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LA DIVISIÓN DE PODERES A TRAVÉS DE LA HISTORIA DEL ESTA 

DO MODERNO; HA DESEMPEÑADO UNO DE LOS PAPELES FUNDAMENTALES 

DE ÉSTE; ES POR ESE MOTIVO LA INQUIETUD Y EL INTERES PERSO

NAL DE DESARROLLAR EL ESTUDIO DE UN FENÓMENO POLfTICO, SO-

CIAL Y ECONÓMICO QUE HA INFLUIDO CON SINGULAR FUERZA EN EL 

TRANSCURSO DEL TIEMPO Y QUE ACTUALMENTE ES DETERMINANTE EN 

LA CONFIGURACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO MODERNO, 

DESDE SUS ALBORES, HASTA NUESTROS DfAS, HAN SIDO UNA SE 

RIE DE GRANDES PENSADORES LOS QUE HAN ESTUDIADO LA DIVISIÓN 

DEL PODER: SUS FORMAS Y TENDENCIAS, SUS EFECTOS Y CONSECUEM 

CIAS, ES DECIR, SU PROFUNDIDAD FILOSÓFICA· Y POLfTICA PARA -

MANTENER EL EQUILIBRIO DEL PODER Y El. DE LOS HOMBRES QUE LO 

EJERCEN, 

NUESTRO PAfS, DESDE EL SIGLO PASADO, POR SUS DIVERSAS -

TRANSFORMACIONES EN TODOS ASPECTOS Y PRIMORDIALMENTE EN LO_ 

POLITICO, SE FUE CONFORMANDO A LO LARGO DE UN ACONTECER JU

RfDICO-LEGISLATIVO QUE VISLUMBRA LOS FRUTOS DE UNA DIVISIÓN 

DE PODERES, CONCEBIDA Y DEFINIDA DE UNA MANERA PRECISA Y -

POR OTRO LADO APEGADA A LA REALIDAD DE UNA NACIÓN, QUE EN -

ESE MOMENTO.SE ESTABAN GESTANDO GRANDES CAMBIOS, Y ENTRE -

OTRAS COSAS SE BUSCABA DE UNA VEZ POR TODAS LA SOLIDEZ DE -



UNA INDEPENDENCIA YA CONFORMADA, Asl, SUCESIVAMENTE, SIEM-

PRE DENTRO DE UN PROCESO EVOLUCIONARIO POLITICO QUE PASA -

POR LA tPOCA REVOLUCIONARIA DONDE QUEDA CONSOLIDADO NUESTRO 

SISTEMA DE DIVISIÓN DE PODERES EN LA CONSTITUCIÓN PoLITICA_ 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DEL AÑO DE 1917, QUE RIGE -

Y ABARCA TODA LA tPOCA POST-REVOLUCIONARIA, HASTA NUESTROS_ 

DIAS, 

EN EL PRIMER CAPITULO TITULADO HHISTORIA Y EVOLUCIÓN DE 

LA DIVISIÓN DE PODERESn SE REFIERE COMO MARCO INTRODUCTORIO 

EL BUSCAR LAS RAICES Y EL NACIMIENTO DE LA IDEA DE LA DIVI

SIÓN DEL PODER EN LA ANTIGUEDAD Y ESPECIFICAMENTE EN LA CUL 

TURA GRIEGA, A TRAvts DE sus PRECLAROS FILÓSOFOS. POSTERIOR 

MENTE NOS TRASLADAMOS HASTA LOS SIGLOS XVII Y XVIII EN DON

DE SE REPLANTEA EL TEMA DENTRO DE INGLATERRA Y DE LA fRAN-

CIA ENCICLPEDISTA, Y MÁS TARDE PASANDO POR EL SIGLO XIX EN 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMtRICA HASTA LLEGAR AL PENSAMIENTO -

CONTEMPORÁNEO, 

EL SEGUNDO CAPITULO DENOMINADO, "LA ESTRUCTURA NORMATI

VA DE LA DIVISIÓN DE PODERES EN MÉXICO" EN SU PRIMERA PARTE 

CONTEMPLA DENTRO DE UNA VISIÓN HISTÓRICA LA DIVISIÓN DEL -

PODER EN LAS DIFERENTES LEYES Y CONSTITUCIONES POLfTICAS -

DEL SIGLO XIX EN MÉXICO, BUSCANDO SUS ORIGENES y SU EVOLU--



CIÓN MEDIANTE LAS DIVERSAS LEYES Y LEGISLACIONES HASTA CUL

MINAR EN NUESTRA CONSTITUCIÓN POLITICA VIGENTE, LA SEGUNDA_ 

PARTE DE ESTE MISMO CAPITULO ANALIZA LA ESTRUCTURA Y LAS -

FUNCIONES DEL PODER EN EL MÉXICO ACTUAL, HACIENDO UN ESTU-

DIO BASADO EN LA DIVISIÓN DE PODER, CON RESPECTO AL PREDO

MINIO O A LA MAYOR. INFLUENCIA QUE PUEDA TENER ALGUNO DE LOS 

TRES PODERES SOBRE LOS OTROS DOS Y TODO ÉSTO POR CONSIGUIEH 

TE EN RELACIÓN DIRECTA A LAS CIRCUNSTANCIAS DE TODO GÉNERO, 

A LA SITUACIÓN POL(TICA QUE SE GUARDE Y EN GENERAL A LA 

IDIOSINCRACIA DE UNA NACIÓN, EL CAPITULO TERCERO LLAMADO -

ulA SITUACIÓN DEL PODER EN MÉXICOu HACE PRIMERAMENTE UN.BA

LANCE HISTÓRICO DEL PRESENTE SIGLO CON RELACIÓN AL SISTEMA_ 

PRESIDENCIALISTA (PODER-EJECUTIVO), DESDE LA ÉPOCA REVOLU-

CIONARIA HASTA EL PERIODO PRESIDENCIAL DE 1964-1970, 

LA SEGUNDA PARTE DEL CAPITULO QUE ENFOCA COMO CONSECUEH 

CIA DE LO ANTERIOR, LA PROBLEMÁTICA Y EL DESGASTE QUE SUFRE 

EL PARTIDO POLfTICO EN EL PODER, DEBIDO A LA IMPROVISACIÓN_ 

Y AL DISTANCIAMIENTO CON SUS VERDADEROS PRINCIPIOS Y BASES_ 

SOCIALES Y POLfTICAS, ENTENDIENDO ANTE TODO QUE EN MÉXICO -

RIGE UN SISTEMA DE PARTIDO DOMINANTE COMO PRODUCTO DE·LA RE 
VOLUCIÓN MEXICANA, DENTRO DE LA TERCER PARTE SE MUESTRA LA_ 

CRISIS ECONÓMICA Y POLfTICA EN QUE CAE EL PAfS A PARTIR DE_ 

LOS ACONTECIMIENTOS POLiTICOS Y SOCIALES DE 1968 EN LOS CUA 

LES SURGE UN CUESTIONAMIENTO HISTÓRICO-POLfTICO DE UNA GRAN 



FUERZA Y SE HACE REFERENCIA A UN ACONTECER NACIONAL ENVUEL

TO EN UNA CONFLICTIVA DE GRANDES PROPORCIONES Y A LA VEZ SE 

HACE UNA CONSIDERACIÓN GENERAL DEL PODER EN LA ACTUALIDAD,_ 

TRATANDO DE DAR UN PANORAMA LO MAS OBJETIVO POSIBLE DE UNA_ 

REALIDAD QUE ACONTECE EN UNA tPOCA EN QUE LOS CAMBIOS SON -

NECESARIOS Y PRIMORDIALES EN UN PAÍS. EN QUE SU PUEBLO BUSCA, 

CON GRAN ESPERANZA, UN TIEMPO DE MAYOR MADUREZ POLfTICA, EN 

QUE EL EQUILIBRIO DE LOS PODERES TRAERÁ CONSIGO UN MARGEN -

MÁS AMPLIO A LA EDUCACIÓN, EL PROGRESO Y LA DEMOCRACIA, DE_ 

ALGO QUE SIGNIFICA MUCHO PARA MI: Mtx1co. 

FINALl'IENTE1 SE ELABORAN LAS CONCLUSIONES Y OBSERVACIO-

NES QUE A TR¡lvts DEL ESTUDIO y EXPOSICIÓN DEL TEMA ESCOGIDO 

SE CREYERON PERTINENTES ESTABLECER, DE ACUERDO CON LAS CA-

RACTERfSTICAS PROPIAS DE.NUESTRÓ PAfS Y DE LA EXPERIENCIA -

A LO LARGO DE LA HISTORIA DE LOS HOMBRES V DEL ESTADO, 



CAPITULO 

HISTORIA Y EWLIJCllll DE lA DIVISIOll DE POOERES 
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EL CASTIGO DE QUIENES SE -

NIEGAN A OCUPARSE DE LOS ASUlt 

TOS P0BLICOS ESTA EN QUE ESOS 

ASUNTOS CAEN EN MANOS DE QUI~ 

NES SON MENOS VIRTUOSOS QUE -

ELLOS, 

PLATÓN, 

EL ARTE COMPLETO DEL POL(

TICO ES TENER QUE TOMAR LOS -

GOBIERNOS TAL COMO SON Y HACER 

LO MEJOR QUE PUEDA CON LOS ME

DIOS A SU ALCANCE, 

ARISTÓTELES, 
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CAPITULO 

HISTORIA Y EVOLUCION DE LA DIVISION DE PODERES 

1.1 GRECIA <PLATON, ARISTOTELES Y POLIBIO), 

LA CONCEPCl6N DE LA DIVISION DE PODERES, NO SURJE ESTRI~ 

TAHENTE BAJO ESTE CONCEPTO, SINO QUE SE VA CONFORMANDO DE -

HECHO EH LA ANTIGUA GRECIA, DENTRO DE LA CIUDAD-ESTADO, BAJO -

LA FORMA DE LA DEMOCRACIA CONSOLIDADA EN SUS INSTITUCIONES Y -

.EN LA APLICACION DE LAS FORMAS MIXTAS DE GOBIERNO, 

Los ATENIENSES, A su GOBIERNO LE LLAMABAN DEMOCRACIA 

•pORQUE LA ADHINISTRACION ESTA EN MANOS DE LA MASA DE CIUDADA

NOS. NO DE UNA MINOR(A•,l DENTRO DE LA POL(TICA MODERNA, ESA 

exPRESION VIENE A SER MUY RELATIVA, YA QUE EL INTRODUCIR UNA 

PAPELETA DE VOTACIÓN EN LA URNA ELECTORAL (DEMOCRACIA INDIREC

TA) ES UN DERECHO MUY IMPERSONAL DADO EL CARACTER,DE GENERALI

DAD DE LA DEMOCRACIA ACTUAL, EN QUE LA TOTALIDAD DE PUEBLO -

ES PARTÍCIPE DE ELLA. ESTO A DIFERENCIA DE LA ANTIG0EDAD EN 

DONDE SÓLO LOS CIUDADANOS EN PLENO DISFRUTE DE SUS DERECHOS -

1 SABINE, GEORGE H. HISTORIA DE LA TEORfA POLITICA, TRADUCCIÓN 
DE VICENTE HERRERO, SEGUNDA EDICIÓN EN ESPAÑOL (1963). FONDO 
DE CULTURA ECONÓMICA, rmoco-BUENOS AIRES, p,(22). 
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CIVICOS, TENIAN LA OPORTUNIDAD DE PARTICIPAR EN LAS DECISIO-

NES GUBERNAMENTALES POR MEDIO DE LA ASAMBLEA POBLICA EN DONDE 

SE REUNIAN PERIODICAMENTE (DEMOCRACIA DIRECTA), 

SE HA CALCULADO BASANDOSE EN LAS CIFRAS QUE DA ARIST0-

TELES (384-322 A.C.) EN SU HCONSTITUCION DE ATENAS, EN RELA

CION A "QUE CADA AÑO UN CIUDADANO DE CADA SEIS PODIA TENER -

ALGUNA PARTICIPACION EN EL GOBIERNO CIVIL, AUNQUE ESA PARTl

CIPACION NO FUESE MAS ALLA DE ACTUAR COMO JURADO, Y AUHQUE -

NO DESEMPEÑASE NINGON CARGO, PODIA TOMAR PARTE REGULARMENTE 

DIEZ VECES AL AÑO, EN LA DISCUSIÓN DE PROBLEMAS POLITICOS EN 

LA ASAMBLEA GENERAL DE LOS CIUDADANOS, LA DISCUSIÓN CON 

ARREGLO O NO A FORMALIDADES JURIDICAS DE LOS ASUNTOS P0BLl

cos, ERA UNO DE LOS PRINCIPALES DELEITES E INTERESES DE SU -

VIDA", 2 

AL RESPECTO EL FILOSOFO ESTAGIRITA, LAMENTABA QUE POR 

LAS OCUPACIONES HABITUALES DE LOS CIUDADANOS, SUS ACTIVIDA

DES POLITICAS LAS DEJARAN EN UN SEGUNDO T~RMINO, POR CONSI

GUIENTE CONSIDERABA "QUE TODO EL TRABAJO MANUAL LO REALIZA

SEN LOS ESCLAVOS PARA QUE LOS CIUDADANOS PUDIERAN TENER EL -

OCIO QUE LES PERMITIERA DEDICARSE A LA POL!TICA",3 

2 SABINE, GEoRr.E H. Qp, CIT,, p, (22), 
3 IB!DEM, P, (16) 
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ES IMPORTANTE SERALAR ANTE TODO, QUE LA EVOLUCION DE LA 

DEMOCRACIA EN GRECIA ESTUVO SUJETA A UNA SERIE-DE ACONTECl-

MIENTOS CLAVES, ES DECIR, DETERMINANTES DENTRO DE LOS ASPE!;_ 

TOS POLfTICOS, ECON0MICO Y SOCIAL, 

DE ESTOS SUCESOS RELEVANTES, FORMA PARTE PRIMERAMENTE -

LA LLAMADA •EDAD DE LOS TIRANOS# DURANTE EL SIGLO VII A.C. -

PRINCIPALMENTE COMO UN PROCESO DE TRANSICl~N DE LA TIRANfA, -

ENTRE UNA DESGASTADA ARISTOCRACIA, HACIA UNA INCIPIENTE DEMO

CRACIA, QUE EN EL CASO DE ATENAS SE DIVIDfA EN TRES PODERES: 

1) EL POLEMARCO O COMANDANTE MILITAR; 2) EL REY O MAGISTRADO, 

Y- 3) EL ARCONTE. ESTOS JEFES ERAN ELECTOS DE POR VIDA EN UN 

PRINCIPIO, A MEDIADOS DEL SIGLO VIII A.C., SU PLAZO SE REDU

JO A DIEZ AROS. Y A PRINCIPIOS DEL SIGUIENTE SIGLO, A UN -

ARO, POSTERIORMENTE, SE CREO LA COMISION DE LOS TESMOTETES -

PARA VIGILAR LAS LEYES, Y ASf SE COMPLETO EL COLEGIO DE NUEVE 

ARCONTES, JUNTO A ~STE, FUNCIONARIA EL IMPORTANTE CONSEJO DE 

AREOPAGO, QUE A SU VEZ VIGILABA LA ELECCION DE LOS ARCONTES, 

LOS CUALES TAL VEZ ERAN ABSORBIDOS EN EL AREOPAGO DESPU~S DE 

CUMPLIR UN AÑO DE ARCONTADO. "EL CONSEJO DE AREOPAGO TAMBl~N 

TENIA PODER PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES", 4 

4 PETRIE, A. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE GRECIA, TRADUCC!ON DE 
ALFONSO REYES, UND~CIMA REIMPRESIÓN EN ESPAÑOL (1980), BRE
VIARIOS DEL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, M~X!CO, p,(21), 
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HACIA EL ARO DE 630 A.C,, SE DA LA APARICION DEL DINERO 

EN SUSTITUCION DEL VIEJO SISTEMA DE TRUEQUE, QUE TRAJO CONSl 

GO UN DESCONTENTO POPULAR MUY FUERTE Y QUE DIO POR RESULTADO 

EL FRACASO DE LA INTENTONA DEL NOBLE CILON DE APODERARSE DEL 

MANDO, COMO RESULTADO DE ~STA ACCION, LAS CLASES GOBERNAN-

TES INICIARON UNA REFORMA, EN EL SENTIDO DE REVISAR LA CONS

TITUCION AL TRAV~S. DEL LEGISLADOR DRACON, DEL CUAL SURGIO -

UN CODIGO FAMOSO POR SU SEVERIDAD, EN REALIDAD, ESTO NO 

HIZO MUCHO POR ALIVIAR LA SITUACION SOCIAL EXISTENTE, Y ES 

CUANDO EN EL ARO DE 594 A.C., SE DESIGNA A SOLON COMO "RECOtt 

CILIADOR Y ARCONTE"• CON TODAS LAS FACU~TADES PARA SOLUCIO-

NAR LA SITUACION CAOTICA, Y REVISAR LA CONSTITUCION, 

SoLON, ENTRE OTRAS COSAS, ABOLIÓ LA MAYOR PARTE DE, -

LAS LEYES DE DRACON, Y EN MATERIA ECONOMICA APOYO EL CAMBIO DE 

LA AtlTIGUA MONEDA "EGINETA" POR LA "EUBOICA",PROVOCANDO CON· 

~STO UN GRAN AUGE COMERCIAL PARA ATENAS, TAMBl~N TOMANDO EN 

CUENTA LA CLASIFICACIÓN YA EXISTENTE QUE DIVIDIA A LOS CIUDA

DANOS EN TRES CLASES SEG0tl SU RIQUEZA, QUE ERA LA SIGUIENTE: 

ll "Los PENTACOSIOMEDINMI,, y HOMBRES CAPACES DE PROVEER 500 

SACOS DE CEREALES; 2) Los "HIPPEIS" o CABALLEROS; 3) Los ''ZE

UGITAE" O TRONQUISTAS, Y A ESTAS CLASES SOLÓN A~ADIÓ A LOS 4) 
"TH~TES" O VILLANOS, ES DECIR A LOS CIUDADANOS MAS POBRES -

CON LOS CUALES REALIZA UNA EXTRAORDINARIA LABOR, EN EL SEtffl-
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DO DE DARLES UNA INTERVENCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN POBLICA -

Y EL DERECHO DE PERTENECER A LA "ECCLESIA" O ASAMBLEA GENE-

RAL QUE POR SU CAPACIDAD JUDICIAL Y SU PODER DE PEDIR CUEN-

TAS A LOS MAGISTRADOS, HIZO QUE A LO LARGO DEL TIEMPO, LOS -

TH~TES ADQUIRIERAN REALMENTE UN VERDADERO PODER, POR OTRO -

LADO, EN RELACIÓN A LAS CUATRO CLASES MENCIONADAS, EL GRAN -

"RECONCILIADOR Y ARCONTE" RECURRIÓ A LA ANTIGUA CLASIFICA- -

CIÓN DE CUATRO "TRIBUS#, PARA LA ELECCIÓN DE MAGISTRADOS Y -

LA CREACIÓN DE UN NUEVO CONSEJO DE 400 MIEMBROS, RECLUTADOS 

ENTRE LAS TRES PRIMERAS CLASES, 

"EL SISTEMA CONSTITUCIONAL DE SoLON PUEDE LLAMARSE cN 

CONJUNTO, UNA "TIMOCRACIA", O JERARQUIZACIÓN DE DERECHOS -

P0BLICOS SEGON LA RIQUEZA, ESTO DEJABA EN MANOS DE LOS RI

COS UN PODER INMENSO, PERO, POR OTRA PARTE, EL RECONOCER -

INTERVENCIÓN A LOS "TH~TES" JUSTIFICA QUE SOLON SEA CONSIDE

RADO COMO EL PADRE DE LA DEMOCRACIA ATENIENSE",S 

Poco DESPU~S DEL ARCONTADO DE SOLON, SE DESATA UNA TRE

MENDA CRISIS, DE LA QUE SE APROVECHA PISISTRATO DE QUl~N SE 

DEC!A ERA PRIMO Y COLABORADOR DEL GRAN "RECONCILIADOR Y 

ARCONTE", Y SE ADUEÑA DEL PODER DE ATENAS, 

5 PETRIE A. Qp, C!T,,P,(24) 



8 

LA TIRANIA DE ESTE HOMBRE RESULTÓ PRÓSPERA Y BRILLANTE, 

AUNQUE EL PENSAMIENTO POLITICO GRIEGO, CONSIDERABA A ESTA CO

MO EL PEOR DE TODOS LOS GOBIERNOS Y EL RESULTADO DE LA APLICA 

CIÓN DE LA FUERZA ILEGITIMA; AUNQUE PUDIERA SER BENEFICO EN -

SUS ASPIRACIONES Y RESULTADOS (COMO EL CASO DE LA TIRANIA DE 

PISISTRATO), ES HALA PORQUE DESTRUYE LA AUTONOMIA. POR SU PAR 

TE PLATÓN HIZO UNA DISTINCIÓN TAJANTE EN EL SENTIDO DE QUE -

"UN TIRANO GOBIERNA POR LA FUERZA SOBRE SÚBDITOS QUE NO DE

SEAN SU GOBIERNO, EN TANTO QUE EL VERDADERO REY O POLITICO -

TIENE EL ARTE DE HACER QUE SU GOBIERNO SE ACEPTE VOLUNTARIA-

MENTE", 6 

11.(s TARDE SE DAN ALGUNAS LUCHAS POR EL PODER, HASTA QUE 

CLISTENES SE ADUERA DE EL MANDO REALIZANDO CIERTAS REFORMAS -

INSTITUCIONALES EN LAS QUE DESTACA LA SUSTITUCIÓN DE LAS CUA

TRO ANTIGUAS #TRIBUS", POR DIEZ NUEVAS "TRIBUS" LOCALES, BASA 

DAS EN UNA DIVISIÓN GEOGRAFICA ARTIFICIAL QUE DIERON COMO BA

SE LA CREACIÓN DEL NUEVO CONSEJO DE 500 MIEMBROS, ES DECIR 50 

POR CADA "TRIBU" .QUE PRONTO CRECIÓ EN IMPORTANCIA COMO CUERPO 

ADMINISTRATIVO, DELIBERATIVO Y JUDICIAL. 

EN RELACIÓN A LOS ARCONTES, SE DECIDIÓ QUE SU ELECCIÓN 

SERIA POR VOTO DE LA ASAMBLEA, DURANTE ESTE LAPSO APARECIÓ UN 

6 SABJNE, ÜP,CJT,,P,(64), 
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NUEVO CARGO MILITAR QUE ERA EL DE LOS "ESTRATEGAS" O GENERALES, 

QUE ESTARfAN BAJO EL MANDO DEL "POLEMARCO" Y CADA TRIBU CONTA

RfA CON UNA PERSONA PARA ESTE CARGO, 

LA HISTORIA GRIEGA CONTINUAR(A, SUCESIVAMENTE BAJO UN -

DEVENIR DE GUERRAS, SUBLEVACIONES, COllFEDERACIONES, OSTRAICIS

MOS E INVASIONES, Y LA PERENNE LUCHA ENTRE ATENAS Y ESPARTA, -

HASTA LLEGAR A LOS AÑOS 445-431 A.C., DONDE LA PAZ DE TREINTA -

AÑOS CON PERSIA, FUE FUNDAMENTAL PARA QUE PERICLES, JEFE INDIS

CUTIBLE DEL ESTADO ATENIENSE, DIERA A ESTA tPOCA UN GRAN ESPLE[ 

DOR Y JUNTO A ESTO LA DEMOCRACIA QUEDAR(A CONFORMADA EN SU PLE-· 

N ITUD CON LOS S IGU 1 ENTES ELEMENTOS, SEGON SU ltlFLUENC IA Y PODER

DENTRO DEL ACONTECER POLfT ICO DE ATENAS, 

1),- Los MAGISTRADOS MILITARES o ESTRETEGAS. FORMABAN -

UN IMPORTANTE CUERPO DE FUNCIONARIOS ATENIENSES, QUE QUEDABAN -

FUERA DEL SISTEMA DE DESIGNACIÓN POR SORTEO Y QUE TEN(AN UNA --

1NDEPENDENC1 A MUCHO MAYOR QUE LOS DEMAS, SE TRATABA DE D 1 EZ -

GEN ERALES ESCOGIDOS POR ELECCIÓN DIRECTA, Y QUE ERAN ADEMAS - -

REELEGIBLES EN SUCESIVAS ELECCIOllES, TEÓRICAMENTE ESTOS GENE

RALES ERAN MEROS OFICIALES MILITARES, PERO, SOBRETODO EN LA -

tPOCA IMPERIAL, POSE!AN NO SÓLO PODERES IMPORTANTES EN LAS 

PARTES EXTRANJERAS DEL IMPERIO ATENIENSE, SINO QUE TAMBltN 

EJERC!AN UNA GRAN INFLUENCIA EN LAS DECISIONES DEL CONSEJO Y DE 

LA ASAMBLEA, POR COJISIGUIEIHE, ERA UNA APARIENCIA QUE EL CARGO 
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FUERA MILITAR PORQUE EN ALGUNAS OCASIONES ERA MAS BIEN UN PUESTO 

POL(TICO DE MUCHA RELEVANCIA, "ESTE ES EL CASO DE PERICLES, QUE 

ACTUO AÑO T~S AÑO COMO L(DER DE LA POL(TICA ATENIENSE GRACIAS A 

SU CARGO DE GENERAL, Y SU POSICION CON RESPECTO AL CONSEJO Y A -

LA ASAMBLEA SE PAREC(A MUCHO MAS A LA DEL PRIMER MINISTRO EN UN 

GOBIERNO MODERNO QUE A LA DE UN SIMPLE COMANDANTE DE TROPAS, PE

RO su PODER, SE BASABA EN EL HECHO DE LLEVAR TRAS DE sr A LA -

ASAMBLEA 11 ,? 

2),- EL CONSEJO O "BOULE", ESTABA COMPUESTO POR 500 C IUDA

DANOS MAYORES DE 50 AÑOS, Y ERAN DESIGNADOS POR SORTEO A RAZON -

DE 50 MIEMBROS POR "TRIBU", SE CONSERVABAN EH FUNCIONES DURANTE 

UN AÑO,Y SOLO POD(AN SER REELECTOS UNA VEZ, Y SE ENCONTRABAN SU

JETOS A LA ACLARACION DE CUENTAS AL PRINCIPIO Y AL FINAL DE SU -

CARGO, 

LA MECANICA DEL CONSEJO ERA DESIGNAR A 50 COllSEJEROS DE -

CADA "TRIBU" POR UNA Dl:CIMA PARTE DEL AÑO, A MANERA DE COMISIÓN 

PERMANENTE SEGÚN UN SORTEO REALIZADO, A ESTE PER(ODO SE LE LLAMA 

BA UNA "PRITANIA", SE SESIONABA DIARIAMENTE Y SE NOMBRABA POR -

SORTEO UN PRESIDENTE QUE PRESIDIRIA EL CARGO POR UN SOLO D(A DE 

SU VIDA HACll:NDOLO RESPONSABLE DEL CUIDADO DEL SELLO DEL ESTADO 

Y DE LAS LLAVES DEL TESORO. 

7 IBIDEM, P, (18) 
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Los PODERES DEL CONSEJO ABARCABAN PRACTICAMENTE TODOS -

LOS DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACION PllBLICA, Y EN LA MEJOR 

~POCA DE LA CONSTITUCION ATENIENSE, EL CUERPO QUE FORMULABA -

EFECTIVAMEtlTE LAS MEDIDAS ERA MAS BIEN EL CONSEJO QUE ASAMBLEA. 

