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TITULO 1 --------------

Capítulo Primero. - Concepto y justlflcaclón del Estado. 

a). - El Estado. Su noción y su devenir hist6· -

rico. 

b). - Conceptos modernos del Estado. 

c). - Fines del Estado. 

Capítulo Segundo. - El Pode1· Público como Elemento del Estado. 

Capítulo Tercero. - Los Organos del Estado. 
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a). El Estado. Su noción y su devenir histórico. 

Las comunidades polílicas, en todos los tiempos, sle1'!! 

pre se han planceado la problemMlc.:a del Estado. ¿Qul: es el Estado?, ha 

sido la eterna pregunta de la Ciencia Política. !.os 1rntorcs han dado res- -

puestns diferentes. Sus soluciones a menudo proponen utopías o formas de -

gobierno específicas acordes con su particular idoología. 

Es en la llélau(:, tilngularmcnte aplicable a la Atenas -

clásica en donde, en el siglo V, a. de]. C., c11 pleno apogeo de su cultura, 

aparece el Estado-ciudad de los griegos como una comunidad polftica-rcli- -

giosa, consecuencia de que la política y la l!tica se encuentran idlsolubiemc_!! 

te unidas. 

El pensamiento político gric..ogo encuentra las primeras -

soluciones a las interrogantes que se hacen sus clásicos pensadores; y es -

Platón quien, en sus Dldlogos, expone sus ideas al igual .:¡uc las de Sócrates, 

concibiendo, con su estilo alegórico, ul Estado ideal formado por tres eta- -

ses importantes: en primer t~rmlno, están aquellos que nacieron llevando -

en su alma oro, éstos son los encargados de regir a la comunidad por su 

sabiduría y templanza: los segundos, en su alma llevan plata y corresponde

rá a los militares protectores del Estado; por último. los que llevan en su -
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alma bronce, siendo cslos los labradores que rn11 a sallsfaccr codas las ne· 

cesidades materiales del estado. 

El fundador de la Academia define al Esmdo como 

"la necesidad •.• de un hombre unirse a otro, y otra necesidaJ a otro 

hombre, In multiplicidad de esas necesidades ha reunido en un mismo lugar 

a diversos homh res. con la mira de ayudarse unos a otros, y hemos dado a 

esa sociedad el nombre de Estado ", (1). 

Platón dirtfanamcntc muestra la imposibilidad de la vi - -

da humana fuera del Estado: por naturaleza et hombre tiene la necesidad so-

cial de vivir junto con otros hombres y cada clase representa una parte del 

Estado, cumpliendo cada uno de estos su misión, llegando a tener el Estado 

una unidad política y moral pero siempre prevaleciendo el valor de la ¡ usti --

cia. 

En Roma, el pensamiento político es representado por 

ClcerOn. Filosofo y hombre de Estado, observador extraordinario, dotado -

por la naturaleza del elemento necesario para la formacíOn del moralísta y 

del político, ciene, pues, el justo equilibrio de la razón y prudencia. 

El ilustre senador sigue la ruta marcada por PlacOn en-

lo que se refiere a la comunidad polrtica, resaltando los principios abstrac

tos y morales de "la justicia ••• que es una virtud, decran, que da a cada 

uno lo que le pertenece, y mantiene en todo estricta equidad •• , " (2), sin 

f.---Piatoñ,-Diíifogos,-Primera Edición, Colección"Sepan Cuantos ••• " NOm. 
13, PorrOa Hnos., s. A. México 1975, P. 463. , 

2. Cicerón, La RepQblica, Primera Edición, Colección" Sepan Cuantos ••• " 
Nam. 234. Porrtla Hnos., S. A. México 1973. P. 53. 
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ella no es posible In organización de un Estndo, que él confunde con l'epllbli

ca ni definir n l>srn como Ju " ... cosa de pueblo; pueblo no es ta:la reunión -

de hombres congregados de cualquier manera, sino sociedad formada bajo -

garantías de las leyes y con el objeto de utilidad común ... nndn se encuen- -

rro en la tierra más ngrndublc ... como esas sociedades de hombres congr~ 

gados bajo Ja garantía del derecho ". (3). 

Dando un salro dentro de In historia de las Ideas polftl-

cas, es notable el cambio que se producen partir del 24 de agosto de 410 -

D. C., cuando el Imperio Honrnno de Occidente cae en poder de Alarlco, 

prevaleciendo durante mucho tiempo el ceo de qut' ¡Homa había sido saquea

da por los bárbaros!. 

Con la conquisw y saqueo de que fue vfrclma Ja Ciudad 

Eterna durante tres dí:ls, se inicia el pcrícxlo de la Edad Media, denomina-

do así por los humanistas del siglo XV, p.retendienc!C'· expresar con ello el -

vehículo que sirvió de paso entre lo clvlliznclón clásica y el renacimiepto. 

Con la caída de In Inexpugnable homa, los paganos ata

can o la religión cristina, culpándola del saqueo que sufrió la noble ciudad -

de los patricios; decían que todos sus rnales eran castigo de sus múlr!ples -

dioses por permitir, dentro de Ja ciudad, aquclln i·ellglón que pregonaba la 

humildad y perdón de todas las ofensas mostrando In grandeza e incluso Ja -

nobleza del espíritu. Pensadores c.rlstlanos cuestlona1·on su propia reiigión, 

al no pode1· explicarse cé>mo había sido posible que Dios hubiese permitido -

la violación de la ciudad sede de San Ped1:0. 

:r:·-ciéerón7oii:-c-rr:-. P 20-1s. 
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Las múltiples impugnaciones que hacían paganos y cri~ 

tianos a lu nueva rcllgión. p.rovocnn que San Agustín tenga como objeto pri--

morclinl la defensu del catolicismo y trata de demostrar en HU obra " La -

Ciudad de Dios " que la destrucci6n de la ciudnd fue por la fra~mcnrnción y 

debl lidad de la autoridad, con la cnns<.>c11cncia de la depravación de las cos-

tu111brcs originadas por la vidn paga na. 

La Ciudad de Dios es prlmonlialmente historia univer-

sal, sin embargo, es de gran lmportnncia para el pL11samicnto tcológlco-po-

lítico que influirá en toda la Edad Media. Las idens políticas que encierra, 

descansan 1.m la distinción que hace entre las dos ciudades, la rcn·enal y la -

celestial, siendo una fundada por Cnfn y la otra por Abcl. 

San Agustín, define al Estado como '' el pueblo que es -

una congregación de muchas pei:sonas, unidas entre sí con la comunión y • -

conformidad de los objetos que ama, s In <luda para nveriguar que hay un pu~ 

blo será menester considerar las cosas que ama y necesita. Pero sea lo --

que fuere, lo que ama, si es congregación compuesta de muchos, no besUas, 

sino criaturas racionales, y unidas entre sí con la comunión y concordia de 

las cosas .¡ue ama, sin inconveniente alguno se llamará pueblo, y tonto me-

jor cuanto la concordia fuese en cosas mejores, y rnnto peor cuanto en peo-

res ". (4). 

Santo Tomás de Aquino, el doctor Angélico se destaca, 

dentro de la filosofía polftlca cristiana, al IDstenei· que el Estado no es cst~ 

4:-sañi\güsTfn:-T.a-Ciu<lud de Dios, Segunda Edición, Colección "Sepan 
Cuantos •.. '' Núm. 59, Porr(1a Hnos., S.A. México 1970, p. 492. 
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blecldo por origen di vi no, sino que tiene su origen en Ja naturaleza social y 

política del hombre -siguiendo en este nspccto a Arlst6rclcs-; el hombre-

debe cumplh· sus deberes para con Dios ni vivir en comunidad y obedecer a 

las autMldacles legftimamente constituidas, la declaración de León XIII es -

renlisw: "que como el hombre en la soledad está falto de cuidado y bienes--

tar ele las co8as necesarias para la vida, Dlos en su sabia prnvldencfa ha ºE 

denado que el hombre naciese en una comunidad política. Primero e inme- -

diaramcnte en fa milla y dentro de la comunidad política, ya que sólo esta úl-

rima pue<le brindar al hombre una perfecta vida suficiente. Santo Tomás 

señala una y otra vez que el hombre no está completamente dotado como los 

animales, a quienes la naturaleza da suficiente abrigo y aliento". (5). 

Francisco de Victoria considera al Estado como Ja or--

ganizaci6n polítlcn y social que rlene como finalidad el bien común, no pu- -

dll!ndose concebir a la humanidad fücra de este orden; para Francisco SuL'I- -

rez, el Estado .. es un dato social netamente original, al que no se podría 

considerar como privado -por agrandamlcnm o multipllcaclón- de una fam!. 

lia" (6). 

En nuestra labor de investigar la razón del Estado, ne

cesario es que hablemos del Estado feudal surgido poi· el desorden y quiebra 

de las Instituciones Políticas,. apnreciendo el feudalismo que se apoya en la -

propiedad territorial, de grandes extensiones llamadas feudos, al cual el 

maestro De Ja Cueva define como " •.. la idea del Estado Patrhnonial; el se-

'5":-l!iraaopor-HeñrTch. A., hommén, El Estado en el pensamiento católico, 
1960, p. 256. 

6. Jean Touchard, Historia de las lde<is políticas, T<.rcera Edición, Mat'rfd, 
1960, p: 213:.:236. .. . 
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ñor es propietario de un feudo, de una extensión de tierra; y como propicta-

rio lo puede todo por que posee un poder absoluto sobre la tierra, los hom· • 

bres .¡ue viven en su propiedad están sometidos a su voluntnd; po.r eso el 

Derecho de Propiedad es el ~undnmcnro, In justificación del feudalismo; el -

Estado -si se puede utilizar este nombre para lo organización política n-.e- • 

dleval- era el territorio: de él derivaba la potestad, el poder público". (7). 

Pues, bien, In comunidad medieval era independiente • 

en lo militar, económico y polftlco, ejerciendo una admlristraclón privada -

y con la característico de inexistencia de relación unitario de orden jurídico 

general, ni de poder estatal. En oposición, la Iglesia se presenta como un -

organismo unitario reclamandoobedlencla a todos los hombres, Incluso a • 

los que ejercían el poder político; sin embargo, su monismo ofrece en for· -

ma indirecta la concepción unitaria del Estado. 

Es en Italia donde la fragmentación es mds acentuada • 

por la ¡:resencia de la Santa Sede que, para reclamar obediencia política y -

espiritual comete el error de utilizar mercenarios. El primero que percibe 

mh claramente lo necesidad de unificar al país es Maqutavelo, quien utlli-· 

za en sus escritos el término ESTAOO al decir: 'Todos los Estados, todas -

las denominaciones que han ejercido y ejercen soberanía sobre los hombres, 

han sido o son rq.iúblicas o principiados" (8). 

La lucha entre el poder temporal y el poder espiritual -

caracterizó todo el período q1,1e nos ocupa; sin embargo, se aproximó a su -

7:-Mári0-dé1ii1füeva-; Teoría del Estado, p. 21. . 
8. Nicolás Maq4iavelo, Ei. Príncipe, Primera Edición, Colección "St'J)an - -

Cuantos ... " NClm. 152, Por.rúa Hnos., S.A. México 1974, p. l. 

•-.,• .. ,M•''•<••-."-'.,•'.;,;,_,>, .<;>,•''.••", 
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fin, cuando el rey de Francia se opone a que el orn de su país salga con des 

Uno a la Santo Sale. Así lo manifiesta Heller al escribir: "El punto culml-

nante, y a la vez el comienzo de la quiebra de lo supremacía popal lo const.!_ 

tuyen la bula Unam Sanctun, de Bonifacio VIII (1302) y lo negación de obedie.!! 

cia de Felipe el Hermoso" (9), lo anterior no es sino la reclamación que ha-

ce el Estado de que es el único titular de la soberanía, naciendo, dicha or- -

ganizaclón Política, bajo la formo de monarquía absoluta, para que sea el -

príncipe el único titular del po:ler absoluto y supremo del absolutismo que -

concluirá con la Revolución Francesa y la tesis de Rousseau de la soberanía 

del Pueblo. 

Los factores que intervinieron para el nacimiento del -

Estado Moderno fueron políticos, económicos e intelectuales. En el primer 

aspecto por el nacimiento de una conciencia nacional, en lo económico por -

el desarrollo del comercio, y en el aspecto jurídico-intelectual por la recee, 

ción del Derecho Romano. 

Una vez superada la crisis de la disgregación del poder, 

corresponderá a Jean llodin aportar su definición acerca del Estado: "el jus

to gobierno de varias famlllas y de lo que les es común, con potestad sobe- -

rana" (10. Surgen en esta época los Estados modernos que aan conocemos 

como son: Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y Espafta. 

b). C.Onceptos modernos del Estado. 

'9':-Heññanñlfelíer;-'teoda del Estado, Sexta Edición, P.C.E. 1971, p.143. 
10.Jean Bodino, Los seis libros de la República, Primera Edición, Editorial 

Aguilar. Ml:xico 1973, p. 11. 
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Podríamos citar m(1ltiplcs definic Iones ele Estado que -

los pensadores jurídlco-polftlcos han elaborado, sin embargo, sólo citare- -

mos a algunos de ellos como son: Georgcs Jellinek, Hermann Heller, Carre 

de MaJberg Y. el maestro Mario de la Cueva. 

Jelllnek define al Estado como: "La unidad de asocia- -

clón dotada originalmente de poder de dominación y formada por hombres -. 

asencados en un terl"itorio" (11). 

El doctrinado alemán Hermann Heller dice del Esrndo -

que: "El género más próximo dd Estado es, pues, la organización, la es- -

trucrura de efectividad organizada en forma planeada para la unidad de la 

decisión y la acción. La diferencia específica, con respecto a todas las de-

más organizaciones, es su calidad de dominación tenltorial soberana. En -

virrud de la soberanía y la referencia al territorio del poder estatal, en to-

dos los elementos de la organización esratal reciben su carácter específico. 

El Estado es soberano únicamente porque puede dotar a su ordenación de 

una validez peculiar frente~ todas las dem4s ordenaciones sociales, es de

cir, porque puede actuar sobre los hombres que con sus actos le dan reali-

, dad de muy distinta manera a corno lo hacen las otras organizaciones". (12). 

Car re de Malberg piensa que" ... Teniendo en cuenta -

esos di versos elementos suministrados por la observación de los hechos, -

podría definirse, pues, cada uno de los Estados en concreto como una com':!_ 

nldad de hombres fijada sobre un territorio pr~io y que posee una organiza-

lÍ.-Georges-JeTifneiC;-Teoría del Estado, p. 133. 
12, Herrnann Heller, ·ob. cit., p. 255. 
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clón de la qut' resultn paru el grupo, considerado cm sus rclociones con sus -

miembros, una potestad superior de acción, de mando y coerción .... 

"Para determinar perfectamente el concqJto de Estado -

no es suficiente presentar a éste como unidad co1vorativa, porque no sóla- -

mente los grupos estatales rcalizon tales unidades, sino que numerosas for-

mociones corporativas de dercchn público o asociaciones de dc1·echo priva-

do presentan también una organización que lo unifica y constlt11yc, como ta--

les, personas jurídicas. Lo que distingue al Estado de cualqulc1· otra ag.ru-

paci6n es la potestad de que se haya dotado. Esta potestad, que sólo él puc-

de poseer, y que por tanto se puede yn caracterizar denominándola ''potestad 

estatal', lleva, c.11 la terminología tn1dlcionalmcntc consagrada en Francia, 

el nombre de soberanía. Según éstos, se podría conc.retar, pues, la noción 

jurídica del Estado a esta doble ldc3 fundamenral: el Estado es una persona -

colectiva y una persona soberana". (13). 

El mncst.ro Mal'io De la Cueva, figura cimera de In 

ciencia jurídica mexicana, en su obra Teoría del Esrndo considera a éste -

como: " ... la organización humana en torno al elemento social del homb1·e. 

Esta definición conviene, tanto al Estado moderno como a las 01·gantzacio- • 

nes políticas del pasado, a la polis griega, o la civltus romana o a los rei- -

nos e imperios medievales''. (14). 

De todo lo expuesto, por nuestra parte, pensamos que -

el Estado es : LA OHGANIZACION SOCIAL SOBERANA, ASENTADA EN UN 

rr.-Raym-uñd'Cárre-de Malberg, Teoría General del Estado, versión espa- -
Holadejosl!Le6n Depotra, F.C.E. México 1948. Selección de Textos -
en torno al Concepto de Estado, p. 26 - 28. 

14. 'Mario De la Cueva, ob. cit., p. 220. 

I 
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TERRITORIO, DOTADA DE UN PODER DE MANDO EJERCITAOO POR LA -

.ACCION COOHDINADA E INTERDEPENDlENTE DE SUS ORGANOS DE PO- -

DER PUBLICO. 

Aunque no es nuestro temo principal, necesario es que 

tratemos de una manern somera d problema que desde la más remota anti-· 

gUednd se han planteado ilustres escritores como Platón, Aristóteles, San • 

Agustín, Santo Tomás, Suárez, Locke, Rousseau y tantos más que vinieron 

a ser la piedra angular para justificar al Estado. 

En la antigUcdad se Identifica la comunidad política 

con la comunidad religiosa, pues, "El ciudadano, dice Fustcl de Coulanges, 

es el hombre que posee la religión de la ciudad! es el que honra a los mis- -

mos dioses que ella. El extranjero por el contrario, es el que no tiene acc! 

so al culto, al que los dioses de la ciudad no protegen y que no tiene derecho 

a invocar. Estos dioses nacionales no quieren recibir oraciones y ofrendas, 

sino del ciudadano. Rechazan al exn·anjero; la entrada a sus templos les el!_ 

ta prohibida y su persona durante las ceremonias es sacrilegio". (15). 

Lo antes dicho es corolario de que la teoda teológica- -

política siempre ha existido para justificar al Estado, pues coosidera que -

bte es creado por la divinidad; así lo explican y aceptan los antiguos fllós~ 

fos cuyo pensamiento podríamos resumir en la siguiente célebre frase de -

Demóstenes: es necesario cumplir con la ley porque es obra de los dioses. 

Con la aparición del Cristianismo y sus dogmas de fe • 

LS,1.F.ust.el de Couhmges, La Ciudad de Dios. p. 235. 
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se realiza un cambio en las ideas polftlC::tH. Sill1 Agustín considera que el -

origen del Esrndo no es divino sino que proviene del pecado de los hombres, 

por lo que es necesario la sujeción de los mismos a un poder que deriva de" 

Dios pum s~lvaguanlia de los d~bllcs, consecuencia de que la Edad Medio -

fuera el histrionismo de la lucha entre la Iglesia y el Estado, para concluir 

con el nacimiento del Estado Moderno. 

Santo Tomás ucorda las ideas de Aristóteles con las 

del cristianismo. Del estagirita toma la idea de que el esrado natural del -

hombre es vivir en sociedad, considerando el doctor Angélico que el Estado 

es producto de la naturaleza ~'1dlll del hombre, y que ésta no es posible si -

no existe alguno que presida el pcxler dirigido a obtener el bien común, sos

teniendo que este elemento tiene su fuente en Dios. 

El ergotismo teológico se uttllza por la monarquía ab- -

soluta para justificarse, de ahí que se haya hablado del derecho divino de -

los reyes que considera a Dios soberano del universo y al rey del pueblo. 

Más adelante encontramos partidarios de las fuerzas -

naturales. Para ellos, el Estado se justifica porque es prcxlucto de la dorrJ. 

nacl6n de los fuertes sobre los débiles, esta postura fue sostenida por Pla- -

t6n a través de Callcles que dice: " •.. Pero la naturaleza demuestra, a mi 

juicio, que es justo que el que vale más tenga más que otro que vale menos, 

y el más fuerte más que el mb débil. Ella hace ver que en mil ocasiones -

que esto es lo que sucede, tanto respecto de los animales como de los hom-

bres mismos, entre los cuales vemos Estados y naciones enteras, donde la 
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regla de lo justo es que el más fue1·tc mande al más débil, y posea más" (17). 

En los tiempos modernos se encuentran vestiglos de la 

teoría del más fuerte en Hobbes, que asegura que los hombres en estado de 

naturaleza, combo ten unos contra otros, siendo su único límite la fuerza, -

pero mds tnrde ésta pasa al Estado que impone el orden y la paz en la vida -

política de los pueblos . 

. Doctrinas mds recientes como el marxismo ven al Es--

tado como un mal llamado a desaparecer porque es instrumento de explota--

ción creador de la servidumbre humana; sin embargo, ellos consideran que 

es fuente de Ja lucha de clase que va a transfonnar a Ja sociedad teniendo -

corno base la "solidaridad", aceptan, pues, la destrucción del Estado para 

dar lugar a la creación de una sociedad ml1s justa. 

e). Pines del Estado. 

Aristóteles afirma de una manera profunda y penetran-

te que toda comunidad se constituye en vista de algún bien. Los sistemas -

políticos que se Inspiran en este principio est4n constituidos conforme a los 

principios de justicia y revisten las formas puras de gobierno (aristocracia, 

democracia, monarquía) o las impuras (oUgarqufa, demagogia, tiranía). 

La clasificación de pureza o impureza de un sistema político depende de su -

orientación al bien común. Las formas puras persiguen realizarlo mientras 

que las impuras sólo les interesa la satisfacción del inter!s particular del -

príncipe. 

1 7. Plat6n, ob. cit., p. 171. 
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Los pensodores políticos de la Edod Media admitieron -

la tesis aristotélica, y más adelante los partidarios del liberalismo, funda--

mentalmente los Ingleses, llenen como lmportance premisa el preconizar 

ln fundamentación del bienestar. 

La misma corriente sigue In "Declaración de 1789 en -

el artículo lo. se dice que 'los hombres nacen libres e iguales' y en el ar:-

tículo 2o. at"iade que 'el fin de toda asociación es la conservación de los de-

rechos naturales e imprescriptibles del hombre' . La declaración de 1793, 

a su vez confirma que 'el gobierno es instituido para garantizar al hombre -

el disfrute de sus derechos naturales e imprescriptibles; pero, separándose 

en parte de la declaración precedente declara que 'el fin de la sociedad es -

' la felicidad común' . "(18). 

Es conveniente no considerar al Estado y al individuo -

como dos.valores antitéticos, sino como dos valores coordinados y armoni

zados entre sr, intq;rados recfprocamente, y que a través de la cooperaci6n 

realizan el bien público. 

Ahora bien, el Estado contempodneo constitucional y -

democdtico responde a la idea de establecer límites a los derentadores del 

poder político pues ". . . toda nuestra cultura moderna descansa sobre la -

afirmación de que loe poderes del Estado tienen un límite y de que nosotros 

no estamos sometidos como esclavos al poder ilimitado del Estado". (19). 

18. Alessandro GrqJpalli, ~trina del Estado, Milán 1952, p. 246. 
19·, Georges )ellinek, Teoría General del Estado, p. 194. 
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En esta forma ln Constitución consagra el tranquilo 

convivir del ciudadano así como su porvenir, consagrándose en esta formu -

la actividad que U ene el Estado parn, garantizar la independencia y por con-

siguiente la defensa del territorio nacional contra cualquiex ataque del exte-

rior. Otros de los fines del Estado en su búsqueda del bien común consis- -

ten en mantener el orden interior en dos aspc.>etos: primero, mantener la 

seguridad del ciudadano y de sus bienes, proregedo contra el exceso de li- .. 

hertad de otros individuos desde el momento en que lleguen a ser peligrosos, 

siendo, pues, protegido contra sus iguales y aún contra el abuso de la mis--

ma autoridad; en segundo lugar, el mantener el orden Interior, el mismo -

Estado fomenta la conservnci6n de sí mismo, al asegurar su existencia y -

desenvolvimiento de su poder estableciendo el Derecho y ~a justicia • . 
De ahí que, el Estado a través del " ..• Derecho tiene -

por fin establecer 'en el medio social un régimen de seguridad, de tranqui-

Udad en el orden, es decir, la Paz en la Ciudad' " (20). 

Otra importante finalidad del Estado es la polftlca eco

n6mlca. Al no poder producir bienes econ6micos en forma directa opta por 

suprimir inéompatibllidades para que el habitante pueda adquirir un progre-

so económico, cultural, en el arte, etc., es así como lentamente aparecen -

nuevos horizontes de libcnad garantizados por el Estado a través del Dere

cho, no siendo posible que el ser humano viva en sumisión porque a quien -

se interrumpa en su actividad luchad primero por su libertad m4s tarde 

por la Patria. 

20. Fines del Derecho, Cuarta Edición, U.N.A.M. 1967, p. 15-16. 
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Es así como todos los fines del Estado tienen como pri

mordial objetivo la evolución progresiva de sus ciudadanos actuales y el as~ 

guramiento de los del futuro, por lo que es necesario crear una conciencia -

de solidaridad, y estructuras institucionales de servicio público en su1:1 dis-

tintas formas como la televisión, la prensa, etc., siendo medios que están -

al servicio del Estado para que éste pueda lograr sus fines como divulgar -

la cultura, la educación, la higiene, etc. 

"Ahora todos los Estados civilizados tratan de realizar 

el bien de la comunidad, de una manera o de otra. Si lo logran o oo, queda 

a juicio de Jos respectivos pueblos y del dictamen de la posteridad, pero -

hay un anhelo incesante, de hacer lo que se considera el bien, es decir, el -

bien total de la persona humana es el valor m•s alto en la escala axiológica 

poll'ttca que persigue el Esr:ado". (21). 

Observ4ndolos desde un punto de vista político, los fi- -

nes zl Esr:ado forman un grupo coherente que determina el tipo de régimen 

poll'ttco que se es~ viviendo en un tiempo determinado. 

21. Héctor Gonz4lez Uribe, Primera Edición, Teoría Política, México 1972, 
:.' p. 588. 
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CAPITULO SEGUNDO -------------------

Los Estados Modernos están formados por tres eleme_!! 

tos: población, tenltorlo y poder, coordinado y distribuido éste entre los -

diversos órganos que tienen como fin dictar y aplicar las decisiones funda - -

mentales. La soberanía es una característica Imprescriptible del Estado. 

En la anti~Ucdad, cuando Platón reflexiona sobre el Es

cado perfecto, exa Ita la grandeza del poder mismo que debe ser ejercitado -

por gobernantes con formación fllosóflca, hombrea "entendidos en los nego- -

cios públicos y en la buena administración del Estado; y no sólo entendidos, 

sino valientes, capaces de ejecurar los proyectos que han concebido, sin ce

jar por la mollee y debllldad del alma" (1), es decir, en opinión del fuilda- -

dor de la Academia, el estadista debe ser un hombre dotado de amplios co--

nocimtentos cuyo objeto consiste en realizar el bien común, a través del 

ejercicio del poder. 

Cicerón, siguiendo a Platón, advierte que la autoridad -

invt.·stida dC' podc1· legalmente est:\ facullada para realizar reformas necesa-

rías p:1ra t.'! bienestar común: consi1krn que "El tenedo1· del poder put'IJe ha-

cer reformas y ase11rar tas roses del baado... y nada puede haber mejor 

que una república en la que algunos varones vll"tünsos ejercen el poder"(2). 

l. Platón, Diálogos, Primera Edición, Colección "Sepan Cuantos ••. " Núm. 
13, Porrúa Hnos., S.A. México 1975, p. 176. 

2. Cicerón, La Hepública, P.rimera Edición, Colección "Sepan Cuantos .. ," 
~Ílm. 234, Porrúa Hnos., S.A. México 1973, p. 38-62. 
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Una c•H«tcteríst!ca de In EJad Mt:d!a es, qut.· ln rl'llgión 

crlscinnn asume un iniponantc papel en el pt•nsamit'nto político rl.•alizados -

por San Agustín y Santo Tomíls de Aquino. Hqncscnliln ambos d punto cul

minante de la Patrística. 

"La Ciudad de Dios" lmprimL· la htl(:lla dL· S.111 A1.1;ustín -

en el Derecho Polfrico cristiano. Así. j,:onsidcrn que el poJ<.·r ha Je cstur -

ligado a la Justicia y ésta es la que da cntegoriu a los gobh:rnos. La misL·n

cla de In ,iusllci<t corrompe y aniquila al orden público, dt• ahí qut' el n:y 

in.lusro sca un tirano, y que un Estado sin justicia sea una soch:dad de band~ 

leros. "La filosofía Política católica es consciente de li:! casi tn1gicu ex is- -

tencia del hombre, de sus pasiones no dirigidas, de su Impulso lwcia su 111-

mlcado placer egoísta ". (3). 

D.los no participa en la formación del Estado, cntoncl'S 

el hombre actúa en forma independiente, y así puede alterar el orden esta· -

blecldo. El hombre se debe al pecado, siendo necesario, st~ún Santo To-

más de Aquino, el poder coactivo cuyo titular exclusivo sería el Estado de-

legdndolo en el gobierno. En el Gobierno de los Príncipes se lee: "Siendo -

natural para el hombre el vivir en compañía de muchos, necesario es que -

haya entre ellos quien rija esw m11~·hedu111bn:, porq\ll' donde hubiese muchos, 

si cada uno procurase para si sól1) lo que le estuviese bien, la muchedumbre 

se desuniría en diferentes part(·, .. ,.;¡ no hubiese alguno que tralase de lo que 

pertenece al bien común; así co1<Hl el cuerpo del hombre y de cualquier anl-

3. Heinrich. A, Hommen, El Es1:1do 1.11 l'l pensamiento católico, 1960, p.33ó. 
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mal vendrfn a deshacerse si no hubiera en él alguna virtud i-cgitlva, que uc1i_ 

diese al bien común de todos los miembros; y así dijo Snlomón: 'Donde no -

hny gobernador, el pueblo se disipará' ". 

El aquiniano ve la autoridad como necesidad teniendo -

su origen en la voluntad de Dios. Ahora bien, la libertad del hombre debe -

estar acorde con el orden implantado por 13 autoridad; sin cmb111·go, ambos 

están sometidos al juicio del Supremo Creador. 

Por su importancia, necesario es mencionar a Victoria, 

quien considera a la comunidad política dotada de pode1· porque Dios se lo -

otorgó, para ser ejercido por los gobernantes a u-avés del Derecho al que -

están sometidos ellos mismos. Para el pndre Mariana, el poder reside en -

el pueblo quien lo transmite al monarca; Suárcz piensa que el poder procede 

de Dios otorgado a los hombres para gobernar un Estado. 

Cuando las instituciones del constitucionalismo y la 

moralidad eran insuflclcntes para mantener una sociedad estable y ante la -

solidez nominal de Francia y Espai'in, surge la voz de Maqulavelo, -pa.rti-

darlo de las instituciones republicanas, del valor de la justicia, de las le- -

yes implu:ciales y aún de la buena religl6n-. Predico en "El Príncipe" la -

doctrina del poder y hace considerar lícitos todos los actos del gobernante -

siempre que tiendan a fortalecer el poder. 
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Conforme al maquiavelismo, el príncipe que adquiera · 

el poder deberá conservarlo por medio del famoso ejemplo de "el león y el • 

zorro" (4) , es decir, por la fuerza, la crueldad, la Inteligencia y la as· 

tucia, o bien, otro medio que ayude a su consolidación. "El Príncipe de •• 

Maqulavelo, insistiendo en la idea del nacionalismo y abriendo perspectivas 

ilimitadas al pode1· secular, vino a ser el manual secreto de los monarcas • 

ambiciosos de poder que se lanzaron a construir fuertes Estados nacionales 

sobre las ruinas del Imperio Universal y de In Iglesia" (5). 

En "El Príncipe" no Importa cuilles sean las lnstitucio· 

nes del Estado, lo Interesante es saber emplear la técnica del poder cimen

tado en los leyes para mantener la unidad política, demostrando con ello -

Maquiavelo que no era un mal hombre, ni un asesino, sino un nacionalista -

que buscaba la realidad de la acción política. 

Es maravilloso al no ver, en los escritos de Maqulave

!º• la menor señal de crimonia contra sus perseguidores y verdugos, el - -

engrandecimiento que merece es la profunda honestidad, al no ocultar su -

pensamiento por nada ni ante nada, un verdadero ejemplo de dignidad lo 

manifiesta cuando escribe por recomendación del Papa Clemente VII, y se -

expresa en roda claridad, sin lnconveni ente alguno contra el poder político -

de la Iglesia por haberse propasado indebidamente de lo espiritual a lo tero-

poral, usurpando un ámbito que de ningún modo le competía, siendo ello la • 

4:-NTcoiTs"XfaqüTuVeío, El Príncipe, Primera Edición, Colección "Sepan 
Cuantos ... " Núm. 152, Porrúa Hnos., S,A. México 1974, p. 30. 

5. Cole, G. O. H., Doctrinas y Formas de la Organización Político, Mexico -
1938, p. 19. . 
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causa de la desunión de Italia. 

El Estado moderno nace como la organización política -

docada de un pcxier sobe.rnno frente a los demás poderes. Necesario es est!.!_ 

blecer la distinción entre Estado y Gobierno; ambos son completamente di~ -

tintos. El primero surge por acciones y reacciones internacionales; el se-

gundo ordena a rrav~s del Derecho, formulando mandatos para que se rcnli-

ceno no actividades que pongan en peligro la conservación del Estado. 

El Estado Moderno surge como una monarquín absoluca, 

asumiendo Bodino la .tarea de da.r el apoyo doctrinario a esto nueva etapa, -

considerando al poder como la soberanía Incompatible, perpetua, absoluta, -

inallneable, imprescriptible y además Independiente de cualquier otro poder, 

ejercido por el monarca ese "poder absoluto que no significa otra cosa que 

la posibilidad de derogación de las leyes civiles. sin poder atentar contra -

J¡¡s leyes de Dios". (6). 

Los rasgos de la doctrina de Bodino conse1·van hoy tcxll!_ 

vía su valor, cuando ve al ptxler público como el elemento constituyente del 

Estado y como el grado más alto de su expresión dado, a través del Dere- -

cho. 

Sin embiu·go, el poder que ejerce el príncipe, como 

, • Pranctsco I (1515-1547), era absoluto, es decir, centralizado en el monar-

ca, las llmitaciones eran teóricas, el rey ejercía a su antojo el poder, más 

6. Jean Bodino, Los seis libros de la Hq1ública, p. 62, Primera Edición, 
Editorial Aguilar, ME!xlco 1973, p. 62. 
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tarde ser\1 destruido por )as doctrinas sociales que predican la soberanín 

del Estado (Lockc y Rousseau), rcgulilndnsc las relaciones entre gobernan--

tes y gobernados, siendo el poder limitado en forma constitucional. 

)ean Bodln, distinguió la diferencia entre poder y auto

ridad al decir: " ... la ley manda que el gobernador del país, o el lugarte- -

niente del príncipe, devuelva, una vez que su plazo ha expirado, el pcxler, • 

puesto que sólo es su depositarlo y custcxllo". (7). 

La realidad nos impone, en In actualidad distinguir 

con roda precisión, qu~ es poder y qué es una autoridad legítimamente cons

tituida. Para lograr nuestro objetivo, importante es mencionar lo que nos -

dice el maestro Mario de la Cueva: "En la doctrina del poder del Estado se-

pueden se~alar los siguientes datos: el poder del Estado es consecuencia 

de la necesidad de la organización social; el poder del Estado es un auténti

co poder, pues, no s6lamente resulca de la organización social, sino que su 

misión es mantener dicha organización social; el poder del Estado es un po

der jurídico, es el poder coactivo de derecho, esto es, es la organización -

del poder coactivo del derecho: la coacción es un elemento esencial del 

derecho; el ordenamiento jurídico es norma que determina la estructura de 

una comunidad humana y rige las relaciones entre los hombres y su carne· -

terísttca, misma que aporta de la moral, consiste en que el derecho prcten-

de aer un ordenamiento efectl vo; ahora bien, la efectividad supone la coac- -

ci6n. Por tanco, puede decirse que el poder cemporal es poder coactivo -

7. ]ean BodJno, ob. cit., p. 47. 
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del derecho, pero esta conversión del Estado en un poder jurídico, ·o scu, 

en el pode-'" coactivo del derecho, supone dos req~lsitos: primcrnmcnte, que 

el poder esté realmence al servicio del derecho, o bien, que el poder sc:a un 

auténtico poder jurídico, entendiéndose por derecho al ordenamiento jurfdl-

coque proviene de la comunidad; y, en segundo término, lo que, en el fondo 

coincide con la idea del de.recho, que las normas traduzcan o sean expresión 

de los auténficos valores jurídicos" (8). 

