin.::i del voto de lo~ ciu~~

duno~ ••• rcf\rcscn"t..:J el ¡::)1-incÍ¡:"'Ío s.::tv.::dcr de qcC' todo ¡=-odcr -

dirr..::n.= del pucl .. to, prin=i; .. io que los bueno::: ~...: .... lc.::.t""C"S dc~'.::r.:cs-

czfor=.:irnos en soz:tcncr, f'.'\C"rquc si nuufr.::i3.:ir..-i, CC"n él r..:i-..?:r.:a~..:a. 

rfa 13 supr~rn3 conquist3 dcm~cr5tic~ que hemos rcali=ado y qL~ 

:.S t.:J~~-.ién nuc-::;"tr.:i pro;:-i..:l n.:ic-ion.::it id:idrr. 3 

(:::!) ~~..:1.3\."'ro Fr.:lncis:-o l. L.:i SucC"sión ::rc-sidc-nci.:il en 1910 .. !::di
tori.._,1 Epn.=:-.:J •. ;c:-.. rco. lC)c::-7. p5.:;s. 3.:·i3 y 3·:'\~. 

(3) !~.:l::!cro Fr..:in~isco l .. .:it ubrir 1.::ls sc~.i0nc:5 ordinuric~ el 
Con:¡rc-so, el 1° de .:J.:_ ... ,...¡1 d ...... 1~1~. Lo:; i.,.rcsid~ntc~. d;,,,; ~:~·.i

ce ..:in-t1..:· 1.::i ~~.::.=:i611 1:::21-1966. ::ditado por l.:i -=.5mur..:i d: C'i;:"'~ 
t.:idoc:.. 19G(; .. 111 .. lnf'ormcs de 1')1~ .:i 1':13-!. ~·ié:-...ic~ .. (:".J::;. l:>. 
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Así rue; Madero ascendi6 a la presidencia con todo el 

apoyo popular; como ide61og~ al escribir su ramoso libro, como 

activista político, al Formar clubes y el Partido Antireelecci.2 

nista~y como jere de armas, triunFador en la rebel i6n en con-

tra de Día:. 

Sin embargo, Huerta, provoca el estallido nacionül que -

modiFicarfa lus estructuras de poder, al traicionar y ordenür

el asesinato del presidente Madero y del vicepresidente Pino -

Suáre: legítimamente constituidos. 

El maderismo como corriente poi ftica sobrevivirá al hom

bre que lo cre6. Aunque con un ideal inalcan:able y una utopía 

deseada, el maderismo se vuelve un Fantasma que rondaríu en -

los •buenos- mexicanos. 

Así, los conceptos abstractos, de la bondad y la demo--

cracia, s61o el hombre, el ap6stol coahuilcnse intent6 ejerci

tar y hacerlos posibles en una realidad social. Más tarde, las 

ideas de Madero -pese a su Fracaso como jeFe poi ític~- sobre-

vivieron y se constituyeron en unü banderu que le dübQ -con--

gruencia social" a la lucha armada. De esta Forma, .se vuelve -

real el ideal maderista de luchar por el •bien• de los me~ica

nos, aunque no se concretaría, sobre todo en el grupo indígc-

na. La ideología maderista s61o era posible para los criollos. 

La Ley y la Democracia, serfan conceptos maderistas s6-

lo entendidos en su real interés por las clases o grupos de -

nuevos hacendados en el cumpo y por los comerciantes y 1 ibera-



1 es en 1 as c.i udades. Lo.s campesinos y trabajadores de 1 campo 

y la ciudad s61o tu~i~ron 1 a f'c y la espcran:a de la teoría. 

También, sobrevivi6 y se f'ortaleci6 el credo político 

de su tesis: 1 ibertad y e·Fectividad del suf'ragio así como 1 o 

no reelecci6n. En su balance social, las ideas maderistas se 

convierten en un objetivo poi fti co hist6rico que todavía hoy 

s~ busca como un fin nacional. El respeto al sul-raaio,no por-

su forma y circunscrito a los dictados del poder, sino por su

realidad, como un derecho de los grupos r.1.ar3inados. 

En este scnt ido, : .. ~adero cre6 

posible. Su ideal de la Democracia 

una corriente ideol69ica

y la Ley para el pueblo son 

conceptos abstractos pero objetivos, todavía inalcan:~bles co

mo los pensaba ~aclero. Esta parte de su pensamiento rebas6 la

circunstanciu polfticu y se convirti6 finülmentc en ~urtc dcl

Derecho 3ocial ~exicano. 

En síntesis, el maclerismo aporta o la idiosincrasia nu

cionul, el primer concepto del ideal poi ftico del mexicano cri2 

llo, la Democracia; de Juárc: habíamos recibido el de unidnd y 

el del Derecho. 

Precimom~ntc ~adoro cometi6 errores graves en la dirac

ci6n del movicicnto ürmado, por ercer dogmSticamcntc en lu Dc

rnocraciu. Creyó en el credo democr5tico como un mccunis~o na-

turul que llevaría a los "buenos" mc"icanos a derrotu.r a la -

injusticia accionada por los -malosº, con s61o tomar el pacer. 

Los errores en el ~acto de Ciud~d Ju5re= con los porFiristus -
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y más tarde durante la decena trágica, fueron sólo un ejemplo

revelador de cómo pensaba del poder. 

La Democracia es un ideal, que sólo es factible cuando

las clases y los grupos sociales fuertes puedan ejercerla; más 

para alcan:arla,se requiere no sólo de un líder que la entien

da y üplique, sino que la sepa mantener con Tirme=Q y moverla

con las reglas reales de poder. Madero tuvo la intuición de un 

líder que transmitía la espcran=u en lu democracia, pero no t~ 

vo los mecanismos purY DObcrnar; la 1-rialducl para ejercer el 

poder. Lo que en el indígena Julire: f=uc mfsticü, durc:a y ta-

lento para conducir, en Madero sólo fue mística. Sin embargo,

don Francisco l. Madero se convirtió en el místico criollo que 

tradujo la idea de la uemocracia para la mayoría de grupos es

cépticos, de inclfgcnüs, criollos y mesti:os. ~ste rue su méri

to y la Historia se lo reconoce. 

Venustiano Carrün:a: Como 

ñ~ en contra de Victoriuno 

gobernador de Coahui 1 a, inici .:i Cc::Jrnp~ 

lluerta (de rebrcro 18 de 1s;13 a r.ia!:. 

:o del mismo ü~o); despué~,Carran=u es apoyudo cor.io primer Je

re del Ejército Constitucional ista (de mar:o 26 de 1913 al 20-

de agosto de 1914); adem5s de ser el Pri~er Jefe del Ej6rcito

Constitucional ista se le designó como Encargado del ?odcr Eje

cutivo ( de agosto 20 de 1S14 al 30 de abril de 1917) y ruc 

Presidente de la nepGblica (de mayo 1° de 1917 a m~yo 21 de 

1920). 
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Su pensamiento comprende principalmonte dos etapas: la-

del Primer Jere y la del Presidente. Como Primer Jere de la I~ 

cha armada del Ejército Constitucionalista, Carranza Fundó su

ideal en la experiencia hist6rica, sobre todo en la corriente

juarista: el respeto a la Constitución y al derecho de los ci~ 

dadanos. Hombre prudente y práctico, ordenabu su pensamiento -

político en Funci6n de los acontecimientos. Al principio, sin

promesas; el inicial Plan de Guadalupe se concreta prererente

mente a desconocer al espurio presidente Huerta, y más tarde,

cuando don Venustiano se convierte en dominador de la situa--

ci6n, adiciona al plan otros artículos. Es entonces cuando se

huce énFasis en las leyes agrarias -aunque Emil iano Zapata de~ 

conoce a Carran:a su credo agrarista-. 

Carranza, sin embargo, incorpora a su lucha nuev~s disp~ 

siciones económicas, sociales y poi iticas para •igualdad de -

los mexicanos". Mus el paso principal lo d.:i al promover la cre.2 

ción del Congreso Constituyente y jurar la Constituci6n de 

1917. Aunque su proyecto llevado al Congreso rue rebasado por

nuevas ideas, es indiscutible que él propici6 la nueva norma -

fundumental que todavfu rige al país. 

Aunque critic6 a Madero por su falta de decisi6n políti

ca en momentos diFíciles, Carran:a aceptó algunas ideas del m~ 

derismo como corriente: 

•La elecci6n directa del Presidente y la no-reelección, 



que Fueron las conquistas obtenidas por la revolución -

de 1910, dieron,sin duda, fuerza al Gobierno de la na-

ci6n, y las reFor~as que ahoru propongo coronarán la -

obra ••• " 4 

Decía Carran:a, al abrir el Congreso Constituyente, en -

diciembre 1° de 191ó, en ~uerétaro. 

Por su trascendencia social, destaca en las ideas cons-

titucionales de Venustiano su conccpci6n de la autonomía muni-

cipal. Ello reviste en mi opini6n un paso trascendente. Aunquc

todavía en la teoría, la idea del municipio autónomo es la cla

ve para el desarrollo del puís, en su economía, política y cul

tu~a. Es en sí el principal sostén en la realidad del Derecho -

Social Mexicano. 

Carran:a, Tormül y realista por naturale:a, sabía que -

ideas como ést~ tardarían en pructicarse, mus había que inscri

birlas en la Constitución pura sentar el precedente his~órico.

En eso cs~aba ubicado, como jefe del constitucionalismo. Sin -

embargo, en otro aspecto fue conservador y arbitrario: como cn

su rechu:o u los convcncionistus y su condenü a muerte a los -

trabajadores clectricistus. 

Como prcsid~nte, Carran:a, ül eliminar a 2apata -entre 

otros ho~br~s importantes para el movimiento rcvolucionario

estaba arirmando el desprecio que sentía por la rebeldía legí-

tima en el campo. Como buen criollo, no aceptaba en la realidad 

lo que arirmaba en la teoría: la igualdüd de los ~exicanos. No

aceptaba ni el :aputismo, ni cualquier corriente que se opusic-

(4) Carranza Venustiano. Op. Cit. pág. 119. 
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ra a lo ya decretado por el constitucionalismo, aunque en la -

Constituci6n se ari·rmaran las garantías sociales para el cam-

pesino. 

Esta contradicci6n ~evel~ que no aceptaba negociar con

sus enemigos aunque coincideran en algunos puntos. 

Así, con esa terquedad que le caracterizaba, avan:ó su

gobierno. 

-La circunstancia misma de estur la República en el ep..f 

loso -era 1919- de la más grave de nuestras revolucio

nes, no ha alcanzado a estorbar un desenvolvimiento-~ 

cíal, poi ítico y jurídico, equivalente a la pacírica 

tarea de varios lustros-. 5 

Decía el Presidente en los Finales de la segunda década 

de este siglo. En su concepci6n del poder y al terminar su pe

ríodo presidencial, comcti6 el error de designür a Bonilla co

mo su sucesor, por ser civil, considerando equivocadamente que 

el país en esos días estaba preparado para que el militarismo

s61o se concretara a sus cuarteles y el mando del gobierno re

cayera en los civiles. 

Carranza crefa además, que d~jundo a un político de su

equipo, evitaría que la ruer:a de Alvaro Obregón creciera. De-

scaba un sucesor civi de su grupo, para que continuaru con su 

obra y se le reconociera. Grave error pura un conocedor de la-

(5) Carran:a Venustiano. Al abrir las ~esiones ordinarias el 
Congreso, el Iº de septiembre de 1919. lnrormc como Presi
dente. Op. Cit. pág. 303. 



llistoriu -como lo eru Curran=::i'.1-, que lu entendía como un con-

Junto de hechos que deben ser previamente dictados, püra que -

se den,seg6n la convenienciü de quien los ordena,desde el po-

der. Solo que la historia es la historia: contradictoria, dia

l~ctica; los hechos suceden no por l6gica,sino por circunstan

ci~s propiciadüs por un núcleo heterogéneo de fuer:as masivas~ 

y no por un grupo homo8éneo y el itis-C:il sin 1"='ucr=a en loo r:ICJ!jOO. 

Si Carran=a llev6 la lucha arraücla constitucional ista al 

triun:'°o, l~UC porque t.:.:.dcrO no entcnclÍÓ que deJÍ.:t terr.iina.r con

tadas las cabc:as por~iristas. Carran:a en cambio aprendi6 la

lecci6n, organi=ó la lucha contra el hucrtismo con gen-te.o. o.i:..:i.s, 

tCJs al constitucionalismo, y con mano durü:. Este hecho no sien..!_ 

1"==ica que la lucha. armac.La triunF6 porque Currün=o la. hubicr.:l r,2_ 

iniciado. Pudo haber siclo otro y el resultado hu~icra sido cl

mismo, porque Jo que no terminó j.',adcro, lo ucabó un proceso p~ 

IFtico que i~a mSs all5 de las personas. Carran=a ?uo un ~ac~or 

primorc..liul, no absolu-:::o o inoustituiblc, puru tcrr.iin.::ir es•:: pr.2 

ceso. El ~rimar Jere del Ej&rcito Constitucionalista tuvo la -

habilidad para decidir ser él quien conducirFa y encau:arFa la 

1 uch e: .arr;i.:icl u. 

Por eso se equivoc6 al querer dejar~ Gonilla, pues no

cor.Jprcncli6 que en la lucha urr.1a<lo, en el proceso político había 

crcci~o ta1.1Gién con i:lr1".:.ioo populur otro c~ucli 1 Jo: Alvaro C-::>r~ 

g6n, y por tanto, no ze podf ü por dccrc~o personul i~poncr u -

cuulquicru otro en el menda de l.:. rcvoluci6n. 



En este punto, don Vcnustiano no rue prudente ni entcn--

dió los acontecimientos. Su idea política del poder lo levó--

al Fracaso, pues la revolución no •pertenece- a quienes la d~

gen sino a quienes lu sostienen: a las clüs~s o grupos de fuc_c 

:ü que la mantienen. 

A partir del movimiento armado de 191~Carran:a rue el 

primero en querer institucionali:ar al ejército, y dejarlo co

mo un protector de lu seguridad nacional; lección que aprendió 

de JuSrc:. 

Ei error de Carrun:u fue querer -inmediutumcnte- imponer 

a un c'iv.il en l.:i presidencia, olvidando que todavía erJ ncccs.f!. 

rio que el presidente debía de ser un caudillo emanado de las-

fucr:~s que habían ganado el movimiento y que tuvicru carisma 

popular; porque lus circunstanciüs eran dif~rentcs a las de lu 

épocu juaristu. Pues ello, es también un proceso poi ítico. 

Carran:a trató de guardar el respeto a la no reelección

-principio maderista- y dejar como legado al país la Constitu

ción de 1917. 

Aunque don Venustiano dejó leyes para los marginados, 

las clases o grupos indfgcnüs, lu cuídü de Zuputa durante su -

épocu de poder, elimina ul curruncismo co~o corriente sol ida-

ria de las clases margin~das y lo 1 imita ül papel de protector 

de los grupos o cluscs medias. 



l .'.í 

Alvaro Obres6n: (P.residente de diciembre 1º de 1920 a noviembre-

30 de 1924) •':°.Su pensamiento comprende tres Fases: 1 a cemp.:iña a_r: 

mada, la Presidencia y la reelecci6n. 

La Campaña armuda. Quien llevó a los constitucionalistas

al poder Fue Alvaro Obreg6n. Sin su participación, no hubier.:i t~ 

mado Carranza el gobierno del país. Fue Alvaro el militar nato,-

el estratega que deFinió la balan:a de la guerr.:i civi 

Revoluci6n que tiene ideas sociales pero que no cuenta con las -

ideas de la estrategia de tus armas paru triunFur, es una revol~ 

ci6n que nace derrotüda. En México, aunque se discute sobre la -

carencia ideológica de quienes dirigieron y sostuvieron el cons

titucionalismo, como Carranza y Cbreg6n, lo cierto es que sin -

ellos, los diputados constituyentes y los intelectuales con ide~ 

logia no hubieran podido lograr, al menos, que se Tormali:aru en 

los 6rganos del poder, una estructura política estable. 

En este sentido, la habilidad militar de Obreg6n Fue deFL 

nitiva para el triunFo de los constituc•on.:il istas creadores del

actual sistema. 

Dice el General Urqui:o, en la introducci6n al libro del

Generül Obreg6n, "Ocho mi 1 ki lómctros en campaña": 

En la vida militar de México e5 el Gnico general que 

no suFri6 nunca una derrota ••• En sus luchas contra el 

Ejército Federal, Formado por proFesionales, se impuso la 

estrategia ••• y la táctica en el combate. Sin haber est~ 

diado el arte de la guerra, Ja sentía. Era un intuitivo-

siempre aFortunado". 6 

(ó) Obreg6n Alvaro. Ocho mil kil6mctros en cilmpana. Fondo de Cu.!_ 
turü Económica. M~xico, 1973. Introducción del Gral. Franci~ 
co L. Urqui:o. pág. XXIX. 
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En suma, Fue el hombre que derrotó a Francisco Yill<> y a -

otros caudillos anticarrancistas, de ahí que Ca~ranza Je.~econo"'"!'-

ciera sus méritos al terminar la luch<> contra Hueri~. 

1914: 

Recu~rda Obregón en su ibro, que el dfa i~ de agosto d~ --

El C. Primer Jere me <>utor(:i6 ver.b<>lmentc pur.:i que tr.!!. 

tara, en deFinitiv~, lü rendici6n de I~ guarnición ~ederal 

y ocupación de lu pla=a de ~6xico por el cuerpo de ¿jérci

to del Noroeste-. 

y conFirmu el <>utor que al siguiente dFa, el 13 de agosto: 

Con la autori=aci6n de la Primera Jefatura, me tr<>sla

dé a ••• Teoloyucan y CuautitlSn, y <>11 F reunidos: el seoor 

Eduardo lturbide, Gobernador del Distrito Federal --entr~

otros hucrtistaM-- y yo en representación del -Ejército -

Const i tuc i onü 1 i st.::::", se Firmaron 1 os tratados de rend i e i 6n. 

Scnalaban principalmente: -como consecuencia de la purtida 

del scfior 1 icenciado don Francisco 3. Curvajal, que Fu~ 

hastu anoche el depositario interino del Poder ~jecutivo -

de la RepGblicu, he asumido la autoridad, con mi car5ctcr

dc Gobernador del Distrito Federal y JeFe de la Poi icf<> ••• 

he pactado ••• con el General en Jcr~ del Cuerpo de Ejército 

Constitucional ista del ~orocste, don ~lvaro Obregón ••• la

ocupaci6n de la capit<>I por l<>s Fuer=as de su manJo En 

las avan=adus de Tcoloyucan, el día 13 de agosto de mil "2 

vccientos catorce. (Firmado) Eduardo lturbidc. General Al

v.::J.ro Obregón". 7 

(7) Obregón Alvaro. 0p. Cit. pSgs. 158, 159 y 160. 



Asf reseñ6 en au libro, cuya primera edici6n proviene 

de 1917. 

En la aegunda Fase, en la que abarca au 6poca presiden

cial, Obreg6n, al hecer su campaña política dice: 

Sabremos corresponder en la lucha polftica a la -

actitud que asumimos en la lucha armada y entonces ••• -

la naci6n ••• habrá resuelto el problema básico ••• El 

capital y el trabajo es un problema que tiene preocupo!! 

do al mundo entero, no solamente a México. Es posible

que México esté más capacitado para resolverlo, porque 

aus recursos naturales son enormes, y mayores aún si 

se establece la relaci6n por loe pocos habitantes del

pafs ••• Yo he oído oradores que dicen que el mejor go

bernante será aquel que se ponga de parte de los tra-

bajadores; a otros ••• que el mejor gobernante eerá --

aquel que se apoye en los hombres de negocios ••• Yo -

aoy de la opini6n, y a ello encamina~é mis energías, 

si el voto de mis ciudadanos me 1 leva al poder, que el 

mejor gobernante ser& aquel que encuentre el Fiel que

establezca el equilibrio entre estos dos Factores ••• w8 

Años después, al Faltar casi tres meses para terminar 

au período presidencial, (1920-1924) ~ arirma Obreg6n: 

(8) Discursos del General Obreg6n. Primera parte. Biblioteca -
de la Direcci6n General de Educaci6n Militar. 1932. Discur 
ao pronunciado el 7 de noviembre de 1919 en Ma:atlán, Si-= 
naloa. págs. 69 y 70. 
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-oentro de los •acriricloa que impone nuestra aituaci6n 

econ6mica, las dependencias edminiatretives del gobie~ 

no ••• han fomentado la explotaci6n de les fuentes de -

donde deriva la rique:a nacional ••• La aituaci6n de -

las clases populares ha mejorado visiblemente ••• por -

el elza de los aalarios ••• y por el reconocimiento de

los derechos de las organizaciones de trabajadores ••• 9 

Finalmente, en la tercera fase de su pensamiento y ya -

como presidente reelecto, pronunci6 un discurso en la capital

del pefa-el 15 de Julio de 1928- que sería el último: 

wEa necesario que todos lo sepan: que para nosotros la

clase media no es sino una parte integrante de las el~ 

aes trabajadoras ••• hemos declarado que para nosotros

s61o existen dos clases en la sociedad: los que traba

jan y los que pagan ••• Es por eoo quo nosotros ••• hemos 

venido buscando el apoyo de todas las clases que per-

tenecen a la familia trabajadora, porque a todos les -

corresponde velar por la defensa de esos intcrcses •• ~10 

De las tres fases del pensamiento obregonista se puodc

dcfinir que ~e su vocaci6n militar y empresarial sal i6 el po-

lftico, el dirigente que supo captar las ideas sociales de su

tiempo, para ad.cptarlas de acuerdo con la circunstancia polf-

tica que requería el mondo y gobierno constitucional ista. lnt~ 

1 igente, supo disciplinar y dirigir a intelectuales, con1ercia!l 

tes y a todas las llai:nadas clases medias. Sin lugar a duda, 

(9) El General Alvaro Obreg6n. al oElbrir las scsion.-s ordin<:ri._iE< 
el Congreso, el 1ero de septiembre de 1924.- en:Los Presi-
dentes de México ante la Naci6n 1821-1966. Editado por la -
C&mara de Diputados. 1966. 111. Informes de 1912 a 1934, 
p&ga. 648 y 649-

(10) Obreg6n Alvaro. Ocho mil Ki16metros en Campafia. Op. Cit. 
p&g. 587. 



polfticos y militares en au mayorfa eran partidarios del ~&s 

talentoso de los dirigentes constitucional iataa. 

Su aentido pr&ctico, su instinto de hombre criollo del

campo, le hacfa conocer las cuerdas del inter~s humano. Fue el 

presidente fuerte que requería el pafe en eee momento. Obreg6n 

no era ide61ogo, pero conducía a los ide6logos. Esto lo hacfa

cabe:a de una pirámide social heterog~nea que le daba fuer:a -

popular. Utili:6 a los indfgenas yaquis en la guerra a cambio

de darles tierras, por ejemplo. De esta forma, según el grupo

criol lo o aeati:o que le interesaba, le conducía. 

Su nacionalismo era pragmático, de sentido común. En -

auma, el obregonismo fue la antitesis del maderismo: la demo-

cracia debfa ser dirigida y la justicia conducida. Alvaro Ob~ 

g6n fue el equilibrio directo-de los radicales. Sin embargo, 

desconoci6 y ret6 a la experiencia de la Historia al querer -

permanecer en el poder. No fue el clero su verdugo, por-que an

tes otros sectores habian intentado eliminarlo, sino su ombi-

ci6n. Deja asf este amargo legado, revelador del mexicano de -

este siglo: permite que no comparta el poder quien lo detenta

en su mo=ento, pero no permite que éste sea absoluto, sobre -

todo después de la experiencia de Dfa.z. 

Plutarco El fas Calles: Presidente de diciembre 1° de 1924 a -

noviembre 30 de 1928. 

En Plutarco encontramos al organi:ador polftico experto. 

Tuvo su escuela con Madero, Carranza y Obreg6n. 



El calliemo, más que una corriente social, es una co-

rriente política de organizaci6n del Estado. Alcanza su pro-

minencia a partir de la muerte de Obreg6n. Aaí, el callismo -

viene de un proceso maderista, carranciats y obregonista, en

que se combina el ideal democrático con la creaci6n de leyes

y la disciplina militar. El resultado fue la institucional i~

dad del Ej6rcito y del aparato político-administrativo. De e~ 

ta manera, el pensamiento callista constituye la organizaci6n 

del poder del actual sistema político mexicano. 

Esta concepci6n del poder, Calles la anali:6 en sep--

tiembre 1° de 1928, cuando terminaba su período presidencial

(24-28) y lo convertía en el jefe máximo de la política naci~ 

nal: 

Voy a dar lectura ••• al ••• capítulo político ••• 

que por Juzgarlo de transcendencia os invito a escu-

charlo con toda atenci6n, para que meditéis detenida

mente, como lo he hecho yo, acerca de las rcsponsabi-

1 idades que nos reserva el Futuro de nuestra hiato--

ria ••• -

y aconsejaba en tono de maestro y guía: 

Y sean ellas las que guíen a nuestros pasos e --

inspiren nuestra actuaci6n en las Funciones públicas

que nos están encomendadas ••• ~ 

terminaba diciendo. Y aseveraba: 

_) 



La daaaparici6n del Presidente electo ha aido una

~rdida irreparable que deja al país en una situaci6n

particul armente dirícil, por la total carencia no de -

hombres capaces o bien preparados, que arortunadamente 

los hay; pero sí de personalidades de indiscutible re

lieve, con el suriciente arraigo en la opini6n pGblica 

bastante para merecer por un solo nombre y su presti-

gio la conFianza general. Esta desaparici6n plantea -

ante la conciencia nacional uno de los más grandes y -

vitales problemas, porque no es s61o de naturaleza po-

1 ftica, sino de eXistencia misma. 

Hay que advertir, en erecto, que el vacío creado por -

la muerte del señor general Obreg6n intensiFica nece-

aidades y problemas de orden político y administrati--

vo ••• -

Más adelante, Calles arirmaba: 

w ••• quiz~ por primera vez en au historia se enFrenta

M&xico con una situaci6n en la que la nota dominante

es la Falta de "caudillcs", debe permitirnos, va a -

permitirnos orientar derinitivamente la política del-

país por rumbos de una verdadera vida institucional, 

procurando pasar, de una ve: por todas, de la condi-

ci6n hist6rica de -país de un hombre" a la de -naci6n 

de instituciones y de leyes-. 

Juzgo indispensable hacer preceder eate breve ---



an&liaia de una declaraci6n firme, irrevocable ••• que 

no a61o no buscaré la prolongaci6n de mi mandato ace.e 

tando una pr6rroga o una desi9naci6n como pr-esidentc

provisional, sino que~ni 

lnterineto, ni en ninguna 

Presidencia de mi país ••• 

más remota intenci6n o el 

en el 

otra 

sin 

mlis 

perfodo que siga al 

ocasi6n, aspiraré a la-

que esto signifique 1 a-

lejano prop6sito de 

abandono de deberes ciudadanos, ni retiro de la vida

de luchas y de responsabilidades que corresponden ••• n 

Más adelante, Calles planteaba la necesidad de aceptar 

fuerzas polfticas disidentes al nuevo sistema de gobierno: 

- ••• Mi consejc, mi advertencic1 más bien sobre la ne-

cesidad de estos nuevos derroteros, resulta de la co.!l 

sideraci6n polftica y sociol69ica del perfodo propia

mente gubernamental de la Revoluci6n en que nos enco.!:l 

tramos, período que es preciso definir y afiM11ar, y -

también de la convicci6n de que la libertad efectiva

de sufragio que traiga a la Representaci6n Nacional a 

grupo8 representativos de la reacción, hasta de la -

reacci6n clerical, no puede ni debe al~rmar a los re

volucionarios ••• La presencia de grupos conscrvudorcs 

no a61o no pondrfoif.l,pues, en peligro el nuevo cc'ii~icio 

de las ideas, ni lae instituciones revolucionarias -

lcsítinias, sino que impediría los intentos de des---

trucci6n y el debilitamiento mutuo de grupos de ori-

gen revolucionario que luchan entre sf, fr-ecuentemen-



te, a61o porque se han hallado ain enemigo ideol6gico

en las Cámaras. La representacl6n de tendencias consc...c 

vadoras f'ortalecerfa, en f'in, la acci6n legislativa de 

lo~ Ejecutivos, porque la responsabilidad de los go--

biernos revolucionarios se extendcrfn e todas las cla

ses del pafs legalmente representadas ••• -

Por otra parte, hacfa una declaraci6n importante como Jefe --

.. ~~ximo: 

Nunca C<>ll'IO hoy he podido sentirme m§s 16gicamente

autorizado pura constituirme ante el pafa, como me --

constituyo, en fiador de la conducta noble y desinte-

resada del Ejército ••• Oue todos los miembros del EJé...c 

cito Nacional, conscientes de su papel definitivo en -

eetos instantes, ee encierren en el concepto real y -

ennoblecedor de su carrera militar, en la que el honor 

y la f'idel idad a las instituciones legftimae debe ser

norma fiel y guf,-, constnnt.e ••• " 11 

De estas reglas polfticas fundamentales para la sobrev.l 

vencía del sistema mexicano, destaca la disciplina del ej6rci

to. 

Es cierto, Calles fiJ6 las r29las de ta institucionali

dad de tas funciones pGblicas: polfticas y administrativas, pe 

ro sobre todo aport6 lo m§s importante: la institucional idad -

del ejército. De tal mancrn que si el actual siatema es insti-

(11) El Gral. Plutarco Elfos C<illcs, al abrir las .. esiones or
dinarias el Congreso, el 1º de septiembre de 1928. Infor
me como Presidente. Los Presidentes de M6xico ante la Na
ci6n 1821-1966. 111. Informes de 1912 a 1934. Editado por 
la Cámara de Diputados. 1966. p5gs. 805,806,808,809,811,-
812. 



tucional -como le llam6 su creador-, lo es principalmente por

que ae logr6 -institucionalizar- la fuerza mayor: el ejército. 

Sin esta primerfsima instituci6n el sistema no podría -

ser institucional en lo polftico. Esta es la fuerza del siste

ma y a ella se debe la permanencia de la estructura del Estado 

actual. En este sentido. Calles, por la experiencia acumulada

con Carranza, deja un legado político importante, no a61o para 

el pafs, sino para los Estados latinoamericanos y aquellos lo

calizados dentro de la esfera del llamado Tercer Mundo. Sin -

ejército institucional, no puede plantearse una polftica derno

cr8tizadora, en cualquier instancia. 

De ahf que el call ismo como corriente polftica, tras-

cionde lo circunstancial y se vuelve original, al plantear al

ejército como -fiador" de 1 a seguridad poi ftica nacional. 

Sin embarga, humano al fin, Calles cae en el error de 

querer manipular a las sucesiones presidenciales. Y termina -

siendo castigado por las propias reglas que cre6. Había sefia-

lado el respeto polftico a la instituci6n presidencial, y rue
este precepto en manos de Lá:aro Cárdenas, quien le haría va-

lcr esa respetabilidad. Al Jefe ~áximo le cost6 el destierro 

polftico y la terminaci6n de su papel coma tal. Sin embargo, 

au legado político se convirti6 en principio para la existen-

cía del sistema que hasta el momento rige la política del pafs. 

Lázaro Cárdenas: 

bre 30 de 1940. 

Presidente de diciembre 1° de 1934 a noviem-



El cardenismo como corriente política-social, nace con 

la salida de Calles, crece y trasciende con les medidas soci.2 

les que tom6 en Favor de trabajadores y campesinos. 

Consciente de sus responsabilidades, el Gobierno

que presido y deseoso de apartarse de lamentables pr!:_ 

cedentes que existen en Ja historiiLi de nuestras crue.!:!. 

tas luchas polfticas, en las que Frecuentemente se ha 

mEnospreciado el principio de respeto a la vida huma

na, estim6 que las circunstancias reclamaban, por --

imperativo de salud pública, la inmcdieta sal ida del

territorio nacional de los señores general Plutarco -

El fas Calles, Luis N. Morones, Luis L. Le6n y Melchor 

Ortega. Palacio Nacional. 10 de abril de 1936. El 

Presidente de la RepGblica, Lá=aro Cárdenas.~ 1 2 

Sin esta actitud política, el cardenismo no hubieran~ 

cido. Su vigor aumenta cuando trasciende la acci6n del poder

polftico al poder social. Cárdenas, como Jere auténtico del 

gobierno,toma mGltiples medidas que benerician a la mayoría 

de grupos. Sin embargo, destaca su ayuda a los grupos aut6c-

tonos. 

El indio y el mestizo constituyen un contingento

muy importante en la producci6n de la riqueza ••• Nue~ 

-tro problema indígena no e.stá en conservar -indio"' 

ni en indigenizar a México, aino en mexicanizor al 

indio. Respetando su sangre, captilndo su emoci6n, su-

(12) Los Presidentes de México ante la Naci6n 1821-1966. Y. -
Maniriestos y documentos de 1810 a 1966. Editado por la
Cámare de Diputados. 1966. pág. 762. 



cari~o a la tierra y su inquebrantable tenacidad, se habrá en

rai:ado más el aentimiento nacional ••• No es exacto que el in

dígena sea refractario a su mejoramiento, ni Indiferente al 

progreso. Si frecuentemente no exterioriza au alegrfa ni su 

pena, ocultando CC>CRO una esfinge el secreto de sus emociones,

es que está acostumbrado al olvido en el que ee le ha tenido;

cultiva campos que no compensan su esf'uerzo; mueve telares que 

no le visten; construye obras que no mejoran sus condiciones -

de vida; derroca dictaduras para que nuevos explotadores se -

sucedan y, como para ~I, s6lo es realidad la miseria y la op~ 

si6n, asume una actitud de aparente indiFerencia y de justifi

cada desconfian:a ••• - 13 

Así se expres6 el Presidente Cárdenas -en abril 14 de -

1940- ante el Primer Congreso Indigenista Interamericano efec

tuado en nuestr-o paf5. 

Preocupado r·o r e 1 e ampcs i ne>, -toma medidas agrf co 1 us en-

1 a Laguna -en noviembre de 1936- al repartir tierras de labor, 

y hace lo mismo en Yucatán -en agosto de 1937- al repartir --

las haciendas henequeneras. 

Es rotunda también su decisl6n en favor de los trabaja

dores al expropiar -en mar:o de 1938- las compañías petroleras. 

La acci6n social del Presidente Cárdenas es vastd y ri

ca; ein embargo, es necesario comentar su actitud respecto al

preaidencial ismo. 

(13) Cárdenas Lá:aro. Cp. Cit. págs. 781 y 782. 



Esta se divide en dos partes. Lu primera es decisiva ul 

hacer respetar uf pÓdcr ejecutivo corno una institución mSximu 

respecto de cualquier poder: el ~residente es el único Jere dcl

Ejército, el depositario de las instituciones públicus y sobre-

todo, el conductor de la poi fticil soci~I de Ja sociedad ~cxicu-

n.:i. 

Así lo confirma su decisión al ex;:>ulsar al Gener~f Calles. 

Mns a estos valores atribuidos al prenidentc, reaPir~3 la

-Facultad d~ que c01110 podC?r supremo, sea él, el presidente, quien 

decida sobre qui~n lo deba suceder. Ya no serS el Jere políti:o

atrás de las institucio~cs políticas, s~no el propio presid~ntc, 

en el entendido de que una ve: que se vuclv.:i exprcsiden~e. ~stc

col aborar5 discipl inadamcntc co~ el nuevo presidente, rcconocié~ 

dolo corno je-r-c. 

3in embargo, es-tu dccisió1i. que en su tiempo Fui?. neccseria

y que desde lü teoríc:i de la 1 ibert'ad d:::f ciududuno -1.:i cu.:il sci1_2 

la qum ésta dQb~ elegir ibrcmcntc a sus gobernantes~ ~s ~olémi

c.:i y h.astil motivo de error hc::icer lo contrario. Ho)·, los ul1os han 

probado ~uc esta pr5ctic3 del "dcda:o presidencial" es nc9.:itiva

para conmcrvar sana y Fr•sca la vida poi ftica nacional; en c~m-

bi~ec positiva para Fomentar la corrup~i6~. 

Si se a?I ica la t~orfa y nos atenemos a ~lla, c•rd~nas al

termina:r su período, no debió to;-nar el- camino dcf "dcda:o'' par.:i-· 

elegir sucesor, sino que dcbi6 a~rovechar su poder y su --------



-· 

decisi6n aocial para establecer reelaa políticas que dieran 

m6s elasticidad democr&tica a la elecci6n presidencial. Tal 

parece que eacogi6 el camino ya andado porque no tuvo otra al

ternativa. Sin embarg~ queda en la inc6gnita el por qué tom6 -

el camino del -dedazo~ y no el de la apertura democr&tica o el 

de la posici6n socialista, como se pensaba. 

Su amigo MúJica aclar6: 

El general Cárdenas en lo particular no era un so

cialista. No había lefdo ni pregonado el marxismo-le-

ninismo; él, como la mayoría de las personalidades re

volucionarias del país, era un autodidacta ••• ~ 14 

Aunque en ese momento la única alternativa por las pre

siones políticas era el HdedazoH,lo cierto es que con el tiem

po, la pr~ctica del "dedazo- e61o conduciría al desgaste so--

cial y político üel sistema y aún inclusive, se Frenarían los

avances que él había logrado. ¿Lo habrá pensado? 

(14) Hern&ndez Chávez Alicia. Historia de la Revoluci6n Mexi
cana. 16. Período 1934-1940. La Mecánica Cardenista. El
Colegio de México. 1979. pág. 188. 



1.3. 

.. ~ -

Burocratismo Político.-

Este período ae caracteriza por la sola administraci6n

de la justicia, la economía y la política sin ideologfa autén

tica presidencial, para iniciar y terminar medidas trascenden

tales que mejoren a las mayorfas. 

Manuel Avila Camacho: 

viembre 30 de 1946. 

Presidente de diciembre 1° de 1940 a n_2 

Su pensamiento político estuvo encaminado a la unidad -

nacional¡ internamente: para tratar de conciliar a las tenden-

cias, al clero polftico y a los progresistas radicales. 

el 

Externamente, al definirse 

estallido de Is Segunda Guerra 

de los Estados Unidos. 

la polftica del gobierno por 

Mundial, de luchar al lado -

El hundimiento de los barcos nacionales de petr61co, el 

-Faja de Oro" y el -Potrero del Llano- por submarinos nazis, 

motiv6 que México enviara a la gran guerra al Escuadr6n 201. 

El Presidente de la Rep6blica decret6 la suspensi6n dc

garantfas individuales, por esta raz6n, mientras durara la gu~ 

rra. Avila Camacho -en mayo 22 de 1942- había declarado la gu~ 

rra del gobierno mexicano a los pafses del Eje, formado por -

Alemania, !tal ia y Jap6n. 

En un acto cívico de unidad, efectuado en la Plaza de -

la Constituci6n en septiembre 15 de 1942, decfa el presidente: 



3! 

Pueblo de M~xico ••• Ante las agresiones del Eje, el

pafs entero- se puso en pie ••• La hora es de uni6n y de-

austeridad. De cada una de las entidades del territorio

nacional nos llega un mensaje análogo: México está deci

dido a colaborar para la victoria final de las demacra--

e i as". 

Lo acompañaban a su lado, los expresidentes Calles y Cár

denas; Adolfo de la Huerta, Portes Gil, Pas~ual Ortiz Rubio y-

Abelardo L. Rodrfgue:. Era un acto de unidad de la -rami l·ia re-

vol ucionari a". 

Tiempo atrás, para tranquilizar al clero político, el Pr.,2. 

sidente se habfa declarado creyente. De esta manera Avila Cama

cho buscó siempre la concil iaci6n; -Fue un presidente que cubrió 

una etapu. de transici6n ~ntre los viejos revolucionarios y las

nuevas generaciones, entre Jos gobiernos militares y civiles. 

Destaca en su política adrninistrativü la Formación, en ma~ 

:o de 1941, del Banco Nacional de Fomento Cooperativo: 

" ••• Frente a la necesidad de introdu:.::ir modiTicaciones u.I 

funcionamiento del Banco Nacional Obrero de Fomento lndu~ 

tri al 

creado en el gobierno de C5rdenas 1 

- ••• Se ha considerado que debe modificarse su estructu~a 

convierti.Gndolo en un Sanco Nacional de Fomento Cooperativo.-



Es de señalarse el propósito de que este nuevo Sanco, 

además de real i:ar las operaciones activas y pasivas que--

por 1 a índole de su objeto 1 e corresponden, se 1 e encarga _ 

la organi:ación y administración de un Departamento de ---

Ahorro Obrero ••• El movimiento cooperativo que por varios -

afios se ha tratado de impulsar ••• •. 1 5 encontrará en la --

creac i 6n de este buf"\CO sat ¡ sf'echas sus ne ces i dadcs" 1 sef\.2,-

1 ó el Presidente caballero. 

Esta medida, por ~alta de un real impulso, Fracasó, como-

han Fracasado todas las intenciones de orguni:ar el cooperati-

vismo en México, Gnica solución al problema econ6mico de las -

mayorías necesitadas. 5in em~argo, la intención de Avila Cama-

cho quC""dó com~ ~reccdentc- importante. 

Reviste tambi6n relevancia, sobre todo para el Derecho,-

lo medida constitucionnl par~ estahlcccr lo inamovilidad de los 

Ministros de In Suprema Corte de J~sticia. Decfn Avi lo Camacho: 

~¡ gobierno ha dadn los p~sos necesQrios promovicndo

lu reforma constitucionül que crea lu inamovil iSud, a f'in 

de que la Corte pucd~ imrurtir justicia, ajena a couccio

nes o influencias de cuulquicr orden, sin más norma que 

la Ley ni m5s dictado que el de la propia conciencia". 

Con ello buscab~ asentar la autonomía constltucionul d~I 

Supremo Tribunal Mexicano. Creaba una deFensa legftima para ---

(15) Avila Camacho Manuel. Banco de Fomento Cooperativo. Los -
Presidentes de M6xico ante la ~aci6n 1821-1966. V ManiFies 
tos y Documentos de 1810 a 1966. Editado por la CSmara de~ 
Diputados. 1966. pSgs. 800 y 801. 



quienes fallan la justicia y la medida.así, cubría el requisito

legal para garanti:::ar los fallos de __ la _Corte. -E,.; suma, formal i-

zaba el Derecho y la obligaci6n de decidir la justicia de manera 

independiente, al E;,.to _ s- i gn i f i c6 un ~ 

avance en la impartici6n ex-pedita_-·c:ie·--1-a-justicia mexicana. 

En diciembre 12 de 1942, -Avila Camacho organi:a y formula 

1 a iniciativa de Ley que cr.;;-.. .,;1· Seguro Social, instituci6n que

atempera los requerimientos de la poblaci6n, sin que todavía lo

gre, por lu burocracia, sa~isTacer las necesidades para lo que -

fue creilda. 

En la ciudad de San Francisco -mayo de 1944- el Gobierno

dc Avila Camacho firm.:i el convenio de adhesión a la Carta de las 

Naciones Unidas. Y meses después, en febrero de 1945, se celebra 

en el Castillo de Chapultepec la Conferencia lnteramericana so-

bre problemas de la Guerra y la Pa=. Ahí seAal6 el presidente: 

Una pa: uFianzada mil itarmentc, pero il6gic~ en lo 

econ6mico, injusta en lo político y arbitraria por el 

criterio social de 

piu, como semilla, 

quienes lu 

una guerra 

dictan, lleva en 

pr6xir.ia ••• " 16 

sí pro---

Organi:::a el Instituto Nacional de Cardiología, que forma

extraordinarios médicos y crea el Colegio Nacional. 

(ló) 

De las obras de su política administrativa, s6lo algunas-

Avila Camacho Manuel. 
blemas de la Gucrr.:i y 

ConTerencia lnteromcrican~ 
la Pa:. Op. Cit. pág. 8~7. 

Sobre Pro-



3-: 

han podido subsistir sutisFüctoriümcntc, en vistü de que es una 

costu~bre, que el m~ntcnimicnto de las obras adminis~rativas -

públicas pierdu importancia al tcrminur cu.da período prcsidcncit:ll. 

Así, el período de :\vi la Carn.:icho trunsitó entr~ lll conci-

iaci6n polftica y actividad administrativa, hasta el día del 

"deda:o", en que el presidante se dccidi6 por un civil, as~ira

ci6n ~u~ venía desde Carr~n=~J qui e~ se h~~í~ inspirado en la t.!:;. 

sis civilista de Ju6re:; aunque Calles como Jc~c ~6ximo habfa -

El pensamiento presiclcncial de Avila ~amocho estuvo diri

aido a madiar con las fucr:as internas ~,Favorccidndole la co-

yuntura del con~I ico b&I ico intern~cion~I, para loorar el con-

trol y e~uil ibrio poi ftico del país. 

r.: i que 1 : .. 1 c:;i.Sn: Presidente da diciembre 1° de !~~S a novic~brc-

30 de 1~5:! • 

. \ 1 ".:; achorro de 1 u !·~-::vo 1 uc i ón" CO;:-tO 1 o 1 1 c::Jr.:.:iru Lornb.::r ..... LJ 

Tolcc..Jano, le toc6 la po::.-tau~rru, l.:: époc:::i Oc lu. "9ucrru ,::-;-fu" 

(L.:::: • .s • .:;. U.S.A.), en suc los nortea~cric~no~ dc~an~aro~ a~o-

yo político de ~6xico en contr~ de loa sovi6~icoc, a cam~io d~

inyectar con inversiones ni paf3. :1 ~residente, en enero l~ de 

1~:47, sci\uló: 

"' 1 ª"' circunstonciaz ~s~cciulco c!c la guerra y a ---



los pr-oblemas que planteó la postguerra ••• hemos luchado 

por hacer de México un país fuerte y próspero. 

Pero la tarea apenas est6 iniciada. Falta por realizar 

la etapa más dura y diFfcil para forjar la industriali-

::aci6n de México •.. Ante 1 a necesidad ••• iniciamos, por

conducto de 1 a Secretaría de Economía, una CA~i?Aí";A DE: -

RECUPERAC 10;..J C:CONOMICA DE MEXICO ..... 

Asf se inició, con el consejo de ministros de gobierno, 

el paso hacia la industrialización. 

AlemSn dcseubY construir una economía modernn, basu

da en la iniciutiva y las inversiones privadas y en una

actividad rectora del Estado que, a través del control 

de las industrias b6sicas, Fomentara la actividad econó

mica general ••• Punto escnci~I ísimo de todo progra~a era 

otorgar gurYntías suFicicntes a la iniciutiva priv~da -

para que ésta procediera a invertir en todos los órdenes 

Je la econo~ia del país- 17 

Esto s61o se lograrfu asegurando que la mano de obr~ pue~ 

ta por los trabajadores estuviera controlada. Nacía el -charri~ 

mo- sindical. Hubo represión a los líd~res que se oponían al 

gobierno, como Jorge Ortcgil, ídcr petrolero. Se seguí~, pues, 

una polftic~ económica restrictiv~ p~ra las masas; inclusive, -

el gobierno tom6 medidas como la devaluación de la 

(17) Historia de I<> Revolución l·icxic<>na. 20. Período 194~-1952. 
Civilismo y Moderni=ación del au+oritarismo. Luis Medina.
Colegio de r.;é.xico. 1979. pSg. 151. 



moneda en 1948. 

Por otra parte, Alemán crea la Ley que da vida al lns-

tituto Nacional Indigenista en noviembre de 1948. Decía el 

Decreto: 

El Instituto ••• tiene personalidad jurídica pro--

pia ••• sus· funciones mSs importantes son: investigar -

los problemas relativos a los núcleos indígenas del 

P"' Í s • • •,, 18 

Inaugura la Ciudad Universitaria -en agosto 9 de 1952-

entrc otras grandes obrils. 

~n suma: se estrecharon relacione$ con el Vecino del 

Norte ganador en 1 a 1 1 gran Guerra. De esta -Forma el Gobierno 

practicó un nacionalismo ap~gado ü tu política norteamcrica--

na. 

El pensamiento presidencial en este período, creyendo 

que con la poi ític~ de inclinar la balan=a económica haci~ -

el lado del capital manipulado por los ganadores de la ~uarra 

y controlando a los trabajadores, tendrfa el gobierno resul-

tados benéFicos puru todos, convirti6 al país en un agente -

dependiente del cupitu.I extranjero • .\sí, los beneFiciudos f'u~ 

ron pocos. 

Se acept6 la idea del desarrollo, Fundado en la econo-

mfa estadounidense y se practicaba la democracia poi ítica ru.!!. 

(18) Alem.5n Vüldés t-iigucl. Instituto ~:acion'31 lndigenist.:i. Los 
Presidentes de México ant~ la Naci6n. V. ManiFicstos y -
Documentos de 1810 a 19óó. Cdit'3do por la Cámara de Dipu
t'3dos. 1966. p&g. 845. 
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dada en los principios del "deda:o" mexicano. 

El hecho social es que no había una política económica a~ 

ténticamente nacionalista, que recha:ara a la del vecino y a la 

soviética. Y menos podía llamarse nacionalista cuando los gru-

pos beneficiados fueron las minorías. 

Adolfo Rui: Cortíne:: 

viembrc 30 de 1958. 

Presidente de diciembre 1° de 1952 a no-

El pensamiento presidencialista en este período estuvo di 
rigido a la: 

" ••• Cam~~ñü contra lü inmorülidad administrativa, se dc-

finieron poi íticas tendientes a contrarrestar la inrla-

ci6n y se inauguró un estilo ~ustero con el que se pro-

clamaba la necesidad de contener el gasto p~bl ico". 19 

Sin embargo, la5 medidas no Fueron suficientes y en abrí 

de 1954 se tuvo que llegar a la devaluación. 

La devaluación fue la salida m5s viable que tenían -

las autoridades ••• El control de cambios otra posibles~ 

lución, hubiera sido decididamente inpugnado por la ini

ciativa privada. Lo m5s fácil e incluso lo que accpta--

ron con mayor resignación los due~os de capitales fue la 

devaluación; les pcrjudicuba de ülgún modo, evidentemente 

pero también los beneTiciubü al aumentar lus gununcics de 

(19) Pelliccr de Srody Oiga y Rcyno Jos6 Luis. Historia de la -
Revolución ~exicana. 22. ~críodo 1952-1960. El afian:amien 
to de la estabilidad política. Colegio de M&xico. 1978. 
pág. 15. 
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sus cxportacion~s Y al propiciar a largo pla=o el mejora

miento do los nc~ocioa". 20 

f-iils los perjudic~dos, como hD sido siempre co;, las dcv.::ilu.2 

cion~s, Fueron los trub.::jüdorcs y lo.:; gru¡:->os so:::ialcs qu0: dcp~n

den <le un salario. 

La cconornfa mc~icana ••• a~rontaba serias clifi=ul~adcs 

-en ioo aGoo 57 y 5S- las rnSs graves de la3 cuales corre~ 

poncií.c~ indis'='u-~-¡i..,lc::t:'.!ntc .:i la .cgri·-::-ul·i:uri":. L.:i ticrr~ ---

h~bía sido con:::::;idc-ra ... 1.::1 por la.· a,u-!:oriú.::Jes como u:-l :-.1::c!io-

de producci6n m~s cu~o 6nico objeto era pro~orcion~r un -

mayor volu~cn de mcrcancras so~re tocio cic cxportaci6n ---

-Ír.t¡=Jortondo .::1 

ne=> de vid~ de 

parecer muy poco- trana~cir~ar 1 .:is 

1 o::; =.::r.1;:--cs i nos". 

c3t.::.:::::; conciicionc:::::;, 1.:i los trcbajc<lorcc ere 

lccítir.1..:l úc su!:i .::· . .:;.l..::.rio=.. /' c~t.::1 ló el con;'I icto h..:i:J.-!:.:? .::a . .: :3clt.:---

Sin crnbarso otro movimiento huel~ufctico se 9ast6: el :e-

rroccrri lcro, que tuvo alcances importantcc y s61o ~uc resucito-

~cJiQntc la rc?rosI6n de sus lfdcrc~, en el goGicrno de L6pc= --

:: . .::tco:3. 

:~ui: •::ortínc::..Il..:ibí..:i tr.:d:üdo de hi:l::=..:r un aobicrno poi ítico

~undQdo en IQ per~uQci6n, ~or la citu~ci6n ccon6mic~,Jc QPian=Q

miento ?olrtico del ~iste~a. 

( ,., -·. _,, 

f_.clJiccr de Crocly· elg.:s y L. :.:.::incill..:i ~::;tcb.:in. !tistori.:i de -
1.:i f:cvoluci6n ::c:-;.ic.::n..:i, ::?.:!. ~crfodo 195:.:!-l');j:·. :.::1 entendí-
miento con loe =~tQ3o~ ~nidos y la 9csti6n del deacrrollo -
cot~bi 1 i=udor. Colcc:io de Iié.~;ico, 197:..;. pSg. l.JS. 

~-~ _.1 ...... 



~ar, al principio-tom6 medidas para ~avorccer al voto de -

la mujer -diciembre ~ de 1~5~-. ~uer:a =oci~I que le daba apoyo 

ül gobierno; sum6 un sector rundü~cntQI que se habíQ muntcniclc -

marsina¿o polftica~entc. 

Cn sFntesia, el pensamiento prcsid~1cial en ectc periodo 

trat6 de atemperar y conclu:ir por I~ e~~crien~ia y conocirnicnto

del sistema que t~1ra el prc=idcntc, ejerciendo un 9obicrno que-

sirvicru de puente p .... i.r.:i hcr=:d.:ir un.:: ..:l'.:~ini.s-!:ruci6~ públ r=:-.:1 jC!"'l~~ 

de. El ca~ucr:o trat6 ~- ser dirioiclc el ca~pcaino y al tr3~aja-

do..,; ?in.::::l::i-:=-:n!:c no:;~ con.::.iauió. _,e lo:::::;ró sólo un pu""..:crnal isr.o b~ 

rocr5tico que <licpers6 tocio intento rec! ¿e encontrar rcaultado= 

.;do 1 ;:-o Lópc= :.:.:it:::::.o~.: 

viembrc 30 de !~S~. 

:·rcsiclc;1-'i..:c d::: dicic:=i~:-=: 1° Ge .::; no---

~ccibi~ al gobierno con el problcm~ ~crro.arrilcro al que-

Vallejo ••• consisna<lo ant~ un juc= ~c¿cral, en uni6n-

de no ui.lcno::.. do cu.aren-tu c!c- su:: ücl i et.os", ucu.::::;..:i.:!o d'!:"' 1 o~-

delitos de disoluci6n aocial, ataques a lac vf~3 sc~cr~--

lea de comunicaci6n, del itoc contr~ la c=onomfa nacion~I, 

motfn y anonada, coacci6n contra lac au~ori~adcs y a~cn~-

:.:i!J contr.:; 

(.::?::!) :'•cf 1 iccr de ..:.ro0>' ~.fg..:i y ncyn..:i JoG~ Luis. llistoriu c.!·~ l.:i -
Rcvoluci6n r.:cxiccn..:i. ::!.:.!. ~-·crfodo 1~'5:!-19..50. El ü1-=i.:in:.::mi.::n 
-to de I~ ::::::s-C.:il:Jil idc'-! :-·al ític.:i. Cclcs,io de i-!éxico .. 1~";3. -= 
p.:ig. ::!13. 



El presidente, viendo la magnitud social que habfa tom~ 

do el conflicto ferrocarrilero al reprimirlo, prefiri6 seguir

la lfnea de estfmulo salarial. Esto es, acelerarfa la polftica 

del •desarrollo estabilizador•, como se le conoci6. 

En estas circunstancias, el crecimiento econ6mico

ae bas6 considerablemente en la inversi6n for5nea y -

aunque se aseguró que se produjo cierta reivindicaci6n 

salarial, el hecho es que aquella no ae distribuy6 --

equitativamente dentro del seno de la clase obrera. 

Datos provisionales de una investiguci6n indican que -

durante el desarrollo estabilizador se acentu6 la de-

aigualdad entre los distintos sectores de la clase tr~ 

bajadora ••• Pero tampoco en el campo la disidencia fue 

permitida, como lo comprueba la suerte que lo cupo al

lfder agrarista Rubén Jaramillo ••• y esto dentro de la 

ret6rica oficial que proclamaba a los campesinos lu 

nclase predilecta del .-.$gimen". 23 

Sin embargo, en el aspecto intcrnncional, el presidente 

desarro116 una polftica activa, de solidaridad con Castro en -

Cuba; y de defensa, con los Estados Unidos, al hacer que su 

gobierno reconociera y devolviera la porci6n del territorio n~ 

cional conocido como el nchami:al". Y con Guatemala, demostr6-

decisi6n al romper relaciones, por la agresi6n aérea guatemal

teca en contra de barcos pesqueros mexicanos. L6pez Mateos vi~ 

J6 para dar a conocer a México. En suma, la polftica del pre--

(23) Op. Cit. p§gs. 216 y 218. 

_, 
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sidente en el aspecto internacional Fue acertada. 

También es importante recordar que a pesar de -,a-presión 

internacional y de que en lo interno existió una reivindicación 

salarial, mantuvo en el país, la estabilidad de precios. 

" ••• Desde el primer momento, el gobierno se apresuró a -

eFectuar los cambios necesarios en el aparato administra

tivo y en la legislación para Facilitar su control- (de -

prec íos). 

Gustavo Día= Orda:: Presidente de diciembre 1° de 1954 a novier.i

bre 30 de 1970. 

Este período, u pesar de lü obra adrninistrutiva que se ra~ 

li:ó, se caracteri:ó por fa violencia en el campo y fa ciudad. 

Pasar5 a fa historia por fa represión estudiantil def 2 de octu

bre de 1968. 

La masacre en Tlatelolco signiricó la a9rcsión de toda una 

nueva gcneraci6n. ~uien la ordenó 3610 re~ovi6 la concienciu na

cional y despertó la necesidad de cambios en el sistema que nos

rige. 

La Falta de sensibilidad del presidente, cuando no escuchó 

a tiempo, para resolver el problema, provocó y nceleró el con--

-FI icto nul i-Fic.:!'ndoro por la Tuerza. Un presidente menicuno con~

ciente, tiene que saber en qué momento la decisión debe ser per-

(24) Pelliccr de Brody Oiga y L. f.lancilla Esteban. Historia de -
la Revolución Me~icana. 23. Período 1952-1960. EL entencli-
miento con fos Estados Unidos y la Gestión del Desarrollo 
Estabil i:ador. Colegio de México. 1978. pSg. 292~ 



sonal y en cu51 no. Sobre todo en nuestro sistema, donde el pre

sidente pierde esta sensibilidad por el exceso de poder. 

El origen del problema en 196S Fue cstudiontil 4 .En nuestro 

p.:efs, donde lil pobJ.oci6n m.oyoritüric es joven, no purdc d_C"sdcñu.!:. 

se cuolquier conFlicto ~uc surja de ~stc sector, fundu~~n~3f en

la vide de M~xico. Al inicio del problema no se le dio i~rortan

cia y cuando se le deJ6 crecer, se trot6 de resolver r~curriPndc 

a la violencia y generando un descontento ~orulor que s61c Fu~ -

Frc-nodo con la represi6 ... 

El rcsultudo fin=1f de ~stc: hr!cho hist6rico, C"S que sir\·ió 

pür.:i roliti:.:rr no st51c u lu generación de 1~-5~ sine a fus nuc-vns 

gcncrucioncs. LC"ls s.:::cri-Fic-ados, cstudiuntcs, sofd..:idos ~~ ;:--o~la--

ci~n civi f, s0n un sírr:bC'llC" d":"I rcsrc-to que debe su.::rd.:irsC" u 1 u -

intcaridad social d~I mc~icano. El sector social moyoritJrio del 

país cstS en deudo con lo$ cafdos en 196S y les debe un reeono-

rimicnt~ r~rcnnc. 

Lui!! E":"hc-..·c.·rrft"? ,\fv~r~== Prcsidcntr. dC" dicicr.ibrC" lº de 19;"0 .:i 

noviembre 30 de 1976. 

Tr.:it6 de com[--.iar la políi:ica prc>sidcncial, buscando solucio

nar los problem~s de raí:. MSs su error consisti6 en tratar de -

solucionarlos todos a la ve:, qui:5s porque estaba consciente 

del corto tiern~o que tenía para arre9larl~~. 

f"I hecho es que en este período -al f'inal de 197:5- se -----



.--' 

desencaden6 la depreciaci6n de nuestra moneda, provocando un

desequil ibrio social que hasta el momento no han podido fre-

nar los presidentes que le sucedieron. 

En e 1 aspecto i nternac i ona 1 re<:> 1 i :6 -una i nten-sa 1 ab'Or 

que dio frutos con 1 a Carta de Derechos y Deberes de 1 os Es-

tados. 

Sin embargo, en la mente del me~icano estS pendiente -

la represi6n del 10 de junio de 1971, que no aclar6 el presi

dente. 

José L6pe= Portillo: 

noviembre 30 de 19S2. 

Presidente de diciembre 1° de 197ó a --

Inició su período tr<:>tando de restablecer la conFian--

:a en la economía, m5s no hubo progresos y siguió lu devalua

ción de la moneda. 0rg<:>ni:6 todo un aparato de tecnócratas -

que no conocíun a fondo los problemu3 sociales y esto abundó

en la incapacidad pura resolver los problcmus. Su gobierno -

quedó en Ja promesa y en lu burocraciu. ~n política interna-

cional destacó la conFcrencia de CancGn el di5logo ~arte-Sur, 

que permitió el intcrcurnbío de puntos de vistu entre puísen -

desarrollados y países pobres. 

Sin embargo, en lo interno, el presidente abri6 las --

posibi I idades políticas a los partidos de oposici6n, lo que -

coadyuv6 a estabil i:ar el descontento gencrul por la situa--

ci6n econ6mica y por la Falta de al imantas, viviendu y traba

jo decorosos para la población. 



__ , 

... -.·. 
Misuel de fa Madrid: Presidente desde diciembre 1° de 1982. 

La idea presidencial en este período se circunscribe 

a organizar las rinan:as con terribles resultados. 

Un pafs que no tiene deFinici6n econ6mica, ni indus--

trializaci6n, no puede operar y menos pro9resar o estabiliza.i: 

se con la sola organizaci6n de las finanzas. Ni en los países 

desarrollados los tecn6cratas financieros en el poder son~-

aceptados, porque su misma profesi6n o área de acci6n los l.L 
mita a conocer y aceptar la realidad social de los procesos -

econ6mícos. 

Nuestro pueblo no entiende de por sí a los políticos -

con ret6rica oFicial ista y no comprende el léxico de los eco

nomistas. Menos comprende, lo que dicen los rinancieros. De -

esta manera la conrian:a se ha perdido y la esperanza se vol

vi6 un sueño. La carestía generalizada ha formado un s61o gr~ 

po social, el de los que no tienen y son débiles, ante una -

élite empresarial que no invierte por temor a la política --

gubernamental para resolver los problemas econ6micos. La eco

nomía, en ve: de estar basada en la producci6n est5 basada en 

la eapeculaci6n y en el crédito externo. ¿Qué seguir5? ¿Como

reestablecer la conrian:a? 

El Maestro Cervantes Ahumada, presenta un enroque que

permite concretar la situaci6n que vive el pafs en este sexe

nio: 
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"Le =riticu citu.:1:ci6n quo pccü ~orcl.:lr:i~ntc sobre el r>ürc 

no2 hoce vo 1 ver 1 o.::; ojoo u nu~z-t ra historia, que cor-:o 

cl5oic~ gran m6co~ru noa indique ca~inos a sesuir. 

La dcccapitali:aci6n del pare ~ua un mal colonial. Loe 

mineros cspEli\olcn r.i.:?ndnron a Europ.::i torrente.e de ~l·::"!:a 

r.uc no a 1 can=.:: ron .::i pc90r 1 oc 90::-.t.oc d~ c~erra de- 1 cr:'!r-::~.f:. 

<lar :nrloc ~-~eta cobcrano en~re86 n su hijo Fal i~a 11 

un puíc c:igo: . ..,.iudo por I~ dc1Jd.:i -':!":tcrni:: !' po:- J.:-:::; cc:-i::::;Í::;":.JÍ~.!!. 

ií.:al i.=. 

me de= ir, ~un val ra no s6lo ror el con~cnido m=~cricl del 

tejo d~ l".tl.::J.:ci, zino ;Jor el !:;.:::!l lo c.Jcl c:::;cuC:o -:-:uc Ci.Jr .. ,n.:.;;~~ 

b~ a lo.:; .:i:.~.:¡t:Ír'"'Í:!:-.<::?~ d::l :::;ig:-io uo;1c-;:..::rio el con"'..;-:!nido y-

l.:. I is.::. c~cl ::-:=::.:l;, :::0 le qui-::6 c·i-tr·:? el pc::;o •· 1 i~.:J ur:. 

no y .ce inici....: un.:; $·=-Pie de cl=.::i:-ii1:.?ni:o..::., .a:;.on.:H.;.::l::; ~,. cu..::.r

t~lu=n~, qu2 llevaron al r-'.::Ís .::i un.:: zi-t:ua=ión rt!inoc:"?. : .. 2, 

turalmcntc c~ucllc ci~u~~i~n rrodujo <l~scon~inn=~ ~loa -

c;uC" !...,t:·:'.!'irr~:~ :::n-::~r0:-i la ¡--1.:i-:·a. .::d c:.;.-t~rior. ¡_:.e el lc- vi·.·ió-

1.:i r:ia:/orÍ..:1 c;c lo:; c:.;ili.::c!'='1!3 co:-:~c- ~!id~l~-o, Gutié:"'"'r~= d~ --

_:::;."!:r.:ad.""l :." ."·.lr.::oni:"::'. 
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Las ideas que flotaban en el ambiente europeo llevaron a

los exiliado~ a la convicci6n de que la salvaci6n de M6-

xico podria lograrse solamente restaurando el sistema dc

monarquia i~perial que dabn m5s o menos estabilidad polí

tica a los paises europeos y que aparentemente habia dado 

pa: al Brasil, al importar el emperador metropolitano don 

Pedro. 

Un.n de 1 as 1-unc iones de aquel i 1 uso que fu e Mu:; i mi 1 i uno, -

r~e restaurar en el pais la conFian:a que produjera unidcd 

según lo dijo. Naturalmente esa conFian:a no podíü logra~ 

se, por mSs prestigio que tuviera la monárquicu casa de 

los Hausburgos implantada sobre bel lonetas extranjeras. 

Y se produjo la tragedia del imperio, que tuvo para ~&xi

co un resultado positivo de truscendenciu histórica inu92 

table: se logr6 la uniricación nacional y se par6 el pro

ceso de disgregación que los Estados Unidos estaban impu~ 

sando a lu sombra de un Tedcrulismo sepuratista,lo~ yu~a

tccos y los sonorcnscs o regiomontanos se volvieron, an-

tes que todo, me;~ i cano::;. 

Reconocemos al presidente Ju&re: como el gran artf~ice de 

lu mexicanidud; pero no debemos olvidar que la segunda e~ 

lumna de nuestra nacionalidad ruc Napoleón 111, apodado -

por Víctor fluao "e 1 pcqueilo", yc:i que sin 1 a 1 ocu r.::i de --

aquc I mequctrerc no se hubiera consolidado la figura dcl

Senemérito. Pero aún implantada la mexicanidad contra cl

seporatismo, recurrimos u endeudamientos exteriores y en

tregamos nuestros recursos al pujante capitalismo extran

jero. 



Los mcxicunos de recursos siguieron sucundo su din~ro. Lus 

grundcs Fumil ius cducabun en París o en Londres u sus hijos, 

y la Revolución, Mcxicanü trut.:i de dar a México lu confiü_!! 

:u en sí mismo, sin .,ogr.:irfo. Institucional i:adu. lu Rcvo--

4uci6n los próceres de Ju poi ítica siguieron s.uc.:indo el 

c.:ap i tu 1 mcx i cuno p.:ir.:a co 1 oc ar 1 o en buncos su i :os, 1 ond i nc.!l 

ses o nortcümcricuno~. 

Cu.:indo en 1 a E>poc.:> de- 1 1 i cene i .:ido r.: i guc 1 A 1 em.Sn se p 1 cnc.J

l ,.:i apcrturu del \.'.:il le del Fuerte e~ 5inulo.:i y lu const:.ru-~

ción dC" lu prcs.::i de ese nom~rc, se orguni=ó el Su.neo de la 

Producción r\grícol.:i p.:ir.:t 1-inunci.:¡..- los trob.:ijos, princip.::i_l 

~ente los des~ontes, le can.:>I i:.:ici6n y 1.:i nivel.:i~i6n da --

ticrrun, pura el lo se sol i::itó un eré.Jito ol Sun! .. of' ,\r.iér_L 

ca, con el que previamente se h.:>bf.:> tr.:ltQdo sobre el pro-

yecto. 

El B.:>nk oF Am6ric.:> ncg6 el cr6dito, .:irgumcnt.:>ndo qu~ en -

r.:éxico no C.'\;istÍU J.:i cont-:i.:an=il, )•..:J qu..:? siendo él sólo Ull 

bu.neo, aun ... ¡uc el r.i.Ss grunUc del mundo, h..:ibí.:. rcciüi...:!o en 

menos de dos .:.taos rn-Ss de l,::!2':' millonc-s de dólurcs d~ r.1.;_·~ ... J. 
cUinos residentes en ~té,ico y en su m..:iyoríu concct.::i.:.1os con

cl .::.purtuto poi ítico. Se.: dio el in:-ormc del prcsi.:icntc- .\I~ 

m5n y nada se hi:u contrQ el .:iuscntismo d~I c.:>pital 

En la angusti~ d~ est3s hor.:is hemos tr.:>tado de rcnegoci~r

la dcud.:>, principalmente con los :stados Unidos y en rc--

cicntc cntrcvist~ el sccret.:>rio nortcQmeric.:ino del Tcsoro

sc erigió en sabio muestro donador de consejos u nu~stro -

país. Dijo que el consejo rn5s importun~c que podía durnos-



era el -que trat~ramos de conocernos a nosotros mismos, 

(con lo cual insinuaba que ni siquiera sabemos qué cosa 

somos) y tomar medidas para restaurar la conFian:a que 

los mexicanos tienen en su país, como se demuestru, dijo

el señor Schultz, por el hecho de que: nen los bancos no~ 

teamericanos existen más de 14 mil millones de d61ares de 

mexicanos residentes en nuestro país. Y concluy6 que era

diFíci I lograr en el exterior la conrian:a para un país -

que demostraba no tener conr i an: a en s r mismo'' • 

Aunque nos indigna que un secretario norteamericano del 

Tesoro, se sienta autori:ado para darnos paternales cons~ 

Jos, debemos conTesar con humildad que nuestra crisis, e~ 

mo tanto lo hemos repetido, es principalmente una crisis

de conFian:a, mal cr6nico que tantos destro:os le ha oca

sionado a nuestro país. 

Debemos hacer algo a Fondo, que corte deFinitivamente ese 

mal. 

Con la restauraci6n de la conFian:a, deberá apuntalarse -

1 a de México". 25 

En estos días diFfciles para las actuales generaciones de

mexicanos, se derini6 la pr6xima sucesi6n presidencial, en la 

persona de Carlos Salinas de Gortari. 

(25) Cervantes Ahumada Raúl. Desorden, Deuda, DesconFian:a: Males 
cr6nicos. Peri6dico El Sol de México, Jueves 20 de Marzo de-
1986. México, D.F. Secci6n Editorial. 



Por otro lado, guarda relevancia hist6rica, las candidaturas 

para 1 a presidencia de Hebert'o Cast i 1 1 o y de Cuauhtérnoc Cárdenas, 

por su posici6n realista: h·acia 'los fen6111enos poi íticos' de la so

ciedad nacional. 

Son trascendentes los análisis de los precandidatos oficia-

les a la presidencia; Sergio Garcfa Ramírez, pronunció un discu~ 

so prolijo en ideas huraanísticas y Miguel Gon:ále::: Avelar en co.!! 

ceptos humanísticos y políticos, el más maduro: 

Bien se sabe que es en la pluralidad y no en la unifor

midad donde·se alienta la vida democr6tica. Por esta ra:::ón

los mexicanos queremos conservar y acrecentar las segurida

des que el Estado de Derecho ha establecido para la particL 

pación y la consulta de las minorias políticas; la vida dem~ 

cr§tica las requiere, tanto como el las mismas necesitün de

la vida democrática. De esta manera, el compromiso de hacer 

evolucionar nuestra sociedad por el cauce del derecho se -

convierte en una conveniencia y en una necesidad de todos.

Así se estimula ta~bién una opinión pública alerta; se des~ 

rrollan los partidos; se vigori=a el Congreso; se fortalece 

el federalismo y se enriquece la vida municipal ••• 

Hoy como nunca las grandes cuestiones de la econo~ia se 

han convertido en problemas que desembocan cada día en los

hogares. La carestía de la vida, la dificultad de encontrar 

empleo, la escase= de productos b6sicos-fen6menos derivados 

de la crisis Tinanciera e inflacionaria que padecemos-, 



son el pan cotidiano de millones de compatriotas y generan

una angustia social inocultable ••• 

Considero también que la demanda fundamental de nuestro 

pueblo en materia econ6mica es el empleo. Nada es mejor que 

la seguridad y la dignidad que brinda el trabajo productivo 

y bien remunerado. La creaci6n de empleos es también la el~ 

ve del verdadero desarrollo; el único camino recto para in

corporar el incremento demogr5fico a la modernidad; la lla

ve de la generaci6n creciente de bienes y servicios, y por

tanto, de la verdadera riqueza de la Naci6n. A través del 

empleo se alcanzan los beneficios de la seguridad social, 

de la vivienda popular, del reparto de utilidades; que vin

cula el interés de los factores de la producci6n y es verd~ 

dero estímulo a la productividad, de la capacitaci6n, y de

los créditos al consumo y demás ventajas y prestaciones que 

han conquistado los trabajadores organizados. De allí que -

la política de empleo deba estar en el centro de la políti

ca económica y, con la capacitaci6n masiva, ser componente

básico de los planes de conversi6n o reconversi6n industrial, 

para reactivar las inversiones productivas ••• 

El desarrollo que nuestro pueblo anhela no descansa s6lo 

en el crecimiento econ6mico y tecnol69ico. Quiere que se -

tradu:ca en bienestar colectivo, calidad de la vida, e~pan

si6n de las capacidades humanas, fortalecimiento de los va

lores sociales e individuales, participaci6n efectiva de -

los grupos humanos en su progreso, y ~ida cultural más rica. 



.:; l 

La sociedad mexicana recha:a cualquier modelo de crccimie~ 

to que la excluya, la subestime o la considere menor d~ -

edad, porque sabe bien que esüs propuestas, cualquicru que 

sea su disTra:, esconden una naturale:a tecnocr5tico, patc~ 

nal ista, o autoritariu, y cierran el puso a la purticipü--

6i6n popular responsable y madura. 

El pueblo mexicano se ha pronun~iado por un d~sarrollo que 

vea en el hombre y su comunidad, el fin último de su~ pro

sram.:JS.c y que le pcrmit.:i intervenir en su plüncación, ejCC.!:!, 

ci6n, evaluaci6n y disfrute. 

Desarrolle integral signiTicü para el hombr~ común, empico, 

educaci6n, salud, alimcntaci6n y vivienda; pero a la ve: 

cultura, recr~oción, deporte, 4 • 
.. 1cm;:'.'o ibrc paru i ntegru.r--

se ill ocio productivo, a la rcFlc.:xión intelectual, a l.:i -

creación urtísticu. Lu dirnc.:nsión culturul del dcsurrol lo,

sumada a las cuestiones sociales y econ6mic~s, asegura pa

ru los mcxicunos su purticip~ción en los bcn~~icios ~u~c-

rialcs y espirituales del csFucr:o comGn y gcncr~ el modc-

lo de lu sociedad m5s justa y menos dcsiguul. EstJ es 1 ü 

conccpci6n del humanismo sociül, que hucc del dcs~rrol lo -

una verdadera obra de civil i:aci6n ••• 

Aunque hay igualdad jurídicu para el hombre y la mu--

jcr, toduvíu Fultu mucho pür.:. üdccuar las conductus indívJ. 

duulcs y colcctivus u esü situüci6n, a fin de que lu i9uü~ 

dad sea lo mormal y verdadero. LJ fortalc:a del país nccc-



sita de la fnt~gra participaci6n femenina y del apoyo cabal 

a las mujeres para que logren su pleno y libre desarrollo.

Con mayor ra:6n, la sociedad a que aspiramos los mexicanos

"º puede ver con paciencia~ la doble discriminaci6n que su

fren extensos grupos. La mujer indígena, por ejemplo, vive

en la marginación y es, dentro de ella, mujer. Y ya sabemos 

lo que eso signiflc~ todavía ••• 26 

(26) Gon:ále: Avelar Miguel. Reunión de Consulta sobre los Pro-
blemas Nacionéllcs mlis importantes y la Plataformél Elector•ul 
Bósica del P.R.I. Periódico Excelsior. Miercoles 26 de Ago~ 
to de 1987. México, D.F. pág. 15-A 



1 .4. El Presidencialismo en el Siglo Pasado.-

Para poder enslizar y comprender los efectos del actual 

sistema presidencial,de la etapa del Liderazgo Político y del

Burocratismo Político, es necesario repasar las etapas de los

presidentes caudillos y líderes importantes y así conocer su -

ubicaci6n en el siglo XIX. 

Caudillismo: El 

tramos desde e 1 

origen del caudillimo presidencial lo encon-

inicio de la República con Guadalupe Victoria. 

El antecedente inmediato -aunque no de caudillo presidente- es 

Agustín de lturbide, que como emperador e imitador de Napole6n, 

fue el dirigente popular del México que se desligaba de Espa-

ña. Cay6, parti6 al destierro y al regresar, sería fusilado 

por la República, en Padilla, el mes de Julio de 1824. 

Hombre dotado para el mando y con habilidad política, 

con astucia logr6 hacer coincidir los intereses de los criollos 

mexicanos que buscaban la separaci6n política de la Península

Ibérica, y aprovechar el vacío de poder -porque no había vi--

rrey- para conseguir sus prop6sitos. Cuando lleg6 Juan O'Oono

jú, el último virrey·, lturbide aprovech6 el 1 iberal ismo de es

te personaje enviado por los españoles para lograr finalmente

la independencia de España. 

No, lturbide no era un genio superior: fue un hom

bre afortunado que hizo a su país un incomparable, un

supremo servicio, y entr6 después en la sombra del de

sacierto y el infortunio, que no bast6 a disipar el 

l 
1 

! ¡ 
1 
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eFímero esplendor de una corona, pero que ilumin6 en 

su tumba la piedad y la gratitud de la patri~". 27 

Guadalupe Victoria: (F~I ix Fernánde:). Presidente 1824-1829. 

Desde el cambio de nombre, implica en él, el car5cter -

de un dirigente nacionalista, valiente y hábil. Luchador y --

consumador independentista, republicuno, había formudo purte -

del Poder Ejecutivo provisional al iniciarse este siste~a. --

También fue un há~il político, por esto pudo terminar su pe--

rfodo en una etapa diFFcil de nuestra historia. 

Dccín en octubre de 1824, al jurar como presidente: 

"La uni6n entre los ciudadanos y habitantes todos de 

la Rcpúbt icü scr5 Firme e inalter~blc, como las 9ar3n

tFas Sociales: las personas, las propiedades, serán s~ 

grudas, y lu conFiun=a públ ÍCQ se establecer~. La ror

ma de Gobi~rno Federal, adoptado por la Naci6n, ha~r5-

de sostenerse con todo el poder d: las leyes. 

Sin e~bargo, como purtc del grupo criollo al que per~c

nccÍü, combutió u los gru~os indfgcn~$ scpuratistus: 

(27) 

(28) 

(29) 

-Los indios no civil i:ados h~n repetido sus vi lentas -

incursiones ••• con el nombramiento de com~ndantcs ge--

ner.:ile:-:;. inspectores, h.uccn cs::;>cr..:ir la prontu puci-Fic~-

ción de 

qucs". 

aqu~llüs tribu~ y el 
29 

cscur~iento de sus otu---

..., 1 crrü Justo. Evo 1uci6n Po 1 ít i e~ de 1 Pucb 1 o r.:exi cuno. 
Fondo de Cultura Ccon6mica. M6~ico. 1950. p58• 127. 
Los Presiden-tes de t:éxico .:intc la N.::ici6n. 1821-1955. l. 
lnFormcs 1821 .:i 1575. Editado por l.::i CS~ara de Diputadoo. 
1<)5ú. pcSg .. 2<:· 

~· 65. 
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El caudillismo del Presidente Victoria se funda en un -

nacionalismo incipiente, m5s anticspüfiol que antinorteamcricano. 

De los estadounidenses aceptaba a sus em~ncipadores,-co

mo George h'ashington, y i3 su sistema;. como medio que habíü se,.r: 

vido a los criollos mexicanos pura adaptarlo a las costu~bres

de la nueva República americana. 

Vicente Guerrero: ?residente en 182~. 

Lle96 a la preoid~ncia después de un cuartela=o en ~uc -

Górne: Pcdra:a, ya ganador de las elecciones, tuvo que renunciar. 

Sin embargo, Guerrero, hom~re de convicci6~, es el prototipo 

del caudillo, rebelde por nuturale:u y V<>liente. l•i<>s ••• 

"La administrilcíón del gcncrul Guerr~ro nació muerta; P..2 

ra poder lcgitiraar su usurpuci6n por medio del asenta-

miento del p.:ifs y de I<> udhesión del ejército, se nece

sitaba tener un programu muy sencillo y marchar u su 

reul i:aci6n con un.:i encrgf.:i y cordura suporiorcs; ni 

<:1sf prob<:1blemente habría loar.:::>do gr.:in cosa: 1<:1 tr.:::>nsi-

ci6n entre el gobierno coloni.:::>I y el gobierno pro~io -

había sido tun bru.::.-:::.u, tun poco prcpurudu por los hábi

tos políticos y sociales, que habfa removido ta~to elc

m~nto de dcsor~cn y ünarquíu, hubíu creudo tunTüS encr

gf.:is Ficticias, sublevado .:::> c.:ida p~so t.:il tumulto de -

descontcntoD y encendido tantos odios, que dcbf.:in p.:i--

sar afios y aRos .:::>ntes que el temblor de tierra ccsaDa y 

l.:i República adquiriese asiento ••• - 30 

(30) Sierro Justo. C'p. Cit. p.So. 142. 



Explica Justo Sierra en su extraordinario libro da Historia 

sohre lil cv01uci6n pOf'.í:ti!?u·._dcl pucbro mc~~cano. rtSr G~_e_r:r~ro, 

-envuelto ·e-n-el-'vérti'go--cfol-C:ambio--histórico y -enmcdio-dc"uni:i --

po 1 ít i ca i nc~'t·_~i~ (~-.:-.:~::~-~:;<.;,_~:~t.i-~n~· poco ti cmpo en 1 ~ prcs:i _d;r:-lc-i .:i. 

Comoprc!id~n~e, le tocó d•Fender a 

de otro at~~uc'1bé~ico: 

1 a naciente _r:cp_úb~ i ca 

El gobierno espanol ha intcntaJo la reconqui~tc d~ un

pars cuyos sentimientos parece dasconocer, la generación 

de los csclüvos ha sido sustituida por un pueblo 1 ib~e. 

Sict~ millones de alrncs se lcvuntan en masa contra los in-

VilSOrC"s ••• " 31 

ofirmü el presidente Gucrr:.:ro en agosto de lS:::!S'. Y triun'f'ó lo---

9rcndo hacer Fracasar a los invasores espa~olcs. ~&s eran sus --

61timos dfas como presidente y se lamentaba: 

Yo espcr.:>bü tener la satisFacción de hül:-1.:iros en térm_i 

nos 1 isonjcros ü lü p6hl ica Fcl icidad, en consccuenri= del 

triunfo del valor mexicano contra la agresión de los inva

sores de T.:imaul ipas ••• " 

pero afirmaba m6s adelante el presidente: 

¡~h padres de la Patria! 3i no fuese y u noto r i o 

(31) El General Guerrero. ~I cerrar sus sesiones extraordinarias 
el Congreso de la Uni6n ~I 27 d~ Qgosto de 182~. Los rrcsi
dentcs ante la Nución 182l-l9ú!i. lnvormcs de- lS'.!l a 1~75. 
Edit.:ido por I~ C6mar~ d~ Diputados. l~GG. p6g. 117. 



que el vicepresidente de la RepGbl ica* y otros ilus-

tres generales a quienes la Patria conri6 BU derensa

y seguridad, se hallan al Frente de la revoluci6n, 

Jamás, nunca Jamás, pronunciaría sus nombres, sino 

para hacer el elogio de sus personas. M~s la suerte -

me pone en el caso repugnante de presentaros los da-

tos de su inFidencia ••• " 32 

señalaba con enojo en diciembre 11 de 1829. Era el rinal de -

su período. Asf como había subido,caía también por un cuartc-

1 a:o. 

La h i stori a 1 e .debe reconocimiento por au he ro i smo. 

"La Patria es primero", le contest6 a su padre cuando en los 

primeros años de lucha en contra de los españoles, el gobierno 

virreinal envi6 a su padre a pedirle que se rindiera. 

Antonio L6pe: de Santa Anna: 1833-1855. 

Manipul6 y ejerci6 el presidencialismo con singular do

minio poi ítico, lo cual provoc6 la gran pérdida del territorio 

nacional y la anarquía política y militar del país. 

La Marquesa Cal der6n de la Barca, que conoci6 al hombre 

de "Manga de C 1 avo" de ser i be a San ta Anna como un H genera 1 

perspica:, activo y ambicioso~. 

(* ) 

(32) 

Con su humor y agudeza caracterfstica, Justo Sierra ---

Era entonces Anastasio Bustamantc. 

El General Guerrero, al abrir nuevas sesiones cxtraordina 
rias el Congreso General, el lll de diciembre de 1829. Los 
Presidentes ante la Naci6n 1821-1966. 1 lnrormcs de 1821-
1875. Editado por la C&mara de Diputados 1966. p~g. 118. 



hace la disecci6n del jalapeoo: 

-El general Santa Anna era un hombre que tenia la canti

dad de inteligencia que se necesita para procurar todo

su dcsorrollo ~ lü Tacultod co~pucstu de disimulo, per

fidia y pcrspicuciY que se llamo astuciü. Suma~cntc ig

norante, no carecFa del don peregrino de devolver a sus 

consejeros, como suyos, los pensa~ientos que le habFan

comunicado; in~cns~cntc ambicioso, con uno a~bici6n ce~ 

tuplicada por la convicci6n de que 61 era el ~undador -

de le ~cpública y de que ejcrcFa un derecho conc;uist.S~ 

dolo, e5a ambición cr~ su religión únic~, ümusudc con -

un poco de superstición cat61 ica y de creencia ¡ngenuc 

en sí mismo y en e 1 r>.:>fl'C 1 prOv i dcnc i o::J 1 • Van ido.so como -

un mulato,cra su~amcntc accesible a la adulaci6n, y el-

incienso lo murcubu y ensobcrbccFa, hasta inFlarlo co-

mo u un sult.S.n u~ricuno; sin principios de ninsún sén..s_ 

ro, sin cocrúpulos de ningunu ccpccic, go=u~do de pres-

tigio inmenso entre la tropa, que lo sentía suyo; ajeno 

a I~ cienciJ mil itur, pero cupu= de acometer cu~lqui~r

cmprcsa poJ ítica o gucrr~ru, sin toncr puru ello ~s~ 

cual ¡dadcc que las de comunicar su Fuego al soldado, 

urros'trür ir.ir)é.vicio ·~I pcl igro ~ .. dczprc.ci..:ir todu prcc.::u

ci6n. Este ídolo del ejército pcr~~ncntc no pudo ser -

nunca, co~o mil itYr m&s que un coronel de guurdi~ n~ci_2 

n..:11". 33 

El propio Sant..:i .:\nníl, en mctyo de 1833, decía: sobre su c,2_ 

r5cter al tomar posesi6n como presidente una de tantas: -~¡ 

3icrra JuGto. Op. Cit. p.Sg.<>. 153 y 15~--



administraci6n será dulce, tanto como es mi carácter suave y 

tolerante." 

nera: 

Santa Anna delfnea su pensamiento político de esta ma-

"La política, esa ciencia sublime, cuyo objeto es di-

rigir los intereses particulares al bien general ••• 

las verdades políticas y morales pasan lentamente por 

medio de los errores que se desenvuelven poco a po~o, 

~ que su Fruto sazona por la 

tiempo." 34 

tarda operaci6n del 

El santanismo presidencial Fue consecuencia de una so

ciedad inestable; de Drupos sociales que no concebían todavía 

una nacionalidad y cuyo único lazo de uni6n política era la -

Fuerza armada. Aunque tuvo como colaboradores a intclcctua--

les, como Valentín G6mc: Farías y el propio Lucas Alam6n, la

mecánica del sistema presidencial santanista era anárquica y

destructora.No había congruencia política para unir a los 

grupos sociales. De ahí que utilizara a los colaboradores o -

intelectuales con ideología diFerente y se aprovechara de 

auténticos caudillos como Nicolás Bravo, según el momento en-

que le convenía. Santa Anna, Fue en s~~~ un caudillo de los-

apetitos políticos circunstanciales que creaban los cuartela-

zos. 

(34) El General Santa Anna. al abrir las sesiones ordinarias
(del Congreso de fa Uni6n), el 4 de enero de 1835. los -
Presidentes de México ante Ja Naci6n 1821-1966. 1 lnFor
mes de 1821 a 1875. Editado por la Cámara de Diputados -
1966. pág. 175. 



Juan Alvare::: 18S5. Presidente Provisional al triunf'ar la --

revoluci6n de Ayutla. 

Aunque el iniciador de la importante lucha armada de -

Ayutla en marzo de 1854 fue el coronel Villarreal, f'inalmcnte 

le toc6 al 9 eneral-Alvarc:-:dirisirla. 

"Yo, al traer· h• ·revol·uci6n hasta este f'el i: término,

r.indo mi 1 gracias a 1 a Providencia por haber prol on-

gado mi v_ida",·y por haberme escogido por instrumento-

para ·1 evar a cabo 1 a obra de nuestra restau rae i 6n --

soc'i al " 35 

Decía, en su carácter de Primer Magistrado, el patcr--

nalista cacique-en octubre 4 de 1855 
navaca, a los triunf'adores del Plan. 

en la ciudad de Cuer--

Caudillo importante dentro del presidencialismo mexi-

cano, f'ue el f'ormador de las nuevas generaciones que harían -

el cambio constitucional y social de la política del siglo -

XIX. 

Había caído Santa Anna y con él, las viejas estructuras 

del poder presidencial santanista. La Revoluci6n de Ayutla no 

s61o termin6 con el dictador, "Alteza Serenísima", sino con -

un sistema que abarc6 una época de indecisi6n, en que no exi~ 

ti6 un nacionalismo que integrara a los criollos y mesti:os,

y menos a los grupos indígenas que se debatían en luchas ar-

madas aut6ctonas para def'endcr su independencia, como la guc-

(35) El General 
navaca, el 

Juan Alvare:, al instalar, el Consejo en Cuc~ 
4 de octubre de 1855. Op. Cit. p~g. 432. 
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rra de castas en Yucatán. 

Alvare:, impulsor de hombres como Ju&rez, es el repre-

sentante del caudillismo restaurador de la polftica social. 

Puso su experiencia, su conocimiento y Fuer:a para reorgani:ar 

al pafs. 

Juariemo: 1857-1872. Por tener una ubicaci6n propia, tras---

cendente, se constituy6 para la historia en una corriente, de

terminante, al Formar el nacionalismo. 

Creada por Benito Ju§rez, el indígena, formado en la -

educaci6n criolla, el juarismo abarca tres etapas: la Guerra 

de Tres Años, la lntcrvenci6n francesa y la Reconstrucci6n del 

gobierno nacional Las tres entrañan riqueza de hechos y de --

ideas sociales que sirvieron para definir la personalidad po-

J ítica de U6xico. 

