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INTRODUCCION 

La Conatituci<Sn Mexicana de 1917 precursora de 
las constituciones sociales, porque incluye en ella derechos
y garantías sociales no es del todo comprendida circunstancia 
por la cuál hemos visto la necesidad de tratar de orientar 
y aclarar en lo pos.i. ble las cunfusioncs que esta presenta. 

La dualidad de funciones que el Presidente de
la HcpúbHca respecto de la Administración Pública tiene que
efcctuar por así imponerse lo la Com;ti tución, es algo que no
es admitido por la Doctrinü. del fk:rccho Constitucional; sin -
embargo a partir de la Consti tuci.ón Político-Social de 1917-
éste tiene que realizar funciones administrativas públicas y

funcioncs administrativas Rocialcs. 

La falta de comprensión del !.brecho Social - -
ocasiona el descuido hada los necesitados, por lo que consi
deramos la necesidad de que el Ikrecho Social tenga una mayor 
difus.i (" corno cátedra en nuestras uni versidadcs así como que
se de a conocer a todo el empleado de la administración públ!, 
ca y con mayor razón a todos los trabajadores que laboran en
los órganos de carácter social. 
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1':sta. Tésis fué ebborada en el Seminario de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, bajo la Direc 
ci6n del Dr. Alberto Trueba Urbina y el asesoramiento del Li
cenciado Salvador Medina fucerra. 



3 

CAPITULO PRIMERO 

BASES OONSTITUCIONALES. 

l.- En la A<lministraci6n Pública. 

II.- En la Administr<lción Social. 



e A p 1 T u L o p R r M E R o 

La. Administración Pública, tan necesaria en 
una comunidad organizada, debe siempre tener un fundamento le 
gal para que cumpla con sus fines. 

En México, la Administración Públic<l así como
la Administración Social, tienen sus bases en la Constitución 
Poli ti.ca ele los EstadoR Unidos Mexicanos de 1917 ( Título Bur 
gés), de acuerdo con el m;wstro Trucha Urbina, nuestra Cons : 
ti tuci6n es Político-Social. 

lbsde el punto de vista formal, corresponde -
al Poder Ejecutivo Federal administrar y vigilar que se cum -

plan con eficiencia los Servicios Públicos que corresponden -
a la Administración Pública y los Servicios Sociales de la A.2, 
mini stra.ción Social, por que ol servir a la comunidad es uno
de los principales fines del Estado. En el caso de la Admini!?, 
tración Social, ésta so dirige a una clase de individuos que
por circunstancias homogéneas aunque de procedencia he tero -
génea son los que se van a beneficiar con los servicios que
ésta les va a proporcionar, y estos son de carácter social -
porque van a proteger a una clase social ( proletarios). 

I.- Las bases Constitucionales de la Adminis -
traci6n Pública, las encontramos en la parte orgánica de la -
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Cbnsti tuci6n Político-Social de los Estados Unidos Mexicanos 
de 1917, en el título Tercero Capítulo III del Poder Ejecuti
vo; en los artículos del 11 BO a 93 y 115" ( 1), que se refieren 
al Poder Ejccuti vo Encargado de la Admi.nit3tración Pública y
el 115 a la libre adm:í.nistración del ~:u.•icipio. ºLa Aclmi nis -
tración Públicit desde el punto de vista formal se identifica.
dentro del sistema const.i tucional con uno de los Poderes en -
los que se haya depositada. la Soberanía del Estado" (2). 

Por identifica.rse la A<lministraci6n Pública -
con uno de los tres Poderes en los que se encuentra di-i;idi.c!G 
el Estado moderno, al Pt•cs:identc de la República también :::>e -
ha llamado como el "Administrador del Estado"; pero é-ete no -
solo se limita a administrar, sino que tiene otraE.; muchas fu!! 
ciones y faculta.des tan importantes como la antes mencionada
como lo veremos en el denarrollo del tema. Para ello es nece
sario analizar los artículos que hablan del Poder Ejecutivo--

l) .- T.rueba Urbina A •• - Nuevo Derecho Administrativo del Tra
bajo T .1.- Primera Edici6n .... Editorial Porrúa S.A •• - México
D.F. 1973 

2.- Fraga G •• - Derecho Administrativo,- Cuarta Edici6n.- Edi
torial Porrúa S.A •• - México, D.F. 1948.- P&g. 229. 
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Federal. 

El Artículo 80 de la Consti tuci6n, deposita en 
un solo individuo al Poder Ejecutivo, que so denomina "Presi
dente de los Estados Unidos ~1cxicanoa". Este es el único de -
los tres P<Xleres que lo ocupan una sola persona, 'I 01<1. ílamírcz 
dice que "nuestra Constitución consagra así, el Ejecutivo un,L 
personal que re.si.de en una sola persona, a diferencia del Eje 
cuti vo Plural que reside en varias" (3). Y más adelante ad _: 
vierte que "no incurramos por lo tanto en el común error de -
considerar que el cjecutívo lo forman el Presidente y los Se
cretados de Estado. Estos últimos, son simplemente colabora
dores inmediatos de aquél" (4). 

El Artículo 80 se relaciona con el artículo 49 
de la Conatituci6n, que nos habla de la división de Poderes;
y dice quo no podrán reunirse dos o más poderes en una sola
persona o corporaci6n ni deposi.tarso el Legistativo en un in
dividuo, salvo el caso de las f~cultades estraordinarias al
Ejecutivo de la Unión, co;\forme a lo dispuesto en el Artículo 
29. Y lo que dispone el Segundo Párrafo del artículo 131, se-

,3.- Tena Ramírez F •• - Dcrccl10 C",,onst:t tuuional Mexicano.- Déci
ma Primera Edición.- Editorial Porrúa, S.A •• - México, D.F. --
1972.- Pág.4J9. 

!") .- Tcffít Ramírcz F.- Opus Cit.- Pág 1+40. 
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otorgarán facultades extraordinarias para legislar. 

El artículo 81.- Nos dice que la elecci6n serú 
directa y de acuerdo con la Ley Electoral. 

Para ocupar el cargo de Presidente de la Repú
blica, se nccesi ta reunir requisitos de carácter político, -
así como los contc11i<los en siguiente artículo que a la letra-
dice: 

Artículo 82.- Para ser Presidente .se requiere: 

1,- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en.
pleno goce de sus derechos, e hijo de padres mexicanos por n! 
cimiento.rn ser ciudadano queda incluido en la Fracc. II quc
dice, tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección, La -
ciudadanía se adquiere con la mayoría de edad, de acuerdo con 
el artículo 34 en rclaci6n con el artículo 35 que nos habla -
de las prerrogativas del ciudadano, principalmente para vo
tar y ser votado en elecciones populares. En cuanto a que sea 
M.jo de padres mexicanos por nacimiento, Tena Ramírez no es
tá de acuerdo cuando dice "solo se justifica por un naciona -
lismo excesivo, que en general no admiten las Constituciones
de otros países, que nuestra historic'.l no justifica la presen
cia de este requisito" (5). 

5.- Tena RamírezF •• - Derecho Constitucional Mexicano,- Decimo 
Primera Edici6n.- Editorial Porrúa S.A .. - México, D.F. 1972.
Pág. 440 • 
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Discrepamos con el maestro Tena porque, si para justificar e!!. 
te requisito fuera nccenario haber vi viclo exped.encí.as des
favorables para nuestro pa-Í s, las circunstancias actuales del 

Estado Mexicano tal vez serbn di.stJntas, es decir que se ne
cesita de un marcado naci.onali.smo porque Holo con éste se pu~ 
de conservar la integridad nacional. 

TI I.- Haber residido en el país durante todo -
el a~o an,tcrior ·al día de la elcccion. Es necesario que el -
futuro Presidente tenga conoc:i.rnicnto de los problemas que 
adolece la Nación para que en su régimen tienda a resolver 
los y la Administración Pública vaya en desarrollo. 

IV.- No pertenecer al Estado cclesiáilt.1 to ni 
ser ministro de algún culto. Esta prohibici6n se justifica en 
razón de la influencia que en épocas pasadas tuvo la iglesia
sobre nuestro pueblo y sobre el Estado y aun en la actualidad 
quedan resabios de o.';:t influc:ncia religiosa que afecta o que
obstruye el cambio de estructuras. 

V.- No estar en servicio activo, en caso de 
pertenecer al ejército, seis meses antes del día de la elec 
ci6n. 

VI,- No ser Secretario o Subsecretario de Es -
tado, jefe o Secretario General de ~partamento Administrati-
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vo, Procurador C'.cneral de la República, ni Gobernador de algún 
Estado e) Terr:itorio a menos que se separe <le su puesto seis~ 
meses antes de la elección. La.s prohibi dones contenidas en
lai; fracdones V y VI, tienen como objeto <licc el maestro Te
na füunírcr. "Caranti zar lii imparciabi.lidacl de la elcccci6n, Í!!!_ 

pidiendo que puedan hacer uso del puesto que ocupan para in -
cli.1Mr la decisión a su favor; continúa diciendo que estas -
prohib:i cioncs solo son aplícablüs al Presidente electo popu
larmente, ya que el Presidente designado por el Congreso como 
interino provisional o substituto, no es de elecci6n" (6). 

VII.- NO estar comprendido en algunas de las -
causas de incapacidad establecidas en el artículo 83. 

El artículo 83.- Señala la fecha en que el Pr~ 
sidente entra a ejercer su cargo que es el día Primero de Di
ciembre y la duración del cargo que es de seis años. En el -
siguiente párrafo junto con la última fracción del Artículo -
82, está prohiLicndo la rf;elección del Presidente de: la Re -
pública ya sea que, éste haya llegado al cargo electo popu -
larmente o con el carácter de interino provisional o substi~ 
to. 

6.- Tena Ramírez F •• - Derecho Constitucional Mexicano.- Déci -mo Primera Edición.- Editorial Porrúa S.A •• - México,D.F. 1972 
.- Pág. /i-42. 
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En el siguiente artCculo, se trata de la suce
si6n presidencial o sea la forma de substi tui.r la falta abso

luta del presidente y establece tres denominaciones. 

Artículo Bl+ .- En caso de falta absoluta del -
Presidente de la República, ocurrida en los <los primeros años 
del periodo respectivo, si el Congreso estuviere en sesiones, 
se consH tuirá iruncdiatamentc en Colcg1o Electoral, y concu-
rriendo cuando menos las dos terceras partes del número total 
de sus miembros, nombrará en escrutinio secreto y por mayoría 
absoluta de votos, un Presidente INTERINO; el mismo Congrcso

oxpedirfl, dentro de los diez días sigui• ·ntes al de la design.::!:. 
ción de Presidente Tntcr:i no, la Convoca tor.ia para la elección 
del Presidente que deba conclui.r el periodo respectivo, de -
biendo mediar, entre la fecha de la convocatoria }' la que se
señala para la. verificación de las elecciones, un plazo no -
menor de catorce meses ni mayor de dieciocho. 

Si el Congreso no estuviere en sesiones, la -
Q>misión Permanente nombrará, desde luego, un Presidente PRO
VISIONAL y convocará a sesiones ex. traordinarias al Congreso -
para que éste a su vez, designe al Presidente Interino y expi, 
da la convocatoria a elecciones presidenciales en los térmi -
nos del párrafo anterior. 

Cltando la falta de Presidente ocurriese en los 
cuatro últimos años del periodo respectivo, si el Congreso de 
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la Uni6n se encontrase en sesiones, designará al Presidente -
SUBSTITU1\l que deberá concluir el periodo; si el C011grcso no 
estuviere reunido, la Comisión Permanente nombrará un Pre.si -
dente Provisional y convocará al Congreso de la Uni6n a sesi2 

ncs cxh•aordinarias para que se cri.ia en Colegio Electoral -
}' haga la elección del Presidente Substituto. 

El Artículo 85, nos habla de la ccsa.si6n en su 
cargo del Presidente salícmtc, aun cuando no se presente el
Presi dente Electo para el periodo siguiente; la forma de subs 
tituirlo que es de acuerdo con el artículo anterior; y la fo~ 
ma de nombrar un Presidente Interino por faltas temporales -
del Presidente en el cargo. 

El artículo üG, tTata de la renuncia del cargo 
de Presidente que debe ser por causa grave y que calificará -
el Congreso de la Uni6n, ante el que se presentará la renun
cia. 

El artículo 87, habla de la protesta que hace 
el Presidente al tomar posesión del cargo ante el Congreso -
de la Unión o ante la Comisión Permanente en los recesos de a -quél, que consiste en decir "Protesto p1·dar y hacer guardar-
la Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos y -
las Leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patriótica-
mente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me 
ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la 



UnJ ó11; y si as ... 

· ¡ no lo 11.ictel'e , 
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sonas físicas que rcci.ben el nombre do Secretarios y Jefes de 

Departamento; los órganos los entendemos como las distintas -
Secr(!tarías }' Departamentos de Estado, y a los Secretarios y

Jofes de l)cpartamento, como los titulares de dichos 6rganos

y cuya misión es colaborar con el representante del Poder Ej!:_ 
cutivo para 11na mejor Administraci<'.n Pública corno lo vamos a
ver en el siguiente artículo. 

Artí,:ulo 90.- Para el de~;pacho de los nego -
cios del orden Administrativo de la Federación, habrá el nú 
mero de Secretarios que establezca el Congreso por una Ley, -
la que distribuirá los negocios que han de estar a cargc• de
cada Secretaría. Son estos "los inmeJiatos colaboradores del
Jefe del Poder Ejecutivo"(8), y son designados libremente por 

el Presidente de la Hcpúblíca con fundamcn~ o en la Fracc. II
del Artículo 89 y el buen funcionamiento de la actividad de -

estos se refuta como una buena administración del Presiden -
te. El Secretario de Estado es un alto funcionario dent?·o -
de nuestro régimen de gobierno que forma parte del engranaje
poJ í tico y administrativo que rigen los destinos Nac:i.onales,
es una pers()na que goza de la máxima confianza del Presiden
te cuya obligación ante éste es la de coadyuvar en la Adminis 

13).- Tena lamírez.- Derecho Constitucional Mexicano.- Décimo
Primer~ Edición.- Editorial Porrúa S.A •• - Méxco, D.F. 1972.
Pág. 249. 
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traci6n Pública. 

fU Artículo 91.- Establece los requisitos -
para ser Secretario de Estado que son: el de ser mexicano por 
nacimientot estar en ~jercicfo de sus derechos y tener trein
ta aftas cumplidos. 

El siguiente artículo establece lo que en la 
teoría constitucional se le conoce con el nombre de "Refren -
do". Artículo 92.- Todos los reglamentos, decretos y ordenes

del Presidente deb0rán estar firmados por el Secretario del -
Despacho; encargado del ramo a c¡11e pertenezca el asunto, y 
sin esto requisito no serán obedecí.dos. Los reglamentos, de
cretos y C:rdenes del Prer:ddente relativos al gobierno del 

Distrito Federal }' a los Departamentos Administra.ti vos, serán 
enviados directamente por el Presí.dente al Gobernador del Dis. 
tri to y al Jefe del Departamento respectivo. El refrendo mi" 
nisterial en nuestro sistema de gobierno carece de importancia 
porque no impone ninguna limitación al Presidente de la Repú
blica, porque como dice el maestro Tena "Cuando un Secreta -
rio de Estado se negáre a firmar un acto del Presidente, su
dimisión sería inaplazable" (9). Voluntaria o forzosamente el-

9) .- Tena Ramírez F •• - IX:r(~cho Constitucional Mexicano.- ~ci 

mo Primera E<lici6n.- Editorial Porrúa, S.A •• - México, D.F. 
1972.- Pág. 250. 



15 

Secretario de Estado tendría que abandonar el cargo, porque
con fundamento en la I"racc. r:r, del artículo 89, el Presiden
te de la República nombra y remueve libremente a los S;~creta
rios do Estado y el substituto necesariamente tendrá que es -
tar de acuerdo y por lo tanto tendrá que refrendar el acto 
del Presidente. 

En el artículo que sigue, se les impone una
obligación a los Secretarios de Estado. 

Artículo 93.- Los Secretarios del Despacho -
luego que este habicrto el período de sesiones ordinarias, -
darán cuenta al Congreso del estado que guardan sus respecti
vos ramos. O.ia.lquiera de las Cama.ras podrá citar a los .<:.ecre
tarios de Estado para que i.nformen, cuando se discuta una ley 
o se estudie un negocio relativo a su Secretaría. El ma.estro
Tena Ramírcz dice que "si. la Constitución no autori.za a las -
Cámaras para ~lamar ante ellas al Presidente de la República, 
es por el respeto debido a su :i.nvcstidura y en beneficio dcl
equilibrio de los Poderes. Pero en su lugar y en su represen
taci6n concurren a informar el Secretar.io del ramo"(lO), ll3l-

10).- Tena Ramírcz F.- Derecho C.Onstitucional Mexicano.- Déc! 
mo Primera Edición.- Editorial Porrúa, S.A •• - ~xico, D.F. ---

1972.- Pág. 255. 
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informe rendido por el Secretario de ::\stado ante las cámaras, 
estafl dará.n su aprobación o desaprobación, del avance obteni
do y eatc desarrollo si así fuera se le atribuye al Presiden
te de la República. 

Lo anterior corresponde a la Administraci6n
Pública Federal; pero en virtud de que nuestra forma de go -
bierno es : Democrática, Representativa y Federal, compucsta
de Estados Libres y Soberanos ( Artículo l+O), unidos en una -
Federación por lo tanto los Estados miembros tienen su adm i.-
nistración local conferida al Ejecutivo o Gobernador del Est!:. 
do, los que velarán por el def:larrollo de una buena admin:i.s -
tración y buen gobierno que redunde en beneficio de su enti 
dad gubernativa y como consecuencia del Estado Mexicano. 

Así mismo existe dentro de cada Estado, la -
Administración Munie i.pal, cuya base Constitucional se encuen
tra en el "Título Quinto de la Omstitución", que nos habla -
de los Estados de la Federación y fundamentalmente en el artf 
culo 115 que dice: Los Estados adopatarán, para su régimen
interior la fonna de gobierno Republicano, Representativo y -
Popular teniendo como base de su di.visión territorial y Je su 
organización política y administrativa el Municipio Libre ºº!!. 
forme a las leyes siguientes: 

I .- Cada ¡,;unicipio será Administrado por un 
Ayuntamiento· de Elección Popular y Directa-
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Y no habrñ ninguna autoridad intermedia entre éste y el go -
bierno del Estado. 

IT.- Los Municipios Administraran Libremente 

su ltwinnda, la cual se formará de las con -
tribucioncs que señalen las Legislaturas de los Estados y que, 

en todo caso, serán las suficientes para a tender a las ne ce si 
dades Municipales. 

lJc la Administración Pública Munici.p<tl, se -
encarga un "Presidentt~ Municipal", cuya labor fundamental es

administrativa; los servicios Públicos de un Municipio pueden 
ser administrados li brementc en benefi cío de la entidad y en
provccho de sus habitantes, para ello es necesario de un re
presentante responsable, que dirija, coordine, organice y CO!}, 

trole toda la actividad administrativa a su cargo, de cuya 
acción para la realización depende la buena marcha y progreso 
del Municipio. Esta acción y representación recae en el PresJ. 
dente Municipal. según el artículo ll5 Fracc.I Segundo Párra
fo. Los Presidentes Municipales s011 elegidos por Sufragio Po
pular y generalmente para un periodo de tres años quedando 
prohibida la reelección para el periodo inmediato. 

Los Presidentes Municipales tienen problemas 
de carácter econ6mico para el desarrollo de su función, ya 
que sus ingresos por concepto de contribuciones o impuestos,
son designados por las legislaturas locales y en ocasiones es 



18 

tas desconocen las necesidades del Municipio, en estas c:i.r 
cunstancias la entidad se ve s·in progreso y esto repercute en 
ol Presidente Municipal, confirm;t lo anterior el maestro Bur
goa cuando dice "IX!sde el punto de vista económico, muchos ~i!:!, 

nicipios en México se encuentran en situación de abandono, 
sin que sus autoridades puedan disponer de los rccur1>os in 
dispensables parit calmar las necesidades primarias de su po 
blación" ( 11). 

Algunos Municipios reciben porcentaje conce
dido por la Federación, por estar funcionando dentro de su -
circunscripción empresas de c<i.rácter Federal según h> dispo

ne el artículo 73 Fr;wc. XXlX 1lltimo p<.írrafo; designado por -
las Legislaturas Locales. En general podemos decir que es la
Administraci ón Pública Munici¡:.ü la que llega ha tener pro -
blemas con .su Hacienda Públic;.i, a causa <k sus reducidos in
gresos que quienes sufren las consecucnci ¡;s son los Presiden
tes Municipales ante la opini6n pública. 

II.-LAS BASES CONSilTUCIONALES PARA LA AD\fI

NISfHACION SOCIAL. Estas bases las encontra
mos inmersas en la Constitución Mexicana. Principalmente en -

11).- Burgoa 0.1 •• - Derecho Constitucional.- Primera Edi 
ción.- editorial Cultura T.G.S.A •• - México, D.F. 1973.- Pág -

992. 
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el título sexto 11del Trabajo y Previsión S()cial"; en el artí

culo 123 y S{! integra con los <.trtículos 27 y 28 de la Consti

tución. La Administración Social n<1e<: (>on la Constitución dc-

1917 y es Social porque se dirige a un;i clase~ social que es
la <lcl proletariado o sea trabajadorci:; y campesinos y cuyo 

objehJ debe ser la protección y reivindicación por los órga -

nos de la Administración Sod al. 

En el artículo 27 consti tudonal, tenemos 
la primera base de la Administración Social encargada de so
lucionar todos los problemas que surjan en el campo, porque
se dirigen a los cam1~si11os, que fueron los que en la Hcvo -
lución Mexicana lucharon contra la. burgucs-fa que todo lo ti~ 
ne, éstos juntos con los obreros tomaron las armas para defe!:, 
der sus dei·cchos y para quc.: se estableciera un nuevo sistema 
jurídico. Este sistema lo establccicr6n los constituyentes de 
1917, incluyendo en la constiticu6n garant:ías sociales y es
tas dan origen y se manifiestan en el º~recho Social" y en -

el establecimiento de la Admí '•istraci6n Social. El maestro 
TruPba IJrbína dice: "en el art. 27 constitucional se cosignan 
las normas fundamentales •lr: 1 ~·rcdw aih.i · i.stt·c1Hvo 1\gruri.o r-
al lado de las autoridade"'. Administra ti vas Públicas se es -
tructura un nuevo tipo de autoridades administrativas socia -
les que intervienen en las dotaciones y resi tutuciones de 

tierras" (12). 

12).- Trueba Urbina A •• - Nuevo Derecho Administrativo del 
Trabajo.- T.I.- Primera Edición.- Editorial Porrúa S.A •• - Mé
xico, D.F. 1973.- Pág. 115. 
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En os te artículo se fo imponen l:i.mi taciones a la propiedad 
privada, se dan las bases para que se fraccionen los latifun
dios y el mismo artículo en la }trace. XI crea 6rganos adminis 
trativos sociales que son los siguientes: 

Artículo 27 Fracc.XT .- Para los efectos de -
las disposiciones contenidas en este artículo y de las le -
yes rcg1'tmentar:i.t.1s que so expidan se crean: 

a).- Una ()!pendencia directa del Ejecutivo -
Federal encargada de la aplicaci6n de las leyes Agrarias y de 
su e jecud6n. 

b).- Un cuerpo consultivo compuesto de cinco 
personas, que serán designadas por el Presidente de la Repú
bUca y que tendrá las funciones que las leyes 6rganicas re -
glamentarias le exigen. 

e).- Una comisión mixta compuesta de repre -
sentantcs iguales de la Federación, de los Gobiernos Locales
y de un representante de los Campesinos cuya designaci6n se
hará en loa t6rminos que prevenga la Ley Reglamentaria res -
pectiva, que funcionará en cada Estado, Territorio y Distrito 
Federal con las atribuciones que las mismas leyes Orgánicas
y Reglamentarias determinen. 
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d) .- Comi tl:s particulares Ejecutivos para e.e, 
da uno de los núcleos de poblaci6n que tramiten expcdientes
Agrar:ios. 

e).- Comisar:i.ados Ejidalcs para cada uno de
los núcleos de poblaci6n que posean ejidos. 

La Fracc. XI del articulo 2.7 Constitucional
crea órganos administrativos sociales que atienden los pro -
blemas del campo como son: fk.ltaci6n, Res ti tuci6n, ~J bción 
y la Crcaci6n de nuevos Centros de Poolaci6n; el inc1,so a} 
orea la actual Secretaría de Hcforma Agi· .. 1ria (antes Departa
mento Agrario), quo depende directamente del Ejecutivo Fede -
ral y que por lo tanto se convierte en una Administración Pú
blica; pero a pesar de ello tienen funciones sociales como -
dice el maestro Trucba Urbina. "El Presidente de la Repúbli -
ca, además de sus funciones públicas ejerce funciones socia
les cuando usa de J.as facultades y obligac.iones que le imp(Jne 
la fracc. I del artículo 89 de la O::>nstitución promulgando -
y ejecutando leyes agrarias, económicas y del trabajo y expi
diendo los reglamentos de dichas leyes para proveer en la es
fera administra ti va social a su exacta. observancia. Asimismo
el Poder Administrativo se organiza a través de sus agentes -
y Órganos para la aplicación de las leyes sociales, lo cual -
propicia a su vez la tutela social en favor de los trabajado
res" (13). 

13) ,- Trueba Urbina A •• - t!ucn' l'<,rc:chu Adnün:i.strativo del -

Trabajo T.I.- Primera Edición.- Editorial Porraa, S.A •• - Mé -
xico, D.F. 1973.- Pág. 115. 
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Como última base constitucional de la ad.mi -
nistt•aci6n social tenemos el artículo 123 de la Constitución, 
que es en donde con mayor claridad vemos la administración S,2 

cial porque crea mayor número de órganos Administrativos So -
cialcs, cuya misi.ón principal es resolver los problemas de -
los trabajadores protcgiondolos y tutelándolos, El artfoulo-
123 en el apartado 11 A" cstablcco los derechos de los h•abaja
dorc.s y crea órganos sociales, En el apartado 11 B" establece
los derechos de los trabajadores al Servicio del Est"ado (bu -
r6cratas) y a la vez crea también órganos Administrativos So
ciales como lo veremos a continuaci6n. 

Artículo 123.- El Congreso de la Uni6n sin -
contravenir a las bases siguientes, deberá expedir layes so -
bre el Trabajo, las cuales regirán: 

"A".- Entre los obreros, jornaleros, emplen
dos domésticos, artesanos y de una manera general todo con -
trato de trabajo. 

En las Fracciones que siguen se establecen -
los derechos de los trabajadores; pero para nuestra finali -
dad solo comentaremos las bases que establecen órganos Admi -
nistrativos Sociales que forman la administración social y --



que ticmcn su base en el artículo 123 de la "Constitución -
Social". 

En el último párrafo de la Fracc. VI, se crea 
"I...a Comisi6n t:acional de los salari.os mÍn.j mos 11

; cuando habla 

de los snlarior; mínimo,<.;, los <¡\J(·~ son ¡eneralcs y profesiona -
les, los primeros rigen una o varias zonas ccon6micas los se
gundos se aplican en ramas determinadas de la industria o del 
comercí o, oficios o trabajos especiales abarcando además a -
profesiones. Establece que~ el salario mínimo será el sufi -
cie11te, para satisfacer las necesidades normales do un jefe -
de familia, en el orden material social y cultural y para pr.2 
veer la educaci6n de los hijos. 

Los salarios rn:ínimos se fijarán por com1s10-
nes regionales integradas con representantes de los trabaja -
dores, de los patrones y del gobierno y serán sometidos para
su aprobación a una Comisión Nacional que se integrará en la 
misma forma prevista para las Comisiones Hegionales. Con base 
en este párrafo, la Ley Federal del Trabajo crea y organiza -
a lais Comisiones del salario mínimo tanto regionales como la
Comisión 1'iacional. En el título once "Autoridades del Trabajo 
y Servicios Sociales". Capítulo VI "Comisión Nacional de los
Salarios Mínimos". 

Artículo 551.- La Comisi6n Nacional de los -
Salarios Mínimos funcionará con 1.m presidente, un Consejo de-
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neprcsent<mtes y una Dirección Técnica". El Presidente de la
Comisión es nombrado por el Presidente de la Hcpública y debe 
sati sfaccr los siguientes requisitos: ser mayor de trcinbt y

cinco afios, mexicano, estar en pleno uso de sus derechos, po

seer título de Licenciado en derecho o en cconómia, no perte
necer al estado eclesiástico y no haber sido condenado por de 
lito intencional. 