Siendo, pues, el Estado una organización, manifiesta -

su poder en la actividad estatal siendo: " ... el gobierno es la pe.rsona que -

ejerce el poder estatal, pero, para que este concepto sea real, deben satis-

facerse, ,en nuestro concepto, dos condiciones: prln-cramente, los goberna!!. 

tes deben ejercer el poder por mandato jurídico, o lo que es Igual, los go- -

bernantes deben ser legf'ttmos: esta Idea conduce -ya lo había sostenido Sa~ 

to Tom4s de Aquino-a la negacl6n de toda legitimidad al tirano de origen, 

que es la persona que ha usurpado el poder. En segundo término, los gobe! 

nantes deben ejercer el poder estatal, curnplfendo el derecho, pues el poder 

estatal, según anterior definición, es Onlcamcnte, el poder coactivo del de-

recho. El gobierno usurpado o el que no conoce otro derecho que su volun-· 

tad, no es el gobierno del Estado, sino una banda de foragidos que se adue--

116 de una situación y que, por la fuerza o por el terror, domina a los hom-

bres". (9). 

8. Mario de la Cueva, Teoría del Estado, p. 284. 
9. MariodelaCueva, ob. cit., p. 285. 
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El Estado moderno organiza tareas que antes habían pe!_ 

tenecido a la Iglesia, a los señores feudales y a otras instituciones locales ; 

además, satisface nuevas necesidades como son las comunicaciones interior 

y exterior, adrninlstracf6n de j usticla, etc., es manifiesta la evolución rea -

llmda en el aspecto organlzntorio del Estado, pues administra sus bienes, -

ejercitando su Poder en todo el territorio. 

"Los órganos cstntnles son, pues, entes Impersonales, 

individuales o colegiados, que n oornbrc del Estado o en su representación -

efcctClan las diversas funciones •:n que se desarrolla el poder pllblico" • (1) • 

La Constitución forma parte del orden estatal y a tra --

vés de los distintos 6rg¡111os determina la clase de Estado existiendo en las -

dtsti nt.as organizaciones poi ntcas los " ••• órganos llamados inmediatos, 

¡x>rque su car4cter de órganos es una consecuencia inmediata de la constitu

ciOn de la asociación misma. Es decir, que de cualquier suerte que se es-

tablezcan estas asociaciones, estos órganos no est4n obligados, en virtud -

de su cualidad de tal, hacúa nad'.e, siro e61o y de un modo imnediato con -

respecto al Estaoo mismo •• ,, La naruralem de los Orpnos inmediatos mllé!, 

----------------
· 1. Mario de la Cueva, TeorDI del Eswdo, p. 159. 
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trase turídicamcntc en que no put>clcn cstnr sometidos jumt1s al poder de ma_l! 

do de otro 6rgnno de la mismo nsocinción, esto es, que en lo que toen ld 

contenido de su funci6n, es compk'tamcnte Independiente ... " (2) siendo el -

Estado Mnd~rno los órganos Inmediatos el Ejecutivo, el Legislativo y el 

Judicial. 

· El Estndo necesita, pues, un conjunto de órganos; sin -

embargo, es Importante señalar las actuaciones de cada uno, evitándose la -

lucha político que podría surgir cuando alguno pretendiera tener más poder; 

además, sus funciones siempre deben estar coordinadas para la realidad de 

Ja acción unitaria del Estado. 

A diferencia de los órganos inmediatos es importante -

hacer mención de los mediatos que son: " ... aquellos cuya situación no des-

cansa de un modo Inmediato en la Constitución, sino en una comisión lndivl-

dual. Son responsables y están subordinados a un órgano inmedlaco, diri:c-

ta o Indirectamente .•. El fundamento jurídico de su función es, o el deber -

legal de un servicio, o el contenido de servicios de Derecho Público. El 

cargo mismo no dcscnnsa ya hoy en el libre arbitrio del seilor. respecto de -

sus servicios, sino en la ordenación del Estado, la lleva consigo una división 

de competencias". (3). 

El órgano y el titular del mismo son completamente di

ferentes. "El órgano, como tal, no posee personalidad alguna frente al Es-

---------------2. Jorge jelUnek, Teoría General del Estado, México 1958, p. 412-415. 

3, )ellinek, ob. cit., !'· 422. 
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tado" (4). Es decir, el Estado y el órgano es una unidad, aquél no puede 

existir sin éste, pues el Estado manifiesta su poder por la actividad de los -

órganos realizada o materializada por tos titulares. Estos Oltlrnos tienen -

derechos 'y deberes corno personas ffsicas, además, " ... el pueblo jam4s d~ 

be permanecer Indiferente ante la actuación de los titulares de los órganos -

del Estado. Debe ser 'fiscalizador' o 'vigilante' de una slmaclón. Su partl---

cipac!On en la buena marcha del gobierno no debe contraerse a ta mera -

elección periódica de los titulares de los Orgat.:>s estatales primarios y de-

. jar que éstos se comporten segan su arbitrio, desplegando muchas veces 

una conducta contraria al orden jurCdico y al bienestar general, postergando 

el cumplimiento de su poder como funcionarios pablicos a la satisfacción -

de sus Intereses personales, a su ambición o a su codicia .•• El gobernante 

no debe ser el amo de los gobernados. sino su servidor. . • " . (5). 

i.-jCüTñéi;-"Ob".-ctt .• p. 424. 
S. Ignacio Burgoa, Dereclv Constitucional Mexicano, Segunda Edición, Po-

rroa Hnos., S. A. México 1976, p. 510. 
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DE PODER ES. ---------------

Capítulo Primero. - Iniciadores de Ja Doctrina. 

a). - Aristóteles. 

b). - John Locke. 

e). - Montesquleu. 

Capítulo Segundo. - Evolución Política de la División de Poderes en el Cons

tltucfonallsmo Mexicano. 

a). - El Consrltuclonallsmo en 1808. 

b). - La ]unen de Zltácuaro. 

c). - La Constitución de Apatzlngán. 

d). - El Acta Constitutiva y la Constitución Política -

de 1824. 

e). - Las Bases Com tltuc ionales de 1835: 

O. - El Proyecto de Constitución de 1842 y las Bases 

Orgánicas de 1843. 

g). - La Constitución Política de 1857. 
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a). Aristóteles. 

Atenas presenta en el siglo V, A, C. una república de-

mocrntica bien organizada cuya descripción rea1lza 1\rl1:1tóteles quien al anl!_ 

Jizar más de cien constituciones se convierte en el fundador de la ciencia -

histórico-descriptiva de Ja política. 

El Estagirita vivió en un Estado donde la voz del pueblo 

se deja~ escuchar, Aristóteles tiene la suficiente In tellgencia y dotes inna

tas de filósofo y de científico, que le permiten darse cuenta de las institu- -

ciones .representativas y de la jurisdicción independiente que rigen al Esta-

do. 

En su obra "La Política", adv lene que dentro de la po

lis hay tres elementos: "El primero de estos tres elementos es la asamblea 

general, que delibera sobre los negocios públicos; el segundo, el cuerpo de 

magistrados, cuya naturaleza, atribuciones y modo de nombramientos es -

preciso fijar; y el tercero, el cuerpo judicial. 

"La asamblea general d~clde soberanamente en punto -

a la paz y a la guerra, y a la celebración y ruptura de tratados; hace las le-

yes, impone la pena de muerte, la de destierro y la confiscación, y toma -
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cuentas a los magistrados ". (1). 

Aristóteles se da por satisfecho al escoger lo mejor 

de las formas y métodos usuales de gobierno, confesundo que todas las 

constituciones dejan algo que desear, pero a Jo vez hace una distinción entre 

las malas y las mejores; su influenci11 se deja sentir en todo el Imperio Ro-

mano, y así llega a nuestro tiempo, sobJ.·c todo por su insistencia en que el -

hombre es por naturaleza un animal social, que vive en sociedad por ley 

natural neces11ria pa1:a el cumplimiento vital de sus funciones sociales y no -

por contra to artl fiel a l. 

b). john Lockc. 

Dando un salto dentro del pensamiento político, nos 

encontramos con el absolutismo que se inicia en Esp11ña y Francia pasando -

más tarde a Inglaterra cuando en este Oltlmo llega al trono el primer Tudor 

estableciendo el sistema de que los reyes goblern11n por dereclD divino. 

Para ello se apoyan los monarcas y sus teóricos en citas de distintos pasa- -

jes blblicos, llegundo a sostener como jacobo 1 que los reyes son la imagen 

viviente de Dios: y Luis XIV llamado "el rey sol" nflrrrn "El Estado soy -

yo" con base en tales raciocinios, los monarcas católicos centralizan el 

poder en sus manos y además pretextan combatir a Ja minoría protestante. 

En el aspecto doctrinario autores como jean Bodino y -

1. Aristóteles, La Política, Décima Edición, Colección Austral, Núm.~ ~9, 
México 1965, p. 191. 
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Thomas llobbes, máximos defensores del absolutismo, explican que dentro

del Estado el monarca requiere el monopolio del poder y de la fuerza legfti -

ma porque sOlo el rey es el Onico capaz de imponer orden y justicia. 

Asr el absolutismo tiene una base de donde partir e ins

pira a J acobo 1, cabeza de la dinastía de los Orange, para que se declare -

competente para conocer de cualquier conflicto jurisdiccional considerando

ª los jueces sOlo sus delegados. 

El justicia mayor del reino, Eduard Coke argumenta: -

" 'De acuerdo con la ley de Inglaterra, el rey en persona no puede juzgar -

causa alguna; todos loe casos civiles y penales, tendrán que fallarse por 

algOn tribunal de ju.sticia, de acuerdo con la ley y la costumbre del reino' ", 

A lo que respondió el rey: " 'Creo que la ley se funda en la razOn: yo, y 

otros, poseemos tanta razón como los jueces' ", 

" ' Los casos que atai\en a la vida, a la herencia, a los 

bienes o al bienestar de los sObdltos de su Majestad - replicó Colee - , no -

pueden decidirse por la razón natural, sino por la razón artificial y el juicio 

de la ley, la cual es un arte que requiere largo estudio y experiencia, antes 

de que un individuo pueda llegar a conocerla a fondo' ". 

Esta respuesta ofendió al rey, quien dilo que en tal 

caso, " 'él estaña sometido a la ley, lo cual era traiciOn sostener' ", 

Allr estaba la tesis furxlamental del absolutismo: frente a ella, Colee no eva-
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dió la afirmación de la monarquía constitucional: el rey no está sometido a -

ningún hombre, pero sí está " 'bajo Dios y la ley' ". (2). 

La doctrina y la práctica provocan un cambio dentro 

del pensamiento polfclco; primero, al propm·cionar los absolutistas el arm'!_ 

zón para que en Locke reencarne la teoría de la sepa ración de los poderes. 

Con su espíritu peculiar Locke concibe un ordenamiento de los tres órganos 

de gobierno, para asegurar los derechos individuales; y, segundo, al triun-

far las Ideas de Eduard Coke, se advierten nítida y cla1·amcnte dentro del -

regio absolutismo la distinción de las funciones de los órganos del poder 

público. 

En la época moderna corresponde al padre del libera- -

lismo inglés y teórico de la Revolución Inglesa iniciar la edad de la ilustra

ción política. Locke en su obra Ensayo sobre el Goble.rno Civil, senala, 

en el capínilo Xll, las tres funciones que tiene el Estado: " El poder legis-

lativo es aquel que tiene el derecho de señalar cómo debe emplearse la fue!_ 

za de la comunidad política y de los miembros de la misma, No es necesa-
• 

ria que el órgano legislativo permanezca siempre en ejercicio; las leyes 

están destinadas a ser cumplidas de manera ininterrumpida, y tienen vigen-

cia constante: para hacerlas sólo se requiere escaso tiempo. Ademds, - -

tampoco es conveniente, pues sería una tentación demasiado fuerte para la • 

debilidad humana, que tiene tendencia a aferrarse al poder, confiar la tarea 

2. Felipe Tena Ramírez, Derecho Constitucional Mexicano, p. 212, Octava 
Edición. México 1967, p. 212. 
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de ejecutar las leyes a las mismas personas que tienen la misión de hacer

las. Ello daría lugar a que eludiesen In obediencia o esas misrm s leyes 

hechos por ellos, o que las redactasen y aplicasen de acuerdo con sus inte-

reses port!culares, llegando por ello a que esos intereses fuesen distintos -

de los del resto de la comunidad, cosa conu·aria a la finalidad de la socle- -

dad y del gobierno. Por esa razón, en las comunidades políticas bien orde

nadas y en que se tiene en cuenta como es debido el bien de la totalidad de -

quienes la forman, el poder legislativo suele ponerse en manos de varias -

personas; l>stas, debidamente reunidas, tienen por sí mismas, o conjunta- -

mente con otras, el poder de hacer leyes, y una vez promulgadas éstas, se 

sq,aran los legisladores estando ellos mismos sujetos a ellas. Esto repre

senta para dichos legisladores un motivo suplementario poderoso para que -

tengan cuidado de conformarlas al bien público· • 

"Existe en toda comunidad poUUca otro poder ... lleva -

ese poder consigo el derecho de la guerra y de la paz, el de construir ligas 

y alianzas, y el de llevar adelante todas las negociaciones que sea preciso -

realizar con las pe.rsonas y las comunidades políticas ajenas. A ese poder -

podría, si eso parece bien, Uamrtrsele federativo." 

Es hasta finales del capítulo XllJ que nos perora otra -

función del Estado. 

" •.• la prerrogariva ·no es otra cosa que un poder pues

to en manos del príncipe, con objeto de que provea el bien píiblico en aque- -
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llas situaciones derivadas de circunstancias imprevistas e indetcxminadas -

y que, por esa misma razón, es Imposible reglamentar con seguridad me- -

diamc leyes fijas e inmutables. Por consiguiente, cuanto el monarca pue- -

da hacer en interés evidente del pueblo y para asentnr el gobierno sobre las 

bases que respondan n la verdad, es y será siempre una prerrogativa justa". 

Así pues, Inglaterra se entrega a la monarquía más limitada por una cons- -

titución. 

e). Montesquleu. 

Los escritos de Locke apart'Cen en Europa conrinental,

y es en Francia donde en forma destacada y en particular tienen enorme in

fluencia, pues en ese entonces la monarquía absoluta adquiría más impor- -

tanela ante las Cámaras. 

Cuando Carlos Luis Secondat, barón dr.: la Bréde y de -

Montesquleu, visita Inglaterra, quizá ya tenía idea sobre los escritos del -

teórico revolucionarlo y, al encontrarse con el Acta de Establecimiento de -

1700, documento que regía la organización social inglesa advierte que el 

poder de los monarcas mermaba a medida que se acrecía el poder del Par- -

lamento. 

Inquietado el filósofo francés por el sistema legal que -

tenía el pueblo sajón, medita sobre la división de los poderes que hacía ·· -



33 

veintidós siglos había escrito Aristóteles, consistiendo el mérito del barón-

de la Bréde en darle una base científica y naturaleza jurídica, y reconocerle 

majestad al poder Judicial; ya no como parte del poder Ejecutivo, sino como 

poder Independiente de los otros dos, circunstancias que acreditan a Mon- -

tesquieu como el primer científico-político moderno. 

En su obra Del Espíritu de las Leyes, declara que 

" En cada Estado hay tres clases de poderes: el poder legislaUvo, el poder 

ejecutivo de las cosas relativas ni derecho de gentes, y el poder ejecutivo 

de las cosas que dependen del derecho civil. 

11En virtud del primero, el príncipe o jefe del Estado 

hace leyes transitorias o definitivas, o deroga las existentes. Po1· el segun

do, hace la paz o la guerra, envía y recibe embajadas, establece la seguri

dad pública y precave las invasiones. Por el tercero, castiga los delitos y -

juzga las diferencias entre particulares. Se llama a este último poder ju- -

dicinl, y al otro poder ejecutivo del Estado" (3). 

La doctrina de la separación de los órganos del poder -

público se justifica en pocas palabras; se llegaría a un caos social que ven--

dría a degenerar en una revolución armada si el mismo hombre o la misma 

asamble.a ejercieran los tres poderes: el dicrnr leyes, el ejecutar las res~ 

luciones públicas y el de juzgar los delitos. 

Montesquieu no sólo toma en consideración la trinidad -

3. Montesquieu, Del Espíritu de las Leyes, Primera Eclici6n, Colecció" "Se 
pan Cuirntos ... " Núm. 191. M~xico 1975, p. 104, -
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de los poderes, sino también la organización de cada uno de ellos para el -

ejercicio de su competencia garantizándose con ello la libertad del individuo 

y, a la vez, logrando una especialización en sus funciones, con lo que le da 

agilidad a la administración es tata l. 

La división de poderes aparece en el preciso momento -

de inquietud de un mundo que nacía a la libertad debiéndose entender la doc

trina de la siguiente manera: en principio, como advertimos en el anterior 

capítulo el poder del Estado es único; lo que se va u scpnra.r son las funcio

nes del mismo o el ejercicio coordinado de las acciones de los órganos pú- -

blicos para realizar los fines que tiene encomendado el Estado. 
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~YQ_!.._t¿_g1Q~_E2~JJJ_2~_Q_? _ _!.._A __ Q.~1{.LsJ.9.!i.~~~-tQQ~Jig~ 

EN .EL CONS°TfTUC.IONÁLISMO MEXICA-NÓ --------------------------------------

a). El Constltuclonallsmo en 1808. 

La Independencia de nuestra pat1·ia es producto de cau-

sas Internas y externas. Entre las prlmeras podemos citar la irritante 

desigualdad social, de trascendencia jurídica, pues excluía Importantes 

derechos a los criollos, mestizos e Indios. Otra causa fue el sac1·1ficlo 

económico de la Colonia sujeta a los intereses de la Metrópoli. La depen· • 

dencia era desmesurada, prohibiéndose el cultivo de ciertas plantas o de al-

gunos artículos, sobre todo la cuantiosa extracción de dlncrn. Una razón • 

más fue la organización política despótica zalazo en la dignidad humana, 

arraigada en España y más acentuada en la Colonia, no pudiendo ser contr~ 

lados los jefes políticos oor las grandes distancias que separaban a las pro

vincias con la capital, as lenco de los poderes que ejercían los virreyes. 

Posteriormente, el pensamiento liberal franc~ influye, 

a mediados del siglo XVIII, en el ambiente político, siendo muy leídos Juan· 

]acabo Rousseau y Montesquieu, acogiéndose por los estudiosos del Derecho 

y la Política los principios básicos del Contt·ato Social como son: la voluntad 

general y la soberanía para cimentar un Estado. Además, se introduce 

,, .. , ..... .,, 
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propaganda de las colonias Inglesas recién libcrudus, udopwndo los criollos 

una actitt1d desafiadora. El triunfo de In Revolución Francesa, desata ('n -

Nueva España agitación contra el régimen espm1ol. dejándose escuchar elo-

gios al nuevo sistema en lugares públicos; In Invasión napolcónlcu a la pe- -

nínsula provoca un levantamiento del pueblo ei:ipa11ol y la formación del go- -

blerno liberal, culminando con la Constitucibn de C<1dlz. 

La situación política es aprovechada por los criollos de 

América. La abdicación de los soberanos espnñols les proporciona los me

dios legales para alejarse de España, la revolución liberal española les vie

ne a proporcionar la libertad de Imprenta, siendo de enorme beneficio para 

la Independencia de México y para Amfaica Latina. 

Autores opinan, incluso, que sin embargo, "El deseo -

de libertad y el anhelo de una completa soberanía de nuestra Patria comien

za con el principio mismo de la conquista, y no es difícil suponer que el 

primero que abrigó esta idea fuera el propio conquistador, Herm1n Cortés, -

quien sintiéndose dueño de un basto reino soMra perpetuar la Independencia 

del mismo. 

"Me fundo, al decir 0ue fue Cortés el primero en aca- -

rielar la idea de la soberanía del territorio que había conquistado, en los -

propios relatos de Berna! Díaz del Castillo, según el cual Carlos V, temien

do que los conquistadores desconocieran la metr6poli, nombraba a un gober 

nador y mt1s tarde a la Primera Audiencia. Pero Cortés se rehusaba a que -
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fuera reconocida otra nutorid11d que 110 fuL•.ra la suya t..' inlclahn Jiv1..•rsas ma· 

niobras porn logrurlo" (1). 

Lo que sí t•s cierto es c¡uc, los acontecimientos L'spa- • 

ñolcs de 1808 se rcfle,lon en el cabildo de In ciudad de Ml'xlco, el síndico 

Primo de Verdad y el regidor i\zdrnlc se dirigl~n nl Virrey proponiéndole -

que por el eclipsl' de los sobcxanos " ... reside la sobLTanfa n:presenrnda -

en todo el l~eyno, y las clases que lo forman, y con m'1s partlculnl'idad t.'11 -

los Tribunales superiores que lo gobiernan, admlnlstntn juHtlcin, y en los -

cuerpos que llevan la voz p(1bllca ... México en 1·eprescnrnci6n del Heyno 

como su metrópoli, ..• continúe provicionalmcnte del gobierno del hcyno, 

como Viney Gobernador y Capil<fo Genernl sin entregarlo, potencia alguna -

cualesquiera que sea, ni n la misma España, aunqte reciba 6rdcncs del 

Sor. Carlos 4 desde la Francia, o dadas antes de salir de sus Esrndos, • 

para evitar toda subplantacl6n de fechas fraudes, y fuerzas, ... No lo en- -

tregu<: tampoco a otro Virrey que o riombrasen S. M. el Sor Carlos 4 o el -

Príncipe de Asturias, bajo la denominación de Fernando Séptimo ..• "(2). 

El Virrey ltunlgaray se mostró entusiasta partidario · 

del documento, el bando espat'iol viéndose derrotado" ... buscó un hombre -

fuerte y éste se encontró en un rico hacendado de las tierras que uhora for·· 

man el Estado de Morelos, don Gabriel de Yermo, opulento vizcaíno p.l'Opie· 

torio de ingenios azucareros en el Valle de Cuerna vaca. Se resolvieron por 

l . - [uan N. Chavarri, Historia de la Guena de Independencia, Prlme1·a 
F.diclón, México 1973, p. 9. 

2. Felipe Tena lrnmírez, Leyes Fundamentales de México 1808-1973, - ,"'. 
Quinta Edición, Mexico 1973, p. 14-15. 
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el golpe de Estndo, .1uc nhorn resulta ser el primero de nuestra historia ... " 

(3). 

b). La junta de Zltácuarn. 

En apariencia las ideas Independentistas habían sido 

aplastadas, pero la realidad era otra; en todas partes se conspiraba, en 

Va liado lid el capitdn García Obeso, Mariano Mlchelena y el P. Vicente de -

Sanca María, planeaban crear una junta que gobernara al país en nombre de 

Fernando Séptimo. Sin embargo, fue descubierta la conspiración; en Quer~ 

taro un grupo de Inquietos partldru-los de la emancipación actuaban a favor 

de la idea Independentista. Estos eran: D. Miguel Domínguez, D. Josefa -

Ortlz de Domínguez, Allende, Aldama y Abasolo, como principal miembro -

de esta angelical pl(!yade liberal figuraba Don Miguel Hidalgo y Costilla. -

Descubierta la conjura, el Padre de la Patria, en el templo de Dolores, re--

solv16 en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 que la luz de Ja nueva -

aurora descubriera en el ambiente nacional el eco de una campana, procla--

mando ¡ Viva México, Viva México Independiente .' . 

El ejército de Hidalgo obtiene Importantes victorias: -

sin emba.rgo, en el Puerite de Calderón son completamente derror.ados y, - -

obligados a retirarse al norte del país, es en Acatlta de Bajan donde el si- -

nlestro capitán Ellzondo traiciona a In libertad defendida por los primeros 

!71JañíeTKrorenolríaz, Derecho Constitucional Mexicano, Primera EdJclón. 
México 1972, p. 57. 
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caudillos que nos dieron Patria, siendo por ello mtts tnrcle fusilados. 

D. Ignacio López Rayón fue designado por Hidalgo para 

sustituirle, el l 9 de ogoHto de 1811 se instaló en Zlt!tcuoro La Suprema Jun

ta Nacional Americana, con el objeto de unificar el mando político y militár. 

Rayón va a cristalizar sus Ideas liberales en Los Elementos Constituciona--

les, que mds tarde ejercerán influencia en More los. 

Parn nuestro estudio es de enorme trascendencia eJ 

artículo 21, que dice: "Aunque los eres poderes, Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial, sean propios de la Soberanía, el Legislativo es inerrante que ja- -

más podrá comunicarlos". (4). 

Esta junta es considerada como ventaja a la causa de -

la Independencia; a ella se debe la fundación del Ilustrador Americano, en -

donde el Dr. Cos sostiene sus ld~s libera les. 

e). La Constitución de Apntzingán. 

El disenso de In junta de Zitácuaro hizo a los insurgen-

tes ver Ja figura de Morelos, quien convoca a un Congreso a fin de resolver 

las cuestiones de mando político y militar. De este Congreso emanan tres -

Importantes documentos que son: Los Sentimientos de la Nación, El Acta de 

Independencia y el Decreto Constitucional para la Libertad de la América -

4. Los artículos transcritos, de las diversas constiruciones Mexicanas, es
tán tomados del texto: Leyes Fundamentales de Mt!xico 1808-1973, de F~ 
Upe Tena Ramfrez. Quinta Edición, México 1973. 
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Septentriona 1. 

En esta reunión se deja sentir la influencia de las co- -

nientes políticas norteamericanas y europeas. "Las ideas de Locke, Paine, 

Burke, lus de Montesquieu, Rousseau, Bcntham, Jeffe1:son, las de Feijoo, -

Mariana, Suárez, Martínez Mariana -quien interpretaba las antiguas insti--

tuciones espa11olas desde el punto de vista liberal-, ... Tanto canonisrns, -

como abogados estuvieron al día en las nuevas teorías, y dentro del fenóme-

no de la Independencia, como hemos scílalado, tomaron parte muy activa, -

tanto para hacerla su1:gir -de lo que se ocupó un pequeílo grupo, una élite ... 

la cual 11'.rumpió en forma violenta dentro de su proceso; como para dar a -

las naciones que se preveían su nueva organización" (5). 

En la sesión inaugural se dio lectura a Los Sentimien- -

tos de la Nación que establecían en su artículo 5, que "La Soberanía dimana 

inmediatamente del Pueblo, el que sólo qule1·e depositarla en sus representa!!. 

tes dividiendo los poderes de ella en Legislativo, Ejecutivo y judicatario, -

eligiendo las Provincias sus vocales, y éstos a los demás, que deben ser 

sujetos sabios y etc probidad". 

El Decreto Constitucional de Apatzingdn es redactado -

por Quintana Hoo, Herrera i' Bustamante; verdadero edificio jul'ídico políti-

co, sin embal'go, eg aprobado como provisional instaurando en sus artículos 

.ll y 44, respectivamente, que: "Tres son las acribuciones de la soberanía: 

5'71!rñesrod'eTa-forre Villar, La Constitución de Apatzingán y los creado
res del Estado Mexicano, Primera Edición, U.N.AM. 1964, p. 78. 
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la facultad de dictar las leyes, la facultad de hacerlas ejecutar y la faculcad 

de aplicarlas a los casos particulares.'' 

Esta separación tiene como finalidad asegurar a cada -

órgano la facultad material que le corresponda, 

Plenamente aceptada es la doctrina de Monresquicu en -

el artículo 44 a1·c1tar: "Permanecera el cuerpo representativo de la sobera-

nra del pueblo con el nombre de supremo congreso mexicano, Se crearan, -

ademas, dos corporaciones, la una con el t!tulo de supremo gobierno, y Ja-

otra con el de supremo tribunal de justicia", 

"El poder o corporación predominante fue el legislativo, 

pues ademas de })>seer un sinnQmero de facultades, era quien tenía et control 

constitucional, al estipular el artículo 107, entre sus competencias: 'Resol -

ver las dudas de hecho y de derecho, que ae ofrezcan en orden a las faculca-

des de las supremas corporaciones '. En ese sentido, se afirma que el eje -

cutivo fue 'un siervo del Congreso. Su Cmlca participación en ta función le--

gislativa, ya que no gozaba de la facultad reglamentarla, era un derecho de 

vero, del cual gozaba también el Supremo Tribunal'. " (94) (6). 

d). El Acta Constitutiva y la Constitución Política de 1824. 

Dislocaoo el Plan de la Profesa que se proponía impedir 

94.-MTgüérCfefa-MacfrTd 11., "División de Poderes y far ma de Gobieroo en -
la Constitución de Apatzingán" en el Decreto Constitucional de Apatzin -
gán. México 1964, p. 5 24. 

6. Jorge Carpizo, La ConstiruciOn Mexicana de 1917, Primera Edición, 
U. N.A. M. 1969, p. 243. 
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el restablecimiento de In Constitución de Cádiz vigente en dos ocasiones 

(primero en 1813 y después en 1823,) obtienen los independentistas mO!tiples 

beñeficios democráticos, como eran las elecciones que inevitablemente los

llevarra a controlar las diputaciones provinciales, motivo por el cual, el 

alto clero y los lntifundisms deciden, valiéndose de Iturbide, proclamar la -

Independencia y, para justificarla utilizan como bandera la defensa de la re

ligión. 

Iturbide, al obtener el mando de los ejércitos del Sur, -

piensa en vencer fácilmente a Guerrero, volver con el triunfo y proclamar -

la Independencia; sin embargo, fracaso, y acuerda con el jefe Insurgente 

proclamar el 24 de febrero el Plan de Iguala, para m4s tarde, junto con 

O'Donoju, hombre liberal y tolerante, modificarlo en algunos puntos apare -

ciendo asr los Tratados de Córdoba en donde se llama a reinar al Imperio -

Mexicano a un descendiente de la rama borbOnica española: además, se es

tablece una junta gubernativa cuyo primer acuerdo es nombrar la Regencia, 

completándose el frontispicio constitucional al corresponder a la primera, -

el Poder Legislativo, la segunda, el Poder Ejecutivo, el Judicial se encuen -

tra en los tribunales que seguran corno en tiempos de la Colonia. 

Conforme a los Tratados de COrdobe, se convoca al 

Primer Constituyente", .• fue una Asamblea integrada - seilala Pedro de 

Alva-, por elementos de todos los matices reinantes en la política de aquel 

tiempo. A pesar de las precauciones tomadas en la Ley Electoral que le 
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dio forma, resultó a la posrre una mayoría de elementos contrarios a las -

ideas de lruJ:bide, 

"Resultaron electos los políticos más connotados y mu-

chas hombres de alta preparación ... figurarnn Fagoaga, Horbegoso y Ta- -

gle, que se consideraban borbonlstos, y los antiguos insurgentes don Mel- -

chor MCízquiz, el doctro San Martín, el doctro AJ:gándnr, don Carlos Mada 

Bustamante, Cumplido, Tercero, lzazaga y Victoria··. 

"El Congreso se lnsrnló en San Pedro y San Pablo; se -

juró con gran solemnidad por todos Jos representantes reunidos en In Cate-· 

dral, defender la religión católlcn y la lndcpendenclu de M~xico, y se habló 

de formur la Constlruclón Política sobre las BJscs del Plan de Iguala y de los 

Tracados de Córdoba; estableciendo la separación de Poderes Legislativo, • 

Ejecutivo y Judicial, para que nunca pudieran reunirse en una sola persona • 

o corporación." (7). 

Al saberse que [i;;pa11a rechazaba los Tratados ele Cór--

doba, los soldados del r egimicnto de.· Cclay:i exhortados por Pfo Marcha re-· 

cor.ren el centro de la ciudad gritando ¡ Viva A~ustín 1, Emperudcn de Mé-

xico : , al dfü siguiente, sin quorum se voraba la proposición de Gómez 

F uías consisrcntc en que ¡ Agustín frurbide era Emperndo.t· de México 1 

Ya sin barreras lega les lturbide disuelve el Congreso. 

En aquella ocasión se produce Ja asonnda de los generales Quinranar y Santa 

7. Pedro de Alva, Primer centenario de la Constitución de 1824, México 
1954, p. 41-43. 
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Anna con el Plan de Vcrncruz, el iluso emperador envía a sus mejores hom

bres a combatirlos pero sucede que ~stos celebran el Plan de Casa Maca en -

donde se postula la reinstalación del Congreso. Una vez que ~ste vuelve 

a funcionar, anula los actos del imperio por considerarlos ilegales, adem~s. 

nombra un gobierno Integrado por Victoria, Negrete y Bravo. 

El Primer Congreso es convocante al segundo Constitu -

yente que se encarga de satisfacer a los federalistas, al aprobar el Acta 

Constitutiva de la Federación, estatuto que organiza al Estado en Federal. 

De eoorme trascendencia es para nuestro estudio el artículo 9, pues marca el 

sendero que seguirdn todas nuestras Constituciones respecto al principio de 

separación de poderes al anunciar "El poder supremo de la federación se di

vide, para su ejercicio, en legislativo, ejecutivo y judicial; y jamds podrdn 

reunirse dos o 11-ias de ~stos en una corporación o persona, ni depositarse el 

legislativo en un individuo". 

La caraccerrsclca del segundo Congreso Constiwyenre -

es la manifestación de las dos tendencias: la federalista y la centralista, 

"Fue un Congreso integrado por hombres de capacidad reconocida, de honrl!_ 

dez a toda prueba y de inquebrantable energía, figurando como jefe del 

grupo federalista, don Lorenzo Zavala, don juan de Dios Cañedo, don Vale!.'!. 

tfn Gómez Farras, don juan Bautista Morales, don Crescenclo Rejón, don ,

juan Cayetano Portugal y don juan Marra Covarrubias, y muy principalmente, 

don Miguel Ramos Arizpe, quien con su talento y erudición, unra la pntctica 
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y la experiencia parlamentarias adquiridas en las Cortes de Cádtz, 

"Los centralistas figuraron también, y en sus filas se -

encontraban el Padre Mier, el Presbrtero Becerra, Esplnoza, Bust:amante y 

alguoos rnds:1 (8) 

La obra del Congreso es la primera Ley Fundamental -

de trascendencia para la vida polfttca mexicana, que al estatuir los princi - -

ptoa fundamentales del Estado, alude, en su artrcuto 6 a que: "Se divide el - . 

supremo poder de la federactOn para su ejerctcto, en legislativo, ejecutivo 

y judicial". 

e). Bases Constitueionales de 1835. 

Loe procedimientos inoobles del presidente Bustamante, 

en su forma de actuar, estimulo al levantamiento de liberales diversos como 

Santa Anna, Mejra y Alvarez, quienes exigieron el Ejecutivo pan el general 

Qkneoz Pedrua, quien s6lo gobernó tres meses. Para el perfodo siguiente -

fue elegido et torpe y ambicioso Santa Anna y como vicepresidente el sei'k>r G~ 

mez Farras, quien inspirado por el Dr. Mora, reaU:za notables reformas 82. ' 

cialea, m'8 tarde abolidas cuando el nefasto y voluble presidente se pasa a-. 

la teniencia conservadon& y centralista. Los centralistas, con el apoyo del 

clero y las actuaelones del ministro Tome! influy~n fuertemente para que -

las C4maras den un golpe de Estado, en virtud del cual se declaran Con&tit!!, 
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yentes con cuyo cnrácter convierten al Estado Mexicano en centrollstu, me-

dlnnte las Bases Constltuclonnlcs de 1835, conocida tombil:n corno la Cons--

tituci6n de las Siete Leyl•s: documento que, en opinión de Justo Sierra, -

" ... e.ro, po.r lo demt1s, muy l!beJ:al; .rica en su inventarlo de gnn1ntfas, ho:!_ 

pltala.rfa al extranjero y ••• dotada de su ch1slca divlsi6n y ordcnamlenro de 

poderes, con un Leglslaelvo bicamartsta, con su ct1mara de representnntcs 

fundada en un estrecho .régimen clecto.ral,no desproporcionado a las exigen-

clas cortíslmas del país en materia de sufragio; con un Ejecutivo compuesto 

de un presidente, que duraba ocho anos en su encargo, un ministro y un 

consejo de gobierno; con un Poder Judicial inamovible ...• Pern la gran nove;_ 

dad de las Siete Leyes consistió en ln compaginación de u11 poder conserva--

dor, destinado a mantener el equilibrio entre los poderes, auto.rizado para 

anular las determlnRclones de éstos, para suspender sus funciones, para 

.restablecerlos cuando fuera necesario, nunca mutuo propio, siempre instl-

gado por otro poder, todo ello para evitar la tiranía, y facultado también 

pa¡;a declarar cuál era la voluntad de la nación en casos extraordinarios: 

esto era para evitar revoluciones. El poder conservador fue una rueda de -

sobre en el mecanismo; que lo pudo todo para estorbar el movimiento, nada 

para facilirnrlo: lucubración de gabinete transplanrada a la ley para hacerla 

ingeniosa, no para hacerla vividera. En las consti tuclones federales el 

" verdadero poder moderador es el judicial ... "(9). 