Con la finalidad de concretar y ubicar el tema en su -

aspecto fundamental, el pensamiento o ideología, se destacan -

las ideas del presidente Juárez que lo definen sobre la polé-

mica m§s importante, la religi6n: 

CGmplase la voluntad de Dios, que bien maniriesta

se halla en favor de las ideas democráticas ••• ¡Pueblo 

de México! Tened re en la posibilidad de restablece--

ros! -en- ~el amor a Dios y al pr6jimo, no las hip6crJ. 

tas simulaciones de prácticas sin verdad ni sentimien

tos ••• ~ 36 

(36) El Presidente Constitucional Interino de los Estados Uni
dos Mexicanos y sus ministros a la ciudad de Guadalajara
y a la Naci6n. Presidentes de México ante la Naci6n 18::!1-
1966. V Manifiestos y Documentos. 1810 a 1966. Editado -
por la Cámara de Diputados. 1966. pág. 459. 



aFirm6 el ilustre oaxaqueño en: "GuadalaJara, marzo 16 de ---

1858. Benito Julire:. Presidente Interino Constitucional de la 

RepGbl - " 1ca ••• 

At día siguiente decía: "Dios es el caudillo de las 

conquistas de la civili:aci6n •••• GuadalaJara, marzo 17 de 

1858. Benito Julire:." 

Meses mlis tarde, aFirmaba en su peregrinar: 

"¡Alerta! ¡Dios que no nos desampara, nos brinda con -

la mejor de las oportunidades para asegurar por siem

pre vuestra independencia ••• Dios salve a la Repúbli

ca de México ••• Dado en Palacio Nacional de Veracru:, 

a 31 de octubre de 1858, Benito Julire:." 37 

M.Ss en el mismo puerto Jarocho acl ar<i 1 as re 1 aci ones 

entre iglesia y Gobierno: 

(37) 

Medidas que el Gobierno se propone real izar ••• 

l. Adoptar, como regla general e invariable, la m5s 

perFecta independencia entre los negocios del Esta

do y los puramente eclesilisticos. 

2. Suprimir todas las corporaciones de reoulares del 

sexo masculino, sin excepci6n alguna, seculari:lind.2, 

se los sacerdotes que actualmente hay en ellas. 

El Presidente 
los Mexicanos. 

Interino Constitucional 
Op. Cit. pág. 463. 

de la República a-



3. Extinguir igualmente las cofradías, archicofradías, 

hermand~des y en. general todas las corporaciones o

congre9acii.ne,;./~Ue' ~~.>< i sten de esta natura 1 e:a. 

4. Cerrar' lo;s r{;;.;,i6i~~d.;;'s en 1 os conventos de monjas, 

c;;,nser;&..tCl(:,5<,;'~f~scque actualmente existen en el los, 

con los ··c::a'pitales o dotes que cada una haya intro-

·ducido,. y con la asignaci6n de lo necesario para el 

servicio del culto en sus respectivos templos. 

5. Declarar que han sido y son propiedad de la Naci6n

todos los bienes que hoy administra el clero secu-

lar y regular con diversos títulos, así como el ex

cedente que tengan los conventos de monjas, deducie.!l 

do el monto de sus dotes, y enajenar dichos bienes, 

admitiendo en pago de uno parte de su valor títulos 

de la Deuda Pública y de capital i:aci6n de empleos. 

6. Declarar, por último, que la remuneraci6n que dan -

los fieles a los sacerdotes así por la administra-

ci6n de los sacramentos, como por todos los dcrn6s -

servicios eclesiásticos, y C\tyo producto anual, 

bien distribuido, bosta poro atender ampl iamcntc -

el eostenimiento del culto y de sus ministros, es -

objeto d~ convenios libres entre unos y otros, sin

que paro nado intervengo en ellos lo autorid~d ci--

vil ••. " 

Previamente expl ieaba esta medido, sefialando que era -



un sistema heredado por la colonia, por lo que el gobierno 

había decidido: désa rma r de. una' ve:z: a esta c 1 ase de 1 os-

e 1 ementos que si rven· · de. apoyo a su Funesto dom.in i o", y seña--

1aba:e1 gobierno 

Cree tambi6n indispensable proteger en la Repúblj_ 

ca con tod~ su autoridad, la libertad religiosa, par

ser 6sta necesaria para su ~ropcridad y engrandeci--

mi ento, a la ve: que una exigencia de la civili:a---

ci6n actual ••• Her6ica Veracru:, Julio 7 de 1859, --
Benito JuSre:::: •• • n 38 

y aclaraba tiempo despu6s a los mexicanos: 

Para envenenar nuestras relaciones, para relajar

:>' pervertir los afectos, para substituir al sentimie.Q, 

to de familias el odio de partidos, se nos ha pinta-

do como impfos y sacrílegos, como enemigos de Dios -

y de las creencias religiosas ••• Chihuahua, abril 29-

de 1865. Benito Juáre:." 39 

Las leyes, consagraban rerormas que sin embargo, tar-

darfan varios años en formar parte de la Constituci6n. 

(38) 
(39) 

De su opositor Miram6n,dice Justo Sierra: 

"•••Con su Juvenil petulancia en todas sus disposi--

ciones, proclamas y maniFicstos, predominaba la con-

e i ene i a pro-Fundu de su misión persona 1 , su "yo'• ••• e 1 

El Gobierno Constitucional a 
El Presidente Constitucional 
tantes Op. Cit. pSo. ~1E. 

la Naci6n Op. Cit. pág. 466. 
de la República a sus Habi--



clero lo había designado como el hombre de la Provi-

dencia, y ••• le l lamoban ••• el joven "'Macabeo". 40 

y de Maximiliano opinaba el talentoso Sierra: 

Era, en toda la acepci6n del término, un aventu-

rero ••• y a quien no arredraban las empresas temera-

rias ••• era un segund6n que soñuba con descmpefios dc

primer papel; lo buscaba en Austria en el mundo de --

1 as ideas, y por eso era 1 ibera! ••• México era 1 o de~ 

conocido ••• Pero lo que iba a hacer era una novela 

que el destino trasmut6 en tragedia; porque ni era un 

político ni un administrador, ni un soldado; era un -

soñador, un artista, toda su vida y todas sus inclin~ 

cioncs lo denuncian; era un poeta; su sentido prScti

co era Carlota, 61 vcfa en todo el golpe teatral ••• 

Excesivamente compasivo pero (esto está perrectamentc 

comprobado) dotado de una duplicidad rundamental, no

tenía escrúpulo en engañar ••• " 41 

De Porriric Día:, de quien Juáre: rue su maestro, lo -

vefa con cierta desconrian:a; como sucedi6. Porririo se leva!!. 

ta en armas con el Plan de la Noria, en su contra, aunque --

Fracas6. Así, Juárez continúa al frente del gobierno hasta -

.su muerte, el 18 de julio de 1872. 

El juarismo se nutri6 de la provincia; el peregrinar 

del presidente le permiti6 concienti:ar a las -clases medias"' 

(40) Sierra Justo. Op. Cit. 
(41) Sierra Justo. Op. Cit. 

p:ig. 217. 
pág. 249. 
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y a que éstas le ayudaran a crear una corriente de inte9raci6n -

nacional, lo que le dio ruer:a popular. 

Aunque Juáre: se preocup6 por el indígena, no consol id6 su -

deseo varias veces mani-Fe~st.CJ_do'. 

Don Benito disciplinó a militares y civiles políticos, los -

dirigi6 y jeratur6, pero sobre todo, condújo a los grupos socia

le5 co~o un p~triarcü. 

Místico por naturalc:a, conocía loa resortes psicolóilicoa 

que mueven al ser humano en sociedad y loa cond~jo; frFo y des-

conr-iüdo por intuici6n política innatu, sabía de las debilidades 

y apetitos de quienes buscaban el poder y lo3 dominó. En su~a, 

combinó todos estos Tactorc~ en función de unu ~rm~ social: el --

Derecho. 

Jos6 ~arfa lnlcsias: 1~7G-1S77. Revis~e interés dentro del pen-

sürnicnto presidencial, lu actitud del Q=ucioso abo3odo Iglesias, 

ül trutur de üpcgursc a lo justo y dccconocer la reclecci6n de-

Lerdo do Tejada, aaí como a la ve:, tratar de Prenar a ~or~irio

Dfa: para que no asumiera la presidencia por mGciio del golpe dc

Ectudo, situación que finalmente no pudo cvitur. 

3in embur90, la actitud de Iglesia~, da asumir JQ presiden-

cía ~u~ valeroGu y correcta ante Ja3 circunct~ncius, d~ an~r~uía 

nacional, prod•cida por los lerdistas reeleccionistas y los por

firistas seguidores del Plan de Tuxtepec. 



Iglesias no dio un golpe de Estado, como se arirma, al 

declararse presidente, sino que trat6 de que el poder ejecut~ 

vo continuara como equilibrador y director de la política na

cional. Asf interpret6 la necesidad de que el Estad~ siguiera 

dentro del Derecho. 

Qué mejor testimonio que el del abogado Justo Sierra,

para discernir el papel de Iglesias: 

•La revuelta, que &e llam6 •Revoluci6n de Tuxtepec-, 

no pudo ser vencida ••• Cuando, con la ocupaci6n de --

1'.~atamoros, 

ta tom6 el 

entr6 el general ora: en escena, 

carácter de una insurrecci6n del 

1 a revue.!. 

país ••• -

la favorecían grandes empresas particulares, la apla.,!! 

dfan los inrinitos devotos de •1a bola-, simpatizaba

con ella la sociedad ••• el pafs seguía estremecido, 

impaciente ••• Algo extraordinario y decisivo se espe

raba. El prcmid~ntt de la Suprema Corte de Justicia,

después de una larga del iberaci6n con su conciencia -

de hombre, de magistrado, de Funcionario político, 

d<:·cidi6 desconocer la elecci6n presidencial -de lerdo 

de Tejada que se reelegía- veriricada ya~ y que, ex-

clusivamente, hecha por el elemento burocrático, ha-

bfa resultado Favorable al señor lerdo, cuando buena

parte de los Estados votantes se hallaba oricialmente 

en estado de sitio, es decir, legalmente tutoreados 

por la autoridad militar e incapacitados de ejercer 

libremente sus Funciones políticas. Ese desconocimie.2 



to, si bien era extraconstitucional, Fluía directame.!l 

te de 1 a doble Funci6n de magistrado y vicepresiden-

te que en el señor Iglesias se reunían y no era por-

ningún concepto una rebefi6n contra la ley, sino med.J. 

da de salvaci6n pública ••• el probo Funcionario creyó 

necesario allegar todos los elementos de resistencia

y de respeto en torno de su actitud, que de otro modo 

habría terminado obscura y ridículamente en una pri-

si6n. El vicepresidente acept6 el apoyo del gobierno

y Estado de Guanajuato, se traslad6 a él, y en cuanto 

la reelección Fue proclamada en México, expidi6 un -

maniFicsto asumiendo el poder, cuyos títulos legales

habían abandonado, al inrringir la Constituci6n, el 

presidente y la C~mara de representantes. Esto era -

inusitado, singular en supremo grado, y respondí.::i con 

un hecho -obr.::i de un magistrado que por él no perdía

su investidur.::i- .::> otro hecho autorizado por otro ma--

gistrado que no podía renovar sus Funciones sin<• dc.!l 

tro de la Constitución y que habí.:i saliclc• de ella. Al 

concluir el período legal del presidente Lerdo, nada

podía quedar del Poder Ejecutivo sino un título inta~ 

to, el de Vicepresidente de la República." 4'.? 

En suma; la actitud de Iglesias Fue la justa, enmedio

de dos Fuerzas. Asumió la presidencia interina con la inten-

ci6n de reestablecer lapa~ y convocar a elecciones, no para

continuar en el poder. Así lo manirest6 en el Plan de Toluca. 

(42) Sierra Justo. Op. Cit. págs. 284 y 285. 



Aunque busc6 la conciliaci6n con Díaz en una conrerencia, Fi

nalmente éste lo persigui6 e Iglesias tuvo que salir de país. 

Por el poco eco polítlco que tuvo el ilustre abo9ado -

Iglesias y por el nGmero reducido de tropas a su mando, no p~ 

do triunrar en su objetivo. Más dej6 una huella imborrable 

dentro de la historia política y la doctrina del poder del 

Derecho. Los abogados estudiosos del Derecho y los ide6logos

sociales le deben un reconocimiento a su gran testimonio de -

pundonor justicioso. 

Porr i rismo: 1876-1910.- Analizar el pensamiento presidencial 

de Porririo Oía: implica entrar en la tortuosidad de sus ac-

tos. 

Mestizo, no indígena como Ju~re:, y en cambio, oaxaqu~ 

ños o pai$anos los dos, Porririo representa la antítesis de -

Benito en su política presidenci3I: su ideología, la discipll. 

na militar; su objetivo, la política como acto de contrici6n

y sumisi6n de las masas. 

Justo Sierra, su ministro, explicaba de su carácter: 

"En el proceso de sus voliciones, como se dice en lu 

escuela, de sus determinaciones, hay una perccptiblc

inversi6n l6gica: la resoluci6n es rápida, la del ibe

raci6n sucede a este primer acto de voluntad, y esta

del iberaci6n interior es lenta y laboriosa, y suele 

atenuar, modiricar, nuliricar a veces la resoluci6n 



primera. De las consecuencias de esta confirmaci6n de espf

ritu, que es propia qui:Ss de todos los individuos de la -

familia mezclada ••• provienen las im?utaciones de muquiave-

1 ismo o perridia polftica (engañar p~ra persuadir, dividir

para gobernar), que se le han dirioicio". 43 

De ésto se puede concluir que Día: concebía como pensa~iento 

político, el gobernar de acuerdo~ un s~ntido ~ropio de justicia. 

Modero explic6 las consecuencias de cata política en su li-

bro "La Sucesi6n Presidencial": 

La ~dministración de justicia, está tan corrompida, 

que para rallarse cualquier 1 itigio de importancia, se toma 

en consideraci6n, no la justicia de su cousü, sino la~ in--

1-luencias de los itiaantcs ••• ~sr os que la adrninistraci6n 

de justicia en ve: de servir para proteoer ul débil con~ra

el Tuerto sirve m6z bien para dar forma lc8al a los dcspo-

jos vcrificudos por 6st~". ~~4 

Turner escribi6: 

(43) 
(44) 

"Dla: tiene algunas ~acuitadas personales, como genio para -

la organi:aci6n, acudo juicio de la naturale:a humana y la-

bori os i dad; pero 

Sicrr~ Justo. Op. 
f.:.:idero Francisco 

estas car.:Jctcrfz~ic..:is no 

Cit. p5::¡. 2')1. 
1 • Op. C i t. pS9 • 245-



determinan que sus actos públicos sean benéFicos. 

-· . ~ 

Igual que las virtudes que la devota metodista atri-

buía al diablo -laboriosidad y persistencia-, éstas 

solo huccn mSs eTica: lo que et diublo ejccutu: si 

prcFicrc hilccr el bien, se convierten en virtudes; si 

prcFierc hacer el mal, pueden muy bien upegürsc ü sus 

vicios ••• Día: ha demostrado gratitud para algunos de 

sus amigos; pero ul hacerlo ha exhibido, ul mismo tiem

po, absoluto desprecio por el bicnestür público. Un 

indio llumudo eahuunt=i, anolFubcto perh rico, crJ aml 
go de Día= cuando Este cstab~ al=ado en rcbeli6n con

tra Ju&rc= ~ Lerdo. Cahuant=i abasteci6 al rebelde 

con cuballos y dinero, y cuando Día= se adueñó del 

poder supremo no lo olvid6; lo hi=o gobernador de --

Tl uxculu y le envió un muestro pura que le enseñar~ 

a firmar con su nombre los documentos oficiales. Lo 

mantuvo como gohernador dc:esc Estado, d&ndole rienda 

suc 1 tu para quC" rol..,ur.:i y s.::iqucar..:i .:i su gusto, y _.....__ 

Cuhuilnt:i hu p~r~unccido allí durilntc 3~ a~os. 45 

Por otr~ purt~, a los indígenas que rcchu:ubon a ~í~=

los combütÍü dcspiadadümentc. 

~üdcro, en su 1 ibro, advirti6 de la gucrrü que ~fa= 

sostcnfü en contra de los yaquis1 

uSepan los desventurados sohrcvivientcs de esa heroic~ 

ra:a, que no todos los blancos, los yoris, somos sus

cncmigos; sepan los que gimen bajo el látigo del es--

(45) Kenncth Turncr John. M5xico B&rbaro. Editorial Epoca. 
M&xico 1978. p&gs. 276 y 277. 



clavist.:i, que muchos de sus hermanos compartimos su dolor, 

que !oramos con ellos su esclavitud •• ~-·.46 

En suma, el porfirismo fue un.o corr.iente.·q-~~{.::~obre"Vivi6 

por la ruer:a de la astucia y de las arm.;6. st:.<.~~milagr~"; lil 

economra-pcse a que tuvo devaluaci6n-~s r~iip6~~~poya~ al 

hacendado y al ranchero en él ca.mpo, ·-"~ paru ayu--

dar al empresario y a las clases medias de la ciudad, no al 

trabajador. 

An.51 is is: En l.:i historia de México, e·I caUdil lo es el diriocn--

te que, encabc:ando uri ejército, lucha en apoyo de los g~upos -

mayoritarios. 

lnici.:idorcs predomin.:intes de esta escuela son Hidalgo y Mc

rclos. 

Dentro del presidencialismo, Santa Anna es el representante 

del caudillo f-also, que utili:a -como lo hi:o el jalapeño- al 

ejército y a los grupos minoritarios con rucr:a econ6rnica, p3r3-

imponersc a las masas y a los intercs~s sociales d~I paf~. Es 

el caudillo qu· utili:a la rucr:u paru satisfacer a su élite, 

ü su egolatría, pero no~ lü socied~d. 

El auténtico caudillismo cree en la justicia, no corno u~ 

concepto abstra:to, sino real, porque la impone con la fucr:a 

de las armas, porque siente a la Patriü como sin6nimo d~ justi-

ci .::i. 

(46) Mader~ Francisco l. Op. Cit. p6g. 201. 



mina a 

Las dos ideas se Funden y la arenga que dirige se enca

rememorar a la patria para buscar la libertad y la in-

dependencia. Esta es la concepci6n ideol69ica de su movimiento 

armado. Más sobre todo, para llevar adelante su lucha emanci-

padora, cree dogmáticamente, como cree también la masa: quien

únicamente puede lograr los Fines de libertad y de independen

cia, es unn sola persona, poco común, el Caudillo. 

Asf, en la etapa que repasamos, principalmente tenía la

ruer:a para ser presidente, el caudillo, el que se apoyaba en -

la Fuer:a del ejército. Ra:6n y realidad incuestionable por los 

momentos de reorgani:aci6n social y política del país, que son

cuando aparecen los caudillos, aunque más adelante constituyen

excepciones Juáre: y Madero por ser dirigentes civiles. 

En resumen: el presidencialismo mexicano tiene su origen 

político en el caudillismo y durante la etapa que anali:amos_-

s61o sirvi6 como medio de derensa militar; no alcan:6 a paciri

car y a organi:ar la vida política incipiente del país, sin --

embargo, est~ expcrienci~ hizo madurar a las Tuer=~s armodus, 

por la anarquía en que operaban y por las intcrvcncior-1cs c;uc -

habfan vivido. 

Aunque Estados Unidos representa el modelo en el 

presidencialismo, por ser el primer país que lo experi

mentó en su nu~vo r&gimen, es evidente que el sistema -

presidencial de México, como el de otros países latino

americano~ ha contado con su propio desenvolvimiento y-



sus características varían entre todos ellos.w 47 

Juarismo: En la époc·a civil ist<:1r el presidencialismo permiti6-

a la tropa y a los oriciales conscientes del eJércit~mantener 

una actitud de disciplina política ante el dirigente presiden

cial civilista, que sf buscaba, no s61o la paciricaci6n del 

país sino su organi:aci6n social. Hubo una reacci6n -ante la 

experiencia del pasado- de los militares, que le permiti6 al 

presidente Juáre: imponer el Derecho de Estado. 

Dirícil y largo el camino, pero se impuso el juarismo 

como un orden, un equilibrio entre la ruer:a anárquica y la -

pa: desorgani:ada. 

El juarismo dirigido por un indígena creyente, como in

dígena mexicano, místico más con la habilidad política como -

s61o la tuvo don Benito, pudo crear, una corriente social s6-

I ida y perenne. 

El indio Juáre:, conocedor de la psicología del criollo 

y del mesti:o, se sobrepuso con inteligencia política a la ad

versidad, combinando la tenacidad y la re, para ir más allá -

del papel del presidente y convertirse en líder al personiFi-

car el Derecho de Estado, tanto Frente a los conservadores co

mo a los europeos invasores, como un patriarca, que aún con -

sus errores, requería el pufs en csu coyuntura social: 

(47) 

"Admira la perseverancia de Ju.Sre: Frente a la adversi.-

Gon:ále: Oropc:a Manuel. 
de Humanidades. U.N.A.M. 

El Presidencialismo. 
M6xico 1986. pág. 3 
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dad, jamás la deseperanza se adueñó de su espíritu; 

aquella tenacidad de suplir las armas que le Faltaban 

con la raz6n y el derecho que le sobraban, le permi-

ti6 alcanzar el triunro final y epilogar en el Cerro

de las Campanas aquella osada aventura del Filibuste

rismo internacional, con un pleno y universal recono

cimiento al derecho de autodeterminación de los pue-

blos. Así, por rirme decisi6n del pueblo mexicano, 

nuestra sociedad sobrevivi6, nuestrü naci6n se conso-

l id6, la patria se salv6, la repGblica se restaur6.- 48 

Nace así, la primera corriente social y política con-

gruente con la realidad del momento. Aunque se nutre del li-

beralismo estadounidense y Francés, el Juarismo 1 iberal ad--

quiere característica propia, al sustentarse en los grupos -

o clases medias de la provinciu mexicana. La rara combinaci6n 

entre el presidente -líder indígena-, y los grupos de crio---

1 los y mestizos, creó una integraci6n política de estos gru-

pos, aunque no de los indígenas a los que se les trat6 de pr.E_ 

tcoer paternalmente. 

En este sentido, el Juarismo busc6 instituir un nacio

nalismo fundado en la independencia política, al recha:ar la

inFluencia militar del exterior y crear una independencia re-

1 igiosa, al recha:<>r la cultura coloni.::d impuesta por el es-

pañol. Esa fue la intenci6n de las Leyes de Rerorma. 

(48) FcrnS~de: Ruiz Jorué. JuSrc: y sus Contemporáneos. 
U.N.A.M. México. 1986. pág. 13. 
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Por elfo, ante Miram6n y Maximifiano, triunF6, porque

atrás de fa habilidad política del Presidente Juáre:, conju-

gada con la prudencia y la ejeeutividad y la estrategia o lo

gística en la maniobra militar de sus 9enerales, estaba la -

ruer:a social de la provincia urbano y rural y fa Fe religio-

sa aut6ctona. Lo que por ignorancia y desubicación social 

-provocado por los intereses de orupo- no se comprendi6 y no

se comprende de esta corriente, es que la separación de Igle

sia y Estado era sólo política, porque se trataba de Frenar -

toda inFluencia de la 61ite dirigente cat61 ica, no de los sa

cerdotes aut6nticos y predicadores de la Fe en Dios. Se buscó 

por eso la libertad religiosa. En el Fondo, se daba libertad

para que creciera libremente la interpretación relisiosa au-

t6ctona sin consigna política ni sujeci6n económica¡ aunque -

se dejaba hacer a otras religiones. 

Sin embargo en esta etapa maduró la Fe religiosa naci2 

nal, inyectada de una mística propia, lo del indí9eno. 

lpl es i as: En su actitud inrluy6 no s61c el Derecho sino la -

conducta de Juáre:. Valerosa y poco comprendida, con el paso

del tiempo toma Fuer:a lo posici6n del abogado Iglesias y Fo.J:. 

talece la idea de que el Derecho no es un conocimiento y un 

procedimiento abstracto que s61o compete al poder judicial. 

El Der~cho es política y economía en todo momento y no se in

terpreta segGn los intereses de la minoría política y menos -

tecnócrata. Su realidad va intrínseca con lo social que es el 

Estado, el Estado de Derecho. 
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Al desconocer la reelección lerdista y recha:ar el cua.!: 

telaxo porrirista, Iglesias buscó sobreponer la interpretación 

e intervención del ·Derecho para resguardar la estructura so--.:. 

e i al del Estado. 

Po r-F i r i smo : Corriente que amalgama un caudi.11 ismo dictatorial 

hacia los grupos soci~les y una política sin ideología, prác-

tica, en que sobre todo permitía opinar a los técnicos del go

bierno, cerró toda posibilidad de organi:aci6n civil. 

Basado en la economía de exportación de minerales y en

la ibertad a los "amieos" del presidente para invertir, el ·-"

porrirismo rracasó también en su intento del desarrollo indus

tria 1 • 

Queda como una corriente de experiencia histórica, en -

que habiéndose creído mejor que el juarismo o el civil ismo, c~ 

yó en el extremo del militarismo. Asf, el problema no radica-

b~ en que el presidente ruera militar, porque hubo antes y de~ 

pués de esta etapa presidentes militares con auténtica voca--

ción social, como Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Nico-

lás Bravo, Juan Alvarc: y en la etapa postrevolucionaria, L5-

:aro Cárdenas. El presidencialismo porFirista no operó con un

sentido mayoriturio para gobernar, sino con el criterio del 

-amigo" y del grupo adicto, siP comprender la marginaci6n so-

cial del pueblo. La mayoría de los mexicanos era la que se --

disciplinaba a una política dict~torial y a pesar de que orre.!! 

daba sus brazos en el trabajo del campo y las ciudades,no es-

taba incorporada al desarrollo y no tenía ninguna posibilidad-
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de crecimiento social. Por esta raz6n cundi6 el maderismo ci

vilista. Las estructuras de poder, caducas e inservibles, se

descompusieron ante la quietud del viejo presidente militar,

héroe del 2 de abril contra los franceses. El final ele- 0:-1.1 ré

gimen era irreversible. 



~·~11 ~Bf 
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1.5. Erectos del actual sistema presidencial. 

Las etapas·de Lidera:go Político y del Burocratismo -

Político se Fundan o toman como norma política el presidenci.2_ 

1 i~mo más destacado del siglo pasado. Con la diFerencia de -

que en el período del Lidera:go Poi ítico, los presidentes tu

vieron la oportunidad de asumir una acción política armada 

y popular basada en el apoyo activo de los grupos sociales 

Formados por campesinos, trabajadores y las llamadas clases 

medias. Esto les dio original idud y experiencia propia como 

políticos,en el manejo de los problemas sociulcs. 

En cambio, en el período actual del Surocratismo Polí

tico, la acción presidencial basudu en un apoyo armado proFc

sionaJ e institucionul, se circunscribe u una acción políticu 

desmembrada, sin consenso en los campesinos y trabajadores. 

En la etapa del Lidera=go Político había un prcsente:

la Rcvolucióri,y unu meta: cYmbiar lü: organi::.:ición social y 

poi ítica del porFirismo; había que modiFicar los vicios del 

presidencial ísmo porFirista y tomur lu experiencia de uquc---

1 los presidentes del siglo pasado que habían ten~do vivencias 

poi íticas, que trascendieron de la rutina de mando, que ha--

bíun dirigido el poder con el tino nccesurio pura conservarlo. 

juárc:: Fue el m5s recurrido por su umpl ia aportución en cloc-

trina social y poi ftic~; Guad~lupc Victoria por su tes6n, pa

ra conservur el poder ejecutivo; y otros, que por sus crro--

rcs en la presidcnciu, son testimonio puru conservar lü vida

pres idcnci al. 



Por el contrc:irio,. en la et.:ipa actu<:>I, del Burocr.:itisrno

Pol ítico, llamada del prcsidcnci.:ilismo institucional, no hay -

una expcrienci.:i popular de los presidentes. El tortuguis~o, 

llamado prudencia, de los presidentes en esta etapa, h.:i ocasi2 

nado una inactividad política trascendente en los 6rganoa de -

la Funci6n pGblica y ha Frenado la c:ictividad de bencFicio so-

cial hc:icic:i la masc:i. 

Pura los presidentes de este período, el presente e: I~ 

rcvoluci6n en datos, di~undidos en discurso: conFusoc y dema-

gógicos, y fo3 objetivos, fu prctcnoi6n de organi:ación socicl 

türnbión se queda en el rnuncjo de dytos que no llcgun a Funcio

nar en la realidad. La gran rnayori.:i de l.:ic decisiones se que-

den en el papel, en el cs~ritorio, pese a las grandes ccrc~o-

niu.s o actos ritualc~ en que se anuncian los bcncTicios p~r~ -

lu colectividüd. 

En la historia del pensamiento presiden:ial, 6stc ce el 

mayor probl Cr.J.::J .:i 1 que .:::e en-Frcnta el pres i clcnci .::l I i smo me ... ; i cu--

no. 

La actividad poi iticc se circunscri~c a las oFicin~s, 

donde el teléFono y los ücucrdos lurgos se su~~rjen en un~ se

rie de prep.:irativos que in.:ictivan cualquier decisi6~ inn~dia-

t.:i, por trascendente que sea. 

Se cuidü lu Torca y se g.::1st.:i m5s ticrnpo en acl.:ira=ioncs 

de lc:i Funci6n pGblicc que en acciones directas. Las "r~c~m.:iran 



po 1 ít i cas", en e 1 des;:iyuno, com i dü o cena, corit i nú;:in su di scu

s i 6n en la oricina y hacen caer al presidente en un abstrücci.2, 

nismo poi ítico. 

El Burocr;:itiBmo se inicia prScticamcnte en los años cu~ 

renta, en el período de Avila Camacho, aunque el sexenio del 

presidente caballero h;:iya sido de trünsici6n, porque todavía 

existía la ruer:u y l;:i inrluenci;:i de revolucionarios cor. ideas 

sociales en lo interno; y en lo externo, estaba la presi6n de~ 

la segunda gr.:in guerra, que h-:icíu conservar un nacionalismo -

cl~ro. Sin cmburgo, tam~ién es cuando el presidencialismo cm-

pc:6 a rren;:ir medidas sociales de rondo y a aislor a los gru-

pos que no coincidían con la Formo institucionul del presiden

te. Este hecho en lü etapa Burocrática, se vio acentuado con -

el "deda:o", porque c;:ida presidente tenfo su "estilo personal

de gobernar" y cado uno o 1 ejub.:i a 1 os 9rupos que no acept;:iban-

1 as regl;:is del presidente en turno, y <>SÍ sucesivamente hast;:i

hüber creado importuntes núcleos que se han sep.:irado )' crc:,ado

un cintur6n cal lado de oposici6n,que se manifiesta en períodos 

de~ elecciones con el arma del abstencionismo. Aunque son gru-

pos sociales que buscan c~mbios, siguiendo los mecanismos y -

reglas gubcrnamentulcs,cl presidencialismo burocr5tico les co!l 

si der.:> enemi9os de lus instituciones de poder. Los olvidü sin 

buscar una canü 1 i :;:ic i Ón po 1 rt i ca. 

Aunque en el sexenio 76-8~ se encau:6 Finalmente la vi

da de los partidos de oposici6n, al incorporarlos, mediante 

la rerorm;:i electoral, a los niveles de poder medios -CSmara 
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de Diputudos-, existen grupos marginados poi íticamente que no e~ 

t5n o.-1-i 1 i.:idos a ningún partido. =:t los son co.e gigante "dormido"-

que no cst5 or~ani:ado y d~l que no se ha preocupado el pre::;i--

de la mayoria explotada. Local i:ados FScilmentc en las :ona::; --

ur~anas de la capital y la provinci~, conctituyen el verdadero -

disentir del si~tema. 

~I ~urocru-ti.c;;Jo i:.01 í-~ico, ~:->O}"a<lo en e-J rito del "dcda=o", 

aceleró el vicio al sclcccion.:::;r coz!lo ;""r·~zid~nt·~, ul indivi¿":JO -

~5s disciplinado y üpcQ~do ül estilo d~J p~csid~n~c, no al ~5~ -

di.cci~I inudo con Jos mcc.::::nis1TJ0~ scncral-cs del sistema. ~l lo ccn.s., 

ro -ma::;; toduvía- que se desicncn prc~id~:"l.t':!S sin c:-:pcricncii! po

lítica, teniendo que ar-render, no sólo~ ser pr~sidcntc~ en loo

prir.i~ros afias d~ s'..Js go~...,iernos, sino :::¡~~ p-o:-"' carecer d::: c:::::-cric!!. 

cic politica electoral, se vuelven insen~iblcs al conscnDo de la 

DOC i edad. 

~or su originalidad, el precidencialismo mc~icano, tiene --

ciertos clc~cntos que lo cnr~ctcri=~n: 

"10.1.1. Unidad del titular del t'odcr .- • t.. • 
;...JC.CU"'--1VO1 lo que ---

hace de su::; sccr~tarios de Esta~o, coleboraJorcs -

que son no17.bradcs y rcr.rov idos 1 i brcr::cntc por e 1 pr.s_ 

zidentc. 

10.1.2. Encroic y vigor en el deser::pcno de sus Funcionc3, 

que son cJerciJaz con cxclu~ividad por el Ejecutivo, 

eun~uc dclC8Qdü~ u los zecrcturios de Estado pür~ ~u 

debido cur.r?I imiento y cjccuci6n. 



10.1.3. Completa independencia electoral y org6nica del Ej~ 

cutivo con respecto al Conoreso de la Uni6n carcct~ 

ri:ada por una incompatibilidad en ambos careos, 

Aunque ambos runcionarios, el Presidente y los mieE 

bros del Conoreso, son electos popularmente, su ba

se elcctorul es gcogrSTicamentc distinta; no obsta~ 

te, la naturalc:a de su reprcsentaci6n poi ftica es

idénticu, ül ser nacionol. 

10.l.4. Estrechas relaciones con el Poder Leaislativo en -

cuy~ inter~cci6n de~ucstra prccisümentc el predomi

nio presidencial, ul trunsYorrnar l~s medidun que 

supucotamentc erYn controludoros del Prcnidcntc, en 

medidas de supcrvisi6n sobre el Consrcso. 

10.1.5. Duraci6n en el cargo presidencial por un período 

fijo e improrrogable, estando la reclccci6n prohibi 

da absolu~a~cntc. 

10.1.G. El presidente y sus secretarios y colaboradores --

son responsables por y ante el Congreso, a trav6s -

de las causales y pro=edimientos establecidos en la 

Constituci6n y en la ley Federal de responsa~il ida

dcs de los servidores pGbl icos. 

10.1.7. El presidente est6 inmerso en el 1 idera:go de su -

partido poi ítico, pues ya no es política ni ideol6-

gicumcntc neutral. 



10.1.8. Tanto el Ejecutivo como el Legislativo no pueden 

desconocerse o disolverse mutuamente puesto que

tal decisi6n sería un golpe de Estado. El predo

minio del Poder Ejecutivo no es un ren6meno ex-

clúsivo del presidencialismo. En el propio par-

lamento, el 1 iderazgo del primer ministro sobre

la rracci6n parlamentaria mayoritaria lo hace -

virtual poseedor de las decisiones que se toman

por el Parlamento. En México, el predominio del

Ejecutivo es un hecho culturalmente aceptado. 

El siglo XIX y parte del presente, nuestro am--
biente político se ve eclipsado por las persona

lidades de tres personajes: Santa Anna, Juárez y 

Día:::::. 

Cada uno de ellos consol id6 su poder en detrime~ 

to de los Congresos y de los gobiernos de los -

estados. A partir de 1929 y especialmente hacia-

1935, el presidente agreg6 la tremenda racultad

de ser ex-orricio, jere del partido político orL 

cial. Entre otras causas de su predominio, el 

presidente cuenta con las siguientes: 

10.2.1. Jere de las Fuerzas armadas. 

10.2.2. Jere de la Acftninistraci6n Pública. 

10.2.3. Coordinador de los sectores políticos y econ6mi-



cos del país. 

l0.2.4. Representante de la Naci6n y de la Federaci6n. 

10.2.5. Gobernante e~-o·F.ricio del Distrito Federal, la Z.2, 

na más f;,,portante ·,del país. 

10.2.6. Promotor. del marco normativo del pafs, a través -

de su:cgr~n\'i:>oder de iniciativa. 

10.2.7. Participante en las -funciones legislativas y Ju-

risdiccioneles (contencioso-electoral)". 49 

Sin embargo, en la etapa del Surocratismo Político mexic_!! 

no, los presidentes s61o han desarrollado una sensibilidad polí

tica hacia arriba, hacia los niveles de poder. Se preocupan s61o 

por manténer el equilibrio político entre las instituciones que

sostienen el poder presidencial y no consideran la ruer:a repr~ 

sentada por los núcleos independientes, cada vez más Fuertes y -

hasta el momento, sin un líder nacional que los guíe. 

Destaca en esta etapa la institucional idad de las ruer:as 

armadas, único sostén real de poder; de equilibrio del sistema 

presidencial mexicano. Las demás instituciones, sostenidas por 

aquél las, son -'tigres" de papel que sirven para obstruir o de-Fe!!. 

der, según el caso, la política presidencial que convenga. 

(49) González Oropeza Manuel. Op. Cit. págs. 17, 18 y 19. 



El burocratismo presidencial ha subsistido por el gran or9a-

ni=ador político del sistema, Plutarco El Fas Calles, qu~ en la-

etapa del Lidera:go Poi ítico, dejG los campos deFinidos para el

ejército y para la poi ítica oFicial, desde que los rorm6 y les -

lam6 Instituciones. 

Este acierto de organi:aci6n poi ítica püru müntcner el pre-

s idenci al ismo hn Fracasado, sin embargo, como organi:aci6n so---

e i a 1. 

Con excep=i6n del p=ríodo de C&rdcnas, los postcriora• p~rFo 

dos presid~nciulcs se divorciaron cJc Jos intcrcs<"s gencruf~':::. >" -
han Fomentado la marsina=i6n de las aut6nticns ruer:as d~ orini6n 

p~hl ica: camp~sinos, traS~jaJurcs y clases medias. 

Emparo ha sido cnn9rucnte la pul ítica c~tcrior en este proc~ 

so. El presidt?nciulismo de lu ctYpu burocr.51....icu h.a dcsurrollcdo-

una dirlo~acia e~cctiva, de r~spctn y solidari~a~ interna~io~al. 

5u grun crc'°,dor, f~(.~11 i to Ju5rL">=, l1u.::l..?'d 0,,;,:- de J juc.:lr i s;;io, sentó 1 u 

doctrina poi rtica so~ra la activida3 cx~~rior de los go~iernos 

mc~ .. ic.:ino!:. 

Son trorie=os -corno en la dcFcnsa de los intereses econ6mi--

cos na-=iona.l(~s-, en 8~ncral los pr•siJcntcs J~I pcrío~o bura---

crático han su~ido sal ir ad•l~ntc en esta difFcil t~rcQ •~t~--

rior. 

El error hist6rico del prcsid~nciül ismo en la etapa actual 

es con=ebír a la política nacionul, como uniJ .adm in i str..:i----

ci6n d:.- instituciones sola.n1cnte >.no de instituciones par.:i 



srupos sociales. Se.confunde el poder de las instituciones en --

la compleja ·selv;:i burocr.Stic<> y no se ejercita como represcn----

t<>tivo de los srupos eoci.alcs. 

Lo- represc-n~Lit iVidiad adm i n-i str~t iva de 1 as i nstituci o:-aes-...:

-~uera del Ejército- Ilesa hasta las oficinas y la polftica 

que se practica, ahí queda. No 1 1 es<> a 1 os srupos socia 1 es. 

El efecto administrativo oricial más importante que lleg<>-

a la población -y es represor- lo formjn los impuestos. Lon 

dcrn.ás medidas poi ítico-administra-tivüs de apoyo social co:o:o 

la sulu¿, alimentos, vivienda, educación, control de prccioc, 

ne pierden en lu inr.1cnsiducJ burocr5ticu del sistemu. E..r. medio 

de la dcvaluoci6n de lo monedo. 

"Ahora bien, no todo el que trabaja para el gobierno o para 

una organi=aci6n pública Tor~a purte de la burocrucia, Por 

que aun cuando co~Únmentc se tenga estu idcu, en rigor de

be de excluirse ul pcrsonul obrero y al dircctumcn~c in--

volucrado en •~ producci6n de bicnc3 y servicios; usí, aun 

cuando milite en un sindicato bur6crata y labore en el 

Departamento del Distrito Federal, no pertenece a lo buro

cracia el personal de Linpic=ü y Transportes de la Capital 

del püÍ~; tampoco Form~n parte de lu burocrucia los pilotos 

de Ac.romé:.:ico, ni los técnicos opcr.:idorcs de las plu:nt.:1s -

hidroeléctricas o termoeléctricas de la Comisi6n Fede-----

ral de ~lectricidad, ni qui enes tripulan los Tran5bor---



dadores del Órguno desconccntraco Ser-vicios de Trans

bordadores, por no citar sino unos cuantos ejemplos." 50 

Lo m6s divor~iar~ de le sociedad, es la representativi

dad ciudadana en los puestos de elecci6n; desgastada y manipu

lada de por sr la dcsignaci6n de los candidatos a presidcntes

municipales, diputadcsy senadores, la reprcsentatividad ciuda

dana cae irremediablemente en zl rango administrativo. Los in

tereses burocr6ticos del gobierno aunados a los intereses de -

las ruer=~~ de poder econ6mico de los particulares, neutrali-

:an toda actividad democr5tica de los elegidos. Tocan y tocan

puertas como gestores sin trtulo, los representantes npopula-

resn y s61o en los casos de inrluencias, llegan a tener éxito

en sus gestiones en favor de sus representados. 

Las secretarras o ministerios civiles, cuya mayoría dc

titularcs no tienen experiencia rolítica y menos social, dejan 

caer sus acuerdos en la inercia de los intereses de la políti

ca burocr5tica. Y conrundcn así al propio Presidente, a quien

le presentan los proyectos como trascendentes para todo el 

país, cuando el pafs para ellos llega hasta las oficina~, no -

hasta las ruer:as sociales. 

De est.:i rormo, todo el aparato o-:''ici.011, convertido en -

burocracia, se aís1.:i y c.:ivorci..:i de l.:i rculidud mexicana.'\' co

mo el sistema depende de una voluntad política, la del presi-

dentc, el mecanismo est.:ital se cncicrr~ en un círculo, que s6-

I o cu.da seis afios se puede presentar ta coyuntura para rehace..!: 

1 o. 

(50) Fern5ndc: Ruiz Jorge. El Estado Empresario. Instituto dc
lnvestigacioncs Jurídicas. U.N.A.M. M6xico 198~. pág. 73. 



El actual sistema presidencial llevado por los mecani~ 

mos de la Burocracia polftica, s61o se direrencia por los es

tilos presidenciales, sexenales; con la grave consecuencia, 

de que se origin6 un vacfo social, en que la apatía o absten

cionismo ciudadano ha coadyuvado para que el poder pGbfico -

crea que existe una paz real, cuando s61o es una pa: Ficticia. 



1.6. Perspectivo del Presidencial is~o 1968-20~~.-

;\nte la circunstancic:i actuul ¿C::ómo dchc corresponder el f-"~-:"-

sidcnciul ismo ~--ü;-su comrrorniso s=ocial? ¿Cu51 debe ser lu cctru..s 

tura d~I pr~sidencinl ismo pnrJ que sobreviva poi Fticamen~~? 

Lc:> p:?rs;>cctivü del p~ns.::~icnto ro1 ítico d~I ~:-..::sidcnciul is--

r.10 me:--:. i c:;a.:-lo, en los oos smxonios qu~ faltan po~~ culmin~~ el 

pr.:-.s~nte si e 1 o, es nc~>ulo:;..:..; en lo polític-0 1 su c .. ;is+~nC"'i .. -;. ---

de 1 a sen" i b i 1 id e··! depende 

d~n::-i.::il o d~ri::--n-:lc d:: le fucr=u social 0:-""9~;,i=:..:.J:! ~::r~ :!l~-~i-Fi---

c.:::rlo. =s'tc.::: es C 1 e! Í 1 C:-1'1 • 

iducl p~r~ consol idnr 

dl3' 1 o~ so=iulc.=. .:¡uicn..=:=- d·.:!'"'-crr:"?ir'\c:l 1.a r-: .. :;-..:!. 

tr ... l="turucii$1·, d::--l ::::;, isi·c:-i.:1. 

5011 3 1 ~s al trrn.:i·'- i v~~ -:¡t:~ ·t-i c-n':'" e:-i e~t.c sc1it id.:;: ._, -~:J~Jt r 

C•"'):-l del "d.::.J.:i=-o" ..:: 1 .:t::1 i ~e, 

ha~ i cndo h:i~t ... , ~11C"~.::, ¡...~. 

u~' f"'OI íi:ico ci-:-1 si st~r.1~ 

9 ru;:>on de po.i :'! r. 

' )' e; qu-:- el 1 º"-• ----



Aunque discutible el t~rmino •amigo", en polftica mexi

cana, éste se aplica a los individuos que trabajan en el equi

po cercan~ó,.~~en ele gabinete presidencial, para que de ahf elija 

el pre~idente a su sucesor. 

Quien inicia este procedimiento en el actual sistema es 

Obreg6n y antes lo quiso hacer Carran:a. En todos los casos, 

los elegidos fueron seleccionados por su amistad personal con

el presidente, aunque ha tenido sus excepciones por las cir-

cunstancias, como el caso de Adolfo de la Huerta, quien fue 

designado presidente por el cuartelazo del Plan de Agua Prieta 

-en abri 1 23 de 1920-, en el que destacaba Obreg611, y que< 11 c

v6 a la tun1ba al presidente Carran:a en mayo de ese mismo año. 

El caso de Emilio Portes Gil, que sf sali6 del gabinete 

-era secretario de gobernaci6n-, aunque fue presidente por el

asesinato de Obreg6n, pero designado por el presidente Calles

para sucederlo como presidente provisional. 

El caso de Pascual Orti: Rubio, quien despu&s de ser 

embajador en Alemania y Brasil, vino a ocupar la secretarfa de 

Gobernaci6n para ser designado Presidente por el Jefe Calles -

al terminar su perfodo Portes Gil. 

El caso Abcla~do L. Rodrfgue:, quien sali6 del gabinete 

-siendo secretario de Industria, Comercio y Trabajo, para ser

designado tambi~n por el Jefe Calles, presidente sustituto, 

por la renuncia de Orti: Rubio. 
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Y finalmente el General C.5rdenas, -ministro de Guerr.:i y M.f!. 

rina- fue designado presidente por el Jefe Cal les.Aunque en abril 

de 1936 C§rdenas lo expulsa del pafs, dando fin a su maximato. 

A partir de Clirden.:is, s61o los presidentes han sido, hasta 

e 1 momentc· quienes designan u sus sucesores, s~lvo lils excep---

cienes circunst~ncialcs mencionadus. 

Aunque Obreg6n inicia el -dcdQ:o- <>I dejar e su ministro 

C.::illes.¡ es Clirdenus quien af"irma lu fuer:.::i del presidente co::>o 

jeF~ mlixirno pura elesir presidente. 

El procedimiento del "ilrniguismo" prcsidcnciul conllevo dos 

reglus: a)~ue el futuro presidente debe est.:ir -oculto- o "tap<>do" 

política~cntc hasta el momento de ser designado por el prcsicle~

tc, su sucesor; y b) <>partir de Miguel Ale~5n, ser civil, para

conscrvar la imagen de una dcmocraciu dirigidu a proteger los i~ 

tcrcscG de todos los sectores. 

Esta práctico, del a~iguismo-tapudis~o, acelcr6 el distan

ci¿¡micnto entre el gobierno y sus gobernudos. H..:i crc.::ido t~bién

el v.acío social y lil propio ignoranciu prcsidcnci . .:zl, p.:::;r.:i cor.1--

prendcr los fenómenos sociales en su magnitud reul. 

Asf, pens.:ir en un cambio hacia la da~ocracia en ese proce

dimiento parQ designar sucesor presidenciQI, signi~icarfa romper 

con el sístem.a prc$idcnciul. Cárdcnus, qui:5s, pcns6 en hQccr--

lo pero no lo hi:o. Finolmcntc s_~ decidió por su propio "tilpado" 

y busc6 .:il más conciliador. 



Las consecuencias rueron que se rrenaron sucesivamente 

1 as medidas socia_ l_es de rondo, por e 1 sistema de el es ir a 1 co-

1 aborador.: m&s éer'c:an-o;,-quien simplemente asegurara la estabil.i. 

dad institucional y no social. 

e-En--' consecuencia,- - sería ut.Spico pensar que un presiden

te dejara como sucesor a alguien que prometiera cambiar las -

regl.cis de equilibrio de las actuales instituciones, para hacer 

unci apertura democr&tica en la elecci6n presidencial. Sería 

algo inesperado que sucediera, porque el presidente busca a 

alguien probado en continuar con la prSctica de lo que cree 

ser o constituye la Gnica seguridad para conservar el equili-

brio o poder del presidencialismo y sus instituciones, aunque

contribuya al vacío social. 

Sin embargo, existe la posibilidad: Calles no pens6, -

al deJar a C&rdenas, en su visi6n política para darle fuerza -

al presidente y llevar adelante planes sociales auténticos. Sl. 

gue así existiendo esa inc6gnita,que es como una lotería. ¿Ha

br~ en lo que resta del siglo, en los dos sexenios que faltan, 

un presidente que cst6 dispuesto a dejar un sucesor no s61o -

poi ítico o técnico sino con ideas sociales? 

B) El "dedazo" al político del sistema. 

Aunque es un tema discutido por los políticos del sis-

tema, el hecho es que los presidentes no han designado a un -

sucesor que no sea su -amigo- o colaborador cercano, con quien 

le une amistad y compromiso personal. Sin embargo, se discute-

\ 
-- ¡ 



en los ~!timos oRoa, en los cfrculo~ del poder, sobre lo neccsi-

do~ de que el prcsid~n~c aclcccionc ~ su sucesor, no ~entro 

del Srupo de ".:1r.iigo3" poi ítico.:;, qu.:!-- gcu-cri:ilmente hace:¡, c.:..rro---

ro mctc6rico y sin cx~cricn~io 

que elijü ü un Ílh . .!ividuo poi í.tico d~ c~ri""crc. 1..:-.r!)a do11tr~ clcl 

no"' 

e!..:: h~-=..::r, se --

cunt..iaúu ;:->.:.re .s~lv....s1 .. -

..:;. lu act.u.:.11 po! ític.::. pc:-..;.;i..Jc;-ici...il mc: .. ic~1l~. 

c: ... ~cricnciü 

C5 J c.:..sJ 1 

.::. 1 U.:::t i .1...:;t.i tu..:: i oncs de 1 si ci ::.~--:.--

m.:.. ....: .:i;·.::..., i o en 1 u ..:...::---

-'~u~! c.:;:;.tr .. u..=-;;ut"'..:=. pr..:..::;i;J.;;;.nci .:il 

poi rtico, es que el prcaiJ~.~~ ----

picn~c.: qu..:: 

pr.::.~ i ón u su po 1 í t i e u. 

cun ul &istc~o dul "ür.iÍguismo", sin .:¡u....:. 

con:::.c..:::.ucnc i...J!:i. Lo ci.;:rto e~ qui..! el pr~.::3i"1cntc, ü 1 el c.s ir u u;-i-

succs0r confioblc, pero cc1 .. .:::.::no, 1 o J,..:i~c pensando Cll prc"!:.;;,¿;.:.:r-



a su obra y al -sistema- y no a la comunidad. Esta es la folla 

humana, natural, Qu~ huce del siséema presidencial mexicano un 

mecanismo hist6ricürnentc endeble. Porque no existe unu base, 

un consenso económico y socia 1 , que 1 e permita un "des.:Jso J ve'' -

político constante. S61o se logra cada seis uños y supcrTicial.. 

mente, pues hacia los grupos sociülcs, continúa el . vac10. 

Dejar un político de carrera largo dentro del sistema, 

puede signiFicar la aper-t.ura grüduül: hacia una der.1ocracic di

rigida, urnplia y eFica: con un consenso en los arupos socíafc~. 

Es decir, dar este poso significa dar el "dcda:o" a un indivi

duo probado, cquil ibrodo, que permita, en el siguiente perío-

d~ abrir los caucc3 dernocrSticos sin alterar lapa: dirigida. 

e) ::'.lc!)ir dentro dci ios grupos de Poder. 

Es el cambio de la dcsignaci6n solo del presidente, para 

dejar sucesor, a permitir que las principales ruer:as de poder 

no s61o opinen sino elijan al sucesor. 

El presidente del gobierno y el presidente del Partido -

oFicial en el poder auscultan y pid~n o~ini6~ a las ruer:as o

srupos de poder, püru que e 1 nuevo pres i<lcnte salga de 1 o~ grl;!.· · 

po.s de poder. f .• l'is el vacío sociU:I continuaría con las co:isecuc!!. 

cias irreversibles pYra el puís. 



11.- El CamLio del Presidcnciul ismo por lu Fuer:c:i Democr.5..a..:ica. 

Oespu&s del proceso soci~I del siglo XIX y del siglo ~~ --

cus i por tcrmi nur, c.I puí.s hu concebido una madure.: poi iticil-

no organi=a<la. En los urupos de criollos y masti:os de las -

diversas clases sociales se rnaniricsta un Fen6meno <l~ subrevi

vencia para alcanzar una ~a= activa que encauce la ec~no~ra y

la ~ol íticu so~ial de moncr.:i m~s dc;inida. Sólo que~a por in-

corporar a este procc~~ anfir~uica de madure= ciudada ·~ al eran 

marginado social y polf~ico: al gruro ca~~esino, a la ci~~~ -

indír.;cn.:i, que hu sido e;:::'lot.:ad ... ": y r.ia·""'lif"~l.:J'Ja. 

~arad6jic~mcntc, ~r lo~ con su voluntaJ y lealtad in?inita-

p.:lr.:i. ::::1 triun2o cl~ 1.:is lu:::-h..:1:> a:'""m.:iQ.:is, en cu.:ilquicrc de lo..s 

bandos que h.:an ... ~irigido cri-Qflos y m:::si:i=o.::.. ;-.:.o:-- clloc se h.:i 

lo9ru.~o lu µ..:i.=. olu gucrr.::, el zucrii~icio o el ·i:riu:,;:-o. · .. :i::; 

co:,t i nú.:in en e~...; c~-t.u-!~ i n::ióv i 1, de o 1 vi c:o, s:cstado por 1 os 

int2rcsc~ Uc Jo5 o~ro~ dv$ 9ru~os, a pcsur d~ q~c los o~ro3 

dos 3rupos t . .::u;1L-·ién pu....!'..:.::.ccn de un olvido poi ítico dc~:-.ido ul 

presidcnciul is~o. 

Las actuales 61 itc~ de poclcr que sosti~nc~ al ~c=~~iamo 

prcsidcnciul, c11 su in:.1..;.durc= S<~ci.:il, >~ ;:"l'or dcf=cnd:-r- los in-t~

rcaes ccon6micoa y poi Ftico3 del sistcru~, e~t~n =ic8o3 ~n~c 

c-s-tc ;=-cn6meno de lu:::; ~.:a).•orí.::s. mür9inud.:.s. L..:is c ... JI iFic....;,n de 
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de imprcparadas e in~aduraa rol Fticanenta para dirigir al pcaa,

cuando el problema es su 7alta da or8nni:aci6n. ConFundc~ las -

organi:aciones manipuladas, controladca por el salario y los 

intercs~~.~ara rnani~estar~cn favor del aparato del sistcua, 

con la concienti:aci6n cFvica inclividual que se mani?i~atc en la 

-fil~1itio, en los barrioz, en lus reuniones, donc.!c se- dn el .:tutén-

tico un51 i;.,.;i::;. clc lu. vid.:i nc::ici0n~l. ,.\ cst~ :-i::::~;i::~no se le c..:.t i"fi-

e~ cl~ il;:."cd ítico y por tu:~to, sin eu·l..'r::-i d-:: c~r.5::::tcr p..J.rc un.:: lu

cha poi Ftica. i~u6 icno~ancia! 

La c~plosi6n dcrno~r~fica to~nvFn con?undc ~1 polFtico ori--

cial y olvida qu~ al rn~ucrir rn~o rucurso~ ccon6~icos pc~c ~u~ -

comar y vestir. Se vu~lv~ co~~irn~c <l~ le n~~caidacl pric~ri~ de-

~•n, In d~I incucnci3 o la ~~nirc~taci6~ ~olFti~a en contr~ cl~ lo 

~·::; í, . . . . .... 
rY1: .. ,c101l ru.3 ir.1cn"!:cri ._: z i f""C .... ..._..., ---

intc1c--:::::tu:tlcr: y ¡-'l ...... 1í~ico·:-. rf:-1 si~t-:-r.i._i, cons"'...:.ituyc y sir.:t .. oli=-.:i 

Ln prox i;:iicJ:i•_: .J-~I siu~icnt::: siglo, .:i;~arcji'?do al dcs=t!"'r'-...,1 lo ~1:.:11.!!. 

no, hace irrcr.H . .:diublc el c~Jt,., h.:ic-i.:i: rn:: .. Ji'-ias ccon6;.,icutio y r""'ol í--

_ _) 



El llamado mexicano apolftico y gran abstencionista -

hacia el aparato presidencial, es el gran elector en este pro 

ceso social cle'.desc::omposici6n del actual presidencialismo. 

La pro.x im i dad de 1 a part i e i pac i 6n y organ i :ac i 6n de este mex.l. 

cano ·e.,(·· inminénte e impostergable. Hist6ricamente es el ver--

la. m~Jor- ·Dpc i6n-

dei:iocr6ticia para reestructur<>r al Estado i:cxicano. 

La exige~~rc de r<:'speto al voto del mexicano marginado 

hciy pero oroani:ado manuna, dar~ posibilidad al Est<>dc Nacio

naJ d¿ sobrevivir dentro de una pa: real, objetiva y Justa, 

pera las m<>yorícs. ~I siglo XXI a una dis~ancia de dos scxe-

nios, plantea la neccsida~ del c.:unbio político del sistc~c -

presidencial. 

No verlo asf implica una ceguera política; tr0tar de -

frenarlo con tortuosidad conlleva al rinal, el fen6rneno de la 

rcprcsi5n 9cncrYt i:.::do )- por t.:into, el n.ucimicnto soci.::il de -

lu anarquía y el estado de sitio. ~h0rc bien, en ~sta y en -

todas la& opciones posibles, el EJ.5rcito scr5 la cl.:·vc- de la

permanencia del sistema. 

La 0~9uni:uci6n de los grupos socialc~ dispersos re-

quiere de apego a la legalidad, a la Constituci6n de 1917. 

E~.ü es la .causa y el objetivo: la reorgani::aci6n nacion.:il . de 

los grupos m.:irginados socialmente, reunidos en un p.:irtidc. 

La oroani:aci6n constitucionalista, dcfcnsoré del na--



eionalismo mexicano: exteriormente. en contra de los intereses 

· sov i Et i cos, estadoun i de.nses y de 1 as otras pot.enc i a·s interven

e ion i stas, e internamente. en contra d~ ias '.iiit~s.iob~olet~s,
representa un requerimiento urgente para la estabilidad social 

y política del Estado Mexicano. 

Ante este hecho. la reestructuraei6n del poder preside.u 

eial se presenta como un hecho irrenunciable políticamente. Y

este poder presidencial reestructurado se puede dar s61o me--

diante consenso de la mayoría de los grupos sociales aut6nti-

carnente representativos. La vfa es la elecci6n en runci6n del

resreto al voto mayoritario. Esto. que hoy es una utopí~ y de

seo. se puede convertir en realidad al or9ani:ar a estas Fuer

zas sociales. Fuentes reales de poder polftico. 

Todo ello puede gravitar y ser posible alrededor de la

instituci6n m5s crectiva :r· leal al nacionalismo: el ej6rcito.

Dc esta instituci6n depende la pa: social compartida entre --

gobernantes y gobernados. En la medida en que se conserve como 

hasta hoy. Fiel al pafs. la institucionalidad del ej~rcito --

constituye y constituir5 la seguridad para la apertura dc~ocrJi 

tica organi:ada. 

En esta medida se comprender5 que el poder presidencial 

mexicano requiere de un cambio¡ pero en Tunci6n de un cquili-

brio social. para el propio desarrollo econ6mico y polftico -

del pafs. El momento lo requiere; m~s la entrada a un proceso-

democrati:ador mexicano Funda este 

nalidad del ej6rcito. 

avance. en la institucio--



Lu nuc.v.:i org.:ini=a~i6n co:-i-:;titucion.:11 ist.:i de los grupCt::; so-::Í..fl 

les del pafs, tiene y tend~5 que banar DU oSjetivo en un ca~~io

dcl poder prcnidcncial ~un<l~do en nuoztra realidad nacional. ~s-

d-:?:cir, consid~r.:inc-t•:" ciuc los indí~cn.::.::;,tr~bcJ¿id":"lr::-.s: y le~ 11.c::!o-

dan cla5cs m~dias so~ los lcaftino~ in~c~rcntcs de nuestra nn---

cion=:lid.:l:l :-"'Ctlíticü. ':.n cst\..: sentido, el r".:'l:;cr presici~•r-=i.:il s·=:ru 

un conductor 
. . 

USOClü00 1 1 u opinión de 

~ m::iyor1.:: r:i::-.· ... ic ... 1n.::i. 



CAPITULO 11.-

DOCTRINA DEL DERECHO SOCIAL MEXICANO. 

2.1.- Planteamiento. 

2.2.- lntroducci6n a la Doctrina del Derecho 
Social Mexicano. 

2.3.- La Doctrina del Derecho Social. 

2.4.- Aportación del Derecho Social a la Sociedad. 

2.5.- Perspectiva del Derecho Social. 
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2.1. Planteamiento.-

El obJetivo_del.capftulo es revisar el Derecho actual,

vigente, e·n su aspecto metodol69ico, para aplicar el Derecho -

Social. 

wDerecho vigente, en sentido Jurídico-positivo es el 

sistema de reglas bil_aterales de conducta que en dete.i;: 

minado momento y lugar la autoridad política considera 

de acuerdo con los criterios establecidos por 1 a norma 

~sica-Jurfdicamente obligatoria. 1 

A.sf, se estudia la situaci6n del Derecho Vi9ente. en -

f"unci6n d.- la nueva corPiente del Derecho Social que <lnali::a 

los f"en6menos de la sociedad en rclaci6n <l su realidad. 

Para ello, parte de un análisis introductivo que prete.!l 

de ubicar la posici6n d.,,.1 Derecho Soci.:d dentro de· la comple

ja sociedad mexicana. 

En este sentido, la Doctrina del Derecho Social preten

de cuestionar 1 oi;. mecanismos bajo 1 os que se sujeta e 1 actua 1-

Derecho que ri9e la estructura constitucional del Estado naci.2. 

na 1. 

Previo un antilisis del m5todo que utili::a esta nueva -

corriente, mfis adelante se estudi.::i la Doctrina del Derecho So

cial Mexicano, las discipl in.:is que con el lu co.:idyuvan y que 

son el soporte para su operatividad. Asimismo, la ubic.:ici6n 

de la Constituci6n y leyes dentro de la corriente. 

(1) G.:ircfa Maync:: Eduardo. Positivisno Jurfdico, 
ciol6oico, y lusn.:itural ismo. U.N.~-~- M6xico, 

Reu 1 i smo so--
1 S-77. pS9. 1 67. 
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Después se analiza la forma de aplicaci6n específica -

del Derecho Social Mexicano. 

De esta manera, el estudio propone las medidas que pue

den tomarse como principio para lograr que este nuevo derecho 

sea aplicable a la realidad mexicana. 

Finalmente, se plantea la perspectiva del Derecho So---

cial, en que se 

de la historia, 

aplicaci6n. 

revisa su doctrina, para ubicarla en funci6n

lo que permite visualizar la necesidad de su-

E 1 anti 1 i s i s ubica al Derecho Social de la Constituci6n, 

como un mecanismo sistemático de leyes, que facilita el desa

rrollo del Estado Nacional, mediante una reforma social, con

creta y realista, que plantea la Reestructuraci6n del Poder -

presidencial y la Constituci6n Mexicana. 



2.2. 
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lntroducci6n a la Doctrina del Derecho Social Mexicano.-

Se estudia .en funci6n A) de la causa u origen y 8) en-

relaci6n al m6todo. 

A) Causa u origc~i 

El Derecho Social se origina en la falta de ubicaci6n -

del Derecho Mexicano para integrar a los grupos mayoritarios.

Así, el gran sector marginado, el indígena, no rorma parte ~~

substancial en el Derecho Constitucional. Por otra parte, las

doctrinas que explican al Derecho Nacional se circunscriben a-

un él dcscripci6n abstrélcta y sin ~ase rcéll en los problemas 

que normativi:éln. 

Las corrientes doctrinales tr~dicionalistas s61o expli

can ~1 Derecho siguiendo una l6gica Jurídica, inadecuada él --

nuestra idiosincrélcia. El Derecho Natural y el Derecho Positi

vo son dos grandes corrientes que sirven parJ explicar el De-

rocho de las civil i:acioncs m5s dcsarrolladoas, pero todavía 

no logran penetrar para concienti:ar a la compleja comunidad 

nacicnal de las civili:aciones en desarrollo. Estas corrientes, 

en sus lugares de creaci6~ticncn una expl icaci6n consecuente-

con su sociedad; en la nuestra, no han podido desarrollar a -

plenitud lél congruencia entre lo que explican y lo que aplican. 

Este es el problema; de ahf que ,g p&r-tii .. de la propia 

experiencia de las doctrinas y escuelas que tradicionalmente 



han explicado al derecho nacional, s~ robusteciera la necesi

dad de dar paso a una nueva corriente con rafees propias y c~ 

yas primeras manif~staciones las encontramos en las ideas so

ciales de la lucha arr.i.:idu iniciada en 1~10, las cuales se fo.r: 

mal i:aron en las leyes y preceptos constitucionales que pre-

dicaban y predican el interés social del Derecho. De su detc.r: 

minaciún Formnl por incorporar a los grupos mQr~inudos, übajo 

de las clases medias. 

"Los llam.:idos derechos sociulcs (y económicos y cultu

rales) tienen por objeto actividadca positivas del 

Estado, del pr6Jímo y de la sociedaJ, para suministrar 

al ho~hre ciertos bienes o condiciones. =n contraste

con los llamados derechos individuales, cuyo conteni

do es "un no l1nccr,.,,, un "no vial ar", un "no pcrjudi-

car-, por purtc de 1 as dem.Ss pcrson.:is )' sobra todo -

de lils .autoridades púb1 icas, r~sulta que, por el c.een

trcrio, el contenido de los derechos sociales consis

te en -un hacer'', un "contribuir"', un ".:a!-"'Udur"', por -

parte de los 6raanos estatales.-

Asf concibe Luis ~ccasens Sichca, en su Tratado Gcn~-

ral de FilosoFfa del 8crc~ho la actitud de las autoridaJcs -

añtc los derechos soci~lc~. 

5in emburao, l.n nn.,rqur~ )' contrüdicci6n d~I .:sp....ar..::ito -

estatal p~ra interpret~r las leyes o ~erechos Sociales en fa

vor de 1 os grupo..:-: m~P8 Ín.:ldos, h~ crcudo un burocrat ismo que 

(2) Recasens Siches Luis. Tratado General de 
Derecho. Editorial Porraa, México, 1951. 

Fi losoffa del 
p.Sg. óOl. 

_J 
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hace imposible su aplicaci6n. De esta forma,el Derecho Social 

pretende rescatar, pri~cro, la doctrinü social que existe en

nuestras leyes fundamentales y segundo, implementar los meca

nismos o medidas que hagan posible la prSctica del nuevo der~ 

cho. 

-La aparici6n del Derecho Social en nuestro medio soci2 

econ6mico se debe principalmente a que en el pasado -

reciente, e independientemente de lo que aconteció en-

1 as épocas colonial y postcolonial los yaquis (1875) 

los mayas (1876-1890), los mayos (1890-IS91-1892) y -

los tomochitecos (1892) fueron despojados de sus tie-

rras, bosques y aguas y sometidos a la m&s intcua de 

las expoliaciones ••• Tal sistema de despojos, hurtos y 

violaciones a la ley, se llevaron a cabo primero por 

la fuer:a bruta o del más fuerte y luego por medio del 

Derecho, a través de las Famosas compañías deslindado

ras. Contra este estado de cosas, contra esta situa--

ci 6n de injusticia, 1a reacción que debía venir no po

día ser otra que aquella que se deriva del Derecho ~a

cial: la revolución, es decir la lucha contra el Esta

do y contra el Derecho". 3 

Asf, habrá que revisar prim~ro los conceptos que expli

can al Derecho Social y partir de la aceptación de un hecho: 

el Derecho Social en M6xico se queda en el papel en que fue -

escrito; no 1 legan todos los preceptos sociales a la práctica

y la mejor prueba, es que existen disposiciones en Favor de los 

marginados que después de muchos años no se han puesto en prá~ 

( 3) Delgado Moya Rub~n. 
rial Porrúa, México 

El Derecho Social del Presente. 
1977. págs. 359 y 3ó0. 

Edito-



tica todavía por los intereses creados en los 6rganos de poder. 

Otro hecho: las doctrinas filos6ficas que explican al 

Derecho se quedan en un tecnicismo Jurídico dogmático, sin lo-

grar una descripci6n y adaptaci6n de la realidad social. 

Por estas razones, es impostergable estructurar un meca-

nismo del Derecho, sensible a la captaci6n real de los fen6me-

nos sociales. Confeccionar una teoría metodol6gica que permita

alcan:ar sentido común en la exposici6n, que pueda transgredir

los círculos de los técnicos del derecho y llegar hasta los me

•&canos, con un lenguaje llano que nos vuelva concientes de ln

aplicaci6n, del auténtico Derecho que busca la sociedad mexica

na. No debemos continuar con un Derecho s6lo para los tScnicos

y los políticos en el poder del Estado, sin penetraci6n concie~ 

te en los grupos sociales mayoritarios. 

Para lograr un e>..á.inen doctrinal de la causa u origen del

Derecho Social Mexicano, se parte de dos problemas que lo plan

tean: la falta de interpretaci6n real del Derecho para los gru

pos mayoritarios, entre los que destacan los indígenas, y la 

falta de integraci6n de las doctrinas al Dere=ho Nacional. 

La falta de inte9raci6n real del Derecho a los grupos mayorita-

~ 

Aunque en la Constituci6n y Leyes que comprenden el De--

recho, se estipula la igualdad ciudadana, y aunque en la doc--

trina tradicional se anali%a el concepto de Justicia como tér--
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mino que entraña al ser humano, lo cierto es que el conjunto -

del Derecho actual no llega a proteoer al nacional sin medios -

econ6mic~•, y menos al ciudadano maroinado en el campo. De tal-

manera que, de hecho, existe una divisi6n abismal del grupo iil 

dfgena, con los dem~s grupos de criollos y mesti:os compuestos

ª su ve: de otros subgrupos sociales que organi:an l~s diversas 

clases urbanJs y rurales. 

Ya sea por igr.oror sus c<:>stumbres y modo:::de, pens.or, al 

indfoen.:i se le m.:iroina por olvido. Se olvida ~qüÓ .:!'stc tiene un.:.

cstructura mental clara y diI'inida que no alc.:in:an los otroa --

miembros de los dem5a orupoa. 

Esta es la rafercnci.:i: el indfo~n~, por naturalc:a indi-

vidual ista, entiende y ocept.:i l.:i vida comunitaria en tanto im~li 

qu·= scauric.lacl par", su núcleo f.:i~1ili~r: 

-rocas ocasiones hamoa h~bl.:ido. de la rarnil ia c.:i~rcsin~ 

mcx i c.:t:'l ....l :;, 1 , f'un--l.:i:ncntü: 1 i1l.:"l\t'C' nos ocup.:i:~103 clc 1 u urU~n.::. •• 

unte l'-1 rc-.:il id~ .. -J •.;uc vive el puí.;;:. ••• r':.urcr.tos cd~u:1'"1S. rc-

flc . ...:i<..•:-.c:s sobre el 1-=.ccr .. ~ntc clr.:i .. 1"1 q1.1c .:irront.:l;1 ~· di..:Jrio 

Uno de lo~ m.Ss grave::;;. prc:.hlc:n-:,·.·:. e& c·I .:il"'·c.., fn,-~icc dc

n.::it.:ilid~d, el cu..:il pcr1;lit.::· l.:i prol i~cr.:ición cr. r~r:.1.:1 ..Jl.:ll:_ 

m~~tc a! e~trcro d~ hacer im~r5c~icoa todos los planc~ -

y procra~~D de dcu~rrollo ccon6~ico y soci=I. ~¡en~•~• 

circunstuncius cst5 lo fund.:ir:icnt.:il, lo jurfdico ni si---
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quiera se ha considerado. 

Uniones 1 ibres, de hecho; hijos sin registre· far.1i 1 iar

por vivir todoa en una misma habitaci6n; escaae: da -

recursos ccon6micos y, sobre todo, sin un :J.crccho Fu-

mi 1 i..:ir que 1o.s proteja, ~, r.iuc:lu:• r.aenos, los huDc curi--

pl ir con la oh! icaci6n naturJI de ser pudres y ma~rcz. 

ramilias campesinas que carmc~n de protecci6n jurfcli-

ca, porgue los aobcrnnnteu y los leaialadorus se han -

preocupado m~s por ILb d~ la~ ciudades. Mexiccnoa que-

sin considerar • • 1. su origen -1n~10, cri o 1 1 o o r.•i:·:::~t-i :o-

han sido marginados de las leyes Familiares. PoSlacio-

nea entero& -en algunos casos ni el idior.1a espanol co

nocen-, se encuentran como pari~s, viviendo en con~i-

cioncs inrr·~f-..un.:in.:i!:, nsí podrfa <l1.:cirsc que cor.1cn p.:sru 

vivir, sin sa~er ~iquiera ~¡ clauicn se ha pruocupad~

por d.:irlcs unw. ¡.:>rotccc;6n, desde et punto e.le vis-t\,) Ju

rfdico, que inc1 U:>'C. a los hijos ~· en :::cr.·~r.:ll <:i todos -

los r:iicm!..·ros del núcleo fami iur. 

Caravanas da aborígenes --~ariaa-- que en filas inter

minables llegan a los gran<lc~ centros de poblaci6n, 

son el espejo Fiel del <>traso y de la desrrotecci6n en 

que se encucntr.:in, sin que fly~.tc ho~.# !1c-~· c.? unn 1 cy o 

cuando menos un proyecto que recoja esa realidad de I<> 

f='ür:lil ia car.ipcsinil, p.:ir.:i h.:.cerlu un.:i norrn...i c-fic..::: Cfl •~ 

proteeci6n de aqucll~. 



La Tamil ia mexicana cmapesina requiere mayor aten-

ción que la_urbana, dadas las deplorables condiciones -

en que se encuentra. 

Por eso, en este espacio dejamos ·constancia de la nece

sidad de procurar a la ramil ia campesina una ericaz 

atención, pues mientras más Fortalecida se halle la 

Familia, más sólido será el Estado ••• " 4 

Místico por naturaleza, el indígena se debate entre la

razón de existir Físicamente y la ra:ón de existir espiritual

mente. Prorundo conocedor de la reacción animal del humano, 

guarda para si el instinto psicológico para derenderse de los-

1 lamados grupos civili:ados: es el egoísmo propio del ser hum~ 

no y que se le conoce como reacción individualista, que lo pr~ 

tege de los demás. 

Así, la existencia física y la existencia mística cons

tituyen su razón de ser. En la existencia Física, aplica el 

Fenómeno de la energía para desarrollar su capacidad producti

va. En la caza, en la pesca, en la agricultura, en el tejido,

deposita su Fuerza para obtener medios de sobrevivencia. En -

el comercio y en las demás actividades artesanales integra su

modesta economía. 

Más en la lucha social, el indígena ha puesto su esFue~ 

zo y su vida para transformar la historia: desde la conquista, 

durante el virreinato y la independencia; en el imperio y la 

(4) Güitrón Fuentevilla Julíán.-¿Qué es el Derecho Familiar? -
2a. Edición. Promociones Jurídicas y Culturales, S.c.·Méxj_ 
co, 1987. págs. 394 y 395. 



república Juarista; en el período lerdista y en el apoyo a --

Iglesias. En el triunfo tuxtepccano, en la consolidaci6n por-

firista y en la dctcnsa heroica del yaqui. En la oposi~i6n al

porfirismo, en la lucha maderista y en todo el proceso arm.:ido; 

)' .:i de 1 1 ado de 

de Calles. En la 9uerra cristcra, en el apoyo a C&rdanas y en

la salv.:iguarda del actual período, ll~nado institucional. En -

toda lu h.tstori .:i fue y es el indíoena quien 11.:i contribuí do --

primordialmcnt~ para loorar el cambio político en la5 diversas 

etapa<;. Se debe al aro)•o del gr.::in m.:iroinado el .::iv.:incc hisJ..:6,-i

co de r.~éxico. Ahí cst~ll los hechos y sus consccucncic::s -:u~ lo

der.iucstrun. 

:\1 !.)unus veces triun·7unclo, otr.:is dcrrot~do, ruchó por r..::. 

i ou..i I üad de..: 1 ws dcmfis u cumbi o Je su dc:;o i guu 1 d.:uJ y rn.::irg i n.:ic i 6n; 

el prcn.io sociul di.! c3lc grun olvidudo. :5u cxistcnciu r.1Í!::atic.:.i-

rorn1..:i el resorte ~rincipal que ~osticne ~u pcr!3on..:.i:. 

Su ril=6n se co t OC..l entre: 1 ..:3 pu.:.; j ún por '..:i re en u 1 ;.JO 

de 1~ existcnci~ física y el sunti~icnto ha~iJ 1~ 

ui:it:urc:ilc=a:, h...:i..=&'""' la tie:rr.:J. :n·::-ontr"u1.1os su unti:.Ju~ rcfi,aio::..i

d.:i.J CJi c:.;u cor:i;-"'0zici0:. na-t:.ur.:.ilc=.:i-rL·, que se vuelve p~cl i,ju por 

e 1 i n ... !í:.;.:·n.:. 

No m~ntienc su fe en un solo ser religioso, a pcs.:ir de la con

quista cat6lica espoñola. Su religiosidad es sincrética. Crec

en de·-:· ~eres rcl iaioso::.: en el :Jios )'en l.::. ir:l.:'::J-=:-n de lu. ·:¡J ... --

ocn de G'u.:l·.:!.:.1lu!'<:. l' otrc- símbolo simil.:.?r. !"'odrr...:. ti.:-rccr...::.c. qt.i0 --
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a ... bos símbolos conducirfan a una "'isma vertiente: la rel igi6n 

cat61ica, pero en la psicología ind;T;;,ena esta separaci6n de -

•otivoa~ºrel igiosos, incluso, es parte del triángulo, el incor

porar su adoraci6n por la tierra, a la naturaleza en toda sus-

maniFestaciones. En esta ectitUd que no es sino un crisol de-

fe, &1, intelige su ubicaci6n\en"su tribu, en su pueblo y en -

la ciudad. 

A partir de este complejo "'isticis1110, el indígena es---

quema su vida racional, que le hace desconfiar de los criollos, 

desconfianza que generalmente se le confunde con el temor. 

Cuando acepta la convivencia con los otros grupos, el 

indígena aparentemente se convierte en sumiso, "'taimado'', y -

"ladino-, cuando en realidad adopta una actitud de inteligen-

cia para poder sobrevivir. 

Estos rasgos psicológicos se acrecientan cuando convive

con la aociedad violenta de los criollos, en la que tiene que

sobrevivir a su cultura, a su economía, a su política y a su 

constante rech~zo social Entonces se sumerge en un "vaivén" 

social, entre la necesidad del criollo por utilizar su mano de 

obra barata y la marginaci6n y el olvido a que lo tiene conde

nado el grupo ,.civil izado"'. 

Entre los problemas que le plantea su existencia física

y su existencia mística, el indígena conlleva aus costumbres 

y reglas de convivencia de su ra:a y "choca- o se enfrenta a 

las costumbres de la sociedad dende tiene que convivir por ne

cesidad. 
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Es allí donde el Derecho org~nizado por los grupos so-

ciales más fuertes, no interpreta ni comprende la idiosincra

cia del grupo débil indígena, obligado en la convivencia con

los grupos a aceptar un Derecho en el que no particip6 en el

momento de su creaci6n; un Derecho escrito que recurre a tec

nicismos que no entiende y por lo tanto, ya por ignorancia o

por no saber c6mo interpretarlo está obligado a observarlo, a 

obedecerlo. 

Aunque existen ordenamientos que reconocen el derecho -

y obligaci6n de los campesinos, la doctrina del derecho, fun

damento de toda la ciencia jurídica, no se ocupa de este im-

portante grupo nacional, presentando alguna soluci6n realista. 

Para no caer en una ociosidad polémica, baste decir en

lo concerniente a los demás grupos mayoritarios, ol Derecho -

sí se ocupa de ellos. Más no existen en la doctrina conceptas 

que emanen principalmente, de la necesidad de las clases tra

bajadoras y medias. Y menos hoy que la gran mayoría empleada

mira cómo se le va el dinero de las manos por la gran carga -

impositiva que le aplica el Derecho. 

En este sentido, el Derecho no se ha podido integrar a

las requerimientos de las mayorías; a la necesidad de los gr~ 

pos urbe.nos, a la realidad del grupo indígena. O por política 

estatal se cae en un paternalismo o en un abstraccionismo de

conceptos recurrentes: igualdad, justicia, moral, ética, her

mandad, humanismo, hasta el inrinito. Y se da por sabido que-
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el Derecho,por s61o esta vaguedad de razonamiento• abstractos> 

plantea su esquema para todos, como si viviéramos en una soci~ 

dad ideal y sin direrencias dé grupos sociales. 

En suma, e 1 Derech·o actua 1 ti ene que espec ir i car e 1 co.u. 

cepto social y concretar~l·a·riccesidad de eleborar teorías que

sefialen la ubicacf6n de la ciencia Jurídica en runci6n de los

srupos marginados. 

Sobre todo, e 1 Derecho Socia 1 creaC:o y formado en 1 os -

requerimientos de sociedades explotadas como la mexicana. Por

que no es igual el Derecho social en los países industriali:a

dos o d~sarrollados, que el Derecho Social en los países semi

industrializados. La coneeptuaci6n es direrente; de ahí la ur

gencia de resolver este problema, que significa la pa: en las

sociedades pobres. 

La Falta de lntcqroci6n d~ las Doctrinas al Derecho Nacional 

Dos son las escuelas que conceptúa el Derecho: la cscU..!:;, 

la del Derecho Natural y la escuela del Derecho Positivo. 

HEI Derecho, como ciencia sistem5tica, se divide en de

recho nütural, que se Funda en principios puramcn~c a

priori, y en derecho positivo (reolamcnturio), que ti~ 

ne por principio la voluntad del legislador". 5 

En relaci6n a ellas, la ciencia del Derecho explica el

equilibrio de la r<>z6n del ser humano: 

(5) Kant Emmanuel. Principios mctaFfsicos de la doctrina del 
Derecho. U.N.A.~. México 1978. páo. 41. 
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"la palabra derecho se deriva ••• de dirigere e implica 

una regla de conducta. De este modo considerado, el 

derecho es el conjunto de reglas que rigen las rela-

ciones sociales. ¿Cómo pueden determinarse estüs re-

glas? El hombre civil i:ado encuentra en su conciencia 

y en su ra:6n la noción de lo justo y de lo injusto.

Este es el derecho en su esencia, el derecho en sí. 

Se le llama también derecho natural. Esta expresió~ 

no está a cubierto de la crítica, porque el hombre, 

en el estado de naturale=a, no tiene sino unu conccp

ci6n muy imperFecta de lo justo; solamente en una civL 

1 ización bastante adelantada es cuando la idea de lo

justo se desprende m~s clarumcnte. Pero seü cual Fue

re el nombre que se le dé, este derecho, que no se -

maniFíesta por signos materiales, scrfa insuFiciente

paru gobernar las relaciones sociales. 5c necesitan 

reglas precisas, Formuladas en textos. A la autoridad 

a la cual los hombres han investido de este poder, -

pertenece el publicar en Forma de edictos estas regl~s 

que constituyen las leyes. El conjunto de las feycs -

Forma el derecho positivo, que, a diFerencia d!I de-

recho natural, se hu hecho sensible por monumentos e~ 

teriores. El derecho, considerado como derecho posit.i 

vo, puede, por consiguiente, definirse: el conjunto -

de reglas cuya observancia est5 prescrita y sanciona

da en los distintos pueblos. El derecho positivo es -

esencialmente variable. Un interés mal entendido, ne

cesidades pasajeras, ret~rdan con Frecuencia su pro9r.=_ 

so" 6 

Petit Eugenc. Tratado elemental 
ra ~acional. México !9GJ, pSgs. 

del Dcr~cho Romano. 
15 )' 16. 

Ed i t.2 
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La cxpl icaci6n de cada escuela mide y atempera la causa 

del ::>crcclto. En el 1 ª"'' 
ocn y -Finalidad.-

el Derecho hü podido encontrur su orJ. 

::>el Derecho Natural se obtuvo la racionalicl~d teo16~iec 

)' 1 a racionalidad natural. ::>e .:ihf parti6 el C!:ltudio jurfdicc• -

pcr~ conocer los Tüscs doctrinales de cstu corriente don~ro -

del ::>crccho ~acion.::il e Internacional. 

ns1, el ~crccho ~atura! conccpt~.:i al conocimiento jurf-

dico co:no un queh~ccr hum.:ino, in~crso en una sociadcd de re~-

ccioncs o actitudc::> nutur..:.lcs qu~ pcrmit.-::n .of ser reencontrar-

ra Justicia. 

~ trav6u de este naturalinrno, el ser humano iniciJ • 

tcrminv su ul··i.:.:.-::ión df; ser. El se:r .. cn el n¡:rtur.:tli~:.:'.',c~ c..Ju~u 

y e7ecto que conlleva una ex~licaei6n racione! proveniente de

la ;:>rof)Í..J cxr~ricnci.:i hur:i.::>nu. ~.:: .::!Jf ,,, hur1ano quien dc".;~rr.iinu 

lea cxpl icacÍÓ:-'! e-!-: tC'do, de la jus .. .;ici.:i ~,de la inJu.s."t:ici.::i, au.!l 

que c5""-.:;o no podrí.::i ser, c1 no hubicr.:l fil nc:itur.:dc=a., quien ub_i 

cu y cquilibru la ru:6n d~f hu~~no. 

::stu sir.1biosis r.:i=6r.-nutura 1 e=~, dctcro:i i nJ 1 a ~p.:lri--

cic.5n c.'c·I D·~re:cho, le clu ~orrna )• lo convierte en un-1 c:.;:-.1 ic.;.--

ci6n de la conduc"L.::i hur.1ana. 

L.:-; idc.·..:1 de• ~io!) ~ .. de lu n.:iturulc=u se munificstc C"'n l~

r.:.::t'.n )'.:.:in ella, ccn·:..ro c4uilibr..idor ele lu .:tcti-tl!d htt~~n.::~, 

no podrf.::i cxis-Lir el :'.lcrccho, ~~"e' en su concepto y de!"inici611-



es un medio de la sociedad para lograr la justicia divina o 

terrena~ De est_a--manc-ra, e 1 Derecho niltu ra 1 es un mee un i smo 

racional ·.para lograr l.::> p<>= de la h.umanidad. 

"Para PuFendorF, como para Hobhcs, el principio supremo -

del Derecho Natural expresa la c~igencia de la cocxis--

tcncia pacíFica entre los hombres ••• Por obra del G~o--

cio, Hobbes y PuFendorf, la doctrina tradicion<>I del 

D. Nilturul SC' trilnsFormó en un~ técnicü racionül d~ 

l~s r~lacioncs humunus ••• Cuando Spino:u dice: Cadu 

cual c~iste por D. supremo de la Naturale:a y, en con--

sccucncia, cadu cuul hac~ por D. supremo de lü ~aturu---

le:a, lo que se sigu(" d~ la necesidad de- su 

no hace m5s que volv~r a la conccpci6n de los ~s----

to i coc;, según l u c-uul el n. 
la neccsida.! pnr la cual todo ser se ajusta al orden 

racional de todo. 7 

el espíritu, I~ m~rul y t~du lu conducta hum~nu, en Función de 

la ra:6n natural. Conlleva el Derecho NaturJI dentro de l.:> s~

cicdad la idea de lo justo e injusto, partiendo de la rcl.:>ció~ 

estrecha entre humanos, ello imrl ica la existencia de un cntc

rcgul ador que es e 1 Derecho. 

En el Derecho Positivo se encuentra a la ra:6n en Función 

del dchcr ser y .:> l.:i CDQcci6n como acci6n jurfdica: 

(7) Ahbagnano Nicol.:i. Diccionario de Filosofía. Fondo de Cult~ 
ra Econ6mic.:i. MExico-Su~nos Aires, 1963. p5g. 299. 
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"Que el derecho sea un orden coactivo quiere decir que 

sus normas estatuyen actos de coacci6n atribuibles a

l a comunidad jurídica. No signirica que en todos los

casos, su ejecución involucre el empleo de la fuerza

rísica. Ello sucede solamente cuando se opone resis-

tencia~a la ejecuci6n, lo que normalmente no acaece •• 

El derecho es un orden coactivo, no en el sentido 

de que ejerce -o más correctamente: su representación 

-coacci6n psíquica, sino en el sentido en que los ac

tos coactivos, a saber: la privaci6n coactiva de la -

vida, de la 1 ibertad, de los bienes econ6micos y otros 

son estatuidos por él como consecuencia de condicio-

nes que él determina. Esas condiciones son, en primer 

término -aunque no, como ya lo hemos observado y co-

mo lo veremos más de cerca, exclusivamente- una dete~ 

minada conducta humana que, por haber sido convertida 

en condición de un acto de coacci6n dirigido contra -

el hombre que así se comporta (o contra sus ramil iares) 

se convierte en prohibida, en contraria a derecho, 

para ser así impedida y para que deba ser producida 

la contraria, la conducta socialmente útil, deseada 

conrorme a Derecho-. 8 

Lo importante para el Derecho positivo es que la coac

ci6n implica una 16gica jurídica que guarda al Derecho dentro 

de un ser social; que la corma se al imcnta de la respuesta 

que el mismo Derecho da a su creaci6n. Existe un principio y-

(8) Kelsen Hans.Teoría Pura del 
gaciones Jurídicas. U.N.A.M. 

Derecho. Instituto de lnvesti 
MGxico 1983. págs. 47 y 49.-
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un fin en fuoc¿&n de un s61o razonamiento, el cumplimiento -

de la norma. 

Y el camino es el Deber ser en toda sociedad que aplica 

el Derecho. Es decir, en la reglamentaci6n de la conducta como 

medio para lograr la eficacia y de esta manera garantizar un -

orden. 

En todo esto encontramos al Deber ser como factor esen

cial para lograr una coacci6n normativa. Así, el Derecho se 

vuelve un instrumento para alcanzar la eFectividad a la que 

aspira todo orden social. 

"En esto la palabra "deber- es utili:ada aquí en un sía 

niFicado más extenso que el usual. Conforme a los usos 

corrientes lingüfsticos, un -debe- sólo tiene corres-

pondcncia con el ordenar algo; el -está permitido-, 

con una permisi6n; el -pued~-. con una autori:aci6n. 