El artículo 565, crea las Comisiones Hcgi.on!; 

les de los salarios mínimos, que funcionan en 7.ona.s económi -
cas y s<~ integran cada cuatro años, con un Representante del
Gobierno que fungirá como Presidente nombrado por la Secreta
ría del Trabajo y Previsión Social asistido de un Secretario
con Hepresentantes de los Trabajadores y de los Patrones que 
son designados por Qinvocatoria que expide la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social. 

La principal finalidad de estas comisiones,
es la dr fijar cada año los salarios mínimos y profesionales 
que regirán en el país; las Comisiones Regionales harán los -
estudios correspondientes en su Zona Económica para estable -
cer el salario mínimo y profesional, los que someterán a con
sideración de la e.omisión Nacional que aprobados loa mandará 
publicar en el Diario Oficial de la Federación. O:>n la ínter 
vención del Trabajador para fijar o establecer los salarios -
mínimos y profesionales, se está protegiendo a los trabaja -
dores en su esfuer-Lo realizado en el campo de la producción,
es necesario que los trabajadores alcancen un nivel cultural-
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más elevado para que puedan defender sus derechos y conseguir 
.salarios que satisfagan verdaderamente las condiciones socio 

-económicas de la época apoyados en el derecho de huelga que
les otorga el artículo 123. 

C.011 base en la fracción IX del Artículo 123-

de la Constitución, la Ley Federal del Trabajo crea la C.Omi -
sión Nacional para la part:i.cipaci<fo de los trabajador<>." (m -

las utilidades de las empresas, siendo por lo tanto ~sta º.!::! 
misión un órgano Administrativo Social que se estructura con
rcprescntantes del Gobierno de los trabajadores y de los pa. -

trones, esta Com.isi6n s<i integra con un Presidente, un Conse
jo de Hcprescntantes y una Dirección Técnica; su función es 

eminentemente social porque es la que fija el porcentaje de -
las ut:ilid;ldes que deberán las empresas reparti.r a sus traba

jadores, el maestro Trueba IJrbina dice al respecto "Es otro 
6rgano Adrnini strativo Social, cuya naturaleza y funciones 
son eminentemente sociales, porque su actividad objetiva es 

tá encaminada a conseguir un beneficio a los trabajadores -
que limita la plusvalía a la sombra de la lucha de clases" -

15). Quedando exceptuadas de esta obligación algunas empresas 
como son: las de nueva creación durante su primer año de fun-

15) .- Trueba Urbina A.- Nuevo Derecho Administrativo del Trab! 

jo T.I •• - Primera Edición.- Editorial Porrt'.h, S.A •• - México,

D.F. 1973.- Pág. ?(:F:,. 



oiones, empresas do neuva creaci6n dedicadas a la elaboración 
de un producto nuevo, industrias oxtracti.vas de nueva creación 
durante el periodo do exploración, instituciones de bcnefi -
ciencia prh·ada, empresas descentralizadas con fines cultu -
ralos, asistenciales o de bcncfic.i.encia y sociales, así como
empresas de bajo capital ( Art. 126 de la l.cy Federal del Tra 
bajo). 

Las juntas de Conciliación y Arbitraje son -
croadas por la Fracc. XX del A1•tículo 12] de la Constitución
al decir; Las diferencias o los conflictos entre el capital 
y el trabajo se someterán a la decisión de una Junta de Conci -liación y Arbitraje, formada por igual número de Representan-
tes de los obreros y de los patrones, y uno del gobierno. Es -tas son otro 6rgano Administrativo Social para beneficio y 
protección de los trabajadores. De acuerdo con la Ley Federal 
del Trabajo, las Juntas son Locales o Federales y de acuer<lo
con la Fracc.XII apartado "B" del Artículo 123, se creo el -
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para resolver 
los confHctos entre el Estado y sus Trabajadores así como -
los conflictos de los trabajadores con las empresas de cará2 
ter Federal. Las funciones de las Juntas son las de resolver
los conflictos entre el capital y el trabajo favoreciendo ~ 
siempre al trabajador que es la parte débil del proceso. Es
tas fueron creadas por los constituyentes de 1917, creadores 
a la vez de las Consfi tucioncs Sociales y como dice el maes -
tro Trueba Urbina "Los constituyentes de 1917, no solo crea
ron un cuarto Poder Constitucional al establecer las Juntas -
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de Conciliación y Arbitraje como Tribunales Jurisdiccionales
del Trabajo, sino que son precursores de las nuevas Consti tu
oiones Político-SocialeB, y especialmente de la Jurisdicci6n
Social del Trabajo" (16). En estos térmi.nos se expresa el ma
estro Truoba Urbina de las Juntas de Conciliación y Arbitraje 
y del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y que en -
nuestro caso solo los consideramos como órganos administrati
vos sociales, que dependen directamente del Poder Ejecutivo
Federal. 

16).- Trueba Urbina A.- Nuevo ~racho Procesal del Trabajo.
Segunda Edici6n.- Editorial Por~a, S.A •• - México, D.F. 1973 
Pág. 228. 
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CAPITULO SEGUNDO. 

l.A TRIPI.E PERSONALIDAD DEL ESI'AOO. 

La personalidad, en el Derecho Civil la per
sonalidad jurídica de los individuos o del hombre, es ecepta
da sin discusiones por todo docrtlnn.t·.io que aborde el tema.,
porque consideran al hombro como el único ser con voluntad e
inte ligencia capaz de contraer obligaciones así como de te
ner derechos, la voluntad y la inteligencia, para ellos son -
las características esenciales por las cuales el individuo -
goza de personalidad jurídica. 

¿ Pero qué es la personalidad jurídica? Kel
sen def inc a la persona.liad jurídica como"el centro de im -
putaci6n de derechos y obligaciones". 

Decíamos que la personalidad del ser indi ~ 
vidual es aceptada unanimemente por la docrtina, en camoio en 
la personaHda.d jurídica de los entes colectivos o personas -
morales es muy discutida por los tratadistas del derecho; 
existiendo dos corrientes doctrinarias que tratan de resolver 
el problema de la personalidad jurídica de los entes colecti
vos entre los cuales tenemos al Estado. Estas corrientes son: 
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la primera, que niega la personalidad de los entes colectivos 
la segunda que es la que afirma la. personalidad de éstos. 

La corriente doctri.nal que le niega persona
lidad a los entes colectivos, está rc~prcf:;entada principlamen 
te por la teoda de Sav igny <lenom:inada "Teoría de la Fi.cclón~ 
Este autor considera que las pert'.ionas morales no son sujetos
de personalidad, por que no reunen las ca.ract<irísticas que 
tienen las personas físicas (J naturales y esto para. Sa.vignr -
es lo suficiente para nc;~garles a los entes colectivos la per

sonalidad, expresándosf! en estos términos "solo los seres hu
manos pueden ser sujetos de voluntad y de libertad, requisi -
tos ambos indispensables para que existan lc .. '.ol derechos subje
tivos y loa deberes jurídicos, los cuales desde el punto de -
vista real 60lo pueden y deben referirse a los hombres indi
vidualmente considerados .. ( l). r luego dice " las personas ju
rídicas no tienen ninguan base real y, en consecuencia, no--
pueden ser sujetuf:i de derecho" ( 2). Sin embargo Savigny al ace.e 
tar la personalidad de los entes colectivos dada la real exis 
tencia de estos y su regulación por el derecho dice "no obs : 
tante como el derecho no siempre procede en las resoluciones-

1).- Citada por Rogina Villcgas R •• - Compendio de Derecho Ci
vil T. l..- Séptima Edición.- Editorial Porrúa, S.A •• - México 
D.F. 1972.- Pág. -r;. 

2) ·- Citado Por Groppali. Alessandro.- Doctrina General del Es 
tado Traducci.6n de Vazquez del Mercado.- Editorial Porrúa Hnos 
y Cía. México, D.F. 1944.- Pág 190. 
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16gioas, sino que también admite puntos de vista prácticos -
que se fundan en la unidad social, ha admitido la existencia
de seres ficticios llamadas personas morales cuya creación el" 
artificial y más o menos arbitraria por parte del legislador, 
pero siempre en función de un patrimonio" (3). Como vemos Sa
vigny lo mismo que Ihering consideraron a la personalidad mo
ral sólo para defensa. y reprcscntaci6n de un patrimonio. Si -
guen esta misma doctrina los Franceses l)icroq, que capta a -
las personas colectivas como una creaci6n del dcrecho1 que -
son seres ficticios porque escapan a la apreciación de los -
sentidos y por lo tanto los consideran abstracciones personi
ficadas que: solo se asimilan a las personas individuales o n! 
turales desde el punto de vista de sus derechos e intcrcscs,
l)lcroq establece la ficción legal por la intervenci6n de la -
ley y el carácter legal de la personalidad del Estado y de 
los entes colectivos cunndo dice "creemos que no existe, no
ci6n más clara, más sencilla que la de la personalidad civil
del Estado, tal como rápidamente acabamos de indicarla. El E,! 
tado es poseedor, propietario, deudort depositario, acreedor, 
adqu.icrc, enagcna., puede comparecer cm juicio, celebra contr! 
tos; no hay duda de que se trata de una ficción legal, pues -
to que en esta forma se asimila el estado a una persona físi
ca dotada de vida natural,. (4). Leon lliguit es un autor que -
está tor•mdamente en contra de las ficciones y de las crea -
cienes a~bitrarias del derecho, considera que las ciencias --

3).- Citado por Rojina Villegas R.- Compendio de Derecho Ci -
vil T.I •• - Septima Edición.- Editorial Porrúa, S.A •• - Médico, 
D.F. 1972.- Pág. 77. 

4).- Citado por Rojina Villegas R.- Opus Cit.- Pág. 141. 
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principalmente el derecho deben unicamente trabajar con rea
lidades sociales y por lo tanto las ficciones deben ser dest~ 
rradas del crunpo del derecho, ll..tgui.t afil"Tlla " sol.o lo verda -
dero es útil" (5). él considera como único ser real al hombre 
y como consecuencia solo él es sujeto de derechos y obliga -
oiones. Este autor no concibe una sociedad dotada de concien
cia y voluntad, requisitos que antes menei.0nabamos indispen -
sables para tener personalidad y que solo los reune el ser i,!2 
di vidual; IA.igui t respecto del [\stado dice "el Estado es una -
pura abstracción; la realidad son los individuos que ejercen
cl Poder Estatal, ellos están sometí.dos a la acción del dere
cho como todos los demás individuos" (6). 

Es innegable que las personas colectivas ca
recen de la conciencia, voluntad y libertad, características
que decíamos eran necesarias y por las cuales gozaban de per
sonalidad las personas individuales o físicas; según las teo
rías que niegan la personalidad jurídica a los entes colecti 

vos, éstos no tienen estas características y por lo tanto - -
les desconocen personalidad. Es indiscutible que los entes 
colectivos tienen una realidad existencial distinta a la de -
la persona física o natural, pero no por esto carecen de pr:r.:::.o 

5) .- Citado por Dabin Jean.- Doctrina General del Estado.- -
Traducci6n de Gonzálcz Uribe llcctor Y To:ral Moreno 'Jeús .- Edi -torial Jus .- México, D.F •• - 191+6•- Pag. 112. 

6) .- Citado Por Porrúa Pérez Francisco.- Teoría del Estado.
Sexta Edición.- Editorial Porrúa, S.A •• - México, D.F. 1971. 
Pág. 298. 

·?'fiék3'ibM'.Y11 lff-'·.,. 
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nalidad jurídica; si recordamos la di finici1Sn de rx~r,,;ona.lídad 

como "El centro de imputación de derechos y obHgaci.oncs", es 
necesario que las personas mor.des o colectivas que tienen
obligacinnes y derechos cuenten con una personalidad jurídic<t 
para que puedan cumplir si:,:; finos, porque sin ésta son la na

da y por lo tanto no podr<in rea.U zarsc. Las personas morales

gozan de personali.dad jurídica no por una creación ficticia
del der(!Cho, sino por su exiatcnci.a real aunque c . .u·c/1:an de -
inteligencia y voluntad, por no ser estas caractcr{sticas las 

preponderantes para que gocen de personalidad. En términos p~ 

rec.idos se expreaa Hogina Villegas cuando dice "no es la vo -

luntad ,la que pcrmi te otorgar la personalidad jurír' i.ca dado -

que existen seres humanos sin facultades volitivas (recien O! 
oídos, imbéciles o en 1-•r.·11.:ldos privados completamente de volu!! 

tad e inteligencia), cuJWÍf·ne sobre todo insistir en que las 

mal llamadas personas físicas son personas no por lo que tie

nen de físico o visible ( así las denomina el O:Sdigo Civil
argent Liu), sino por lo que tienen de capacidad como a tribu -
to exclusivamente creado por el derecho" (7). 

A la corriente doctrinal que niega a los en 
tes colectivos personalidad jurídica, se contrapone la co -·
rriente doctrinal denominada "realista". Porque afirma la pe! 

sonalidad jurídica de las personas morales y ha rcacéi onado--

7).- Rogina Villegas R.- Compendio de ~recho Civil.- Septima 

Edición.- Editorial Porrúa, S.A •• - México, D.F. 1972 •• - Pág.-

78. 
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violentamente en contra de las teorías que niegan a los en -
tes colectivos su personalidad jurídica. 

Entre las teorías que afirman la personali -
dad de las personas morales están; primeramente la teoría or
gan ica cuyo primer exponente fu(? Schaf fle, éste autor lle -
ga asimilar on su comparación a los 6rganos del Estado con 

un organismo físi.co-psicoló¡;iico, por medio del cual el Esta -
do como persona moral desarrolla sus funciones y desde lue
go goza de prsonalidad jurídica. ffate autor es muy critacado
por querer ir tan lejos con su teoría, por querer convertir -
prácticamente al Estado en un ser viviente. Groppa.li dice al
respecto ºSchaffle asimi.la e identifica el organismo estatal, 
a un organismo físico-psicol6gico, pero hemos visto ya, que -
tal asimilación no tiene más valor que el de una metáíora11 (8). 

Dentro de esta teoría denominada orgánica, 
tenemos también a Gierke, C:ti i en en contra de Sav i.gn) ,c,,_,.,;l icne 
que las personas morales o colectivas entre las que tenemos 
al Estado, no son ficciones como dice Savigny, sino que son -

8) .- Groppali Alcsandro.- lJ..?ctrina t¡{)ner<tl del Estado.- Tra
ducción de Vázqucz del Mercado Hector.- Editorial Porrúa, Hnos 
y Cía.- México, D.F. 1944.- Pág. 191 
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personas reales colectivas y además las dota de conciencia y
voluntad y las considera aut6nomas, es decir indeptmdientes -
de la concicnc.ia y voluntad de los indiv:i.duos que forman la -
persona moral y t runb1ún dice que desarrollan su act i.v:idad por 
medio de 6rganos, por los cuales el Estado realiza sus fun -
ciones. E.stwnos de acuerdo con Gierke on que el Esta.do reali
za sus funciones por medio de <'irga.no~~; pero no en lo referün

te a que el Estado tenga una conciencia. y voluntad. Tampoco -
estamos de acut~rdn en lo t>i gui ente "J.•.1S Órganos mediante los 
cuales el Estado forma y actúa f.>U voluntad, no son cosa sepa
rada. y distinta del Estado, sino que const:t tu ye una parte Í.!2, 
tcgrantc <le tH, precisamente como el cerebro, la boca, y la -
mano que son los órganos, los instrumentos de que se i;irve la 
persona física. para formar y manifestar su voluntad" (9). ~k~

nos estarnos de acuerdo con Gierke cuando en su teoría dice 
que "Si c.'.iez personas se juntan para asociarse nace la undé
cima, que existe y vive cm si y para sí como persona moral 
t 1,-ctiva" (10). 

Groppali es otro autor que consideramos org! 
nicista, por estar de a.cuerdo con Gierke en que, en la pers.2 
na moral o colectiva se forma una conciencia y voluntad cole:;_ 
tiva cuando di.ce "Consideramos unicamcnte que, sobre las per
sonas asociadas, se forma una conciencia una voluntad colee -

Y).- Citado por Groppali Alessandro.- Doctrina General del E!, 

tado.- Traducción de Vázquez del Merca.do Hector,- Editorial 
Porrúa llnu.s r Cía.- '.·léxico, D.1". 11)4!¡.,- Pág, 191. 

10) .- Citado por Groppali Alessa.ndro.- Opus Cit.- Pág. 191. 
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tiva, la cual, surgiendo de la combinación y de la síntcsis
de los pensruni.entos y sentimientos de loa individuos, por la
interíercncia de uno sobre de otro y de tcxlos sobre uno y - -
viceversa, reprosent.:-1 no una. unidad estructural, objetiva, si 
no ta.n solo una uní dad funci om:1.l" ( 11). 

Las teor fos organicistas con la. finaliad de
darlc una ¡x;r&onalidad al Estado }' demás entes colecti.vos, 
los dotan de conciencia y voluntad, Cilract<n~ísticas que de -
acuerdo con las teorías que niegan la personalidad a estos, y 

que solo reunen el .ser indivudual o natural; poco a poco la -
corriente doctrinal realista va superando a la corriente que
nicga a los entes colectivos personalidad. 

Dentro de esta corriente realista existe un
gran número de autores que afirman la personalidad de los en
tes colectivos: Brinz, llega a la conclusi6n de que existen -
dos patrimonios, el patrimonio privado que pertenece a una -
persona física y el patrimoni.o afecto a u11 fin, esto es pot• -
contradecir a la tesis de Savigny por decir que la personali
dad moral está siempre en funci6n de un patrimonio; Orinz 11,!;;. 
ga a la conclusi6n de que hay patrimonios sin sujetos, pero -
que están destinados a un fin v hav nrirP,chos y oblip,aci.ones -

11) .- Groppali Alessan<lro,. Doctl'ina General del Estado.- Tra 
ducción de Vázquez del Mercado Hector.- Editorial Porrúa Hno; 

Y Cía.- México, D.F. 1944 •• - Pág. 191. 
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sin sujeto y para la realización del fin gozan de personali -
dad jur(dica. Francisco Fcrrtu·a, es un autor que lo considc -
ramos intermedio o ntcx:lcrador, porque para este autor, la per
sonalidad ya sea física o moral es una creación del orden ju
rídico normativo que tiene su nacimiento en el derecho obje -

tivo y se exprcs¡i en estos t~rm i nos "tanto la persona física
como l.:t pcrsom: jurídica colectiva .<JOn creaciones del dere -

cho, no son rca.lidmics, sino categorías jurídicas que el sis
tema normativo puede rcferlr a un determinado sustrato que os 
independiente de la corporabilidad o realidad matorial del en 
te o sujeto que se trata de personificar" (12), 

Carre de Malbcrg; para este autor que afirma 
la personalidad de los entes colectivos y por lo tanto del E! 
tado, considera que la personalidad de las personas morales
no es una ficci6n y se expresa de la siguiente forma 11 la -
personal:i.dad del Estado no es, pues, una ficci6n, una campar! 
ción, una imagen, como han sostenido tantos autores, sino que 
es la expresi6n rigurosamente exacta de una realidad jurídica " 
(13) 

Kelsen autor del cual hemos recogido la def! 

12).- Citado por Rogina Villegas Rafael,- Compendio de Dere -

cho Civil.- T. I. Séptima Edici6n.- Editorial Porrúa, S. A •• -
Mr5 ,(foo, D.F. 1972.- Pág.82. 

13).- Carre de Malberg Raymond.- Teoría General del Estado.
Versi6n Español de José Lion Depetre.- Editorial Fondo de ~ 

Cultura Econ6mica.- México, D.F. 1948~- Pág 53. 
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nición de la personalidad jurídica, hace una distinción en
tre la personalidad física o indivl.dual y entre hombre y per

sona y dice "el hombre do la biolog.Ía y psicología, no está -
en realidad en tal relación con el derecho, que puediel'a ser

objcto de la ciencia jurídica. El objeto de la ciencia jurídi 

ca no es el hombre, sino la persona" (14). Para esto autor 1-;; 
que toma en cuenta para la personalidad jurídica, es la con -
ducta de la persona en relación con el orden normativo y con
sidera a la persona física como una parte del derecho objeti
vo o como un orden jurídico parcL.:.1. Reconoce y afirma la Pº! 
sonaHdad de los entes colectivos dentro de los cuales tene
mos al Estado, diciendo en cuanto a la persona jurídica que -
"es, en cuanto objeto del conocimiento jur.ídico, una proposi
ción jurídica, un complejo de normas de derecho, por medio de 
los cuales se regula la conducta recíproca de una pluralidad
de hombres que persiguen un fin común. L-0 mismo que la perso
na física la persona jurídica es también la personificación-

, do un orden jurídico parcial" (15). Expresandose en cuanto a

la personalidad jurídica del Estado en los siguientes térmi

nos " Como punto último de la imputación se acepta en prin -
ci.pio, la personalidad del Estado; una voluntad superior so -
bre la cual no hay ninguna otra" (16). Para Kelsen la per 
sonalidad es individual, colectiva y estatal; i:.icndo las dós 

14) .- Kelsen Hans.- Teoría C'~neral del Estado.- Traducción -
de Luis Legaz Lacambra.- Editorial Editora Nacional.- Médico, 
D.F. 1975.- Pág. 82. 

15).- Kelsen Hans.- Opus Cit.- Pág. 82. 

16).- Kelsen Hans.- Opus Cit.- Pág. 93. 
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primeras puntos intermedios de imputación de derechos y obli 
gaciones o relaciones parciales del orden jurídico normativo. 
En tanto que la personalidad del Estado la considera como pu_!! 
to final de la relación. 

Tratando de justificar la personalidad del -
Estade tenemos ahora la teoría de la fundación; es una teo -
ría que ubicamos dentro de la corriente realista y nos trata
de explicar el porqué un conjunto de personas tienen persona
lidad jurídica; Porrúa Pérez se expresa en los siguientes tér . -
minC>s de la fundación "Esta teoría e.s realista por cuanto ca~ 
sidera que la personalidad moral es trascendente en virtud ~ 
del hecho de que una serie de actividades se encuentran coor
dinadas por tender hacia la realizaci6n de un mismo fin; el -
haber fundado de hecho una situación especial ( de aquí la pa 
labra 11 fundad6n"), para obtener un fin específico" ( 17).. -

Teoría de la Instituci6n.- Esta teoría es e:_ 
puesta por Maurice Hauriou, para este autor el Estado debido
ª su formalizaci6n representativa, en primer lugar es un tér
mino constituido, que está gobernado por órganos y cada - - -

17}.- Porrúa Pérez Francisco.- Teoría del Estado.- Sexta Edi
ción.- Editorial Porrúa, S.A •• - México, D.F. 1971.- Pág.299. 

'\("" 
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"Una vez cona ti tuido el Estado; como cuerpo, es necesario 
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que se manifieste un carácter moral en el interior de ese 
cuerpo, que consistirá en la organizaci6n formal de la respo_!! 
sabilidad política de los órganos del gobierno en relaci6n 
con los miembros del cuerpo. El juego de las responsabilida -
des en el interior de un cuerpo constituido, como es el Esta
do, evi<lentcmcmte es el que puede mejor conferir al mismo el-
r.aráctcr moral para consti tui.r una personalidad perfecta'1 

\ ..1.8) 
~ste autor considera que cualquier persona moral tiene dere
cho a ser considerada jurídica. Este mismo autor así como 
Jcan Dabin, hacen la diferencia que según (;lllos existe entre
persona moral y persona jurídica y dice que persona moral 
ºes la realidad social o que ca la institución como organi -
zaci6n social 11

• Y que persona jurídica es ºel reconocimiento
dol derecho de la persona moral". Consideramos que dentro de
la palabra ºpersona moral" va ya incluido el reconocimiento -
del derecho a ésta; porque de lo contrario solo hablaríamos
de un conjunto de hombres más no de una persona moral, ya que 
ésta aun no reunía los requisitos exigidos por el orden jurí
dico normativo y por lo tanto aun no quedaba constituida. 

Para Hauriou la persona moral perfecta es 
" aquella en la cual el fenómeno moral de la responsabilidad-

18) .- Ci.1 udo Por Porr1íu P~re;/ Prancd5co.- Teoría del Estado -

:~:::ta Edición .- Editorbl Porrúa, S.A •• - Méxi.r.:•.>, n.F. 1971'.

Pág. 300. 
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de los 6rganos respecto de los m.icmbros de los grupos, se ha.
traducido en organizaciones fonnales. El tipo de esta perso
na moral perfecta, es el Estado Moderno de régimen represen -
tativo, constituci6n escri.ta, y sobre todo régimen parlamen -
tal'io; es también el de las sociedades mercantiles por accio
nes" { 19). 

Dentro de la corriente doctrinal realista, -
exist-en otras tendencias en cuanto a la personalidad del Es
tado, las que suponen una personalidad, pero que He manifies
ta por doR voluntades; las que afirman una doble peraonali -
dad del Estado y la Teoría más reciente enunciada ¡10r el Doc
tor e11 Derecho Alberto Trueba Urbina denomina.da "Teoría de la 
Triple Personalidad del Estado". 

La primera o sea, la personalidad única con 
dos voluntades, sostiene que el Estado dentro de su actividad 
i.mpone sus detenninacioncs, porque proviene de una voluntad -
superior respecto de los indi vi<luos, o sea, que esa voluntad
proviene de la soberanía del Estado. La otra voluntad según -
esta teoría se manifiesta cuando el Estado contrata con los-

19) .- Citado por Dabin Jean.- Doctrina General del Estado.- -
Traducción de González Uri be Hector y Toral Moreno Jesús.- -
Editorial Jus.- México, D.F. 1946.- Pág.117. 
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particulares y que en este caso no impone su sol.x!ranía, sino
quc se somete al princi.pio de la autonomía de la voluntad; -
que es el principio que rige las relaciones entre los partí -
cularos, aquí pues el Estado baja su categoría de soberano y

contrata como una persona particular. 

La segunda categoría o sea, la de la cloblc
pc1•s<malidad del Estado, expresa que el Estado tiene una per
sonalidad catalogada como de Derecho Público como titular del 
derecho subjetivo de la soberanía; y la otra personalidad de
~red10 Privado es deci.r, el Estado como titular do dercchos
y obligaciones de carácter patrimonial. Rafad llielsa es uno
de los autores que afirman la doble pcrsonalidild del Estado y 

dice 11 La Nación tiene personalidad jurídica internacional, y

en su virtud celebra convenciones o trata.dos con otras perso
nas internacionales, y tiene }'.X!raonalidad pública interna y -

así celebra contratos administrativos (esta personalidad la -
instituye el lX!recho Público); por último tiene, personalidad 
civil para sus actos de esta índole( Art. 33 Inciso Primero -
C6cligo Civil)" (20). Y máB adelante expresa "lo que importa,
cano decisivo para, la doble personalidad es: 1° el doble or
de de intereses que el derecho positivo reconoce y protege; -

20).- Rafael Bielsa.- ~recho Administrativo T.I.- Sexta Edi
ci6n Editorial la ley.- Duenos Al.res Argentina 1964.- Pág. 

196 
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tución misma, y su rcglamentacl<Sn en las leyes" (21). 

Scrra Rojas comentando la teoría de la do-
ble personalidad del Estado dice "esta teoría tiene una gran 
importancia porque es la que se refleja en la jurisprudencia 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la legis -
laci6n vi.gente" (22) • La jurisprudencia mexicana se adecúa a-

ln teoría de la doble personalidad del Estado según jurispru
dcncLi cHada por Serra Hojas que a la letra dice. 

CUANlX1 ES PROCEDgNTE EL AMPARO PROMOVIOO POR 

EL ESfAOO. 