De las Siete Leyes nos interesa en particular advettlr -

que, aunque el país se encuentra sumido en el sistema unlra.rio, el espíritu -

9. justo Sierra, Evolución Política del Pueblo Mexi:ano, U.N.A.M. 1957, -
p. 217. 



47 

de la libertad no fuL~ posible ahogurlo, al decir el artículo 4: "El ejercicio -

del Supremo Poder continuar!'! dividido en legislativo, ejecutivo y judicial, -

que no podrán reunirse en ningún caso ni por ningún pretexto. Se establece 

n1 además un arbitrio suficiente para que ninguno de los tres pueda traspa- -

sar los límites de sus atl"lbuciones". 

Junto a la trinidad de poderes se encuentra un cuarto -

órgano integrado por cinco individuos, cuyas principales funciones consisten 

en: a) anular leyes y decretos: b) suspender al presidente de la república 

por incapacidad física o moral; c) levanrar las sesiones del congreso, en -

cualquier momento que se ndvirrlesc que la actuación de éste es contraria -

a los intereses de la nación: d) declarar la voluntad de la nación en caso de 

crisis política, social o económica; e) admitir o rechazar las 1·eformas a la 

Consrituci6n. 

La idea de Sleyés prendió en México con" •.. el esca- • 

blecimlento de un cuarto Poder, ade1m1s de los tres que ya existían, a saber: 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Este nuevo poder se llamaba conservador 

y su misión era la de regular los accos de los otros poderes, cuidar de que~' 

las leyes fueran exactamente observadas, sefü1Jar cuando alguno de ellos· • 

quebrantaba la Constitución o se excedía tle sus félcultades, y declarar cuál· 

era la voluntad nacional en casos extraordinarlqs que pudiesen ocurrir. Era, 

hablando en realidad, una entidad prácticamente Inútil". (10). 

10. Mariano Cuevas, Historia de la Nación Mexicana, Segundo Ecllción, Vol. ll, 
1952, p. 343. 
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f) Prnyccto de Constitución de 1842 y las Bases Org6nicns de l 843. 

Con las Bases de Tncubnyn, elaborados por Parceles, 

Valencia y Sanca Annn, se declaran extinguidos lo!l poderes, y se convoca -

a un Congreso Constituyente que resulta compuesto en su mayor parte de li

be1·ales, entre los que se encuentran principalmente Melchor Ocnmpo, Mn-

rinno lUva Po lacio, Mariano Otero y varios más. Ante !ns nuevas circuns- -

tanelas el Ejecutivo y el clero fomenrnn pronunciamientos contra los consti

tuyentes. 

Sin embargo los congresistas siguen su torea. Se prc-

sentnn dos proyectos, En el de la mayorfa, se adiverte la influencia fran- -

cesa al indicar el artículo 5: "El cjcrt.::lcio del P<xler público se divide en L<;,_ 

glslativo, Ejecutivo y judicial. sin que dos o más de estos Poderes puedan -

reunirse en una sola corporación o persono, ni el Legislativo dt.i:iositarsc en 

un solo individuo". 

El proyecto de la minoría se ocupa también de la dls- -

tribuclón del poder al mencionar, en el artículo 27, lo siguiente: "El Poder -

Supremo de la Nación se divide para su ejercicio, en Leglslotivo, Ejecutivo 

y Judicial, sin que jamás se put.>dan reunir dos o más de estos poderes en 

uno, ni delegar alguno de ellos al otro sus facuhades. 

El Poder Legislaei"'._O se deposita en un Congreso gene- " 
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ral, dividido en dos Ctimuas uno de diputados y otn1 de senadores: el Eje· -

cutivo en un individuo, que se dcnorninnrfi Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, y el Judicial en una Suprema Coree de Justicia". 

Ambos proyeccos colncldfon, pues en nuestra preocupa

ción; sin embargo el gobierno, octuondo abiertamente contra el Congreso, -

en Huejotzingo culmino sus maniobras, es decir, se desconoce o l Constitu- -

yenre, se convoco a uno Junta de Notables que en número de treinta y siete -

personas y bajo el predominio del arzobispo Manuel Posado se reúnen en la 

capital de la república para establecer un nuevo rl!glmen a trav{!s de las Ba

ses de Orgunlzac!ón Política de la l\cpúbllcn Mexicana cltondo en el artículo 

5; "La suma de todo el poder público reside csencltllmente en la Nación y se 

divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y judicial, No se reunirán 

dos o más poderes en una sola corpornclón o persona, ni se deposita.rd el -

Legislativo en un individuo". 

Esm nuevo ley fundnmenrnl, mantiene en todo el siste-· 

ma centralista de las Siece Leyes, pero, por lo que con·esponde o lu o.i:ga- -

nlzaclón gubernumentnl, excluye al poder conservador, que había sido la - ' 

causa principal del pronunciamiento que proclamó el Plan de Tacubaya. 

g) La Constitución Política de 1857, 

La ley Fundamental de 1824 es restituida en 1846. Con 
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su vigencia los poi íticos mexicnnos ttntnn, en forma desespernda, ele enco'!_ 

trar remedio a sus moles polícicos que siempre uegeneraban en movimlcn- -

' tos armados.· La reedificación de la primera Constitución Federal tiene una 

vigencia breve, pues sólo abarcó dos períodos de gobierno desarrol\auos en 

la anarquía política y la desmoralización cívica cnracterísrica de las gestio

nes de José Joaquín Hcuera y el de Mariano Arista. El primero se entren--

ta a varios pmnunclamientos que constantemente ponen en gran pellgro al -

país: Insurrecciones indígenas, pavorosos levantamientos militares, banca-

rrora total, constantes agresiones de los-indios del norte, mismas que debi-

litan In colonización en esa parte de la frontera, propiciando un importante -

facror para la pérdida de gran parte de nuestro tenitoJ:io; insubordinación -

de los estados, etc. El segundo, ni tomar el mando supremo, encuentro -

al país fuertemente lastimado en lo hacendado, por lo que procede a reali--

zar las reformas correspondientes parn evitar que el Esrauo no se hunda t?n 

la miseria económica. El efecto lnmcdla to de la8 reformas fue la rebcllór:.-

Arista, por falta de carácter de mando, no opone ninguna resistencia cludic~ 

do el derramamiento de sangre que quizás hubiera ahogado pnra siempre a -

la Nación para beneficio sólo del imperialismo que, ya en esta (>poca mani- -

festab.1 abiertamente sus ambiciones territoriales. 

Los principales jefes de lfl .revolución, una vez obceni-

da ta victoria, acuerdan nombn1r como jefe del Ejecutivo a Ceballos y, más 

tarde a Lombardlni. Empero, el verdadero fin era que Santa Anna volviera 
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a la suprema magistratura del ¡:nfs, lo cual obtuvo en efecto. Al inicio de -

su gobierno el Inicuo y torpe presidente gobernó a través de un grupo de 

c..:mservadores encabemdos por Lucas Alamán, m4s su carácter impolítico 

y su falta de moral aparecen cuando establece un sistema personalista y mi

litarista de adminlstraclOn. Cierto, Sanm Anna, fue el Onlco individuo que -

gozo de poderes omnímodos en forma permanente, obteniendo lo que nJngOn 

mandatario había conquistado hasta entonces: gobernar sin ninguna traba 

por el tiempo que estimara necesario y la facultad de designar la persona -

que le sucediera en el cargo: y, para consolidar en forma definitiva su poder, 

mima al ejercito dotándolo de lujosos unlfonnes con lo que convierte a la -

casa presidencial en mi verdadero teatro de títeres militares que maneja a -

su antojo. 

Santa Anna, en su loca carrera presidencialista, impo

ne a sus enemigos· aterradoras medidas, tales como la famosa ley de consp,! 

radares que ordenaba el inmediato fusilamiento y la destrucción de todos 

sus bienes, y a O n fue más lejos la maldad de Sanm Anna, al poner de mani

fiesto su ignorancia en materia tributaria, al imponer fuertes contribuciones 

por diversas materias extravagantes, ventanas, posesión de perros, etc. 

En las montai'ias del sur, se abrigaba la antorcha de -

la libertad que vendría a despertar del letargo J>?lrtlco a toda nación a través 

del Plan de Ayala, que encierra la verdadera revolución liberal. La lucha -

se inicia con los triunfos de los liberales. El presidente cobardemente huye 

I 
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y deja a la patria que lo protegió sumida en la amargura y desganada por -

la pérdida de gran parte de su terr!Corio. La figura siniestra de Santa Anna 

se pierde para siempre en la indiferencia de la historia, 

La razón y la justicia triunfan, El general Alvarez es -

designado presidente Interino: inmediatamente se sienten las presiones polí-

ticas de radicales y moclcrados que determinan que se transmita el Ejecutl-

vo ni General Comonfort. Para completar la terapeúticn social y política, -

el Plan de Aya In convoca a un congreso constituyente que Inicia sus sesiones 

el 18 de febrero de 1856. "Como es sabido por In historia nacional, poco -

más de trescientos diputados en tota I, entre los que se encuentrn unn·pléya-

de de hombres ilustres y gmerosos patriotas, han formado aquella memor!!. 

ble y gloriosa asamblea nacional; habremos de menclonnr n ... Ponclano 

Arrlaga, Mariano Yáílez, L'iin Guzmán, Pedro Escudero y Echanove, José -

María del Castillo Velasco, José María Cortés y Esparza, José María Mata, 

José María Homero, jt)aquín Cardoso, Melchor Ocampo Díaz e Isidro Olve--

ra" (11 ). 

En este Ilustre Congreso es evidente la preocupación -

de proteger la libertad de los ciudadanos, pues sus principales figuras habían 

sufrido los efeccos de la tiranía; por ello ahora, de buena y corxecta intell- -

gencia, se establece la división de pocleres para garantizar el goce de los -

derechos Individuales y políticos que el hombre t·equiere para asegurar el -

11. Adalberto G. Andrade, Estudio del Desarrollo Histórico de Nuestro De
recho Constitucional en Materia de Garantías Individuales, 1958, p.29. 

"·'··~--.. '"·· \ - ... ,., 
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progreso y el bienestar de su vida. En esta forma, y con este sentido, se -
"" 

estipula en el artículo 50: "El Supremo poder de la federación se divide paca 

su ejercicio en legislativo, ejecltivo y judicial. Nunca podr<1n reunirse dos 

o mds de estos poderes en una persona o corporación, ni depositarse el le-

glslativo en un individuo". 

Con la Constitución de 1857 el país disfruta de calma y 

paz por varios anos. Empero, el futuro cruel aún reservaba un tramo ama!_ 

go, pues nuevamente, los hermanos se enfrentarían para volcar el carro del 

hombre que de héroe pasó a tirano, al congestionarse del poder que el pue- -

blo sanamente le entregó como premio a su audacia durante la intervención -

francesa. La historia de las ideas polrtlcas nos vuelve a mostrar que el po-

der despierta las ambiciones mlls Inicuas que el ser humano posee como re-

zago de una vida primitiva que una vez vivió. 

Los campos se rtnen, otra vez de sangre al grito de 

Viva la Revolución f , primer movimiento social del mundo que vendría -

a determinar las directrices a través de la Constltuci6n de 1917, pensamie_!! 

to pollkico, social y econ6mlco que plasmaron los hombres m4s preclaros -· 

de nuestro país. 

. ,,;, ;,· ,, 

I 
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TITULO 111 

-~~-QLY~Lq_~_QÉ_EQ.P_~~~E-É~-.!:--~ 

CONSTITUCION DE 1917. -----------------------

Capítulo primero. - Justificación Política de la División de Poderes. 

Capítulo segundo. - Organización y Facultad de cada uno de los Poderes. 

a). - Poder Legislativo. 

b). - Poder Ejecutivo. 

e). - Poder Judicial. 

Capítulo tercero.- Coordinación Funcional de los Organos Estatales. 

Capítulo cuarto. - Excepción al principio de la Dlvlsl6n de Poderes. 

a). - Los artículos 29, 49 y 131 constlrucionales. 

b). - Facultad Reglamenrnria del Ejecutivo. 

e). - Punciones Formales y Materiales. 
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En la historio de las ideas políticas el espíritu humano 

se llena de emoción al aprec!Ur a los hombres que tuvieron el privilegio de 

ser dotados por la naturaleza del elemento que caracteriza al verdadero 

político que actúa con prudencia y templanza en momentos dc.->eislvos para 

el pueblo y a veces para la humanidad, y a la vez, para la sociología, los -

ciencias jurídicas y las económicas, fenómenos estatales transformadores 

de Ja sociedad a través de distintas luchas que cristalizan los partidos. 

AtenaH es la cuna del pensamiento filo1:1óflco-polítlco. -

Ahí Aristóteles ndvlerte que los gobe11rnntes, los detentadores del poder de 

la polis, tienden naturalmente a ahusar de él, por ello el estagirita propone 

la fragmentación del poder a trnvés del esmdlo comparativo que hace sobre 

cien constituclon~s, logrando con la divlsi6n de las funcion<:s asegurar el -

bienestn1· a los ciudadanos libres. 

Veintidós siglos más adelante, c11undo el mundo vive .

una crisis Ideológica que se manifiesta sobre todo en la Ciencia Político, la 

doctrina de la trinidad de los poderes entra n ga~antizar y proteger la liber

tad del ciudadano. Dicha división es principio inspirador de Locke y de 

Montesquieu. A este corresponde el mérito de ¿-arle una interpretación ele_!! 
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tífico-político. 

Previamente Locke, el padre del liberalismo inglés, 

hace renacer como razón superior la doctrina de la separación de poderes, 

pura garantizar lo libertad política del hombre frente al muro del cesarla· -

mo, del poder absoluto en el que la ignorancia y la traición eran frecuentes. 

En el.absolutismo el monarca, al no poder luchar con razonamientos jurídi

cos y políticos, decide perpetrar crímenes políticos de los que se encuentra 

tan marcada la historia universal. En otras palabrns, el poder sin control 

encierra un bizantinismo que culminará éon la más Inicua tiranía despótica, 

siendo por ello moralmence negativo y mefistofélico. 

SI al mundo griego, en In época antigua le corresponde 

la primacía en el pensamiento político, particularmente a Atenas cMsica, -

a Francia le pertenece ser la cuna del desarrollo doccrinarlo de las Ideas 

políticas del mundo contemporáneo. En efecto, a través de Montesquleu, -

Rousscau y otros que Francia lleva a tocios los ámbitos la protección de la -

libertad del hombre y del ciudadano. 

El barón de Drl::de es el primer científico político en el 

mundo contemporáneo, él recoge la herencia de AJ:istóteles cuando " ..• to- -

ma como línea de investigación la protección de la libertad. La denomina -

'libertad política', pero c..>n lo que él piensa es en la libertad en general, o -

pudiera decirse, con más exactitud, en la seguridad. Sea como ésta fuere, 

nuestro autor se pregunta cuál es el cipo de Instituciones políticas que me- -
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jor pueden proteger la libertad, e indica que, según su punto ele vista, esta -

condición se darl1 en un sistema en el cual los poderes estén separados y 

puedan, en caso contrario, frenarse recíprocamente" (1), 

Este principio es tomado como bandera por los prime- -

ros Insurgentes de América que luchan contra el sistema absolutista en los -

dominios espatioles e ingleses; el mundo americano recibe la influencia e -

ilustraci6n filosófica-política para lnicia1· la lucha por su libertad al llevar 

la " ... protestn ideológica del llbern llsmo político (constitucional) contra -

el absolutismo monolítico de la monarquín .. , "(2). 

Asf es como la Constituci6n de Vi1·ginia de 1776 y la de 

Massachusetts de 1780, po1· primera vez en el mundo "consagran y declaran" 

que para asegurnr la libe1·tad del hombre, es indispensable la separación de 

los poderes, porque el gobierno es de lcyee y no de la fragllidad humana que 

siempre tiende a abusar del poder. 

La vida polftica de Mt':xico, durante la primera década -

del presente siglo, vive un régimen que Impide al hombre disfruttu· de su 

más sagrada gal'ltntía: LA LIBEHTAD. El pcxler políclco que exaltó a un 

hombre causante del fratlcidio del pueblo; la tirn nin que la nación sufrió e'n 

esa época obliga nuevamence a Ja reflexión, estudio y a cfeccuar escritos 

que conducen a un gran movimiento revolucionario, nuevamence las llanuras 

y las montar'ías se tiñen de sangre de hermanos que se enfrentan entre sí, • 

T:-AñcfrelToürfOü;-r>erecho Constitucional e Instituciones Polícicas, Ec.licio
nes Arlel, S.A. Barcelona, 1971, p. 236. 

2. Karl Loenwensteln, Teoría de la Constiruci6n, Ediciones Ariel, S. A. - -
Barcelona, 1965, p. 56. 
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unos pnrn mantener y otros pnru volcnr el curro de lns injusticlas y con-

quistar paru siempre lus gnrantfas que protejan al ciudadnno del presente y 

del futuro, ideales que crlsrnlizu el Congreso Constituyente de 1917 al con·

sugrar el principio legítimo de In libertad, useguranclo con ello el orden, el 

bienestar y el progreso que tonto nnhclabn la Patria, En otras palabras, la 

aceptación de la separac!ón de los tres poderes, ctrnndo en el dictamen del 

artículo 49 se menciona: "Esta teoría de los tres poderes es esencial en 

nuestro sistema poh'tlco; es el pivote en que descansan nuestras lnstltucio· • 

nes, desde el punto de visto meramente constitucionn l. 

"Las mismas razones por todos conocidos, que desde -

hace siglos se han dado pnrn la división de dichos poderes, implican la pro-

hibici6n más absoluta de ln reunión, en unu sola persona, de dos de ellos. -

La conveniencia de la liberación, dlsru sión y represe1t ación de !ns diversas 

tendencias de ln opinión de un pa is en In claboracl6n de las leyes, circuns- -

tanelas aquellas que suponcn una colc.'Ctividad que ejerce el Pouer Legislotl-

vo, forzosamente impone la prohibición de que dicho Pcxler resida en un so-

lo individuo". (3). 

Esras frases han quedado en la historia; su eco aún 

suena en el presente, ptH<l mostrar al mundo que el pueblo mexicano no 

permite el yugo del tirano en ningún aspecto ni fo1·mas en que se manifieste. 

El pueblo mexicano obtiene su plcnn libertad que desde hacía un siglo anhe- • 

laba, para que en 1917 quedaran plasmados para siempre en busca del bien-

3. Diario de los Debates del Congreso Constituyente de 1916-1917, Tomo ll, 
p.343. 
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estar de todo hombre que se encuentra en el cenltorlo nacional. Es decir -

que el Constituyente no sólo se conformó con garantizar la libertad al nacl'?_ 

nal sino que se preocupó por dar garantías proceccoras a todo individuo de -

cualquier latitud que se encuentre en nuestra Patria, en donde, ante todo, -

como ciudadano, es Ubre, sin Importar la condición que haya tenido su país. 

La Ciencia Política mexicana, con toda integridad acep

ta la división de los poderes, manifestándolos en la Constitución vigente con 

el fin de asegurar el Ubre albedrío del ciudadano, así como, de las mismas 

autoridades en el ejercicio del poder que les está encomendado, para bcnef!_ 

cio de la colectividad, al manifestar que ninguno de los tres poderes pueda -

adquirir omnipotencia en detrimento de los otros dos, sino que, por el con

trario se encuentran en una situación horizontal, en otras palabras, son -

lgualea en imperio, gracia y jurídicamente. 

La parte org4nlca de nuestra Ley Fundamental, al con

tener la trlnldad de poderes, fórmula del liberalismo, manlflesta que el 

pueblo ea dem0cr4tlco y soberano; en primer lugar, porque los órganos po!! 

tlcoa que establece la doctrina y que son aceptados por nuestra Constitucióri, 

eon de elección popular; el pueblo libremente ejerce su libertad de voto ~l -

designar la persona con la que colugan sus ideales políticos, para integrar -

los 6rganos de elección popular: en segundo té;"mino " ..• los tratadistas si

guen considerando indispensable, y en esto persiste todavía la influencia y -

el valor jurídico de las teorías de Montesquleu, que la soberanía, es decir, 
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el ejercicio del pcxler de domlnnción del Estado, debe confiarse n varios 

Ól'ganos o Citulnrcs, rnnro para el mejor desempeño de las funciones polfU- -

cas especificadas en In Constitución, cuando parn evitar la arbitrariedad o -

despo<lsmo de un poder absoluto y único deiuro del Estado."(4). 

Aunque, necesario es aflr!TYl r que no existe libertad 

en un país donde no se encuentra la majestad de la doctrina de In separación 

de los poderes. No exageralxl Madlson al sostener que: "La comulgacl6n -

de todos los poderes, legislativos, ejecutivos y judiciales, en las mismas -

manos, sean éstas de uno, de pocos o de muchos, hercdlcarlas, autonombr!!_ 

das o electivos, puede decirse con exactitud que conslltuye la definición mi~ 

ma de la tiranía" (5), porque, " ' •.. en todos los gobiernos tlrllnlcos la -

maglstratura suprema, el de derecho de ejercer y de ejecutar 1111 leyes, 

esttl investida en un solo y mismo hombre, o en un solo y mismo cuerpo de -

hombres: y donde. estos poderes se hallan reunidos no puede existir la liber

tad pública .. : " ( 6). 

Nuestra Carta Política Fundamental, en su regulación • 

inviste a los tres pooeres: Legislativo, Ejecutivo y Judicial de competencias 

distintas, pero no para. separarlos y hacerlos Independientes, sino para ma~ 

tener la actividad funcional de cada órgano circunscrita dentro de su respec:_ 

tlva órbita constitucional para defenderse y limitarse recíprocamente, al • 

desempei\ar funciones coordinadas, asimismo, controh1ndose y frenáooose, 

. 4:-Mígüef[ññz-t5üret, Derecho Constitucional Mexicano, Quinta Edición, -
México 1959, p. 110. 

5. Madlson, El Federalista, p. 208-209. 
6. Seguooo Linares Quintana, Tratado de la Ciencia del Derecho Constltuci!! 

nal, 1956, Tomo VI, p. 75. 
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cuando alguno de ellos se excede en com¡l!tencla en detrimento de la liber-

tad del hombre y del ciudadano, pues, " •.. toda la esencia de ta llbenad -

-sostenía Alberdl-, codo el arce del gobierno libre, consiste en el conjunto

de reglas y precauciones dirigidas a Impedir que los mandatarios del para -

abusen de su mandato, y que el mandante, es decir el pafs soberano, con-

serve el poder de prevenir y corregl r los abusos de sus mandatarios en la -

gestión de su mandato nacional. Estas reglas y precauciones se llaman ga - -

rantffis pOblicas. y aunque su nOmero sea infinito e Inagotable, las mds - -

esenciales que reconozca el gran contratu llamado Constitución del Estado -

son: la divlslOn de poderes o mandato soberano en tres Ordenes de manda~a

rlos, que se denominan, scgQn la naturale1..a de sus funciones: poder legisl!_ 

tivo, poder judicial y poder ejecutivo ... '' (7). 

En nuestro sistema político, la Constitución vigente ex.!_ 

ge r¡ue el ejercicio del poder pOblico sea restringido, no por la naturaleza -

humana, sino por el proceso mismo que la Ley Pundamental diafanamente -

establece, es decir, llmilar el poder es restringir la actuación de los dete!!_ 

tadores del mismo. Sin embargo, los gobernantes con sus actos algunas 

ocasiones Invaden la esfera de los paniculares, siendo este proceder lncon~ 

tltuclonal a todas luces, para ello el ciudadano cuenca con nuestra digna 

institución del Amparo, orgullo de la ciencia jurídica mexicana, es la pre-

sencia de México al aponar al mundo del Derecho un medio para la defensa 

de la libertad dP.l gobernado. 

7. Linares Quintana, ob, cic., p. 55, 
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_Q.!!9J.JiL~~.919l'LY_J_~g111-!..'I.~!?-!?_E_.f_~Q~_YlLQ. 

.P-~-~º~-~QQJ!~-ª~~ 

a), Poder Legislativo. 

Nuestro Código Político adopto del todo ta tesis de la -

división de poderes, apartándose así In poslbllldnd de que el Estado mexica

no caiga en el más inicuo absolutismo. Con In división del poder público se 

suaviza ytempla sin mermar Ja autoridad, es decir, se conviene en rucio- -

nal y benC!fica. 

En forma ligera mencionaremos In trayecto.ria históri

ca del Poder Legislativo mexicano. En nucscrns lnslltuclones políticas ha -

predominado el sistema bicnmnrnl, encontrándose ya su adopción en Ja - -

Constitución de Apatzlng<1n. St adopta también en Ja fcderollHta de 1824 y -

en las centralistas de 1836 y 1843 aunque en estas dos ú ltlmns constltuclo- -

nes la cámara de senadores adquiere un sentido arhHocnhico, pues para 

ocupar una curul en el Senado ern necesario tC'ner un capital físico o moral -

consistente en una renta anual de dos mil ri(;!sos, situnción que motivó al 

Constituyente de 1857 a suprimir al :;enado. Sin embargo, la tradición bici!_ 

maral se impuso, y es Lerdo quien en 1874 reinstala la Cámara de Senado-

res. 
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füC',onstltuyenre de 1917 Irradiado por las ideas demo -

crttticas emanadas del movimiento revolucionarlo, reafirma el bicamarlsmo, 

perpetuando en el artículo 50 que: "El Poder Legislativo de los Estados Uni

dos Mexicanos se deposita en un Congreso General, que se divldlrtt en dos -

C4maras, una de diputados y otra de senadores". 

Las Cámaras son dos componentes armOnlcos de un 

mismo organismo polrtico sin distinciones sociales, económicas o polfticas, 

poseedoras de una misma categoría de poder y autoridad, a excepclOn de -

las facultades que corresponde a cada una de las C4mams en panicular. 

Esta b!furcaclOn trata de evitar la tendencia de todo po<ler de ensanchar su

eafera de actividad destruyendo a los otros poderes rompiendo el orden po

lrtico y el Congreso para a ser un organismo arbitrarl1> e irresponsable. 

El sistema de dos e.Amaras garantiza la am1oura potrci

ca y social dentro del mismo órgaro legislativo y elabora la obra de benefi -

cio social en cooperaclOn y coordhwciOn con los otros poderes, las C4ma - -

ns acman en forma distinta, pero con el mismo obtetivo: dictar disposicio

nes generales y abstracras. Ambos organismos se limitan entre sr creando.' 

un tmbito de moderaciOn, buen juicio y sobre todo de sentido polftico bas~ -

para la estabilidad del gobierno. 

A reserva de que, cuando el legislativo est4 Integrado -

por una sola c4mara existe la posibilidad de un enfrentamiento de Poder a -
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Pcxle1· con rcsulrndos exrralcf{nks teniendo como medio de solución el goJpc 

de Estudo, pero In bifurcación tiene otrn razón de ser: en caso de que cho- -

cura una cámarn con el Ejecutivo, la otra lo npoynría sometiéndose la c11m~ 

rn rebelde; pero si chocnrnn las dos cámaras con el Ejecutivo éste se som~ 

tería antes de i ncurrfr en la desaprobación popu In r, así una C.1 mara frena -

a In otra en caso de desacuerdo con los poderes. 

Los miembros que integran la Cámara de Diputados 

son representantes de la Nación elegidos en forma directo proporcional al -

número de habitantes que abarca un distrito electoral base de la elección, -

desempeñando sus funciones por espacio de tres años. Por cada diputado -

propietario se elige un suplente, Institución que apareció oor primera vez - · 

en la Comtitución de Cádlz que estuvo vigente en México; de ahí que siem- -

pre ha aparecido la suplencia en todos nuestros documentos políticos. 

Las Cámaras no representan distritos o distintas partes 

del país, su función consiste en redactar la legislación federal. "La teoría -

moderna no acepta la tesis de que el diputado representa a su distrito. Aun

que la elección se hace sobre la base de demarcaciones t~rrltoriales, ello -

obedece a simple técnica para lograr que el número de representantes esté -

en proporción a la población, clasificadas en zonas o distritos. Una vez -

que la elección se consuma, Jos diputados electos representan a toda la na-

ci6n y no a sus distritos por separados. El nrtfculo 21 de la constitución de 

Weimar consagró Ja teoría en forma clarn y terminante: 'Los diputados son 
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n'Presencantes de todo el pueblo'. 'TO(fll otra cors tniccfón resulta lmposl--

ble -dice Schmltt- porque haría del distrito un territorio lndepcndlenrc, su-

primiendo In unidad polfrlca'. Y es que la representación popular no es un -

mandato de derecho privado; el diputado no actúa en acntnmlento o fnstruc- -

clones u órdenes de sus electores" (1). 

Los diputados, pnn1 poder ser candidatos. necesitan 

cumplir con los i·equlsilos que exige la Constitución en su artículo 55. La -

misma Ley Suprema pum una mejor manifestación democn1tica hu permití-

do la adopción de los diputados ele partido, al publicarse el 22 de junio de -

1963, Ja reforma constitucional al artículo 54. La mlnoda que no estaba 

representada, lleva desde esa fecha, a gran número de partidarios n mani- -

festur Ja voz de pequeílos grupos que carecían de representantes " ... Ju cr~ 

ción de diputados de partidos significa un avance huela la democratización -

de nuestro país. El sistema de elección lle diputados po.r simple mayoda -

deja fuera de la representación nacional, que reside en la cilmara respecti--

va, a grandes grupos humanos minoritarios de la soclc.'dad. Esta rcprescnt!!_ 

clón comprende por ficción a todo el pueblo mexicano desde el punto de vista 

estricramenrc jurídico-constitucional, es decir, de las mayorías que hu ble-: 

sen electo a los dipurados y de las minorías que se hayan abstenido de votár 

o que hayan emitido su voto de candidatos derrotados. Sin embargo, desde -

el ángulo ideológico-político, filosófico y L'Conómlco-social, dicha represe'.!.. 

tación es necesariamente parcial, pues, cómo hemos dicho, de ellas quedan 

excluidos grandes sectores populares, por lo que Ja creación de los diputa--

1. Felipe Tena Hamírez, Derecho Constitucional Mexicano, Decimoterc1~ra 
Edición, 1975. p. 305. 
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dos de partido ln tiende a completar o lmcgrnr, cratando de dar un contenido 

.real u la dechu:aci6n formal de que la Cámara de Diputados es el órgano .l'e-

presentutlvo del pueblo. Es inconcuso admitir, además, que para lograr -

este resultado positivo es menestei- que, como lo establece el artículo 54 -

constitucional, los diputados de partido sean acnxlitados por verdaderos 

partidos políticos que se llaman 'nacionales' y no poi· simples agrupaciones 

que poi- su formación ocasional o el núncro de sus miembros no compren- -

don a importantes sectores del pueblo". (2). 

Los senadores son designados por voto popular en for--

ma directa, durando en su cargo seis a1ios: cada Estado •Je la Unión tiene -

dos sena<lores sin Importar el núne ro de habitantes, a difenncl11 de los di--

purados a los senadores se les exige una edad de treinta arios cumplidos el -

día de la elccci6n. "En el senado, sobre todo, encontnimos el baluarte de -

los tradiciones ..• y no debemos subestimar el valor que en la vida política 

y soclnl de una comunidad pueden tener fuertes vfnculos con el pasado"(3). 

Consideramos necesarlo aclarar, por el tema que tra- -

tamos, que la segunda parte del artículo 56 constitucional choca en aparten-

cia con el artículo 00 del mismo Céxllgo Político fundamenral: el primero es-

tablece: "La legislatura de cada Estado declarari1 electo al que hubiese ob-

tenido la mayoría de votos emitidos" y el segundo autorl za a las cámaras a 

calificar las elecciones de sus miembros. El espíritu de la Constitución, -

en este aspecto, consiste en que cada Cámara callfican1 la validez de '.as 

27lgnacf0lfurgoa7berecho Constitucional Mexicano, Primera &llción, 1973, 
p. 758-759. 

3. Gufllermo F .Margadant S., Derecho Ronrnno,'Cuarta Edición, p. 29. 
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elecciones a la luz de In Ley Fundamental y de la Ley Elt>etorul, comprobal]_ 

do si concurrieron los requisitos necesarios, pero nunca la Cors tituclón fa

culra a órgano alguno para desconocer el triunfo de una persona que ha sido 

amparada por el sufragio popular, sin embargo, el grupo dominante ha tenl-

do en eJ artículo 60 el medio para desconocer la voluntad del pueblo y dar -

entrada, a veces por simpatía a personas que nadie designó, Integrándose -

la cámara por intereses o pasiones políticas, mellándose cnda vez más el -

órgano Legislativo en favor del Ejecutivo. 

La Ley Política Fundamertal garantiza la independencia 

y libertad de las Cámaras para su buen funcionamiento a través de dos prin

cipios consistentes en: a) la inmunidad absoluta, amparando a los parlame_!! 

rarfos en sus opiniones que manifiestan en el dcsempe~o de sus cargos, es • 

decir, no pueden ser procesados por las Ideas u opiniones que sostengan, ni 

atln después de que cesen sus funciones pueden ser perseguidos por tal~s h~ 

chos. ºDe ejercerla nuestros llamados rcpresentantes populares, se podría 

contar con un legislativo vigilante de los actos del Ejecutivo .. Infortunada- -

mente, nuestro sistema con partido oficial y casi único, tienen nuevas for- -

mas de aherrojamiento y de coartar la libertad, haciendo nugatorla esta di~' 

poslcl6n" (4). 

b) El segundo principio, la irresponsabilidad es relatt-

va, a diferencia del primer principio. Este segundo sistema de protección -

es incompatible con la acción penal mientras el parlamentario dure en el 

4 . D:mlel Moreno Dfaz, Derecho Constitucional Mexicano, Primera Edición, 
1972, p. 421. 



68 

cargo político; sin embargo, para que proceda es necesario previamente 

que la Cdmarn pronuncie <.'I desafuero, o bien, que haya concluido la fünclón 

polftica para el que fue elegido. 

Hay ciertos actos de Diputados y Senadores que están -

sancionados por la Constitución; durante su cargo les está prohibido descm

penar funciones de la Federación o Estados con disfrute de sueldos " ... ya -

que el espíritu que anima consiste en que el diputado o senador conserve r u 

Independencia de criterio en el ejercicio de sus funciones, lo cual menosca

baría notablemente si se subordina a cualquier otro órgano de la autoridad -

federal o local o algún organismo descentralizado o empresa de participa- -

ción estatal" (5), sin embargo, existe una excepción a la regla, consistente 

en obtener permiso de la cámara correspondiente; así el interesado no for

ma parte del Poder Legislativo, la violación a esta disposición se castiga 

con la pérdida del carácter de Diputado o Senador. "Este precepto, perfec

tamente lógico, ya que Incluso establece la misma limitación para los suple!! 

tes, cuando llegan a ejercer Ja función representativa, ha sido letra muerta, 

en virtud de que s lempre se ha encontrado la mane1·a de otorgar remunera- -

clones o dádivas a los representantes que se quiere favorecer. En cambio, 

cuando se les quiere perseguir, así se trate de funciones tan legítimas co- -

mo la docencia, el poder público se ensaña con los que considera enemigos. 