Aquí, ern~cro, designaremos con wdcbcr- el sentido nor

mativo de un acto orientado intencionulmente al compo~ 

tamiento de otro. En el término -deber- estS compren-

dido el -estar permitido- y el -estar Facultado-. Pue~ 

to que una norm~ puede no s6lo mandar alao, sino tu~-

bién permitirlo, y especialmente, autori~arlo.- 9 

Destaca en la tcorfa kclscniana su concepci6n so~rc el

ordcn Jurídico: 

(9) Kelsen Op •. Cit. pSgs. 18 y 19. 
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-El orden jurídico no es un sistema de normas de Derecho 

situadas en un mismo plano, ordenadas equivalentemente, 

sino una construcci6n escalonadu de diversos estratos -

de normas jurídicas. Su unidad está conFigurada por la

relaci6n resultante de que la valide: de una norma pro

ducida conforme a otra, reposa en esa otra norma, cuya

producci6n a su ve: está determinada por otra; un regr~ 

so que concluye, a la postre, en la norma fundante bá-

sica, hipotética en este sentido, es así el fundamcnto

de validez supremo que funda la unidad de esta relaci6n 

de producci6n. sr, por de pronto, se observa un orden -

jurídico estatal, el estrato superior jurídico positivo 

está representado por la Constituci6n". 10 

Y así vendrán después las normas jurídicas generales, 

hasta 1 legar a la sentencia judicial. 

Del análisis anterior resulta que en+re ley y scn-

tencia judicial, constituci6n y ley, constitución y or

denanza, ley y ordenan:a, o furmulado en términos ente

ramente generales, entre una norma superior y una norma 

inFerior de un orden jurídico, no es posible conFI icto-

alguno que suprima la unidad de ese sistema normutivo, 

en tanto el análisis hace imposible describirlo en enu~ 

ciados jurFdicos que entre sí no se contradigan". 11 

La ciencia jurídica tiene en estas dos grandes disctrinas: 

el ~erecho Natural y el Derecho Positivo el conocimiento básico 

(10) 
(11) 

Kelsen. 
Kelsen. 

Op. Cit. 
Op. Cit. 

pág. 232. 
pág. 282. 
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para comprender la justicia universal. 

Son escuelas fundamentales para intercambiar concc~tos

jurfd.icos, pero no ·se han integrado pi enamcnte al auténtico 02, 

recho Nacional, de las sociedades en desarrollo. 

El derecho mexicano no reconoce: al derecho tradicional 

que comprende la mayoría de leyes que rigen al pafs, y que --

por adaptar conceptos abstractos Fundados en la ra:6n natural

º en el deber ser, no explican el aut~ntica ser del derecho n~ 

ci onal. 

El ser del Derechc Nacional es el que se funda en las -

costumbres de cada rcgi6n d~I pafs. En el mosaico de tradicio

nes in~fgenas y mesti:a~ Esf como de criollos pertenecientes -

a les llamada~ clases medias. 

El Derecho nacional es el ~u~ se Fun~a en el sentido -

comGn del ser mexicano. Derecho na ~•crita 4~c rige a los gru

pos aut6ctonos. En resumen: el Cerecho Nacional es el crisol 

de las tradiciones legales no consideradas en las leyes abs--

tractas y generales que se Fundan en las grandes doctrinas un~ 

versales y que por simple 16gica, tratan de funcionar en todo

el orden normativo nucionul. Ls en ez."tü scr.tido que a las sra.!!. 

des doctrinas universales del Derecho, les falta integrarse -

al derecho mexicano. Es decir: aunque parten de un ra:onami~n

to del Derecho, ~ste no se adapta al derecho mexicano, por --

constituir el derecho nacionul,una complejidad regional con 

otro tipo d~ ra:on0mi~nto, diferente al del criollo europeo 
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y con otra condici6n sociál. El mexicano, aunque como humano 

sea igual, como grupo es totalmente distinto~ Aquf reside el 

problema. 

En síntesis, la falta de 

a los grupos mayoritarios, como 

integraci6n de las Doctrinas al 

integraci6n del Derecho actual

el indígena; o sea, la falta de 

Derecho Nacional, constituyen-

la causa de que en MéxGco no exista una doctrina metodol6gica

que observe un Derecho Social realista. 

A partir del reconocimiento de este hecho se puede im--

plementar los cimientos del Derecho que busca la nueva socie-

dad mexicana. 

6) El Método: 

Para explicar la doctrina del Derecho Social Mexicano, 

es necesario conocer su meto~o1ogía, que consiste en partir 

de los conceptos: realidad social, ra:6n social, naturaleza 

social, ser social. 

Realidad social: Interpretar este concepto significa partir de 

la idea de lugar. La realidad sociul es un concepto universal, 

que al aplicarse en sentido amplio entraña una expl icaci6n --

que puede 1 legar a ubicarse equivocadamente. Por ejemplo: no -

es lo mismo la realidad social de los países econ6micamente -

fuertes a la realidad social de los países débiles. Aunque el

concepto universal la explique, éste s61o lo hará de manera -

aestracta y general. 



En la actualidad, el pensamiento que describa la reali-

dad social tiene qu_e s_cr concreto y especfFi_co_ y "sobre __ todo,-

real-ist.:J'--eri-cú-·.:int~a--: a 

se apl iq~c. 

región o 

La .:ictuil 1 gene rae i 6n humiln.:I re qui ere de -'~una conc.rec; ón 

prag~átic~ para ubicar su pensamiento y mSs en I~ ~ctuoli~--

dad los grupos soci~fes requieren de soluciones urgentes u sus 

nccesidadC"s. 

La explosión demográrica cambió las reglas de ubicación

de la humanidad. Se tienen que pensar en Función de una realL 

dad, los conceptos qu~ e~plicun el proceder hum.:ino. Tienen ta~ 

bi5n que ser tangibles y especfficos para comprender lo que -

requiere el pensamiento d~ los grupos sociülcs. 

Esto no signiFicY que untes no se hu~ieru cxpl icudo üdc

cuadamentc el concepto realidad, sino que hoy el concerto ha

cümbiodo en su suhstanciu gc-néricu. 

Lü idea de real id.:Jd ahoru, tiene quca anuf i:.:ir.sC" en rc---

lación a la sociedad en que se da. Sobre todo, tiene que r~I~ 

cionarse con lus sociedades pobres, que son 1.as indicador.:as 

de la realidad universal. AsF, la rcalid~d social universal 

serS tnl, en tanto purta de la reufidud d~ lus comunidud~s -

mar9inadus. 

La rcul idud sociül de un país rico, aunque presente For-

tule:a econ6micu en su sistemu en gcncr~I es Fuerte porque 
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su rique:a proviene. de la explotación de un país pobre, incl_!! 

sive su Fortale:a se origina en la expf~t~6~6~ de los grupos

débi_les. _de su mism.:i comunidad. De esta .. ·F6"~a.··\sú realidad so

cial depende de la explotaci6n d~ otro~ g~üpos débiles, sean

dcl propio país o de ruer.:i. 

El problema es que cuando los grupos econ6micos-cntíé~ 

dase intelectuales también- dirigentes de los países industri~ 

1 i:ados, anal i:.:in su rcül id.:id soci.al, lo hacen en runci6n de 

los grupos sociales poderosos, con otra mentalidad. A$Í, su -

concepción econ6micu, poi ítica y cultural conllevu sociulm~n

te un contexto y condición únicos en que prevalece la ment~I~ 

dad del podc.>roso. ~-i.Ss esta idea, l.::i uti 1 i:an como medio d0 -

do~inio e imposici6n universal, sobre cimientos distinto$ y 

equívocos. Imponen en sum~, sus rcglüs sociales Fundadas en 

un Derecho que sófo ellus entienden y aceptun, más no las so

ciedades pobres. Y cuando Estas aceptan y practican sus ideas, 

éstus Fracasa~, por no adecuars~ a un sistema diFcrcntc. 

Por ello, al implementar una tcor•a del Oered10 Social 

P.icxicuno, éstu tiene que p.:irtir de lü idea d~I lugar doncic- n~ 

ce. México, al igual que otros püÍses con sus mismas e~truct~ 

ras. econ6micas frágiles y diFercntes u las que ticnC"n los pu.i_ 

ses ricos, tiene que planteQr su concepci6n de IQ rcQI idad s~ 

cial. Y partiendo de ü.hí, revisar y comprender con claridc,d -

los Ten6menos que el Derecho tiene que considerar, purü cstru~ 

turar su sistem~. 
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Raz6n Social: La raz~n es.un concepto que existe en funci6n de 

los grupos humanos.<Con·cebir a'· l··a·--r.>z6n como un procedi•iento -
"·':· :-··.r ·,:. .',. ····. : . 

del pensar individu·;;.1,c 0 sin-'.;o.;siderar que el la está relaciona--

da fnt.imamente con .:.r.a- 'ac.ci6;:.· .;,ofectiva, es comprender a 1 a ra

zón en un pi ano· i de.al. 

En este sentido, la raz6n adquiere existencia real en el

momento en que el individuo se comunica y convive con sus seme

jantes. Una persona, por justiFicada que tenga para sí su razón, 

no alcanza el resultado de lo real, si no pone a prueb<:i su ra-

zón con otra u otras personas, si no demuestra su factibilidad. 

Por eso es necesario que sea grupal, a fin de que su ra-

:::6n de ser conlleve en si el ser social. 

Ahora bien, esta razón social rebasa al idealismo en la -

medida en que logra conquistar para su grupo social los medios

prácticos que le sirven para su sobrevivencia. 

De esta man~ra, quienes le dan mayor valide: y por tanto

justicia, son los grupos sociales más necesitados. Porque son -

ellos quienes tienen la necesidad de participar colectivamente

para lograr un fin que sirva a su grupo o grupos explotados. 

En cambio, aquellos grupos sociales que tienen cubiertas

sus necesidades, de alimentos, vivienda, vestido y educaci6n y

todavía les sobran medios, só!o utilizan a la razón social como 

forma de dominio sobre los grupos débiles. 
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Por estu ra:ón es importante precisar el concepto ru:6n-

social, como .un mecanismo de 1 as ~oc i ~dod~s \;;.p'1 otadas, poru-

derender su integridad y para 1 u~-.;~ ~º-.º-,P~;~_·:~~~ ~~::~~~b-r~~(: ¡·~-~ne i u. 
·, .' 

Es aquf-donde aparece el Derecho. ---P<i~-.. -->~orripi"ct-ar c-1 con-

ce-rto de- r.:i:ón sociul, ésta tienc·qu~ .. \.~.:i1·~r·s_e~-d~1 DcrcchO, s§. 

1 o e>< i stcntc en p 1 en i tud en oque 1 1 os ~rupos -socio 1 es que re--

quieren de- él como elemento esencial, paro cc:in.:il f:.:tr sus 1 csJ:. 
timos aspiracionc~. ~sr, In ra=6n social rundada ~~el Derecho 

encnu=a su ra=6n de e~istir. 

M5s que unn idea, la ra:6n social es un concepto tangi-

blc, palpahlc e imprescindible en la actual estructura social. 

A partir de la conciencie grupal del ser humano, la Fac

tibilidad de la ra=6n social se convierte en Fundamento de -

c~ist~nci~ social d~ lü m~yoríu c'plotudu. ~o puede ur.ic~~$~

cn otro sentid~ el concepto s0cial da este Fcn6mcnc producido 

por la necesidad de convi•·encia d~I ser humano. 

~e cst~ Tor~u, pur~ com~rcnd~r cuulquicr rcnó~cno de la

socicdüd, se requiere cscudriñ~r en la ra:én soci~l d~ los 9.!:'-1 

pos mcrginados ~ s61o acr se podr5 cncontr~r al Derecho. 

Ss ur. concc~to que ucudc u l.:i ncccsid~d de 

mov i mi cnto de los grupos hu:n.;:inos, en r.:i:.6n de su cond i e i ón t~ 

rrcna. 

La nQ~uralc:a social es tal, en tanto existan grupos ---



que aplican el movimiento sociul en r-unci6n de un orden r.:.cio

nc> 1 • 

Es decir: el concepto cntra~u ~ovimiento en cuanto a-~ 

lo~ cwnbios ncccsurio~ que busc.:. c1 ~cr humano paru ubicarse 

en l u ti crr.::i. lmpl i ca un orden r<>c i onul en f"unci 6n de 1 rncJi o 

donde vive el ltun1.:i:10, y sobre todo, comprc.:ndc 1 a concc-~c.i6n -

social, en rclaci6n ü que los hur=iuno~ ~~ or:Juni:ün en !Jrupos -

sociules purJ suLsisti~ • 

. \~í, l.:i naturule::~ social dctermin.:i I~ curucterí.stic.::;. -

del orupo .:;I que pe1•t,_n~cc el ser hur.1<>no. 

=s import<>ntc clis~in9uir est~por~ue ubic~ I<> neccsiJ<><l 

d·..:: loe nrupos soc-i,::,lcs que tiene un.:. cor.Junid.:id. 

La nntur<>le:<> sociul reFlcJ<> I<> escnci<>, prim~ro da lou 

orupoa sociolcs y d~~pués, l..:i ~c~~o6ici6n de todc la sociedad, 

du t~I ~~nora que permite cloriFicnr Je c~~3<> y el erecto de -

1 .:i conducto:; ~rupú 1 .Je- l lium..:in~'. 

:Jo se- puc<l0 dctcrr.iin..:ir u11..J e:structur..:i sociul, cuuf4uíc-

r- ~uc se~, si no se conoce mu n.:itur.:ilc:c. Y nQ s~ conoc~ en -

todo.$ s:...is mcca11i¡..uo~ a I~ nut.uralc=.:., si {;3{...i ne r ... '-..:j;-ondc i.l lo 

SOt,;. i uf• 

ror lo t~n~o. IJ csancia o expl icJci6n de l.:i cond~ctn 

r,ur.iu.n~ se conoce en l .:i mcdi d.:i <.:¡U{;! se $ü~c su n:.iturul e:=..:i. 

:>.:ir.:> el ol>Jcto del cst:uJio 1:1""todol6:;¡ico del :lcrcc!•o, 
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conocer la naturaleza social en que se mueve aquél, es Fundame!!. 

tal. Porque se trata de ubicar la naturaleza social de lo jus-

to. 

S61o que ello no se puede determinar genéricamente. Se -

tiene que especiricar; y la naturale:a social en el sentido que 

ee estudia, es conocer la esencia de la sociedad actual para -

encontrar la auténtica explicación de los grupos sociales y sus 

conductas. De ahf que se requiere precisar, que el método que 

interesa estudiar, en relaci6n a la naturaleza social que nos 

ocupa: parta del conocimiento de los grupos marginados. Este -

punto de vista es la única rorma de comprender al Derecho So--

c ial. 

Ya que éste se da como tal, en tanto provenga de una na-

turale:a social, genuina, que es la que encontramos en los gru

pos sociales económica y culturalmente marginados. 

Ahí descubrimos la esencia de lo social 

cepción universal que no hace distingos. 

no en una con---

La naturale:a social de la actual sociedad se reconoce -

así en los grupos que tienen que conquistar su campo de acción. 

Porque se le trata de absorver, por las rormas impuestas, de 

aquellas sociedades obsoletas y que han perdido su esencia. 

Es común en las grandes sociedades de consumo y de mono-

poi io, observar c6mo se busca desaparecer la esencia de las so

ciedades que todavía no han logrado su desarrollo. 



Por eso, para el estudio de la ciencia jur[dica presen

te, es requisito hacer a un lado la selva de complejos ínter~ 

ses de la-s sociedades imperiales_,para conocer la naturaleza de 

los grupos que requieren conservar sus costumbres aut6ctonas

para poder integrarse y adecuarse al movimiento social de las 

necesidades de subsistencia. 

Ser Social: El ser es el principio infinito de la existencia 

humana. Más su presencia se manif=iesta abiertamente en la me

dida que se da socialmente. 

El ser social delínea el pensamiento que anima a una c~ 

munidad. Registra el sentimiento y la razón de existir de un

grupo social. 

Sin el ser social, no se puede entender la realidad, la 

razón y la naturaleza de un grupo. 

El ser representa todo: conciencia, sentimiento, cono-

cimiento y acción del hombre. No entenderlo como parte prime

ra y última a la.ve: de una sociedad, es no captar la vivencia 

grupal del humano. 

Para el Derecho, el ser social representa el sfmbolo 

de protección perecedera. Sin ese elemento generador de la 

fuerza humana, el Derecho no podr[a existí~. Porque es el ser 

social quien dibuja la presencia imborrable de la justicia.De 

ahí que sea necesario comprender que el ser social en una so

ciedad maniatada significa la fe, la creencia y la esperan:a-



de los 9rupoa par3 no perder su personalidad. 

3u rü:6n, su notur~lc:u y su rc~lid~d son consccucnci~

dol ser social que lo~ anima. Por eso, entre m~m na r•rrirnn -

a un srupo, m~a conserva su ser soci~I. Y entre m5s podcrc~o y 

domin~nt-c se vuelve un ~ruro, por loo intereses complc,j0::, n.S~ 

dcsubicu y conr-undc u su ~cr. 

~orna~ el equil ibrador, el ~crccho, pcr~i~c nivcl~r 

el sentido de Ju=~ici~. Y s61o loa orupoa maroinados tic~~.1 

cc.r..::ienciü clc este -Fenór.1cno, ("'\Oi"'•lll·- ticnn;1 l..:. ?"'ccosid'.:icl C:c 

creer en un ser que lc:s ..: .. ~::-:-:· "buc-.c-ur l ... 1 vid.:i en sc•cic<lud co:-: 

Jus~icia y pa~ comp~rtid~, no impucota. 

["5 ir.i(")nrt-:Jn"!:.c distincuir cn'lrc el zcr soci.ül y el st..-r -

rcl icio~o, sobrn todo, porque el con~c1.·to Gcr s:-ci.::d <--;t...•c :;.e: 

e:stu..Ji u yquí cOr.\O r.1r!=t.-:··-!0 r~ .. : r-.:: co:1oc~r l:.:. doc-t:ri n.:l del de- =-~-ch~

soci ~.f C:H.;:~ i c~no, ::PC rund ... 1 r·rir.tc f"Ct en C.:. ( !.)t""Upu i nclÍ::;·~n.:J,, qtt'.:' C~ 

~uicn cons~itu~Q r~ ese~~¡~ nacional. 

::t :;;.cr zoci..:11 i1·~ .. -1~...;.:-ne: 1 .:"'Ul'h .. ;t..11"!" provi....:nc de la po:;icit5n-

n.:-i+urulc:u-7c e• do:..;1:i~ ... 7u-n~.:C"" cfr su crt..:~·n.:-i.:i rcf iuiu~...i ... e!.- -=-~:

nccc.;,jdod d.:-- 1 iücrt~1r~ rr.:f ioio.s..::. d\....:' su sentirai\:~n~:o rrt""lf ijc c.:n

vari~a cr~cnciaL rcl i~iosa~, tienen un~ ~iutinci5n. ~I a=r so

ciul pur..J el grn~r:'· indígcn~ con.3titu~/C un binomio re! i~io::-id~;J 

-f:.:-iil i.o. -~decir, el ser SC'~ia1 p.arte d"-1 rú ...... lco Funil i.:ir -

Y de su conarenaci6n o pc~uc~o puc~lo. 

Lu -f' U."TI i 1 i J y 1 a coraun i d.:l¿ re ;"Jrcscn·ta su con e i ene i ~,, :ar-



sentimiento. Este conocimiento sensitivo le dü ~cción ~ ou -

cxistcnC"i c • 

.. rC:,r 1 a Fam i 1 i a y 1 a comun i d.::ic! cre.::i· C::os.tumbrcs, que con.a, 

tituidas'por el puso del tiempo, se vuelven norm<>s c¡ue les pe.!: 

mitcn equilibrar su sentido. de lo Justo y s~ri a I~ ve=, dcFcn-

s.:i por~ conservnr su int·~~rid1:1d sociü1. 

De esta Formu, el ser sociul au~6ctono es la Fuente dc

dondc SC p.:ir{.c p.:iru in·f:C!:'Jl"..:!l'" f..: pcrso:li:J1 Ídüd efe otro::;. 9r\.Jf"03 

<.;Ut:- con'f'orrn~n 1u con~lcjü c:::..cncio dc·f sel" socio! nocior1.:il. 

lndígcn~~ 1 ~~~~i=o~ 1 criollos 1 en sumQ, cürnpc~ano~, tr~ 

b<>Jadorca, clascc ~~día~ conci~un cono ser so=ial, al n~~lco -

f"ar.1ili.::.r :,•a lt.'.l socicdod u.utóc{.onü dC! que cst.S~• cor~:pu~.stc....:- 6 
como ser social n<>~ionJlmcntc,y los uniFica ante la cli~~cra¡6n 

~· dc·~r.lc .. ;:brum i c:nto de 1 us !";)r-:f'o~ c-con0:-· i cos -;~ue rtcs y Jcsr..:l.c i o-. 

n.:il izados. 
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2.3. La Doctrina del Derecho Social. 

Su Esencia: Como ae pretende que la Doctrine del Derecho Social 

Funcione de acuerdo con la cocnunidad nacional, au .método ee ci

mente en la realidad, raz6n, naturaleza y aer, dentro del aig-

niricado social que implica la existencia mexicana. 

En este sentido, la costumbre, la nacionalidad y la For

ma escrita de sus leyes son tres elementos básicos en que ae ~ 

conjuga el método para comprender la doctrina del Derecho So--

c:ial Mexicano. 

Costumbre: La costumbre en el Derecho Social Mexicano es la --

Fuente principal de este Derecho; ésta se origina en los grupos 

eut6ctonos, indígenas y mestizos: en los campesinos, trabajado

res y clases medias se delínea con su vida diaria. 

La costumbre conetituye las motivaciones normativas que

repetidas, se hacen leyes. La costumbre entraña varias divisio

nes. En cada comunidad la costumbre ae oubdivide, segGn los gr~ 

pos en que esté compuesta. Así ae puede encontrar diversas cos

tumbres, y esto hace regional cu práctica, por lo que no se --

puede aFinnur que exi~ta una tsola costumbre, sino varias cos--

tu11>bres. 

Este hecho dificulta y conrunde al tradicional Derecho -

Mexicano y por eso se recu~re al método general en la creaci6n 

y explicaci6n del Derecho. Adaptando términos generales que no

corresponden e la costumbre aut6ctona. Es decir, ae utiliza el-



m6todo general •n cuento a explicar al Derecho con conceptos 

abatractoa univeraales que no corresponden a las co.unidades 

aut6ctonas de nueatro paf s. 

Esto no aignirica que sea el procedimiento total11>ente ~ 

err6neo, pero &ate no considera la realidad social de los gru~ 

pos aut6ctonos para anotar aquellos puntos, éngulos o tipos~

de rererencia común que se~alan o captan el ra:on&miento social 

que debe de contener una norma general. Este es pr-ecisamente 

el aspecto que considera el Der-ocho Social para que sea tal. 

El Derecho Social no puede adaptar todas las costumbres

existentes en todas las regiones, pero sf puede tomar aquel las

que son comunes o arines y que pe,.....iten concebir una realidad -

que hace del Derecho un conocimiento tangible, posible y prac-

ticable. 

De esta manera se sigue el método inductivo: se parte ~ 

de prácticas particulares -entiéndase congregaciones y pueblos

hasta llegar a prácticas generales concebidas en las ciudades.

Dicho de otra rorma, el Derecho Social se construye de prácti-

cas o mecanismos reales que permiten al legislador hacedor de -

leyes, captar aquellos elementos que sirven para normar a la -

comunidad en general. De la sensibilidad social y el conocimie.!! 

to jurídico se obtendrá un auténtico Derecho. 

del 

Por eso, es 

Derecho Social 

condici6n rundamental para la elaboraci6n -

el factor humano que edirique la norma. Sin-
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este requisito, no se puede lograr una norma practicable.· 

La historia del Derecho demuesti-a .que la doctrina ela-

bor<id<i con métodos deductivos.~e'n.er"l~s .y con procedimientos-

16gicos dogmáticos hadadc;·;;-.:,n;c;,:.e.,;~1tadó un Derecho alejado

de la realidad social. 

Sin embargo, cuando en la construcci6n del Derecho han

participado Factores humanos, con sensibilidad soci<il y cono

cimiento jurídico, se ha puesto en vigor un Derecho realistu, 

porque en estos casos ha operado un ra:onamiento, una natura-

1 e:a y un ser social auténticos y aut6ctonos. 

Más no debe conrundirse entre elaborar un Derecho So--

cial realista y rundado en la costumbre local, y su ralta de

operatividad, porque esto último lo determinan los intereses

de poder. Este es el gran reto del Derecho Social, que no pu~ 

de dejar de anotarlo y anali:arlo. 

Para el Derecho Social la costumbre no s61o es un ren6-

meno natural, individual, en cuanto a que Jo practica el hum~ 

no como un acto simple de voluntad, sino que representa un -

hecho soci<il en el que está implícita la organi:aci6n sociul

del humano. 

Porque el humano, atendiendo a su realidad social, ra-

zón social, naturale:a social y ser social, estructura su cos

tumbre. Lo que quiere decir, que al concebir la costumbre como 

un mecanismo eminentemente social, despeja toda duda de que -

! 
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a·quél la, s61o sea_ una acci6n causada por la naturale:a, sin 

ningún objetivo social. 

En este sentido, la costumbre es igual a la sociedad, 

como ésta a·la otra. Pero las dos no tendrían ra:ón de ser si-

no dieran como-resultado al Derecho. Es'uri-·t;.i,{ngulo- en el que 

se compagina la sensibilidad social, la práctica social y la -

norma social de la humanidad. 

Por. esta causa.., es necesario comprender que en la Doctri

na del Derecho Social la costumbre se vuelve más que una ruen

te, una ra:6n de existencia de la sociedad organi:ada. 

Por otra parte, la costumbre no es un Fenómeno estático, 

por el contrario,es dinámico y cambia. El que como ren6meno s~ 

cial no cambie algunos elementos en sus prácticas no signiFi-

ca que deje de evolucionar. Es decir, no cambia, por lo gene-

ral, lo esencial de su estructura, pero sí aquello que ya no -

le sirve para deFender sus intereses sociales. Históricamente, 

la costumbre es un Fen6meno que cambia cíclicamente; cuando -

los intereses comunales lo determinan. 

Vista así, la costumbre es un Fen6meno de cambio social

que sirve para conservar la integraci6n de una sociedad mien-

tras acciona el mecanismo del tiempo, para que evolucione la -

comunidad de acuerdo con su conveniencia. La costumbre final-

mente, es importante remarcarlo, Funciona como un Fen6meno in

trínseco a las comunidades aut6ctonas en que luchan sus grupos 
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de c .... peainos, trabajadores y clases •ediaa por deFender aus -

Intereses aoclalea. Aaf, la costumbre ae ciffe principalmente-

a loa grupos explotados y •arginadoa, en tanto 6atos protegen

•és au verdadera autenticidad idaol6gica. 

En cambio no Funciona en los grupos poderoaoa, que más

que una coatumbre siguen un interés despegado de la autentici

dad y ceffido e loa imprevistos de laa circunatancias. Son gru

pos que actúan por una subjetividad convencional, que interna

mente, los hacen estar desintegrados. 

El Derecho, para que sea oocial, toma de la costumbre 

au aigniFicado hist6rico y lo vuelve parte oubstancial de su 

doctrina. Esto ea un principio en las comunidades o países COL!, 

aideradoa con una gran poblaci6n aut6ctona y generalmente 

explotados por naciones que a61o persiguen el interés del po-

der elitista. 

La Funcionalidad del Derecho Social depende de la 

cidad de la costumbre, porque su doctrina me nutre de un 

auteL!. 

inte-

réa colectivo; de los grupos que persiguen una norma que los -

deFienda, real istamente, de la compleja selva huaana. 

Nacionalidad: La nacionalidad es un concepto que permite al 

Derecho Social mexicano integrar la idea de la deFensa norwa-

tiva de loa grupos débiles Frente a los grupoa Fuertes. 

El auténtico nacionalie~o ae da en los grupos aocialea

•arginadoa, por lo que el derecho s61o puede Funcionar en ra--
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z6n de loa intereses de esos grupos. Aaf, el Derecho Social ti~ 

ne que partir de una comunidad Integrada, pera que aes poaible

normativizar loa intereaes aocialea. 

Esta comunidad integrada ae da por la realidad aocial 

del Derecho, que entre más concreta es méa realizable; por la -

raz6n social del Derecho,que indica claridad y conlleva erecti

vidad; por la naturaleza sociul del Derecho,que entraña volun-

tad colectiva y coadyuva a la seguridad de sus preceptos; y por

el ser social del Derecho, que plantea la esencia de la comuni

dad y lleva implícita la autenticidad normativa. 

En suma, el nacional ;...,,o hiat6rico, rundado en las raí-

cea sociales de una comunidad, es necesario para integrar al 

Derecho Social Mexicano. 

Es necesario, por esta raz6n, comprender que el naciona

l iamo es una idea requerida por los grupos humanos para sobre-

vivir en esta parte de su desarrollo. Aunque en el te,....6metro -

de la historia ocupe un lugar temporal o circunstancial pero -

indispensable, ese Fen6meno de la actuol sociedad es una reali

dad, una posibilidad para uniFicar aus intereses. 

Quien lleva al conociciento del nacinalismo es el aer 

aocial, que demarca las rronteras ideol6gicas de la mociedad 

integrada. En cambio, la naturaleza social le da ruerza, porque 

contiene la esencia estructural de le comunid~d, que lleva al 

nacional iamo a diFerenciarae de otras nacionalidades. 



Conaiderando lo anterior, la nacionalidad, para la Doc-

trina del Derecho Social, contiene una obligatoriedad conscien

te, que consiate en que la aceptaci6n de un precepto normativo, 

que ea parte natural de la comunidad, nea considerada por el 

nacional que la adopta, como un principio al que está obligado

racionalmente a acatarlo. 

Eaa racionalidad social del individuo lo hace cumplir, 

ain y mucho menos a obedecerlo por la Fue~ 

za; a practicar la norma que le impone su comunidad aut6ctona. 

La considera natural a su grupo y la respeta: lo hace -

aentirae obligado par~ obedecerla porque asf lo acept6 su Fami-

1 ia, au congregaci6n, su pueblo, su •gente#. 

Esta obligatoriedad conciente, que oscila entre la Fe -

•Ística y la naturalidad de sus seres queridos, es el motor in~ 

pirador que hace del individuo, una persona dependiente de un -

compromiso natural hacia su grupo, hncia su nacionalidad. 

Aef sucede con los demás grupos aut6ctonos, trabajadores 

y clases medias: oon conscientes de lo5 deberes hacia su socie

dad. En cambio, cuando el Derecho obliga a la persona, por -de

creto-, ain conciencia ni conocimiento de les necesidade~ de -

los grupos, ósta obedece y acata por temor y es entonces cuando 

desarrolla au ingenio para evadir au obl igaci6n, recurriendo a

la corrupci6n. 



De ahf que un aigno vital en la nacionelided del Derecho, 

aea que ae de y ae acate la obligatoriedad del precepto, con--

cienteaente. 

Forma escrita de las Leyes: Le ~o,..a escrita de laa leyes en la 

Doctrina del Derecho Social debe aer concisa y llena; en elle -

impera la expl icaci6n sencill• y refleja un precepto aocial que 

puede aer leído y entendido por los grupos mociales interesados. 

Habiendo una complejidad de dialectos y de idiomas en -

las sociedades eut6ctonas, el idioma oficial en el ~Je se escrl 

ben las leyes tiene que ser simple para que pueda ser compren-

dido y traducido sin problemas. 

Es pertinente anotar que el Derecho Social tiende a res

petar la ronDa de los propios idiomas aut6ctonos, es decir, co

•o sistema, tendrían que escribirse en el propio len9uaje de -

los grupos indf9enas, sus preceptos le9alea. 

En lo que corresponde a loa demás 9rupoe mar9inados, la

forma escrita necesariamente debe cer realmente comunicativa --

y comprensible. 

El problema de la comunicaci6n de la lensua en que se -

escribe el Derecho generalmente ea soslayado por la9 doctrinas

tradicionales que lo explican. En el Derecho Social, et problema 

que aún no ha podido erradicarse, tendría que ser revisado y -

solucionado a fondo, pues la misi6n de este Derecho, con un ca

•Íno largo por recorrer, ea lograr hacer y organi:8r un Derecho 

masivo. 



Esto, que signirica un ideal en el presente, se señala-

por la historia como una necesidad; por tanto, es una realidad 

posible en la medida en que el legislador, el estudioso y en -

suma, el hacedor de leyes, sean personas con sensibilidad so-

e ial. 

Para completar la Doctrina del Derecho Social, ralta --

por responder a su objetivo: ¿Cuál es su objetivo jurídico? 

La respuesta a esta pregunta la obtenemos de la idea --

tradicional que se tiene del Derecho: éste, sólo comprendido -

por quienes lo estudian en función del tecnicismo, lo conciben 

en ra:ón de una lógica jurídica, que aunque sí logra los rines 

del conocimiento científico del Derecho, el procedimiento se -

abstrae y se vuelve confuso en el momento de su ejecución, 

porque ño existe una interrelación entre quien hace y sanciona 

la norma y quien la recibe o comprende para acatarla. 

El hecho es que generalmente no se acata la norrnu por---

que no se la entiende y menos, porque aún ignorándola, se es-

sancionado por esa ley. No debe conl-undirse a quien no entien

de una ley, con quienes cometen un delito y transgreden las -

leyes con plena conciencia. Y tampoco a éstos, con la concien

cia colectiva de acatar una norma. 

El objetivo del Derecho Social lo encontramos en la con

cienti:ación que tenga la mayoría de los grupos sociales mar-

ginados para aceptar una norma que les sirva de instrumento -

para satisfacer sus necesidades comunales. 



Aaf, el Derecho Social ae convierte en un •ecanismo 

normativo de loa Intereses colectivos. Si la norme no responde 

a este objetivo-de hacer conciencia legal- no exiotirá. 

Para que cumpla con esta Finalidad, el Derecho Social 

tiene que per-tir de la realidad de su medio; de esta manera, 

cuando se aplique, responda a esa misma realidad que conrorsnan 

los grupos sociales concientes del Derecho. 

De ehí que el Derecho Social no pueda ceñirse solamente 

a una l6gica jurídica te6rica, sino que ésta deba ser probada

en la realidad para qu~ en los grupos que concientizan la nor

ma- sea Derecho. 

S6~o principiando y terminando en la misma realidad so

cial que se~ala la concientizaci6n, aparecerá el Derecho. 

Por esta raz6n, el Derecho Social no sigue a la 16gica

jurfdica te6rica, sino a la 16gica jurídica te6rico-práctica,

que tiene su objetivo en la concientizaci6n colectiva de la --

norma. 

El objetivo jurídico de la doctrina del Derecho Social

es de concienti:aci6n hist6rica en cuanto plantea una causa y

consecuencia pragmática, Tundada en una idea realizable, pro-

dueto de la observaci6n y el análisis. Dicho de otro codo, se

runda el objetivo en la concientizeci6n jurídica de las masas. 

El Derecho Social parte de un rencSmeno real para seguir 
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con au análisis, Fundado en la raz6n, en la naturaleza y en el 

eer, para terminar en la propia realidad comunal. Recorre asi

mi&1110 un ciclo completo del conocimiento jurfdico-hist6rico: 

partir del problema social para llegar a la aoluci6n de ese -

mismo problema en la práctica, por medio de la concientizaci6n. 

La 16gica de la norma Fundada en el sentido comGn, pro

pio de las aociedades que buscan encontrar su personalidad co

lectiva, justa, opera en el Derecho Social. 

En este aentido, su Doctrina es parte de la ciencia ju

rídica, que persigue volver el conocimiento científico del De

recho a su estado normal; pretende el reencuentro de la cien-

cia jurídica con quien la cre6: la sociedad concienti:ada, y 

no deja al conocimiento jurídico en una teoría elitista y apr.2_ 

piada de un conocimiento Ficticio, en cuanto a que no se com-

prende por los grupos sociales. 

En todo su método, esta corriente no se aparta de la -

sociedad, porque de ella se sustenta y a ella rinde sus frutos. 

Constituci6n y Leyes: A pesar de que se ha estudiado el pro-

bl ema de la jerarquía de las leyes y aparentemente existe ---

acuerdo, por el lugar que ocupan cada una de ellas, lo cierto-

es que en la realidad social no =e respeta au posici6n. 

Siendo la Constituci6n la norma principal, generalmente 

ea violada por las propias leyes, que parad6gicamente se fun-

dan en el la. 



Este problema interesa plantearlo al Derecho Social, en-

ra:6n de que sas consecuencias sociales son graves~ C6~o el--

Ocrecho Social estudia la eFicacia de las leyes por sus resul

tados en la comunidad, es importante revisar esta situaci6n. 

El problema del Dcre~ho Mexicano es que éste se encuGn--

tra in~erso en una diversidad de leyes, cuyos erectos so~ la -

constante violaci6n de el las, no s61o por estar Fuera de la -

rcul idad, sino porque no existe tümbién unn interrelaci6n Ju-

rídicu. 

En este sentido, el Dcre=ho Social busca construir un 

sistema legal en el cual, siendo la Constituci6n el centro dc

todas lus leyes, e~istu una interrcluci6n jurídíc~ reul cntrc

una ley y otr~. Es decir, nD ?art~ sola~entc de la idea de qu~ 

lu Constitución, por ser la normc:i b5sicu, lus dcrn.5s leyes, re

glamentos y disposiciones ocupan unu jerarquía d~sccndicntc -

sino de que siendo lu Constitución lu normu Fundamcntul, tus 

dem5s ley~s tengan unu interrelación jurídicu congruente con 

el mismo sistcm.::i de ideas so.::iulcs y jurídic..:is dC" la norm.::i pr_i 

mcrü. 

Es decir, no dcb~ quedar en el s61o supuesto el que las -

otrils leyes, por tener otro nivel en 1 .:i jcrurquÍ.fl jurfdicu,. s_i 

guen las disposiciones de la ley fundamental. 

El Derecho Social señala que las leyes que siguen a la -

ley prim~ría, tienen que estur suj~tus al examen soci~I d~ sus 

preceptos jurídicos, qu~ sc.:an congruentes soc- i a J mente con 1 u -



norma principal. 

Asf, la Constituci6n es el centro de un o61o sistema de 

leyes coincidentes en ideas sociales, porque el objetivo del 

Derecho social ea servir a loa grupos sociales marginados, so

bre todo, en sociedades no desarrolladas, donde la norma, para 

que sea justa, tiene que operar de manera distinta 

raen las sociedades desarrolladas, donde el nivel 

a como ºP..2. 
de los gru-

pos sociales no es tan desproporcionado como en las otras. 

Si aplicamos la geometría, el sistema de leyes del De-

racho Social se Forma en una circunFerencia, en le cual la 

Constituci6n se ubica en el centro y las demás leyes en el di~ 

metro, alrededor de ella, en un mismo plano pero encerradas -

por la misma gravitaci6n social. 

Siendo México un país donde ae decretan planes a cada -

rato, con el carácter de ley Fundamental, es preciso encerrar

y rodear sus límites para evitar que salgan de los perímetros

de las otras leyes y cuidar que estos planes respeten a la 

Constituci6n. La única Forma es operando en un mismo plano y -

en Forma de circunFerencia. 

Sus Disciplinas: Para que la Doctrina del Derecho Social run-

cione plenamente en una realidad, tiene que auxiliarse de la -

Economía, la Sociología y la Política como disciplina.del con2 

cimiento social, para sustentar argumentos congruentes con el

medio en que opera. 



Economía: De esta disciplina social, el 

derinir au aiatema econ6mico de acuerdo 

1 . 

Derecho se sirve para 

con le comunidad en --

que treta de operar. En M~xico y en las sociedades nacionales

con un sistema de explotaci6n impuesto por los grupos de poder 

econ6mico internacionales, el mecanismo econ6mico del Derecho

Social coadyuva organizando leyes propias que permiten estruc

turar a las sociedades nacionales explotadas sobre cimientos -

especfricos. 

Con esta Finalidad, la Economía, para el Derecho Social, 

parte de la realidad de las dos concepciones actuales: del ca

pitalismo y del comunismo, para llegar a una derinici6n propia 

de la sociedad nacional explotada. 

Estas dos corrientes econ6micas, manipuladas por Fuer-

tes grupos de poder econ6mico, determinan el tipo de explota-

ci6n a que se ven sometidos los grupos sociales semidesarroll..2 

dos y no desarrollados. Así, los organismos de poder estatal,

directores de las comunidades o países débiles, ante el cons-

tante intervencionismo, han buscado sal idas a sus estructuras

econ6micas, ya sea aliándose con los gobiernos poderosos del 

sistema capitalista o con los gobiernos del sistema comunista. 

Otros países semidesarrollados han tratado de conciliar 

ambos sistemas practicando una economía mixta, México entre -

el los. Estas naciones buscan,por este sistema desarrollar su -

economía. 
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En varias décadas de in~ento por consolidar la economfa 

mixta, en el caso de México, no se han visto resultados satis

ractorios para cubrir siquiera las necesidades de los grupos -

sociales débiles. 

Por una. parte, el gobierno interviene en la dirección -

económica, pero deja hacer a los grupos ccon6micos Fuertes del 

país y de Fucru, que forman monopolios: 

" ••• F .:ictorcs de de.sur ro 1 lo de 1 os monopo 1 i c~s- La :) i ná

m i ca interna de ~esarrollo del capitalismo conlleva la 

tcnd~nciü a lu concentrución y centrul i:~ci6n de cari

tales; sin embargo, las polfticas de las grandes corp~ 

raciones puede agudi:ar el proceso de dcstrucci6n de -

lü competencia. Una estrategia completa sobre el tema

dcbc atuc.:ir en cspcci~I los factores promonop61 icos, 

pues unu ve:: des.ar ro 1 1 ados 1 os monopo 1 i os son mu>~ di -F _[ 

cilcs de disolver. 

Un di agn6st i co... rcg i str.:i 1 .:l. ex i stcnc i u de este me!: 

cudo al igopól ico que contrustu -o al-cctu, según el mi~ 

mo- la cxistcnciu de mÜJtiplcs pcquc~üs emprcsus. Se~~ 

I~ como características dcstucadas de diFerenciución 

entre la gran empresa y las medianas y pc~ucH~s. la di~ 

posici6n de tccnologíü, lu capacitüción de sus usaluri~ 

dos y un mejor ucccso ul mcrcudo y al crédito por purtc 

de la gran empresa; lo que dctcrminu milyores inarcsos, 

capacidud de reinvcrsi6n y por tanto una mayor tus~ --



(posible) de crecimiento. Es decir, que las caracterí~-

ticas propios de lo grun empresa son un impUlser~: cons-

tantc de la conccntraci6n-. 12 

AsF, sin consolidaci6n econ6mica, ~5xico y los gobiernos 

que adoptaron lu economfa mixtu, buscyn manejar un sistema ~i--

nanciero que ha fracasado por no contar con una base econ6mica, 

con un sistema del desarrollo industrial,rundados en una eco--

nomfa propiu. 

-La inrlaci6n, el aumento de precios de los producto~ el 

desequilibrio en la balan:a de pagos, la devaluaci6n de 

la moneda, el aumento del desempleo y otras t.:>ntas m.:>n..!_ 

fcstacioncs de una grave crisis ccon6micu que se prcse~ 

tu en r.~éxico ••• son rnuniTcstücioncs que incluye el gén.s. 

ro y lu especie pero que hemos de uccptur que son rcu--

lidades ccon6mic.:>s que propiciaron •• ~ 13 lu quicbr~ cc_,2 

n6m i cu. y ob 1 i gon a unu 1.1od i 1-: i cuc i ón de 1 si stcm.:i cconór:i_i 

co nüc ionul .•' 

r-~éx i co trutó de sa 1 ir de 1 Q quiebra económ i cu uprovcchu~ 

do la cxplotución nacional del petróleo, pero los intcrc~cs ri
nilncicros intcrnacion.:alcs uhog.C)ron. el intento. Lus rcpcrcusio-

nes internas de estu políticu hun sido dcsustrosus, sobre todo

p~ra los grupos sociales sin orguni=aci6n cconómicu consisten--

te. 

(12) Zullita Fcllini Gandulro y rcrc: Miranda Rafael. Estudios
dc Derecho Econ6r.aico. IV. U.~ •. \.i,:. Hé,,ico 1983. págs. óS -
y : l ú. 

(13) u5mi: Parral r.:.Sximo N. Instrumentos Jurídicos par.:i ai'"ron-
tar la Crisis. Edici6n Durango, Durango, Mé~ico 1953. 
p.Sg. 2~i -



Ante esta s!tuaci6n, se practica un Derecho represor ru~ 

dado en un sistema Financiero que no tiene estructura econ6mi

ca. Así, se construy6 un Derecho basado en una poi ítica finan

ciera con mecanismos propios de los sistemas econ6micos desa-

rrol lados, cuando no existe una economía mexicana consolidada

y cuando los grupos sociales no tienen medios econ6micos para

responder a los requerimientos del actual Derecho Financiero -

injusto. 

Campesinos, trabujadores y clases medi~s, sin un sistema 

de econo~fa organizada y sin apoyo estatul, se encuentr.:in·;erc

una encrucijada histórica. 

Frente a la grave situaci6n, el Derecho Social considera 

corno sal ida primordial, el tomar en cuentu la or9ilnizaci6n de -

una economía nacional, Tundada en las neccsid~des de los grupos 

explotados y no en las necesidades de los grupos industriales, 

cuyas inversiones salen del pafs. Ante este hecho, el Derecho

Social es claro y preciso, üÚn sin entrur en la complejidad -

técnicu de las actuules leyes econ6micas y financieras que por 

sus resultados, han frucasüdo puru ~antencr la llamadu econo-

mía mixta, como lo prueban las constantes de~aluaciones. ~( i~ 

vcstigador Torres Gaytán pone ya el dedo en la llasa del pro-

blem~ de la econooiu mexicano: 

-causas de la dcvaluaci6n del peso ••• las causas circuns

tanciales de las devaluaciones del peso durante la pos

guerra Fueron principulmente las siguientes: ••• La re--



nuncia del .gobierno federal de llevar a cabo una refor

ma fiscal que lo dotara de mayores ingresos mediante la 

eL::ib.:>raci6n de las tasas impositivas a los altos ingre

sos, en especial a las ganancias derivadas de la espcc~ 

1 aci6n y a 1 as he rene i as y 1 egados, a partir de cierta

cuantf a, consideradu como patrimonio Tamil iar no grava

ble ••• La escasa contribuci6n del sector privado al dcsE. 

rrollo mediante la reinversi6n de las utilidades en ac

tividades productivas, que hubieran sustituido importa

ciones o promovido exportucioncs, no obstante las ayu-

das crediticias, los subsidios y lus protecciones que -

recibi6 de parte del gobierno, y ta~bién la excesiva co~ 

centración del ingre~o, que indujo cumentos de importa-

ciones no necesarias al crecimiento econ6mico •• AdemSs de 

estas causas influyeron las cstructurules, como Factores 

determinantes que subyucen en tanto subsistan las condi

ciones socioccon6micus actuales, y las relacionadas cen

ia dependencia econ6mica del e~terior y la conccntraci6n 

exagerada del comercio, 

les en un solo mercado~. 

de los 
14 

servicios y de los capitE_ 

Planteando con sentido realista la necesidad de rccons--

truir la economía nacional y creando una estructura propia que

descanse en la org~ni:ación económica de los grupos mar9inados

de la sociedad mexicana, el Derecho Social coadyuva a la resol~ 

ci6n de este problema. 

(14) Torres Gayt6n Ricardo. Un Siglo de Oevaluaci6n del peso -
mexicano. Siglo XXI. M~xico 1980. p5gs. 359 y 360. 



Para ello, Ó el gobierno interviene organizando a los --

campesinos, trabajadores y clases medias o deja que estos or--

ganicen su economía, pero en todo momento, apl ioando un derc--

cho estricto a los grupos econ6micos Fuertes. Sin embargo, és-

te es el gran problema y la gran inc69nita que toca resolver a

quienes apliquen el Derecho Social. 

Sociología: De esta otra disciplina, el Derecho toma los eleme~ 

tos que le sirven para concretar la composici6n de la socicdad

donde opera. 

En comunidades como la mexicana, su composici6n sociol6gl 

ca es compleja y requiere de otras disciplinas auxiliurcs, como 

la antropología. Sin embargo, considerando que el interés del 

Derecho Social es ubicar primero los tipos básicos de organi:a

ción social, no se circunscribe a la socioLOgía tradicional si

no a la sociología del conocimiento como disciplina de apoyo.:;· -

ya que: 

La sociologÍü del conocimiento no tomu intencionalmen 

te como punto de partida al individio particular y su pe~ 

s.ar, par.a pusur después de modo di recto.;· a 1 a müncru de 

los Fil6soFos a las alturas a~stractas del "pensamiento 

como tal-. Antes bien, dicha sociología intenta compren-

der el pensamiento en Ju posici6n concreta de unu situa-

ci6n hist6rico-social,dc la cual el pensamiento individua~ 

mente diTerenciado sobresale de una munera muy gradual.De

tal modo que no son los hombres en gener~f quienes piensan 

o, precisaruonte~los individuos aislados quienes rcQJi=un -

el pensur, sino desarrollan un estilo particular de pensa

miento en una serie inFinita de respuestas a ciertas situ~ 



ciones típicas que caracteri:.an su poSici6n- cOlnún". 15 

Cuando se analiz6 en la parte introductiva la doctrina -

del Derecho Social, "' los grupos, se hi:o atendiend~. ;,,·:·s'u p-cn

samicnto y a su repercusi6n dentro de esta teor.ra y-:i-a·c'clel·dc-
·--·., . . ·: 

recho trüdicional. De esta manera, aquí corresp'?~~e·:_revisnr la 

conducta de: 1 pensamiento que observan esos grupos·· o:_ c·1 ·a.Se's-- en

re 1 aci6n al Derecho. l·iax 'deber sciial .::i: 

" ••• .Son clases sociales: a) el proleta.riado en su conjul!. 

to, tanto m5s cuLlnto más autom5tico scil el proceso de 

trabajo, b) la pequciia burguesía, c) la inteligencia sin 

propiedad y los e"pcrtos prorcsionilles (técnicos, "emple,2 

dos" cornercic:iles o de otro cli3sc, bur6cratus; eventualmc..!l 

te pueden estar muy sepQrados entre sí en lo social, en -

proporci6n a los costos de su educaci6n), d) las clases-

de Jos propietarios y de los privilegiados por educQci6n'!lÓ 

En sumu, puru logrur esto, la sociOlonía del conoci~iento 

en ~6~ico describe a los tipos básicos de orgLlni:Llci6n o clases, 

que sirven para ubicar al Derecho Soci.::il y son cuatro: los c~m

pcsinos, los trabajadores, lüs 1 lu~adas clases medius y lo~ ri

cos.Provenicntec de los indígenas, mesti=os y criollos, éstos -

grupos form.:3:n 1 a sociedad de e 1 ases me:;. i canas. En cudu uno de e.2, 

tos grupos o clases encuentra el estudio sociol6gico el hecho s~ 

cial que determina a co~posici6n nacional. 

Hay que senalar que la nacionalidad mexicana es una, ~6s-

el mexicano, no s61o por su organi=aci6n, sino por e 1 1 u----

(15) 1.:annheim Karl. Jdcología y Utopí<>, lntroducci6n a la Socio
logía del Conocimiento, Aguilar, Madrid, 195G,p5gs. 53 y 54. 

(16) '.·/eber Max. Economía y Sociedad. Fondo de Cultura !::con6rnica
M&xico 1984. p69. 244. 
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gar donde habita, es un ser humano diferente en cuanto a su ~ 

composici6n social. 

El campesino, indígena por naturale:a, es el más olvi-

dado y marginado de la sociedad mexicana. El trabajador de ori 

gen mesti:o, indígena y criollo, ocupa el otro lugar de olvido 

y marginaci6n, y las clases medias, que generalmente ha-. sido -

las que usufructuaban los beneficios de la sociedad, hoy se -

conviertieron en una sola clase, en un grupo marginado. Está -

conformada por criollos, mestizos y por algunos indígenas que 

han podido romper la barrera social tradicional que le imponen 

los otros grupos. 

Los ricos acumulan el capital y aunque son pocos, coro-

parados con los otros grupos, son los que dominan a la socia-

dad mexicana. Principalmente criollos y mestizos componen este 

poder de la comunidad nacional. 

Finalmente, como al Derecho Social le interesa captar -

de la Sociología las formas de conducta de estos grupos, es i~ 

portante reafirmar que la teoría que se estudia, funda su exi..§_ 

tencia en las reacciones que tienen los grupos hacia el Dere--

cho. 

De ahf que al Derecho Social le interesa primero, obse.!:. 

var la conducta de los grupos sociales para responder a ella -

cuando construye su norma. Por ello, es conveniente distinguir 

y aceptar que la sociedad está compuesta por diversos grupos -
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sociales y m&s una sociedad como la mexicana, en pr-oceso de -~ 

consolidaci6n de sus 6rganos colectivos. 

Considerando esta característica de la sociedad nacional 

en desarrollo, el Derecho Social tiene que clariricar cada pre

cepto que emite; a qué grupo se dirige, c6mo se dirige y sobre

todo c6mo sancionará a esos grupos. 

Aunque como concepci6n humana el Derecho tiene que acep

tar a todos los grupos por iguales, no puede el Derecho, en el

momento de hacer una norma, tratarlos a todos por igual, cuando 

sus componentes y posibilidades sociales son direrentes. Esto,

quc ha determinado la creaci6n de leyes para campesinos y tra-

bajadores principalmente, no se considera al instrumentar rcgl,2. 

mantos o disposiciones de car~cter Fiscal. Así, no existe un -

sistema congruente del Derecho, que en todos sus p~eceptos vig_L 

le que la igualdad no s61o se encuentre en una norma general, 

sino se manirieste en toda la composici6n legal, cuidando la -

direrencia de grupos y ajustándose a un sentido de equidad rea

lista. 

Por esta ra:6n, es rundamental que el Derecho Social, 

emanado en este tipo de sociedad incipiente y en relaci6n a las 

sociedades más desarrolladas, observe la conducta sociol6gica -

de los diversos grupos que componen aquellas sociedades no des~ 

rrolladas. 

De esta rorma, aunque existen an&I is is universales que -
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permiten conocer a la sociedad en general, la Sociolo9Ía, que

estudia los ren6menos en las sociedade~ explotadas, tiene que

cambiar su concepci6n y revisar las conductas de esas comple~ 

jas sociedades incipientes, como pilüres para concebir leyes -

ágiles y aut6ctonas que sirvan para igualar su desarrollo; po¿: 

que en las sociedades desarrolladas, las conductas sociales se

presentan sin grandes diTerencius, aun habiendo diTercncia de-

9rupos o el ases. 

En cambio, como en las sociedades explotadas las condi-

ciones de igualdad son de rondo económico, cultural y político, 

existe un abismo socia) entre los grupos, por lo que sus con-

ductas tienen características desusadas, incomprendidas para -

las leyes de una sociedad desarrollada. 

Poi ít i ca: 

estudi<>r la 

De esta disciplina, el 

estructura de poder de 

Derecho Social se sirve 

los grupos sociales. 

En unQ sociedad como la mexicana, los grupos sociales 

mürginados no se encuentran organizados; su Tuer:a, dispcrsa,

s61o se utili:a para mantener la situación llamad<> de aqull i-

brio y estabi idad poi ítica. 

De ahí que el Derecho Social sm interese porque los gru

pos de campesinos, trubaJadores y clases medias princip~lmente, 

estén organi:ados de tul manera qu~ al elaborarse la normü so-

ciul, ésta pueda contar con un apoyo real que le permita regir. 

~n la actualidad, sólo los grupos de poder esta~al puc--
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den combiar la norma, lo que hace que ae elabore un Derecho -

fuera de la realidad social. 

Al estudiar estos grupos de poder, la investigaci6n --

política señala que los grupos ubicados en los diversos 6rga-

noa de gobierno, nacen, crecen y se diseminan en un aparato -

burocrático que hace imposible su •utenticidad social y polftj_ 

ca. 

Por tratar de sobrevivir, s61o se ocupan de cuidar los

intereses -no del gobierno y menos del Estado- sino de la éli

te que los sostiene en la cúpula del poder. 

El Maestro Mol ina Piñéiro opina al respecto: 

-El gobierno mexicano es un Factor formal de poder al 

cual los factores reales de poder econ6mico condicio-

nan, cuando no determinan, la Forma del ejercicio del

mando; ejercicio que es más o menos independiente en -

la medida er. que la autoridad -bur-ocracia recibe el 

apoyo de los Factores reales del poder público y so--

cial,sobre todo de aquellos que ae encuentran institu

cionalmente organizados y controlados por mecanismos-

dirigidos por el Estado o por el partido polftico en -

el poder.- 17 

Son grupos que formados en las oficina5, están especia~ 

izados en la administraci6n, las Tinan:as y en la economía, 

pero no responden a la práctica de un interés colecüivo sino 

(17) Mol ina Piñeiro Luis J. Estructura del Poder y Reglas del
Juego en México. U.N.A.M. México 1984. pág. 28. 
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de un interés sectario dentro de la burocracia. 

Const i tuycn 1 o que se conoce como los grupos de 1 "s ¡ st-2, 

ma-, que coadyuvan a preservar los mecanismos establecidos a -

través del tiempo. 

Aunque se renueven sexcnülmentc, existe unü herenciu no 

escriti:i, que al legür el nuevo grupo del sexenio, sigue res--

petando las reglas establecidas para conservarse en el poder.-

Esto se 1 lama institucional idad". 

Estos grupos sólo apoyan a los grupos sociales ~ürgino

dos mientras éstos últimos no los critiquen o rechacen. 

Los grupos opositores al "sistcr:1.'.:1", a las "instituciones 

nacion~lcs,., son reprimidos y se les tiene como enc~igos, no -

del gobierno sino de la "~atria- y cie todo lo que reprcscnten

oricialmcntc las élite~ de poder. 

3ólo ~xiste lü o~osición oficial; es decir, lo3 grupos

dcl propio sistema. Su pena para ~stos es el "congelamiento" 

político. 3e les elimina solamente de las ~unciones p~~I ica5. 

Cada cambio gubernamental, Federal y de lo~ Estado~ del 

p~ís, conlleva t~~bién modil-ica=ioncc y cambios u la normü. De 

tal mancr..::i, el Derecho se c.ncucntr.::l sujeto u 1 .:.i poi ftica de 

cuda: oobierno. 

Por estu r.:i:ón, ill Derecho Social le interesa est.abil i-
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zar sus preceptos cuand,o éstos responden a una necesidad socia 1, 

1 o que s6 I o puede 1-ogr~rs':' en tanto 1 a norma no se encuentre in

mersa en 1 os noecan i sm-os de -, fC:.-~ cambios 9uberna111enta 1 es. 

Con esta 

se 

En 

cortsi~e~~ció;.,', ~I 
~n-Fuh~i.S~ ~e una 

Derecho no puede instrumentar----

l69ica jurídica pura. 

y social---

mente, sr~e~ .;~sible, porque los grupos sociales tienen una mov_i 

1 idad r:eal ·de· participación organi:ativa y aunque también exis-

ten él·it.,is ·~e poder que 1 os dominan, cuentan con un códi 90 no -

escrito-asimismo- de respeto a las leyes f'undaruentales. 

En cambio en los Estados cuya democracia no está organi:ada

con la participación de la mayoría de las ruer:as o grupos so--

ciales, el Derecho s61o es instrumento de los ~rupos de poder -

para reprimir a esas mayorías. 

Por esto, el Derecho Social, al estudiar sus posibilidades -

de vigencia en los Estados con una democracia no organi:ada, de.2,. 

de abajo hasta la cúpula de poder, tiene que anali:ar este pro-

blema y no observarlo como un Fenómeno Fuera de la ciencia jurí

dica. 

No comprenderlo así es no captar al Derecho en su composi--

ción realista. Es dejar al Derecho también, en las of'icinas, ce~ 

tros de estudio y en las salas de conf'erencias. 

Finalmente, es importante anotar que en los Estados como --

el nuestro, se ha instrumentado un Derecho Social cuando se han

presentado cambios violentos o Ref'ormas Sociales que modif'ican -



1 57 

los mecanismos de poder establecidos. En la historia del Dere

cho Social, es una alternativa, una posibilidad cíclica para -

que no pierda su valor. 

Jorge Carpi:o arirma: 

•El cambio de sistema es la renovaci6n de la FoNlla de -

gobierno que determina una modificaci6n prorunda en el 

orden jurídico. Así sucede con el paso de una monar--

qufa a una república, o del sistema central al Federal 

en una comunidad. 

El movimiento de Finalidad social persigue que el hom

bre pueda vivir mejor acabando con las injusticias so

ciales. 

Desde el punto de vista de quien real ice el movimiento 

éste puede ser erectuado: 1) por el pueblo, 2) por una 

clase social, 3) por uno o mlís de los poderes públicos, 

4) por el ejército o parte de él, 5) por una minoría -

líg i 1 • 

Los movimientos sociales siempre llevan implícito un -

cambio político, o sea que son una etapa más avan~ada

en el desarrollo de los movimientos ••• Podemos cjempl~ 

ficar y decir que la guerra de los tres años en México 

(1858-1860), desde el punto de vista de su rinalidad,

persigui6 un fin político que se manifest6 en la ban-

dera de cada uno de los contendientes: la supresi6n o-
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no de una d_ecisi6n fundamental de nuestro orden jurídi-

co: la sc:paraci6n del Eztado y __ lo Iglesia. 

El dambio de la repdbli~a federal a central ePectuado en 

1836 fue do finalidad política, e impl ic6 un cambio de-

sistema que fue hecho por una minoría ágil. 

La Revoluci6n Mexicana de 1910 o de 1913 es mal 

revoluci6n, pues no implicó un cu~bio fundQmcntol, de --

escnci~, en las estructuras ccon6micus. E~ un movi~icn--

to que en 1910 tuvo una finalidad política doble: dcrro

cor ol dictador y 1 levor o la Constituci6n el principio

de la no-rcelccci6n. 

Este movimiento poi ítico se convirtí6 en socio! en 1913-

(decimos 1913 por dar una fecho aproximada, pues el ~o-

vimiento de Curr~n:u al principio ~~mbién tuvo car5ctcr

pol ítico). El movimiento político de 1910 es el antecc--

dente inmediato del movimiento sociul y es un movimicn-

to efectuado por el pueblo; lu idea de las rc?orr.lüS so-

cialcs nuci6 del pueblo y no de ~uiencs conducí~n el mo

vimiento". 1S 

~or lo anterior, es imprescindible que el uctuul Derccho

Social se estudie bujo los principios políticos reales, consi-

derondo a los interese~ de los grupos soci~lcs marginudos paru

quc se muntcngu un~ pu= compartidu, auténtica y dcse~cla por to

dos, pero tomundo en cucnt~ los intereses de todos. ~uc se lo--

( 1 s) e a rp i :o 
f.!éx ico, 

Jorge. Lo Constituci6n ~cxicano de 1517. 
1982 • pSs. 1 7 • 

U. N. ,\ .:.¡. 
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green suma, la esta~ilidad pol(tica. 

nLa estabilidad polftica es pro~ucto de la movilidad -

pacífic~ de la élite pol~tica, lo que permite que ésta 

se v~ya despla:ando en relaci6n a criterios de carnbio

Y modernidad. En este contexto juegan un papel impor-

tante: 

1.1 La f' 1 e:; i b i 1 i d;;id ideol6gica del régimen; 

1 ... 2 Los poi íticos profesionales; 

1.3 La disciplina a 1 as rcsl .::>s del juego pol(tico; y 

1.4 La corrupci6n adm in istrativa.'7. 19 

Lo que parece unil utopí-. ho>·, puc~e ser vo::=.i1""'c! ~n t..:i -

~edida que los pocos grupos de poder, conscientes de este pr~ 

blern.::>, .::> tiempo co.::>dyuvcn ;;i reorgani=ar el Dcredlo, partiendo 

de l.:J rc.:Jliclad planteada por el Derecho Social, que es un.:J Do_s 

trin.:J nacid<i hucc tie~po y que, por las necesiducles actuüles, 

por la contribuci6n de lo5 estudiosos y prilcticos sociales que 

creemos toduvíü en el Uerccho como Fuente de la pa: bu5cad~, 

puede reconstruir lü nución mcxican~. 

(19) 1.:ol in<> Pifieiro Luis J. Aportes para una Teorfa del Gobie..!:. 
no ~exicano. U.W.A.M. ~éxico 1~33. p5g. 159. 



2.4. Aportaci6n del Derecho Social a la Sociedad.-

Para completar la Doctrina que se propone, la historia

de la sociedad mexicana aporta una estructura de or9anizaci6n

econ6mico-social, que constituye la esperanza real del desarr~ 

llo nacional: la cooperativa. 

Instrumento social nacido en Inglaterra en el siglo pa

aado, México lo adopta aunque sin lograr su conaol idaci6n. 

El cooperativismo e~ ante los intereses poi fticos inte~ 

nacionales de los poderosos gobiernos capitalistas y llamados

comunistas, la alternativa realista que tienen las sociedades

explotadas como la mexicana, para reconstruir su desarrollo. 

En su 1 ibro sobre las sociedades cooperativas, Jacques

T'Kint y Michel Godin recuerdan que: 

•1.- En su pureza original, la sociedad cooperativa era 

una ~orma de asociaci6n popular, de la misma Forma 

que el sindicato y la mutualidad. 

Desde el principio, en efecto, la cooperaci6n est~ 

vo considerada por unos, como un Fin, por otros, 

m~s realistas, como un medio de promoci6n social.

En los albores de la industrial izaci6n, los miem-

bros de la clase trabajadora, en la preocupaci6n -

por mejorar su condici6n, percibieron r&pidamente

el interés de agruparse para satisfacer necesida~-
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des de CO:tEUfno comunes i31 n1l)5--bajo precio-. 

El sistcm.:1 coopcr.:it_iVO_ :nu.ci'ó ;·ento~'?'cS, en, et seno 

de los grandes grupos',obr'.'r~s·''dcl ·_siglo X.IX reuni-

dos alrededor de los~~6:os d~ l~s minas y de las 

empresas de hilados ~ ~dJido~. 

Es ló9ico que huyü. tomudo su primer surgimiento cn

los p.:iiscs de industrio.1 i:.::lción prcco:, principcl-

mcnte en Inglaterra y en Francia. Aunque estos dos

paísc5 vieron el comicn:o de lu coopcruci6n cusí 

simultáne~mcntc. et movimiento conoció en cüd~ uno-

fortunas muy diferentes. 

PRl~ERA SECCIC~. 

En lngl aterr.:i. 

2. Se encuentra ya, en 179~ una sociedad cooperativa 

de consumo en ~ongcwill (condado de C~ford), funda-

da por iniciativa del Obispo Durham. ¿Fue la prime-

r.:i? 

Igualmente, en Inglaterra se cre6, en 1820, la -Li-

ga por la propaganda de la cooper~ci6n-. El tc6rico

social ista Roberto 0wcn (~uc imuginabo. el surgimien

to de lu cluse obrcr.::l en ciudades de armonía, uno. 

especie de colonias independientes, falangist~a y 

comunistas) particip6 en ella activamente y su in---



Fluencia Fue preponderante. En el congreso de Bir-

mingham en 1831 y de Londres en 1832, eFectuados 

bajo la direcci6n de la Liga, la conatituci6n de 

dos tiendas de comestibles_.. Forma cooperativa se -

decidi6 y pr~cticamente enseguida ae pu$oen opera

ci6n. Hasta 1840, bajo el impulso de Owen la liga 

despliega una gran actividad. Su campaña propici6 

la Fundaci6n de numerosas centenas de sociedades y

también de una uni6n cooperativa en Liverpool. 

En Escocia, Alejandro Campbell, un partisano entu-

aiasta de las teorías de Owen, introduce el princi

pio cooperativo de la repartici6n de benericios en

rorma de aportaciones, en los estatutos de la Uni6n 

-Shop de Cambuslang, en 1829. 

Por tanto, el movimiento owenista se encuentra con

un Fracaso. Todas estas sociedades cooperativas de

consumo, surgidas de un sentimiento de piedad por -

el proletariado de la industria, eran menos socie-

dades comerciales que asociaciones Filantr6picas de 

beneficencia. Llevaban pues, en ellas, el germen 

mismo de su ineficacia sobre el plan econ6mico. 

3.- También es una tradici6n bien establecida reconocer 

la paternidad de las cooperativas de consumo a 28 -

textileros ingleses que, con la original meta de -

constituir un Fondo de huelga, Fundaron en 1844 una 



asociaci6n cooperativa bajo el nombre de •Rochdale

Society of Equitable Pioneers-. 

Los estatutos redactados por Carlos Howarth, uno -

de los -Equitable Pioneers de Rochdale-, contenfa -

ya ésto que es todavía -o en todo caso deberf a ser

todavfa- en nuestros días, el principio esencial 

de la cooperaci6n: la repartici6n de beneficios en

tre los asociados al prorata de los mercados trata

dos con la asociaci6n. 

Esta idea no era, quizás, absolutamente original en 

1844, pero la historia no ha retenido más que los -

nombres de los pioneros de Rochdale, en los cuales

recayeron las primicias de la celebridad que consa

gra el éx ita. 

Su mérito fue, sobre todo, abandonar definitivamen

te el modo de distribuci6n de los beneficios propo...!: 

cionalmente al capital invertido o por partes igua

les entre los socios, para poner eficazmente en lu

práctica la repartici6n de los beneficios en fun--

ci6n del volumen de los mercados tratados por cada

uno de los participantes con la sociedad. 

4.- La aportaci6n habfa nacido. Fue en Inglaterra el 

factor principal del éxito prodigioso del movimien

to cooperativo, que se vio favorecido por la crea-

ci6n de federaciones cooperativas colosales agrupa.!! 



s.-

do a menudo a centenares de sociedades de distri-

buci6n. La más importante asociaci6n cooperativa -

de la &poca, la -wholesale Cooperative Society" -

W.C.S. fue fundada en Manchester, en 1864, por --

Abraham Greenwood, presidente de los pioneros de -

Rochdale. 

Desde los primeros años del siglo XX, ias socieda

des inglesas de consumo se contaban por mil lares,

el número de sus afiliados, por mil Iones, su ci--

fras, de negocios, por miles de millones. 

Tal no fue el caso de Francia. 

SEGUNDA SECCION. 

En Francia. 

En este país, donde las corporaciones fueron abol.L 

das por la Revoluci6n, el movimiento cooperativo 

fue lanzado a partir de una idea falsa. Mientras 

que los ingleses consideraban con raz6n a Ju coo-

peraci6n como un simple procedimiento destinado a

meJorar la condici6n material de los trabajadores, 

los Franceses vieron en el la una organi~aci6n so-

cial nueva que debía constituir en sí misma, por 

principio, el surgimiento de la clase obrera, su 

fulgurante éxito. El porvenir demostr6 que esta -

ideología corría a parejas con la más pura utopfa. 



6.- El escritor y periodista Jean Phillipe Buche: fue -

el primero, en Francia, en concebir el principio -

cooperativo. 

El coraz6n generoso de Buche: se conmiaer6 de la -

miserable suerte del proletariado francés en 1830.

Consider6 que la soluci6n al problema social se en

contraba en un orden nuevo de trabajo. 

Según la fórmula de Buche:, los obreros, Hcuya habj_ 

1 idad ea su principal capital" debían agruparse en

el seno de asociaciones de producci6n, no aportando 

otra cosa que sus herramientas y sus servicios. 

La empresa sería dirigida por un comité elegido de

entre sus miembros. Los obreros asociados recibi--

rran el equivalente de su trabajo, mismo que hubie

ra recibido de un patr6n, y el excedente que repre

sentaba la gananéi4,sería dividida en dos partes: 

la segunda y más importante, constituiría un fondo

de solidaridad. 

Es en la formaci6n de este capital colectivo, indi

visible e inalienable, donde residía toda la origi

nalidad de la teoría de Buche:. Le daba a éste la -

importancia de un arca -sagrada que necesariamente

hay que acrecentar siempre y nunca reducir, y sin 

la cual el principio salvador de la asociaci6n no 

tendrra su virtud". 



Estas reservas eran en verdad -soci3liz.adas"' en el

·aentido de que ellas no podían ser Jamás distribui

das, pues estaban destinadas 6nicamente a servir a

la causa obrera permitiendo la compra de todos los

medios de producci6n y por vía de consecuencia, la

supresi6n del patronato. El programa era vasto. Qu.!:. 

d6 en estado de teoría. 

7.- Una de las únicas asociaciones constituidas según 

el modelo imaginado por Buche: fue la de los obreros 

de alhajas en dorado, fundada en París en 1834: to

davía, fue organi:ada sobre una base menos altruis

ta, a pesar de mantener una fuerte solidaridad. 

Se fundaron muchas otras asociaciones obreras de 

producci6n, sobre todo después que la Revoluci6n de 

febrero de 1848 hubo perturbado profundamente el me.r: 

cado del empleo, pero muy raras fueron aquéllas que 

preservaron unil parte de los bencFicios al desarro-

1 lo del ideal cooperativo. El gran aliento de soli

daridad preconizado por Buche: no se sigui6. 

8.- La falta de capitales, la incompetencia de dirigen

tes mal preparados para su tarea y la indisciplina

de los miembros, hicieron fracasar a las -Asociaci2 

nes fraternalesn. 

El golpe de Estado del 2 de diciembre de 1851 ace-

ler6 su pérdida. Sin duda, el gobierno imperial ceE 
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10.-

tral no tom6 ninguna medida hostil en contra de e

l las, pero el r&gimen les fue desfavorable, lo que 

les hizo sucumbir defin¡tivamente, con algunas ex

cepciones, como la de los albañiles y la de los ~ 

espejeres. 

Fue necesario esperar la influencia personal de -

Napole6n 111, muy interesado en las cuestiones so

ciales, y la introducci6n en Francia del mecanismo 

de repart i c i 6n de Rochda 1 e, para asistir al despe..!: 

tar de la idea cooperütiva animadil por la promul--

gaci 6n de la ley del 24 de ju! io de 1867, concer--

ni ente a las sociedades de capital variable. 

A partir de este momento, la cooperaci6n francesa

hi:o progresos que, a pesar de no ser rápidos, ta!!l 

poco fueron menos constantes. La intervenci6n de 

los te6ricos de la escuela de Nimes que presidie-

ron en 1885 la fundaci6n de la •uni6n Cooperativa~ 

de tendencia individual~sta, y aquella de la escu~ 

la de Saint Claude, bajo la direcci6n de la cual 

se constituy6, en 1895, la -Bolsa de cooperativas

social istasn, de tendencia comunista, no Tueron -

ciertamente extranjeras en la implantaci6n defini

tiva del principio cooperativo en Francia. 

TERCERA SECCION. 

En Alemania. 



11.- En Inglaterra, el movimiento cooperativo se orien

ta desde su origen hacia la asociaci6n de consumo; 

en Francia, hacia la asociaci6n de producci6n. En

Alemania se orienta hacia la cooperaci6n de crédi

to. 

Estas diFerencias se explican por consideraciones

econ6micas e ideol6gicas. Alemania conoci6 una in

dustrial i:aci6n m~s tar-dfa que Inglaterra y Fran-

cia. A mediados del siglo XIX, la economía nacional 

alemana era esencialmente agrícola. 

Una clase poderosa de agricultores y de pequeños 

comerciantes es la que impone su sentido al desurr~ 

llo de la cooperaci6n en Alemania. 

Estos productores y distribuidores independientes,

tenfan otras aspiraciones diFerentes a las de las -

masas obreras inglesas y Francesas. Ellos buscaban

los medios de extender sus explotaciones y de com-

petir con los grandes propietarios de la tierra y -

algunos grandes empresarios industriales. Teniendo

necesidad de capital, se agruparon en el entcndido

de asegurar el crédito barato ••• - 20 

¿Por qué la cooperativa constituye la soluci6n al probl~

ma del desarrollo econ6mico justo de las sociedades explotadas? 

(20) Jacques T'Kint y Michel Godin. Les societés cooperatives. 
Bruxelles. Maison Ferdinand Larcier, S.A. 39 ruede Mini
mes. 1968. págs. 8,9 y 10. 



Porque representa una Torma de respiro socio-econ6mico 

independiente para que una sociedad explotada reconstruya su -

economía social, sobre una estructura propia. 

La cooperativa no es generadora de un capital individual 

monopolista, ni el gobierno dispone de ella total~ente. El 

cooperativismo es una organi:aci6n que permite el desarrollo -

econ6mico del individuo colectivamente, independiente del ma-

nejo monopolizador capitalista y del gobierno totalizador. 

P~r otra parte, la política econ6mica de un Estado explo-

tado como el mexicano; lo aleja del romanticismo en que man--

tiene su estructura econ6mica actual, porque la economía mixta 

no Funciona, como lo demuestra la experiencia: la marginación

de los gr~pos sociales sin vivienda, alimentos, vestido, edu-

caci6n suficiente, lo prueba. 

El Estado sacrifica a la mayoría, mientras gobierna espe-

ran:ado en el apoyo econ6mico del capital privado y del auxi--

1 io financiero de los bancos internacionales. Esto se hu tra-

ducido en una descapital i:aci6n del pafs y como consecuencia,

en el crecimiento de su deuda externa. 

Y así como México, los Estados en su situación, débiles,-

sin definici6n econ6mica y social propia, se encuentran estra

tificados, paralizados en su desarrollo social. 

El problema aumenta por el fen6meno imparable de la explo

si6n demográfica, lo que hace imposible impartir una justicia

econ6mica para los grupos marginados, con el sistema actual. 

~' 
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El investigador europeo E.H. Thomas, cuando en su tra-

tado sobre gestión de cooperativas trata a la cooperación y a

la economía en los países en vías de desarrollo afirma: 

~ SegGn 1 a expresión de Marce 1 Brot, que permanece e.n -

todos los recuerdos como uno de los grandes presiden-

tes de la Al ian:a Cooperativa Internacional, la coope

ración es la más grande esperan:a de los países que -

han obtenido recientemente su independencia política. 

Aunque, la cooperaci6n ha conocido en muchos continen

tes fracasos graves. La Esperan:a queda sin embargo, 

porque todos los que han anali:ado estos reveses saben 

que la cooperaci6n no fue la causa de ellos; muchos de 

los Fracasos se debieron a que sus principios no fue-

ron respetados y a que las reglas de la sana gesti6n -

fueron violadas ••• 

••• La doble cara de las cooperativas autoriza estas -

esperan:as: ellas son, en efecto a la ve: -empresas" 

en el sentido clásico del término y asociaciones de -

hombres llamados a trabajar en ~conjunto~. 

La cooperativa es una empresa. 

En tanto que empresa, debe ser la mejor organi:ada y 

dirigida y por consecuencia, adaptar sin cesar a sus 

necesidades todas las técnicas de gesti6n en la medida 

de su evoluci6n. Debe sin cesar elaborar técnicas ca--
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rrespondientes a sus características especíricas. 

Y una asocieci6n ••• 

Pero.debe también conservar su rostro propio y desarr~ 

lle para el mejor bien de sus mandantes, el espíritu -

de cooperaci6n, el cual s61o él, hace el valor ejem--

plar de la cooperaci6n. 

A la r6rmula de la lucha por la vida, la coopcraci6n 

substituye la r6rmula de una uni6n por la vida • 

•.• "Las primeras instituciones cooperativas nacieron 

espontáneamente de la necesidad y del espíritu de aso

ciaci6n de las clases populares- escribía Fauquet. 

En presencia de la cooperaci6n, no nos encontramos Fre~ 

te a la obra de tal o cual gran rerormador social, más 

tengamos en claro que las reglas de su runcionamiento

han sido poco a poco precisadas en el curso de una la~ 

ga serie de ensayos y de tentativas. La toma de con--

ciencia de los hombres, en tanto cooperativistas, no -

se experimenta ni por las demandas ni por las rcivin-

dicaciones, sino por los aportes individuales, la tomu 

de responsabilidades personales y de acciones constru~ 

tivas solidarias". 21 

Otro Francés Ross -citado por Thomas- arirma una cues-

ti6n interesante sobre el tema: •Nuestro siglo será más coope

rativo o será revolucionario~. 

(21) E.H. Thomas. Gestion des 
ganisation. París. 1970. 

cooperatives. 
págs. 33, 36 

Les editions d'or
y 44-
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Y continúa Tho~as: 

"Al esc-ribir esto, oi',.os todavía vibrar lavo.:: siempre

joven y llena de entusiasmo del gran cooperativista -

europeo Vahan Totomian: cuando nos aFir~aba con convi

cci6n hace algunos años: "el Mundo de mañana será Fed~ 

ral ista, asociativo y cooperativista o bien no habrá -

más mundo". Es as f que 1 as o rgan i zac iones i nte rnac i o-

na les y los gobiernos activan de más en más el desarr_2 

llo cooperativo como el medio más rápido para respon-

der a las urgentes necesidades que se manifiestan en -

todas partes del mundon. 22 

De ahí que sea inminente el cambio de la actual economía 

mexicana. Por razones geogr&Ficas y por conservar la integri~~~ 

dad nacional, históricamente se conFirm6 que el p~fs no puede

adoptar el sistema capitalista, como el norteamericano ni el 

sistema social is+a soviético o chino, pero está demostrado que 

también, menos da resultado el sistema de economía mixta que -

hoy adopta el Estado Mexicano. 

Así, por estrategia nacional, es urgente deFinir una --

economía que permita construir una estabilidad social realista, 

de acuerdo con nuestras posibilidades, marcadas por la propia

real idad social. 

Por estas razones, la organización cooperativa represen

ta esa posibilidad. Es una Forma práctica de lograr el desarr~ 

(22) E.H. Thomas. Op. Cit. págs. 45 y 46. 
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llo en estos momentos de presi6n nacional en que nos encontra-

mos. 

Si la organi:aci6n cooperativa no ha Funcionado en iléx.l 

co, ha sido porque se le ha tomado s61o como un paliativo, pa

ra tranquili:ar a algunos grupos de trabajadores y campesinos, 

más: no como una Forma principal del desarrollo colectivo mexi 

cano. 

En suma, no se le ha dado a la gesti6n cooperativa la -

importancia que merece, por los intereses creados con el capi

tal privado y por el temor gubernamental de un problema econ6-

mico más, cuando de hecho lo tenemos. Porque absurdamente, 

los técnicos que manejan el poder en las instituciones, la ven 

como una Forma extraña de organizaci6n y -por ignorancia- con

sidéranla aliada de los Estados socialistas. 

Y olvidan que el creador de las instituciones mexica--

nas, Plutarco Elías Calles, la promovi6; que Obreg6n hasta la

concibi6 como un partido de fuerza del que se dej6 apoyar y 

que Abelardo Rodríguez y Cárdenas se solidarizaron con ella 

abiertamente. Pero sobre todo, que el Constituyente del 17 

en los artículos 28 y 123- la acept6 como f6rmula social para 

el país. También olvidan que Avila Camacho, Alemán y los si--

guientes gobiernos simpatizaron con ella, aunque Finalmente -

quedara en el olvido gubernamental por los compromisos concer

tados por los grupos de poder. Asimismo, se olvida que existe

una ley sobre esta organi:aci6n. 
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El "olvido" _poi ítico ·de la cooperativa subsiste, porque-· 

habría que cambiar y movilizar 1.a administraci6n públ'ica y pr.i 

vada, lo que s igniricarr''3 :una'·auténtica Rerorma·'.s~·.;;·,af ·que no-

1 es conviene, ni ·a 1 a ni a 

gubernarnental. 

Sin emb.ergo, el plant'eamiento real está. ahí, es· una ex-

periencia hist6rica que no se puede borrar. 

Por eso, el Derecho Social la rescata y la anali:a como

Torma práctica de organización para responder a una ubícación

hist6rica de la actual concepci6n jurídica de la sociedad. 

social 

La Cooperativa es una Forma de organización económico 

en que no existe un solo propietario, sino un grupo 

asociado y en que los beneFicios son para todos: constituye un 

cuerpo de autogestión que puede organi:arse para la producción, 

para el consumo y para el crédito, y con aquellas Formas soci~ 

les que demanda la sociedad explotada. 

En la cooperativa, como se ha dicho, desaparece el pa--

trón y el asalariado y se conjugan en un binomio, en que todos 

los asociados son patrones y trabajadores a la ve:. 

"Por otro fado, los viejos conceptos de la economía 

clásica, como son el interés, la renta y las utilida--

des, desaparecerán en la economía cooperativa, puesto -

que ~I capital será de los productores y consumidores;-
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no existirá el régimen de asalariado; no habrá propie

dades que produ:can renta sin trabajar; los excedentes 

netos serán retornados a quienes contribuyeron a For-

marlos; y la producci6n estará atenta al consumo ••• En 

otro aspecto, el cooperativismo no ignora que el come~ 

cio exterior y las condiciones econ6micas del mundo 

inFluyen considerablemente en el precio y a~n en el 

valor econ6mico de los productos. De ahí que conside-

ramos que en el mundo de la economía actual, más que -

hablar del valor de las cosas, debe hablarse del pre-

cío de ellas; y en consecuencia lo que estará a discu

si6n sería el precio justo de las cosas. A este respe= 

to, el cooperativismo aFirma que el precio justo será

aquel que se Fije mediante el nuevo mecanismo de la 

economía autodirigida, tomando en cuenta como ya se 

dio a entender ••• que los propietarios de los bienes -

de producci6n son les mismos productores y consumido-

res de un pueblo-. 23 

En materia de impuestos, el cooperativismo coadyuvará -

con el Estado Firmemente porque la producci6n será la estruct~ 

raque genere el capital, además de que la tasa aplicable ten

dría que ser según las posibilidades econ6micas proporcionales 

de los cooperativistas. Este impuesto no •sangraría" los bol-

sil los, como en la actualidad. Habiendo trabajo y mercado para 

la mayorfa de la poblaci6n, habrá capital para mantener al Es

tado. 

(23) Rojas Caria Rosendo. Tratado de cooperativismo mexicano. 
Fondo de Cultura Econ6mica. 1984. México. pág. 648. 
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En tanto se-Fortale:ca la cooperativa durante el proceso 

-cuyo tiempo depende de la velocidad que le imprima el apoyo -

gubernamental- se crear6 una competencia con el capital priva

do, que terminará por aFiliarse al sistema cooperativo o saldrá 

del país -como ha venido sucediendo-, pero de manera deFinit_i 

va, lo que permitirá consolidar el cooperativismo. 

Así, en el sistema cooperativista, se Fo~~ntar5 un au-

téntico capital nacional, arraigado al país, por tanto no ha

brá rugas de pánico, como ha sucedido hasta ahora. 

Se podrá enton_ces Fijar un sistema de pago de 1 a deuda

externa, sin comprome·ter· a 1 a economía nacional y sin sacrifj_ 

car los salarios, ··co~~ ·.se ·practica hoy para cumplir ese pago. 

Habrá una rique:a general, aunque esta rique:a tendrá -

otra concepción: 

"La rique:a, entonces, desde el punto de vista cooperat~ 

vo, se debe producir para la satisTacción de necesida-

des en orden jerárquico, de modo que el cambio quede -

regulado o se opere con vistas a integrar o complemcn-

tar esa misma satisFaccéón. Es deC~r, en la economía -

cooperativa, los bienes económicos tendrán tanto "v~lor 

de cambio- como necesidades primordiales o secundarias

satisragan (v. gr. la Fabricaci6n 9e Joyas o artículos

suntuarios puede costar precios elevados, pero si en la 

vida social la producción de leche es necesaria, 

la política económica del Estado debe 



tender a satisfacer esta Gltima demanda: y para las -

organizaciones cooperativas, lo mismo que pura el Es-

tado, valdrá m§s la leche que, por ejemplo, las pieles 

de mink). Todo esto significa que el dinero, que s61a

es un instrumento de cambio, será utili:able en más o

menos, según que se pretenda adquirir bienes econ6mi-

cos primordiales o secundarios. 

El Derecho cooperativo mantendrá el derecho a la propi.2_ 

dad; pero ese derecho no será el mismo que en la soci,!;. 

dad capitalista. En el régimen cooperativo la posesi6n 

individual de los bienes econ6micos, con algunas ex--

cepciones (la tierra y las artesanías, por ejemplo) 

se referirán a los de consumo, pero no a los de prod~ 

ci6n. Sin embargo, esa misma posesi6n y disfrute de -

los bienes mencionados no dará derecho a nadie al abu

so de su propiedad ••• existirá la propiedad individual 

en algunos bienes de consumo corno ya se dijo, pero a -

su lado estará la propiedad social o cooperativa, due

ña de los bienes de producci6n y de consumo. 

En la economfa cooperativa, desaparecerán práct~caman~e 

los seres sin propiedad, porque todos serán socios de

las cooperativas de producci6n 1 coosumo, etc. Pero la

tenencia y disfrute de los bienes sociales ••• estará 

siempre sujeta al bienestar y progreso general.~ Z4 

(24) Rojas Caria Rosendo. Op. Cit. págs. 643 y 644. 
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De esta manera, la cooperativa con5tituye el instrumento 

para establecer una cséructura social y económica independiente. 

Para ello, habrá que implementar todo un s&stema legal que le -

dé forma real istamcnte, desde que el legislador tenga 1-acultades 

constitucionales para legislar sobre ella; rehacer y ampliar el 

concepto y dcYinición constitucional; estructurur unü doctrinJ

y técnica de1 Derecho Cooperativo, hastü cspecificilr 1os tipos

de cooperativas quz requiere e1 Estado para el dcsarrol lo naci.2_ 

nal. 

HabrS que partir de la experiencia histórica me~icana e

internacional para establecerla con una característica propia. 

Se rcquerir5, en suma, de un cu~bio de mentulidad poli-

tica, social y económica de la dirigcncia nacional, para llevar 

odel~ntc esta t~rca, que es un pedi~~nto de las m~yorías ncccz~ 

taclas y una etapa irreversible del actual Estado Mexicano. 

Con estas consideraciones, la Doctrina del nuevo Derecho, 

fundada en la realidad social y cuyo requerimiento histórico 

e~igc que el concepto jurídico se estudie en la ra=ón social de 

su ticnpo, en este c~so del uctuai, considcru que l~ organi=a--

ción cooperativa es un instrumento 

los intereses del Derecho Soci~J. 

práctico par~ consol iclar --

For esta ra=6n, para completar el conocimiento y ubica-

ci6n social de la nuevo Doctrina, se busca durle movimiento so

cial, aceptando la e~pcricncia histórica, a fin de concluir su

expl icución, prcscn-~ando una solución congruente: con el interés 
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actual de las masas explotadas: creando la organi:aci6n coope

rativa como instrumento rundamental, para el desarrollo del 

Estado Mexicano. 

_, 



2.5. Perspectiva del Derecho Social.-

Para considerar la implantaci6n definitiva del Derecho

Social, se toma como punto de partida la idea de que es un co

nocimiento diferente al tradicional que estudian las Doctrinas 

del Derecho. 

Su principio consiste en constituir un mecanismo aut6c

tono, regional o nacional, y se sirve de la realidad, la ra:6n, 

la naturale:a y el ser, como m6todo social, para lograr que -

opere el Derecho. 

Para esto, se tiene que reconocer el apoyo o auxilio de 

la Economia, la Sociología y la Política como disciplinas del

conocimiento que hacen factible este nuevo tipo de Derecho, 

pues no puede instrumentarse el conocimiento jurídico, si no -

atiende a estas tres disciplinas fundamentales, en una sacie-

dad explotada. 

Hoy, la pure:a en el conocimiento del Derecho ec estu-

dia en funci6n de su posibilidad de apl icaci6n social. Este es 

un principio para que subsista el Derecho y no se convierta en 

un conocimiento iooperante en la sociedad reprimida. 

Considerando que el Derecho se aplica a los necesita--

dos que forman la ma~oría en urn poblaci6n mundial, enumerada -

en cinco mil millones de seres humanos, no puede continuar la

idea del Derecho como un conocimiento científico, que s61o se:rá 

posible por su argumentaci6n 16gica. 



"Para convivir y progresar en paz, los hombres inventa

ron el Derecho. 

Es sin duda el invento más importante y trascendente -

en la historia del hombre. 

El campo del Derecho es complejo y se compone de in--

gredientes múltiples; las leyes, las costumbres, los -

principios, los contr~tos, las personas, los estudos,

etcétera, por lo cual es conveniente hablar qui=ás de

orden jurídico, ya que además la palabra derecho es -

multfvoca en el sentido de que tiene múltiples acepci~ 

nes. (Derecho subjetivo, derecho objetivo, derechos -

individuales y puede seguirse una larga 1 ista). (Usa -

remos, como sin6~imos, las expresiones -orden Jurfdico

y "Derecho"'). 