11 El Estado, cuerpo polítlco de la nación, -
puede manifestarse en sus relaciones con los particulares, ba

jo DOS FASES DISfTNTAS: CX1MO gNnDAD SOl3EHANA, ENCARGADA DE VE-

21) .- Rafael Bielsa.- Derecho Administrativo T. I •• - Sexta Edi 
ción Ed:i torial la Ley.- Buenos Aires Argentina 1964.- Pág 198, 

22).- Scrra Rojas Andrés.- Teoría General del Estado.- Edito
rial Manuel Porrúa,S.A, .- México, D.F. 196/¡..- Pág 285. 
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LAH l'OR EL BIEN Q)MUN, por medí.o de dictados cura obscrvc:mcia 
es obligatoria y Cl)M\) ENTIDAD JlffiIDICA 00 DEHEQJO CIVIL, 
porque es poseedora de bienes propios que son i.ndispcnsables
para ejercer sus funciones, le es necesario también entrar -
en rclad<mcs de naturaleza. civil con los poseedores de otros 

bienes, o con más personas cmeargadas de aclmi.nistrar aquellos. 
Bajo esta segunda fase, esto es, el Estado como persona moral 
cap.<t<' de adquirir derechos y contraer oblig<wiones, ESI'A EN -

APT"lTUD DE USAR DE AQUELI..OS MEDIOS que la ley concede a las -
parsonas civi.les, para la defensa de unos y otros, entre e -
llo.s el juicl.o de! amparo; pero CX~\10 ENI'IDAD s:>BERANA, NO -
PUEDE UTILflAH NINGUNO OE SUS MEDIOS, sJn desconocer su pro -

pia soberanía, dando lugar a que se desconozca todo el i.mpe -
rio, toda la autoridad o los atributos propios de un acto so
berano, adem;ts no es posible conceder a los órganos del Es ... 

tado; el recurso extraordinario de amparo, por actos del mis
mo Estado, mani.festados a través de otro de sus 6rganos, por
que se establecería una contienda de poderes soberanos, y el 
juicio de garaut;ías no es más que una queja de un particula.r
que hace valer contra el abuso del poder" (23). 

23).- Jurisprudencia definida de la Corte citada por Serra -
Rojas Andrés.- Teoría General del Estado.- Editorial Manuel

Porrúa, S.A •• - M~xico, D.F. 1964.- Pág. 287. 
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Aun cuando la teoría <le la doble pcrsonali -
dad del Estado es muy atacada porque considera que c1·u1 una -
dualidad innecesaria de personas 6pinamos que es una teoría.
con mucho avant.-e de car<1cter jurídico, porque así el Estado-
se despoja de Sil i111¡.l\!1'io y cuando tiene necesidad de entrar -
en relaciones con la persona civil ésta lo hace sin ningún te - -
mor, dántlose así. una relación de coo1~uinaci6n que le permite-
al Estado una mayor faci.J Uad en la realización de sus fines. 

La teoría más reciente en cuanto a la perso
nalidad del Estado es ex pues ta por el doctor en derecho Al -
berto Trucha Urbina y que la intitul6 "Teoría de la Tl'iple -
Personalidad del Estado". Esta teoría considera que in<lepcr -
dientcmcntc de que el Estado actue como entidad soberana y
como cntid.:id jurídica. del derecho civil capaz de adquirir de
rechos y contraer obligaciones c~s decir, ele la doble perso -
nalidad del Estado; la pcnetraci6n a partir de la Constitu -
ción de 1917 del furccho del Trabajo en ésta, originó que el
Estado moderno intervenga en relaciones <le carácter social -
con la clase trabajadora. El maestro Trucba Urbina sost:i.enc -
que en virtud ele la transformación que sufre a partir de 1917 
el Estado Mexicano de político a político-social. Por esta r~ 
z6n surge una nueva personalidad del Estado y esta personali
dad es de carácter social, Trueba Urbina dice 11 pero nuestra
constituci6n <le 1917 transformó el Estado modc1·no en político 
social, imponiéndole la realización de nuevas funciones de -
carácter social encamina<la..s hacia la protección de grupos hu
manos económicamente débiles, de wm clase social, la clase-
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obrera, integrada por trab1ljadorcs y campesinos, funciones 

nuevas que no corresponden ni al tradicional Derecho Público

ni _, l D()rccho Prl vado, de donde rcsul ta una nueva. función de 

tutela y reivindicación de la <.!lasc trabajadora, de las per -

sonas d(! derecho soci<il, como son la propia clase obrera y 
sus asociaciones profesionales, aHÍ como el Estado de Derecho 

Sud al. De aquí resulta l.\ funcionalidad tri.ple de.l gstado m.2 

dcrno político-social" (:?.!+}. La nueva personalidad del Estado; 

o sea, la social cHtá destinadu a ftnes exclusivamente socia

les como son l''ª de tutelar, proteger y reivindicar a la cla

se trabaj<idora que es la obrera y la campesina, socializar -

los medios de producción y como fin último socializar la vi

da; estos principios se desprenden de la fuerza social con -
tenida en los artículos 27 y 12] que integran el l!stado so .:.._ 
ci.al en la Consti.tuclón Mexicana de 1917. Para ta.les fines -

es necesario que el Estado de Dercicho Social goce de persona

lidad y esta es de carácter social, dice el maestro Trueba -
Urbina ' 1 <.~sta nueva t<)orí a, en relación con la función social

que ejerce el Estado a través de la Administración Pública, -
lo aleja por completo de la tradicivnal pública o privada, ya 
que, el Estado de Derecho Social, al ejercer todas las acti.vi 

24).- Trueba Urbina Alberto.- Nuevo Derecho Administrativo~ 

del Trabajo.- T.I.- Primera Edición.- Editorial Porrúa, S.A •• 

México, D.F.- 1973.- Pág 24. 
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dades que provi.enen de las normas fundamentales del art:ículo-
12], no sólo podrá desconocer determin,1dos derechos privados

º dtwechos de propied;¡d, mcdiant(• (~Xpropl aciones o nacionali

zación sino que el l!stado de Derecho Social, en funcl6n nue -
va, tiene una personalidad que lo ubica por sus finalidades, 

dentro de funci emes que correspondnn a lat1 personas de dere

cho social, como son los sindicatos y la cla,t;e obrera, que 
por disposici On<!s del artículo 123 luchan por la transforma

ci6n de las estructuras <.:con6mi.cat., lo cuál pueden consegú ¡ l" 

mediante el derecho a la reYoluci6n proletaria: atribueiones
similares a estas pueden real i .:ar el propio E1;tado corno pM·

sona de derecho social, en las democracl.as Cüpitalistas, por

mcdio del Presidente de la HeptÍblica que en ejercici<· de es

tas funcione.-; puede rea.Uzar el cambio de las estrudura.s, 

sod alizando los bienes de la pr1> l1icc i .~,1 mediante - decre -

tos juríd icos-socialc.s que JXpropien o nacionalic· . .i la pro -
piedad para &atisfacc ! >in d(~ las necesidades sociales llegan 

do a transformar el propio Estado imponicndole la legalidad 

socialista. Para ello el Poder Administrativo tiene los ele 

mentos de la dialécU ca de nuestra teoría integral del Dore 

cho del Trabajo, aplicado en d campo de la Administración 
Pública del Estado" ( 25). 

25) .- Trueba Urbina Alberto.- Nuevo Derecho Administrativo -
del Trabajo.- T. J.- Primera Edición.- Editorial Porrúa,S.A •• -

México,D.F .- 1973.- Pág. 24. 
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Consideramos que la teoría de la Triple Per
sonalidad del Estado contiene un considerable progreso ins -
ti. tuc:i.ond de carácter jurídico, ya que la doble personalidad 
del Estad.o siempre ha existido aunque ha sido muy atacada. 
Con el nuevo J!stado pol Íti co-social nace también una nueva 
personalidad del Estado que es la social y que seguramente se 
rá muy combatida por lrm te6ricos del derecho, 

OHGA~OS DEL ESf AOO 

El Estado como toda sociedad que se consti -
tuye para la realizacit)n de fines específicos, es necesario -
que éste cuente para tal efecto con órganos, estos órganos 
son parte de su estructura y le ayudan a la realización de 
la teleología que este persigue y que tiene como principal 
fin el de proporcionar a la sociedad el bí.enestar social. 

El Est.idu com ente colccti vo o como institu -ción organizada, cuenta pues con una serle de 6rganos de ca -
raterísticas varia.bles y distintas entre los que se distribu
yen las funciones que debe desempeñar el Estado. Scrra Rojas
dice "el Estado necesí. ta, al igual que todas las asociacio -
nes encaminadas a la consecusión de fines comunes, una scrie
de órganos que obren en su nombre y sustenten y ejecuten la~ 
voluntad colectiva" (26). Por su parte Garré de Malberg dice-

2.6).- Serra Rojas Andrés.- Teoría General del Estado.- Edi 

torial Manuel Porrúa, S.A •• - McLico, D.F. 1961 ... - Pág. 315. 
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"lo que hace de la colectividad nacional una persona, es pre
cisamente que se haya organi.zada de tal modo que puede inde
pendizarse de la. voluntad <le sus miembros, en cuanto que po -
see órganos especiales por los cual<!s es capacitu.da ella mis
ma individualmente, para querer y actuar. En este sentido es 
estrictamente cxact(I deóir con Jell:inek 'El Estado no puede -
existir más que por medio de sus órganos; sí en el pensamien
to se le suprimen los órganos, no queda jurídicamente sino -
la nada'. En otros términos sin una organizaci6n unificante -
no puede concebirse una persona colectiva especial y distln -
ta" (27). 

Los órganos del Estado en su carácter van a 
efectuar las funciones para las cuales fueron creados. La 
creación de loa órganos del Estado, puede ser primaria; cuan
do su creacJón la establece la constitución. Y secundaria 
cuando son creados por decretos o leyes ordinarias. 

Las funciones y actividades de los órganos -
repercutén en favor del Estado, Burgoa dice al respecto 11los-

27).- Carré de Malberg Raymond.- Teoría General del Estado.
Versión Española de José L:lon Depetre .- Editorial Fondo de -
Otltura Económica.- México, D.F. 1948.- Pág. 53. 
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actos del órgano son actos imputables al Estado y no pueden
entcnderse desvinculados de la actividad de óste. El órgano -
se comporta siempre mediante una conducta atribuida al Esta -
do, el cual, por hipótesis necesaria actúa a través de él " -
(28). 

Son tantos los órganos del Estado que Je -
llinek, ha hecho una clasi.ficaci6n de estos y considera que -
son inmediatos y mediatos; 

Y dice que son órganos inmediatos porque su
carácter de 6rganos es una consecuencia inmediata de la cons
titución de la asociación misma. 

El mismo Jellinek clasifica a los órganos i,!l 

mediatos en: 
OlEAOORES Y OlEAOOS: Y dice " órgano creador es el que da ori 
gen a otro 6rgano que resulta así creado". 

?..8).- Burgoa o. Ignacio.- El Estado.- Primera Edici6n.- Edi -
torial Porrúa, S.A •• - México,O.F. 1970.- Pág. 159. 
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y esta clasi fi.caoi6n es de gran trascendencia y dice 11 en el
desarrollo de sus funciones el Poder Ejecutivo (que ya diji -
mcm es uno de lo.s Órg¡mos típicos inmediatos del Estado) pu~ 
de li bremcntc crear 6rganos mediatos que lo ayuden en su acti 
vi.dad. Son los órganos mediatos facultativos". Y continúa di
ciendo "por el contrario, en oc;\!:; i.ones la estructura jur.Ídi
ca del Estado, le obliga a desarrollar sus acti ví.dades dentro 
<le determi.nada esfera, de acuerdo con los 6rganos cuyos H. •·;:: 
mi<•ntns i:ic fijan en ese mismo órdcn jurídi.co; no queda al '1! 
bitrio del ejecutivo el formarlos, sino que el orden jurídico 
mismo establece sus Hneami.entos disponiendo que ese 61•gano -
inmediato del Estado tiene que ser auxiliado por 6rga.nos -
mediatos cuya estructura e índole precisa el mismo orden jur.f 
dico, son los órganos mediatos necesarios" (29). 

Por su parte Kelsen, también nos habla de -
distintas clases de 6rganos del Estado: 6rga.nos simples y ór
ganos compuestos son 6rganos simples "cuando un solo hombre -
rcaHza la funci6n orgánica" compuestos "cuando la función -
orgánica. se realiza por la cooperaci6n de varios hombres".
AUTONOMOS Y NO AUTONa.ms; órganos autónomos "son aquellos -
que pueden manifestar una voluntad con fuerza inmediata de -

29).- Clasificaci6n citada por Porrúa Pérez Francisco,- Teo

ría del Estado.- ~xta Edición.- Editorial Porrúa, S.A •• - Mé
xico, D.F. 1971.- Pág. 348 y siguientes, 
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obligar al Estado o a los súbditos': No aut6nomos "son aque .... 
llos que no tienen la característica anterior, pero que pue
den lirni tar la voluntad de los Órganos autónomos~' PRIMARIOS Y 
SEOJNDAR IOS: primarios 11los que son representados por órga -
nos secundarios ( ejemplo órgano primario el pueblo, que es -
tá representado por el Pooer Legislativo en nuestro caso co
mo órgano secundario)". &~cundario "son aquellos que están -
en relación orgánica con otros representándolos" (JO), 

Existe en la teoría discrepancia en cuanto a 
que los órganos del Estado en su ámbito funcional represen -
ten a éste. Kelsen es uno de los autores que combate la idea 
de repr<rnentación, porque dice que el Estado carece de volu~ 
tad y por lo tanto no puede querer, considera que la volun -
ta solo la tienen los hombres y por lo tanto solo entre ellos 
es posible la representación. En contra de la opinión de Ke,! 
sen está la de Durgoa que dice "como se ve Kelsen substitu
ye la ""'epresentación11 del Estado por el 6rgano con la de -
"imputaciónº de los actos de éste al Estado. Independienteme!! 
te de que esta substituci.6n salva todas las objeciones que -
la doctrina ha formulado contra la idea representativa del ..-... 

Estado, lo cierto es que la tesis de Kelsen deriva de una -
premisa falsa, pues considera que la "Única11 voluntad es la -

30) .- Kelsen Hans.- Teoría General del Estado.- Traducción -
de Luis Legaz Lacambra.- Editorial Editora Nacional.- México, 
D.F. 1975.- Pág. 361 y Siguientes. 
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ps{quica 1;:i.n tomar en cuenta que, según dijimos exi.ste una -
voluntad "jurídica" que el derecho atribuye presupuc.slalrnente 
al Estado como elemento inmerso cm el Poder Público. En cfec 

to, si ésto en una fuerza, una acti. vi dad teleológica, entra -
ña en si mismo una voluntad, o sea, un "querer" para rcali -
zar una finalidad, ya que di cho concepto implica la acción de 
desear o querer, proviniendo del verbo latino "Velle", Adc -

más, si el Estado se erea en el orden jurídico fundamental -

primario y se estructura ulteriormente, pero también por rno -
do fundamental, en lus ordenamientos constitucionales poste

riores historicamcnte dados, la nurma de derecho que en 
ellos ~e establece pue<le conferir la representación del Est!!: 
do a determinados órganos, los que, por otra parte, sucede -
frecucntamcnte en fa realidad" (jl). 

Mientras que la rcpresentaci6n <lt! los ürga -
nos al Estado es discutida, lo que no se puede discutir es -
que los órganos al igual que el Estado son representados por
personas físicas que actúan en nombre y representación ya 
sea del órgano o del Estado. Esta representación puede ser in 

31).- Burgoa o. Ignacio.- El Estado.- Primera Edición.- Edi

torial Porrúa, S.A •• - México,D.F, 1970.- Pág. 162. 
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dividual o colegí.al. Jellinek dice "toda asociación necesi 
ta de una voluntad que la unifique, que no puede ser otra que 
la del indivi.duo humano. Un individuo cuya voluntad válida C,2 
mo voluntad de una asociación, debe ser considerada, en t~ 
to que subista esta relaci6n con la asociación, como instru -
monto de esta, es decir, como órgano de la misma" (32). Por -

su parte Scrra Hojas consi.dera que el órgano es una esfera -
de competencia que se i.ntegra con dos elementos importantes -
que son: 

111.- La persona o conjunto de pe1•sonaa llam! 
das funcionarios porque tienen a su cargo cumplir con los -
mandatos de la ley en el círculo determinado de su competen
cia. 

2.- El segundo elemento dice, es la unidad a 
la que la ley le asigna una finalidad. Esta unidad se forma -
con diversas posibilidades o capacidad jurídica: competencia, 
derechos, deberes, limitaciones, etc. 11 (33). 

32) .- Jellinck Georg.- Teoría General del Estado.- Traducoi6n 
de Fernando de los Ríos Urrutia.- Editorial Cía. Editora Con
tinental, S.A ..... México, D.F. 1956.- Pág. 441. 

33).- Serra Rojas Andrés.- Teoría General del Estado.- Edito

rial Manuel Porrúa, S.A •• - México, D.F. 1964.- Pág. 313. 
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El representante del tSrgano también conoci
do como "titular" es el que pone en movimiento la funcionali
dad del ('Jrgano; con frecuencia se dice que no hay que confun
dir al titular con el 6rgano o viceversa, por que éste es una 
person<l de dos caras podríamos decir, por una parte se nos .... 

presenta eomo un particular cuando está fuera de sus labores
)' dentro de éstas como funcionario; as{ vemos que celebra cor: 
tratos privados y a la vez contratos públicos en favor del -
órgano. Es el titular el que tiene en sus manos la dit•ección
y mando del órgano estatal y del que depende la buena reali
zaci6n de los fines de éste. 

I.- (Xl\tO OHGANO POLliIC.1. Necesariamente el

Estado debe tener un órgano que se encargue de la poHtica -
de éste, I~l enfoque y dirocci ón de las relaciones tanto naci2_ 
nales cano i.nternacionales deben ser efectuadas por el órga
no especial que se consti tuyc con este fin. ~ un concepto -
tan amplio como es la política y cuya definici6n segú;n Es -
crichc es "el arte de gobernar, dar leyes y reglamentos para.
mantener la tranquilidad y seguridad pública y conservar el 
orden y buenas costumbres". Esta definición está abarcando 
en su totalidad las funciones del Estado; ¿qué hace el Esta. 
do? gobernar, dar leyes, reglamentar sus instituciones con -
servar el orden y dar tranquilidad por medio de leyes y pro -
porcionar servicios públicos que beneficien a su población. -
Pero muchas de las actividades contenidas en la definición de 
"Política" están ya a cargo de otras instituciones u 6rganos
Públicos y por lo tanto la política se limita en un estado -
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nol'ma.l a la actl.vidad de gobernar y elaborar le res. En tal -
situación es el Poder l.egi.slaH.vo y el Ejecutlvo, los que de

sarrollan una activi<la.d polÍtica notable siendo el Pcxler Eje

cutivo el que 1niis participaci6n tiene en la política ya sea -
nacional o intcrnacioníll. Se co1qi.Jc,1•,1:, ...:01!HJ ;wto1; ¡h·líli1..:o~ 

las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el u.~gislativo, 
así como otros actos que reali.ce el ejccut:lvo en su esfera -

compctenci.al y que no son administrativos Fraga di ce "pues -
bien, en su carácter de Poder Político, al Ejccuti.vo como re
presentante del Estado, corresponde realizar actos necesarios 

para asegurar la existcnci a r mantenimiento del propio Estado 
de impulsar y ori.entar AU desarrollo de acuerdo con cierto -
programa, al mismo tiempo que el P<Xicr Legislativo puede tam
bién señalar derroteros a la <1cti. vi dad estatal por medio de -

leyes que tiendan a la consecuei6n de una finalidad determin!!; 
da de orden político, econ{)Jni.:!o o, en general, de orden so -
cial. Los actos que con tale& prop6sitos realizan los pode -
res Ejecutivos y l.egislati vo se denominan actos de gobierno"

C>4). Por su parte Serra Rojas di.ce ''a la función política -
se le ha llamado también función de gobierno y con ellas se -
hace referencia a una actividad <liscresional del Estado enca
minada a la l'f:~a.Hzaci6n de fines que le incumben. 

34) .- Fraga Gabi.no.- IX!recho Administrativo,- O.tarta Edi.ción,

Editorial Porrúa, S.A •• - México,D,F. 1948.- Pág. 70. 
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El gobierno se constituye con todos los órg! 
nos directores encargados del manejo do los negocios públ:i.cos 
La libre iniciativa significa la posibilidad de señalar dia 
cresionalmentc el camino a seguir en el derrotero de los 

asuntos oficiales" u~;). 

n.- CX1MO ORGANO ALMINISfRATIVO.- El Estado

para cwnplir con sus fines cuenta con una serie de 6rganos -
de características variables para efectuar las funciones para 
los que fucrón croados. El Estado como 6rgano administrativo
está :representado por el Poder EjecutivC> y en la persona del 
PresJd(mtc de la República, el que de acuerdo con el artículo 
89 de la Constituci6n tiene encomendada la administraci6n pú
blica. El Poder Ejecutivo administra cuando su actividad es
tá en relaci6n con el orden jurídico establecido por el Po -
dor Legi.slativo ordinario, es decir cuando éste está ejecu -
tando las leyes expedidas por el legislativo; como órgano ad
ministrati vc.i et; pues, el encargado de la organización y fun
cionamiento, principalmente do los servicios públicos que és
te debe prestar a la sociedad Fraga dice al respecto "en 
otros ténninos, cuando el Presidente de la República obra co-

35).- Serra Rojas Andrés,- Derecho Administrativo.- Tercera-
Edici6n Editorial Manuel Porrúa, S.A •• - México,D.F. 1965.
Pág. 29. 
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mo autoridad administrativa, está realizando o siguiendo la -
volunta.d del lcgi slado1•, a diforcncia de cuando obra como 6r
gano poHtico, caso en el cual realiza su propia voluntad, la 
cual resulta ser la voluntad del Estado, dado ol carácter re
presentativo con que la realiza" (36). 

TII .- OOMO ORGANO ffiCIAL.- Una nueva modali
dad surge a partir de la constJ tuci6n Mexicana do 1917; es -
nueva porc¡ue hasta ant,;i:; de ésta solo existián las tradicion! 
les insti tucioncs plÍblicas y privadas, así como el ~recho 
Público y el IX;recho Pdvado. Con la Consti.tuci6n Mexicana na 
<X! un nuevo Estado (el s<X~ial) un nuevo dct•t·cho que es tam : 
bién social y por lo tanto instituciones de carácter social.
Para las actividades del Estado Social es necesario que éste
cuente con órganos de este carácter o sea sociales, que son -
los encargados directos de realizar los preceptos sociales -
que contiene la constituci6n social. Estos órganos como fun -
ci6n principal tienen la de velar por los intereses de los ~ 
trabajadores y campesinos y de una manera general dice True -
ba Urbina "a los econ6micamente débUes'' que dada la desi -
gualdad econ6mica se encuentran desprotegidos tanto por el d!:, 
rccho público como por el derecho privado; es el derecho so
cial el que viene a proteger, tutelar y reivindicar a la cla-

36).- Fraga Gabino.- Derecho Administrativo.- o.tarta Edici6n 
Editorial Prrúa, S.A •• - México,D.F. 1948.- Pág. 309. 
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se proletaria; y es el 6rgano social el encargado de hacer -
efectivas las garantías sociales que contiene nuestra cons -
tituc.ión para beneficio y felicidad <le la clase trabaja.dora -
que es un sector muy grande de la población y como último fin 
tanto del Estado Social, del derecho social así como del 6r -
gano soci.al, es el de scx.!ializar la vida, es decir establecer 
una sociedad sin clases. 
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CAPITULO TERCERO 

IDEOLOGIA POLITICA EN LA AmUNISTRACION PU -
BLICA. 

I.- La Política Administrativa. 

A).- En Materia Laboral. 

B).- En la Protecci6n Social. 

II.- La Política en la Administraci6n Sócial. 

A).- La Tendencia hacia la Protecci6n Social. 
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CAPITULO TEHCERO 

IIEOLOGIA POLITICA 00 LA AIJ.IINI&1'RACION PUBLICA 

El término ideología data de muchos ;úfos, es 
en Francia donde es uti.lízado por primera vez a principios 
del siglo XIX y es usado con mucha frecuencia por Napole6n -
Bonapat"tc. Pero deformado ol concepto por éste. El francés -
~stutt de Tracy define a la ideología como "Ciencia de la.s
ideas, de como surgen y de las leyes del pansamicnto humano"

( 1}. Napoleón cuando se diri¡.;ta ¡1 los periodistas y teoricos 
dE'! espíritu liberal lo hacia despectivamente llamándolos ideo -logos, señalando con ello "La incapacidad de ciertos hombres-
para realizar una actívi.dad práctica útil" (2). 

~fltrx y Engels, autores que también usan el -
ténnino de ideología en una f onna que no corresponde al con
cepto de 1 deo logía en su obra denominada 11 Ideología Alemana", 
emplearon el concepto de í.deolog.ía. como un reflejo falso o -
defonna<lo de la realidad material entendieron a ésta como -
"Todo 611 \~it.:~ despierto, el alejamiento de la vida, la concep-

1).- Definici6n citada por V.A. Yadov.- La Ideología como for -ma de la Actividad Espiritual de la Sociedad.- Traducción de-
Adolfo sánchez Vázquez.- Editorial Fondo de Cultura Popular.
México, D.F. 1967.- Pág. 15. 

2).- Citado por V.A. Yadov.- Opus Cit.- Pág. 15. 



64 

ción falsa o completamente abstracta de la historia y la ter
giversación idealista de las relaci.ones económicas en la alc
mania de sn tiempo, propia de los teoricos alemanes de ins
piración J iocral" (3). En la década 1880-1890 Engcls c<unb:i.a
la concepción que tenía de la ideología y la define d:iciendo
que ''La ideología. e~ el conjunto de ide~<; concebidas como en
tidad con propia sustantiv.idad y sometidas tan solo a sus le
yes propias de desarrollo" (/+). 

Consideramos por nuestra parte a la .i.dcolo -
gía no como una ciencia sino simplemente como ºEl pensamien
to estructurado existente en una o varias personas, en una o

más clases sociales, en un lugar y en una época detenninada". 
Esta ideología puede ser positiva o negativa, según i:ican los
patrones de vida ex.1..stcntes en una determinada sociedad y po
líticamente hablando según sea el tipo de gobforno que rija.
esa sociedad, Se llega a considerar como negativa una ideolo
gía desde el punto de vista político, cuando tiende a cambiar 
las estructuras del régi mcn de gobierno existente. El :i.ncon ~!!r 
mismo de una clase social o de una gran parte de la sociedad, 
cuando conforman una ideología siempre buscarán el cambio el
que llevará implícito mejoras para esa sociedad, de carácter
político, social y principalmente ccon6mico en el caso de una 

3).- Citado por V.A. Yadov.- La Ideología como forma de la -
Actividad Espiritual de la Sociedad.- Traducci6n de Adolfo -
Sánchez Vázquez.- Editorial Fondo de Cultura Popular.- México 
D.F. 1967.- Pág 15. 

4).- lliíinición citada por V.A. Yadov.- Opus Cit.- Pág. 16. 
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sociedad capitalista, Víctor Alva se expresa de la manera 
siguiente respecto del cambio de estructuras "El inconformis
mo mode1 .. no. Esto no es privilegio de nuestro tiempo. Ha ed!!_ 
tido en todos los perí'o<los de la Historia, desde los ti.empos
primi tivos hasta ahora. Ha producido movimientos campcsinos,
de artesanos, de escLwos, tfo burgueses. Ha adoptado <listín -
tas formas: a veces ;,tbicrt;:uncnte sociales, otras religiosas,
filosóficas, cstrícti1111cnte econ6micas o bien políticas. Pero
bajo cualquier forina, encontrarnos siempre la misma corriente
de insatisfacción con la situación dominante de cambiar el es -tatu quo, de anhelo de extender los privilegios de una. mino-
ria a la totalidad de la stx.dcdi\d- para lo cual ésta debe 

transformarse. 

Las formas de inconformismo ha adoptado en
su lucha, en su pensamiento o ideología, han sido, muy diver
sas. Sin embargo, hay algo común a todas ellas y que se en -
cuentra también en las fol"lllas modernas de inconformismo: el
ansía de conseguir, mediante el cambio de la sociedad, una -
vida en la que haya más libertad, más igualdad y más frater
nidad para todos" (5). Este mismo autor nos habla de i<leolo -
g:Ía de clerech1' y de izquierda, lo que nosotros llamamos ideo
logía positiva o negativa; es muy poca la diferencia en sus -
do& definiciones y dice. "Es de derecha toda ideología o mo -

5) .- Alva Víctor.- Las Ideologías y los Movimientos Sóciales 
Primera Edici6n.- Editorial Plaza y Janest S.A. Editores.

Barcelona España 1972.- Pág.26. 
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vimiento que se preocupa predominantemente de valores materi!!; 
les o de valores morales, es decir, de cantidad o de ca.l:idad. 
Es de i zquicrcla tcxla ideología o movimiento que se preocupa -
igualmente de valores matcrialN.; y de Vi.tlorcs morales de can
tidad y calidad" ( 6). 