Esto, que fue un sistema que parecía olvidado, como que pertenecía a un 

desagradable pasado, fue revivido en la última década, cuando a algunos 

5. Burgoa, ob. cit., p. 783. 
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diputados, no alineados, se les persiguió por dcsempc1iar un cargo de la 

Federación remunerndn ,nderrn1s de su función representativa ante In ~mara 

de Dipumdos". (6). 

Otra sanción de escasa aplicación en nuestro ambiente -

político, es la consistente en Ja no co.ncurrcncia de los pnrlamentarios, de~ 

pul:s de 30 días de iniciadas las sesiones, considerando que los propia arios 

no aceptan el cnrgo para el que fueron elegidos por voluntad popular, o - -

bien, no concurren durnnte diez días consecutivos renunciando hasta el pe- -

rfodo inmediato, o por faltas sin jwti ficaclón. Esws vlolnclones a dichos -

principios se sancionan con no tener derecho a la dieta y que el suplente 

pase a ocupar el puesto del titular para que no disminuya el número nccesa-

rio para la existencia del quorum. 

El Congreso de In UnUm lnlcln sus sesiones el prime- -

ro de S'-i'ticmbre. En ese día el jefe del Ejecutivo hace su único acto de 

presencia pua Informar de la gestión política y administrativa realizada 

durame un afio, puesto que el único funcionario qut' con certeza llene cono- -

cimiento de la situación que guarda el pllís. De rrascl'ndcncla es este cono- .. 

cimiento para los lc-gisladorcs creadores de disposiciones más armónicas -

con la realidad política, social y c.'Conómlcn de Ja \'Ida del país. Algunas 

veces los informes pre:sldenciules han sido recibidos con Interés y ansiedad, 

tal como el sexto del Presidente Echeverrfa con motivo de la devaluación de 

nuestra moneda, o el Informe presidencia 1 de 1968 a 1:aíz de los acontcci- -

6. Moreno, ob. cit., p. 422. 
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mientas que cnlurnron 11 nuestra Universidad. El Reglamento del Congreso -

en su artículo 69 esrnblece que el Presidente de.· la Cámara de Dipuwdos seo 

el Indicado para contcsta1· al Presidente lle Ja República. La costumbre es -

elogiar el discurso y obras J:eollzadas por el Ejecutivo que 1rnts fuertemente 

consolida su postura ante los otros poderes cuando públicamente se le reco

noce su superioridad en rodas las mntcrfas. 

Necesario es aclan1r que existe orn1 posibilidall de l<l -

prcsencJ11 del Ejecutivo ante las cámaras, es la tomo de protesta al tomar -

el cilrgo el nuevo Presidente de In Repúblicn. 

El Congreso de In Unión celebra distinta clu:;;c de sesi<!._ 

ncs, según las circunstancias lo requieran: "L11s ordinarias se celebran du

rante los nerfodos constltuclonolcs todos los días útiles y serán públicas. 

Las .!Wsfoncs secretas se verificarán para despachar asuntos económicos de 

la Cán111ra u otros que exijan reserva, y por disposición del Presldcnw de -

la misma o a moción de algún individuo de ella o a petición del Ejecutivo. 

En csras sesiones sec1·Nas se rrat(l gc1wntlnwntc de las acusaciones que se 

hagan contra Jos miembros de las C!'lmun1i;, el Presidente de la Hepúbllca, -

los Secrcrnrios del Despacho o en general d<: los altos funcionarios sujetos -

a fueJ.'o político; Jos asunros relativos a Helacloncs ExtcJ.'lores y los dcmds -

que hayan motivado el objeto especial de la sesión. Las sesiones excn10rdi

narias se verifican fuera de los períodos constitucionales, previos i·equisi- -

tos de ley, o dent.ro de los mismos períodos en días fc1·iados". (7) 

7. Miguel Lanz Duret, Dcn:cho Constitucional Mexicano, p. 155. 
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La función primordial del Poder Legislativo se Inicia -

con el proyecto de ley, existen va rlas eta pos, como son: ln iniclntlvn, In 

discusión, primero en forma general de codo el proyecto, y luego, en forma 

particular los artículos; más adelante viene la aprobación, o bien, el recha

zo, el primer caso origina lo promulgación y más tarde la publicnclón. 

La Iniciativa de ley corresponde ni Presidente de la 

República, Diputados y Senadores y n las Legislaturas de los Estados. Los 

demás funcionarios políticos y autoridades carecen de esta facultad consti- -

tuclonal. Por lo que respecta u los particulares, nuestra Ley Suprema lm-

plícltamente rechaza esta poslhilldad, pero el Reglamento del Congreso en -

su artículo 61 toma en consldernción las inlclntlvns de los particulares, co

rrespondiendo a la Comisión admitirla; si la m.:cptn In presento como suya. 

Al Legislativo corresponde " .•. nquelln actividad del -

Estado que tiende a crear el orden jurídico y que se concreta a formar y po

ner de manera ~enen1l y abstracta Jas normas que regulan la organización -

del Estado, el functonnmienro de todos sus órganos, las relaciones entre - : 

el Estado y los ciudadanos y aquella entre lm; mismos ciudadanos" (8). 

El proceso legislativo mexicano es consagrado por el -

artículo 72 del Código Polftico Fundamental. 

8. Alessandro Groppalli, Doctrina del Esrado, p. 165. 
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Ahora bien, el proyecto de ley puede comcnzur tndls- -

tintnmcnte en cuolquicra de las dos cfo1orns, a CXCl:pclón de los proyectos -

sobre emprl:stltos, contribuciones o Impuestos, oHf como el reclutamiento -

de tropos, que se discuten primero en lo dmorn de Dlpurndos en donde se -

encuentra una n:prcscnrnción más popu lnr n 1 ser elegidos por uno dctcrml - -

nada fracción de hnbirnntcs, que los pone más en contacto con la rrnlidnd o 

diferencia de los Senadores elegidos sin lmporrnr el número de ciudadanos -

del Estado en donde los eligen. El proyecto de ky desechado en In cámara -

de origen no se presenta hnstn el próximo período de !-leslonc11. 

Aprobado un oroyccto por amli<1s Cámaros pasa al 

Ejecutivo paro el efecto de promulgacl6n y publlcaci6n, tocio proyecto no 

devuelto a la Cómorn de origen en un pinzo de dlc>Z dfns es tenido como 

aprobado u excepción de que et Congreso de la Unión suspc:ndo los sesiones -

se devolverá el primer día útil en que éste se cncuenrrc reunido nucvamcmte, 

Esto prerrogativa del E.lccutivo CR denominada veto, facultud que lo favore

ce notablemente, porque.' en caso de no convcnlrlc una ley simplemente la 

veta y además <:jcrce presión Robre lns cámaras; en esta forma el pmyt-c-

to pasa al archivo y con ello al olvido asf el Ejecutivo impone su autoridad -

caprichosa dominando la situación política, en ta nctun lldad el vero no lo 

ejerce el Presidente de la R<'.1)ública, pues como es casi, el único que pre- -

sentu iniciativas sería contradictorio que los vetara. 
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Lo pnrtc desechada es discutida en lo Ci1mnra <le ori- -

gen, en caso de rechazo, lo Iniciativa se presentará hasta el próximo pel"Ío

do de sesiones, ahora bien, en coso de ser nccptndo la purre reprobada - -

ésta tendrá que ser nceptada por las dos terceras partes del número total -

de votos, lnmedlarnmente pasa a la Cámaro revlsorn y si sanciona por la 

misma mayoría el proyecto es ley y es obligación del titular del Ejecutivo -

publicarla. 

Si la Cámara revisora sólo aprueba en pane el proyec

to, Ja de origen sólo discute esa porte que una vez aprobada, pasa al Eje- • 

cutivo para los efectos correspondientes, sin embargo, si la de origen - -

reprueba la parte reformada se pasa otra vez a la revisora para su nueva -

discusión y si ésta insiste en las reformas el proyecto no se volveri1 a pre-

sentar sino hasta el siguiente período de sesiones, pero las CAmaras pueden 

acordar en expedir la parte aprobada. 

El principal obj~o que se persigue con este proceso 

que encierra nuestro Derecho patrio es que las Cámaras analicen, estudien' 

las disposiciones con el tiempo suficiente par a darse cuenta si estAn acor~ -

des con la realidad político-social y por otro lado para calmar las pasiones 

polCtlcas e intere.c;es económicos que están en jµego, en caso contrario, el -

parlamentarismo mexicano se colocaría atrds del Derecho sumiéndose en -

la ignorancia y traicionando a las instituciones políticas que nos rigen y con 
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ello el desequilibrio de los poderes, desnpnreclcndo del ambiente la tcm- -

planza y prudencia del hombre político. 

Por medio de la p.rnmulgnción el Ejecutivo acepta una -

ley nprobnda por lus Cámaras: por publicación se entiende que el Presidente 

de la República estando de acuerdo con la ley, le dn a conocer a los habitan

tes de la República mexicana a través del Diario Oficial de la Fc.'Cieración -

adquiriendo la nueva disposición obligatorloond y fuerza jurídica. 

La C.Onstltuclón no reglamenta la entrada en vigencia de 

una ley, destino que corresponde al ClxHgo Civil establecer dos principios -

que son: el sucesivo y el sincrónico. 

El artículo 3 del Código Civil estipula el primer prin- -

clplo al decir: "Las leyes, reglamentos, circulares o cualesquiera otras 

disposiciones de observancia general, obligan y surten sus efectos tres días 

después de su publicación en el perfodico oficial. 

"En los lugares distintos en que se publique el perfodi

co oficial, para que las leyes, reglamentos, etc., se reputen publicados y -

sean obligatorios, se necesita que ademds del plazo que fija el párrafo ante

rior, transcurra un día por cada cuarenta kilómetros de distancia o frac

ción que exceda de la mitad". 
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m tiempo que hoy entre la publicación y Ju entrado en -

vigencia se conoce con el nombre de Vacatlo Legls. 

El segundo principio o sea el sincrónico lo establece -

el artículo 4 del mismo código: "SI la ley, reglamento, circular o dlsposl-

ción de observancia general fija el día en que debe comenzar a regir obliga 

desde ese día con tal de que su publicación hoya sido anterior". 

Las prerrogativas del Congreso de la Unión se enume--

ran en gran parte en el a11ículo 73 constitucional y en varios artículos mlls. 

En este caso interviene la acción conjunto e.le las dos cllmaras, entre estas -

facultades existe una de verdadera importancia y de trascendencia para el -

sistema político del país; la revisión y reforma constitucional con ta inter- -

venci6n de las Legislaturas de Jos Estados para ser posible la reforma. 

El Congreso de la Unión puede Instaurar nuevos Esta- -

dos o territorio.a, arreglar los límites de los Estados, ademlls, puede cam

biar la residencia de los poderes por una situación de crisis política orlgl- -, 
nada por una guerra contra otros países o por situaciones internas, también 

prohibe el que se Impongan trabíls al comercio de Estado a Estado, es de- -

cir, facilita al comercio para todos los prcxluctos y que éstos puedan llegar 

a regiones a precios cómcxlos y ser consumidos por las masas populares y -

no por grupos privilegiados, ndemlls de que permite al prcxluctor_ presentar 
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su mercancía di1·ectnmente ni público consumidor y no a trnvts de lnterme--

din dos que en la mayoría de los casos son Inicuos, pues primero ven su 

enriquecimiento personnl y en último lugar In alimentación del pueblo. 

Al Congreso de la Unión corresponde legislar e;i mate-

ria de educación, "Sin embargo, queremos aclarar que en el artículo 3 no 

se contienen exclusivamente la garantía Individual de la enseñanza y sus 

modalidades, sino que el precepto incursiona en la pacte orgánica ... "(9). 

El artículo 73 fracción XXV obliga al Coi~greso n dictar las normas corres-

pondlentes a la educación, Indicando " ... es mandamiento atribuir al Con- -

gi·eso de la Unión una facultad que por su naturaleza pertenece al Poder 

Ejecutivo, como es la de establecer, organizar y sostener en toda la Repú--

bllca las escuelas e institutos que enumera. Oc fijo no le toca al Congreso, 

sino al Ejecutivo a través de la Secretaría de Educación Pública, el manejo -

concreto de los planteles educativos, función típicamente administrativa, 

que ni siquiera imaginamos que pudiera ser desempeñada por el órgano le- -

gislatlvo. 

"El precepto adquiere sentido en el pdrrafo que sigue: -

' y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones'. La enumera- -

ción que de establecimientos de educación y de Investigación se hace en el -

primer parrafo, cabe entenderla, a la luz del segundo, como indicativa de -

la materia acerca de la que puede legislar el Congreso de la Unión ..• " (10). 

9:-Yeñalfañiírez-;oE. cit., p. 428. 
10. Ibid. 
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El Congreso do. nnucncla al Pi:esldenr:e de la República -

para ausentarse del país y, en caso de .renuncia, se nombra sustituto, con -

el objeto de que el Ejecutivo no esté vacante, pues en esa situación pn1cti- -

camente existirían sólo dos poderes y se rompe el cqulllbrlo de los mismos. 

La distribución de competencias entre las Cámaras es -

consecuencia del sistema bicamaral y resultado de In división de poderes. 

Los p1·ivileglos exclusivos de Ju Cánm ra de Diputados -

es nombra1· y vigilar el funcionamiento de la comaduría mayor, y aceptar o 

nó el nombran lento de magistrados (artículo 74 constitucional fracciones 

II, IJl y V[). 

Los atributos del Senado se 1prccian cuando aprueba 

o rechaza los tratados internacionales celebrados por el jefe del Ejecutivo, 

así como el nombramiento de embajadores. agemes diplomáticos, genen1- -

les, .etc., aceptar o nD el movimiento de t1:opas nacionales ni extranjero o -

el paso de ejércitos por el territorio nacional, o bien, pcm1ltlr al Presiden, 

te de la República el uso de Ja guardia naclonnl ; oe:isioncs de que distur~los 

sociales rompan el orden jurídico de un Csrndo d<: la Federación y nombrar

le gobernador, aprobar el nombramiento de los Ministros de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. 
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b}. El Poder E¡ecuti vo. 

La figura del Presidente de la RepOblica, como titular -

del Poder Ejecutivo Federal. apareció en el foro político de México a partir 

de 1824, correspondiendo a D. Guadalupe Victoria desempeñar por primera 

vez la naciente administración independiente: antes de ello. el Ejecutivo co

lonial se custodia en la figura de un Virrey: en plena efervecencia revolucl~ 

naria los insurgentes ponen de manifiesto su capacidad política a través de -

la Constitución de Apatzlngán que erige, como reacción al exagerado cemr~ 

lismo virreinal un triunvirato receptor del Poder Ejecutivo: mtts tarde se -

deposita et Ejecutivo en una Regencia compuesta por cinco miembros y lue -

go se radica en la figura de un Emperador. 

La tradición histórica, en la doctrina presidencial ha -

consagrado un ejecutivo unipersonal establecida en el artículo 80 de la Con~ 

tlrución vigente. En otras palabras, nuestra Ley Fundamental fija los requi

sitos para ocupar tan importante cargo: para ello es necesaria la elección -

popular directa, la efervecencla de las elecciones presidenciales son de 

extraordinaria Importancia para et pars, el cambio de gobemance trae corno 

consecuencia ideales enfocados hacia una mejor vida social a través de las -

distintas refom1as que segan el criterio del nuevo Jefe del Ejecutivo es ne -

cesarlo realizar para lograr mtls marcadamente un progreso en todos los 

aspectos. 
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Una vez que se ha llevado o cabo la elección, el nuevo -

titular de lo odmlnistraclón público inicln sus funciones el primero de Di- -

ciembre; pa.ra ello protesta guardar y hacer guardar la Constitución y las -

leyes que de ella emanen; dura en su cargo seis a11os, no siendo posible - -

extender más su período, pues vendría a constituir una usurpación del poder. 

La disposición democnhica de la Revolución Mexicana 

de 1910 es manifiesta cuando enarbola el nrlnclpio de NO REELF.CCION. -

En ot. as palabras, el presidente que termina su pcríoJo por n ingúl motivo -

puede ocupar nuevamente ese puesto, principio que encuentra su justifica- -

ción, porque en nuestro historia dejó una huella de sangre, por las reelec

ciones Innumerables de Porfirio Oíaz, edificando una tiranía desu:uctora de 

todas las Instituciones jurídicas-políticas al sujetar la voluntad del pueblo -

a su capricho por la Inmadurez política y cívica del primero; necesaria fue 

la voz de Madero, los Mag6n y otros que valientemente denuncian las lnf.rat;_ 

clones que se cometían en México, en donde no existía el equilibrio de los -

poderes, denuncln que va a degenerar en un movimiento armado que culmi-

na con el ConsUtuyente de Q!Jerl:taro paca llevar a la Constitución el grito -

de rebeldía contra la tiranía entronizada y así se establece en el artículo 

83: " .•. El ciudadano que haya desempeMdo .:l cargo de Presidente de la 

Repllblica, electo popularmente, o con el carácter Interino, provisional o -

sustituto, en ningún caso y por nlngGn motivo poded volver a desempeñar 

ese puesto". 
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Sin embargo, la apetencia de poder se manifiesta en la 

naturaleza de los principales líderes i·evoluclonarlos, teniendo de ejemplo -

a Obregón que, en avenencia con Calles, decide realizar una reforma Cons

tltuciooal oa.ra quitar el muro que Impedía la i·eclección; el jefe revoluclo- -

nario paga con su vida la violación al principio y se manifiesta plenamente -

la Imposibilidad de volver las miradas hacia atrás, se consagra el prlnc!- -

pio que impide la .reelección que en nuestra Patria ha causado males Inca!- -

culables. 

La sustHuclón del titular del Ejecutivo Federal opera -

en distinta forma " ... hay cuatro clases de presidentes, a saber, el que -

suele comúnmente llama1·se 'constitucional' , el ··sustituto', el 'Interino' 

y el 'provisional'. El primero es el que se elige popularmette para un pe

ríodo de seis ª"os o para completado en caso de que la falta absoluta de ·

aquél ocurra durante los dos arlos siguientes a su inlciacl6n. El presidente 

sustlnno e8 el que designa el Congreso de la Unión para concluir dicho pe- • 

ríodo, si la mencionada falta aconrece después, de esos dos a~os. Se llama 

interino al presidente que nombra el propio Congreso mientras se elige a 

la persona que deba completar el pedodo de gobierno, así como el que de- -

signa dicho órgano legislativo o la Comisión Permanente en los casos de 

faltas temporales. Por úlrlmo, tiene caCl1cter de provisional el presidente -

que nombra esta Comisión mientras se formulan por el Congreso 106 nom- -

bramientos de presidente tntei·ino o de sustituto en sus respectivos casos"(l) 

T71giiiici0lfu'Cgoa7-Dcrecho Constitucional, Primera Edición, 1973, p. 843. 
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El Ejecutivo tiene imponontes misiones políticos y 

administrativas; entre lns primeras se comprende la n.'Presentación ante -

las potencias extranjeras, realizar trotados en cosi todos los ramos; entre 

las segundas se encuentran el cumplimiento de servicios públicos, etc. , 

por ello no es posible concebir la Idea sin que exista titular para el poder -

que nos ocupa para ello nuestro Constitución preveé todos los casos posibles 

que en un momento dado puede surgir. Además, con la existencia sólo de -

dos poderes se quiebran los bases políticas de la Nación, figurando la ini- -

cua tiranía. 

La unlpersonalldad del Ejecutivo radica en que la fun- -

clón público se deposita en un solo Individuo, es decir, " ... la función ad--

ministrativa, como se la entiende hoy, es por consiguiente una actividad 

muy compleja y comprende tanto la actividad meramente ejecutiva, esto es -

dirigida a la ejecución de los leyes, como a lo función gubernativa o admi- -

nlstración verdadcrn y propia que cuida de los negocios y tiende a satisfa- -

cer los intereses y las necesidades de la colc..-ctlvldad, corno, en fin, la fun-

clón política de coordinación de los varios poderes cJe gobie1~no y la dircc- ·· 

cl6n del Estado " (2). 

Las preeminencias del Ejecutivo son de una variada 

gama y de extraordinaria importancia que.dejan sentir su influencia en el -

seno de la sociedad cuando son ejercidas con la prudencia del buen mandata

rio que busca siempre el bienestar de la comunidad. 

2. Alessandro Groppalli, Doctrina del Estado, p. 173. 
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Una prerrogativa importante que posee el titular del 

Poder Ejecutivo es disponer en forma absoluta de los empleos públicos q.ie, 

por lo regular distribuye ent1·e amigos y parlences, entregando en ocasiones 

puestos claves a manos Inexpertas; en esta forma hace nombramJentos 11- -

bres, es declr, sin ninguna Intervención de los otros poderes como es el 

caso de In designación de los secretarios de despacho, Procurador General -

de In Hepúbllca, Gobernador del Distrito Federal, cte., personas que son -

de su absoluta confianza al comisionar en unos el mandato de mantener el -

orden del país, en otros llevar a cabo labor de administración en las dlstln

tas Secretarías y oor último delegar en una persona lu .realización de un - -

buen gobierno dirigido a lograr cada día mayor comodidad para el capltalino 

a través del tn1nsponc, gestión de servicios públicos, cducocJón, etc., de -

la misma manera nombra a los empicados superiores de Hacienda. 

Sin emb.ugo, otrns nomb1·umicntos requieren, parn 

ser válidos Ja rariflcnción de las Cánwrns, correspondiendo esta exigencia -

a la dcsignaclón de agentes dlplorm1rfcos o cónsules generales, coroneles y

demlls altos oficiales del ejército )' empleados de la Sec.recaríu de Hacienda 

que ocupan sitios Importantes. 

Las fracciones VI y VIII del artículo 89 del Código Po- -

lítico Supremo dan una singular Importancia y fuerza al Presidente de la 

Repúbllca. Por sus disposiciones, el Presidente es el único responsable de 
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brindar seguridad al país; tal es la causo de que disponga de t<Xlas las fuer-

zas armadas para que en caso de emergencia o perturbación de la paz públi

ca emplee todos los medios a su di!f> oslclón para conservar la~ instituclo- -

nes que nos rigen. 

La Ley Fundamental otorga al P1·esidentc de la Repúbli

ca la facultad de conceder indultos, regidos por el c.ócllgo Penal en el artícl,!_ 

lo 89 en materia local al disponer: "Se concedertl lndulro, cualquiera que 

se.a la sanción iP1puesta, cuando aparezca que el condenado sea inocente"; -

y, en materia fed1.\ral consagra el artículo 97: "Podrl.1 concederse indulto, -

cuando el reo haya prestado importantes servicios a la Nación, tratandose -

de delitos del orden común, o en el caso que se refiere el artículo 57. En -

loe delitos políticos queda a la prudencia o discreción del Ejecutivo otorga!:_ 

lo". 

Ahora bien, es necesario establecer la diferencia entre 

indulto y amnlstfa, el primero consiste en el acto del Ejecutivo que se re- -

ftere exclusivamente en forma concreta a un solo individuo en particular¡ y, 

el segundo caso, es realizado por el Congreso, facultad otorgada por el ar:-. 
t(culo 73 fracción XXII, en otras palabrns, es propiamente una ley que expi-

de el Poder Legislativo aplicable a la generalidad de las personas que se 

encuentran en la misma situación que preveé la' legislacl6n. 

El ejecutivo, al ser encargado de mantener el orden en 
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el Estado, puede expulsar fl extranjerns perniciosos que alteren la estabili

dad pública que tlene como conclusl6n el rnmplrnlento del orden Jurídico, 

político y social. 

La política agraria corresponde ser dirigida por el 

Jefe de la Nación. A pesar de las fallas que se han observado, existe acción 

cada dfa rnds real encauzada en forma rnt1s positiva, sobre todo en materia -

de crédito rural para que el hombre de campo no sea explotado por monopo

lios que adquieren sus productos a precios bajos, para encarecerlos cuando 

llegan a la ciudad. 

Igualmente corresponde al Ejecutivo realizar expropia

ciones a través de la Secretaría correspondiente, mediante el pago de lndCfE 

nlzaclones determinado por el avaltlo realizado por la Secretaría del Patrt- -

monto Nacional, tomando como base el valor comecclal y la Importancia de 

la expxq>iaclón paca el fin que está determinada. 

"Buscando los orígenes de las disposiciones constitucl<!_ 

nales referentes a las funciones de los Secretarlos de Estado y del Despa- -

cho, según la forma peculiar de nuestro régimen político y de nuestras her

manas repííbllcas de Hispano·Amfrlca, habremos de remontarnos no sólo -

hasta la Constitución Espal\ola de 1812, promulgada en C4dlz, sino hasta la 

Constitución Francesa de 3 de septiembre de 1791, la que sirvió de modelo -
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a aquella primera Ley fundamental vigente en M~xlco 11 (3). 

Nuestra ConstituciOn Política deposita la funciOn adml --

nistrati va en manos de una sola persona que viene a ser el Presidente de la 

RepOblica: pero a la vez exige que para la mejor atenc!On de los asuntos co· 

rrespondientes del ejecutivo federal, se nombren colaboradores denomina -

dos Secretarios de Estado o Despacho regidos por la Ley de Secretaría y -

Departamento de Estado. 

Sin emoorgo" ... los secretarios de Estado y jefes de -

Departamento, al igual que los directores de organismos descentralizados, 

que auxilian al Presidente de la República, No constituyen el Poder Ejecuti -

vo, quecomo hemos dicho, es unipersonal y lo desernpefta exclusivarrente -

el Presidente, pero son sus colaboradores y de acuerdo con nuestro siste·-

ma potrtico, los ejecutores, en gran parte, de la funciOn administrativa. 

Todo deriva de la libertad Uberrima que tiene para nombrar y remover li--

bremence a los funcionarios que forman parte del gabinete" •.• (4). 

Las designaciones recaen en adictos del partido oficial, 

lo que ocasiona que cuando se acerca el final del sexenio todos se olvidan ·.' 

de sus turx:tones primordiales anulando en forma notoria los fines del Es~ -

do y al los cumplen sólo es en forma parcial o bien para sacar provecho y • 

notoriedad dentro del partido y lograr su postul~ciOn como candidato a la 

3.-AiioidoM&rtrñe:.n~iez, Revista de la Facultad de Derecho, Tomo 11, 
abril -junto 1952, p. 59, 

4. Daniel Moreno Draz, Derecho Constitucional Mexicano, Primera Edición, 
1962, p. 394. 



86 

p.residencla de In rcpúbllcn. 

Sin embargo, ronsillernmos por nuestra pone que es- -

tas nominaciones deben hacerse con Inteligencia sin tomar en cuenta ni par

tido imperan1e, de donde infortunadamente salen los distintos y mal prcpn - -

rados polfticos que con frecuencia piensan en su bienestnr personal, y en 

cambio no se toman en cuenta n estudiosos de la Ciencia Admlnlstraciva que 

con sus conocimientos enfocarían In buena marcha del gobierno hacia la paz 

y la armonra de la colectividad. 

Los sc."Creta1·los tienen la obligación de presentarse an

te las Cámaras en el tiempo que l:stas discuten una iniciativa de ley, o - -

bien, los llaman, para que informen de la marcha de la dependencia que les 

corresponde y de los problemas que según su criterio y C.'Xperlencia por el -

puesto que desempel'lan, se vislumbran, asr como propones como resolver-

los para que los parlamentarios legislen con todo conocimiento sobre la ma

teria. 

La función política de la Ciencia Administrativa mexi- -

cana no quebranta por ningún motivo la unlpersonalldad del sistema presi- -

denclal, es decir, el ejecutivo forma equipo de trabajo con los secretarios; 

éstos no tienen ninguna facultad para ejercer una polfr!ca propia mientras -

sean colaboradores de la administración pública, pues, en caso de realizar 

este fin, formarían grupos de partidarios para luchar contra el Jefe de la 
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Admlnlsrrnclón, y con ello se rompería lo coordinación St..'Cretarlal, (..'S por 

ello que, cuando se advierte una política contraria a lu administración, 

ejercida por alguno de los secretarlos de Esrado, por variados medios se -

le presiona para que renuncie a su cargo e inmediatamente se nombre a una 

persona adecuada para seguir la marcha de la maquinada del Estado, 

e) El Poder Judicial. 

El constituyente de Querétaro a inicios de este siglo 

lleva la división de poderes a nuestras instituciones políticas para garantía 

de la libertad, para el buen cumplimiento de la justicia y para proteger la -

paz <tel individuo. 

Sin embargo, al Poder Judicial le procuró una persona

lidad adecuada para la recta administración de la justicia y para mantener -

el equilibrio de los poderes al defender Ja Constitución frente a la .ictitud -

desacertada de los mismos, además, le confió la facultad de coordinar el -

r~imen fooeral y evtrar que los poderes invadan la esfera de las garantías -

foolviduales. El Poder que nos ocupa, en su fuero federal, actúa a Instan- -

cia de parte, restableciendo las garantías qué han sido Infringidas. Es por 

ello que la doctrina tripartita es el vehículo protector de la libertad del in- -

dividuo. 

Los oradores det constituyente de 1917, encabezados -
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poi· Truchuelo se adhieren al principio que en 1608 Edwnr Coke nl'tidnmente 

establece: In independencia de los jueces, pura que dignamente cumplan con 

la misión más noble del Derecho. ¡ Impartir Justicia .' . 

El diputado Truchuela, líder de los pal't!dnrlos de es- -

te principio lo interpreta en aquella ocasión de la siguiente manera: " El 

Poder Judicia 1, forzosamente, cuando lrn siclo aprc.-clado como él es, en 

muchas partes del mundo, llega por su verdadera lnterpretnci6n a dirigir -

verdaderamente el progreso de las sociedades, a garantizar todos los dere

chos Individuales, y precisamente po1· ello se dice que lo!:I pueblos sajones -

en donde se dignifica el Poder judicial tienden a ser regidos por sus jueces, 

mientras que los latinos por sus ejecutivos ... Debo decir a ustedes que 

desde el ailo 1857 en este nuevo terreno se habíU dado un gran paso y ni los -

Estados Unidos tienen el Poder judicial establecido de una manera tan am- -

pita, tan independiente, como en la C.Onstltuci6n de 1857 y como debemos -

ahora mantenerlo y robustecerlo para dar una prueba al mundo de que en 

México se hacen adelantos que deben ser imitados por todas las naciones, -

tanto de Europa como americanos •.. Mlls todavía -prosiguió- el Poder Eje

cutivo puede revocar sus actos, el Póder Legislativo puede reformar sus 

leyes, pero el Poder judicial no pued.e volver atr4s y sus sentencias tienen -

firmeza indiscutible por encima de cualquier acto de todos los demás pode-

res y su obra no puede ser cambiada por ningún otro Poder, lo que confirma 

su alto, invariable y trascendental poder y su superioridad sobre los otros -
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dos en punto de rcspctabllldnd" (1). 

En México, el Poder Judicial Federal se custodia en lo -

Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrnda por veintiún ministros n~ 

merarios y cinco supernumerarios que suplen a Jos primeros en caso de 

falta; además, contamos con Tribunales de circuito integrados por un magi~ 

trado en el caso de los unitarios y tres en lo que respecta a los colegiados; -

por otra parte, se encuentran los Juzgados de Distrito competentes para de-

cidlr toda clase de competencias y custodiar, a través del ampa1·0 a la Con~ 

Urución al Interpretar y aplicar el Derecho patrio, incluso para Invalidar 

normas que son contrarias a In Norma Suprema. 

La necesidad obligó a establecer Sillas para que la jus

ticia sea pronta y expedita; los diputados reunidos en la ciudad de Queréta- -

ro, que en aquel entonces era la cuna de nuestras nacientes instituciones -

polfttcas, aportaron al Derecho Constieuclonal la exigencia de que las audle.!! 

clas fueran públicas, a excepción de las secretas, cuando así lo requiera la 

moral o el interés público. 

Los Ministros del alto Tr~bmal son nombrados por el -

Presidente de la República que asume en esta formp la co.rrelaci6n personal 

de la elección en lo que corresponde a lo moral y jurídico, de los abogados -

que vayan a ocupar tan distinguido cargo; además, necesario es la especia--

Uzación en las distintas ramas que forman el Derecho. Por nuestra parte -

l. Diario de los Debates del Congreso Constlniyente de 1916-1917, tor 11, 
p. 510. 
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consideramos que eso mlsi6n debe ser dcsempefülda por estudiosos úe la 

ciencia jurídica que por su carrera y por la noble misión que han ejerciendo 

al defender causas a la luz del Deret:ho que rlgc la vida del E:stado teniendo 

como principal objetivo el mantener orden y tranquilidad para el asegura- -

miento y desarrollo de In verdadera democracia. 

Para que los nombramientos tengan plenos efectos, es -

indispcnsohlc la aprobación senatorial o en caso de receso, corresponde a -

la Comisión Permanente del Congreso de la Unión rntlflcor el nombramiento, 

que por lo general siempre los ratifica. 

La Corte designo cada año a uno de sus miembros para 

presidente del mismo 01·ganlsmo, siendo posible su reelección. Los inte- -

grantes de la Suprema Corte deben reunir uno serie de requisitos que el 

artículo 95 de Ja Constitución vigente establece, cuyas fracciones 111 y IV, -

respectivamente estipulan! "Poseer el día de la elección, con antigUedad 

mínima de cinco anos, título profesional de atx>gado, expedido por la autori

dad o corporación legalmente facultada para ello"; resulta lógico este princJ. 

pio si tenemos presente el argumento de Coke, de que no es suficiente la 

razón natural para decidir las controversias, sino la razón artificial y la 

experiencia en los conocimientos jurídicos, adquiridos, a través df!l estudio 

sistemático y especializado para poder obtener resultados positivos. De 

ahí que se justifique que para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema 
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Corte sea necesario un amplio conocimiento del l'.X'recho, que tiene como -

upoyo el título expedido por la institución autorizada pura ello, y un estudio 

y práctica constantes. 

Por otra parte, en la fracción IV del artículo 95 se exi-

ge: "Gozar de buena repuración y no haber _sido condenado por delito que 

amerite pena COllJOral de más de un año de prisión; pero si se tratare de 

robo, fraude, flllsiflcacl6n, abuso de confianza u otro que lastime seriame~ 

' te la buena fama en el concepto público, inhabllitun1 para el cargo, cualqui~ 

ra que haya sido la pena", 

La lnamobllldad que debe caracterizar a la persona 

que ocupa un cargo en el alto Tribunal es para asegurar su tranquilidad en -

la sana interpretación que hace de las leyes, no es posible tampoco, confiar 

la recta administración de justicia a personas que infringieron disposiciones 

que los Invalida para el desempeño de este cargo, ya que la justicia .requie-

re realidad y honestidad. 

En la organización social que tenga lugar la injusticia, 

inmediatamente se rompe el equilibrio de los lioderes, generándose como -

consecuencia el absolutismo mtls oprobioso que pueda regil· a la humanidad; 

es por ello que los hombres que tengan la misión de impartir justicia deben 

poseer dignidad y ~tica profesional. 
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La Suprema (',orrc de justicia de la Nación dcsempcria -

funciones de canktc.?r mJmlnistrntlvo u !Tnvés de los distintos nombrumlcn-

tos que efectúa corno son los de magistrados de circuito, jueces de Distrito 

y de supernumerarios que auxilian a los trlbunnlcs a fin de hacer pronta y -

expedirn la justicia; nl mismo tlempo, inlci·vlenc In Corte en situaciones 

políticas cuando resuelve controversias entre los dos poderes para evitnr -

un choque que tenga como consecuencia el rompimiento de la coordinación y 

cooperación de los poderes en controversia. Sin embargo, necesario es 

que aclaremos que la Suprema Corte no interviene en acciones políticas ni -

pretende dominar políticamente a Jos otros poderes, pues In justicia debe -

estar fuera del juego político, porque podría suceder que la virrud del juez -

se corrompiera al Imponer una pena a un enemigo político, quizá sin haber 

cometido éste falta alguna. 

Los miembros de la Corte pueden obtener licencias que 

no excedanº"'! un mes cuando la misma rebasa ele dos at1os es indispensable 

la aprobación deI Ejecutivo y del Legislativo.' la Ley Suprema ha estableci-

do este requi611to porque pudiera ser que uno de los poderes tratará de ex- -

clutr a través de licencia a un mlnisJro honrado; en este caso uno de los po

deres mencionados rechaza la licencia y reafirma al funcionario judicial en 

su puesto. 