En las sociedades evolucionadas Ja ley escrit~ o con-

suetudinaria marca el sendero por donde deben caminar

los miembro~ de la comunidad, tanto gobernantes como 

gobernados. La convivencia exige la supremacíu de la 

ley. 

Orientando el contenido de las leyes existen ciertos -

principios jurídicos Fundamentales que concretan aspi

raciones ideales del hombre, como las ideas de la jus

ticia, de la independencia de los Estados y la no inte~ 



vención de unos en los asuntos internos de los otros, 

el sometimiento de las conductas humanas a las leyes, la 

aspiraci6n a la pa:, al bien com6n y a la felicidad del

hombre. 

Esos princií:,"i~.S:· han ido conformando la conciencia de los 

pueblos y hanfi~cado la tendencia universal hacia la -

erradicación de 'la guerra como solución de los conrl ic-

tos. 

Se ere~ así, con apoyo en principios jurídicos. fundamen

tal é:s, .. un nuevo Orden lntcrnaci onal, del cual son pri ncJ. 

pales elementos la Organización de las Naciones Unidas -

y la Corte Internacional de Justicia. 

En los milenios de su vida histórica, la Humanidad no --

había avanzado tanto en los campos de las ciencias y las

técnicas como en los últimos setenta años. 

Sin los inventos real i:ados en el campo del Derecho, co-

mo la moneda, las sociedades anónimas, los títulos de --

crédito, entre otros, no hubiera sido posible que el 

hombre surcara los espacios siderüles, pusiera sus plün-

tas en la Luna y escrutara el espacio inFinito. 

El nuevo Orden Jurídico Internacional ha dado las bases 

para que todo conrlicto entre los estados sea arreglado 

con los instrumentos pacíFicos que el ordenamiento pro--

porciona y en caso extremo, el conFlicto deberá ser 



aometido a la deciai6n de la Corte Internacional de Ju~ 

ticia. 

En las comunidades internacionales han ocurrido en la -

historia momentos críticos en que apartados los Estados 

de los principios jurídicos Fundamentales, que son las

piedras angulares del orden Jurídico, se han producido

las guerras por las que el predominio de la Fuerza ha -

impuesto un orden nuevo. 

La pa: se cimentaría en el sometimiento de los Estados

grandes y pequeños, al nuevo orden jurídico internacio

nal y, Fundamentalmente, a la Corte Internacional de -

Justicia. 

Toda violaci6n de Ley en lo interno o internacional pr.2. 

duce un quebranto de la pa: y del orden. 

Existen dos clases de violaciones: la que cometen 

sujetos Jurídicos (individuos o Estados) atacando 

los -

el 

contenido de una ley o principio fundamental y los que

se cometen cuando un Estado legisla apartándose de prin 

cipios jurídicos inderogables. 

En este último rengl6n tenemos un ejemplo en las leyes-

de los Estados que Fomentan el armamentismo y que 

brantan con el lo el principio de erradicaci6n de 

guerra, entre otros. 

que--

1 a --



Es muy grave que los gobernantes y principalmente de los 

Estados más poderosos, y por poderosos más obligados al

cumplimiento de la ley y de los principios, se aparten -

de la tendencia pacifista y gasten en armamentos estra-

tosféricas cantidades, que serían suTicientes para erra

dicar ae la Tierra el hambre, la miseria y la insalubri

dad. 

En el rengl6n de violaciones directas de la ley tenemos

ejemplos de los pueblos poderosos y algunos de esos eje~ 

ples son inconcebibles por su gravedad. 

La llamada ayuda de Estados Unidos a los contras de Nic~ 

ragua es violaci6n del principio de no intervenci6n con

tenido en las Cartas de las Naciones Unidas y de la Or-

gani:aci6n de los Estados Americunos. La intromisi6n en

Granada fue de igual manera violatoria. La negativa de 

Estados Unidos ü cumplir con una sentencia de lo Corte 

Internacional de Justicia, que ordena respetar el prin-

cipio de no intervención en Nicaranua, ha qucbran-':·;;.d·· --

el orden jurídico y el hecho, inconcebible por lo e r i mj_ 

nal, de colocar minas a la entrada de un puerto, tumbién 

en Nicaragua, convirtió al mandatario que lo orden6 en -

primer terrorista internacional, violador de varias le-

yes, entre el las la Convenci6n para Seguridad de la Vida 

Humana en el Mar y la Convcci6n sobre Libertad de Nave-

gaci6n. 
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Los ejemplos indicados han quebrado el orden Jurídico -

internacional, y aunados a otras violaciones que dia--

ria y sistemáticamente se cometen por varios Estados, 

nos llevan al convencimiento de que la crisis general 

que la Humanidad padece, la inseguridad ambiental, el 

temor a la hecatombe bélica y la falta de fe en el fut~ 

ro, se deben a que, principalmente Jos poderosos, se -

han apartado de los principios y las normas fundamenta

les del Derecho. Ello nos lleva también a la conclusi6n 

de que todos los obstáculos se superarían y el mundo -

volvería a la senda de la pa: y del progreso si se rei~ 

plantara el respeto al orden legal; si se volviera al 

cumplimiento sistemático de las leyes nacionales e in-

ternacionales y de los principios jurídicos fundamenta

les. 

Lo hemos repetido y no nos cansaremos de seguirlo repi

tiendo: el único camino pura la salvaci6n de la Humuni

dad es la vuelta al orden jurídico. Si la Humanidad se

salva, se habrá de salvar con el Derecho". 25 

(25) Cervantes Ahumada Raúl. La Convivencia Exige la Supremacía 
de la ley. yuebrantan la paz las Potencias. Peri6d~co ---
Excelsior. Domingo 3 de Mayo de 1987. México, D.F. págs. 
1 y 12. 
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En las sociedades explotadas, hoy el conocimiento del 

Derecho, s61o es aceptado y arraigado en la medida que respon-

de al medio social, en la medida que se integra por au origen ~ 

o causa, explicada ésta por los intereses de la mayoría margin~ 

da del usuFructo social. 

De esta forma, la Falta de integraci6n real del Derecho

ª los grupos mayoritarios y la Falta de integraci6n de las Doc

trinas a un Derecho Nacional, hacen surgir al Derecho Social. 

Existen tres elementos hist6ricos que se conjugan con -

su método para comprender el surgimiento de esta Doctrina. Son: 

la costumbre, la nacionalTdad y la forma escrita de sus leyes.

Sin embargo, el Derecho Social no sería posible si no lograra -

su objetivo que consiste en concientizar a los grupos sociales, 

a la masa, para que acaten la norma. De esta manera se presen-

ta una interrelaci6n jurídica real entre quien hace y sanciona

la norma y quien la acepta y la comprende para acatarla y defen 

der su vigenciu. 

Para que no sea anárquico y para que sus leyes respondan 

a una sociedad expotada, tiene que estar organizado en un sis-

tema legal en que la constituci6n sea el centro de un mecanis-

mo de leyes que son coincidentes en sus ideas sociales. 

Finalmente, para completar la Doctrina del Derecho So--

cial, éste tiene que aceptar de la realidad histórica, al coo-

perativismo como organi:aci6n que hace posible la estabilidad -

social y por tanto, concretar con ese instrumento econ6mico ---



los intereses del propio Derecho Social. 

En una sociedad explotada, el Derecho no a61o proporci~ 

na la sustancia Doctrinal y procesal de la Norma, sino el me-

canismo práctico que permita creer en ese Derecho, sobre todo, 

cuando la explotaci6n econ6mica de los grupos marginados es -

olvidada por las Doctrinas tradicionales del Derecho. 

Por todo esto, es importante la implantaci6n deFinitiva 

del Derecho Social en funci6n de todo un sistema jurídico cou 

gruente, porque en la actualidad, se considera y acepta solo -

en la Constituci6n y en algunas leyes como la Agraria, del Tr~ 

bajo, del Seguro Social, entre otras; o en el pasado, en que -

la historia de México refleja diversas leyes sociales aisladas, 

desde antes de la conquista, en el período llamado colonial, -

en el siglo pasado y desde luego en éste, demostrativas de que 

ha habido intentos por reconocer al Derecho Social como neccs~ 

ria para proteger al débil y al explotado. 

En suma, no existe todo un sistema legal congruente con 

las sociedades explotadas porque en su generalidad, el Derecho 

que tienen se adopt6 de otras sociedades más desarrolladas --

econ6micamente y con otra concepci6n del Derecho, por su es--

tructura social. 

Aunque aportan ideas del Derecho Social aceptables, és

tas se expresan en t~rminos generales sin corresponder a esa -

realidad de la sociedad explotada que anali:amos. 
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Ante la aituaci6n en la cual: las Doctrinas imperantes -

son las que introducen los Estados Fuertes a las socied~de~ ex

plotadas con Estados débiles, s61o les queda a éstos últimos, 

con voluntad y solidaridad colectivas, estructurar sus propies

mecanismos para derender su integridad. 

Por esta raz6n, el Derecho Social se presenta como un 

sistema integral, cuya experiencia ha crecido por el tiempo; 

como un mecanismo maduro. Es el momento para rehacerlo e inte-

grarlo a sociedades como la mexicana. La coyuntura es propicia

porque las sociedades explotadas, la mexicana entre ellas, se -

encuentran en crisis y no existe una soluci6n inmediata al pro

blema de desequilibrio social. 

Los grupos sociales buscan salidas a su situaci6n econ6-

mica ante la inconsecuencia de las leyes actuales. la crisis se 

agrava por la explosi6n demográrica. 

La injusta distribuci6n de la riqueza nacional constitu

ye así el motor principal para reestructurar la actual sociedad, 

y la Rerorma Social planteada por el Derecho Social es una po-

sibi l idad más de encontrar el camino hacia una pa: congruente -

con nuestra comunidad. 

Por eso, la perspectiva del Derecho Social es ractible,

en la medida que la experiencia hist6rica lo demanda; más no 

es realizable, en tanto subsistan los intereses sectarios de 

los grupos de poder que Frenan el avance social. 



No se olvida que estos grupos bloquean siempre los intc.!l 

tos de hacer un Derecho Social. Pero cuando se trata de frenar 

el avance comunitario, en la historia, se ha presentado la vi2 

lencia social. Es decir, las revoluciones o las reTormas son -

las que hacen posible que existan leyes sociales; después con

la frialdad del "olvido" poi ftico se instrumentan leyes que van 

apartando de las ideas, las primeras que nacieron al calor del 

cambio social. 

Sin embargo, dentro de la realidad mexicana, existe to-

davfa la vfa del cambio por medio de la fuer:a democrática, p~ 

cifica y organizada en esta instancia hist6rica, en que la di

recci6n social de la estructura del poder estatal: el Preside!!. 

cialismo, está desgastada. 

Recordemos que después del proceso social del sislo XIX

y del siglo XX casi por terminar, el país alcunzó una madure:

pol ítica, que está solamente desorgani:ado. Todavía los grupos 

sociales marginados buscan lapa: activa; tienen la espcran:a

de concertar un movimiento democrático pucffico, no armado. Y

no por temor a la violencia, sino porque ciertamente tienen lü 

espernn:a en la víu democrSticu. 

Cada grupo social, campesinos, trabajadores y las llama

das clases medias están conscientes de la necesidad del cambio 

econ6mico-social sin violencia, pero organi:ado con gran ejec~ 

tividüd social. Están concientes de que s61o con el cambio de

la economía nacional se podrá hacer caso a sus demandas, se --



podrá instrumentar un sistema del Derecho Social. 

Los campesinos, al conocer que los productos que salen· 

de sus cosechas son revendidos a mejor precio por los interme

di'arios; los trabajadores, que no les alcanza su salario y las 

clases medias, al carecer de los medios elementales para sobr~ 

vivir, están concientes de la urgencia de un cambio social 

El pequeño industrial y el comerciante lo saben, al ver -

que sus modestos negocios quiebran. 

El hambre, en el campo y la ciudad; la falta de dinero y -

de trabajo crean nuevos subempleos que en realidad dependen -

de la caridad pública. 

Las carencias subrayan y hacen posible la necesidad de --

una Reforma Social que instrumente todo un sistema de Derecho

Soci al. 

Los grupos marginados saben que es una urgencia porque --

desean la paz social, la paz concertada a través de organi:a-

ciones democráticas que les permitan acceder a los beneFicios

de un desarrollo econ6mico justo. 

La otra alternativa en que insiste la élite de poder ofi-

cial: en la perspectiva sobre la instrumentaci6n del Derecho -

Social establecido en la Constituci6n, es que el movimiento -

de cambio, el movimiento para organizar una estructura que be

neficie a la masa, venga desde arriba, desde el factor de po-

der supremo en ~:éxico: el presidencialismo. ¿Será posible? 
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3.1. Planteamiento.-

La finalid.ad de esta parte consiste en anali:é:lr los aspe_s 

tos idcol6gicos que interesan de la Doctrina del actual Derecho 

Internacional, ~ara interpretar la Doctrina del Derecho Social 

Internacional· Mc.xicano. 

Al examinar la doctrina del Derecho Internacional P6bli--

co se revisarán algun.:is consideraciones que permiten ubicür los -

puntos de interés de este estudio, en funci6n de la concepci6n --

vigente. 

Paru el 10 1 se anul i:a primero lu Teoría que scñ..:ilu los --

principios doctrinarios que del ínean el Derecho Internacional 

Púhlico, y segundo, se describe la realidad de este Derecho. 

~I estudiar la Doctrina d~I Derecho Internacional, se --

prctcnd~ introducir lü necesidad de situ~r ul Derecho lntcrna---

cional tradicional en una concerci6n diFercntc. 

De acuerdo con los requerimientos de unü real idQd pro~iu

dc los Estados c~rlotadn~, este Derecho Internacional coadyuva -

il cncontr~r ~I Derecho .3oci..:J:I lnt~rn.:icion.:tl y .:al C'crecho 5ociul 

Internacional Mc~icano. 

Cuundo se ex.:sminü. la Doctrin.::i. del Derecho Sociul lntcr--

nacional Mexicano, consecuencia del anSI isis d~I Derecho lntcr--

nacional Público y del estudio d~I Derecho Internacional, se 

pretende fundar la DoctrinLl lntcrnacion.:>I Mcxicano3, en la urgen--
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cia de encontrar soluci6n a los problemas de explotaci6n en que 

se encuentra nuestro puís y los que cstSn en lus mism~s condi-

ciones, por lu dominución d~ soviéticos y norteumericünos, prÍ.!J. 

cipalmente. 

Es importante señalar que cuando se utili:a el término

Dcrecho Internacional y no Derecho lntcrnücionuf Público, como

sc estudia generulmcntc, se- le concibe com~ un concepto y no -

como unü dcFinición, como es el cuso, cu~ndo se cul iFic~ y di-

vide en Derecho Internacional P~blico y Privado, en que se cac

en unu apreciación de procedimiento, subjetivo y trüdicionul. -

.=\sí, e 1 conccf"'to L'c re cho 1 ntc rnilc i onü 1 , pe- r:n i te exp 1 i e y r y con

cebir ampliamente, con mSs visi6n, el estudio JurFdico de las -

relaciones internacionüfcs, Fundado en uno:J real id.:id cconómicu,

social y políticu d~ fu comunidad entre nuciones. 

Finalmente, al comprender la ubicaci6n de la actividad

int~rnQcional, del Est~do Mexicano, en Funci6n de la Doctrina -

lnternQcional del Derecho Social, scrvir5 para delinear conFor

mc a nuestru real id~d nacionul la rccstructurJción del Po~cr -

Prcsidcnciul y ls:i :'onstitución ~-lcxic.:in.:i. 



3.2. Doctrina del Derecho Internacional Público.-

a) Teorfa: Dos son las principales d~c~~inas en. las que se 

Fundamenta el Derecho tradicional o Derecho Internacio

nal Público: el Derecho :-\atura! y el· De.recho Positivo. 

Atendiendo al Derecho Internacional Público, Dfe: de Vela~ 

co hu=c una interpretüción de estas dos doctrinus: 

-ocrccho ~atural. 

En C·. 1 .r. -DcrccJ,o lntcrnucionüf rúbl íco- existe u~a 

trudición, pr~cticu~cnte inintcrru~piJa desde los 1-un~ü-

dorcs de nuestra ciencia del D.l. -~erecho lnternacional7 

de consid~rar que el íundamcnto último del D. l. e~t5 ---

en el Cerecho 

scsuidorcs es 

~atur.:il. La mayor diFicultad 

o de scñülur qu0 se entiende !"Or tu 1- • 

L.:i tradici6n rlc considerar al Derecho Internacional Públ i-

co co~o proveniente del Dcr0cho ~atur.:il, es c~pl icahlc, si se -

uhicu el inicio de 1..:i ~octrinu d.::f Derecho Internacional F"úhli-

co 1 en un período de ¡:_;lcnu inf'fucn=i.:i rc-ligiosa, en que c-1 con..s:. 

cimiento del ~crccho ~61o se c~rl ic~ba .:i trov6s de I~ idc.:i 

de Dios. Y m.S:s que· fun .... L:ir.icnt-0 último o prim0rci, c-1 ;-"r, .... ccdc-ntc 

único doctrinul del ~cr~cho lntcrnncionul Público se concc~íu -

por ~1 Dcrech~ ~uturul, ~or ser la corriente con3ru~ntc con cl

pcnsamicnto r~inuntc de lu épocü. 

(1) 

Todaví.::1 en nu~stros díus, lu escuelD del Derecho ~atur.:il-

ore: d~ VcluRCO Manuel. 
nal Púhl ico. Tomo 1. 3º 
1976. p5::;¡. 71. 

ln~~itucion~s de Dcr~cho ln+~rn~cio 
edición. EditoriCJI Tccnos, r.iudrid-= 



tiene seguidores, aunque el D.l.P., tenga otros fundamentos, c~ 

mo el Derecho Positivo, para explicarse. 

Por esta ra:6n, existe dificultad para comprender al 

D.l.P. ya que han sido diversas las corrientes de Derecho Natu

ral que tratan de expl icario, desde los años de 1500 hasta hoy

en día. 

-si nos remontamos a los clásicos de nuestra ciencia, 

debemos distinguir claramente dos direcciones de ius--

natural ismo: a) La de los te6logos-juristas españoles -

de los siglos XVI y XVII, de los que son exponentes 

más car~cteri:ados Vitoria y Suáre:, entroncada con la

concepción tomista de la Ontología de la ley. Distin--

gufan dentro de ésta el célebre tríptico de la ley ete.!: 

nQ, natural y positiva. Cada unu tenía su Fundamento -

de valide: en la otra de rango superior. El Derecho ln

tern~cional considerado como Ley positiva, tenía su 

fundamento en la Ley natural. Los clásicos españoles 

insertan, Finalmente, al D. l.P. o Derecho de Gentes, 

en el marco de la comunidad intcrnacionul, que recibe -

su ra:ón de ser y su ámbito universal en la idea de la

-unidad del Género humano". 2 

Así, la concepción religiosa de la época expl~c6 la 

existencia del 0.1.P. o Derecho de Gentes, por medio de la teo

logía. Vitoria y Suáre: entendieron la ubicación de la ley 

(2) Die: de Velasco Manuel. Op. Cit. pág. 71. 
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internacional, Como un "Derecho, cuyos estamentos o niveles se-. - . -~-

cla ban en el ·conoci.míeinto de tres análisis Jurídicos: 

En la .leyefie.~~a•.···como un conocimiento del ser en-- su. esen--

cia pererin.i.;;1~o~ri\'t~~~~-.;;r. la idea de lo inFinito de la ley. 

En su p:e~cf~~~f.~,J'.~¿~1.~t permanencia i nmutab 1 e. 

En 1'3· 1 ·~yff~·.atu ~a 1 como segundo ni ve 1 de 1 pensamiento, 

que se"·p~~~·s-;-;,t~'.-d~~C~). -un conocimiento inherente al ser humano -

y por t~·~'.fo in-.térprete natural de la ley en su concepci6n divJ. 

na y terrestre: en su idea de lo eterno y de lo humano. 

En la ley positiva, como un tercer nivel en que se mani--

f'iesta lo humano como una interrelaci6n de valores mor.ales, C.!:!, 

ya obligaci6n hace posible la ley en la comunidad. 

De esta manera, la ley no viene del individuo sino de Dios; 

tampoco proviene del espíritu sino del ser supremo, que es --

también Dios. El es el origen de la Ley en todas sus acepcio-

nes: Divina, Natural y Positiva. 

El Derecho de Gentes constituye lo humano, porque es éste

f'iel intérprete de la ley para vivir en la comunidad univer--

sal. La comunidad se presenta así como un marco social en que

se maniFiesta el Derecho de Gentes como la unidad que hace po

sible la interrelaci6n del género humano. 

En suma, el Derecho de Gentes es un conocimiento del indi-

viduo; es la idea que le d.a el Ser Supremo a la persona para --



convivir en sociedad. 

De esta forma, en tanto la persona concibe esta ley, 

coadyuvará u una unidud, a una convivencia o para mantener lil

sol idaridad comunitaria. 

" b) "'La segunda direcci6n, conocida por la •iusnatural ista

racional ista•, mantiene, por el contrario: i•) que --

existían un conjunto de normas presociales, anteriores 

al Pacto Social y correspondientes al •estado de natu

rale:a•, regidos por un Derecho Natural presocial. Co

mo corolario, hablaban de unos derechos absolutos e -

inalienables, que más tilrdc se designaron como -oere-

chos fundamentales de losEstados", y 3º) Esos Derechos 

Fundamentales habfan sido atribuidos por un ordenamie.!l 

to anterior y superior al D.l.P., o sea por el Derecho 

Natura 1 ." 3 

Los iusnaturalistas racionalistas mantenían la tesis de 

que primero se gener6 el •Estado de naturale:a• antes de la s~ 

ciedad. Ese estado de naturale:a, inherente al humano, deter-

min6 el pacto social en que se relacionaría el ser humano ror

malmente, aunque ese Estado de naturaleza era ordenado por el

Derecho Natural, quien regfa el principio y las rinalidades de 

la comunidad. 

Los Estados o Naciones provenían de un Estado-naturale

:z:a y tenfan a su ve: derechos fundamentales. Más estos precep

tos normativos se derivaban del Berccho Natural, ordenamiento-

(3) Dfe:z: de Velasco Manuel. Op. Cit. 71 y 72. 
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superior al Derecho de Gentes. 

Así el Dere~ho de los Estados dependía de su composici6n 

de la Ley natural que le daba ra:6n de ser .y de permanencia -

social a la ley internacional. 

En la época contemporánea destaca como iusnatural ista, 

Verdross: 

-La reali:aci6n, apl ioaci6n y conFiguraci6n de los prin

cipios directivos dependen del tiempo, del lugar y dcl

pueblo, así como del nivel de cultura de la Comunidad -

en cuesti6n.-

Descendiendo al D.I., aFirma que: 

-El Derecho Internacional Positivo presupone aquellos -

principios jurídicos en los que se asientan los ordena

mientos de los pueblos civili:ados y han sido por éstos 

parcialmente positivados, toda vez que las normas del 

Derecho Internacional positivo se han ido constituyendo 

sobre la base de la conciencia jurídica común de los -

pueblos ••• Sí pues, ha de Formularse una norma Fundamc!!. 

tal del D.1.P., "tiene que decir que los sujetos del 

mismo deben comportarse según lo que prescriben los 

principios generales del Derecho y las normas de Ocre-

cho convencional y consuetudinario que sobre la base de 

aquéllos se establezcan". 4 

(4) Díe:z: de Velasco Manuel. Op. Cit. págs. 72 y 73. 



Es indudable que Yerdross p:-etoodc estructurur un<> C><plj_ 

cación histórica del Derecho de ~ehtes. 

Lé:I evolución de los pueblos a través del tiempo vu dete~ 

min<>ndo el Derecho que los regir.5. Oc é:lhf que el Derecho Positj_ 

vo se dd en lüs sociedades posteriores. 

De est<'.l rormu, el Derecho Positivo provi<'nc del Dcrccho

N<>turul, unidos por el tiem?O y el esp<'.lcio. El Derecho ~eturul-

pl<'.lnte.:J el nacimiento del otro, el Derecho Positivo. 

Er Derecho de Gentes usí visto, constituye un proccdi--

miento de los puehlos, re9uludo po:- su cvolu=i6n cultural en 

Función del Derecho ~atura! y el DPrecho ?ositivo. 

En síntesis, dc:"sd~ su aparición, el !:'c-rccho de- 3entes o

U"ctualmentc el Derecho fnt-c-rnacio~ul Púhl ico o Priv<:1do, cuando

es anal i:<'.ldo por la Doctrina, s= cnFoca en Función de unu evo-

lución de los Estado3. 

Reg;do por una co3tu~brc n~~urul u lu comunidnd, pJantcü 

al Derecho de los Estados co~o un ren6rncno innato a los pueblos, 

qu~ co~únm~ntr lo n~ru~ban. 

Vis-to así,~• Dcrcc-110 de- los Est-ados es unu norm.:J conna

tural ü la sociedad unívers~I que acuerda lu norm~ que fQ rige. 

O sea, no existir.5 el Der~cho de los Estados en la medi

da qu~ no sea concebido por el comGn <'.lcucrdo de las comunidad~s. 



Mientras más libres determinen el Derecho que los norcna

tivi:ará, será más posible; en tanto sed~ este acuerdo entre -

pueblos civili:ados o evolucionados. 

Derecho Positivo: 

Destaca en la expl icaci6n de la norma' internacional,, la

Escuela de Viena, promovida por Kelsen. El autor Díe: de Velas

co explica: 

-rara Hans Kelsen la valide: y la obli9aci6n Jurídica -

no depende ••• de una voluntad, sino de otra norma jurí

dica colocada por encima de ella en el 01~enamiento ju

rídico a que pertene:ca ••• Respecto a las normas inter

nacionales nos dice Kelsen que "no merecerán el nombre

de Derecho en tanto no integren, con todas las demás -

normas dotadas de valide: Jurídica, la unidad del uso -

y el mismo sistema". 5 

Como se recuerda, en Kelsen, la norma jurídica adquiere

un significado jerSrquico. No es la voluntad, como dice, la que 

determina su posici6n jurídica, sino la escala que parte de un

sistemil de normas, paru. que tenga valide:: p.:iru el Derecho. No -

puede existir una norma aislada de otra. Todas provienen de una 

mecánica igual y concatenada, que ~ermite su funcionalidad---

Jurídica. Este esquema normativo facilita la eficacia del Dere

cho y en este caso, en el ámhito internacional. 

(5) Dfe: de Velasco Manuel. Op. Cit. pSg. 66. 



Así, una norma internacional aislada no es erica: y car~ 

ce de valide: por no pertenecer a un solo sistema Jurídico. En

este sentido, la voluntad le9al de los Estados no tiene valide: 

Jurídica en tanto se manifieste su normu separadamente, aislad~ 

mente. Tiene que operar una norma superior que Jerarquice al 

Derecho, así este conjunto de normas pertenecientes a un mismo

orden Jurídico, hace posible la valide: de todo el Derecho de -

los Estados. 

"Con estas ideas va conectada la cuesti6n de la primac1a 

del Derecho Internacional sobre el Derecho interno. 

Kelsen, para quien este problema no Fue resue~to en 

principio, posteriormente lo soluciona considerando al-_ 

Derecho Internacional como un Ordenamiento superior al

Derecho interno ••• " 6 

Es clara la apreciaci6n positivista. El Derecho como or

denamiento internacional responde a la l69ica de la jerarquía 

jurídica. Así, la norma internacional se vuelve orden supremo 

de la pirSmidc normativa y el Derecho interno, como tal, se su-

Jeta a este proceso doctrinal del Derecho. 

wAdmitido por Kelsen que la norma Fundamental del Dere-

cho estatal, como ordenamiento subordinado, estS en el

Derecho lnternacionul, ha:.' que buscar, a su ve:, el Fu!!. 

damento de valide: de este ~ltimo." 7 

Al decir Derecho estatal se refiere al conjunto de nor--

(6) Díe: de Yelasco Manuel. Op. Cit. 
(7) Díe: de Yelasco Manuel. Op. Cit. 

p.59. 66. 
p.59. 67. 



mas de una naci6n y lo plantea en funci6n de la teoría Jerárquj_ 

ca positivista, que va de una norma superior a una inrerior. 

Como considera al Derecho Internacional de los Estados 

superiores ·al Derecho interno, ahora la cuesti6n se plantea al

·-buscar la··norm·a superior ·del D<•recho Internacional de los Esta

dos. 

-En una primera época, Kelsen arinn6 que la norma funda

nenta 1 era 1·a que daba va 1 ide: a 1 os tratados -pacta -

sunt servanda-, ya que consideraba a la costumbre ba-

sada en el pacto tácrto.- 8 

El que la norma fundamental dé valide: a ·los tratados,-

implica una observaci6n 16gica en la teoría Kelseniana. Sólo -

que como el propio jurista señala: 

Pero la norma fundamental no puede ser una norma -

de carácter positivo, sino que tiene un carácter hipot~ 

tico, y no es otra cosa que una hip6tesis cientfrica -

indemostrable ••• - 9 

Oc esta manera descarta la posibilidad de valide: de la

norma fundamental, en tanto tiene carSctcr hipotético. ~I Dere

cho Internacional de los Estados, en este sentido, no puede 

aFirmarsc en el Derecho Positivo. Como él dice, al concebir a -

la costumbre fundada en un pacto tácito, éste no deja de ser -

¡ ndemostr<ibl e. 

(8) 
(9) 

Dfe: 
ore: 

de Vel<isco Manuel. 
de Velasco Manuel. 

Op. Cit. pág. 67. 
Op. Cit. pág. 66. 



#En un se9undo momento, 1 a norma ~pacta" deja de ser h i P.2. 

tética para convertirse en una norma consuetudinaria ••• -

! o que supone un cambio de 1 a norma base a aquel 1 a" que

cal iFi ca como hecho productor de Derecho a la costumbre, 

resultante del comportamiento de los Estados unos con -

otros. Es ésta la norma sesan la cual cada Estado está -

obl isado a 

tan con él 

comportarse como los otros Estados 

en sus relaciones mutuas." lO 

se compor-

Después la norma deja de ser hipotética y se tran~Forma -

en una norma consuetudinaria, que vuelve ill ordenamiento Jurfdi

co internacional una constante y por tanto una norma Factible y

vál ida. 

Este planteamiento va más allá del que aFirma a la cos--

tumbre como generadora de 1 a norma i nternac i ona 1 • Como consecue!!.. 

cia de la conducta que observan los Estados en sus relaciones. 

Así de esa Forma, cada Estado se obl i9a a observar la CD!!,. 

ducta de los dem5s, en la medida que haya reciprocidad. 

Con esto se pretende crear un sistema jurídico en que --

opera la misma 16gica para igualar la normatividad en las rela-

ciones internacionales de los Estados. 

La norma kclseniana argumenta de esta Forma, la necesidad 

Jurídica de la reciprocidad para la valide: y existencia del De

recho Internacional de los Estados. 

(10) Díe: de Velasco Manuel. Op. Cit. pá9. 67. 
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Se puede decir que la norma positiva acepta el principio 

del Derecho Natural para concebir el Derecho entre los Estados, 

en vista de que la costumbre o la repetici6n de actos permite -

la formaci6n de un Derecho. Obliga a los Estados a cumplir con

lo pactado, esto es, se crea una corriente de derechos y obli-

gaciones para hacer posible la valide: de la norma internacio-

nal. 

-Por último, Kelsen, consecuente con su método, m~ntic-

ne que wla norma que atribuye valor obligatorio a la -

costumbre internacional no puede ser más que una norma

presupuesta para quien interprete las relaciones esta--

tales como relaciones Jurídicas constitutivas de derc--

chos, obli9aciones y responsabilidad Jurídica.n 11 

En el ámbito de las relaciones internacionales Jurídicas, 

también fa costumbre tiene un valor obligatorio. La norma se lo 

atribuye apriorísticamcnte. Y no puede ser de otra forma cuando 

existe un responsabilidad jurídica, en la que est5n de acuerdo-

1 os Estados. 

Es importante señalar que este acuerdo de responsabil i-

dad Jurídica internacional, puede ser de facto o forr:ialmente -

conri rmado. 

En el Derecho Positivo kclseniano, la norma internacio-

nal tiene su carácter puro, en tanto obedece a conceptos Jurí-

dicos presupuestos por los fundamentos de Derecho que marca la

costumbre. 

(11) Díe: de Vclasco ~anucl. 0p. Cit. p5z. 67. 



Los Estados en acuerdo mutuo los aceptan y los vuelven -

derechos y obl i9aci·ones para tod<i interrelación jurídicc inter

naciona I~ 

Sin ·embargo: 

-En Kelsen no existe, como dice Miaja, una plena solu--

ción del problema del rundamento del Derecho lnterna--

cional, pero no se puede regatearle el mérito de haber

dejado firmemente establecidas unus premisas para que -

otros puedan encontrar la solución adecuada. La cons--

trucción kelseniana es eminentemente formal: él mismo -

ha rehusado darle contenido ético, iusnatural ista o --

sociológico, pero nadu impide que esta labor sea lleva

da a cabo por otros". 12 

llaciendo un an.'llisis Final de la doctrina del Derecho -

Natural y del Derecho Positivo en el ~rnbito internacional, se -

puede afirmar que las dos corrientes se complementan. Sobre to

do, porque aceptan a fu Costumbre y a los tratados de los Esta

dos para implementar la doctrina del Derecho de los ~stados. 

En las dos corrientes existe la idea doctrinal de Unidad 

y Acuerdos internacionales para relacionar a los Estados en Fu.!l 

ci6n del Derecho. 

Para la Doctrina del Dered10 lntern<icional Pablico y --

Privado, las dos corrientes son elementos Fundamentales de su 

(12) Díc: de Velasco Manuel. Op. Cit. pS9. 67. 



existencia. Las dos escuelas representan las auténticas doctri

nas, hasta el momento, que le dan permeabilidad al Derecho de -

los Estados. 

Si en el Derecho interno encontramos a las dos escuelas, 

naturalista y positivista con direrencias y con críticas radi-

cales de sus se9uidores, en el Derecho Internacional tradicio-

nal, estas direrencias y críticas entre ambas doctrinas dismin~ 

yen y se aceptan como complementos para apoyar al actual Dere-

cho Internacional Público. 

Lo prueba la diversidad de teorías que han nacido a la -

sombre del Derecho Natural y Positivo para interpretar al Dere

cho de los Estados. Por ello, es importante dejar arirmada esta 

situaei6n para ubicar a la Doctrina del Derecho Internacional 

Público. 

b) Realidad: Al estudiar la realidad de la Doctrina del Derecho 

Internacional Público en runci6n de su concepci6n vi9ente, se -

plantean dos cuestiones: T.- Su mecanismo para operar en la 

práctica por medio de los Or9anismos internacionales y 11.- la

interpretaci6n que le dan los Estados a la doctrina. 

l.- El plantear la rorma o mecanismo de operaci6n en la prácti

ca internacional de la Doctrina Jurídica, se entiende por -

interpretar y anali:ar su sistema pragm5tico utili:ado por

los organismos internacion~lcs. 



La Doctrina del Derecho Internacional Público se inter-

preta por las instituciones u organismos internacionoles de --

acuerdo con las áreas de inFlucnci~ económica y poi ítica. ~s -

decir, t.:into la posici6n iusnatural ista como la positivisti"!,de!l 

tro del Derecho Internacional Púhlico,son afectadas por loD in

tereses creados por lus fucr:us de poder internucioncl, quienes 

sostJ~nen econ6~icamente a asas instituciones. Esto es un hecho, 

una reul idud que tiene que estudiarse puru conocer el contcxto

re.::il del Derecho lntcrnucionül trüdicion~I. 

Gcnerulmcntc cu.:indo se re-' isa lu Doctrin.:i ~!el Derecho 

Internacional Pú~I ico, s61o se estudia su concepci6n tc6rica 

sin medir sus posibil idüdcs de accptc.:ición prácticil. Esto h.:i ge

nerado en este 6mbito, un Derecho inoperante que hace de los -

cuerpos de juristas int6rprctcs del Dcrech~ Internacional rú--

bl ico, un núcleo d6bil y sujeto finalmente a lag presiones poli 

ticos. 

~unquc no se pone en duda su honestidad intclcctuQl-ju-

rídicY como su upcgo a l.:i normu ul dictuminJr, estos cuerpos de 

juri~tas cstSn s61o en manos d~ loa intereses de poder ccon6mi

co i ntcrnuc i on.:i 1 • ; ;ss e:-... i stcn casos de cuerpos cons1..11 ti va;:;. de -

jur•stas que no tienen l.:i conduct.:i de auténticos ju:gudor=s del 

Derecho, ül dictu:ninur y dcjur que se interprete el Dcrccno In

ternacional ~~bl ico unilQtcralmcntc. 

Después de la llamada Scsunda Guerra Mundial -p~r~ c~pc

ciFicar un pcrfodo-, son diversos los casos de no acupt~ci6n --



Y no respetabilidad de los acuerdos Jurídicos tomados por los -

tribunales, organiSmos e instituciones internacionales que tra

tan de hacer que rija el Derecho Internacional Público. Por eso, 

al estudiar la rorma de operaci6n y sus resultados en la prác-

tica internacional, de los organismos o intérpretes de la teo-

ría jurídica, se revisa en runci6n de los marcos de rereren----

cía real~ Del conjunto de elementos reales que determinan la -

circunstancia jurídica operativa. 

El procedimiento. Jurídico-teórico de la Doctrina no est5 -

en el objetivo de este análisis, sino la rorma o las rormas 

progm5ticas en que opera la Doctrina. 

Así, aquél las se dividen en runci6n de Los intereses del 

lamado mundo capitalista y del llamado mundo comunista. De --

estos polos emergen orga"ismos como la O.N.U. que es el resul--

tado de un acuerdo entre los Estados vencedores de la 

Segunda Guerra ~undial. 

lamada -

De esta Forma, dentro de cada área de inrluencia, capita---

1 ista y comunista, existen organismos internacionales que de--

penden d~ cada uno de los poderosos gobiernos, nortcamericanos

y soviéticos, principalmente. 

Existen también organismos, como el Tribunal de la Haya --

que rorma parte de la O.N.U. y que ha tr.st_tado de ser indepen--

diente en sus decisiones, tanto de soviéticos como de norteame

ricanos. Sin embargo, no lo ha conseguido. 



De esta •anera, la norma 3urfdica internacional opera -

finalmente, en funci6n de las circuRetancias políticas, de acue..i: 

do con los intereses de los Estados poderosos, sin distinci6n -

de ideol ogfaa. 

Asf la forma o •ecanismo pragmático se circunscribe a 

un ámbito carente de objetividad jurídica y sin apl icaci6n de 

1 a norsia. 

Este es el problema de la Doctrina del Derecho lnterna-

cional, Público o Privado. La única soluci6n que presenta la 

Doctrina es te6rica: s61o procedimientos internacionales que 

señala cada ley especializada. Más ello no es suficiente, como -

lo prueba la realidad internacional. 

El jurista internacional, el estudioso de la Doctrina -

del Derecho de los Estados, ae encuentra en una encrucijada: 

o acepta a la realidad internacional para explicar el Derecho --

o continúa sus estudios sólo utilizando procedimientos abstrae-

tos que acumulan el conocimiento jurídico inoperante. 

Este es un problema grave al que se le rehúye con algu-

na justiTicación lógica y dogmática o por asepsia ante la compl~ 

jidad de intereses. En uno u otro sentido, la Doctrina del Dere

cho Internacional Público y Privado tiene que enfrentar el pro-

blema. Asf habrá que investigar en funci6n del Factor te6rico -

y práctico la posición del Derecho de los Estados para obtener -

resultados. 
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De esta manera, la Doctrina Jurídica Internacional tcn-

drá que aceptar el estudio de los Fen6mcnos sociol6gicos, polí

ticos Y econ6micos que existcn,a Fin de estructurar su interpr_s 

taci6n normativa en relaci6n a la realidad que demandan los --

días actuales,para resolver los problemas jurídicos entre na--

ciones. 

11.- La lnterprctaci6n que le dan los Estados a la Doctrina: 

La realidad internacional señala diversas causas que 

Frenan al Derecho. Una es la dependencia que tienen los Organi~ 

mos internacionales que ya estudiamos. Otra, la interpretaci6n

que le dan los Estados a la Doctrina del Derecho, que se da en

Funci6n de la concepci6n política de cada Estado. 

De acuerdo con las Fucr:as de poder internacional, exis

ten los Estados Fuertes, econ6mica y militarmente; los Estados

Fuertes econ6micamcnte y los ~stados sin Fucr:a econ6mica ni 

militar. En esta realidad internacional se pone a prueba la --

Doctrina del Derecho. 

Los Estados econ6mica y militarmente Fuertes se dividen

en dos bloques: el liderecdn ro~ los Estados Unidos y el enca-

bc:ado por los soviéticos. China constituye una Fuer:a indepen

diente de los bloques. 

Dentro de este marco general y esqucm5tico de la situa-

ci6n intcrn~cionur, los intereses intcrnücionales se entrccru-

:an en una compleja red muy dirícil de percibir plenamente. 



Como en este dia9n6stieo se trata de plantear solamente 

el problema por •a ubicaci6n e interprctaci6n que le dan los -

Estados al Derecho Internacional Público actual, anali:aré so

lamente la parte importante del problemu. 

La fuer:a e intereses de los bloques y la complejidad -

en que se mueve la actividad internacional, dan a la Doctrina

del Derecho Internacional Público la característica de ser di~ 

perso. 

La realidad señala que existen no uno, sino varios de-

rechos internacionales públicos y privados. 

Los Estados Unidos le dan una interpretaci6n, los sovi~ 

ticos otra, los chinos la suya y los demás intereses de grupos 

particulares de poder, sus propias reglas. ~uedan marginados a 

su suerte, los Estados sin ninguna fuer:a econ6mica ni militar. 

En esta diversidad de intereses, el Derecho lntcrn~cio

nal tradicional se neutrali:a: ya sea porque cada fuer:a de -

poder interpreta y practica el Derecho a su manera, loorando -

su valide: y eficacia por el uso de las armas y del monopolio

econ6mico¡ o porque en la diversidad de intereses qucdu sin -

operaci6n ni dirccci6n el Derecho lntcrnucional Público y s61o 

se anali=a en los centros de estudios y salas de conferencias

académicas, dejando que cada interés internacional busque la -

forma de interpretar y ejecutar su propio Derecho. 

Para la Doctrina, este problema sin soluci6n, por la --
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madeja política, econ6mica y sociol69ica internacional, plantea 

la inc6gnita a resolver por los estudiosos y te6ricos del Dere

cho Internacional Público. 

Se puede hacer una subdivisi6n final en la interpetaci6n 

de la Doctrina: la que diversidad de investi9adores estudia pa

ra ampliar la explicaci6n de la Doctrina Internacional en fun-

ci 6n del Derecho Nutural y del Derecho Positivo; 1 a que estudiü 

lü diversidad de procedimientos le9ules del Derecho lnternucio

nal tradicional (Público y Privado), y la que estudia y pr.:icti

ca, de acuerdo con la interpretaci6n unilateral que le manda -

el Estado poderoso. 

Queda sin espacio en el Derecho lnternucional Público y

Privado tradicional, la suba~visi6n que debe estudiar el ~ere-

cho para asistir a los Estados sin ninouna fuer:a, porque en la 

realidad internacional, aquellas fuer:as de poder que estudia~, 

interpretan y practican su -Derecho- s61o plantean en la real i

dadJobl i9acioncs en las relaciones jurídicas intcrna~icnales, 

pcrc el [stüdo sin fuer:a. S61o en este sentido, le d~dican es

pucio u los Est~dos marginados. 

e) Pe rspcct i v.:.: 

Habiendo cnal i::ado la in71uenci.:> del Derecho Naturul y -

del Derecho Positivo, así como 

tean las relaciones del Derecho 

los problcmus reales que plan--

lntcrnacional de los Estado3, 

s61o queda por estudiar la ubicaci6n hist6ric.:i de su Doctrina,

su posici6n jurídic.:i .:inte las•cireunstanci.:is que plante.:> la ---



teoría en el Derecho Internacional. 

Para ello, se real iza un examen de los estud~os elabora

dos por autores que ratil-ican algunos argumentos ya anüli:ados; 

se citan otros nuevos y se instrumentan lus conclusione5 u rnü-

nera de proposiciones últimas de esta primera parte del capítu-

1 o. 

El investigador alemSn ~al: reali:6 un estudio de las --

tcorfas que 

Público, que 

anali:an las posiciones del Derecho Internacional 

lo consideran como política de fuer:a. Al carecer-

de unü norm~tivid.::icl y contener conceptos ujcnos a lu cienci.:i 

del Derecho Internacional, éste no puede considerarse dentro 

de la perspectiva del Derecho, sino de la Política lnternacio-

na 1, a 1 a que 1 os Estados 1 e 1 1 aman Derecho 1 nternaci ona l para

guardar las formas. 

Participan de esta idea en el siglo XI~ y en el XX, .\doJ. 

fo Lasson, Gumplowic:, los suecos Lundstedt y Karl Clivecrona,

los neorreal istas norteamericanos Percy E. Corbett y Hans l. 

f.\orgenthau. 

Para Díe: de Velasco, el Derecho Internacional es: ~un -

problema de las ciencias del espíritu" y critica a esos auto--

rcs, diciendo que sí son Derecho Internacional, las relaciones

entre los Est<:1dos, porque el hecho de que existan intereses po-

1 fticos que hacen violur ~ I~ noa-rnu intcrnucionul, no quiere -

decir que deje de existir y tener valide= el Derecho lnternaci.2. 

n<> 1 • 
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Otros autores niegan al Derecho lntcrnacionül Público -

y dicen qae los relaciones entre los Estodos, m5s que jurídi-

cas, son relQcioncs de contenido morul. Entre ellos se encuen

tra H~bbes y Jul ius Binder. 

Existe lü posición de Fcl i~ Samio, quien considcru al 

Derecho lntcrnucionul como un Ordcnu::-iicnto "sui generis" ,porque 

son norrn.:is que const ituycn un grupo cspcc i..:al en 1 a hctcrogcncL 

d~d de las reglas de canduct~ internacional. Este ordenamiento 

-sui gcneris- viene de "un poder supremo, permanente, e~tcnso

y generalmente obedecido". 

Tümbién se considcru .:11 Derecho lntcrnucionu.I co;;10 un -

Cerccho lmperFecta. rara el jurista alcm5n Sovigny, el Ccrc--

cho "es la exprcsi6n de la conciencia jurídica de una sociedad~ 

Así, el Derecho Jntcrnucion.:il sólo c:..:;istc en t.:int-o la Socicd..:iLJ 

o Comunidüd lntcrn.::iicion..:Jf se encuentre dcsurrolludu. f.~5s como-

1.:i sociedad tiene un p:--ogrcso no ucclcr.:i.Jo, lc:1to, desigual, 

el Dcrcc!ao lntcrnu-=:ion.::!:1 contiene dc·'f"iciencius que son ;::i..:ir-tc 

del Derecho en proceso de instrur:Jcnt.:ición, por lo que este --

Derecho es deficiente. 

Por otr..:i purtc, se estudi.:i ul Derecho lntcrn.:icionul 

conoidcrando que su val idc: depende de IQ Volunt~d cxclusiv~ -

del Estado. 5in ello, no existe el Derecho. 

Est~ corriente se cncuentr~ rclucionuda con la tesis de 

la 5obcr~níu ubsoluta, que pluntcu ü éstü como proveniente del 

Derecho Estatül, füctor supremo par~ inatrumentar ül Derecho -



lntcrn.:icional. Oestaca·n- en esta concepci6n, .Ven:cl, ~·/ittr.iicr, 

Bckkcr, PüFcr, ent're:'otros. 

El Derecho lntern~cion~I Tunciono porque existe una volu~ 

tad común, de diversos estados, dcl-iníu el jurista alemán ~nri-

quc Triepcl. 

Sobre la idea de establecer al Derecho Internacional den-

tro del Principio de la Igualdad Soberana que deben tener loe --

Esta"·!os mi ernhros de 1 us "~nci oncs Un i d..::.s y 3obrc e 1 qu~ se ..;-und.::

~ I 0roanismo, ~lfonso Garc(J ~oblcs recuerda que en ~6~ico za --

eluboró el docu:nc:nto que sirvió de fund..:i.."TI~nto pare I~ "L.·c~1.:ir..:i-

ci6n sobre los principios del Derecho Internacional rc~erentcs -

a las relaciones d~ amistad y a le coopcraci6n entre los Estc--

d".:')S de conforr:iidüd coll l..3 Curtu de J.:ls :.;a::::.ioncs Unic.J.:is:', el 2.1 

d~ octubre de 197~. 

Schala Garc(a ~o~lcs que en la rcuni6n c~lebrada en M6--

xico, en 19:.54: 

ºEl Comit6 ~special que la rrcpar6, se dispuso al rca~~c

to lo siauientm: ToJos lo3 ~stadoa go:an de igualclad --

soberana. Ticn~n icuales derecho-5 e iguillcs dcbcrc!.:" j' 

son por igu .. -il rniemhros d~ l.::i cor.lunidud intcrnucion.:il, 

pese a las diFeren=iQ~ de orden ccon6~ico, socicl, ?o---

1 ít ico o de otrc"l índole. 

En pürticul..::r, l.:J i8u.:ild.:id soh~runa cor:1prendc los clc--

mcntos siguicn+cs: 
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a) Los Estados son iguales jurídica•ente. 

b) Cada Estado 9o:a de los derechos inherentes a la --

plena soberanía. 

c) Cada Estado tiene el deber de respetar la personali

dad de los demás Estados. 

d) La integridad territorial y la independencia poi íti

ca del Estado son inviolables. 

e) Cada Estado tiene el deber de cumplir plenamente 

y de buena Fe sus obl isaciones internacionales y de

vivir en pa: con los demás Estados". 13 

Así, con las opiniones doctrinales anal izadas, que coa2 

yuvan a Tijar fa posición jurídica internacional, se completa

el objetivo de esta parte, al ubicar los puntos de interés de

la concepción vigente del Derecho Internacional Público. Co~o

se observó, en todos los puntos de vista a lo largo de esta -

primera parte del capítulo, existe un interés por la justicia

internacional, pero subsiste la idea de instrumentar un Derecho 

genérico, abstracto, que cae en un romanticismo Jurídico, si 

se le observa desde la realidad histórica internacional. 

Ante las circunstancias que plantea la actual teoría 

tradicional del Derecho Internacional Público ¿Cuál es su des

tino considerando la realidad internacional de los problemas -

neurálgicos, como el armamentismo, la explosión demográFica y

la injusta distribución de la economía? 

(13) García Robles Alfonso. El Nuevo Orden Internacional y el 
Desarme. Anuario Mexicano de Relaciones Internacionales. 
1982. U.N.A.M. E.N.E.P. Acatlán. México 1982. págs. 179 y-
180. 



La respuesta al cuestionamiento de la pregunta depende -

del lugar donde nace la teoría, del centro de estudio y de in--

Fluencia de la teoría tradicional del Derecho Internacional Pú-

bl ico, pues ésta se origina con la concepci6n de los Estados 

Fuertes. De esta manera, el criterio que prevalece es el que 

nace en los Estados desarrollados, donde existe una 6ptica dire

rente para estudiar y resolver los Fen6menos Jurídicos interna-

cional es. 

Ante esta situaci6n, su destino hist6rico se circunscri

be a continuar inFluyendo en las á~eas dominadas económica y --

cult~ralmente por los Estados poderosos, mientras no exista una

reacción te6rica deFinitiva que contrarreste la concepci6n tra-

dicional ista e impositiva del actual Derecho Internacional Pú--

bl ico que rige en las relaciones entre los Estados. 

Frente al problema grave de la carrera armamentista, la

sobrepoblaci6n y la desequilibrada repartici6n de la riqueza, 

esa reacci6n te6rica tendrá que ser radical y venir de los Es--

tados Explotados, donde se cree un sistema propio del Derecho -

Internacional, que permita deFender los intereses de sus socie-

dades marginadas. 

Aunque existen intentos en la creaci6n de una nueva con

cepci6n jurídica internacional, ésta no se na desarrollado por 

la dependencia de los Estados que buscan organizar sus propias 

normas i nternac i onaºl es. De ah r que 1 a 1 ucha esté pi anteada; 1 as

c i rcunstanc i as son propicias par~ generar un Derecho lnternacio-
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nal creado y deFendido por los Estados e;.;plotados,cuyo objeti

vo sea avanzar. en su estructura social y combatir los graves -

problemas que les oprimen. M.tis la Formaci6n de este sistema -

Jurídico internacional, propio de los Estados Explotados, ten

drá que presentar soluciones; especiFicar las medidas a tomar

para el logro de la nueva concepci6n doctrinal. 
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3.3. Doctrina del Derecho Internacional. 

lntroducci6n: 

Aunque la Doctrina de la actividad internacional mexica

na se fundamentu en principios acertados, como el de la No in-

tervenci6n, el respeto a la Soberanfa, la Autodeterminaci6n y -

en la Sol idarid~d, se requiere revisar esta doctrina para ins-

trumentar un mecanismo que, congruente con un sistemu interno -

s61 ido, social y polfticamente, permita en el exterior mejorar

los ar3u~entos para su actividad intcrnucionat, y no succd~ la

que hoy, en que por circunstuncias de nuestro mecanismo polfti

co fundado en el presidencialismo, la actitud mexicana hacia el 

exterior es de mantener una polftica irregular, de ~banda:osn,-

sujeta a los cambios sexenalcs. La vida internacional 

de una congruencia permüncnte, de una actitud firme, 

requiere

si stcmSti-

ca, para que la presi6n internacional encuentre siem~re una de

fensa s61ida de nuestros intereses. 

Cs urgen~e encau~ar el apasionado y auténtico nacionülis 

mo, deFendido legftimamente por los grupos sociales marginados: 

el nacionalismo que radica en la auténtica defensa de la infra

estructura econ6mica que genere alimentos, trabüjo, viviend~ y

cducilci6n purü la mayorÍü mexicana. Y no en un nacionalismo pa

ra las "instituciones-, cuando se desgasta, se Frena y se dis-

persa en la burocracia estatal y en los intereses del grun ca-

pitül. 



Por ello, es necesaria una concepci6n te6rica direrente

de nuestro Derecho Internacional, a fin de ejercer una nueva -

práctica y estrategia; asumir una reacci6n te6rica distinta an

te la doctrina tradicional del Derecho entre los Estados, que -

nos rige por imposici6n de los pafses fuertes. 

El Estado Mexicano, por su experiencia política en la -

historia y por la habilidad de la mayorí~ de sus diplomáticos_,

se encuentra obligado a reorganizar su estructura doctrinal en

materia internacional, ya que lo alcanzado en los medios diplo

máticos le permite inrluir, decididamente, en los Estados débi

les e iguales al nuestro. Habrá que instrumentar una política -

exterior que canal ice la deFensa de los Estados débiles, a par

tir de esta reorganizaci6n doctrinal 

Si en lo interno, se requiere de implementar el Derecho

Social como un sistemu de preceptos normativos, que se susten-

tan en la realidad socinl -ra:6n, naturaleza y ser de la comunL 

dad nacional- y que apoyados en la economfa, en la sociología -

y la política, inte9ran un todo Jurídico: en lo externo,tam~ién 

el Estado ~exicano necesita del conocimiento del sistema del 

Derecho Social püru avan:ur en su actividad internacionul. 

De esta Forma, a los conceptos doctrinales del Derecho 

Social, yu enunciudos, se suman elementos b5sicos como lu Cos-

tumbre, la Nacionalidad y la Forma escrita de las leyes. Por -

otra parte, recordemos su obJ~tivo jurídico: la Concientizaci6n; 

y a la Constituci6n como centr~ de todas las leyes. 



Sin embargo, la aportaci6n del Derecho Social en lo inter

pues -

el de--

nacional, es~~ circunscrita a la Sohcranía de cada Estado, 

su instrumento ecori6mico, la Cooperativa, como medio pur~ 

sarrolJo mexicano, no puede ser una receta para los dem&s en 

igüaldad de condiciones. 

El Derecho Social Internacional r.:exicano est& dirigid.:. a -

practicarse principalmente con los estados que tienen sociedades

explotados, en proceso de una ubicaci6n social, congruente con un 

desarrollo general de su~ grupos sociales marginados. 

Esto s61o se puede gestar en Funci6n de una política de -

solidaridad entre estos Cstados. De hecho ya existe un avance en

la asociaci6n de los llamados Países del Tercer Mundo y que en -

este estudio llamamos Estados Explotados o Sociedades E~plotadas. 

El Derecho Social Internacional Mexicano es Factible en 

runci6n de acuerdos entre los Cstadus Cxplotados. S61o en esta 

circunstancia puede ser posible. Es importante dcFinír que este

nuevo Derecho fnternacionul no imrf icu int~omisi6n, intervención, 

sino que constituye un instrumento de aliJn:a internucionol, quc

respeta la libre organi:aci6n interna de las sociedades explota-

das. 

Para lograr un examen objetivo y completo del tema, éste 

se anal i:ará en dos partes: en la primera se reali:a un estudio 

de· la realidad o situaci6n inter-nacional de los Estados Cxplota--

dos, que anal i:a el Derecho 

se plantea la Doctrina del 

Internacional, y en la segundu parte, 

Derecho Social lnternacionul Me.xicano, 



_, 

que estudia el Derecho Internacional de los Estados Explotados. 

Realidad Internacional de los Estados Explotados: El rin de la-

11 amada Segunda Guerra Mundial señala los inicios de una nueva

reestructuraci6n social, econ6~ica y política de la humanidad. 

cia y 

so de 

Los países ganadores: Estados Unidos, Inglaterra, Fran

la Uni6n Soviética principalmente, entraron en un proce-

industrial i:aci6n en todas las áreas del desarrollo, al--

can:ando en el aspecto del rearme metas insospechadas de gran -

soristicaci6n. 

Aún los pafses perdedores, como Alemania y Japón, logr_!! 

ron un desarrollo inimaginable. 

Sin embargo, los países nacientes como México y las co

lonias que acaban de independi:arse como la India, en 1947, 
se vieron sometidos a un nuevo proceso de dependencia, en la -

que la economía monopolista de los países vencedores les marcó

el sendero de sumisión. 

S61o la compleja China, por real i:ar una revolución in

tegral, logró avan:ar rápidamente, en tanto los demás países -

nacientes, se re:agaron, inmersos en un nuevo colonialismo fun

dado en la explotación de sus materias primas, su ~ano de obra

y su comercio. En suma, Fueron sometidos a los sistemas econ6-

micos y financieros de los países vencedores de la guerra. 

En estas circunstancias se entablaron las luchas por la 

independencia económica de los nuevos Estados Explotados. Las -



iniciaron la India, Yugoslavia y Egipto, que buscaron la No -

Al ineaci6n: ni con los norteamericanos, ni con los soviéticos. 

Al lado de estos Estados que habían conquistado su lib~ 

raci6n política hasta cierto punto y luchaban por su libera--

ci6n econ6mica, se iniciaba todavía la emancipaci6n de los que 

no habían logrado su independencia política. Todo este proceso 

h i st6ri co ha demorado hasta nuestros días. 

En esta situaci6n, se constituy6 de hecho un marco de -

estancamiento econ6mico, social y político de los Estados Ex-

plotados: unos por tener ciertas 1 ibcrtades políticas m5s ~in

guna econ6mica y otros, por depender política y económicamente 

de un Estado Fuerte. Asr, los países vecedores de la gran con

tienda bélica desarrollaron y fortalecieron sus sociedades --

creando al mismo tiempo una influencia cultural de costu~bres

y h5bitos en los países y colonias en proceso de 1 ibcraci6n -

poi ítica que no participaron totalmente en la guerra, ya fuese 

porque s61o prestaron sus territorios, aporturon materius pri

mas o müno de obrü y algunos contingentes armudos. 

Este hecho cre6 una generaci6n elitista, dependiente, 

que coadyuva publicitando el esquema cultural de esos Países 

fuertes. Esta élite o grupo de poder que gobierna política, 

econ6mica y socialmente a la mayoría de los Estados Explotados, 

retarda todavía mSs la emancipación de las sociedades soju:ga

d.:is. 

A pocos años del siglo XXI, ésta es la situaci6n a la -

_, I 



...., .. ) .... __ _, 

que se enFrentan las nuevas generaciones. En esta circunstan--

cia, se plantea el dilema del desarrollo social de las Estados

Expl otados. 

En síntesis, éste es el panorama hist6rico al que tiene 

que e-r1Fren1::arse el nuevo Derecho Internacional, proveniente de

los países necesitados o Estados Explotados, porque el Derecho

lnternaci ona 1 tradicional no explica, no comprende en su Doc--

trina, esta realidad. 

ldeologíasgobernantes: La situación de la posguerra, goberna-

da por los Países vencedores dividió al mundo en su política, 

economía y sociedad. Se reacomodó Fundado en el sistema capita

lista y en el comunista. Cada sistema con matices derivados ~-

de sí mismos: así se generaron el capitalismo privado y el cap~ 

talismo de Estado, el socialismo y la social-democracia. 

Aunque en otro orden continuaron algunas Tormas tradi-

cional istas de organizaci6n, como las monarquías y aún maniFes

taciones de nazismo, lo que arrai96 en las sociedades con gran

fuer:u fueron el capitalismo y el comunismo. Como consecuencia, 

las potencias norteamericana y soviética establecieron sus :o-

nas de dominio en los Famosos Tratados de Yalta. 

Constituyeron cada una sus propias bloques de poder CO.,!! 

Firmados por los pactos militares de la O.T.A.N. (Organi:ación

del Tratado del Atlántico Norte) y el de Varsovia; el primero -

de ellos en~abezaJo por los Estados Unidos y sus aliados euro-

peos y el segundo, por los soviéticos y sus aliados en el Este-

europeo. 



A partir de entonces, el mundo se ha convertido en un 

tablero d~ aJed~~z. Las.potencias: Estados Unidos y la Uni6n 

Sov féti .::,~-_ . mueven sus fichas, grandes y pequeñas, import.:intes

y no impo._rtc.n·tes. Esto es: dirigen a los Estados fuertes por 

su ecori¿mr~ ~a los Estados d6biles econ6micamentc,segGn sus 

inter:-eSes;. 

Este Juego político no escrito, no declarado, conocido

como -guerra Fría" manipulil a las socicd.:::idcs como tcrr.ttorio 

para obtener materias primas necesarias a Fin de mantener su 

fuer:a econ6mica. Por otra parte, las potencias han generado 

unu carrer~ arrr.amentistu en que involucran enormes recursos. 

En sus :onas de influencia dePiendcn o dejan a los te-

rritorios domin~dos a cambio de otras posiciones 9eo9r~Yicus 

que consideran -estrat6gicas•. Con la bandera ideol6gica que 

gobiernan, concicnti::i::an y d.i.rigen no sólo a los gobiernos sat.§. 

lites sino a los grupos sociales. Así la red de intereses que

m.:inipulan entre las naciones débiles Forman una m.:ideja dirícil 

de desarticular y dePendcr. 

En esta polític.:i del poder, las superpotenci~s aprove-

ch.:in los Fen6menos d~ la explusi6n demogr5Fica y los desaJus-

tes econ6micos-soci.:iles de los Estados débiles para acrecentar 

poderro, porque entre m5s problemas primarios tengan las soci~ 

dadcs explotadas, como los citados, m5s se imposibilitan para

organi:arse y deFendcrse. 

De esta FormJ, los países Fuertes, consolidados en su -
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Unidas sobre Comercio y Desarrollo- patrocinados por -

el Grupo de los 77 y del movimiento de los ~o Alinea-

dos, la frase que subraya la -autoconFian:a- del Sur. 

Por primera ve: en ellos encontramos el análisis o los 

comentarios sobre la necesidad de que el Sur estable:

cü una conFian:a propia, con unu sobcranfa m~s singu-

lar, que permita a los países encau:ar su política ec.2. 

n6mica de autosuficiencia, es decir, de indepcndcncia

Y soberanía.• 

Hansen sc~ala al concepto de -autoconfian:a" dos accp-

ciones: tu primeru, involucru una capacidud creciente de lu -

propia ayuda del Sur en el proceso del desarrollo, que incluye 

medidas y esFucr:os para 

trc los países del Sur. 

ibérur los can~lcs del comercio en--

El desarrollo de multinacionales del Sur con recursos -

Financieros propios y con tccnologfü de instituciones del pro

pio Sur, las asociaciones de productores de materias primas -

del Sur para estabili:ar precios y la creaci6n de mercados re

gionales libres o uniones de clientes, son algunas de las pro

puestas puru afcun:ar cstu -~utoconFian=a-. 

Lu segunda uccpci6n del término -~utoconfian:u-, se9Ún

llansen, es política. Se refiere a hacer una unidad efectiva -

contra el Norte para int~ducir cambios al sistema ccon6mico -

internacional. Sin embargo, un poco pesimista Hansen sobre la

-autoconFiun:u- ~Fi~mu que los experimentos de integrucionos -



regionales del Sur han trope:ado con muchos probleMas, y porque 

los países del Sur mSs desarrollados estSn pro~undamentc invo-

lucrados en los mercados del Norte, ya que han pedido prestadas 

fuertes cantidades de dinero ü éstos y necesitan de su tecnolo

gía en los procesos de dcs.:.rroflo. Por esta ru:ón, diversos p..:iJ:. 

ses en vías de dc5urrollo, prcFicrcn ir acreccntundo grudos dc

participaci6n en un sistema internacional m&s equitativo, que 

voltear "huci.:i la autoconf'ian:.:l o autoconFiun:u del 3ur", purtJ. 

culurmcntc cuundo el término se relicrc u limit~r o cortur lüs

unioncs que e~istcn ahora". Y termina diciendo: 

"E.I término tendría v.al idc;: poi ítica en •~ mcdidü de lu

c.:ipacid.:id del Sur p.:1ra f'orm.:ar un bloque. Mientras t.:into, 

serS t.:in s61o un tErmino que utili:.:an los intclcctu.:ilcs 

de i=quierd.:i del Tercer Mundo~. 14 

Aunque interesantes los comentarios del nortaamcricJno 

Hanscn, son poco objetivos. ¿n cu.:into a l.:i primer.:> accpci6n d~l 

concepto "autoconTiu.n=u del Sur", como él le lle1ma, plantcu l.:i

idcu del desarrollo d~ multinacionales del 3ur, de ~sTud~~ ~~-

plot.:>dos. 

~~o d::-j.:i de ser iltruycntc.-: su pro?..:>siciÓ:'l y consruc•nrc- con 

el sistema capital ist.:i al que pertenece. S61o que pierde de vi~ 

ta qu~ l<>s multinncion.:ilcs en los Esta3os Explotados siaunn dc

pcnd i en do d<? f os r.u í:s~s Fuert-cs porque-, const i tui d.:is con ccapi-

t<>I privado, depenrl~n del gra, capital d~ los países podcro•OS. 

(14) Hans<>n Rogcr. D. RC"yond Thc North-South Stalematc-. Projc-ct 
Council on Forcinn l~~lutions.Me.:;r . .:u.- Hill Bc....,o~ ·:omp.:in:r·. 
1?90. p53s. 53 y 5~. 



En la aFirmaci6n de la segunda acepci6n que dice es po-

ítica. se Funda en la necesidad de organi:ar un bloque como -

los países Fuertes, s61o que ~abría quo delinear con qué sis-

tema econ6mico y Financiero. porque si el Bloque político de -

los Estados Explotados se apoya en el capital privado. no ten

dría sentido. en vista de que este grupo político de Estados -

sigue dependiendo del gran capitul de los pa~ses Fuertes, como

lo es en el caso de las multinacionales. 

Para que en la realidad internacional Funcione un Bloque 

de Estados Explotados, su organi:aci6n econ6mica y Financiera -

tiene que ser manejada por los gobiernos de éstos, mediante un

sol o ~ondo que negocie con lo~ drandes países socialistas y con 

los grandes países occidentales. 

Tendría que haber un acuerdo de los Estados Explotados -

para que hubiera un solo control en la administraci6n de los -

recursos, purn negociar con el grun C~pital de los puíscs soci~ 

1 istDs y de los países no socialistas (U~SS, U3A, etc.), porqua 

en la compleja realidad internacional, todos los países Fuertes 

son capitalist~s y operan s61o con el m6vi 1 del interés monopo-

1 istn propio del capitalismo. 

Sin embargo, puru or9uni:ar un Fondo de EstJdos ~x~lotu

dos, es neccsürio estructurar unü economía originad~ en estos -

Estados, Fundad~ en la producci6n del campo y en la industrid-

l i:aci6n de las materias primas, y con una tecnología quizSs -

menos desarrollada, al principio rudimentaria, pero que no de--



penda de la deuda e~terna. Habrfa, en suma, que estructurar 

un sistema ccon6mico y Financiero de los Estados Explotados 

basado en -un -desarro 11 O- integra 1 propio. 

Tambié~ son interesantes y desde luego Fundamentales, 

los estudio~ y proposiciones del poi itico e ide6logo Silly --

Brandt. En rclaci6n al di5logo ~arte-Sur, en el documento ins

trumentado P_or 1-.:i comisión en lu que dcstDc..:i el alemán, scñu1a: 

"En el vcr.:ino de seis meses despu~s de hnb2r ini-

ciado nuestro trabajo, recibí un mensuje alentüdor de

un ami 90 )" di st. ¡ ngu ido je-fe ufri cano di e i éndomc qu·~ 

nuestra Comisi6n ºpodr(a contribuir al dcsarrol lo de -

valores morales que Fueran aceptados por todo el mundo-. 

No soy yo quien deba ju:gar hasta quE punto fuimo3 ca

paces de alcan:ar tan elevada meta, p~ro en todn caso, 

este inFormc h~~c rcFercncin u ulgunus de lus m5s ur-

gcntcs nccc~idadcs mundiales en ta dEcadn dc 103 S~ -

). considc.-r.~ lü!:: rcl.:icio:"'\C"S entre C"f ~orte y el Surco

mo el m5s importante d~s0rrn Roci~I de n~~s~r~ 6~~ca.-

~I dirigir cnnstantcmcntc n~c~tra atcnci6n al a~c ----

2000, los miemhros de la Comi~i6n queremos destacar -

el conven:=imic1,to d.:" qu':" 1 us d:-is pró:-..im.:ls déc.:id.:is. pu-:--

den ser definitivas pa~~ la humanid~d. Fuscam~o, asi-

mismo qtt·::- los ciu::i..:idunos rcsponsublc:. del mundo si::a..:ln -

con~cientcs qu~ durJ,tc est~ período deherSn rcsolvcr

s~ muchos prohlemas de car5~tcr aloba! y tambi6n dis~~ 

timos problemas que dch~n ser resueltos inmcdiantam~ntc 



mucho antes que termine el siglo ••• Cuando nos reunimos 

por primera vez, cerca de Bonn en diciembre Je 1977, 

consideramos que nuestra labor, tal como lo expresamos

en la formulaci6n de los términos de referencia, era -

estudiar los graves problemas mundiales que surgen de -

las desigualdades econ6micas y sociales de la Comunidad 

mundial, y prometfamos sugerir formas de promover solu

ciones adecuadas para resolver los problemas involucra

dos en el desarrollo y para combatir la pobreza absolu

ta. 

Cuando discutimos las conclusiones finales, se hubí'- Fo.!:, 

talecido en nosotros la certidumbre de que la rcestruc

turaci6n de las relaciones a nivel mundial entre el ~ºL 

te y el Sur crv uno de los compromisos cruciales pura -

el futuro de la humanidad, adern5s de la urgencia de --

contrarrestar fo~ rcl i8ros de la carrerü armamentista.

Creemos que esa rcestructuraci6n es el mejor desafío 

que se presenta a la humanidad en estos aftas finalas 

del siglo. Somos conscientes de qu~ el concepto de res

ponsabi I idad global, en el desarrollo social y econ6~i

co es rcl ut ivaacntc nuevo¡ en términos de [st.:ldo u ~st~ 

do no va mucho m5s atr5s d~ una gencraci6n. Fua la for

mul aci6n de este concepto por las Naciones Unidas en 

1945, al finalizar la 3cgunda GucrrJ ~undial, lo ~u~ 

hizo nacer las cspcran:ao y las ilusiones de un mund~ -

de igualdad y justici~.· 15 

(15) Brandt Bill~. Norte-Sur. Un Prosrama Para la Supervivencia. 
Informe de la Comisi6n Independiente sobre problema,; l"tC.!:, 
nacio~ales del ~csarrollo. ~ditorial Plum~. Rogot5. ~QYD -

de 19SC. p5o5. 11-1:. 



El interesante estudio es conocido como el #Informe --

Brandt- y es consecuencia de la preocupaci6n del grupo da los

No alineados en la junta de Argelia, que origin6 la SEptima -

Asamblea :;:special de l.::i O.!'.:.ll. en otoño de 1975. MSs tarde en

Parfs, en el invierno de ese .::i~o del 75, se organi:6 la Confe

rencia lntern.::icional de Cooper.::ici6n Econ6mica, que produjo el-

1 lamado ~iSlogo Norte-Sur. 

En esta prr~cru Conferencia, por el Sur a~isticron 19 -

países, entre el loa M6~ico, y por el Norte, Estados Unidn~, C~ 

nad~, Jap6n, Austral ic, Suecia, Sui:a y Espana. MSs de un a~o

duraron las sesiones. 

Vino asf la necesidad de estudiar el problema de los -

Pafses Fucrteu y los rafses ~xplotados, en que destac6 ~lcraa--

nia Federal, cuyo representante, 

en el portavo: del estudio y del 

conocido como #Informe Brandt". 

Silly Srandt, se convirtió -

cual se public6 el documento-

Este Informe es fundamental porque representa el crite

rio de los dirigent~s de los Pafscs Fuertüs para plantear las

posiblcs soluciones a los problemas que confrontan los Estados 

C:xpl ot<:1dos. 

Problemas guc destocan en el lnrorm~ Brcndt: 

l.- Armamcntismo: 

"Los gastos militares pueden ser uno de los elementos -



del prinei~io nuevo de tributaci6n intcrna=ional para

cl d~sarrol lo. El gravam~n al com~rcio de ~rmos debe 

ser m5s alto qu= loa qu~ gravan otra clase de comcrcio~IG 

Aunqu~ la mcdidü, en r-in~irio, es suludublc-, no es su

Fi~icntc. Se r~quicr~ de un.::i mejor dc~inici6n pare =o,trurr~s

-tar- l.n c-:irrcru urm~::u~1c-ntistu, pu:-5 las m:;--did:Js r.:ir..:i 3r ... 1v .. ,r el C,2. 

mercio de arrnaa no el iminn~ ni el iminar~n el principal ~ro~lc-

m.:s, qo:.Jc es IC'l producc-ión r.iasiv.:J d:- ar~.::~, el tr.51-ico )"' In .:iv.::i2 

:ada tecnología pnrn h~ccr a-m~s soristicc~~s, en las =u=lcn 

s~ util i:an hn•ta clem~ntos hQctrrio16si=ns contra huM3~ns y 

anim~l~s. E~ un pro~lcrn~ crucial, co~~lcjo, qu~ r~quirrr d= s~ 

fuC"'ÍOnC"S de f'ondo, n!"\ d~ rC"'!"'m,-i, í'O~"''"·l:JC" intcrvicnc:--r. di,·cr.5Íd",d

dr Fa=tor~s poi íticos que constituyen el cimicn~a d~I pad~r d~ 

los países fu~rtc:--~. 

1 f.- lnd-..1striul Í::il=ió:-t )' :"omc-rc:io: 

"La in~~i:..i-:>tric:il i:.:ic-ién dt." lo:= puísc~ d1""I Sur, cC"rnn p.3rtc:o. 

de los csFurr=os g.nrr~lrs p~ra el d~s3rrollo, ~Fr~cc

r.5 c.:irf,, V'C"= 1"!15-;:. 0r0rt-uni;:-J.:i~i r.:.ir", ,., co:~:c·~=in :;"Jt::i·~-=i .. :I 

y n":'I nccc-s..:iria'll-:--ntC" de-ben c.:ntr~r en co:1ll ÍC'tC" IC""'= in--

tcrcses a lnron rlo=o d~ los rcís-s d~s3rrol lad~s. La

indu:-;t:-i.:il i=.::::-i<'n e-:- de-!"'=' Fü:"'ilit-.:ir co;~.:J .:isun'tc d~ r....,ci

lí~ica intcrnn~ionnl. :1 p~otcccionis~~ amrnn:n 31 Fu

turo d~ la cconomí~ mundial y vn en conTra d~ lo~ in-

tercscs u largo plü=o, ~unto d~ lo3 p.:ifscs indu~tri~--

1 i:ario~ co~o d~ los en v(n5 de d~sarrollo. Por lo ta~-



to, los países industrializados que hayan tomado mcdi-

das proteccion1stos en contra de las exportaciones de 

los países en vías de desarrollo, las deben eliminar, 

lo cual se facil itarS mejorando la maquinaria instit~-

cionol, estableciendo principios y normas comerciales -

nuev.:is. 

Crear un organi:uci6n de comercio intcrn~cionol que in

corpore tanto ol C.',.T.T. como o lo U.N.C.T.A.:::". es el

objetivo por el cual dcb~ trabnjar lo comunidad intcr-

nacionu!. Entre tunto, se necesitan mejores de los ~rr~ 

s::los actu.:dcs, corr:o por ejemplo, es ncccscr·ia uno coo-

peraci6n mSs ompl ia paru el desarrollo del comercio en

el esto~lecimiento y en lo administraci6n de reolas y -

en lo~ principios y c6di9os que cubren las prácticas -

comnrciales restrictivas en la transferencia de tecno-

lo9ía." 17 

Cn al inicio dn nstos Consideraciones y Proposi~i~n~s pa

ra los ~stados Explotados, se plante~ el problema de la indus--

trial i:aci6n en los países explotados o del Sur y la uroencio de 

erradicar el proteccionismo de los países fuertes en contra de -

los Es~udos ~xrlotado5. 

Son mcdidus fundumcntul05 p~ru ucclcrar el desürrollo cn

lo::.. :=stüdos !:'xplotados, sin cmburgo, c.5stus son Fuentes de conso

l idaci6n de las economías mono?ol i:adoros, apoyadas decididamen

te por los países industriali:ados. 

(17) 8rondt Gilly. C?• Cit. pSDs. 427 y 4~S. 



Por tantc; a los Estados Explotados sólo .les queda tomar 

medidas urgentes de intercambios c~merciales que los beneficien

>' ióstos depender~n de la habilidad de 1.os expertos en muteria de 

comercio, de los Estados sojusgados. 

En la segund<:> parte de estas _consi~er..~ci.ones se_ recomien

da la creaci6n de un<:> organi:aci6ri comerci~I ·que incorpore al 

G.\TT (o .\cuerdo Gener.:il Sobre r'\r.:1n.;e_lcs:Ad~arieros y Comercio) y

a la UN~Tr'\~ (o Confcrenciu de Nacion~s Unidas sobre Comercio y -

De sarro 1 1 o). 

Cn principio, es una recomcnduci6n necesaria, por~uc las

organi:.:iciones comerciales actuales np satisfacan la pr5ctic.:i -

co~orci~f de los Estudos Ex~fotndos. 

En el c.:iso del G~TT, al que acaba de insrcsar M5xico, 

Gon:Sle: r'\lc5ntara .e. u. 1 rmü, con 

:aci6n u.1 comcrcq.o m.::.....:::ic..:inr..o: 

-Entre la~ desventujas m~~ objctiv.:is se uhicnn: 

<:>) Pérdida de .:iuLonomfa rclativ.:i p.:iru ma~cJar nuestro co

mcrc io exterior. 

b) Dcs·~•·•·',C.C· r.1.:.t:::ivo t..;uc oc.:-·~Íc·r.....:.rr"= et inor\::so clc pr.:>Cuc

tos extranjeros, gcnerulmcntc no necesarios, a consc-

cucnci u del cierre de r.iuch.:is c.mprc.s.:is ~'-·c!i..:ir...:ic >" pC'.:¡u~ 

ñcs. 

e) f'ropicior ccnsumos e.,6+icos et\ los consumidores, ,. ___ _ 

chriendo aún m'5.:. lu. brech.:i cn-trc- lus c1iascs soci.::!cs. 
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d) rropicior el "reciclnje" de los ingresos petroleros -

nuevos h.::iciil import.::icion0• d~ los centros industriil--

1 i:ildos intcrn.::icionoles." 19 

111.- Sistem.::i f.~onet<>rio. Recomiendo el Informe Brandt o los p.::i_[ 

ses intorcsuclos ~uc: 

(18) 

"~mprendu.n l.:i rcForrn..::. del sistcmu moncturio in'tcrnLicion~I 

oprovcch.::indo el consenso ol que se lleu6 en el ~omit5 -

de los :!O y teniendo en cuenta la$ diricultuclc.=i. y p.:.:ti-

gros uctu.:iles. L.:. rc-Forr:i..:i incluye mcjor~z en el ré_:;i;-;:n

dc l.:i t~s.:i d~ c.::r.1bio, en el sis"tr::""a.1..:. de:. ros~rvas, en el 

proceso de .::ijuste clc l.::i bolun:o d~ p.::igos y en el mon~jo-

9cnc r..:a 1 de 1 si s-t...er.~u, e 1 cu.a! debe: pcrr.1 i ti r 1 u p.:irt i e i p.::

c ión de toC..l 1.:i co:-aunid..:ld intcrnucionul. Es nccosuric, 

u.simisr.10, 1 cgar u un .:::::icucrdo p.:ir~ crc.:i.r y distribuí r 

un.:: monc.:!u intcr~.:JcionYI que s~ u-til ice p¿:r.:.i 1 i:;ui¿¿:.,... )'-

Fijcr los b.::il.::inceD pendiente~ entre los buneos cantr~les. 

Csta moneda. rccmpl .:i=arf .J. 1 ·-=-- ut i 1 i :uci 6n de monc.-L:Js n.:.--

c i on~l cs corno rcscrv.::is intcrnocion.::ilcs; podrfa .:idopt.::ir -

lu fonn<J d·:. un C'crecho !::spcci.::il de Giro (nE~) y corr.ple-

rnent<>rsc por medio de uno "cuent.::i de sustituci6nº dis~-

n.::ido en For~o opropiod.:i. 

Los nuevos C'.!::.G.S. se deben crear en lu mcdid.::i que se 

necesiten uu~entos no inFlucionarios de 1 iquidc= mundiul 

y lo distriLuci6n de eso 1 iquide: no condicionod.:i, dcbc

'f'.:ivorcccr u los pilf!::ioC-S en dcsarrol lo, que- actu~lr.1.-:-ntc 

suFrcn cura~s de ujuz.tc mu)• ül tu~. !::stu distribuci6n, 

Gon:Sle: ~- CurroncS Juan Luis. AnSI is is del Acuerdo General 
sobre Ar.::inccles ~duonGro~ y Comercio. Asocioci6n Nocional 
de Abogados. Editori.::il Libros de M5xico. l9SO. pSus. 403 Y -
404. 



que a menudo se conoce como vinculaci6n D.E.G., tam--

bién contribuirá al proceso de ajuste del Sistema ---

Monetario Internacional. 

Debe llegarse a un acuerdo sobre un proceso de ajus--

te que no incremente las presiones contraccionistas en 

la economfa mundial. En los pafses en desarrollo, este 

proceso debe considerarse dentro del contexto de un d~ 

sarrollo social y econ6mico a largo pla:o. El F.M.I. 

debe evitar imponer regulaciones inapropiadas y exces~ 

vas en sus economías o medidas altamente deFlaciona--

rias como norma en su poi ftica de ajuste. El Fondo de

be mejorar también y extender ampliamente su sistema -

de financiamiento compensatorio, por ejemplo, haciendo 

menos estrictos los límites de la cuota, midiendo las

deficiencias en términos reales y haciendo más flexi-

bles los términos de pagos. Los países con exccdentes

deben aceptar mayor rcsposabil idad en los ajustes de -

pagos y es necesario pensar en medidas del F.~.I. que

la fomenten. Se debe buscar -a trav~s de medidas na--

cionales y de la coordinaci6n de políticas nacionales

apropiadas-, la mayor estabilidad de las tases de cam

bio internacional, en especial de las principales mon~ 

das. 

Se debe ampliar la participaci6n de los países en de-

sarrollo en el personal administrativo y dirección del 

F.M.I., a fin de adelantar el proceso de desmonetiza--
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- ..::.1 

ci6n del oro y, una ve: que se determinen los arreDlos 

de ventas actuales, se debe util i:ar la mayorta de las 

existencias de 1 oro de 1 F .t.~. 1. como 9arant r a para que

e I Fondo preste en el mercado, d5ndole preferencia a -

los pafses en desarrollo y de medianos ingresos. 

También se deben reali:ar ventas e&calonada~ y las ut.l. 

1 idades deben utili:arse para subsidiar los intereses

ª los préstamos para los países en desarrollo de bajos 

ingresos.- l9 

La intenci6n de la medida, llena de paternal ismo finan

ciero, no deja de ser una idea proveniente de un grupo de es-

tudiosos, aun~uc con experiencia, en la políticu intcrnücionol, 

que sin embargo, no se podría real i:ar plenamente, porque la -

tesis del -informe Brandt- estarfa sujeta a los intereses eco

n6micos de los rafses Fuertes. 

La argumentaci6n sería factible en tanto cambiara la -

poi ftico de In Deud~ y de los Préstamoa, da los grupos fin~n-

cieros fuertes h.:ici.:i. quienes ncccsjtun de recursos pur.::i. su dc

sarrol lo, los Estados ~xplotadns; porque los países fuertes -

solo accpt.:i.rÍüt"\ huc-cr ulgunus modi7icuc.ioncs at .:J.ctu.:il sis:~..:.cr.l .. t 

financiero, en tanto hubiera capacidad de pa8D de los Estados

déhi lcs. Inclusive, los grupos -f'inuncicros 1-ucrtc!i prC"f'icrcn 

la cctuul situüci6n de incup~cidu<l fin~ncicru de los ~studo~ 

en desarrollo, porque eso les permite penetrar en sus econo---

mías y diriair la cxplotuci6n de sus rccurzoo b.Ssicos. . -n511 

(19) BrnndT Silly. Op. Cit. p5us. 4~9 y 430. 



los Estados Cxplotados, dcpcndcrSn siempre y condicionados a una 

política financiera unilateral e injusta. 

La recomendación del -1nrorme Brandt- sobre la reform~ -

monetaria para no depender del actual sistema de monopolios dcl

oro y la plat.:i, así como de la emisi6n del d61ar y de la5 COflSC

CUencÍaS financieras de los podcro~os, es sólo una su~er~nciü -

que no podría rcali:ar plenamcntcw mientras se controle por los

pafsc~ del Norte o fuertes. 

Tal es tambiEn el caso del D.C.3. o Derecho E•~ucial de -

Giro • .r\unqu~. en principio convien~ u todos los pc::lÍs·..;:; 1 sin crr.!.:.¿:.!: 

go: en td~to los Estados Explotados no tengan cap~cidad de paeo

no podrían operar en t5rminos de i9ualdad monetaria con una sola 

moneda; mientras tcn~an qua pagar altos interes~d por los pr6a-

ta.rno= y el servicio de esos intereses; es decir, pagar intereses 

soLrc intereses. 

Las elevadas tasa~ en cont~~ da la~ finan:a¿ de 103 ~stJ

do.s Cxplotildos, ho~e impos.il>le creer en la o¡_·<.::ru.ción de.· ur¡.:i solu 

moned.:11 intcrn.:ic.it.,,nul, por but:11..:1 que ~cil l .... intención de su crai-

si6n, mientras no se rccono=~a el problema d~ fondo d~ los ~stil

dos !:>..plotado!>: q4e es lu F~:dtu de uno cconomíu pr0~u-::-t:ivu )' 1€.l

carcnci..:i de un r:icrc..:td..:· libre. 

¿~e qu~ si rvc e 1 si stcma d~ Cü.mL i o por unu mon~du i ntcr-

nac ional, si para operar con el la, loa Estados dlbile&, ne tic-

nen una estructura ecor16anic~ que. los p,_-,ng..:.i en el mis;ru ... ~ nivel Yi

niancici-o, par..:i funcionur en i9u.:ild.:1d de condiciones en lu compl~ 

Ja realld6d de los interese~ in~crnacionalcs, manejados por mo-

nopol ios? 



En suma, no operarían 

tas. Sirve de eJempfo,el mismo 

1 as 

que 

mcdid.-s 

pone el 

) 

patcrnalistas propuc~ 

lnForme Srandt en el-

caso del Fondo Monetario Internacional: su capital mayoritario 

está puesto por el gran sector Fin<Jnciero -el mismo que rnuneJ.:> 

los intereses d~ otras instituciones Fínuncieras- y que es el 

que determina la política de préstamos a los llamados países cn

desarrollo. 

El lnForme Grandt trae otras recomendaciones, como fas ~

que tratan de CnerBÍa, y Tecnología, que se requieren parQ ccad

yuvar al desarrollo de los Estados Explotados. 

Finalmente, no se puede dejar de reconocer, que el JnFor

mc Srandt, es Fundamental; porque concibe el interés de algunos

pafses del ~ortc o Poderosos, por huscar soluciones a nivel de -

diárouv y asr concil iur los com?fcJos interese~ intcrnucionufes

par~ evitar las guerras civiles por la injusticia soci~I en los

paíscs débiles, partcnecicnt0s al llamado Tercer ~undo. 

~I ~ocumcnto es un testimonio bSsico para los estarlos =x
pfotudos. por~~u.: f"Crmit·~ conocer el criterio sustc.r.tud0 por alnu

nos líd~rem e in~cstioadores dcm6cratas de los pafsc~ Fuc~tes, 

que Facil itü ef Di.Sfo90 1 indispensable, pese ü su poco ec.o int:~..!: 

n.:acion.:il. 

Como rcprcscr.tunt:cs de pu Íses Fuertes, H-..-inscn y Bruin.:!t 

nos prescntQn asr puntos de vist~ interesantes e importuntes, 

que ubican los criterios y lü posici6n de los Estados Z~plotüdos 

dentro de la realidad intcrnacionül. 

1 

\ 

l 
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Quede>rÍ.:. inconclusa estu primcril parte que estudi.:. la -

realid.:.d internacionul de los Estados Explotados, si no se to

ca el problema del ~~r. 

Derecho del M.:.r: La. demandu de la real id.:.d hist6rica intern~ 

cion<>I dr. los Estados Explotados, como r.:éxico eritºrc ellos~ ex.l, 

9e que su dcsarroll~ parta de la utilizaci6n de los recursos -

marinos, Fundamentad.:. en el conocimiento del Derecho ~arftimo. 

El maestro Cerv.:.ntes Ahum.:.da an.:.liza el concepto de De

recho r.:arfti mo, <>C 1 ar<>ndo pre vi am.:.ntc: 

"En el Cümpo del derecho compurado actual podc~os dis-

tinguir dos territorios: los países occident.:>lcs y de-

ccono~íu 4uc pudiéranos lu:-;1.:.r liber.:il, mantienen le -

distinci6n •ntrc derecho pabl ico y derecho priv.:>do, y

en los p.:>fses soci.:>l,¡stas la cienci.:i jurídica li.:>bla S.2_ 

lo de dcrcch~ p~b! ico. 

3c observa que en .:>lgunaa ram~• se puc~c, aun~uc con 

ind~~~r~in~ción d~ Frontcrus, m~ntcncr lu distinci6n 

entre derecho pGb! ico y derecho privado; pero tratSn-

dos~ del derecho rn.:irftimo, que .:.lcan=a d todab las fa

ses de lu actividud humünu, no podríumos cstublccer 

t-..:ir distinci6n; no podrí.:tr:ó~ ufirm~,r que el derecho 

marítimo es derecho pG~I ico o derecho priv~d~, p~r4ue

los prcLlemas marítimos requieren, para su soluci6n, 

de elcmc-ntc5 dC"' todc:s las r.amus d'-·I dc-recl10. Ne podrf~ 

mas, por tvnt~, colocar el derecho marítimo, ni en el-
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casillero del llamado derecho privado,ni en el casille

ro del derecho público entendido a la manera tradic•o-

nal occidental. 