ERA EL 0RGANO EJECUTIVO CENTRAL DEL GOBIERNO, YA QUE, LAS EMBA 

JADAS EXTRANJERAS SOLO TENfAN ACCESO AL PUEBLO POR MEDIO DE -

~STE, EN EL CASO DE LOS MAGISTRADOS, ESTABAN SOMETIDOS A SU -

CONTROL. EL CONSEJO PODfA EJERCER COMO TRIBUtlAL, Y LA FLOTA Y 

SUS ARSENALES SE ENCONTRABAN BAJO SU VIGILANCIA, SIN EMBARGO, 

LOS GRANDES PODERES DEL CONSEJO, SIEMPRE DEPENDfAN DE LA BUENA 

VOLUNTAD DE LA ASAMBLEA, POR EL HECHO DE QUE TODAS LAS CUESTI~ 

NES IMPORTANTES COMO LOS IMPUESTOS Y MEDIDAS LEGISLATIVAS IBAN 

A LA ASAMBLEA PARA RECIBIR SU APROBACIÓN, 

DE HECHO "LA CLAVE DEL CONTROL POPULAR EN ATENAS ERA EL 

CONSEJO DE LOS Qu 1N1 EflTOS Y LOS TRIBUNALES CON SUS GRANDES JU

RADOS POPULARES", 8 

3),- LAS DICASTERIAS O JURADOS POPULARES (TRIBUNALES), 

SE COMPONfAN POR UNOS 6,000 CIUDADANOS DE 30 Aílos y DE BUENA 

FAMA QUE JURABAN JUZGAR IMPARCIALMENTE Y SEGllN LA LEY EN LOS 

ASUNTOS JUDICIALES TANTO CIVILES COMO DE ORDEN PENAL, EL -

CUERPO DE JURADOS SE DIVIDfA EN DIEZ SECCIONES, ESTOS ERAN -

8 !BID. P, (18), 
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CONVOCADOS POR LOS "TESMOTETAS" PARA EL NlJMERO DE CORTES QUE -

SESIONABAN CADA DIA MEDIANTE UN COMPLICADO PROCEDIMIENTO QUE 

TENIA COMO FINALIDAD EVITAR CUALQUIER INTENTO DE SOBORNO O -

DE INTIMIDACION, CADA CORTE, COMO CADA SECCIÓN, DEBIAN CONTE

NER UN MISMO NllMERO DE MIEMBROS PROCEDENTES DE CADA "TRIBU", 

Etl CUANTO AL NllMERO, LAS CORTES PODIAN TENER DE UNOS 

201 A 401 JURADOS, EN LOS ASUNTOS ORDINARIOS, Y DE 1001 A 

2001 Y HASTA 2501 EN LOS JUICIOS POLITICOS, EL NlJMERO IMPAR -

TENIA POR OBJETO NO PERMITIR EL EMPATE, 

CABE COMENTAR, QUE ESTOS CIUDADANOS ERAN JUECES V JURA

DOS EN LAS DECISIONES DE UN TRIBUNAL, V ESTAS TEN!AN EL VALOR 

DE COSA JUZGADA, POR QUE NO HABIA SISTEMA DE APELACIÓN VA QUE, 

EL TRIBUNAL ACTUABA V DECIDIA EN NOMBRE DE TODO EL PUEBLO, 

AL IGUAL QUE EL CONSEJO DE LOS QUINIENTOS, "EL CONTROL 

POPULAR DE LOS MAGISTRADOS V DE LA LEY SE COMPLETABA POR ME

DIO DE LOS TRIBUNALES. Los TRIBUNALES ATENIENSES ERAN, SIN -

DUDA, LA CLAVE DE TODO EL SISTEMA DEMOCRATICO, OCUPABAN UNA -

POSICIÓN QUE NO ES COMPARABLE A LA QUE TIENEN LOS TRIBUNALES 

EN NINGlJN GOBIERNO MODERNO, ERA SU DEBER, COMO EL DE CUAL

QUIER OTRO TRIBUNAL, DAR DECISIONES JUDICIALES EN LOS CASOS -

PARTICULARES, TANTO CIVILES COMO CRIMINALES; PERO, ADEMAS, -

TENIAN PODERES MUCHO MAYORES QUE ESTOS V QUE, CON ARREGLO A -

LAS CONCEPCIONES MODERNAS SON CLARAMENTE DE NATURALEZA EJECU-
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TIVA O LEGISLATIVA Y NO JUDICIAL",g Y EN RELACIÓN A ESTO -

TAMBl~N SE PUEDE DECIR QUE "EL COtffROL DE LOS TRIBUNALES NO -

SE DETEN(A EN MODO ALGUNO EN LOS MAGISTRADOS, SE EXTENDfA A -

LA PROPIA LEY, LO QUE POD(A DARLES UN VERDADERO PODER LEGISLA

TIVO y, EN CASOS PARTICULARES, ELEVARLOS A UNA POSICIÓN COOR

DINADA CON LA PROPIA ASAMBLEA",10 

4) • - LA "ECCLES 1A 11 O ASAMBLEA POBLI CA, ESTA ERA LA SU-

PREMA INSTITUCIÓN POLfTICA DE ATEHAS, A LA QUE CONCURRfAN TO

DOS LOS CIUDADANOS Etl PLENO DISFRUTE DE sus DERECHOS crv1cos, 

AÚN CUANDO SÓLO UNA PEQUEÑA PORCIÓN SOLfA EJERCER SUS PRIVI

LEGIOS, YA QUE, HLA DEMOCRACIA DIRECTA REGIDA POR TODO EL -

PlJEBLO REUNIDO ES MAS BIEN UN MITO POLfTICO QUE UNA FORMA DE 

GOB 1 ERNO", ll 

ESPORADICAMENTE, PARA CIERTOS FINES ESPECIALES QUE -

AFECTABAN A LOS INDIVIDUOS INCLUSO EL OSTRACISMO, SE REQUE-

RfA UN QUÓRUM DE 6000 PERSONAS, ESTA ASAMBLEA SE REUN(A CADA 

"PRITANIA", O D~CIMA DEL AflO EN CUATRO SESIONES ORDINARIAS Y 

OTRAS EXTRAORDINARIAS CUANDO SE CREfA CONVENIENTE, BAJO LA -

PRESIDENCIA DE LOS 50 CONSEJEROS EN TURNO Y A LA PRIMERA -

SESIÓN SE LE LLAMABA "KUR!A", 

9 !BID, P, (191. 
10 !BID. P. (20) 
11 !BJD,P,(17), 
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SU FUNCIONAMIENTO CONSISTfA EN ABRIR LA SESIÓN CON UN Sl\. 

CRIFICIO Y UNA PLEGARIA, PARA DAR PASO A QUE LOS PRESIDEIHES -

SOMETIERAN LOS ASUtlTOS DEL ORDEN DEL DfA, Y SE CONTINUABA CON 

EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN QUE RECOMENDABA EL CONSEJO POR CADA 

ASUNTO, Y QUE ERA LEfDO POR UN HERALDO, DESPU~S DE ESTO SE TO

MABA UNA VOTACIÓN PRELIMINAR PARA DECIDIR SI EL PROYECTO RESO

LUTIVO SE ACEPTABA EN SUS T~RMINOS, O HABfA DE SER DISCUTIDO, 

EN ESTE CASO SE INVITABA A LOS ORADORES QUE DESEABAN HABLAR AL 

P0LPITO O PLATAFORMA, TERMINADA LA DISCUSIÓN SE PROPONfA EL -

ASUNTO PARA QUE SE VOTARA A MANO ALZADA Y POR ACLAMACIÓN, Y -

EVENTUALMENTE POR INSACULACIÓN EN UNA URNA, l.AS RESOLUCIONES -

DE LA ASAMBLEA CON RESPECTO A UN CASO DETERMINADO, SE REMITfAN 

GENERALMENTE AL CONSEJO PARA SUS DETALLES Y EJECUCIÓN O BIEN -

ESTABA DESTINADA A FORMAR PARTE PERMANENTE DE LA CONSTITUCION, 

CUIDANDO QUE LA LEY NO FUERA CONTRADICTORIA CON LAS YA EXISTE!! 

TES, EN ALGUNOS CASOS, LA ASAMBLEA PODfA CONSTITUIRSE EN TRIB~ 

NAL O GRAN JURADO PARA CONOCER DE ALGÚN DELITO GRAVE, 

5) ' - Los ARCONTES' SE COMPON fAN POR UN GRUPO DE NUEVE, y 

JUNTO CON EL SECRETARIO DE LOS "THESMOTHETAE" FORMABA UN CUER

PO DE DIEZ, ERAN LOS PRINCIPALES FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS, 

Y SU DESIGNACIÓN ERA POR SORTEO, CORRESPONDIENDO UN ARCONTE -

POR CADA "TRIBU", DE ESTOS FUNCIONARIOS, TRES ERAN ESPECIALME!'i 

TE NOMBRADOS COMO: ARCONTE EN JEFE, ARCONTE REY, Y EL "POLEMAB. 

co". Los RESTANTES ERAN ARCONTES MENORES, y sus FUNCIONES IBAN 

DESDE CUESTIONES RELIGIOSAS Y FESTIVAS, HASTA LA VIGILANCIA DE 



15 

LOS TRIBUNALES, Y EL CONOCIMIENTO DE CIERTOS ASUNTOS JUDICIA 

LES, 

6).- Los MAGISTRADOS ORDINARIOS. su DESIGNACION ERA -

POR SORTEO Y DURABAN EN FUNCIONES DURAtlTE UN AÑO, ESTANDO -

PROHIBIDA POR REGLA LA REELECCION, DADO QUE "LOS PLAZOS DEL 

EJERCICIO DE LOS CARGOS ERAN BREVES; POR LO GENERAL, HABfA -

UNA DISPOSICION CONTRARIA A LA REELECCION".12 Los MAGISTRA

DOS, POR LO GENERAL SE AGRUPABAN EN CUERPOS DE DIEZ, AL PAR~ 

CER, PARA QUE CADA "TRIBU" TUVIERA UN REPRESENTANTE, Y AL -

T~RMlllO DE SUS FUNCIONES ESTABAN OBLIGADOS A RENDIR CUENTAS, 

ENTRE SUS LABORES, SE ENCOIHRABAN LA DE IMPONER MULTAS 

HASTA CIERTO LfMITE O EL DE PROCESAR ANTE LA CORTE A LOS DE

LlllCUENTES, 

7), - EL COtlSEJO DEL AREOPAGO, "ERA LO QUE QUEDABA DE -

lJN SENADO ARl_STOCRATICO, AL QUE LA DEMOCRACIA CADA VEZ MAS -

VIGOROSA HAB!A IDO RECORTANDO SUS PODERES" ,13 

ESTE CONSEJO ESTABA FORMADO POR LOS EXARCONTES, QUl~

NES CONSERVABAN TAL DIGNIDAD COMO PRIVILEGIO VITALICIO, 

AUtlQUE, SUJETO A AUD ITOR{AS, CUERPO DE 1 LUSTRE ANTIGOEDAD, -

12 IBIO, p, (17), 
13 !BID. P, (18). 
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QUE EN SUS PRIMEROS TIEMPOS TENtA IMPORTANTES PODERES POLtTI

COS, ENTRE ELLOS EL EXAMEN GENERAL DE MAGISTRADOS, Y EL DE -

GUARDAR LAS LEYES Y LA MORALIDAD P0BLICA, PERO, SOBRE TODO -

CON LAS REFORMAS DE PERICLES. Sus ACTIVIDADES QUEDARON REDU

CIDAS A CIERTOS CASOS PENALES, AÑOS MAS TARDE, BAJO EL RtGI-

MEN ROMANO, tSTE bRGANO REAPARECIÓ CON RENOVADA FUERZA POL(

TICA, 

LAS ELECCIONES, PARA TODOS LOS CARGOS EN ATENAS, SE 

HACtAN EN PRIMAVERA, HACIA EL MES DE ABRIL, Y LOS ELECTOS 

ENTRABAN EN FUNCIONES A COMIENZOS DEL AÑO OFICIAL, ES DECIR, 

EN EL LLAMADO "HECATOMBAEON", MES DE JULIO, 

Asf, PUES, EN LA CONCEPCJON ATENIENSE, "LA ROTACIÓN EN 

LOS CARGOS PÜBLICOS, LA DESIGNACIÓN DE LOS MAGISTRADOS POR -

SORTEO, Y LA AMPLIACIÓN DE LOS CUERPOS GOBERNANTES, HASTA EL 

EXTREMO DE HACER DIFICIL SU FUNCIONAMIENTO, ERAN INSTITUCIO

NES DESTINADAS A DAR PARTICIPACIÓN EN EL GOBIERNO A MAS CJU

DADANOS",l4 CUESTIÓN QUE SE CONTRAPONE AL PENSAMIENTO POL!

TICO DE SocRATES, (410-399 A.C.), EL ILUSTRE FILOSOFO, EN -

UNA CRITICA A LA DEMOCRACIA DE ATENAS AFIRMANDO QUE "COMO, -

SI EN LA VIDA DIARIA ACUDIMOS A LOS ESPECIALISTAS EN ARTES Y 

OFICIOS, ES QUE LOS ASUNTOS PÜBLICOS, MUCHO MAS IMPORTANTES, 

14 [BID, P,(22), 
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SE ENTREGAN AL PRIMERO QUE ELIGE LA MULTITUD, CUANDO LO NATU

RAL SERIA QUE SE ENCOMENDARA A LOS Mi\S COMPETENTES", 15 

LAS FORMAS MIXTAS DE GOBIERNO, ERA UNA TEORIA POPULAR -

QUE ANTECED!A CON MUCHO A TODO LO QUE SE SABIA DE FILOSOF!A -

POLITICA, Y SE REPRESENTABA MEDIANTE SIETE PERSAS QUE DISCU-

TIAN LOS M~RITOS RELATIVOS DE LA MONARQUIA, LA ARISTOCRACIA Y 

LA DEMOCRACIA ARGUMENTANDO QUE "EL MONARCA TI ENDE A DEGENERAR 

EN TIRANO, EN TANTO QUE LA DEMOCRACIA HACE A TODOS LOS f«l'IBRES 

IGUALES ANTE lA LEY, PERO LA DEMOCRACIA SE CONVIERTE EN FACILl 

DAD EN EL GOBIERNO DEL POPULACHO Y ES, DESDE LUEGO, PREFERI

BLE A ELLA EL GOBIERNO DE LOS MEJORES, Y NADA PUEDE SER MEJOR 

QUE EL GOBIERNO DEL MEJOR HOMBRE", l 6 

POSTERIORMENTE, PLATÓN (427-347 ACl HIZO UNA CLASIFICA

CIÓN DE LAS FORMAS MIXTAS DE GOBIERNO, SEGON LA TRADICIONAL -

DIVISIÓN TRIPARTITA, ES DECIR, LAS TRES FORMAS JURIDICAS BA

SADAS EN EL GOBIERNO PARA EL BIEN GENERAL, Y LAS CORRUPCIONES 

ANTIJURIDICAS QUE RESPECTIVAMENTE CORRESPONDE, AL GOBIERNO DE 

UNA SOLA PERSONA QUE DA LA MONARQUIA Y LA TIRANIA; EL DE UNOS 

POCOS DEL QUE RESULTA LA ARISTOCRACIA Y LA OLIGARQUIA, Y 

15 GONZALEZ DIAZ LOMBARDO, FRANCISCO XAVIER. COMPENDIO DE -
HISTORIA DEL DERECHO Y DEL ESTADO. PRIMERA EDICIÓN (1975), 
EDITORIAL L!MUSA, S,A, M~XICO. P,(98), 

16 SAB 1 NE, OP , C 1 T,, P, ( 29) , 
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FINALMENTE EL DE UNA DEMOCRACIA MODERADA Y UNA EXTREMADA, EN 

LAS CUALES EL C~LEBRE FILÓSOFO ATENIENSE, DE MANERA INSÓLITA 

COMENTO, QUE LA DEMOCRACIA ES EL MEJOR DE LOS ESTADOS NO SO

METIDOS A LA LEY, Y SIN EMBARGO, CONSIDERABA QUE ES EL PEOR 

DE LOS SOMETIDOS A esTA; y POR ÚLTIMO, CONCLUYO QUE AMBAS -

FORMAS DE DEMOCRACIA SON, POR TANTO, MEJORES QUE LA OLIGAR

QUfA, SE HA DICHO CON REFERENCIA A PLATÓN QUE LA FORMA MIXTA 

DE GOB 1 ERNO BOSQUEJADA EN SU OBRA DE "LAS LEYES", ES UNA COf:l 

BINACIÓN DEL PRINCIPIO MONARQUICO DE LA SABIDURfA (FILOSOFO

REY), Y EL PRINCIPIO DEMOCRATICO DE LA LIBERTAD, 

ARISTÓTELES, POR SU PARTE AL HABLAR DE LAS FORMAS MIX

TAS DE GOBIERNO, ADOPTO LA CLASIFICACION DE SEIS T~RMINOS, -

UTILIZADA POR SU MAESTRO, Y LA TRADICIONAL CLASIFICACIÓN TRl 

PARTITA, OBTENIENDO COMO RESULTADO DESPUes DE ENTRECRUZAR

LAS, UN GRUPO DE TRES FORMAS PURAS O ESTADOS SUJETOS A LA -

LEY COMPUESTAS POR LA MONARQUfA, ARISTOCRACIA Y DEMOCRACIA -
• MODERADA (GOBIERNO CONSTITUCIONAL ARISTOT~LICO), Y OTRO GRU-

PO DE TRES FORMAS IMPURAS O ESTADOS DESPOTICOS INTEGRADOS -

POR LA TIRANfA, OLIGARQUfA Y DEMOCRACIA EXTREMADA O DEMAGO

GIA. 

CON RESPECTO A LAS FORMAS DE GOBIERNO, PARECE SER QUE 

ARISTÓTELES CREÍA QUE SÓLO LA MOtlARQU!A Y LA ARISTOCRACIA -

TIENEN ALGÚN TITULO QUE PUEDA PERMITIR QUE SE LES CONSIDERE 
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COMO ESTADOS IDEALES, AUNQUE, DIJO POCO CON RESPECTO A LA -

ARISTOCRACIA, ADMITIO "QUE LA MONARQUÍA SERÍA ADECUADA A UNA 

SOCIEDAD EN LA QUE UNA FAMILIA FUESE MUY SUPERIOR A TODAS 

LAS DEMAS EN VIRTUD Y EN CAPACIDAD POLÍTICA",l7 

EN CONTRASTE A tSTO, EL FILOSOFO ESTAGIRITA, MANEJABA 

LA IDEA DE QUE EL MEJOR ESTADO POSIBLE EN LA PRACTICA, SERÍA 

UNA FORMA MIXTA DE GOBIERNO EN LA QUE SE COMBINEN PRUDENTE-

MENTE, LA OLIGARQUfA Y LA DEMOCRACIA, YA QUE, LO QUE ARRUINA 

A LOS ESTADOS SON LOS EXTREMOS, EL FUNDAMENTO SOCIAL QUE LIT!. 

LIZO ARIST0TELES, ES EL DE LA EXISTENCIA "DE UNA GRAN CLASE 

MEDIA COMPUESTA DE QUIENES NO SON MUY RICOS NI MUY POBRES, -

Es tSTA CLASE LA QUE, COMO HAB(A DICHO EURIPIDES ALGUNOS - -

AÑOS ANTES ~'SALVA LAS CIUDADES'~,l8 PLATON, TAMBitN A tSTE 

RESPECTO COMENTO QUE "TODA C 1 UDAD, POR PEQUEÑA QUE SEA ESTA 

DIVIDIDA POR LO MENOS EN DOS CIUDADES ENEMIGAS: LA DE LOS -

POBRES Y LA DE LOS RICOS" ,19 

CONTINUANDO CON EL PENSAMIENTO ARISTOTtLICO, ACLARABA 

QUE EN LA CLASE MEDIA, NO SON LO SUFICIENTEMENTE POBRES PARA 

ESTAR DEGRADADOS NI LO BASTANTE RICOS PARA SER FACCIOSOS. 

FORMAN UN GRUPO LO BASTANTE GRANDE PARA DAR AL ESTADO UNA 

17 IBID. P, (86-37> 
18 IBID. P. (95), 
19 IBID,P, (24l. 
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BASE POPULAR, LO SU~ICIENTEMENTE DESINTERESADA PARA HACER -

RESPONSABLES A LOS MAGISTRADOS, Y LO NECESARIAMENTE SELECTA 

PARA EVITAR LOS MALES DEL GOBIERNO DE LAS MASAS, 

AL ANALIZAR EL SISTEMA ESPARTANO, ARIST0TELES LO CONSl 

DERO COMO UNA FORMA MIXTA DE GOBIERNO, POR SUS RAZGOS.~ONAR

QUICOS REFLEJADOS EN LA EXISTENCIA DE DOS REYES HEREDITARIOS, 

POR LA LLAMADA "GERUSIA" O CONSEJO, COMPUESTO POR 28 MIEMBROS 

NO MENORES DE 60 AÑOS, ELECTOS EN LA ASAMBLEA Y PRQ..VENIENTES 

DE LAS FAMILIAS NOBLES, LO QUE LE DA UN CARACTER EVIDENTEMEN

TE ARISTOCRATICO, 

LA LLAMADA "APELLA" O ASAMBLEA DEL PUEBLO, FORMADA POR 

TODOS LOS ESPARTANOS MAYORES DE 30 AÑOS, Y QUE SÓLO SE LIMI

TABA A APROBAR O REPROBAR POR MEDIO DE LA ACLAMACIÓN, ESTABA 

PRESIDIDA POR LOS CINCO EFOROS, QUE DURABAN EN FUNCIONES UN 

AÑO Y .PROCED[AN DE LA ELECCIÓN POPULAR. "LA INSTITUCIÓN ES -

PROBABLEMENTE DE OR[GEN DEMOCRATICO Y A LA VERDADERA Y PLENA . 
LUZ DE LA HISTORIA, LOS EFOROS SON LOS VERDADEROS GOBERNAfl--

TES DE ESPARTA". 20 

PERO ANTE TODO, "LA DIRECCIÓN DE LA VIDA POL!TICA SI

GUIENDO LAS L[NEAS MEJOR ADAPTADAS PARA DAR AL ESTADO SU VER 

20 PETRIE, OP,CIT .,p, (17-18). 
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DADERO SENTIDO ES OBRA QUE HAY QUE REALIZAR MEDIANTE LA INTE

LIGENCIA; ES LA MATERIA DE UNA CIENCIA Y UN ARTE Y, EN CONSE

CUENCIA, TAN DIFERENTE PARA ARISTÓTELES COMO PARA PLATÓN DE -

LA MERA AGUDEZA DEL POL(TICO ASTUTO, LA TOSQUEDAD DE UNA ASA~ 

BLEA POPULAR O LA HABILIDAD RETÓRICA DE UN DEMAGOGO O UN SO

TI STA".2l 

LA CULMWACIÓN DE LAS FORMAS MIXTAS DE GOBIERNO SE DIO 

CON POLIBIO (200-125 A.C.), <llE APARECIÓ CCMl EL PtllTO DE UNIÓN -

ENTRE EL PENSAMIENTO HEL~NICO Y LA ROMANIDAD, YA QUE, "ROMA -

DEBE A POLIBIO LA PRIMERA FISOLOF(A DE LA HISTORIA, CUYA CLA

VE ES LA TEOR(A DELGOBIERNO MIXT0",22 

Es SU OBRA TITULADA "lilSTORIA", ATRIBUYO LA GRANDEZA DE 

ROMA A LA FORMA MIXTA DE SU GOBIERNO QUE CON GRAN VISIÓN SUPO 

DARSE, "ESTE GOBIERNO MIXTO, ESTABA REPRESENTADO POR LOS CÓN

SULES QUE ERAN EL ELEMEIHO MONÁRQUICO, EL SENADO, EL ARISTO

CRÁTICO, X LAS ASAMBLEAS POPULARES, EL DEMOCRÁTICO, Los TRES 

PODERES SE EQUILIBRAN y LIMITAN ENTRE sr IMPIDIENDO EL EXCLU

SIVO UNILATERAL PREDOMINIO DE CUALQUIERA DE UNO DE ELLOS, 

ESTE EQUILIBRIO NO RESULTA SÓLO DE FUERZAS SOCIALES, SINO DE 

PODERES CON ATRIBUCIONES PROPIAS Y COMPLEMENTARIAS, SE AFIRMA, 

YA AQUf PUES QUE LA DIVISIÓN EQUILIBRADA DE PODERES ES LA ME-

21 SABINE, OP,CIT,,P,(94), 
22 GONZALEZ DfAZ LOMBARDO, FRANCISCO XAVIER, OP.CIT,,P,(122l, 
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JOR GARANTIA DE ESTABILIDAD POL!TICA, CICERÓN, SERÁ DENTRO -

DEL IMPERIO ROMANO EL MÁS ELOCUENTE SEGUIDOR DE ESTA POSICIÓN~23 

23 IBIDEM. p, (23.), 
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LA SALVACIÓN, DESDE AHORA, DEPENDE 

DE UN SOBERANO QUE, PARA CONSERVAR 

TODO, LO TENGA TODO EN su MArrn. 

CORNEILLE: CINNA. 

NUNCA Huso, QUizA, UN ESPfRITU MAS 

SABIO QUE MONSIEUR LOCKE, 

VOLTAIRE, 
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1.2 INGLATERRA CHOBBES Y LOCKEl. 

DENTRO DEL MARCO DEL SIGLO XVII EN INGLATERRA, DONDE -

SE DIO EL CONTRASTE ENTRE LOS DOS TEÓRICOS POLfTICOS MAS IM

PORTANTES QUE HA PRODUCIDO ESTE PA(S; THOMAS HOBBES, (1588-

1679) PRINCIPALMENTE CON SU OBRA EL "LEVIATHAN", QUE ES EL -

ÚLTIMO GRAN EJEMPLO DE UNA OBRA INTELECTUAL DEL RENACIMIENTO 

Y JOHN LOCKE, (1632-1704) QUE EN SU FAMOSO "ENSAYO SOBRE EL 

GOBIERNO CIVIL", SE CONVIRTIÓ POR UNA PARTE EN EL PRECURSOR 

DE LA "EDAD DE LA 1LUSTRAC1 ON ''., Y POR OTRA, EN EL PADRE DEL 

LIBERALISMO MODERNO; ENCONTRAMOS UN PAfS ENVUELTO EN UNA SE

RIE DE GUERRAS CIVILES, DEBIDO A LA TORPEZA E INCAPACIDAD -

POL(TICA DE LOS ESTUARDOS, QUE MANTENfAN LA.INTOLERANCIA RE

LIGIOSA A CUALQUIER PRECIO Y SU CREENCIA EN LA ABSURDA TEO

RfA DEL DERECHO DIVINO DE LOS REYES, DANDO POR RESULTADO -

DESPU~S DE lllA LARGA LUCHA ARMADA ENTRE CARLOS [, EsTUARDO, -

Y SU PARLAMENTO DE MAYORfA PURITANA (1642), LA EJECUCIÓN DE 

AQU~L Y LA INSTAURACIÓN DE LA REP0BLICA INGLESA (COMMON

WEALTH) BAJO EL MANDO DE CROMWELL, 

Es IMPORTANTE COMENTAR QUE "LOS RAZGOS REVOLUCIONARIOS 

QUE ENCONTRAMOS EN EL EJtRC 1 TO DE CROMWELL, NO SON CAUSA -

S l NO RESULTADO DE LAS GUERRAS CIVILES, TANTO EL EVANGELIO -

DE LOS "N 1 VELADORES "24, COMO LA EJECUC 1 ON DEL REY SON EXPLI -

24 "Los NIVELAOORES, DESDE EL PUNTO DE VISTA RELIGIOSO, --
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CABLES ÚNICAMENTE, EN RAZÓN DE LA ANAROU(A CAUSADA POR LA -

GUERRA MISMA1125, YA QUE, EN INGLATERRA NO OCURRIÓ UNA REVOLl!. 