Los altos funcionarios del Poder judicial disfrutan de -

la prerrogativa de exclusividad en el desempeilo de sus cargos, en otras 
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palabras " .•• se rompen las ligas de origen dd ministro, magistrado o 

juez con respecto a quien o quienes le confirieron el nombn1111lcnto; o sea, 

que los deberes de agradecimiento se van dcbllttnnclo y no constituyen un 

mal para la recta adminlslrnci6n de justiclu. Los actos de sumisión por 

temor a perder el pucslO o por la esperanza de conservarlo, también desn--

parece. Además, terminado el período presidcnciul de quien hizo la deslg-

nación -en el caso de los ministros de la Corte-, el nuevo mandante no en-

contran1 obligados en el 1lto tribunal. Lu inamovilidad tnmbl(!n asegura 

una posesión digna y tranquila que acrecienta la 1·csponsabilid11d del magia--

trado y lo hace dcsinteJ:esarsc en otras tareas: en cambio, el juez movible -

siempre estará en la zozob1·a de su futu.ro, buscando amistades que lo ayuden 

a conservar el puesto o a conseguir otro, o por Jo menos ser<1 causa de que 

su trabajo seu deficiente e incluso deshonesto". (2), 

No obstante, los íntegranres de la Corte pueden desem-

pei'iar cargos honoríficos en asociaciones científicas o literarias. "Por car-

gos honorífJcos se entiende aquel que m nfiere un honor al que lo desempeña 

en el terreno estrictamente ético, intelectual o cívico, ajeno a coda retribu-

cl6n económica o pecuniaria" (3). El !ncumpllmicnto a este principio se -

castiga con la pérdida del cargo. 

A la cabeza del Ministro Público Federal se encuentra -

---------------2. Lucio Cabrera, El poder Judicial Mexicano y el Constituyente de 1917, -
Primera Ed!ci6n 1968, p. 105. 

3. Ignacio Burgoa, Derecho Constilucional Mexicano, Primera Edición J :.··3, 
p. 903, 



94 

el Procurador General de la Hepúblico, consejero jurídico del gobierno y 

actor en los casos en que la Federación sea pa1 te. Como función primor- • 

dial ejercita la acción penal paro In rcrsccución de los cielitos del orden fc-

deral, bajo sus órdenes se cncucnrn la rollcín judicia 1 y en cnso necesario -

los servicios de In rollcíu común pnra cuh.lar que los intereses de Jos ciuda

danos no sufran mcnoscaoo. 

El Constituyente de 1917 se olvidó de dotar n 1 Poder 

Judicial del fuero ronstituclonal. El cargo que dcsernpe11an sus intcgranrcs -

es muy delicado, lo que fácilmente les atrae cnemisrndcs de particulares y 

funcionarios federales que por rencor pueden impedir una labor en el cump~ 

miento de la ley. 

El Pooer Judicial tiene encomendada la tarea mlfs ardua: 

mantener la supremacía y de la defensa de la Conseltución, para ello, el ar

tículo 103 constitucional consagra Ja defensa de la Ley Suprema cuando ha 

sido Infringida en menoscabo de las garantías Individuales; por otro Indo, -

el artículo 107 establece el procedimiento para subsanar Ja Infracción, es -

decir, cscablece la noble institución del Juicio de Amparo que se ha desarr<2_ 

liado a través de la fracción 1 del artículo 103 al decir: "Por leyes o actos -

de la autoridad que violen las garantías individuales". 

El maestJ.'O Burgoa en su constante lucha por la supera-



95 

ción del Ampo.ro, lo define como " •.. un medio de constlrucionalidnd, 

ejercitado por los órganos jurisdiccionales, en vín de acción, que tiende a -

proteger al quejoso, o agraviado en particular en los casos que se 1:efiere -

el artículo 103 constitucional". (4). 

4. Ignacio Burgoa. Juicio de Amparo, Edici6n Novena, Edtt. PorrQa, S. A. 
p. 128. 
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CAPITULO TEHCEHO 

COORDINACION FUNCIONAL DE LOS OHGANOS ESTATALES -------------------------------------------------------

La Constitución Polftlcu que nos rige ha adoptado lu 

tesis de los autores .1uc combaten la in-<:alizablc y nbsolutll separación de -

los poderes. O sea que aunque el primer p¡1rrafo del anículo 49 constitu- • 

clona! manlflcsrn In aceptación de In trinidad de los poderes, se deduce de • 

la organización constitucional que In división no es dgldu, sino que lus lns-

litucioncs políticas mexicanas aceptan la flexibilidad en las funciones del 

Estado. 

La st-,,aroclón de poderes se odenta hacia la colabora

ción de las distintas autoJ:ldades para In valide-L, perfeccionamiento y tras--

ccndencia de ciertos acros, que la Ley Fundamental no ha dejado al arbi- -

trio de un solo pcxler. La coordi noción de poderes es la base del orden pQ._ 

blico, los poderes no son opucstoti aunque cada uno sea supremo en su res- -

pectiva jurisdicción: la armonía de sus actuaciones permite establecer un -

buen gobierno, 

La actividad funcional de los pcxieres se realiza en for

ma conjunta manteniendo un equilibrio en el orden y en la unidad del Estado. 

"Así pues, vemos que el Poder Ejecutivo no se concreta, como parece, a -

la función única de e jecuta1· Jos leyes y desempeñar. los actos administrati--
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lativas y judiciales que lo ponen en rntimo contacto con los otros dos Pode- -

res, en ei,trecha colaboración con los mismos, •• " (1). 

La principal colaboración de poderes en nuestra Cons --

titución la tenemos en los artrculos 29, 49 y 131 segundo párrafo como es la 

suspensión de garantías individuales y el comercio exterior en donde se ma-

ni fiesta una estrecha cooperación de los poderes (de lo que nos ocuparemos 

en el si guientc inciso). Otra fo1ma de coordinación se presenta cuando las -

rAmaras no se ponen de acuerdo para suspender las sesiones en la fecha in-

dlcada en cuyo caso, interviene el Ejecutivo para evitar el choque polrtico -

de ambas cámaras, que traeda como consecuencia la desorie.ntación poli"ti -

ca del pueblo. 

De distintas maneras nuestra Ley Furxlamental manifie!! 

ta la flexibilidad de la se¡nraci6n de los poderes, Otro ejemplo de ello es -

que el Ejecutivo tiene facultad de iniciar leyes, prerrogativa que ha llevado 

al abuso por la negligencia de los parlamentarios que siempre buscan favo

ritismos en la administración pOblica, sometiéndose a los caprichos del 

Ejecutivo; es por ello que en la actualidad la mayoría de las leyes son inicl! 

das por el Presidente de la RepQblica; además éste goza de la facultad de -

veto, de enorme trascendencia, porque en caso de no estar de acuerdo con -

una ley, con el hecho de vetarla se requiere para su validez que las cámaras 

la aprueben por las dos terceras partes. 

r.-MTgileíL.añZ-i5Uret, Derecho Constitucional Mexicano, Quinta Edició1 · 
1959, Noris Editorial s. A. p. 105. 
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En conflictos intcrnnclonnles actúa el Legislativo y el -

Ejecutivo de común acuerdo, ni declarar el primero la guerra. previa pro- -

puesro del segllndo en virtud de que es él quien mejor conoce el movlmiC'nto 

de la política Internacional al estar faculrndo constitucionalmente para ma - -

neja1· todo lo rclntlvo a las negociaciones con los dcim's países del mundo. -

"Ante todo es Innegable que el Presidente de la hcpública, en tanto jefe del -

Estado es responsable de la política lntcrnnclonal del país es la persona 

mejor colocada para pedir al Congreso In adopción de unn ky por la que se -

declare la guena n un Estado extranjero; pero jurídicamente ningún texto -

de la Constitución permite concluir que ni los pal'iamentnrios ni las legisla

turas locales pueden solicitar la votación de dicha ley. Tanto más que en -

un caso dudoso o de deferencia hacia un diputado, el Presidente de la l~epú- -

bllca podría confiar a éste la misión de presentar la Iniciativa de ley. Si -

el conflicto es dudoso, el Presidente tramría, por este medio, de salvagua~ 

dar su prestigio; y, en la segunda hipótesis, al prnporclonar inmediatamen

te después de la Iniciativa de ley los Informes necesados, el jefe del Esta - -

do contribuiría a hacer popula1· al diputado en cuestión. 

"Por otra parte la ley que declara la guerra se dirige -

a un Estado extranjero y, por consÍgulente, tiene repercusiones internacio

nales. Nadie impugna el axioma Invocado por Tena Ramírez respecto de 

que las leyes nacionales oo obligan sino a los Individuos que habitan en el -

territorio del Estado. Asr, por ejemplo, México no puede obligar a los es

pañoles de Espaíla, oero si a aquellos que habitan en el territorio mexicano . 
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"¿ Cull 1 es ('lltorKl'S m1cstra lnwrprcwclón? creemos 

qu<:.' la dt..>claraclón de guerra en MC:xlco c•s un ucto mixto de los 6rganos Le--

gislatlvo y Ejecutivo. El Presidente de la ncplÍhlicu dcclarn tu !-,'llerra, pe--

pero sitinpre después de que el Congreso se hayu pronunciado en tul scntl- -

do'. 

"El Constituyente de 17 no quiso que un solo Individuo -

comprometa a la nación mexicana en un conlifcto tan grave como es la gue--

rra; la declaración de gucrn1 no debe ser una medida personal, sino una 

resolución adoptada por el Congreso que se lnr.cgra por representantes del -

pueblo llegados de todos los rincones de Ml'Xico. Es entonces el Congreso -

Federal quien toma la decisión de declarar la guerra, y el jefe del Estado -

en cumplimiento de la ley, hace saber, declara la guerra a la pcteocla ene-

miga" (2). 

Al mismo tiempo se autoriza al jefe del Ejecutivo el m~ 

vimiento de tropas, el uso de la guardia nacional, porque a él corresponde -

el mantenimiento de la paz y el aseguramiento del orden públJco. 

Para que ciertos nombramlenros que hace el Presidente 

de la República tengan validez constitucional necesitan de la aprobación de -

la cllmara de Dlp~ados como es el caso de los Ministros de la Corte, la ra

tificación de los tratados Internacionales por parte de la ci1mara de Senado-

res, porque en este organismo se supone más madurez política y par ello -

ratifica asuntos más delicados, como tami>!én, por ejemplo, con respecto a 

la raUflcaci6n que hace de los nombramientos de los embajadores, cónsules, 

2. Francisco Venegas Treja, L'Histoire et le réglme Politique rlq Mexique, -
Tesis de Doctorado, Unlversité de Sctences Sociales l. Touloi.;:·»,., Fran- -
eta, 1971, p. 334. 
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genera les, etc. 

Ademds de la colaboración que acabamos de tocar, 

existe también intenlependencia funcional entre el Legislativo y Judicial. En 

ésta el primero otorga amnistía a trav~s de una ley que dicta. 

El Senado conoce de las acusaciones de los principales 

funcionarios pObllcos como son: Los senadores y diputados, Magistrados de 

ta Suprema Corte de Justicia, los secretarios del Despacho, el Procurador -

General de la RepObllca, los Gobernadores de los Estados y los diputados -

de las 1 egislaturas locales, y por Oltlmo, el Presidente de la RepOblica: en

dicho caso se acusa ante la c4mara de diputados, la que desafora al Inculpa

do, y, el Senado adquiere el cardcter de juez llam4ndose Gran Jurado para -

resolver cuestiones polrtlcas que se originan entre tos poderes de un Estado. 

Entre et Ejecutivo y el Judicial existe una colaboraclOn. 

l\>r ejemplo, la autoridad administrativa puede realizar arrestos en caso de 

delito flagrante con la Onlca oblfgaclOn de Inmediatamente poner al culpable 

a disposiciOn de ta autoridad judicial. 

La ConstltuciOn muca una obligaclOn al Ejecutivo que -

consiste en facilitar todos tos medios necesarlós al Judicial para que éste -

desarrolle m4s amplia y efk'.azmente la función que la Ley Suprema le ha -

encomendado. 

Asimismo se percibe colaboración en el caso del artfC!! 

' '',,'-,._' l> ,,,• ". 
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lo 97 por ser situaciones de suma importancia para el bienestar del país 

y de los mismos poderes, como es el caso de que alguno de los poderes 

pueda pedir a la Suprema Corte que investigue la conducta de tos jueces que 

violan las garantías individuales, además, interviene en el aspecto potrtico

cuando se le solicita que investigue la violación al voto pObllco etc .. el Pre

sidente de la RepObllca puede solicitar a la cámara de Diputados la destltu- -

ciOn de los ministros de la Corte, 

.. 



,, 
'll 

102 

a), Los artículos 29, 49 y 131 constitucionales. 

El Estado vive organizado por una Ley Fundamental, -

y, sin embargo, está expuesto a sufrir crisis polflicas, sociales, económi -

cas de índole nacional o internacional: o bien a sufrir perturbaciones de las 

fuerzas de la naturaleza, alteraciones que pueden originar el quebrantamie~ 

to de las inst.ituciones poll'ticas, jurídicas. económicas, sociales, etc. 

El Constituyente reunido en la ciudad de Queretaro es --

tipula que ¡llra conservar las normas que rigen a un Estado en casos de alt~ 

raciones a la paz pQbUca, se siga la vía que se marca en los artículos 29, -

49 y 131 que por la importancia que tienen para el tema que nos ocupa men -

clonaremos respectivamente. El primero de tos precepros citaclos,menclona: 

"En los casos de invasión, perturbación grave a la paz pOblica o cualquier -

otro que ponga a ta sociedad en grande peligro o coníllcto, solamente el 

Presidente de la RepOblica Mexicana, de acuerdo con el Consejo de Ministros 

y con aprobación del Congreso de la Unión, y, en los recesos de este, de la 

Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determl -

nado, las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácil - -

menee, a la situación; pero podrá hacerlo por un tiempo limitado, por medio 

de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determin!!._ 

do individuo. Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, 

éste conceden las 8Utorizaciones c¡ut= estime necesax,:ias para que el Ejecutivo 
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haga frente a la situación. Sl la suspensión se verificase en tiempo de receso, 

se convocar4 sin demora al Congreso para que las acuerde'.' 

En el artículo 49 se establece: "El Supremo Poder de -

la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judi

cial. 

"No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una 

sola persoM o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, -

salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión confome 

a lo dispuesto en el artfculo 29. En ningC\n otro caso, salvo lo dispuesto en -

el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias 

para legislar". 

Necesario es que aclaremos que esta facultad no rompe 

en ningQn momento el orden constitucional, sino que debe interpreta.rae como 

et aseguramiento de la Norma Fundamental, demostrando así su su,¡>erlori -

dad al salvar la crisis que ella misma prevé e intenta superar a trave~ de -

la investidura que otorga al Ejecutivo, pues este poder cuenta con datos más 

precisos y por ello puede actuar con más acierto en una alteración a la paz

pOblica. 

El precepto constitucional correspondiente sei'lala que -

para la suspensión de garantías es indispensable la concurrencia de ta volu!}_ 

tad de dos Poderes, las del Legislativo y del Ejecutivo: es C\nlcamence el 
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Presidente de la RepGbllca quien tiene la Iniciativa para suspender las gara!!. 

tras con ta aprobación de los Secretarios de Estado, ta presenta al Congreso 

de la Unión como el medio más idóneo para hacer frente a la problemática -

anormal al suspender tas prerro~tivas que protegen at ciudadano que son -

un obstáculo para una rápida acción contra tas manifestaciones que ponen en 

peligro el orden pObl ico. 

La intervención de los Secretarios de Estado es de ex

traordinaria trascendencia política, ellos corroboran la existencia de una -

crisis que pone en peligro la existencia del Estado. Con su participación, -

junto con la voluntad del Jefe del Ejecutivo, son responsables ante la historia 

y el pueblo. El Secretario que por cualquier motivo niegue su aprobación, -

debert renunciar, pues con su actitud claramente manifiesta que no está de 

acuerdo con la polrtlca que asume el gobierno. Consideramos que en situa-

ciones apremiantes es indispensable la unidad, pues sólo en esa forma es · 

posible mantener la existencia del Estado y et equilibrio de tos poderes y ta 

estabilidad de la sociedad. 

De ura manera somera sei\alaremos el error del artr-

culo 29 en "El empleo del vocablo 'ministro' que es indebido dentro de nues

tro orden administrativo-constitucional, que establece un régimen presiden

cial, en que el Poder Ejecutivo Federal se deposita en un individuo, llamado 

Presidente de la RepOblica (art. 80). Los Secretarlos de Estado son auxilia

res de éste en los diferentes ramos de la administración pOblica, es decir, · 



105 

•. 

siempre actóan en nombre de 01, sin tener potestades per-se. En otras 

palabras, la fUnclón administrntl va de la Federación es unl ta ria y cons:ltu -

cionalmente se contra al Presldeme de la RepOblica, quien es responsable -

de los actos de sus coadyuvantes, denominados 'Secretarlos de Estado'. En 

nuestro pars no existe, como en los sistemas parlamentarios, la desean- - -

centración funcional del gobierno administrativo, conforme al cual los mi- -

nisrros asumen responsabilidad oficial por los actos que realizan dentro de -

su correspondiente ramo, ante la asamblea legisla~va. Por tanto es impro

pia la locución que emplea el arrrcuto 29 constitucional, o sea, ta de 'conse

jo de ministros', pues de acuerdo con nuestro régimen jurfdico-constltuclo-

nal y administrativo, tal 'consejo' no es sino la simple reunión de los dlíe - -

rentes auxiliares del Presidente de la RepOblica, esto es, de los secretarios 

de Estado a que se refiere el artículo 90 de ta Constitución" (1). 

Ahora bien, no se suspenden todas las garantras lndlvi -

duales sino sOlo aquellas que son un obsutcuto para la pronta y eficaz acción 

del Ejecutivo, pues existen prerrogativas que son imposibles de suspender 

porque se justificaría entonces el verdadero rompimiento del orden político 

por ta anormalidad presente, adem4s, e~ hombre se convertiría en un - - - · 

esclavo del tirano que suspenderfa..todas tas garantías. El jurista Don -

Alfonso Norfega manifiesta categóricamente: "El poder - la autoridad polrti-

ca- debe servir a las personas y reconocer, postular y garantizar los -

derechos del hombre y por ello crear un orden jurídico y social que informe 

Í.-Ígñá"ctoBÜrgoa.-Derecho C.onstltucional Mexica.no, Octava Edición, Edito
rial PorrOa linos •• S. A. México 1973, p. 204. 
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la vida coda y permita y favorezca el libre desenvolvimiento de dichas pers~ 

nas, de acuerdo con su propia vocación, Individual y social. Desde este 

punto de vista el Estado está obligado a conceder a las personas, en primer 

lugar, suficiente libertad de acción para que puedan responder de sus actos 

y tener por sí mismos hacia su propio fin: en segundo debe otorgarles sufi -

cientes medios materiales, indispensables para la conservación de la vida -

y et desarrollo del cuerpo y del espíritu: y en tercero, propiciar la existen

cia de un orden pOblico, indispensable para la convivencia y cooperación 

de los f ndivtduos en vista del bien comOn" (2). 

La restricción de las prerrogativas del hombre y del -

ciudadaoo tienen varias modalidades jurídico-~lftfcas que el Ejecutivo debe 

observar como es: oo ¡xmer fuera de la ley sólo a un individuo, pues serra -

inconstitucional ~r la infracción a los artículos 29 y 13 constitucionales, -

al prohibir este Olt!mo la aplicación de leyes prohibitivas; de paso mencion!_ 

remos que en nuestra historia jurídico -poll't!ca se observaron dos hechos -

en que han aplicado leyes privativas como son el caso de lturbide en 1824 y

el de Leonardo Mtlrquez; ahora bien, la suspensión se reali7.4 por medio de 

prevenciones expedidas por el Congreso de la Unión estableciendo que las -

garantías se restringen, es decir, que la esfera. de acción del Estado se 

amplía pero actOa sólo hasta donde se le establece uc trmite. " En consecueE 

cia, todo acto del Estado que' vaya más allá de lo que permite la restricción 

2. Alfonso Norlega C. La Naturaleza de las Garanrras Individuales en la 
Constitución de 1917, Prtmera Edición 1967, U. N.A. M. p. 110. 
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acordada en los derechos del hombre, es nulo" (3). 

La restricción en la esfera territorial sólo abarca la -

parte afectada, como sería el caso de una epidemia que sólo afecta una parte 

del país: sin embargo, pueden suspenderse las garantías en toda la Nación, -

cuando la permrbación a la paz pública se ha aduci\ado ele tocio el territorio. 

La suspensión sólo es por tiempo limitado, en otras -

palabras mientras dure la situación anómala, pues el artículo 29 no permite 

que la modificación a la Norma Política rundamental sea permanente, sino -

que pasado el momento crítico la legislación de emergencia desaparece y los 

ciudadanos vuelven a tener sus garantías que los protege en su vida dentro -

de la sociedad. El Presidente de ta RepOblica adquiere automáticamente su -

antigua competencia. 

La Oltima vez que se supendleron las garantías lndlvi-

duales en nuestro país, fUe en el ai\o de 1942, época en que México se enco!:!_ 

traba en guerra c.on los países del eje (Alemania, Italia y japón), sin embaE_ 

go, sucedió algo curioso: una vez terminada la lucha bélica, el Congreso -

de la Unión, sin tener facultad pira ello, ratificó algunas leyes que dictó el 
.~ 

Ejecutivo. Con tal hecho se infringió el artículo 29 en lo que se refiere a 

la seguridad \uñdlca y, además, se lesionó la competencia constitucional -

c.onsagrada en la primera parte del artículo 16 de la Constitución. 

3, Mario de la Cueva, La suspensión de garantías y la vuelta a la normalidad, 
Revista de la Escuela de jurisprudencia, tomo Vlt. Enero-Diciembre 
1945, p. 182 .. 

·· .. ·., :;...\' .. '.'-.,•.c .. ,• ,;-,_-.-·•0:'• 



108 

Al respecto, Burgoo dice: "Ahora bien, el Poder Legisl~ 

tivo Federal no tiene competencia constitucional para ratlflcar leyes u orde-

namientos elaborados ~r el Ej ecutlvo de la Unión, entendiéndose por ratlfl-

caciOn, la corroboración o confirmación de normas ya existentes. 

"Bien es cierto que el artículo 73 constitucional faculta 

al Congreso Federal para expedir diversas leyes en las ll'll terlas que el 

propio precepto menciona: mlls también es verdad que una cosa es la expe- -

diclOn de una ley y otra la ratificación de la misma, ya que en et primer 

e.aso se crea, se da nachniento, se elabora un ordenamiento, a iniciativa -

de cualquiera de tas autoridades o funcionarios que cite el artículo 71 de 

nuestra Ley Suprema, mientras que en el segundo se confirma, se convalida 

un ordenamiento que vive ya jurídicamente, que ya esta investido de validez 

y fuerza obligatoria" (.f). 

Las reformas constitucfoMles pueden ser originadas 

por situaciones polfllcas, sociales o económicas, como ejemplo de este Olt.!_ 

mo caso tenemos que en 1951 se adicionó el artículo 49, con respecto a la -

i:-rte que dice: "En ningOn otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párl'!_ 

fo del artículo 131, se otorgar4n facultades enraortllnnrlas para legislar". 

La consecuencia de la reforma aparece en el artículo 131 en la parte que 

menciona: "El Ejecutivo podrtl ser facultado por el Congreso de la Unión 

i:-ra aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación, 

expedJdas por el propio Congreso, y crear otras, asr como para restringir-

4. Burgoa, ob, cit., p. 241. 
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y prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, -

artículos y efectos, cuando to estime urgente, a fin de regular el comercio 

exterior, la economía del país, la esrabilldad de la producción nacional, o -

de realizar cualquier otro propóslro, en beneficio del país. El propio Ejecu

tivo, al enviar al Congreso el presupuesto fiscal de cada año, someterá a -

su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad concedida". 

La parte adicionada constltu ye otra excepción más a la 

prohibición de que se reOnan dos o más funciones en una misma persona, no 

obstante, ta reforma tiene una justificación de tipo legislativo y económico,

respectivamente, al delegar el Congreso una facultad más al Ejecutivo quien 

por ser unipersonal puede actuar con más prontitud al crear n.ormas que 

regulen el comercio exterior, anee la enorme Industrialización del pafs del 

norte que trata cada vez más de Invadir nuestro mercado con sus productos. 

En materia económica, el E jecutlvo puede aumentar, disminuir o bien su- -

primlr, las cuotas de tarifas de exportación o Importación asr como prohibir 

el tráfico de ciertos producros que lesionan la economía del pars, con ello -

trata de proteger la estabilidad de la producción nacional, las inversiones y 

la naciente industrialización del pars. 

"El artículo 131 de la ConstituclOn enuncia claramence

los objetivos que persigue: La protec clón del comercio exterior, de la pro -

ducclOn nacional y, consecuentemente la economía total de México, si los -

países industrializados se protegen de la potencia americana no es lógico -
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¿que otro tanto haga México? no olvidemos que México, siendo vecino de los 

Estados Unidos padece el paso de la producción americana, la que, poderosa 

y moderna invade el mercado mex!caoo con toda clase de producrns. Si no se 

pusiera límite a las Importaciones americanas la economía de México se 

hundiría y sería incluso reducida a la nada. Desde hace mucho tiempo 

México ha sido consciente del desafío americano y realiza esfuerzos consid~ 

rabies para desarrollarse; aspecto en el cual ha triunfado. pues ya no es 

considerado como país subdesarrollado sino como país que ha hecho el des -

pegue hacia la industrialización: más para alcan7.arla es necesario, ante --

todo asegurar su infracsrrucrura económica, proteger las inversiones y esti-

mular a los Inversionistas nacionales. f.Jl Industria mexicana requiere de un 

mercado seguro y propio. Desde hace 20 ai\os la economía mexicana se de -

sarrolla sin cesar. AOn oo ha logrado la producción máxima y aurosuflcience, 

pero dfa con dfa, con la ayuda y las garantías del Estado, aumenta su capa -

cidad y se diversifica. Ninguno de ralea logros hubiera sido posible sin tas -. 

medidas nacionalistas de control sobre el comercio exterior" (5). 

b). Facultad Reglamentarla del Ejecutivo. 

El Estado es un organismo que debido al inusitado ere -

cimiento demográfico tiene que enfrentarse a innumerables actividades para 

brindar cada vez más un mayor bienestar y a través de las normas jurídicas 

proteger la técnica, el arte, etc. , existe siempre una constante evotuctOn -

que demanda más actividad del poder pObllco para legaliZllr los nuevos - -

5.-FranciscoVeoogasTrejo, L'Hlstolre er le régime Politique du Mexique, 
Tes! s de llictorado, Universlté de Sciences Sociales l. Toulo<'·.r: l"rancia, 
1971, p. 332 -333. 
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horizontes que la sociedad va adquiriendo en su devenir histórico, siempre 

con el fin de obtener tna}'Or protecciOn en su libertad. 

El Presidente de la RepOblica está facultado constltucl~ 

nalmente para reglamentar las leyes, conforme lo dispone el arcrculo 89, -

• 
fracción 1, que nos dice en su parce relativa: "Las facultades y obligaciones 

del Presidente son las siguientes: ... proveyendo en la esfera administrativa 

~exacta observancia". En la doctrina, maestros como Fraga, Ourgoa, -

Tena Ramfrez, sostienen que el término proveer, gramaticalmente significa 

poner tos medios adecuados para llegar a un fin; es en esta forma como 

llegan a encontrar la facultad reglamentarla, que es necesaria a la adminis· 

traclOn pObllca para realizar el bienestar humano. 

"La atribución de la facultad reglamentarla al Poder • 

Ejecutivo se justifica desde el punto de vista pr4ctlco por la necesidad de -

aligerar la tarea del Poder Legislativo relevándolo de la necesidad de desa -

rrollar y completar en detalle las leyes para facilitar su mejor ejecución, -

teniendo en cuenta que el Ejecutivo est4 en mejores condiciones de hacer -

ese desarrollo puesto que se encuentra en contacto más íntimo en el medio -

en el cual va a ser aplicada la ley" (1). 

Esta prerrogativa que On1ca y _exclusiv~mente pertene -

ce al Jefe del Ejecutivo, soto le corresponde para ejercitarla en la esfera -

administrativa; sería inconstitucional a todas luces si, por medio de la - -

l. Gablno Fraga, Derecho Administr4tivo, Décimo sexta Edición, México -
1974, p. 104. 
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facultad reglamentaria llega a expedir leyes que por su esencia pertenece -

a otro al Legislativo, en otras palabras invadiría el campo del poder ene.ar

gado para ello siendo totalmente negativa la acción del E1ecutivo. 

El ejercicio que la Constitución vigente otorga al Ejec~ 

tivo en su art rculo 89, consiste en que: "El reglamento es un conjunto de -

normas administrativas subordinadas a la ley, obligatorias, generales e 

impersonales, expedidas unilateral y expontaneameme por el Presidente de-

la Repa blica, en virtud de las facultades que le han sido conferidas por la -

Constitución que resulllln lmptrcltamente del ejercicio del Poder Ejecutivo·• 

(2). 

Es, pues, necesario establecer que la Ley Fundamental 

implícitamente admite el reglamento, a diferencia de la centralista de 1843 

que era más acertada al otorgar la facultad que nos ocupa: sin embargo, el

anrculo 92 de la Ley Suprema vigente supone la existencia de los reglamen· 

tos. "La existencia de la facultad reglamentaria la necesidad de contar con

etta en un régimen constitucional han inclinado a la jurispn1dencia a justifi • 

carla, hasta el punto de que ya nadie la discute. De esta suerte ha crecido -

fuera de la Constitución, aunque sin contravenirla, una institución de derecho 

consuetudinario, que viene a llenar el vacio que inexplicablemente dejaron -

los constituyentes de 57 y 17. Hoy dfa es el precedente y no el texto, el que 

justifica en nuestro derecho la facultad reglamentarla " (3). 

2.-Aiifiés Strrra"R0}8s, Derecho Administrativo, Sexta Edición, México 
l<J7 4, tomo l. p. 212. 

3. Felipe Tena Ramrrez. Derecho Constitucional Mé)cicano, Décimo primera 
Edición , México 197 2, p. 400. 
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Por otra parte, la Suprema Corte justifica dicho princi-

pio al sostener: "El Poder Ejecutivo tiene faculrades constitucionales para -

reglamentar las leyes cuya aplicación te esU1 encomendada" (4), 

El reglamento , como toda ley, para que tenga fuerza -

obligatoria requiere que sea publicado en et Diario Oficial de la Federación: 

en ambas normas jurídicas existen diferencias: el primero es creado por el 

Ejecutivo: ademas se encuentra subordinado a una ley que no puede Infringir, 

es decir, hace más amplia para su exacta observancia: por lo que respecta, 

a la ley, es un acto realizado por el Poder Legislativo, es la norma que die

ra el Congreso de ta Unión, no obstante, existen mmblén lazos comunes: son 

normas jurídicas, abstractas. generales e Impersonales. 

"Por ser materialmente legislativa, la facultad reglamef2. 

raria constituye una excepción al principio de separación de Poderes. Suoor

dlnado y todo a ta voluntad del legislador contenida en la ley, el reglamento·· 

no obstante es prolongación de la misma ley y participa de la naturaleza de -

esta" (5). 

La realidad nos impone decir que por medio de esta 

prerrogativa, el Ejecutivo amptra su esfera de acción adquiriendo cada día -

más poder, en virtud, de que los parlamemarist'as legislen menos cada día, 

en otras palabras aprueban algunos anículos y lo deñ1ás lo hace el jefe de -

la Administración PC1blica al reglamentar y darles a las leyes un giro que -

él cree necesario, 

::r.-Semañiirtojüdicial de la Federación. S ep. Tesis jurisprudencia!, NOm, 
890. 

S. Tena, Ob. cit. p. 462, 
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c). Funciones Fonnales y Materiales. 

La Constitución vigente al aceptar la doctrina de la 

separación de poderes no lo hace en fom1a absoluta y rfgida, sino que esta -

blece varias excepciones en el funcionamiento de los órganos federales, que 

tienen como fin primordial el bienestar de la colectividad y la protección de 

las garantías individuales. Las interrelaciones de las actividades vienen a -

determinar zonas mixtas pudiendo clasificarse las funciones en formales y -

materiales. La división permite un mejor ejercicio del poder del Estado, -

pero en ocasiones resulta m4s adecuada la colaboración y asr lo establece -

la ConstituciOn para lograr su fin primordial: el bienestar cornOn. 

La funclOn formal es la que atiende Onica y exclusiva- -

mente al órgano que realiza la actividad, porque est4 facultado constltuclo-

nalmente. En el caso del Poder Legislativo todo acto que el mismo realiza 

es formalmente legislativo. 

La función material es la que corresponde a la materia 

del Estado prescindiendo del autor que realiza la actividad: asr encontramos 

que el Congreso realiza actos materialmente administrativos como admitir 

nuevos Estados, o el formar territorios que reOnan los requisitos necesarios: 

terminar los litigios entre los Estados por cuestión de trmltes: asr ramblén

tenemos que realizar el acto político ~· administrativo al declarar la guerra 

etc. 
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"Sólo por excepción y con expresa indicación constitu--

cional, pueden los otros poderes reaHzar actos legislativos o situaciones 

qua.si-legislativas" (1). El Ejecutivo también realiza actos que por vra de -

excepcl ón le otorga la Constitución 1.::01110 la que consagra en el artículo 89, 

fracción I, que consiste en definir m4s ampl iarnente la ley a través del 

reglamento, este acto es formalmente administrativo y materialmente 

legislativo, tiene los mismos elementos de la ley: lo mismo sucede con ta -

celebración de los tratados Internacionales que contengan disposiciones de -

normas generales: el Ejecutivo también ejerce una función de carácter - -

jurisdiccional al conceder indultos. 

El constituyente de 1917, con dlafanas ideas establece -

que los tres órganos son Iguales en todos sus derechos, por lo cual tenemos 

que el Poder Judicial tamblen realiza funciones que pueden ser materialmen

te administrativas, como: ", .. nombrar jueces de Distrito y magistrados -

de circuito: para fijar y cambiar la residencia de ellos: para vigilar la con -

ducta de tos mismos: para nombrar el secretario y denias empleados de la · 

Corte (art. '11) para conceder licencias a sus miembros por un término que 

no exceda de un mes (art. 100) " (~. 

---------------1. Andrés Serra Rojas, Dereeho Administrativo, ªexta Edición, México 
1974, p. 128. 

2. Gabioo Fraga, Derecho Administrativo, Décimo sexta Edlcll'in. México -
197 4, p. 202. 
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CAPITULO PRIMERO ------------------
RUSIA 

La Unión Soviética es un lnmen so país con una organi -

zac!On estatal federal, donde cada uno de los Estados cuenta con un gobierno 

e instituciones propias de acuerdo con los principios fundamentales de los -

principales Organos federales. La Constitución soviética en su artículo 13, -

di4fanamente establece el sistema federal como base para la organización -

del moderno Estado, al decir: "La Unión de RepObllcas Socialistas Soviéticas 

es un Estado Federal, constituido sobre la base de la agrupaclOn voluntaria 

de las siguientes RepOblicas Socialistas Soviéticas, iguales en derechos ••• 

Repllbll ca Socialista Federativa de Rusta: de Ucrania: de Bielorrusia: de 

Uzbelcla; de Kaz.ajia: de Gorgia; de Azerbaidzh4n: de Lituania: de Maldavla:

de Letonia: de Klrgulzia, de Tadzhlklz; de Armenia: de Tukmenla y de -

Estonia", 

En forma curiosa encontrarnos que en la URSS, existen 

rept1blicas autOnomas sumando un cota! de veinte, entre las que se cuentan: 

las Repablicas Soviéticas AutOnomas de Bashk !ria, Buriatos, Calmucos, 

Carelia, Checheoo-Ingushetia, Chuvashia, D;1guestán, Kabardlno-Balkari.1,1, 

Komis, Maria, Mordovia, Osetla del Norte, Tautar~a. Tuva, Udmurtia, 

Yalcutia, Najicheván Abjania, Adzharia, Kara-Kalpaka, ademas, est4n las -

ocho regiones autónomas como es: Adigués. Hebreos, Gorno-Altái, Jalcasia, 

Karach4-Circasla, Negorno-Karabaj, Osetia del Sur, Gorni-Badajshán. 
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La Revolución Rusa de 1918 implica un cambio funda·--

mental en la estnictura política y. sobre tcxlo. en el aspecto socioeconómlco 
" 

del país: erradica en fonna violenta tas distintas clases sociales que confi· • 

gllraban a la sociedad 1..arista, estableciendo en cambio una nueva ideología: 

"La doctrina Marxista", base del primer Estado socialista del mundo mode!_ 

no, cuyos elementos mas importantes son de contextura económica, resal·-

tando el sistema de colectivillzación de los medios de producción, industria, 

transporte, agricultura y, por último, desaparece la propiedad privada en · 

lo que toca a los medios de producción, estos elementos son entregados a • 

los trabajadores del campo y de la industria, asr como a los trderes polftlcos 

emanados de las masas populares en donde destacan por sus dotes de extrao! 

dinarios organizadores de masas que efectuaron el movimiento armado, - -

empero,carecen de una adecuada pre?lraclón para el manejo de las distintas 

ramas de la produccton industrial. 