Facilitaremos la so•oci6n si repetimos que, en nuestro

concepto, el derecho marftimo es derecho público, pues

to que todo derecho tiene esta categoría. Pero sí, den

tro de la distinci6n tr<>dicional occidental, quisi~se-

mos colocar al derecho m<irítimo en el carr.po publ icísti

cc en el campo privatístico, no podríamos loDrarlo, po.r:. 

que en los ren6menos marítimos los intereses privados 

y públicos generalmente caminan entrela:ados.- 20 

Erectivamente, ubicar el concepto del Derecho Marítimo

dcntro de una rama especírica del conocimiento del Derecho, se

ría un error, porque el Derecho Marítimo conlleva la explica--

ci6n de toda una concepci6n sui géneris dentro del contexto Ju

rfdico. Es decir, implica un 5rca de Funcionamiento Jurídico 

que va del campo del Derecho Privado al Derecho Público. 

Nace en un área geográfic<i disputada por todos; por Est.2, 

dos y por particulares. Es un área vulnerable por la misma si-

tuaci6n en que se encuentra. El Mar, generador de toda vida te

rrestre, constituye para el ser humano organi:ado en sociedad,

parte substancial de su desarrollo econ6míco. Por ello, requie

re de la regulaci6n nomativa que le permita ubicar los diversos 

intereses que se mueven alrededor de este Ten6meno. 

(20) Cervantes Ahumada R:oiíl. Derecho P.:arítimo. Editorial Herrero, 
S.A. M~xico, 1984. pág. 6. 



-Es que lo que le da caliFicaci6n de marítimo a un Fe-

n6meno Jurídico es el teatro en que el Fen6meno se re_,2 

liza o actúa, o su conexi6n con ese teatro. En cierta

-Forma, tenía ra:6n R i pe rt cuando aF i rm6 ·:.que e 1 de re-

cho marítimo es el derecho de las relaciones jurídicas 

cuyo teatro es el mar o cuyo objeto es el comercio ma

rítimo. 

A esto convendría observar que el concepto ripertiano

es incompleto, puesto que se reduce al aspecto de las

relaciones jurídicas, dejando Fuera a otras cutegorías 

de instituciones. Consecuentemente, ampliando y a la -

ve: concretando nuestra noción expuesta inicialmente,

podemos afirm~r que el derecho marítimo en particular, 

es un conjunto coordinado de construcciones ideales o

instituciones jurídicas, emanadas de un poder público

efectivo y destinadas a reali:arse o actual izarse en -

la vida humana de relaci6n social, en el teatro del mar 

o en refaci6n con los espucios marítimos. En otras pa

l abras, el ordenamiento jurídico es marítimo, cuando -

tiene conexi6n con el mar o con los espacios marítimos~ 

El Fen6meno marítimo se le ubica jurídicamente de acue~ 

do con el teatro o área en que se presenta. 

Se da en el Derecho no s61 o como asegura R Jpert, en Fu.!! 

ci6n de las relaciones jurfdicas, sino también, como señala 

el maestro Cervantes, en relaci6n a otras Formas de institucio-

nes. 

(21) Cervantes Ahumada Raúl. Op. Cit. pilg. 6. 

21 
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Por ello, el Derecho marftimo es el conjunto de relaci.2. 

nes Jurídicas e instituciones Jurfdicas provenientes del poder 

pGblico cuando estS ligado al ámbito del mar, en sus propias -

aguas o al espacio marftimo. Aunque el conjunto coordinado de

rel ac iones e instituciones Jurídicas, se comprende, que al em..2. 

nar del •poder pGbl ico eFectiv6-~ 1 est§n destinadas a real i:ar-

·se en la organi:aci6n social de la vida humana, cuando se dcn

en el -teatro del mar o en relaci6n con los espacios marítimos-. 

'~o>mo las instituciones Jurfdicas marítimas al actuali

:arse se relacionan con la vida de las comunidades hu

manas que actúan en el mar o en relaci6n directa con -

él, habré tantas subramas del derecho marítimo, como-

ramas juridicas se ocupen de cada relaci6n. 

Por ejemplo: •i se trata de estudiar y determinar los

espacios marítimos, habr§ que acudir al derecho constJ. 

tucional y al derecho internacional; si se trata de -

resolver problemas relativos a los delitos marftimos,

habrá que adentrarse en el derecho penal, y asf, segGn 

la naturale:a del problema, al administrativo, al la-

boral, al civil, al mercantil, cte. 

Por lo anteriormente anotado se ha pretendido que el 

derecho ~arítimo es de una naturale:a especial, dife-

rente esencialmente de las otras ramas del derecho; 

que tiene su particularismo. Pero ya Bonncase, el gran 

maritimista y civilista Francés, se ha encargado de 

esclarecer la cuesti6n: los Fen6menos Jurídicos son 



los mismos 6sencialmcntc (una compr~vcnt~, scr5 un6 -

compri0vent.:1, un, t~-st.::ir.icnto serta testamento, e 1 tr.:ins-

portc, scrS tr.~;nsportc.,-_ etc.; >• só 1 o tcndr:'".Sn de cu~.::ac

tcrÍ!::.t i co 10· c:;u·c. dcri_vc su cone:.:ión con el tcotro dcl

rna r) • 

El hombre r.iisr.1c, sin C.:J.mbi.::;r su cscnciu, uctú .. ~ de dis

tint.:i rn.:incr.:.i cuando s~· cncucn"!:"r.:i en ticrr..:i -Firme }' CUil.!.!, 

do se cncucntr~ entre la inm~naiJa~ del mar. ~i6na=D=-

si no en un p..'Sr-.i;;.o en un tc..:J"troa C""ri el q~c 1 ü r.-.ul ~itu.i 

cuu?, dc-ntr..:l d~ un .:!::-:Siente ta:;:l-ién u.._, pSnico, lo:l ho3 

brc..:; .:ictu.:::r.J1·\ or .. Jcn.:lJu y h!::;r~ic.:i:-;i:.::nt:=, co::io lo !,y,, he

cho sic~~r= ~ ~rav~s d~ la hidtaria de loe dcs~strcD -

~odc~os aFir~~r, sin cuFcmismo, qu~ el teatro del ~3r-

Ct"\no=--=-tc..-..cc )" su1·1im.;;i .:al hor:ibr.::.''. 

_,csun l .:i ncccs i •.. l.:Jd de 1 .:i conur.i d.::.c! hu:-:i.:i:i..:l re 1 ::..e i onad~ 

Cs cuundo se cor.1t·in.:in el D.::r~chc.• í"'ú!.. 1 ico ~· el !)crccho :°":riv~dc

por..:i Yu:-...iliur ..:il ~crc..:cho ~~.::irítir.io. 

Por est.u ru:ó:·,, el Derecho ~.:.:lrÍti;.io constitu)·c •-in.:.l::t~!l 

t::- no un~ ra::1..:l de 1..:1 Cic1\ciu Jurídic.:;, .cino c;uc C.5. el prt.'lr'ÍO C.2, 

no=i~icn-t:o jurídico c:,t'-·n<lido ul 5:-:-:bito marino. 

:::n el mur continúi:ln los intereses sociulcs y por t ... 1:1to, 

en 61 rigen los mismo rrincirio~ y c~pccial idadcs del ~ere---

(::::!) Ccrv¡intcs .\hu::iu.Ju ~.:1út. ·~p. ·.::it. pSg. 7. 
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cho, en la medida que lo demandan las necesidades de la comuni

dad. 

Como señala._el· ·maestr-o.C_ervantes, el teatr-o del mar- es -

el lugar- donde el ser_;h ... mano"' se:-"ennobl,ece y sublima". 

"Es oport'u~~",.s~fi:.á:l,.~:r: :~Ue·:·- además de su acentuado carácter 

publicístié·o,··· el derecho mar-ítimo acusa las siguicntes

características notables: 

a) Es una de las más antiguas, si no es 

gua, de las r-amas especiali%adas del 

que la más anti

Derecho. 

b) Es insensible a los cambios políticos (no le arectar-á, 

por ejemplo, un cambio de la ror-ma de gobier-no) por-a

es muy sensible a los cambios técnicos (como la apli

caci6n del motor de navegación en sustitución de la 

vela, lu invención d~ las comunicaciones por rüdio, 

la aplicaci6n de la ener-gía at6mica a la navcgaci6n,

etc.) 

e) Es, por tanto, un derecho vivo. Cuando las norm~s es

critas se vuelven obsoletas, los comerciantes crean -

nuevas normas con base en la costumbre, la que tiene

en el campo marítimo una grun relevancia. Incluso cn

la uniFicación de normas en el plano internacional, -

vemos grandes logros a través de compilaciones de co~ 

tumbrcs hechas por organismos no oFiciales, como en -

el caso de las averías grucsus y de las ventas marítl 

mils ••• 



d) La •ayorfa de las normas aplicables a las relaciones 

comerciales Interpersonales, aoA supletorias. 

e) Ea tradicional la tendenc:i• a la unificaci6n interA.2, 

cional de las instituciones del derecho maríti•o, ya 

que en una gran proporci6n el tráfico por mar ea in

ternac i ona 1 • 

f) Ea, en la historia del Derecho, pionero en la crea~ 

cl6n de instituciones jurídicas. Instituciones tan -

importantes en la vida moderna como la aociedad mer

canti I, el seguro, el r;eago de trabajo, han nacido

en el derecho marftiao y ae han extendido al C"""Pº -

del derecho mercantil en general y aún al compo del

derecho civil. Puede considerarse aayor la influen~ 

cia del derecho marítimo aobre el derecho ~ercantil

en general y sobre el derecho civil, que la iofluen

cia de emtas últimas ramas en el derecho marítimo. 

_) 

Repetimos que podrá haber tantoa cepítuloo, tantas 

aub-ra.::las, o tantos derechoo Darítimo~, como ramas 

del derecho oe ocupen de loa fencSaicnos marítimos•. 2 3 

Resalta de lan caracterfsticas, lo trascendental del D.2, 

rocho Marítimo, para el Derecho on general; máa para el Dore-

cho Internacional repreaenta la parte esencial, que npoya so~ 

bre todo el desarrollo de los Estados Explotadoa. 

(23) Cervante• Ahumada Raúl. Op. Cit. p&gs. 7 y 8. 
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Como sg trata de anali=~r el prob~cma de la real idnd in

tcr11ucional de moncr.:i global y dentro e.le ella, el problcr.1.:i :-::ur.l 

timo, p.:Jr.:.i ubic.:ir a la Do=trin.:i del Derecho Social lntcrn .. rcio-

nQI ~exicano, s61o se estudiarS de los prohlema~ <lel mar, el d~ 

la pesca, en un conte~to general, por constituir para los ~•t~

clos E~plotados uno de lo5 medios m~s id6ncos para su dP~arrollo. 

Lino de los rC"-to!.-. que tiene.."" c1 Dercc110 ln-'.:crnucional-

consiste en h.::Jccr c-:~cctivu UO.:I distribución justad~ l.:! :"'2'S·--1UC-

rÍü en los =:st..J.dos ~xplo""t:.:ido~, en los p.::Í~C$ quC"" come' .·t~" .. aco, 

ticn2 como vecino a una potencia industrial. 

de la pasee cu~nt~n con suficicnt~s 1 itorales pur.:;. 1 ~ producción 

clc recursos marinos y· tiene- su~icicntcs pcscuclorcs-tra.b.:?J.:ido--

rcs <lel mar-, car~ccn d~ une infraestructura ccon6mic~ que •~•-

p~rmita des~rrol lar la pc3qucrfa como medio principQI rQra el 

despegue de sus cconom1as; no cucnt~n con la tecnoloafa marina

y los aohicrnos ne le dan un imrulso total. Lac Jcpcnd~n:ias -

qu<:? se cn=.:irg.:in d~ c-11..:?. y de l ... , cu;:>todi.:-: de- su~ r1.:irrs, n~ i.-ic>--

nan ~rccupucsto& suficientes qur pcr~itc,, ~or lo n~no~, ro$---

gu.:ird .. "lr'.. l.:ls CO!i~.:J:.:; de- l,:i riro+crÍ.:i Í-i-tcrn.:'lo:;Íon31 • 

incipiente:- indu~trÍ.:l p":'s~;uc-ru d("' 1uEO ~~t.:tdo~ ::::xplCti"".:ldos. :.:::.in -

c~b.:ir::;o, se h~~.,J.:i CÍ"':'" un:i coo;....,<"'r.:ición intcrni0.cional que: 

Haci6 a raF: d~ lils con~~rcn=i~s de las ~acion~~ 
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zona• pe•quera• •e •xtendfan •un •&ximo de 12 milla• 

•arfti•as•. 24 

Algunos países entonces declararon: 

• ••• Como zonas a su Juriadicci6n especial, grandes eap~ 

cios marítimos que con anterioridad eataban comprendi-

dos en el concepto de •ar internacional•. 2 5 

Arguyendo la debatida distancia de las 200 millas como -

zona marftilAa. 

Otro problema importante que se agudi:6 y que afecta más 

a los Estados Explotados por no contar con la tecnología adecU,2_ 

da, es el de la contaminaci6n ambiental. 

•Lá vida de los peces es afectada por la de las demSs e,!!_ 

pecies, asf Como por las características ffDicas del m!:_ 

dio embiente, como ea el caso de la salinidad, las tur

bulencias y la temperatura de las aguae. 

Los recursos pesqueros ~a~inos se locali:an preferente

•ente oobro la plataforma continental, en áreas en don

de la profundidad fluct6a alrededor de los 200 metros.

Se congregan ta:nbi6n, en regiones en I~ que mana el 

plancton, on donde la productividad biol6gica a =enudo

ee mJ.§i~ de mi 1 vece o. mayor que en otras área!!. Sin emba..r:. 

go, el fen6cneno oo \.,,,,ente se produce en ::::.on•.•s muy res

tringidas, que nuQan una milési"'a parte clel total del 

área oceánica, por ej...,,plo, a lo largo de la c01Sta pe-

(24) Torre Cór-doba Roberto. Los Empresas Comunes Pesqueras. Mé
xico. Oepto. de Pesca. Serie Legislación No. 1. 1981. p6g. 
29. 

(25) Torrea C6rdoba Roberto. Op. Cit. pág. 30, 



ruana, en lea aguas de Baja Callrornia, en la coata oe~ 

te de los Eatadoa Unido•, a lo largo del audoeate y el

Aorooate do Arrice, en la costa eate arrlcana y en la -

coata arábiga del Golro Péraico. El rencScaeno ae presen

ta adem&a en algunoa lugares del oc&ano, alrededor de -

la lfnea ecuatorial y en el Ant~rtico, estacionalmente

ee produce en muchas otras partesw. 26 

T .... bién afecta a la pesquería los desechos industriales

y en geReral todo el lastre que se encuentra diseminado en laa

zonas marinas, por falta de protecci6n y vigilancia adecuadas. 

Por lo que se refiere a le venta de la pesca, en loa Es

tados Explotados, la ganancia que se obtiene es para los intarm~ 

diarios que sirven al sector privado nacional y trasnacional. 

Realmente son pocos los satisfactoree de la exportaci6n para los 

pueblos de estos Eetadoe, o penar de la calidad de la pesca. 

wLas exportaciones pesqueras de las naciones en desarro-

1 lo han crecido de manera sustancial, particularmente -

las de ecpecies de gran valor, quo es el cago de los -

camaronea ••• Las exportaciones de pescado fresco o con

gelado de Aa&rica Latina y de algunos países del Lejano 

Oriente tc=bién oe han incr""'oentado. 

Eetadou Unidos y los países de Europa adquieren cerca -

de 100000 toneladas de merlu:a proveniente de Argenti

na y Perú; Jap6n obtiene importantes cantidades do la -

RepGbl ica de Corea, Finlandia y Fil ipinaa. 

:~tudios d'2'1 Tercer :-~und0 .. ~cr::::cho del f\:csr. r.:é,ic0 .. 
d~ ~stu~io~ Econ6mico~ y 3oci~lcs <lcl Tercer ~un~•. 
Vo 1 • 1 1 1 • p.S_,;. l.'.! 7. 

.::E>ntro 
1c;;7:= .. -



Si la pesca puede iACrementar los recuraoa alimenticios, 

las oportunidades de empleo y los ingresos de axporta-

ci6n, ae podrfa Incrementar la captura, aumentando la 

pesca de especies convencionales y no convencionalea, 

explotando, de manera más ericiente, laa actuales ~reas

de pesca y las que se incorporen, y desarrollando la -

acuacultura-. 27 

Para que los Estados Explotados solucionen el problema de 

alimentaci6n por el incremento de su poblaci6n, así como otras -

necesidades, deben recurrir a la pesca como camino adecuado y -

controlar la exportaci6n para benericio único de mus intereses -

nacionales. 

Los Estados pobres cstdn condicionados a la organi:aci6n

pesquera para no depender de un solo mercado y poder desarrollar 

realistamente su economía. Ello es reconocido incluso por los -

voceros oriciales de los gobiernos, como el de ~éxico. 

Así, en una nota inFormativa publicada el 8 de agosto de-

1987, en el peri6dico Excelsior, se relata que: 

-MAZATLAN, Sin. 7 de agosto.- En el 111 Foro Regional So

bre Actividades Pesqueras a que convoc6 la Cámara de Di

putados, ee plante6 la necesidad de una legislaci6n ma

rftima y portuaria vigorosa, actuali:ada y adecuada a la 

realidad nacional, que permita la mcxicani:aci6n de la -

rlota ~ercante pera encauzar el equilibrio de los secto

res que ~n ella participan. 

(27) Estudios del Torcer Mundo. Op. Cit. p&g. 128. 



RaFael Garcfa Anaya, diputado que preside la Comisi6n 

de Marina, dijo que el aomento que vive el paf• exige 

une respuesta productiva a la crisia, tanto en cepaci-

dad como en ericiencia y que en el mar, México puede 

encontrar Duchas soluciones a mu déricit de divisas, 

alimentos y ompleos. 

Esto ae conseguiría, arirm6, eue>entando la potencial i-

ded para explotar loa recursos marinos y mejorando loa

aectores mer-cante y naval • 

-Para aumentar loa benoricios nacionales como producto -

del transporto marítimo, debemos contar con Flotas mer

cantes pero verdaderamente mexicanas, tripuladas por 

•arinos mercantes mexicanos-, dijo el legislador. 

Explic6 que esto es totalmente posible, a pesar de las

diFicultades y las reatrieeiones econ6micas que arronta 

el pafa. 

Gercfa Anaya advirti6 que dentro de loe programas de 

•antenimiento, reparaci6n y rehabilitaci6n de las emba~ 

caciones, deben utilizarse los astilleros que existen -

en el pafs para lo cual habrá de incrementarse la capa

cidad instalada en la industria naval, sea é~ta oricial 

o privada •.• 

Le ponencia presentada por el Colegio de Marinos de

México, considera en las rerormas propueataa a la ley,-



la disposici6n tendiente a obl i9ar a las empresas ma--

ri'timas, desde el momc-nto mismo· de la inscripci6n en 
- . . - .. 

el padr6n de registro a la uti 1 i;aci6ri·Gnicilrn.;,.;tc de 

p~rsonal mexicano". 28 

En suma, en la 

plotodos tienen su des<>rroLlo·',i.nmcdiüto en el Mar, en una P.2, 

lftica econ6mica de regreso al Mar, para obtener todos los

bcnc~icios que gcncr~, además de la pcsqucrí~. 

Inclusive p~r~ los ~studos pobres que no tienen acccso

u1 Mar, les bcnc-f'icic:i que scc:in los Es:tüdos Explotados con -

acceso ü es~ ru~ntc d~ la vida, l~s que se org~niccn, porque 

les perrnitirfa im~o~+.ar productos marinos a rrccios acccsi-

bles parü sus necesidades. 

La urgenci~ de rcsolv~r los prohlcmus básicos se encuc.n 

tra ah l, con el ~cr~cho qu.;:;. 1 es as i stc y apoyados en 1 os br.2, 

:os marinos de los hombres y mujeres de l~s costas de los E~ 

tados Explotados. 

(ZE) Excelsior Peri6dico. Ne-cesaría una Legislaci6n ~ar(tima 
Adecuada a la ncal idad Nacional. Sccci6n A. p5g. 18. 
S5bado 8 de a3osto de 19q7_ 



3.4. Doctrina del Derecho So=ial lntcrno.cion~1 i-.:c::ico.no.-

~l Derecho.Social lntcrno=ion.:il :·:e .... :ico.no -funC.:i su n-:.-cc

sidad a) en el anél isiz de la tcorÍü del Derecho ln~ernncion~1 

?ú!:>I ico tradicion.::1 relacionarlo con sus repcrcusion~~ en la 

realidad intcrnarional 

ú1 time DC""rcch:"I .. 

h) En el an61isis de le rcclid~cl o situD:i6~ d~ los Esta~~= 

~:--.;plo-'c..:ido-: que cstucli.:i 'C"1 Dcr·.:-ch-::> lnt":--rn;:i;'::'ion..:il, de ucu::-rdc cC"'n 

c~n I~-:::; opinion:-·~ d':" lcz E"ir.i;~:lti:.:i·,tc::;. en los ~ot.:idn!: Pu=-r""''t:cc., 

do en 1 a 

por con~tituir uno d~ lo~ m~~ic= in~cdiatcs pera el d~~crrollo 

':::onsidcr.:inCTc c~.~c·~ 1~11n<.Í-..'"l~..,:"nto3, c:.r .. ;"l~""ltc-.:i lu i:,o=-::1-.in.::-

del ::--~r-=-c'"ln ~C'~i.a\ \nt·::-rnu ion ... '1\: pues el =::stadC" ::::: ... plo!:.:i.!::-i .. c

'.;;Íc:ino cst.5 condicio:"l.::d,, ~ to•nür uan ·-:-~irc-=:-tri: di::-.-tinT..::., y r=-

p IDntanr su a:tividDd intcrnc~ioncl c,tc la ~r~~i6~ inrcr~a~i~ 

:-.al. 

.. c:iz.i un~ '1C-C.:1·1:: d-:1 inicÍC" =1=--1 nuc-vo siclo, ~.e rc=lui..s. 

re tor.i~~ m:"did:is urs-:--ni-cs 't"n asoc1.::=-10:"\ con o-t.ro::: r.:::ísC"S. en C<'ll 

dici~~cc isunlcs el nuc$trc, parn ir rc~olvicndo los r~~s1~~~3 

¿e le: :=-xplosiÓ:"\ dc1·10:Jr.5fic...i, la inju.st.:: distribució:1 J":" 1..l :."'C-~ 

* ~•n que 6sto ~uicrJ Jccir que se 
a la s~gunda Gu~rr~. s~ r~rtc d~ 

y po·J,_ .. r l"l .:sntc.:ir con .:in;:"'l i tth~ e 1 

d="::. ::~;í"lot.:Jdo::-... 

este rcrFodo rar~ 
:-:iC1·11~n7n ..:i-=t-•.•:il ,\:.--

e cinc r=--:- ..:i !~-

1 o.:. ":.~'!:' ... ,--



noaara y la carrera armamentista, provocados por el 90nopol io de 

loa Estados Fuertes de Occidente y de Oriente, que Frena adeaaás 

el desarrollo de Ja inFraestructure eocial de subsistencia de Jos 

Estados Explotados: alimentaci6n, trabajo, educaci6n, vivienda. 

Doctrina: 

La Doctrina internacional mexicana tiene ...,plios antecede..!:!. 

tes: •Los postulados torales encuentran su origen deade los ini-

cioa de la Independencia, pasando por la ReForma y la Revoluci6n, 

hasta nuestros díasn. 29 

Sin embargo, nuestra doctrina internacional requiere de 

un replanteamiento o revisión para actualizarla y agilizarla. 

La urgencia de poner en primer término la eoluci6n a los 

problemas de subsistencia social, como la elimentaci6n, el traba

jo, la educaci6n y la vivienda, roba~an las tesis internacionales 

tradicionales del Estado Mexicano. M§s en este siglo, no dejan -

de aer Fundamentales las aportaciones de pensadores como Genero -

Estrada e laidro Fabela, entre otros. 

Hoy, la Falta de integraci6n del Derecho Internacional a -

los grupos mayoritarios de los Estados y sobre todo, de las soci~ 

dades explotadas, lo vuelve inoperante, en su análisio juríd•co -

de la realidad internacional. 

Aunque existe en la norma internacional la idea de igual-

dad humana y asr se estipula en innumerables acuerdos y pactos -

internacionales, lo cierto es que olvida al ser humano autóctono, 

(29) Gil Gil 
Algunas 
México. 

Massa. México ante la Organización Internacional. 
consideraciones. Obra Jurídica Mexicana. P.G.R. 
l 985. pág. 44 • 



sin •edlos econ6micos en los Estados Explotados. 

Ya sea por concebir como una idea obvia en preceptos~

generales, se olvida al ind(gana, al mestizo y al criollo sin -

condiciones econ6cRicae de subsistencia y cuando oe trata de~ 

utilizar su •ano de obra, por lo abaratada que se encuentra,~ 

por necesidad se deja reprimir y explotar por los países fuer--

tes. 

Tal es el caso de los Estados Unidos, nuestros vecinos, 

que inclusive entran en contradicciones en sus leyes en contra

de mexicanos necesitados de trabajo, como lo consigna el maes-

tro Cervantes Ahumada: 

•cuando fue anunciada la superfamosa ley •simpson-Rondi

no-, expresé que era un instrumento de preei6n contra 

la política internacional de México y que en el fondo 

aC'éuaría como un ~bumerang• contra los Estados Unidos,

ya que ai se producían los efectos previstos en la ley, 

faltarían bra:os para la recolecci6n de las cosechas 

del agro norteamericano. Y esto ha uucedido. 

Ahora, ante la presi6n de los agricultores norteameri-

canos perjudicados por la falta de brazos que impide --

la recolecci6n de sus cosechas, los Estados Unidos ---

est&n cl;arnando por los braceros a ios que están ada>i~

~iendo aun siendo #mojados-, haciendo a un lado las --

disposiciones legaleow. 30 

(30) Cervantes Ahumada Raúl. Falla• de los Poderoso& Vecinos. 
El Sol de México. Per16dico Secci6n Editorial. pág. 5-
Jueves 16 de julio de 1987. 



Así, on la concepci6n doctrinal del derecho internacio-

nal •exicano, habrf a que reincorporar un •Etodo del Derecho So

cial para profundi:ar en el grave problema de la •arginaci6n 

internacional de los grupos sociales necesitados. 

Partir: 1) de la Realidad Social de nuestro Estado y de

los que le son comunes, en vista de la diferencia con la Reali

dad Social de los Paises Fuertes. 

En los dfas que vivimos, el pensamiento jurfdico ínter-

nacional que describa la Realidad Social de los ~stados, está -

ror:ado a ubicar y diferenciar el país, zona, regi6n o lugar -

geográfico donde se pretenda aplicar el Derecho. 

Por ello, incuestionablemente, el concepto de Realidad -

Social en el Derecho Internacional, se ve vinculado a 

dades explotadas, porque es el indicador de la actual 

in~ernacional, de las relaciones entre Estados. 

las soci~ 

ubicaci6n 

Porque el problema del Derecho Internacional Público, 

tradicional, radica en que los te6ricos que instrumentan los 

acuerdos, tratados o pactos, en sumu las normas, en las relaci2 

nes entre los Estados, lo hacen pensando en la protecci6n de -

sus Paises Fuertes, instrumentando preceptos universales a par

tir de su Realidad de pafses industrial izados, y creando por -

tanto, reglas unilaterales desligadas de la Realidad Social de

los Estados que dominan. 

Por ello, ol Derecho Internacional tradicional no runci.2. 

na. Por esta ra:6n existen diversos Derechos Internacionales --

__ ) 



PGblicos, que de acuerdo con los diversos criterios de las po-

tencias, aplican sistemas impositivos y anárquicos. 

De ahf que el Derecho Social Internacional parta de la -

Realidad Social, de la zona o regl6n donde ae ubican los Esta-

dos Explotados, porque precisa1nente es a partir de allf, donde

este Derecho instrumenta su sistema de normas. 

Partir de un m~todo que comprenda 11) la Ra:6n Social, 

en funci6n del grupo y considerar al humano como un ser pensan

te relacionado con la sociedad y no como un ser aislado y fue-

ra de la ra:6n de su ser: la sociedad. 

El Derecho Internacional tradicional, cuando plantea la

soluci6n a los problemas humanos, lo hace en funci6n del indivj_ 

duo, como ser pensante, sin concebirlo como una unidad entre -

su pensar y la ra:6n colectiva o social. Así, este derecho, cua~ 

do argumenta sobre la vida de los Estados lo hace pensando en un 

Estado -el más fuerte, quien crea este derecho-, y no en la ra-

:6n social que ootiva al conjunto de Estados a crear un precepto 

internacional. 

Por esto, ea importante precisar que la Raz6n Social, en-

le Doctrina del Derecho Social Internacional Mexicana, se runda 

en el pensar de la colectividad, en el pensar de las Sociedades

Explotadas. S61o así será auténtico el Derecho Internacional. 

En tanto se alimente del pensamiento de los grupos socia

les marginados y no se sustente en el inte~s unilateral de los

Pafses Fuertes, ser§ permanente eete Derecho. 
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Pilrt ir, que irn;:,r ic-i: 

teristic~ del grupo al que pertenece el humano. 

ºEt 1:fe-;,:.c~h'~ .So:::iar fntcrna:ional, por modio de In. ~!::aturo-
te:a Social, c~pt.:l la esencia d~ lo~ 9rupos y por.tanto, su com-

poz i ci6~ en u so:--ieciarl. !)e-!:cr:nin.:? la c~u=:~ >• ....:-1-ccto de- lu co:i--

duct.o gru¡.t~ 1 • 

~I Dcrocho lntcrna~ional zc conrliciona a reflejar la co"

du=ta no de un ~st.:?d'=' e i nci de- U!"l gru¡"o d~ .Estuc:o~ en 1 ..::~ oond i -

c i onas que loe componen. Co~~rendar5 a loe ¿stc~os en la m~did~

quc- co:io=ca ::>u ~.;a~l!r.::.IC":.:i So~ial. 

que ubicu el verdadero interés, Ju C"'SC;'"lci.::. misma de los :::st..:iclo~

!<crsin~-:ío=a: >" no co::10 ~I n=-r,,aJ f'cr~ch0 lnt::-rna=io;-..:-:1 tr.::J.:::icio:i.:if, 

<"1'..J'=" con-::ib~ s~~ n"'rmn-:: en ;-unción d=- t-n.:: n.::¡-turo:1fc:o o cs~nciu: --

de loz nru~D~ intcrna~ionalcs pod~r03DO. 

Finaf1.1:?r.tc, el D~r2cho Soci.::il lntcrn.:icion~I i!c·.;icc.'"l:in re--

qui ere pilr"t ir, r-.::r.:: i nstru:nC"'n+ur un Der.:- cho c-ntr~ 2:"z-t:.::d1..."=, .::u~él! 

tico, IV) del 3cr So=i~I, ~orqu~ d~ a~F dc1Fn3Q lü co~ci~ncic, 

el scnt-imie;-ito, el conocir.iicn-t~ >' lu .:acci6n de l<""s Est.:i ... lo.:::. 

El Ser Soci.::ll, cono se recuerde cu.::indo se c.:-.;;:d icó el m6t~ 

do cJcl Derecho .Sociul, zignif"ic..: lu fe, lu crccnciü >"l.:: ~.:...-:p::ru.:::::!. 

:.::? de los nrupos soci.:11::!::; pu.r.::l no pcrJcr su personufid .. ,d •. \.sí, 

p.:u-.::: instrumcntu.r su ec.rc=ho lntcrn.:Jcion.:il, -Jos Est.:id\..""S ·..::: ... :f"'lot.:'.!-

clos tic-n'="n quC" ~On$C"rv ... --.r Sl' rer~C"n.:.11 id::id unte los P.:iís~~ ... ::-:. ::Ou._.,rt-es. 
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Mientras luchen por &sta, ou Ser Social, en la Norma In

ternacional, aerá posible su permanencia como Estados, porque -

en el momento que dejen de luchar por &I, deaaparecerán como -

Estados -como hist6ricamente ya ha aucedido- para convertirse

en simples comunidades dependientes de los Paiaes Fuertes. Sin

un Ser Social, los Estados Explotados desintegran su cultura e

Incorporan y adoptan la del país fuerte que los domina. 

A partir de este m~todo, el Derecho Social Internacional 

Mexicano llega a los elementos de esta doctrina, que permiten -

comprenderla en la bGsqueda de la explicaci6n del grave proble

ma de los grupos marginados en el actual Derecho Internacional

Tradicional. 

Estos elementos son tres: la Costumbre, la Nacionalidad

y la Forma escrita de sus Leyes. 

La Costumbre: Para el Derecho Social Internacional Mexicano o-

para el Derecho Internacional, la Costumbre es la fuente princj_ 

pal en que se origina. 

Fundamento aportado por el Derecho de Gentes~ la costum

bre constituye la fuente por medio de la cual este Derecho cap

ta el comportamiento de los grupos sociales marginados en las -

relaciones entre los Estados. 

Por medio de el la, el Derecho Social Internacional cono

ce la estructura de los Estados Explotados y logra instrumentar 

un Derecho apegado a la realidad de estos Estados. 



La .C:ostumbr.C"' que cstudiet el Derecho Social lntcrn~cional

sc oriaina en el acontecer cotidiano de los grupos au~6ctonos, 

campesinos, +rahc.,j.,dnrcs- y cla~cs_ mcdin_~, __ que ___ de(-r;,~_.,,,, C":on ~u --

conduct"u re-p~-!·idQ, las lc:,.,-cs .,uc ·forman el cu~rp~ n_ormc::."tiv-o de -

cho ::st'"Tt..:i! de lo= p::í:::=:-= ~.-.;-Jot.::::!o.s. 

'.'i.=-tu de c5-t;.:: fe:-;-.!~, f..:: co::.~u:::~-r<..~ o!....,fia.:i ü Ion -7ir::-:.:.n-':'cz-

30..::i..:il ln-t:.. ... r:"l.:i~iona.l, purtc <l.;.;I cono.cii.'li~:-i'to Oc pu ... ~:.: .. los, cÍ\.h..1..::--

p..::ru i:lztrU!:"!~n"t~r el ::.·crccho ln~cr·n.:l=ion::I. 

2oa"'r..:::;;:iondcr~ .:.1 técnico del :.)c!""'~:::.c J;-."!,.~rnJ...-:i.::i ••.. ;l cvn---

ccbir e in..:.trur.ic.nt".:::r lo:;; clcr:1cntos qitr;;- d~s~.:i=..::n d-c- !..:.::. cos'tu;"."1--

l:>r..:.::::. de czc:-. E::.t...::..3-.:-.::-. :: ... ;-1<.lt"..ic!o.s, p.:::ir.:: c.l.::Lc!""'~r u:-i t-r.:i-t.::=o e un.::

norm~ intcrn~cion~I. 

:::::. f"'.:ic"t"iblc ... 1:..J ... ~ un tr.:it ... ido int~r;1.:;.::::ion.:d Funcione en l.:i -

mc<lid.:1 que c.:oté in::;truo::c:nt .. ,du '-"'!n Co:>"t:u::l~~rEacoincidcntC'.;.~ o s.i::1i-

I .:irc~, qu~ cn-t:r~ c-o.::;-t:u::il"'rc~- di rc..:rt...·nt:c-5 y con n ivc 1 es d:= 1-r:"'r:-:-::..::--

c i6n y pr5=tic~c dictint~n. 
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~!o funcionci el· !::>cr:::?cho lntcrn.::cion..:il que se fundü en un.::i-

Coctu=brc con mccanismoc normativoa clictintoa. Por cjcm~lo, un -

tr.::t~Qdo i~~u~sto por jüponcscs y ~st~do~ Latinoümcricanos. 

Li:l Co=tu::abrc par.:J e 1 De rccho Soc i.:: 1 lntcrncci on.::I r~~rc-

scntc:l 1 u o rg.::in i =üc i 6n de une Soc i cd.::id ~:~p 1 o"t.udu p.:ir..:.l r:?.::n-tcncrsc-

Fu=rtc, que m-:-..:. qu~ co.:::.tL!~~!·rc, en e::;~=- -t.i ~o· d:: puís con7or:":1ü un-

conjun"!::o de intereses de 3ru1•os podcroso3 ~l:c i:-;;a--...on:-_•:"l su~ rcsl .:ls 

a loa Ectados clE~ilc~. 

d.;:Liilcs, tienen co.:;.tu::i!.;,rc~: r:i.5.:; los ::s-::.::. .. Jos Fuc-rtcs, el Íi.l;-"':'.1ti.=:r

lcc in~crascs de lo~ oru~o~ en el po2cr, ~~r ra:6n de convcnicn

c Í::?., uprovcchün 1 ü rc::il u dL: ::>La C'ostur.~brc p~:r.:: ir.ir-onc:-1 .::i .:i 1 os S:.f!. 

~~do~ ::·6bilc::;. T.:::l e=. el C.:l.30 de lo::. sol:-i...:: ... ~o~ Ce 1~~ 11.::;:-¡~ as -

Gr..:indc=> ?·atcnci.::::.s, qu~ .::-u.:indo doí.:inui'l l.:::o ..::=ono~1.:: de loe :-.::.ízcs

:-'o!)J~c.:; o !:$tado.::. ~:~ído"'!:..::...lc-.:;, lc3 ir.i:--onc;, tc..,m!-.iéil u!""\ estile de --

vida, una costu~brc diferente. 

~n sur.1a, l ...... Costur.ibr~ p..:lr..:i el 8erc:::ho .:3oci.:J.1 lnC~ro1.:i=ion.:il 

con!i~ ituyc su f'undu:a~nt:o, en tanto 1.::. nor::i.:i que 1 .-:l concibe, 1 u -

c~ptc de los grupoa sociales rnargina~ad. 

llistóric.::;.r.lcntc e~ lu Fuente •:¡uc hucc posible el cjcrci--

c i o de este Derecho, co:-;io r:icd i o puro c.Jc--."'cndcrsc de 1.:i i n"'!::-'o:;i i --

si 6n de los Pafsca Fuertes. 

:~·or e.:::;.tus r.:i=oncs s..:: h.:.cc ncccsurio l~I Derecho :3.oci.:11 ln

tc.rnucion~I ?.;c;.;ic~no: p.:-lr.:: qu.:: instrur.icntC"' un muro de c::>n""'..:...:!nción 
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político fundado en el refor:z:amiento de la norma internacional, 

e través de la incorporaci6n de las leyes emanadas de los grupos

organi:ados aut6ctonos de los Estados Explotados y que coinciden

en su forma de vida. Hacer que la Costumbre de las Sociedades Ex

plotadas rija al Derecho Internacional en el ámbito de sus sobe-

ranfas, para frenar el Derecho Unilateral Internacional de los -

Estados Fuertes. 

La Nacionalidad: Este instrumento representa el mecanismo de ~-

intagraci6n de un Estado. Para el Derecho Social Internacional 

significa la posibilidad de normativi:ar los intereses sociales-

de los Estados Explotados. 

Siendo el Nacionalismo un elemento de sobrevivencia de és

tos Estados, en la actual circunstancia hist6rica constituye un -

factor para su desarrollo econ6mico, político y social muy impor

tante. 

Por esta causa, el Derecho Social Internacional busca como 

objetivo integrar las nacionalidades comunes, respetando la sobe

ranía da cada Estado Explotado, a fin de instrumentar un Derecho-

entra Estados, realista, que parta de una obligatoriedad conscie~ 

te por estar estructurado sobre una defensa natural de los inte-

reses comunes de los Estados Explotados y unifique los criterios

en la defensa de su propia existencia. 

No sucede tal cosa en el Derecho Internacional tradicional, 

en el que se obligan por -decreto- a los Estados Explotados a 

respetar la norma impuesta por los Estados Fuertes, lo que ha 



hecho que no aea concebido ni reapet~do en su totalidad, aino 

a61o aceptado en la •edida en que no representa un riea90 grave 

para algunos Estados Explotados, con cierl:a independencia polí

tica. Esta es la raz6n que hece del Derecho Internacional #de-

cretado•, una norma convencional. 

La Nacionalidad, para el Derecho Social Internacional M~ 

xicano, repreaenta la raz6n hiat6rica de su exiatencin ante la

posici6n geogr~rica de nuestro país, y para los otros Estados -

Explotados en similares circunstanciaa. 

En afntesis: la nacionalidad para el Derecho Social ln-

ternacional ea un instrumento de apoyo y no como en el Derecho

lnternecional convencional, en el que significa un Freno para -

su operatividad. Por esta raz6n oe presenta el ren.S...eno social

del •tortuguismo- internacional para el cumpl iaiento de los tr~ 

tados y normas entre los Estados y Organismos internacionales. 

Forma Escrita de las Leyes: El Derecho Social Internacional 

busca establecer una forma escrita oencilla, ain tecnicismos, -

que permita captar la no~a internacional. 

Aunque el Derecho tiene otras Formas de comunicaci6n, la

escrita ea primordial para la constante consulta de los precep-

tos legales. 

Para lograr cu objetivo, que es el de concientizar a los

Estadoa Explotados, el Derecho Internacional tiene que partir de 

una Forma escrita llana y precisa. 



Emplear este método, ya aea entre Estados con un Idioma 

com6n o entre sociedades con idiomas diferente• pero en condi

ciones sociales almilares,aerá de gran utilidad. 

Le mejor técnica escrita en las relaciones internacion..2. 

lea entre sociedades explotadas es la fo,.....a escrita con Senti

do ComGn; que pe,....ita a los Estados,Organismos o entidades in

ternacionales comprenderse, ain ambigüedades ni vaguedades evj_ 

tando así problemas de comunicaci6n o interpretaci6n del Dere

cho, que ee por aí, en algunos caaos se da, por la diTerencia

de idiomas. 

La etapa de la forma escrita llana en el Derecho Inter

nacional es una necesidad en vista de que la mayoría de Esta-

dos aon nuevos y requieren de una comunicaci6n expedita que -

faci 1 ite los acuerdos o tratados. 

En ., fntes is, a 1 Derecho Socia 1 1 nternac i ona 1 1 e i ntere

sa la forma escrita de aus preceptos entre Estados Explotados, 

en ~unci6n de una comunicaci6n inmediata, que despeje a la --

norma de la burocrecia diplomática, propia de loa Pafaes vie-

jos y tradicionales, o de los Estados Fuertes, que tienen otro 

sentido de las relaciones internacionales, ya que entre las -

relaciones de los Estados Explotados el objetivo final, des--

pu~s de la captaci6n llana de los problemas y soluciones es -

concientizar a los grupos sociales may~ritarios que sostienen

ª los Estados .~jrmantes. 

Constituci6n ~ Leyes: El Derecho Social Internacional busca -
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crear un s6lo Sistema de preceptos legales, acordes con los c6-

digos rundamentalea, que rigen las relaciones internacionales 

sobre todo las que se dan entre Estados Explotados. 

Aunque en ol Derecno Internacional existe un c6digo Fun

damental, que organiza los principios de las relaciones entre -

los Estados: me reFiero a la Carta de las Naciones Unidas -ONU-, 

lo cierto es que en la realidad internacional son varios los 

c6digos rundamentales que rigen las relaciones entre paises. 

Conciente de esta situaci6n, el Derecho Social lnterna-

cional pretende organizar su mecanismo normativo en Funci6n de 

c6digos Fundamentales y tratados o acuerdos, leyes y arbitrajes, 

así como de disposiciones y ejecutorias, bajo un solo Sistema. 

A diFerencia del Derecho Social interno donde se parte -

de la jerarquía de la Constituci&n o norma principal, como cen

tro de las demSs leyes, reglamentos y diaposiciones, para unir

un s61o Sistema Social Jurídico, el Derecho Social lnternacio-

nal pretende partir del Centro de varios c6digos Fundamentales, 

por requerimiento de la propia realidad internacional. Pues, el 

Derecho Social Internacional se esquema mobre complejos intere

ses que se dan entre Estados Explotados, además de que las zo-

nas geográFicas y las estructuras sociales dividon aún más los

problemas y direrencaah los niveles del desarrollo de las ao-

ciedades marginadas. 

Diacipl inas: Como el Derecho Social Internacional Mexicano se

visual iza en Funci6n del examen de una realidad, tiene que au-

xiliarse de la Economía, la Sociología y la Polftica. 



Estas disciplinas hacen posible el conoci•iento objetivo 

del Derecho Internacional y lo tranaladan a un cl.'llDpo de objeti

vidad normativa internacional. 

Considerando que el Derecho Social Internacional ae aus

tenta en una realidad, estas disciplinas coadyuvan para lograr

el examen realista que se propone para estructurar el Derecho -

entre los Estados. Sin ellas no podría organizarse este derecho, 

porque el origen y soluci6n de los problemas en las relaciones

de los Estados Explotados se interpreta en los ineamientos del 

conocimiento de estas disciplinas. 

Prueba de la necesidad de su auxilio es el examen de la

real idad internacional a lo largo de este capítulo. 

Perspectiva: Para lograr una visi6n de la actividad internaci~ 

nal del Estado Mexicano, se plantea un an~l is is global de nues

tra política internacional, considerando lo estudiado sobre las 

relaciones entre los Estados así como la Doctrina del Derecho -

Social Internacional. 

Por esta raz6n, en el presente estudio global, se utili

za a la política como ~étodo explicativo y estratégico que en-

cierra a toda la actividad mexicana en las diversas ~reas de la 

economía, la sociología, y la cultura en general. 

La política internacional mexicana debe ou madurez ac--

tual a las experiencias que ha enrrentado a lo largo del siglo

pasado y del que actualmente ae cursa. 
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Esta •adures, que ha producido y promovido la No interve.!:!. 

ci6n, entre otros lineamientos políticos, han •antenido al Esta

do Mexicano en un equilibrio complejo de fuer:as internacionales. 

•Entre los Postulados Torales rectores de la política ex

terior de M~xico ae tienen los si9uientes: 

1.- L~ no internvenci6n en los asuntos internos de los -

demás Estados; 

2.- La autodeteMUinaci6n de los pueblos; 

3.- La igualdad soberana de los Estados; 

4.- Consol idaci6n y preservaci6n de la paz (pacifismo),

proscripci6n del uso de la fuerza y militancia per-

manente contra el armamentismo; 

5.- Soluci6n pacífica de las controversias; 

6.- Pluralismo ideol6gico; 

7.- Solidaridad e integraci6n regional; 

8.- Anticolonialismo; 

9.- Defensa de los derechos humanos; 

10.- Respeto al De..-echo internacional; 

11.- Defensa y práctica del Derecho de Asilo; 

12.- Soberanía sobre los recursos naturales; 

13.- Cooperaci6n econ6mica interna (Justicia Econ6mica -

internacional); 

14.- Participaci6n activa y abierta en los organismos 

internacionales; 

15.- Procedimientos democráticos en las decisiones inter

nacionales; 

16.- Construcci6n de un orden mundial D~s Justo#. 31 

(31) Gil Gil Massa. Op. Cit. págs. 39 y 40. 



Sin embargo, este esruer:o hist6rico está desgastado por 

el nuevo ciclo que_presentan los problemas internacionales y la -

presi6n econ6mica en que se desenvuelve el Estado Mexicano. 

Los problemas que conllevan la Deuda Externa, la rronte-

ra Norte y la Sur, la violaci6n en la Soberanía de los mares y -

del espacio aéreo, requieren de la reorgani:aci6n de una estra--

tegia que mantenga a nuestro Estado en posibilidades de terminar

la última década del siglo y el inicio del pr6ximo en un nuevo 

equilibrio y condiciones políticas internacionales, favorables 

a nuestros in~ereses. 

Habrá que desplegar una actividad internacional intensa,

para tener un acercumiento de intercambio con otros pafses indus

trial i:ados a fin de no depender solamente de la economía esta--

dounidense. 

En el tablero de ajedrez internacional, el Estado ~e~i--

cano tendrá que buscar nuevos mercados, países con los que pue--

da expor~ar en mejores condiciones comerciales e iniciar una ---

reorgani:aci6n industrial: fundada en la pequer.a y mediana indus

tria, cuyo capital está más comprometido con los intereses.mexi-

canos, y en la integraci6n de un sistema cooperutivo operante. 

Sobre la política de inclustrial i:ación nacional seguida 

por el gobierno federal, Gon:ále: Alcántara advierte bajo el tí-

tulo de •Reconversi6n Gradual•, lo siguiente: 

•'Hace más de 500 años, uno de los economistas sobrcsu----



licntcs d~ ~stc siglo llam6 la ct~nci6n de ccono~istas

y políticos con su Teoría Genaral del Empico, John ~ay

nar~ Kcyncs prmsant6 su co~ccp=i6n en torno a la probls 

mStic~ fabor~I, que G~~naz~~u dnr ~l tr~~tc co~ el si~

tcmn cupit.:il istü •. \i""irmó que le rcn~c total d·~ un~ no--

e ión derc--ndcrS dc- 1 vol u=-:i~n del c::i;::lco tot.:::I Y con .:irr~ 

slo a la rrorcnai6n al conRumo, la cuantra del santo -

dc~cndc del volu~cn Jcl nivel wa renta, y por In tcnto

clc 1 Ci:'1;"' 1 co ~o"t..:11 • Y éste a s•J ve:, d~p~n<.!:.'"' do:-! 1 e: .;:~000:1c-n

dn e~ectiva tot~I, intcsroda ?Or el scsto ?Cr~ el con-

~uc10 )" :,:-,r_: 1.~ inversió:i. El cqui 1 ibrio se pr=::oc.nto:J ---

cu.:ind~ le.., ci~'.1t1n:1d e-.:;. i~u::I .:l IU! o~cr-ta. 

0csdc ese inicial an51 is is, el ccono~is~a ina16s expl i

Cil el p.:i~~I ..:?U·:: juc.:iu la ;:arv;:-cn=i6:l ol consu~.10 )" ~-1 vo-

l.:i ofcri-..:: ·::o'"'L-~1, d-::- lu propcn3ÍÓn al con=:;u;:io y del vo-

lu~cn d~ invcr~i6~, siendo el ~ltirao, provoc~dn por l~

o-Pic.:lci:i m~r:._;Ín:JI d0I capit.:11 ~, el tipo de intcré::;. ·:"o.!! 

ti núa C"nn ':!>:'! 1 <"";.:; Íc·~ ¡ . .,;.,~c.::hl e s:..r T.::-oría acn.:.:r..:-.1. 

:~.:sria. Yl9uno:::. -:-:-uncionc.11""'ios ~úhl icos ':l'il culr.iinó l.::i pri-:::c-

re et.:>;:'.:: dP. r~r.onvc1 ... si611 cl~ l.a c::1f")r~!jil públicu. _:,¡':'ir::l.::n 

'- .... . - -·1.ro:l:-1$• orr.i=tc1on en l·orr.i.::a zin-

que pc-rdi<""ru !::U oricri-:.:~::~ión n:>·=ional ic.t.:i, d::-ntro del 

propio rro:::~ ... :~n i1C(""'l<:!'r.:J~!0 p0r ;.)roblcrn.;;:i.::;. Finün..::icro~ • .::1-

! • 
e~~-.,, o, 

tc:r 1 o.::; co~tios ~""='=- i .:..: 1 c.:-; c;uc c:1 ::1.:1-t"cr i .:a de c.r.pl "="-;.."' :"'t.:·-~ i ~

ran pr?Zf"':-l_.;-...::rs-:- .. ::t rcndi::ii ... :·n-t-o de- 1.:::i!:i cr.?prc~.::::~ p.1r.""-:""s-



tatalea Fue un imperativo impuesto por la crisis econ6-

mica nacional, debido, t .... bién, a que la mayoría de -

las empresas creci6 sin necesidad, reFlej&ndose proble

mas Financieros resultantes del desorden y corrupci6n.

Eeta primera etapa permiti6 al Estado revisar su parti

cipeci6n, de manera que en lo sucesivo me concentrar~ 

a61o en tareas eetragégicas y prioritarias. 

SegGn declaraciones del subsecretario de la Industria -

Paraestatal de TransFormaci6n, la reconversi6n está 11.!:. 

vendo el país a revisar inversiones, reducir plantas y

subsidios. No obstante -estas tareas se realizan con 

respeto absoluto de los trabajadores ;cuidando no arec

ter la demanda". 

Se pretende construir un modelo nuevo de industriali:a

ci6n el cual garantice la integraci6n adecuada, el aba~ 

to, la competitividad y la permanencia en los ""6rcados

externos, es decir, estamos frente a un modelo expor-

tador, independientemente del mercado nacional. 

Los grupos de analistas vinculan ol cambio tecnol6gico

con la política comercial. La administraci6n reconoce -

como prioritaria la moderni:aci6n de la planta produc-

tiva nacional, cuyo objeeivo Fundamental es el cambio -

de estructura que permita el aumento en el nivel de em

pleo y la competitividad en los •ercados intornaciona-

lea. 



El manejo de la política exterior en materia comercial, 

ae reali:a en nuestro pafs •ediante la polftica cambia-

ria y la apertura a la inversi6n extranjera, así como-

la 1 iberaci6n de nuestra economfa. La protecci6n de la

industria nacional es un impedimento para llevar a ca-

bo, con éxito, la mencionada poi ítica de reconverci6n -

industrial. De ahí que las nuevas tecnologías, princi-

palmente ericientistas, tiendan a desplazar la mano de

obra no calificada o semical iricada. 

M&xico pretende modernizarse, sin embargo, el gasto en

investigaci6n es inferior cientos de veces al que eTec

tGan los países desarrollados y muy por debajo del de -

naciones subdesarrolladas como Brasil y Argentina. 

Un ejemplo, doloroso, de la reconversi6n industrial lo

tenemos en el ramo acerero; otro en discusi6n: Ciudad -

Sahagún, 24 mil obreros han sido despedidos, reajusta-

dos o liquidados. Los empicados de Diesel Nacional te-

men el cierre de su fuente de trabajo; en una primera 

rase habrá un recorte de personal, al que añadirán la 

venta de Di na Motores y Di na Cumm i ns. 

Algunas industrias paraestatales son necesarias para 

garantizar la independencia tecnol6gica; las fuentes 

de empleo, también son importantes. El trabajador no es 

responsable de loa malos manejos o de la política ra11i 

da de los directivos de las industrias, 10 millones de

desempleados sufren por una crisis econ6mica que agudi-



272 

:z:a las des.igualdades sociales. La reconversi6n, si bien 

gradual, perjudica a un sector amplio de nuestro socie

dad, constituida por la clase trabajadora. El Estado -

puede arrepentirse de darle 1.:: csp.ilda a quien h.i perm_i 

ti do la tranquilidad social de la que 9o:an los "recon

versionistas industriales". 

lnflaci6n, desem~leo y reconvcrsi6n son elementos que,

combinados, a3ravan el cuadro de problemas soci<iles a -

los que h~brS de enfrentarse la pr6~irna ad~inistraci6n~ 

Histórica::icntc, f·~é:-:ico tienz que salir de lü ~ctividüd -

envolvente que provoca el sisterna Financiero, porque ~ste no -

dejar5 de activurs2 en Función del d61ur. 

No basta, como se prob6 en los Gltimos anos, con m~nte-

ncr relacion~z 6~ti~~s co~ [a banca intCrn~cion~I, por~ue es un 

tGncl, cuyos compromisos hacen compleja y aletargan la salida -

de los com~ro~isos I'un~ncieros contraídos. Este tGnel alcrg.:: --

interminablemente el ca~o de la deuda, por cjem~lo, donde s61o-

3~ olc~~=u a pa~u~ lo~ intcr~~c~ de lo~ intc~~s~s ~o~ lu~ t~~a~ 

ultas qu~ cau~cn loz préc~~os co~~romctidos. A~í, el problc~a-

financiero de lo ~cuda na radica solamente en el pago ci~I capi

tal de lu Deuda en ~í, sino pri~cro en cu~?I ir con el ru~o qu2-

causUt1 lo~ SCrVÍcio~ clc los intcrC:S'?S, lo C]UC imposibiJi"!:.:: ü f:é

XÍCO en el desarrollo de ~U cconomrc, ante el cfrculo vicioso -

de .la Deud;:i y la ralt.::i de '.m::rcados. 

Sólo una política ccon6mica -no financiera- a la ofcn---

(32) Gon:ólc: Alcántara Juan. Rcconversi6n Gradual. El Sol de -
Mé~ico.Peri6dico. Sccci6n Editorial. P~D• 5. México, D.F.
~i6rcol~s 12 de agozto de 1987. 



siva, f::"u:?de prcscnt.:::r.;. 1.::: co:.·u;-itur.:: f:'::r.::: ::::~n~rur Ín:Jreso.=: re.al=:.:: 

al ..... 1nl,..crno, 

en la ~aqucna y mcdi~nc induc~ri~ ~ u,a ~olFtica ~con6ci~c c~-

"'t"crn=., ba.::;:i:Ja on la a::?~lia":i6n cicciCi::!a de nu"="vo.:; m~:-c:::-:!":>-::. 

ci:7.:-::i"'..:=i:- el ~quilií,:--i~ ;'':'llí-t.-ico, el ;:::-::n~o ::c-:i~=nc -ti~,:- qw.!~ -

acelerar le lfn=a di~lo~S~i~=. en r~i~cr lu~ar, con loe !c~~~c 

en ~ituc=ió~ sinilar al 

cicn~I. 

tic:ils :--;'-t~ no ni9ni.-:i-:-:!.l~n ~r~ r-:-in=-ipio u~ =:,o::t?·=' 1~ro~-.::~1 =-0:1 lo!:-

v.:ll~r el d~ 



recho de aobrevivencia, el derecho de equilibrio econ6mico de

los Estados Latinoamericanos, para evitar probl ..... as de violen

cia generalizada en los Estados que todavía conservan cierto -

equilibrio político. 

La Deuda de los Estados Latinoamericanos origina, pues, 

la necesidad de rehacer las economías eon sistemas de or9ani-

zaci6n propios, dentro de los límites de paz dirigida por los

Estados con cierta tranquilidad política. 

Se trata de estructurar una nueva Forma de organi:aci6n 

econ6mica que benericie principalmente a los países pobres de

nuestra Am~rica. La Seguridad Social del Continente Americano

lo demanda. 

Esta Seguridad tiene un enFoque distinto al que le da 

la política norteamericana Fundada en el monopolio econ6mico y 

la represi6n militar. En los Estados Explotados se trata de -

una Seguridad por la estabilidad econ6mica; con posibilidades

reales de reorgani:aci6n propia de las econonoías de los Esta-

dos Latinoamericanos, que se puede iniciar con la actitud de -

colaboraci6n entre los gobiernos pobres decididos a desarro---

1 lar eus propios sistemas econ6micos. 

La organi:aci6n de un Bloque, que en los extremos polí

ticos puede entenderse como una posici6n idealista o rom~ntica, 

constituye una necesidad política que depende de la habilidad

y la decisi6n de los gobiernos americanos o latinoamericanos -

ante la actitud ciega y amenazante del gobierno norteamerica--

no. 



'· ' ' 
•n 
h ~I 

1 e 
VJ l. 

!1 .. 

1 
e o o (1 

:J 

1 () 

E
 

r.J 

•n o 

o 
u 

e 
'1J 

o Ll 
o· 

'J 
. 

'íl 
r¡ e: t. 

() 
o 

l. 
4J 
l. 
CI 

o e 
o 

o 
l1 

.,.J 
o 

e 
e 

11 
1) 

·a r¡ 

U) 

t. CJ 
c 

4
' 

'º 
o 

IC) 
Cl 

.o 
o 

e: 
o 

ll 
(¡) 

:i 
o. C) 

Í! 
ICJ 

o 
·

u 
.!J ¡; 

111 
,, 

l·l 
o 

C) 
.µ 

,, 
U) 

,_ 
·-

o 
:. 

r.J 
t. 

'l:J 
a. 

() 
"O 

o ~1 
11 
ll 

IJ 
'lJ 

r. () 

r¡ 
·u (1 

c.. 
o 

() 
l) 

o 111 
l~ 
o 

.¡.> 
4J 

e CJ 

e: o 
UJ (J 

l? o 
;, 

o 
E

 
,, 

~
 

o 
E

 
u 'º 

:J 
";¡ 

4' 
ll 

r¡ 
in 

rJ 
(1 

r. 
.. 

(1 
Ol 
o 

::; e 
'º 

o ll 
(l 

rr a º 
L 

"V 
11 
:J 

•1 
r; 

r¡ 
" 

~1 
ll () 

e-
" CJ 

u 
o 

-
() 

t. 
~
 

"U 
r.l 

o 
e: 

o 111 
w

 

l. 
o. 

1J 
111 

:J 
:i 

.¡.> 
111 

111 
o o 111 

.¡.> 
ll 
,, o ,, l? 

ll 
o e () 
¡; 

IJ u o ll 

ll 
"' 

rJ 
11 

¡; 
o 

(! 

e 
-

rJ 
Jl 

u 
o 

t. 
l. 
(i. 

" e: :J ,, hJ L r. i/) 

1 1 1 
r. 

o ·-
J 

,. 'º 
\J 

t1 
l. 1 

l) 
11 

•) 
1) 

" 
r 

U
 

IJ 
¡¡ 

·,¡ 
1) 

11 
.... 

t) 

l.'J 
11 

-
e 

::: () 

l1 () 

~
 

·!J 
ij t) 

~'¡ 
l:J 

ll 

o 
o 

::: 
IJ 

o. 
~
 

o 
l. 

"' 
1) 

l¡ .. 
'O 

,. 
() 

1 J 
,, 'º 
e: 

IJ 
·1· 1 

L 
t: 

r. 
(1 

:i 

l1 
;¡ 

o I• 

".J r: o IJ 

llJ 
4¡ 
ll 
o 

() 

11 o 
r¡ 

n. 
u 
r¡ 

r¡ e ;¡ 

o 

1; 
·11 

ti 
·-

:: 
,,.', 

r¡ 
1) 

·:¡ 

•l 

rJ 
e: 

(j 
() ,, 

!l 
l. 

• 
o 

1J 
1) 

•
•
 

o 
,q

 
.... 

IJ 
r: 

(. 
o 

rJ 
(¡ 

1
; 

u 
1,. 

... 
·-

o 
!. 

!l 
(1 

G
 

o 
o 

('. 
\l 

o 
;J 

m
 

() 
u •e 
.. 

4J 
;¡ 

e 
u r; 

11) 
o 

... ; 
,,, 

11 
,-
~
 

,. 
' 

,. 
-~ J 

.... ::J 
r,¡ 

'º 
l. 

!: QJ 
(1 

e •J 
¡¡ ,, 

1, 
• 

r; 
ll 

' 
e 

•J 
rJ 

r; 
-,; 

~
J
 

, 
r 

L. 
() 

, r,¡ 
•) 

L 
"J 

(· 

v 
rJ 

e 
-:' 

'l 
r: 

IJ 
;J 
•,) 

• .'. 
f~. ,, I] 

u 
() 

LJ 
(
; 

(• 

r. 
\Q

 

ll 

IJ ,, t. 

o ,, rl 

IJ u 

o 
~J 

o 
,_ 

º
'J

 
¡: 

',.. 
,¿ 

(J 

r. o ll 

1) 
'J ,. 

(¡ 
ll 

;¡ 
o 

!. 
!~ 

LI 

e o 1) 
(J 

() 

" f'J 
.. 

o 
(i 

t. 

I~ 
·:J 11 
·n 

IJ 
11 
r: 

r. 
" 

:.J 
\{) 

1 1 
(¡ 
u 

~· 

q. 
l. 

1, 
,.. 

(l 

11 
li 

r. 

1 o r .. 
1J 

.: 
•1: 

IJ 
I] 
~
 

1 e, 11 
1; 
::: ' 

:"' 
(t 

() 
(1 

.p 
!l 
,• 

;. e l. 

r. 

1 •i () 

1) 

o 
l. 

,, 
c. 

" 
¡; 

f'J 
11 " 

1) 
:: 

'º 1: 
¡: 

:i 
;J 

o ll 
() 

r. 
'º (J 
lj 

JI ,. 

r: () 

l. 
Q

 

I'¡ 

o 1\ 
L 

n 
~
 

0 
11 

L
 

O
 

G
 

l. 
u t. '·' 

11 o 

·:¡ 
o 

•¡ 

o 
o 

n. 
•

t. 
o 

11 
r. 

Q
. 

Q
. 

u 
" :1 

o r. 
>. o 

'; 
C1 

1) 
'l 

... 
(J 

¡; (¡ 
, 

r. 
c .. 

• 
o 

tJ 
(·. 

ti 
1. 11 

r¡ 
fJ r 

r: 
e 'º 

\(I 

o 
""d 

(' 
IJ 11 

;. () 

o 
,·¡ 

(J 
!... 

, 
t. 

··; 
.. r .. 

e 
o 

i; 
C) 

~ i 
r. 

·P 
:i 

r¡ 

r. 

(, 
() 

fJ 
~
 11 

(i 

r; 
'" 

d 
~ 

" . 
( .. 

'l 
IJ 

IJ 
rJ 
(. 

r; 
·-

J 
\rj 

~J 
(J 

.p 
:J 

0 
Ll 

IJ 
!.) 

i; 

r: r¡ 
(
. 

o 
4¡ 

(1 . 11 
e; ' 1) 

¡; 11 
o !. 

1) 

... ¡: 1\ 

J :¡ 
., 

u 
,_ L 

r: 
r¡ 

J 
~¡ 

IJ 
: .. 

t.. 
IJ 

•. , 
iJ 

.;) 
l. 

41 
IJ 

r] 
!. 

!i. 
t. 

r¡ 
(¡ 

"J 
[;. 

·-!:1 
1) 

e 
,, ., 

;¡ 
u 

IJ 1) 
u 

r. 
1.: 

t.1 
tJ 

el . 
(;. 

ü 1,1 

(1 
() 

;¡ 
... 

e ,, 
u 

1) 
j 

1 J 

1) 'º 
c.. 

(1 

,, 
L 1) 

IJ 

l. 
e; [!. 

:¡ 
o 

IJ 
i! 

·P 
(' 

,. 

!: 
o 

11 
"' ~ 
0 

~
 

(1 
.:J 

·-
(J 

•i 
~
 

r) 
:. 

f1 
"" 

il 
... 

fJ 
••• 

~
 

!. 
o 

~; 
r, 

'º 1, 
~
 

o l) 

o 
.,., r: () 
,, r, 

~
 

,, 
.. J 

1:. 
1: 

o 
·i 

H
 -1 .: 

~ 
o 

i' 
/.'J 

r, 
r¡ 

11 o 
e: 

;. 
o 

;.., .. ) 
~= 

} 
(J 

1J 

o 
ll 

\J 
L 

IJ 
r. 

:. 
.,_, 

r¡ 
;¡ 

u ;:¡ ü 
.. 'l 

e 
o 'º 
L 

·-
• 

c. 
L1 

l, 
·-

,., 
() 
.·J 

1) 
rJ 

u 
r: 

u 
1J 

.¡.¡ 
o 

(1 
") 
íJ 

·n 
l. 

O
 

l1 
L

 
1

' 
1.1 

4¡ e 
-
•
 

'I
 

(J 
e ll 

1) 

11 
o 

:i 
o 

t: 
e 

lJ 
e 

ú 1) 

ll 
,_

 
o 

1) 
f) 

!~ 
(/ 

'.l 
r; 

r¡ r; 

.~. o l. 
! .. 

(, 
(. 
;1 o 

o 
o 

~, 
4¡ 

1) 
.j 

:. 
.p

 
() 

(J 
r: 

t: 
\f} 

"" 
e 

J 
-

¡; 
lJ 

¡ 

r. 
-

() 
o 

o 
:: 

-
17 

11 
r¡ 

·
'J 

~' 
t. 

r: 
n 

·-
:¡ 

u 
fJ 

~
 

;1 
¡; 

(. 

I] 

L 
L 1) 

l. 
(, 

'.) 

1
) 

·u 
·~ 

" 
(J 

:i 
l1 

"· 
o 

r: (J . r; 
.
•
.
 p in 

IJ
 

(J 

r; c.. 
,, 

;¡ 
Ci 

u 
o 

1) 

:¡ v r, ' 'J o 1 ~j 

..'.l 

-
.. 

11 
(J 

1) 

e 
•' 

ri 
o 

<11 
.. p 

,_
 

11 
!. 

!. 
-

r. 
C

 
1) 

r: 
o 

·1 
1n 

~
 
~
 

t. 
o 

1
) 

L 

L; •; u 

IJ 
1: 

o 
;¡ 

tJ 
;J 

~J 

o ·-
t.. 

;. 
·-

. 
~¡ 

4J 
o 

·P 

·-o 
l1 

1J 
o 

(1 
:1 

L 
!: 

lJ 
o 

t: 
(; 

~
¡
 

r. 
r: 

o 'º 
lJ 

... 
:J 

~
 

,, 
l. • 

r. 
o 

o 
ti 

u 
l. 

a 
J 

o 
Q

 
n 

1,, 

~
l
l
-
Q
.
1
J
 



internacionales. En suma, la marcha al Mar representa para Méxi

co -al igual que el campo- un pilar para el desarrollo de su --

economía. 

En su política hacia la frontera Norte, México está suje

to a las condiciones que impone el poderoso vecino; la compleji

dad de los problemas se recrudecen por la explotaci6n de la mano 

de ob~a y la falta de ocupaci6n en nuestro país, de la pobla---

ci6n flotante de mexicanos, que urgidos de cubrir sus nccesida-

des primarias, buscan trabajo en esa zona fronteriza y se encue.!l 

tran inmersos en una constante violaci6n de sus derechos humanos. 

Aunque se ha tratado de resolver el problema fomentando 

las maquiladoras, las circunstancias para los mexicanos no han 

cambiado: 

-Los efectos de la industria maquiladora en cuanto a la 

creaci6n de empleos en nuestro país, son muy reducidos 

En cuanto a la incorporaci6n de insumos y componen-

tes nacionales en la operaci6n de maquila, podemos afir

mar que es mínima, casi inexistente, pues en la mayorfa

de los casos hasta los envases y etiquetas son traídos -

de los Estados Unidos ••• La industria maquiladora de --

ninguna manera contribuye a preservar loa valores socia

les y culturales de nuestro país, por el contrario, pro

voca desintegraci6n familiar, asf como desvinculaci6n de 

la zona froteri:a con el interior del país, principal--

mente en el aspecto econ6mico, como consecuencia de la -

dependencia de esa zona con respecto a los Estado Unidos 
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Las empresas maquiladoros son muy inestables, por -

lo que ••• de ninguna maneru se pueden tomar seriümcnte

en cuenta dentro de una política de desarrollo nacional 

a mediano o a largo pla:o-. 33 

En la Frontera Sur, M6xico enFrenta un grave problema,-

consecuencia de la lucha 1 ibcracionista de los pueblos de esa 

árc~, de I~ intromisión estüdounidcnsc pur~ retener sus poz~ 

sioncs y del intcr6z sovi6tico par ocuror nuevas :onas de i~ 

Fluencia. 

Centroam6rica se ha constituido de esta manera, en el 

-tal6n de ~quiles- p~ra la seguridad política latinoamerica

nu, quedando rc:nc~do ~• desarrollo económico de lo :ona por 

la incstahiti¿ad social y política que viven los pueblos de

e~os [stüdos hcr~ano~. 

~6xico ha contrihuido con el asilo a reFugiados ccntro

o:rncric-unos >'con lo. p.:lrticipuci6n en la conciliación diplor.iJi 

tica por medio del grupo Contadora. 

Sin embargo, la polftica exterior mexicana, en todos e~ 

tos problemus, ante la presión económicü y polfticü, ha pee~ 

do de prudente, le ha F~ltado dccisi6n, ha caído en un po:o, 

y no por incxpcricn~iü. 

De ali í la urgenciü de reorgani:ar la actividüd int~rn.f!_ 

cioncl m~xicunu, a Fin de que los problcmus no continúen rc

bus~ndc al Estudo nacional, en sumu, lü actividsd exterior -

del presidencialismo. 

(33) García 1°'.orcno Víctor Carlos. Las ~:üquil.:Jdores en le ..:.ona 
Frontcri:a del ~orte de M6~ico. EnFoque Socio-Econ6mico
Y Jurídico. ~nuürio Mexic.:Jno de Relaciones Internaciona
l es. U.~. A.r.;. E.!\:. E. f'. Ac.:Jt 1 .5n. !:6."< i co. 195::!. p.Sg. 213. 
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4.1. Planteamiento.-

En las relaciones de la Sociedad -y por ende de la So--

ciedad Mexicana~, e~ el Derecho quien regula los •ecanismos -

de aquél 1·:..s. 

En,.:e_lfE~'t;CIÍdo Mexicano, el Derecho explica y regula por -

la D_octr)na\y_:.:'la Constituci6n, las relaciones entre gobernan--

tes y gober~·a:dos, y ubica la relaci6n del poder presidencial 

con 1 ~s -'de~&s- 6rganos de gobierno. 

-cada 6rgano de gobierno cuenta con alguna característi

ca que 1 o hace independiente uno de otro. Por ejemp l_o,

el Poder Legislativo tiene en la inmunidad de oponiones 

una garantía de su independencia, los parlamentos no -

pueden ser reconvenidos por sus opiniones. El Poder --

Ejecutivo, por su parte, muestra su independencia por 

la ro ..... a de designaci6n, a través 

no por designaci6n del Congreso". 

de elecci6n popular y 

1 

En esta parte de la Reestructuraci6n del Poder Presiden

cial y la Constituci6n Mexicana, es también el Derecho quien -

orienta el cambio a que están sujetos en la historia nacional

el presidencialismo y la Constituci6n, para enrrentar el reto

social de la última década del siglo y los primeros años del 

p-r6ximo. 

- ••• Desde el punto de vista predo~inantemente jurfdico,

y con el auxilio de las aportaciones de las restantes -

(1) Gonzále: Oropeza Manuel. lnamovil idad Judicial. Las Nuevas 
Bases Constitucionales y Legales del Sistema Judicial Me-
xicano. La Rerorma Judicial 1986-1987. Editorial Porrúa. 
México 1987. pág. 209. 
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disciplinas sociales, es posible intentar el análisis 

del sistema presidencial en nuestro país, el cual debe

comprender su bosquejo histórico y posteriornoente un 

examen de tipo co~parativo, pues sin estos puntos de 

rererencia se corre el pelibro de adoptar una postura -

simplista y extremadamente superricial~. 2 

De esta manera, el Derecho, el Derecho Constitucional M~ 

xicano visto en una dimensi6n de urgencia nacional, estudia el 

presidencialismo en Función del interés de los grupos margina

dos; por las necesidades de equilibrio económico y político y

para encontrar el cam~no de la pa: social. 

En este sentido, el Derecho Constitucional que se estu-

dia, es un Derecho dialéctico, acorde con los requerimientos -

de la época. Así para lograr la Finalidad del capítulo: Las -

Constituciones y Rerormas, se real i:a un estudio de los Funda

~entos Doctrinarios que ubican el problema del presidencialis

mo. Después se revisa la Evolución Constitucional del Poder Pr 

Presidencial, del Derecho en la Sociedad Nacional y del Dere-

cho Internacional Mexicano. 

Para integrar y completar la Evolución Constitucional 

de estos problemas, se reali:a un análisis comparado-Constitu

cional de los te~as que inciden en el presidencialismo. Final

mente se proponen 1 as ret·ormas necesarias a 1 a actual Const it.=! 

ci6n completándose en este capítulo la idea de la tesis: Doc-

trina y ReFormas paru la Reestructuración del Poder Presidencial 

en la Constitución. 

(2) Fix Zamudio Héctor. El siste~a Presidencialista y la Divi
sión de Poderes. Festejos Conmemorativos del Cincuentenario 
de la Autono~ra de la U.N.A.M. VolGmen IX. La Universidad
Nacional y los Problemas Nacionales. Tomo 111. Política y

Estado. H~N.A.M. México 1979. p~g. 152. 
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4.2. Fundament~s Doctrinarios que ubican dentro de un solo plantea

miento el problema del presidencialismo mexicano.-

~J estudiar por separado, en los capítulos anteriores, 

el problema: del Pensamiento o Poder presidencial, del Derecho

Social Nacional y del Derecho Social Internacional, sirvi6 ---

para ubicar a fondo en su correspondiente divisi6n analítica, 

la realidad en que se dese.n-..•uelve nuestro sistema de Derecho. 

Sin embargo, tratSndose de M~xico no se pueden aislar -

estos problemas, cuando rü realidad los enmarcu en un solo sis

tema, el presidencialismo. 

De ahr que a manera de resumen y para guardar continui-

dad, se reaFrrmu y se rcluciona el p~oblema del sistema prcsi-

dencial, utili=ando a la ~octrina del Derecho reülista. Paso -

necesario y previo pura conocer la evolución constitucionul dc

estc Fenómeno social. 

Fu~damcnto~ Do~trinari~s a=tuule~ sohre el ponsamicnto poi ítico 

d~I pndPr cr~sidencial 

El Presidencialismo Mexicano, proveniente de la divisi6n 

de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicialf rcbasó

esta concepción clásica y udoptó una posición original, Fundu-

do en un poder poi ftico, que el Derecho Constitucional Mcxica-

no tiene que uhicar. 

Desde sus inicios, en el siglo p~sudo, el prcsid~nciali~ 

mo mexicuno reportó unu situación diFerente a la ejcrcidu por -



nuestros vecinos del Norte. Aquf, le Figura del Poder Ejecuti

vo ae manifeat6 -eGn con sus altibajos-, como una fuente de -

poder polftico y militar absoluto. 

Fué Benito Juáre: quien le infundi6 respeto y estabili-

dad al ejercicio del presidente, ubicando e le figura preside~ 

cial dentro del term6metro del Derecho y como medidor de la -

realidad nacional. 

Desde entonces, el Presidente se convirti6 en un hace-

dor de leyes, las que equilibran los intereses de la sociedad. 

La necesidad de lograr un gobierno y un Estado de unidad 

nacional, hizo que el Presidente Juáre: buscara organizar un

ejecutivo fue:-te, m6s un Ejecutivo que gobernara a la sociedad 

enfundado en el equilibrio que produce el Derecho. 

Siendo México un pafs de mayorfas indígenas y mestizas,

sujetas a la represi6n y a la levo por los criollos con ambi-

ci6n de poder y opuestos al gobierno, el hombre de Guelatao -

concibi6 al Presidente como un individuo civil que equilibra

ra con decisi6n esas fuerzas criollas que también desestabili

:a~an al poder legislativo y hacían del Ejecutivo un Poder sin 

consistencia. 

La anarquía en que se vivfa era consecuencia de la inte~ 

venci6n extranjera: primero la española, luego la no...teameri-

cana y más tarde la francesa. 

Habfa que legar al pafs una pa: aostenida on una dircc--
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ci6n política Firme, de reencuentro con una personalidad so---

cial propia y con mecanismos de dictadura constitucional. Eso -

s61o podía lograrlo un Presidente mexicano con sentido del De-

recho y de la realidad nacional. 

Juáre: dej6 atrás la concepci6n del Presidente Caudillo

que s61o gobernaba para las ruer:as arm~das y los grupos de po

der, cuyo mejor ejemplo había sido el presidencialismo santa--

nísta. Ahora el presidencialismo juarista trataría de sobcr--

nar paru las mayorías~y ver por sus intereses, de tal muneru, 

que pUdiera construir una pa: concertodu co~ la su~a de los 

grupos 1 iberales criollos de la provincia, pilares del p~esí--

dencialismo juoristu. 

Lerdo de Tejada trat6 de continuar con el ejercicio de -

un presidencialismo fuerte, sólo que no tení~, a pesar de su -

intcl igencia, el sentido del equilibrio polrtíco de Juárc:, y 

Fracas6. Por esta ra:6n, el abogado Jos~ ~arr• Iglesias busc6 

reintegrar al presidencialismo lo investidura de unidud na=io-

nc:JI; m5s fue incontenible el golpe tu:-.;:tcpccüno, y también f"u---

1 16. 

El prcsidcnciulis~o porFiristn Fue unü dictuduru militar 

en que lo poi ítico y lo social se medfan por una orden y vo: -

sin contmrnplaciones de sensibilidad hacia las rnayorfas. Fue --

un presidencialismo diFcrentc al juuristu. 

El presidencialismo juaristil combinaba lil dccisi6n polí

tica y el mando militur con la sensibilidad. Habfa sido una --

dictaduru constitucional. 



Recordando a Turner, ubicamos la conducta política del 

Presidente Día:. El reportero escribió: 

-oia: tiene algunas facultades persooales, como genio 

pura fa orguni:ación, agudo juicio de lü naturüle:u ---

humilnü y luboríosidud; pero estus caractcrístícus no d~

tcrminan que sus actos públicos sean benéFicos. lgual--

quc l~s virtudes que Ju dcvotu ~ctodist~ utribuía ul 

diubfo-luboriosidad y pcrsistenciü-, ést~s sólo h~ccn -

mSs eFica: lo que el diablo ejecuta ••• - 3 

JuSrc: cru un indígena puro y truÍ.:i por nuturafc=~ el 

sentido del equilibrio para gobernar: disciplina y orden sos---

tcnidos en lo justo. El presidente se obf i96 u ejecutar supo--

lftico de ucucrdo con cstu rcglu. 

Aunque Dí.:i: cru un mcsti=o, tr.:ií..:= un.:i Fort':luci6n distint.u, 

-Formi::.d.:J en f.:J mil ici.:::1 y con un c.:iriic'tcr donde "prol.-icncn fus --

imputaciones de muqui~vcl ismo o perFiJiu política (cng~~ur p~--

ra persuadir, dividir para gobernar)- como dijcr~ de 61 au --

t~lentoso mini5tro Justo Si~rr~. 

Vcndr~~ dcspu6~ la etapa -anal i:adu anteriormcnt~- del 

Lidcru:go rofjtico en el prcsidcnciufis~o rnchicuno. En éstu ~c-

guirí~ conservando su poder político, yunque con otrus c~r~c---

terísticas, que Fueron crisol de la experiencia juarista y por-

-Firista. 

Igual sucedería mSs tQrdc en •~ c~~p~ del Surocrutismo --

(3) Turncr, Op. Cit. p5g. 27ó. 

l 



Político -que rige hasta la actualidad-, en que el Presidente 

continGa rebasando la teoría cl&sica de la diviai6n de pode-

rea: el presidente es la fuente de poder político y militar -

absoluto del Estado Mexicano. 

En suma, el poder político presidencial mexicano desdc

aus inicios en el siglo pasado, siempre ha sostenido y mante

nido una característica propia, en que ae preserva como única 

direcci6n poi ftica del Eatado y se ubica hist6ricamente como

un fen6meno político dentro del Derecho Constitucional, que -

tiene que ser puesto en su realidud normativa nacionul. 

Fundamento doctrinal actual del Derecho Mcx icano: 

La finalidad de estas líneas, es situar las Doctrinas -

del Derecho Nacional en funci6n del Sistema del Derecho Social: 

fundamento para la correcta dimensi6n del Derecho Constitucio

nal Mexicano, base para conducir dentro del Estado la figura -

del Poder Presidencial; en tanto que este Poder Constitucional 

no puede concebirse aisladamente de la Doctrina Social Consti

tucional, como sucede de facto en la actualidad. 

Es decir: al concebir la actuaci6n del Poder Presidcn~

cial, llamado Presidencialismo, dentro de la realidad nacional, 

tiene que relacionarse como parte intrínseca del Sistema del 

Derecho Social, correspondiente a la doctrina social de la -

Constituci6n. 

-Es muy importante advertir que lo que ae entiende por-



-presidencialismo- en M6xico impl ioa un verdadero -sis-

tema integrado por diferentes reglas de juego polftico

consuctudinurius. ~o estSn, ni pueden estarlo, cscri--

tas en ningún ordenamiento jurídico. Su uprcndi:uje, 

de suyo difícil, s61o se obtiene experimentando acti--

vamentc la política mexicunu, lo que uburcu muchos---

uños de pr5cticu. La obscrvunciu de csus reglas con---

suctudinurias es lo que cüructcri=u u nuestro prcsidcn

c i u 1 i smo" • 4 

Por esta ra:6n, al plantear la reestructuración del po-

der presidencial dentro de la Constituci6n que nos rige, s61o -

se proponen lus rcforh.US que inciden en todo lo que impl icu el

sistema presidencial y que son convenientes jurfdicamente. ln-

tcrprctándol as o expl icándol~s, prcvia~cnte, de acuerdo con el

an51 isis de la Doctrina, Fundamento de ubicaci6n para captar 

ul prcsidcnciulis~o. 

Son dos los 5ngulgs como se estudia el fundamento doc--

trinal del Derecho Mexicano: con~or~e a la rclaci6n de las Doc

trinas del Derecho ~acional con el Sistema del Derecho Social 

y conforme a la relaci6n intrínseca del Poder Presidencial con

el Derecho Social de la Constituci6n. 

1) Relaci6n de las Doctrinas del Derecho Naciorocil con el 

Sistema del Derecho Social. 

En el Derecho Mexicano no existe una congruencia entre -

IQ rnüyoríu de l~s leyes, decretos, ücucrdos, disposiciones y --

(4) Burgoa Orihucla Ignacio. ~ntología de su Pensamiento. 
1934-1986. Edici6n de Uni6n Gr&fica, S.A. Primera Edici6n.
M~xico 1987. p5g. 615. 



planes. Le realidad hist6rica nacional explica el problema del 

Derecho Mexicano en Funci6n de la diFer-encia en la concepci6n

de las leyes respecto de la Constituci6n, como las leyes que -

emiten disposiciones técnicas ••n concebir el espíritu social

de la propia Constituci6n. Un ejemplo, son las leyes Fiscales

que no protegen a los g~upos marginados, porque no existe una

integraci6n al espíritu aociol de la Constituci6n. No se trata 

de enumerar los casos de leyes contradictorias a la Ley Fun-

damental, como pueden darse en los c6digos civil, mercantil, 

penal, laboral, agrario, sino de señalar un hecho social para

que las docin-inas que explican a estas disciplinas del Derecho 

incorporen a su concepci6n ~e ~octrina Social -en toda cir-cun~ 

tancia; de la Constituci6n. Se trata de integrar todas las --

disciplinas del Derecho Mexicano a un sistema del Derecho So

cial, a Fin de rebasar las declaraciones vagas de Funcionarios, 

de la administraci6n de justicia y de la política, cuando di-

cen que todo el Derecho promovido por el 1 os es socia 1, a pesar 

de que los grupos marginados no est6n de acuerdo porque resien 

ten los efectos reales de las leyes antiscociales. 

Al estudiar la doctrina del Derecho Social, se anali:a-

ron los mecanismos para lograr un Derecho realista. De ah{ que 

aea importante clarificar que en el Der-echo Mexicano no opera

un Derecho Social como Sistema: en que las leyes se integren -

unas a otras con el mismo objetivo. S61o destaca la Constitu-

ci6n como protectora de una Doctrina Social. Y ello se explica 

porque eman6 de la ergumentaci6n y de lavo: de los grupos so

ciales necesitados. En su mayoría, las demás leyes enmanan de

gr•upos de poder sin sentido social. 
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11) Relaci6n intrínseca del Poder Presidencial con el 

Derecho Social de la Constituci6n. 

Es un hecho social en México que el Presidente no cumple 

con la Doccrina Social de la Constituci6n por innumerables ra-

:z:ones po 1 ít i·cas, porque no opera a 1 gún Freno que evite que e 1 

primer magistrado viole disposiciones sociales señaladas por -

la Carta Magna. Sin embargo, por su poder absoluto, es un natu

ral y Gnico promotor con Fuerza; como hacedor de leyes Funda--

mental es. Por esto, el cumplimiento de la Doctrina Social in--

serta en la Constituci6n depende de la característica de la --

persona que sea presidente. 

Se puede a-Firmar que s61o existe una relaci6n de imagen

del poder presidencoal con el Derecho Social de la Constituci6n, 

más no una relaci6n estrecha de compromiso poi ítico que cumpla

erectivamente; porque el presidente se siente más obligado con

los grupos de poder que con la Fuente de donde eman6 y se sos-

tiene; que con los grupos sociales marginados. 

El ejemplo, se palpa en la realidad nacional, donde se -

rebasaron los ímites de la •njusta distribuci6n econ6mica. En-

esta materia,el Poder Presidencial no ha interpretado, ejecu---

-t:ado ni promovido leyes con una política econ6mica hacia las -

mayorías. 

"En otras palabras, como las situaciones econ6micas d.i-

vergen entre sí por múltiples Factores que sería proli-

jo mencionar, la ley que tratara a todas eflas con ---
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un mismo criterio preceptivo· imponiendo las mismas obl.i 

gaciones a los sujetos que distintamente pertenezcan 

a diferentes situaciones, violaría -como violan- el 

principio de equidad". 5 

Mientras el poder presidencial no provenga ni se susten

te en los grupos sociales mayoritarios, no podrá integrarse en

su política al Derecho Social establecido en la Constituci6n, 

ni podrá instrumentarse un Sistema del Derecho Social Mexica--

no. Parü lograrlo, habría que pasar a un presidencialismo dire

rente del que opera en nuestros días. 

Como históricamente el país requiere reestructurar su 

economía y su política social dentro del Derecho, es urgente 

plantear el mecanismo constitucional por medio del bual surja-

un presidencialismo npevo que opere ligado intrínsecamente a -

la Constituci6n y al Sistema del Derecho Social. 

En síntesis: el fundamento doctrinal del Derecho Mexica

no se encuentra en la propia Constituci6n. Más por no existir -

congruencia de las demás leyes con ella, ni integraci6n del 

poder presidencial en su pol~tica social a la Constitución, es

necesario reFormarla. Tenemos una Constituci6n con caracterfs-

ticas sociales, pero no un Sistema de leyes sociales que coad-

yuve con la Carta Fundamental para ubicar y cimentar histórica

mente el poder del Estado. 

(5) Burgoa Orihuela Ignacio. Op. Cit. Antología de su Pensa---
miento. 1934-198ó. pág. 475. 

l 



Fundamento doctr-inal actual del Der-echo lnter-nacional 1.:exicano: 

Aunque tuvo r-esultados la tr-adicional política exter-ior-

seguida por- ~I pr-esidencialísmo mexicano, es un hecho político

tambíén que las cir-cunstancías han cambiado y no se r-eepetan -

las poi íticas econ6micas del Estado Mexicano, por- la manipula--

ci6n del capital occidental. 

La inter-vencí6n econ6mica de los ínter-eses rinancier-os i.!l 

ter-nacionales en el Estado Mexicano, hace necesar-ia la r-eor-ganj_ 

:aci6n de nuestr-a política ínter-nacional. 

El pr-esidencialismo nacional no puede continuar- con la -

Doctr-ina y la actividad política tr-adicional. Los hechos dcmue~ 

trancada ve: que nuestra política exterior ha dejado de ser -

respetada; aunque algunos piensen que nunca había sido respet~ 

da. S~n embargo, mientras los Estados Unidos, y después de la -

Segunda Guerra /.lundi al, consideraban que no había peligro de -

intervenci6n de fu política soviéticu en Latinoamérica, "respet.2 

ban• a países como México. 

La liberaci6n de algunos Estados Latinoamericanos de la

economía norteamericanu y sus filiales, puso en advertencia al

gobierno norteamericano para Frenar todu maniTestaci6n del Es-

tado Mexicano que contenga solidaridad y respeto a países como

Nicaragua y Cuba, por medio de medidas Financieras condicionan

tes en los préstamos que le hacen al gobierno me~icano, los ba~ 

cos lnter-nacíonales ligados a la economía de nuestro vecino. 



Este trato injusto para nuestro Estado en las negociaci~ 

nes de los préstamos, en el pago de la Deuda, se repite con -

los demás Estados del llamado Tercer Mundo• a pesar de ser --

aliados totales de los norteamericanos. El maestro Cervantes -

nos ampl ra el caso: 

"Siempre ••• ha habido deudores, e Inglaterra Fue uno de

los más grandes, como consecuencia de lo que le prest6-

Estados Unidos paaa sostenerse en la Primera Guerra Mu.!:!. 

di al. 