CIÓN VERDADERA EN LA ~POCA DE CROMWELL, SINO EN LA DE LOS -

TUDOR QUE FUERON LOS VERDADEROS FORJADORES DE LA NACIÓN DE

BIDO A SUS MEDIDAS Y MANEJO DE LA ECONOM(A, A SU ENERG!A Y -

CONTROL POLfTico, y SOBRE TODO "EN UN SENTIDO PRACTICO, LOS -

TUDOR, A PESAR DE SU DESPOTISMO HABIAN SIDO HAS DEMÓCRATAS -

QUE CUALESQUIERA DE LOS GOBERNANTES QUE LES PRECEDIERON, 

FIGURARON ENTRE LOS INDEPENDIENTES Y, COMO LA GENERALI
DAD DE LOS MIEMBORS DE ~STA SECTA, FAVORECIERON LA TOLE
RANCIA RELIGIOSA Y SE OPUSIERON TANTO AL ESTABLECIMIENTO 
DE UNA FORMA PRESBITERIANA DE GOBIERNO ECLESIASTICO COMO 
AL DE UNA EPISCOPAL, AUNQUE EL GRUPO NO TUVO UNA COMPOSl 
CION MUY DEFINIDA, FORMO DURANTE UN BREVE ESPACIO DE -
TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE 1647 Y 1650, ALGO PARECIDO A UN 
VERDADERO PARTIDO POLÍTICO QUE TENIA UNA IDEA CLARA DE -
LAS ASPIRACIONES POL[TICAS DE LA REVOLUCIÓN Y UN PLAN P~ 
RA REMODELAR LA CONSTITUCIÓN SIGUIENDO LINEAS LIBERALES 
BASADOS AMBOS EN UN CUERPO BIEN DEFINIDO DE CREENCIAS -
POL(TICAS COMUNES, No CONSIGUIÓ NINGUNA DE SUS FINALIDA
DES, PERO REPRESENTÓ CON NOTABLE CLARIDAD LOS MODOS DE -
PENSAMIENTO Y ARGUMENTACIÓN QUE HAB[AN DE CARACTERIZAR -
LA LIBERALISMO REVOLUCIONARIO DEL SIGLO XVIII Y COMIEN
ZOS DEL XIX." (SABINE, OP,CIT,,P,(354)), 

25 CROSSMAN, R.H.S. BIOGRAFIA DEL ESTADO MODERNO, TRADUC
CIÓN DE J.A. FERNANDEZ DE CASTRO. PRIMERA REIMPRESIÓN EN 
ESPAÑOL (1978) FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, M~XICO.P, (65), 
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DESDE EL MOMENTO QUE AL EJERCER SU PODER LO FUNDAMENTABAN EN 

SU PRESTIGIO PERSONAL (ARISTÓTELES, EN SU IDEA SOBRE LA MO

NARQUfA) COSA QUE NO HABfA HECHO NINGÚN GOBERNANTE ANTERIOR, 

AL TOMAR TODAS LAS RESPONSABILIDADES PARA sf EL NUEVO R~Gl

MEN HABfA SOLICITADO Y OBTENIDO UN ASENTIMIENTO NACIONAL PA

RA EJERCER LA AUTOCRACIA, LA IGLESIA Y ALGUNOS MILLARES DE -

INDIVIDUOS CON PREJUICIOS RELIGIOSOS O PROPÓSITOS TRAICIONE

ROSO DESPOSE(DOS DE SU PROPIEDAD EXPERIMENTABAN LOS MALES -

DEL DESPOT(SMO, PERO LA NACIÓN, COMO UN TODO, SE BENEFICIABA 

CON ELLO, TODO ESTO EN ÚLTIMO T~RMINO SE VIO CULMINADO GRA

CIAS A LA GUERRA CIVIL EN EL MOVIMIENTO LLAMADO "REVOLUCION 

GLORIOSA", QUE CONFIRMO LA FORTALEZA DEL NUEVO ORDEtl Y DISI

PO LAS TEORfAS UTÓPICAS DE DEMOCRACIA POPULAR, Y LOGRO FINAb 

MENTE LA DERROTA DE LAS FUERZAS REACCIONARIAS" ,26 

POSTERIORMENTE, EN 1660, DESPU~S DE QUE CROMWELL Y LOS 

PURITANOS, FUERON REBASADOS POR LAS QUERELLAS DE LAS SECTAS, 

VINO LA RESTAURACION CON CARLOS 11 ESTUARDO, QUE POR UN MO

MENTO LOGRO ALIVIAR LA SITUACION, PERO AL POCO TIEMPO ACABO 

POR ENEMISTARSE CON EL PARLAMENTO, POR OTRA PARTE "LA LUCHA 

ENTRE LOS TORIES, PARTIDARIOS DE LA EXTENSIÓN DE LA PRERROGA 

26 CROSSMAN, R.H.S. OP.CIT.,P,(66), 



27 

TIVA REGIA Y LOS WHIGs27 , ADVERSARIOS DE ESTA EXTENSIÓN, CO

MENZÓ A ENCONARSE", 28 

27 "Es CORRIENTE TRADUCIR WHIG POR LIBERAL, EN CONTRAPOSI
CIÓN A ToRY, PALABRA EMPLEADA AÚN HOY DfA COMO SINÓtUMO 
DE CONSERVADOR, Es CIERTO QUE EN TERMINOS GENERALES, LOS 
\'IH 1 GS MANTUV 1 ERON UNA POS 1C1 ÓN MAS L 1 BERAL QUE SUS ADVEB. 
SARIOS Y QUE EL PARTIDO LIBERAL FUE EL SUCESOR DEL WHIG, 
PERO EN REALIDAD NINGUNO DE LOS BANDOS --WHIG Y TORY-
CONSTITUYÓ UN VERDADERO PARTIDO POL(TICO EN EL SENTIDO -
MODERNO, SINO QUE FUERON MAS BIEN GRUPOS ARISTOCRATICOS 
-- LA DEMOCRACIA INGLESA NO SE INICIA HASTA 1832 CON LA 
PRIMERA LEY DE REFORMA ELECTORAL--; LOS WHIGS DEFENDIE
RON LOS PRI V 1LEG1 OS DEL PARLAMENTO, EN TANTO QUE LOS 
TORIES TRATARON DE ROBUSTECER LA PRERROGATIVA DE LA 
CORONA," (SABINE, OP.CIT,,P, (354). 

28 CHEVALLIER, JEAN-JACQUES. Los GRANDES TEXTOS POLfTICOS. 
TRADUCCIÓN DE ANTONIO RODRfGUEZ HUESCAR, QUINTA EDICIÓN 
EN ESPAÑOL (1965) EDITORIAL AGUILAR, S.A. MADRID, ESPA
ÑA, P,(90). 
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A LA MUERTE DE CARLOS 11 ESTUARDO, LE SUCEDIÓ EN EL -

TRONO SU HERMANO JACOBO 11 ESTUARDO, QUE AL TOMAR EL PODER -

SE DECLARÓ COMO CATÓLICO DESAFIANDO LOS SENTIMIENTOS DE LA -

MAYORfA DEL PUEBLO INGL~S, CAUSANDO CON ESTO LA REVOLUCIÓN -

HHIG (1688) QUE CULMINARfA CON LA HUIDA DEL REY ANTE EL 

DESEMBARCO DE TROPAS DE GUILLERMO DE ÜRMlGE (AMIGO DE JOHN -

LOCKE), FAVORITO DEL PUEBLO Y DE LA IGLESIA OFICIAL, TODA -

ESTA SITUACIÓN FUE APROVECHADA POR EL PAR~f\l.\ENTO QUE PUDO 

POR PRIMERA VEZ, PLANTEARLE SUS CONDICIONES AL MUEVO REY, 

DESPUÉS DE MUCHO TIEMPO DE HABER SOBREVIVIDO SIMPLEMEHE EN 

LA ÉPOCA DE LOS TUDOR, DADO QUE EL ORIGEN DEL PARLAMENTO 

INGLÉS SE REMONTA AL Al10 DE 1215, EN DONDE EL REY JUAN, AL -

ATACAR A LA IGLESIA A LOS BARONES Y A LOS COMERCIANTES, SE -

VIÓ OBLIGADO A OTORGARLES LA LLAMADA CARTA MAGNAzg QUE SIN 

SER UN DOCUMENTO CONSTITUCIONAL QUE ESTABLECIERA LOS DERECHOS 

29 NOTA DEL AUTOR, LA CARTA MAGNA, ES EN REAL! DAD UNA CONS

T 1 TUCI ÓN OTORGADA, YA QUE ES UNA ESPEC 1 E DE PR 1V1LEG1 O ·• 

DADO A UN ESTAMEtno DETERM 1 NADO, POR DIVERSAS s 1TUAC1 o

NES, LA ÚLTIMA CARTA MAGNA FUE ELABORADA EN ALEt~AUIA EN 

EL SIGLO XIX, POR LO TANTO ES INCORRECTO EL HECHO DE QUE 

SE UTILICE EL TÉRMINO DE CARTA MAGNA COMO SINÓtllMO DE 

CONSTITUCIÓN PoLfTICA DEBIDO A QUE SON DOS CUESTIONES -

DISTllHAS. 
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DEL CIUDADANO BRITÁNICO (LO QUE ERA IMPOSIBLE EN UNA TIERRA DE 

SIERVOS), Sf ESTABLECIÓ UN PRINCIPIO CONSTITUCIONAL AL ADMITIR 

QUE EL PODER REAL ESTABA LIMITADO POR DERECHOS TRADICIONALES Y 

PROHIBIA EXPRESAMENTE EL ESTABLECIMIENTO DE IMPUESTOS, QUE MÁS 

TARDE SERIAN DISCUTIDOS ENTRE EL REY Y LOS SEÑORES FEUDALES, -

DÁNDOSE COMO RESULTADO DE ESTA PRÁCTICA LOS INICIOS DEL PARLA

MENTO. A PARTIR DE ESE MOMENTO SE DA LA DECLINACIÓN DEL SISTE

MA FEUDAL, DEBIDO AL DESARROLLO DE ESTA DIVISIÓN DE FUNCIONES 

ENTRE EL EJECUTIVO Y LA LEG l SLATURA, 

EN lNGLATERRA, LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO EMPEZARON A -

CRECER RAP IDAMENTE EN SUST l TUC IÓN DE Utl OBSOLETO S 1 STEMA FEU

DAL, ORIG!tlANDO EL CRECIMIENTO DE LAS CIUDADES Y LA APARICIÓN 

Y CONSOLIDACIÓN DE LA CLASE MEDIA, "ESTE DESARROLLO DE UNA -

CLASE DE PEQUEÑOS PROPIETARIOS Y COMERCIANTES, DISTINTA DE -

LOS GRANDES BARONES Y LOS PRELADOS, SE REFLEJA EN LA DIVISIÓN 

DEL PARLAMENTO EN SUS RESPECTIVAS CÁMARAS DE LOS LORES Y DE -

LOS COMUNES". 3º 
"PARA AR 1 STÓTELES, EL HOMBRE ERA NATURALMENTE SOCIABLE, 

NATURALMENTE CIUDADANO (ZOON POLITIKON, ANIMAL POLfTJCO); LA 

SOCIEDAD POLfTICA ERA UU HECHO NATURAL. ESTUPIDEZ, REPLICA 

30 CROSSMAN,OP.CIT,,P,(57), 
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HOBBES; LA NATURALEZA NO HA PUESTO EN EL HOMBRE EL INSTINTO -

DE SOCIABILIDAD; EL HOMBRE NO BUSCA COMPAREROS SINO POR INTE

R~S, POR NECESIDAD; LA SOCIEDAD POLfTICA ES EL FRUTO ARTIFI

CIAL DE UN PACTO VOLUNTARIO, DE UN CALCULO INTERESADo•,31 

HOBBES SOSTUVO EL ABSOLUTISMO, SIN HACER JAMAS MEtlCION 

AL DERECHO DIVINO DE LOS REYES, ES DECIR, SOLAME!ITE MANEJABA 

ARGUMENTOS RACIONALES Y POSITIVOS, MEDIANTE UN REPLANTEAMIE~ 

TO DE LA SUBVERSIVA TEORfA DEL CONTRATO DE LA CUAL DEC[A QUE 

•Los PACTOS QUE NO DESCANSAN.EN LA ESPADA NO SON MAS QUEPA

LABRAS. SIN FUERZA PARA PROTEGER AL HOMBRE, EN MODO ALGUNO, 

Los LAZOS DE LAS PALABRAS SON DEMASIADO D~BILES PARA REFRE

NAR LA AMBICION HUMANA LA AVARICIA, LA C0LERA, Y OTRAS PASIQ. 

NES DE LOS HOMBRES, S 1 ~STOS 110 SIENTEN EL TEMOR DE UN PODER 

COERCITIVo•,32 A ~STE RESPECTO EL AUTOR DEL "~EVIATHAN", -

BASANDOSE EN LOS DOS CONTRATOS FORMULADOS POR LOS TE0LOGOS -

DE LA EDAD MEDIA, ES DECIR, EL LLAMADO •PACTUM UNIONIS O so

CIETATIS•, EN QUE LOS HOMBRES AISLADOS DEL ESTADO DE NATURA

LEZA SE CONSTITUIAN EN SOCIEDAD Y EL •PACTUM SUBJECTIONJS" -

O DE SUMISJON, EN DONDE LA SOCIEDAD ASf CONSTITUIDA, TRANSFl 

31 CHEVALLIER, JEAN-JACQUES, OP.CIT,,P,(57), 

32 SABINE, OP,CIT,,P,(346), 
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RIENDO O ALINEANDO SUS PODERES MEDIANTE CIERTAS COND!CIONES,

SE DABA UN SOBERANO; CONSIGUIÓ ROMPER CON EL DUALISMO ANTE-

R 1 OR, E H 1 ZO DE LOS DOS CONTRA TOS UNO SÓLO EN EL QUE POR UN -

ÚNICO Y MISMO ACTO LOS HOMBRES NATURALES SE CONSTITUYEN EN 

SOCIEDAD POLÍTICA, Y SE SOMETEN A UN SOBERANO CONTRATANDO 

ENTRE ELLOS Y RENUflC 11\NDO EN PROVECHO DE ESTE AMO; NO BAJO UN 

CONSENTIMIENTO SINO UNA "UNIÓN" EN UNA ASOCIACIÓN QUE SIGNIFl 

CA LA SUMISIÓN DE LAS VOLUUTADES DE TODOS A LA VOLUNTAD DE -

UNO, QUEDANDO DEFINIDA LA ESENCIA DEL ESTADO, POR ESTE PENSA

DOR DE LA SIGUIENTE MANERA: "UNA PERSONA DE CUYOS ACTOS UNA -

GRAN MULTITUD POR PACTOS MUTUOS, REALIZADOS ENTRE sr, HA SIDO 

INSTITUIDA POR CADA UNO COMO ACTOR, AL OBJETO DE QUE PUEDA -

UTILIZAR LA FORTALEZA Y MEDIOS DE TODOS, COMO LO JUZGUE OPOR

TUNO, PARA ASEGURAR LA PAZ Y DEFENSA COMÚN, EL TITULAR DE -

ESTA PERSONA SE DENOMINA SOBERANO, Y SE DICE QUE TIENE PODER 

SOBERANO; CADA UNO DE LOS QUE LE RODEAN ES SÚBDITO SUYO", 33 

Asf DE ESTA MANERA, CUANDO HABLÓ DE LAS FORMAS DE GO

BIERNO COMENTABA QUE LA DIFERENCIA ENTRE ESTAS, ESTABA ÚNICA

MENTE EN LA RESIDENCIA DE LA SOBERANfA, Y EL HECHO DE QUE -

FUERA Utl HOMBRE O UNA ASAMBLEA f'IO MODIFICABA DE MANERA ALGUNA 

33 HOBBES, THOMAS, EL LEVIATHAN, TRADUCCIÓtl DE MANUEL S4NCHEZ 
SARTÓ, TERCERA REIMPRESIÓtl (1987) FONDO DE CULTURA ECONÓMl 
CA. P. (41), 
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EL CONTENIDO DE ~STA, POR LO TANTO, HCUANDO EL REPRESENTANTE 

ES UN HOMBRE, ENTONCES EL GOBIERNO ES UNA MONARQU{A; CUANDO -

LO ES UNA ASAMBLEA DE TODOS CUANTOS QUIEREN CONCURRIR A ELLA, 

TENEMOS UtlA DEMOCRACIA O GOBIERNO POPULAR; CUANDO LA ASAMBLEA 

ES DE UNA PARTE SOLAMENTE, ENTONCES SE DENOMINA ARISTOCRACIA, 

NO PUEDE EXISTIR OTRO G~NERO DE GOBIERNO PORQUE NECESARIAMEN

TE UNO, O MAS O TODOS DEBEN TENER EL PODER SOBERANO (QUE COMO 

HE MOSTRADO YA, ES INDIVISIBLE), 

ExlSTEN OTRAS DENOMINACIONES DE GOBIERNO, EN LAS HISTO

RIAS Y LIBROS DE POL{TICAS: TALES SON, POR EJEMPLO, LA TIRA

NfA Y LA OLIGARQUfA, PERO ESTOS NO SON NOMBRES DE OTRAS FOR-

MAS DE GOBIERNO, SINO DE LAS MISMAS FORMAS MAL INTERPRETADAS, 

EN EFECTO, QUIENES ESTAN DESCONTENTOS BAJO LA MONARQUfA LA -

DENOMINAN TIRANIA; A QUIENES LES DESAGRADA LA ARISTOCRACIA LA 

LLAMAN OLIGARQU{A; IGUALMENTE, QUIENES SE ENCUENTRAtl AGRAVIA

DOS BAJO UNA DEMOCRACIA LA LLAMAN ANARQU{A, QUE SIGNIFICA FAb 

TA DE GOBIERNOu, 34 

AL RESPECTO ARGUMENTABA HOBBES, QUE LA MONARQU{A ES PR~ 

FERIBLE, YA QUE LOS REYES, TIENEN POCOS FAVORITOS, PERO EN 

CAMBIO EN UNA DEMOCRACIA ~STOS SON NUMEROSOS Y CUESTAN MUY 

34 HOBBES, THOMAS, OP.CIT,,P,(151), 
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CAROS, TAMBIEN COMENTABA QUE SOLO EL REGIMEN DE LA MONARQUfA 

ES EL QUE PUEDE HACER COINCIDIR, TANTO EL INTERES PERSONAL -

DEL SOBERANO, COMO EL INTERES PIJBLICO; Y QUE "NINGON REY PU~ 

DE SER RICO, GLORIOSO, NI GOZAR DE SEGURIDAD, SI SUS SIJBDl-

TOS SON POBRES, O DESPRECIABLES, O,,, DEBILES",35 

AL IGUAL QUE BODINO, EL ABSOLUTISMO DE LA SOBERANIA -

ENTRAflABA EN HOBBES SU INDIVISIBILIDAD E INALIENABILIDAD, Y 

UN RECHAZO TOTAL A TODO GOBIERNO MIXTO, PORQUE AL DIVIDIR EL 

PODER ERA COMO DISOLVERLO Y LOS FRAGMENTOS DE AQUEL SE DES

TRUIRfAN MUTUAMEllTE, CONVIRTIENDOSE EN OTRAS TANTAS FACCIO

NES.1 O EN OTRAS TANTAS PERSONAS SOBERANAS Y POR LO TANTO O 

SE RECONOCfA LA AUTORIDAD DEL REY Y EXISTfA UN ESTADO, O NO 

SE RECONOC(A Y SE DABA LUGAR A LA ANARQU(A, 

HOBBES, ANTE TODO CONSIDERABA QUE LA PAZ Y EL BIEN S~ 

PREMO, SOLO REINARfAN EN EL MOMENTO EN QUE TODOS ABANDONA

RAN Y TRANSMITIERAN EN FAVOR DEL SOBERANO, SU DERECHO NATU

RAL ABSOLUTO SOBRE TODAS LAS COSAS. •ne LO CONTRARIO, ES -

ESTADO DE GUERRA NATURAL CONTINUARf A ENTRE LOS HOMBRES EN -

LA MISMA MEDIDA Ell QUE HUBIESEN GUARDADO POR POCO QUE FUESE 

35 CHEVALLIER, OP.cn.,p, (60), 
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SU LIBERTAD NATURAL",36 AL DESPOJARSE LOS HOMBRES VOLUNTARIA 

MENTE DE SU LIBERTAD DE JUICIO SOBRE EL BIEN Y EL MAL, SOBRE 

LO JUSTO E INJUSTO, SE HAN COMPROMETIDO A TENER POR BUEtlO Y 

JUSTO, LO QUE ORDENA EL SOBERANO, Y POR MALO E INJUSTO, LO -

QUE PROH(BE, YA QUE PARA ELLOS ES INCONCEBIBLE PROTESTAR -

CONTRA LA LEGITIMIDAD DE LAS ORDENES DEL SOBERANO, POR HABER 

LO HECHO EL REPRESENTANTE DE SU VOLUNTAD,· 

PARA ESTE C~LEBRE FILOSOFO INGL~S, EL SOBERANO ES EL -

0NICO PODER LEGISLATIVO, LA LEY NO EXISTE SIN UN MANDATO -

EXPRESO PORQUE ~STA SACA SU FUERZA DE LA #VOLUNTAD DEL SOBE

RANO EXPRESADA POR SU SILENC10•,37 TAMBl~N REPLICABA, ~UE LA 

PROPIEDAD Y LA EDUCACION NO SON HAS QUE UNA CONCESION DE -

~STE, 

EL •fMPIO HoBBEs•, COMO SE LE LLAMAR(A DURANTE MUCHO -

TIEMPO, ERA AL QUE LOS PODEROSOS, LOS H~BILES, DESPU~S, DE -

HABERLO INFAMADO EN P0BLICO POR SU OBRA EL •LEVIATHAN", LO -

LE(AN ASIDUAMENTE EN EL SECRETO DE SU CUARTO DE TRABAJO, 

PARA ENCONTRAR EN ~L LA JUSTIFICACION RACIONAL DEL PODER - -

36 IBIDEM, p, (60), 
37 IBID. P, (61), 
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ABSOLUTO. ESTE HOMBRE AUTOR DE LA FRASE •EL HOMBRE LOBO DEL 

HOMBRE,,,", "PAREC(A PREDICAR CON UN GRAN SESGO, LA INFIDELl 

DAD A LOS ESTUARDOS Y LA ALIAHZA CON CROHWELL, EL USURPADOR 

TRIUNFANTE, EL PUSO A LOS OBISPOS ANGLICANOS, REPRESENTANTES 

DE LA RELIGIÓN OFICIAL BAJO LA DEPENDENCIA DEL SOBERANO, DEL 

PODER CIVIL, Y NO AL PODER CIVIL BAJO LA DEPENDENCIA DE LOS 

OB 1SPOS", 38 

SU PRECLARA OBRA DEL "LEVIATHAN", SE CONSIDERA "EL PRl 

MER ATAQUE DEMOCRATICO QUE SUFRIÓ LA DEMOCRACIA"39, Y ES DE

FINIDA COMO "EL FRUTO DE LA CURIOSA COMBINACIÓN DE UN POTEN

TE Y RIGUROSO ESP(RITU, FANATICAMENTE MECANICISTA CON LA -

OBSESIÓN DE UN CORAZÓN LLENO DE TEMOR, AVIDO TANTO PARA S( -

MISMO COMO PARA SU PA(S, DE PAZ",40 

EN RELACIÓN A LOCKE, ES tlECESARIO SEÑALAR QUE PARTIÓ 

INICIALMENTE, COMO HOBBES, DEL ESTADO DE NATURALEZA Y DEL -

CONTRATO ORIGINARIOJ PERO A ESTO LE DIO UNA NUEVA VERSIÓN -

QUE LE PERMITIÓ EXIGIR EN FORMA LA DISTINCIÓN ENTRE EL PO

DER LEGISLATIVO, EL PODER EJECUTIVO, E INDIRECTAMENTE EL -

PODER COllFEDERATIVO, AS( COMO LLEGAR DESPU~S A UNA LIMITA--

38 IBIO.P.(68). 

39 CROSSMAN, OP ,C 1 T .,p, (31), 

40 CHEVALLIER, OP.CIT, ,p, (54). 
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CION COMPLETAMENTE TERRESTRE Y HUMANA DEL PODER, SANCIONADA -

EN 0LTIMA INSTANCIA, POR EL DERECHO DE INSURECCION DE LOS -

S0BDITOS, 

PARA LOCKE, EL ESTADO DE NATURALEZA, NO CONSISTIA EN -

UNA GUERRA DE TODOS CONTRA TODOS (IDEA QUE SOSTENIA A HOBBES), 

SINO EN UNA SITUACION DE PAZ, BUENA VOLUNTAD, ASISTENCIA MUTUA 

Y CONSERVACIOÑ, DENTRO DE UN ESTADO DE PERFECTA LIBERTAD E 

IGUALDAD EN EL QUE SE CARECIA DE UNA ORGANIZACION EN LA QUE SE 

PUSIERA EN PRACTICA LAS NORMAS DE JUSTICIA, EL DERECHO ESCRI

TO, LOS MAGISTRADOS Y LAS PENAS FIJAS, YA QUE AQU{, TODO HOM

BRE TIENE QUE PROTEGER LO SUYO LO MEJOR QUE PUEDA, PERO SU -

DERECHO A LO DE SU PROPIEDAD Y SU DEBER DE RESPETAR LO AJENO 

SON MUY COMPLETOS, AL RESPECTO, LOCKE AFIRMABA QUE nEL HOMBRE 

TIENE UN DERECHO NATURAL A AQUELLO CON LO QUE HA MEZCLADO EL 

TRABAJO DE SU CUERPO, COMO POR EJEMPLO, AL CERCAR Y LABRAR LA 

TIERRAn,4l SIN EMBARGO, nLOS INCONVENIENTES A QUE ESTAN EX

PUESTOS, DADO QUE CUALQUIERA DE E~LOS PUEDE PONER POR OBRA -

SIN NORMA NI LIMITE EL PODER DE CASTIGAR LAS TRASGRESIONES DE 

LOS DEMAS, LOS IMPULSAN A BUSCAR REFUGIO, A FIN DE SALVAGUAR

DAR SUS BIENES, EN LAS LEYES ESTABLECIDAS POR LOS GOBIERNOS. 

41 $ABINE, OP,CIT,,P,(389), 
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ESTO ES LO QUE HACE QUE CADA CUAL EST~ D 1 SPUESTO A REtlUNC 1 AR 

A SU PODER INDIVIDUAL DE CASTIGAR, DEJANDOLO EN LAS MANOS DE 

UN SÓLO. INDIVIDUO ELEGIDO ENTRE ELLOS PARA ESTA TAREA, Y AT~ 

Nl~NDOSE A LAS REGLAS QUE LA cor1UNIDAD o AQUELLOS QUE HAN -

SIDO AUTORIZADOS POR LOS MIEMBROS DE LA MISMA ESTABLEZCAN DE 

COMÚN ACUERDO, /IH( ES DONDE RADICA EL DERECHO Y EL NACIMIEN

TO DE AllBOS PODERES, EL LEGISLATIVO Y EL EJECUTIVO, Y TAMBl~N 

EL DE LOS GOB 1 ERNOS Y EL DE LAS M 1 SMAS SOC 1 EDADES POLfTI CAS, 

EN CONSECUENCIA LA FINALIDAD MAXIMA Y PRINCIPAL QUE --

BUSCAN LOS HOMBRES AL REUN 1 RSE EN ESTADO O COMUN 1 DADES SOME

Tl~NDOSE A UN GOBIERNO ES LA DE SALVAGUARDAR SUS BIENES, YA 

QUE ESA SALVAGUARDIA ES MUY INCOMPLETA EN EL ESTADO DE NATU

RALEZA", 42 

0ER 1 VADO DE ESTO, LOCKE PLANTEÓ LA S 1TUAC1 ON DEL PACTO 

INICIAL, ARGUMENTANDO QUE EL PODER CIVIL SÓLO PUEDE SURGIR -

POR EL CONSENTIMIENTO DE CADA utlO DE LOS INDIVIDUOS QUE CON

FORMAN ESA COMUN !DAD. "Eu EFECTO EL PODER c 1V1 L tiO PUEDE 

TENER DERECHO A EXISTIR,. SALVO Etl LA MEDIDA EN OUE DERIVA 

DEL DERECHO INDIVIDUAL DE CADA HOMBRE A PROTEGERSE AS( MISMO 

y A PROTEGER su PROPIEDAD. Los PODERES LEGISLATIVO y EJECUTl 

42 LOCKE, JOHN, ENSAYO SOBRE EL GOBIERIW CIVIL, SEGUNDA --

ED1c16:1 (1988), EDICIONES NUEVOMAR, LECTURAS CRITICAS, 

M~X 1 CD, P, (81-82), 
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va UTILIZADOS POR EL GOBIERNO PARA PROTEGER su PROPIEDAD, NO 

SON SINO EL PODER NATURAL DE CADA HOMBRE PUESTO "EN MANOS DE 

LA COMUNIDAD" / O "ENTREGADO AL PUEBLO", Y SE JUSTIFICA SÓLO 

PORQUE ES UN MODO MEJOR DE PROTEGER LOS DERECHOS NATURALES -

QUE LA ACCIÓN DIRECTA A QUE TODO HOMBRE TIENE DERECHO, ESTE 

ES EL #PACTO ORIGINAL" POR EL QUE LOS HOMBRES SE UNEN EN UNA 

SOCIEDAD; ES UN MERO ACUERDO DE UNIRSE EN UNA SOCIEDAD POLl

TICA, QUE ES EL PACTO QUE EXISTE O SE SUPOtlE, ENTRE LOS INDl 

VIDUOS QUE INGRESAN EN UNA REP0BLICA O LA CONSTITUYEN 11
,
43 DE 

MANERA QUE LOS DERECHOS NATURALES DE LOS HOMBRES SEGON LOCKE, 

NO DESAPARECEN A CONSECUENCIA DEL CONSENTIMIENTO EN LA SOCI~ 

DAD, SINO QUE, POR EL CONTRARIO, SUBSISTEN PARA LIMITAR EL -

PODER SOCIAL Y FUNDAR LA LIBERTAD, 

UNA VEZ QUE LA MAYOR{A, HA ACORDADO CONSTITUIR UN GO

BIERNO, TODO EL PODER DE LA COMUNIDAD ESTA NATURALMENTE EN -

~L. LA FORMA DE GOBIERNO DEPENDE DEL USO QUE LA COMUNIDAD EN 

SU MAYORIA HAGA DE SU PODER, PUEDE, YA SEA, CONSERVARLO O DE 

LEGARLO A UN CUERPO LEGISLATIVO DE UNA U OTRA FORMA, EL ILU2 

TRE AUTOR DEL "ENSAYO SOBRE EL GOBIERNO CIVIL", EN RELACIÓN 

A LAS FORMAS DE GOBIERNO, PLANTEÓ "QUE AL REUNIRSE LOS HOM

BRES POR PRIMERA VEZ PARA FORMAR UNA SOCIEDAD POLITICA, LA -

43 SABINE, OP,CIT,,P,(392), 
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TOTALIDAD DEL PODER DE LA COMUNIDAD RADICA EN LA MAYOR[A DE -