En el aspecto político. la doctrina marxista a través de 

la Constitución proclama que todo el poder poll'tico esrá en manos del pueblo 

trabajador; por primera vez en los anales de la historia política se registra 

el monopolio del proletariado en el poder, es decir, se establece una dictad_!:! 

ra no de un individuo, sino de una clase que abarca a todos los trabajadores 

que, en cualquier momento, pueden salir del camino legal y utilizar la vio-

lencla para lograr sus fines. Sin embargo, no prescinden del der1:cho, en -

otras palabras es un regimen coactivo detalladamente orge¡¡i<.étdo. 
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La Constitución vigente de Rusia, comprende 13 capítu

los, con 146 artículos, entre los más destacados encontramos: la organiza -

ción social del país, y seguidamente la organización del Estado, que compre_!! 

de codo lo relativo a los organismos polCticos superiores del Estado federal, 

en seguida se enuncia la admi nistraclOn del Estado para terminar con lo 

relativo a la bandera y a la capital de la Unión Soviética, por t'\ltimo establ~ 

ce el procedimiento de la revisión constitucional. 

La prtn cipal institución polftica es el Soviet Supremo -

entendido también como el Consejo Supremo: es el órgano superior que - - -

representa a la soberanía del pueblo, es frecuente que la mayoría de sus -

miembros pertenezcan al Partido Comunista en el también ocupen puestos -

importantes por lo que resulta difícil precisar en dónde empleu el gobierno 

y tennlna el partido. Estos funcionarios pClbllcos duran en sus cargos un 

perfodo de cuatro años. La Constitución marca que se celebren sesiones dos 

veces al ai\o; no obstante, ta mayorra de las veces es sólo para escuchar -

largos discursos que tratan de establecer nuevas trneas a seguir y, al ter-

minar estas sesiones de trabajo, el Soviet Supremo manifiesta calurosas 

aprobaciones, o sea, " ... la función del Soviet Supremo se limita a escuchar, 

aplaudir, aprobar y decidir que sr. Gran parte de las sesiones est4n dedica

das a los discursos que pronuncian los di rigentes del partido y que no es 

raro que duren hnsta tres o cuatro horas. En tales alocuciones, se exponen 

las nuevas directrices y orientaciones adoptadas, los programas planeados 
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o las decisiones tomadas por el Presldlum del Partido Comunista" (1). 

Es frecuente que el Soviet Supremo se reOna solo una -

vez, lo que determina que este parlamcmo. si es que podemos llamarlo asr. 

ceda todas sus prerrogativas al Partido Comunista que es el que predomina· 

sobre todos los órganos gubernamentales, pero puede suceder que por ta 

importancia del problema sea necesario que se sesione urgentemente, estas 

excepciones son muy raras en el sistema polftlco soviético. 

Esta entidad que nos ocupa detenta teóricamente la 

autoridad suprema y en la práctica es débil, aunque también le corresponde 

tomar las decisiones legislativas conforme lo dispone el artículo 32 de la -

Ley Fundamental. como las ejecutivas, lo que permite explicar por qué el -

sistema clásico de separación de poderes es 1 gnorado por la Institución. 

Por Oltimo, et m4xlmo organismo político soviético 

est4 facultado por la ConsticuciOn vigente para llevar a cabo nombramientos 

para Integrar tas corporaciones superiores del Estado. En esta forma elige 

et Presidlum, et Consejo de Ministros, el Tribunal Supremo, un Fiscal 

General y cada uno de ellos le va a rendir cuentas de su actuación. 

El sistema blcamaral se manifiesta plenamente, es 

decir que el Soviet Supremo está integrado por dos cámaras: et Soviet de la 

UniOn y el Soviet de las Nacionalidades, ambos Organos Integrados a través

de elección popular con voto direcco y secreto por tos ciudadanos mayores -

de 18 affos. 

T:-HaroTáZfrik7"1.ossistemas contemporáneos de gobierno, p. 77(•. 
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El Soviet de la Unión representa todos los lntercues de 

la clase trabajadora, pues para Integrar esrn cámara el Estado soviético se 

fracciona en distintos dllnritos, que comprende 300, 000 habitantes que ellgi

nln a su representante, siendo la elección proporcional al nOmero de hahitaE 

tes. 

El Soviet de las Nacionalidades está Integrado con base 

en representaciones estatales, o sea que, cada Estado que integra a la Unión 

Soviética, tiene representante en esta cámara que está formada conforme -

lo dispone el artículo 35 que dice: ", .. se compone de 32 diputados por cada 

RepOblica federada, 11 por República autónoma, 5 por Reglón autónoma y -

1 por Distrito nacional, lo que da un total de 750 diputados, de tos que 243 -

pertenecen a la República federativa de Rusia, con sus respectivas Repúbll • 

cas autónomas, Regiones autónomas y Distritos nacionales" (2). 

Los dlputaoos gozan del privilegio de Inmunidad, por • 

lo que no es factible procesarlos o detener\~ sin et consentimiento del 

Soviet Supremo o del Presldlum. cuando aquél no esté en sesiones. 

El derrn:ho de iniciativa lo pueden ejercer los diputados 

del Soviet Supremo, el Presldlum, el Fiscal General a través del Presldlum, 

el Tribunal Supremo y las repClbllcas federadas, cada iniciativa es examin!_ 

da por las c4maras para r.:omprobar que no va en contra del principio que -

rige a la Nación, ta111bi1~n se presentan propuestas para modificar o derogar 

leyes. 

2.-MaÜrtceñüVéñger-;- Instituciones Potftlcas y Derecho Constitucl<..,nal, 
Quinta EdiclOn, Ilarceh>na 19'70, p. 448. 
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La función de un dlpurndo no es unn profesión. de mi 

forma que una vez terminada la sesión. vuelve a sus labores nonnales. ''El 

sistema de sesiones permite a los diputados que después de su elecclOn 

sigan siendo trabaladores de la economía nacional, la ciencia, In cultura .•. 

contlnOa cumpliendo su labor principal. .. " (3). En la organización política 

soviética se encuentra el principio de no-reelección, pero en forma relativa, 

es decir, que no es posihlE' que se elija ml1s de tres veces a la misma pers~ 

na • Empero existe una excepción consistente en que cuando un funcionario -

de elección popular ha demostrado capacidad suficiente en el puesto que oc~ 

pa, puede ser elegido nuevamente por los ciudadanos del distrito que repre-

sen ta. 

Cada una de las camaras tiene tres comltes encargados 

del estudio del presupuesto, de la legislación, ecc. , cada comité est4 inte- -

grado por otros tres comités que realizan funciones específicas como el 

investigar las credenciales de los miembros, inspeccionar las cuentas de -

los organismos, averiguar sobre el aspecto social, económico, poUtlco y -

cultural del país. 

La política es un arte que va de la mano con los dlstln -

tos matices que configuran a una Nacton, de donde resulta que es difícil que 

el hombre pueda realizar tareas alejado de esta actividad, asr nuevamente -

se confirma el principio de Aristóteles, de que et hombre es un zoon polltl -

kan, puts, bien el hombre para poder vivir dentro de la sociedad es lndlspe_!! 

sable que se organice, para ello recurre a establecer cámaras parlamenta -

:r.-FüñdañleñtosoenJei:-e:::ho Soviético. Academia de Ciencias de'" URSS. -
1962, p. 75. 
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rias encargadas de buscar mejores media; de vida para la colectividad: 

en el caso de la UH.SS buscar una mejor armonía y coordinación en to 

socioeconOmlco, no obstante , surgen al calor de las pasiones potrticas 

conflictos entre las cámaras siendo importante concillarlas, para ello se • 

establecen comités que buscan las soluciones que puedan ser aceptadas por 

ambas cámaras, pero puede darse el caso que las recomendaciones no sean 

aceptadas. En este caso el Presldium del Consejo Supremo procede a dlsol • 

ver el C.Onsejo y, a la vez, convoca a nuevns elecciones, en esta forma se • 

trata de evitar enfrentamientos que pueden degenerar en movimientos arm~ 

dos que pongan en peligro la vida del Estado. Al quedar disuelto el Soviet • 

Supremo, el Presidium del mismo conserva sus facultades hasta que se elige 

otro Soviet Supremo. 

El Consejo o Soviet Supremo, en forma conjunta o sea.

con sus dos cámaras designa al Presidium del mismo Organo compuesto por 

'$! miembros, de los cuales uno es el Presideme: cerca de él se encuentran 

15 vicepresidentes, uno por cada repQblica federada, prevaleciendo un • -

espíritu federalista; luego está el Secretario y veinte miembros que son - -

auxiliares en las distintas actividades que dcsempei\a este organismo. 

El Presldiurn tiene la misión de_ representar al Soviet -

Supremo en sus largo~ períodos de ausencias, accaa en forma permanente, -

tiene la obligación de rendir cuentas de sus actividades al Organo que lo creO. 

La Ley Fundamental, en su artículo 49, enumera las prerrogativas que • -
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eje.rce. las podemos reunir en varios grupos: 

I. - Por lo que toen al ámbito político y organización se pueden englobar -

las siguientes facultades: 

a). - Convoca n las sesiones del Soviet Supremo de la UHSS; 

b). - Promulga decretos; 

e). - Interpreta las leyes vigentes en la Ul~SS; 

ch). - Disuelve el Soviet Supremo de la LJl(SS ... y convoca a nuevas -

elecciones; 

d). - Efectúa consultas populares (referéndums) por iniciativa pro- -

pin o a petición de cualquier L'epúbllca federada. 

11. - Ejercer un control sobre los órganos legislativos y ejecutivos: 

a). - Anula las disposiciones}' decisiones del Consejo de Ministros -

de la UHSS y de los Consejos de Ministros de las repúblicas -

federadas cuando no se ajustan a la ley: 

b). - Durante el período comprendido entre las sesiones del Soviet 

Supremo de la UhSS releva de sus funciones y nombra a minis

tros de la UHSS, a prnpucsta del Presidente del Consejo de Mi

nistro de la unss, debiendo someter luego su decisión a la 

aµrobaclón del Soviet Suptemo de la Ul\SS; 
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IU. - Realiza también una serle <le acclvldades que conesponúen al Soviet -

Supremo, como: 

a): - Instituir las ó.rdenes y medallas de la UhSS y estatuir los títu

los honoríficos de la URSS; 

b). - Condecora con órdenes y mt..'Clallas de la UhSS y adjudica los -

títulos honoríficos de la URSS; 

c). - Ejerce el derecho de gracia; 

d). - Establece los grados mlllta.res, los rangos dlplomáctcos y otros 

títulos especiales; 

IV. - Igualmente extiende su actividad a lo referente a las relaciones exte- -

l'iores y defensa del país en caso de guerra: 

a). - Nombra y releva a los altos mandos de las Fue1-zas Armadas -

de la URSS; 

b). - Durance el período comprendido entre las sesiones del Soviet -

Sup1·emo de la UI~SS declara el estado de gue.rra en caso de 

agresión militar a la UHSS o si es necesario cumplir compro-

misos contractuales Internacionales de defensa mutua frente -

a la agresión; 

e). - Decreta la movilización total o parcial; 

ch). - Hatifica o denuncia los tratados Internacionales de la URSS; 

d). - Nombra y revoca a los representantes plenlpotencia.rlos de la -

URSS en mros Estados; 
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e). - Recibe los cn.t·tus cJ:edenc!alcs y de revocación de los repre- -

sentames di9lomát!cos de los Estudos nct"edimdos cerca de él; 

f). - Declara el estado de guerra en lugares determinados o en toda 

la URSS en inte.t·és de la defensa del país o para garantizar el -

orden público y la seguridad del Estado. 

El Consejo de Ministros es el principal organismo eje-

clt lvo y administrativo, compuesto por un presidente, primeros vlcepresl-

den•es, vicepresidentes y distintos ministros de In URSS. Al •n·esidente 

también se le conoce con el nombre de prime1· ministro. 

Cabe distinguir dos clases de ministros, algunos tienen 

que desempeitar actividades federales y otros locales. "En la Unión Sovié-

tlca, hay dos tipos de ministerios nacionales; ministerios de toda la Unión -

Soviética y minlstedos de repúblicas de la Unión. Esto se debe a que la 

Unión Soviética es nominalmente un estado federal. Algunas funciones con

ciernen teóricamente al gobierno central, otras a ~ste y a los gobiernos de -

las repúblicas o reglones, al mismo tiempo. Cuando se trata de asuntos 

en qu.e el gobierno central tiene juri~~lcción exclusiva, funcionan los minia 

terios de toda la unión ... " (4). 

La función del Consejo de Ministros es el de adminis· -

trar al Estado soviético. Cada comité se reúne con su presidente, algunas -

4. Zink, ob. cit., p. 782. 
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ocasiones las sesiones son secretas, en esta forma n veces fijan las dlrec- -

trices que el t)!lrtldo les impone. 

Los movimientos a1111odos que el mundo ha presencia - -

do siempre han tenido enormes cambios en todos los aspectos de la vida de -

un Estado. Al triunfar la Hevoluci6n Roja, Lenln y los demás líderes ad- -

vierten que los códigos zaristas son el principal instrumento para cometer -

las Injusticias por lo que los sustituyen por nuevas y más acordes leyes 

apegadas n ta realidad; la justicia en la UHSS tiene como principal función -

proteger aí sistema económico, la propiedad socialista, los derechos políti

cos, laborales, las cooperativas, etc., además, de que impone que todas -

las organizaciones e instituciones cumplan con las leyes. 

El Fiscal General es designado por el Soviet Supremo -

para desempeñar el cargo por un período de siete años: a su vez, este fun- -

clonarlo designa a los fiscales de lmrepúblicas autónomas y éscos se encar

gan de nombrar a los fiscales de distritos, previa ap1·obacl6n del Fiscal 

General, La actividad que desempeña este organismo consiste en vlgilal' -

que los sectores sociales e instituciones sociales cumplan con 111 observan-

el.a que marca la ley, de esta manera, los fiscales " ... ejercen vigilancia • 

sobre todo el sistema admiristratlvo para comproba.t que los órganos ejecu

tivos y admirl strativos no sobrepasen su autoridad jurídica. Toman parte -

en calidad de consultores en las sesiones de los consejos locales de la ciu- -

dad y reciben coplas de las órdenes y reglamentos emanados de los órganos 
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ejecutivos-administrativos regionales y republicanos y federnles ''(5). 

La Constitución de In Unión Soviética establece que los 

jueces populares son designados por los ciudadanos a través del voto secre

to y directo: duran en el cargo un período de cinco ailos, no es raro que los 

comunistas designen a personas inexpertas en el manejo del Derecho, pues -

la doctrina marxista ve a los profesionales del Derecho como los princlpa- -

les burgueses de la sociedad, no siendo ninguna novedad ,¡ue esta profesión -

se encuentre demasfado conu-olada por el Estado. Los jurados populares -

son designados por los trabajadores del pueblo. 

Dentro del Estado todos los individuos estamos obliga - -

dos a conocer y practicar el Derecho, pero, la dificultad y complicada na- -

turaleza de las legislaciones modernas, la mayoría no está en situación de -

poder obrar tal como exige la defensa de sus Intereses: de ahí. pues, la 

existencia de los abogados, técnicos del Derecho. 

En una comunidad política deben reinar la armc.11fa y el 

bienestar: para ello es indispensable Ja lah?r del abogado, Onico profcsioni~ 

ta capaz de dar soluciones que beneficien a la mayor parte de la sociedad, -

Onico que en momentos de crisis políticas, económicas y sociales hace frel]_ 

te a la situación y busca la solución más adecuada para mantener la vida del 

Estado. 

La abogacía es la instltuctón m~s noble que se ejerce -

5. Haroldj. Berman. 1,ajusticta en la UHSS, p. 267-268. 
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en la sociedad por sus fines primordiales: dar protección y defende1: con- -

forme a Derecho los Intereses que le sean confiados, mantienen el orden, 

Ja rectitud y asegurar el progreso del país. 

Cuando la aplicación e interpretación de las normas 

jurídicas se deja a manos Inexpertas es porque sin duda existe la dictadura -

de un grupo que no permite que la mayoría de Jos individuos lleguen a cono

cer la técnica de lnterprernr normas porque ello cqulvaldéia a dar el arma -

ideológica-legal con Ja cual el ciudadano a través del es111dio sistemático del 

Derecho descubriría la Ilegalidad de las bases sobre las cuales el gobierno -

se justifica. 

El sistema judicial de la URSS está Integrado por el 

Tribunal Supremo que dirige todo lo relarivo a la administración judicial; 

en orden jerárquico encontramos a los Tribunales Supremos de las f(cpúbli

cas Federadas, los Tribunales de los territorios y reglones autónomas y 

comarcas, Tribunales especiales y por último los T.ribunales Populares. 

Se pueden apreciar tribunales de primera y segunda in! 

tanela, respectivamente. El primero conoce los asuntos en cuanto al fondo 

y dicta sentencia, y_.,. al segundo, le corresponde examinar los recursos y -

protestas en contra lm; primeros, el de segunda instancia es el que resuelve 

en forma definitiva y no es posible ninguna apelación. 
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Los órganos superiores de Jus repúblicas federudns y -

autónomas se organizan y funcionan tomnndo como base a los principios so

bre los cuales gira lu organización de tcxfas las instituciones federales sup<;_ 

riores de In URSS. Además, tienen su propio Soviet Supremo, el Presldh.:m 

del mismo, Consejo de Ministros, Tribunal Supremo y Fiscal Supremo. 

Aunque, nuestro tema no corresponde al Derecho Com

parado, no opusimos resistcnciu n la idea de estoblecer en forma somera, -

que el Soviet Supremo de la URSS es comparnble u nuestro Poder Lcglslati-

vo; el Soviet de la Unión n nuestra cámara de Diputados; el Soviet de las 

Nacionalidades comparable a la cámara de Senadon.>S; el Consejo de Mlnis-

tros correspondedn ser, el Poder Ejecutivo con todos sus secretarlos; el -

Tribunal Supremo sería et Poder Judicial; y, el Fiscal General se encontra

ría en la figura del Presidente de la Suprema Corte. 

En Husia no existe una aut~ntlca sepancl6n de poderes 

y, como consecuencia lógica, se manifiesta una confusi6n en el funciona

miento del aparato estatal en lo que se refieren los actos legislativos, eje

cutivos y judiciales. 

La fuerza del Partido Comunista se deja sentir en todos 

los órganos del Estado, porque es la tínlca institucl6n que ha centralizado -

en sus manos todo el poder; se trata de una organización que agrupa indivi-

duos de una sola ideología y con ·un mismo objetivo P_?lftico consistente en -
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que el partido sen el órgano fundamenta 1 de la sociedad comunista. Así te- -

nemos, que, dentro del sistema socialista existen dos dlsli ntas 01·ganlzacio

nes de las que una predomina: el Partido Comunista que tiene múltiples mi- -

siones, como por ejemplo Integrar, organlzn1· y hacer funcionar los apara--. 

tos estatales, lo que significa que tstos están subordinados nl mismo que es 

el sostén del pueblo soviético y de donde emana todn la política dirigida a 

las masas populares. 

Aunque existen órganoa constitucionales su funciona- -

'miento consiste en ratificar las decisiones políticas que dicta el Partido 

Comunista, o sea, le dan un carácter de fuerza legal a través de los proce

sos jurídicos que la misma Ley Fundamental establece y como conclusión -

resulta que los prind pales dirigentes de la Unión Soviética son los jefes del 

partido, lo que viene a constituir un sistema vertical en la jerarquía de los -

órganos estatales, la autoridad máxima será el Partido Comunista que es el 

único que dirige la causa de la sociedad comunista. 
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CAPITULO SEGUNDO 

CHINA 

A sin es un continente rico en contrnstes geográficos 

posee las llnnuros más extensas y las montai\as más elevadas de In tierra, 

osí como la dep1·esl6n mm profundn. Tiene todos los climas: cálido y hú· • 

medo en el Sur: desérticos y templados en varias comarcas c~ntrnles, y - -

fríos, en el Norte. Contiene más de la mitad de la población de tcxlo el or--

be distribuida, en forma desigual, en los distintos países que abriga ese 

continente y en el que conviven individuos de todas los creencias religiosas. 

China se encuentrn situada en el extremo oriente, es • 

uno de los Estados más viejos de la tierra y toda la vida ha representado un 

misterio, quizás, por Jo influencia geográfica que en cierto modo explica su 

aislamiento, en otras palabras por su estructura física. Todo es grandeza· 

en esta nación, cultiva distintos productos por lo que no necesitaba de expo!. 

taciones; sus habitantes trabajadores Infatigables, son dueños de un grnn 

sentimiento y amor por sus tradiclor;es. 

]unm a los elemcmos naturales aparece el genio e inte-

ligencia del hombre que se manifiesta en la Gran Muralla, una de las mara

villas de la anclglledad, construida con el fin <le contener los ataques de los -

• 
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nómadas del norte, los táxtaros, que ~epxcsenta bon un constante peligro pa

ra la cultura china. 

A reserva de este aislamiento fraccionado por el pro- -

greso de la t~nica en Ja navegación y por In actividad comercial que pre- -

senció Europa duárnte el siglo XI; los mercaderes son los primeros en em-

prender audaces viajes en busca de mejores mercados. En este terreno se 

destacan los genoveses y portugueses en sus viajes hacia el Asia Central, -

la fnd a y la exótica China, considerada por mucho tiempo como la frontera 

del mundo, aquellas lejanas comarcas ofrecían un basto mercado a los pro-

duetos de Occidente, y a la vez, las mercancías de fabricación Oriental ren

dían grandes beneficios en Europa; aún hoy en día estos orcxluctos so;i de 

gran estima por su extraordinir ia comunión con las representaciones biol6-

gicas. 

Entre los viajeros-mercaderes-explorado.res descaca -

la figura de Marco Polo, quien en sus relaciones permite que la historia de 

las ideas políticas aumente su riqueza al anotar que el sistema del gobierno 

chino en ln ontigUedad, consistía en una organización estatal de tipo centra

lista Cón predominio de los Hans que ce~rallzaron todos los asuntos del 
-

gobierno.. El reino estaba fraccionado para la t:.<lminist.ración en treinta y -

cuatro provincias, gobernadas por doce grandes barones auxiliados por in

tendentes, ambos funcionarios habitaban la ciudad de Cambaluc, de donde -
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partían dive.rsos cominos hncln los provincias m6s lejanas cid reino. 

Ln hlstorln polfticn rnucscr:.1 unn c.~xcepción con .respec

to a China, en donde no existieron castas, de m 1 manera, que cua !quier In-

dividuo que por sus dotes de Inteligencia podía llegar a descmpei\nr cargos -

públicos y administrativos, los exámenes lllcrnrlos permitían a cualquiera -

sin condici6n de clase, la posibilidad de alcanzar las más altus dignidades -

del Estado. 

En nuestro somero recorrido por los anales históricos 

de China, no podemos pasa.r por alto 11 Confuslo, notable político-filósofo. -

El confusionismo es un conjunto de doctrinas morales políticas y 1·ellglosas. 

La interpretación que hace el filósofo del prlmc1· elemento de sus escritos -

estriba en el orinclplo de que los hombres son buenos por natu1·a lcza y que -

la bondad se desarrolla a través del estudio, teniendo como fin el perfeccio

namiento del hombre por medio del ejercicio de las principales virtudes: el 

amor, la justicia, la sabiduría, la sinceridad y la piedad. 

En el terreno político· justifica la figura d.el emperador 

a quien considera el padre y madre del pueblo, de tal suerte, que es el má

ximo y supremo jefe de toda la nación, único ser supremo en Inteligencia y -

razonamiento; a los funcionarios gubernamentales los coloca en lugarer, CO':!_ 

forme a Jos exámenes rigurosos que deben aprobar. 
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En Jos t»critos po'fticos de Confu:;iu l<l rcg;J.1 fundn1.1C1:!_ 

ttll es: "No hn~as .i tos dc:mfü.; lo qut.: 1111 qui<:rcs qut· te h:1~.111 n tí". lntl' ·• · 

prctanllo esta 1rnhima, consideramos tmr nuestra pant· lo si¡.i;uiL'nt1.• C(lll' la • 

inspiración del filósofo consisu· en que los lí(krcs d<.'I pueblo no ¡1busL·11 dd 

poder y i:n Cota forma se obth:ncn buenos ~obcrnantes y ¡.>;obL·rw1d1)S, n·innn

tlo In armonía entre ambos y como ccF1s1..>c1u:ncia el fonalccltnicnto d1..· las 

instituciones políticas. 

La problemá tlcn socio! que Chino ha enfrentado ha cbll -

gado a sus dirigentes a adoptar diversos sistema.:; políticos mJtando siem· -

pre de encontrar el mejor beneficio a la colectividad; en esta formo, los 

chinos contempon1neos han elegido la doctrina del comunismo pnrn justifl- -

car toda su organización es tato 1. 

El comunismo chino es pnxlucto de una guenll111 o.rg.:1-· 

nizada en el campo, enlazado en forma onnónlcn el campesino y el militar. 

Al primero correspondió desempeñar el papd de la zorra, o sea, escapar • 

en forma ai;tuta a trav~s de los vericuetos montañosos sin dejar rastro para 

desconcertar al enemigo; a .os segundos les tocó el papel del león, o sea 

realizar ataques. Con este principió de Maqui a velo lo~ran denotar al anti

guo sistema e Imponer una nueva !deologíu social. 

El slsten'a político chino es parecido a la organización 

cstutnl sovi~tico. La autorklilll popular china deriva del Consejo Nacional -
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del Pueblo, así que, toda Ju actlvldnll lc~lslntlva, (•jecutlva y Judil'inl, dcrl--

va de este organismo, caracccrfstico Je! mundo comun1Rtn que en 1.:sw fer- -

maniego el principio de la división de poderes. Lo rirganl7.ac!6n en ", .. g~ 

neral sigue al modelo de la UHSS: Asnmblca, Prcsidfum, Consejo de Mir.Is--

tras. El Parlamento está formado por una sola C.1marn. cuyo mandato Jura 

cuatro a11os. ~ccibe el nombre de Asamblea Nacional de los Iü:prescntantcs 

del Pueblo Chino. El prcsldlum, denominado Comité Permanente, está dlrl-

gido, por un Presidente, los vlcep1·esidentes y un secretarlo. Posee atrlbu-

clones análogas a las del Presidlum del Soviet Supremo de In URSS. Igual- -

mente, el Consejo de Mlnistrns - llamado Consejo de Estado- ejerce funcio

nes casi idénticas a las del Consejo de Ministros de la Ul\SS". (1). 

China no es la excepción. En su sistema político tam-

bi~n predomina Ja Influencia del presidente, como en todos los países del -

mundo moderno, le corresponde ser el jefe de las fuerzas armadas de mar. 

tierra ~·aire; es el único personaje político que puede convocar a una Confe· 

rencia Suprema del Estado para decidir asuntos importantes del país. "Es-

ta Conferencia que ... debe emitir su parecer sobre los nsuntos importantes 

del Estado, es[!'I deseinada a prevenir los conflictos Importantes cnt1·e órga-

nos; se esfuL•rza Igualmente por explicar las decisiones tomadas por las in!!_ 

rancias supre111;1s del Partido" (2). 

El aspecto judicial guardtl cnormL' S\.·'"' 1:1111a con el 

I :-KGiiiiceDüve'l-gef, Instituciom.•s Po líricas y Dcr¡..:!1u Con.:;tltudonul, .• 11 · 

cdon;:i 1971, Ediciones Aricl, p. 469. 
2. i\nfaC 1iaurL1u, D1.n.:cl11, c~rn:-:tltuc: mal..:. l~:-aituciones l'olíticas, Barcc- -

lona 1971, Ldicioncs Arit'I, p. i7h. 
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soviético, ai:;í, existe un Tribunal Supremo que dirige la ildminlst1·ocJón ju--

dicinl, el jefe máximo surgt· de ent1·c las filas del partido. 

En Chino s<.: ha producido un cambio en todo lo relativo 

al campo cultural, Introduciendo nuevos métodos para lo cnsc1ianza supe- -

rtor, este movimiento denominado Hcvoluclón Cultural p1·oduce '' ... un can~ .. 

blo acelerado y amplio en todos los terrenos, desde In ciencia, la sanidad, -

la educación y la Investigación ncadémica hasta lo moral y las !·elaciones 

personales, los sociales, el esparcimiento y el arte. Significa, por ejem--

plo, lo lntrcxiucclón y la aplicad6n de Ja moderna ciencia agrícola y médica, 

la educación universal, la creación de una lltcraturu 'popular' y la sustlru- -

clón de los matrimonios tempranos y arreglados, por matrimonios maduros 

y libres. En términos marxistas, todos estos aspectos de la vida forman -

parte de Ja 'sobreestructuro' de la sociedad; son Instituciones sociales se- -

cundartas que descansan en último término sobre lu 'hase econ6mlca', el 

factor primario en la determinación del desarrollo socio!". (3). 

:r:·'P:-l!averiaTsñy-f.-Gray, La lh:volución Culturn l y la Crisis China p -
10<:>· 107. • • 
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e A p l T u Lo T E I~ e El~ o -------------------
YUGOSLAVIA 

Después de la segunda guerra mundial numerosos Es- -

tados surgieron a la vida teniendo como principal sistema político el socia--

lismo, quizás porque en aquellas regiones predominó amplinmente y así se 

manifestó la actividad de los comunistas cuyas estructuras Ideológicas re- -

emplazaron completamente a las nuevas lnslituclones. 

Yugoslavia es uno de los países que surgieron como 

consecuencia de la segunda conflagración mundial. Para la organización de 

su vida estatal se Inspira en el marxismo-leninismo, a reserva de, que lo -

Interpreta de mane¡~a distinta. " Ha sido In p1 !mera que, por sus lnstitucl'2_ 

nes originales, y po,r su estilo de vida política, ha abandonado la vía sovlé--

tica e instaurado un régimen político particular. Gracias a Yugoslavia, los 

otr~s países socialistas han visto reconocer por oarte de la Ul\SS, el 3 de -

julio de 1955, la pluralidad de vías hacia el socialismo. El ejemplo yugos--

lavo ha tenido, por tanto, una considerable: influencia sobre sus vecina> "(l). 

Los principales organismos políticos son: la Asamblea 

Pqlular Federal, El Presidente de la hepública y un Consejo Ejecutivo. 

1 • André Haurlou, Derecho Constitucional e Instituciones Políticas, Ba · ·~elo 
na 1971, Ediciones Ariel, p. 755. 
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La aucorl<lact ml1x lma, a 1 decir Jo van Djordjcvlch, es -

la Asamblea Popular Federal, lnsr!tuclón fundam<..~ntnl del Estado. "La 

ley constitucional fctlernl subraya sus dos caracteres fundamentales: por 

una parte, es 'la representante de la sobernnfo popular'; por la orra, es el 

'órgano supremo de la federación' "(2). Sus intcgrnntes Juran cuatro arlos, 

lu !nstituci6n puede prorrogar su mandato en caso de que HC presente una 

crisis, sólo mientras ésta dure, o bien, disolver la Asamblea antes de que-

expire el t~rmlno legal. 

La Asamblea Popular, como principal motor del Estado, 

goza de una serie de facultades pudiendo citarse entre otJ:as las siguientes:-

"a) En materia de revisión constitucional, de legislación y referendum. 

b) La Asamblea es la Gnicn competente para establecer el plan t.'Conómlco y 

el presupuesto. e) Lu Asamblea no es un órgano legislativo; es Igualmente 

la institución polftlca central del país. De ello reviste que tenga el poder -

de decidir la orientación general de la política extranjera y de la políclca 

económica. Es igualmente competente para tcxlas !ns medidas relativas a -

la política interior, dentro del mnrco de la Federación. d) ... la Asam- -

blea elige al Presidente de lo Hepúblico, a los mlcmbros del Consejo Ejecu

tivo Federal, a los jueces de la Suprema Cone Federal. Puede igualmente-

relevarlos de sus funciones. La rcnovaci6n del Presidente de la Hepübllca, 

de los miembros del Consejo Ejecutivo Federal y de los jueces de la Corte -

Suprema Federal es un acto esenclnlmente político. Equivale a una toma -

2:-fovañDfordjeviéfi;-Yugoslavla, Democracia Socialista, Segunda Edición -
1966, p. 165. 
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de posesión pÓlfticn de la Asamblea respecto ni cuerpo que ha elegido o de -

los individuos que compone ese cuerpo. e) Es a lu Asamblea a lo que perte-

nece el pode1: de realizar dos actos políticos de alcance internacional: la 

proclamación del estndo de guerra y la concertación de la paz. f) La Asam-

blea dispone de unn competencia exclusiva: 1) Apreciar Ju conformidad de-

las Constituciones de las Hepúblicas foderadas con Ja Constitución Federal -

y de las leyes de las Hepúblicas federadas con las leyes federa les: 2) otor--

ga la amnistía a los aULores de infracciones definidas por la Ley Federal; -

3) Aprobar los cambios de fronte.rus enrre las Hcpúblicas fcderndas y regll!_ 

mcrir ir las diferencias de orden territo1·1 al entre esas f(epúbllcas " (3). 

Denrro de la estructura política de la Asamblea Popu- -

lar Federal predomina el multlconsejo, pues se compone de cinco consejos, 

que son: El Consejo de las Nacionalldades; El Consejo político e institucio· -

nal; El Consejo Económico: El Consejo parn la Educación y la Cultura y El -

Consejo para los Asuntos Sociales y In Salud. 

La Asamblea es auxiliada en sus actividades por dos -

comités: el comité administrativo que maneja y elab01·a el presupuesto; y el 

comité de elecciones que examina y odmite las proposiciones de elección o -

revocación de los jueces. 

Igualmente, dispone de cinco comisiones, una de ellas -

para interpretar las leyes y las otras cuatro para determinar el texto de las 

----------·-----
3. Djordjevlch, ob. cit., p. 166-169. 
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mismus en !ns lenguas servia, cromo, cslnvonn y macedonia. 

El principal Consejo es el de Nnciona\iclades, pues en -

cuso de conflicto es el único que permanece pues los demás desaparecen. -

Las iniciativas de leyes son exnmlrrnclas por el consejo que le compete, cle-

bido a la compleja organización que envuelve a la Asa rnhl ea. 

Los diputados yugoslavos gozan de los cMsicos privile

gios que las constituciones del mundo consagran y manifiestan la conquista -

de la democracia al derrotar al absolutismo, el fruto de esta lucha es In in

munidad parlamentaria, a reserva de, que en Yugoslavia este principio es -

más amplio, no sólo es característico del diputado, sino tambl~n embarga a 

los jueces que en su delicada mlsl6n son quienes más ataques reciben; a los 

militares en servicio activo, por BU profesión pueden serles Imputados ac- -

tos ele los cuales no son culpables, ya que su principio fundamental es la 

obediencia a sus superiores. 