Las anteriores definiciones de ideología de 
derecha y de izquierda nos parecen confusas ya que utilizan 
los mismos términos con idéntico significado; aunque el au -
tor más adelante nos pone un ejemplo <le estas definiciones -
que en nada resuelve lo confuso, estos son los ejemplos que -
el autor cita. "Una organización que solo se preocupara de 
conseguir mejores salarios ( cantidad), sería de derecha, C,2 
mo lo sería la que se preocupara de consegu.ir unicamonte ma -
yor grado de cultura y de libertad (calidad). Para que sea
de :i.zquicrda, una organ.ización ha de luchar para lograr, a -
la vez mejores condiciones de vida y una mayor libertad" (7). 

Nosotros hemos considerado como ideología -
negativa o de izquierda, a aquella que está en contra de las
estructuras de un gobierno o de una sociedad y como ideología 
positiva la que est¡Í de acuerdo con las estructuras existen-

6).- Alvaro Víctor.- Las Ideologías y los Movimientos Socia
les.- Primera Edición.- Editorial Plaza y Janes, S.A. Editores 
Barcelona España 1972.- Pág 17. 

7).- Alva Víctor.-
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tes tanto del gobierno como de lu sociedad o sea que las apo
ya y las fortalece. Puede también ser la ideología latente o

mani. f ic.s ta, se gúr: sea o no de 1 conocim:icnto abic rto de la -
sociedad. La ideología es 111uy varL1da y por lo tanto puede 
formar parte de todas las cfet1ci.as. Rs en la polít::i.ca donde 
la ideología encuentra un campo amplio de aplieación porque 
en cada camb:lo de los representantes de los poderes vemos -
:i.dcologías distintas por medio de las cuáles tratan de con -
vencer a los indiv.i.duos en sus campafüw, para que aporten su

voto con el cual llegarán a representar a los ciudadanos. Es
en las eampafüw electorales donde se manifiestan las ideolo -
gías más variadas por que es en óstc proceso donde la polí -
ti.ca alcanza un enfasis elocuente y conmovedor para ganar el 
sufragio. 

La Ideología. Política en la Administraci6n -
Pública, Dentro de la Administración Pública encontramos una
ideología política encabezada por la máxima autor.idad de ésta, 
que es el Jefe del Poder Ejecutivo, el que impone la Ideolo -
gía Política en la Administración Pública. El Jefe del poder
ejecutivo del periodo pasado, dijo: "He pensado en la conti. -
nuación de una reforma administrativa que ha proyectado el ~ 
patriota Presidente Díaz Ordaz, a efecto de que todos los me
canismos de la Ad.mi.nistración y todos los trámites que dentro 
de ella los mexicanos tengan que realizar, sean más expedí -
tos• Padecemos de siglos esa centralizaci6n administrativa 
que hace que de todos los rumbos del país, los ciudadanos te!! 
gan que ocurrir, perdiendo tiempo f dinero, a hacer largas e.! 
peras a oficinas públicas, teniendo que regresar luego simpl!;_ 
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plemente con un sello en la copia de los documentos que ellos 
han presentado gastados y desilusionados a los pequeños si. -
ti os donde v.i ven, ha esperar, durante mucho tiempo, a veces -
infructuosamente t que sus asuntos sean resueltos. 

Pienso que un aspecto escencial de una refo,!: 
ma administrativa a fondo, será de dcscentraHzacl.ón en el 
manejo de asuntos públicos, a efecto de que baste ir a ciuda
des populosas o, simplemente, a la capital de cada entidad f~ 
derat:i.va a efecto de que ha~ ciudadanos sean atendidos por -
agencias federales en todo aquello que sea posible, para evi 
tarles largos viajes a la capítal de la república" (8). -

Ikntro de la Administración Pública debemos
tener en cuenta la ideología del trabajador al servicio del -
Estado o burócrata. L1 burocracia que se compone de dos tipos 
de trabajadores; el de confianza y el de base o sea la alta -
y la baja burocracia, aunque desde el punto de vista de b -
realidad la ideología política de la burocracia es irrelevan
te, ya que se somete a la ideología impuesta por el Jefe del
Poder Ejecutivo, que con su política rige los destinos de 

8).- Echeverría Alvarez Luis.- Práxis Política.- T.I. y 2.
Ediciones de la Secretaría de la Presidencia.- México, D.F. 
1970.- Pág. 128. 
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nuestro país. Pero la ideología polít:l.ca de la alta burocra

cia principalmente, llega a ser positiva, cuando los titula -
res de las Secretarías o ~partamcntos de gstado, envían pro

yectos al Jcfo del Poder Ejecutivo y que tiene como finali.<lad 

mejorar los servicios ptíb.licos o sus funciones. En este ca.so 

la ideología. de la burocracia coadyuva al mejor func:i.onamien
to de los servid.os encomendados al Estado. En tanto que la. 

baja burocracia se ve 111;is limitada para proponer soluciones 

a los problemas que aquejan a la Administración P1íblica por 

lo tanto se someten a la ideología que tiene el Jefe del Po 
de Ejecutivo. Sin embargo, el pasado régimen se caracter:i.z6-

por el di<\logo abierto, en donde se dcnunci.aron los proble -

mas y se propuci.cron soluciones fuera de toda formalidad; acle. 

más porque se ha traLajado en equipo, programando y realizan
do efectivamente las actividades p1íblicas, esto forma partc

de la ideología política de la a<lrninistraci6n pública. 

T.- LA POLI'fIC'..A Al)\lINI.STRATIV A.- Siendo el -

Jefe del PcxJer Ejecutivo el que ti.ene encomendada la adminis

traci6n pública y si.ene.lo al mismo ti.cmpo el que impone la idc2 

logía política que la administración pública tiene que se ......:. 

guir, esta se proyecta y se rea.l:i.za de acuerdo a la ideolo -

gía política existente en su máximo dirigente, debido a ello

vemos que cada gobierno tiene una característi.ea propia que -
de acuerdo a su época se diferencia uno del otro, así tenemos 

que: un gobierno es agrarista cuando su ideología política se 

proyecta a resolver todos los problemas existentes en el cam 

po así como a mejorar las condiciones socio-econ6micas de los 
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campesinos; otro es obrerista cuando Ucnde a la resolución -
de los problemas de los trabajadores obreros; otras veces -
tenemos on gob.fon10 capi tali.sta, cuando su ideología política 
es proteger al capital, así como dar faciHdade.s a capJtalcs
extranjcros; así mi.smo se puede observar un gobierno eon una
pol{tica do equilíbrio que son los más y ultimamento hemos 
notado que los gobiernos adoptan una ideología polít:Lca de ª!. 
rácter social, por que dan un gran impulso a la protección ª.2 
cial, es decir tratan <le ayudar y r>rotegcr a los económicamen 
te débiles. 

La Administraci6n Pública coordinada por la 
política se enfoca a resolver todos los problemas, no solo ~ 
interiores de la misma, sino también los problemas de la so -
ciedad que van surgiendo como consecuencia de la época y a la 
vez prestar con eficionci.a y rápidez los servicio3 públicos
quc {'°la tiene encomendados. [~s la política la que señala las 
dircctr.ices por las cuáles debe guiarse la administración -
pública, aunque muchos autores no estén de acuerdo porque 
consideran que la política no debe mezclarse con la admtnis -
tración pública, entre ellas tenemos a Woodrow Wilson cuando 
dice "La Administración está fuera de la esfera propia de la 
Política. Las cuestiones administrativas no son cuestiones P.2, 
líticas•· ('.)). 

9).- Citado por Múñoz A.mato Pedro,- Introducción a la Admini!:_ 
tración Pública.- Editorial Fondo de Olltura Eoon6mica.- Mé -
xico,D.F. 1973.- Pág. 16. 
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Sin embaro él está de acuerdo en quo es la poHtfoa la que -
fija las d:i rcctrices a la Admi.nistraci6n púbHca cuando más -
adelante dice "Aunque la Política fija las tareas de la Admi
nistración, no debe tolerarse que ella maneje las oficinas -
administrativas" (10). El autor Muñoz Ama.to no encuentra jus
tificud;\ ésL1 declaración cuando di.ce "Las aLi rmacioncs de -
que 1 la Administración está fuera de la esfera propia. de la -
Política,•, de que 'el campo de la Administración es un campo 
de negocios ••• separado do la Política' establecen como pre
misa una di.stinci6n que por sus términos absolutos no se jus
ti fi.ca" ( 11). En contra de Woodrow IH.lson tenemos la afirma -
ci6n de füxlrígucz Heycs que dice "La Administración Pública
se desenvuelve dentro de una atmósfera eminentemente Política. 

Está en el centro de un juego constante de fuerzas, corrien -
tes ideológicas e influencias de diverso orden. Por consecuen -cia, en el ambiente en el cmtl se desenvuelve la administra.-
ci6n pública no es posible abstraerse de la acci6n política" 

(12). 

Consideramos que la política influye mucho -

10) .- Citado por Muñoz Ama to Pedro.- Introducci6n a la Admi 
nistración Pública,- Editorial Fondo de OJltura Económica.
México,D.F. 1973.- Pág. 16. 

11).- Muñoz Amato Pedro.- Opus Cit.- Pág.17. 

12).- Rodríguez Heyes Alvaro.- Administración del Sector Pú
blico.- Primera Edición.- Editorial Herrera Hnos. Sucesores -

S.A.- México, D.F. 1970.- Pág. 32. 
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en la administraci6n pública. Que es la política la que tra -
ta por medio de h administraci.ón pl:Íblica que el Estado tenga 
un ~sarrollo cultural, social, pero predominantemente econó
mica, por que es a lo que aspiran todos los países subdesa
rrollados a salir del sulxlcsarrollo y entrar a la élite de pa -íses desarrollados. 

Olando la política es buena y encausa bien a 

la administración pública ésta tendrá un buen funcionam.iento
y cuando la administraci6n pública trabaja eficientemente se
obtendrán magnífi.cos resultados, dice López Basilio '1ta efi
cacia de la administración pública es determinante en cual -
quier tiempo y lugar p<tra. resolver los problemas económicos,
para los pueblos que tienen necesidades urgentes en este ámb! 
to, precisan de la orga1liz1Jc.ión adecuada de los sistemas y -

procedimfontos administrativos, porque los rerncdlos que lle -
van impl.ícito el desconocimiento de esta relación económico
administt•ativa suelen ser pasajeros, ineficaces y en ocasio-
nes hasta destructivos" (13). 

Hemos notado que en las últimas décadas la 
política administrativa se proyecta con una gran actividad, 

13) .- López Basilio Oracio.- Elementos de Administración.- -
Editorial Pax.- México Librería Carlos Cersarman S.A •• - Méxi
co D.F. 1974.- Pág. 42. 
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con deseos de superaci6n verdadera, se fijan grandes metas
que tratarán de alcanzar cada régimen de gobierno. Pero para
lograr tales metas es necesario que la administraci.6n pública 
cuente :·on personal capacitado técnica, social y científica
mente c_'.:c labore con .sentido de responsabilidad en la adminis 
tración pública, La icleologfo del actual Jefe del Poder EjecE 
tivo Federal a esto respecto en cuanto a la designación de 
sus colaboradores fue la preparación eficacia y cxpericncia,
así se cxprt.!sa Luis Echcvcrr:Í.a Alvan.~z en respuesta a una 
pregunta sobre cual fué el criterio que siguió para escoger
ª sus colaboradores "ruando llegó el momento en el mes de n2 
vicmbrc, de cumplir con la responsabilidad y la necesidad de 
dci;ignar no solamente al Gabi.nete sino a funcionarios ele o -
tras jerarquías, así como a directores de empresas deccntra -
lizadas, nunca pensé pt'imordialmente en relaciones de amistad; 
aunque tenía conocimiento personal, vínculos estrechos con a,! 
gunos <le mis actualcD colaboradores, esa circunstancia fué -
scct··~;~aria. 

Pensé no solamente en el valor y en el valer, 
en los conocimientos y en las experiencias personales de ca
da uno de ellos, sino también en su eficacia potencial con -
relación al cargo" (14) 

14).- Echevarría Alvarez Luis.- Práxis Política.- T.?.- Edi ~ 
ciones de la Secretaría de la Presidencia.- México D.F. 1970-
Pág. 202. 
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Esto es por lo que se ref:i.cre a la alta burocracia, pero la -
baja borooracia así sea la de menor responsabilidad debe · - -

igualmente estar capad tada de actwrdo a su trabajo y aún más 
para estar en ccmdic:i.ones de desempcfiar un nuevo puesto que -
la Ley respectiva establece ( Ascensos) con cfi.ciencia, para
que el público que necesita de algún scrvic.io de los que el -
estado presta, sea atendido con dignidad r.ípi<lez r cncfon -
cía. 

Es la admin:!.strac.ión actual una de las que -
más se a prc~ocupado por la capacitación y la responsabilidad
de los servidores públicos y para tal objeto var:!.as dependen
cias del Ejecutivo Federal, imparten cursos de capacitación
para elevar la capacidad hfonica y vocaci.6n de servicio que -
son fundamentales en el personal que está al serv:i.cio del Es
tado. 

Otro aspecto notable de la política admin:!.s
trativa, consiste en lo que se ha llamado "La llwnanizaci6n de 
la Administración Pública". Esto quiere significar que todo -
empleado público debe tener ciertas atenciones, por no decir
todas, para con el público que necesita de lon servicios que
presta el Estado, Muchas oficinas administrativas han sido -
descentralizadas y otras tantas creadas en el interior de la
República como anteriormente se ha dicho. En el Distrito Fe -
deral; se ha dcsconcentrado la administración, es decir la 
creación de las ~legaciones Políticas contienen una serie de 

funciones que anteriormente correspondían al Departamenteo ~ 
Omtral, con ello se intenta una mayor eficiencia en los ser-
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vicios que están a cargo del Departamento del Distrito Fede
ral; ya que anteriormente el público se encontraba con una -
sede de problemas y malas atenciones del personal administr:: 
tivo debí.do a esa centralizad6n a.dmi.nistrativa, en la que en 

un mismo edificio se concentraban varias oficinas con funcio
nes diversas y una gran cantidad de personas trabajando, esto 
traía como consecuencia el invici.amicnto del ambiente que ºº!. 
sionaba un malestar general y por lo tanto el público era tr!_ 
tado por los servidores públicos en una forma doshumanizada y 

muy lentamente. El presente régi.rnen se ha preocupado por el
problcma de la descentralización administra ti va y ha descen
tralizado en lo posible la misma, con la finalidad de que el
público sea atendido con cortesía y la trami taci6n de los 
asuntos sea lo más r.'. ·•ido posible. Esto es lo que se pre ten -
de con la continuaci.611 dc la reforma administrativa iniciada
por el i"ffgimcn de gobierno anterior y continuado por el pre
sente. Respecto a la burocracia se tiende a su preparación -
para que sea más apta en sus labores y ofrezca un servicio -
que redunde en beneficio tanto de su persona, en el público 
y en la propia administración pública. 

a).- LA PULiflCA EN MATERIA LAOO:lAL.- Es ne
cesario hacer notar que en la política laboral se hace impre
sCíndible hablar de la revolución mexicana de 1910, porque en 
ella lucharon la clase trabajadora, aquella gente dcsposeída
y sin niguna protccci.ón que eran despiadadamente aprovechados 
en el trabajo; son pues los obreros y loa campesinos que lu-
charon así mismo para que en la Constituci6n Político-Social 
de 1917, se instituyeran nonnas que protegieran tanto al obre 
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p~blica hab!an promulgado. 

La Política Laboral ea muy importante tanto
para el Jefe del Poder Ejecutivo como para loa aspirantes a
ocupar puestos de elección popular, así como en otros pues -
tos de confianzü. La razón es que con el apoyo de los traba
jadorc:!S mexicanos f;n puede ocupar cualqu icr puesto, dado que 
en ~1<$xico existe una gran cantidad de obreros y por lo tanto 
han adquirido gran fuerza e importancia como clase. El dere -
cho de huc lga es una. de sus me jorcs armas con que cuenta la -
cli.i.se trabajadora para conseguir sus fines. Este derecho ha -
ido consolidando a los trabajadores y su rcs¡~to por parte de 
las autoridades es cada vez mayor, el Jefe del Poder Ejecuti
vo del sexenio pasado di jo respecto a las huelgas. "Ratifi
camos nuestro invariable respeto por el derecho de huelga. Es 
conquista alcanzada por los trabajadores y en él se encuentra 
el más enérgico instrumento tutelar de sus reivindicaciones -
sociales 11 

( 16) 

El sindicalismo que en México estructura y-
unifica a la clase trabajadora, tiene gran influencia en la-

16).- Echeverría Alvarez Luis.- Práxia Política.- T.3.- Edi -
ciones de la Secretaría de la Presidencia.- Mé.dco,D.F. 1971. 
Pág. 53. 



política del país tiene así mismo respeto, aunque debemos de 
la.mentar la existencia de líderes sindkales que unicamente 
velan por sus í.ntereses {Xlrsonales y descudan los intcreses
dc sus sindicalizados a quiénes representan. 

funtro de la política laboral hemos de lame_!! 
tar el descuido dül Jcfo del Poder Ejecutivo de la imparti -
ci6n de justicia en materia laboral; siempre se procura hacer 
reformas a la Ley f·~dcral del Trabajo o la creación de una -
Nueva Ley Federal del Trabajo como la del 1972, que concede -
mayores beneficios en favor y para el bienestar de la clase -
trabajadora; pero como decíamos antes se ha descuidado a las
juntas tanto federales como locales de conciliaci6n y de ar_2i 
traje, en las que existe descuido por parte de los empleados 
y funcionarios en detrimento de los derechos del trabajador;
también vemos con frecuencia el cohecho o soborno que en la -
mayoría de los casos los realizan la parte patronal, porque
es ésta la que cuenta con los medios económicos para hacerlo; 
esto trae como consecuencia la defonnaci6n del derecho del 
trabajo que contiene normas protectoras y reivindicadoras en
íavor de la clase trabajadora. Así mismo observamos lontitud
en proceso laboral que perjudica al trabajador cuando este es -tá en el caso. Es necesario que el Jefe del Poder Ejecutivo -
preste atención en este caso de impartici6n de justicia en -
materia laboral que dentro de la política a su cargo y a la -
vez con sus facultades constitucionar.ias realice los cambios
necesarios que hagan de la impartici6n de justicia laboral; -
una justicia verdadera protectora, que el personal tenga las 
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atenciones y cuidados para que apegándose a la foy ésta cum
pla su comct.ido y en esta forma se está cumpliendo la ideolo
gía socialista del constituyente de 1916-1917-

L1 Polít:i.ca laboral, en materia económica en 
las últimas décadas ha sido desfavorable para la clase traba
jadora, porque m:in cuando el gobierno se ha preocupado por 
las condl.ciones económicas de los trabajadores y aún cuando
se han insti tuído leyes que protc jon la econom.ía de los tra
bajadores obreros y c;unpesinos, así como otras ineti tuciones
quc intentan darle bienestar social a la clase trabajadora;
esos programas han sido nuHficados por las ansías de los 
capHaHstas que nunca están decididos a rcrder y mucho me -
nos compartir con el trabajador parte de sus fabulosas ganan
cias que o0tiencn. Esta ola se eapí ta lista e je reo una gran in
fluencia en la vida polí.tica y económica de nuestro país, 11!:. 
gándosc a considerar como un grupo de presi6n económica que -
cuando ve que sus intereses están siendo afectados, inmedia
tamente actúa y obtiene así por su parte, del gobierno algún
medio para que sus ingresos no mermen as:i'. vemos que a poco -
tiempo de que los obreros obtienen un aumento de salarios 
los productos tienen aumentos superiores al tanto pQr ciento
obtenido por los trabajadores en sus salarios, esto inmedia -
ta.mente repercute en la economía de la clase trabajadora, y -

así se entabla una lucha entre el obrero y el capital la cual 
através del tiempo será ganado por la clase trabajadora cuan -do se llegue a la socialización de los bienes de producci6n. 
for que es la clase trabajadora la que está llamada a reali
zar los cambios de la sociedad; es la clase obrera la que orí 
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ginará los cambios de estructura porque sus intereses cóinci
den con los intereses de las mayorías jamás coincidiran con -
los intereses de las minorías que en este caso son los capit~ 
listas. Es pur:s la clase obrera la desi.gnada para que sea el
motor que e;npicce el movimiento para el cambio que es nece -
sario a la sociedad para lograr el bienestar social en una ª.2. 
ciedad sin clase!,. '.'.cmos 'de le 1:e r (' n ene nt a que la clase tr<l
bajadora también tiene participación en la política y así se
cuenta en el O:mgrcso de la Unión o Poder Lcgislati.vo con re
presentantes de los trabaj<ulores mex:lcanos que velan por los
intereses de estos aunque delXlmos lamentar que debido a su -
impreparaci6n y por ecos de la misma política son manejados. 

Los movimientos obreros :i.ndudablemente in -
fluyen en la política 1' tienden a una mayor igualdad de la -
sociedad; a modificación de las estructuras de los estados e~ 
pitalistas y lograr una estructura social en donde toda la so -ciedad tenga participación, donde no existan las clases socia 
les y donde las débiles no sean explotados. 

b) .- LA POL t11CA EN },¡\ PHCfl'ECCION SOCIAL.- -
En el originario Artículo 123 de la Constitución del 1917 en
su Fracci6n XXIX ya consideraba d6 utilidad social, el esta
blecimiento de cajas de seguros populares de inválidez, <le v!, 
da de cesación involuntaria de trabajo, de accidentes y otros 
con fines análogos y comisionaba tanto al gobierno federal -
como estatal a fomentar instituciones de esta índole para que 
se infundiera la previsión popular. En 1929 se reforma la 
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Fracci6n X de 1 Artículo 73 que faculta al Congreso de la 
Unión para ex.pedir leyes reglamcntari.as do trabajo se reforma 
el pre1\mhulo del Artículo 12], por lo tanto se fcdcralizan 
las lores del trabajo. Tambión se reforma la Fracción XXIX 

quedando de la s:i guicnte fortna "Se considera de utilidad pú 
bli.ca 111 expedición de la Ley del Seguro Sod al y ella com -
prenderá Aoguros de inválidc7., de v:ida, de cesaci6n involunt! 
ria, de enfermedades r accidcnteti y otros de fi_ncs an;ílogos". 
Da.das las pt"t'.!SÍ ones o jerc idas pot• los trabajadores a fin de .., 
alcanzar los beneficios conferidos en el Artículo 123, los -
gobiernos a pesar de las condí.cioncs i11cstablos del país, so -
pr1·ccuparon por el esb'.lblecimlento de una instituci.ón que 
prestará estos servicios si.n embargo t~sto no fúe posible, en
mucho t:i.cmpo dadas las pr~sjones y astucias llevadas a cabo -
por la. parte patronal la que sfompr-c ostá en contra de la im
plantaci.6n del Seguro Soci.al y de otras instituciones que pr.2 
tejan o beneficien a los trabajadores. Fué necesario la mano
fcrroa }' la fi.rmc convicd6n de los gobiernos para cumplir -
con los compromisos de la Revoluci6n Mexicana en favor de los 
desprotegidos. 

Los regímenes gubernamentales posteriores a 

la Constitución de 1917; se preocuparon por cumplir con la~ 
Fracci6n XXIX del Artículo 123 Constitucional (Cajas de Segu
ros Populares) como lo manifestaron a través de proyectos re
glamentarios de la Fracción antes mencionada; cuyo fundamento 
principal era el establecimiento de un régimen de aseguramie!! 

to más favorable para los trabajadores; s'in onl.-.~ro las condi-. 
ciones inestables, políticas, econ6micas y sociales por las -
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qt1e ntravezaba el pa.:ís y a la vez las limitaciones de la Fra~ 
ci6n XXIX del Artículo 123 C'..onstHuci6nal impidieron la crea
ción de un régimen de E:eguridad Social. Entre los gobiernos -
que m<Ís se preocuparon por proporcionarle al trabajador una -
scgt1ridad soei ,1lt están el tlc el General Alvaro Obregón que
realiz6 un proyecto de Ley conocido con el nombre de "Segu -
ro Obrero" que no fué promulgado y por lo tanto no tuvo vige.!! 
ci a. En 193~~ e 1 Congreso de la Uni6n conccdi6 facultades ex -
traordinarias al Jcfü del Poder Ejecutivo para que cxpidiera
una Ley del Seguro Social obligatoria; pero desgraciadamente
acontccimientos políticos impidieron la croaci6n de esta Ley
y por lo tanto la implantación de una instituci6n de seguri ... 
dad social que beneficiara a la clase trabajadora. 

El cumplimiento de esta garantía social no -
fué posible, sino hasta el gobierno del General Manuel Avila
Crunacho el que logro la implantaci6n del Seguro Social con el 
nombre de Instituto Mexicano del Seguro Social, por ley pro -
mulgada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 19 de enero
de 1943. 

Con la implantación del Seguro Social obliga -torio tanto para los trabajadores por ser un derecho irrenun-
ciable y que lo beneficia porque cubre riesgos profesionales
y sociales más importantes; es igualmente obligatorio para -
los patrones principalmente en lo que respecta a las aporta
ciones para el financiemiento del mismo; se dá cumplimiento 
a la ideología socialista del Constituyente en 1917, y los -
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trabajadores mexicanos ven cumplidas una garantía social más
en su favor. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social e.s
una de las insti. tucioncs más importantes del país, por que es 
el que wnpara a mayor cantidad de dercchohabientcs; aunque en 
un princ:i.pio solo amparaha a trabajadores obreros asalariados, 
la polít:i.ca es de extender éste al campo es decir que benefi
cie también a los trabajadores campesinos cuyas condiciones
de vida rcquiercm de atcnci.Ón específica, en tales ci.rcunstan -oí.as se tiende hacfa la seguridad social de los económicamen-

te débiles. 

Los trabajadores obreros y loa campesinos ~ 
cuentan ya con una institución de seguridad social que les -
presta atenciones y servicio médico y que los protege. ¿Y el
empleado público? Por Reforma O:>nstitucional publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 1960, -
el artículo 123 de la Constitución quedo di vJ.dido en dos ªPa..!: 
tados el "A11 y el "D". El apartado "B" en su fracción XI est! 
blecc las ha.ses sobre las cuales ha de edificarse la seguri -
dad social de los burocratas. O:>n esta base se crea el Insti
tuto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por decrecto que crea la Ley de esta institución y 

que entro en vigor e 1 día l 0 , de enero de 1960, que protege a 
partir de esa fecha a los trabajadores del Estado y a sus de
rcchohabiente s. Esta Ley cubre accidentes y enfermedades 
profesionales, enfermedades no profesionales, materni - --
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dad, jubi lacl6n, vcje:;r,, inválídez }' muerte del asegurado y a 
sus dercchohabicntcs les proporciona atención médica y medie,!. 
nas. Con la creación de está instituc.ión los Trabajadores al
Scrvicio del Estado quedan debidamente protegidos y los go -
bicrno.s satisfechos purqu,!;lvan cumpl:i.cndo con sus promesas que 
son muchas princi palrncntc en las propagandas electorales, - -· 
cuando qui.eren el vot-o de los ciudadanos para ocupar un pues
to de elección popular. Con la creación de esta Institución -
queda i.ntcgrada la Scguri.dacl Social que en un tiempo no leja
no csbfo principalmente el &.!guro Soci.al llamados a prestar -
segud<lad social a los cconomicamente débiles aún sin aporta
ciones econl.1111icas. 