ELLOS, POR ESO PUEDE LA MAYOR[A EMPLEAR ESE PODER EN DICTAR -

DE TIEMPO EN TIEMPO LEYES PARA LA COMUNIDAD Y EN EjECUTAR POR 

MEDIO DE FUNCIONARIOS NOMBRADOS POR ESAS LEYES, EN ·ESOS - -

CASOS LA FORMA DE GOBIERNO ES UNA DEMOCRACIA PERFECTA, PUEDE 

TAMBl~N COLOCAR LA FACULTAD DE HACER LEYES EN MANOS .DE UNOS -

POCOS HOMBRES SELECTOS, Y DE SUS HEREDEROS O SUCESORES; EN -

ESE CASO ES UNA OLIGARQU[A, PUEDE IGUALMENTE COLOCARLO EN LAS 

MANOS DE UN SOLO HOMBRE, Y EN ESE CASO ES UNA MONARQUfA, Si -

DICHO PODER ESTA VINCULADO A ~L Y A SUS DESCENDIENTES, LA - -

MONARQUfA ES HEREDITARIA; SI ES SOLAMENTE MIENTRAS VtVA Y A -

SU MUERTE EL PODER DE NeMIRARLE SUCESOR VUELVE A LOS MIEMBROS 

DE LA SOCIEDAD, SERA MONAftQUfA ELECTIVA, Y DENTRO DE ESAS FOR 

MAS PUEDEN SITUARSE OTftAS QUE TENGAN ALGO DE ELLAS, SEGON SE 

CREA CONVENIENTE, SI LA MAYORIA OTORGA AL PRINCIPIO EL PODER 

LEGISLATIVO A UNO SOLO, O A VARIAS PERSONAS PARA MIENTRAS VI

VAN, O PARA UN TIEMPO LIMITADO, PASADO EL CUAL, EL PODER SU

PREMO REVERTIRA DE NUEV9 A LA MAYOR[A, PUEDE ENTONCES LA CO

MUNIDAD COLOCARLO NUEVAMENTE EN QUIEN LE PAREZCA Y DE ESE MO

DO ESTABLECER UNA NUEVA FIRMA DE GOBIERNo, 44 COMO LA FORMA DE 

GOBIERNO DEPENDE DE QUE SE COLOQUE EL PODER SUPREMO, QUE ES -

EL LEGISLATIVO, EN UNAS U OTRAS MANOS, LA FORMA DE GOBIERtlO -

44 NOTA DEL AUTOR, SOBRE LA AF l RMAC 1 ON, Etl DONDE LOCKE DEC ! A 
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DEL ESTADO DEPENDERÁ DE LA MANERA COMO SE OTORGUE EL PODER -

DE HACER LAS LEYES, PORQUE ES IMPOSIBLE CONCEBIR QUE UN PO

DER INFERIOR Dt ÓRDENES A OTRO SUPERIOR", 45 

DENTRO DEL ORIGEN DEL GOBIERNO CIVIL, LOCKE INSERTO -

CON UN GRAN SENTIDO Y SABIDUR[A, UNA DE LAS PARTES FUNDAMEli 

TALES DE SU PENSAMIENTO, EL CUAL IBA EN CONTRA DE UN ABSOL~ 

TISMO TOTALMENTE OBSOLETO QUE NO COMPREND[A LA PROFUNDIDAD -

QUE", , , PUEDE ENTONCES LA COMUN 1 DAD COLOCARLO NUEVAMENTE 
(EL PODER SUPREMO) EN QUIEfl LE PAREZCA, Y DE ESE MODO E~ 
TABLECER UNA NUEVA FORMA DE GOBIERNO", INCURRIÓ ESTE -
AUTOR EN UNA GENERALIZACIÓN Y UNA FALTA DE PROFUNDIDAD -
SOBRE EL PODER POL[TICO MUY FUERTE (COMO LO HAN SEÑALADO 
ALGUNOS CR[TICOS SUYOS, ENTRE ELLOS J,J, CHEVALLIER, -
R.H.S. CROSSMAN Y G.H, SABINE) DEBIDO A QUE, POR UNA PAR 
TE MUCHOS AÑOS DESPUts, EL ctLEBRE CONVENCIONAL y EXTRA
ORDINARIO ORADOR, FIGURA INDISCUTIBLE DE LA REVOLUCIÓN -
FRANCESA, GEORGES DANTÓN (1759-1794), ARGUMENTO ALGUNA -
VEZ COH UNA GRAN VISIÓN Y CONOCIMIENTO QUE "SON NECESA
RIAS MUCHAS GENERACIONES HUMANAS PARA PODER PASAR DE UNA 
FORMA DE GOB 1 ERNO A OTRA", <ROUJON, JACQUES, DAllTÓN, 
TRADUCCIÓN DE JUAN GUTltRREZ GILI, PRIMERA EDICIÓN (1934) 
EDITORIAL ÜSIRIS, CHILE), POR OTRA PARTE, EL HECHO DE -
QUE SE Dt UNA VARIACIÓN EN LA FORMA DE GOBIERNO, IMPLI
CA NECESARIAMENTE POR LO MENOS UN REPLANTEAMIENTO CONS
TITUCIONAL MUY SERIO, SIN MENCIONAR LOS CONFLICTOS SO
CIALES QUE SE PUEDAN SUSCITAR, 

45 LOCKE, JOHN, OP,CIT,,P,(85), 
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RESUMIDA EN LA FRASE DE LORD ACKTON, EN LA QUE AFIRMABA QUE 

"EL PODER EllVI LECE Y a PODER ABSOLUTO ENVILECE ABSOLUTAMEN

TE1146, ES DECIR, tsTA INSERCION FUE LA DISTINCION DE LOS PQ. 

DERES, COMO UNA SOLUCION Y UNA ESPECIE DE CONTROL AL PODER 

DESMEDIDO QUE SE EJERC(A COU EL ABSOLUTISMO, Y QUE EL AUTOR 

DESARROLLO DE LA SIGUIENTE MANERA: "UNO ES EL LEGISLATIVO, 

QUE REGULA COMO LAS FUERZAS DE UN ESTADO DEBEN SER EMPLEA

DAS PARA LA CONSERVACION DE LA SOCIEDAD Y DE SUS MIEMBROS 

(ABSORBE Efl tL, LAS FUNCIONES DEL QUE SERA EN UN FUTURO EL 

PODER JUDICIAL), EL OTRO ES EL EJECUTIVO, QUE ASEGURA LA -

EJECUCION DE LAS LEYES POSITIVAS EN EL INTERIOR, EN CUANTO 

AL EXTERIOR, LOS TRATADOS, LA PAZ Y LA GUERRA CONSTITUYEH -

UN TERCER PODER, LIGADO POR LO DEMAS NORMALMENTE AL EJECUT! 

va, y QUE LOCKE LLAMO CONFEDERATIVO". 47 

TANTO EL PODER LEGISLATIVO COMO EL EJECUTIVO, EN LAS 

MONARQUÍAS MODERADAS O CONSTITUCIONALES Y EN LOS GOBIERNOS 

BIEN REGULADOS, AGREGABA LOCKE, DEBEN ESTAR EN DIFERENTES -

MANOS, YA QUE POR UNA PARTE EN LA PRACTICA, EL PODER EJECU-

46 FRASE TOMADA DE LOS APUNTES DE LA CATEDRA DE TEOR(A GEHg 
RAL DEL ESTADO IMPARTIDA POR EL LIC. LUIS VAZQUEZ CABA
LLERO, EN LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD NACIQ. 
NAL AUTÓNOMA DE Mtx1co, EN EL AÑO DE 1985, QUE A su VEZ 
FUE TOMADA EN LA CATEDRA DE GARANTfAS Y AMPARO DEL DOCTOR 
ALFONSO NORI EGA CAN TÚ EN ESTA MISMA CASA DE ESTUDIOS, 

47 CHEVALLIER, OP,CIT,,P,(98), 



42 

TIVO DEBE ESTAR SIEMPRE DISPUESTO PARA HACER EJECUTAR LAS Ls 

YES; SIN EMBARGO EL PODER LEGISLATIVO NO TIENE NECESIDAD DE 

ESTAR SIEMPRE DISPUESTO PUES NO HAY LUGAR PARA LEGISLAR CON~ 

TANTEtlENTE, POR OTRA PARTE, EN UN ASPECTO MÁS PSICOLÓGICO SE 

BUSCA EVITAR LA TENTACIÓN DE ABUSAR DEL PODER, QUE SE APODE

RA DE AQUELLOS HOMBRES EN CUYAS MANOS SE REUNEN LOS DOS PODs 

RES, 

ESTOS DOS PODERES, DISTINTOS, 110 SON IGUALES ENTRE Sf, 

PU~S, EL LEGISLATIVO ES EL PODER SUPREMO; "ES SAGRADO", PUE~ 

TO QUE NO PUEDE SER ARREBATADO.A AQUELLOS A QUIENES UNA VEZ 

FUE CONFIADO, "ES EL ALMA DEL CUERPO POLITICO, DE LA QUE TO

DOS LOS MIEMBROS DEL ESTADO SACAN TODO LO QUE LES ES NECESA

RIO PARA SU CONSERVACIÓN, SU UNIÓN, SU FELICIDAD, INEVITABLE 

SUPREMACIA DEL PODER QUE HACE LA LEY, Y A QUIEN POR LA FUER

ZA DE LAS COSAS, CORRESPONDE LA ÚLTIMA PALABRA", 48 

EN CAMBIO EL PODER EJECUTIVO, ESTA SUBORDltlADO A AQUÉL 

PERO NO OBSTANTE, SU FUNCIÓN ES DE MUCHA IMPORTANCIA, PUES -

EL LEGISLADOR NO PUEDE PREVERLO NI PROVEER TODO, Y ES CUANDO 

APARECE EL PODER DISCRECIONAL DEL EJECUTIVO, ES DECIR, LA 

PRERROGATIVA QUE ES "LA FACULTAD DE PODER ACTUAR EN FAVOR 

DEL BIEN PÚBLICO, SIGUIENDO LOS DICTADOS DE LA DISCRECIÓN 

48 IB IDEM. P, (98 l, 
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SIN ESPERAR LOS MANDATOS DE LA LEY, E INCLUSO EN CONTRA DE -

ELLOS , , , "49 

EL PODER EJECUTIVO, TAMBl~N TIENE LA FACULTAD DE REU-

NIR O DE DISOLVER LA LEGISLATURA EN CASO DE QUE LA SEGURIDAD 

DEL PUEBLO SE ENCUENTRE EN PELIGRO; PERO ~STA SITUACIÓN NO -

LE DA NINGUNA SUPERIORIDAD SOBRE EL PODER LEGISLATIVO, YA -

QUE ~STE ES POR LA DELEGACIÓN DEL PUEBLO EL PODER SUPREMO, 

FI tlALMENTE LOCl<.E, CONSIDERABA, QUE AMBOS PODERES DE

B(AN SER LIMITADOS, POR SU PARTE EL PODER LEGISLATIVO NO 

PUEDE SER ARBITRARIO, DEBIDO A QUE NI SIQUIERA EL PUEBLO 

QUE LO ESTABLECE TIENE TAL PODER, ES DECIR, ESTE PODER -

"NO PUEDE GOBERNAR MEDIANTE DECRETOS IMPREMEDlTADOS, PORQUE 

LOS HOMBRES SE UNEN PARA TENER UN DERECHO Y.UNOS JUECES CO

NOCIDOS, TAMPOCO PUEDE DELEGAR SU PODER LEGISLATIVO, EN RA

ZÓN A QUE ~STE SE ENCUENTRA DE MODO 1 NALTERABLE EN LAS MA

NOS EN QUE LO HA COLOCADO LA COMUNIDAD, EN GENERAL, SU PO

DER ES FIDUCIARIO, YA QUE EL PUEBLO TIENE EL PODER SUPREMO 

DE MODIFICA~ EL PODER LEGISLATIVO CUANDO ACTUA DE MODO"CON

TRARIO A LA CONFIANZA EN 10~ DEPOSITADA 11
•
50 EN TANTO, EL PQ. 

DER EJECUTIVO ESTA LIMITADO ADEMAS POR UNA DEPENDENCIA GEN~ 

49 LOCKE, OP,CIT,,P, (98), 
50 SABINE, OP,CIT, ,p, (394). 
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RAL DEL PODER LEGISLATIVO Y PORQUE SU PRERROGATIVA ESTA RE~ 

TRINGIDA POR EL DERECHO, 

DE MANERA QUE "TODAS LAS RAMAS DE LA CONSTITUCION -

CIVIL APOYAN Y REGULAN A LAS DEMAS Y SON APOYADAS Y, REGU

LADAS POR ELLAS: EN EFECTO, COMO LAS DOS CAMARAS SE INCLI

NAN NATURALMENTE HACIA DOS DIRECCIONES DE INTER~S OPUESTO -

Y LA PRERROGATIVA HACIA UNA TERCERA DIFERENTE DE LAS DOS, -

SE IMPIDEN MUTUAMENTE SOBRE PASAR SUS LÍMITES PROPIÓS; EN -

TANTO QUE SE IMPIDE LA SEPARACIÓN DEL TODO AL QUE SE.MANTI~ 

NE ARTIFICIALMENTE UNIDO POR LA NATURALEZA MIXTA DE LA 

CORONA, QUE ES PARTE DEL LEGISLATIVO Y ONICO MAGISTRADO 

EJECUTIVO"' 51 

51 IBIDEM, p, !398), 
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PUES LA FUERZ.'\ ES ,IUSTA CUANDO ES NECESt.RIA, 

MMU IAVELO, 

!.JI MAYORfA DE LOS FRANCESES PENSABA COMO -

BOSSUET; DE REPENTE, LOS FRANCESES PIENSAN -

COMO VOLTAIRE: ES UNA REVOLUCJON, 

PAUL HAZARD , 

PERO UNA DE LAS MÁS HONDAS INFLUENCIAS QUE -

SE HAYAN EJERCIDO SOBRE EL ESPfRJTU HUMANO -

DESDE DESCARTES,,, ES INCONTESTABLEMENTE LA 

DE JUAN JACOBO ROUSSEAU,,, ELLA PERDURA AON 

SOBRE NOSOTROS, 

BERGSON, 

CUANDO SE HACE UNA ESTATUA, NO SE PUEDE ES

TAR SIEMPRE SENTADO EN EL MISMO LUGAR; HAY -

QUE VERLA POR TODAS PARTES: DE LEJOS, DE CER 

CA, DESDE ARRIBA, DESDE ABAJO, EN TODOS SEN

TIDOS, 

MONTESQU 1 EU 



_, 
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1.3 FRANCIA (ENCICLOPEDISTAS, ROUSSEAU Y MONTESQU!EUl. 

DURANTE LA EDAD MEDIA, LA MONARQUfA TEMPLADA O MIXTA -

FUE UNACOlCEPCll)I caúi DEBIDOA QUE EL CONSTITUCIONALISMO MEDI&_ 

VAL SE HABIA BASADO EN REALIDAD EN UNA DIVISION DE PODERES, 

YA QUE, EN EL CASO DE INGLATERRA POR UNA PARTE, SE DIERON -

CONSTANTEMENTE LAS CONTROVERSIAS ENTRE LA CORONA ~ON EL PAR

LAMENTO, Y TAMBltN DE AQUELLA CONTRA LOS TRIBUNALES DEL 

COMMON lAW. POR OTRA PARTE LA PARTICIPACIÓN EN EL PODER DE -

CORPORACIONES, TALES COMO LOS MUNICIPIOS O CONCEJOS Y DE LAS 

CLASES SOCIALES DE INTERESES ECONÓMICOS, Y EN GRADO MUY PE-

QUEftO UNA ORGANIZACIÓN CONSTITUCIONAL DE PODERES JURIDICOS, 

SIRVIERON COMO CONTRAPESOS CONTRA LA CENTRALIZACIÓN EXTREMA

DA, DANDO UN CIERTO EQUILIBRIO DE INTERESES, "Y COMO RECUER

DO DE QUE NINGUNA ORGANIZACIÓN POLfTICA PUEDE FUNCIONAR A -

MENOS QUE PUEDA DAR POR SUPUESTA LA COLABORACIÓN Y EL JUEGO 

LIMPIO DE SUS DIVERSAS PARTES",52 

EN CONTRASTE A TODO ESTO, SE DIO MAS TARDE LA MONAR

QUÍA MODERNA QUE PRETEND{A ALCANZAR UN PODER SOBERANO ABSOL~ 

TO, EL CUAL POSTERIORMENTE SE VERfA REFLEJADO EN FRANCfA CON 

EL REINADO DE LUIS XIV, PERO ANTE TODO SERfAN UNA CONSECU

CIÓN DE HECHOS Y ACONTECIMIENTOS LOS QUE DETERMINARÍAN FINA~ 

52 $ABINE, OP,CJT.,p,(411), 
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MENTE ESTA SITUACIÓN, 

PRIMERAMENTE SE DA UNA SEPARACIÓN TAJANTE ENTRE LAS -

FUNCIONES DEL ESTADO y LA IGLESIA CON NíCOLAS f'IAQUfAVELO -

(1469-1527), C~LEBRE POLÍTICO Y EXPERIMENTADO DIPLOl\ATICO, -

SECRETARIO DE LA REP0BLICA DE FLORENCIA DURANTE CATORCE AROS 

Y AUTOR DE LA FAMOSA OBRA #EL PRÍNCIPE", QUE AL OBSERVAR EL 

DERRUMBAMIENTO TOTAL DEL SISTEMA FEUDAL CON LAS CIUDADES LI

BRES Y DE LA IGLESIA QUE CADA VEZ PERDf A EN MAYOR GRADO SU -

AUTORIDAD SOBRE LOS REYES (TODO ESTO DEBIDO AL SURGIMIENTO -

DE LA MONARQUÍA ABSOLUTA), CONSIDERABA QUE ITALIA SE ENCON-

TRABA EN UN RETRASO MUY GRANDE DENTRO DE SU DESARROLLO POLÍ

TICO, Y QUE NUNCA LOGRARfA SU PLENA CONSOLIDACIÓN MIENTRAS -

NO HUBIERA UN PODER SUFICIENTEMENTE FUERTE PARA UNIR A TODA 

LA PENÍNSULA, Y QUE POR OTRA PARTE SE BUSCARA EVITAR LAS DI

VISIONES DE LOS TIRANOS ITALIANOS QUE DEJABAN EL PA(S AL - -

ALCANCE DE CONSTANTES INVASIONES, Es POR ELLO QUE MAQUfAVELO 

AL HABLAR CON RESPECTO A LA lGLESÍA DECfA EN UNA AMARGA IRO

NÍA QUE "AS( PUES, EL PRIMER SERVICIO QUE DEBEMOS LOS !TAL!~ 

NOS A LA SEDE PAPAL ES HABER LLEGADO A SER IRRELIGIOSOS Y -

MALOS; PERO AON HAY, OTRA DEUDA MAYOR, DEUDA QUE SERA LA CA~ 

SA DE NUESTRA RUINA, A SABER, QUE LA IGLES(A HA MANTENIDO Y 

MANTIENE DIVIDIDA A ITAL(A, JAMAS HUBO NI HABl\A UN PAÍS UNI

DO Y PROSPERO SINO SE SOMETE TODO EL A LA OBEDIENCIA DE UN -

GOBIERNO, YA SEA REP0BLICA O PRICIPADO, COMO HA OCURRIDO EN 
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FRANCIA Y EN ESPAÑA, LA ÚNICA CAUSA DE QUE lTALfA NO SE 

ENCUENTRE EN EL MISMO CASO DE QUE NO TENGA UNA SOLA RéPÚBLl

CA o UN SOLO PRÍNCIPE, ES LA IGLESIA ••. Asr, PUES, NO HABIE~ 

DO SIDO NUNCA LA IGLESIA SUFICIENTEMENTE PODEROSA PARA OCU

PAR A TODA ITALIA Y NO HABIENDO PERMITIDO A NINGUNA OTRA PO

TENCIA QUE LO HAGA, HA SIDO LA CAUSA DE QUE ITALIA NO HAYA -

PODIDO UNIRSE NUNCA BAJO UN SOLO JEFE Y DE QUE HAYA ESTADO -

DIVIDIDA SIEMPRE BAJO UNA MULTITUD DE PRfNCIPES Y SEÑORES, 

DE AH[ 1-U\ NACIDO LA DESUNION Y LA DEBILIDAD QUE LA HAN 

LLEVADO A SER PRESA NO SOLO DE BARBAROS PODEROSOS, SINO DE -

QUIENQUIERA QUE LA HA INVADID0",53 

EN CONSECUENCIA, "LA ALIANZA DEL PODER TEMPORAL CON EL 

ESPIRITUAL SE HABÍA ROTO" 54; LOS REYES COMENZABAN A EJERCI

TAR CADA VEZ MAS PRERROGATIVAS, GRACIAS AL RESPALDO FINANCI~ 

RO DE LAS NUEVAS CLASES ECONOMICAS QUE IBAN APARECIENDO, Y -

TAMBl~N A TENER UNA MAYOR AUTORIDAD SOBRE LOS BARONES FEUDA

LES. EL REINADO DE LA MONARQUÍA ABSOLUTA HABÍA COMENZADO, EL 

MONARCA ABSOLUTO PARA MAQUIAVELO, "ERA EL LEGISLADOR SUPREMO 

POR ENCIMA DE LAS LEYES, Y LA LEY ERA EL INSTRUMENTO DE SU -

SOBERANÍ/\",55 CONDENABA AL GOBERNANTE QUE CONFUNDIERA LA --

53 IBIDEM,P, (253), 
54 CROSSMAN, OP,CIT,,p, (31), 
55 IBIDEM.P. (37), 
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OBLIGACIÓN NECESARIA DE PROPORCIONARLE A LAS MASAS MORALIDAD 

Y RELIGIÓN, CON LA DE SENTIRSE SUJETO A ~STAS, 

EN SEGUNDO PLANO, SE DE LA REFORMA PROTESTANTE INICIADA 

Y DIRIGIDA POR EL RELIG !OSO AGUSTINO MARTfN LUTERO (1483-1546), 

COMO RESULTADO DEL ROMPIMIENTO DE UN SISTEMA DE VIDA TOTALME[ 

TE LOCALISTA, EN EL CUAL TANTO LA ECONOMÍA COMO LA INICIATIVA 

INDIVIDUAL SE ENCONTRABAN SUJETAS A UN CONTROL Y A UNA EXPLO

TACIÓN DESCONSIDERADAS; DÁNDOSE POR CONSIGUIENTE LA EXPANSIÓN 

DEL COMERCIO Y EL PROGRESO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA, QUE 

DARÍAN UN FORTALECIMIENTO MUY GRANDE A UNA BURGUESÍA QUE EN -

POCO TIEMPO HARÍA QUE LOS EMPERADORES, REYES Y PAPAS COMENZA

RAN A DEPENDER DE ELLA, 

DE HECHO, "LA CORRUPCIÓN DE LA IGLESIA DENUNCIADA POR -

LUTERO Y CONTRA LA CUAL SE DIRIGIÓ TODO EL MOVIMIENTO DE LA -

REFORMA, FUE RESULTADO INEVITABLE DE ESTA CONTRADICCIÓN ENTRE 

LA MORAL PREDOM 1 NANTE y EL s 1 STEMA ECONÓM 1 ca DE LA ~POCA,,' 56 

Así MISMO, "MI ENTRAS LOS NUEVOS SOBERANOS NAC 1 ONALES RECHAZA

BAN LAS PRETENSIONES IMPERIALES DE ROMA Y AFIRMABAN SU SUPRE

MA AUTORIDAD DENTRO DE SUS TERRITORIOS, LOS REFm•V\IlORES EMPEZARCJl 

A AT!.C!<R EL PODER ESPIRITUAL DE LA IGLESIA, DENUNCIANDO SU SECl!. 

LAR I SMO, SUS R lOUEZAS Y LA CORRUPCIÓN DE SUS COSTUMBRES", 57 

56 l B I :i, P, C 43 l , 
57 !BID, P, (441 
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LA INVENCIÓN DE LA IMPRENTA FUE FUNDAMENTAL PARA LA -

REFORMA PROTESTANTE, YA QUE, LOS DOGMAS DE LA TRADICIÓN CA

TÓLICA SE VINIERON ABAJO, Y CON LA BIBLIA IMPRESA QUE SE - -

ENCONTRABA A DISPOSICIÓN DE TODO EL QUE SUPIERA LEER, SE EVl 

TO LA MEDIACIÓN DEL SACERDOTE, POR LO TANTO LA EDUCACIÓN QUE 

HAB(A SIDO MONOPOLIO DE LA IGLESIA TOMÓ UN NUEVO CARIZ DE -

APERTURA Y MOVIMIENTO 

MAS TARDE, LOS EFECTOS INDIRECTOS DE LA REFORMA PROTE~ 

TANTE, PRODUJERON LA CONFISCACION Y DISTRIBUCIÓN DEL-OS BIE

NES DE LA IGLESIA, DANDO COMO RESULTADO EL AUGE DE NUEVOS -

HOMBRES DE NEGOCIOS REPRESENTATIVOS DE LA ~POCA QUE SE ESTA

BA VIVIENDO; POR LO TANTO nPUEDE DECIRSE QUE LOS PAISES PRO

TESTANTES ERAN AQUELLOS EN LOS CUALES LA BURGUES{A HABIA OB

TENIDO YA SU INFLUENCIA PERMANENTE AMENAZANDO DESDE ENTONCES 

LA SUPREHAC(A ABSOLUTA DE LOS REYES, MIENTRAS QUE EN LOS -

CATÓLICOS, COMO SUS MONARCAS OBSTRUCCIONABAN EL DESARROLLO -

DEL CAPITALISMO, YA COMENZABAN A MOSTRARSE SEÑALES DE UN -

ULTERIOR DECAIMIENTO.SS 

EN REALIDAD LA REFORMA PROTESTANTE NO PRODUJO NADA -

PARECIDO A UNA TEOR(A POL(TICA CATÓLICA, ES MÁS, NO FUE SINO 

HASTA CON JUAN CALVINO EN DONDE DE ALGUNA FORMA SE MOLDEO Y 

58 IBiD. P. <49>. 
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SE LE DIÓ FORMA A ESTE MOVIMIENTO, PORQUE REALMENTE CON -

LUTERO AL IGUAL QUE SUCEDIÓ CON LA CONTRARREFORMA ENCABEZA

DA POR CARLOS V QUE BUSCABA REMEDIAR LOS DESÓRDENES EXISTE[ 

TES, NO FUERON MOVIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, YA QUE TODO ESTO 

TERMINÓ EN EL RECONOCIMIENTO INEVITABLE DEL NUEVO ORDEN DE 

COSAS Y SIN N 1 NGUNA LEG 1SLAC1 ÓN AL RESPECTO, "Y ES QUE LA -

NUEVA MORALIDAD SOCIAL NO PODIA SURGIR SINO DE LA CLASE -

MEDIA MISMA, FORJADA POR LA EXPERIENCIA POSITIVA DE LOS PRQ 

BLEMAS DEL MUNDO MODERNO QUE LOGRARIAN ALMACENAR, Y EN CON

SECUENCIA, NI LOS REYES, NI LOS ECLESIASTICOS PUDIERON REA

LIZAR TAL TAREAn,59 

FINALMENTE, CABE COMENTAR QUE "LAS DOS FUERZAS MOTO-

RAS DEL MOVIMIENTO QUE MARTIN LUTERO PRECIPITÓ EN EL AÑO DE 

1517, FUERON LA BIBLIA, COMO FUENTE DE LA VERDAD, NO LA 

IGLESIA CATÓLICA; LA NACIÓN, NO EL PAPA NI EL EMPERADOR, 

COMO FUENTE DE PODER", 60 

POR OTRA PARTE, SURGE LA ABSURDA TEOR!A DEL DERECHO -

DIVINO DE LOS REYES, Y SU CORRESPONDIENTE OBEDIENCIA PASIVA, 

QUE AUNQUE NO FUE SUSTENTADA POR rlAD 1 E TUVO UNA 1MPORTANC1 A 

EXTREMADA SOBRE TODO CON JACOBO 1 ESTUARDO DE INGLATERRA, --

59 IBID.P,(46), 
60 IBID.P, (44), 
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QUIEN SOSTEN[A GOBERNAR POR DERECHO DIVINO, EXIGIENDO DE SUS 

SÚBDITOS OBEDIENCIA ABSOLUTA. ESTA TEOR!A GOZÓ DE UNA LARGA 

VIGENCIA DESDE FINALES DEL SIGLO XVI HASTA PRINCIPIOS DEL -

SIGLO XX, Y SU FUNDAMENTO PRINCIPAL ERA EN CITAS DE LA 

BIBLIA, CUANDO JESUCRISTO HAB[A DICHO "DAD AL C~SAR LO QUE -

ES DEL C~SAR", 

ll!As TARDE, APARECE EN INGLATERRA, EL FAMOSO AUTOR DEL 

"LEVIATHAN" THOMAS HOBBES, QUE COMO YA SE HA VISTO PROCLAMA 

DE UNA MANERA RACIONAL Y POSITIVA, EL ABSOLUTISMO TOTAL E -

INDIVISIBLE DEL SOBERANO, PONIENDO COMO ÚNICA ALTERNATIVA -

ANTE ESTO A LA ANARQU(A, 

LA MONA.RQUfA ABSOLUTA ALCANZÓ SU CÚSPIDE BAJO EL REHIA 

DO DE LUIS XIV <1638-1725), -EL CUAL DENTRO DE LA HISTORIA DE 

FRANCIA SE FUE CONFORMANDO AL TRAVES DE VARIOS FACTORES; -

SIENDO UNO DE ELLOS, LA PRESENCIA DEL CARDENAL DE RICHELIEU 

(1585-1642), QUE DURANTE EL REINADO DE LUIS XIII COMO PRIMER 

MINISTRO LOGRO CON SU INTELIGENTE Y FERREA POL[TICA, QUE -

TANTO LA NOBLEZA FRANCESA Y LOS HUGONOTES (SUS PR!HCIPALES -

ENEMIGOS), COMO EL PUEBLO EN GENERAL SE SOMETIERAN, NO A ~L 

PERSONALMENTE SINO AL PRINCIPIO DE LA UNIDAD NACIONAL FRANCg, 

SA QUE ~STE REPRESENTABA. SEGU(DAMENTE A SU MUERTE LE SUCE

DIO EL CARDENAL.MAZARINO (1602-1661), QUIEN FUE EL MAS HÁBIL 

Y CAPAZ DE SUS DISCfPULOS, Y QUE CONTINUARfA CON LA MISMA -- . 