El sistema elt.octoral yugoslavo, establece diversas In-

compatibilidades: un dlpul'lldo no p~de ser a Ja vez un funcionario público, -

de esta suerte, no puede descmpeíl:1r un puesto en la maquinaria guberna- -

mental, tambiC:n se prohibe la reelección, nadie puede orupar el mismo caE_ 

go que ya con anterioridad había desempeilado. La renovación de la Asam-

blen es parcial, sólo la mitad de 9.IS miembros son renovados en cada elec 

cl6n. 
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El prcsidenclnllsmo en Yugoslavia es de notnhlc supre

macía sobre los demás 6rganos del Esrndo; su titular gozo de enorme¡¡ fn- -

cultades, llegando al extremo de disolver los Consejos en caso de desacuer

do entre ellos y el p1·esidente; es decir, que no acepten una ley que el p1·es1-

dente estime necesaria para In nación; adem6s, puede vetar las decisiones -

del Consejo Ejecutivo; en caso de guerra, dispone de la facultad de legislar 

solo mientras dure la situación anormal; promulga leyes y decretos; ratlfl-

ca los tratados internacionales; revoca o los funcionarios del servicio exte-

rior de su país; recibe cartas credenciales de los diplomáticos extranjeros -

ac1 •: :ttados en In nación; confle1·e condecoraciones, etc. , este es el único -

país que concede amplios prerrogativas, en formo Incipiente se acepta la 

división de poderes, lo manifestación del predominio del presidente es un • 

fenómeno mundial. 

El Tribunal CoMtituclonol es el que dirige la adminls-

tración de la justicia del país, así como, define si lo ley está acorde con la 

Ley Fundamental; también funge como árbilro en los litigios entre la Fede-

raclón y los Estados; determino cuáles son los tribunales que pueden cono- -

cer de los casos que se presentan. 

Yugoslavia, o dlferenciu de los deml1s países socia lis- -

tas, difiere principalmente de la UHSS. Esre último desea que todos los es

tados comunistas se presenten en un bloque paro la defensa del socialismo, 

encabezados por ln nación más potente, lo que equivaldría n un dominio de 
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Rusia sobre lns demás nociones. En cambio, los yugoslavos precisan la 

igualdad de todos los lmcgrnmes del soclnlisrno, tenlendo como rnoror la • 

autodcterminuciOn y que cada país determine el camino a seguir para el m!:_ 

jor desarrollo del comunismo en el munJo. 

Yugos In vla, ndvte1tc dos males que han desvirtuado al 

comunismo soviético, que es la burocracia y el centralismo", •• los yugos -

!avos acusan al comunismo ruso de haberse desviado Imela el burocratlsmo 

y el cent.rallsmo. En lugar de dirigir progresivamente hacia la desaparición 

del !::'.st.ado y de su orgnnizactón, el rtgimen soviOtlco ha desarrollado, por 

el contrario, una pri vllegiada casta burócrata. El Partido Comunista de la· 

URSS ya no es movido por las masas, sino por un puilado de individuos tod~ 

poderosos. El Estado soviético, en su conjunto, está en manos de una pote!!. 

te oligarquía de funcionarios. Marx y Lenin exigían justamente lo contrario, 

aOn previendo y denunciando los peligros de evoluc!On hacia la democracia. 

Tal evolución lleva a una centraltzaciOn paralizadora: concentración polftica, 

que somete toda declsiOn a la lnsumcin superlol', sin lnteI'Yer.::ión de los -

ciudadanos; cemrnlizac!On h1telectool, que pone toda In vida cultural en mcr 

nos de un pequeño grupo todopodcro~o; centrallzacl6n ccooomlca que arreb!! 

ta a los tmba)adores el control de la producción, confiándolo a los burócra 

tas del Est.ado" (4). 

4. Maurice Duverger, Instituciones Políticas y Derectx:> Constitucional, 
Barcelona 1971, Ediciones Arle!, p. 465. 
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CAPITULO V --------------------

REALIDAD POLlTlCA DE LA DIVISlON ----------------------------------
DE PODERES 

Capítulo primero. - La preeminencia de un Partido y la crisis 

en In División de Poderes. 

Capfrulo seguooo. - La supremacía del Partido Comunista en 

el Gobierno Socialista. 

Capítulo tercero. - Supremacía del Poder Ejecutivo en Mexi-

co. 

Capfl.1.llo cuarto. - Situación acrua 1 de los otros dos Poderes. 

' 
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~-~~E_~~~!l.914..!!.§_t¿~f!!~!!!P_'f. Y-~~~.!~!?!f_~A_Q!.~§.~~

oE PODERES ---------
Al triunfo de ta Revotucltn Mexicana, los jefes del 

movimiento armado que habían tenido una extraordinaria influencia en la -

región donde desplegaron su actividad, dan vida a grupos pol!'ticos regiona -

les autónomos, regresando en esta forma al caciquismo del siglo pasado; -

sin embargo, los caudlllos más sobresal! emes e Inteligentes se preocupan 

µ,r organizar un partido Onico que asegure a la familia revolucionaria el -

dominio político, restanCJo para ello autoridad a los militares que fungen 

como caciques y a los jefes de los partidos locales. El siguiente piso es -

absorber grupos campesinos y obreros, y ademds, se toma como princi---

pios esenciales los postulados de la revolución. Asr nos lo confirma Gonzd

lez Cos(o con las siguientes palabras "SOlo con el nacimiento del siglo XX -

se inician en México loa partidos polrtlcos propiamente dichos. La Revolu -

ci6n Mexicana, una vez conquistado el pcxler, creó su p¡rtido, primero con 

tos jefes de los distintos grupos militares, después con tos núcleos de 

obreros y c.ampesinos. La situación revotucioooria y la índole de la lucha -. 
• • • permitió la fonnacI6n de grupos locales y regtonales autónomos, que -

sólo reconocían a su propio jefe. C..omo consecuereia del poder adquirido y 

de la cohesión que se adquiere en las bar.altas, los distintos grupos milita--
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res revolucionarlos cnrn!;ulron su fuerza en lns distintos regiones del país, 

volviendo a un nuevo caciquismo típico del siglo XIX. El plrtido formado -

por In Rcvol ución paulatinamente fue ccmrnlizando las decisiones más im--

portantes" (1). 

El partido de la revolución es fundado en 1929 y desde-

esa fecha nunca ha perdido una elección presidencial. Los elegidos siempre 

han adoptado los principios revolucionarlos del partido oficial. Lo anterior 

lleva a una concentración del poder en beneficio del Ejecutivo por su predo

minio sobre los otros dos poderes, se puede hablar de una crisis de la div,!. 

siOn de poderes. 

En la historia política de México la doctrina de la tri -

nielad de poderes solo ha sido um figura ficticia, pues siempre ha existido -

la preeminencia de un poder que rompe la fUosofía polf'tica de la división de 

¡x>deres. Asr nos erx:ontramos que a principio de este siglo el Legislativo -

no alcanza a entender In libertnd que el apostol de la revolución le otorga, -

debido a que en esta época esa corporac!On estaba integrada por intereses -

conservadores, enemigos del movimiento armado de 1910, ajenos al futuro 

-del pars, y asr: " La Cttmara de Diputados sólo en el pasado presento fuer-

te oposición. Durante la presidencia de Madero hay un poderoso grupo de -

diputados de oposición que es erx:abczado por el famo.so 'cuadrilátero', re

presentante de las ideas y los intereses del porfirismo" (2). 

r.-AñüroCOñZifez'"'COsro. México: cuatro ensayos de sociologra polfttca, -
Primera ediciOn, U. N.A. M. 1972. p. 138 -139. .. . • , . 

2. Pablo González Casanova, La democracia en México, Sexta : .- ton, - -
MéxiC(.I l íf14, p. 30. 



147 

El ctra de hoy corresponde al Poder Ejecutivo, deposi --

tado en una sola persona, ejcrcer·lns facult.ades que la Constitución le señ'.!. 

la ejerciendo una función de dominio sobre los otros dos poderes. En otras 

palabras, " • , , el llamado equilibrio de los tres poderes ha sido una ficción 

jurfdica bajo cuya máscara en la RepOblica ... el ejecutivo ha ejercido una 

hegemonfa sobre el legislativo y el judicial" (3). 

La crisis se origina por la carencia de moral: por el -

control del mando que desde hace tiempo la clase que penenece a un solo -

partido ha sabido mantenerse en la cOsplde de la polftlca nacional, La Con~ 

t .ción ha permitido el rnultipartidismo, pero la Revolución creó firmeme.!! 

te uoo, el estructurado por la mayorfa, el PNR, luego PRM y ahora PRI , -

La !alta de grupos ¡xilfticos opositores capaces de poseer un espfritu de lu

cha en forma constante y pacffica oos obliga a establee er que su actividad -

sólo es manifiesm ante la proximidad de las elecciones, por lo que carecen 

de completa organización y de un programa de actividades que sea conocido 

por el pueblo, la falta de eficacia de los opositores llega a un extremo de -

calamidad, cuando se observa que no conocen los principios polfticos de su 

partido; de ahf las bifurcaciones que se registran en su seno. Causa admi-

ración como los pequei'ios grupos oposltort:s a¡:x>yan al candidato que el par-

tido oficial lanza a ocupar el peldaño que quedar.4 sin representante; en - -

esta forma expr .. an su falta de acción polftica y de cohesión en sf mismos 

al reconocer la superioridad de un gru¡)o que se encuentra en el poder. 

3, Adolfo Korn Vlllafañe, Derecho Público Polftico, Tomo I, p. 171. 
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Esta forma indirecta de ad hes Ión es porque los principales dirigentes bus -

can en lugar de elección popular, resultando de ello que no pueden oponerse 

al Ejecutivo porque este les otorg'O dicha canongía; además de que la rna - -

yorfa que integra el Legislativo pertenece al partido de donde es jefe el - -

Presidente de la RepQblica y oponerse a sus iniciativas serfn ir en contra -

de su director lo que podría cortar la carrera polftica del diputado, sena-

dor, gobernador y aan de presidentes municipales, De ahí que en gran par

te la crisis que origina la preeminencia de un poder que no encuentra opo-

siciOn para dominar a los demds poderes federales. 

"Teóricamente, la subordimciOn del poder legislativo 

al Presidente es explicable, pues la mayoría ¡xirlamentaria esta compues-

ta de miembros del partido oficial, cuyo jefe supremo es el presidente de -

la RepQblica, aon cwndo formal o abiertamente oo aparezca como tal. La -

verdadera razón, sin embargo, es de otra naturaleza. Los candidatos a 

diputados y senaoores desean en general hacer una carrera polftica, y co-

mo el principio de no -reelección les impide ocupar el mismo lugar en el -

Congreso por mucho tiempo, se sienten obligados a distinguirse por su - -

lealtad al Partido y al Presidente para que, despue1:1 de servir tres aoos co

mo diputndo, puedan pasar en el senado otros seis, y de allí, digamos, - -

otros tantos de gobernadores de sus respectivos estados o alcanzar un -

puesto administrativo importnnte. Esto quiere decir que despues de los - -

tres aoos de su mandato, el porvenir de un diputado no depende en absoluto 
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de los ciudadanos de su respectivo distrito electoral, sino del favor de los· 

dirigentes del partido y en Oltlma instancia de In voluntad del presidente" • 

(4). 

Por nuestra parte consideramos que n los dirigemes • 

de los partidos que carecen, como dijimos, de organización, de programas 

y de espíritu cívico de lucha, no es posible considerarlos como políticos, -

porque el polftico es el que toda su vida vive en constante inconformidad, y 

lucha por adquirir cada vez n~s bienestar para la comunidad y no tiene en 

cuenta el favoritismo que lo lleve a ocupar una curul para lucrar y tener • 

una vida cómoda; estos equivocados hacen con su actividad errónea que • -

principalmente el órgano Legislativo y el Organo judicial vivan a la som-- -

bra del Ejecutivo que posee una enorme autoridad en todos los aspectos. 

Este sistema que utili7.a el partido oficial para des --

truir la opoeiciOn y eliminar cualquiera organizaciOn que pueda sustituirlo

por vía electoral reduce la representación del pueblo. El gobierno, com-- • 

puesto de un solo partido, para difundir los puntos de vista y justificar to-

das las actividades de sus partidarios ocupando un lugar dentro de la ma--

quinaria administrativa con lo que anula toda la acción de otros partidos ~ 

líticos. 

4. Daniel CosCo Villegas, El sistema polftico meitcano, SegunclD. edición, -
México 1 CJ72, p. 29. 
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La crists de la división de poderes es en buena parte -

crisis del Legislativo y judicial, res~ctivamente. Los integrantes del par

lamento son apoyados por el Presidente de la RcpQblica, quien en esta for

- ma congestiona las Cámaras de adml radores y partidarios subordinados a -

su capricho, por lo que en nlngQn momento representan el verdadero sentir 

del pueblo me>Clcano" ••. En consecuencia.,. el candidato electo no repre -

senta intereses colectivos mrts o menos extensos o trascendentes, sino vo -

luntades individuales, cuya aglutinación en vra política se proyecta stempre 

en servicio de los quereres mds prosaicos" (5). 

"La conversión de titular de una masa de competencia-

en caudillo de un pueblo ha sido favorecida también por la relativa debilidad 

de los otros órg¡inos constitucionales, especialmente en el Congreso, en --

que el pueblo ••• ve frecuentemente una representación de intereses parcia

les, tanto en el aspecto legal como en el social, y en algunos parlamenta - -

rios unos testaferros de intereses Inconfesables. Frente a esta parcialidad 

social o localista, el Presidente por su método de elección y por sus funci~ 

nes, representa el pul!blo ••• una encarnación nacional, de los intereses - -

totales frente a los intereses parciales; en resumen se considera como 

peculiar representante del pueblo" (6). 

Dil1fanamente se distingue que no hay una verdadera -

representación popular en el Congreso ele la Unión como consecuencia inm~ 

s-.-ttatñoñtñ1fesiii;-t5erecho Constitucional, Segunda edición, La Habana 
1954, p. 299. 

6. Manuel Garcfa Pelayo, Derecho Constitucional Comparado, Séptima 
edición, Madrid 1964, p. 383. 
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diata la carencia de responsabilidad en los cuerpos colegiados: algunas 

veces los representantes no conocen bien el distrito que los eligió, menos -

aOn mantienen contacto directo y constante con el pueblo en general para -

conocer sus lo::¡uierndes y puntos de vista de los problemas del pafs: por 

otro lado, se siente el carácter persona lista del 1nrtido oficial que asienta 

más aOn la crisis polftica en los órganos constitucionales. 

Las Cámaras se convierten en instituciones burocráti -

cas; además la psicología del pueblo es partlculanneme individualista, apuE 

talando en cierta forma la preeminencia de un solo órgano. Los miembros -

del Congreso representan en realidad a su partido, pues es notorio que en -

los debates los legisladores se inclinan por el compañero de partido, olvi

dando la misión más importante: ver si al pueblo le convienen o no las so-

luciones tomadas, a reserva de que Oltirnarncnte se ha dejado sentir en 

forma raquítica la oposición de los diputados de partidos. 

En las e.amaras se encuentran individuos que no tienen 

una adecuada formación para desempeñar el puesto de elección popular pa -

ra los que han sido designados, separando en forma extrema a los intelec-

tuales; ello es explicable poll'¡ue conocen sus derechos que podrían ejercer 

y porque además no se prestan al juego político pues su carácter y la for- -

mación cultural que poseen no se los permite, al no estar acostumbrados -

al soborno, o bien, a engrandecer a un individuo" ••• Se dice con frecuen- -
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cia, en efecto, que las funciones leglslarívns no han conseguido atraerse -

a las más brillantes élites, y que los miembros del congreso son, en la --

mayoría de los casos, reducidos políticos locales, deseosos de hacer fon!:!_ 

na, fáciles de corromper, a los que les falta experiencia o espíritu cívico -

••• " (7), pues en los debates se observa la falm de fundamentos filosóficos, 

políticos, sociales y económicos; la tribuna es el medio para atacar a los -

opositores de otros partidos. En esta fonna manifiestan que no conocen sus 

principales funciones, y dando caríes a la división ele poderes con sus actl-

tudes, 

Segan parece, los parlamentarios han olvidado el prin

cipio polrtlco de John Locke cuando éste habla en el capítulo.XII que deno-

mlna "Del poder legislativo, del poder ejecutivo y del poder federativo de -

La comunidad polrtica ", en cuya parte respectiva dice: " •• , el poder legis-

lativo suele ponerse en manos de varias personas; éstas, debidamente reu-

nielas, tienen por sr mismas .•• el poder de hacer leyes" (8) au!Xjue, la - -

delegación que hace el Legislativo a favor del Ejecutivo prueba errores en-

el planteamiento de las cuestiones, 

La influencia en la división de poderes de un partido -

oficial detentador del poder desde que se fundó coi'\vierte al Estado - segOn, 

verifica Kelsen- en un "Estado de un solo partido" acentuando las con~~-- -

cuenclas de una mita de equilibrio entre los órgaoos constitucionales. 

7.-fticqoos-LamI:ieñ";°-Arnérlca Uitin"':, Segunda edición, Madrid 1970, p. 550. 
8. John Locke, Ensayo sobre el Gobierno Civil, Primera edición 1973, 

Editorial Aguilar, p. 110. 
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Podemos decir que en forma mfnirnn el Judicial go1.a -

de cierta nutonomía" ••• Dentro del Estndo democrático, el poder judicial -

conserva cierra independencia, poJXJue el objeto de éste es la eliminación -

del poder despótico. Pero en el Estado unipartldista, tanto el derecho co---

mo los jueces que lo interpretan, pueden llegar a parecer 'o¡x>sicionisras'. 

Entonces, de la misma manera que la educación y ln religión, ellos tam • -

bién deben ser aUn1~dos y la ley en lugar de convertirse en la defensa con-

tra un poder arbitrario, se convierte en otro instrumento para la realiza--

ción de la Voluntad General" (9). 

El Poder Judicial en Mexfco guarda aOn cierta libertad 

y con timidez se opone al desmedido poder del Presidente de la RepOblica, -

dando en forma incipiente un pcqueilo contrapeso, principio clásico de la -

división de poderes, porque ", •• En México no existe la costumbre de ata -

car pOblicamente a la persona del presidente con lP. palabra oral o escrita. 

Si se hacen crftlc.as de funcionarios admlnistr!ltivos en los más altos pues -

tos, usualmente se puntualiza que las deficiencias no son debidas a los 

errores presidenciales" (10). 

Un elemento más de extraordinaria importancia para -

ta vida poUtica, es la falta de educación en todos los aspectos, pues somos 

un pafs eminentemente rural a donde la ó1ltura es difícil que penetre ya - -

9. R.11. S, Cressmnn, Blbliogi"afra del Estado Moderno, Primera edlciOn, -
F. C. E. México 1971, p. 'J<JJ. ~ 

10. Arnaldo Córdova, La formación del poder político en México. Tercera -
edición, México 1974, p. 49. 
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sea por las barreras de las grandes distancias o por la geografía del país -

que impiden en gran parte que el ciudadano intervcn¡yt en la vida polftica de 

la NaclOn; un apuntalamiento más lo encontramos cuando el ptupio Constltu-

yente en la Ciudad de Querémro dotó al Ejecutivo de In prerrogativa de que 

puede libremente nombrar n sus colaboradores para desau 'lar con pleni -

tud su acción administrativa; para lo cual tiene en cuenta las peticiones de-

los principales líderes sindicales que son los más indicad os a ocupar un -

puesto administrativo entonces" •.• El gobierno es así gobiemo de los am.!. 

gos" (ll), principio que podemos aplicar a nuestro sistema ele la siguiente-

manera; Gobierno de un partido para ayudar a los miembros del partido. 

A reserva de que debemos enfatizar que el partido po -

lf'tico predominante en el ambiente político nacional, al adoptar como prin

cipio los postulados revolucionarlos ha mantenido vivo el espíritu de la re -

forma social, y sostener los principios de la Revolución Mexicana de 1910 

es impedir que el partido sea conservador porque la mayoría de los poetu ·-

lados que dieron origen al movimiento armado no se han cumplido eficaz --

mente. En estn forma el partido poU'tico nacional es verdaderamente polít.!. 

co por su inconformidad porque la Revolución Mexicana aan no ha alcanza-

do pleoo desarrollo económico y social. 

11. Segundo V. Linares Quintana, Tratado de la Ciencia del Derecho Cons -
titucional, Tomo VIII, Ediciones Alfa 1963, p. 171. 
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CAPITULO SEGUNDO -------------------

En los distintos sistemas políticos comunistas np:irecc 

el partido único que se vigori:t.a notablemente a rníz de la segundo gucrrn 

mvndiul, al organizar un sulo bloque para poder detener al invasor en su 

marcha. En csia forma el partido desempcr;d una ve1·daclcra acción para 

defender el territorio, la sobc!'anín y 11> libertad de los pueblos. Una vez -

terminada la crisis mundial que mntas vidas costó, el piucido Inicia una 

campat'\a para mostrar su superioridad política y, a la vez, para terminar -

con los embriones de partidos que pudieran florecer en la vida nacional. 

Los principales líderes comunistas manifiestan ablertl!_ 

mente lo grande, glorioso y justo que es el partido y consolidan su acción -

a través de programas que tienen como principal objetivo combatir a los 

explotado.res. Como vía de ejemplo cltn.remos al partido comunista chino. 

"El programa fundamental del partido comunista chino es el de derribar de

(inltlvamence a la burguesía y todas las demás clases explotadoras, susti- -

tulr la dictadura de la burguesía por la dictadura del proletal'lndo y asegu- · 

rar el triunfo del socialismo sobre el capitalismo. El objetivo final del 

partido es la realización del comunismo". (1). 

l. Edgar Snow, China la larga Iwvolución, 1972, p. 289. 
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A pesnr de que e.s 1wccsario nota1· que n l<t col'lCza del -

sistema gubernamental domina un partido que c.icrcc una dkrndurn, hecho • 

que cualquicxn que sen su ju; tiflcoclón va en contra de Ju esencia de Ju de· -

mocrncia que ha sido comm1ntc vícelmn de los distintos sistemas políticos -

del siglo XX. Los comunistas usan la democracia como una m<1s~:,;n1 para • 

establecer una dominnción, el slstcmn ha permitido que exista solamente -

un grupo de privilegiados que dirigen todas loo actividades de la nnci(>n. 

El partido se fortalece al ser el único que viene a re- -

presentar a todos los trabajadores de la lndwtria, del campo e lntelectun- -

les y como credo, el marxlsmo-lenlnlamo: así se tn1nsfonnn en un podero--

so núcleo integrado por millones de individuos, lo que permite tener en sus 

manos el monopolio político. "Se trnta de un partido, es decir, de una or--

ganizacl6n que agrupa a ciudadanos con una misma ldeologío política y unos 

mismos objetivos políticos, que prescnrn candidatos en las elecciones ... 

el partido único: goza del monopolio de la representación política, puesto -

que no se tolera a ningún mro partido" (2). Sus dirigentes slcmp1·e han sido 

un pequei'io grupo de hombres. En el caso ck Husla primeramente fueron -

Lenin y Trotsky, más adelante Stalin y así sucesivamente, cnda uno de ellos 

ha utilizado al gobierno corno ítistrumemn para consolidar al parlldo y for- -
~ 

talecer su actividad; a reserva de que, no siempre se manifiesta la voluntad 

de varios individuos, slno,que, pue<l~ suceder que sea la de un solo hombre, 

como es la de Mao en Chln!.\. 

2:-Kfaü.rlcer'.>üvergüer, Instituciones Políticas y Derecho Corn tituclonal, 
Barcelona 1971, Ediciones Ariel, p. 415. 
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Ln volunrnd tk los di rlp:cntcs debe cumpli nH:, el que 

se lleguen oponer seri\ destituido dd cnq.~o que ocupe drntro del gobierno -

y es expu lsndo del partido, cortundo en 1.·sta forma su C<\ rrcra pnlftica y 

perdiendo los privilegios que le hnbfnn otorgado, por lo que es muy dlffci 1 • 

que un funclonnrlo se oponga n \ns decisiones de los dirigentes, siendo 6srn • 

una de las muchas causas del predominio del parcldo comunlsrn en el gobic~ 

no. 

Los estatutos que organizan al partido se hasnn en los - . 

escritos de Marx, que se profesan como un credo por ln <:lite privilegiada -

a la cual es muy difícil pertenecer po1· la serle de requisitos que se exigen -

para Ingresar en el Partido, en Rusia " ... el partido comunista de la Unión 

Sovi~lca no tiene a blertas las puertas oaru el primero que llega. Con fre- -

cuencla, se le llama el partido de la '' élite ". Es un organismo compues

to y unificado, que se distingue por sus contornos p.i·onunclados de la maRa -

general de los ciudadanos y dclibcrndamente no quiere aumentar de volumen 

para que sea posible una rígida disciplina y ln Imposición de patrones estrt_s 

tos ". (3). 

Las ventajas'de formar panc del partido s~n enormes; 

se llega a C!l con el objeto principal de llegar con el tiempo a ocupar un lu- -

gar principal en el punido y en el gobierno, lo que viene a significar una 

vida de comodidades y bienestar fa millar, de esta sucJ:te, se disfrutan de· 

3 . Harnld Z!nk, Los Sistemas contemporáneos de Gotierno. p. 737. 
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emolumentos que muy di ffcllmente se ptieth:n oblencr ful'rn de !a polftlcn, -

estos privilegios se cnracteriznn, en'trc otros cosus, en e! uso de automó- -

vil, casas para vncaclonnr, clcgnncin, mejores servicios ml-dlcos y, sobre 

todo, los hijos tienen mejores oportunidades par a Ingresar a la enscñllnza -

superior. 

Causo vcrdadcrnmente sorpresa ndvcrtir como las 

mismas Constituciones definen In actividad del Partido Comunista y con ello 

In jerarquía que ocupa en la organlzncl6n estatal, así. el artículo 126 de la -

ruso establece: "De conformklnd con los lnrcreses de los trabajadores y a -

fin de fomentar la Iniciativa de organización y la Jctlvldad política de los 

masas populares, se garantiza a los ciudadanos de la Uf\SS el derecho de -

agruparse en organizaciones sociales: sindicatos, asociaciones cooperativas, 

organizaciones juveniles, deportivas y de defensa, sociedades culturales, -

técnicas y científicas. Los ciudadanos mds activos y m•1s conscientes que -

forman parte de Ja clase obrera, de los campesinos trabajadores y de los -

intelectuales trabajadores se ngrupan voluntariamente en el Partido Comun~ 

ta ele la Unión Sovlltlcn, destacamento de In vanguardia de los trabajadores 

en su lucha por edificar In sociedad comunista y míclt:::o dirigente de todos -

las organizaciones de los trabajadores, tanto soclnlcs como del Estado". 

::n Igual forma establece lo Constitución de China en su 

artículo 2 al mencionar: "El Partido Cornunista de China es el núcleo de to

do el oueblo chino. La clase obrera ejerce su din:,'Cci6n sobre el Estado a -
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través de su destacamento de vanguardia, el Partido Comunista de China", 

La organit.ación de los partidos comunistas de los dis -

tintos países que adoptan el sistemu comunista, es ld6ntica, aunque con pe-

quei\as modificaciones: el partido para dominar plenamente hace uso de di -

versos elementos que le permiten abarcar toda la vlda de la mtci6n: "Entre 

los mas notables, están los siguientes: 1) las agrupaciones juveniles, 2) -

las escuelas y las universidades, 3} la policía política, '1) el Ejército Rojo, 

5) la prensa y la radio, 6) los sindicatos, y 7) los grupos culturales" (4). 

A través, de estns agrupaciones se va imponiendo la -

ideología y el adoctrinamiento de la dictadura del proletariado; desde pequ~ 

ños se tes va haciendo comprender los principios del comunismo y borran -

do todo indicio de menmlidad burguesa. 

Es extraordinaria la dominación que ejerce el panido

cornunista en todos los niveles de la vida juvenil soviética, llegando inclus!_ 

ve a actuar dentro de la vida familiar y escolar. "Las relaciones familia- -

res son fuertes en la Unión Sovit~tica; pero, si surge un conflicto entre el -

grupo Juvenil y el hogar, es el primero el que tiene oficialmente la razOn, y 

la juventud debe informar a las autoridades competentes de cualquier aban-

dono o falta de los padres, aunque esto lleve consigo la condenación del pa-

4. Zink, ob. cit., p. 755. 
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niles y las escuelas van de la mano' y cooperan, no compiten. Sin embargo, 

en caso de conflicto, son las escuelas las que tienen que ceder, suprimicn -

do las clases o acortándolas para que la juventud pueda tornar parte en el -

programa de las agrupaciones juvenlles y comunistas" (5). Nos encontra - -

mos asr. que la educaciOn está estrechamente ligada al partido, que la uti -

liza como un instrumento eficaz para obtener en el futuro buenos cludada--

oos que eJttn acordes con los principios del comunismo y al que aceptan -

plenamente convencidos de lograr un mejor medio de vida social. 

La polrtica que desempefta la policra es mantener el ..: 

orden dentro del Estado y d,.l partido; igualmente, proteger. a arrhos orga-

niamos de ataques del extedor. El ejército es una corporación de varios -

millones de lndlvidoos, atinque, podemos decir que no tiene ambiciones de-

aer el principal y Onlco idificio político del para, siendo un fuene sostén -

del Onlco partido del Estado. Los sindicatos, la radio, ta televislOn, ta 

prensa, las actividades de las bellas anes est4n absolutamente controladas. 

La preeminencia de un solo panido sobre el gobierno -

lleva a excluir completamente la división de poderes, precisamente, no se 

acepta en estos sistemas ia cl4sica doctrina porq1.1e podría producir una di -

visión en las funciones y entonces se caracrerizarfa las actividades de ca - -

di Orgam gubernamental fed!.:!ral o loe.al y la labor del parrido, lo que ven-

.~. Zinlt, ol ·• cit. 1 p. 7:;,7 
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dría a constituir en cierro forma In separación de umbls organismos 1.m el -

escenario pollt!co de nuevas entidades poi fllcas lo que cquivnlúrfa n com - --

partir el poder. 

). 
!. 
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CAPITULO TERCERO 
-------~----------

La tradición política del pueblo mexicano ha sido sie~ 

pre en el sentido de que la dirección del Estado se encuentre en un solo in -

dividuo, salvo contadas excepciones. Los sistemas políticos que predomi-

naban en el mundo prchisp1nico son antecedentes del sentido carismático -

del Ejecutivo, la íonna de gobierno que ejercieron fue la monarquía abso-

luta, el rey era el supremo sacerdote y máxima autoridad civil legalmen-

te .. J poder oo tema límite, auri¡ue dicha facultad se restringía en cierta -

manera ante los intereses de las clases sociales poderosas .como eran la -

sacerdotal, la militar, la nobleza y la aristocracia. 

El monarca indígena poseía enormes prerrogativas, -

entre ellas, el nombramiento de los principales funcionarios pQbllcos que -

por lo general pcrtcnecran a la nobleza; ademt\s, resolvía en forma definit! 

va las apelaciones de los distintos casos que se le sometían a su conside--

ración. 

Dando un salto dentro de nu~tras tradiciones polfticas, 

abordamos la 6poca colonial y advertimos que en la Nueva España las prin -

cipales decisiones polfticas, el gobierno y la administración se encuentran-
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en las manos de un individuo denominado Virrey rcpresemnnte del rey en -

la Colonia. En su persona se encuentra el poder Ejecutivo: es capitán gene-

ral del ejército y Presidente de la Real Audiencia¡ era, pues, el único órg!!_ 

no en donde se depositaba el Poder, 

El Virrey tenía cxtraordlnarins facultades administra -

tivas y judiciales, de la eficacia de este personaje dependía en grnn parte -

la burocracia colonial; ademds, era agente unificador y conciliador de los -

diferentes grupos con Intereses particulares, quedándole poco tiempo para 

ocuparse del bienestar social: Igualmente desempeñaba el papel de aplicar

las leyes y resolver las contiendas judiciales. 

"El Virrey era el astro mayor del sistema gubernati-

vo, Las Leyes de Indias le dieron la categoría de representante de la pera~ 

na real, y efectivamente eso fue en primer lugar: encarnación y represen

tación de la majestad, la cual se reflejaba en el ceremonial, la corte y la -

guardia. Por ra1.ón de cargo, el virrey era jefe de todas las grandes sec---

ciones del aparato gubernatl vo colonial. De la militar, como capitán gene -

ral; de la política y administrativa~ como gobernador del reino; de la judi

cial, como presidente de la audiencia; de la espiritual o religiosa, como -

vicepatrono de la Iglesia; y de la fiscal, como superintendente de la Real -

hacienda. Pero sus funciones más especfficas, las que ejercía en toda su -

plenitud, fueron las militares y las político-administrativas •.• " (l) "... -

r.-MTrañoo.:i\10reñO-Fernández, Historia de México, Octava Edición, - -
México 1975, PorrOa Hnos., S. A. p. 278. 
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Asr entendieron su misión la mayor parte de los virreyes de los siglos 

XVI y XVII; todos tuvieron buenas intenciones, muchos las realiza.ron, al--

gunos fueron polfticos superiores, que comprendieron admirablemente las -

necesidades de la sociedad que iban a regir y hallaron los medios apropia

dos a satisfacerlas" (2). 

Durante la lucha de independencia, los grupas arma--

dos son encabeza.dos par caudillos y generales, pero siempre encontramos-

que son dirigidos par un solo personaje o grupas muy reducidos de indivi -

duos notables que predominan sobre la nu.yorra ¡ en otras palabras, es el -

individualismo hispano y la presencia de la tradición de creer y dar apoyo -

a un solo hombre cbtdndolo de poderes. En algunas ocasiones ese persona -

Usmo se desvirttla y va a dar origen al caciquismo y militarismo, grandes 

males de nuestro pafs. 

Triunfantes las ideas de los independentistas, se orga-

niza el Estado mexicano a traves de documentos constitucionales y de nota -

ble lmportancia es para nuestro estudio que en todas las Cartas Fu,ridamen

tales encontramos el régimen tripartita de poderes de acuerdo con la !Orm_!:! 

la del filósofo francés tan en boga en aquella épocü, A pesar de que la tra

dición histórica -social sé impone y determina el j)redominio de un órgano;

el Ejecutivo. 

2.-fu8[Q-Sierrn:-"E~OiÜción Política del Pueblo Mexicano, Segunda Edición. -
U.N.A,M, 1957, p, 106. 

,-.-:, .. _· .. ·,;· 
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Consideramos adccuadns las palabras de Simón Bolívar 

quien vi.ene a represenmr la ideología tradicional de la colonia y del mundo 

prehispánico, al expresar: " El Qnico modo de gobernar a América es la -. 
influencia personal. De nada valen las leyes ante los ojos de nuestros pue--

blos que no saben lo que ellas significan. Y prosigue: El Presidente de la -

RepQbli ca viene a ser en nuestras constituciones como el sol, firme en su-

centro, da vida al universo" (3). 

Es curioso que el libertador de varias naciones de 

América del Sur, proponga un Poder dominante contra el cual, él mismo -

luchO. 

La presencia del caciquismo en la polrtica de Me>dco -

es originado por el latifundismo reinado de un hombre sobre una detenninl!., 

da reglón por encima de la ley; en donde el déspota es la máxima autoridad, 

el poder que ejerce generalmente se apoya en la inestabilidad constitucio- -

mi, el desorden, la Inexistencia de mecanismo de expresión de las deman

das sociJtles, en srmesls en el subdesarrollo polrtlco que codavra en nues-

tra época marcha junto con el sub-desarrollo cultural, social y económico; 

ambiente propicio para el desarrollo del caudillismo político y con ello de -

el predominio de un poder. 