II .- tA POtffICA EN LA AllifINSfRACION SJCIAL. 
En un cap{tulo anterior decíamos que la ad -

ministración social se integra o la componen la Secretaría -
de la Reforma Agraria y la Secretaría del Trabajo y Previ -
ci6n Social. Estos organismos ti.e nen funciones sociales por -
que están desti.nados a una clase social que son los campes! -
nos y los trabajadores obreros. En matcr:la agraria , inmedia
tamente después de entrar en vigor la Consti tuci6n Mexicana e 
incluso desde antes, se empezó el reparto de la tierra para -
que la trabajaran los caJnpcsinos. El gran deseo de los Gobie! 
nos por proporcionarle al campesino tierra para su subsisten
cia, aún sin reglamentar, en las primeras fechas no fué posi
ble una reglarnentaci6n adecuada, sin embargo la política se-
guida por los gobiernos era proporcionar al campo la atenci6n 
necesaria para que éste rindiera los frutos esperados y para 
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mejorar las cóncl:lc:i.oncs de v.ida del crunpesino. La primüra Ley 

reglamentaria del Artículo 27 O:msti tucional es de 1931, dcn2 
minada C'..ócligo Ag:rari o, dc•rogacln por el Código Agrario de 
1942 y este a la vez de:rogado por el <le 19h4; las condiciones 
socio-<~conómieas que siempre son cambLrntcs, en el campo es -
donde m;\s se reciente este cambio, por eso la legislación -

agraria ha tenido que ser reformada. El Constituyente de 
1917 tun'> grandes proyecciones para mejorar las condiciones -
de vida de los campesinos y esa preocupación del Constituyen
te continúa en los gobiernos actuales que tratan de dar al 

campo una solución s•1tisfactoria, prueba. de ello tenemos la -
creaci6n de una nueva Ley denominada Ley Federal <le Reforma
Agraria; que deroga. al anterior Código Agrario de 1944, esta-
1.ey trata de adecuarse a las condiciones actuales de los cam
pesinos, le dá gran impulso a los ejidos y en estas condicio
nes el cairpcsino ha tenido logros notables aunque debemos de 
hacer notar que estos carecen de preparación adecuada que les 
permita tener un mejor aprovechamiento de la tierra, pero po
co a poco van superándose por que los Gobiernos también han -
visto el problema y tratan e.le resolverlo, para tal efecto se
han creado Instituciones de car<ÍCter técnico para preparar -
a los campesinos para que éstos estén en condiciones de apr!! 
vechar en mejor forma los recursos agrarios ya sea ele la tie
rra o de la producción y aprovechamiento de toda clase de an.:!:, 
males que reporten un beneficio al trabajador campesino, así 
como para su cuidado y seguridad. Gonzálcz Díaz Lonbardo dice 
cuando se refiere a. la íleforma del Artículo 27 O:>nstitucional 
y a su contenido "Además de estos aspectos importantísimos,-
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es preciso insistir y subrayar el aspecto eminentemente huma

no en que debe desarrollarso una política fundada en la jus

ticia social que al f:ln y al cabo es una política humana que

tiene en cuenta, no precisamente a las cosas, propiedades o -

bienes, sino a Lrn personas cons l. de radas como sujeto que hay

que considerar para dat'les la condición que corresponde a su

propia dignidad. De esa l!Hlnera, la íleforma i\graria supone 

también educación de todos lo¡; c;u1ipc:;i nus y los que dependen -

de ellos, en sus dive1•sos grados y cspeciaHdades; sign:lfica

también protecci()n a la s<dttd del campesino; exigencia de que 

se le considere no como un miembro aislado sino que convive -

con los demás y tiene derecho a asociarse para la defensa de 

sus propios intereses que tiene una familia a la cuál debe -

protegérse tan amplia como sea posible, pues tiene así misrno

derecho a una protecci<Sn corno la del propio campesino; educa

ción, al:irrentadón y vestido adecuado. En suma que se logro -

un nivel de vida de acuerdo a nuestro propio régimen revolu

cionario y que haga sal ir de su ai slamicnto e indi.vidualismo
ansestral para que colabore creadora.mente en tareas comunes -

que los demás" (17). La política social no solo es de repar

tir tierra al campesino sino además de brindarle otros medios 

para que mejore sus condiciones de vida; las leyes son bue 

nas y tienen magníficas ideas aunque los resultados no son 

17) .- González Díaz Lonbardo Francisco.- El Derecho Social y

la Seguridad Social Integral.- Primera Edición.- Editorial -

Dirección General de Publicaciones de la U .N.A.M •• - México,

D.F. 1973.- Pág. 178. 
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los qm~ en un principio se espe1•m1 esto se debe ha que la 
burocracia no tiene concocimiento del derecho social, estos -

trabajadores únicamente se limitan a cumplir un horario de 

trabajo sin preocuparse de los resultados d(~ su ge.!-.ltiÓn. Es 
ncccsarío que el derecho social tenga una mayor difusión en 

estos 1)rganos sociales ¡x1ra que su trabajo sea m<:ts provecho 
so y el campo tenga mejores resultados. 

Otro de los organlsmos con los que se inte
gra la Admini~traci6n Social, es la Secretaría de Trabajo y -

Previcit)n Snci al, que tiene en su haber otn.1s Órganos de me -

nor rango jer;Írquico con funciones ver<laderamenete socialcs,

como son la Comisión Nac:i.onal de los salarios mínimos, la. Co

misión para el reparto de utilidades y las juntas de concili~ 

ción y arbitraje. La política seguida por los gobiernos pos
teriort;.s a la Constitución de 1917, ha sido mejorar las cr;n -
diciones de vida de los trabajadores aunque en una forma muy 

lenta, sin embargo en materia. laboral encontramos mejores re

sultados que en materia agragria; las leyes obreras se apegan 
más a la realidad del trabajador y por lo tanto los problemas 

son menos. Dada la eantidad de trabajadores obreros tienen -
mucha influencia como clase a tal grado que el Jefe del Po -

der Ejecutivo actual dijo a los lideres de sindicatos extran 

jeros que asistierón a la torna de pososión como Presidente 

"Después de las elecciones y dcnp~iés de haber logrado una 

victoria electoral a la que me llevaron escend.almente los 
trabajadores del país, cuando los representantes del Congre

so del Trabajo me expresaron .su fellci tación por lo.s resulta
dos de los comicios, yo les manifeste y ahora se los ratifico 
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que este gobierno scr;:i eminentemente obrerista" (18). Debido

ª las sindicali zación que uni.f ica los trabajadores mexicanos
ª los que hace sentir y son más fuertes en sus demandas para
rcclamar sus derechos, estos tienen personal ída<l y son consi
derados y tomados en cuenta políticamente. El fllÍf;l'lo Jefe del 
Poder Ejecutivo se ha expresado en estos térmiros del traba -
jador mcxic¡rno y de los .sindicatos en la XrI Asamblea C'_eneral 
Ordinaria de L1 Federación de Trabajadores del Distrito Fede

ral el 15 de diciembre de 1970 "A la concientc y dirnímica -
militancia de cada trabajador en el seno de cada sindicato -
o de cada oq~anizací1)n soci.al de las ercadas por la Hevolu -
ción Mexicana que tienen su base en la Constitución Mexicana
dejo la responsabilidad del progreso social de México. 

Yo estoy seguro de que los trabajadores sin

dioal:i.zadN> de México, que forman parte de la Confederación -
de Trabajadores de Múx ico }' de todas las organizaciones que -
mili.tan en el Congreso del Trabajo cobran cada día mayor con
ciencia acerca de sus obligaciones pero sobre todo, acerca de 
sus derechos, porque h¡1brán <le ser un factor importante, no
sólamente para su progreso personal y su progreso sindical, -

sino para el progreso de todo el país. Y al progreso del país, 
que es la defe;.;sa de la Patria, todos nos debemos declinar 1. -

18).- Echeverría Alvarcz Luis.- Práxis Política.- T,7.- Edi~ 

torial de Ediciones de la Secretaría de la Presidencia.- Mé -

xico, D.F. 1970.- Pág. 62. 
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ello entregaremos lo mejor de nuestras enérgins" (19). 

El Jefe del Poder Ejccútivo con la finali
dad de actualizar la lcgislaci6n laboral que es proteccio -
nista, la cual tiene cambios que verdaderamente tratan de me

jm·ar las condiciones de la misma clase trabajadora; tambi.én
dijo "J.a NueVi\ Ley Dedcr<il de 1 Trabajo dará respuesta a las
aspi racioncs actuafos de los trabajadores de México. La vige!:_ 

te desde 1931, requería )'a de una transformación 8Ustancial,
porque es mucho lo que ha cambiado desde entonces la rcali -
dad social y económica <lel paÍ/3. Al actualizarse nuestra le
gislaci1Sn laboral mediante la expedición de esta Nueva Ley, -
daremos otro paso en firme hacia definidas metas del progreso 
social'' (20). 

El Derecho Social empieza a trascender en 
los últimos años a la política y como consecuencia a la le 
gislaci6n, es en el presente gobierno en donde vemos cambios 

verdaderamente sociales que tienen la finaHdad de proteger -
no solo a la clase trabajadora sino de manera general a las
que menos recursos econ6micos tienen. La situción socio-econ6 
mica del mexicano hace necesario que los gobiernos tomen me 

19).- Echeverría Alvarez Luis.- Práxis Política.- T. /.- Edi
torial de Ediciones de la Secretaría de la Presidencia.- Mé -
xico,D.F. 1970 Pág. 64. 

20).- Echeverría Alvarez Luis.- Opus Cit.- T.I.- Pág. SJ. 
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didas adecuadas que vayan en beneíicio de los desprotegidos, 
se hace :indispensable esa intervcmci(Sn porque de lo contrario 
el Esta.do Mexicano tendería hacia una inestabilidad pacífica, 
porque mientras unos cuantos se hacen más ricos explotando -
a lns mayorfas. estas se empobrecen más }' la distancia entre
una r ot r.'\ cl;rne crea las condiciones para una nueva revolu
ci<Sn. Es tal ve:t. esa la raz6n por la cua.l los gobiernos aun -
que en forma pequeifa y lenta tratan <le calmar' en algo las ne
cesidades del prolet<tr:iado. 

Hemos de hacer notar que una Adm.inistración
Soci al actualmente no se encuentra delimitada, ya considera -
mos como <Srganos ~;ocia.les a algunos organismos esta.tales y -

la dirección, control, y mando están a cargo del Jefe del Po
der EjecuUvo ( Presidente de los Estados Unidos Mexicanos)
que tiene a su cargo la Admin'ish·aci6n Pública y pot' lo tanto 
la Social y<\ que esta ésta subordinada a la Administración P~ 
blica Trueba llrbina di ce al respecto 11 ~Uentras el cambio so -
cial no se lleve a la realidad política, la Administración So 
cial estará subordinada. a la Administración Pública" (21) • .::. 
En consecuencia l<\ Administración Pública es la que rcaliza
funciones sociales, por no estar delimí.tada la Administración 
Social porque aún se desconoce su verdadera utilidad como Ad-

21) .. - Trueba Urbina Alberto.- Nuevo ~recho Administrativo 
del Trabajo.- T.II.- Primera Edición.- Editorial Porrúa S.A.
México, D.F.- 1971.- Pág. 1785. 
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ministraci6n Social por eso dice Treuba. Urbina "Es así como 
la Administraci.ón Pública, :i.ndcpendientemente de sus funcio -

nes de serv:ici.o público, también ejerce actividades de carác

ter social, en fund6n de proteger y aux:i.Har a los campesi -
nos y a 101; obreros, en razón de reivindicar los derechos de

unos y otros. 01ando el estado moderno, a través del poder ej.;_ 

cutJvo, decreta expropiaciones y nacionalizaciones, expide 
acuerdos, ordenanzas, reglamentos, para también proteger a 

los núcleos débiles de la colccti.vtdad, particularmente cam

¡:>esi nos y obreros, en su c<lrácter de órganos de poder público, 
rea liza actividades sociales que queden comprondí.das bajo los 
conceptos ideomáticos Je pol.í.tica social y de justicia soci.al 
como ci.cncia nueva comprende la filosofía, la sociología y 

el derecho sociales. Después de 1917 se originó una honda 
preocupación para dcfini.r sus funciones" (22). La política en 

la Administración Social conti.núa siendo, mientras no se re -
alice el cambio soci.al, una política. pública. 

a).- LA rr:~:DEl':CIA !'.ACTA LA l'aurECCIO~: SCCIAl,. 
Desde hace siglos ha habido manifesta.oiones de carácter so -
cial en cuantó a la protección del individuo. Desde el México 
colonial encontramos en la legislación de indias preceptos ~ 
que tratan o tienen la intención de proteger a los índigenas 

22).- Trueba Urbina Alberto.- Nuevo Derecho Administrativo~ 

del Trabajo.- T.I .- Primera Edición.- Editorial Porrúa S.A.
México, D.F. 1971.- Pág. 26. 
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del nuevo mundo, sin embargo dichas normas no llegaron a te -
ner vigencia porque los subordi.nados de los reyes no las lle
varon a efecto porque no convenía a los intereses de los es -
pañoles. El Congreso Constituyente de W56-1857 no comprendió 
las ideas sociales de los constituyentes Ignac.b Ramírez el 
"Nigromante" ni de Ponciano Arr:iga que en sus intervenciones 

cada uno consideró el llirecho Social. El 11 Nigromantc" dijo -
"El más grave de los cargos que hago a la comisión es el ha -
bcr conservado la servidumbre de los jornaleros. El Jornalero 
es un hombre que ;\ fuerza de penosos y continuos trabajos a -
rranca de la tierra, ya la espiga que alimenta, ya la seda y

e! oro que engalana u los pueblos. En su mano creadora el ru

do instrumento se convierte en materia y la infonne piedra en 

magníficos palacios. Las ir,yendoncs prodigiosas de la indus
tria se debe a un reduddo número de sabios y a millones de
jornalero.s, donde quiera que exista un valor ahí se encuen -
tra la efigie soberana del trabajo" (23). Por su parte Poncí.a 
no Arriaga Flantea en el proyecto de Constitución de la cual 
fué uno de los autores, con caracteres m{l.B aproximados i'.\ la -

protección de los trabajadores y al referirse a la condición 

de los mexicanos, aludía "Nuestras leyes futuras procurarán -
mejorar las condiciones de vj da de los mexicanos, rccordarán-

alguna vez que son hombros libres, ciudadanos <le la nación
miembros de una misa familia" (24). Las anteriores ideas de
los Constituyentes de 1856-1857, .solo quedarán en 

23).- Citado por Trueba Urbina Alberto.- Nuevo IX;recho del ~ 

Trabajo.- Segunda Ec!ición.- Editorial Porrúa S.A.- México D.F. 

1972.- Pág. 141. 

24).- Citado por Gustavo sánchez Vargas.- Origenes y Evolución 
de la Seguridad Social en México.- Primera Edición.- Editorial 
Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.- México D.F. 

1972.- Pág. 14 y sig. 
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manifestaci6n porque el congreso en su época no comprendió 
el conttmido social es éstos. Esta preocupación de mejora -
miento del mexicano que estaba consagrada por el premio y las 
prerrogativas, es sin embargo d:i.gna de mencionarse porcue ya 

se toma en cuenta al hombre como ser que necesita de la pro
tección. Los O)nt1tituycntcs que antes riencionamos no lograron 
que hubiera en la O:msti tución de 1B57 normas protectoras pa
ra los desválidos. 

Aunque la seguridad y la protección social 
se vislumbraban ya desde tiempo atrás, esto no fué posible, 
sino hasta el presente siglo. Por sus perspectivas son dig -
nas de mencionarse las leyes de José Vicente Yillada y de ~ 
Dernardo Reyes, que establecieron el primero para el Estado-
de México y el segundo para el Estado de Nuevo León, nonnas -
protectoras para los trabajadores que reconocían el acciden -
te del trabajo y la responsabilidad patronal para la indemni
zación el trabajador en caso de accidente; fuera de estas dos 
leyes locales no existió en México ninguna norma protectora
para el trabajador ni de seguridad social. 

El origen de la protccci6n social lo encon-"" 
tramos en la ideología socialista de la revolución mexicana -
aunque en un principio 1sta tuvo orígenes políticos, pronto se 
adiheren a ella esa clase trabajadora y campesina que solo
su vida tenía para perder y si mucho para ganar, los jefes de 
las facciones revolucionarias a fin de atraerse a la multitud, 
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proponían programas de protección y mejoramiento económico, -
así como do segur.id ad que al triunfo de la. revoluc:i ón p1·0111e -

t:fon hacerlas cfectivan, un fragmento de mucha trascendencia
.social es el del (};neral Vcnustiano Carranza cuando se Lmza
en lucha coni ra el usurpador Victoriano Huerta para resta.ble 
cer el orden constitucional dijo " ••• Pero sepa el pueblo de
México que icrinínada la lucha ;trrnada a que convoca el Plan <le 
Guadalupe tcndr¡Í que pf'incipiar formidable y majestuosa la 1!!_ 

cha social• la lucha do clases, queramos o no queramos noso -
tros mismos y oponganse las fuerzas que se opongan, las nuc -
vas ideas .sociales tendrán que imponerse en nuestras masas ••• 
Tendremos que removerlo todo. Crear una Nueva Constitución -
cuya acción benefi.ca sobre las masas nada, ni tiadie puedQ ev.!, 

tar ••• 

Nos faltan leyes que f uvorezcan al campesino 
y al obrero; pero estas serán promulgadas por ellos mismos, -
puesto que ellos serán los que triunfen en esta lucha reivin

dicadora y social" (25). Carranza se preocupó por el estable
cimiento de leyes protectoras en el favor del crunpesino y del 
obrero y en el transcurso de la lucha armada dictó disposi -
ciones laborales y agrarias y designó a dos hombres para que-

25).- Citado por Trueba Urbina Alberto.- Nuevo Oarecho del~ 
Trabajo.- Segundu Edición.- Editorial Porrúa S.A.- México D.F. 
1972.- Pág. 23. 
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realizarán estudios cm el extranjero en materia del tr'abajo
cllos son: el Licenciado Luis Manuel Hojas y el Licenciado Jo 
st'i NatiYidad Macías, que con su intcrvensión en el Congreso -
(',onsti tuycrd.t; de 1916-1917 se cumplió con la ideología socia
lista de la revoluci6n, implantando en la Consti tuci6n el Ar
tículo Z?, que se refiere al campo y a1 Artículo 123, para -
los obrer•os; modificando incluso las cl<tsicas constituciones, 
porque tie :i.ncluyó en ella garantí<is soclales que protegen y
reivindica.n a la clase trabajadora, así mismo les proporciona 
scguri.dad socüil; de este majestuoso Artículo 123, se despro~ 
de toda una gama de normas protectoras. En la Fracción I se -
protege al trabajador en genral en cuanto al horario de tra -
bajo; en la Fracción 11 se protege a la mujc!r y al menor de -
diesiceis años en trabajos insalubres y trabajo nocturno; la
Fracción V protege a la mujer trabajadora en el embarazo y -

después del alumbramiento; la Fracción VI atiende al sala -
rio, que será el suficiente para satisfacer las nccesidades
normalcs de un obrero como jefe de familia; la Fracción VIII
protege al salario mínimo del trabajador, porque lo exceptúa
de embargo, compensación o descuc nto; la Fracción TI es re i. -
vi11dicatoria para el trabajador porque le dá derecho a part,!. 
cipar en las utilidades de las empresas; la Fracción X vuelve 
a proteger al salarfo del trabajador al impedir que este sea 
cubierto en otra fonna que no sea en moneda de curso legal;
la Fracción XII protege al trabajador al imponer al patrón~ 
la obligación de proporcionar al trabajador vivienda cómoda -
e higiénica aunque sea rentable la Fracción XIV es proteccio
nista del trabajador porque hace responsable al patrón de los 
accidentes del trabajo; la Fracción XV es de previsión so -
cial que protege al trabajador al obligar al patrón a que en 



sus cstabled.míentoa observen los preceptos legales sobre hi
giene, salubridad y adoptar las medidas adecuadas para preve
nir los accidentes; la Fracción XX es proteccionista del tra
bajadot' aJ. crear las juntas de Conciliación y Arbitraje; la
Fraccic:Jn XXIX es de seguridad social y protege al trabajador 
con la creación del seguro social; la Fra.cción XXX es así -
mismo de protecci6n social. 

Todas las Fracciones del Artículo 123 están
reglamtrntadas por la Ley Federal del Trabajo a ex.cepci6n de -
las Fracdoncs XXIX y XXX están rcglamo:ntadas por una Ley e!! 

pecial. La fracción XXIX <!stá reglwnentada por la Ley del Se
guro Social la que cubre accidentes de trabajo y enfermeda -
des profesionales, enfermcdade:> no profesionales y materni -
dad, inválidcz, vejez y muerte, cesantía involuntaria en e -
dad avanzada. Y además proporciona atención médica a los de
rr>hohabientcs del trabajador, Lo mismo que la Fracción XI del 
apartada " B " del Artfoulo 123 que dá las bases mínimas para 
la seguridad social para el trabajador al servicio del Esta
do y con base en esta Fracción se crea el Instituto de Segu -
ridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado,
el que proporciona igualmente una serie de prestaciones en -
favor de éstos y sus dcrechohabientes. Por reforma a la Fra~ 
ci6n XII del Apartado 11A" del Artículo 123 publicado en el -
Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 1972 a -
fin de proporcionar al obrero mexicano habitaci6n barata y ..-. 
propia con la promulgación de la Ley del Infonavit que crea 
al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda del Trabaja -
dor, que se encarga de la construcci6n de la vivienda del tra 
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bajador así mismo se creo el Infovistc para proporcionar ha -
bitaci6n a los trabajadores del Estado. Dadas las ex¡~rien -
cías obtenidas en materia de protección y de seguridad social, 
se ha entrado a una nueva etapa de protección más generaliza

da, a.sí vemos que existen insti tucioncs que protegen a la ni
ñez mexicana, Dl1AN; Inst:l tucioncs que protegen a la infancia 

y a la fa.mili.a y otros organismos descentralizados que tienen 
otros régimcncs de seguridad social para sus colaboradores;
la Secretaría de Salubridad y Asistencia Pública que tfone -
funci.oncs muy importantes en la Rcpúbl ic<t Mexicana principal
mente con medicina prcventi va y e 1 Mejoramiento del Ambiente 

que lo efectúa una dependencia de la &?crctaría de Salubri. -
dad y Asistencia Pública por medio <le un Órgano denominado -
Subsecretaría del Mejoramiento del Ambiente, también encon -
tramos di.sposicioncs proteccioni.stas en materia penal, para -
los menore;J delincuentes, agra.ria v laboral incluso en la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que tienden a la pro

tección de los cconómicaraentc <léb:í.li::s y L 1'.iltima. Ley de pro
tección general es la l,(•y ~~(~ckr;tl d(~ Pcotocciún al Consumidor. 

La Protección Social tiende a generalizar y 

estamos ya en una etapa avanzada no solo de protección y se
guridad social sino del Socialismo. 
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CAPITULO CUARTO 

FACULTADES OOL EJECUTIVO FEOORAL OONFORME AL ARTI -
OJLO 89 OON61'ITUCIONAL. 

I.- Facultades Constitucionales de la Administración Pública. 

II.- Facultades Constitucionales en la Administración Social. 
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CAPITULO CUARTO 

FACULTADES IEL EJECUTIVO FEDERAL CONFORME AL ARTICULO 
89 CONSTTI't~CIO~AL. 

Las funciones y fines del Estado tienden a al
canzar metas muy importantes que por lo general van a reper
cutir en el bioneatar de la sociedad. Para tales fines es -
necesario que el Estado so encuentre debidamente organizado, 
porque de lo contrario so vería imposibilitado a talcfl lo -

gros. El Estado Mexicano so encuentra organizado de acuerdo
ª la tradicional diviai6n de poderes, los que cada uno en -
particular real izan funciones confonne a su atribución o ºº.!.!! 
potencia.; las facult adcs o derechos y obligaciones de cada -
uno do los poderes so encuentran definidos en la Constitu- -
ci6n Mexicana de 19179 que organiza. el Estado Mexicano. Y -
as! tenemos que el Poder Ejecutivo Federal en nuestro siste
ma Constitucional, so dePosita en un solo individuo que se -
le denomina "Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 11

, -

según lo establece el Artículo 80 de la Constitución Mexica
na. En varios Artículos de la misma Con.stituci6n también en
contramos la denominación do "Presidente de la Rep'6blica - -
Mexicana" y la denominación de ''Ejecutivo de la Unión". Cua! 
quiera de las formas expresadas es correcta aunque la·denom,! 
naci6n formal es la de "Presidente de los Estados Unidos - -
Mexicanos". La doctrina al referirse al representante del -
Poder Ejecutivo Federal lo ha llamado "Jefe del Poder Ejecu
ti vo 11

• Burgoa es uno de los autores que no está de acuerdo -
con tal denominación, al referirse a que el poder ejecutivo-
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es una funoi6n pGblica administrativa en la que paroialmon -
to se manifiesta el poder do :imperio del Estado y dice "Por
consiguionte, el poder ejecutivo foderal no es el Presidente 
de la ílcpúbl ica ni este os su "jcfo" como indebidamente sue
le lL:unarselc; sino su íinico depositario" (1). 

El Presidente de loa I•:st ados: Unidos Moxicanoa..-. 
como depositario del Ejecutivo Federal, tiene a su cargo fu.u 
cionos pol:!t icas y toda la admin:tstraci6n pGblica de la fede -raci6n. 

Dentro de las funciones políticas que desarro
lla ()1 Ejccut ivo Federal tonamos; las relaciones diplomticas 
do los Estados extranjeros y las relaciones con los demás P<> -dores; Sorra Rojas dice al respecto "La funci6n pol!tica im-
plica una libre iniciativa para actuar dentro del orden jurj 
dico" ( 2). El mismo autor posteriormente se expresa " El fun -cionario actGa pol:!ticamcnto en uso de una facultad discre('..:. 
cional encaminada al aseguramiento del interés general" (3). 
Dentro do la tem!tica política que el Poder Ejecutivo reali
za por medio de su representante, Fra{ta opina respecto a la
act ividad política de ~stc diciendo "So habla con fr'ecuencia 

1).- Burgoa Orihuela Ignacio.- Derecho Constitucional. 
Primera Edición.- Editorial Porrúa, S.A. !Mxico, D.F. 
1973.- Pág. 829. 

2).- Serra Rojas Andrés.- Derecho Administrativo.- Sexta Edj 
ci6n.- T.I. Editorial Porrúa1 S.A.- México, D.F. 1974.- Pág. 
153. 

3) .- Serra Rojas And~s .... Opus Cit.- P.tg. 154, 
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de actos de gobierno r da actos políticos como si so tratar~ 
de una ¡;articular a.et i vidad del Hst ado, no comprendida en al -gunas de las funciones quo hemos do fin ido, habi6ndosc llega-
do a afirmar quo la activi.dad do gobierno es una cuarta acti -v:i.dad del Estado, que existe al lado de la legislación, la -
justicia y la administración. 

Se afirma que ésta actividad es la que realiza 
el Potlcr <m su calidad de órgano gubcrnat ivo o político, por 
modio de actos de soberanía que excluyen la idoa de normas -
legales a las cuales haya de sujetarse y a la intervención -
de tribunales que la controlen oponiéndola así a la act ivf -
dad ad.minist rat iva que se realiza siempre bajo un or<lon juri 
dico y os sucept iblo do discutirse on la vía jurisdiccional" 
( 4). Y más adelanto dice " El acto pol!t ico se caractoriza,
bien porque procedo dn un poder, con su carácter de órgano -
pol!tico, bien pe>rquc por medio de él so afecta un derecho -
político de los ciudadanos" (5). Tratando do ejemplificar lo 
anterior dice "Cuando el Ejecutivo propone a la Comisión Per -manento la convocatoria a sesiones extraordinarias, cuando -
nombra a los Secretarios de Estado, cuando designa, en los
ténninos constitucionales, ministros de la Suprema Corte de
Justicia, está obrando como Órgano político, pues solo con 
ese carácter puede intervenir en el funcionamiento y en la -

4) .- Fr~a Gabino.- Derecho Admin~.c;t•·ativo.- Cuarta Edición. 
Editorial Porrúa1 S.A.- México D.F. 19l,.8.- Pig. 94. 

5.- fraga. Ca bino,- Opus Cit.- Pág. 99 
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integración de los Poderos Públicos" (6). 

En tanto quo la íunci6n administrat:t.va que realiza el 
Prosidontc queda comprendida dentro de un orden jurídico al
cual se somotc y con ol cual guarda una estrecha rolaci6n; -
Sorra Hojas dice "La funci6n admin1.st·rativa establece su rc
laci6n directa y necesaria con la ley do la cual deriva su ac 
tuaci6n el fu1.cionario 11 (7). El mismo autor proporciona una: 
definici6n de función administrativa y dice "I.a función adll!J. 
nistrativa es la actividad que normalmente correspondo al Po -dor Ejecutivo, se realiza bajo ol orden jud.dico y limita- -
sus efectos a los actos jurídicos concretos o particulares y 

a los actos materiales, que tienen por finalidad la presta -
ci6n de un servicio pCiblico o la realizaci6n de las demás ac -tividadcs que lo corresponden en sus relaciones con otros- -
en tos públicos y con los part icularos, regulados por el 1nt .2 
res general y bap un r6gimcn de policia y control" (8). Por
su parte Fraga dnfine a la íunci6n administrativa en la si -
guicnto forma "Es una actividad del Estado que se realiza -
bajo un orden jurtdico y que consiste en la ejecución do ac
tos materiales, o de actos que determinen situaciones juríd.! 