POL[TICA, E INCLUSIVE ESTE PRIMER MINISTRO QUE EN REALIDAD -
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DIRIGIÓ LA REGENCIA DE ANA DE AUSTRIA, JUNTO CON BOSSUET 

SERfAN LOS EDUCADORES DEL FUTURO REY SOL, 

OTRA CIRCUNSTANCIA IMPORTANTE, HACIA EL ABSOLUTISMO -

FRANC~S, SERfA EL HECHO DE QUE LOS ESTADOS GENERALES DESDE 

LA REGENCIA DE MARfA DE MEDICIS (POR LA MUERTE DEL REY 

ENRIQUE IV EN 1614), NO SE VOLVERfAN A REUNIR, SINO HASTA -

LA VfSPERA DE LA REVOLUCIÓN, POR SU PARTE, LA ASAMBLEA DE -

LOS NOTABLES, NO FUE ~S QUE UN INSTRUMENTO DEL CARDENAL DE 

RICHELIEU, QUE SIEMPRE LO MANEJO CON LA ~S PERFECTA ORTO

DOXfA MONARQUICA, 

EN Utl PRINCIPIO EL GOBIERNO DE LUIX XIV, TUVO UN GRAN 

EXITO DEBIDO A SUS TRIUNFOS MILITARES, Y TENIA COMO OBJETI

VOS (APOYADO EN SU FAMOSO MINISTRO NACIONAL JEAN BAPTISTE -

COLBERT), QUE EL ESTADO FRANCEs SE CONVIRTIERA EN EL PAfs 

~S RICO Y ESPLENDIDO DEL MUNDO, BASADOS EN LA IDEA DE MONQ. 

POLIZAR EL COMERCIO Y DE ENTREGAR TODAS LAS RESPONSABILIDA

DES A UNA BUROCRACIA OFICIAL, EN ESTE GOBIERNO "LOS NOBLES 

NO FUERON YA RIVALES REBELDES, SINO SATELITES EN UNA CORTE 

LUJOSfSIMA Y LA IGLESIA SE CONVIRTIÓ EN UN ÜTIL INSTRUMENTO 

DE POLfTICA, QUEDANDO CONTROLADA LA VIDA ENTERA DE LA - -

NACIÓN", 6l 

61 !BID. P, (119), 
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DENTRO DE LA POL(TICA RELIGIOSA DE LUIS XIV, INDEPENDIEt! 

TEMENTE DE LA RIGUROSA CENSURA A LA LITERATURA Y A LA PRENSA, 

SE DIO LA PERSECUCIÓN DE LOS PROTESTANTES, QUE CULMINO EN LA -

REVOCACION DEL EDICTO DE NANTES, EL CUAL EN EL AÑO DE 1598 -

ENRIQUE IV HAB(A PROMULGADO EN FAVOR DE LOS PROTESTANTES CON -

EL FIU DE COMBATIR A LA IGLESIA ROMANA Y DE APACIGUAR LA LUCHA 

ENCARNIZADA ENTRE CAT0LICOS Y CALVIN(STAS, ESTO PROVOCO QUE SE 

IMPIDIERA EL SURGIMIENTO DE UNA FUERTE E INDEPENDIENTE CLASE -

BURGUESA, QUE EN EL CASO DE L9S PA(SES PROTESTANTES CONSTITU(A 

UN GRAN APOYO, 

"LA CLASE MEDIA CONSIDERABA AL CLERO Y A LA NOBLEZA COMO 

PARASITOS PROTEGIDOS POR PRIVILEGIOS SOCIALES Y QUE GOZABA DE 

IMPORTANTES EXENCIONES.DE LAS CARGAS IMPOSITIVAS, ADEMAS, LA -

CLASE MEDIA FRANCESA ERA DISTINTA DE LA INGLESA, No HAB(A EN -

FRANCIA NADA CORRES PON DI ENTE A LOS CAMPESINOS LI B.RES DE INGLA

TERRA Y LA AGRICULTURA FRANCESA ERA NOTABLE, AÚN ANTES DE LA -

REVOLUCIÓN, POR EL GRAN NiJMERO DE CAMPESINOS PROPIETARIOS, LA 

CLASE MEDIA ERA UNA. BURGUES(A URBANA T(PICA, PROPIETARIA DE -

CASI TODO EL CAPITAL Y QUE ERA EL PRINCIPAL ACREEDOR DEL INSOb. 

VENTE ESTADO, ,,G2 

A ESTE RESPECTO, CABE COMEIHAR, QUE EN SU VIAJE A 

62 SABINE, OP,CIT, ,p, (405). 
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INGLATERRA EN EL AÑO DE 1833, ALEXIS DE TOCQUEVILLE OBSERVÓ -

EL CONTRASTE ENTRE LA ACTITUD DE LA ARISTOCRACIA BRITANICA -

QUE ESTABA DISPUESTA A RESPETAR A LAS MASAS DE VOTANTES EMAN

CIPADOS Y LA POSICIÓN DE LA NOBLEZA FRANCESA DEL ANTIGUO REGl 

MEN, REFLEXIONANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: "DESDE HACE MUCHO 

TIEMPO EXISTE UNA DIFERENCIA FUNDAMENTAL ENTRE EL COMPORTA

MIENTO DE LAS CLASES DIRIGENTES, INGLESAS Y FRANCESAS, LA NO

BLEZA-, P 1 EDRA ANGULAR DE LA SOCIEDAD MEDIEVAL, REVELABA EN -

INGLATERRA UNA HABILIDAD PECULIAR PARA MEZCLARSE Y COMBINARSE 

CON OTROS GRUPOS SOCIALES, MIENTRAS QUE EN FRANCIA TEND(A, -

POR EL CONTRARIO, A ESTRECHAR SUS FILAS Y CONSERVAR SU ORIGI

NAL PUREZA DE ORIGEU, 

EN LOS COMIENZOS DE LA EDAD MEO IA, TODA LA EUROPA Occ !

DENTAL POSE(A UN SISTEMA SOCIAL PARECIDO, PERO EN ALGUNA EPO

CA, AUNQUE NO SEPAMOS EXACTAMENTE CUANDO, UN CAMBIO PREÑADO -

DE TREMENDAS CONSECUENCIAS SE PRODUJO EN LAS ISLAS BRITANICAS, 

SOLAMENTE ALLf: LA NOBLEZA INGLESA EVOLUCIONÓ, CONVIRTIENDOSE 

EN UNA AR(STOCRACIA ABIERTA EN TANTO QUE LA NOBLEZA CONTINEN

TAL PREMANEC(A ENCERRADA. DENTRO DE LOS R(GIDOS LfMITES DE UNA 

CASTA 11
,
63 

63 L!PPMANN, WALTER. LA CRISIS DE LA DEMOCRACIA OCCIDENTAL. -
TRADUCCIÓN DE JULIO FERNANDEZ YANEZ, EDITORIAL HfSPANO EU
ROPEA, BARCELONA ESPAÑA, P,(80), 
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11As TARDE, LA AMBIC!ON DEL REY REUN!O A EUROPA EN SU -

CONTRA; SUS GRANDIOSOS PLANES DE CONQUISTA ACABARON EN HUMl

LLACION; EL COSTO DE SUS CAMPAÑAS LLEVARON AL PA!S AL BORDE 

DE LA BANCARROTA, Y LOS MÚLTIPLES IMPUESTOS OPRESORES Y 

DESIGUALES EXTENDIERON POR TODAS PARTES LA MISERIA, SIN EM

BARGO, EL ABSOLUTISMO SE ENCOlffRABA EN SU MAXIMO ESPLENDOR, 

LA AUTOCRACIA DEL REY SOL ESTABA DESCRITA EN LA FRASE DE SU 

EDUCADOR BossUET: "EL TRONO REGIO NO ES EL TRONO DE UN HOM

BRE, SINO EL DEL MISMO DIOS", 64 Y FINALMENTE, EL SELLO DE -

LA CUMBRE DEL ABSOLUTISMO TOTAL, EN DONDE EL "DEMONIO" DEL -

PODER CONSUMfA A ESTOS HOMBRES PERDIDOS EN LA AMBIC!ON V EN 

LA IRREALIDAD, SERfA LA FRASE DE LUIS XIV QUE POR SI MISMA -

CONTENIA TODA LA REALIDAD DE LA MONARQU{A ABSOLUTA: "EL ESTA 

DO SOY va". 

A MEDIADOS DEL SIGLO XVIII, DURANTE EL REINADO DE LUIS 

XIV, SE DIO LA APARIC!ON DE UN GRUPO DE PENSADORES, OUE 

ltlFLUIDOS POR EL EMPIRISMO INGL~S V PRINCIPALMENTE POR JOHN 

LOCKE PADRE DEL LIBERALISMO MODERNO, CONFORMARIAN LO QUE - -

MAVER, LLAMARIA "LA ~POCA DE LA RAZON", 

ESTOS HOMBRES FUERTEMENTE PERSEGUIDOS V CENSURADOS, 

64 SABlnE, OP,C!T,,P, (400), 
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MANEJARIAN ENTRE OTRAS IDEAS LA DE UN ESTADO SURGIDO POR UN -

CONTRATO EN EL CUAL CRITICABAN QUE EL ERROR DE LOS REYES 

ABSOLUTOS NO ESTABA ESTRICTAMENTE EN SU ACUMULACIÓN DE PODER, 

SINO EN EL HECHO DE NO RECONOCER LOS DERECHOS DE LA BURGUES!A, 

TAMBl~N ARGUMENTABAN QUE LA IGNORANCIA ES UN TERRIBLE MAL, Y 

QUE SOLAMENTE CON LA EDUCACIÓN SE PODR!A HACER PROGRESAR A -

LOS HOMBRES, DE N-lf EL NACIMIENTO DE LA ENCICLOPEDIA, QUE CON

SIST!A EN UNA ESPECIE DE PERIÓDICO QUE CONTEN!A TEXTOS, DIBU

JOS Y ART!CULOS QUE EXPLICABAN CUESTIONES DE ARTE, CIENCIA, -

FILOSOFfA Y RELIGIÓN Y SU FINALIDAD ERA DIVULGAR LOS CONOCI

MIENTOS, AS[ COMO CRITICAR AL R~GIMEN EXISTENTE Y LA DIF[CIL 

SITUACIÓN DE FRANCIA. SUS FUNDADORES FUERON DIDEROT Y ~ --

D'ALAMBERT, Y A ESTOS LOS APOYAR[AN ENTRE OTROS VOLTAIRE, - -

MONTESQUIEU, HOLBACH1 TURGOT, 

ENCONTRAMOS, QUE EN RELACIÓN AL SISTEMA POLfTICO FRAN

cfs, DIDEROT (1713-1784) QUIEN SE HALLABA EN UNA POSICIÓN DE 

DESESPERACIÓN CIEGA Y DESTRUCTORA, EN CONTRA DE LA RIGfDEZ DE 

LA CASTA GOBERNANTE DE FRANC[A, JUZGABA QUE NADA PODfA HACER

SE CON ESA CLASE DE GOBIERNO, MÁS QUE DERROCARLO Y AL RESPEC

TO SE PREGUllTABA ESTE PENSADOR; "lQUER~IS SABER LA HISTORIA -

RESUMIDA DE CASI TODAS NUESTRAS CALAMIDADES?: HELA AQU[, 

ExlSTfA UN HOMBRE NATURAL EN EL QUE SE INTRODUJO OTRO SER 

ART.lFIClAL, COMO CONSECUENCIA, ESTALLÓ DENTRO DE ~L UNA GUE

RRA CIVIL QUE SE PROLONGÓ TODA SU VIDA.,, S! OUER~IS CONVER-
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TIROS EN UN TIRANO SUYO,,, HACED LO POSIBLE PARA ENVENENARLO 

CON UNA TEOR[A MORAL CONTRA LA NATURALEZA; IMPONEDLE TODA -

CLASE DE GRILLETES; OBSTACULIZAD SUS MOVIMIENTOS CON MIL T~ 

BAS; COLOCAD A SU ALREDEDOR FANTASMAS QUE LO ASUSTEN, l(}J~IS 

VERLO LIBRE Y FEL[Z? NO OS META IS EN SUS ASUNTOS,,, TOMAD -

CUALQUIER INSTITUCION, CIVIL, RELIGIOSA O POL[TICA; EXAMINAD

LAS A FONDO Y NO ME EQUICOVO, VER~IS COMO SIGLO TRAS SIGLO, -

LA ESPECIE HUMANA SE HA VISTO SOMETIDA AL YUGO QUE UNOS CUAN

TOS TRUHANES LE HAN IMPUESTO,,, TENED CUIDADO CON QUIENES -

TRATAN DE ESTABLECER EL ORDEN; PORQUE PARA ELLOS EL ORDEN NO 

ES OTRA COSA QUE EL IMPONERSE A LOS DEr-IAs PARA PERJUDICAR

LOS11. 65 

POR SU PARTE VOLTAIRE (fRANCOIS MARIE AROUET. 1694-

1778) SIEMPRE ESTUVO MOTIVADO POR LA LIBERTAD DE DISCUSION Y 

PUBLICACIOll QUE HAB[A EN INGLATERRA, ATACO MEDIANTE UN GRAN 

INGENIO Y AL TRAV~S DEL SARCASMO, LA OPRESORA CENSURA EJERCl 

DA TAlffO SOBRE LA OPINION RELIGIOSA, COMO SOBRE LA POLlTICA; 

ALEGAllDO QUE LA LIBERTAD DE PUBLICACION ERA UN PROBLEMA MUY 

FUERTE. Sus CONSTANTES CR[TICAS AL CRISTIANISMO PERSEGUIDOR 

Y LA VIOLACIOll AL CONSTITUCIONALISMO FRANC~S POR PARTE DE -

LUIS XIV CON LA REVOCACION DEL EDICTO DE NANTES, FUERON ---

6!i LIPPMANN, HALTER,OP.CIT.,P. (33) 
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PROBABLEMENTE SU MAYOR CONTRIBUCIÓN A LA LIBERTAD DE PALABRA, 

"YA QUE LA LIBERTAD CIVIL ERA INALCANZABLE A MENOS QUE FUERA 

UNIDA A LA LIBERTAD POLfTICA 11
,
66 VOLTAIRE SIEMPRE SINTIO -

POCO INTER~S POR LAS MASAS HUMANAS A LAS QUE CONSIDERABA CRU& 

LES Y ESTOPIDAS, PERO TENfA UN GRAN ANIMO POR LA LIBERTAD DE 

LOS INVESTIGADORES Y PENSADORES, 

TAMBl~N, Ailos llAS TARDE EL C~LEBRE GIRONDINO CONCORCET 

(1743-1794) DEFENSOR DE LA IDEA DEL FEDERALISMO {SITUACION -

POR LA CIML.1 LE COSTARfA MAS TARDE EL SER GUILLOTINADO), CO

MEllTARIA QUE LOS "TIRANOS Y CL~RIGOS, CON SUS INSENSATOS E -

HIP6cRITAS INSTRUMENTOS, DESAPARECERAN Y SOLO QUEDARAN HOMBRES 

LIBRES QUE NO RECONOZCAN OTRO AMO QUE LA RAZON",67 

LA ~POCA DE LA ILUSTRACION, FINALMENTE SER(A UNO DE LOS 

GRANDES CIMIENTOS PARA DAR ORIGEN AL EXTRAORDINARIO ACONTECI

MIENTO DE LA REVOLUCION FRANCESA DE 1789, QUE MARCARfA LA 01-

VISION ENTRE LA HISTORIA ANTIGUA Y LA MODERNA, Y TODO QUEDARfA 

REFLEJADO EN LO DICHO POR EL DIPUTADO BARR~RE A LA ASAMBLEA -

NACIONAL: 110S HEMOS CONVOCADO, PARA HACER QUE LA HISTORIA PRI[ 

CIPIE DE NUEV0 11
,
68 

66 SABINE, OP.CJT,,p,(413), 
67 LIPP"'NN, OP.CIT,,P,(88), 
68 IBIDEM1 P,(87), 
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EXISTE UNA PROFUNDA DIFERENCIA ENTRE LOS ESCRITORES MÁS 

CARACTERfSTICOS DE LA !LUSTRACIÓN FRANCESA Y JUAN JACOBO 

ROUSSEAU (1712-1778), QUIEN SIEMPRE REACCIONÓ EN CONTRA DEL -

NACIONALISMO DE ESTOS, COMO TAMBIEN LO HIZO EN CONTRA DE LA -

TIRANfA.DEL MONARCA ABSOLUTO, ROUSSEAU A PESAR DE SER CONTEM

PORANEO DE LOS ENCICLOPEDISTAS, NUNCA PERTENECIÓ EN REALIDAD 

A ESTE MOVIMIENTO, 

EN SU FAMOSA OBRA "EL CONTRATO SOCIAL", ESTE PENSADOR 

EXPUSO UN ESTADO DE NATURALEZA EN EL CUAL EL HOMBRE NATURAL -

ERA UN ANIMAL QUE OBSERVABA UNA CONDUCTA PURAMENTE INSTINTIVA 

Y EMOCIONAL, Y QUE CAREC(A DE LENGUAJE Y PENSAMIENTOS, YA QUE, 

ESTOS SON LOS QUE GENERAN LAS IDEAS QUE POR SU PROPIA NATURA

LEZA SON NOCIV.AS, ESTE TIPO DE HOMBRE NATURAL NO ERA MORAL NI 

VICIOSO E IGNORABA EN QUE CONSISTfA LA DESGRACIA O LA. FELICI• 

DAD, Y AGREGABA ESTE AUTOR, QUE LA PROPIEDAD NO EXIST[A DEBI

DO A QUE ERA RESULTADO DIRECTO DE LAS IDEAS, 

CONTRA HOBBES, OBJETO LA IDEA DE UNA GUERRA DE TODOS 

CONTRA TODOS EN EL ESTADO DE NATURALEZA Y ARGUMENTABA QUE 

"LA GUERRA NO ES UNA RELACIÓN DE HOMBRE A HOMBRE, SINO DE 

ESTADO A ESTADO, EN LA CUAL LOS INDIVIDUOS SON ENEMIGOS ACCI

DENTALMENTE, NO COMO HOMBRES NI COMO CIUDADANOS, SINO COMO -

SOLDADOS; NO COMO MIEMBROS DE LA PATRIA, SINO COMO SUS DEFEN

SORES", &g DESPU~S DE ESTO ROUSSEAU PASA DEL ESTADO DE NATU-

69 ROUSSEAU, JUAN JACOBO, EL CONTRATO SOCIAL. S~PTIMA EDICIOH 
<1982). EDITORIAi. PORRÚA, S.A. MEXICO,P. (7), 
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RALEZA AL DE ACATAMIENTO A LAS LEYES DEL ESTADO, AL TRAV~S DEL 

PACTO SOCIAL QUE LO DEFINIÓ EN LOS SIGUIENTES T~RMINOS: "CADA 

UNO PONE EN COMÚN SU PERSONA Y TODO SU PODER BAJO LA SUPREMA -

DIRECCIÓN DE LA VOLUNTAD GENERAL, Y CADA MIEMBRO ES CONSIDERA

DO COMO PARTE INDIVISIBLE DEL TOD0 11 .7° POR LO TANTO LA LEGI

TIMIDAD DEL PACTO SOCIAL SOLO SE PUEDE DAR CUANDO NACE DE UN -

CONSEtlTIMIENTO UNANIME, INFLUIDO POR CIERTA OBLIGATORIEDAD. DE 

ESTA MANERA, UN SOBERANO JAMAS TENDRfA DERECHO A PRESIONAR A -

UN SÚBDITO MAS QUE A OTRO, DEBIDO A QUE wEN VEZ DE DESTRUIR LA 

IGUALDAD NATURAL, EL PACTO FUNDAMENTAL SUSTITUYE POR EL CONTRA_ 

RIO A UNA IGUALDAD MORAL Y LEGfTIMA A LA DESIGUALDAD FfSICA -

QUE LA NATURALEZA HABfA ESTABLECIDO ENTRE LOS HOMBRES, LAS CIJA. 

LES PUDIENDO SER DESIGUALES EN FUERZA O EN TALENTO, VIENEN A -

SER TODAS IGUALES POR CONVENCION Y DERECHOw,71 Asf MISMO 

COMENTABA ESTE DISTINGUIDO AUTOR GINEBRINO QUE #EL DERECHO QUE 

TIENE CADA PARTICULAR SOBRE SUS BIENES QUEDA SIEMPRE SUBORDI

NANDO AL DERECHO DE LA COMUNIDAD SOBRE TODOS", 

LA VOLUNTAD GENERAL ES EN SUMA "LA VOLUNTAD DE LA COMUNl 

DAD COMO UN TODO EN EL CUAL CADA INDIVIDUO TOMA PARTE (EXCEP

TUANDO LAS MINORfAS RECALCITRANTES), Y QUE ES A SU VEZ, UNA -

COSA DISTINTA DEL DESEO DEL INDIVIDUO, ROUSSEAU ATRIBUYE A --

70 ROUSSEAU, JUAN JACOBO OP,CIT,,P,(A) 
71 IBIDEM,p.,(13), 
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ESTA VOLUNTAD UNA SOBERAN[A TAN ABSOLUTA COMO LA QUE HOBBES - -

ATRIBU[A A SU LEVIATHAN",72 

EN CONSECUENCIA, LA SOBERANfA PARA ROUSSEAU, TENfA CUATRO 

CARACTERfSTICAS PRINCIPALES, LA PRIMERA CONSISTIA EN SU INALIE

NABILIDAD, EN EL SENTIDO DE QUE EL PODER SE PODfA TRANSMITIR, -

MAS NO LA VOLUNTAD, EN UN SEGUNDO T~RMINO, SU CARACTER DE INDI

VISIBILIDAD, SE DABA EN RAZ0N A QUE EXISTfA UNA VOLUNTAD GENE

RAL QUE ERA LA DEL PUEBLO Y NO UNA VOLUNTAD PARTICULAR, SIN 

EMBARGO, ESTE PENSADOR LLEGABA A0N MAS LEJOS CUANDO AFIRMABA 

QUE DIVIDIR A LA SOBERAN(A EN SU PRINCIPIO ESENCIAL ERA DES

TRUIRLA, PERO DIVIDIRLA EN SU OBJETO (PODER LEGISLATIVO Y PODER 

EJECUTIVO) ERA MATARLA, Y ARGUMENTABA SOBRE ESTO, QUE EL ERROR 

DE LOS POLfTICOS FUE HABER TOMADO LOS PODERES SEPARADOS COMO -

PARTES DE LA SOBERANIA, Y NO COMO "EMANACIONES" DE ~STA, 

SEGUIDAMENTE, POR LO QUE RESPECTA A SU INFALIBILIDAD, SE 

REFER(A, A QUE LA VOLUNTAD GENERAL JAMAS PUEDE ERRAR, DEBIDO A 

QUE SERA SIEMPRE RECTA Y SU TENDENCIA ESTARA ENCAMINADA HACIA 

LA UTILIDAD PÚBLICA, 

POR ÚLTIMO, AL HABLAR EN SU OBRA DEL "CONTRATO SOCIAL", 

DE LOS L[MITES DEL PODER SOBERANO, NOS DEC!A QUE: "AS[ COMO LA 

72 CRossMAN, oP. c 1 T. ,p. Cl30l. 
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NATURALEZA HA DADO AL HOMBRE UN PODER ABSOLUTO SOBRE TODOS SUS 

MIEMBROS, EL PACTO SOCIAL DA AL CUERPO POL[TICO UN PODER ABSO

LUTO SOBRE TODOS LOS SUYOS, Es ~STE EL MISMO PODER QUE, DIRI

GIDO POR LA VOLUNTAD GENERAL, TOMA, COMO YA HE DICHO, EL NOM

BRE DE SOBERAN[A". 73 

Es IMPORTANTE SEÑALAR ANTES DE HABLAR DE LAS FORMAS DE -

GOBIERNO QUE ROUSSEAU CONSIDERABA DENTRO DE LAS CARACTER(STl

CAS DEL GOBIERNO GENERAL, QUE "EN EL CUERPO POL(TICO HAY LOS -

MISMOS MÓVILES: DISTINGUESE EN ~L LA FUERZA Y LA VOLUNTAD, 

ESTA BAJO EL NOMBRE DE PODER LEGISLATIVOJ LA OTRAJ BAJO EL PO

DER EJECUTIVO, NADA SE HACE O NADA DEBE HACERSE SIN SU CONCUR

SO" ,74 SIN EMBARGO, EN SU TEORfA DE LA VOLUNTAD G,ENERAL DISM! 

NUfA HUCHO LA IMPORTANCIA DEL GOBIERNO CUANDO ALEGABA QUE: "LA 
SOBERAN(A PERTENECE SOLO AL PUEBLO COMO CUERPO, EN TANTO QUE -

EL GOBIERNO ES UN MERO ÓRGANO QUE TI ENE PODERES DELEGADOS QUE 

SE LE PUEDEN RETIRAR O MODIFICAR SEGaN LO QUIERA LA VOLUNTAD -

DEL PUEBLO"/S ES DECIR, QUE EL GOBIERNO NO TIENE NINGÚN DERE

CHO ADQUIRIDO, "ROUSSEAU CONCEBIA ESTO EN EL SENTIDO DE EXCLUIR 

TODA FORMA DE GOBIERNO REPRESENTATIVO, YA QUE LA SOBERAN[A DEL 

PUEBLO NO PUEDE SER REPRESENTADA. EL ONICO GOBIERNO ES, POR LO 

TANTO, LA DEMOCRACfA DIRECTA, EN LA QUE LOS CIUDADANOS PUEDEN 

73 ROUSSEAU, OP.CIT,,P,(16), 
74 IBÍDEM, p, (30), 

75 SABINE, OP,CIT, ,p, (435), 
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ESTAR PRESENTES EN LA ASAMBLEA COMUNAL", 

EN SU OBRA #CONTRATO SOCIALH, EFECTUÓ UNA DIVISIÓN DE LAS 

FORMAS DE GOBIERNO DE LA SIGUIENTE MANERA: "EL SOBERANO PUEDE, 

EN PRIMER LUGAR, CONFIAR EL DEPÓSITO DEL GOBIERNO A TODO EL -

PUEBLO O A SU MAYORÍA, DE SUERTE QUE HAYA ~S CIUDADANOS MAGIS

TRADOS QUE SIMPLES PARTICULARES, A ESTA FORMA DE GOBIERNO SE -

DA EL NOMBRE DE DEMOCRACIA. 