Salvo que se trate de un pafs vencido y conquistado por 

la Tuer:a de las armas, siempre se ha tenido considera

ci6n con los deudores, co~o la tuvo Estados Unidos con

lnglaterra a la que se le permiti6 no pagar su deuda -

para evitar sufrimientos a su pueblo y para hacer posi

ble au recuperaci6n econ6mica ••• Como en el mundo angl2 

saj6n se tiene mucho respeto por los precedentes, con-

vendría llamar la atenci6n a los acreedores anglosajo-

nes del Tercer Mundo sobre el trato benévolo dado tam-

bién a la derrotada Alemania -también en la Segunda --

Guerra Mundial- que le permiti6 recuperarse y ocupar -

su puesto de gran potencia industrial. Y cabe advertir

que si bien es cierto que formalmente la ayuda a los -

deudores grandes Fue un acto de generosidad de los Est~ 

dos Unidos, aquel los deudores no tenfan ninguna base -

jurídica para implorar misericordia, y en cambio conFo~ 

me a los principios tradicionales no derogab1es del or-



den jurídico, los países deudores del Tercer Mundo tie

nen derecho, primero, a que se reduzcan las tasas de in 

terés y se les cobre las establecidas en los contratos

de crédito y no las que son variadas antijurídicamente

por los acreedores, y segundo de conFormidad con la Ce~ 

venci6n de Viena sobre Derecho de los Tratados, las 

obl!gaciones de una de las partes deben reajustarse 

cuando hayan variado imprevisiblemente las condiciones

que motivaron el tratado y siempre que el cumplimiento

de lo pactado resultare ruinoso para el deudor. 

Concretando, tienen los países del Tercer Mundo Funda-

mento jurídico para exigir el reajuste de sus deudas y

los precedentes que se han tenido con deudores podero-

sos moral y legalmente justiFican el reajuste. La igua~ 

dad es un principio básico de la equidad y serfa anti-

jurídico e inmorül que se pretendiera a los deudores 

débiles en Forma dircrente a como históricamente han 

sido tratados los deudores poderosos-. 6 

En estas circunstancias, las doctrinas que estudian el 

derecho internacionül público tradic;onal, uunq~e son un ante

cedente importante -como se estudi6-, en la actualidad no co-

rresponden a la realidad internacionQI para sostener la Autod~ 

terminaci6n y la No intcrvenci6n, entre otros principios en -

que se apoya la Doctrina y la Constituci6n MexicanQ. 

Los momentos exigen deFinici6n en la doctrina intcrnuci~ 

nal, muyor congruencia en la Tormu de canul i:ar el pens~miento 

(6) Cervantes Ahumad~ Raal. Igualdad y Justicia para los Deudo 
res. Peri6dico El Sol de México. Jueves 20 de Febrero de= 
1986. México, D.F. Secci6n Editorial. 
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entre los problemas sociales internos y los externos que pade

cen los países latinoamericanos. 

Surge así .. la· Doctrina Mexicana del Derecho Social lnter-

nacional, ~ustentada en la realidad de las sociedades margina

das por el gran capital internacional. 

La Doctrina del Derecho Social Internacional encuentra -

su apoyo en 1 a Constituci6n ~!exicana y en las Constituciones -

Sociales Latinoamcricunas, que pc.-miten consolidar un sistcrna

de acuerdos y tratados internacionales, fundamentados en el i.!:!, 

tcrés legítimo de las sociedades marginadas del continente ---

americano. 

Esta alian:a doctrinal constitucional hasta hoy incipien

te es el paso indispcnzable pür~ encontrar y logrür una teorfa 

cercano a la idiosincracia de las comunidades explotadas de -

nuestra Amé ri cu. 

El Derecho Social lnternücional es fa cxpl iccci6n y el 

crisol ideol6gico que puede unificar a los Estados Latinoame-

ricunos con más avance, que u los países en que todavín no --

se ha experimentado cierta independencia político. 

En la actividad internacional, lo Doctrina del Derecho -

Social es necesario para reorgani:ar una sola estructura eco-

n6mico: de Bloque, que permita hacer congruente a la Doctrina

con la pr5ctico político. 



De facto, se ha manifestado-una al ian:a entre los países 

deudores latinoamericanos. El presid~>cialismo mexicano, de -

esta manera, tiene que redefinir su poi ítica y aprovechar la

coyuntura del fen6mcno ocasionado por la Deuda en la mayoría

de los Estados latinoümcricunos, en la que no existe una di--

rccci6n y una soluci6n de conjunto. 

ccon6mic~ internacionül de Sloquc, 

nuar con la actitud drfcnEiva ante 

Y planear una actividad -

de ofensiva para no conti

el grave proble~a. 

Hist6ricamcnte el problema de la druda e't~rior d~ los 

Estados cxp1otüdos cstS cnndcnad~ a crecer por ~t sólo ~~g~ 

de los intereses, mientras no se ~nmcn medidas decisivas de 

producci~n y mercado, cono se anal i:6. 

Es im~ostergublc I~ orguni=a=ión -d~ rc~gru~~~icnt~- d~

los Estados latinoamericanos que comprenda la soluci~n slo~cl 

al problcm3 de fa Deudo: ~n función de unu ~1 ian=~ cconó~ic~

de producci6n y m~rcadcs propios, qu~ 1 ibcren a las e'r~rt~-

cioncs de lu dependencia d~ un solo rncrc~do. 

CI proceso aunque lento y difícil es rc~lis~a y r~r~itl

rá so~tcncr una~~· íticu int~rnacionül con Cür~cterísric~s d~ 

finidas y con result~dos pr5cticos que l lcgu~n al fond: d~! 

problcm~ pürU h~ccr posible lü solución d~ lü$ ~c~n~~r~s m~rs_l 

nudüs en Américü. 

En síntesis, el fundamento d0=trinal del OcrPcho ln~crr~ 

cional Mexicano, em~na~o de la Constituci6n, rcquicr~ d~ una-

rcvisi6n fundada en el Dcruch~ Social concebid~ por ~qu~llü, 

que debe ser extendido con pr~cisi6n a la polític~ e'~rrior -

~ctivüdü por el prcsid~ntc. 



Evoluci6n Constitucional del Poder Presidencial, del Derecho. en 

la Sociedad Nacional y del Derecho Internacional Mexicano.-

En esta segunda parte del capf,tulo, .: ... p~e~entan' a. los 

preceptos o artículos constituC:iC>;;aiescque pi'~;;-t.;.~~la evolu--

ci6n dentro de las constituciones que han ten.ido vigencia y de

la actual que nos rige: el Poder Presidencial, el Derecho en la 

sociedad nacional y el Derecho Internacional Mexicano. 

De esta manera, se organi:6 una selecci6n textual (Anexos 

1, 1, 111 y IV), y comentarios de estos temas, de la Constitu

ci6n de 1824, de la Constituci6n de 183ú, de las Bases Orgánicas 

de 1843, de la Constituci6n de 1857, y de la Constituci6n de --

1917. Ello ubicará la finalidad de la tesis: situar al fen6meno 

del presidencialismo en el contexto hist6rico de un Derecho --

Constitucional realista, en la Doctrina y Reforma. 

Visto así, el presidencialismo ser.alado en las constitu-

ciones de México, es consecuencia o antecedente Tundamental de

l a actividad de la sociedad nacional y de nuestra actividad in

ternac iona 1 • 

Al citar a las constituciones que nos han regido y a la 

actual en vigenci~, no signiTica que se desconozcan las ideas e 

influencias determinantes de la malograda constituci6n de Apat

:ing5n de 1814 en las demás. Por ejemplo, respecto a la forma-

ci6n de los tres poderes dice: 

"De la Soberanía. 



Artículo (11) Tres son las atribuciones de la soberanía: 

la facultad de dictar leyes, la facultad de hacerlas --

ejecutar y la facultad de aplicarlas a los casos parti-

culares. 

(12) Estos tres poder-es, legislativo, ejecutivo y Judi-

cial, no deben ejercerse ni por una sola persona ni por

una sola corporaci6n". 

Del Poder Presidencial o Ejecutivo señalaba: 

wDel Supremo Gobierno. 

(132) Compondrán el Supremo Gobierno tres ~ndividuos ••• 

serán iguales en autoridad, alternando por cuotrimes--

~res en la presidencia, que sorteur~n en su primer se-

si6n para fijar invariablemente el orden con que haya -

de turnar~ y lo manirestarán al Congreso. 

(133) Cada afio saldrá por suerte uno de los tres, y el

quc ocupare la vacante tendr5 el misrno lugar que su an-

tecesor en el turno de la presidencia. 

ca hacer este sorteo". 

Al Congreso to-

Sobre el Derecho en la Sociedad Nacional, señalaba: 

(4) Como el gobierno no se instituye por honra o intef'2. 

reses particulares de ninguna familia, de ningún hombre 

ni clase de hombres, sino para la protecci6n y seguri-

dad general de todos los ciudadanos, unidos voluntaria-



mente en sociedad, ésta tiene el derecho incontestable 

a eatilblecer el gobierno que m5s le convenna, al~erur

lo, modificarlo y abolirlo totalmente cuando su feli-

cidad lo requiera. 

(5) Pgr consjsuiente, la Soberanía reside orisinaria--

mente en el pueblo, y su ejercicio en la representa--

ci6n nacional compuesta de 

ciudadanos ••• -

diputados elegidos por los 

Sobt-c el Derecho Internacional Mexicano, decía: 

(9) Ninguna naci6n tiene derecho para impedir a otra 

el uso libre de su soberanía. El título de conquista 

no puede legitimar los actos de fuer:a: el pueblo que

lo intente debe ser obligado por las armas a respetar

e! derecho convencional de las naciones. 

(10) Si el atentado contra la sobcran~a del pueblo sc

cometicse por algGn individuo, corporaci6n o ciudad, -

se castigar§ por la autoridad pGblica, como delito de

lesil nación~. 

Sobre las Reformas a la Constituci6n, especificaba: 

(237) Entre tanto que la Representaci6n nacional (los

diputados), no fuere convocada, y siéndolo, no dictare 

y sancionare la Constituci6n permanente de la Naci6n,

se observar§ inviolable.mente el tonor de este dccr.eto-
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y no podrá proponerse alteraci6n, adici6n ni supresi6n

de ninguno de los artículos en que consiste esencialme.!l 

te la Forma de gobierno que prescribe. Cualquier ciuda

dano tendrá derecho para reclamar las inrracciones que

notare''. 7 

Es indudable el antecedente que dcj6 ~orelos en la Cons

tituci6n promulgada en Apat:ingán, para las constituciones po~ 

teriores del país: 

En la divisi6n de poderes, en I~ ideo, aunque incipiente, 

del presidencialismo; en la sociedad como inrraestructura del

Derecho para establecer y modificar la forma del gobierno na-

cional; en la soberanía al fundarla en su origen popular y la

representac i ón nac i ona 1 "compuesta de di putadas e 1 eg idos por -

los ciudadanos". 

Y en cuanto al Derecho Internacional Mexicano, al deli-

near que -ninguna naci6n tiene derecho para impedir a otra el

uso 1 ibre de su soberanía- y reafirmar que el titulo de con--

quista no legitima "los actos de fucr~a", porque "el pueblo -

que lo intente" será obligado "por las arr.iüs u respetur el de

recho convencional de las naciones-. 

Finalmente, al señalar las rel-orrnas o adiciones, no aceE 

ta -alteración- en los preceptos que reflejan la esencia de la 

forma de gobierno y deja la puerta democr5tica abierta al ciu

dadano y los diputados para promoverlas en lo dem5s. 

(7) Tena Ramfre: Fcl ipc. Decreto Constitucional paro la Liber
tad de la América t.\e,,_icana. Leyes Fund.:imentales de Mé>-ico. 
1808-1957. Editorial Porrúa, S.A. México 1957. págs. 33, 
45 y 57. 



En otro orden de antecedentes de las constituciones mex..L 

canas, incluyendo la de Apat:ing~n, tampoco ae puede descono-

cer la inrluencia de los direrentes documentos promovidos y ~ 

enarbolados por dirigentes nacionales en el transcurso de la 

historia, entre otros varios, los de Miguel Hidalgo, Ignacio 

L6pe: Ray6n, Juan Alvare:, Comonfort y Villarreal; Francisco 

l. Madero, Emiliano Zapata, los hermanos Flores Mag6n, y Venu~ 

tiano Carr'"'an::a. 

~iguel Hidalgo y Costilla: 

~Desde el reli: momento en que la valerosa Naci6n Ameri

cana, tom6 las armas para sacudir el pesado yugo que -

por espacio de tres siglos la tenían oprimida, uno de -

sus principales objetos fue extinguir tantas gabelas -

con que no podía adelantar su fortuna; más como en las

críticas circunstancias del día no se puedan dictar Pz-:2. 

videncias adecuadas a aquel Fin ••• se atiende por ahora 

a poner el remedio en lo más urgente 

cioncs siguientes: 

por las declara~ 

1° Oue todos los dueños de esclavos deberán darles la --

1 ibertad dentro del término de die: días, so pena dc

mucrte, las que se les aplicará por trasgresi6n de -

este artículo. 

2° Que cese para lo sucesivo la contribuci6n de tributos, 

respecto de las castas que lo pagaban, y toda exacci6n 

que a los indios se le exigía ••• ~ B 

(8) Tena Ramíre: Felipe. Bando de Hidalgo. Op. Cit. págs. 21 y 22. 



Hidalgo promovi6 este bando en Diciembre 6 de 1810, en -

Guadal ajara. 

Ignacio L6pe: Ray6n: 

Adem5s de inst<>lar en Zit~cuaro -1a Suprema Junt;:i Wacio

nal Americana- en agosto de 1811, como continuador del movimie.!l 

to iniciado por Hldalgo, redact6 un proyecto de Constituci6n -

que 61 denomin6: -Elementos de una Constituci6n-. Entre diver

s<>s aportaciones decía: 

(lº) La rcligi6n c<>t61ica eerá la Gnica sin toleranci;:i -

de otra ••. 

(4°) La Am6rica es libre e independiente de tod;:i otra -

nación •.• 

(5º) La soberanÍ<> diman<> inmediatamente del pueblo ••• 

(14º) Habrá un Consejo de Estado ••• 

(21º) Señalaba a los tres poderes, Legislativo, Ejecutivo

>' Judicial ••• 

(24º) Queda enteramente proscrita la esclavitud ••• 

(29º) 
(30°) 

Habr5 una absoluta 1 ibertad de imprenta ••• 

Quedan enteramente abolidos los exámenes de artes;:,--

nos ••• 

(31°) Cada uno se respetarS en su casa como en un asilo -

aagrüdo ••• 

(32°) Queda proscrita como b&rb~ra la tortura ••• 

(33º) Los días die: y seis de septiembre en que se procla

ma nuestra reli: independencia, el veinte y nueve de 
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septiembre y treinta y uno de Julio, cumpleaños de --

nuestros generalísimos Hidalgo y Allende, y el doce--

de diciembre consagrado a nuestra amabilísima pro----

tectora Nuestra Señora de Guadalupe, serán solcrnni---

:ados como los mtis augustos de nuestra nac i 6n". 9 

Juan Alvare:, Ignacio Comonfort, Florcncio Villarreal 

Villarreal proclarn6 el Plan de Ayutla (mar:o 1°) en cl

que purticipó dcstacadarncntc Junn Alvnrc:; después Conon~ort 

sugirió reTormas y se fiM:1ó en Acapulco, en ~ar:o 11 de 1854. 

En el plan se desconoci6 a Santa Anna: 

Puesto que bajo su gobierno se ha venaido sin nec~ 

sidad una parte del territorio de la República, y se -

han hollado las garantías individuales ••• " 

(5°) A los quince días de haber entrado a ejercer sus -

funciones el Presidente lntcr.is:io, convocur.S. un Co!!. 

greso extruordinurio •.• el cual se ocupar5 ••• de -

constituir a 1 a 7:aci6n bajo la f'orr;,a de !:cpúbl ica

reprcsentativc µopular ••• Este Oonprcso Constituyen 

~ dcber.5 reunirse a los cuatro meses de expedida:

la convocatoria ••• " 10 

Despu6s del triunfo de la lucha popular, ya Presidente, 

Juan Alvare: convoca ul Congreso Constituyente en octubre de 

1855, iniciando el camino de la revoluci6n en las ideas quc

distinguieron a la Constituci6n del 57. 

( 9) Tena Ramírc= Felipe. Elementos Constitucionales de Ray6n. 
Op. Cit. págs. 23, 24, 25, 26 y 27. 

(10) Tena Rarnírc: Felipe. Plan dc.A)•utla .Reformado en Acapulco. 
Cp. Cit. págs. 494, 49ú y 497. 



Her-manos Flores Mas6n: 

El Programa del Partido_ Liberal Mexicano proponía: 

"Reformas Const ituc ion al es. 

( 1) 

( 2) 

( 9) 

{21) 

( 22) 

(25) 

(.27) 

(28) 

( 31) 

Reducci6n del períocfé>;í:>r"eSiidenci:al a cuatro años. 

Supresión de la re~le~i:iin;;para el Presidente y -

1 os gobernadores Cié'· 1 ;¿;;¡,- ]Es:f;ados. 

Supresi6n de los tribr:lnal-es~mi 1 itares en tiempo -

de pa:. 

CAPITAL Y TRABAJO. 

Establecer un máximum de ocho horas de trabajo y -

un salario.mínimo ••• 

Reglamentaci6n del servicio doméstico y del traba

jo a dom i c i 1 i o. 

Obligar o los patrones a dar mantenimiento a sus -

tal lcres. 

Obligar a los patrones a pagar indemni:aci6n por -

accidentes de trabajo. 

Declarar nulas las deudos actuales de los jornale

ros de campo para con los amos. 

Prohibir a 

paguen al 

los patrones, bajo severas penas, 

trabajador de cualquier otro medio 

no seu con dinero eFectivo ••• 

l~i?UE3T03. 

que 

que 



(38) A.bol ic i6n del impuesto sobre capital moral y del de 

capitalizaci6n, quedando encomendado al Gobierno el

estudio de los mejores medios para disminuir el im-

puesto del timbre hasta que sea posible su completa

abC>I ici6n. 

(40) Gravar el agio, los artículos de lujo, los vicios y

al igerar de con~ribuciones los artículos de primera

necesidad. No permitir gue los ricos aúustcn igua---

1 as con el gobierno para easur menos contríbuciones

de las gue les impone la ley. 

PUl'lTOS GENERALES. 

(46) Reorganizaci6n de los aunicipios que han sido supri

midos y robustecimiento del poder municipal. 

(47) Medidas para suprimir o restringir el agio, el pau

perismo y la carestía de los artículos de primera -

necesidad. 

(48) Protecci6n de la raza indígena. 

(49) Establecer lazos de uni6n con los países latinoame

ricanos. 

(50) Al triunFar el partido liberal se conriscarán los -

bienes de los Funcionarios enriquecidos bajo la di~ 

tadura acüoal, y lo que se produzca se aplicará al

cumpl imiento del capítulo de tierras, especialmente 

a restituir e loa yaquis, •ayas y otras tribus, co

•unidades o individuos los terrenos de que Fueron -

despojados, y al servicio de la """or-ti:aci6n de la-

deuda nacional ••• 



Fi.-.ado en Saint Louia No. en Julio 1º de 1906. Preside~ 

te, Ricardo Florea Ma96n ••• Tesorero, Enrique Floree Mag6n.•11 

Francisco l. Madero: 

-Plan de San Luis Potosí. 

(4) AdemSs de la Constituci6n y leyes vigentes, ae decl~ 

ra ley suprema de la República, el principio de No -

Reelecci6n del P.-eaidente ••• Gobernadores de los Es

tados y Presidentea Municipales ••• 

(7) El día 20 del mes de noviembre, de les seis de la -

tarde en adelante, todos los ciudadanos de le Repú-

bl ica tomar~n las armas para arrojar del Poder a las 

autoridades que actualmente gobiernan ••• n 12 

Em i 1 i ano Zapata: 

(11) 

(12) 

•p1 an de Ayal a•. 

(7°) En virtud de que la inmensa mayoría de los pueblos

y ciudadanos mexicanos no son más dueños que del 

terreno que pisan, auFriendo los horrores de la mi

aeri a ain poder mejorar en nada au condici6n social 

ni poder dedicarse a la industria o a la agricultu

ra por estar monopolizadas en unas cuántas manos -

las tierras, montes y aguas, por esta causa~-

propiarán, previa inde.mnizaci6n de la tercera parte 

de esos monopolios ••• a fin de que los pueblos y --

Tena Raniíre: Felipe. Programa del Partido Liberal Mexicano. 
Op. Cit. págs. 728, 729, 730, 731 y 732. 
Tena Ramíre: Felipe. Plan de San Luis Potosí. Op. Cit. 
págs. 732 y 736. 



ciudadanos de México obtengan ejidos, coionias, Fu.!l 

dos legales para pueblos o Cll111pos de sembradura o 

de labor y ae mejore en todo y para todo la Falta 

de prosperidad y bienestar de loa •exicanos ••• -

Justicia y Ley. 

Ayala, noviembre 28 de 1911.- 13 

venustiano Carranza: 

•Mensaje al Constituyente de Querétaro, como primer jeFe 

del ejército constitucionalista. 

Año de 1916. 

Ciudadanos diputados: 

Una de las m~s grandes satisFacciones ••• que experimen

to en estos momentos ••• en que vengo a poner en vues--

tras manos ••• el proyecto de Constituci6n ReFormada ••• 

Siendo el objeto de todo Gobierno el amparo y prote

cci6n del individuo, o sea de las diversas unidades de

que se c0a1pone el agregado social, es incuestionable -

que el primer requisito que debe llenar la Constitución 

Política tiene que ser la protección otorgada cvn cuan

ta precisión y claridad sea dable, a la 1 ibertad humana, 

en todas las maniTeataciones que de elfa derivan de una 

manera directa y necesaria, como constitutivas de la -

personalidad del hombre-. 14 

Tena Ramfre: Fel ipc. 
y 743-

Plan de Ayala. Op. Cit. 

Tena Ramfre: Felipe. Mensaje del Primer Jere 
tituyente. Op. Cit. págs. 745 y 748. 

págs. 740,742 

ante el Cons-



Todos esto• documentos enarbolados por dirigentes necio-

Aalea, for-an antecedente fundamental en la l•pleaentaci6n de 

las constituciones de 1814, de 1824, de 1836, de 1843, de 1857 
y de la actual de 1917. 

Estoa antecedentes sirven para entrar en la viai6n cons

titucional mexicana del estudio del Poder Presidencial del 

Derecho en la Sociedad Nacional y del Derecho Internacional 

Mexicano. 

Constituci6n de 1824.-

Cuando esta Car-ta Fundamental se refiere al poder presi

dencial , señala que el Supremo Poder Ejecutivo de la Federa-

ci6n, lo desempeña una persona denominada Presidente d~ los ~ 

Estados Unidos Mexicanos y agrega a le persona del vicepresi-

dente, quien ocupará el puesto de aquél en caso de ausencia, 

por imposibilidad física o moral del presidente. 

Pueden aer Presidente y vicepresidente los ciudadanos -

•exicanos por nacimiento que tengan el día de la elecci6n ---

treinta y cinco años cumplidos. 

Tendrán derecho a la reelecci6n, a61o cuatro años des--

pués de haber terminado au período. 

En el procedimiento de elecci6n, intervienen las legisl_!!. 

turas de los Estados, el Consejo de gobierno y las Cámaras de

diputadoa y aenadores. 



El período del ejercicio para presidenteyvicepresiden

te será de cuatro años; En caso de que ellos se encuentren¡~ 

pedidos de tomar posesi6n el 1° de abril, día del reempla:o,

la cámara de diputados designará un presidente interéno. Y en 

el caso de que el impedimento sea temporal, del presidente y

vicepresidente, y sucediera no estando el congreso reunido, 

el supremo poder ejecutivo, recaer5 en -el presidente de la 

Corte Suprema de Justicia, y en dos individuos que elegirá a

plural idad absoluta de votos el Conseio de Gobierno. 

Si la imposibifidad es "perpetu.::i", el Congreso y el CO.!!, 

sejo de gobierno procederán a la elecci6n de acuerdo con -1as 

-Formas constitucionales". 

En lo que se refiere a las prerrogativas, el presidente 

podrá someter al congreso propuestas O rerormas de ley que CD~ 

.sidere Conveniente&. 

El presidente podrá ser acusado por los delitos de trai

ci6n contra la independencia nacional, cohecho, soborno y por

impedir que se eFectúen las elecciones par~ presidente, senad~ 

res y diputados. 

En cuanto a las atribuciones y restricciones del presi-

dcnte, la constituci6n establece medidas expresas. 

Sobre las atribuciones, lo raculta para publicar y hacer 

respetar las leyes y decretos del Congreso; establecer resla-

mentos y 6rdenes para el ejército; designar a propuestos de la 



Corte, e loa jueces; declaror la guerra; establecer acuerdoa

con la igleaio; dirigir lo política exterior; convocar ol 

congreso; cuidar que la Corte administre la justicio de manera 

pronto y cumpl idomente osf como de los tribuno les y juzgados -

de lo Federaci6n. 

Sobre las restricciones al presidente, la constituci6n -

lo limita a no mandar al ejército sin el consentimiento del 

Congreso o en sus recesos, por el Consejo de gobierno; no po-

drá el presidente tampoco privar a nadie de su 1 iber-tad ni 

ocup~r a propiedad de ningún particular ni corporaci6n; no -

podrá el vicepresidente y el presidente, sin penniso del Con-

greso, salir del territorio de la Repúblicu, ni un año después 

de sus gestiones. 

Por ser un contrapeso constitucional al Presidente, no -

tradicional como el poder legislativo y el judicial, se anexa

ron los preceptos del Consejo de Gobierno. Y por considerar 1i 
gados al poder presidencial a los Secretarios del Despacho, 

también se incorporaron los preceptos al presente estudio. 

El Consejo de Gobierno 

senatorial. El presidente del 

de la República. 

se compone de la mitad del cuerpo 

Consejo será el vicepresidente -

El Consejo tiene como atribuciones velar por la observa~ 

cia de la Constituci6n; hacer ol presidente las observaciones

que crea convenientes; acordar por ar solo o a propuesta del 

presidente, la convocatoria para que sesione el Congreso; de--



aignar dos personas, para que, con el presidente de la Corte -

Suprema de Justicia, -ejerzan provisionalmente el aupremo po""

der ejecutivo,... 

Destaca aobre los Secretarios del Despacho, el número de 

6stoa, que aerá el que estable:ca el Congreso; loa Secretarios 

deberán Fir-mar reglamentos, decretos y 6rdenes del presidente, 

que les correspondan según el ramo 

este requisito no serán obedecidos 

en los documentos. 

que dese.111peñen, por-que sin

los preceptos consignados -

Los Secretarios son responsables de los actos del Presi

dente que autoricen con su Firma. Darán cuenta a las cámaras -

del desempeño de sus gestiones. Y para ser secretario, s61o se 

requiere eer ciudadano mexicano por naci~iento. 

De la Constituci6n del 24 ae obtienen algunos artículos

que describen al Derecho en la Sociedad Nacional. 

Desde su Fundamento inicial, se 

como medio importante para vincular al 

la naci6n mexicana. 

reconoce a la sociedad 

Ser divino (Dios) con 

Es el Congreso General, quien en el nombre de Dios, au

tor y supremo legislador de la sociedad, decreta la •constitu

ci6n de los Estados Unidos Mexicanos~. 

Impone la conatituci6n a la religi6n cat61 ica como única 

para la -naci6n mexicana~ y prohibe el ejercicio de •cualquier 

otra"'. 



La forma de gobierno para la naci6n mexicana os la de -

una república popular y divide su poder federal para au ejer

cicio, en legislativo, ejecutivo y judicial. 

La Cámara de diputados emana de la olecc16n de los ciu

dadanos y tiene como •base general- a la poblaci6n. 

Las Leyes y decretos que emanen del Congreso tienen co

mo finalidad conservar la uni6n federal, lapa: y el or-den ~ 

público. 

El Congreso promoverá la 

peridad general, protegerá la 

ilustraci6n, fomentará la pro~ 

iber-tad política de imprenta;-

~arreglar el comercio• con las •tribus de los indiosn. 

Se recibirán en el Congreso iniciativas del presidente

que tuviere como convenientes para el bien de la sociedad. 

para 

Establece la constituci6n •reglas generales" o garantías 

los mexicanos en la inviolabilidad de sus casas; en la -

declaraci6n de hechos criminales; en la concil iaci6n de cont'-:2 

versias. 

Así, los Estados de la Federaci6n están obligados a pro

teger la libertad de sus habitantes para escribir aobr-e sus -

ideas políticas; ternbién a proteger a sus poblaciones para que 

la aumenten y a fomentar 

fabri I". 

su desarrollo -agrícola, mercantil y 

En relaci6n al Derecho Internacional Mexicano, la Cons

tituci6n del 24 señala nuestra independencia •del gobierno es-



pañol y de cualquiera potencia-, y describe las partes que -

compr-enden a nuestro territorio. 

Faculta al Congreso para omitir leyea y decretos que ~ 

provean a México de seguridad en aus relaciones exteriores; 

para contraer deudas a nombre de la Federaci6n y para recono

cerlas; arreglar el comercio con las naciones extranjeras, 

aprobar los tratados de pa: y otros que celebre el presidente 

de la República; así como a decretar la guerra. 

El Presidente de la República nombrará a los diPlomá--

ticos y c6nsules; dispondrá de la fuerza armada para la defe.u 

aa de la naci6n; puede declarar la guerra previo decreto del

Congreso; dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar -

convenios de paz. 

La Corte Suprema de Justicia conocerá de los asuntos ci

viles y criminales de las embajadas y consulados mexicanos. 

A los Estados de la República, les impide, sin consenti

miento del Congreso, imponer contribuciones sobre importaci6n

y exportaci6n; y entrar en negociaciones con potencias extran

jeras. 

Finalmente, la Constituci6n del 24 acepta Reformas a sus 

preceptos, pero no de aquellos artículos que establecen la li

bertad, independéocia, religi6n, forma de gobierno, libertad -

de imprenta, división de poderes de la federaci6n y estados.* 

* Ver Anexo l. 



Constituci6n de 1836.-

~ .. 
.:>- -

En lo que se refiere al Poder Presidencial, la Constitu

ci6n del_-'·_36-antepone a éste, al Supremo Poder Conservador, 

instituci6n que se deposita en cinco personas encargadas de -

"sostener el equi 1 ibrio constitucional entre los poderes socia

leS"'. 

Entre otras condiciones, para ser miembro del Supremo -

Poder Conservador, destaco: el haber sido president~ o vice---

presidente de la RepGblica, senador, diputado, secretario del 

despacho y magistrado de lo Suprema Corte de Justicio. 

El Supremo Poder Conservador está facultado para decla-

rar la nulidad de una ley o decreto y en su caso, los actos --

del Poder Ejecutivo, de la Suprema Corte de Justicia, o sus---

pender las sesiones del Congreso. 

En suma, tiene facultades para decir cuál es "la volun-

tad de la naci6n en cualquier caso". Todas sus declaraciones -

Y disposiciones debe ser obedecidas "al mor.iento y sin répl i---

ca", yü que la desobediencia se considerará como ''crimen de --

alta traici6n". 

Cuando la Constituci6n de las Siete Leyes se refiere al

Poder Ejecutivo (Poder Presidencial): especifica que recaerá 

en un "supremo magistrado", que se l lamarií "Presidente de la 

Repúb 1 i ca'" • 



Su cargo será de ocho años y aerá elegido indirectamente 

(mediante un proceso en que intervienen los demás poderes , no 

esf el voto directo de los ciudadanos). E~iate la reelecci6n -

tamb i.Sn. 

Para el car-go del Presidente, podr~ ser elegido el mexi

cano por nacimiento que goce de los derechos ciudadanos, con -

cuarenta años cumplidos y la percepci6n de una renta anual de

cuatro mil pesos. 

Entre sus prerrogativas se contaban el someter al congr~ 

so iniciativas de ley; nombrar ibremente a los secretarios --

del despacho y como atribuci6n, la de designar a los gobernad~ 

res. 

También podía declarar la guerra y celebrar acuerdos --

con 1 a i g 1 es i a. 

Consejo de Gobierno.-

Continúa en esta Constituci6n, la instituci6n del Conse

jo que ae compone de trece consejeros y cuya Funci6n es per-

petua. 

El Ministerio.-

Se compone de cuatro ministros y su designaci6n corres-

ponde al Presidente. 
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Todo asunto grave del gobierno será inscrito y formado 

en ibro, por los Secretarios del despacho. Autorizan con au 

fil"'llla los reglamentos, decretos y 6rdenes del Presidente. 

Sobre el Derecho en la Sociedad Nacional e la Constitu--

ci6n de las Siete Leyes señala que por el Ser divino -Dios

los hombres est§n destinados a formar las Sociedades; asr los

representantes de la naci6n mexicana, reunidos en Congreso de

cretan las Leyes Constitucionales. 

Esta constituci6n establece una diversidad de derechos y 

obligaciones para los mexicanos que hacen singular su conteni

do, porque relaciona la composici6n social del México de esos

primeros años, separado de España. 

Son preceptos que detallan la divisi6n de clases de la -

sociedad de esos dfas y aclaran el criterio conservador del 

legislador. 

En cuanto al Derecho Internacional Mexicano: la Constit~ 

ci6n del 36, facul~a al Presidente a declarar la guerra, a re

conocer la oeuda y a firmar tratados internacionales. 

Finalmente señala un período de seis años para Reformar

sus artfculos. * 

*Ver Anexo 11. 



Bases Org&nicas de 2843.-

Cuando ae rerieren al Poder Presidencial, las Bases es-

pecirican que el poder ejecutivo se deposita en un magistrado

que ae llamará Presidente de la RepGblica, cuya gesti6n durará 

cinco años. 

Para ser presidente se requiere ser mexicano por nacimieLl 

to, ciudadano, tener más de cuarenta años y vivir en la Rep6~ 

blica durante la elecci6n. Además aer parte del estado secular. 

El presidente es el Jere de la administraci6n pGbl ica. 

Sus obligaciones son: hacer guardar la Constituci6n y leyes; 

auxiliar a ~os tribunales. 

Le corresponde publicar y circular las leyes y decretos

del Congreso y del Senado; designar a los secretarios del des

pacho y al personal diplomático; convocar al Congreso a sesio

nes extraordinarias; cuidar que los tribunales administren una 

justicia pronta; cuidar de la exactitud legal en la conrecci6n 

de la moneda; ForGJar los aranceles de comercio; dirigir las n~ 

gociaciones diplomáticas; celebrar concordatos con la Silla 

epost6 I i ca; dec 1 arar 1 a guer•ra; di aponer de 1 a rue rza annada. 

Sin embaroo, el presidente no puede mandar en persona a

las Fuerzas armadas sin pr~vio permiso del Congreso; sal ir del 

territorio nacional durante su gesti6n y un año después sin -

consentimiento del Congreso; disponer a su arbitrio del terri

torio nacional y ejercer ninguna de sus atribuciones sin auto-
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rizaci6n del Secretario del r.,....o 

Cuando ralte el presidente temporalmente, quedará en au 

lugar el presidente del ConseJó, y ai Faltare •ás de quince -

dfas, el Senado designará al que deba reemplazarlo. 

Cuando la Falta sea absoluta, se organizará de nuevo el 

proceso electoral. 

La colaboraci6n directa al presidente se cOCJpone de cu,_2 

tro ministros, que están obligados a presentar cada año ente

las Cámaras una memoria de sus labores. 

NingGn ministro autorizará lo que corresponde a otro y

aerán responsables de los actos del Presidente. 

Consejo de Gobierno.-

El presidente designará a los miembros del Consejo. El 

cargo de Consejero es perpetuo y no podrán ser diputados ni a~ 

nadores. Existirán también los cargos de consejeros supernume

rarios, a los que podrán hacerse acreedores quienes hayan de~ 

sempeñado los más altos puestos en la adQinistraci6n pGblica. 

Las Bases Orgánicas describen al Derecho en la Sociedad 

Nacional, cuando señalan que la Naci6n Mexicana adppta como 

rorma la República representativa y popular y determina las 

partes que conForman al país. 

El territorio de la República se divide en Oepart.:=entos, 

Partidos y Municipalidades. 
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Por otra parte, confirma que el Poder PGblico reside ese.!l 

cialmente en la Naci6n, y divide a qqu&I en Legislativo, Ejecu

tivo y Judicial. Protege a la relh9i6n cat61ica -con exclusi6n

de cualquier otrau. 

Son habitantes de la RepGblica los que residen en su lim-

bito y tienen como derechos, que ninguno sea esclavo, ni moles

tado en sus opiniones, ni cateadas sus casas; a ninguno se gra

var5 con otras contribuciones que no sean las establecidas por

el Poder Legislativo o las Asambleas departamentales. 

La propiedad es inviolable y a ningún mexicano se le im-

pedirá salir a otro país. 

Son mexicanos los nacidos en cualquier parte del territ.o-

rio nacional, La persona que pierda su calidad de mexicano po-

dr5 ser rehabilitada por el Congreso. 

Las obligaciones del ciudadano son: inscribirse en el pa

dr6n de su municipio y votar en las elecciones, asr como desem

pefiar los cargos de elecci6n popular. 

Los derechos de los ciudadanos se suspenden cuando se es

sirviente doméstico y se pierden los derechos por el estado re

igioso. 

Las Bases Orgánicas establecen el Poder electoral presen

tan~o el procedimiento, sustentado en los electores primarios y 

secundarios. 



Por lo que se refiere a la administraci6n de justicia, 

señalan que a nadie se le exigirá juramento sobre hechos pro~

pios en materia criminal. Los litigantes tienen derecho a di--

rimir sus pleitos civiles y criminales (penales) sobre inju---

rias personales a través de jueces que funden sus sentencias -

conforme a las leyes. 

En relaci6n al Derecho Internacional t.texicano: las Bases 

establecen que la Naci6n es independiente, libre y soberana. 

El Congreso tiene facultades para reconocer la deuda na

cional y para contraer deudas. También está facultado para ---

aprobar los tratados con potencias extranjeras; decretar la 

guerra; habilitar los puertos para el comercio extranjero; 

conceder o negar la entrada de tropas extranjeras al territo--

rio nacional. 

Al Presidente le corresponde formar los aranceles de co

mercio; dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tra-

tados de pa:, admitir enviados extrunjeros y declarar la guerra. 

Finalmente, las Bases especifican que se 

Reforr.ras a los preceptos que aquell~s contienen 

tiempo.* 

* Ver Anexo 1 1 1. 

podr.5n hacer -

en cualquier --



Constituci6n de 1857.-

Cuando la Constituci6n del 57 describe al Poder Preside~ 

cial, aeñala que el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita

en un individuo que se llamará Presidente de los Estados Uni-

dos Mexicanos. 

La elecci6n de éste es indirecta y para ser presidente,

se requiere además de contar con la nacionalidad mexicana en -

ejercicio de los derechos, haber cumplido treinta y cinco años. 

Por Gltimo, no pertenecer al estado eclesiástico y residir en

el país al tiempo de la elecci6n. 

El presidente entrará a ejercer su cargo el 1° de dicie!!! 

bre. Cuatro años durará en sus Funciones. 

En 1878, PorFirio Día: agrega que el presidente no puede 

ser reelecto para el período inmediato, sino hasta que pasen -

cuatro año3, después de haber ejercido el cargo. 

En 1887, se rerorrna y se aceptn la reeleci6n para el pe

ríodo inmediato del presidente, aunque una vez terminado su ~

ejercicio no puede en el otro ser presidente, pero sí, una ve: 

transcarridos Jos cuatro anos. 

En 1890 se reForrna el artículo respectivo, y s61o se di~ 

ce que el presidente entrará en Funciones el 1° de diciembre -

y durará cuatro años en su encargo, regresando al texto origi

nal del año 1857. 



En 1904 se vuelve a reformar la Constituci6n y señala -

que el Presidente y el Vicepresidente ejercerán sus funciones 

el 1°. de __ di_c_i_ernbre -)' du_rarán seis años en sus cargos. 

En otroprecepto (79), la Constituci6n del _57 señala que 

en las faltas temporales y absolutas del Presidente, ejercerá -

el poder ejecutivo, el presidente de la Suprema Corte de Jus--

ticia. 

En 1882 se reforma y especifica que en las faltas tempo

rales y absolutas y mientras se presenta el presidente electo,

ejcrcerá el poder -el ciudadano que haya desernpenado el cargo -

de presidente o vicepresidente del Scnydo, o de la Conisi6n --

Permanente, en los períodos de receso, durunte el mes ünterior

a aquel en que ocurran dichas faltas". 

En 1895 se rcTor~u y señula que en las ausencias del pr~ 

sidentc, ejercerá el poder ejecutivo, el Secreturio de ~elucio

aes Exteriores y en su caso, el Secretario de Gobernuci6n. 

Se reTor~a en 1084, senalundo que los electores cl~~ignü-

rán el mismo día que al Presidente, al Vicepresidente. Este 

último serS a la ve=, presidente "nato" del Senado, con vo= y -

s61o en caso de emp~tc podr.S vot.:Jr. t.!Ss el Vicepresidente po--

drá d~sempeoar algún cargo que le asigne el Ejecutivo, por lo 

que podrá ser substituido en la presidencia del Senado, según 

lo disponga la ley respectiva. 

En otro artículo (80) la Constituci6n dice que a la ral-



ta absoluta del presidente, ae hará una nueva elecci6n, y el 

designado ejercerá su cargo hasta el 61ti:mo de Noviembre del 

cuarto año de su gobierno. En 1896, se reForma y especiFica -

que a la falta absoluta del Presidente, el austituto nombrado

por el Congreso, terminará su período constitucional. 

Se vuelve a reFormar en 1904 y dice que cuando faltape 

el Presidente, el Vicepresidente asumirá el cargo, sin necesi

dad de protesta, y en los casos en que el presidente se prese~ 

te, dejará el cargo a éste. 

La Constituci6n del 57 dice en el siguiente artfculo or.i 

ginal (81), que el cargo de presidente, s61o es renunciable -

por causa grave caliFicada por el congreso. Se reforma en 1904: 

si al inicio de un nuevo período no se presentan el Presidente 

y el Vicepresidente electos o la elecci6n no estuviere termin~ 

da y declarada el 1° de diciembre, cesará el Presidente, cuyo

período termin6 y se encargará corno presidente interaño, el 

Secretario de Relaciones Exteriores y si no otro secretario,

según el orden que establece la ley. 

Se hará de la misma forma, cuando Faltando el Presidente, 

no se presentara el Vicepresidente. En caso de Faltas absolu-

tas de los dos• el CongreAo o la Comisi6n Permanente, convoca

rá a elecciones extraordinarias. Y cuando la falta de los dos

funcionarios tuviera lugar el último añc no se convocará, y

el Secretario que desempe&.e el Poder Ejecutivo seguirá hasta -

la toma de posesi6n del nuevo presidente. 
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Señala el siguiente precepto or~ginal (82) de la Consti

tuci6n que, si por cualquier motivo el presidente no entrara -

en funciones el 1° de diciembre, cesará en su cargo y automáti 

camente entrará el presidente de la Suprema Corte de Justicia

en calidad de interino. Rerormado en 1882: se le agrega que el 

interinato le corresponderá a quien 

rerormado en 1904. 

señala el artículo 79, 

Este mismo precepto (82) fue reempla:ado en 1896, y dice 

que para ser presidente. austituto o interino, son ind~pensa-

bles los requisitos del artículo 77. En 1904, aquel precepto -

(82) vuelve a ser reempla:ado, diciendo que los cargos de Pre

sidente y Vicepresidente s6lo son renunciables por causa cali

ficada por la C§mara de Diputados y ante quien se presentará -

la renuncia. 

En otro artículo original (83) de la Constituci6n, se -

especifica la f6rmula de juramento, que ser5 la de actuar -co~ 

forme a la Constituci6n"; en la rerorma de 1896, el presidente 

jura su desempeño en el cargo para hacer guardar wla Consti-

tuci6n de 1857, con todas sus adiciones y rerormas, las leyes

de Reforma y las demás que de ella emanan". 

Más tarde hubo otra rerorma (en 1904) y en ella se agre

ga, además, que el presidente jura desempeñar el cargo que -

~el pueblo me ha conrerido". Señala también que el Vicepresi~ 

dente protestará o jurará en términos semejantes. 

En el siguiente artículo original (84) ae condiciona a -



que el presidente no puede separarse del lugar de su residen-

cía oficial, ni de su ejercicio ain permiso del Congreso. En -

1904, la reforma especifica que el presidente y vicepresidente 

no pueden ausentas-se del territorio nacional, ain consentimie~ 

to de la Cámara de Diputados. 

El artfculo original que sigue (85) establece las facul

tades y obligaciones del presidente. Suman quince, aunque en -

1882 se aumenta una más. Entre ellas destaca el que el presi-

dente promulga y ejecuta leyes que expide el Congreso -preve-

yendo en la esfera administrativa a su exucta observancia". 

Puede declarar la guerra Nprevia ley del Congreso ••• • Puede 

dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados, 

pero "sometiéndolos a la ratificaci6n del Congreso Federal". 

En lo que se refiere a los secretarios del despacho (Só), 
habrá el número que señale el congreso. Para ser secretario -

(87) se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento y tener 

veinticinco años. 

Los reglamentos, decretos y 6rdenes del Presidente (88)

deber6n firmarse por el secretario del ramo respectivo y sin -

~ste requisito no serán obedecidos. 

Los secretarios (89) una ve: abierto el primer período -

de sesiones, darán cuenta al Congreso sobre sus ramos adminis

i:rati vos. 
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Poder Legislativo.-

El ejercicio (51) del Supremo Poder Legislativo se deposi 

ta en una asamblea que se llamará Congreso de la Uni6n. Refor-

mado en 1874, se le agrega que su ejercicio descansa en un Con

greso general, que se divide en dos Cámaras, una de Diputados 

y otra de Senadores. 

En el artfculo original, el constituyente del 57 preten--

di6 fortalecer al Congreso por medio de una cámara, la de Di--

putadas y asf evitar el poder político de movili:aci6n del pre

sidente. 

t.iás adelante se afirma que a la apertura de sesiones del

Congreso, asistirá el -Presidente de la Uni6n" para informar el 

"estado que guardu e 1 pa fs". 

Toda resoluci6n del Congreso (54) tendrá carácter de ley

º acuerdo econ6mico. Las leyes serán firmadas al comunicárselas 

al Poder Ejecutivo por el presidente del Congroso y dos secre--

tarios; y los acuerdos econ6micos s61o por dos aecretari os. 

Reformado en 1874, al artfculo (64) se le agreg6: las le

yes y decretos se comunicarán al Poder Ejecutivo firmados "par

ios presidentes de ambas Cámaras y por un secretario de cada 

una de ellas", -de diputados y senadores-, y su promulgaci6n 

d i rá: "E 1 Congreso de 1 os Estados Unidos Mexicanos, dcc reta ••• " 

El Congreso tiene facultades (72): para cambiar la resi-

dencia de los supremos poderes de la federaci6n; aprobar el p~ 



supuesto de gastos que cada año debe presentar el Poder Ejecuti

vo; dar las bases para que el Poder Ejecutivo celebre -emprésti

tos sobre el crédito de la naci6n-; para ratificar los nombra--

mientos que haga el Poder Ejecutivo de los ministros, agentes -

diplomáticos y c6nsules, empleados superiores de hacienda, coro-

neles y oFiciales del ejército y armada nacional. 

Tamb•én tiene Facultades el Congreso para apt-obar los tra

tados o convenios que celebre el Poder Ejecutivo; para decla-

rar fa guerra, por los datos que .le presente el Poder Ejecutivo, 

para levantar y sostener el ejército y la armada, asr como -re-

glamentar su organi:aci6n y servicio"; pc:Jra dar su consentimien

to al Poder Ejecutivo Q fin de que disponga de la guardia nacio

nal; y finalmente tiene facultades -para expedir todas las leyes 

que sean necesarias". 

Diputaci6n permanente.-

En los recesos del Congreso (73) habr~ una diputaci6n per

manente, "c01npuesta de un diputado por cada Estado y Territorio'; 

que designará el Congreso. En 1874 se reforma y se le agrega --

que este cuerpo constitucional se compondrá de veintinueve miem

bros: quince diputados y catorce senadores, designados por sus -

cámaras. 

Las atribuciones importantes de este cuerpo constitucional 

aon: -acordar por si sola o a potici6n del Ejecutivo- a sesiones 

extraordinarias del Congreso. -Recibir el juramento al Presiden

te de la República y a los ministros de la Suprema Corte de Jus

ti e i a". 



Por lo que ae reriere al Derecho en la Sociedad Nacional, 

la Constituci6n del 57 y las Leyes de Rerorma generaron precep

tos Fundamentales para el desarrollo social del país. 

El Congreso wextraordinario constituyente ha decretado 

En el nombre de Dios y con la autoridad del Pueblo f.lexica

now• expedir lo siguiente: los representantes emanados de los -

Estados, Distrito y Territorios de la República, y lla~ados por 

el plan de Ayutla (mar:o 1° de 1854 y reFormado el 11 del mis-

mo mes y año en Acapulco) así corno por la convocatoria (octubre 

17 de 1855) para constituir a la Naci6n como una "República --

Democr6ticu~, repr-escntativu, popular", ponen en ejercicio los

poderes que le asisten y decretan la Constituci6n, sobre la --

-base de su legítima independencia, proclamada el 16 de septieo 

bre de 1821". 

Derechos clel hombre.-

En esta parte, la Constituci6n señala que "los derechos -

del hombre son la base y el objeto de las instituciones socia-

les-, por lo que las leyes y autoridades deben sujetarse a las

garantías de la Constituci6n del 57. 

vos 

En la República f.tc.xicana -todos nacen 1 ibres" y los escl,2_ 

que ingresen al territorio nacional también. La enseñan:a-

es ibre. Y todo hombre es libre de escoger wla proresi6n, in-

dustri a o trabajo que 1 e acomode". 



Radie puede ser obligado a desempeñar trabajos personales 

ein retribuci6n y -no se aacriFica la libertad del hombre, por~ 

causa de trabajo, educaci6n o de voto religioso-. 

También se asegura la 1 ibertad de escribir; el derecho de 

petici6n; el derecho de asociarse; el derecho de entrar y salir 

da 1 a Repúbl ica. 

No existen los títulos de noble:a y nadie puede ser Ju:-

gado por leyes privadas. Tampoco se podrá expedir leyes retro-

activas. Ni se celebran tratados para la extradici6n de presos

pol íticos. 

Nadie puede ser molestado en su persona, Familia o domi-

cilio y en papeles y posesiones. S61o habrá prisi6n por delito

que cause pena corporal y para NJa abolici6n de la pena de mue.!: 

te queda a cargo del poder administrativo el establecer, a la -

mayor brevedad, el régimen penitenciarioH. Desde luego queda -

abolida para los ndel itos poi íticos" y s61o se aplicar~ al -tra.l 

dor a 1 a Patria en guerra extr-anjer.:i''. 

Fuera de sus propias instituciones, nningun~ corporací6n

civil o eclesiástica- podrá adquirir para sí, propiedades, ni -

administrar bienes raíces. 

La Constituci6n señala también que -no habrá monopolios-. l 



De los mexicanos.-

_...,_ 
..)- ,i 

Dice que son mexicanos todos los nacidos dentro o ruera

del territorio nacional, de padres mexicanos. En los empleos -

los mexicanos aon -preTeridos a los extranjeros". 

De los ciudadanos.-

Son ciudadanos mexicano~ los que cumplieron die: y ocho -

años, si est.lin casados o veintiuno si no lo están y tienen un-

modo honesto de vivir. 

Las prerrogativas del ciudadano son: votar en las elecci~ 

nes y ser votado. Sus obligaciones consisten en incribirse en el 

padr6n municipal, manirestando sus propiedades, industrias o -

proresi6n. La calidad de ciudadanos se pierde por naturali:arse 

extranjero y por servir oricialmente a gobiernos extranjeros. 

De la soberanía.-

La soberanf.n nacionul "reside esenciul y originariacente

en el pueblo". Lu Constituci6n reuf'irma que "el Pueblo tiene en 

todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modif'icar la 

forma de su gobierno". Es voluntad del pueblo mo;xicano consti-

tuirse en república democrática, federal, organi:ada en Estados 

ibres en lo interior, pero unidos por una rederaci6n. 

La soberanía del pueblo se ejerce por los poderes de la -

Uni6n y de los Estados. El supremo poder de la rederaci6n se dL 

vide para su runci6n en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 



Leyes de.Rerorma.-

El 12 de julio de 1859 en Veracru:, ef presidente Ju&re: 

emite la Ley de Nacionalizaci6n de los Bienes Eclesiásticos, -

que puntualiza: por motivo de "la 9uerra promovida y sostenida 

por el clerow y por querer "sustraer de la dependencia de la -

autoridad civil", decreta: 

(1) Son del dominio de la naci6n todos los bienes que ~ 

-el clero secular y re9uliar", acfministru con diver--

sos títulos. 

(5) Se suprimen en el país fas 6rdenes de los rel isiosos;' 

y quedan prohibidos (6) la construcci6n de nuevos -

conventos. También quedan el ausurados (21) "perpetu_2 

mente todos los noviciados en los conventos de seño

ras rel igiosias". 

En Julio 23, también en el puerto de Veracru:, el presi

dente Juáre: emite la Ley de Matrimonio civi 1 y decreta: 

(1) El matrimonio constituye un contrato civil, "que se

contrae lícita y válidamente ante la autoridad civil~ 

(24). En lo rcFerente al divorcio, la acción es igual 

para el marido y la mujer. Para fo anterior (31) se -

estabfecer.5 la "oricina del rc9istro civil". 

En julio 29 de 1859, en Veracru:, el presidente Ju5re: 

publica fa Ley Or9ánica del Registro Civil. En sus considcra--

ciones expone que #para perreccionar la independencia en que --



deben permanecer recfprocamente el Estado y la Iglesia, no pue

de ya encomendarse a ésta por aquél el registro que había teni

do el nacimiento, matrimonio y ~allecimiento de las personas, 

registros cuyos datos eran los únicos que servían para estable

cer en todas las aplicaciones prácticas de la vida el estado ci 

vil de las personas: Que la Sociedad Civil, no podrá tener las

constancias ••• de las personas, si no hubiese autoridud", pura

registrür los estudos mencionados de las personas. 

As í decreta: 

(1) Se establecen los Jueces del estado civil, para "ha

cer constar el estado civil de todos los mexicanos -

y e.xtr.:injeros residentes en el territorio nacional". 

En diciembre 4 de 1860, en Yeracru:, el presidente Juáre: 

publica la Ley sobre la Libertad de Cultos y decreta: 

(1) "Las leyes protegen el ejercicio del culto católico" 

y también "de 1 os demás que se estab 1 e: can en e 1 

país". Establece la independencia entre el Estado -

y •tas creencias y pr6cticas religiosas", lndepen-

dcncia que será "perfecta e inviolable". 

(24) Los funcionarios pGbl icos en lo personal "go:arán -

de 1 ibertad religiosa", más, no podrán con carácter 

oficial asistir a los actos de un culto o de obse--

quia a sus sacerdotes". Se incluye a la "~ropa for

mada" en esta prohibición. 



-. 

En lo que se refiere al Derecho Internacional Mexicano,

la Constituci6n del 57 señala que el Congreso está facultado 

para establecer las bases, por medio de las cuales el Poder -

Ejecutivo pueda -celebrar empréstitos sobre el crédito de la -

naci6n"". 

Se faculta al Congreso para que el presidente nombre al

personal diplomático y para aprobar los tratados que celebre. 

También faculta la Constituci6n al Congreso para "decla

rar 1 a guerra" de acuerdo con "I os datos que 1 e presente el 

ejecutivo". 

En 1862, ante el invasor extranjero, afirmaba el Presi-

dente Juáre: al Congreso, la necesidad de sostener u¡a guerra

que la Naci6n toda ha aceptado, hasta obligarla a reconocer la 

justicia de nuestra causa". "'Pero evidentemente no podría el 

Gobierno cumplir" ante -esta situaci6n extraordinaria ••• sin 

el poder discrecional que hasta hoy ejerce por autori::aci6n -

del Congreso". 

Al ganar la guerra, el presidente Juáre: explic6 el acto 

que simboli:a el triunfo mexicano, así: "Fue necesari.:i l.:::i cJe

cuci6n de Querétaro, por los más graves motivos .de Justicia, 

unidos a la exigencia imperiosa de a-Fian:ar lapa: en el por-

venir, para poner un término B las convulsiones intestinas y a 

todas las calamidades con que la guerra ha obligado a nuestra

sociedad". 
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Es c&lebre la Frase pronunciada por Benito Juáre: en ju-

1 io 17 de 1867, en la ciudad de México, con motivo del triunf'o

mexicano en contra de la intervenci6n Francesa: "Entre los 

individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho aje

no es la pa:". Sinteti:a los principios de la práctica del De-

recho Internacional Mexicano. 

El constituyente del 57 Finalmente senara (127) que la -

Constituci6n puede ser "adicionuda o re-Formad.a". 

Para que 1 us "ad i e iones y reForr.Jic:is" sean parte de 1 a --

Constituci 6n, se necesitar5 "el voto de las dos terceras par--

tes" de los miembros presentes del Congreso y obtener la apro-

baci6n mayoritaria de las legislaturas de los Estados.~> 

Constituci6n de 1917.-

El Poder Presidencial.-

En el artículo respectivo (80) seoala que el ejercicio 

"del Supremo Poder Ejecutivo de l.:l Uni6n'", .Jescans..:> en un "in-

dividuo" que se llamar6 "Presidente de I~ Estados Unidos ~e---

xicanos". De esta manera, se acloptu el siste~u uniperson~I en-

contraposici6n del ejecutivo colegiado. 

Sin embargo, "El Supremo Poder de la Federaci6n" (49), 

para su ejercicio estti dividido en "legislativo, Ejecutivo y --

~; Ver Ane>:o 1 V. 



Judicial•. El precepto especifica que no pueden reunirse •dos

o más de estos Poderes en una sola persona o corporaci6nn; --

tampoco deposita al poder legislativo en un •individuo", exceE 

tuando las facultades extraordinarias que tiene el Poder Ejec~ 

tivo en el precepto correspondiente (29). Y en ningún caso mSs 

-salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131" se 

otorgan "'facultades extraordinarias para legislar". 

El artículo 29 señala que el Presidente en los casos de

" invasi6n, perturbaci6n grave de lapa: pública o de cualquier 

otro que ponga a la sociedad en grave pe 1 i gro o conf 1 i cto", 

está facultado para "suspender en todo el país o en lugar de-

terminado las garantías que fuesen obstáculos para hacer fren

te, rápida y fácilmente a la situaci6n". Y aclara el art.rculo

el Presidente estS facultado s6lo por "un tiempo 1 imitado" y 

"por medio de prevenciones generales y sin que la suspcnsi6n 

se contruigü u determinado individuen. 

La suspenci6n de garantías, la har~ el 

aprobaci6n del Congreso y en los recesos, de 

manente; y "de acuerdo con ~os titulares de 

Estado, los Departamentos Administrativos y 

General de la República". 

presidente con 1 a 

la Comisi6n Pcr-

las Secretarías de 

la Procuradurf;:i 

La otra facultad extraordinaria que señala el artículo -

(49) al Presidente, es la del artículo 131 en su segundo párra 

fo: "El Ejecutivo podrS ser facultado por el Congreso de la -

Uni6n para aumctar, disminuir o suprimir las q:uotasclc las ta

rifas de exportaci6n e importaci6n expedidas por el Congreso,-



y para crear otras, así como para restringir y para prohibir --

1 as importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, 

artículos y erectos, cuando lo estime urgente, a rin de regular 

el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de -

la producci6n nacional, o de real i:ar cualquier otro prop6sito

en benericio del país. El propio Ejecutivo, al enviar al Con--

greso el presupuesto riscal de cada año, somctcr6 a su aproba-

ci6n el uso que hubiese hecho de la racultad concedida. 

El Presidente (81) será elegido por el sistema directo 

y en 1 os términos que disponga 1 a 1 ey e 1 ecto ru I". En contrapo

s i c i 6n, el sistema indirecto de elecci6n, consistfa en que el 

ciudadano elegía por el voto, a sus e 1 ectores, 1 ~ que rorrnaban 

las juntas electorales de distrito. El primer día estos 6rsanos 

elegfan a los diputados; el segundo día, al Presidente de la 

RepGblica y al Presidente de la Suprema Corte de Justicia. 

El voto directo, de esta manera, rue implantado por la 

Constituci6n de 1917-

(82) Para ser Presidente se necesita: l. Ser ciudadano 

mexicano por nacimiento, en pleno goce de los derechos y ser 

hiJo de padres mexicanos también por nacimiento; 1. Tener el 

día de la elecci6n treinta y cinco años cumplidos; 111. Residir 

en el país "durante todo el año anterior al día de la elecci6n; 

IV. No ser parte del estado eclesiástico ni ministro de algGn

culto; V.En caso de estar en el Ejército, no estar en servicio 

activo, Hseis meses antes del día de la elecci6n; VI. Estar --



separado de la runci6n pública seis meses antes del día de la

elecci6n, si.-ocu.pa el. puesto de ".Secretario o Subsecretario -

de Estado,,._Jeire'o-;Secretario General del Departamento Admini!".

trativo,·: Procurador General de 1 a República" o Gobernador. 
-_ -----=· -- --- -· -

Po·r último, podr.5 ser Presidente quien no esté en la 

situaci6n de "las causas de ioospacidad establecidas en el 

artículo 83". 

Señala el artfculo (83); el 1° de diciembre de cada --

seis años, entrará a ejercer sus Funciones el Presidente. La-

segunda parte del precepto contesta "las causas de incapaci--

dad", a que se reFiere el anterior artículo: "El ciudadano que 

hayu dcsc~pe~udo el carpo de Presidente de lu República, elec

to popula:rrncnte, o con el carácter de interino, provisionul o

sustituto, en ning6n caso y por ning6n motivo podr5 volver a-

desc~pcnar ese puesto". 

El período preGidenciul de cuutro aOos oper6 en Ja con~ 

tituci6n del 17 hasta 1928, pues a partir del 24 de enero de -

1928, se amplió el período ~seis afios, como se Ice en el ac-

tual a.-tículo 83. 

Y en cuanto a la reelecci6n, el artfculo original (83)

de la constituci6n la prohibi6, aunque en 1927 (22 de enero),

se ref'orma: "El Presidente ••• ~Jo podr5 ser electo para el pe-

ríodo inmediato. Pasado éste, podrS desempcoar nuevamente el 

cargo de Presidente, s6lo por un período más ••• • Viene después 

1 
1 

\ 
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otra refora:a, (ene.-o 24 de 1928): -El presidente ••• nunca podrá 

aer reelecto para el período inmediato-. Después de estas---

prohibiciones relativas, por reforma de (abril 29 de 1933), ae

p.-ohibe de manera absoluta la reelecci6n, para el presidente -

electo popularmente, interino, p.-ovisional o sustituto, tal co

mo se escribi6 en el artículo 83 que rige hasta la fecha. 

(84) Cuando el Presidente de la República, faltare de ma-

nera absoluta •en los dos primeros años del período respectivo~ 

y cuando el Congreso estuviera aesionando, éste se constituirá 

en Colegio Electoral, y con la presencia, de cuando menos las

dos terceras partes del total de sus miembros, designará -en -

escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos-, 

dente interino. 

El Congreso expedirá en un tiempo de diez días siguien~~ 

tes al oombraD'liento de Presidente interino: La convocatoria -

para eleglr al Presidente que deberá terminar -el período res

_pectivo-. Mediará entre el día de la convocatoria y la que se

aeñale para eFectuar las elecciones: -un plazo no menor de ca

torce meses, ni mayor de dieciocho-. 

La Comisi6n Permanente, en el caso de que el Congreso no 

sesionara, designará al Presidente Provisional "'y convocar& -

a sesiones extraordinarias al Congreso#, para que ~ste nombre

un Presidente Interino, para que ~expida la convocatoria a --

elecciones presidenciales en los términos del párraFo anterior~ 

Y cuando la falta del Presidente ocurriera •en los cua--



tr-0 ~ltimos años del período respectivo• y ai el Congreso ae

encontrara sesionando, este nombrará un Presidente austituto

que terminará el período. 

La Comisi6n Pennanente, en caso de que el Congreso no -

sesionara, designará al Presidente Provisional y convocará al 

Congreso •a aes iones extraordinarias"', para que constituya -

el Colegio Electoral y eFectúe las elecciones para Presidente 

Sustituto. 

Los ejemplos, de este precepto (84), se encuentran en -

los casos del abogado Emilio Portes Gil, que Fue designado -

Presidente Interino (Diciembre 1° del 28) a la muerte del 

presidente electo, General Alvaro Obreg6n {julio 17 de 1928). 

Se convoca a elecciones, y Fue Presidente -electo pop~ 

larmente-, el Ingeniero Pascual Ortiz Rubio {quien tom6 pose

si6n en Febrero 5 de 1930). En septiembre 3 de 1932, el inge

niero Ortiz Rubio renunci6. Asf, el Congreso nombra Presiden

te Sustituto, el mismo septiembre 3 de 1932, al General Abe--

1 ardo L. Rodríguez, quien termin6 el período presidencial en

noviembre 30 de 1934. 

(85) Cuando el día en que se inicia el período (1° de -

diciembre), el Presidente electo no se presenta, o la elec~-

ci6n no se hubiese erectuado o declarado, el Presidente que

hubiera terminado su período "cosarli - en sus Funciones. El 

Congreso nombrará al"Presidente Interino•, o en su Falta, 



con el 'car&cter de provisional el que designe la Comisi6n Per

manente, procediéndose conrorme a lo dispuesto en el artfculo

ant:erior.,... 

Este precepto plantea, además, que cuando el Presidente

raltase temporalmente, el Congreso, si estuviere aesionando, -

o la Comisi6n permanente: se nombrará •un Presidente interino-

para que runcione durante el tiempo que dure dicha ralta•. 

Si la ralta del Presidente, ruese -por más de treinta 

dfas y el Congreso ••• no estuviere reunido, la Comisi6n Perma

nente convocar§ a sesiones extraordinarias del Congreso para 

que éste resuelva sobre la 1 icencia y nombre, en su caso, al 

Presidente interino". 

Por Gltimo, si la ralta, en lugar de ser temporal ruere

•absoluta•, se seguirá lo que señala el anterior precepto. 

(86) Dispone que el Congreso ucaliricará•, "la renuncia

del Presidente," que será aceptada cuando sea -por causa gra-

ve•. Tal rue el caso de la eceptaci6n de la renuncia del Pre-

sidente Ingeniero Pascual Ortix Rubio. 

(87) En el momento de tomar posesi6n, el presidente pro

testará ante el Congreso o la Gran Comisi6n y dirá lo siguien

te: -Protesto guardar y hacer guardar la Constituci6n Política 

de 1 os Estados Unidos f.lex i canos y 1 as 1 eyes que de e 1 1 a emanen, 

y desempeñar leal y patri6ticamente el cargo de Presidente de

la RepGbl ica que el pueblo me ha conrerido, mirando en todo -

por el bien y la_prosperidad de la Uni6n, y ai así no lo hici~ 

re que la Naci6n me lo demande-. 



A partir de lo Constituci6n del 57, en el artículo ori-

ginal (83) el juramento aludiendo o la divinidad deja de hace~ 

se y a61o ae hace en funci6n de la constituci6n y del •bien" -

de la naci6n. 

(88) El Presidente de la República no puede dejar el te

rritorio del país si no es con el .. permiso" del Congreso o de

la Comisi6n Permanente. 

(89) Son facultades y oblie~ciones del Presidente: 

1.- Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congre

so, -proveyendo en la esTera administrativü a su ~-

exacta observancia" . 

11.- Designar y cambiar libremente •a los Secretarios del 

despacho, al Procurador General de la República, al

Gobernador del Distrito Federal, remover a los agen

tes diplomáticos y empleados superiores de Hacienda

y nombrar y remover libremente a los demás empleados 

de la Uni6n, cuyo nombramiento o remoci6n no esté 

determinado de otro codo en la Constituci6n o en 

las leyes..,. 

111.- Designar, con la aprobaci6n del Senado los ministros, 

agentes diplomáticos y C6nsules genurales. 

IV.- Designar con aprobaci6n del Senado, a los "oficiales 

superiores" del Ej~rcito, armada y Fuer:a A~rea, as~ 

como a #empleados superiores de Haciendau. 



VI.- Disponer para •1a seguridad interior y defensa exte

rior• del país ••• -de le Tuerza armada permanente" ••• 

VIII.- Declarar la guerra en nombre de la RepGbl ica •previa 

ley del Congreso de la Uni6n". 

X.- Dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar 

tratados con potencias extranjeras, sujetándose a 

•1a ratificaci6n del Congreso Federal-. 

XI.- Cuando lo acuerde la Comisi6n Permanente, convocar a 

sesiones extraordinarias, al Congreso. 

XII.- Coadyuvar con el Poder Judicial, para que éste pueda 

cumplir con sus funciones. 

XIV.- Conceder indultos, •conforme a las leyes", a los --

reos sentenciados por delitos federales y del orden

comGn. 

XVI.- El Presidente, cuando la Cámara de Senadores no esté 

sesionando, ,.podrá" hacer los no1:>bramientos que se-

ñalan las fracciones 111 y IV, •con aprobaci6n de la 

Comisi6n Permanente-. 

XVII.- Designar a los magistrados del Tribunal Superior de

Justicia del Distrito Federal, y someter la designa

ci6n a •1a aprobaci6n de la Cbmara de Diputados o de 

la Comisi6n Permanente, en su caso". 

XVIII.- "Designar ministros de la Suprema Corte de Justicia

y someter los nombramientos, las licencias y las re

nuncias de ellos, a la aprobaci6n de la Cámara de -

Senadores, o de la Comisi6n Permanente en eu caso#. 
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XX.- Finalmente, el ortfculo señala que el Presidente ti.2, 

ne facultades y obligaciones que le -conFiere expre

amnente esta Constituci6n-. 

(33) Aunque los extranjeros tienen garantías •••• "el E_je 

cutivo de la Uni6n tendr~ la Facultad exclusiva de hacer aban

donar el territorio nacional, inmediatamente y sin necesidad -

de Juicio previo a todo extranjero cuya permanencia ju:gue in

conveniente-. 

(l.27) -El Presidente de la República, los Ministros de 1 a 

Suprema Corte de Justicia ••• los Diputados y Senadores ••• y 

los demás servidores públicos recibirán unu remuneraci6n ade-

cuada e irrenunciable ••• " Esta se determinará anualmente y --

equitativamente por el -Presupuesto de Egresos de la Federa~~

ci6n o en los presupuestos de las entidades paraestatüles, se

gún corresponda". 

(91) Para ser Secretario del Despücho se neces~ta: ser -

ciudad~no mexicano, por nacimiento, estar en ejercicio de sus

derechos y tener treinta años cumplidos. 

(92) -Todos los Reglamentos, Decretos, Acuerdos y Orde-

nes del Presidente deber~n estar Firmados por el Secretario -

de Estado o Jefe de Departamento Adninistrativo a que el asun

to corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos•'. Ar

t f culo Fundamental que contiene el refrendo. Concepci6n en sus 

principios, que proviene desde Apat:ingán en 2814. 



(93) Los Secretarios y loa JeFes de los Depar-tamentos 

A~ministrativos, en el período ordinario de sesiones, -darán -

cuenta al Congreso- de los asuntos de aus respectivos r<Jmos. 

-cualquiera de las C6maras podrá citar e los Secretarios 

de Estado o a los Funcionarios superiores que dependan del 

EJecutivo. Las c&maras están Facultadas para integrar comisio

nes e investigar el Tuncionamiento de los •organismos centra--

1 izados y empresas de participaci6n estatal ~ayoritaria~. De -

lo que investiguen, su resultado, lo harán del conocimiento -

del Presidente. 

El Poder Legislativo; 

(50) Se deposita el Poder Legislativo de la RepGblica -

Mexicana, en un Congreso General, que se divide en dos Cámaras: 

una de Diputados y otra de Senadores. 

(70) Las resoluciones del Congreso tienen él caracter ce

.Ley o Decreto. Estos se comunican al Presidente, Firmados par

ios presidentes de ambas cáinaras y "por un secretario de cada

una de ellas, y se promulgarán en esta Fonna: -El Congreso de

los Estados Unidos Mexicanos decreta: (texto de la ley o de--

creto)". 

El Congreso expide una ley que regirá internamente para

su funcionamiento; esta ley no puede ser vetada, ni requiere 

ser promulgada por el Presidente, para que tenga vigencia. 
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(71) El Derecho e iniciar leyes o decretos compete: al 

Presidente, a los diputados .y senadores, el Congreso, a las 

legislaturas de los Estados. 

(73) El Congreso tiene Facultad: l. Para admitir nuevos

Estados; 11. Para Formar nuevos Estados, dentro de los límites 

de los que existen. V. 

premos Poderes. VIII. 

Para cambiar la residencia de 1 os Su---

Para dar 1 as bases sobre 

sidente celebre -empréstitos sobre el crédito de 

1 as que el Pr.!;_ 

1 a n ac i 6n" • 

XII. Para declarar la guerra, de acuerdo con los datos que le

presente el Presidente. XIV. Para levantar y sostener a las -

Fuerzas armadas. XVI''· -Para establecer CüSüS de moneda, ri-

Jar las condiciones que ésta debu tener, dictar reglas pürü -

determinar el valor relativo de la moneda extranjera y adootar 

un sistema genera 1 de pesas y medidas" • 

También tiene Facultad el Congreso: ·XXII, Para otorgar -

amnistías por delitos -cuyo conocimiento pertenezca a los tri

bunal es de la Federaci6nH. XXVII. Para aceptar la renuncia del 

Presidente. XXIX. Para establecer contribuciones. XXIX-6. Para 

legislar ~sobre las características y uso de la bandera, escu

do, e himno nacionalesn. XXIX-F. Para expedir leyes que promu.!;_ 

van la inversi6n mexicana y regulen la inversi6ñ extrünjerY, 

la transorerencia de tecnología, así como la dirusi6n y aplic~ 

ci6n de todo conocimiento cientírico que coadyuve al desarro--

1 lo del país. 



La Comisi6n Permanente.-

(78) En el tiempo de receso del Congreso habrá una Comi

ai6n Permanente compuesta por 15 diputados y 14 senadores, de-

signados por sus respectivas C&maras. 

(79) La Comisi6n Permanente, entre otras, tiene estas -

atribuciones: l. Conceder autori:aci6n para el uso de la Guar

dia Nacional. 11. Recibir en su caso la protesta del Presiden

te de la República, de los miembros de la Suprema Corte y de -

los Magistrados del Distrito Federal. VI. Conceder 1 icencia -

whasta por treinta días al Presidente de la Repúbl ican. VII. 

Ratiricar las designaciones que el Presidente de la República

haga conrorme a la Ley. 

El Derecho en la Sociedad Nacional.-

Garantías Individuales. 

En la Constituci6n del 17 se encuentran los principios 

Fundamentales de los derechos humanos: (1) En la República Me

xicana: ••• ªtodo individuo gozará de las garantías que o-tn~ga

esta Constitución ••• ~ fas que no pueden -restringirse ni sus-

penderse ••• - solo en los casos y condiciones que la propia Con~ 

tituci6n establece. Es un precepto que señala el principio de

igualdad para todos los que habitan -sin exceptuar ü los extra~ 

Jeros- en el territorio nacional. 

1 

l 
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(2) Se prohibe 1 a ese 1 av itud en 1 a República l•:exi cana. -

y los esclavos que vengan del extranjero, por el s61o hecho de

estar en territorio nacional, go:ar.5n de su 1 ibertad y "protec

ci6n de las leyes". 

(3) La Educaci6n impartida por el Estado f,ie:dcano -Fede

raci6n, Estados, 1-\unicipios- tender.5 a desarrollar arr.iónicar.ien

te todas las facultades del ser hur.iano ••• " y estimularS "el 

amor a 1~ patria y la conciencia de lu sol iduridad intcrnacio-

nal", fundada en "la independencia y en la justicia". 

(4) Establece la i9ualdad del hombre y la mujer y la --

protección '3 "la organi:.aci6n y el desarrollo de lu 1-ar.JiliY" 

?orlo que prevee, Ja protccci6n ¿e la malud v el derecho a --

le vivienda. 

(5) Establece el derecho de 1 ibcrtocl para esco9er "pro-

fesi6n, industria., comercio o trabajo que le acor.lodc"a la per-

sonü, así co~o la obligaci6n de retribuir justamente o quien -

volunturia~cntc pre~~º su servicio. 

(G) Establece la 1 ibertad de loe ideas y el derecho a -

lu infor~aci6n, que zon gor~nti:ados por el Es~udo. 

(7) Senala la inviolabilidad de "la libertad de escribir 

y publicar escritos sobre cualquier materia". 

(S) Establece el derecho de petici6n para todos; el que

" los funcionurios y empleados públicos respetarán ••. pero en --



materia política a61o podr&n hacer uso de ese derecho los ciu

dadanos de la República". 

(9) No se coarta el derecho de asociaci6n pacfrica; •pe

ro solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo pa

ra tomar parte en los asuntos poi fticos del pafs." 

(11) Toda persona tiene derecho para viajar dentro del 

territorio del pafs y salir de él. 

(12) En México no se conceden títulos "de noble:a~ ni 

prerrogativas y honores hereditarios, ni se dará erecto alguno 

a 1 os otorgados por cu a 1 quier otro país" • 

(14) A ninguna ley se le dará erecto retroactivo en per

juicio de persona alguna. Establece también la garantía de au

diencia y el estricto apego a la ley en las resoluciones judi

ciales. 

(15) Se prohibe la extradici6n de "reos poi íticos", y -

., de 1 i ncuentes de 1 orden común". 

(16) Establece que ninguna persona puede ser mol~stada;

ni en su familia, domicilio, papeles y posesiones. S61o una -

orden escrita por autoridad competente, puede plantear esa si

tuación, siempre, -que funde y motive la causa le9al del proce 

di miento"". 

(17) Ninguna persona puede ser "aprisionado por deudas -

de carácter puramente civil-. 

) 
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(18) Solo por delitos que merezcan pena corporal, podrá

haber priai6n preventiva. · 

(20) Aun en los juicios de orden criminal, el acusado -

tiene garantías. 

{22) Se prohíben las penas que impliquen -tormento de -

cualquier especie, la multa excesiva o la conriscaci6n de bie-

{24) Establece la 1 ibertad de ~creencia religiosa" y "t,2 

do acto religioso de culto público deberá celebrarse ••• dentro 

de los templos, los cuales estarán siempre bajo la vigilancia

de 1 a autoridad". 

(25) Establece Hla rectoría" del Estado para saranti:ar

el desarrollo nacional. 

-Al desarrollo econ6mico nacional concurrirán con respo.!l 

sabil idad social, el sector público, el sector social y el 

sector privado 1 sin menoscabo de otrus Formas de actividQd 

econ6mica gue constribuyan al desarrollo de la naci6n. 

(26) Plantea la progranaci6n democrática, como fundamen

to, para el -crecimiento de la economía". 

(27) Pilar del Derecho Social Mexicano, establece que la 

propiedad "corresponde originariamente a la naci6nw. Así, la -

naci6n tiene en Htodo tiempo el derecho de imponer a la propie 

dad privada las modal idadcs que dicte el interés público.w 



(28) Establece la prohibici6n de monopolios. En este sell 

~ido, señala que la •1ey casti5ará severamente,• y las autori

dades perseguirán con eficacia todu concentraci6n o acuparamien 

to en una o pocas manos de ~artículos de consumo necesario~ -

gue tenga por objeto obtener el alza de los precios. 

De los Mexicanos. 

(30) •La Nacionalidad Mexicana se adquiere por nacimien

i:.o y natural i:aci6n"". Por nacimiento, cuando se nace en terri

torio nacional, sea cual fuere la nacionalidad de los padres -

en primer orden. Y por naturali:aci6n, cuando se obtiene de la 

Secretar~a de Relaciones Exteriores carta de naturali:aci6n, 

también en primer orden. 

(31) Dentro de las obligaciones básicas de ~os mcxica--

nos, está la de hacer que sus hijos reciban educaci6n "prima-

ria elemental y militar". 

(32) Los mexicanos son preferidos a los extranjeros •en

igualdad de circunstancias•. 

(35) Las prerrogativas del ciudadano son: votar en las -

elecciones populares; ser votado para cargos de elecci6n popu

lar; asociarse para asuntos políticos; tornar las ar<nas para la 

defensa del país y ejercer el derecho de petici6n. 

(36) Son obligaciones de los ciudadanos: Inscribirse en

el catastro municipal, para manifestar la propiedad, •ta indu~ 
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tria, proresi6n o trabajo de que subsista". También es obli9a

ci6n inscribirse en el padr6n electoral; entre otras oblisaci.2 

nes. 

(37) Además de otras causas, la nacionalidad mexicana 

se pierde por adquisici6n voluntaria de una nacionalidad ex--

tranjera. 

(38) Se suspenden los derechos ciudadanos: por no suje-

tarse a lo señalado por el artículo 36 y -por estar ~ujeto a 

un proceso criminal por delito que mere:ca pena corporal ,. ... 
De La Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno. 

(39) -La Soberanía nacional reside esencial y original-

mente en el pueblo ••• • 

(40) El pueblo mexicano se constituye voluntariamente, 

•en una RepGbl ica representativa democrática, Federal-, cuya 

composicicSn interior es de Estados •1 ibres y soberanos", más 

unidos en una Federaci6n. 

(41) Se establece la soberanía del pueblo "por medio de

los Poderes de la Uni6n". Y especirica la legalidad de los Pa..!: 

tidos Poi íticos: 

Los partidos poi íticos tienen como rin pro~over la 

participaci6n del pueblo en la vida democrática, con--

tribuir a la integraci6n de la representaci6n nacional

y como organi:adores de ciudadaaos, hacer posible el 



- ..... .,:,., .. 

acceso de &stos el ejercicio del poder público, de acue.i: 

do con los programas, principios e ideas que postulan -

y mediante el sufragio universal, libre y secreto y di--

recto-. 

De las Partes Integrantes de la Federaci6n y del Territorio Na

cional. 

(42) Comprende el territorio n<>eional: las islas de-

Guadalupe y las de Revillagigedo situadas en el Oceano Pacffi--

co •• • -

(48) Las islas, los cayos y arrecifes de los mares adya-

centes que pertene:can al territorio nacional, la plataforma -

continental, los z6calos submarinos de las islas, de les cayos

y arrecifes, los mares territoriales, las aguas marftimas in--

teriores y el espacio situado sobre el territorio nacional, de

penderán directamente del gobierno de la federaci6n, con excep

ci6n de agucllas islas sobre las gue hasta la fecha havan ejer

cido jurisdicci6n los Estados. 

De las Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

(108) Son servidores públicos ••• -los representantes de -

eleeci6n popular ••• los miembros de los poderes Judicial Fede-

ral y Judicial del Distrito Federal ••• - y en general tocl~ per-

sonü que desempeñe un .,cargo o comisi6n de cu.a~quier naturale:a 

en la Administraci6n Pública Federal o en el Distrito Federal ••• 

Las Constituciones de los Estados ••• precisarán ••• el carácter-

de servidores públicos ••• n 



Señala este precepto que el Pr-esidente, en el transcurso 

de sus fúnciones, "s6lo podrá ser acusado por traici6n a la -

patria y delitos graves de orden común.-

(111) Para pooceder penalmente ••• •por lo que toca al -

Presidente de la Repáblica, s61o habrá lugar a acusarlo ante -

la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En 

este supuesto, la Cámara de Senadores resolverS con base en la 

legislaci6n penal aplicable ... 

Artículo 110: Selaal a que la Cámara de Senadores conocerá 

de la acusaci6n "ercgida en Jurado de sentencian y napl icará -

la sanci6n ••• mediante resoluci6n de las dos terceras partes

de los miembros presentes en sesi6n, una ve: practicadas las 

di 1 i gene i as correspondientes y con aud i ene i a del acus<:ldo'"'. 

"Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de di-

putados y Senadores son inatacables"'. 

(114) El Procedimiento de juicio político, s6to es rae-

tibie durante las funciones del servidor público y •dentro de

un año despu~s". 

(115) Establece el Municipio t ibre "como base .. de la -

-divisi6n territorialn y "de or-gani:aci6n política y adminis-

trativan de los Estados, que adoptan para su "régimen interior~ 

"la forma de gobeerno re pub t i cano, representativo y popu t ar ... 

(123) Otro pilar del De..-echo Social J.\exicano, y que esta-
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blece, para toda persona "el Derecho al trabajo digno y social

mente Citi I". Se divide en dos apartados: el A que rige las re-

laciones entre "los obreros, jornaleros, empleados, dor:>ésticos, 

artesanos y de una manera general todo contrato de trabajo". Y

el apartado S que regula las relaciones "entre los Podere:;; de-

la Uni6n, el gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores". 

En todo el precepto se asegura al trabajador, los derechos fun

dar:>entales de protección al servicio que presta. 

Por cierto, del trabujüdor del campo co~enta el m~cztro

José Dávalos que: 

"Esta clase de trabajo ha recibido en nuestro p;:iís una -

muy reducid;:i atenci6n y, de manera paralela la ley la-

boral vigente le dedica unus cu6ntus disposiciones, se

ñalándose que ello obedece a que se trata de una encep

e i 6n a 1 a re9 I o genera 1 est.oib 1 ce ido en 1 a 1 1 amada "Ley

Fede ra 1 de Re~oraa Agrario", del 16 de mar:o de 1917, 

que prohíbe en el ejido el eapleo del trabajo subordi-

nado, s~lvo que éste seü neccsurio por cuusas espcci~-

les ••• " 15 

(125) Se establece que nadie puede desempefi.oir "a la ve: dos 

cargos de elecci6n populur". PodrS elegir sin er.lbargo, "el 

que 'quiera -.:esempeñar". 

(126) S61o se cubrirá el pago que esté comprendido en "el 

presupuesto o determinado por la ley posterior". Garanti:a-

(15) Dávalos José. Derecho del Trabajo l. Editorial Porrúa,S.A. 
México 1985. pág. 329. 
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el gasto pr:blico del Gobierno Federal. 

(129) •En tiempo de paz ninguna autoridad militar puede

ejercer mlis f'unci ones que 1 as que tengan exacta conex i 6n con -

la disciplina mi 1 itar". 

(130) Establece las reglas en materia religiosa: 

a) "Corresponde a los Poderes Federales ejercc1· en mate

ria de cu 1 to re 1 i g i oso ••• " 

b) El Congreso no puede dictar leyes estableciendo o --

prohibiendo rel igi6n cualquieru". 

c) "El matrimonio es un contrato civil". 

d) "La Ley no reconoce personalidad alguna a las agrupa

ciones religiosas denominadas iglesiasº. 

"Los ministros de los cultos serán considerados como pe.!: 

senas que ejercen una profesi6n y estarán directamente suje--

tos a las leyes que sobre la materia se dictenº. 

e) ºPara ejercer en México el ministerio de cualquier -

cu 1 to se necesita ser mcx i cano por nac i mi cnto"'. 

f) "Los ministros de los cultos nunca podrán, en rcuni6n 

pública o privada constituidG en junta, ni en actos del culto

º de propaganda rcl igiosa, hacer crítica de las leyes funda--

mentales del país, de las autoridades en particular, o en ge-

neral del gobierno; no tendrán voto activo ni pasivo, ni dere

cho para asociarse con fines políticos ••• " 



) 

(134) Loa recursos econ6micos que cuenta el Gobierno F~ 

deral y el Gobierno del Distrito Federal, asf como aus admi-

nistracionea paraeatatalea, deberán administrarse con -eFicie_!l 

cia, eFicacia y honradez~. 

El Derecho Internacional Mexicano.-

La Constituci6n del 17 establece (2) que los esclavos -

del extranjero, que ingresen al territorio nacional, son li-

bres y serán protegidos por las leyes. 

(3) -La educaci6n que imparta el Estado -Federaci6n, 

Estados, Municipios- tenderá a desarrollar ••• la conciencia 

de la solidaridad internacional en la independencia y en la 

Justicia". 

(5) - ••• Tampoco puede admitirse convenio en que la pe~ 

sona pacte su proscripci6n o destierro ••• tt 

(9) Por exclusi6n señala que los extranjeros no ínter--

vendrán en política nacional: solamente los ciudadanos -

de la República podrán ••• tomar parte en los asuntos polfti-

cos del país ••• -

(11) -Todo hombre tiene derecho- para entrar y salir 

del país. -El ejercicio de este derecho estará subordinado a

l as Facultades ••• de la autoridad administrativa -en lo que -

ae reFiere a las 1 imitaciones que impongan ~ne leyes sobre 

emigraci6n, inmigraci6n ••• o sobre extranjeros perniciosos -

residentes en el país. 
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(12) No ae dará eFecto alguno a •títulos de nobleza, ni 

prerrogativas y honores hereditarios-, a loa que ot.-ga cual

quier país. 

(15) No admite la celebraci6n de -tratados- para la ex

tredici6n de •reos políticos", ni de alguno que viole las ga

rantías para •el hombre y el ciudadano" establecidas por la -

Constituci6n. 

lugar 

(18) -s61o por delito que merezca pena corporal habrá -

a prisi6n preventiva ••• -Así los reos de nacionalidad-

mexicana que se encuentren• compurgando penas en países ex--

tranjeros, podrán cumplir sus condenas aquf; y -tos reos de -

nacionalidad extranjera• sentenciados aquf, •podrán ser tras

ladados al país de su origen ••• sujetándose a los tratados i.,!! 

ternacionales que se hayan celebrado para este efecto•. 

(27)n ••• Son propiedad de la naci6n las aguas de los 

mares ter~itoriales en la extensi6n y término que fije el de

recho internacional ••• • 

b) La naci6n ejerce en una zona eco~6mica exclusi-

va situada Fuera del mar territorial y adyacente a éste, los

derechos de soberania y las jurisdicciones que determinen las 

leyes del Congreso.-

e) #Le zona econ6mica exclusiva se extenderá a doscien

tas mil las náuticas, medidas a partir de la línea base de la

cual se mide el mar territorial-. En los caeos en que esta e~ 

) 



tensi6n produ:ca •auperposici6n- con otras :onas econ6micas -

exclusivas de otros Estados, -1a delimitaci6n de las respec-

tivas :onas ae hará en la medida en que resulte necesario, 

mediante acuerdo con estos Estados#. 

d) En una raja de cien ki16metros a lo largo de las 

fronteras y de cincuenta en las playas, por ningún motivo po

drán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras 

y aguas.,. 

(33) Los extranjeros no podrán de ninguna manera -

inmiscuirse en los asuntos políticos del pafs. Aunque tienen

derecho a las garantías que otorga la Constituci6n. Más el 

Presidente, tiene en todo momento la facultad para hacer---

abandonar el país, al exeranjero •cuya permanencia ju:gue in

conveniente•. 

(76) Son facultades exclusivas del Senado: 

•Anal i:ar la política exterior• generada por el Presi-

dente, con base en los inrormes anuales del Ejecutivo y del 

Secretario de Relaciones Exteriores que rinden al Congreso. 

Y también •aprobar los tratados internacionales y convencio-

nes diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Uni6n~. 

111.- Autori:ar también al Presidente •para que pueda-

permitir la sal ida de tropas nacionales fuera de los 1 fmites

del país, el paso de tropas extranjeras por el territorio na

cional y la estaci6n de escuadras de otra potencie,por más de 

un mes, en eguas mexicanas ••• • 



(117) Los Estados no pueden: -celebrar alian:a, tratado 

o coalici6n con otro Estado ni con las potencias extranjeras". 