6).- Fraga Gabino • ...Verocho Administrativo.- Cuarta Edici6n.
Editorial Porrlia, S.A.- México, D.F. 1948.- P.tg. 97 

7) ·- Serra Rojas Andrés.- Derecho Administrativo.-Sexta Edi
oi6n.- T.I. Editorial Porrlia, S.A.- México D.F. 1974.- Pág.• 

53. 
,; 8) .- Serra Aojas Andrés.- Opus Cit. PSg. 1460 
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...oas para casos individuales" (9). A parte do que la funcáón 
administrativa debe somotoroe al r6gimcn jurídico en ella -
intervienen tambi6n, la plancuci6n, organizac:i.6n, integra ... ..:. 
ci6r dirección y control de todos los recursos quo o1 Ejocu
t ivo puodo disponer para integrar una buona adminiBtraci6n -
pública, Estos recursos son normalmcnt e matcrialos y hwnanos 
y dentro de los recursos humanos do los que puede disponer -
el Prc.s:idünto; la constitución lo autoriza a atraerse colal~ 
radoros dada la gama do actividades administrativas que tie
ne a su cargo el Poder Ejecutivo, ol artículo 90 de la Cons

t ituci6n dispone "Para ol dNJ}lacho do los negociós dnl orden 

administrativo de la Federación, habrá él n(unoro de Scorota, ... 

ríos que cst ablczca ol CongrcE>o por una loy,, la que dist ri -
buira lcis negocios que han de estar a cargo do cada Sccrot a
ria". ¡:.:st a.blccidas las Secrct arlas por la Iey del Congreso -
de la Uni6n, el Presidente do la República puede nombrar y -
remover libremente a dichos funcionarios con fundamento on .;... 
la Fracci6n lI del Artículo 89 de la Constituci6n, para que
sea más dinámica la administ raci6n pública. 

Dent ro de la divisi6n de poderes, hay uno de - -
ellos, que expresa, representa y coordina la unidad del Est! 
do, tanto nacional como internacional, a la vez que tiene -
una actividad de cooperación en las funciones de loa demás -

9) .- Fraga Gabino.- Derecho Administrativo .... Cuarta Edición. 

Editorial Pot-rúa, S.A.- México, D.F. 1948.- Pág. 55. · 
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6rganos ostntalcs y establece la política que el Estado ha -
de seguir para la unidad del m:f.smo y bonofioio de la socie -
dad, ost: as cual id ad os solamcnt o las reuno ol Poder E jo cut i
Yo en su ropresont anto llamado Presidente do los Est: a.dos Un,! 

dos Mexicanos, qui.en con la autoridad legal basada on la - -
Constitución desarrolla sus funciones enmarcando una gran ac -tiv:i.<lad administrativa y polHicü, motivando a sus colalx>ra-
dorcs y ciudadanos en general, para que en conjunto trabajen 
arrn6nicamento y su trabajo y pol.ít ica tengan como consecuen
cia el desarrollo do nuoatro país y el bienestar social. - -
Burgoa dice al respecto "La reproscntaci6n interna y externa 
dol Estado correspondo obviamente al presidente on el siste
ma respectivo. Por ello, a esto funcionario .so lo suele de -
signar con el nombre do "J ofc dol Estado 11

, oxpresi6n que no
guarda ning6n nexo con el t6rmino "dictador" "autocráta" o -
"tirano". Como jefe del Estado, al presidente incumbe la di
rccci6n de la política nacional o internacional mediante la
adopc:i.6n de las decisiones, normas de conducta y medidas fu.!! 
damcntales que considera portinonto,: siendo o1 ~nico ros -
pensable de sus resultados, rcpcrcuciones y consecuencias. -
Como autoridad administrativa suprema del Estado, al multi -
citado funcionario compete as! mismo la planeaci6n de las ac -tividades socio econ6micas que deban desarrollarse on bcne -
íicio del pueblo, así como la implantación de los sistemas 
medios y m~todos para afrontar su problemátioa, satisfacer 
sus necesidades y elevar su nivel do vida" (10). 

10).- Burgoa Orihuela Ignacio.- Derecho Constitucional.- Pri -mera Edición.- Editorial Porrúa S.A. México D. F. 1973.- Pág. 
808. 
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Aunquo la función principal del Poder Ejocutivo
os ln. administraci6n p6blica, así como la poH.t ica. Ello se
dobo a la división do poderes on los cuales se doposit a la -
soberanía dcl Estado y que son: !~o.gislativo, que la funci6n
principal es la de legislar o hacer las leyes para la federa -ción; Judicial cuya principal función es resolver controver-
sias jurídicas de naturaleza distinta; y ol Ejecutivo que co -mo decía su principal función es la administrativa. Estamos-
cmplca.ndo la palabra principal, porque los poderos de la
Uni6n realizan otras actividades que aparentemente no les -
corresponden, así Sorra l\ojas y Fraga omplca.ndo la palabra -
"¡x:>r oxccpci6n11 

\' dicen, que los tres poderes ocaci.onalmonto 
realizan funciones que no corresponden a sus atribuciono.8 o
compotcncias y aBÍ tenemos que ol. legislativo :imparto justi
cia y ad.ministra; el judicial legisla y administra y por su
parto el ejccut ivo legisla o imparto justicia. Esto desde -
luego no es anticonstitucional ya quo la misma ronstituci6n
lo establece y ello se debo a que no existo una estricta di
visi6n do poderes, sino por ol contrario existe flexibilidad, 
coor<linaci6n y cooperac:i.ón entre amlx>s' Burgoa dice al ros -
pecto 11He1nos dicho que dentro do la dinámica política y so -
cial de los pueblos no es posible adoptar rígidamente el - -
principio de divisi6n o separación de poderes, en el sentido 
de que cada una do las funciones dol Estado. -la ejecutiva,
legislativa y judicial- se deposite en tros categorias dif,2 
rentes de órganos de autoridad que por modo absoluto y total 
adopten su ejercicio con independencia o aislamiento unos -
de los otros, de tal manera que el órgano ejecutivo no pue
da desempeñar la función legislativa ni la judicial, que cl
órgano legislativo solo pueda crear leyes y que los 6rganos-



judiciales únicamente puodnn realizar la funci6n jurisdiccio -nal. Bajo esta concepci6n oHtricta, y, por ello impraotica -
o absurdamente utópica, no puedo entenderse ni comprcn<lerse
ol consabido principio. Entro lan diversas clases do 6rganos 

est at aloa existen m(11t iplos rolacionos jurí.dico-poHt icas -
que suelen denominarse do i>upraord:lnación, r6gidos primor- -
dialmonto por el ordenamiento con1-»titucional y que, al actu~ 
lizarso, generan una colalioración cnt re dichos órganos y su
ponen una int er...<lcpcn<lcnc ia cnt ro ollas como fenómenos sin -
los cuales no podría desarrollarse la v:f.da institucional de-
ningún Est ado 11 (11). En tales circunstancias ol prosidonto
realiza las fundoncs que desdo el. punto de vista formal to
das son ejoout ivafl o sea que todos los actos dol prosidonto
son actos fonnalos que le corresponden por el carácter del -
6rgano, pero que anal.izando cui<ladoaamcnt o mucha.."> do las ac
tividades que este realiza no 1><.ir1 fonnalca sino que son mate -rialcs por no venir dol 6rgano que fonnalmcntc le corrosPon-

der!a. 

I .... FACUI:f ADE.S CONSTTI'UCIONAIES DE LA ADMINISI'RA .... 
CION PUBLICA.- La esfera compotoncial quo corresponde al Po-
der Ejecut:l.vo está compuesta principalmente por facultades -
administrativas que son variables en su contenido y corres -
pondo ejecutarlas al Presidente de la Hcpública que es el -

depos:it ario del Poder Ejecutivo, los actos realizados por- -
éste integran la Administración Pública <lol Estado. Las Fa -

11) .- Burgoa Orihucla Ignacio.- Derecho Constitucional.- Prj 
mera Edición.- Editorial Porrúa S.A ... México D.F. 1973.- Pág. 

844. 
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...oull'adcs Constitucionales do la Administraci6n Pública es -
tán en el capítulo III del Poder Ejccut:i.vo, Artículo 80, que 
dc~posit a éste poder en un solo individuo y demás art foulos;
poro de donde se cont ione las facult adcH y funciones del Pr~ 
sidontc es en el art :ículo H9 en s11s varias fracciones y que

fonnalmcnt c todas son adminii-"Arat:i.va.s exceptuándose desde -

luc¡~o las facultades extraordinarias que lo otorga ol Congr~ 
so de Ja Uni6n para legislar y de las juri.sdiccionalos que ·
insolitamontc puede emitir. 

Del Artfoulo B9 se desprendo toda actividad ad.mi -nistrativa Por lo cuu.l analizaremos cada una do las fraccio
nes de dicho art !culo .. 

Art kulo 89 .- Las facult ade:s y obl :igaciones del
president c son las siguientes: 

I.- Promulgar y ejecutar las leyes que expida el 
Congreso de la Unión, provcyc.mdo on la esfera administrativa 
a au exacta observancia. En esta fracción nos encontramos -
prirooramente con la promulgación de las leyes que expide el
Congrcso; la promulgación os ol último acto formal que rea
liza el Ejecutivo por medio del cuál auténtifica la ley y ...... 

con el cual la ley ha cwnplido todos los requisitos formales 
para que entre al derecho positivo, es decir para que tenga
vigencia una vez publicada. En segundo lugar tenemos la eje
cución de la ley que es un acto eminentemente administrativo 
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y que cons:i.ste en la realización de loa actos nccosari.os . -
para hacer ofcct iva dicha lo y en casos conci·ctos. La tercera 
facultad contenida en la fracci6n I del art foulo B9, prove 
yendó en la esfera administrativa a su exacta observancia; -
existe d:i.scropancia entre l<m doctrinarios en cu..1.nto a quo -
ol término proveyendo encierra impllcitamento Ju facultad re -glamcnt<lria. Consideramos muy acortado el estudio rcal:lzado-
por Tona Hamírez, al <lo1widerar quo la.s const itucionos ante
riores a la de lt3571 estableofo.n claramente la facultad al
J efe del Poder l~jccut ivo para expedir reglamentos y duHpués
dico ''Pero <t posar de que no existe en la Constituci6n un -
precepto quo terminantemente conceda la facultad reglamenta
ria al presidente, la. necesidad ha obligado a la doctrina y
a la jurisprudencia mexicana a buscar argumentos que justií,! 
qucn ol cjorc ic io do una facultad quu, la rcglamont aria, os
impreacindiblo en un régimen const :i.tucional. 

Desde luego hay que convenir en que la Constitu
ción no rechaza, sino que al contrario admito implícitamon -
te la existencia de los reglamentos; en efecto, el Artículo-
92 SUPone que los roglamcntoB existen, por más quo no cons:ia, 
ne la facultad de expedirlos, cuando dice que todos los re 
glamentos, decretos y ordenes del presidente deberán estar -
firmados por el secretario del despacho" (12). 

12).- Tena Rarnírcz F.- Derecho Constitucional Mexicano.- Dé• 
cima Primera Edición.- Editorial Porrúa, S.A.- M~xico, D. F. 
1972.- Pág. 459. 



109 

Por su parte Fraga dice "La facultad de Expedir 

roglamcntos, que cont>lituyo el medio para provcor, en la es

fera adrn:irdstrativa, a la oxacta observancia de las leyes y

quo cont>l it uye como atlclantc veremos, una funci6n lcgislat i
va" ( lJ). IX! aquí so ha basado el presidente para expedir t.2 
da clase de reglamentos sin que .lleguen ha tenor ol carácter 

de anticonnl :ituciona.lcs, laí> Joyos roglamcnl:arian son form«,! 
mento adminj st ral ivas poro malcrialmont e lcgislat ivas y caos 

reglamentos son unicamonto do acuerdo con o.sta .fracci6n las

leycs quo expide el Congreso de la Unión, El reglamento en -

el Derecho Administrativo E:ICJ le considera como una manifest.!.\ 

ci6n unilateral de voluntad del presidente do la rcpúbl icn -
est <lS manifcst uci.oncs const it uycn normas jurídicas generales 
y abstractaB que so diferencian de los acM.':l adminfatrativos 

porque estas producen efectos concretou o lndividuales. Su -

proceso do formación es distinto a las leyes que expide el -
Congreso de la Uni6n. El reglamento en el Derecho Achn:i.nistr.! 

tivo se le considera como una ma11ifcstaci6n unilateral de V,2 

luntad del presidente de la república estas manifestacioncs

con.c.:it ituycn normas jurídicas generales y abstractas que se -
diferencian de los actos a<lministrat ivos porquo cst as produ

cen efectos concretos o individuales. Su proceso de forma- -

ci6n es distinto a las leyes que expide ol Congreso de la- -

Unión, Su proceso es el siguiente .so elabora un proyecto por 

parte de la autoridad que tiene a su cargo la ejecución o el 

cumplimiento de la ley que va a rcg lamentar como lo ordena -

13).- Fraga Gabino.- Derecho Administrativoo-Cuarta Edici6n 

Editorial Porrúa, S,A.- México D.F. 1948.- Pág. 115. 
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el Artículo 20 de la Ley de Secretar Lt s y Dnparl 1.inrn to~: , b E~ 
tado, una vez realizado se someto a considoraci6n del prosi ... 
dento de la rcpúW :ica ni lo aprueba, lo firma y lo turna al
sccrctario del despecho corrcspond:lontc para efectos dol re
frendo según lo Cf>tablcce el Artículo ~)2 Constitucional, así 
mi.sino requiero do la publicación en el Diario Ofici;ü do la
Fcderación, <le conformidad con los art !culos Jo. y 4o. del -
C6digo CivU paru el Distrito Federal, Gonoralmcnto el regla -mento viene a esclarecer una ley que expida el Congrc9l (t ª.2 
t ualizar dicha ley; esto es debido a las condiciones cambia.!,! 
tes de la sociedad y es el presidente el que mejor conocimi
ento t ionc sobro estas sit uacioncs por lo tanto consideramos 
como una facultad doscrccional muy acortada por la doctrina
y jurisprudencia al Presidente de la República, 

La fracción II del Art: :ículo 89 de la Conat it u- -
ci6n concede al Presiden to do la República la facultad de- -
nombramiento y remoción de lo que norma.lmonto forma parto do 
su gabinete ya que en esta fracci6n escapa el nombramiento -
de los jefes del dopart mnento con los cuales quedaría int o -
grado ol gabinete. Sin embargo la fracción faculta al presi
dente para nombrar a la mayor parte de 6ste, que son sus co
laboradores, pero que no conforman el Poder Ejecutivo. Esta
os una facultad total que la Constitución concede al Presi -
dente de la República porque no neccsit a de la participación 
de ningún otro órgano, Esta facultad le es favorable porque
la Administración Pública requiero de dinámica y cuando sea
necesario el cambio, el presidente lo hace sin contrat icmpo-
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alguno. En esta fracci6n está implícita la facultad do ceso, 
o sea t amb:i.én el prosidcntt:.i do la república puede cesar a -
estos funcionarios con absoluta li.bortad. El:ita fracc:í6n tex
tualmente díco II, nombrar y remover libremente a los flccro -
tarios del dosp[tCho, al Procurador General do la ílepública,
al Gobernador dol Distrito Federal y a lofJ Gobcrna<loros de -
los Territorios, al Procurador General de Justicia y 1'crri -
torios Federa los, remover a los Agcnt es Diplomti.t leos y Ern- -
plcados Superiores de Hacienda y nombrar y remover libremen
te a los demás empleados de la Uni6n, cuyo nombramiento o r.!;; 
moción no cst á <lotcrrninado 1 de otro rnodo en la Constitución
o en las leyes. Actualmente esta facultad so ve reducida un
poco, porque al no existir en la República Mexicana ningún -
territorio ésto ya no puede nombrar al Gobernador porque al
convcrt irac estos territorios en Estados libres y Aobcranos

sus gobernadores no son ya do nombramiento sino que son ele
gidos por sufragio. 

Todos los demás nombramientos quo el Presidonte
de la República hace, ya no son libres, sino que están supe
ditados a la aprobaci6n <le otro órgano del Estado. En esta -
forma vc.mos que la fracción III, faculta al Jefe del Poder -
Ejecut i.vo a qm nombre a los ministros, a los agentes diplo
m~ticos y con:mles generales, pero estos nombramientos tic -
nen que ser aprobados por el Senado de la República. 

La fracci6n IV faculta al Ejecutivo de la Unión
para que nombre a los coroneles y demás oficiales superiores 



del ej6rcito, arma.da y fuerza a6rea nacionales y repito em ;.. 
pleados superiores de Hacienda, 6stos nombramientos están ª.!! 
jetos a que el Sonado los aprúooo. ¿Cuál sorá la facultad- ... 
que predomine respecto del nombramiento do los empleados ~m
periorcs ,.Jo llacicnda?, la facultad de nombrarlos librcmento

como fo establece la fracción JI o como lo establece la fra.;; 
ci.6n IV con la aprobaci6n del Senado, si hcmof; do tenor en -
cuenta que ol artículo '¡\) on su :f raccfán Il t am hi6n mene iona 
a los omplcado1l superiores do Hacienda, cuando dice; artícu
lo ({), son ütcultadcs exclusivas dol Senado: "II Ratificar -
los nombramiontos que el mismo funé:lonario haga de ministros, 
agentes diplomáticos, consules generales, empleados superio
res de Hacienda ••• ". C'..cmsidcramos que el nombramiento está -
sujeto a la aprobaci6n del Senado, 

La fracci6n V faculta al Presidente de la Repú -
bica para que nombre a los oficiales del ejército, armada y
fuerza a6rca nacionales con sujeción a las leyes; éstas de -
ben ser leyes mi1it ares expedidas previamente por el Congre

so de la Unión. 

La fracción VI la podemos considerar como una- -
facultad libre ya que no está sujeta a aprobación de algunas 
de las cámaras, ni sujeta a ninguna ley. Es el Ejecutivo de
la Unión el encargado de la p~z y seguridad nacional por - .. 
ello puede disponer de la fuerza armada según lo expresa la
fracción VI, 11Disponer de la totalidad de la fuerza armada -
permanente o sea del ejército terrestre, de la marina de gu!? 
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-rrn y de la fuerza aérea para la seguridad interior y defe.!2 
sa exterior de la federaoi6n". 

La fracci6n VII, faculta al presidente para dia:
poner de la guardia nacional con la aprobación dol Senado; -
es decir que el Sonado da su aprobación para que ol presiden -te pueda disponer de la guardia nacional, para quo esta pue-
da salir de los Estados o territorios on que se encuentren -
esta bloc idas; además el Senado fija la cantidad de la fuerza 
necesaria. 

La fracción VIII, faculta al presidente para que 
declaro la guerra previa ley quo expida ol Congreso; la gue
rra es declarada en nombre de los Est adoa Unidos Mexicanos,
pero dontro de las facultades del Congreso encontramos que -
en la fracción XII dice "Para declarar la guerra, en vista -
de los datos que le presente el Ejecutivo". Consideramos que 
la funci6n fonnal del Congreso, es ex.pedir la ley según los
datos proporcionados por el Ejecutivo para que 6stc pueda d_!; 
clarar la guerra sujetándose a la ley prcviruoonte estableci
da. 

La fracci6n IX, concede al Presidente de la Re -
pdblica la facultad para que conceda patentes de corzo, pero 
est ! supeditado a que el Congreso fije las bases sobre las -
cul.les deban concederse estas patentes. 
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En la fracci6n X, dol Articulo 89, encontramos ;.. 
la facultad de la diplomacia, en la cúál el Presidente puede 
celebrar tratados en los Estados extranjeros y que en la ma
yoría de los casos estos son económicos aunque pueden ser de 
otra clase como son culturales o de ayuda y de no interven -
ci6n, étc. Estos tratados do acuerdo con el Articulo 133 de
la misma Con.stituci6n quo establece que las leyes que emanen 
del Congreso de la Unión y todos los tratados celebrados o -
que celebre el Prcsi.dente de la República y quo estén de a -
cuerdo con la misma, serán la ley suprema do toda la Naci6n, 
pero los tratad o a t ion en que ser apro hados por o 1 Sonado. Es 
importante hacer notar que los tratados internacionales no -
deben estar en contra do la Constitución de los Estados Uni
dos Mexicanos, si asi fuero al Senado tiene la facultad de -
no aprobar dichos tratados y en tal caso no tendrán efectos
jurídicos dentro del territorio nacional. Loa tratados ínter -nacionales aprobados por el Senado pasan a sor una Ley supe-
rior a las constituciones de los Estados porqoo el artículo-
133 en su (iltima parte dice 

11
Los jueces de cada estado se -

arreglaran a dicha Const ituoi6n, leyes y tratados a pesar de 
las disposiciones on contrario que puedo haber en las consti 
t uciones o leyes de los cst ados 11

• Esta facultad es la que : 
ha hecho que el Presidente de la Hopública sobre-salga ínter -nacionalmente m~s que los otros poderes, confiriendo además-
ª éste prestigio y fuerza exteriormente pues es 61 que diri
ge todas las relaciones diplomáticas. 

La fracción XI consagra la facultad al Presiden
te de convocar al Congreso de la Uni6n a sesiones extraordi-
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-narias cuando as! lo acuerdo la Comisi6n Permanente. Esta ...,. 
facultad se encuentra muy limitada on virtud do que ol arti
culo 79 de la constituoi6n establece en la fracci6n IV la- -
atribución a la Comisión Permanente do acordar la. convocato
ria y tcxtmlmento dice. Artículo ?J.- "La Comisión Perma -
ncnte, adcrnis do la."l atribttcionoa que oxprcsamonto lo confi,2 
ro esta Constituci6n, tendrá las siguientes: IV.- Acordar- -
por si o a propuesta dol ejecutivo la convocatoria dol Con -
greso, o de una sola c&mara, a sesiones oxtraordin..1.rias,- ·
siendo ncccr.>ario en ambos casos el voto do las dos torceras
partes do los individuos presente. La convocatoria señalará
el objeto de las sesiones extraordinarias". 

Con base en la Fracci6n XII, el Ejecutivo Fede -
ral puede y está obligado a facilitar al poder judicial los
auxilios que este necesite para ol ejercicio expedito de sus 
funciones. 

Con la finalidad de controlar el oomercio oxte -
rior y evitar el contrabando la fracci6n XIII, faculta al- -
Presidente de la RepGblica para habilitar toda clase de pu -
ertos para qoo establezca aduanas ya sean mar:!timas o fronte -rizas y deai.gilar su ubicaoi6n, esta es otra facultad total -
mente libre ya qw no cst A subordinada a ningWla ley ni a la 
aprobaci6n del Congreso o alguna de las cámaras. 

El Presidente de la RepGblica tiene la facultad-
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segGn la Fracci6n XIV de conceder indulto a los reos senten
ciados por delitos de competencia de los Tribunales Federa -
les y a los sentenciados por delitos del orden com6n del dis -trito y territorios federales, esta facultad esta sujeta a -
lo que las leyes dispongan sobre indulto y abn:istía. El in -
dulto se 1logó a considerar por algunos autores como una in
tervenci6n del Ejoout:l.vo en las atribuciones del poder judi ... 
cial; pero como el indulto se concede sol.o a los sentencia -
dos y tomando en cucnt a q1X'l la facultad dol poder judicial -
termina con la sentencia y quo corresponde al Poder Ejecuti
vo la ojoouc:i6n de la misma, por lo tanto no existe esa in -
tervenci6n ni t::unpoco so está deformando o dejando de ejecu
tar las sentencias., Porque el indulto está supeditado a con
diciones que expresan las leyes de la mat crfa o sea que el -
indulto os gracioso cuando el reo haya prestado :i.mportantos
servicios a la nación ( art icuJ o 97 del Código Penal del Dis 
trito Federal) como vemos no a todo o a cualquier reo sente~ -ciado se le indulta; el indulto también puede ser nccesario-
y procede cuando se llega a sabor que el sentenciado es ino
cente (articulo 614 del Código do Procedimientos penales pa
ra el Distrito Federal} t esto irrlulto es ordenado por el Trj 
bunal Superior de Justicia o Suprema Corto de J ust ic ia de 1 a 
Nación, ¡:nra que el Presidente <le la Repdblica lo otorgue. 

La Fracci6n XV faculta al Ejecutivo de la Unión
para que conceda privilegios exclusivos y Por tiemPo limita
do a descubridores, inventores o perfeccionadores de algún -
ramo de la industria, pero esta facultad est& \'lUjeta a la-· ... 
ley respectiva. Estos privilegios constituyen un favorab]e -
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estímulo para ol desarrrollo do la industria que repercut i -
r.1 on lJa econ6mia nacional. 

La fracci6n XVI le concedo al Ejecutivo la facu];, 
tad de nombrar provisionalmente a los Ministros; Agentes Di
plomáticos; Consules Generales as! como a los Coroneles y d~ 
más oficiales Superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea 
Nacional y empleados Superiores do Hacienda que establecen -
las fracciones III y IV, cuando la Cámara de Senadores no e! 
té on sesiones, con la aprobación provisional de la Comisi6n 
Pormancnt e y a reserva de que cuando la Cámara de Senadores
estó sesionando el Presidente someta los nombramientos a su
aprobación. 

Otra facultad de nombramiento la encontramos en
la fracción XVII con base en la cual el Presidente puede nom -brar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal pero esta facultad no es libre ya que tiene 
que someter estos nombramientos a la aprobación de la Cámara 
de Diputados o en su caso, es decir cuando está no este en -
sesiones, los someterá a la aprobación de la Comisión Perma
nente. 

La fracción XVIII también faculta a.l Presidente
de la República para que nombre a los Ministros de la Supre
ma Corte de Justicia de la Nación los que están sujetos a -
que los apruebe el Senado, la Comisión Pennanente en su caso, 
así mismo debe aprobar las licencias de dichos funcionarios
º sus renuncias. 
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La fracción XIX se relaciona con la úH ima parte 
del Artículo 111 con baso en estos el ejecutivo puede solicj. 
tar ante la Cámara de Diputados la destituci6n por mala con
ducta det los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de -
la Naci6n; de los Magfotrados de Circuito; de lofl Jueces de 
Distrito; de los Magistrados del Tribunal Superior de Justi
cia del Distrito Federal y de los J ueccs del Orden Común del 
Distrito Federal, la que procederá cuando ambas Cámaras por
mayoria absoluta do votos declaren justificada la petición. 

La fracción X.X dice "Las demás que le confiere -
expresamente cst a Const ituci6n". Por lo tanto dentro de la -
Constituci6n encontramos otras facultades concedidas al Eje
cutivo Federal como son; Artículo 29, en el que solo el Pr_2 
sidente de la República de acuerdo con el Consejo de Munis -
tros así como la aprobación del Congreso de la Unión, podrán 
suspender las garantías individuales, en caso de invasión- -
perturbación grave de la paz públ::fca u otra que ponga a la 
sociedad en peligro, para que pueda enfrentarse con :facili -
dad a la situaci6n. 

Otra facultad exclusiva y totalmente libre es la 
que le concede al Artículo 33, para hacer abandonar del Te -
rritorio Nacional a los extranjeros cuya permanencia en el
pa{s ju;rgue inconveniente y sin necesidad de juicio previo. 

Una facultad más la encontramos en la fracción I 
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del At-1: !culo 71, Para quo el Presidont e do la República pue
da iniciar lo}'CS o decretos ante el Congreso de la Unión. He 

. -
mos notado que dobldo a que ol Jofe del Poder Ejecutivo os-
cl mt.ís cnt erado do las tdt uac iones o pro blcmas existentes en 
la Hcpúblicu por contar con un cuerpo de asesores e :í.nvcstí-
1~ador<w, t icnc mejor conocimiento de la realidad social y d_s 
bi<lo a cst as circun,st ancins es el qoo mayor número de inicia -tivas de loyos propono ante el Congreso de la Unión. 