0 PUEDA TAMBIEN REDUCIR O LIMITAR EL GOBIERNO DEPOSITAN

DOLO EN MANOS DE LOS MENOS, DE MANERA QUE RESULTEN ~S CIUDADA

NOS QUE MAGISTRADOS. ESTE SISTEMA TOMA EL NOMBRE DE ARISTOCRA

CIA, 

PUEDE, POR 0LTIMO, CONCENTRAR TODO EL GOBIERNO EN UN MA

GISTRADO 0NICO DE QUIEN LOS DEHAS RECIBEN EL PODER. ESTA TERCE

RA FORMA ES LA ~S COMON Y SE LLA~. MONARQU (A O GOB 1 ERNO REAL" _76 

DE TODO ESTO, SE DESPRENDE QUE "LAS FORMAS LEG (TIMAS DE -

GOBIERNO, SE CLASIFICAN ENTONCES UNICAMENTE SEGON EL NOMERO DE 

MIEMBROS QUE CONSTITUYEN EL CUERPO INTERMEDIARIO ENCARGADO DE -

EJECUTAR LAS LEYES 11
• 
77 Es POR ESO QUE RoussEA.U SÓLO EN APAR 1 E!i 

CIA REPRODUJO LA DIVISIÓN ClASICA DE LAS FORMAS DE GOBIERNO, --

76 ROUSSEAU, OP,CIT.,P. (35), 

77 CHEVALLIER, OP,CIT,,P,(167-168), 
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QUE EN REALIDAD ES DIFERENTE, YA QUE, CUANDO HABLÓ DE LA DEMQ 

CRACIA AFIRMABA QUE "EL AUTOR DE LA LEY SABE MEJOR QUE NADIE 

CÓMO DEBE SER EJECUTADA E INTERPRETADA. PARECE, SEGON ESTO, 

QUE NO PODRIA HABER MEJOR CONSTITUCIÓN QUE AQUELLA EN LA CUAL 

EL PODER EJECUTIVO ESTUVIESE UNIDO AL LEGISLATIVO: HAS ESTO -

MISMO HACIA TAL GOBIERNO INCAPAZ, DESDE CIERTO PUNTO DE VISTA, 

PORQUE LO QUE DEBE SER DISTINGUIDO NO LO ES, Y CONFUNDIENDO EL 

PRfNCIPE CON EL CUERPO SOBERANO, NO EXISTIRfA, POR DECIRLO -

ASf, SINO UN GOBIERNO SIN GOBIERNO, 

No ES BUENO QUE EL QUE HACE LAS LEYES LAS EJECUTE, NI -

QUE EL CUERPO DEL PUEBLO DISTRAIGA SU ATENCIÓN DE LAS MIRAS -

GENERALES PARA DIRIGIRLAS HACIA LOS OBJETOS PARTICULAREs•, 78 -

ESTE GOBIERNO DIRECTO INTEGRAL, QUE ORIGINA UNA TERRIBLE CONFY 

SION DE PODERES, EN QUE EL MAYOR N0MERO LO HACE TODO, ES DECIR, 

TANTO LOS ACTOS PARTICULARES COMO LOS GENERALES, LO DECLARÓ EL 

AUTOR COMO UN MAL GOBIERNO, 

CON RESPECTO A LA ARISTOCRACIA, ARGUMENTABA ROUSSEAU QUE 

"ESTA FORMA DE GOBIERNO TIENE DOS PERSONAS MORALES MUY DISTIN

TAS; EL GOBIERNO Y EL SOBERANO, Y POR CONSIGUIENTE DOS VOLUN

TADES GENERALES, UNA CON RELACIÓN A TODOS LOS CIUDADANOS, LA -

78 ROUSSEAU, OP,CIT,,P, (35-36), 
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OTRA COll RELACIÓN A LOS MIEMBROS DE LA ADMINISTRACIÓN SOLAMEti 

TE, Asf, AUNQUE EL GOBIERNO PUEDE ARREGLAR COMO LE PLAZCA SU 

R~GIMEN INTERNO, NO PUEDE JAMÁS HABLARLE, AL PUEBLO SINO EN -

NOMBRE DEL SOBERANO, ES DECIR, DEL PUEBLO MISMO, COSA QUE NO 

DEBEMOS OLVIDAR, ,,79 

SEGUIDAMENTE, DIVIOIO A ESTA FORMA DE GOBIERNO EN TRES 

CLASES: NATURAL, HEREDITARIA Y ELECTIVA, LA PRIMERA FUE UTI

LIZADA EN LAS PRIMERAS SOCIEDADES POR LOS JEFES DE FAMILIA, 

QUE DELIBERABAN ENTRE ELLOS ACERCA DE LOS NEGOCIOS P0BLICOS, 

CEDIENDO LOS JOVENES POR SU PARTE, A LA AUTORIDAD DE LA EXP~ 

RIENCIA. LA SEGUNDA, CONSTITUYE PARA ESTE PENSADOR GINEBRINO, 

EL PEOR DE TODOS LOS GOBIERNOS, MIENTRAS QUE LA ARISTOCRACIA 

EÚCTIVA ES EL MEJOR DE LOS GOBIERNO, PORQUE "APARTE DE LA -

VENTAJA DE LA DISTINCIÓN DE LOS PODERES, ESTA ARfSTOCRACIA -

TIENE LA DE LA ELECCIÓN DE SUS MIEMBROS; PUES EN TANTO QUE -

EN EL GOBIERNO POPULAR TODOS LOS CIUDADANOS NACEN MAG-ISTRA- -

nos, EN ~STA ESTÁN LIMITADOS A UN PEQUEÑO NOMERO, LLEGANDO 

HACERLO ONICAMENTE POR ELECCIÓN, MEDIO POR EL CUAL l:.A PROBl 

DAD, LA ILUSTRACIÓN, LA EXPERIENCIA Y TODAS LAS DEMÁS RAZO

NES DE PREFERENCIA Y DE ESTIMACIÓN POBLICAS, _VIENEN A SER -

OTRAS TANTAS GARANTfAS DE QUE SE ESTARÁ SABIDAMENTE GOBER

NADO, 

79 IBIDEM,P. (37). 
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ADEMAS LAS ASAMBLEAS SE CONSTI TU VEN MAS CÓMODAMENTE; -

LOS ASUNTOS SE DISCUTEN MEJOR, DESPACHANDOLOS CON MAS ORDEN V 

DILIGENCIA, V HASTA EL CREDITO DEL ESTADO ESTARA MEJOR SOSTE

NIDO, EN EL EXTRANJERO POR VENERABLES SENADORES, QUE POR UNA 

MULTITUD DESCONOCIDA O DESPRECIADA, 

EN UNA PALABRA, LO MEJOR V LO MAS NATURAL ES QUE LOS 

MAS SABIOS GOBIERNEN A LAS MULTITUDES, CUANDO SE ESTA SEGURO 

DE QUE LAS GOBERNARAN EN PROVECHO DE ELLAS V NO EN EL DE -

ELLOS, No DEBEN MULTIPLICARSE INUTILMENTE LOS RESORTES, NI 

EMPLEAR VEINTICINCO MIL HOMBRES EN LO QUE CIEN ESCOGIDOS PUE

DEN LLEVAR A CABO MEJOR, 

LA CONCEPCIÓN DE ROUSSEAU SOBRE LA MONARQU(A, COMENZÓ -

DE LA SIGUIENTE MANERA: "HASTA AQU( HEMOS CONSIDERADO AL PR([ 

CIPE COMO UNA PERSONA MORAL V COLECTIVA, UNIDA POR LA FUERZA 

DE LAS LEVES V DEPOSITARIA EN EL ESTADO DEL PODER EJECUTIVO, 

TENEMOS AHORA QUE CONSIDERAR ESTE PODER CONCENTRADO EN LAS MA 

NOS DE UNA PERSONA NATURAL, DE UN HOMBRE REAL, ÚNICO QUE TEN

GA DERECHO A DISPONER DE EL EN CONFORMIDAD CON LAS LEVES, A -
ESTA PERSONA, SE LE LLAMA MONARCA O REY, 1180 "DE ESTE MODO, -

LA VOLUNTAD DEL PUEBLO, LA DEL PRICIPE, LA FUERZA PÚBLICA -

DEL ESTADO V LA PARTICULAR DEL GOBIERNO, TODAS RESPONDEN AL -

80 IBID,p,(38), 
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MISMO MÓVIL, TODOS LOS RESORTES DE LA MAQUINA ESTAN EN UNA -

SOLA MANO, TODO MARCHA HACIA EL MISMO FIN; NO HAY MOVIMIENTOS 

OPUESTOS QUE DESTRUYAN MUTUAMENTE, Y NO SE PUEDE IMAGINAR - -

NINGON MECANISMO EN EL CUAL UN TAN PEQUEÑO ESFUERZO PRODUZCA 

UNA ACCIÓN MAS CONSIDERABLE", SIN EMBARGO, LA PREOCUPACIÓN -

DEL PENSADOR GINEBRINO ACERCA DE LA MONARQUfA, ERA EL HECHO -

DE QUE AL SER EL GOBIERNO MAS VIGOROSO EN UN ASPECTO, EN CON

TRAPARTE POD(A SER DEMASIADO PROPENSO A CAER EN UN DOMINIO -

MUY FUERTE, EJERCIDO POR LA VOLUNTAD PARTICULAR CON DETRIMEN

TO. DEL ESTADO, YA QUE, "EL PODER QUE PROCEDE DEL AMOR DE LOS 

PUEBLOS, ES SIN DUDA EL MAS GRANDE, PERO ES UN PODER PRECARIO 

Y CONDICIONAL CON EL QUE LOS PR(NCIPES NO SE CONTENTAR(AN NU[ 

CA. Los MEJORES QUIEREN SER MALOS SIN DEJAR DE SER LOS DUE~os#. 

TAMBl~N SOBRE LA MONARQU(A, DENTRO DE SU OBRA "EL CON

TRATO SOCIAL COMENTABA, QUE ESTA FORMA DE GOBIERNO NO ERA CO[ 

VENIENTE PARA LOS ESTADOS PEQUEÑOS POR EL GRAN NOMERO DE JERAft 

QU(AS, QUE EN SU CASO SUSCITAR(A UN ESTADO MAYOR, OTRO INCON

VENIENTE, SER(A QUE EN EL CASO DE UN GOBIERNO DE UNA SOLA PEft 

SONA, EXISTE UNA FALTA DE SUCESIÓN CONTINUA, QUE EN OTROS SI~ 

TEMAS ESTABLECE UNA CONEXIÓN ININTERRUMPIDA, YA QUE AL MORIR 

UN REY SE HACE NECESARIO OTRO, Y LAS ELECCIONES DAN LUGAR A -

INTERVALOS O YACIOS DE PODER MUY PELIGROSOS, ANTE ESTO LAS CO

ROflAS SE CONVIRTIEROU Efl HEREDITARIAS A CIERTAS FAMILIAS SOLA

MENTE, ESTABLECIENDO AS( UN ORDEN DE SUCESIÓN OUE EVITARA CUAh 

QUIER DISPUTA A LA MUERTE DE LOS REYES, ES DECIR, SE SUSTITUYE 
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EL INCONVENIENTE DE LAS ELECCIONES POR EL DE LAS REGENCIAS, -

PREFIRIENDO UNA APARENTE TRANQUILIDAD A UNA ADMINISTRACIÓN -

·sABIA, TENIENDO SIEMPRE EL DEFECTO DE LLEVAR AL PODER A UNA -

SERIE DE MEDIOCRES, NIÑOS E INTRIGANTES, QUE A DIFERENCIA DEL 

GOBIERNO REPUBLICANO REGIDO POR EL VOTO POPULAR, CASI SIEMPRE 

LLEVA A LOS PRIMEROS PUESTOS A HOMBRES ESCLARECIDOS, CAPACES, 

QUE HACEN HONOR A SUS CARGOS, 

FINALMENTE, ES IMPORTANTE COMENTAR QUE ROUSSEAU "NO -

TENIA PREFERENCIAS POR UNA U OTRA FORMA DE GOBIERNO PORQUE -

CONSIDERABA AL ESTADO, NO POR SU CONSTITUCl6N, SINO POR EL -

ESPfRITU DE QUE ESTUVIERA IMPREGNADO, Y FUE EN PRO DE LA· SOB~ 

RANIA DEL LIBRE ESPfRITU DE #SOLIDARIDAD• lllSISTIENDO EN LA -

IMPORTANCIA DEFINITIVA DE LA VOLUNTAD GENERAL",81 

DE TODOS LOS FILÓSOFOS POLfTICOS SURGIDOS EN FRANCIA -

DENTRO DEL SIGLO XVIII, SIN DUDA ALGUNA EL HAS IMPORTANTE -

(CON EXCEPCIÓN DE ROUSSEAU) FUE CARLOS DE SECONDAT, BARÓN DE 

LA BREDE Y DE MONTESQUIEU (1689-1755), QUIEN EN SU PENSAMIE[ 

TO POLfTICO, ABANDONO EN LA PRACTICA EL PACTO SOCIAL Y ESBO

ZÓ UN RELATIVISMO SOCIOLÓGICO TOTALMENTE INCOMPATIBLE CON LAS 

LEYES MORALES, 

81 CRoSSIWI, OP,CIT, ,p, <130), 
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EN SU PRECLARA OBRA DEL "ESPfRITU DE LAS LEYES", EN LO 

CONCERNIENTE A LA TEORfA DE LOS GOBIERNOS, HIZO UNA DISTIN

CIÓN MUY INTERESAHTE, EN EL SEflTIDO DE QUE CADA GOBIERNO TI~ 

NE UNA NATURALEZA Y UN PRINCIPIO O FUERZA MOTIVADORA, LA PRl 

MERA ES SU FORMA INTRfNSECA, ES DECIR, SU ESTRUCTURA PARTIC~ 

LAR, LA SEGUNDA, ES LA PARTE QUE LO HACE ACTUAR BASANDOSE EN 

LA PASIÓN HUMANA QUE ORIGINA FUNDAMEflTALMENTE TAL MOVIMIEN

TO. DE ESTO SE DESPRENDE QUE LA CORRUPCIÓN DE LOS GOBIERNOS 

COMIENZAN POR LO GENERAL Efl LOS PRINCIPIOS, YA QUE, CUANDO -

ESTOS CAEN EN LA DEFORMACIÓN, HASTA LAS MEJORES LEYES RESUL

TAN MALAS Y SE VUELVEN EN CONTRA DEL ESTADO; EN CAMBIO CUAN

DO ESTA FUERZA MOTORA SE ENCUENTRA INFLUIDA POR EL BIEN, LA 

JUSTICIA y EL PROGRESO, LAS MALAS LEYES SE CONVIERTEN EN Bug 

NAS, LA FUERZA DEL -PRINCIPIO LO ABARCA TODO, 

EN RELACIÓN A LAS FORMAS DE GOBIERNO, MONTESQUIEU ADOP

TÓ LA CLASIFICACIÓN TRIPARTITA DE ARISTÓTELES, DEBIDO A QUE 

ESTABA DE ACUERDO EN QUE AQUELLAS ERAN FIJAS Y SÓLO LA IN

FLUENCIA DEL MEDIO PODRfA MODIFICARLAS, SIN EMBARGO, ESTE DI§. 

TINGUIDO PENSADOR, NO EXPLICÓ NUNCA LAS RAZONES QUE TUVO -

PARA ADOPTAR, NI PARA APARTARSE EN OTROS PUNTOS DE LA CLASI

FICACIÓN TRAPARTITA, Y SE LIMITÓ A DECIR QUE LOS GOBIERNOS -

SON DE TRES CLASES: "REPUBLICANO (FUSIÓN DE DEMOCRAC(A Y - -

ARfSTOCRACIA), MONARQUICO Y DESPÓTICO, EL DESPÓTICO DIFIERE 

DE LA MONARQU(AEN QUE ES ARBITRARIO Y CAPRICHOSO, EN TANTO -

QUE LA ÚLTIMA ES UN GOBIERllO CON SUJECIÓN A LEYES FIJAS Y --
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PREESTABLECIDAS Y REQUIERE LA CONTINUACIÓN DE "PODERES INTERM~ 

DIARIOS", TALES COMO LA NOBLEZA O LOS MUNICIPIOS, ENTRE EL MO

NARCA Y EL PUEBLO", 82 DE ESTA MANERA SE PUEDE DECIR QUE EL GQ 

BIERNO POPULAR ESTA BASADO EN LA VIRTUD CfVICA O ESPfRITU PÚ

BLICO DEL PUEBLO, POR SU PARTE LA MONARQUfA, TIEtlDE HACIA EL -

SENTIDO DEL HONOR DE UNA CLASE MILITAR, Y POR ÚLTIMO EL DESPO

TISMO SE FUNDA EN EL TEMOR O ESCLAVITUD DE SUS SÚBDITOS, 

LA CLASIFICACIÓN DE LAS FORMAS DE GOBIERNO DE lbffESOOIEU, 

NO PUEDE ATRIBUIRSE DE NINGUNA MANERA AL PRODUCTO DE LA OBSER-

VACIÓN O COMPARACIÓN, YA QUE, CON RESPECTO A LA OBSERVANCIA DE 

LAS LEYES, "UNA REPÚBLICA PUEDE SER TAN ILEGAL COMO UN DESPO

Tl SMO, ADEMAS, LA IDEA DE QUE EN LOS GOBIERNOS DESPÓTICOS NO -

HAY LEY ERA UNA FICCIÓN, COMO LO ERA TAMBI~N LA DE QUE LAS -

TRES CLASES DE GOBIERNO CORRESPONDIERAN RESPECTIVAMENTE A LOS 

ESTADOS PEQUERos, MEDIANOS y GRANDES' ,,83 

EN SU IMPORTANTE OBRA DE LAS "CARTAS PERSAS", lblTESOOIEU 

HABfA AFIRMADO QUE EL MEJOR GOBIERNO ES EL QUE "CONDUCE A LOS 

HOMBRES DEL MODO MAS ADECUADO A SU DISPOSICIÓN", ES DECIR, -

"ES UN TODO QUE NECESITA EL AJUSTE MUTUO DE TODAS LAS INSTITU

CIONES DE UN PUEBLO PARA QUE EL GOBIERNO PUEDA SER ESTABLE Y 

ORDENAD0 11
•
84 

82 SABINE, OP,CIT,,P,(409). 

83 !BIDEM, P,(407), 
84 !BID. P, (406), 
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ESTE ILUSTRE PENSADOR AMANTE DE LA LIBERTAD POLÍTICA, -

"ESTABA OBSESIONADO POR EL MIEDO DE QUE LA MONARQUÍA HUBIERA 

MINADO DE·TAL MODO LA CONSTITUCIÓN DE FRANCIA QUE LA LIBERTAD 

SE HUBIERA HECHO IMPOSIBLE PARA SIEMPRE", Y AL RESPECTO RE

FLEXIONABA QUE "LA MONARQUIA SE PIERDE CUANDO UN PRÍNCIPE CREE 

QUE MUESTRA MAS SU PODER CAMBIANDO EL ORDEN DE LAS COSAS QUE 

SIGUl~NDOLO; CUANDO QUITA LAS FUNCIONES NATURALES A UNOS PARA 

DARSELAS ARBITRARIAMENTE A OTROS; Y CUANDO ESTA MAS ENAMORADO 

DE SUS FANTARÍAS QUE DE SUS VOLUNTADES, LA MONARQU[A SE PIER

DE CUANDO EL PR[NCIPE REFIRI~NDOLO TODO UNICAMENTE AS[ MISMO, 

LLAMA EL ESTADO A SU CAPITAL, LA CAPITAL A SU CORTE Y LA COR

TE A SU SOLA PERSONA", S5 

"PARA FORMAR UN GOBIERNO MODERADO HAY QUE COMBINAR LOS 

PODERES, REGULARLOS, ATEMPERARLOS, HACERLES OBRAR; DAR LUSTRE 

A UNO, POR ASf DECIRLO, PARA PONERLE EN CONDICIONES DE RESIS

TIR A OTR0 11
•
86 

l.AS PALABRAS ANTERIORES, FUERON EL PRODUCTO DE UNA - -

DESESPERADA NECESIDAD DE SOLUCIÓN REFLEJADA EN UNA REPUGNAN

CIA HACIA EL DESPOTISMO POR PARTE DE MONTESQUIEU, QUIEN EN SU 

VIAJE A INGLATERRA LOGRO ROMPER CON EL PREJUICIO DE OUE LA --

85 CHEVALLIER, OP,C!T,,P,(121), 
86 IBIDEM, P, (123), 
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LIBERTAD POLfTICA DEPENDtA DE UNA VIRTUD SUPERIOR QUE SÓLO -

HABfA EXISTIDO EN ROMA Y EN UNA CIUDAD-ESTADO, Y DE ENCONTRAR 

AL TRAVES DE LA INFLUENCIA (A MANERA DE REMINISCENCIA) DE LA 

TEORfA DE LOCKE, UNA FORMA DE RESOLUCION MEDIANTE LA SEPARA

CION DE PODERES QUE DARfA LA EXISTENCIA DE FRENOS Y CONTRAPE

SOS ENTRE ELLOS MISMOS, PARA QUE FINALMENTE CONSTITUYERA EN -

ESTAS DOCTRltlAS UNO DE LOS AXIOMAS DEL CONSTITUCIONALISMO LI

BERAL, Y QUE MÁS TARDE SE VERIAN SUS FRUTOS EN LAS CONSTITU

CIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE tlORTEAMER!CA Y DE FRANCIA, -

(DECLARACIÓN DE DERECHOS DE VIRGINIA EN EL AÑO DE 1776, LA -

CONSTITUCIÓN DE 11/\SSACHUSETTS DE 1780 Y LA DECLARACIÓN DE LOS 

DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO FRANCES DE 1791),87 

ENTRE LAS APORTACIONES QUE DIÓ ESTE AUTOR A LA TEOR!A -

DE LA SEPARACIÓN DE PODERES, FUE LA DE INCLUIR UN TERCER PO

DER, ES DECIR, UN PODER DISTINTO AL QUE LLAMÓ JUDICIAL (EL -

CUAL LOCKE PARECE QUE SÓLO LO CONSIDERO COMO UNA RAMA DEL PO

DER EJECUTIVO), CON LA IDEA DE CREAR UN SISTEMA DE FRENOS Y 

CONTRAPESOS JURfDICOS ENTRE LAS DIVERSAS PARTES DE UNA CONSTl 

87 l.A CONSTITUCIÓN PoL!TICA DEL ESTADO DE VIRGINIA DECLARA LO 
SIGUIENTE: "QUE LOS DEPARTAMENTOS EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y 
JUDICIAL DEBEN SER DIVERSOS Y DIFERENTES, A FIN DE QUE -
NINGUNO DE ELLOS EJERZA LOS PODERES QUE PERTENEZCAN JUSTA
MENTE A CUALQUIERA DE LOS OTROS; Y NINGUNA PERSONA PODRA -
EJERCER A UN TIEMPO LOS PODERES DE MAS DE UNO DE DICHOS D~ 
PARTAMENTOS, CON EXCEPCIÓN DE LOS JUECES DE LOS TRIBUNALES1 
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TUC!ÓN PARA QUE TODAS LAS FUNCIONES POLITICAS POR NECESIDAD 

SE CLASIFICARAN EN LEGIS°l~ATIVAS, EJECUTIVAS Y JUDICIALES, 

CONTINUANDO CON ~STO, EL C~LEBRE AUTOR DEL "ESP(RITU -

DE LAS LEYES", COMENTARIA. QUE AL REUNIR EN EL MISMO HOMBRE 

O CUERPO DE LOS PRINCIPALES, O YA SEA EN LA NOBLEZA O EN EL 

PUEBLO LOS TRES PODERES CON SUS FUNCIONES DE HACER LAS LE-

YES, DE EJECUTAR LAS RESOLUCIONES PÚBLICAS Y DE JUZGAR LOS 

CR(l€NES O LAS D 1 FERENC l AS re LOS PARTICULJ\RES, PROVOCARIA LA DESAPARl 

DE LOS CONDADOS, QUE PODRAN SER ELEGIDOS P~RA CUALQUIERA DE 
LAS CAMARAS". 

POR SU PARTE LA CONSTITUCIÓN POLfTICA DEL ESTADO DE MASSACH~ 
SETTS ENUNCIA QUE: "LOS DEPARTAMENTOS LEGISLATIVOS NO EJER
CERAN NUNCA LOS PODERES EJECUTIVO Y JUDICIAL, NI CUALQUIERA 
DE ELLOS; QUE EL EJECUTIVO NO EJERCERA LOS PODERES LEGISLAT.l 
VO Y JUDICIAL, NI CUALQUIERA DE ELLOS; QUE El JUDICIAL NO -
EJERCERA NUNCA LOS PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO, NI CUAL
QUIERA DE ELLOS." 

EN LO CONCERNIENTE A "LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOt:! 
BRE Y DEL CIUDADANO FRANC~S" DE 1791 ESTABLECIÓ QUE: "TODA -
SOCIEDAD EN LA CUAL NO EST~ ASEGURADA LA GARANTfA DE LOS DE
RECHOS NI DETERMINADA LA SEPARACIÓN DE PODERES, CARECE DE -
CONSTI TUC 1 óN", 
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CIÓN DE LA LIBERTAD, YA QUE LOS PODERES LEGISLATIVO Y EJECUT! 

va ESTARfAN REUNIDOS EN LAS MISMAS MANOS, DANDO POR RESULTADO 

QUE EL PROPIO MONARCA O EL SENA~O HICIERAN LEYES REPRESIVAS.

PARA DESPU~S EJECUTARLAS Tl~NICAMENTE; TAMPOCO EXISTIRfA LA 

LIBERTAD CUANDO EL PODER JUDICIAL NO ESTUVIERA SEPARADO DE -

LOS PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO, PORQUE AL LADO DEL PRIM~ 

RO, EL PODER SOBRE LA VIDA Y LA LIBERTAD DE LOS CIUDADANOS -

SERfA ARBITRARIO; ESTANDO JUNTO AL SEGUNDO, LOS JUECES TEN

DRfAN TODO Efl SUS MANOS PARA EJERCER UNA OPRESIÓN TOTAL. 

AUNQUE, "LA POSIBILIDAD PRÁCTICA DE HACER UNA SEPARA

CIÓN RADICAL ENTRE LA LEGISLACIÓN Y LA FUNCIÓN JURISDICCIO

NAL, O ENTRE LA FORMACIÓN DE UNA POLfTICA Y EL CONTROL DE SU 

EJECUCIÓN ES ALGO QUE EN NINGUNA ~POCA HABRfA PODIDO ENCOMIAR 

UN REALISTA POLÍTICO, MONTESOUIEU, COMO TODOS LOS QUE HAN - -

UTILIZADO SU TEORfA, NO CONTEMPLABA EN REALIDAD UNA SEPARA

CIÓN ABSOLUTA ENTRE LOS TRES PODERES: EL LEGISLATIVO DEBfA -

REUNIRSE CUANDO LO CONVOCASE EL EJECUTIVO; ESTE CONSERVA UN -

VETO SOBRE LA LEGISLACIÓN; EL PODER LEGISLATIVO DEBfA EJERCER 

PODERES JUDICIALES EXTRAORDINARIOS, LA SEPARACIÓN DE PODERES, 

TAL COMO LA DESCRIBIÓ MONTESQUIEU Y COMO HA PERDURADO DESDE -

ENTONCES, SE ENTRECRUZABA EN UN PRINCIPIO CONTRADICTORIO- EL 

MAYOR PODER DEL LEGISLATIVO - QUE EN REALIDAD HACfA DE ELLA 

UU DOGMA QUE TENfA EL SUPLEMENTO DE UN PRIVILEGIO, NO DEFINI

DO, DE CREAR EXCEPCIONES, ,,88 

88 SABINE, OP,CIT,,P,(412), 
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CUANDO HABLO MONTESQU!EU DEL GOBIERNO lNGL~S, NOS DES

CRIBIÓ, A PESAR DE QUE NO LO MENCIONA, UN GOBIERNO MIXTO Foa 

MADO PRIMERAMENTE POR EL PUEBLO REPRESENTADO EN LA CAMARA DE 

LOS COMUNES, MADRE DE LAS ASAMBLEAS ELEGIDAS, EN UN SEGUNDO 

T~RMINO, VENDR(A LA NOBLEZA QUE CONSTITUYE UN CUERPO PARTIC~ 

LAR CON UN GRAN INTER~S EN CONSERVAR SUS PRERROGATIVAS Y SU 

PODER HEREDITARIO, TAMBl~N FORMA PARTE DEL PODER LEGISLATIVO 

AL TRAV~S DE LA CAMARA DE LOS LORES, Y QUE SIN EMBARGO, EN -

MATERIA DE FINANZAS SÓLO TIENE LA FACULTAD DE IMPEDIR MAS NO 

LA DE ESTATUIR, "As(, EL PODER LEGISLATIVO SERA CONFIADO AL 

CUERPO DE LOS NOBLES Y AL CUERPO QUE SEA ELEGIDO PARA REPRE

SENTAR AL PUEBLO, CADA UNO DE LOS CUALES TENDRA SUS ASAM

BLEAS Y SUS DELIBERACIONES APARTE, Y PUNTOS DE VISTA E INTE

RESES SEPARADOS, 1189 

POR ÚLTIMO SE ENCUENTRA EL MONARCA, A QUIEN LE CORRES

PONDE EJERCER EL PODER EJECUTIVO, QUE ES LA PARTE DEL GOBIEa 

NO QUE TIENE CASI SIEMPRE NECESIDAD DE UNA ACCIÓN MOMEIHANEA, 

Y QUE ESTA MEJOR ADMINISTRADA POR UN SOLO HOMBRE, ADEMAS, -

TIENE LA FACULTAD DE ESTATUIR, SIEMPRE Y CUANDO NO SE ESTt 

LEGISLANDO, YA QUE, EN ESTE CASO SOLAMENTE PODR[A EJERCER LA 

FACULTAD DE IMPEDIR. 