(118) Los Estados ••• - Tampoco pueden, sin consentimie.!:!. 

to del Congreso de la Uni6n: ••• " 

111.- Hacer la guerra por sí a alguna potencia extran

jera, exceptuándose los casos de invasi6n y de peligro tan -

inminente que no admita demoru. En estos casos darán cuenta -

inmediata al Presidente de 1 a República." 

(1Z3) Esta Constituci6n, las leyes del Congreso cle la -

Uni6n que emanen de ella y todos los tratados que estén de -

acuerdo con la misma. celebrüdos y que se celebren por el Pr~ 

sidente de la República, con aprobaci6n del Senado, serán 

Ley Suprer:aa de tod.:> 1 .a Un i 6n ••• " 

Re?ormas a la Constitución. 

(135)Esta constituci6n puede ser "adicionada o rc?or---

mada". 

Par~ que se adicione o rcForrnc I~ cons~ituci6n, 5= n~c~ 
sita que "el Congreso de la Unión" acuerde el lo, con "el voto 

de las dos terceras partes de los individuos presentes" y que 

las adiciones o reformas, "sc.:>n aprobudas por l.:> mayorfa de -

las legislaturas de lo"". i:st<Jdo.::". 16 

(16) Constituci6n ?ólítica de los Cstados Unidos Mexicanos. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas. U.~.A-~- México -
1985. p5gs. 1 - 339. 



Este panorama objetivo de las constituciones de 1824, de 

1836, de 1843, de 1857 y la de 1917, nos permite comprender en 

parte el presidencialismo mexicano. Aunque Falta real izar el 

análisis comparado Constitucional de los ren6menos sociales -

internos y externos de nuestra sociedad. 
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Análisis Comparado-Constitucional del Derecho Social, del 

Derecho Internacional y del Poder Presidencial Mexicano.-* 

El Derecho Social en la Sociedad Nacional. 

La Constituci6n de 1814 sefiala q~e corresponde a la So

ciedad, voluntaria~ente, establecer el gobierno "que más le -

convenga" así como "alterarlo, modificarlo o abolirlo total-

mente", cuando le convenga (art. 4). Por ello, "la Soberanfa

reside originalmente en el pueblo" y su práctica en "la re--

presentaci6n nacional", que son los diputados (art. S). 

En ella se establece como organi:aci6n de gobierno, tres 

poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder -

j ud i c i a 1 (a rt. 12) • 

En la Constitución de 1824 que estuvo en vigor e instru

mentada por el Congreso, se reconoce al ser supremo Dios y a -

la Sociedad, como motores fundamentales para lograr el decre-

to de la Constituci6n de los Estados Unidos Mexicanos. (parte

¡ ntroducto ria). 

La rel igi6n de lunación mexicana ser~ la c~t61 ic~, se-

fiala, y prohibe el ejercicio de otra (art. 3). 

La Nación adopta como forma de gobierno la República --

representativa popular federal (art. 4). El Supremo Poder de 

la Federación se divide en legislativo, ejecutivo~ judicial 

(art. 6). 

* Se Tomó como base de la investiguci6n, las constituciones -
publicadas por Felipe Tena Ramírc: en su obra Leyes Fundamc~ 
tales de México. 1808-1957,- citada anteriormente. 
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En la Constituci6n de 1836, que también estuvo en vigor,

estableci6 que en nombre de Dios y las sociedades, el Cong're~

so decreta: -Las leyes constitucionales". Como Forma de-gobie..!:·-•· 

no señala al Supremo Poder Conservador, al Poder Législativo,-

al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial. 

Se suspenden los derechos ciudadanos -por el estado de 

sirviente doméstico" y "por no saber leer ni escribir desde 

el año de 1846 en adelante" (art. 10). 

En las Bases Orgánicas de 1843, se establece que la na--

c i6n mexicana es una "República representativa popular'' (ar-f:.-

1) y señala que la "suma de todo poder público reside esencia.!_ 

mente en la Nación- (art. 5); que la naci6n protege a la rcli

giSn católica, "con exclusi6n de cualquier otra". 

Se suspenden los derechos ciudadanos "por el estado de -

sirviente dom6stico". (art. 21). 

El poder público se divide en: Legislativo, Ejecutivo y -

Judicial. 

En la Constituci6n del 57, que estuvo en vigor, se scña-

ló que el Congreso, en nombre de Dios y del pueblo mexicano,d~ 

creta la Constituci6n. En ésta, la Naci6n tiene la Forma de -

,, repúbl i ca democrát i cu representativa popu 1 ar'' (parte i ntro

ductora), y especif'ica que "los Derechos del hombre son la --

base y el objeto de las instituciones sociales" (art. l) Tam-

bién subraya que "Nadie puede ser obligado ni se sacrifica I~-
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ibertad del hombre por causa ••• de voto religioso- (art. 5);

no habrá monopolios (art. 28); -La soberanía nacional reside-

esencial y originariamente en el pueblo-. Este tiene •en todo

tiempo el inalienable derecho de alterar o modiFicar la Forma

de gobierno (art. 39). 

Por voluntad el pueblo mexicano se constituye en una --

Repabl ica repreeentativa democrática Federal ••• - (art. 40). 

El Supremo poder de la Federaci6n se divide -para su ejerci--

cio en poder legislativo, ejecutivo y judicial ••• " (art. 50). 

Sin embargo, las Leyes de ReForma deFinen lo avan:ado -

en este período constitucional; se decretaron: la Ley de Na--

cional i:ación de los Bienes Eclesiásticos, en julio de 1859;-

la Ley de Matrimonio Civil, también enjulio de ese año; la Ley 

Orgánica del Registro Civil, de la misma Fecha; la Ley sobre 

el Estado Civil de las personas, de la misma época, y la Ley 

sobre la 1 ibe~tad de Cultos, de diciembre de 1560. 

La actual Constitución, promulgada en 1917, más que ---

una reForma como señü16 su original, se Formó con ideas nue--

vas, independientes. 

Al reconocer los derechos sociales de las.clases o 9ru-

pos de campesinos y trabajadores principalmente, al estable--

cer principios de igualdad y garantías para el hombre y la --

mujer, al proteger la salud, la vivienda, la educaci6n, abre-

nuevas posibilidades al desarrollo que requería y requiere --

nuestra sociedad. Tambi~n conFirma algunas disposiciones de -

la anterior constituci6n, como la 1 ibertad de cultos. 



Refonnada en au aspecto econ6mico, señala que correspo~ 

de al Estado la -rectoría-, para gaPanti:ar el desarrollo na

cional, con base en la composici6n del -sector público", el 

sector social y el sector privado- (artículo 25); y en fun--

ci6n del -crecimiento de la economía'; programa la democracia·

(art. 26). 

Establece también que la naci6n "tiene en todo tiempo -

el derecho de cmponer a la propiedad privada las modalidades

que dicte el interés público". (art. 27) 

Es clara al especil-icar que las autoridades perseguirán 

- con eT i cae i a", 1 a ., concentrac i 6n o. acaparamiento en una o -

pocas manos" los artículos de consu,;;o'·necesario y que tenga -

por objeto el al:a· de los precios" (artl 28). 

Establece el Municipic Libre como base de I~ divi•:i6n - · 

territorial (art. 115). 

De esta forma plantea preceptos sociales avan:aclos y 

reitera que la soberanía radica en el pueblo (art. 9); de 

constituirse en una "RepGblica representativa democrStica, 

federal ..... (art. 40). 

El Derecho Internacional Mexicano. 

Señala la Constituci6n de 1814, que ninguna naci6n tie

ne derecho de impcd ir a otra "'e 1 uso 1 ibre de su soberan ra- .
El pueblo que no entienda esto y use la fuerEa, "debe ser 

obligado por las armas a respetar el derecho convencional de

las naciones''• (art. 9). 



.. _La Const i tuc i 6n de 1824 es contundente y espec i F i ca que 

•1a naci6n mexicana es para siempre libre e independiente --

del gobierno español y de cualquier otra potencia- (art. 1). 

Faculta al Congreso para •contraer deudas sobre el cré

dito de la Federaci6n" o para reconocerlas; -arreglar el co-

mercio con fas naciones extranjeras- y -aprobar los tratildos

de paz, de alianza, de amistad, de Federaci6n, de neutralidad 

armada y de cualquiera otros que celebre el presidente de los 

Estados Unidos con potencias extranjeras". (art. 49) 

La Constituci6n del 36 señala que corresponde al Congr~ 

so autorizar al Ejecutivo •para contraer deudas sobre el cré

dito de la Naci6n"; aprobar los •tratados que celebre el'.Eje

cutivo con potencias extranjeras- (44) y consigna como atri-

buciones del Presidente, declarar la guerra y celebrar trata

dos de pa: (art. 17). 

Las Bases Orgánicas del 43, establecen que la naci6n -

mexicana, "en uso de sus prerrogativas y derechos como inde-

pendiente, l&bre y soberana, adopta para su gobierno la Forma 

de República representativa popular (art. I). 

Autori:a al Congreso para reconocer la deuda nacional 

También autoriza -al Ejecutivo para contraer deudas sobre el

crédito de la Naci6n ••• - Faculta al presidente para que cele

bre -toda clase de tratados con las potencias extranjeras- y

para que decrete la guerra. (art. 66). 
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La Constituci6n del 57 otorga facultades al Congreso -

para -dar las bases", por medio de las cuales el presidente 

-pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de 1 a .naci 6n". 

También lo faculta para que apruebe los tratados que celebre

el presidente; para declarar la guerra en funci6n de los da

tos que le presente el presidente. (art. 72). 

Sin embargo, fue el Presidente Benito Juáre: quien de-

l ine6 el Derecho Internacional f.lexicano. La victoria en cont.

tra de los franceses simbolizó para la historia nacional la -

ideología que seguiría el Estado Mexicano en su actividad ex

terior. 

"La ejecuci6n de ~uerétaro fue necesaria", como dijera 

Juár.e:, porque ahf se defini6 el camino d.e nuestro derecho 

internacional, que se concreta en la frase: -Entre los indi-

viduos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno

es 1 a p.:i:" • 

. En la Constituci6n de 1917, dentro de otras series de

preceptos, dest.:ican las facultades exclusivas del Senado, que 

son las de anal i:ar la política exterior,con base en la in--

formaci6~ que le proporcion~ el presidente y el secretario de 

Relaciones Exteriores. También tiene Facultades exclusivas 

para ''aproUar'' los tratados internacionales y convenciones UJ. 

plom5ticas que celebre el Ejecutivo de la Uni6nn. (art.75). 

Por otra parte, faculta al Congreso para crear las bases bajo 

las cuales el Presidente celebre -empréstitos sobre el crédi

to de la naci6n:• (art. 73, fracción VIII). 



Nuestro Derecho se derine en la Carta Magna cuando es-

pee ir i ca que: .. Esta Const i tuc i 6n ;• además de 1 as 1 e yes de 1 C º..!:!. 

greso y •todos los tratados que estén de acuerdo con la mis-

maH, que celebre el Presidente, .. con aprobaci6n del Senado, 

serán la ley Suprema de toda la Uni6n ••• w (art. 133). 

Después de la segunda guerra mundial, el Derecho Inter

nacional Mexicano ha estado presionado por el Derecho unila-

teral y parcial de las potencias ganadoras en esa contienda,

principalmente del gobierno estadounidense y del gobierno so

viético. 

Ante este problema, los presidentes, ejecutores y dire~ 

tores de la actividad internacional de "éxico, han tenido que 

sortear acuerdos impositivos, sosteniendo la doctrina juaris

ta actualizada y que resumimos en los conceptos:Autodetermi-

naci6n y No intervenci6n. 

Sin embargo, nuestra doctrina sobre el Derecho Interna-

cional ha tenido variantes que se empe:aron 

de la expropiaci6n petrolera lograda por el 

nas. 

El Poder ercsidencial Mexicano. 

a significar des

presidente Cárde-

La Constituci6n de 1814, señalaba que el supremo gobic.!:. 

no tendría tres individuos que se alternarSn por cuatrimes--

tres en la presidencia (art. 132). 
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La Constituci6n del 24 establece que "el Supremo poder 

ejecutivo" de la federaci6n, se deposita en un s61o indivi-

duo que se denomina -Presidente de los Estados Unidos f.\exic..2 

nos" (art. 74). 

Podrá ser presidente, los ciudadanos mexicanos por na

cimiento, que tengan treinta y cinco aOos al tien1po de la -

elecci6u )'que residan en el país. (art. 76). 

Como atribuciones del presidente anota la designaci6n

de los secretarios del despacho (Fracci6n IV. art.110); el 

"poder dirigir las negociaciones diplomáticas, y celebrar -

tratados de pa:, amistad, al ian;::a, tregua, 'federaci6n, neu~

tral idad armuda, comercio y cualquiera otros", pero con la -

restricci6n de: -para prestar o negar su ratificaci6n a cual 

quiera de ellos, deberá proceder la aprobuci6n del Congreso

general- (Fracc. XIV, art. 110). 

Consejo de Gobierno. En los recesos del Congreso gene

ra 1 , "habrá un consejo de gob i crn_o"', que se campan fu de "la

mi tad de los individuos del Senado, uno por cada Estado" 

(art. 113). 

El Consejo tenía como "presidente nato" al "vicepresi

dente de los Estados Unidos ••• ff (art. 115). 



Secretarios del Despacho • 

.,.Para el despacho de los negocios del gobierno de la -

Repúbl ican, habrá los secretarios que establezca el Congreso

general (art. 117) 

.,.Todos los reglamentos, decretos y 6rdenes del Preside.!! 

te, deberán ir Firmados por el Secretario del despacho del r..2. 

mo" respectivo y sin este requisito no serán obedecidos (art. 

118) 

Para ser Secretario del Despacho se requiere ser ciuda

dano mexicano por nacimiento (art. 121). 

En la Constituci6n del 36 o Constituci6n de las Siete -

Leyes, se limita al poder ejecutivo, legisl.utivo y Judicial,

al crearse el Supremo Poder Conservador, que era "el equi 1 i-

brio constitucionul entre los poderes sociales ••• " (art. 9, 

segunda de las Siete Leyes Constitucionales). 

El Poder EJecutivo se deposit.:> "en un supremo magistr.u-

do que se denominará Presidente de la República ••• 

cuarta Ley de las Siete Constitucionales). 

( art. 1 .-

Para ser Presidente se requiere: ser mexicano por ·naci

miento, tener 40 anos cumplidos, "tener un capital Físico o -

moral que le produzca al individuo anualmente cuatro mil pe-

sos de renta", haber desempenado -alguno de los cargos supe--

rieres civiles o militares"'; no haber sido condenado en pro-

ceso legal ••• "; y residir en tiempo de elecci6n en la Repúbll 

ca (art. 14. Cuarta Ley). 



El Presidente tenía como prerrogativas: designar "libr~ 

mente";a los secretarios del despacho, así como removerlos 

cuando lo considerara conveniente (art. 15. Cuarta Ley). 

Del Ministerio. wPara el Despacho de los asuntos de go-

bierno habrá cuatro ministros ••• " (art. 28. Cuarta Ley) 

"Los ministros deberán ser de exclusiva elecci6n del 

Presidente ••• " y serán •ciudadanos en el actual ejercicio de

sus derechos y que no hayan sido condenados en proceso legal

por crímenes o mala versación en los caudales públicos. (art. 

29. Cuarta Ley). 

A los ministros corresponde: 11 Autori:ar con su rirma

"todos los reglamentos, decretos y 6rdenes del Presidente, 

en que él esté conrorme, y versen sobre asuntos propios de su 

ministerio•. (art. 31 Cuarta Ley). 

En las Bases Orgánicas del 43, •el poder ejecutivo se 

deposita en un magistrado", que se llamarS Presidente de la 

República (art. 83). 

Para ser ::>residente se necesita: user mexicano por nacj_ 

miento en ejercieio de sus derechos, mayor de cuarenta años -

y residir en el territorio de la República al tiempo de la -

elección". Y ser miembro del estado secular (art. 84). 

El Presidente es •Jere de la administración general de

la República ••• " (art. 85) 



Le corresponde al presidentei 11 Nombrar y remover libr~ 

mente a los Secretarios del despacho. XVI. Dirigir las nego--

ciaciones diplo~átic~s y c~le6ra~tratados de pa: (art. 87). 

No puede el Presidente: V. Ejercer ninguna de sus atri-

buciones sin la autorizaci6n del Secretario del despacho del 

ramo respectivo (art. 89)~ 

En la Constituci6n deÍ 57, el Presid::>nte tiene limitaci.2. 

nes por ser una -constituci6n congresional-, como señala el 

maestro Tena Ramíre:. 

Se deposita el Supremo Poder Ejecutivo de la Uni6n, en -

"un s61o individuo que se denominará Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos- (art. 75). 

Para ser Presidente se necesita ser ciudadano mexicano 

por nacimiento, en ejerCicio de sus derechos; tener treinta y

cinco años al tiempo de la elecci6n, no pertenecer al estado -

eclesiástico y residir en el pafs en el tiempo de la elecci6n

(art. 77). 

ver 

El Presidente tien~ como Facultades: 11. "nombrar y rem.2. 

ibremente a los secretarios del despacho ••• u También tie-

ne Facultades parü: x.•Dirigir las negociaciones diplomáticas

y celebrar tratados con las potencias extranjeras", pero estS-

obligado a someterlos 

{art. 85). 

a la ratiFicaci6n del Congreso Federal~ 



•Para el despacho de los negocios del orden adoinistra

tivo de la Federaci6n habrá el n6mero de secretarios que es-

table%ca el Congreso por una ley ••• • (art. 86). 

Para aer secretario del despacho se necesita ser ciuda

dano mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus dere

chos y contar con veinticinco años (art. 87). 

Todos los reglamentos, decretos y órdenes del Presiden

te, deberán ir Finnados por el Secretario del despacho encar

gado del ramo y sin este requisito no serán obedecidos {art.-

88). 

El Poder Legislativo se deposita en un Congreso, que se 

divide en dos Cámaras, una de diputados y otra de senadores;

(art. 51). En su original, este precepto no comprendía a los

senadores; asr,mediante reForrna en el año de 1874,se agreg6 -

esta última Cámara. La idea en el artículo original era dis-

minuir el poder presidencial con la existencia de una solu -

cámara; la de diputados. 

Toda rcsoluci6n del Congreso tendrS el carácter de ley

o decreto. Las leyes y decretos se comunicarán al Ejecutivo -

Firmados por los presidentes de ambas Cámaras (art. 64). Ou-

rante los recesos del Congreso, habrá una Comisi6n Permanente 

(art. 73). 

En la Constituci6n de 1917 en vigor hasta nuestros días, 

se especiFica que el Supremo Poder Ejecutivo se deposita en -



un #individuo- que se denominará wPresidente de los Estados -

Unidos Mexicanos- (art. 80). 

Para ser Presidente se requiere: Ser ciudadano mexica-

no por nacimiento, en ejercicio de sus derechos y ser hijo de

padres mexicanos también por nacimiento: 111 Contar con trein

ta y cinco años el día de la elecci6n; 111. Residir desde un -

año antes del día de la elecci6n; IV. No pertenecer al estado

eclesiástico ni ser ministr~ clcl culto; IV. En caso de perte-

neccr al Ejército, no estar en activo, seis meses antes de la

elecci6n; VI. También en caso de estar en la funci6n pública,-

deberS separarse seis meses antes. 

prohibe la reelecci6n siguiendo el 

Y desde luego, el 

artículo 83 (art. 

precepto-

8~). 

El Presidente tiene como facultades y obligaciones: 11.

Nombrar y cambiar -libremente a los Secretarios del despacho ••• " 

X. -Dirigir las negociaciones diplo~Sticas y celebrar tratados 

con las potencias extranjeras-, sujeto a -1a ratificaci6n dcl

Congreso Federal". (art. 89). 

Paru ser Secretario del Despacho se necesita: ser ciuda

dano mexicano por nucimiento, esturen eñercicio de sus derc-

chos y tener treinta y cinco años (art. 91). 

"Todos los Reglamentos, Decretos, Acuerdos y Ordenes del 

Presidente" estarán firmados por el Secretario corrcspondicn~

te, porque -sin este requisito nQ serán obedecidos" (ürt. 9::!). 



Se deposita el Poder Legislativo en un Congreso que se 

divide en dos C&maras, uno de Diputados y otra de Senadores

(art. 50). 

Las resoluciones del Congreso tienen el carácter de 

Ley o Decreto. Estos se comunican al Presidente, Firmados 

por los presidentes de ambas Cámaras ••• '(art. 70). 

Durante el receso del Congreso habrá una Comisi6n Per

manente compuesta por Diputados y Senadores (art. 78). 
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Proposici6n de Rerormas a la Constituci6n actual. 

1.- Presidente. 

El cuestionamiento central en esta parte de la rerorma, 

se encuentra en los requisitos para ser Presidente del Estado -

f.iexicano (artículo 82), que señala la constituci6n actual y---
que son: el ser ciudadano mexicano por nacimiento con goce de -

derechos, además de ser hijo de nacionales también por nacimien

to; contar con treintü y cinco años el dfa de la elecci6n; tener 

un año de residenciu en r.iéxico antes de la elección, no se.r 

miembro del estado eclesiástico ni ministro de culto; si se per

tenece al ejército y se está en activo, se requiere estar inac-

tivo seis meses antes de fy elecci6n; de igual manera, en caso -

de encontrarse en la funci6n pública, se requiere separarse seis 

m~ses antes. Prohibe tarnbién la reelecci6n siguiendo al artículo 

83. 

Sin embargo, partiendo de las consecuencias de la real i-

dacl nacional, es importante corno requisito para ser presidcnte;

a) Haber desempeñado, por lo menos, un cargo de elección popu--

lar y b) Tener experiencia en la adrninistraci6n pGbl ica. 

~levar esto~ requisitos a rango constitucional, se Tunda

en ra:ones hist6ricas y sobre todo, en el anál is.is del perío---

do burocrático postrevolucionario, en donde se ha visto que el 

presidente emerge s61o de la política de escritorio y no de la 

política democrática y la experiencia adrninistrativa. 
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Obviamente, en tiempos de excepci6n, cuando el Presidente 

surge de una revoluci6n o cuando proviene de un golpe de esta

do, estos requisitos no operan,Más en tiempo de equilibrio po-

1 ítico como el que estamos viviondo, para que la instituci6n 

Presidencial tenga una perspectiva mSs arnpl ia de la realidcd 

nacional y se Portale:ca su 1 idera:go, es primordial que el 

Presidente emerjü de una experiencia elc~toral democriltica y -

administrativa, y no sea producto de los mecanismos burocr5ti

cos solamente, en que se muniFicsta, por Torrnución, una insc.n

sibl l iclud püru comprender y cjecutur medidas que beneFicicn -

reul isturncnte u los gru?OS mur9inudos. 

En un país de jóvcne5 como el nuestro, panu logrélr l.:i cr~ 

dibi 1 id<:>d y el apoyo,haci.::: I<:> institución públ i.=a,de la socie

dad, es impre5cindible la scnsibil idad realist<:> que comprcncia

l<:>s a3piraciones de las mayorías, en quien lleva la dirccción

polftic<:> del ~stado. 

La perdurabilidad de un sistema en una sociedad de j6vc-

nes, depende de los ~6toclos democráticos que se utili:an para

quc 1 os gobcrnuntcs pcrm.:inc=c.:in en e J poder. :n l .:i .actu.::il ct.:i

pu del E.studo r.ic.xicano, es importante que el prc.z.idcn-tc ha~ .. .:l -

dcsempeñüdo un curgo de clccci6n, porqu~ se en::;eñu ~ss pronto

ª dirigir y g~r<:>nti:a la seguridad de lus ocdidas del sobierno. 

En las constituciones que han regido <:> M6xico no c~istc -

el requisito para ser Presidente, de haber dcsempcnQdo, ante~, 

un cargo de elecci6n po~ular. 

) 



En la Constitu=i6n del 24, s6lo se establecen el de ser --

ciudüdano mexicano por nacimiento, el 

en el momento de la elecci6n y el de 

tener treinta y 

residencia en el 

ci neo años 

p.:ifs. 

En la constituci6n del 36, se estipul.:i ser mexicano por -

nacimiento, tener cuarenta años cumplidos, tener un capital 

-fisico o moral-, haber desempenado alg~n cargo superior civil

º militar, no haber sido sentenciado en proceso legal y tener -

residencia en el puí~, en tiempo de clecci6n. 

En las Sases Orgánicas del ~~, se requiere: ~cr mc~ic~no 

por nacimiento en ejercicio de derechos, ser mayor de cuarenta

afios y tener residencia en el territorio al tiempo de la elcc-

ci6n. 

En la Constituci6n del 57, se necesita: ser ciudadano me-

xicano por nücirnicnto en ejercicio de derechos; tener treinta y 

cinco aOos en las elecciones; no pertenecer al estado eclesiás

tico y tener residencio en 1.:é:-.:ico ul momento de la elecci6n. 

Finalmente, en la Constituci6n del 17, tampoco aparece el

re~uisito de l.:i e~pcricnci.:i electoral y menos administr~tiv.:i -

p.:ira ser Preaidente. 

En este perfoclo del Surocrutismo político, lu actuYI cons

tituci6n que nos rige requiere de unu ~clorr.1~ que exija lu pre

via experiencia electoral al f"uturo presidente, pues yu hcr.ios -

anali:üclo c6mo los presidentes de lu uctuul etapu burocr~tic~,-
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s6lo desarrollan sµ sensibilidad pol·ftica hacia arriba, hacia

los grupos de poder. Su praocupaci6n est5 encaminada principal_ 

mente a mantener el equilibrio político entre las institucio-

nes burocráticas y los Factores de poder, y no a considerar --

1 as auténticas necesidades de los grupos marginados, que cons

tituyen el grueso de la población. 

El error del presidencialismo burocr5tico es concebir a -

la política s61o como un3 administración de instituciones par~ 

instituciones y no de instituciones para Favorecer a foz grupos 

so=ialcs explotados. 

El requisito pre\'io d~ haber ciesc:npefiado un cargo de cle_s 

ción, unido al de la experiencia ad~inintrativa en el sector -

público, deben e~isiroc tambi6n a los gobernadores de los Es-

t~dos, ~gregando la condición de que estos requisitos tienen -

que curn~lirsc en el 5~bito del Est~dQ. 

Es irnport~ntc reductür correctamente el artículo 32 de la 

actuül constituci6n, el cual scOulu los requisito~ puru ser 

Presidente, porque habiéndose le otorg.:ido el voto íl 1 ü mujer, 

es un error que continúen inscritos sola~cnte los sustantivos: 

"ciudadano" e "hijo" y no se incriba tambi6n el de -ciudadana" 

e "h i j ü". 

Secrct~rios de Estado. 

El ángulo de intcr6s y rcrorma s.- ubic.:> en el artículo 91 



de la Constituci6n que nos rige y que sefiala los requisitos pa

ra ser secretari_o del d·e.sPacho. Estos son: ser ciudadano mexic.2_ 

no por n·aC:iiniC:nto Y.~·~·ta"-~ en ~jer~·,ici~·de suS derechos, así co

mo tener .. treinta- ·y e i neo aiios. 

conEri deri:t'nd6 1 a actuac i 6n de 1 OQ Secretarios, es i mprcsc Í.!!. 

dibl• inscribir en el precepto constitu~ional que especifica 

los requisitos para ser secretario: A) El haber d~3cmpenado, 

por lo menos, un carao de elección popular, y S) Tener c:,perici!. 

cia en la ad~inistración públ icu, en el rümo o árcc d~ le ~u~-

ción que desem~cOü. 

El ?críodo 5urocr5tico del presidencial is~o, ~uc encierra 

la política del Estado, muestra al grupo de Secretarios como -

una élite tecnocrática, alejada del sentido común del ~exicuno, 

para aconsejar al presidente en la toma cie las decisiones, que 

son para todo el país y que u1-cctan u su ~o~laci6n, com~ucs~Q

principalrncnte por j6vcncz y grupos rnurninado~. 

La actu31 pr~ctica de los Secretarios, consiste en ?avo-

rccer a los erupos financieros y en~rcsariales, olvida~do que-

su Funci6n es la de servir a la socieclacl, y qu~ es FundaLl~n~al 

to:;, u r en co ns i óe ro::ic i 6n e 1 consenso u op in i 6n óc 1 os 9 ru;='O.:::i r.tíl..!: 

ginadoa par~ aquilatar el é~ito o Funciona~icnto de laa ncdi-

das que dicta el rresidentc. No se puadc dc=ir qu~ una dcci--

si6n de ejercicio pú~lico es bucnu, cuundo ~rcctü en mayor --

proporción a los grupoc muyoritarios, des~rotcDidos en su eco-



nomra y necesidades b§sicas, porque el país no puede ~anejarse

como una empresa en que el Poder Ejecutivo es como una Gerencia. 

Si se maneja la funci6n pública como una dictadura sexenal -por 

la suma de poderes que recaen en el Presidente-, a~inistrativa 

y tecnocr§ticamente, hay que buscar que no sean 1 os grupos ex-

plotados los m§s afectados por las decisiones gubernamentales. 

Por el lo, es importante que en el actual Estado, y sobre 

todo en un Estado explotado cC>f:'lo el nuestro, los Secretarios -

del Despacho -como los denomina la Constituci6n-, ten9an una -

experiencia electoral y sean también personas -ciudadanos o ci~ 

dadanas- con experiencia administrativa en el ramo de la funci6n 

pQblica que dcsempe~ar&n. Est& por dem§s, explicar por qué este 

último requisito, se requiere. La funci6n gubernament~l necesi

ta de personas capacituGas en el árcu que dese~peñan los 5ecre

tarios, m5s no hay que conTundirlos co~o ejecutivos de c~pre-k

sa privada. 

Es necesario cuidar, este requisito en aquel las empresas 

dascentrali:adas o de participación estatal que ad~inistru el 

gobierno del Estado Me~icano, en lac cuales sF se requiere 

principalmente de técnicos y administradores, . ~ . ex.pe r 1 r..cn ~uuo s en 

las funciones <le las empresas públicas que les toque dirigir, 

para que éstas sean rentables y no estén sujctu~ u los c~~bios

pol íticos sexenales, en los cuales sirven de "prc.r.iio" a lo!:i --

bur6crata~ políticos. Los directores de es~~s empresas deben --



ser personas egresadas de las propias ern?resas públicas y para 

cuando dejasen el cargo, pudieran continuar en otra posici6n-

aseguoando 1 a buena marcha acl1.1 in i strati v.o de 1 .3 er.ipresa p.:1rae..:!, 

tatul. 

Con relación a los 3ecretarios del Desp~cho; en las Con5-

tituciones que ha tenido el para, no existen antecedentes quc

scnalcn los rcquisito3 de haber dcscrn?cnado, por lo meno~, un

carno de elección por-ular y contar con c':pcricncia c::id:ninistr~

tiva en el ramo de la funci6n pública que dcsemp2nen. 

Lu Constituci6~ ~el ~~ csta01ccc sólo que p~ru ser 3c=r=-

- . ~ e 1:-:11 ~n ... a. 

L~ ~onstitució~ del 3J sc~af~ co~o r~G~isi~o~ -~ürü s~r -

ministro-, ser =iudndano en ejercicio de sus dcrcchoc y no ho

b~r sici·:> cond~nado en proceso 1 en.:JI ror crÍ:-=l:?ncs o 1.1ul.:: vcrs.::i

c i Ó;, en 1 os c.:Juda 1 es pÚ; .. ¡ i e-os. 

En las Bases 2rg5nica~ ~el 1 -••. ...> I no se espccil-icu este re--

quisito, aunqu? se reconoce In c~istcncia de lo= ~ecrc~ario~ 

del :)cspccho por dc.::iÍgn.:::::::ión del t·'resí~cntc y se ..scñ'11.;:J c;u(: -

és~c no puede ejercer ninguno utribución sin I~ ~utori=~=ió~ -

del 3ccrcturio del r .. :u:.c-. 

L~ Con~.-tituci6n c!cl 57, e:stublc-.=c que pur.:i ser .Sco:r.:~.:irio 

del i.>csp ... "1cl10, se nccccit.::i. ser ciuJucJJno ri.lc:~ic.:ino por nac-ir.:icn"'to 



y en ejercicio de los derechos, además de tener veinticinco ~ños 

cumplidos. 

La Constituci6n de 1917 seoala como requisitos, solamente -

ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de zus 

de re ch os y contar con t re i n-t.::1 y e i neo años. 

Por lo ~ntcrior, cz necesario que se establc:co co~o requi

sito paru ser 3ccrcta~io, el de tener experiencia en un car30 de 

elcccióra populur y tilm~ién contar con ehpcricnci~ en lu ud~inis-

tr~ción públ ice, en el r.::1~0 qu~ dcsc~~~~c co~o 2ccrc~urio. 

laual~cntc es im?ortantc mo~i?icar la rcdacci6n ¿el artFcu

lo 91 conztitucional, p~ra no olvidar los derechos de la nujer -

rnc.:;icunu, aur.lcn-tundo el suctuntivo "ciududan.:i" ju:-l"'!:o .::al <le "ciu

daclano- cono aparece actualmente. 

11.- Derecho Social. 

EJ ~nSI is is ccnt~ul ~e cz~u p~~~~, se cncucntr~ en lu ~ctu~I 

constituci6n, en lo relacionado co11 la doctrina de lo~ dercehos

soci.:::l:::z,. 

Loo prccc;:>to::. que los incluyen cntr.::r:un principios C:c i9u.:il_ 

d..:id >• g.:iruntíu.s ;::>ur.:i el ho1":11.:>rc y Ju mujer • .3cñal..:in protccció:--: -

~ la salu~, la necemid~d de vivienda, de tr~bajo, de cduc~~i6n,

as í corno todo:::¡ uquc 1 1 os derechos que guran-= i :.:in a 1 os n.:ic i on.:a 1 es. 



Los preceptos constitucionules se reTiercn al campesino, 

al trabajador y a todos los mexicanos en términos de igualdad,

y en té.nas complejos, co~o el de la religión, especirica la li

bertad de cultos.~ 

Por su doctrin~ sociul, lü nuestra, es una Constituci6n -

avan:ada en los Derechos Socialec. 

Sin ernburgo, de ücuerdo con los gryvc~ proble~us uctuale~-

de las =ayorFas, es urgcnta concretar en un precepto la do=tri

na: a) ~ue ordene y consigne instru~cntar un Siste~a del ~ere-

cho Sociüf parü dur cumpl imicnto u fa Constitución que rige ul-

püÍs. Consignar c,uc lu protección de lu Consti~ución en los de

rechos sociales de lo:; mc:~iccno.s se f'und.:i ! 0
) fñ fa dcf'cns.:: éel

indígcnu, rncsti:o y criollo e~plotudo. En los grupos de cu~pc-

sinos, de trabajadorec y clases rncdias c~plotadas, sin descono

cer Jos derechos de los dcr.i.Ss ciududiJnos con r:icjorcs posil>il i--

dudcz econ6~icu~. .., o' 
- J Jos grupos ~arainudos -cumpcsinos, 

tra~ajadores y clases rncdias-, dcber5n tener como protección no 

sólo la Constitución, sino un Sisteraa de Leyes sociales, cuyas

dísposicioncz estén probuda~ en la pr5cticu, por los eF~cto.3 --

real ez que tcngun en estos nrupos. 

Un Derecho 3oci.:il que si stcmuticc y co::lpruebe los c"f'cc"'!:o.:;;,

de ac layes, reglamentos, circulares y planes gubernarnentalcs

que c~isten en la actual rcalid~d nacional. En síntesis, crear, 

revisar y modificar todas ~qucllQs leyes, c6digos y dem5o dis~-



posiciones que no contengan artículos realistas que favore:can 

efectivamente a los grupos marginados de campesinos, trabajado-

res y clases medias. 

La experiencia social así lo determina, pues las leyes ins-

trumentadas y en vigor que coadyuvan jurídicamente con la Consti 

tuci6n, no logran en la práctica cumplir con el interés social 

de la Constituci6n. 

Los tradicionalistas, defensores dogm6ticos de la Constitu--

ci6n y de las leyes, aseguran que no se requiere cambi~r las --

actuales. Y los tecnócratas consideran que sólo es un problema -

de falla humana. 

En realidad, es un problema de leyes y de conducta humana: 

de leyes, porque no son J•stas con los grupos sociales sin posi

bi I idades económicas; de conducta humanu, por la corrupción qu~

propician las mismas leyes al ser inaplicables. 

No existen antecedentes en las constituciones donde se espe

cifique la protecci6n a los grupos explotados de nuestra socie-

dad, con base en una sistcmati:aci6n de leyes, que se encargue -

de fortalecer los 

tituci6n. 

principios de igualdud consignados en la Con~ 

Sólo se da por sentado que, por ser la ~onstitución la ley -

primera, las dem•s obedecer5n y respctar•n los derechos de los

mexicanos. 



La Constituci6n de 1824, en su introducci6n, a61o señala que 

reconoce en el Ser Supremo, y en la sociedad, a los promotores -

para que el Congreso decrete: ªLa Constituci6n de los Estados 

Unidos Mexicanos•, como protección de los nacionales. 

En su parte introductiva, la Constituci6n del 36 establece 

que: en nombre de Dios y la sociedad, el Congreso decreta; •1as

leyes constitucionalesº, para beneFicio de los mexicanos~ 

En las Bases Crg5nicas del 43, se establece que •1a su~a dc

todo poder pGbl ico reside esencialmente en la Naci6nº, por lo -

que éstas vigilan los intereses nacionales. 

La Constituci6n de 1857 dice que: en nombre de Dios y del 

pu~blo mexicano, decretu el Congreso la Constitución, y señala -

que: "los Derechos del Hombre son la bas<E> >'el objeto de las in~ 

tituciones sociales" 

Sin embargo, las Leyes de ReForma son las que marcan ~• ava~ 

ce social de este período constitucional, cuando el Presidente -

Ju5re: decreta la Ley de Nacionali:aci6n de los Sienes Eclesiá5-

ticos; la Ley de Matrimonio Civil 

Civil; la Ley sobre el Estado Civi 

bre la Libertad de Cultos. 

la Ley 0rgSnica d¿J ~cgistro

dc las Personas y lu Ley so-

La actual Constitución del 17 plantea, clc maneru contundcnteJ 

los principios de los derechos sociales, mas no ordena una sis-

temati:aci6n de leyes, como lo requier~ el momento que estumos -
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viviendo. Por ello, es necesario instrumentar el sistemu de leyes 

sociales revisando las que existen y creando las convenientes, 

para r"'for:ar y hacer realista e.1 Derecho Social que scñ;:da la 

Constitución. 

Cooperotivas. 

Paro que el sistema del Derecho Sociü1 funcione, ticn2 que 

_fundarse en un.:i organi:oci6n cconómic..:i que sirv..::i u los gru¡::-os mo.!: 

ginados, y 6sta es la Cooperativa, seRolada en le actual Sonsti-

tuci6n -artfculos ~5. 25 y 123- co~o asocioci6n cooperativa. 

Sin c~bargo, habrS que amrl iar y JcrJr~ui:ar la Fun=i6n de 

lo Cooperativa dcnt~o de nuestra Constituci6n y establecerla en 

el artículo ~5, que s=llula tamhién la rcc~orí~ del Es~~do, par..:i 

gur~nti:..::ir el dcs~rrof lo nacional. 

~sr, en la part~ qu= dice: "\I dcsarrol lo ccon6mico nacio--

nol concurrir5n con rcsronsabil id=d social, el sector pGbl ice, el 

sector social y el sector privado ••• ", asrc9cr lo sisuicntc: 

considcran~o co~c ror~= principal del demarro! lo a le :oop~r=~i,·~. 

y dcj~r lo qu~ sisuc del ~rcccr~o sin mcnoscubo de o~r~s Fo~ 

mas do activid~cl ccono~r~a qu~ contribuyen al dcsarrol lo de la --

na.e i ón"'. 

P...:iru que las ·::oo¡:>cr.:ltiv~s tc-n9..:in r.:.5s ªt:"'º)'O jurfdico, es---

im~ort...:intc que ~I lcgisludor se le faculte constitucionul~~n~c p~ 

ru le3ielar sohrc est~ m~tcri~, de csu forro~ se podr5 crc~r un si~ 

tc~a legal que proteja y rc~structurc al Derecho Coopcr~tivo y 

qua sirva como base parJ organi:ar los tipos de Coorcrctiva qu~ -
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efectivamente necesita el Estado, para el deaarrol lo nacional. A 

este prop6sito hab~~ ~ue reviaar las experiencias, para conseguir 

el modelo que funcione mejor para las mayorías mexicanas. 

En suma, las Cooperativas constituyen, por su funci6n, el 

cimiento realista para el sistema del Derecho Social y para la -

sobrevivencia del Estado Mexicano, sobre todo, en la actual co-

yuntura de urgencia nacional y ante las presiones de los podero

sos gobiernos y sus asociados. Así las Cooperativas, por su pro

pia organizaci6n econ6mica, oFrecen una Forma práctica y nacio-

nal ista para encontrar la deFinici6n poi ítica del desarrollo me-

xi cano. 

111.- Oerecriu Internacional. 

El examen central en es~a parte se relaciona con la acti

vidad internacional del Estado y la necesidad de estructurar una 

nueva doctrina internacional, Fundada en la Constitución. 

La actual actividad internacional del Estado Mexicano se

encuentra en un ~callej6n sin salida- ante el problema de la De~ 

da, que destaca entre otros problemas ya anal i:ados. 

La constituci6n vigente señala preceptos que protegen 

al Estado Trente a los proble~as de exterior, sin embargo, tiene 

relevancia el que consigna en el artículo 73, fracci6n VIII, que 

faculta al Congreso para dar las bases sobre las que el presi--

dente celebre "empréstitos- sobre el crédito de la naci6~ 



' ~ 

Por la grave situaci6n de presi6n internacional que tiene -

nuestro Estado ante la Deuda y por no contar con los medios para 

cubrirla, es importante rijar 1 ineamientos globales constitucio

nales, ante-nuestra difícil situaci6n econ6mica, y ubicar lapo

lítica estratégica de los gobiernos mexica~os y derender, de 

acuerdo con la realidad presente, nuestra soberaní~. 

Aunque las constituciones anuncian el ~en6meno de la Deuda,

sólo señülan la guerra y otrus directrices -como la negociación

diplomilticu-, para protegernos en casos de nccesidud, pero no -

concret~n una ofensiva que dé mejores resultados. 

La Constituci6n de 182~ racult6 al Congreso para -contraer 

deudas sobre el crédito de la federaci6n ••• que celebre el pres_i 

dente de los Estados Unidos con potencias extranjeras-. 

La Constituci6n del Jó, Tuculta al Congreso para autori:ar 

al Ejecutivo, "para contraer deudas sobre el crédito de la Na---

ci6n". 

Las Bases Ora5nicas del 43 autori:an al Congreso para que -

el Ejecutivo -contraiga deudas sobre el crédito de la ~aci611u. 

La Constituci6n del 57 racult6 al Congreso parJ -dar las ba-

ses" por las qu~ el presidente -pueda celebrar empr6stitos so--

brc el crédito de la Naci6n ••• " 



La Constituci6n actual, del 17, consigna en los mismos té~ 

minos la atenci6n de este caso, mas no plantea tampoco una doc--

trina que ae oriente para obtener mejores resultados, ante las -

graves repercusiones que conllevan estos problemas con las po---

tencias.-

Aunque es aceptable la medida de incorporar a la Constitu

ci6n actual l•os Principios: de No intervenci6n; Autodetermina---

ci6n de los pueblos; de Igualdad jurídica de los Estados; de So-

l uci6n Pacfrica en las Controversias; de Proscripción de la ame-

naza o el uso de la Fuerza en las relaciones internacionales; 

de Cooperaci6n para el desarrollo; entre otros principios, que ha 

venido prac~fcando el Estado, la Constituci6n requiere precisi6n

en ~us conceptos de doctrina internacional. 

Así, como deFinici6n realista, tendrían que estar inscri-

tos en la Constituci6n los siguientes conceptos: a) Que siendo el 

Estado Mexicano un país en desarrollo, sujeto a la explotaci6n 

econ6mica, por los intereses generados, por las grandes potencias, 

tiene el Derecho de tomar las medidas preventivas en su reorga--

ni:ación econ6mica, sin ser intervenido. b) ~ue ef Derecho ln---

ternacional Mexicano, ante la presi6n internacional, que trata 

de resquebrajar totalmente la soberanía nacional, util i~a como 

medio natural para su protecci6n, la alian:a con los demás paí--

ses en igualdad de circunstancias. e) ~ue el Derecho Social, 

inscrito en nuestra Constitución, al ser interpretado en las 

relaciones internacionales, reconoce la marginaci6n de países ---

explotados, por lo que existe, de hecho, una alian:a con esos --



Estados, pa~a unir esfuer:os en la lucha por el desarrollo de 

las sociedades pobres. 

Para ésto, es impostergable la creaci6n de instituciones

econ6m i ca.s y f' i nanc i eras que respondan rea 1 i stamente a los requ.=, 

rimientos actuales de los Estados explotados. d) Que el Derecho

Social Internacional Mexicano desea y busca la paz permanente; y 

ante el problema de la explosi6n demográfica, de la injusta dis

tribución de la economía y la carrera armamentista, persigue por 

medio de la negociaci6n y al ian::a con los Estados que así la bu~ 

quen, propiciar los medios básicos de subsistencia, como son: 

la al imentaci6n, el trabajo, la vivienda y la educación, para 

los grupos marginados. e) Como consecuencia de los graves probl~ 

mas que ocasiona la Deuda de los pafses pobres, el Derecho So--

cial Internacional Mexicano tiene que adoptar la poi ftico de --

Al ian:a con los Estados que se encuentran en las mismas circuns

tancias, y buscar, como primer paso paru solucionar este comple

jo problema, a través de la negociación, que las potencias y sus 

asociados incrementen la compril de productos provenientes de 

países como el nuestro. 

En suma, es impostergable definir, en la Constitución, la 

Doctrina abstracta internacional, y concretar los principios que 

nuestro Estado sostiene en su aebiVidad internacional, inscri--

biendo los principios realistas que en estos momentos requiere -

e1 país, en su deFensa; y en contra de los intereses económicos

de las potencias. 



Resum"'n. 

Considerando las proTundas consecuencias históricas que oca-

sionarían las reformas pro?Uestas, s6\o se expusieron las que -

en las actuales circunstancias son urgentes para que op~ren, sin 

descartar que son innumerables las que se pueden pro?oner des--

pués del análisis Doctrinal a lo largo de la tesis. 

De esta manera, se prefirió proponer tan s61o aquélla~ Rel-o~ 

mas pr5=ticas que puedan operar, de acuerdo con nuestro siste~a

burocrS-t:ico,• yü que será C\ mismo proceso histórico el ~uc d._·tc.!: 

minar& las dem6s que requieran lüs circunstanciD~. 

Con lu pro?osición de estas ~eTorm~s se co~?\etu la ideu d~

la Reestructuración del ?odcr Presidencial y la Constitución 

~exicana; trabajo que comprendió l)el an51 is is Doctrinal y 2)1as 

propuestas de ReFo~rn~s ~ la Constitaci6n vigente. 
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CONCLUS O N !:: S. 

1 .- De acuerdo con el Derecho Nacional actual, CU)'O es

tudio se apoya en la realidad, se ocupan las disci

plinas de la Política, la Socioloofa y la Economía, 

para lograr sus objetivos. 

1 1 .-

1 1 1 .-

IV.-

v.-

V 1 .-

En este sentido, el Derecho Constitucional actual 

puede anal i=ar objetivamente el Fen6~cno social me

xic~no del prcsidcnci~I ismo. 

Para co~prender los antecedentes del problema y en-

cau=arlo hccia una soluci6n dcntrD de lo Conctitu--

ci6n, e rin de sistcnuti=ür ·~ re~( idad nücional 

del prccidcncialic~o, se inctrumant6 la tcci~ cuyo-

título y objetivo es la -~ccstructurcci6n del Poder 

~rcsídcnci.::il y 1 a ·=:on!3titución ~.:c:--.:icun;J". 

Utili=ando ~la Doctrinu ~.:Jr~ entender históric~~c~ 

te ul prezídcncial ic;.io, fe. tesis se dividió en cuy

tro capítulo~: ~I Pensa~icnto del Prcsidcn=i~I is~o-

:.:c:.:ic.::no; la Doctrin.::J d-::1 2cr~cho Soci.:::il; l..:i !)o=-trj_ 

n.::: del ~crccho :3oci.:!r ln-t':.'rn.:icicnul :.:c.~.;ic..::no; y !.:is 

·::on::;ti-'.:ucio:-ics :.' ~cfor;::.::l:;:. 

de lec etapas del Lidcr~==o ~olftico y le del 8uro-

cr-ct i !::Or.10 Po 1 í-t: i co, y ~u prc-:-cdc:-t~C po 1 ít i co: e 1 rr_s: 

sicl~ncialis~o d~I sialo ~üs~do. 

Cn la ct~pc d~I Lid~rc=8o Poi ftico, los prc=i<lcntcs 

zc sianit-icoron por ser lídcrc~ uuténtico~ de ejér

cito y de lo~ gruros de cc~rcsinos, trcbajcdorcs y-

1 

1 



clases medias. Ello les dio originalidad y experien-

cia para tomar .. decisiones sobre los problemas del 

país. 

VII.- En la etapa del Burocratisrno Político, 

presidentes se signirican por emanar de 

1 a actual, los 

las institu--

cienes. Sin embargo, estratificad~ por el burocrütis

mo, la acci6n presidencial se circunscribe al radio -

de las oricinas, desarrollando solamente una "políti

ca de escritorio". Como consecuencia, desempefta una -

acci6n política desmembrada, desarticulada de lama-

yoría de grupos sociales y por tanto, desgastada por

la tortuosidad administrativa. 

VIII.- El presidencialismo del siglo pasado con-Forma el pre

cedente de las etapas del Lidera:go Político y del 

Burocratismo Político. Destaca así en el siglo XIX el 

prcsidenciul ismo juaristu por su amplia aportaci6n 

política y social y por sus decisiones en la política 

interna y exterior, fundadas en el Derecho. Con Juá-

re: nace el presidencialismo, hacedor del Derecho Na

cional • 

El Presidente se convierte en el creador e intérprete 

del Derecho, considerando las aspiraciones de los gr~ 

pos so~iales. El presidente no s6lo es el ejecutor, 

sino el legislador y vigilante del Derecho de Estado: 

La Constitución. 

IX.- La perspectiva del presidenci~liamo se encuentra Fre~ 

te a dos opciones: a) El cambio del presidencialismo-



desde el propio Poder Ejecutivo o b) El cambio del pr~ 

sidencial ismo por 1 a f"ucr:a democrática. 

El cambio del presidencialismo desde el propio Poder -

Ejecutivo implica tres acciones: 1°) Seguir la políti

ca del "deda=o al amigo", par<> designarlo sucesor a la 

presidencia; 2°) Que el "dcda:o" presidencial sea para 

un sucesor político con experiencia en el sistema y 

3º) ~ue el sucesor presidenci<>I sea elegido por los 

grupos de p::odcr. 

El cambio del presidencialismo por la Fuer=a democr5tL 

ca tiene dos soluciones: Iº) El respeto al voto, permL 

tiendo que de los partidos políticos reg i strudo.s, saJ_ 

ga el Presidente elegido por las mayorias; y~º) La -

violenciu sociül. 

X.- La Doctrina del Derecho Social. Es un conocimiento di

Ferentc al del Derecho tradicional. Emanada de la Con~ 

tituci6n, la Doctrina del Derecho Social tiene como -

objetivo sistcmuti=ar u todas lü~ leyes soci~lcs paru

quc protej<>n eFectivamcntc a los grupos marginados: 

campesino~, trubujadores y clases medias. 

XI.- La Doctrina o Sistema del Derecho Social Fund.> au exi~ 

tenciu en! la Costumbre, la Nucional idud y la Formu -

escrita de las Leyes. Se apoya en la real idud, la ru-

z6n, la natur~le:a y el ser de la comunidad aut6ctonu, 

como método paru expl icur y hacer que funcione el De-

recho Mexicuno. 
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XII.- La Doctrina del Derecho Social se auxilia de las dis

ciplinas de la Economfa, la Sociolo9fa y la Política, 

para hacer objetivo y posible su conocimiento. Esto -

es un requerimiento de la sociedad de nuestros días,

en que el derecho, para que funcione, tiene que medir 

su posibilidad fáctica de operatividad, pues de otra

manera, se continuarla con un Derecho abstracto, ºpu

ro- y tradicionalista. 

Hoy en las sociedades explotadas, el Derecho sólo es

aceptado y arraigado en la medida en que Forma parte

auténtica del medio social donde pretende operar. 

XIII.- L~ Doctrina o Sistema de Leyes del Derecho Social, e~ 

tá organi:ada en Funció~ de la Constitución. El obje

tivo es que el mecanismo de leyes sea coincidente y -

responda a las ideas sociules. 

XIV.- La Doctrina o sistema del Derecho Social no podrá ser 

una real idud completa si no está apoyada en una forma 

práctica de organi=aci6n económica nacional: el Coo-

pcrativismo. 

Con este instrumento económico puede concretarse el 

desarrollo nacional propio. lejos del esquema estado~ 

nidense o del soviético. 

XV.- La Doctrina del Derecho Social Internacional Mexicano. 



Se funda en los mismos principios del Derecho Social, 

s61o que en el ~mbito internacional. Respeta y a3rega de 

los c6digos fundamentales de los Estados explotados,

los praceptos que deriendcn los intereses de los gru

pos margin.:1dos. 

XVI.- El defender los intereses internacionales de las soci~ 

dadcs explotadas hace que se i~?lcrncnte unQ teoría se-

ncral del Derecho .3ocial lntcrnücional, que tic:"lc co-

mo objetivo su;:"Jur y unir en un .sólo objeto, Ju luch.:J. -

de 1 os Cstudo.3 En pi atados ante 1 ü ;>res i ón de 1 ~:3 r->o-t:e!l 

e i .:is. 

~VII.- El problema de la Deuda de los Cstados pobres, a~r co

mo de otros aravcs, obliga e to~=r medidas p~cf~icas -

de asocia~ión entre ~staclos 

soluciones ccon6~icas y ~inancicrac, a sus socieda~cs-

m.::rg i nadas. 

XVIII.- La Doc-trir..::i _!el Ü::!rccho ~oci.::l Internacional SC" O;-'On~-

c1 ~cr~cho Internacional tradicional instru~cntaclo por 

poi.se::;. poc.icro:;os, por~uc este últi;:io es un Dcr~-=:10 p.::.=, 

cial y condicionante a los intereses nacionales de los 

Estados c~rlo~a~o~. 

~~1:-:.- Considcrundo la e:o-;pcrienciu clc1 Cs-tado ~:c~,¡c~no en la

actividu<l intcrn.:lcion.=i.l, y que- se ha Oesguz-=ndo ;.ior l,o 

praai6n econ6mica y ~inancicra cic los Drandcs nono~o--

1 ios, ha~r~ que p~sar de una politica a la cicfensiva,a 

una política active a la ofensiva; que tiend~ a cre~r-



y desarrollar un nuevo Derecho, asociado con otros Es

tados que tienen los mismo problemas. De ahí que sea -

necesario instrumentarlo, de acuerdo con los rcqueri-

mientos de nuestros días. 

XX.- Constituciones y Rerormas. El objetivo de este capítu

lo es dejar sistemati:ado y claro que el fen6meno de 

nuestro presidenciulismo tiene que ver con todos los 

problemas de nuestra sociedad. Partiendo de este aná--

1 isis tiene que captarlo el Derecho actual. 

XXI.- Al proponcr,por la Doctrina y las Rerormas,la Reestru~ 

turación de la Función del Presidente, del Derecho So

cial y del Derecho Internacional, se considera y acep

ta la realidad nacional del sistema presidencial. De -

ahí que el Derecho Constrtucional, para plantear solu

ciones doctrinales -jurfdicus y actuules-,tienc que -

instrumentarlas nlobulmcntc, de otr~ rnüncru, se conti

nuaría con un dognatismo y trudicionül is~o, y se ana--

li:aría parcialmente este problema actual del Estado -

~exicano, pues la complejidad del sistema prcsi~encia-

1 ista no permite anul i=:.;'.lrlo a trLJvés de un Ucrccho al""l!, 

tracto, que no se auxil ÍQ de la Econo~i~, lü ~ociolo-

gfa y la Política, para captar sus erectos en toda su

magnitud. 

XXII.- Ef estudio de las Constituciones y Rerorrnas, parte de

un an61 isis de las constituciones que ha tenido nuestro 

país: la de 1824, la de 1836, de 1843, de 1S57 y la --
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dr: 1917, n fin d'.3 tener un nntccodentc preciso de las 

rormnn en que consignan y scnal~n los problemas que -

intorc~nn del prcsicle:ncinlismo en su rclnci6n con la

sociedod, en su actividad nacional e internacional. 

XX 11 l.- ·s\lmando el cono e im i cnt;o <le cs·tos tres probl emi:ls nac i.2 

nn l.-:"'~ p l ... ,., t:cncfo!1 en 1 .l:lS cons ti tuc i oncs que nos han -

r'"?g ido, )'en la qt1~ octu.nlmcn·tc C!:i-tli en vigor, previo 

\'ll c!"<0rn~n compnrl:'tivo, se uti l i::.n un método selectivo 

y el iminüdor de prcccpto5 constitucion.olos, que pcrmj_ 

te plantear lns RcPormas concretas que se buscan con

al Pin d~ ccmplatar la i<lcn do In tesis. 

E~t;.-., R~form-:ls o Proposición de R~f-ormns ü l.a consti

tuciún i'lctuol, consisten en lo siguiente, para Prcsi

d~ntc: odcm.Ó5 de 1 o que scíla 1 u 1 c::i const i tu.e i ón, es n~ 

c~!":i.'°'1•i o qu~ ér-tc t:.urnbi én, hü}'LI dc~c-rnpcfi~do un capgo -

el~ clf:"'cción popHl.nr; pnr.:i $~1" Sccrctnrio: ugpc9·.:il" el-

Mi~~l"::) r"!q••i~ito ~nl:.crior; rnr.:t ubicür t?I 06:'.:rccho So-

cinl: in::;tru•n~nt:í'lr un SiGtcm..:i, en que todils. las le---

}'~s, rcglnmcntos, circulares y plnnc!l, rcspond.:in al 

c--~rírit.:11 ~nciill etc lu. consl;it\.1ci6n; par·u l1üccr q•1c el 

!"' i !"".l:.~fTlü d~ 1 D0rncho Soc i .":\l func ion-:.--, !;=-C propone !>ef\n-

1 ª-ir., l~-.~ Coop~r..:-tC;ivc.3, CC""mo f..:ictor p.:-trn el dc5a:rro--

l lo d':'! 1 n cconomín nncionul; y pura ubicar nu-est:ro 

D~rccho lntcrnncionnl: dcf'inir en lil Constitución, 1.:t 

o~ci;rinn gcncrnl )' ab~·trncta, y con5Í9nilr que unte el 

prof,J .-.r:1n de. 1 .n Dcu<l.:i, !'";<"' r·~ciu i cr·c de rr i ne i pi o~ i ntc-.!: 

nnci0n.nl C"~, qu~ or!)~".."'.nfccn r·cnl i ~{:.,mente nuc-:9tra nct i-
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vidod ni lado de los Estados explotados, como medio -

para dePcnde~sc de las potencias. 

Dicho de otro f'ormn: se 1 legn al objetivo del trabajo, 

.,,,,..1-iznndo los- l'"uncl<>m-:-nton Doctri nol es de 1 a relll idod 

nnciannl y compllrnndo In cvoluci6n en cada constitu-

ci6n, de la situoci6n Jurídica del Presidente y de la 

sociedad mexicana, en su fimbito interior y en su ac-

tivid.:id cxtr.rior, pílrn propon~r lns RcForma:s convcnicn 

i:~:!";, en c~f;on rnomcntoo, n 1 ~ Cc:lrta de Oucrétoro. 

XXIV.- De nhí :;e dc:;prcnde que: n) Dentro de las Constituci.2. 

n""s se han 1 ibro<lo y sa continúa 1 ibrondo unn lucha 

por hacer guardar el equilibrio del Presidente ante 

lo<> ol:Po:c> dos poderes. b) !las In realidad l>i~t6ricn,

~conGmica, política y social dcsnppoll6 el Fon6meno -

ont~tnl dol prnsidcn4=:iul ismo. e) En l us constitucio-

ncn, ne apr~cio unn evoluci6n del Derecho en su con-

ccpt6 de la sociedad, en el 6mbito interno y externo. 



ANEXO 



Constituci6n de 1824.- * 

El Poder Presidencial, En guien se deposita el cargo: 

El primer ar-tículo (74) de esta parte de la constitu--

ci6n (Título IV. Del Supremo Poder Ejecutivo de la Federaci6n. 

Secci6n Primera), sefiala que -el supremo poder ejecutivo de -

la TEideración'' se deposita en un individuo que se llam'3 ''Pre

sidente de los Estados Unidos Mexicanos-. 

El siguiente artículo (75) estipula la denominaci6n del 

vicepresidente, quien ejercerá todas las facultades del Prc-

sidente, en el caso de "imposibilidad física o moral• de éste. 

Podr~n ser presidentes y vicepresidentes, quienes sean

ciudadanos mexicanos por nacimiento y tengan treinta y cinco

aoos cumplidos al tiempo de la elección y residan en el país. 

(76). 

Podrá haber reelecci6n del presidente, hasta el cuarto

aoo, después, de haber terminado su período. (77). 

Determina que el presidente o vicepresidente, dar5n --

preFerencia al ejercicio de sus cargos por encima de cualquier 

otro. ( 78). 

* Estracto de la obra de Tena Ramíre: Felipe. Acta Constituti 
va de la Fedcr.:ici6n. Leyes Fundamentc:ilcs de México. 1S0S--':: 
1957. Editorial PorrGa. México 1957. págs. 154-193. 
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Procedi•iento de elecci6n.-

El día 1° de septiembre del año pr6ximo anterior a --

aquel en que deba el nuevo presidente entrar en el ejercicio

de sus atrib~ci~nes, la legislatura de cada Estado elegirá, a 

mayoría a~s.0-lút-~- de votos, dos individuos, de los cuales, uno. 

por lo menos; no será vecino del Estado que elige. (79). 

Cuando se termine la votaci6n, enviarán las legislatu

ras al presidente del Consejo de gobierno, en pliego certifi

cado, testimonio de la acta de la elecci6n, para que le de el 

curso que señale el reglamento del consejo (80). 

El seis de enero siguiente, se abren y leen, en pre--

sencia de las cámaras reunidas, los testimonios que consigna

e1 anterior artículo. siempre y cuando se hayan recibido los

de las tres cuartas partes de las legislaturas de los Estados 

( 81). 

Una ve= terminadu la lectura de los testimonios, ser~ 

tirarán los senadores, y una comisión designada por la cá~ara 

de diputados, y compuesta de uno por cada Estado de los que 

tengan representantes presentes, los revisará y dará cuenta 

con su resultado (82). 

lnmediata~ente la cámara procederá a calificar las el~ 

clones y a enumerar los votos. (83). 
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Así, el que obtenga la mayoría absoluta de votos de las 

legislaturas será el presidente. (84). 

Si los dos individuos obtuvieran la mayoría mencionada, 

ser.S e 1 presidente qui en teng.:i m.Ss. vo'tos y e 1 ot.ro ser.:> e 1 

vicepresidente. En caso de emp.:ite, la cSmara de diputados ~15 

gi.rá a uno de los dos para presidente y al otro para .. icepre-

si dente (85). 

Más si ninguno de los dos hubiere reunido la mayorfa -

absoluta de votos de las legislaturas, la cámara de diputados 

elegirá al presidente y vicepresidente, escogiendo en cad.:i 

elecci6n uno de los dos que tuvieron mayor número de votos 

(86). 

Y cuando más de dos individuos tuvieren mayorfa respec

tiv~ e igual cantid~d de votos, la cárnaru escogcrS entre 

ellos al presidente o vicepresidente. (S7). 

Si uno hubiere reunido la mayoría respectiva, y dos o -

más tuvieren igual número de votos, pero muyor que los otros, 

la cámara elegirá entre los que tengan números más altos. (SS). 

Si todos tuvieren igual número de votos, la cS~ur~ el~ 

girá de entre todos al presidente y vicepresidente, haciéndo-

se lo mismo cuando uno tenga mayor número de suFra8ios, y --

1 os dem~s nÚmC'.ro igual. (89). 
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Si hubiere empate en las votaciones sobre cal iricación-

de elecciones hechas por las legislaturas, se repetirá por una 

sola ve: la votaci6n; y si aun resultare empatada decidirá la

suerte (90). 

En competencia entre tres o más que tensan iguales vo--

tos, las votaciones se dirigirán a reducir los competidores a

dos o a uno, para que en la e1ecci6n compita con el otro que 

haya obtenido mayoría respectiva sobre todos los demás (91). 

Como regla general, en las votaciones relativas u elec-

cioncs de presidente y vicepresidente, no se ocurrir5 a lüs 

suertes antes de haber hecho segunda votación (92). 

Las votaciones sobre cal iTicación de elecciones hechas -

por las legislaturas, y sobre las que hasa la cámara de dipu-

tados, de presidcn~e o vicepresidente, scrün por Estudoz, te-

niendo la reprcscntuci6n d~ cud~ uno un solo voto; y parQ quc

haya decisión de la c5marc, dcbcr5 concurrir la mayoría obso-

luta de sus votos (93). 

Para deliberar sobre los objetos com~rendidos en el ar-

tículo anterior, dc~cr5n concurrir en la c5mara m5s ¿e la mi-

tad del nú~cro tot~I de sus micm~ros, y estar prcscn~e~ dipu-

tados de las tres cuartas partes de los Cstados (9~). 



Período del Presidente y Vicepresidente, del modo de llenar -

las faltas de ambos y de su juramento.-

E l. presidente y vi ce presidente de 1 a fede rae i 6n, entra

rán .en funciones el 1° de abril, y serán reemplazados, preci

samente .en igual día cada cuatro anos, por una nueva elecci6n 

constitucional (95). 

Si por cualquier motivo 

vicepresidente, 

1° de abril, en 

no estuvieran 

las elecciones de presidente y

hechas y publicadas para el dfa 

que debe veriricarse el reempl a:.o, o los ele_s 

tos no se hallasen prontos a entrar en el ejercicio, cesarán, 

sin embargo, los antiguos en el mismo díu, y el supremo poder 

ejecutivo se dcpositurá interinumente en un presidente que 

nombrará la c5mara de diputados votando por Estados (9ó). 

En caso de que el presidente y vicepresidente estén im

pedidos temporulmente, se hur5 lo prevenido en el artículo -

anterior; y si el impedimento de ambos acaeciere no estando -

el congreso reunido, el suµremo podur ejecutivo ti~ depositar~ 

en el p~esidente de la Corte Suprema de Justicia, y en dos --

individuos que ele~irá a plurul idad a~soluta de votos 

scjo de gobierno. Estos no podrin ser de los miembros 

greso general, y deberán tener las cualidades que se 

ren para ser presidente de la rederaci6n (97). 

con-el 

del CO.!:l 

requie--

En tanto se eFcctúan las elecciones mencionadas en los

dos artfculos pasados, el presidente de la Corte Suprema de -



Justicia se encargará del supremo poder ejecutivo (98). 

En caso de imposibilidad perpetua del presidente y vic~ 

pr~siden•e~ el~congreso, y en sus recesos el consejo de go---

bie.,f.n~,.:~~~~-.;_~~án respectivamente, según se previene en los -

artículo.!i 96· y,97, y en seguida dispondr.'ín que las legislatu-

ras pro~ed~~ ~.la elecci6n de presidente y vicepresidente se-

gún.las::fonrias' constitucionales (99). 

La elección del presidente y vicepresidente, hecha por

las legislaturas a consecuencia de imposibilidad perpetua de -

los que obtenían estos cargos, no impedirá las elecciones 

ordinarias que deben hacerse cada cuatro años el 1° de sep---

ti embre ( 100). 

El presidente y vicepresidente nuevamente ele~tos cada

cuatro años, deber~n estar el 1° de abril en el lugar que resJ. 

dan los poderes supremos de la Federación, y Jurar ante las -

cámaras reunidas el cumplimiento de sus deberes, bajo la Fór-

mula siguiente: "Yo, N., nombrado presidente (o vicepresidcn-

te) de los Estados Unidos Mexicanos, Juro por Dios y los San-

tos Evangelios, que ejerceré Fielmente el encargo que los ---

mismos Estados Unidos me han conFiado, y que guardaré y haré 

guardar exactamente la Constitución 

Federación (101). 

y leyes generales de la 

Si ni el presidente ni el vicepresidente se presentaren 

a jurar según se prescribe en el artículo anterior, estando --
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abiertas fas sesiones del congreso, jurarán ante el Consejo -

de gobierno luego que cada uno se presente. (102). 

Si el vicepresidente prestare el juramento prescrito en 

el artículo 101 antes que el presidente, entrará desde luego -

a gobernar hasta que el presidente haya jurado (103). 

El presidente y vicepresidente nombrados constitucionai 

mente según el artículo 99, y los individuos nombrados para -

ejercer provision~lmcnte el cargo de presidente según los ar-

tículos 96 y 97, prestarán el Juramento del artículo 101 ante

las cámaras, si estuviesen reunidas; y no estándole, ante el 

consejo de gobierno (104). 

De las prerrogativas del presidente y vicepresidente. 

El presidente podrá hacer al congreso las preguntas ~ 

reFormas qe ley que crea conducentes al bien general, dirigién 

dolas a la cámara de diputados (105). 

El presidente puede por una sola ve:, dentro dP die: días 

útiles, hacer observaciones sohrc las leyes y decretos que le

pase el congreso general, suspendiendo su publ ic-aci6n. hasta la 

resoluci6n del mismo congreso, menos en los casos exceptuados

en esta Constituci6n (JOú). 

El presidente, durante el tiem~o de su encargo, no podrá 

ser acusado sino ante cualquiera de las cámaras, y sólo por -

los delitos que señala el artículo 3S, cometidos en el tiempo

que allí se expresa. (107). 
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Artículo 38: Cualquiera de las dos cámaras podrá conocer 

en calidad de gran jurado sobre las acusaciones: 

1.-"0el presidente de 1 a rederaci6n, 

traici6n contra la independencia 

por los del itoe de

nacional, o la ror-

ma establecida de gobierno, y por cohecho o soborno, 

cometidos durante el tiempo de su empleo. 

11.- Del. mismo presidente por actos dirigidos maniréesta-

mente a impcclir que se hagün las elecciones de pre-

sidentc, senudores y diputados, o a que éstos se pr~ 

scntcn a servir sus destinos en fas épocas scñülados 

en esta constituci6n, o a i~pcdir ~ las cámuru~ el 

uso de cualquiera de las Facultades que les atribuye 

1 a misma • •• " 

Regresando a las prerrogativas del presidente y vicepre

sidente, dice la constituci6n: 

"Dentro de un aoo, contado desde el día en que el presi

dente cesQre en sus Tunciones, tampoco podr5 ser acus~

do sino ante alguna de las cámaras por los delitos qjc

m~rca el artículo 38, y ademSs por cualesquieru otros,

con tal que sean cometidos durante el tiempo de su em-

pleo. Pasado este afio, no podr5 ser acusado por dichos

del itos (108)." 

El vicepresidente, en los cuatro aOos de este destino, 

podrá ser acusado solamente ante la cámara de diputados por -

cualquier delito cometido durante el tiempo de su empico {109). 



l.\ 

Atribuciones del Presidente y restricciones de sus facul

tades (110). 

Atribuciones: 

1.- Publicar, circular y hacer guardar las leyes y de---

cretos del congreso general. 

11 Dar reglamentos, Jecretos, y 6rdenes para el mejor 

cumplimiento de la Constitución, acta constitutiva 

y leyes generales. 

111.- Poner en ejecuci6n las leyes y decretos dirigidos a -

conservar la integridad de la Fedcraci6n, y a. soste-

~ ner su indcpcndenci.:i en lo exterior, y su unión y ---

1 ibertad en lo interior. 

IV.- Nombrar y remover 1 ibrcmcntc a los secretarios del 

despacho. 

VI.- Nombrar los jcTes de las oFicinas generales de hücien

dü, los de las comisuríüs generales, los enviados dipl~ 

milticos y cónsules, los coroneles y demás oficiülcs -

sup~riores del ejército permanente, mil iciu activa --

Y armudu, con c3prob.:ic ión de 1 sen.:.do, y en sus recesos, 

del consejo de gobierno. 

VII Nombrar a los dcm.Ss empleados del ejércitc- pcrr.iancn-

te, arm.:idu y mi 1 ici.:. .:tctiva, y d~ lüs olicinas de --

la Fcd~rución, arreglándos~ a lo qu~ dispong~n lus -

leyes. 



VIII.- Nombrar, a propuesta en terna de la Corte Suprema -

de Justicia, los jueces y promotores fiscales de -

circuito y de distrito. 

IX.- Dar retiros, conceder licencias y arreglar las pen

siones de los militares conforme a las leyes. 

X.- Disponer de la fuerza armada permanente de mar y -

tierra, y de la milicia activa, para la seguridad 

interior y defensa exterior de la Fe<leraci6n. 

>:l.- :::>isponer de la milicia local ¡oara los r.iismos obje-

tos, aunque para usar de ella ~ucrü de sus rcspccti 

vos Estados o territorios, obtendrá previamente co~ 

senti~iento del congreso gcncrul, quien cal iFicürá

la ruer:a necesaria; y no estando éste rcu~iJo, cl

con~cJo d: ao~icrno presturS el consentimiento y -

hará la expresada cal iricaci6n. 

XII.- Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos

Mexicanos, previo decreto del congreso general, y -

conceder patentes de corso con arreglos a lo que -

dispongan las leyes. 

XIII.- Celebrar concordatos con la silla apost61 ica en los 

térrninos que designa la facultad XII del artículo -

so. 

Artículo 50 (Facultades exclusivas del Congreso) ••• 

XII.- Dar instrucciones para celebrar concordatos con !a

silla apost6lica, aprobarlos para su ratificaci6n,

y arreglar el ejercicio del patronato en todo la -

f'ederaci6n. 
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Y continGan las atribuciones del presidente: 

XIV.- Dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar -

tratados de pa:, amistad, al ian:a, tregua, federa-

ci6n, neutralidad armada, comercio y cualesquiera 

otros; más para prestar o negar su ratificaci6n a 

cualquiera de ellos, deberá preceder la aprobaci6n

del Congreso general. 

XV.- Recibir ministros y otros enviados de las potencias 

extranjeras. 

XVI.- Pedir al congreso general la prorrogaci6n de sus -

sesiones ordinarias hasta por treinta dfas Gtiles. 

XVII.- Convocar al congreso paro sesiones extraordinarias

en e1 caso que lo crea conveniente, y lo acuerden -

asr las dos terceras partes de los individuos pre-

sentes del consejo de gobierno. 

XVIII.- Convocar tambi~n al congreso a sesiones extraordin~ 

rias, cuando el consejo de gobierno lo estime nece

sario por el voto de las dos terceras partes de sus 

individuos presentes. 

_) 

XIX.- Cuidar de que la justicia se administre pronta y CUE!_ 

plidamentc por la Corte Supremo, tribunales y ju:g~ 

dos de la federaci6n, y de que sus sentencias scan

ejecutadas según las leyes. 

XX.- Suspender de sus empleos hasta por tres meses, y -

privar aun de la mitad de sus sueldos por el mismo

tiempo, a los empleados de la federaci6n, infracto-
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res de aus 6rdenes y decretos; y en los casos que -

crea deber~e formar causa a tales empleados, pasará

los antecedentes de la materia al tribunal respecti-

vo. 

XXfy'Conceder el pase o retener los decretos conciliares, 

bulas pontificias, breves y rescriptos, con consentL 

miento del congreso general, si contienen disposici~ 

nes generales; oyendo al senado, y en sus recesos al 

consejo de gobierno, si se versaren sobre negocios -

particulares o gubernativos; y a la Corte Suprema de 

Justicia, si se hubieren expedido sobre asuntos eon-

i:enc i osos!' Termina sellalando el artículo 110. 

El artículo 111 dice: 

"El presidente, par<> publicar las leyes y decretos, usa

rá de la f6rmula siguiente: El Presidente de los Esta-

dos Unidos Mexicanos, a los habitantes de la Repabl ica, 

sabed: que el connreso genernl hn rlecretado los si9uie~ 

te (aquí el texto) Por tanto, mei"ldo se imprima, publ i-

que, circule y se le d6 el debido curnpl imiento.º 

Restricciones de las facultades del Presidente. 

IT El presidente no podrS mandar en persona las fuer:as

del m~r y tierru, sin previo consentimiento de1 Con-

greso general, o de acuerdo en sus recesos del conse

jo de gobierno, por el vo~~ de dos terceras portes -

de sus individuos presentes; y cuando las mande con -

el requisito anterior, el vicepresidente se h~rá cor

go del gobierno. 



¡; 1 1 l 

11.- No podrá el presidente privar a ninguno de su liber

tad, ni i~ponerle pena alguna, pero cuando lo exija-
. 1 

el bien y seguridad de la federaci6n, podrá arrestar 

debiendo poner las personas arrestadas, en el térmi

no de cuarenta y ocho horas, a disposici6n del tri-

bunal o jue: competente. 

111.- El presidente no podrá ocupar la propiedad de ningún 

particular ni corporaci6n, nJ turbarle en la pose--

si6n, uso o aprovechamiento de ella; y si en algún-

caso fuere necesario, parü un objeto de conocidü --

uti 1 idad general, tomar la propiedad de un particu-

lur o corporaci6n, no lo podr~ hacer sin previu apr~ 

baci6n del Senado, y en sus recesos, de¡ consejo de -

gobierno, inclemni:ando siempre a la parte interesada 

a juicio de hombres buenos elegidos por ella y el 

gobierno. 

IV.- El presidente no podrá impedir las elecciones y de-

más actos ~uc se expresan en la segunda parte del 

artículo 30." 

Artículo 38: Cualquiera de las dos cámaraG podrS conocer 

en calidad de gran jurado sobre las acusaciones:. 11 Del misrno

presidente por actos dirigidos manifiestamente a impedir que -

se hagan las elecciones de presidente, senadores y diputados,

º a que éstos se presenten a servir sus destinos en las épocas 

señaladas en estu constituci6n, o a impedir a las cámaras el 

uso de cualquiera de las facultades que les atribuye la mis--

ma". 



En relaci6n a la última restricci6n del presidente, dice 

la Constituci6n: 

ci al. 

V.- El pres.idente, y lo mismo el vicepresidente, no po-

.dr.!i, sin- permiso. -del Congreso, sal ir del territorio 

.de ·1a· República durante su encargo: y un año después. 

Termina hasta aquí lo que se re·Fiere al poder presiden--

•El Consejo de gobierno." 

Durante el receso del Congreso general, habrá un consejo 

de Gobierno, compuesto de la mitad de los individuos del Sena

do, uno por cada Estado (113). 

En los dos anos primeros rormar.!in este consejo los pri

meros nombrados por sus respectivas legislaturas, y en lo su-

cesivo los más antiguos (114). 

El consejo tendr5 por presidente nato al vicepresidente

de los Estados Unidos, y nombrar5, según su reglamento, un pr~ 

sidente temporal que haga las veces de aquél en sus ausencias-

(115) 

En el artículo 116 se especifican las atribucionc~ del 

Consejo: 

1.- Velar sobre la observancia de la Constituci6n, de la 



acta constitutiva y leyes generales, Formando expe

diente sobre cualquier incidente relativo a estos -

objetos. 

11.- Hacer al presidente las observaciones que eren con

ducentes para el mejor cumplimiento de la Constitu

ci6n y leyes de la Uni6n: 

111.- Acordar por sí s61o o a propuesta del Presidentc,

la Convocatoria del Congreso a sesiones extraordin~ 

rias, debiendo concurrir, para que haya acuerdo en

uno y otro caso, el voto de las dos terceras par-tes 

de los consejeros presentes, según se indica en las 

atribuciones XVII y XVII del artículo 110. 

Artículo 110. ~tribucion~s del presidente: 

XVII.- Convocar al Congreso para sesiones extraordinarias

en el cuso que lo crcu conveniente, y lo acuerden -

así las dos terceras partes de los individuos pre-

sentes del consejo de gobierno. 

XVIII.- Convocar también al congreso a sesiones extraordin~ 

rias, cunndo el consejo de gobierno lo estime nece

sario por el voto de las dos terceras partes de sus 

individuos presentes". 

Contin6an las atribuciones del Consejo: 

IV.- Prestar su consentimiento pnrn el uso de la milicia 

local en los casos de ~ue habla el artículo 11e, 

atribuci6n XI. 
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Artículo 110. Atribuciones del presidente. 

1x.--oisponer de la milicia local para los mismos objetos, 

aunque para usar de ella fuera de sus respectivos Es

tados o territorios, obtendr5 previamente consenti--

miento del congreso general, quien calficar5 la fuer

za necesaria; y no estando éste reunido, el consejo -

de gobierno prestará el consentimiento y har5 la ex-

presada cal i~icaci6n" 

En la parte V de las atribuciones del consejo, dice: 

"Aprobar el nombramiento de los empleados que designa la

atribuci6n IV del artículo 110". 

Artículo 110, IV: Nombrar y remover 1 ibremente a los se-

cretarios del despacho. 

Otra atribución del Consejo: 

IV.- Dar consentimiento en el caso del artículo 112, res-

tricci6n l. 

Artículo 112. Restricciones del presidente. 

1.- "El presidente no podrá mand.::ir en persona 1 as Fucr:oLJs 

de mar y tierra, sin previo consentimiento del Con-

grcso general, o acuerdo en sus recesos del conscjo

de gobierno, por el voto de dos terceras partes de -
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sus individuos presentes; y cuando las mande con el 

requisito anterior, el vicepresidente se harS caroo 

de 1 gob i crno" • 

Contin6a la constituci6n con las atribuciones del Con--

VI 1.-'' Nombrar dos individuos pora que, con el presidcnte

de lo Corte Suprc~Y d~ Justicia, cjcr:an provis•o-

nDlmcntc el supremo poder ejecutivo seDÚn e1 ~rtí-

cul o 97. 

VIII.- Recibir el juramento del artículo 101 a los indivi

duos del supremo poder ejecutivo, en los casos pre

venidos por esta constituci6n. 

IX.- Dar su dictumen en los consultas que le haaa el Pr.s;, 

sidente a virtud de la focultad XXI del articulo 

11 O, y en 1 os der.> 6s neaoc i os c¡ue 1 e con su 1 te". 

Termina la parte correspondiente al Consejo de Gobierno. 

(Gccretarios). Del despacho de los ncaocios de gobierno. 

Pora el despacho de los neaocios de gobierno de lo ~cp~ 

blica, habr.5 el número de secretarios que estable:ca el Con-

greso general por una ley (117). 

Todos los reolomentcs, decretos y 6rdenes del Presiden

te, deber6n ir f" i rnndos por e 1 sccretnri o del despacho de 1 r_2 

moa que el asunto corresponda, se~ún reolamento; y sin estc

requisito no scrSn obedecidos (llS). 

Lo~ sccrct~ri O!; del despacho ser5n rcsponsobl es de 1 o::::;.

actos del Presidente que autoricen con su firn~ contr~ csTtt -

Constituci6n, lü actü constitutiva, leyes ocncru1es y con~ti-
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tuciones particulares de los Estados (119). 

Los secretarios del despacho dar5n a cada cámara, tueco 

que estén abiertas sus sesiones anuales, cuenta del estado --

de su respectivo rar:to ( 120). 

Para ser secretario del despacho se requiere ser ciuda

dano mc~icano por nacimiento (121). 

Lo~ secretarios de despacho forr.inr6n un reglamento pa-

ra m-:.jor distribuci6n y giro de los ne3ocios de su ccr:JC>, qu~ 

pasar6 el gobierno al Conoreso para su aprobaci6n (122). 

El Derecho en la Socicdcd Nacional. (Constituci6n de 

-En el nor:tbre de Dios Todopodcro30, autor y supre:-:io --

leoislador de la sociedad: CI Con~reso General consti

tuyente de la naci6n mc~:ican~, en dcsc~~cllo de lo~ de-

bcre.s que le hnn ir.iruc:;to su~ conitcntc::> p.::ir.:i f=ijnr su 

independencia polftic.:i, c~~~~lcccr y n~ir~ur su liber

tad y pror:tovcr su prospcridc¿ y oloria, dccrct~ lo si

!)uicntc: Cons.J.:ituci6n de los Cstuclo::-. Unido.:; ~:c:.:ic.:inos.u 

De In naci6n rne~i~ana, su territorio y rclioi6n. 

La rclioi6n de l.:1 nüci6n mcxic.:in.:i cz y scr.5 pcrpc-tu .. :u:1c.!!. 

te la cat61icc, apost61 ica, rornana. La na=i6n la protcoc ror

leyc~ sabius y justas, y prohit>c el ejercicio de cualquier .. -

otra (13). 
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De la Forma de gobierno de la naci6n, de sus p<>rtes in

tegrantes y divisi6n de su poder supremo. 
,··: > -..: .. · > . 

La naci6n mexi!='ana ª<:J~r:>ta:,p~r.;:su gobierno la Forr.ta de

repúl>I iea represent.:itiva, PMg,',_~-.;; ... ;i~~<=!~rcd (4). 

Se divide el supremo·pod~~ cÍ(;. la -F~dcraci6n para su --

ejercicio, en legislativo, cJecuti~o y jud.cial (G). 

La cS~aro de dipu~~dos se cooponclr5 de representantes -

clcoidos en su totalidad cada d,s anos, por los eiudaclcnoc de 

1 os ::::studos ( S) • 

La base generar por~ el norn~r~rniento de diput~dos scr~

la pobluci6n (10). 

Oc las racultudcs del Congreso General. 

(49) La,, l c>•ec y c!ccreto"'° que cr.1.::>nen del Congreso oenc

ral tcndrSn por ol>jcto: 11 Conservar fa uni6n Federal de los

Esta<lo~, y lu pü: y el orden público en Jo interior Je I~ ~c

dcr.'.lc i6n. 

111.- r.:.,ntcncr la inclcpencJcnci<> de loe Estados entre sí 

en lo rc~pcctivo u su 90Uicrno interior, sc~ún fu 

acta consti~utivü y czta ~onstituci6n. 
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(50) Facultades exclusivos del Conoreso General: 

1.- Promover lo ilustroci6n: ase9urondo por tiempo limi

tado derechos exclusivos a los autores por sus res--

pectivos obras, estableciendo colegios de marino, 

artillería e inoenieros; eri9iendo uno o más estobl~ 

cimientos en que se enscfien la$ cienciüs naturulez y 

exactas, políticus y morillcs, noble~ artes y lenguas 

sin perjudicar lo libertad que tienen las legislatu

ras poru el urrc~lo de lu cduc~ción pú~licc en suz -

res pe c-t i vos Est.:Jdos. 

11.- Forncntar la prospcriGucl ~cncrul, de=retando la apcr

turu de cu~inos y canales o su mcjorío; sin in~cdir-

o los =stoclos le apertura o mejoro de los suyos, es

toblccien~o poetas y correos y asegurando por tiempo 

li~itoclo a loe inventores, per~eccionodorcs o intro-

ductores de ül::;ún r..:u:io <le industria, dcrccho!3. e,;clu-

sivos por sus respectivos inventos, pcrFcccionas o -

nuevos in~ro~uccioncs. 

llJ.- rrotcscr y orrcalar lo 11~ertod politice de i~prcnto, 

~e modo que jo~Sc se puada suspender su ejcrQicio, y 

rnucho meno::; aSol irse en ninGuno de loG :stü.dos ni 

territorios de lo Vcdcroci6n. 

:-::t.- .\rrcDlor el concrcio con 1.:i!;: n;;~Í->n~!; c·;.tr..:;njcr..=s,

y entra los di?ercntuD Eatodo3 de lo Fcdcroci6n y --

tribu3 de loe indios ••• 



(52) Se tendrán cor.oo iniciativas de ley o decreto; Las

proposiciones que el Presidente de los Estüdos Unido=> r.:~:;ica

nos tuviere por convenientes al ~-de lo sociedad, y cono -

tales las recomendare prccisumcntc u la C6mara de diputado~. 

XII.- Dar inotrucciones para celebrar concordatos con lo

silla apoctólic~, aprobarlos para su r~tiFicüei6n,

y arrealar el cJcr:icio del pctron~to en to~a l~ f.2, 

dcrüci6n. 

CI presidente podr6 hacer al conDreso las pro?ucstas o

rc-forr.Ja.!:O; de le)' qu~ ere~ conducentes al bien pencr.::t, cliri---

8iéndolas o la Cámara de cli?utados (105). 

~calas gcncralcc a que so ~ujc~arS en ~odo~ los ~z~~¿o~ 

y territorios de lo fedcraci6n lo acl~inistraci6n de Justicia. 

l!inguno scr.S dc-t:cnido sol.::i::i~ntc por inc!icio~ ra5~ ele --

sesenta horom (151). 

Hinouna autoridad rodrS 1 ibrar prden para el resistrQ -

de las casas, porelc$ y otros ef'ectos de los ha~itcntcm de la 

!"?cpúbl ica, si no es en los co.sos c~:prc::our:1c.ntc C.:i::;pu..:::sJ.:c::::. por-

le)", y en lo f'orma qu::: ésJ.:.:> determine (15::!). 

,\ ninaún h~bituntc de la ~cpúl>J ica se le too.:ir5 jurui~c.!l 

to sobre hechos propio~ al dccl.:irar en ~ateria cri~inal (153). 

No se podrS ent~~lar pleito Qlouno en lo civil ni en lo 
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cr-iminal, sobr-c i.nJur-ias sin hacer- constar- haber-se intent<:ido -

legalmente el medio de l<:i conciliaci6n (155). 

A nacli.e ,-podrS- pr-ivar-sc del .Jer-echo de terciin<:ir- sus di-fe

renc i ao ~~r. ,~~·~¡o d~ Jueces lirb i tros, nombrados por ar.Jb.::io p~r-

te5, 

' 

se<> cu.:i-1 
' -
fuer-e el est<:ido del juicio ( 15G). 

La~~Obligacioncs de los Zstados. 

(161) Ca_da uno de los Estados tiene obl io<>ci6n: 

·IV.- De pr-oteocr- <>sus hubit<>ntc<:> en el uso de la 1 ibcr--

tad que tienen de escr-ibir-, im?rioir y publicar sus

idcus polític~5, sin nccesidüG de licenciu, revisi6n 

o aprob<>ci6n anterior- a la publicaci6n; cuidando --

sier.1prc de que se observen lüo leyes gcncrüles clc I~ 

materi .::.. 

VIII.- De r-e~itir- anualmente a cad<> uno de las cfu:loro~ del-

congr-eso DCncral, noto cir-cunstanciado y co~prensivo 

de loe inorcJoo y e~reso~ de todü~ i~5 tcsorcrí~s, 

que hüya en sus respectivos cli~~ritos, con rc!~ci6n

dc1 oriacn Ge unos y otros, del cstu~o e~ qu~ ~~ --

hül len los rumos de industria unrfcol~, ~crc~n~il y-

rabril; de los nuevos ror.ios de industrio qu~ pueden 

introducirse y foracntursc, con exprcsi6n de lo~ me-

dios paro eonscauirlo, de su ren~c=tivo pobloci6n y

rno<lo de pr-otcacrlo o auncntorlo. 
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El Derecho lnternacion<ll Mexicano. (Constituci6n de 1824). 

De la N,aci6n,Mexica,na, su territorio y religión. 

La N~ci6n Mexicana es para siempre libre e independiente 

del gobierno español' y de cualquierü otra potencia (1). 

Su territorio comprende el que fue el virreinato l lam.:ido 

antes Nueva Espana, el que se decfa Capitanfa General de Yuca-

t&n, el de las comand.:incias llamadas antes de provincias inter

nas de Oriente y Occidente, y el de la Baja y la Alta Caliror-

nia, con los terrenos ~nexos e islas adyüccntcs en umbos m~res. 