Otra de las facultades la encontramos en la fraE, 
ci6n VI del Artículo 73 Primera Parte que dice "El Gobierno
del Distrito Federal estará a cargo del Presidente de la Re
pliblica, quién lo ejercerá por conducto del órgano u órganos 
qw det ennine la le y respectiva". Es un nombramiento libre y 

en quién recae recibe el nombre de "Regente de la Ciudad". 

El Art !culo 102 de la Constitución íacult a al- -
Ejecutivo de la Uni6n para que nombre y remueva al Ministe 
rio Público cuando dice "La ley orgánica del Ministerio Pú -
blico de la Federaci6n, cuyos funcionarios serán nombrados y 
removidos por el Ejocutivo, de acuerdo con la ley respectiva, 
debiendo estar presididos por un Procurador General, el que
deberá tener las mismas cualidades requeridas para ser Magia -trado de la Suprema Corte do Justicia de la Naci6n. 

Encontramos en la segunda parte del Articulo 131, 
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so para legislar en materia de 
cutivo podrá ser facultado por 
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ser facultado Por el Congre -
impuestos cuando dice "El Ej!:, 
ol CongroS-O de la Unión para-

aumentar, disminuir o suprindr las cuotas de las tarifas de
oxportación e i1nportación, expedidas por el propio Congreso
y para crear otras; así corno para restringir y para prohibir 
las import acioncs, cxport acioncs y ol tránsito de productos, 

art ícuJos y cfoctoBt cuando lo estimo urgente, a fín de reg~ 
lar el comercio exterior, la economía del país, la estabili
dad de la producci6n nacional o realizar cualquict•a otro pro -Posito, en beneficio del país. El propio Ejecutivo al enviar 
al Congreso el presupuesto f:f.scal de cada año, somotorá a su 
aprobaoj6n el uso que hubiese hecho de la facultad concedida~ 

Como vemos del artículo 89 en sus d ist int as-. -
fracc ioncs se deriva toda la administración piíblica y aunque 
todas las facultades y obligaciones que en el se contienen -
son formales por el órgano o poder quo las realiza, algunas
son materiales pero todas son formalmente administrativas y

ticnden a facHitar la administración de la fcdcraci6n que -
se encarga al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,- -
Burgoa dice al respecto 11 La orbit a compet cncial del Presiden 
te se compone primordialmente de facultades administrativas, 
en cuyo ejercicio este alto funcionario realiza actos admi-... 
nistrativos do muy variada índole. El conjunto de estos ac -
tos integran la función admin:i.strat iva, la cual, en su implj, 
caci6n dinámica, equivale a la administración pública del Es 
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-tado" (14). Fraga ha cambiado la tonninolog{a en lo que se
rcfierc a que el Poder Ejccut ivo lo corresponde ejecutar 11-
ley; o sea que su función os ojocut :iva, por ol término fun -
ción administrativa por considerarlo más amplio. Es pues ol
Poder Ejecutivo el que tfono a su cargo la adm:l.nistraci6n- -
del Estado por facult adcs legales que le concedo la Const itu -c ión. la cual org anil.a el Estado Mexicano y <lelimit a las ía -
cult ados obligaciones y competencias, do cada uno do los 6r
ganos estatales, Burgoa se expresa al respecto diciendo 11 Fa
cilmentc se advierte, por inferencia 16gica que la competen.,.. 
cia administrativa del Presidente so forma oon todas aque- -
llas facultados que lo autorizan para realizar actos de va -
ridada substancia material que no imparten solución conten -
ciosa alguna y que presenten los elementos mencionados" (15). 

TI.- FACt:LTADBS cr:;s.·rr .. 'CIONALF.S E'.>I LA ADMI:JISTr~ 

CIO~ SCClAL.- Dentro de la Constituci6n encontramos faculta
des que ésta concede al Presidente do la República para la -
Administración Social, estas facultades son: el Artículo 89-
en su fracción I, "para que el Presidente de la República -
promulgue y ejecute las leyes que expida el Congreso de la -
Uni6n proveyendo en la esfera administrativa a su exacta ob
scrvanc ia". El Prcsidcnt o de la Rcpúbl ica con esta íacult ad
as:í. como la contenida en el Artículo 73 fracción I, al conc.2 
derle la facultad o derecho de iniciar leyes, puede proponer 

14) .- Burgoa Orihuela Ignacio.- Derecho Constitucional.- Prj. 
mera Edición.- Editorial Porrúa S.A.- México D.F. 1973.- Pág. 

857. 

15).- Burgoa Orihuola Ignacio.- Opus Cit.- Pág. 858. 
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y de hecho lo haco, iniciat ivaa al Congreso de la Uni6n que
boncficiü a la clase desprotegida, asi como ejecutarla en f~ 
vor de estos puedo as! mismo proveer a la administración los 
modios adecuados para que ost a tonga una feliz roalizaci6n -
quo vaya. siempre en bcnofic io do los t rabajadoros ya sea ºa.!!! 
pesinos u obror(>s, Rcglamont ando para tal ofecto las leyes -
do los órganos sociales quo expida el Congreso; en la frac -
ci6n II del art í.culo 891 oncont ramos otra facultad, para no,m 
brar y remover libremorto a los secretarios del despacho, -
con esta facultad el Pro.sidonto puede nombrar a los Titula -
ros de las Secretarías de la Administración Social como son
la Secretaría de la Reforma Agraria y la Secretaria del Tra
bajo y Previsión Social; en la fracción X tiene el Presidon
to la facultad de celebrar tratados internacionales en mate
ria do trabajo sin que contravengan a las normas protectoras 
y roivindicadoras dol articulo 123, estos tratados deben dc
sometcrso a la aprobaci6n del Sonado. 

Es en el art !culo 2:¡, constitucional donde enco_u 
tramos mayor cantidad de facultades que tiene el Presidcntc
de la Rcp6blica para la Administraci6n Social, oste articulo 
tiene funciones eminentemente sociales ya que impono a la- -
propiedad privada limitaciones y modalidades que sean reque
ridas de acuerdo a la 6paca en beneficio del inter6s público 
como es la de fraccionar los lat iíundios; cont ieno la facul
tad de expropiaci6n por causa do utilidad pública, Burgoa dj 
ce a este t'especto "Esta facultad, prevista en el artículo -
'2:¡ constitucional, incumbe al Presidente en su carácter de -
6rgano supremo administrativo de la federación y de goberna-
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...<lor nato dol Distrito Federal" (16). Este mismo articulo 
faculta ul Ejecutivo do la Uni6n para reglamentar las aguas
dcl subsuelo cuando doce "Las aguas del subsuelo pueden scr
libremonto alumbradas mediante obras artificiales y apropiar -so por el dueño del terreno; poro cuando lo exija el interés 
pGbl:lco o so ofcctuen otros aprovechamientos, el Ejccutivo
Fedoral podrá reglamentar su extracción y utilizaci6n y aún
ostablccor 7,onas vedadas al igual quo para las demás aguas -
de propiedad nacional". El 8 jccut ivo Federal t ieno íacult ad
para concesionar el aprovechamiento de los recursos natura -
les y agua.11 marítimas o nacionales, as:t como la facultad de
cancclar dichas concesiones, quedando cxcept uados por corre!! 
pondcr su oxplot aci6n y aprovcchrunionto a la Nación, potró -
leo, energía el6ctrica, cárhuros, hidrógenos sólido, líquido 
o gaseoso, la explotación y aprovechamiento recae on ol Ejo
cut ivo Federal ya quo pasnn a formar parte de la administra
ción de la federación. Para las disposiciones del artículo -
2:7 constitucional, el mismo crea en la fracci6n XI inciso- ... 
(a) una dependencia que dependerá directamente del Ejecutivo 
Federal, el cual puede nombrar libremente a los :funcionarios 
de la misma, pira que lo ayuden a la aplicación de las leyes 
en materia agraria; esta dopondcncia decíamos en un ca(Htulo 
anterior es un 6rgano administrativo social; en el inciso- -
(b) se faculta el Presidente pa.ra nombrar un cuerpo consulti -vo en nnteria agraria compuesto de cinco personas. La frac -
oi6n XII faculta al Presidente para dictar resoluciones que-

16).- Burgoa Orihucla Ignacio.- Derecho Constitucional.~ Pri -mera Edici6n.- Editorial Porrúa S.A.- México D. F. 1973. Pág. 

863 
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puodo1ser dotatorias, restitutorias de bosques o aguas, de -
ampliaci6n de un ejido, de creaci6n de nuevos centros de po
blaci6n de coní:irmaoi6n do bienes comunales y ejidales, dc
expropiación de estos; estas resoluciones tambi&n pueden ser 
do contenidos distintos como es la privación de derechos in
dividuales de ojida.tarios según lo establece ol artículo 8,
fraoción VI de la Ley Federal do Reforma :Agraria y fracci6n
VII para el establooimicnto do zonas urbana..'l ojidalos y com_!;! 
nalca. No trataremos a fondo ol contenido del articulo 27 de 
la Constitución porque es objeto do estudio en otro capítulo. 
La Ley reglamentaria del articulo 27 do la Constitución que
da encomendada su aplicaci6n primeramente al Presidente de ;.. 
la Repl1blioa y después a los Gobernadores do los Estados y -
la.'3 denms autoridades quo menciona la Ley Federal de Refonna 

Agraria que dependen directamente del Ejecutivo de la Uni.6n
oomo son: el Jefe del Dopartamento del Distrito Federal, Se
oretaria de la Reforma Agraria, Secretaria de Agricultura y
Ganaderia y las Comisiones Agrarias Mixtas. 
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CAPITULO QUINTO 

FACULTADES LOOJSIATIVAS DEL EJFX;UTIYO FEDERAL. 

I.- Las Rcsoluoi6nes Presidenciales. 

II.- Políticas, Econ&nicas y Sociales. 

III ... Sus Finalidades. 
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CAPITULO QUINTO 

LAS FACULTAIES LEX:iISLATIVAS DEL EJI');Uf!VO FEDERAL. 

Al no existir una r:{gida separaci6n de la tradi
cional divisi6n de poderes, sino por el contrario la existe.!l 
cia de una plena colaboraci6n entre los mismos, lo que ayuda 
al estado moderno a que cumpla con sus fines lo más eficien
temente pasible. Entre los poderes del Estado Mexicano se- -
dan una serie de relaciones juridico-politicas que la misma.
Constituci6n establece y bajo cuyos ordenamientos se efec- -
tuan, Serra Rojas dice al respecto. "La actividad del Estado 
crea situaciones jurídicas muy complejas y de urgente aten -
ci6n. Como hemos señalado, no es posible mantener una rígida 
estructura de división de poderes ante las exigencias de la~ 
vida política interna y extorna, qtc demanda instrumentos j.J:! 

ridicos flexibles que permitan la realizaci6n de medidas ad
ministrativas irunediatas. Un poder ejecutivo encadenado en -
los obstaculos de una lcgislaci6n poco previsora, puede lle
var a un pais al fracaso" (1). La divisi~n de poderes gene .;;. 
ralmente la conoce.mos por las atribuciones y competencias de 
cada uno de ellos, pero de ninguna manera se da esa rtgida -
separaci6n de los mismos porque de ser as! existirían muchas 
diferencias entre estos, lo que ocasionaría problemas para -
el desempeño de las ÍWlciones encomendadas al Estado y como
consecuencia se obstruiria el desarrollo del mismo; aunque -
los Poderes del Estado Mexicano tienen el mismo rango jerár-

1).- Serra Rojas Andrés.- Derecho Administrativo.-T.I.- Sex
ta Edici6n. Editorial Porrúa S.A.- México O.Fo 1974.- Pág. -
2.(X). 
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...qu:i.co constitucional y competencias plenamente dof:inidas- -
¡xn· la constituci6n, esta misma establece facultades para- -
que en forma excepcional ol encargado del Poder Ejecutivo I~ 
doral pueda legislar que aunque son muy pocos los casos pre
vistos por la constHuci6n no por ello deja de ser una facul -tad o competencia ~ira el Pcxler Ejccut ivo, estos casos son -
muy l:imit ados por no sor la lcgislaci6n una competencia dcl
Ejccut ivo Federal, al establecer la constitución facultadcs
para qm el Ejecutivo Federal pueda legislar por esta razón
no so contradice al Articulo 49 de la misma, en lo reforonte 
a la divisi6n do poderes, ni a que una sola persona o corpo
raci6n ocupo dos o más poderos, ya que el mismo Artículo /r9-
en su Glt ima parte señala los casos en que el Ejecutivo Fede -ral puede legislar y por lo tanto las leyes que expide el -
encargado del poder Ejecutivo Federal con apego a la consti
tuci6n no sor5n anticonstitucional.es, Porque so expiden con
flmdamento on la misma como lo veremos en los casos corres -
pondicntos, Serra Rojas al referirse a este tipo de lCRisla~ 
ci6n dice. "La vida I>olítfon y social de una nación es supe
rior a cualquier O&lUf.iima jurídico do ostruct\rra polítici'1. 1~~ 

doctrina constitucional y administrativa. se a visto obligada 
a aceptar una legislación que no emana del Poder ·Lcgislatiyo, 
sino de organos administrativos o ejecutivos" (2). 

Formalmente la competencia de legislar corrospon -de al Poder k,gislativo, pero excepcionalmente la constitu -

2).- Sorra Rojas Andrés.- Derecho Administrativo.- Sexta Ed,! 
ci6n T. I • ...Editorial Porrúa S,A.-México, D.F • 1974.- P~. 200. 
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...ci6n faculta al Poder Ejoout ivo i-nra quo logialc, Serra Ro
jas distingue varios tipos <lo esta legislaci&n que son: "a).,. 
En unos casos El Poder Legislativo delega la facultad de le
gislar al ejecutivo en aspectos gore ralea o parciales do la
ley; b) .- En algunos paises el cjocut ivo puedo legislar en -
casos de emergencia o necesidad o So oBt ablccon bases o nor 
mas para que legislen el propio ejecutivo; d) .- Finalmente: 
so alude en los gobiernos do facto, a las leyes c¡oo so expi
den por ór~tanos di versos del fogislat i vo" (3). Considcramos
que el Ejecutivo Federal 101.;:isla en dos formas que son: En -
forma directa sin la intorvcnci6n del Congreso de la Uni6n y 

con la int crvenci6n de 6stc <.m los casos nooeaarios que esta -blece la constituci6n. 

En forma dircct a vur11os qtc el Articulo 2:7 de la .. 
constituci6n en su pirrafo V, faculta al Ejecutivo Federal -
para que legislo en lo rcícron.te a la extracci6n y utiliza -
ci6n de las aguas del subsuelo de las tierras qoo tiene el -
re.gimen de propiedad particular, cuarrlo dico "Las aguas del 
subsuelo pueden ser librcmcnt e alumbradas mediante obras ar
tificiales y apropiarse por el ducfo del terreno; pero, - -
cuando lo exija el interes público o que afecto otros aprovo -chamientoa, el Ejecutivo Federal pcdra rcglancntar su extra_s 
ci6n y ·Jtilización y aún establecer zonas bodadas al igual -
que para las dema.s aguas de propiedad nacional". Esta facul
tad en ning6n momento se contradice o está en contra con la
facult ad que tiene el Congreso de la Uni6n para legislar en
materia de aguas ya que la fracción XVlI del Art!culo 73 de
la constitudón habla de aguas federales; as! que el Ejecutj. 

3) •• Serra Rojas Arx:irés • ...Derecho Administrativo • ..Sexta Edi -
ci6n.-T.I • ..Editorial Porraa S.A • ...México D.F. 1974.- P~. a:lO. 
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-vo Fodoral con fundamento en ol párrafo V dol Artículo 2':7 -
Const it uc ion al , puede legislar sobre las aguas particulares, 
cuando vea la necesidad de quo ost as soan aprovechacfas por -
un mayor munoro de personas, por una CXlmmd<la<l, por un ejido 
o por un nuovo centro de población, inclusivo por un mayor -
muncro pequeños propict arios. Y cuando ésta legislación sca
cn boncfi.cio de~ lma comunidad, do un ejido o do un nuevo ºº.!! 
tro de población, será una legislación eminentemente social. 

En forma directa aunque transitoria la Constitu
ci6n facultó al Ejecutivo Federal para qm legislara; ésta -
legislación fuo l:iinitativa on cuanto al tiempo, estas facul
tados las encontramos en loa Artículos 9 transitorio de la -
Constitución, que facultó al Ejecut: ivo Federal para que ex -
pidiera la ley electoral conforme a la cual debían celebrar
se las elecciones de los representantes do los Poderos Fede
rales eomo son: Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
Senadorcs y Diputaoos. El Artículo 15 transitorio de la mis
ma, t arnbi6n fa.culto al encargado del Pcxler Ejecutivo Federal 
para que expidiera la ley de responsabilidad civil conforme
ª la cuál debían ju7.garse a los autores complices y encubri
oores de los delitos cometidos en contra de la Constituci6n
de 1857 y en contra del gobierno constitucionalista que fué
el que triunfó en la Revolución Mexicana que impuso una nue
va ideología en la Constitución PoU.tico-Social de 1917. 

La otra forma en que el Ejecutivo Federal puede
legislar es con intervención del Congreso de la Uni6n, en ª! 
ta forma encontramos los siguientes casos; 
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El primer caso lo encontramos en el Artículo 29-
de la Constitución y para el cuál es necesario que sucedan -
una serio de circunstancias, s:l.n las cuales no os posible- -
que el Congreso faculte al Ejecutivo Federal para que legis
le; el Art !culo 29 de la Const H ución dice "En los casos dc
invaci6n, perturbación gravo do la pa:z: p6blioa u cualquier -
otra que ponga 1 a sociedad en grar1de peligro o conflicto, s,g 
lruncnt e el Presiden to de la Rcp(1blica Mexicana de acuerdo- -
con el consojo do ministros y con la aprobación del Congreso 
de la Unión, y, en los recesos do éste, de la Comisión Por -
manente, podrá suspender en todo el país o en lugar determi
nado, las garantías quo ofrecen obstáculo para hacer frente
réipida y íacilmontc a la sj.t uac ión; ¡.>ero debera hacerlo por
un tiempo li1nit ado, por medio de prcvencioros generales y- .;. 
s:f.n que la suspensión se contraiga a dotcnninado individuo.
Si la suspensión tuviese lugar hallandose el Congreso reuni
do éste conccdera las autorizaciones que estime necesarias -
para que el Ejecutivo haga frente a la situación. Si la sus
pensión .se verificase en tiempo de receso, convocará sin de
mora al Congreso para que las acuerde". Una vez presentada -
la situación como la que menciona el Artículo 29 y que el- -
Ejecutivo Federal previo acuerdo cx>11 su gabinete suspenda en 
todo el país o en un lugar detenninado del mismo las garan -
tías individuales quo la Constitución consagra; el Congreso
de la Unión clara facilidades ~ra que el Ejecutivo Federal -
haga frente a la situación y estas facultades no se contr~en 
al 6rden Administratlvo y judicial sino también legislativo. 
En este caso el Ejecutivo so convierte en Legislador Federal, 
porque sus disposiciones serán Federales ya sea que se apli
quen en todo el territorio o en una parte del mismo. El Esta -
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-do Mexicano ya vivió uno de los casos señalados por ol Ar -
t'fculo 29, r aunque ol Artículo menciona una 1imitaci6n en .. 
cuanto a la \':igoncia de la legislación hecha por el Ejccut i
''º Federal, cuando dicha lcgislac:i6n bonoficia a. los cconómj, 
camontc dobilcs, ésta se prolonga por tiempo indefinido,- -
aunque la situación que haya ocasionado la lcgislaci6n de- -
emergencia haya cesad<.J, Sorra Rojas al comentar ol Artículo-
29 <le la Constituci6n dice. "El antocodontc inmediato que -
podemos citar, se rolatHona con la dcclaruci6n de guerra dc
M6xico a los Estados totalitarios. En cuniplimicnt: o de los- -
Art !culos 73 1 Fracci.ón VII y B9, Fracción VIII de la Consti
tución, el Congreso de la Unión hiZ<l la declaración corres -
pondiontc. As! surgió una legislación do emorgencia cuyos- -
efectos se han ortmdido irrlcbidamcnto, hasta los tiempos- -
que corren la Loy del 1 de Junio de 1942 que prolonga su vi
gencia hasta 19lt5, faculto al Ejecutivo Federal para legis -
lar en todos los ramQs de la A<lministraci6n Pública, en cua.!! 
to fuese indispensable para la eficaz defensa del territorio 
nacional, de su sobcranfa y dignidad y para el mantenimiento 
de las instituciones fundamentales Por todo cl tiempo que du -rara el Estado de guerra. 

La ley hizo cesar éste cst ado de guerra, en con
secuencia debi6 restablecerse la normalidad legislativa. (D. 
o. 14 de Septiembre de 1945. o.o. 10 de Diciembre de 193.1.)" 
(4). Por su ~rte Ignacio Burgoa al referirse a los dós ca -
sos, (nada mas considera dos casos el del Art. 29 y el del -
Art. 131 de la Constitución). En los ctiales el Presidente de 
la República se convierta en legislador dice "El Articulo 49 

4).- Serra Rojas Andr6s.-Derccho Administrativo • ...Scxtn Edi -
oión.-T .I.-Editorial Porr6a S,A.-1i\6xico, D.F. 1974.-Pág. 202. 
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de la ConstHución y como oxcopción al principio d<! divifdÓn 
o sepraci6n do poderos que consagra, ostableco quo unicamen
te en los dos casos on quo nos vamos a referir el Congreso -
de la Unión puedo concodor facultados extraordinarias al E.t2 
cutivo Federal para legislar, o soa, qm on ellos éste puede 
fungir como legislador. 

El primero de ellos so contrae al supuesto con .:.. 

signado en el Art foulo 29 Constitucional, es decir, cuando -
so presente una situaci6n do emergencia en la vida institu -
cional nornnl del país, provodada por las causas que el pro
pio precepto proveo. Según dijimos, previa la suspención dc
garant ias el Congreso de la Unión puedo otorgar al Presiden
te de la RepCibl:i.ca nutorizaci6n para tomar todas las medidas 
que est imc necesarias a objeto de hacer frente a dicha situ~ 
ci6n; y es obvio que talos medidas no solo pueden ser de ca
rácter administrativo sino legislativo, En 6sta hipotesis el 
Ejecutivo Federal so convierte en legislador cxtraordinari.o
con capac:i.dad por si mismo, sin la concurrencia de ningCin- -
ot~o organo del Estado, [Xlra expedir leyes, o sea, nonnas j~ 

rÍdicas abstractas, generales e impersonales, cuyo conjunto
forma lo que se llama "Legislación de emergencia" con vigen
cia limitada a la duración o subsistencia de la situación- .... 
an6mala o emergente" (5). 

Hasta antes de la reforma del Artículo 49 Consti -tucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el-
28 de Marzo de 1951, y la cual prohibio el uso indebido de
las facultades extraordinarias para legislar í~ra de los ca -
5).-Burgoa Orihucla Ignacio.-Der~>eho Constitucional.-Primera 
Edici6n.- Editorial Porrúa S,A.-M6xico D.F. 1973.-Pág ~45. 
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-sos do oxcepci6n; ya qtc la delcguci6n de facultades por- -
parte <lcl Co11groso de la llni6n al Ejecutivo Federal para le
gislar íuó indebida y cxccsivamento aprovechada por el Ejec~ 
tivo para legislar foora de los casos señalados por la Cons
titución, Sorra Rojas comentando ésta facultad dice. "Este .
caso do delegación de facultados extraordinarias para legis
lar, so presento frocuentcmcntc, en otras 6pocas en la Lcgi,! 
laci6n Mexicana, provocando una apasionada controversia en -
tro los juriat ns qoo la impugnaron. 

Con 
la Constituci.6n 
te: 

anterioridad a la reforma del Artículo 49 de 
la situación de éste problema fué el siguien -

La doctrina administrativa mexicana insiati6 en~ 
la inconstitucionalidad de las facultades extraordinarias ~ -ra legislar, salvo los casos que la misma Constituci6n seña-

la. 

La Suprema Corte do Justicia invariablemente man -tuvo el criterio de la constitucionalidad de las facultades, 
en el sentido amplio que hemos analizado. 

*1 amparo de 6sta interpretaci6n se expidi6 la -
mayor parte de nuestra legislaci6n administrativa. La fonna
normal de legislar era que el Ejecutivo e1aboraba la ley, la 
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promulgabár y ln. pubUr··aba, infonnando posteriormente al Co.!.! 
greso de la Uni6n del uso de esas facultades" (6) ~ 

Otro caso en el cual el Ejecutivo Federal puode
legislar, pero con la intorvcnci6n de.l Congreso lo encontra
mos en el Artículo 73, Fracci6n XVI do la Con.stituci6n, ésta 
legislación ca por modio del Consejo de Salubridad General,
que lo facultan las bases conton:irlas en los incisos siguien
tes do la Fracoi.6n XVI del Artículo 73. 

la. El Congreso de Salubridad General dependera,... 
diroota100nte del Presidente de la Repl'ibl ica, sin interven- -
ci6n de nunguna secretaría del estado, y sus disposiciones ~ 
generales, seran obligatorias en todo el país, 

2a. En caso de epidemias de carácter grave o pe
H.gro de invasión de enfermedades ex6t icaa en el país, el D,2 
partamento de Salubridad tendrá obligaci6n de dictar inmedi!1; 
tamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de 
ser despues sancionadas por el Presidente de la República. 

3a. La autoridad sanitaria sera ejecutiva y sus
disposiciones serán obedecidas por las autoridades adminis -
trativas del país. 

6).- Serra Rojas Andrés.- Derecho Administrativo • ..Sexta Edi

ción.- T .I. ~?!to!°'~al ,Pc;ir~~a ~~A ...... Méx~co,, D.F.~ 1974io- P&g."!" 
a>1. . .. . . . 

., . 
J ••• 
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4a. tas medida.a que ol Consejo haya puesto en v,! 
gor 011 la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustan -cias que onvenonon al i1rlividuo, dogoneren la especie humana, 
así como las adoptadas para provenir y combatir la contamina -c i6n ambicnt al, scr5n despuos revisadas por el Cong roso de ;.. 
la U ni6n en los casos qua le compct an". 

Por ro forma Con.st it ucional publicada en el Dia -
rio Oficfal de la Federaci6n el 28 de Marzo de 1951, en la -
que adiciono al Arl foulo /t9 so le agregaron las palabras si
guicnt cs. "En ni.ng6n otro caoo salvo lo dispuesto en el se
gundo párrafo del Artículo 131 so otorgaran facultades extr_! 
ordinarias para legislar". Al Art foulo 131 se le agregó ol -
segundo párrafo qtc dice, "El Ejecutivo Podrá ser facultado
por el Congreso de la Uni6n para awnentar, disminuir o supr,! 
mir las cuotas de las tarifas de exportación e :lmportación,
expedidas por el propio Congreso, y para crear otras, así C,2 
mo para restringir y para prohibir las imPortaciones, las 025 
portaciones y el trñnsito de productos, artículos y efectos, 
cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exte
rior, la economía del pais, la estabilidad de la producci6n
nacional, o de realizar cualquier otro prop6sito en benefi -
cio del pa is. El propio Ejecutivo, al enviar al Congreso el
presupuesto Fiscal de cada año, someterá a su aprobación el
uso que hubiere heeho do la facultad concedida". El Comercio 
Exterior así como el transito de mercancías extranjeras por
territorio nacionalt está controlado por el C6digo Aduanero
que establece las aduanas respectivas para evitar el contra
bando y aunque establece tarifas Arancelarias estas son muy-
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cambiables por osta facultad que tieno el Ejecut~1.'.'U l'edcral-
en cuanto a comercio c'.letcrior. Debido a la p.-·ú,.. ... · ~nvctora -ta consuetudinaria en la que el Jcfo del roder E.:i ,;c1/.:ivo so;.. 
licitará facultad al H. Congreso do la Uni6n para que pudie
ra legislar en determinadas materias facilitándose en esa -
forna la o:xpcdición do leyes necesarias para regular. las:ac
thridadca y B:l.tuacioncs del Estado, rura que éste pudiera- -

desenvolverse en concordancia con las recosidadcs dol país.
Por ello y para evitar la inconstitucionaH.dad do estas le -
yes so reformo en 193B la Constituci6n. Poro dadas las neco
s:i.dadcs y los conocimientos do las situaciones socio-econ6mi -cas que de el país tiene el Ejecutivo Federal, en 1951 se r~ 
forma fa Constituci6n y se adiciona como lo deciamos antes -
el segundo piirrafo dol artículo 131, Tena Ramfrez está do -
acuerdo en que se le deben dar facilidados al Ejecutivo para 
legislar püro en forma constituci.onal dí.lle al respecto "La ,.. 
solución no debe consistir, a nuestro ver, en levantar barro!! 
ras art iíiciales (como lo hi7.o la Hoforma de JU), a fin <le -
contener y abatir una tendencia natural y cxpontanea, sino -
organizar constitucionalmente esta tendencia" (7). Posterior -mente al referirse a la reforma de la Constituci6n en la que 
se adicion6 el segundo párrafo el art !culo 131 dice. "Ya den -tro de la Constit uci6n, una reforma reciento do señalada im-
portancia parece constituc:i.onalizar por primera vez la ten -
dencia apuntada" (UJ. Por su parte Ignacio Burgoa al oomen -
tar el segundo párrafo del artículo 131, en el que se facul
ta al Ejecutivo Federal a legislar en materia arancelaria- -

7).- Tena Ramírcz F.- Derecho Constitucional Mexicano.- Déci -ma Primera Edici6n • ...Editorial Porrúa S.A.- México, D.F. 1972. 