89 CHEVALLl ER, OP, C l T,, P, (128). 
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EN LOS AÑOS DE 1722 A 1725 FUE PUBLICADA LA OBRA DEL -

HUGONOTE REFUGIADO RAPfN-THOYRAS, QUE EN SU OBRA "HISTORIA DE 

INGLATERRA" HAB[A DICHO: "EL FIN DE LA CONSTITUCIÓN INGLESA 

ES LA LIBERTAD, EL MEDIO ES UNA MONARQU[A MIXTA,,, LAS PRERRQ 

GATIVAS DEL SOBERANO, DE LOS GRANDES Y DEL PUEBLO ESTAN DE -

TAL MANERA TEMPLADAS LAS UNAS POR LAS OTRAS, QUE SE SOSTIENEN 

MUTUAMENTE, AL MISMO TIEMPO, CADA UNO DE ESTOS TRES PODERES, 

QUE PARTICIPAN EN EL GOBIERNO, PUEDE PONER OBSTACULOS INVENCl 

BLES A LAS EMPRESAS QUE UNO DE LOS OTROS DOS, O INCLUSIVE LOS 

DOS JUNTOS, QU 1 ERAN REAL! ZAR PARA HACERSE INDEPENDIENTES, ,,90 

MONTESQU 1 EU, COMO PUNTO FINAL, RELFEX 1 otlÓ CON RESPECTO 

AL PODER CON LAS S 1GU1 ENTES PALABRAS: 11 
.. , LA CONSTAflTE EXPE

Rl ENC !A NOS MUESTRA QUE TODO HOMBRE INVESTIDO DE PODER TIENDE 

A ABUSAR DEL MISMO, Y LLEVAR SU AUTORIDAD HASTA DONDE ESTA -

PUEDA EXTENDERSE, lNO RESULTA EXTRAÑO, A PESAR DE SER CIERTO, 

TENER QUE AFIRMAR QUE INCLUSO LA VIRTUD TIENE NECESIDAD DE -

LfM!TES?91 PARA IMPEDIR TALES ABUSOS SE HACE NECESARIO, Y --

90 IBIDEM,p, <129). 
91 NOTA DEL AUTOR, SOBRE LA INTERROGACIÓN QUE HIZO MONTESQUIEU 

DENTRO DE SUS PALABRAS, ES IMPORTANTE VINCULAR A ~STA - -
COMO UN PENSAMIENTO ANÁLOGO AL QUE TUVO WILLIAM SHAKESPEARE 
(1564-161) EN SU OBRA "LA TRAGEDIA DE ROMEO Y JULIETA" DEN
TRO DE LA ESCENA 111 DEL ACTO SEGUNDO EN PALABRAS DE SU PEB 
SONAJE DRAMATICO FRAY LORENZO EN QUE DEC[A: " ... PORQUE NO -
EXISTE EN LA TIERRA NADA TAN VIL QUE NO RINDA A LA TIERRA -
ALGÚN BENEFICIO ESPECIAL; NI HAY COSA TAN BUENA QUE DESVIADA 
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ELLO SURGE DE LA NATURALEZA DE LAS COSAS, QUE EL PODER QUEDE 

FRENADO POR EL PODER", 92 

DE SU BELLO USO, NO TRASTORNE SU VERDADERO ORIGEN, CAYENDO 

EN EL ABUSO, lJ\ VIRTUD MISMA CONVI~RTESE EN VICIO MAL APLl 
CADA, Y EN OCASIONES EL VICIO SE DIGNIFICA POR LA ACCIÓN", 

"DE 1 GUAL MODO ACAMPAN S 1 EMPRE EN EL HOMBRE Y EN LAS PLAN

TAS DOS POTENCIAS ENEMIGAS: LA BENIGNIDAD Y LA MAL!GtlIDAD, 

Y CUANDO PREDOMINA LA PEOR, MUY PRONTO LA GMIGREtlA DE LA -

MUERTE DEVORA AQUELLA PLANTA", (SHAKESPEARE VII LLIAM, 

OBRAS COMPLETAS, TRADUCCIÓN DE LUIS ASTRANA MARfAN, OCTAVA 

EDICIÓN (1947) M. AaUILAR EDITOR. MADRID [SPAÑA.P. (237). 
92 Ll PPMANN, OP. CIT, ,p, Cl78l, 
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ALGO DE SILENCIOSO ENVUELVE LOS -

ACTOS DE W/\SHINGTON,,, Lo QUE IMPULSÓ 

A ESTE HtROE DE UNA ESPECIE NUEVA NO 

SON SUS DESTINOS, SINO LOS DE SU PA[S, 

CHATEAUBRIAND, 

TRANSFORMAREMOS UNA VEZ MAS EL CON

TINENTE AMERICANO EN UN GRAN CRISOL DE 

IDEAS Y ESFUERZOS REVOLUCIONARIOS, EN 

UN TR l BUTO AL PODER DE LAS EN ERG f AS -

CREADORAS DE LOS HOMBRES Y MUJERES L l -

BRES, rn UN EJEMPLO PARA ºTODO EL MUNDO 

DE QUE VAN DE LA MANO LA LIBERTAD Y EL 

PROGRESO, 

JoHrJ F' KENNEDY 
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1.4. ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CMADISON>. 

LAS COLONIAS NORTEAMERICANAS EN SU ESTRUCTURA, SIEM-

PRE FUERON UN FIEL REFLEJO DE LA SITUACION PREVALECIENTE -

EN INGLATERRA, Y NO EL PARAISO IGUALITARIO, NI LA COMUNIDAD 

DE UN ONICO Y GRAN PROP0SITO QUE LA GENTE CREIA, YA QUE, 

AQUELLAS SE CONVIRTIERON EN EL CAMPO DE BATALLA DE TODAS 

LAS FUERZAS EN CONFLICTO QUE HABIA EN ESTE PAfS; ADEMAS DE

ENFRENTAR SU INGERENCIA Y OPRESION, 

Es IMPORTANTE COMENTAR QUE LAS COLONIAS NORTEAMERICA

NAS DIFER(AN PRINCIPALMENTE EN TRES ASPECTOS DEL MODELO 

INGL~S, PRIMERAMENTE EN LA AUSENCIA DE UNA ARISTROCRACIA -

FEUDAL; EN UN SEGUNDO T~RMINO SE DABA LA EXISTENCIA DE UNA

ZONA FRONTERIZA SIEMPRE CRECIENTE (LA ESPERANZA DEL OESTE,

DE LA QUE FUE DEFENSOR EL DEM0CRATA THOMAS JEFFERSON); Y -

POR 0LTIMO EL HECHO DE UNA TOLE~ANCIA RELIGIOSA QUE PROPOR

CIONABA UN CIERTO AIRE DE LIBERTAD, 

LAS CLASES SOCIALES QUE EXIST(AN EN LAS COLOUIAS NOR

TEAMERICANAS, ERAN SUMAMENTE R!GIDAS, Y LA JERARGU!A DESCEN 

D!A DE LOS COMERCIANTES MAS PODEROSOS Y DE LAS GRANDES FAMl 

LIAS TERRATENIENTES, PASANDO POR LOS PEQUEÑOS LABRADORES, -

ARTESANOS Y MECANICOS, HASTA LA GRAN MASA DE ESCLAVOS, 

(STA TESIS 
SAUR e¿ LA 

NO DEBE 1 
BIBUOTECI' 
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ESTE SISTEMA SOCIAL ESTABA CONSOLIDADO EN LA MAYOR PARTE DE 

LAS COLONIAS POR UNA IGLESIA ESTABLECIDA Y POR UN GOBIERNO

QUE SE ENCONTRABA 0NICAMENTE EN MANOS DE LAS CLASES PROPIE

TARIAS; INCLUYENDO TAMBl~N LA INFLUENCIA DE LA CORONA Y DE

SUS MINISTERIOS, DANDO TODO ESTO POR RESULTADO LA DIVISIÓN 

DE LA SOCIEDAD NORTEAMERICANA EN TORIES (PARTIDIARIOS DE -

LA CONEXIÓN BRITÁNICA Y QUE SE MEZCLABAN CON LOS CIRCULOS -

GUBERNAMENTALES), Y EN PATRIOTAS (QUIENES CREIAN QUE TAL -

CONEXIÓN ERA EL VERDADERO OBSTÁCULO PARA SU LIBRE DESENVOL

VIMIENTO), 

POSTERIORMENTE SE DA LA INDEPENDENCIA NORTEAMERICANA,

COMO RESULTADO DE UNA REVOLUCIÓN QUE EN REALIDAD NO FUE LA

REBELDIA DE UNA SOCIEDAD INTEGRADA POR GENTE DE ORIGEN - -

INGL~S QUE NO SE CONSIDERABAN POR NINGON MOTIVO INFERIORES

A SUS GOBERNANTES BRITÁNICOS, SINO QUE FUE LA LUCHA EN CON

TRA DE LA TIRAN!A DEL IMPERIALISMO, YA QUE NI SIQUIERA ERA

PRODUCTO DE UNA MINOR!A INCONFORME, EN REALIDAD ESTE MOVI

MIENTO FUE MUCHO MÁS COMPLEJO DE LO USUAL, DEBIDO A QUE - -

EXISTIÓ UN JUEGO RECIPROCO ENTRE LAS IDEAS Y LOS INTERESES

MEZCLADOS EN UNA REVOLUCIÓN; SIENDO UNO DE LOS FACTORES - -

IMPORTANTES, LA DISPUTA SOBRE EL CONTROL Y MANEJO DEL CO--

MERCIO, TAMBl~N POR OTRA PARTE SE SUSCITÓ LA EXIGENCIA DE

LOS DERECHOS CfVICOS LOS CUALES SE CONVIRTIERON EN UNA DE-

LAS MÁS IMPORTANTES BAflDERAS DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA, 

EL RESULTADO DE ESTA LUCHA, DIÓ LUGAR A QUE SURGIERA UN SE[ 
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TIMIENTO DE SOLIDARIDAD ANTIBRITANICA, MAS NO UN SENTIMIENTO 

QUE CONFORMARA UNA UNIDAD NACIONAL, 

OTRA CONSECUENCIA IMPORTANTE DE LA GUERRA FUE EL HABER 

PRECIPITADO UN CONFLICTO SOCIAL ENTRE LA OLIGARQUfA DE PRO-

PIETARIOS V COMERCIANTES SATISFECHOS, CONTRA LOS HOMBRES DE

LA NUEVA DOCTRINA DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE V DE LA DEMOCRA 

CIA. 

LA PARTICIPACIÓN DE LOS COLONOS EN LA REVOLUCIÓN, SÓLO 

TUVO UN CARACTER DE CIERTA INCONFORMIDAD V SU CONCEPCIÓN DE

UNIDAD EN ESTE MOVIMIENTO FUE DEMASIADO D~BIL, DEBIDO A QUE

ANTES DE LA kESOLUCIÓN EL SENTIMIENTO DE BUSCAR UNA INDEPEN

DENCIA ERA MUY VAGO V CONFUSO, V ES SOLAMENTE EN LA LUCHA -

CUANDO REALMENTE TOMA UNA FUERZA, VA QUE, "EL CARACTER NACIQ 

NAL V LAS IDEAS POLfTICAS SE FORJAN, POR LO GENERAL, EN EL -

FUEGO DE LA VIOLENCIA V LLEVAN LAS SEÑALES DE SU ORIGEN PL. -

TRAV~S DE GENERACIONES DE PACIFICO DESARROLLO, MUCHO DESPU~S 

DE QUE SE ENFRIARON LOS SENTIMIENTOS QUE DIERON LUGAR A LA -

LUCHA REVOLUCIONARIA", 93 

PERO, A LA VEZ ESTAS IDEAS QUE INSPIRARON ESTE MOVl-~

MIENTO, "SE CONVIRTIERON, EN CONSECUENCIA, EN INSTRUMENTOS -

93 CROSSMAN, OP,CIT,,P,(107), 
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DE DOS TENDENCIAS EN CONFLICTO, UNA DE LAS CUALES INTENTABA

CREAR LA SOCIEDAD BURGUESA SEGÚN EL MODELO DE LocKE CMoNTES

QUIEU, BURKE, MADISON Y HAMILTON), Y LA OTRA TRATABA DE DAR

NACIMIENTO A UNA NUEVA CONCEPCIÓN DE DEMOCRACIA NACIONAL - -

<Roussoo, PAINE v JEFFERsoNl", 94 

SOLAMENTE TERMINADA LA GUERRA, EL PROBLEMA DE LA UNl-

DAD NACIONAL EN NORTEAM~RICA TUVO SOLUCIÓN, Y EL MOVIMIENTO

DEMOCRATICO QUE TENÍA MUCHA FUERZA EN LOS ESTADOS DEL NORTE, 

PUDO ELIMltlAR LOS RAZGOS FEUDALES HEREDADOS DE INGLATERRA, 

SIN EMBARGO, "LA GUERRA NO HABÍA SIDO UN MOVIMIENTO -

POSITIVAMENTE NACIONALISTA, SINO UNA INSURRECCIÓN CONTRA LA

NEGATIVA DE DERECHOS CIVILES Y LA REVOLUCIÓN SOCIAL HABfA -

RESULTADO UN ATAQUE A LOS PRIVILEGIOS, ATAQUE RESPALDADO EN

POCAS IDEAS CONSTRUCTIVAS", 95 

CUANDO LA GUERRA DE INDEPENDENCIA TERMINO AL TRAV~S -

DE UN TRATADO PRELIMINAR FIRMADO A FINES DE 1782, SE PRODUJO 

ENTRE LA POBLACIÓN, UN SENTIMIENTO DE CONFUSION Y DESILUSIÓN 

QUE CASI SIEMPRE PRECEDE A LAS ~POCAS DE MUCHA TENSION QUE -

ESTUVIERÓN EXPUESTAS AL PELIGRO EXTERIOR, ES POR ESTO QUE -

94 IBIDEM,P, (97). 

95 IB!D. p, Cl09), 
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LOS HISTORIADORES HAN LLAMADO A ~STA iOPOCA EL l/PERIODO CRfTl. 

CO DE LA HISTORIA AMERICANA'', 

POR SU PARTE, LAS TRECE COLONIAS, QUE DURANTE TODA LA

LUCHA SE HABf AN CONDUCIDO DE UNA FORMA MUY DESUNIDA, ATEN--

DIENDO SOLAMENTE. A SUS INTERESES PARTICULARES, RATIFICARON -

EL PACTO (DESPÚES DE MUCHO TIEMPO) CONOCIDO CON EL NOMBRE DE 

"ARTICULOS DE CONFEDERACI0N", ·SIN EMBARGO A CADA MOMENTO, -· 

L .. ANARQUfA SE APODERABA DE LA SfTUAC!ON, VA QUE, EL CONGRESO 

DE LA CONFEDERACION CARECf A DE RESPETO V RESULTABA SIN PODER 

ALGUNO FRENTE A LA VOLUNTAD SOBERANA DE LOS ESTADOS AUT0NO-

MQS, DEBIDO A QUE LA AUTORIDAD DE LA NACION DESCANSABA SOBRE 

LOS ESTADOS, V NO SOBRE EL PUEBLO, TAMPOCO DISPONfA DE NIN

GUNA AUTORIDAD COACTIVA PARA LA EJECUCION DE SUS MANDATOS, V 

SOLO TENfA OPORTUNIDAD PARA PROPONER, MAS NUNCA PARA OBLIGAR 

A CUMPLIR, 

MAS TARDE, DADAS LAS CONDICIONES DE DESESPERACION V -

DUDA, SE HIZO NECESARIO E INDISPENSABLE UN CAMBIO RADICAL, -

QUE POSTERIORMENTE FRUCTIFICO CUANDO EL CONGRESO NO MUY CON

VENCIDO, CONVOCO A UNA CONVENCION EN FILADELFIA DURANTE EL -

AÑO DE 1787, CON LAS SIGUIENTES PALABRAS: "CON EL OBJETO ÚNl 

ca V EXPRESO DE REVISAR LOS ARTICULO$ DE CONFEDERACION V DE

PRESENTAR DICTAMEN,,, SOBRE LAS ALTERACIONES V ADICIONES A -

LOS MISMOS QUE SEAN NECESARIAS A FIN DE ADECUAR LA CONSTITU

CIÓN FEDERAL A LAS EXIGENCIAS DEL GOBIERNO V AL MANTEN!MlEN-
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TO DE LA UNIÓN,,, 1196 

ERA ENTONCES EL MOMENTO, "COMO OCURRE SIEMPRE, QUE UN 

PERIODO DE ACCIÓN REVOLUCIONARIA VA A SER SEGUIDO POR EL -

RESTABLECIMIENTO DE UN GOBIERNO PARTIDARIO DEL ORDEN, - -

CUANDO PARECE QUE LOS VISIONARIOS VAN A TENER RAZÓN, ES EL 

MOMENTO INDICADO PARA QUE APAREZCA EL ESTADISTA, QUl~N FI-_ 

JARA LOS OJOS, NO EN IDEALES, SINO EN INTERESES, CONSIDE-

RANDO LA SEGURIDAD DE MAS VALOR QUE LA LIBERTAD-, 

DE AH( QUE "POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA UN GRUPO -

DE HOMBRES TUVO QUE ENFRENTARSE CON LA TAREA DE CONSTRUIR 

DE NUEVO EL ÓRGANO CENTRAL DE LA AUTORIDAD COERCITIVA, TE

NIENDO QUE PRESERVAR AL MISMO TIEMPO LA RELATIVA INDEPEN-

DENCIA DE LAS AUTORIDADES LOCALES EXISTENTES, QUE ERAN LAS 

LEGISLATURAS ESTATALES. LA CONSTITUCIÓN NO POD!A SER ELA

BORADA BAJO LA GUIA BEN~OLA DE LA PROVIDENCIA, TAL COMO LO 

96 A, HAMILTON, J, MADISON Y J, JAY, EL FEDERALISTA, TRA-
DUCCION DE GUSTAVO R. VELASCO, CUARTA REIMPRESIÓN 
(1987). FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, P, ~ (PRÓLOGO}, 
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CONCEBIA BURKE; 97 DEBIA SER PRODUCTO DEL INGENIO DEL HOM

BRE Y GANAR LA APROBACION DE ESTADOS LIBRES E INDEPENDIEN

TEs."98 POR CONSIGUIENTE LA CONVENCION DE FILADELFIA SE -

DECIDIO POR UN INSTRUMENTO ORGÁNICO ENTERAMENTE NUEVO, - -

PORQUE SUS MIEMBROS SE DABAN PERFECTA CUENTA DE LOS DEFEC

TOS ESENCIALES DE 'LOS ART!CULOS EXISTENTES, SABfAN QUE LA 

CONFEDERACION NO PODIA PROPORCIONAR EL GOBIERNO EFICAZ QUE

LA NUEVA NACION NECESITABA. SIENDO ASI, NO ES DE EXTRAÑAR, 

QUE, UNA VEZ QUE HUBIERON DETERMINADO HACER UNA NUEVA CONS

TITUCION, LOS FUNDADORES DEDICARAN ENTONCES SUS MAYORES -

ESFUERZOS A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DE LOS ARTICULOS DE -

LA CONFEDERACION. SI SE.COMPARA EL INSTRUMENTO QUE REDACTA 

RON CON LOS ARTfcULOS, SE VE QUE FUERON ADMIRABLEMENTE AFO.R 

TUNADOS EN SU INTENT0",99 

97 NOTA DEL AUTOR, EDMUND BURKE (1730-1797) ORADOR Y PENSA 
DOR INGL~S. 01RIGl0 VIOLENTOS ATAQUES CONTRA JORGE 111 
CUANDO ESTE MONARCA QUIZO RESTAURAR LAS PRERROGATIVAS -
REALES, FUE EL AP0STOL DEL CONSERVATISMO BRITÁNICO Y -
SIEMPRE APOYO LA IDEA DEL EQUILIBRIO DE FUERZAS, 

98 CROSSMAN, OP. CJT., P. (108-110), 

99 SCHWARTZ BERNARD. Los PODERES DEL GOBIERNO. VOLUMEN 1. 
TRADUCCJON DE Jos~ JUAN OLLOQUI LABASTIDA. PRIMERA EDI
CIÓN EN ESPAÑOL (1966), FACULTAD DE DERECHO UNAl1. p,(19) • 
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Es MUY SIGNIFICATIVO QUE CUANDO SE CREÓ LA CONSTITU-

CIÓN NORTEAMERICANA, NO HUBIERA PARTICIPADO NINGÚN RADICAL, 

YA QUE, ESTE HECHO AYUDO NOTABLEMENTE A QUE LOS CONSTITUYE~ 

TES ESTUVIERAN DE ACUERDO EN SU TOTALIDAD PARA TOMAR LA - -

DECISIÓN DE APOYAR LA ESTRUCTURA ORGANICA DE LA SEPARACIÓN

DE PODERES; OBVIAMENTE; BASADOS EN UNA CLAUSULA DE SUPREMA

CfA DONDE SE· EVITABA QUE EL GOBIERNO FEDERAL SE CONVIRTIERA 

EN UN SUBORDINADO DE LOS ESTADOS, PORQUE LA "INEPTIDUD ADMI 

NISTRATIVA DEL CONGRESO, AL CUAL SE HABfA INVESTIDO DE - -

TODOS LOS PODERES OTORGADOS, POR LA CONFEDERACION, HIZO QUE 

LA DIVISION.DEL NUEVO GOBIERNO EN TRES DEPARTAMENTOS AUT0NO 

MOS, CADA UNO DOTADO DE LOS PODERES APROPIADOS, FUERA UNA -

NECESIDAD PRACTICA TANTO COMO FILOSÓFICA", 100 

TAMBl~N AL RESPECTO, JAMES MADISON (1751-1836) ARGU-

MENTABA QUE LA DIFERENCIA ENTRE UN SISTEMA BASADO SOLAMENTE 

EN LAS LEGISLATURAS, Y OTRO FUNDADO SOBRE EL PUEBLO, ERA LA 

DISTINCIÓN ENTRE UNA COALICIÓN O TRATADO Y UNA CONSTITUCIÓN. 

CON RELACIÓN A LOS SISTEMAS INGL~S Y NORTEAMERICANO,

SE DECIA QUE EN EL PRIMERO LA AUTORIDAD DEL PARLAMENTO NO -

TIENE NINGÚN LIMITE, Y QUE NO EXISTE NINGUNA CONSTITUCIÓN -

100 SCHWARTZ BERNARD,OP.CIT,,P,(22) 
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ESCRITA O LEY FUNDAMENTAL QUE LIMITARAN EL EJERCICIO DEL -

PODER LEGISLATIVO, EN CAMBIO EN EL SEGUNDO SE CONTRAPON[A

TOTALMENTE LA SITUACIÓN, DEBIDO A QUE LA CONSTITUCIÓN SIEN

DO ESCRITA, ES LA LEY SUPREMA DE LA NACIÓN Y CONTIENE LA -

VOLUNTAD PERMANENTE DEL PUEBLO Y POR CONSIGUIENTE ES SUPE-

RIOR AL PODER DE LA LEGISLATURA, DE AHf QUE LOS CONSTITU--

· yENTES ESTABLECIERON EL GOBIERNO FEDERAL CON LA IDEA DE MAli 

TENER COMPLETAMENTE SEPARADAS A LAS RAMAS EJECUTIVA Y JUDI

CIAL DEL DEPARTAMENTO LEGISLATIVO, ASEGURANDOSE DE QUE CADA 

UNO DE LOS TRES GRANDES PODERES, SER[AN EJERCIDOS EFICAZMEN 

TE, DE ESTA SITUACIÓN, SURGfO EL DILEMA PARA LA CONVENCIÓN 

DE DAR POR UNA PARTE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO, APARTE DE -

SU INDEPENDENCIA, UNA FUERZA LO SUFICIENTEMENTE GRANDE, PA~ 

RA PENETRAR HASTA LAS PARTES MAS REMOTAS DEL PA[S Y POR 

OTRA PARTE, EXIST[A EL PELIGRO DE SUSCITAR EL LATENTE TEMOR 

POPULAR HAC[A LA MONARQU!A; SITUACIÓN QUE CON UNA GRAN - -

AUDACIA POL[TICA, LOS CONSTITUYENTES RESOLVIERÓN CREANDO LA 

PRESIDENCIA Y RECHAZANDO LA IDEA DE UN EJECUTIVO PLURAL, -

QUE QUEDABA SUJETO A SER ELEGIDO POR LA LEGISLATURA, 

POR SU PARTE EL DEPARTAMENTO JUDICIAL, COMO ASEVERABA 

EL REPRESENTANTE DEL FEDERALISMO ALEXANDER HAMILTON (1757--

1804), ERA DE SUMA IMPORTANCIA, YA QUE, SIN ~L "LAS LEYES -

NACIONALES DEBIAN SER INEFICACES SIN TRIBUNALES NACIONALES

QUE INTERPRETARAN Y DEFINIERAN SU SIGNIFICADO Y APLICACIÓN, 
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SIN UN DEPARTAMENTO JUDICIAL INDEPENDIENTE, INVESTIDO DE -

AUTORIDAD PARA DETERMINAR Y DAR FUERZA OBLIGATORIA A LOS -

PODERES DE LA UNIÓN, LAS LEYES, LOS TRATADOS, Y HASTA LA -

CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS HUBIERAN SIDO LETRA - -

MUERTA." l01 

PERO, ANTE TODO, SE ENCONTRABA LA SUPERIORIDAD JERAR

QUICA DEL DEPARTAMENTO LEGISLATIVO AL CUAL MADISÓN LO DES-

CRIBIA DE LA SIGUIENTE MANERA: "COMO SUS PODERES CONSTITU-

CIONALES SON A LA VEZ MAS EXTENSOS Y MENOS SUSCEPTIBLES DE

LfM,ITARSE CON PRECIS!ON, PUEDE ENCUBRIR CON TANTO MAYOR FA

CILIDAD, BAJO MEDIDAS COMPLICADAS E INDIRECTAS, LAS USURPA

CIONES .QUE REALIZA A COSTA DE LOS DEPARTAMENTOS COORDINADOS, 

A MENUDO ES CUESTION VERDADERAMENTE DIFfCIL EN LOS CUERPOS

LEGISLATIVOS, EL SABER SI LOS EFECTOS DE DETERMINADA MEDIDA 

SE EXTENDERAN O NO MAS ALLA DE LA ESFERA LEGISLATIVA. EN -

CAMBIO, COMO EL PODER EJECUTIVO ESTA CIRCUNSCRITO A UN 

CIRCULO MAS ESTRECHO Y ES DE NATURALEZA MAS SENCILLA, Y - -

COMO EL JUDICIAL TIENE SU CAMPO DEMARCADO POR LINDEROS AÜN

MENOS INCIERTOS, LOS DESIGNIOS USURPADORES DE CUALQUIERA DE 

AMBOS DEPARTAMENTOS SE DESCUBRIR(AN EN SEGUIDA Y SE MALOGRA 

. RIAN. 11 lOZ 

101 IB!DEM.P, C23l, 

102 A, HAMILTON, J.MADISON Y J, JAY.OP.CIT,,P,(211) 
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POR CONSIGUIENTE, LA TENDENCIA DE LOS GOBIERNOS REPU

BLICANOS ES LA DE DARLE UNA MAYOR FUERZA AL DEPARTAMENTO -

LEGISLATIVO A EXPENSAS DE LOS DEMAS, Y SE PIENSA COMUNMENTE 

QUE PARA CONTRARRESTAR ESTA SITUACION LOS OTROS DOS DEPARTA 

MENTOS RECURRIRfAN AL APOYO DEL PUEBLO, SIN EMBARGO, LA -

REALIDAD ES OTRA, DEBIDO A QUE LOS MIEMBROS DE LOS DEPARTA

MENTOS EJECUTIVO Y JUDICIAL SON POCOS Y SOLO PUEDEN SER - -

CONOCIDOS PERSONALMENTE POR UNA PEQUEÑA PARTE DE~ PUEBLO, -

EN EL CASO DEL PRIMERO CASI SIEMPRE, ES OBJETO DE DESCON--

FIANZA Y SU ADMINISTRACION ESTA CONSTANTEMENTE EXPUESTA A -

DESCALABROS, Y COMO CONSECUENCIA DE ESTO A LA IMPOPULARIDAD. 