Por una ley conztitucion.:il se hará une demarcación de los lími

tes de la federación, luego que les circunstancias lo permitan-

(2). 

De las Facultades del Consreso G~ncrcl. 

(49) Las leyes y decretos que emanen del Congreso general

tendr&n por objeto: 

1.- Sostener la independencia nacional y promover a le --

conservación y seguridad de la nación •n sus relacio-

nes e,,..;tcr i ores. 

(50) Facultades exclusivas del Congreso General: 

IX.- Contraer deudas sobre el crédito de la fedcr.:ici6n, y -

designar garantías para cubrirlas. 
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X.- Reconocer la deuda nacional y sc~alar medios para -

consolidarla y arnorti:arla. 

XI.- Arreolar el comercio con las naciones extronjcroo,

y entre los diferentes Estados de la federaci~n y 

tribus de los indios. 

XIII.- Aprobar los tratados de pa:, de alian:a~ de a~istad, 

de federaci6n,dc neutralidad arelada, y cuülesquicra 

otros que celebre el presidente de lo~ Estado~ Uni

do~ con potcnciü~ extranjera::;. 

XIV.- H.::ibilitcir toc!u cl.:i::;c de pucrt:o.J 1 cst.:iblcccr a .. :u.::n.:i=. 

y dcoign~r su ubiccci6n. 
XV 1 .- Dccrct.:ir 1 o nucrra en vi stc de los cli:tton c¡uc 1 e prs_ 

XV 11. 

scntc el prcoiclcntc de los =5~uclo~ Uniclo.J. 

Dar rcclüs para conceder patentes ce corso, y pcra

dccl ar.:ir buenos o m~lus lü~ prc~ü~ d~ ~or y tierr.::i. 

XX.- Conceder o nccur la entrada de tro~=o extranjeras -

en el territorio de I= re~eruci6n. 

XXI.- Permití("" o no lci cstnci6n c!c c~cuu.dr.:is c!c otr~ ro--
tcncia por m6s de un mes en loo pucrtom me~icanos. 

XXVI.- Establecer une recia general de naturali:aci6n. 

~e tas atribuciones del prcoidcntc y restricciones de 

sus focult.acles. 

(110) Las atribuciones del presidente; 

VI.- Nombr~r ••• los enviados diplomSticos y c6nsule~ ••• 



X.- Disponer de la fuer:a armada permanente de mar y ti~ 

rra, y de la milicia activa, para la aeguridac inte

rior y deFensa exterior de la Federaci6n. 

XII.- Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos -

l·1exicu.nos, previo decreto del con91""'eso 9encrul, y -

conceder patentes de corso con arreglo a los que di~ 

ponoan las leyea. 

XIV.- Dirigir las ncoociaciones diplom5ticas, y cele~rar -

trutüdos de pu:, a~istad, aliun:a, trcau~, 1-cclcraci6n, 

ncu"',.;r~lid.:1c.: arr.Jadu, comercio y cu-::ilcs ... 1uicr.:l c·:.:roc; 

m5~ para prcstür o negar su rüti~icaci6n a cuülquie

ra de ellos, dcber5 proceder la aprobaci6n ¿el con-

grcso oeneral. 

extranjc ru:;;;. 

Atribucionea de la Corte Suprema de Juaticia. 

(137) Atribucionea de la Corte 3uprcm~ d= Justicia: 

~uinto, ~e lo~ n~~ocioz civiles y c~i~injlc::¡ de lo~ c~-

pleacloa diplom5ticos y c6nsulca ele I~ P.cpút..licu. 

Je 1 a::; rcztri ce i onc::o de 1 oz poclC"rc~ de 1 os =st.::?....:o::¡. 

(162) r!inouno de lo!:; =s-::..:aclo::; podr.5: 
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Constituci6n de 1836.- * 

Corno caracteristica importante para limitilr al poder -

presidenctal, L1demSs del poder legislativo y Judiciill, se e-.
tableci6 el Supremo Poder Conservador. 

Dice la scgundu de las siete leyes constitucionales: 

"Organi:ación de un supremo poder conscr-v.o.dor". 

HabrS un supremo poder conservador, que se dcpositurá 

on cinco individuos de los que se renovarS uno cad~ dos üños, 

saliendo en la primera, segunda, tercera y cuarta oc:, el 

que designare la suerte, sin entrur en el sorteo el que o 

los-que hayun sido nombrados paru recmpla:ar~ De la quinta 

ve= en adelante saldrá el m5s antiguo (1). 

El sorteo de que habla el urtfculo anterior, se hurS -

por el senado el día 1° de agosto inmediato anterior a la re

novuci6n, y, si estuviere en receso, lo veriTicará el consejo 

de gobierno (2). 

La elecci6n para este cargo ser5 preferente a cualquie

ra otra que no sea para lu presidencia de la República, y cl

cilrgo no podrá ser rcnuncicdo, antes ni después de la posc--

si6n sino por imposibil idüd.Física, caliTic~da por el congre

so 9cncral (S). 

Los individuos del supremo poder conscrv~dor, prcscntu-

0 ~str~cto de 1~ ohra de Ten~ ~arnrrc= Fcl ipc. Leyes Constitu
ci~nalcs. Leyes Fundamcnt~lcs Je M6xico. lSOS-1957. Edito-
ri~l Porra~. M6xica 1957. p~9s. 204-24~. 

--
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r~n Juramento ante el congreso general, reunidas las dos cS-

maras, bajo la f6rmula siguiente: -¿Jur&is guardar y hacer -

guardar la Constituci6n de la República sosteniendo el cguil i 

brio constitucional entre los poderes sociales, manteniendo o 

restableciendo el orden constitucional en los casos en que 

fuere turbado, valiéndose para el lo del poder y medios que la 

Constituci6n pone en vuestras munos? Despu~s de la respuestu

aFirmativa del otorgante, añadiril el secretario la F6r~~!~ -

ordinaria: -si así lo hiciereis, Dios os lo premie, y si .no,

os lo demande-. Cuando el congreso no estuviere reunido, po-

dr5n jurar supletoriamente en el seno de la corporaci6n; pero 

repetirán el juramento luego que se abran las sesiones del 

cuerpo legislativo (9). 

(11) Para ser miembro del supremo poder conservador sc

rcquiere: 

1.- Ser mexicano por nucimicnto y cstur en actual ejer

cicio de los derechos de ciudadano. 

11.- Tener el día de la elección cuarenta aíios cumplidos, 

de edad, y un capitel (Ffsico o ~or~l) que le pro-

du:ca tres mil pesos de renta anual. 

111.- llaber desemrenado alguno de los cargos siguicntcs:

prcsidcntc o vicepresidente de le ~cpGLI ic~, scna-

dor, diputado, secretario <l~I Despacho, ma~istrado

dc la 3uprcma Corte clc Justicie. 



(12) Atribuciones de este supremo poder: 

-' ' 

1.- Declarar la nulidad do una ley o dccret~, dentro de 

dos mcsca dcspu~s de su sanci6n, cuvndo sc~n contr..2 

rios ü artfculo expreso de la Constituci6n, y le -

exijan dicha declaraci6n, o el supremo poder Ejecu

tivo, o la nlta Corte de Justicia, o parte de los 

miembros del poder Legislativo, en represcntaci6n 

que Firmen dieciocho por lo menos. 

11.- Declarar, excitado por el poder legislativo o por -

la Suprema Corte de Justici~, la nulidad de los ac

tos del poder EJccutivo, cu~nclo seun contrnrios u 

la Constituci6n o a las leyes, haciendo esta decla

raci6n dentro de cuatro meses contados desde que se 

comuniquen esos üctos a las autoridades respcctiv~s. 

111.- Declarar en el mismo térr.1in9 la nulidad de los ac--

tos de la Supremu Cortc
0

d2 Justicia, cxcitudo por-

alguno de los otros dos poderes, y s61o en el caso

dc usurpaci6n de Facultades. 

IV.- Declarar, por cxcitaci6n del connrcso general, la -

incapacidad Ffsica o moral del presidente de la Re
públ icü, cuando le sobrevengu. 

V.- Suspender a la alta Corte de Justicia, excitado por 

alguno de los otros dos poderes supremos, .cuando 

descono=cu ~lguno clc ellos, o trate de trüstornar 

el orden público. 
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VI.- Suspender hasta por dos meses (a lo más)_ las sesio

nes del consreso 9enera 1, o resol ver ,íse,·-1 lame a --

ellas a los suplentes, por i9ual t.S.:.m'incl~::¿,.j~ndo 
convenoa al bien público, y lo excit¿' pa~.ª-:'etlo el 

sup~emo poder ejecutivo. 

VII.- Restablecer constitucionalmente a cu-alq·¡:j¡'~~ri'-de'"di
chos tres poderes, o a los tres, cuando hayan sido

disueltos revolucion~riamentc. 

VII 1.- Declara, excitado por el poder Legislativo, previa

iniciativa de alguno de los otros dos poderes, ~ 

es la voluntad de In naci6n en cualguier caso e~tro 

or¿inürio en gu- sea conveniente conocerla. 

X.- Dar o nc9~r lu sanci6n ü las refor~us de constitu-

ci6n que acord~re el congreso, prcvius lus iniciü-

tivas, y en el ~oda y forma qua eztablece la ley -

constitucional r~spectiv~. 

XI.- Calificar las elecciones de los senadores. 

XII.- Nornbrur, el dí.:i 1° d~ c.:?da allo, dieciocho lctrudos

entre los que no ejercen jurisdicci6n ninguna, para 

ju:gar a lo>. ministros de la alta ~orte de Justi=ia 

y de lu m~rcial, en el caso y previos lo~ rcqucri-

mientos cohstitucionalcs puru csus caus~fi. 

Para cuülquicr resolución de este supremo poder se re-

quiere indispensablemente 1a abso1utu conFormidnd de tres de-

sus nier:abros por lo menos (13). 
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Toda declaraci6n y disposici6n de dicho supremo poder -

conservador, dada con arreglo a las disposiciones precedentes, 

y citando la respectiva, debe ser obedecida al momento y sin

r~o1 icQ por toüus 1~s personas a quien se diri iu y corrcspon

du la ejccuci6n. 

La formal desobediencia se tendr~ por crimen de alta -

troici6n (15). 

m~s que ~ ~ios y a lü opini6n p~bl ic~, y sus individuos en -

ning6n caso podrSn ser ju:gados ni reconvenidos por sus opi~

nioncs (17). 

Todüs las discusiones y votaciones de este cuerpo serán 

secretas, haciéndose las se~undas por medio de bolas nc3ra3 -

y bloncas (22). 

El rodcr ~rcsidcnci~I 

La cuarta ley de las siete constitucionülcs, en el ~ri

mer artículo (l) seiiala que: 

"ZI ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un su

prcno milgistr.:ido, quo. se dcnor:linurS Presidente de la -

RcpGbl¡ca; durar6 ocho a~os, y se eleair6 d~ lu ~ancr~ 

siouientc:" 
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(2) El día 16 de agosto del año anterior a la renovaci6n, 

elegirán el Presidente de la Repablica en Junta del Consejo y -

ministros, el Senado y la alta Corte'de Jústicia, cada uno una

terna de individuos, y en el mismo día las pasarán directamen-

te a la Cámara de Diputados. 

Esta, en el día siguiente, escogerá tres individuos de -

los especificados en dichas ternas, y remitirá la terna resul-

tante a todas las Juntas departamentales. 

Estas elegirán un individuo de los tres contenidos en la

terna que se les remita, verificando su elecci6n el día 15 de -

octubre del año anterior a la renovación, y rernitir~n en pi iego 

certificado el acta de elecci6n, prccis~mcntc por ef correo --

próximo inmediato, a la Secretaría de la Cámara de DiputaJos, 

siendo caso de responsabilidad para las Juntas departamentales, 

la falta de cumplimiento a lo prevenido en este pSrraFo. El día 

15 del inmediato mes de diciembre se rcunir5n lus dos Cá~ür~s,

abrir5n los pliegos de octes que se hubieren recibido, nombrar5n 

una co~isi6n cspccivl de cinco individuos que las e~atinc y cu-

1 ifique las elecciones (sólo por lo respectivo a su validad y -

nulidad), haga la regulaci6n de los votos y prc$cntc ~1 corres

pondiente dictamen. 

Discutido y aprobudo dicho dictruncn en el Congreso gcnc-

ral reunido, se declarar5 presidente al que hubiere obtenido -

mayor namcro de votos, y en caso de igualdpd al que designe la

sucrte, veriFicándosc el sorteo y todo lo dem~s en la misma se

si6n. 

l 
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(5) El Presidente que termine puede ser reelecto siempre

que venga propuesto en fas tres ternas de que habla el párrafo

primero, artfculo 2°, sea escogido para uno de los de la terna

de la Cámara de Diputados, de que habla el párrafo segundo del

mismo artículo y obtenga el voto de las tres cuartas partes de

las Juntas departamentales. 

En las faltas temporales del Presidente de la República,

gobernará el Presidente del Consejo (8). 

El Presidente ••• hará ante el Congreso general, reunidas

las dos C.funaras, juramento bajo la f6rmula siguiente: 

re: 

-yo N., nombrado Presidente de 1 a Repúb 1 i ca ~lex i cana, Ju

ro por Dios y los Santos Evangelios, que ejerceré fiel-

mente el encargo que se me ha confiado y observaré y 

haré observar exactamente la Constituci6n y leyes de la

Naci6nn (12). 

(14) Para ser elegido Presidente de la República se requi..=. 

1.- Ser mexicano por nacimiento y estar en el actual eJe.r: 

cicio de los derechos de ciudadano. 

JI.- Tener de edad el día de la elecci6n, 40 años cumplí-

dos. 

111.- Tener un capital físico o moral que le produ:ca al 

individuo anualmente cuatro mil pesos de renta. 
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IV.- Haber dcsempcñ~do nlguno de los cürgos superiores 

civiles o mil itarcs. 

Y.- No hnbcr sido condenüdo en proc~so legnl pcr crímc-

nec o malü vcrsaci6n de loa caudales público:. 

VI Residir en lü ~epública al tiempo de lü elecci6n. 

(15) Son prcrrocativ~s del ~rc5idcr.~c de I~ ~cpú~li=~= 

11.- ~ue no puedan dejar da tomcrse en considero:iSn las 

iniciativaG d~ l~y o d~crcto ~u~ dirijc ~• Scn~rc~o 

02neral, en todo lo 4uc cst~ facultado pare hacer--

las. 

IV.- :i:o puede .oc:r ccu·5..:l.:!~ c:rir.iin.:alr.1~nt:c por del i-to:::. pvlj_ 

tices cometidos antes o en la época de au presiden-

ést.:a. 

V 1. 

y poderle"~-~ rcr.iovcr siempre c¡uc lo crcu co:i.vc:-ii~ntc. 

(17) Son ntriLuc-ionc.s del ~rc:::oi<lcntc de lu ~c~úbl i.::c.: 

~:1·/.- ~~or:~"lr-:i~r f'>Dl~n todo!J los dcr:1S::; cr:i;--al co;:. r.ii 1 it.:;r~:=: y de 

oFicina~, con arrecio a lo que disponacn las le~e~. 

X\'11.- Disponer de le rucr:;:a nrmada de r:-:ar y ticrru, para

la scciuridad interior y deFensc exterior. 

~VIII.- ~cclarar la auerra en nombr~ de la n~~i6n, rr~vio 

el consentimiento Jcl Conarcso, y conceder pntcntcc 

Je corso con arrecio a lo que dispongnn las •~~~~-
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XIX.- Celebrar concordatos con la Silla apost61ica, arre

glado a las bases que le diere el Congreso. 

(13) No puede el Presidente do i'1 ·Re;\jb1 ica: 
·, ·:.'. ~· -

X.- lrnped ir o turbar Las. reun i oncs',é..dc 1·· ·poder conservador 
.;:e<-=- ·r:--o._:>•.o.'c- =;ov~~'c,'-"~C.:·'Oó'--

o:neoar el cump,I i rn i c:~~~~~\-.~~"J~.s.~·~;~/~7:~~~:0 ·(Llc.rOncs. 
::~~~-: .- -¿~;\>'., x,_ 

c~ón-~ !:a-~ro· '-~~,-~~»:~-rt:r,c=u~1 :a_·~--- p_-re.c ::?den te, e~ nu-(19) Toe.Jo ácto:. 
. :·· . . ·---: ·-.-

lo, y hace respo.:.-suble a'1··3ccr;,:d::ario del dcsp6cho que lo auto-

rice. 

=onsejo clc Gobierr.o. 

(:?1) Este se cor.i;>onclr.S de trece conso·jeros, de )oz cuu-

les dos ser&n eclcsi5sticos, dos militares y el resto de las -

dern5D clases de la sociedad ••• 

(~3) El cargo de consejero scr5 perpetuo, y no se podrS

renunci ar sino por justa cau~a, caliFicada de tal por el Fre-

sidcntc de l~ ~cpúblic~, con acuerdo del rnis~o Con~cjo.· 

( '> ~, 
-::>. Son atribuciones del Consejo: 

1.- Todas las que est&n exprcsadaa en cst~ ley y en l~a-

o~ras consti~ucion~lcs. 

De? l r~~ in i stcri o. 
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Ministros: uno de lo Interior, otr-o de Relaciones Exterior-es, 

otr-o de Hacienda y otro de Guerra y Marina {28). 

Los ministros deber-án ser de exclusiva elecci6n del 

Pr-esidente de la República, mexicanos por- nacimiento, ciuda-

danos en actual eJer-cicio de sus der-echos, y que no hayan si

do condenados en pr-oceso legal por- cr-fmenes o mala versaci6n

en los caudales públicos (29). 

Todo asunto gr-ave del Gobier-no será resuelto por el Pr-~ 

sidente de la República en Junta de 1.:inistros, quienes fir-ma

r-án el acuerdo en el 1 ibr-o respectivo, especiFicando el que -

o los que disientan (30). 

(31) A cada uno de los Ministr-os corr-esponde: 

11.- Autori:ar con su fir-ma todos los reglamentos, decr~ 

tos y 6rdcnes del Pr-csidentc, en que él esté conro~ 

me, y versen sobre asuntos propios de sus ~inistros. 

(32) Cada ~inistro ser6 responsable de la Falta de curn

pl imiento a las leyea que deban tenerlo por su Ministerio, y

dc los actos del Prcsid·~ntc, que ilu{;orice con su -Firmü y scc:an 

contrurios a las leyes, sinnulurrncntc las constitucion~les. 
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El Derecho en la Sociedad Nacional. (Constituci6n do 1835). 

En el nombro de Dios Todopoderoso. trino y uno, por quien 

los hombres ost5n destinados o for~ar·socicdados y se conservan 

las que forman; los representantes de la Uaci6n mc~icana, ¿~te

cados por clln par~ constituirlu del rnouo que entiendan ser -

rn5s conducente ü su ~el icidad, reunidos ~r eFccto, en =on3r~~o

Gcncral, h.:in venido en c.Jccrct.:ir y decretan las siguientes: Le-

ycc Conntitucion~lc~ 

ncc 

~rimer-i:I Le)" qu~ 

de loe m~~icanoc y 

se refiere il los 

h.:iL>itant~o de lü 

:>crcchos )" C'!.:-1 is.::i::iC"---

=n su primer artfculo (1) dice: son me~iccnoc: 

1.- Los nucido~ en el territorio de lü ~~pública, de~~--

dre r.lC:".:ic..:ino por n.::icir.~icnto o por n.:iturul i=.:lci6n. 

extr~njero do pedro mc~icano por 

nucir.iicn'!:o, .ci al cn~r.::r e:) el <lcrccho c!c cli::>;->on:?r -

ge c1, cs~uvicrcn ye r~dicacloc en la ~cp6~1 ic= o avi-

ocrcn qu~ rccu~lvcn hacerlo, y lo vcri~icar~n dcntro

dcf ar.o clcs~ués de hahc-r <lwJo ~1 u.vi~o. 

Lo:;¡ no nacidos en él (territorio) que- cs·t..Jb.:in F iJ.:i-

dos en 1 .::i Rc::'Úh 1 i C..:J cu un<lo é:::.~..:. de-e 1 .:ir6 su i n....lcpcndc~ 

ciu, jur.:"lraa lu .:.et.:? e.le cll.:i y h~n co:-ltinu~do rc51--

d i cndo Wi·,u í. 

(~) ~on dcrad10~ del mc~icano: 
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1.- No poder ser preso sino por mandamiento de jue: com

petente dado por escrito y rrrmado ••• 

11.- No poder ser detenido más de tres dfas por autoridad 

ningunü política. 

111.- No poder ser privado de su propiedad, ni del 1 ibrc -

uso y aprovechamiento de ellü en todo ni en purte ••• 

IV.- No poderse catear sus cas3s y sus 

en los casos y co~ los requisitos 

nidos en lus leyes. 

papeles, si no es-

1 iteralmcnte prcv..=_ 

V.- No poder ser ju:ga.~ ni sentenciado por co~isi6n ni

por otros tribunales que los establecidos en virtud

de lü Constitu~ión, ni según otrü$ leyes que las di~ 

tadas con anterioridad al hecho que se ju=gu. 

VI.- No podérselc im~edir Ju truslución de sus person~s y 

bienes a otro país, cuündo le convenga.o. 

VII Poder imprimir y circular, sin necesidad de previa 

~cnsura, sus ideas polrticas. 

(3) Son o~I igaciones del m~xicano: 

1 1 • 

111 

Profesar la rcl i9ión 

titución y las leyes; 

de su patri~, observar lü Cons

obcdcccr u las autoridüdcs. 

Cooperar u los aastos del Est~do con las contribuci2 

nes que cstoblc=cun lus leyes. 

DeFender la patrid •• cuQndo la ley y IQs autorida-

des a su no~bre 1~ 1 lam~n. 
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(4) Los mexicanos gozarán de todos los otros derechos ~ 

civiles y tendrán todas las demás obligaciones del mismo or--

den que estable:can las leyes. 

(5) La cualidad de mexicano se pierde: 

1.- Por ausentarse del territorio mexicano m.Ss de dos -

aoos, sin ocurrir durante ellos por el pasaporte del 

gobierno.,, 

111.- Por al istarsc en banderas extranjeras. 

IV.- Por aceptar empleos de otro gobierno. 

V.- Por aceptar condecoraciones de otro gobierno, sin 

permiso del mexicano. 

(G) El que pierda la cualidad de cexicano puede obtener 

rehabilitaci6n del congreso, en los casos y con los requisitos 

que estable:can 1 as .. leyes. 

(7) 3on ciudadano~ de la ~epúbl ica ~exicana: 

1. - Tocios 1 c.z co:::¡::>rend idos en 1 os e i neo primeros p.Srra-

ros del artículo 1° que tenoan una renta anual lo -

menos de cien pesos, procedentes de capitul Fijo o -

mobiliario, o de industria o trabajo personal hones

to y útil a la sociedad. 

(8) Son derechos del ciuclad.::ino mexicano, a m.Sc de los d~ 

tallados en el artículo~º e indicados en el 4º: 
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1.- Votar por todos los cargos de elecci6n popular di--

recta. 

11. - Poder ser votado para 1 os. mismos ••• 

(9) Son obl igacioncs particu.la.res del ciudadano me>:icano: 

1.- Adscribirse en el padr6n de su municipalidad. 

11.- Concurrir a la• elecciones populares ••• 

(10) Los derechos particulares del ciudadano, se suspen-

!.- Durante la minoridad. 

JI.- Por el estado de sirviente doméstico. 

111.- Por causa criminal. 

IV.- Por no saber leer ni escribir desde el año de 846 en 

adelante. 

(11) Los derechos de ciudadanos se pierden totalmente: 

f.- En los casos en que se pierde la cualidad de mcxica-

no. 

11.- Por sentencia Judicial que impon9a pena inFamante. 

111.- Por quiebra Fraudulenta caliricada. 

IV.- Por serdeudor caliFicado en la administraci6n y man~ 

jo de cualquiera de los Fondos públicos. 

V.- Por eer vago, mal entretenido, o no tener industria

º modo honesto de vivir. 
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VI.- ror imposibilitarse para el desempeño de las obliaa

ciones de ciudadano por la pro~esi6n del Esta~o rc--

1 i::; i oso. 

(13) El ~xtranjcro no puede adquirir en la ~cpGblica --

propiedac~ raf:, si no se hu n.::iturol i:.:ido en el 1 .:i, c~sürc con -

mcxicünc y se arrc~lurc a lo clcnás que prc5cribu 1.:i le)· r~lo-

tiv~ .::.i cstüs ~d~uisicionc~. To~?OCO podr5 tr..:is1~dur a otro --

p.::ifs su ~ropicdnd moDi1 iuri.:i, sino con los requisito~ y ~ü~on

do la cuota que eatablc=can las leyea. 

Tercera Ley. Del poder lecialativo, de sus m1c~Jros y de cua~

to dice relaci6n a la For~aci6n de laa lcy~c. 

(::!) L.:i base p.::u-.a la clccci6n d~ di?u.,..:.::i~:o~ e~ l;:i '"'0!·1.:l---

(~) Para ser dipu~aclo ac rcqui~rc: 

1.- 3cr rnc·.;.ic.:ino por n.:icir:1i·~n:.:.0 o n.::"tt.1r.:i1 d.::: cu..::i?.;uicr -

p..:irtc de l.:i ,\m6ricu que en 1~1::) dc;:>cn.Jí.:l oc l.:. ::cr>.:1-

ii.::.i, >'Se.:! indcr!?'nclicntc, si~":! h.::11..:i~"'..:l en I~ ~c¡:n."!~_,l_t 

ca al . . , 
cr.ianc 1 í:l.:'.:C 1 011. 

11.- 3er ciudadano mc~icano en octuol cjcrcici0 de su~ -

clerccho!:i, natur..Jl o vecino <lcl <.J::::-"'.:irt~mcn-to qu .. "" lo -

el ia.:.. 
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(12) Para ser senador se requiere: 

1.- Ser ciudadano en actual ejercicio de sus derechos. 

11.- Ser mexicano por nacimiento. 

(30) Cualquier ciudadano particular podril dirigir sus 

proyectos o en derechura a algún diputado para que los ha9a 

suyos si quiere, o a los ayuntamientos de las capitales, 

quienes, si los c~liFicaren de útiles, los pasar~n con su --

caliricaci6n a la respectiva junta departamental, y si ésta -

los aprueba, los elevarS a iniciativa. 

(45) No puede el Con9reso general. 

JJ.- Proscribir a ni~gún mexicano, ni imponer pena de -

ninguna especie directu ni inclirectumcnte. 

111.- Privar de su propiedad directa o indirectamente a -

nadie, seu individuo, sea corporaci6n eclesi~stica

o sccul'1r. 

V.- Privar, ni ilÚn suspender ü los me.xicilnos de sun dc

rcc:100. dcclürudos en las leyes cons-titucionalcs. 

~uinta ley. Del Poder Judicial. 

(4) Para ser electo individuo de le Corte Suprema se ~ 

ces ita: 

Primero: Ser mexicano por nacimiento. 

Se9undo: Ciudadano en ejercicio de sus derechos. 
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(12) Atribuciones de la Corte Suprcr::ia de Justicia: 

x;,11.- Oir y decidir sobre los rech:i:nos-·qt1e·se interr>::>n3an, 

en 

coci 6n hccila p~~ü oc:'.;-¿;:.~r 1.; •p,.:.;picdacÍ ajen c ••• 

' : ',' ,- :·._'-': .. ,.-:: .. ' .· ··,. 

Prevencionca ocn~rdlcs i~lirc I~ 
.. ' - .' ~ ,-_ -:· ,: . ~ .-_._-: 

ailmiriistraci~n ¿e juati-

cii!l en 1 o civi 1 lo crir::iinal'; 

(3~) No hobrS m5a fuero~ peraon~les que el eclesi5~ico y 

r.1i itar. 

(3~) Toc!o::; los 1 i-ti:Jantc.::3 ticncO'l dc.rc:ho p.:::r.:i tcr;;1in.;r,

cn cunl~uicr tic~~o, ~uz pleito~ civilc~ o cri~inalc~, sobre 

in~uri .:.~ pur..:lr.icntc~ personal -:?s, por medio c!c Juccc.::. .Srbi~ro~, 

cu:-'ü scntcnc i a scrS cjccu~.::Jc!a conforr:i~ .::t 1 u=o 1 ~ye::.. 

ción de nin3ú11 oén~ro de del i~o. 

(51) Toda pcnü, il:;a co1.•o el delito, e::> ;:>re:isam~ntc pcr-

soncl del ~el incuen~c y nunc~ ecrS trasccn~~ntal a su ~a~il •~· 

:Jc;..:~ta ley, :Jivisión del t~rr·itorio el~· lci ~cpú~lic..:i )' go!·dcrno-

in~crior de ~un pucLloa. 

Art. 1°. l. .. ~c¡:>úLlic..:1 se.: c!iviclir..'3 en dcpurti::::i~n"t.<. ... ~, con-

-Fora:ic u le octa.v.:i cl'c l.:is U.:.i~-;cz, oruSnic..:::5. Los dcp.:irt.:J::icn-t.o~ se 

~ividirSn en distri~o~ y ésto5 en partidos. 

\ 
__..,I 
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(14) Toca a las juntas departamentales: 

111.- Establecer escuelas do primer<:> educaci6n en todos -

los pueblos de su departamento, dot~ndolas compctcll 

temente de los fondos propios y arbitrios, donde -

los huya, e im0onicndo moclcr.::icla~ contribucion~~ ---

donde f.:iltcn. 

IV.- ::lispondcr la cpcrtur.:i y mejora de los caminos inte

riores del dc~urta~cn~o, estableciendo ~odcr~Goj --

., .. - pc.:ijcs pcr~ cu~rir sus co~~cs. 

::>ictar todao; las disposiciones convenientes ~ 1.::: 

conscrvaci6n y mejora de los csta~lccicientos de 

instrucciG11 y bcnc·f'icenci.::i públic~, y le~ qu~ se clJ. 
rijan al rom~n~o da la aoricultura, industri= y co-

r.icr..:::.io; p~rc ci con c1 la::;. z.c grov.::i1""c c.!c a.lsún mono 

.::i los puebles del dc~art.::lt.--.:=:n-to, n0 se ponclr5a-. en -

cjecuci6n sin que prcvi=1entc sccn apra~odos por el 

Con:Jrc::;o .. 

::1 Derecho lntcrn<>cionul ::c"ic.:ino. (·'.::on:::.ti·:Ouci6,-, cJc l~:;:,). 

el cr6di~o Ju I<:> naci6n y du~izn.:ir garJn~fco; ~ar~ 

cuLrirlo5. 

VI 1 .- r-:cconoc:!r 1..::: dcucl..:i nYc ion~l, )' -~ccret..:Jr el 1;iod~ >" -

rnc.W i o Uc .:uaort. i :.:irl n. 
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VIII.- Aprobar toda clase de tratados que celebre el EJecu-

tivo con potencias extranjeras, y los 

con•la silla ~post61ica. 

concordatos -.. 

IX.- Decretar: la guerr-a, aprobar los convenios de pa: y.

dar· r-eg I as par-a conceder 1 as patentes de corso. 

XII.- Conceder o negar la entrada de tr-opas e:xtr-anjeras en 

el ter-r-itorio de la República, y la salida fuera del 

país de tropas nacionales. 

(17) Son atribuciones del Presidente de la República: 

XIII.- Nombrar a los er.>pleados diplom6ticos, c6nsules ••• 

XVII.- Disponer de la 1-uer:a armada de mar y tier-ra, PLlra 

la seguridad interior y defensa exterior-. 

XVIII.- Declar-ar la guerra en nombre de la naci6n ••• 

XX.- Diricii- 1~~- nc.~aociacioncs diplom.Stic.::s y cclcbrur 

tratados de pa=, amistad, al ian=a, tregua, neutrali

d<id ar-mad.:i ••• 

XXXIII.- D~r o nca.:ir el pase a los extranjero::; por-a introdu-

cir-sc a la r.cpúblic.:i y expeler- de ella a los no na-

turali=a<los que le sean sospechosos. 

Séptima Ley. Variaciones de las leyes constitucion~lcs. 

(Art. 1º) En seis aoos, contados desde la publicaci6n 

de esta Constituci6n, no se podr6 hacer altcraci6n en ninguno

de sus artículos. 



Terminan los artículos tc::tualcs, seleccionado;:;, que: 

explican al al Derecho en la .:>ocicC.:ad --. 
Nücion.:il y .:il Derecho lntcz-n~cionaf 1.:cxic.:no, en fu :::onctitu

ción· dC" lf335-··~r-1ar.1~d.:J t.::r.:bíén :::onstituci6n de f<ils Si~~C' lc!'-::c-, 

que rioi6 hasta 13~!. 



ANEXO 111 



Bases Orgánicas de 1843-- * 

trad.o, 

El Poder Presidencial. 

(83) 

que 

El 

se 

S•Premo Poder Ejecutivo 

denominará Presidente de 

se deposita en 

1 a República. 

un mag i.:! 

Este ---

magis,trádoidu,rará _cinco. años en sus runciones._ 

(84) ~~~a ser Presidente se requiere~ 

1.- Serc~e~icano por nacimiento, ciudadano en ejercicio 

de sus derechos, mayor de cuarenta ahos y residir -

en el territorio de la República al tiempo de la -

elección. 

ll~- Pertenecer al estado secular. 

(85) El Presidente es jere de la admi~istraci6n general-

de la República, y le están encomendados especialmente el or-

den y tranquilidad en lo interior y la seguridad en lo ext~--

rior. 

(S~) Son obligaciones del Prcsiden~e: 

1.- Guardar la Constituci6n y las leyes y hacerlas gua~ 

dar por toda clase de personas sin distinci6n algu-

na. 

11.- Hacer a los tribunales se les den todos los a•,ilios 

respectivos para la ejccuci6n de las sentencias y -

providencias judiciules. 

* Estracto de la obra de Tena Ramírc: Felipe. Bases de Organi
:aci6n Poi ítica de la República Mexicana. Leyes Fundamenta-
les de México. ISOS-1957. Editorial Forrúa, México 1957. 
págs. 40ú-435. 
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(87) Corresponde ar Presidente de la RepGblica: 

1.- Publicar y circular las leyes y decretos del Congr~ 

so nacional y del Senado en su caso. 

11 .- Nombrar y remover 1 i brcmente a ros secretarios del -

despacho. 

111.- Nombrar con aprobaci6n del Senado ministros y demás 

agentes diplorn5ticos y c6nsules de Ja República, y

removerlos libremente. 

V.- Decretar que se convoque al Congreso a senioncs ex

traordinarias, designando Jos Gnicos asuntos de -

que deber5 ocuparse. 

l'X.- Cuid.:1r de que se ad:1inistre prontü Justicia por los 

tribunales y jueces, dirigiéndoles excitativas y -

pidiéndoles inF0~1~s Justificados sobre los puntos

quc estime convenientes, pura el eFecto de hucer 

que se exija la responsabilidad a los culpables. 

XIII.- Cuidar de la exactitud leaal en la Fabricaci6n de 

1 a moneda. 

XV.- Formar los uruncclcs de co~crcio con sujeción~ l~s 

bases que diere el Congreso. 

XVI.- Dirigir las negociaciones diplomáticas y celcbrar

tratudos de pu=, a~istad, aliun=~, tregua, ncutra-

lidad armudu, y dcmSs convenios con las naciones -

extranjeras, sujct5ndolos a la aprobaci6n del C~N-

grcso antes de su ratiFicaci6n. 



............ 

I! ) 

XVIII.- Celebrar concordatos con la 3illa apost61ica, scje

t5ndolos o la oprobaci6n d~I Congreso. 

XIX.- Conceder el pase a los decretos conciliares, bula=, 

breves y rescriptos pontiFicios, o dccretor su rc-

tcn=i6n. =stc Facultad lo u~ar5 con acuerdo ¿et 

Con~rco~, cu~ndo se vcrs~~ so~rc neuntos ~cncr~lc~; 

con audicnci~ del Consejo, si ~on sobre ncso=io~ --

p~rticulüros; y con I~ de le Corte de Ju~ti:ic si 

vcrzarcn sobre punto~ contcnciozn~. 

?!o se c:-.:ticndC": dich~ f.:icul-t.:id cs lo':': breve~ sobre o.:r'.::.c-

ric3 ~e r~nitencicrfc, ~uc, cono diriaido= ~I fuero int:rno,-

no Cjtürf.n suj~to!'": .:i f)rc.ccntnci ón. 

:-<;:.- Hüccr dc:;tro de trcint.:: clí'1c obscr\.1 uc:ionc:; co:-: .::u--

dicncia del Consejo o los proyectos apro~ado~ por las 

pub! ic.:>ci6n ••• 

=-::--~t .!lt:?cl ar.:ir 1 =:i aucrr.:i en non!:-rc de l~ ~!.::ici ón, y conce-

::-::: 11 • 

der potcn~cs d~ cor~o. 

!) i ~¡'."loncr de 1 a fue r=a nrr:i.:tcl.::i de r.1.::lr )" ti ~rr.::i con!=o..r: 

r:ic a los. ol:--jc-!::(I::; e.le =:;.u in~-=i'"'.:'•_1=i6n. 

~:-:1".'.- ::::pclcr d~ la ~~rú!-,1 ica a lo=-· c:-:-trLlnj-rC'I:::: no nnt:ur~ 

) i:adnc, rcrniciOCOD .:l el la. 

~~V.- ~d~itir Ion renuncias de lo~ ~inictroc d~ la 3u~rc

ma =tirtc de Jucticio y marcial, de loe individunn -

del Concejo, y de loe Gobernadores de loe ~c~.:>r~a--
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XXIX.- Nombrar oradores del seno del Consejo, que concurran 

ü las C~maras cuando lo estim~re conveniente, porü 

moniréstor o defender los opiniones del Go~ierno. 

(88)--EI -Presidente tendr6 obl igaei6n de oir le opini6n 

de 1 COnSeJ o ••• · 

(89) No puede el r-residente: 

1.- ~andar en persono las ruer=o~ ~e mor o tierra cin 

previo pernioo del Congre~o. ~I Presidente ccs~ré en 

cr ejercicio de sus fun=ionon nicntr~~ ~cndo In~ 

trop=s, y a61o acr~ re~utado cono oeneral en jc~c. 

11. Salir del territorio de la ~c~G~lica durante su en-

cu.rae ~· un o~o dcspu·é!:i. sin pe:rr:ii~o del Con=rc::;.o. 

111.- Serororse m6s de seia leoua3 del luoar de la rc3i--

dcnciu de IO!:"· ·::u;-'r;'.::lltJS ro:-Jcrc.:; ::;in pc~iso del :':ucr-

pe. Lc::islü~iv·o. 

l .. .. - ~n.=:ijcn.:-:r, ce::-fc-.r, f'>.::?:M""llf~.:tr o hipo'tccor p~rtc .ol:Jt.r:-..:> -

del territorio de la ~cpGGlico. 

'.'.- Cjcrccr ni~cuna de zu:-; ~tri!-..u:-:ior:~~ 5Ín l.::l ütr-=o:-i=.,-

(~1) [n loa ~clt~a tc~pornlca del rrecidente de la ~cra

bl ic~ qucdar5 depn~it~~~ el ~odcr [jecu~ivo en el presidente -

tc;.~r les cunl id:v·'·""".-:. 'ltTC'"". s=- rcc;uicrcn pnrü este encar:;n. ::¡ l.,:: 

_) 
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falta fuere absoluta, y no ocurriere en el año en que deba -

hacerse la renovaci6n, se veriricar5 la elecci6n en el modo

prevenido en los artículos 158 y sisuientes, y el nombrado 

durará el tiempo c;uc faltaba a aqu61 en cuyo lugar entra. 

Artículo 158. El 1° de noviembre del año anterior a lo 

renovaci6n del Presidente de fa r.cpGblica, cada asam~lea de

partorncntal, por rnuyorr~ de votos, ~,en caso de empu~e con•

for=c dispone el aM:fculo 154, suFraoar5 pnro presidente por 

une persona que reGnn lüs curidade~ rc~ucridoz para cjcrccr

esta magistratura. 

Del ~inisterio. 

(93) El Despacho de todos los ne3ocios del Gobierno es-

taró u corao de cuatro ~inistros, que se dcno~inar5n, de rc--

1 ocioncs exteriores, cobernución y poi icí~; de justiciu, nc--

9ocios eclcsi~sticos, instrucci6n públ icu e indu~trin; de --

hacienda, y de guerra y marine. 

(95) Son oblioaciones de los ministros: 

11.- Presentar anualmente a las C5maro~, antes del 15 -
de enero, uno memoria especiTicativu del estado en

que se hallen fes ramo• de la adrninistraci6n pG~li

ca correspondientes a su ministerio, proponiendo en 

ella las reformas que estime convenientes. 
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El Ministro de hacienda la presentará el 8 de julio, 

y con ella la cuenta general de gastos del año 61timo, el 

presupuesto gener~I de los del siguiente, y la iniciativa de 

las contribuciones con que deben cubrirse. 

(96) Todos los negocios de gobierno se girarán preci-

samente por el ministerio a cuyo ramo petene:can, sin que ~ 

un ministro pueda autori:ar los que correspondan a otro. 

Las 6rdenes que se expidieren contra esta disposici6n, 

y las del Presidente que no apare:can con la debida autori-

:aci6n, no serán obedecidas ni cumplidas. 

(100) Los ministros serán responsables de los actos -

del Presidente que autoricen con sus firmas contra la Cons-

tituci6n y las leyes. 

(101) Los ministros se reunirán en junta cuando el 

Presidente lo disponga, o cuando asl lo pidiere el ministro

del ramo. Todos firmarán el acuerdo en el libro respectivo, 

anotándose los que disientan. 

Consejo de Gobierno. 

(104) Habrá un Consejo de gobierno compuesto de die: -

y siete vocales nombrados por el presidente. 

(105) Para ser consejero se necesita ser ciudadano en

ejercicio de sus derechos, m~yor de treinta y cinco años, 
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y haber servido sin nota por lo menos die: años en la carrera 

pública. El número de los consejeros se escogerá de modo que

haya por 1 o menos tres persó.nas que por su carrera se hayan 

versado en los negocios peculiares de cada ministerio. 

(10.5) El Preside~~tecdel Consejo será nombrado a princi

pios de cada año por el Presidente de la República, de entre

los vocales que s~an mexicanos por nacimiento y del estado ~ 

secular, a p~opuesta en terna del mismo Consejo. 

(107) El cargo de consejero es perpetuo, y solo se per

derá por sentencia ejecutoriada que imponga esta pena. 

(108) Los consejeros no podrán ser diputados ni senado-

res. 

(110) El Consejo formará su ~glamento Interior y lo -

sujetará a la aprobaci6n del Congreso. 

(113) Serán consejeros supernumerarios los que hayan -

ejercido el cargo de Presidente de la República, los declara

dos beneméritos de la patria, los que hayan sido secretarios

del despacho por más de un alto, los ministros jubilados de la 

Suprema Corte de Justicia y de la Marcial, y los jeFes supe-

rieres de hacienda Jubilados que cuenten cuarenta años cumpll 

dos de servicio. 
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(114) Estos sup.lirán·las ausencias y Faltas temporales 

de los· propietarios''por- 'el. orden--'de ~ríti_güedad; y tendrán ---

también· voto en" los.•asu-ntos graves en 

ra oir el di~~~m~~ ~el éOnscjo pleno; 

sejo a.,;~É>rde'·l~ .~onbu~renci a de todos 

qu~ ~I Gobierno quie--

o cuando el mismo con--

sus individuos. 

De la Naci6n /.te:-::icana, su Territorio·, Forma de Gobier

no y Rel igi6n. 

(1) La Naci6n Mexicana, en uso de sus prerrogativas y

dcrechos, co~o independiente, 1 ibre y soberana, adopta para 

su gobierno la forma de República, representativa popular. 

(2) El territorio de la Repú~I ica comprende lo que fue 

antes virreinuto de Nucvu España, capitanía general de Yuca-

tSn, comundancias de los antiguus provincias internas de Orie.!!. 

te y Occidente. Baja y Alta Cal iFornia, y las Chiapas, con -

los terrenos ane:-::os e islas adyacentes en ambos mares. 

(3) El nú~cro de los Departamentos y sus límites se -

arre3lar.5n dcFinitivumcnte por un~ ley, continuundo por aho-

ra como existen. Las Californias y Nuevo -r.i.éxico podrán ser -

admi.nistrados con sujcci6n m6s inmediata a las supremas auto

ridades, que el resto de los Departamentos, si así parecierc

al Con9reso. el cuul darS las reglas para su administrüci6n.

Lo mismo podrQ verií-icarse en uno u otro punto litor~I que --

así lo exigiere por sus circunstancias particulares. 
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(4) El territorio de la República se dividirá en Depar

tamentos, y éstos en Distritos, partidos y municJpalidades. -

Los puntos cuyo gobierno se arregle conForme a la segunda del 

artículo anterior, se denominarán territorios. 

(5) La suma de todo el poder público reside esencialmen 

te en la Naci6n y se divide para su ejercicio en Legislativo, 

EJecutivo y Judicial. No se reunirán dos o más poderes en una 

sola corporaci6n o persona, ni se depositará el Legislativo -

en un individuo. 

(6) La Naci6n proresa y protege la religi6n cat6lica, 

apost61 ica, romana, con exclusión de cualquiera otra. 

Habitantes de la RepúSlica. 

(7) Son habitante~ de la República todos los que resi-

den en puntos que ella reconoce por su territorio. 

(19) Derechos de los habitantes de la RepúSl(ca. 

1.- Ninguno es esclavo en el territorio de la Na=i6n, y 

el que se introdu:ca, se considerará en la clase 

libre; quedando bajo la protecci6n de las leyes. 

11.- Ninguno puede ser molestado por sus opiniones: To-

dos tienen derecho para imprimirlas y circularlas -

sin necesidad de previa cal iTicación o censura. No

se exlgir5 f'ian:a a los autores,- editores o impre--

sores. 



111.- Loa escritos que versen sobre el dog~a rel igloso o 

las sagradas escrituras, ae sujetarán a las dispo

siciones de las leyes vigentes: en ningún caso se

rá pe...,.itido escribir sobre la vida privada. 

XI.- No será cateada •a casa, ni registrados los papeles 

de ningún individuo, sino en los casos y con los 

requisitos literal~ente prevenidos en las leyes. 

X 1 1. A ninguno podrá gravarse con otras contribuciones

que las establecidas o autorizadas por el Poder -

Legislativo, o por las Asambleas departa~entales -

en uso de las facultades que les conceden estas -

bases. 

XIII.- La Propiedad es inviolable, sea que pertenezca a -

particulares o a corporaciones ••• 

XIV.- A ningún mexicano se le podrá impedir, la trasla-

ción de su persona o bienes a otro país ••• 

De los mexicanos, ciu~adanos mexicanos y derechos y -

obligaciones de unos y otros. 

(11) Son mexicanos: 

1.-·Todos los nacidos en cualquier punto del territo-

rio de la República, y los que nacieren fuera de -

ella de padre mexicano. 

(17) El Mexicano que pierda la calidad de tal, puede -

ser rehabilitado por el Congreso. 
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(20) Son obligaciones del ciudadano: 

1.- Adscribirse en el padr6n de su municipalidad ••• 

11.- Votar en las elecciones populares. 

111.- Desempeñar los cargos de elecci6n popular cuando -

no tengan impedimento físico o moral, o excepción

! egal. 

(21) Se suspenden los derechos de ciudadanos: 

1.- Por el estado de sirviente doméstico. 

(22) Se pierden los derechos de ciudadano: 

IV.- Por el estado religioso. 

Formacf6n de Leyes. 

(53) Corresponde la iniciativa de las leyes: al Presi

dente de la República, a los diputados y a las Asambleas de-

partaraentales 

de Justicia en 

en todas las materias, y a la Suprema Corte 

lo relativo a la admlnistraci6n de su ramo. 

De las atribuciones y restricciones del Congreso. 

(67) No puede el Congreso: 

11.- Proscribir a ningún mexicano, ni imponer pena de 

ninguna especie, directa ni indirectamente. A la 

Ley corresponde solo designar con generalidad las

penas para los delitos. 

) 
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111.- Dar a ninguna ley efecto retroactivo. 

IV.- Suspender o minorar las garantías individuales, si 

no es en los casos y modo dispuesto en el artícu-

lo 198. 

Artículo 198. Si en circunstancias extraordinarias la

seguridad de la Naci6n exigiere en toda la República, o par-

te de el 1 a, 1 a suspensl6n de las formalidades prescritas en 

estas bases, para la aprehensi6n y detenci6n de los delin--

cuentes, podrá el Congreso decretarla por determinado tiempo. 

Poder electoral. 

(147) Todas las poblaciones de la República se dividi

rán en secciones de quinientos habitantes, para la celebra-

ci6n de las juntas primarias. Los ciudadanos votarán, por -

medio de boletas, un elector por cada quinientos habitantes. 

En las poblaciones que no lleguen a este número se celebra-

rán sin embargo juntas primarias, y se nombrará en ellas un

elector. 

(148) Los electores primarios nombrarán a los secunda

rios que han de formar el colegio electoral del Departamento, 

sirviendo de base al nombrar un elector secundario por cada

veinte de los primarios que deben componer la junta. 

(149) El colegio electoral nombrado conforme al artr-

culo anterior, hará la elecci6n de diputados al Congreso, y

de vocales de la respectiva Asamblea departamental. 



:·:111 

Disposiciones generales sobre administraci6n de ~usticia. 

(176) A nadie se.exigir& juramento en materia criminal 

sobre hec~o propio. 

·• . 
(185) Los. ~_.:t.TS.a~-te.s. tienen derecho par~ terminar sus 

pi e itos civiles_, y io~ criminales sobre injurias puramente 

personales, de jueces árbitros, cuy~ sentencia se--

rS ejecutada~~~iormc a las leyes. 

Derecho Internacional Me~icano. (9ase• 0rgSnicas de l~~J). 

(1) L~ Naci6n Mexicana, en uso de sus prerrogativas y 

derechos como indopendient~, 1 ihrc y sobcr~na, adopt.:> para 

su gobierno la form.:> de República representativa popular. 

De las atribuciones y Restricciones del Congreso. 

(6ó) Son Facultades del Congreso: 

1.- Reconocer y eljsificar la deuda nacional y docrctar

el modo y arbitrios para amorti:arla. 

VIII.- Autori:ar ül Ejecutivo puru contr~cr deudus so~r~ -

el cr5dito de l.:> Naci6n, prefijando bases y dcsig--

nando g.:ira.ntÍüs. 

IX.- Aprobar toda clase de tratados que celebre el Eje--

cutivo con lus potencias extrünjcras. 

XI.- Decretar la guerra por iniciativa del Presidente, 

aprobar los convenios y tratados de pa:, y dar rc---

9!a.s paru conceder putcntcs de corso. 
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XII.- Habilitar puertos para el comercio extranjero y de 

cabotaje, y dar~al Gobierno bases y reglas genera

les para la formación de los aranceles de comer-

cio. 

XIV.- Conceder o negar la entrada de tropas extranjeras

en el territorio de la República, y la salida de -

tropas nacionales fuera del pafs. 

(70) Toca a la·Cámara de Senadores aprobar los nombr~ 

mientas de plenipotenciarios, ministros y demás agentes di-

plomáticos y c6nsules ••• 

Poder Ejecutivo. 

(87) Corresponde al Presidente de la República: 

111.- Nombrar con aprobación del Senado ministros y de-

más agentes diplomáticos y c6nsules de la Repúbli

ca, y removerlos libremente. 

XV.- Formar los aranceles de comercio con sujeción a -

las bases que diere el Congreso. 

XVI.- Dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar

tratados de paz, amistad, alian:a, tregua, neutra

lidad armada, y demás convenios con las naciones

extranjeras, sujetándolos a la aprobación uel Con

greso antes de su ratificaci6n. 
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XVII.- Ad~itir ministros y demás enviados y agentes extr".!! 

Je ros. 

XVIII.- Celebrar concordatos con la Silla apostólica, suj~ 

tándolos a la aprobación del congreso. 

XIX.- Conceder el pase a los decretos conciliares, bulas, 

breves y rescriptos portj:iFicios o decretar su re-

tenci6n. 

· XXI.- Declarar la guerra en nombre de la Nación, y conc~ 

der patentes de corso. 

XXIII.- Conceder cartas de natural i:ación. 

XXIV.- Expeler de la República a los extranjeros no natu

ral izados, perniciosos a ella. 

De la observancia y rerorma de estas bases. 

(zo2 )En cualquier tiempo podrán hacerse alteraciones -

o reFormas a estas bases ••• 

Hasta aquf, la selección de preceptos textuales de las 

Bases Orgánicas, que señalan la ubicación del Poder Preside~ 

clal, del Derecho en la Sociedad Nacional y del Derecho ln-

ternacional Mexicano. Las Bases de Organización polítlca de

la República Mexicana rigieron de 1843 a 1846. 



ANEXO 1 V. ·.r. 



Constituci6n de 1857•- * 

El Poder Presidencial. 

Aunque la del 57 es una Constituci6n con "sistem<> con

gresion<>I" -como lü l lam<l Ten<> Ramiro:- es resc<ltad.:i y logr~ 

rinalmente su permanenci<l por la lucha de un presidente, Ju~ 

re:, quien respet6 los preceptos relacionüdos con el cargo 

de presidente: no así Día:, como se leerá en las rcforr.1~s. 

Del Poder Ejecutivo. 

(75) Se dep6sit<> el ejercicio del ~upremo poder ejecu-

tivo de la U~i6n, 

"P~ciid6nte ~e. loi 

eri un sol~ individ~o que se 

f:~~~-d!?~~ .. :Un),~doS .. Me.xi canos"'. 

denomin<>r.5 ---

(76) La ~lecci6n d~ ~re~idente serS indirecta en pri-

mcr grudo y en escrUtin.io secreto·, en los términos que dis-

pong<> I<> ley electorul. 

(77) Par<> ser presidente se requiere: ser ciudadano 

me~icano por nacimiento, en ejercicio de sus derechos, de 

treinta y cinco <>ños cumplidos al tiempo de la elecci6n, no

pertenecer al estudo eclesiástico y residir en el pafs al 

tic~?º de verificarse la elccci6n. 

(78) El presidente entr.:irá a ejercer sus runcioncs el-

primero de Diciembre y durar5 en su encorgo cuatro años. 

* Estracto de la obra de Tena Ramfrc: Felipe. Constituci6n Po 
lfticu de la República 1.;e,.,ican.:>, sobre la Indestructible_-:;: 
Base de su Legftima Independencia, Proclamad<> el lÓ de Sep
tiembre de 1810 y Consumada el 27 de Septiembre de 1S2!. 
Leyes Fundamentalc::; de r:é.·.ico lSOS-1957. Editori.:il Porrú.;i.-
1957. p6gs. 607-ú27. 
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Reformado en 1878, quedando como sigue: 

(78) El Presidente entrará a ejercer su encargo el pri 

mero de diciembre y durará en él cuatro años, no pudiendo -

ser reelecto para el período inmediato, ni ocupar la presi-

dencia por ningún motivo, sino hasta pasQdos cuatro años de

haber cesado en e1 ejercicio de sus funciones. 

Reformado en 1887, quedando como sigue: 

(78) El presidente entrar5 a ejercer su encargo el 1°

de diciembre, y durarS en él cuatro años, pudiendo ser reelec 

to para el perrodo constitucional inmediato: pero gucdurá -

inh5bi 1 en seguida, paru ocupar la presidencia por nuevo --

elección, a no ser que hubiesen tr~nscurrido cuutro años, con 

tados desde el dfa en que cesó en el ejercicio de sus funcio 

ReTormado en 1890, qucdwndo como sigue: 

(78) El presidente entrará a ejercer sus funciones el-

1º de diciembre y durar5 en su encargo cuutro años. 

Reformado en 19~4, quedando como sigue: 

(78) El Presidente y el Vicepresidente de la República 

entrarán a ejercer sus funciones el 1° de diciembre, y dura

rán en su encargo seis a~os. 
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(79) En las faltas temporales del presidente de la Re-

pública, y en la absoluta mientras se pr~senta el nueva~entc -

electo, entrará a ejercer el poder, el presidente de la Supre

ma Corte de Justicia. 

Reformado en 1882, quedando como sigue: 

(79) En los faltos temporales del Presidente de lo ~e-

público y en la absoluta, mientras se presenta el nuevooente -

electo, entrará o ejercer el Poder Ejecutivo de lo Uni6n el 

ciud~dano que haya desempefiado el cargo de presidente o vice-

presidente del s~nado, o de lu Comisi6n Perr.lancntc, en los 

períodosdc receso, durante el mes anterior ~ aquel en qu~ 

ocurr~n dichas f~ltüs. 

Reformado en 189~, quedando co~o sigue: 

(79) En las faltas absolutos del ;~residente, con excc.e 

ci6n de lu que proceda la renuncia, y en l~s temporales, con

excepci6n de lo que procedo lo licencio, se encorgor5 desde -

luego del ?oder Ejecutivo el Secretorio de ~elaciones z,_~crio 

~, y si no lo hubiere o estuviere impedido, el 3ecrctorio -

de Gobcrn~ci6n. 

Reformado en 1904, qucdundo como sigue: 

(79) Los electores que designen al ?residente de lo 

República, eligir5n to~bi~n el mismo día y de igual rnodo, 
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en calidad de vicepresidente a un ciudadano en quien concurran 

las condiciones que para el Presidente exige el artículo 77. 

El Vicepresidente de la Re;3úblicaserá Presidente nato -

del Senado,con vo:, pero sin voto,a no ser en caso de empate. 

El Vicepresidente podrá, sin embargo, desempeñar algún cargo

de nombramiento del Ejecutivo, y en este caso, lo mismo que en 

sus otras faltas, será substituido en la presidencia del Sena

do de la manera que disponga la ley respectiva. 

(80) Si la falta del presidente fuere absoluta, se pro-

cederá a nueva elecci6n con arreglo a lo dispuesto en el artí

culo 7ó, y el nuevamente electo, ejercerá sus funciones hasta

el dfa último de noviembre del cuarto aoo siguiente al de su -

elecci6n. 

Reformado en 1896, quedando como sigue: 

(80) Si la falta del presidente fuere absoluta, el sus-

tituto nombrado por el Congreso terminará el período constitu

cional. 

ReforDJado en 1904, quedando como sigue: 

(80) Cuando el Presidente de la República no se presente 

el dfa designado por la ley a tomar posesi6n de su encargo, 

cuando ya en él ocurra su falta absoluta, o se le conceda 1 i-

cencia p~ra separarse de sus Tunciones, el Vicepresidente de -

1 a Repúb 1 i ca asum i r.S e 1 ej ere i c i o de 1 

nisterio de la ley, sin necesidad de 

Poder Ejecutivo, 

nueva protesta. 

por mi--



Si 1 a ral ta del Presidente -Fuere absoluta,· el Vi cepres.l 

dente le substituirá hasta el -Fin del-- período para el que -Fue 

electo, y en los demás casos,---haista;qu-;o'ée-1--P-résidente-se 

presente a desempeñar sus runcio.:te;;.---

(81) 

ciable por 

El cargo de presiderite'-de laiUni-6n, s61o as renun

causa grave cal i ricadu por:·'. el: c6'rib-re~o; ante qui en 

se presentará la renuncia. 

Reformado en 1904, quedando corno sigue: 

(81) Si al comen:or un período constitucional no se 

presentaren el Presidente ni el Vicepresidente electos, o la

elección no estuviere hecha y declarada el 1º de diciembre, 

cesarS sin embargo, el Presidente cuyo período haya concluido 

y se encargará desde luego del Poder Ejecutivo en calidad de

Presidente interino, el Secretario del Desp;;icho de Relaciones 

Exteriores, y si no lo hubiere o estuviere impedido, uno de -

los demás Secretarios, siguiendo el orden de la ley que esta

ble:ca su número. 

De la misma manera se proceder6 cuando en caso de f;;ilta 

absoluta o temporal del Presidente no se presentare el Vice-

presidente, cuando a éste se le conceda licencia para separ~~ 

se de sus funciones, si las estuviere desempeñando, y si en 

el curso de un período ocurriere la -Falto absoluta de ambos 

f'uncionilrios. 
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En caso de falta absoluta del Presidente y del Vicepre-

sidente, el Congreso de la Uni6n, o en sus recesos la Comisi6n 

Permanente, convocará desde luego a elecciones extraordinarias. 

Cuando la falta de uno y otro funcionario tuviere lugar

en el último año del período constitucional, no se hará tal 

convocatoria, sino que el Secretario que desempeñe el Poder -

Ejecutivo seguirá encargado de él hasta la toma de posesi6n 

del nuevo Presidente, o de quien deba sobstituirlo conforr.ic a

los preceptos anteriores. 

Los ciudadanos designados en los elecciones extr~ordina

rias, tomarán posesi6n de sus cargos luego que se haga la de-

claraci6n correspondiente, y los desempeñcrán por el tiempo 

que falte para la expiraci6n del período constitucional. 

Cuando uno de los Secretarios del Despacho deba encarga.!: 

se del Poder Ejecutivo, lo desempeñará sin necesidad de pro--

testa, entre tanto la otorga. 

(82) Si por cualquier motivo la elecci6n de presidente -

no estuviere hecha y publicada para el 1° de diciembre en que

debc verificarse el reempla:o, o el electo estuviere pronto a

entrar en el ejercicio de sus funciones, cesará sin embargo el 

antiguo, y el supremo poder ejecutivo se depositará interina-

mente en el presidente de la Suprema Corte de Justicia. 
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Reformado en 1882, quedando como sigue: 

(82) Si por cualquier motivo la elecci6n de Presidente 

no estuviere hecha y publicada para el 1° de diciembre, en -

que debe verificarse el reemplazo, o el electo no estuviese

pronto a entrar en el ejercicio de sus Tunciones, cesará, sin 

embargo, el antiguo y el Supremo Poder Ejecutivo se deposit~ 

rá interinamente en el funcionario a quien corresponda, se-

gún lo prevenido en el artículo 79 reformado de la Constitu

ci6n. 

Reemplazado en 1896, quedando co~o sigue: 

(82) Tanto para ser Presidente sustituto como para ser 

Presidente interino, son indispensables los requisitos que -

e~ige el artículo 77. 

Reemplazado en 1904, quedando como sigue: 

(82) Los cargos de Presidente y Vicepresidente de la -

República, s61o son renunciables por causa grave, que cal i-

ficar5 la Cámara de Diputados, ante quien se presentará la -

rcnu:-ic i c:l· 

(83) El presidente al tomar posesi6n d~ su encarDo, ju 

rará ante el Congreso, y en su receso ente la diputación pe~ 

manente, bajo la f6rmula siguiente: -Juro desempe~ar leal y

potri6ticamente el encargo de presidente de los Estados Uni

dos Mexicanos, conforme a la Constituci6n, y mirando en todo 

por el bien y prosperidad de la Uni6n". 
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Rerormado en 1896, quedando como sigue: 

(83) El Presidente al tomar posesi6n de su encargo, 

protestará ante el Congreso, bajo la r6rmula que sigue: 

"Protesto desemper.ar leal y patri6ticamente el cargo -

de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; guar-

dar y hacer guürdar, sin reserva algunQ, la Constitu

ción de 1857, con todas sus adiciones y rerormas, las 

1 eyes de 1 a Re-Forma y 1 as demás que de e 1 la em<>nen, 

mirando en todo por el bien y prosperid.:>d de la Unión'! 

Qued<> exceptuado de este requisito el Secretario del 

Despacho que se encargue provisionalmente, en su caso, del 

Poder Ejecutivo. 

Rerormado en 1904, quedando como sigue: 

(83) El Presidente, al tomar posesión de su cargo, pre.:!_ 

tará,ante el Congreso o ante la Comisión Permanente, en los -

recesos de aquél, la siguiente protesta: ~Protesto sin reser

va alguna guardar y hacer guardar I~ Constitución Política de 

los Estados Unidos r.:exicanos, con sus adiciones, y reFormus,-

1 as leyes de Rerorma, las demás que de ella emanen, y desem-

pefiar leal y patri6tic<>mente el cargo de Presidente de la --

República que el pueblo me ha conrericlo, mirando en todo por

el bien y prosperidad de la Unión". 

1 

l 
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El Vicepresi_depte de la República protestará en la mi~ 

ma sesi6n, en términos semejantes, desempeñar la Viccprcsi-

denci a, .y en su caso la Presidencia de la República; pero si 

estuviere impedido p<ira hacer la protesta en esa sesi6n deb.= 

rá hacerlo en otra. 

(84) El presidente no puede separ<irse del lugar de" la-

residencia de los poderes feder<iles, ni del ejercicio de --

sus funciones, sin motivo grave calificado por el Congreso,

y en sus recesos por la diput<ici6n perm<inentc. 

Reformado en 1904, quedando como sigue: 

(84) El presidente y vicepresidente de la República, 

no pueden ausentarse del territorio nacional sin peM":'liso de

la Cárnaril de Dip~tados. 

(85) Las facultades y obligaciones del presidente, so~ 

1 as sigui entes: 

1.- Promuloar y ejecutar las leyes que expida el Con-

greso de l<i Uni6n proveyendo en la esfera ad~inis

trativa a su exacta observancia. 

11.- Nombr~r y remover 1 ibremcnte a los secretarios del 

des~acho, remover a los agentes diplom6ticos y em

pleados sup~riorcs de haciendu, y no~brur y remo-

ver 1 ibremente a los demás empleados de la Unión,

cuyo nombramiento o rernoci6n no ~stén dcterminüdo5 

de otro modo en la Constituci6n o en las ley~s. 
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111.- Nombrar los ministros, agentes diplomáticos y c6n-

sules g~nerales con aprobaci6n del congreso, y ---

en sus recesos de la diputación permanente. 

IV.- Hombrar con aprobaci6n del congreso, los coronc--

les y dem&s oficiales superiores del ejército y -

armada nacional y los empleado5 superiores de ha-

cienda. 

V.- Nombrur loG dem55 oFiciolcs del ejército y Qrr.lad~

nacionol, con ~rreslo a lüs leyes. 

VI.- Disponer de la fuer:a ormodo perm~ncntc de mor y -

tierra para la sccuridod interior y deFensa e~tc-

rior de la federación. 

VII.- Disponer de la guardia nacional para los mismos 

objetos, en los términos que previene la fracci6n-

20 del artículo 7~. 

Artículo 7Z. El congreso tiene facultad: 

XX.- P~ra dur su consentimiento a fin de que el ejc:u-

tivo pued= disponer de la guardia nacion~I, fuero

dc su~ reápcctivo~ Estado~ o Territorios, fij=n~o

la fucr:u ncccsariu. 

Continúün las ~ücuttudcs y obl isacioncs del presidente: 

VIII.- Declarar la guerra en no~~rc de loG Estad~z Unidos 

Mexicanos, previo ley del congreso de la Uni6n. 

) 
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IX.- Conceder patentes de corso con sujeci6n a las bases 

Fijadas por el con9reso. 

X.- Diri9ir las negociaciones diplomáticas, y celebrar

tratados con las potencias extranjeras, someti~ndo

los a la ratificación del congreso federal. 

XI.- Recibir ministros y otros enviados de las potencias 

extranjeras. 

XII.- Convocar al con9reso a sesiones e~traordinarias, 

cuando lo acuerde la diputación permanente. 

XIII.- Facilitar al poder juclicial los auxilios que nece-

site paru el ejercicio expedito de sus funciones. 

XIV.- Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanüs 

marítimas y 7rontcri~cs y designar su ubicación. 

XV.- Conceder, conforme a l~s leyes, indultos a los reos 

sentenciados por delitos de la competencia de los -

tribunnlcs fcdcrules. 

Reformado en 1882 aumentando 1 a -i='rilcc i6n XV 1, quccl..:lndo-. 

cor:io sigue: 

(G5): 

XVI.- Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado 

y con arrcslo a la ley respectiva, a los desCUbri-

dores, inventores o per·~eccionadores d~ cilgúºn 

ramo de industria. 

(G.:;) Para el clespücho de los negocios del 6rden üdmini~ 
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trativo de la rederaci6n, habrá el número de secretarios 

que estable:ca el Congreso por una ley, la que hará la distrL 

buci6n de los negociosquc'han,'de estar a cargo de cada seer.=, 

tarf a. 

(87) Para ser secretario del despacho se requier:e,:_ s'er

ciudaduno mexicano por nacimiento, estar en ejercic:::io~.de-_:s'us

derechos y tener veinte y cinco aftos cumplidos. 

(03) Todoc los reglamentos, decretos y órdene; ~el Pre

sidente, deberán ir rirmados por el secretario d~I des~acho -

encorgado del ramo il que el asunto corresponde._ Sin~"_esi:e re-

quisito no serán obedecidoc. 

(89) Los secretarios del despacho, luego que estén ---

abiertas la; sesion~s del primer período, darán cuenta al 

Congreso del estaclo ~e sus raspectivos ru~os. 

Poder Legislativo. 

(51) Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Lc~isl~ 

tivo en una asamblea, que se denominar5 Congreso de la Uni6n. 

Re·Form.:ido en 1374, quedando como s iguc: 

(51) El Poder Legislativo de la Naci6n se deposita en 

un Congreco general, que se dividirá en dos Cámaras, una de 

d•putados y otra de senadores. 
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Elecci6n e instalaci6n del Congreso. 

(52) El Congreso de la Uni6n se compondrá de represen

tantes elegidos en su totalidad cada dos anos por los ciuda-

danos mexicanos. 

Reformado en 187~, quedando como sigue: 

(52) La Cámara de Diputados se compondrá de represen-

tantes de la Naci6n, electos en su totalidad cada dos anos,

por los ciud.:idanos me:;icanos. 

(54) Por cada diputado propietario se nombrará un su-

plente. 

(59) Los diputados son inviolables por sus opiniones 

manifestadas en el desempeGo de su encargo, y jam~s podrán 

ser reconvenidos por ellas. 

r.erormado en 1874, quedando como sigue: 

Los diputados y senadores son inviolables por sus opi

niones m.:inifestadas en el desempeno de sus encargos, y jarnSs 

podr6n ser reconvenidos por ella~. 

Reformado en 137.:;., quedando como sigue: 

(GO) Cada Cámara calirica las elecciones de sus miem-

bros y resuelve las dudas que hubiere sobre ellas. 



:·. 1 \" 

(63) A la apertura de sesiones del Congreso asistirá el 

Presidente de la Uni6n, y pronun~iará un 

nif ieste el estado que guarda el país. El 

greso contestará en términos generales. 

discurso en que 

presidente del 

mi0--

Con-

(64) Toda resoluci6n del Congreso no tendr5 otro carác

ter que el de ley o acuerdo económico. Las leyes se comunica

rán al Ejecutivo firmadas por el Presidente y dos Secretarios, 

y los acuer.dos económicos por solo dos Secretarios. 

Reformado en 1874, quedando como sigue~ 

(64) Toda resolución del Con9reso tendrá el car6cter 

de ley o de decreto. Las leyes y decretos se comunicarán ~I 

Ejecutivo firmadas por los presiclentes de ambas Cámaras y por 

un secretario de cada una de ellas, y se promulgará~ en esta

forrna: 

"El Connreso de los Estados Unidos r~!exicanos, decreta ••• " 

De las Facultades del Congreso: 

(72) El Congreso tiene facultad: 

V.- Para cambiar la residencia de los supremos podercs

de la federación. 



VII.- Para aprobar el presupuesto de los .gastos de la-

federaci6n que anualmente debe presentarle el ~je

cutivo, e imponer las contribuciones necesarias -

para cubrirlo. 

VIII.- Para dar bases bajo las cuales el Ejecutivo pueda

celebrar empréstitos sobre el crédito de la naci6n; 

pilra aprobar esos mismos empréstitos, y par~ rece~ 

nocer y mandar pagar la deuda nacional. 

X 11. Para ratificar los nombramientos que ha8a el Eie--

cutivo de los ministros, agentes diplomáticos y -~ 

c6nsules, de los empleados superiores de hacie~da~ 

de los coron~les y demós oficiales superiores del

ejército y urm~du nacional. 

XIII.- Para aprobar los tratados, convenios o convenciones 

diplomáticas que celebre el Ejecutivo. 

XIV.- Para declarar la guerra en vista de los datos que-

4e presente-el Ejecutivo. 

XVIII.- Para levantar y sostener el ejército y la armada -

de la Uni6n, y para reglamentar su organi:aci6n y-

servicio. 

XX.- Para dar su consentimiento a ~in de que el Eiecuti 

~pueda disponder de la guardia nacional, fuera -

ee sus respectivos Estados o Terri~orios, 1-ijando

la fucr:ü necesaria. 
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XXX.- Para expedir todas las leyes que sean necesarias y 

propias para hacer erectivas las Facultades ante-

cedentes y todas fas otras concedidas por esta --

Constituci6n a los poderes de la Uni6n. 

De la Diputación permanente. 

(73) Durante los recesos del congreso de la Uni6n, --

habr.§. una'··d¡-·puta-ci6n permanente, compuesta de un diputado 

por cad-~'. E~ta.do. y Territorio, que nor.ibrar.5 el congreso fa 

víspera de fa clausura de sus sesiones. 

Reformado en 1074;., quedando como sigue: 

(73) Durante los recesos del Congreso habrá una Cor.ii-

si6n Permanente compuestil de veintinueve miembros, de Ion -

que quince serán diputados y catorce senadores nombrados por 

sus respectivas Cámaras la víspera de la clausura de las se-

siones. 

(74) L<>s atribuciones de la diputación permanente son

f as siguientes: 

1.- Prestar su consentimiento para el uso de fa guar-

dia nacional ••• 

11.- Acordar por sí sola, o a petición del Ejecutivo, 

fa convoc<>ci6n del Congreso a sesiones extraordin~ 

ri as. 
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111.- Aprobar en su caso los nombramientos a que se re-

fiere el artículo 85 fracci6n 3a. (Ver el texto 

en la parte titulada Del Poder Ejecutivo). 

IV.- Recibir el juramento al presidente de la Re~ública 

y a los ministros de la Suprema Corte de Jucticia, 

en los casos prevenidos por esta Constituci6n. 

V.- Dictaminar sobre todos los asuntos que queden sin

resoluci6n en los expedientes, u Tin de que la le

gislatura que sigue tenga desde luego cle qué ocu--

p.::11rsc. 

El Derecho en la Sociedad Nacional. (Con!>titución de 1357). 

~I Congreso extraordinario con~tituyente ha decre

tado lo que sisue: 

En ~I .nombre de Dios y con la autoridad del Pueblo ~e-

.xi cano. 

Los ~epresentantcs de los di~erentes Estados, del Dis

trito y Territorios, que componen 1 a r?cpú~I ic.:1 de :.:é~ .. ~ico, 
ll<:1mados por el plan proclamado en ,\yutla el 1° de r.:ar=o de-

1G5,~, re·rormado en ,\capulco el df.:> 11 d.cl misr.:n mes y iliío, 

y por la convocatori.:> expedida el 17 de octu~re de 1G55, p.:>

ra constituir a la r~c:lci6n bujo lu -f-'orr.iu de Repúblicu, Dcr:io-

cr5ticu, Rcprcscnt~~ivu, Po~ular, poniendo en ejercicio los

podcres con que estSn investidos, cumplen con su alto cncur

go decretando la siguiente: 
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Constituci6n Polftica de la RepGblica Mexicana, sobre

la Indestructible Base de au Legftima Independencia, Procla

mada el 16 de Septiembre de 1810 y Consumada al 27 de Sep--

t iembre de 1821. 

De los Derechos del hombre. 

(1) El pueblo mexicano reconoce, que los derechos del 

hombre son la base y el obieto de las instituciones sociales. 

En consecuencia declara, que todas las leyes y todas las au

toridades del país, deben respetar y sostener las garantías

que otorga la presente Constituci6n. 

(2) En la República todos nacen libres. Los esclavos -

que pi sen e 1 territorio nac i ona 1 serán también 1 i bres y go·-

:arán de la protecci6n de las leyes. 

(3) La enseñan:a es libre. 

(4) Todo hombre es ibre para abra:ar la preFesión, 

industria o trabajo que le acomode. 

(5) Nadie puede ser obligado a prestar trabajos perso-

nales sin la justa retribución y sin su pleno consentimien-

to ••• no se sacrifica la libertud del hombre, por causa de -

trabajo, educaci6n o de voto religioso. 

(7) Es inviolable la 1 ibertad de escribir y publicar 

escritos sobre cualquiera materia. 

(8) Es inviol at~J,c el derecho de petici6n •.•• 
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(9) A nadie se le puede coartar el derecho de asociar-

se ••• 

(11) Todo hombre tiene derecho para entrar y sal ir de -

1 a República ••• 

(12) No hay, ni se reconocen en la República, títulos -

de nobleza ••• 

(13) En la República Mexicana nadie puede ser ju:gado -

por leyes privativas ••• 

(14) No se podrá expedir ninguna ley retroactiva ••• 

(15) Nunca se celebrarán tratados para la extradición -

de reos políticos ••• 

(16) Nadie puede ser molestado en se per~ona, familia,

domicil io, papeles y posesiones ••• 

(17) Nadie puede ser preso por deudas de un carácter -

puramente civil ••• 

(18) Sólo habrá lugar a prisión por delito que merezca

pena corporal ••• 

(19) Ninguna detención podrá ex~eder del término de tres 

dfas, sin que se .justifique ~on un auto motivado de prisi6n

y los demás re~uisitos que establezca la ley ••• 



(23)· Para '-1 a .abol ici6n de 1 a pena de muerte, queda a ca_r: 

go del poder ad!"inis'trativo el establecer, a la mayor breve-

dad, el··ré~i.rn~;..;:~e;:..i,tenci~rio ••• queda abolida para los del i

tos polÍtico~; y no podrá extenderse ••• más que al traidor,-

a la pat'r-·r~.en ·guerra extranjera ••• 

(27) Ninguna corporación civi o eclesiástica, cual-

quiera que sea su carácter ••• tendrá capacidad legal para --

adquirir en propiedad o administrar para sí bienes rafees, 

con la única excepción de los ediricios destinados ••• al ser

vicio ••• de la instituci6n ••• 

(28) No habrá monopolios ••• 

De los Mexicanos. 

(GO) Son mexicanos: Todos los nacidos dentro o Fuera del 

territorio de la República, de padres mexicanos. 

(31) Es obl igaci6n de todo mexicano: 1.- Oerender la --

Independencia, el territorio, el honor, los derechos e inte--

reses de su patria. 

de manera equitativa. 

1.- Contribuir para los gastes públicos-

(32) Los mexicanos serán prereridos a los extranjeros, 

en igualdad de circunstancias, para todos los empleos ••• 



De los ciudadanos _mexicanos. 

(34) Son ciudadanos; todos los que teniendo la calidad

de mexicanos, re~nen estos requisitos: 1.- Haber cumplido 

die: y ocho años si son casados o veintiuno si no lo son. 

11.- Tener un modo honesto de vivir. 

(35) Son prerrogativas del ciudadano: 1.- Votar en las

elecciones populares. 11.~ Poder ser votado. 

(36) Son obligaciones del ciudadano: 1.- Inscribirse en 

el padr6n de su municipalidad, manirestando la propiedad que 

tiene, o la industria, proresi6n o trabajo de que subsiste.-

111.- Votar en las elecciones populares. 

(37) La calidad de ciudadano se pierde: 1.- Por natura-

i:aci6n en país extranjero. 11.- Por servir oFicialmente al 

gobierno de otro pafs, o admitir de él condecoraciones, tf-

tulos o Funciones, sin previa licencia del Congreso Federal. 

Exceptuándose los títulos 1 iterarios, cientíricos y humani--

tarios, que pueden aceptarse ibremente. 

(38) La ley Fijará los casos y la Forma 

den o suspenden los derechos de ciudadano, y 

hacer la rehabil itaci6n. 

en que se pier-

1 a manera de --

De la soberanía nacional y de la Forma de gobierno. 
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(39) La soberanía nacional reside esencial y originaria 

mente en el pueblo. Tqdo poder público dimana del pueblo y -

se instituye para su beneficio. El pueblo tiene en todo tiem 

po el inalienable derecho de alterar o. modificar la forma -

de su gobierno. 

(40) Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en -

una República Representativa, Democr~tica, Federal, compues

ta de Estados Libres y Soberanos en todo lo concerniente a -

su régimen interior; pero unidos en una Federación estuble-

cida según los principios de esta ley fundamental. 

(41) El pueblo ejerce su soberanfa por medio de los po

deres de la U~i6n ••• y por los de los Estados ••• dentro de 

la Constituci6n Federal y las particulares de los Estados, 

las que en ningún caso podrán contravenir a las estipulacio

nes del pacto federal. 

De la divisi6n de poderes. 

(50) El Supremo Poder de la Federaci6n se divide para -

su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Nunca po

drán reunirse dos o más de estos poderes en una persona o -

corporaci6n, ni dep~sitürse el Legislativo en un individuo. 

Por otra parte, para poder tener una visi6n doctrinal, 

global del Derecho en la Sociedad Nacional, es importante --

describir las Leyes de Reforma, elementos sustanciales en -

la evoluci6n constitucional mexicana, y sobre Codo, de la --

Constitución del 57. 
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Leyes de Reforma. * 

~Ley de Nacionalizaci6n de los Bienes Eclesiásticos -

(Julio de 1859)". 

El C. Benito Juárez, presidente interino constitucio-

nal de los Estados Unidos Mexicanos, a todos sus habitantes

sabed: que con acuerdo unánime del Consejo de Ministros, y -

Considerando: Que el motivo principal de la actual guerra -

promovida y sostenida por el clero es conseguir sustraerse 

de la dependencia a la autoridad civil ••• He tenido a bien 

decretar lo siguiente: 

(1) Entran al dominio de la naci6n todos los bienes -

que el clero, secular y regular ha estado administrando con

diversos títulos ••• 

(5) Se suprimen en toda la República las 6rdenes de -

los religiosos regulares que existen ••• 

(6) Oueda prohibida la fundación o erección de nuevos

conventos de regulares ••• 

(14) Los conventos de religiosos que actualmente exis-

ten, continuarán e~istiendo y observando el reglamento eco-

n6mico de sus claustros ••• 

{21) Quedan cerrados perpetuamente todos los noviciados 

en los conventos de señoras religiosas ••• 

* Tena Ramfre: Felipe. Op. Cit. p5gs. óJG-664. 
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{23) Todos los que directa o indirectai:nente se opongan ••• 

de lo mandado en esta ley, serán según que el gobierno caliFi

que la gravedad de su culpa, expulsados Fuera de la República

º consignados a la autoridad judicial. En este caso serán ju=

gados y castigados como conspiradores ••• 

Por tanto, mando se imprima, publique, y circu~e a quie

nes corresponda ••• Veracru:, a 12 de julio de 1859. Benito --

Juáre: ••• 

Ley de Matrimonio Civil {Julio de 1859). 

El C. Benito Juáre:, presidente interino constitucional 

de los Estados Unidos ~exicanos, a todos sus habitantes, hago 

saber: que, considerando: Oue por la independencia declarada

de los negocios civiles del Estado, respecto de los eclesiás

ticos, ha cesado la delegaci6n que el soberano había hecho al 

clero para que con s61o su intervenci6n en el matrimonio, es

te contrato surtiera todos sus eFectos civiles ••• He tenido -

a bien decretar lo siguiente: ( 1) El matrimonio es un contra

to civil que se contrae lícita y vál ida~ente ante la autori-

dad civil. Para su valide: bastará que los contrayentes, pre

vias las Formalidades que establece esta ley, se presenten -

ante aquélla y expresen 1 ibrcmentc la voluntad que tienen dc

unirsc en matrimonio ••• {24) La acci6n de divorcio es igual-

mente común al marido y a la mujer en su caso ••. 



(31) Esta 1 ey c_or.ien:ará a tene.r eFecto en e ad.o 1 ugar -

luego que en él ~se·_e.stable:ca la oricina del registro civil. 

Port~rd:c.·,-:mand6-·sáº"impFima;i::;u61iC¡Ue; Circule y se le 

dé el debido .CU"1pl imicnto~ •• H. ve';..~¿;..ú,;, Julio 23 de 1859.

Gen i to .Jüs...:~dé~. 
',,- : 

Ley Ors~Xi~~ del Registro C<i-vil (Julio de 1859). 

El ~. Benito JuSre:, presidente interino constitucio-

nal de los Estados Unidos·~~xicanos, a los habitantes de la -

Rcpúbl ica: 

Consideründo que pura perFcccionar la independencia en 

que deben permanecer recíprocar.iente el ~stado y la lslcsia, 

no puede ya encomcndurGc a éstG por aquél el registro c,uc --

había tenido del na=i~i~nto, mutrimonio y ful leci~icnto de -

)as personüs, resistro5 cuyos datos eran lo~ únicos que ser 

vfon parü establecer en todos los upl ic~cionec pr5cticas de 

lo vid~ el estüclo civil de las persona~: 

0ue l.o sociedad civi no podr5 tener 1~5 cons~onci~s -

que mus le i~portan sobre el estado de las pcrsonus, si no -

hubiese nutoridacl unte la que üquclla~ se hiciesen registrar

y h.::iccr v113I er; 

He tenido"" bien decretar lo siguiente: 



Ley sobre el Estado Civil de las Personas: 

(1) Se establecen en toda la República Funcionarios que 

se lamarán Jueces del Estado Civil, y que tendrán a su cargo 

la averiguaci6n y modo de hacer constar el estado civil de -

todos los mexicanos y extranjeros residentes en el territorio 

nacional, por cuanto concierne a su nacimiento, adopci6n, 

arrogación, reconocimiento, matrimonio y ·fallecimiento. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y -

se le dé el debido cum~I imiento ••• H. Veracru:, Julio 28 de -

1859 ••• Benito ~uáre:. 

Ley sobre Libertad de Cultos (Diciembre de 18óO) 

EL .C. Benito Juáre:, presidente interino constitucional 

de los Estados Unidos i:exicanos, a todos sus habitantes, hago 

saber: 

Que en uso de las amplias Facultades de que me hallo -

investido, he tenido a bien decretar lo siguiente: 

(1) Las leyes protcpen el ejercicio de culto católico y 

de los demás que se estable:can en el país, como la e~presión 

y efecto de lü ibertuG religiosa, que siendo un derecho na

tural del hombre, no tiene ni puede tener más límites que el

derecho de tercero y las exigencias del orden público. En to

do lo dem5s, la independencia entre el Estado por un~ parte,

y las creencias y prácticüs rcl igiosas por otra, es y será --
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perfect~ e inviolable. Para la aplicaci6n de estos princi--

pios se observar5 lo _que por las leyes-de la Reforr.i<> y por -

1 a presente se de·cl ara y determina. 

(2) Una iglesia o sociedad rel isiosa se forma de los -

hombres que voluntariamente hayan querido ser miembros de -

el la.; •• 

(3) Cada una de estas sociedades tiene 1 ibertad de --

arresl ~r por sf o por medio de sus sacerdotes, las creencias 

y prácticas del culto que proresa. 

(4) La autoridad de estas sociedades rel i-giosas y sa-

cerdot;es suyos, serS pura absolutamente espiritual, -sin --

co~cci6n alguna de otra clüse. 

(24) Aunque todos los funcionarios p~bl icos en su cali

dad de hombres go:arSn de una 1 ibertad religiosa tan ar.iplia

como todos los habitantes del país, no podrSn con carScter -

o?ici~1 asistir a los actos de un culto, o de obsequio e sus 

sacerci0tes, cualquiera que se<> la Jerarquía de éstos. La tr.2, 

pu Tormüdo está incluid~ en lo prohibición que antecede. 

Por tunto, mando se imprima, publique, circule y se le 

dé el debido cumplimiento ••• Veracru:, a 4 de diciembre de 

1860 ••• Benito Juáre: ••• Dios y libertad. H. Veracru: ••• 

Continaa el te~to de la Constituci6n del 57: 



El Derecho lnternacio~al Mexicano. 

(72) El Congreso tiene Facultad: 

VIII.- Para dar bases bajo las cuales el Ejecutivo pueda

celebrar empréstitos, y para reconocer y mandar -

pagar la deuda nacional. 

IX.- Para expedir aranceles sobre comercio extrünjero ••• 

XII.- Para ratiricar los nombramientos que haga el Ejec~ 

tivo de los ministros, agentes diplomáticos y cón

su 1 es ••• 

XIII.- Para aprobar los tratados, convenios o convencio-

nes diplomáticas que celebre el Ejecutivo. 

XIV.- Para declarar la guerra en vista de los datos sue

le presente el Eiecutivo." 

Asf Juáre:, presidente, hacedor de leyes nacionalistas, 

creador y ejecutor de 1 Berecho 1 nternac i ona 1 t.:ex i cano, decía 

en 18ó2 al Cong~eso, sobre el invasor Francés ••• 

sostendré contra él la guerra que lu Naci6n toda

ha aceptado, hust~ obligarle a reconocer la justicia

de nuestra causa. Pero evidentemente no podría el Go

bierno cumplir los arduos deberes que estn situación

extraordinaria le impon~, sin el poder discrecional 

que hasta hoy ejerce por autori:aci6n del Congreso ••• l 

(1) El Sr. Juáre:, en la Apertura del primer período, el 20 -
de Octubre de 1862. Los presidentes de México ante la Na
ción 1821-1966. l. lnrorme de 1821 a 1875. Editado por la 
Cámara de Diputados. páD. 480. 
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Y una vez derrotado el invasor francés, ~u&rez aeñalaba 

a 1 Congreso: 

El Gobierno ha creído ser un fiel intérprete de -

los generosos sentimientos republicanos, limitando la

aplicaci6n de la Ley al Jere de la lntervenci6n, y a -

un número muy corto de los que contrajeron mayor res--

ponsabilidad en todas las desgracias nacionales ~-
necesaria la eiecuci6n de Ouerétaro, por los más gra-

ves motivos de justicia, unidos a la exigencia imperi,2 

sa de aFian:ar la paz en el porvenir, para poner un 

término a las convulsiones intestinas y a todas las 

calamidades con que la guerra ha arl igido a nuestra 

sociedad". 2 

Después de la ejecuci6n de Ouerétaro, Juáre: r-esume al

Oerecho Internacional Mexicano, con pal abras que se han vuel -

to fuente de nuestra actividad en el exterior: -oue el pueblo 

y el Gobierno representen los derechos de todos~ Entre los 

individuos, como entre las naciones, el .-espeto al derecho 

ajeno es la paz". 3 

Continúa el texto de la Constituci6n del 57: 

-oe la Rerorma de la Constituci6n". 

"(127) La presente Constituci6n puede ser adicionada o-

(2) El Lic. O. Benito Juáre:, al abrirse el primer período de 
sesiones, del 4° Congreso de la Uni6n, el 8 de Diciembre
de 1867. Op. Cit. pág. 491. 

(3) Benito Juárez, Presidente Constitucional de la República
Mexicana. Méxioo, julio 15 de 1867. Los Presidentes de -
México ante la Nación 1821-19ó6. Y. ~aniriestos y Documc~ 
tos de 1810 a 1966. pág. 521. 
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rerormada. Para que las adiciones o rerormas lleguen a ser -

parte de la Constituci6n, ae requiere que el Congreso de la

Uni6n, por el voto de las dos terceras partes de sus indivi

duos presentes, acuerde las reTormas o adiciones, y que es-

tas sean aprobadas por la mayor-Ta de las legislaturas de los 

Estados. El Congreso de la 1Jni6n hará el c6mputo de los vo-

tos de las legislaturas y la declaraci6n de haber sido apro

badas 1 as adiciones o re-Formas"'. 

Hasta aquí, la selecci6n de preceptos textuales de la

Constituci6n de 1857 y de Normas juaristas, que ubican al 

Poder Presidencial, al Derecho en la Sociedad Nacional y al

Derecho Internacional Mexicano.* 

*Por ra:ones obvias, la Constituci6n del 57, aa eaoment6 ca~ 
juntamente con las Leyes de Rerorrna y la poaici6n interna
cional del Presidente Ju&re:, para lograr una visi6n clara 
del Derecho en esta ~poca, que señala nuevas directrices -
Doctrinales en la Historia Nacional. 
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