3. Simón Bolivar. Obras Completas, Vol. II, 1974~ p. 1223. 

. '· 
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El profesor jacques l..ambert mnnlficsrn que el cnud!- -

llismo implica un avance hacln In ~ccprnclón de unn disclpllnn nnclonal lnt!:. 

gradora que supera en cierta forma los modos feudales de In política pers~ 

nalista, dicho maestro sostiene que: "El caudillismo, dictadura de un ene! -

que mas fuene que los demds, hn sido en general un Instrumento brutal y -

poco sutil, pero eficaz, que inició la sumisión del caciquismo a una dlscl- -

plina nacional" (4), 

En el siglo pasado el régimen militar desart'olla nota -

ble influencia contra las invasiones lmpc•·ialistas, y mds tnrdc incursiona -

(.,. ta poll"tica al disputar fcderalfstns y centralistas el control polrUco, m -
predominio del Poder se refleja en el centro de la orgnnlzaclOn social del -

Estad:>, de esta marera, el que asumra el poder Ejecutivo era el militar -

m4s fuene y de mds arrastre popular, quien, constantemente emplli\aba las 

armas para defender su poseslOn política amcada a travl'.!!s de los clasicos -

golpes de estado. 

Aan a inicios del siglo XX, en lns primeras décadas, -

el predominio del militarismo se deja sentir al terminar la Revolución Me-

xicana. La mayoría pretende elevarse a la presidencia, porque todos creen 

tener derechos para ocupar tan elevada mngistrarurn, pero es indiscutible;. 

que existieron ni! !tares dotados de extraordinario sentido polCtico, con 

4. Jacques Lambert, América Latina, Segunda edición, Madrid 1970, p. '09. 
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prestigio propio que venrn de su gran probldllú, de su conducta severa com

probada en la con·ccciOn de su vida personal, en suma, eran honi>rcs de -

carácter, y , como políticos, procedieron por medios de transacciones y -

actos de autoridades para imponer sus decisivos esfuerzos -:!ontra el caci-

quismo civil y milltar. 

El gobierno de Obregón se caracteriza porque dura!lte

su mandato se Inicia la destrucción física de los principales jefes militares, 

victoria que culmina con el triunfo de Celayn, al derrotar la rebelión hucr

tista en 1923. Con el réghnen de Calles el ejército sP. empieza a profesion!_ 

limr y le da un matiz poUtlco pasivo al faci!irar que sus jefes se convierurn 

en hombres de negocios. Con Cárdenas el organismo militar es una corpo -

raciOn armada que depende por vínculos políticos y jurídicos del Ejecutivo. 

Otros elementos que han intervenido para la destrUc-

ción del caudillismo es la exrensiOn de las veas de comunicación, la lntens! 

f1caci0n de la reforma agraria a través de la entrega de tierras a los cam -

pesinos, factores que indican la transformación del régimen polf'tico-social 

de México y que señalan la tumoo del caciquismo. 

La inestabilidad potn:ica de la división de poderes aba!_ 

ca gran parte de nuestro proceso histórico, que siempre ha individualizado 

el Poder, y su concepto se refleja en forma constante y continua hasta lle--
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gar a la íll'l\IJHJJ.J t'll 1lm1dc la clt1Hic1 !r'orín [Xllf!ica dt.~ la orgnniznción 

del Esrndo ctmstiluyc i;úln un::i i::t1hurdinació11 de los podcrc¡:¡ lcgitllntlvo y¡~ 

diclnl al p:>lier cjl't:Utlvo; a reserva de que lns amplias prerrogativas del 

l'r..:ddemc de Ju RcpObJicn no sólo la ( :onstltución se Jns otorga, sino ta111-

bién otros factores de diferente fmlole jurídica, como es e! sistema geogr~ 

fico. Prccisa11K11LL:, el medio geográfico en el cual se encuentra la Ciudad -

de México ha uctennlnado que en ella se depositen los ¡x>dcres federales -

que nuestra 01rtu Magna co11:rngra. debido en cierta forma, a la enorme -

Influencia comercial, o sro que, los productos de los c::;wd~>s del sur pasan 

¡x>r la capital con dircción a los estados del norte, y, viceversa, situación

que determina una conccmración económica que da enonnes recursos fisc~ 

les concentrados en un solo lugar, naciendo la necesidad de crear los ma- -

yores establcclmienros bancarios, comercios e lnJustrias; por lo que res

pecta a la cultura, las mayores insrituciones cducacivas cstlln en la urbe -

capitalina; en el aspecto ¡x>lnico, los principales punidos se encuentran en 

México; todos estos factores determinan una concentración demográfica, lo 

que hace que el Presidente de la RepQblica sea la autoridad suprema, irra

diando todo si.; enorme prcstigío e influencia hacia todos los estados de la -

repObllca. 

Un elemento imcresante pant"el desarrollo de nuestro

estudio es el relativo a la elección del presidente; realizada en forma dlre~ 

ta por el pueblo, la elección d.1 lugar a una vinculación illir.ed1nla enrre - -
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ambos qm~ ~l' 1c;1firn1n n lo largo dd l"<Tínd(\ pn._,,¡.¡, 11c1 il •.11 vlrhu ,1, l,1:-; • 

con.-lta11!< . comuPu'.H'Ílllt,·s a lLav(·s d<.: los dh1"1r,.:t>s Id qn:uti'." ,, .. "'llll • 

difundid1.: por los di'>tintos 111l'llins di· l'11nn1nic;1d{m. 

"Suyn es la única \'OZ naclnnal d1.. !ns <ls1111t<i:-.. Pl·n11í- • 

tnsl'lc p:anar una vez la adm!rad6n y confianza dt· la nación, ,. nin!!um1 f111.:r

za pcxln1 rt'H istírncll', ninguna cnmblnaci6n de fuerza podní vem::crlo f<k i 1- -

mente. Su posesión HC npodcrn de la Imaginación del pueblo. Nn 1.-·s d n:- -

prescnrnntl' de un distrito electoral sino de todo el pueblo. " 

''En la actua lldad, el Pn .. -sidcntc .. , l)ucdc rcdlr en cua!_ 

quier momento que se despejen los canales de rndlodifuslón de la Nneión 

a fin de poder 'charlar' con el pueblo, y el pcJldo sen' saw;fwho lnmcdian~ 

menee... Aparte, cnda miembro de su ndmlnlstraci6n es un p.rnpogandlsrn • 

y tlcn<! acceso a la rndio a voluntud, aunque no cstl•n Jot<11h.; d1..· la voz apro· 

piada para la rndlo". (5). 

La Inexistencia de vurdaJeros pnnido.' políticos fuc1·- • 

tes y bien organizados, con trodlcl6n nacional. dctt:rmlnn q11C' la política 

mexicana sea manejada por la supcdorldad de un poJcr que no ('llcuc.·ntrn 

obstáculo en el desarrollo de sus accionl·s. 

El cstablc:ci111iC'11t•) de un panido ofi•".11 h'.1 ,,blí:~~t-lu qLi'-' 

el eJ1..-cutlvo di:-'l \,¡ga de l:Otn: ·'lli' i11H:-gn111tes a sus p.rindpa!. ... .;,1tx1rtH.h- -

s·.-t:if..-.í)íc;-:-c~:;-::\-fo--;- 1:1 1\11.kr Lj~L'l•l ih.1, p 23-:~2..\. 
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res ... n GnbitW1l' ... L·,.;1;Í t•nmpui.:sto de llll n·ducido lllÍ111L'l'<l dl' ¡wrsm:is;. 

gcnL·rulliiCntL·, mit'mbros ... Je! n 1rtido mu~·orHario" (6). 

PO! otro lado, d control político de la ll•ll'i{m SL' lll'vn -

u cabo 111ediancc el panidn oficial que, en fonna disl·rcta maiwja d Pres!- -

dente de lu Hq1úhlicu. En L·srn forma. nombra diputados, senado.n.:s, go- -

bernadorcs, diputados loe 1 ks y aún n los prcHldt·ntt·s municlpa ks de los 

importantes municipios del par ... 

En efecto, d !ILll:ir del po1.lt-r <:jl•cutivo VIL~llc u reprc- -

senmr el único líder nncio11al durante.' su Sl'X<mio; adcm:1s, es t•I dcscuhri- -

dor y conductor de empresas importantes y 111."Ccsaríns para d út·sarrollo -

del país; en los momentos de crisis políticas, t·t:onómicns o sociales, las -

decisiones salvado.ras son tomadas por cr: es el nuhimo n:prc:sL·nrnme del -

sentir del pueblo y supremo lnthpn:r<: de In opinión rúhlicn, lo que hncc 

que adquiera un predominio hnporrnnte sobre los otros poderes, al grado 

que podemos afirmar qtw en MC:xlco t.'! í'mico dctenrndor del poder polícico • 

es el jde tk l E;c·cuuvo instltuci6n organiznJa posccdorn Je un cúmulo de 

fuea..a que <.:n cierto mcxfo le< rorg6 el Consriluyt:ntc de 1916-1917 " •.. fue-· 

ron esos hombn.·s los gue hkicron posiblt: el desnrrnllo de In Pn·sidt•nda · 

hasc:i cmver!.irse Cll • l l'nrgo ch:cto n1fü; 111•.leroso ... " (7) al controlar las -

di:-riotas coq>0racioncs de: Estado mexicano, lo <!'11..· dl'lcrn1in'1 que un solo • 

poder S(' · •.·l l:nlco que din·c~ríz de la polírlca navinnnl. 

6:-T17i¡:"n".\;liínT1ñfr:-r · i·fa y Pr:ícti<:a del Gobil.'rn" :vlndn::o, p. 145, 
7. BC>rnn;·.' '· :•1· 1·· l.o,.; hxleres cid Cnl i<'n1n, 101110 11, ¡L lL 

'.··-·· 
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"Fuern del onll~n kgal ... el l'rcsidcmc rcímc clc111cn--

tos de fuerza que le dan sup0riorid:1d en la lucha con el Congr0so: disp->nL!-

materialmente de la fuerza pública, l'ucnrn con el ejercito, de empicados -

que dependen de CI, que tiene de su pnnc el lntcrCs de que esperan sus fa--

vores, y arrastra por lo común las simpat i;1..; populnrC'H, •. "(8). 

l ... 'l pntolohrfu Je nucmras institucitrncs políticas ucpemlc 

en gran pnrtc de la tradición col<Jnlal que se refleja 1:11 la csrruccuru social, 

pues, por ejemplo, notable es ']llC desde el seno familiar se inidcn las tra-

has a la mayoría de las mujer.::s. 1111pl icando que estas no puedan atcam:ar -

un desarrollo en el campo científico y ¡x:>lflico; el analfabetismo embargador 

de la mayor ¡x111c de los campesinos que los lleva a una crojcnación cultu--

ral; ¡xir lo que respecta al comercio intet·nncional, M~xico es un pnfs extxi!.: 

t:ador de productos agrícolas: carecemos ¡X>r lo tanto de un pleno dcsarro- -

llo Industrial, pobreza y enfermedades que en Gltima instancia hacen que el 

ciudadano sea pasivo, Indiferente y sumiso ante los movimientos polnicos -

que en momentos determinados vive el paf s. 

El ciutladaro que va a las urnas, l:t mayor pa ne es el -

ser aniquilado ¡>-w In desnutl"iclón, que es más grave que el hambre; razón 

tenía Michcle1. quien en su l llstorla di.! la R<;'volución Francesa manifiesta -

que sería .1mposíble ser ésta descrira, si anws no se csL:ribicse una gran -

,·;,brti sobre el hambre, argtml<..'nto r¡uc desafortunadamente(;.; :1plil'ablc a In 

8. Emiiío Rabasa. La Constitución y la Dicr..a•.fr!!'..i, 11.::r .. :ern 1:dicí6n, }l156, -
p. ;.n. 
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mayor oarte de nuestra sociedad. El ser humono que carece de los princi--

pales elementos necesarios para lo vida hace que sea un ciudadano apolítico, 

limitado en su Inteligencia con enorme deterioro en las facultades creativas 

que mengua el espíritu de lucha en todos los aspectos de la vido; de ahí en -

cierta manera emanan en gran medido los distintos giros que toma un orga--

nismo constitucional pa1·a encumbrarse, porque d Congreso no es capaz de 

oponérsele porque él mismo emanó de uonde el Presidente salió, en esta 

forma la libertad del individuo se encuentra en constante pellgl'O. 

Es así que el P1·esid1.:nte es la figuro central y la e lave -

de toda la estrucrui·a político; a él llegan todos los problemas en busca de -

solución y consejo, mismamente, el pueblo todo lo espera de la organizo- -

cl6n del órgano Ejecutivo, sólo a él se le arrlb.Jycn los ml!ritos del éxito ob-

tenido en el sexenio " ... es sin duda la razón que en la mayor parte de los -

gobiernos, ha sido la mds impo1·tante autoridad" (9); los fracasos corres- -

ponden a los colaboradores en esta forma el pueblo, sin saberlo, hace del -

titular de la Administración pública, un personaje omnisciente. 

La inestabilidad polícica de la división de pode1:es ha 

llevado a que el único legislador sea el Ejecutivo, po1· lo que nadie cree que 

sea un verdadero ejecucór de las leyes que emannn del Congreso; lo que ha -

degenerado en una amplísima libertad para emitir reglamento a las leyes 

desvirtuando el principio filosófico que ésca guarda en su seno; verdadera -

9:-Feder1co-Griñike:- Ciencia y Derecho Constitucional, Tomo ll, París 
1870. p. 211. 
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razón tenía Madison al sostener ''La grnn dificultad de idear un gobierno que 

han de ejercer unos hombres sobre otros radien, primero, en capacitar al-

gobierno para dominar a los gobernantes, y después, en obligar al gobier--

no a dominarse a sr mismo", M~xico ha superado In primera etapa pero no 

la segunda, 

Los mensajes del llamado "Jefe de la Nación" son ver-

daderos credos políticos de enorme trascendencia para el país, la esencia -

política de esta notable influencia en los discursos del Presidente establece 

un rompimlento en el equilibrio de la doctrina de la trinidad de poderes - -

" •• ,Naturalmente, esto significa que el equilibrio de los poderes políticos, 

decisivo para el sistema presidenctalistn de gobierno, no existe aquí" (10); 

a reserva de que el fen6meno en cierta medida es obra de la ley, y, además, 

de los graves conflictos que a diario acechan a la humanidad, reclamando -

de la organización socl.al una rápida solucl6n a las situaciones cambiantes -

que terminan en crisis obligando al Estado a degenerar su organi7.acl6n po

Irtica y social a través de un golpe de Estado. 

Los espíritus que lian sido flagelados por el despotis - -

mo, se alarman de la fuerza de uii" solo órgaoo, que puede no entender su -

misión para degenerar en un absoluto e inicuo tiranismo sobre los hombres 

y sobre los otros organismos constitucionales ya que cuenta con el Congre

so de la Unión principal coadyuvante del poder supremo. "En esta forma -

más sencilla de los gobiernoi; actuales. La conceptraciOn de la autoridad -

f0.""'Ine'01ítañ1ñieñ.-Sistemas Políticos Actuales, Ediciones G,. ·· .':n:rama, -
Madrid, 1969. p. 158. 
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política en manos de los ejecutivos y administradores está apunrnlada por la 

influencia totalmente persuasiva de un partido político, perfectamente bien -

01·ganizado, que apenas se puede distinguir del mecanismo gubernamental -

sobre el cual opera". (11). 

No resistimos la Idea de establecer en forma sucinta, -

que la preeminencia del Poder Ejecutivo no es sólo fenómeno propio de nue!!_ 

tro país, sino, que la hipertrofia alcanza a todas las organizaciones políti- -

co-soclales del mundo contemporáneo. 

La Inestabilidad constitucional se Inicia en el viejo 

mundo a raíz de las dos últimas guenas mundiales cegadoras de miles de -

vidas humanas; entonces Europa busca en forma desesperada el camino que 

la lleve a tener un líder, un individuo de cada país con poderes suficientes -

para llegar a acuerdos y evitar una tercera conflag1·acl6n que sería la ca- • 

tástrofe para la humanidad, así, se vigoriza ampliamente al Ejecutivo, fa- -

cuitado en la mayor parte de los países del mundo para llevar la batuta en -

los negocios Internacionales; Asia y Afrlca, al despertar de la sujeción del 

colonialismo Imperialista, afrontan una lnOnctón constitucional floreciente -

en dictaduras, golpes de estados, guerras civiles, etc., b.1scan ambos con-

-
tinentes la paz que los aleje del sistema que los dominó, y tratan de encon--

trar, la vía a la solución de sus males, engalando al Ejecutivo de prerroga-

tlvaa, creyendo tene1· en él, el único líder salvador del país. 

11. Gwendolen M. Carter-John H. Hertz. Gobierno y Política del siglo XX. 
Primera Edición, Editorial Limusa Wibey, S. A. México 1964, p •-30. 
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Lu vtgo.rlzoch)n del eJ<.'Cutivo tnmbién es pnlpoblc en 

los democraclns de Jos pllfses sajones, así como en Jos países comunistas, 

como ocun:e en Ja Uni6n de Rcpúbllcns Soviéticas Soclalistns; en la China -

de Mao. En estn forma, el podei: Ejecutivo, es el amo y due1io de las lns- -

tituclones del mundo que se perfila poJ:o trurnr de cncontn1r un futuro en 

donde 1·eine la concordia en el ámbito internacional y nacionol, pora el pro-

greso de todos los países del mundo. 
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CAPITULO CUARTO ------------------

La decadencia del poder Legislativo es producto de 

diversos factores, enrre los más Importantes se cuenta In degcncrncl6n de -

los partidos políticos representando en las Cámaras los intereses cconómi-

cos del grupo dominante, lo que ha dado orlgen n dos distintos problemas, -

por un lado Ja crisis en la división de poderes por excesivo papel del partido 

oflr: .1; por otro lado y como consecuencia de lo anterior, Ja preeminencia -

del poder Ejecutivo en M~ico sobre todos los organismos constitucionales -

del país. 

El fenómeno ha provocado ve1·daderamente el fracaso -

del Legislativo, de tal manera que este poder no cumple en forma eficiente -

sus clásicas funciones: los legisladores, se entn.>gan, a debates infecundos 

'que la mayoría de las veces dejan Inclusos, así como a la corrosiva labor -

de obstrucción política, siendo la Jabo1· del Congreso subestimada en bene- -

ficto del Ejecutivo. 

"La esterflidm.I Jegislctiva dei Congreso es uno de los -

espectáculos más desconsoladores que nos ofrece el Parlamenrarismo reina_!! 

te. Entregados los representantes aJ juego del politiqueo incivil, la lucha -, .. 
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enardece sus espíritus, apartándose de 111 sana obra que culmina en la pro·-

ducci6n de In ley. El a buso lle In acct6n fisca Jizadorn hace de la Cámara 

escenario donde muestran al desnudo sus pasiones y apceitos los actores de 

la grn n comedia política. La verborrea es el prlncipa 1 ínstnimcnto y ul par 

el resultado inevitable del parlamentarismo. Es fenómeno observado que -

cada día se habla más y habla tm1s gente en los Parlamentos. La vieja tirni-

dez, que reservaba n los jefes y orndores calificados los turnos en los deb<~ 

tes, cede hoy paso a un régimen en que todos hablan. Y se habla muchas 

veces porque sí, nH~s corno esgritnistns que asalta, que como experimenta-

do y docto que pretende llevar In luz a la política empcilada" (1). 

El Congreso de la Unión acepta no sólo la cooperación -

en sus funciones legisladoras, sino lo mds grave, adopta olenamente las 

leyes que por lnlclaUva constitucional presenta el Presidente de la República, 

llegando al extremo que los diputados no introducen enmiendas por diversos 

motivos: primero, porque la iniciativa es presenrndn por el jefe del partido 

al cual todos pertenecen y oponerse a ello equivaldrin a Ir en contra del 

partido y demostrar una conducw rebelde ni mt'lxlmo dirigente político: se- • 

gundo, porque la mayoría de los integrantes del poder Legislativo no cono- -

cen la materia sobre la cual versa la Iniciativa, o sea, los diputados care- -

cen algunas veces de conocimientos y de técnicos que los orienten en las m!!_ 

terlas sobre las cuales se legisla; tercero, porque en algunas ocasiones no 

entran al debate pues son malos oradores, o bien con anterioridad se les ha 

T:-'Cailosllarcfa{)viedo. El Constitucionalismo de la Postguerra, Primera 
Edición, Sevilla 1931, o. 111. 
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informado que d~·bcn aprobar lo ley; cuurto, porqu1.: la maymíu de 1~1s veces 

que sesionan su utcnción no está en io que se discute, sino que su principal -

interés se encuentra en txrncnr un pcldnilo a través del gremio campesino -

u obrero del que son líderes, todo ello nos Induce a estimar que '' ... el de--

rccho de vero ho sufrido un traslado del titular, pues en nuestra vida real -

es el Presidente el que legisla y el Congreso el que prácticamente vern las -

leyes que el Ejecmtvo origina". (2). 

La desigualdad política que se patentiza en el Congreso 

de la Unión es porque la mayoría de sus mt~mhros pertenecen a 11n solo 

pai.t1d'>; además, d gran número de personas que lo integran hacen de esca -

organización un grupo muy grande y difícil de unificar o tener un critel"io -

distinto, en busca de un mayor bienestar para la comunidad. Amargamente 

la realidad nos muesu·a que. las ambiciones y las pasiones políticas han con· 

vertido al LegtslnUvo en un organismo manual pum único beneficio del Eje-

cutlvo: además, lo mayoría de los veces las sesiones son con el único pl'e-

texto de autorizar condecoraciones de carácter científico, cultural, educa- -

tlvo, etc. , motivo por el cual los legisladores honestos y de pulcra person~ 

lidad Interrumpan la acción legislativa, truncando así la posibilidad remota 

de superar la crisis política en la que se encuentra ese organismo. 

El principio democrático quiere que el poder Judicial -

goce de la independencia, lo que es vital importancia, porque viene a limitar, 

2:-"P:-}orgeGaxiOfñ,l{evlsta de In Fnculrad de Derecho, Orígenes del Sis- -
rema Presidencial. Abril-Mayo 1962. Núm. 6 p. 16. 
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aunque sea en forn1a muy tt•nuc, lm; grantles deAhorde" polítlrnH y adminls-

tratlvos de un poder y trntnr de darle r.en:cno polfrko ,,¡ Leglslntivo que ta~ 

ro necesita. 

" ..• En In medida que lo lndepcndcnclo, respeta bllldad -

y eficacia del Poder judicial se moniflcstn en su Intensidad, el progreso del 

país será e~ldentc. El signo de Jos tiempos que corre en nuestro régimen -

político, es el acrccenramicnto de facultades del Poder Ejecutivo, como uno 

consecuencia inevitable de los grandes problemns que llene el Estado; pero 

correlativamente, se manifiesta el propósito de rescatar la Importancia del 

Poder Legislar lvo, como órgano orientador de la política nacional, y la Su

prema Corte de justicia como órgano mantenedor del orden jurídico naclo- -

nal" (3), al anular las resoluciones de las autoridades administrativas que -

agravien Intereses particulares. 

Sin emoorgo, la predominancia del Ejecutivo con res- -

pecto al Judicial " ••. es heterogénea, económica, política e Ideológica, pa-

tente, lamentable y definitiva "(4), así depende el Judicial del poder Ejecu-

tivo dominante, poseedor y dueño de todos los l'CCursos del Estado que utili-- . 
za para mantener su p1·edomlnlo. 

"3':-Xñcir?!sSerra-Rojüs, Derecho Administrativo, Sexta Edición, México 
1974, p. 141. . 

4. Juan Miguel de Mora. Por la Gracia del Señor Presidente, México: La 
gran Mentira, Segunda Edición, 1975, p. 77. 
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CAPITULO VI ---------------------

' . 
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CONSIDERACIONES FINALES --------------------------

Ln humanidad d(;•sde su génesis ha estado organizada 

en conglomcrndos homólogos con el fin de que llLH:I integninccs satlsfu~an sus 

necesidades a través de la coopcntclón. El hombre no sólo deseó alimento, 

cobijo y ropa, buscó también protección social. Primero, por medio de la -

értca, trató de controlar la conducta de los dcmt1s hombres es as r que en- -

contramos principios como: "Amn a 111 prójimo como a ti mismo" o "No -

hagas a otro lo que no quieras que le hagan a ti mismo". Después, por me-

dio de normas jurídicos al aparecer d Estado poseedor de una Infinidad de -

funciones que va a cumplir por medio de los Organos Legislativo, Ejecutivo 

y Judicial. 

La cualidad innarn de la organización social cscatal es -

el PODEH que emerge desde el Heno de lo sociedad pani lluminnl'lo todo en -

pro del bienestar general, empero el PODEH encierra ambición, odio, vo- -

Juntad y pasión; pues quienes detentan la potesrnd pueden no entender su mi

sión y degenerar en rirunrn; que tíC'ncn en el PODEH un instrumento al sel'vl

clo de Ja crueldad que c.rJstaliza, incluso, en asesinatos políticos y obst.ru-

yen la libertad por medio del caos y el azar. 

Aún en Ja esencia del PODER también está el annr a Ja 

humanidad y un pensamiento jurídico-político (!UE: se desarrolla en la doctrl-
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trina de In Scpuraclón de los Orgunos Públicos, principio básico del Estado 

democn1tico y soberano, mediante el cual el Individuo encuenlrn un medio -

para obtener protección a su libertad en general y con ello asegurn la ex is- -

tencia de las instituciones políticas del Estado. 

La trinidad orgánico conflgurudn por Montcsquieu dese.!.! 

vuelve el Poder Público en armonfn y concordancia pura alcanzar los fines -

del Esrado, resumiéndose ~stos, principalmente, en lograr el bienestar ge

neral. Debemos entender que no es rosihlc In existencia de tres potestndes 

irreconciliables dentro de la comunldnd política porque ello L'<¡ulvaldrín a -

re.rminar con la libertad, pues se iniciaría una lucha de órganos pa1:a dispo

ner cuiU dominarían los demtts, y , una vez sin obstáculo, el absolutismo 

no se haría esperar cuya primera cons<..'Cuencla conslstlrfa en la dcsaparl- -

ci6n de las Garantías lndivldualcH. 

El cimiento fundamental del sistema político mexicano 

es la Separacl6n de los Organos del Poder Público expuesta como teoría po- -

lítica donde los órganos se limitan recíprocamente, o sea" el ejercicio del -

Poder Público es restringido por el proceso mismo quf. escablece la Consti-

tuci6n. 

La realidad política del Estado Mexicano nos impone e~ 

tablecer la crisis en que se encuentra la separación orgánica y et p1:edoml--
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nio del Orgnno Ej<.•cutlvo upuntnlado por la cficncia de un pílrtido perfecta- -

mente bien organizado, pennlticmlo que el í111ico que maneje nucstrn pnlítiC•l 

sen el Presidente de la H<:'flública, pues a lrnvés del partido al que pencnc-

cc designa a sus principal1;•s colaborndorcs; respecto al Organo Legislativo· 

la mayorfu de sus miembros pcrt<:nl'ccn al 111 ismo partido y con ello surge -

el monopolio político, acentuado en Ja C<,11H1ra de Senadorc.•s, pues por lo 

menos en la ele Diputados se cuenta con la presencia de los "Diputados de -

Partido"; con la centrallzaclón política se deja senllr la falta del calor del -

debate y en cambio sólo las Cámaras sirven de ceo a las iniciativas ele ley -

que envía el Ejecutivo. 

Se advierte m:1s predominio en la aprobación de las le

yes que en un 90% emanan del Jefe ele Ja Administración Pública. Por lo ge

neral se aprueban todas las leyes porque oponerse sería terminur con la 

carrera política de cuda parlamentario p01' lo que tienen que uprobarla para 

quedar blen con el Ejecutivo y con el partido y con ello asegurar algún pues

to dentro de la administración. Aunada a todo ello, la fu Ita de una adecuudn 

educación cívica y política determina que la mayoría de los habitantes de la 

Nación sean apolíticos; de ahí, que el Presidente de lu Hepública ya sin u·a

bas sociales, políticas o económicas, sea considerado según ''Xpresión ele -

Cosío Villegas en un"Emperado1· Sexcnal''. 

De la independencia funcional del Organo Judicial depe~ 
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de el p1:ogreso del p!lfs. No obstunre que se realiza en forma tenue la acti-

vidad Judicial freno los dcsbontes·políticos del Ejecutivo, principio uemo· -

crático que apenas florece por !ndivilluos que constnntt·mcnte cstfo estudia.!! 

do la superación del Organo Judiciul a trnvl!:s de sus actuaciones que lnvnlidan 

los actos administrativos. 

Sin embargo, t'l predominio del Ejecutivo sobre el judi

cial es porque aquel tiene toda la fuerza política, de l'l depende un número -

extraordlnorio de funcionados que en su mayoría buscan el bienestar parti

cular y, por Oltimo, le procura los recursos económicos que le acuerda el • 

Congreso de la Unión. 

La crisis política que vive la trinidad orgi1nica en Oc- -

cldente se debe a múltiples factores; sin embargo mcnclonurcmos que al 

terminar la Segunda Guerra mundial los individuos que la sobrevivieron era· 

taron de evicar por todos los merllos posibles otra conflagraélón que podría -

ser el exterminio de la humanidad y entre los distintos caminos que adopta

ron se encuentra el medio legal, por el que dan al Ejecutivo una gi:an auto- -

ridad de mando y prerrogativas muy amplias. 

En nuestros días la divislón_de Poderes, en el mundo -

occidental continúa siendo un anhelo y una ambición, La realidad nos mues

tra una tendencia aparentemente irreversible del Ejecutivo a predominar 
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y a dominar los restantes órgnnos del Estado; pero el hombre ser de luclrn -

y de eterna lnsntlsfr1cclón, r.nita Je resolver el enigrnu Je este prcdomir.lo -

para lograr el equilibrio lntern.rg11nlco en el Estado con el objeto de cstnblc:

cer y de vivir en un rl>glmcn que protejo In 1 i bcrrnd y hngn cree ti va la l~ua 1-

dad. 

Cierto es, que los medios rccnológlcos modernos, pue~ 

tos al servicio Je la administración P(1blicn y ésta dirigida por el titular 

del Ejecutivo, propicia el fortalecimiento de éste último en los aspectos so

cial, económico, cultural y político; pero no menos cierto es que los estud!,9 

sos del Derecho Constitucional, los homb.rc.'S que ocupados por la ciencia 

polflka, los políticos de acción y los mismos ciudadanos conscientes defle!!_ 

den el principio de la separación de los órganos del Estado. Se rcqule1:e no 

sólo una torna de conciencia de parte de los legisladores, de su responsabi

lidad y de sus funciones, sino también dotarlos de medios técnicos y adml - -

nisrratfvos propios para que puedan llevarlas u cabo; se requieren gablne- -

tes de espc.-clallstas en todas las rnmas socia les y aún en cuestiones tl'Cnl- -

cas que laboren permanente y ocasionalmente al servicio de los Legislado- -

res para ilustrarlos en Ja compleja problemática social, al fin de que Dipu

tados y Senadores procedan a discutir con conocimiento de causa y bien 

Instruidos los diversos proyectos de leyes por los que se pretende regir al -

puehlo, rogándose así una autonomía no sólo jurídica sino también fáctica -

de los Legislrdores, quienes por desgracia hoy en casi todo d mundo, se -
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encuentran subordinados o los servicios e Informes proporcionados por el -

Ejecutivo, to que se advierte claramente en el lm::ho de que más del 90% de 

leyes son elaboradas con iniciativa y con argumentos del 6rgano Ejecutivo. 

De igual manera se debe dornr de autonomía funcional 

al órgano judicial, para que jueces, maglstrndos y ministros, se ocupen de 

resolver los conflictos y controversias a ellos sometidos con estricto ape· -

go al Derecho, sin preocupaciones políticas o carencias de elementos mate

ria les que dificultan y retardan In administración de ht justicia. 

Si se logra el fortalecimiento de Legisladores y Magis

trados de justicia, la división de Poderes dejará de ser una ambición para -

devenir realidad permanente. Los obst.1culos, cierto es, son muchos, pe

ro el hombre habrl1 de vencer porque el principio de la trinidad de Poderes -

es el oxígeno de su atmósfera vital. Sin la trilogía de órganos el hombre -

sen'i un número en el Estado; con la realización de dicho principio tendrá 

libertad y justicia y, por consecuencia vivirá en un i·égimen de democracia. 

La hipertrofia en las instituciones políticas no sólo es -

propia de nuestro país, sino del mundo contemporáneo. La vida política ele 

los dlfecentes países soéialistas es la propia de tos Estados dictatorialf:,s al 

manifestarse una concentración de poderes localizados en el Partido CC1mu-

nista único que centraliza todas las decisiones políticas que var. a regir la -
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vida del país. El esta blccimlento de los óq~n nos públicos es aproximada a · 

los países occidentales, pues, la exil:H(.'ncia de una distríbuci6n de trabajo -

no va en contra de la teoría m:nxlsta-leninisrn. Pero en lugar de una verd~ 

dera separación de 6l·ganos existe una centraliznción, porque en la vida po·· 

lítica del Escudo existen dos aparatos jerarquizados cada uno de ellos: el 

aparato estatal y el aparato del pnrtido que con sus mejores hombres inte- · 

gra en su rotalidad a los órganos consfitucionnles, lo que permite explicar -

que los dictados del partido sean absolutamente aprobados y revestidos de • 

forma legal. No se puede distinguir en mies países donde comienza la org~ 

nizaclón estatal y donce la del partido, significando que los fügnnos estata- -

les están subordinados al partido, por lo que C.-Ste asegura un control y una • 

rígida disciplina teniendo como rcsulrado una centralización de poderes. 

La política socialista afirma que con el unipnrtldismo • 

se obtiene una plena y segura democracia porque los Integrantes del partido 

comulgan las misrm s ideas polirico·sociales encontrando la justificación al 

advertir que la mayoría absoluta pertenece al mismo partido y que esttln 

conformes con las directrices que éste fija, y aún los socialistas van mlls -

lejos al establecer y reconocer la ex!stencia de un solo partido a través de ~ 

las Constituciones, partido que indican, es vanguardia de todos los intereses 

políticos, sociales y económicos. 

A pesar de que en las inst!cuciones políticas de México 
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y de tcx.lo el mundo domine el órgn no Ejt'Cutivo, no puede pcnlerse lo espe- -

ranzn de que a trnvés de procedimientos debidamente encuudrndos en las 

Constituciones se logre ir restringiendo las prerrogativas que no le corres

ponden y que ha quitado a los demás ÓJ:ganos esratnles; todo ello se logrará 

de una manera eficaz por medio del estudio constante del Derecho Constitu-

cional, base de la organización de cualquier Estado que viva verdaderamen

te un régimen de Derecho. 

Si lns leyes reconocen y ampanin el haz de luz que pue

de i;·1rglr para dar a cada órgano lo que realmente les con·esponde, enton- -

ces podrá hablarse de una auténtica LIBEHTAD, porque el Estado de Dere- -

cho cobra vigencia, y en él, el PODEH alcanza n.m10nfa y oi·ganización de -

instituclonalidad jurídica, lo que permite el ejercicio de la libenad, el plu

ralismo político y la defensa de los derechos humanos. 

El sentido esencial de la trinidad orgánica persigue 

fundamentalmente, garantizar el bien común, el importe de In norma jurídi

ca y el respeto de los derechos sociales e individuales. Para lograr dichos 

fines los tres 6.rganos han de ser dotados de ln misma calidad autoritaria 

y de mérodos de control recíprocos lográndose con ello tenerlos en un plano 

horizontal de igualdad. 

Para tem1lnar, di.remos que la Separación de los Orga-
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nos del Poder Público se encuentro en la base de In dcmocrncla. Sólo In 

independencia del órgano Judicial puede conseguir que el ciudadano no se 

encuentre Inerme nn1·c lns potentes estn1ccun1s del Ejecutivo en las sockda

des actuales. Sólo la lndcocndcncln del órgano Legislativo puede permitir -

el control Bocia 1, político y económico que ejerce el Ejecutivo. 

El equilibrio de la actividad funciono! tcndd1 que log.ra! 

se, porque el hombre dotado de pn1dencla y templanza, elementos del veJ;- -

dndero polftlco, Iniciará el combate contra el mal político de las institucio

nes, no a tra\•~s de las armas, sino por medio del Derecho, Institución úni

ca que puede encau7.ar la vida polí!lca, Aoclal y cconómlca del EArndo, y con 

ello, lograr el blene.srnr común y el aseguramiento de la LIBERTAD. 
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