P~. 245. 

B) .- Tena Rrunírez F.- Opus Cit.- Pág. 243. 
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con la :i.ntcrvenci6n del Congreso dice. "El segundo do los e~ 
sos apuntados estriba quo el Congreso puede conceder el Pre .. 
sidcnto de la Rcpl'iblioa facultados extraordinarias para le -
gisla.r conformo a lo d:i.spuesto en ol segundo párrafo del ar
tículo 131 <le la Coru:¡tituci6n, osto es, para oxpodir leyes ... 
quo aumt:ntcn, disminuyan o oupriman las cuotas do las tari -
fas do oxportaci6n e importaci6n quo restringen las importa
ciones, las OXJX>rtaoioncs y ol transito do los product,)s, a¡ 
tículos y efectos, a fin de regular el comercio exterior, la 
oconomí11 del pafa, la ost abilidad do la producci6n nacional
º do realizar cualquier otro prop6sito en beneficio del país'. 
Atravcz de cst a última cxprosi6n la disposici6n constitucio-
nal que comentamos, sino se interpreta, rostrictivamentet 1 en 
el scmt ido de qoo solo debe regir en el ámbito ccon6mico que 
implica su materia do rcgulaci6n podría significar el que -
brantamiento del principio de diviaion de poderes, pues da -
ria lugar a que el Congreso do la Uni6n otorgara facultades
ext:raordinarias al Ejecutivo Federal para dictar leyes ten -
dientes a obtener Cualquier•Benoficio' lo que convertiría al 
Presidente de la Repliblica en un legislador con facultades -
dilatadisiman que no se compadecen de dicho principio. El -
prop6sito de realizar 'Cualquier Beneficio 1 debe circunscri
birse, por tanto a los·objotivos ccon6micoa quo la misma di_g 
posici6n constitucional señala, ya qoo estos implican su ca] 
sa final, fuera de lo que no tendría justificaci6n ni lcgitj 
rnaci6n alguna" (9). 

9) .- Burgoa Orihuela Ignacio.- Derecho Constitucional Prime
ra Edici6n.-Editorial Porrfia S.A.- M6xico, D.F. 1973. Pág. -

845. 
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Al final dol an5.lisis realizado por Tena Ramiroz 
respecto de las facultados del Ejecutivo Federal para Legis
lar se expresa en los términos s:i.guiontea. "El tiempo trans
currido desdo el año 45, en que no se ha dado ningún caso de 
delegación do facultados legislativas en favor dol Ejecutivo, 
autoriza a pensar que la reforma del 38 ha conseguido su ob

jeto do desterrar fa inveterada práctica. Pero el logro de -
la reforma está muy lejos do significar que el Congreso hu .;. 

biero resumido do hecho la. funci6n lcgislat iva que a 61, y -

solo a él, le compete runforme a la Constitución, 

La vigorosa realidad que hemos visto actuar por
encima de todos loa vallodaros do la ley, se ha impuesto una 
vez más, on el scnt ido do que el Presiden to do la República
s:fguc siendo el unico legislador, ya que sus iniciativas son 
las quo so toman en. cuenta, para. sor aprobadas casi siempre
sin modificaciones. As! so conserva inactiva la rosponsabi.·
lidad del Congreso, carente de toda otra manifestaci.6n que -
la de adcrirsc rutinariamente a las mociones del Ejecutivo"
(10). La expresión do Tena Hamíroz la podemos complementar·
diciendo, aunque los poderes son :i.gualcs con competencias d,2 
finidas es el Ejecutivo Federal el que se impone a los pode
res legislativo y judicial. 

I.- LAS RESOWCJONr'i. PRESIDENCIALES.- La Ooasti

tuci6n Política-Social de 1917, concede al Ejecutivo Federal 
facultades que principalmente son administrativas, ¡:x!ro qU)
por "Excepci6n11 como dice Fraga y Sorra Rojas, cuando se re-

10).- Tena Ramírcz F.- Derecho Constitucional Mexicano.- Do
oima Primera Edioi6n • ...Editorial Porrlia S.A.- M6xioo, D.F. -
1972 Pág. 21+0. 
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-íioron a 1as facultades qm la Const:i.tución concede a los
pod ores que no son de su oxcl usi vidad o sea que no son de su 
competencia; poro que Bon ncccsarlas para quo tengan un buon 

desempeño en su actividad. En talos ci.rcunstancias vcmor:1 que 
el Prosidont e de la Hopública Mexicana realiza actos que la 
mayoría do loi:i autores considoran ju<lic1.alcs o jurisdicc:io -
nalcs, como os el caso do las rot;oluciotHJS Prcsidcncialos, -
que algunos autores como Mart ha Chávoz que compara a las Re
soluciones Prosidcnci.allos con laR sentencias quo emito el r.2 
der Judic:ial r que ponon fin a un lit ígio. Las Rcsolucioncs
PresidCJ1oialos ponen fin a cualqu:tor problema que se preson
t a en materia agraria y que on la mayoria de. los ca80s no 
existe el lit.~io, por sor una materia tot almont o social. 

Es en la nntoria agraria en donde encontramos el 
término "Resoluciones Presidcncfo.losº y de la cual como m5xi -ma autoridad tenemos al Presidente do la Rep6blica, el que ... 
soluciona cualquier problema do osta naturaleza, Burgoa cua.!:l 
do se refiere a las facultades jurisdiccionales dice, "Hemos 
afinnado insistentemente que el acto jurisdiccional se dis -
t inguc del administrativo en que aquél porsiguo como finali
dad csccncial ·-)'sin que en puridad procesal soa necesaria
mente una sentencia.-, la resoluci6n do algún conflicto o CO] 

troversia jurídica o la decisi6n de cualquier punto contcn -
cioso, objetivos a los que no propende el segundo. Por con -
s:iguiente, por facultades jurisdiccionales se entienden las
que se confieren por el derecho a cualquier 6rgano del Esta
do para desempeñar la finalidad mencionada. Aunque la compe
tencia constitucional del Presidente de la Rep~blica esté in -tegrada primordialmente con las facultades administrativas -
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que hemos reseñado y que comprende tarnbi6n a las logislati ... 
vns en los t6rminos a que igualmente aludimos, incluye asi -
mismo por modo cxcopcionul, facult acles jurisdiccionales. Así 
cuarx.lo se trata de cucst iones contenciosas por límites de te . -
rrcnos comunales que se sucitcn entre dos o más núcleos de -
poblaci6n, a dicho funcionario competo resolverlas en pri1110-

ra inst anc.ia scgíin el prtJccdimicnto que preveo y regula la -
lcgislaci6n agraria. Si. la Hesoluci6n Prcsidmcial no satis
face a algóno de los poblados contendientes, el inconforme -
tiene el derecho de atacarla en segundo grado ante la Supre
ma Corte, sin pcr juicio de su irnnüdiat a ojooución (Articulo-
2:7 Constitucional, Fracción VII). 

Indcpendicntcmcnto el caso que se acaba de ano -
tar, las resoluciones restitutorias do tierras y aguas, por
su propia naturaleza tolcológica, ostenten ol carácter de- -
actos jurisdiccionales que emite el Presidente, fodolo de la 
que tambi6n puede part ícipar las resoluciones dotatorias si
en el curso de dl procedimiento agrario respectivo, en la- -
primera o segunda instancia, se planteo alguna cuestión con
t cnc:i.osn por los duofios posccdorca o propiot arios de los pr~ 
dios sobre los que ao finque la dotaci6n Huelga decir que la 
naturaleza jurisdiccional que en esto supuesto presentan las 
resoluciones dot atorias es mcraincntc formal y no excluyo su
carácter su&'t ancialmcnte social por entrañar la culminaci6n
de la primera etapa do la Rcfonna Agraria que ha siclo uno de 
los principales objetivos do la Revolución do 1910 y que aun 
no se logra cabalmente" (11). 

11) .- Burgoa Orihuela l:gnacio.-Derecho Constitucional Prime
ra Edición • ..Editorial Porrúa S.A .... ,Méiico, D.F. 1973. Pág. -
/j)lf. 

-··-~·~ 
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La Ley Federal do Rofonna Agraria do 197lt no -
nos doíine lo quo es una resolución presidencial unicamcnte
soñala en ol Artículo 305 los requisitos quo ostas deben con -tener y que son los .s:iauientos: 

"Art 1culo 305 ... Las Resoluciones Presidenciales-
contendriÍn: 

I.- los resultados y considerandos en que se in
furmen y furrlen; 

II.- Los datos relativos a la propiedad afecta -
bles para finos dotatorios y a las propiedades inafectables
q~ se hubieren identificado durante la tramitación del ex -
pcdicnte y localizados en el plano infonnativo corrcsPondien -te; 

III.- los puntos resolutivos deberán fijar, con
toda precisión, las tierras y aguas que en su caso, se conc,g 
dan y la cantidad con que cada una de las fincas afectadas -
contribuya; 

IV.- Las unidades de dotaci6n que pudieron cons
tituirse, las superficies para usos colectivos la parcela e! 
colar, la unidad agricola industrial para la mujer y la zona 
de urbanización, el número y nombre de los individuos dota -
dos así como el de aquellos cuyos derechos deberán qiedar a
sal vo; 
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V.- Los planos conforme a los cuales habrán de -
ejecutarse, incluyen.do los relativos a la zona de urbaniza -
ci6n y a la zona agricola industrial para la mujer. 

Los planos de ejecución aprobados y las localiZ_!! 
ciones correspondientes no podrán ser modificados". 

La tratadista en materia agraria MaM:ha Cháve, -
por su parte define a la Rcsoluci6n lJrcsidcncial diciendo- -
que. "Es la culminaci6n de los actos procesales desarrolla. -
dos ante el Presidente do la República y la dependencia quc
lo representa, que decido el forrlo del asunto (12). 

Mart ha Chávez equipara la resolución presiden•· -
cial con la sentencia emitida Por el Poder Judicial, as! mi_! 
mo tra.ta de igualar el procedimiento agrario mediante el- -
cual se logra la dotaci6n, ampliaci6n, restituci&n o crea- -
ci6n de un nuevo centro de población con el proceso judicial, 
unicamcntc considerando al progreS-O agrario como un proccso
social. Es irrliscutiblc que es social, pero es discutible en 
lo referente a que sea un proceso, aun considerando que el -
procedimiento agrario tiene algunas caractcristicas del pro
ceso; pero en el proceso judicial e;dst e mayor formalidad y
por lo tanto no debemos considerar al procedimiento agrario
como un proceso desde el punto de vista formal. 

12) .- Chávez P. Mart.·ha.- El Proceso Social Agrario y sus Pr.2 
cedimientos.- Primera Edición.- Editorial Porrúa s·.A • .:. Méxi• 
COt D.F. 197.3~-,P~. 105 
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La ílosol uci6n Presidencial tiene caract orist iéas 
parecidas a las scotcnciaa pero desde luego tampoco es una -
sentencia, porque con ella queda definida una situaci6n quo
aunquc en materia agraria no siempre es do cont rovm•sia si -

es jurídica. 

Al hablar do pluralidad de procedimientos Martha 
Chávcz, considera que existen tros tipos de procedimientos -
en mat er:ia agraria y quo son: 

Los que ella considera como verdaderos juicios,
porquo en ellos intervienen las ¡nrtoa, autoridades y 6rga -
nos agrarios con contiendas do ¡xirtos y estos juicios para -
ella son la dotaci6n, rostituci6n, las privaciones y nuevas
adjudicaciones de derechos agrarios. 

Como un segundo tipo do procedimientos agrario -
considera que es el adminí..strat ivo y que consiste en que en
este el Ejoout ivo Federal aplica la ley sin que exista diap_!;! 
ta o litigio entre las i:nrtes estos juicios para olla son: -
la expropiaci6n de bienes ejidales y comunales las inaíecta
bilidades ya sean agrícolas o ganaderas. 

Y como últ :fmo tipo de procedimientos agrarios- -
son loa mixtos en los que intervienen autoridades y 6rganos
agrarios y autoridades judiciales, estos juicios son para- -
Martha Chávez, la segunda instancia en los conflictos de li,ll 
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-deros comunales, on los que conformidad con larcsolución -
Presidencial, procede el juicio de amparo. 

En cuanto a que os un procedimiento social Mar -
tha Chávez so expresa on la forma siguientes nEn el primer -
caso de procedimientos• el Derecho Procesal Agrario se mani
fiesta estableciendo normas protectoras de la parte socio- -
econ6micamente débil y ontonccs la cont ionda legal entre las 

partes no presenta caracterist icas y modalidades del proceso, 
notoriamente interesante; aqui nornnlmente se observa la lu
cha do intereses individuales y de intereses sociales de nu
cleos de pobla.ci6n necesitados y, fronte a esta contienda, -
el Derecho Social modifica los conceptos tradicionales del -
Derecho Procesal para proteger a los nucleos de población

que presen";an necesidades socfolcs y económicas. 

En el segundo grupo la contienda de intereses se 

presenta entre el grupo de población cjidal o comunal y el -
interés público en cuyo caso ante el Ejecutivo .Federal so d,2 

sahoga un procedimiento administrativo donde el nucleo de P.2 
blaci6n se le protegen sus bienes, aus equivalentes y, en º.:! 
so de que entren en conflicto con el interés público este- -
prevalece, tal es el caso de la expropiaci6n de bienes ejid2; 
les o comunales; otras veces se trata de procedimientos de -

clarativoa, como los de inafectabilidad, oonfirmaoión y tit!! 
lación de bienes comunales, rcco.10cimiento de títulos de bie -nes comunales etc. 



11+5 

En tercer caso nos encontramos un verdadero jui
cio, como el conflicto por linderos do bienes comunales t po
ro las partes t ienon la misma categoria y las mismas necesi
dades socio-económicas, Por tanto, se deja contender en-·- -
igualdad de condiciones, dg:lendolas on su integridad el -
principio procesal coml'm de igualdad entre las partes" (13). 

En el procedi111ionto social agrario, no so deman
da, en nnteria agraria suplo a la demanda una solicitud ante 
los órganos agrarios corrospondicnt s y que según el Artícu~ 
lo 2/6 de la Ley de Hcforma Agraria esta se presenta ante el 
gobernador del estado en donde so encuentra el nucloo de po
blaci6n interesado y con una copia ¡::ara la Comisi6n Agraría
Mixta. 

En otra parte donde claramente vernos lo social -
del procedimiento agrario así como del Derecho Agrario, en -
que a partir de la solicitud prcsent ada ante el Ejecutivo Lo -cal, todos los actos que los 6rganos y autoridades agrarias-
deban realizar son de oficio y además gratuitos. Y en caso -
de que una resolución Presidencial sea desfavorable o negat.,! 
va para el campesino o para un nucleo de población, estos
quedan exentos del pago de los gastos y costas del procedi 
miento, porque como ya lo decíamos antes es un derecho emi 

13) .- Chávez P. Martha.-El Proceso Social Agrario y sus Pro
cedimientos.-Primera Edición,-Editorial Porr6a S.A.-M6xico -
D.F. 1973.-Pág. 74 y sjgs. 
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-nentemcnte social, en el se trata de proteger y reivindicar 
a los campesinos, que en nuestro país es la clase socio-eco
n6mica más debil; y como muestra fchac:i.onte tenemos lo que -
determina cl Art foulo 33h de la Ley Federal de Reforma Agra
ria que a la letra dice. "Las Resoluciones Prosidencia1cs- -

sobre creaci6n de mcvos centros de población se aju .. "lt ar<tn a 
las reglas establo<)idas fXtra los de dotación de ejidos, en -

cuanto a su contenido, pliblicación y ejecuci6n, y surtirán,
respecto de las propiedades afectadas, los mismos efectos- -
que éstas. 

Indicarán, a.demás, las dependencias de los Ejec.!:! 
t-ivos Federales y Locales que deban contribuir econ6micamen
ta a sufragar los gasots de transportes, instalaci6n y eré -

ditos para subsistencia de los camr~sinos y a realizar las -
obras a que se refiere ol Art foulo 2.!i\ .¡ue por su contenido 

social es necesario transcribir este Artículo que dice, Artj 
culo 248.- "se declara do ínteres público la elaboración y -

ejecución de planes regionales para la creación de nuevos- -
centros de población. Las dependencias gubernamentales comp;; 
tentes deberán elaborar para el mejor logro de dichos planes 
a fin de que todo nuevo centro de población qoo se constitu

ya pueda coontar con las obras de infracxtructura econ6mica
y la asistencia tecni.ca y social necesarias para, su sosteni

miento y desarrollo". 

Por su parte Martha Ch~vez, dice al respecto.- -
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"Es en las sentencias definitivas donde también suele resol
verse sobre ol pago <le las costas que el 1 it igant e v01d.cb ha 
de abonar al vencedor y que implica el {Xlgo do los gastos- -
que erogo en la procecuci6n del juicio; este pago de cost:as
se cst ablecc siempre quo el actor "ha iniciado un juicio not2 
rian1011tc improcedente y falto de posibilidades de triunfo. -
En materia Agraria un nucleo do poblaci6n necesitado puede -
iniciar cuantas veces considere necesario un juicio dot ato -
rio y, aunque le hayan recaído no solo una, sino varias sen
tencias ncgat ivas, de ninguna manera deoo pagar los costas -
del juicio a loa presuntos afectados" (14). Tan protcccioni!! 
ta es el derecho agrario, que cuando un nucleo de poblaci6n
solici.ta una restitución de tierras o aguas, de oficio se- -
sigue también un procedimiento dotatorio para ~Ul en caso de 
que la resoluci6n sea negativa, el nuclco de población cuen
te de esta. manera con la dotación que le pueda ser favorable; 
así lo expresa el Artículo 274 de la Ley Federal de Reformas 
Agraria. Artículo "274.- si la solicitud es de restituci6n,
el expediente se iniciará por esta vía; pero al mismo tiempo 
se seguira de oficio el procedimiento dotatorio, para el ca
so de que la restituci6n se declare improcedente. 

La publicación que se haga de la solicitud de la 
restituci6n confonne al Art1culo 279, surtira efectos de no
tificaci6n para iniciar el doble procedimiento a que se re.·,;.. 
fiere este Articulo, e :i.gualos efectos tendrá respecto de-: -
los propietarios o usuarios de aguas destinadas al riego de-

14) • ...Chávez P. Martha.- El Proceso Social Agrario y sus Pro
cedimientos.-Primera Edici6n.-Editorial Porrúa S.A.-México -
D.F.-1973.- Pág. 107. 
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las tierras afectad as". 

Son objeto de Resoluci6n Presidencial, las soli
cit udcs por: restituci6n, dotación, crcaci6n de nuevos cen -
t:ros de población ejidal, reconocimicmto do bienes comunales, 
conformación y t it ulaci6n de bienes comunales, confliétos de 
bienes comunales, privaciones y nuevas adjudicaciones de de
rechos agrados, fusi6n y divisi.ón de ejidos y reconocimien
to de la pequeña propiedad inafectablc. La soluci6n que se -
obtiene por medio de la Resoluc:l6n Presidencial pone término 
a una situación socio-económica y jurídica. 

II.- POLirICAS, SOCIAIBS Y OCON(};11CAS.- Las Res.2 
luciones P.~esidencialos revisten características distintas 
segiin sean las circunstancias, Jos momentos historicos que 
las motivaron o las aituaci.ons políticas que predominen en ... 
una epoca y lugar determinado. 

La Resolución Presidencial al resolver una situa -ción jurídica reune las tres caractoristicas que hemos men .. ,:. 
cionado o sea q\c son políticas porque con ellas se cumple -
con un ideal, éste puedo ser político porque los gobiernos -
posteriores a la Constitución de 1917 se han preocupado por
los problemas de la tierra, en que ésta no se reuna en unas
cuant as manos, sino por el contrario en que sean distribui -
das entre la poblaci6n de nuestro pais. 



149 

Con las leyos reglamentarias dol Art :lculo 27 - -
Constitucional, so tiende hacia la protección del campcsino
ya sea proporcionandole los medios nccosarios y adecuados pa -ra qoo 6stc pueda producir y ascgurandole tanto la produc ..... -
oión agr:icóla y ganadera, así. mismo proporcionandolc una Se
guridad Social de su persona como de sus dcrechohabientes. 

Reunidas las dos caractorist icas antes menciona
das o sea lna pol !t icas y .sociales tenemos como consecuencia 
o rcsult ado las econ6rnicas considerando a las Resoluciones -
Presidenciales como ccon6micas, porque al contar ol campesi
no con la t iorra el pone su trabajo, fe, esfuerzo y esperan
za para obtcnc1· de la tierra los productos que al venderlos
proporcionará a su familia un mejor nivel de vida económico; 
desde otro punto de vista mientras el pais tenga una mayor 
pro<lucci6n, esta rep'-'rcutirá favorablemente en la economía -
del país. 

lII.- SUS FINALlDADES. 

Toda resolución debe necesariamente tener una 
finalidad; la conclusi6n que se obtiene de un problema solu
ciona a éste. En el caso de las Resoluciones Presidenciales, 
estas al presentar.se resuelven una situaci6n jurídica, que -
antes era un problema socio-econ6mico, al no existir una de
finida situaci6n jur!dica. La finalidad primordial que se- -
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pretende con la Resolución Presidencial es proPorcionarlc al 

crunpos1.no, la tierra o el agua necesaria para su suhsiston -
cia; el problema agrario en nuestro país data do muchos años 
atras, desdo que los españoles so adueñaron do las t1.orras,
ol campesino mexicano viene cargando cargando con una scric
de problemas por carecer del medio para atraerse loo rocur -
sos necesarios para proporcionarle a su familia los medios -
para qu:~ subsistan esa sUuación que ha venido viviendo el ... 
campesino mexicane>t on los ííltimoa años se ha tratado de re
solver. La liltima rcvoluoi6n quo ha tenido nuestro país, OC.!! 
siono una ideología socialista do protccci6n a los que care
cen de recursos econ6micos. Don Venustiano Carranza en plena 
lucha dicto med1das, Por medio de las cuales so empieza a r.2 
partir la tierra, la norma que mayor trascendencia tuvo por-. 
su contenido social es la loy del 6 do enero do 1915 la que
finc6 las bases para que on la Con.stituci6n de 1917 se im- -
plantara el Artículo 27, que tiendo a resolver los problemas 
del campo, laa leyes reglamentarias de 4ste Articulo estan -
acorde con la ideología revoluciona.ria dar la tierra a quien 
la trabaje. Los gobiernos postQriores a la Constitución se -
han preocupado por cwnpli.r con esta ideolog!a de repartir la 
tierra de que &ta sea trabajada por el campesino que vive -
del producto que obtiene de la tierra. La Resoluoi6n Presi .... 
dencial tiene como finalidad proporcionarle al campesino cl
medio adecuado para que &te tenga un mejor nivel de vida, -
podemos tambien considerar como finalidad de lJa. Resoluci6n -
Presidencial la conclusi6n de un problema socio-economico -
que perjudica a cconomia nacional aunque en un segun:lo tennj 
no o corno consecuencia de lo anterior, la Rcsolucit')n Presi-
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-clonoial .itiene eomo finalidad terminar con los latifunoios ""." 
quo van on contra de la economía nacional, los gobiernos t~ 
bien se han preocupado por que el campesino cuente con otros 
medios t6cnicos adecuados para que éste obtenga mejores cose -chas. El reparto de la tierra so ha encaudado hacia mejores-
resultados tal es el caso de la creaci6n do los ejidos, una
forina de trabajar la tierra en conjwito, organizado el ejido 
y con personalidad propia su t;Wndc hacia la total solución
de los problemas del campesino mexicano. 
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e o N e L u s I o N E s. 

I.- Es necesario que el 
tra Universidad con 
tenci6n eficiente y 

Derecho Social se iroremente en nues -la finalidad de que se pueda dar a -
comprensiva a los problemas que tie-

nen los económica.monte d6bilcs. 

II.- Existen las bases constitucionales para que se delimite 
la Administraci6n Social, la quo debe ser creada con ex -clusividad de intereses y la que además debe gozar de .. 
autonomía para que pueda solucionar los problemas de la 
clase más desamparada. 

III.- El buen funcionamiento y desarrollo del Estado depende 
de su organiz.aci6n Administrativa; el Estado es Admi -
nistrado a base de 6rganos los que necesitan de perso
nalidad para que puedan cumplir con sus objetivos para 
los cuales fueron creados, el derecho les reconoce a -
a estos 6rganos osa personalidad jurídica y por lo tan -to cumplen con sus finalidades. Dentro de los 6rganos-
del Estado existen algunos que por sus características 
y objetivos requieren singular menci6n y estos son los 
6rganos sociales, los que tienen encomendadas funcio -
nes especificas consistentes en tutelar, protejer y- -
reivindicar a la clase económicamente débil. 
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IV .... En la AdlniniatracMn Pública se impone la PoHt ica del
Prcsidente de los Estados Unidos Mexicanos su ideologia 
y sus ambicionas de superar al puoblo Mexicano siemprc
son respetadas y cwnplida.s por lo que con frocuoncia V,2 
mos aciertos notablos que benefician la economía, la- -
ciencia o las relaciones internacionales de nuestro- -
país. 

V.- En mat cria laboral, ol sindicalismo mexicano t fono las -
bases legales y la fuerza; pero no tiene la preparación
suficiento para hacer que se Ol.Utlplan con las prostacio -
nea sociales que consagra el articulo 123 de la Constitu -ci6n Mexicana. 

VI.- A partir de la Constituci6n Mexicana de 1917, se tiende 
a dar protecci6n y servicios sociales a la clase so- -
cial más necesitada; pero infortunadwnente los art!cu -
los constitucionales que establecen normas protcctoras
y reivindicadoras para esta clase, han sido cumplidos 
solo relativamente y como únicos avances de contenido -
eminentemente social Podemos mencionar la creaci6n de -
leyes e inst it ucionea do este carácter oomo son: Inst i
t uto Mexicano del Seguro Social; Instituto de Seguridad 
y Servici.os Sociales de los Trabajadores del Estado;- -
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda del Traba -
jador y por i'iltirno la Ley más general de carácter tam -
bién social como lo es la Ley Federal de Protecci6n al
Consumidor y la creación del Banco Obrero. 
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VII.- El campo y ol campesino requioron de atenoioros urgen
tes a fin de proporcionar a.1 crunposino un mejor nivol
dc vida, ya que las condiciones de vida de 6ste son- -
lastimosas se requiere técnica, cdtcaci6n y al:i.monta -
ci6n para que el campesino pueda aprovechar la tierra
y así la producci6n soa abundante y suficien.t e para el 
pueblo mexicano, entonces podemos decir que no hay ... -

opresión. 

VIII.- Es necesario qoo se cumpla con el oort <mido del Art !
culo '2:7 const ituoional en. lo referente a que so repar -tan los latifundios, el pueblo mexicano tiene careo • 
cia de tierras porque un peqooflo grupo en M6xico tie
ne en sus manos grandes cantidades de tierra la que -

en la mayoría de los casos es improductiva. El Ejecu... 
tivo Federal por modio do las Resoluciones Presiden -
<dales, tiene en sus manos la solución, solo requiere 
de iniciativa y deseo de proporcionar al campesino- -
tierra para que la trabaje así como la firme convic -
ci6n de terminar con el problema do los latifundios. 

IX.- Es necesario una paH.tica social que beneficio a los- -
económicamente d6biles y esta política debe abarcar la
seguridad social, la cultura así como la economía para
que verdaderruoonte se beneficie a la clase más necesit_! 

da. 
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