EL SEGUNDO DEPARTAMENTO MENCIONADO, TIENE COMO CARACTERfSTl 

CAS PRINCIPALES, LA FORMA ESPECIAL EN QUE SON NOMBRADOS SUS 

INTEGRANTES, ASf COMO POR LA NATURALEZA Y DURACION DE SU -

DESTINO SE HALLAN DEMASIADO LEJOS PARA ESTAR DENTRO DE LA -

SIMPATfA DEL PUEBLO, 

EN CAMBIO, LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO LEGISLATIVO -

SON NUMEROSOS Y SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS ENTRE EL PUEBLO

y VIVEN EN SU SENO, YA SEA, AL TRAV~S DE RELACIONES DE PA-

RENTESCO, AMISTAD Y DE CERCAN!A, YA QUE POR LA NATURALEZA -

DE SUS CARGOS PÚBLICOS SON LOS POSEEDORES DE LA CONFIANZA -

DEL PUEBLO, EN RELACIÓN A LOS DERECHOS Y LIBERTADES, POR -

ÚLTIMO, ESTOS CARGOS ENTRAÑAN UNA FUERTE INFLUENCIA SOBRE -

EL A~IMO DE LAS COMUNIDADES, 
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DE TODO LO ANTERIOR, COMO LO HIZO VER MADISON, SE DE~ 

PRENDE QUE AL MOMENTO DE ENTRAR EN LA PRACTICA, SURJE EL -

PROBLEMA MAS DELICADO DE LA DIVISIÓN DE PODERES, ES DECIR,

LA INVASIÓN, Y USURPACIÓN DE PODERES, EL CUAL MONTESQUIEU -

EN SU TEORf A DE LA DIVISIÓN DE PODERES, NO LO CONTEMPLO - -

COMO ALGO CONSUSTANCIAL O INMANENTE YA DENTRO DE SU EJER--

CICIO, 

AL RESPECTO, "PADRE DE LA CONSTITUCIÓN NORTEAMERICA-

NA" COMENTABA QUE "TODO EL MUNDO ESTA DE ACUERDO EN QUE LOS 

PODERES PROPIOS DE UNO DE LOS DEPARTAMENTOS NO DEBEN SER -

ADMINISTRADOS COMPLETA NI DIRECTAMENTE POR CUALQUIERA DE 

LOS OTROS, Es TAMBl~N EVIDENTE QUE NINGUNO DE ELLOS DEBE -

POSEER, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, UNA INFLUENCIA PREPONDE-

RANTE SOBRE LOS OTROS EN LO QUE SE REFIERE A LA ADMINISTRA

CIÓN DE SUS RESPECTIVOS PODERES, No PUEDE NEGARSE QUE EL -

PODER TIENDE A EXTENDERSE Y QUE SE LE DEBE REFRENAR EFICAZ

MENTE PARA QUE NO PASE LOS LIMITES QUE SE LE ASIGNEN, POR

TANTO, DESPU~S DE DIFERENCIAR EN TEOR(A LAS DISTINTAS CLA-

SES DE PODERES, SEGÚN QUE SEAN DE NATURALEZA LEGISLATIVA, -

EJECUTIVA o JUDICIAL, LA PRÓXIMA TAREA y LA MAS DIFICIL, 

CONSISTE EN ESTABLECER MEDIDAS PRACTICAS PARA QUE CADA UNO

PUEDA DEFENDERSE CONTRA LAS EXTRALIMITACIONES DE LOS OTROS," 

103 

103 IBIDEM, P. (210), 
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UNA DE LAS PRINCIPALES OBJECIONES ESGRIMIDAS POR LOS

MAS ENCONADOS ADVERSARIOS DE LA CONSTITUCION NORTEAMERICANA. 

ERA LA SUPUESTA VIOLACION DE LA MAXIMA POLITICA EN LA CUAL

LOS DEPARTAMENTOS LEGISLATIVO, EJECUTIVO Y JUDICIAL, DEBIAN 

SER DISTINTOS Y DIFERENTES, EL ARGUMENTO QUE UTILIZABAN, -

ERA EL DE QUE LA ESTRUCTURA DEL GOBIERNO fEDERAL NO SE HA-

BfA TOMADO ESTA PRECAUCION ESENCIAL A FAVOR DE LA LIBERTAD, 

Y QUE LOS TRES DEPARTAMENTOS DEL PODER, SE HALLABAN DISTRI

BUIDOS Y MEZCLADOS DE TAL FORMA QUE DESTRUfAN TODO ORDEN Y

SIMETRfA, PONIENDO EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DEL PAIS, DEBl 

DO A LA DESPREPORCION DE LOS PODERES, EN ESTE MISMO SENTI

DO, CABE COMENTAR LAS PALABRAS ESCRITAS POR EL REPRESENTAN

TE DE LA DEMOCRACIA THOMAS JEFFERSON (1743-1826), EN SUS 

"NOTAS SOBRE. EL ESTADO DE VIRGINIA~ EN DONDE DECfA QUE - -

"TODOS LOS PODERES DEL GOBIERNO, EL LEGISLATIVO, EL EJECUTl 

VO Y EL JUDICIAL, CONVERGEN EN EL CUERPO LEGISLATIVO, LA -
CONCENTRACION DE ELLOS EN LAS MISMAS MANOS CONSTITUYE PRECl 

SAMENTE LA DEFINICION DEL GOBIERNO DESP0TICO, No ATENOA LA 

COSA EL QUE ESOS PODERES SEAN EJERCIDOS POR MUCHAS MANOS Y

NO POR UNA SOLA, CIENTO SETENTA Y TRES D~SPOTAS SERIAN SIN 

DUDA TAN OPRESORES COMO UNO SOLO, v·s¡ ALGUIEN LO DUDA, QUE 

SE FIJE EN LA REPÚBLICA DE VENECfA, TAMPOCO NOS VALE EL -

QUE LO HAYAMOS ELEGIDO NOSOTROS MISMOS, UN DESPOTISMO ELE~ 

TIVO NO ES EL GOBIERNO POR EL QUE LUCHAMOS; SINO UNO QUE -

SOLAMENTE SE FUNDE EN PRINCIPIOS LIBRES, SINO QUE SUS PODE-
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RES ESTUVIERAN DIVIDIDOS Y EQUILIBRADOS DE TAL MODO ENTRE -

DISTINTOS CUERPOS DE MAGISTRADOS, QUE NINGUNO PASARA DE SUS 

LIMITES LEGALES SIN SER CONTENIDO Y REPRIMIDO EFICAZMENTE,

POR LOS OTROS, POR ESTA RAZON, LA CONVENCION QUE APROB0 -

EL ESTATUTO DEL GOBIERNO, ADOPTO COMO BASE EL LA.DE QUE LOS 

DEPARTAMENTOS EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL FUERAN DIS

TINTOS Y DIFERENTES, Y QUE NINGUNA PERSONA EJERCIERA SIMUL

TANEAMENTE LOS PODERES DE MAS DE UNO DE ELLOS, PERO NO SE

ESTABLECIO UNA BARRERA ENTRE ESTOS DIVERSOS PODERES, Los -
MIEMBROS DEL JUDICIAL Y DEL EJECUTIVO QUEDARON BAJO LA DE-

PENDENCIA DEL LEGISLATIVO POR LO QUE HACE AL SOSTENIMIENTO

DE SUS CARGOS, Y ALGUNOS PARA PODER CONTINUAR EN ELLOS, 

POR .LO TANTO, SI LA LEGISLATURA ASUME PODERES EJECUTIVOS Y

JUDICIALES, NO ES FACIL QUE HALLE OPOSICION, NI PUEDE SER -

EFICAZ EN CASO DE QUE LA ENCUENTRE, PORQUE, ENTONCES PUEDE

DAR A SUS.PROCEDIMIENTOS LA FORMA DE LEYES DE LA ASAMBLEA,

LO.CUAL LOS HARA OBLIGATORIOS A LAS OTRAS RAMAS, Es AS! 

COMO EN MUCHOS CASOS HA RESUELTO, SOBRE DERECHOS QUE DEBIAN 

HABER SIDO OBJETO DE UNA CONTROVERSIA JUDICIAL, Y COMO SE -

ESTA CONVIRTIENDO EN COSTUMBRE EL HECHO DE DIRIGIR AL EJECU 

TIVO DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURA EL PERIODO DE SESIO--

NES' ,, 104 

104 IBID, p, (212), 
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AL EXAMINAR LAS CONSTITUCIONES DE LOS DISTINTOS ~STA

DOS, MAPISON OBSERVO QUE, "PESE A LO ENFATICO y, EN CIERTAS 

OCASIONES, A LO ABSOLUTO DE LOS T~RMINOS CON QUE SE HA ESTA 

BLECIDO ESTE AXIONA, NO HAY UN SOLO CASO EN QUE LOS DEPARTA 

MENTOS DEL PODER SE HAYAN CONSERVADO COMPLETAMENTE AISLADOS 

Y DISTINTOS,• 105 

SIN EMBARGO, EL "PADRE PE LA CONSTITUCION NORTEAMERICA 

NA• DENTRO PE LA OBRA ~EL FEDERALISTA•, ASEVERABA CON UN -

GRAN SENTIDO Y CONOCIMIENTO QUE:• LA MAYOR SEGURIDAD CONTRA 

LA CONCENTRACION GRADUAL DE LOS DIVERSOS PODERES EN UN SOLO 

DEPARTAMENTO RESIDE EN POTAR A LOS QUE ADMINISTRAN CADA - -

DEPARTAMENTO DE LOS MEDIOS CONSTITUCIONALES Y LOS MOVILES -

PERSONALES NECESARIOS PARA RESISTIR LAS INVASIONES DE LOS -

DEMAS, LAS MEDIDAS DE DEFENSA, EN ESTE CASO COMO EN TODOS, 

DEBEN SER PROPORCIONADAS AL RIESGO, QUE SE CORRE CON EL - -

ATAQUE, LA AMBICIÓN DEBE PONERSE EN JUEGO PARA CONTRARRES

TAR A LA AMBICIÓN, EL INTER~S HUMANO DEBE ENTRELAZARSE CON 

LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DEL PUESTO, Qu1zAs PUEDA - -

REPROCHARSELE A LA NATURALEZA DEL HOMBRE EL QUE SEA NEC~SA

R 1 O TODO ESTO PARA REPR 1M1 R LOS ABUSOS DEL GOB 1 ERNO': Y AL 

RESPECTO AGREGABA CONTUNDENTEMENTE ESTE AUTOR QUE "EL HECHO 

105 IBID, p, (206), 
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DE DEPENDER DEL PUEBLO ES, SIN DUDA ALGUNA, EL FRENO PRIMOR 

DIAL INDISPENSABLE SOBRE EL GOBIERNO; PERO LA EXPERIENCIA -

HA DEMOSTRADO A LA HUMANIDAD QUE SE NECESITAN PRECAUCIONES

AUXILIARES", 106 

EL CARACTER MIXTO DE LA CONSTITUCION NORTEAMERICANA,

ESTA COMPUESTO POR LOS ASPECTOS NACIONALES Y FEDERALES, QUE 

EN LA OBRA •EL FEDERALISTA•, MADISON LOS DEFINIO DE LA - -

SIGUIENTE MANERA: "LA DIFERENCIA ENTRE UN GOBIERNO FEDERAL 

Y OTRO NACIONAL, EN LO QUE SE REFIERE A LA ACTUACION DEL -

GOBIERNO, SE CONSIDERA QUE ESTRIBA EN QUE EN EL PRIMERO LOS 

PODERES ACT0AN SOBRE LOS· CUERPOS POLfTICOS QUE INTEGRAN LA

CONFEDERAC ION, EN SU CALIDAD POL(TICA; Y EN EL SEGUNDO, - -

SOBRE LOS CIUDADANOS INDIVIDUALES QUE COMPONEN LA NACION, -

CONSIDERADOS COMO TALES INDIVIDUOS," POR LO TANTO LLEGO -

A LA CONCLUSION DE QUE "LA CONSTITUCION PROPUESTA NO ES - -

ESTRICTAMENTE UNA CONSTITUCION NACIONAL NI FEDERAL, S(NO -

UNA CONBINACION, UN ACOMODAMIENTO DE AMBOS, DESDE EL PUNTO 

DE VISTA DE SU FUNDAMENTO, ES FEDERAL, NO NACIONAL; POR EL

ORIGEN DE DONDE PROCEDEN LOS PODERES ORDINARIOS DEL GOBIER

NO, ES EN PARTE FEDERAL Y EN PARTE NACIONAL; POR LA ACTUA-

CION DE ESTOS PODERES ES NACIONAL, NO FEDERAL; POR LA EXTEli 

SION DE ELLOS ES, OTRA VEZ, FEDERAL Y NO NACIONAL, Y, FlNAk 

106 !BID, p, (220-221), 
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MENTE, POR EL MODO QUE AUTORIZA PARA INTRODUCIR ENMIENDAS,

NO ES TOTALMENTE FEDERAL NI TOTALMENTE NACIONAL,n 

PERO AL ANALIZAR LOS EFECTOS DE ESTE CARACTER MIXTO,

MADISON COMENTABA QUE nLOS PODERES DELEGADOS AL GOBIERNO -

FEDERAL POR LA CONSTITUCION PROPUESTA SON POCOS Y DEFINIDOS, 

Los QUE HAN DE QUEDAR EN MANOS DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTA 

DOS SON NUMERSOSOS E INDEFINIDOS, Los PRIMEROS SE EMPLEA-

RAN PRINCIPALMENTE CON RELACION A OBJETOS EXTERNOS, COMO LA 

GUERRA, LA PAZ, LAS NEGOCIACIONES Y EL COMERCIO EXTRANJERO; 

Y ES CON ESTE 0LTIMO CON EL QUE EL PODER TRIBUTARIO SE RE-

LACIONARA PRINCIPALMENTE. Los PODERES RESERVADOS A LOS ES

TADOS SE EXTENDERAN A TODOS LOS OBJETOS QUE EN EL CURSO NOR 

MAL DE LAS COSAS INTERESAN A LAS VIDAS, LIBERTADES Y PROPI~ 

DADES DEL PUEBLO, Y AL ORDEN INTERNO, AL PROGRESO Y A LA -

PROSPERIDAD DE LOS ESTADOS,'' 107 

DE ESTA SITUACIÓN, SE DERIVA, EL PROBLEMA DE UNA - -

INFLUENCIA MUCHO MAYOR DEL ESPJRITU LOCALISTA EN EL CONGRE

SO, A UN ESPfRITU NACIONALISTA EN LAS LEGISLATURAS DE LOS -

ESTADOS, PROVOCANDO COMO CONSECUENCIA QUE LAS LEGISLATURAS

ESTATALES TUVIERAN UNA PROPENSION POR PARTE DE SUS MIEMBROS 

107 !BID, P. (162-163-198) 
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A SACRIFICAR EL INTER~S COLECTIVO Y PERMANENTE DEL ESTADO,

POR EL DE LOS INTERESES ESPECIALES Y AISLADOS DE LOS DISTR! 

TOS O PROVINCIAS EN LAS QUE TIENEN SU RESIDENCIA, RESULTAH. 

DO DE TODO ESTO EL ABUSO POR PARTE DE LOS GOBIERNOS ESTATA

LES DE LAS PRERROGATIVAS, EN CONTRAPOSICION CON LA DISMINU

CION INDEBIDA QUE SUFRE EL GOBIERNO FEDERAL DE ESTAS, 

EL TEMA DEL GOBIERNO MIXTO, MADISON LO CONCLUYO Dl--

CIENDO QUE 11EL GOBIERNO FEDERAL Y LOS DE LOS ESTADOS NO - -

SON, EN REALIDAD, SfNO DIFERENTES MANDATARIOS Y REPRESENTAH. 

TES FIDUCIARIOS DE~ PUEBLO, DOTADOS DE PODERES DIFERENTES 

Y DESIGNADOS PARA FINALIDADES DIVERSAS," 108 

POR OTRA PARTE EL "PADRE DE LA CONSTITUCION NORTEAME

RICANA", DEFINIO CON UN GRAN CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA AL

SISTEMA REPUBLICANO COMO AQUEL "QUE DERIVA TODOS SUS PODE-

RES DIRECTA O INDIRECTAMENTE DE LA GRAN MASA DEL PUEBLO Y -

QUE SE ADMINISTRA POR PERSONAS QUE CONSERVAN SUS CARGOS A -

VOLUNTAD DE AQUEL, DURANTE UN PERIODO LIMITADO O MIENTRAS -

OBSERVEN BUENA CONDUCTA", 109 

108 !BID, P, (199), 

109 !BID. p, Cl59), 
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FINALMENTE, EN EL AÑO DE 1789 "SE ADOPTO LA CONSTITU

CIÓN COli EL CONSENTIMIENTO DE ONCE ESTADOS SOBRE TRECE, 

Los PODERES FEDERALES ESTABAN CONFIADOS A UNA CAMARA DE -

REPRESENTANTES QUE SERf A, PARA EL CONJUNTO DEL PUEBLO AMERl 

CANO, LO QUE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE CADA ESTADO PARA EL 

PUEBLO DE ~STE; A UN SENADO QUE MANTENfA, POR UNA REPRESEN

TACIÓN IGUAL DE TODOS LOS ESTADOS (DOS SENADORES), FUESE -

CUALQUIERA SU SUPERFICIE Y POBLACIÓN, EL VIEJO PRINCIPIO DE 

LA IGUALDAD ENTRE ELLOS; A UN PRESIDENTE QUE CONCENTRABA -

TODO·EL PODER DEL EJECUTIVO; POR FIN A UN SISTEMA ·DE CORTES 

FEDERALES ENCARGADAS DE DECIDIR LOS ASUNTOS PROVOCADOS POR

LAS LEYES FEDERALESw,110 

y, ES ASf COMO •INGLATERRA HABfA CEDIDO SU LUGAR A -

NORTEAM~RICA COMO EL HOGAR DE LA RAZÓN Y DE LA LIBERTAD MO

DERADA", lll 

f1As TARDE, UN AUTOR DE APELLIDO BRYCE, EN SU ESTUOIO

DE LA CONSTITUCION NORTEAMERICANA LA DESCRIBIRIA EN LOS -

SIGUIENTES T~RMINOS: "SUPERA A CUALQUIERA OTRA CONSTITUCION 

ESCRITA DEBIDO A LA EXCELENCIA INTRfNSECA DE SU PLAN, A SU 

110 Roz, FIRMIN, WASHINGTON, TRAOUCC!ON DE ALFONSO MAURA.
[MPRESlON (1944), EDICIONES SIGLO VEINTE, BUENOS AIRES 
ARGENTINA, p. \.llH). 

111 CROSSMAN, Qp, CIT., p, (115), 
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ADAPTACION A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL PUEBLO, A LA SENCILLEZ, 

CONCISION Y PRECISION DE SU LENGUAJE Y A LA FORMA JUICIOSA

COMO FIJA LOS PRINCIPIOS CON CLARIDAD Y FIRMEZA, EN TANTO -

QUE A LA VEZ PERMITE ELASTICIDAD EN LOS PUNTOS DE DETALLE#, 

112 

DE AHf QUE AL SER LA MAS ANTIGUA DE LAS CONSTITUCIO-

NES ESCRITAS, SEA UNO DE LOS POCOS DOCUMENTOS POLITICOS QUE 

AÚN INFUNDEN RESPETO Y CONSERVAN SU EFICACIA Y SU VITALl-

DAD, DEBIDO A QUE EN EL PASADO, FUE UNO DE LOS ESCRITOS QUE 

DIERON EXPRESION A LAS IDEAS POLfTICAS Y SOCIALES QUE SUS-

TITUYERON CON EL ANTIGUO R~GIMEN, 

112 A. HAMILTON, J, MADISON Y J, JAY, OP,CIT.,P,(PROL0GO) 
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·TODA NUESTRA CULTURA MODERNA DESCAli 

SA SOBRE LA AFIRMACION DE QUE LOS POD~ 

RES DEL ESTADO TIENEN UN LfMITE V DE -

QUE NOSOTROS NO ESTAMÓS SOMETIDOS COMO 

ESCLAVOS AL PODER ILIMITADO DEL ESTADO. 

JELLINEK, 

LA COAGULACION DE LAS TENDENCIAS -

POLfTICAS EN DOS BLOQUES OPUESTOS, UNO 

DE DERECHAS, OTRO DE IZQUIERDAS, TIENE 

COMO RESULTADO EL DESLIZAMIENTO DE UNO 

V OTRO HACIA EL CENTRO, 

M. DUVERGER, 
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1.5. EL PENSAMfENTO DE l'I.' DliVÉRGER.' 

LA DIVISION DE PODERES, EN LA ESTRUCTURA POL(TICA CON. 

TEMPORANEA1-SUFRE UN ROMPIMIENTO DE SUS FORMAS CLASICAS QUE 

.ES DETERMINADO POR LA PRESENCIA E INFLUENCIA DE LOS PARTl-

DOS POL(TICOS; LOS CUALES SURGIERON PARALELAMENTE CON EL -

ESTADO DEMOCRATICO BAJO DISTINTAS FORMAS E INTEGRACIONES; -

SIN EMBARGO, NO ES HASTA EL AÑO DE 1850 EN QUE SE FORMALl-

ZAN COMO TALES EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, SIEN

DO PRECURSORES DE DICHO MOVIMIENTO LAS ORGANIZACIONES EXIS

TENTES EN INGLATERRA, DE AH( QUE LOS PARTIDOS POL(TICOS -

DURAN.TE ESTE SIGLO ALCANZARAN UNA GRAN EVOLUCION Y FUERZA -

QUE LOS CONVERTIRIA EN UNO DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES -

DEL ESTADO, 

DENTRO DE SU OBRA "LOS PARTIDOS POL!TICOS#, l'fAURICE -

DUVERGER (UNO DE LOS PRINCIPALES PENSADORES POL!TICOS CON-

TEMPORANEOS) COMENTO QUE "EL GRADO DE SEPARACIÓN DE PODERES 

DEPENDE MUCHO MAS DEL S 1 STEMA DE PARTIDOS QUE DE LAS D 1 SPO

S l C l ONES PREVISTAS POR LAS CONSTITUCIONES", YA QUE, "DE - -

HECHO, LA DISTINCIÓN DE PARTIDO ÚNICO, BIPARTIDISMO Y MULTl 

PARTIDISMO TIENDE A CONVERTIRSE EN LA CLASIFICACIÓN FUNDA--



102 

MENTAL DE LOS REGfMENES CONTEMPORANEOS~, ll3 

DE ESTA MANERA; LA EXISTENCIA DE UN PARTIDO ONICO, Et! 

TRARA UNA CONCENTRACION DE PODERES MUY ESTRECHA, A PESAR DE 

QUE SUS TEXTOS ESTABLEZéAN OFlélALMENTE UNA SEPARACION DE -

PODERES RELATIVAMENTE ACENTUADA, 

EN EL CASO DE UN PARTIDO GUBERNAMENTAL MAYORITARIO, SE 

DA UNA TRANSFORMACION TOTAL DEL ESQUEMA JURfDICO, DEBIDO A -

QUE LAS PRERROGATIVAS ESENCIALES DE LOS PODERES LEGISLATIVO

y EJECUTIVO LAS REUNE PARA Sf MISMO, DANDO POR RESULTADO QUE 

LOS PUESTOS DEL GOBIERNO ESTEN EN MANOS DE SUS DIRIGENTES, -

QUE APLICAN SU DOCTRINA Y PROGRAMA DE ACUERDO AL CONTENIDO -

DE SU "PLATAFORMA·" ELECTORAL¡ POR LO TANTO, LOS TEXTOS Y LAS 

LEYES SON PREPARADOS EN EL SENO DEL PARTIDO, PRESENTADOS EN

SU NOMBRE POR DIPUTADOS DE ESE MISMO PARTIDO ANTE LA CAMARA, 

Y POR CONSIGUIENTE, SON VOTADOS POR EL GRUPO PARLAMENTARIO -

QUE EN SU MAYORIA PERTENECE A DICHA ORGANIZACION Y SON Fl--

NALMENTE APLICADOS POR EL GOBIERNO QUE ESTA EN MANOS DE ESE

PARTIDO, ES DECIR, "PARLAMENTO Y GOBIERNO SE PARECEN A DOS -

MAQUINAS ANIMADAS POR UN MISMO MOTOR: EL PARTIDO, EL R~Gl-

MEN NO ES TAN DIFERENTE, BAJO ESTE ANGULO, AL SISTEMA DE PAR-

113 DUVERGER, MAURICE, Los PARTIDOS POLfTICOS, TRADUCCION -
DE JULIETo\ CAMPOS Y ENRIQUE GotlZÁLEZ PEDRERO UND~CIMA. 
REIMPRESION <1988)' FONDO DE CULTURA EcoNOMICA. P. (419)' 
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TIDO ONICO, EN ~STE; EJECUT.IVO Y LEGISLATIVO, PARLAMENTO -

Y GOBIERNO, SON FACHADAS CONSTITUCIONALES: SÓLO EL PARTIDO

EJERCE LA REALIDAD DEL PODERH, 114 POR LO TANTO, EL PARTIDO 

DOMINANTE REFUERZA AL GOBIERNO Y DISMINUYE LA INFLUENCIA -

DEL PARLAMENTO, 

POR SU PARTE AL SISTEMA BIPARTIDISTA, DUVERGER BASAN

OOSE EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NoRTEAMERICA RESUMIÓ DE LA -

SIGUIENTE MANERA: "SI LA PRESIDENCIA Y LA MAYOR(A DEL CoN-

GRESO COINCIDENi SE TRATA DE UNA CONCENTRACIÓN DE PODERES -

BASTANTE AVANZADA; SI NO, DE UNA SEPARACION DE PODERES DECl 

DIDA", llS PERO "LA INFLUENCIA DE LOS PARTIDOS CONDUCE A -

ADMITIR UNA RELATIVIDAD DE LAS ESTRUCTURAS GUBERNAMENTALES, 

QUE PUEDEN SER MODIFICADAS POR LA SOLA EVOLUCIÓN DE LA RELA 

CION DE FUERZAS POLfTICAS DENTRO DEL PA(S; ESTAMOS LEJOS DE 

LA R 1 G IDEZ DE LOS CUADROS CONST 1TUC1 ONALES CLAS 1 COS," 

TAMBl~N, ESTE AUTOR HIZO UNA DISTINCIÓN JUR!DICA EN-

TRE LOS SITEMAS PARLAMENTARIO Y PRESIDENCIAL, ASEVERANDO -

114 IBIDEM,P. (420) 
115 IBID,P, (423) 
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QUE •EL PRIMERO ESTABLECE OFICIALMENTE UNA SEPARACl~N DE P~ 

DERES MUV ATENUADA; EL SEGUNDO CORRESPONDE; POR LO CONTRA-

R 10, A UN AISLAMIENTO ABSOLUTO DEL GOBIERNO V DEL PARLAMEN

.TO, CONFINADOS CADA UNO A SUS FUNCIONES RESPECTIVAS E INCA

PACES DE ACTUAR EFICAZMENTE UNO SOBRE OTRO, Asf, EL R~Gl-

MEN PARLAMENTARIO SUPERPONE CIERTA CONCENTRACION DE LOS - -

PODERES A LA CONCENTRACIÓN NACIDA DEL BIPARTIDISMO; EL R~Gl 

MEN PRESIDENCIAL LE OPONE, POR LO CONTRARIO, UNA SEPARACION 

RlGIDA•, ll6 

SIN EMBARGO, CABE COMENTAR QUE EN EL SISTEMA DUALISTA, 

.EL CARACTER FICTICIO DE LOS 0RGANOS OFICIALES SE ATENUA, VA 

QUE, SIEMPRE EXISTE LA PRESENCIA DE UN PARTIDO DE OPOSICION 

QUE DA A LOS DEBATES PARLAMENTARIOS UNA GRAN IMPORTANCIA, -

DEBIDO A SU LABOR CRfTICA V SU POSICION CONTRARIA AL PARTI

DO MAYORITARIO, QUE A FIN DE CUENTAS, SI ASf LO DESEA, 

PODRA HACER TRIUNFAR SU PUNTO DE VISTA; PERO ANTE TODO LA -

INFLUENCIA EJERCIDA POR LA OPOSICION, PUEDE CONDUCIRLO A LA 

REFLEXION, V A ATENUAR EL RIGOR DE SUS PROVECTOS, POR LO -

QUE RESPECTA AL GABINETE, SE PUEDE DECIR, QUE LA INFLUENCIA 

DEL PARTIDO VENCEDOR ES MUY FUERTE, Y QUE LAS DECISIONES DE 

LOS MINISTROS ESTAN DETERMINADAS EN UN MAYOR GRADO POR SU -

116 IBID, P, (419-421), 
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POSICIÓN EN EL SENO DEL PARTIDO, QUE POR LA IMPORTANCIA DE

SUS FUNCIONES EN EL SENO DEL GOBIERNO, 

DENTRO DE LOS REGIMENES PARLAMENTARIO y PRESIDENCIA

LISTA, EXISTE UN FACTOR DETERMINANTE EN LA ESTRUCTURA INTE

RIOR DEL PARTIDO MAYÓR1TÁR10,' QUE CONSISTE EN LA COHESIÓN Y 

LA DISCIPLINA DENTRO DE SUS FILAS, YA QUE SIN ESTO EN EL -

CASO DEL PARLAMENTARISMO, LOS VOTOS QUE SE TIENEN POR AUTO

MATICOS EN EL PARLAMENTO ESTARAN EN PELIGRO Y POR CONSl---

GUIENTE SU PODER TENDERA A REDUCIRSE Y LAS RIVALIDADES EN-

TRE SUS PROPIAS FRACCIONES PUEDEN COMPROMETER SU POSICIÓN -

PARLAMENTARIA, 

POR SU PARTE EL PRESIDENCIALISMO, EJERCE UN PAPEL CA

SI ANALOGO, SIN EMBARGO SU INFLUENCIA ES MUY VARIABLE, POR

QUE SI EL MISMO PARTIDO REUNE LA PRESIDENCIA Y LA MAVORfA -

PARLAMENTARfA, SUPRIME EVIDENTEMENTE TODA SEPARACIÓN DE -

PODERES. EN CAMBIO AL NO TENER EN SUS MANOS LOS PODERES -

EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, SE DA UNA CLARA SEPARACIÓN DE PODE 

RES, PERO CON EL INCONVENIENTE DE LLEGAR A CREAR CONFLICTOS 

INTERMINABLES QUE PUEDEN PRODUCIR UNA PARALISIS DEL GOBIER

NO, 

POR LO TANTO, "LA SEPARACIÓN DE PODERES COINCIDE CON

LA O!SM!NUCJ0N DE LAS PRERROGATIVAS GUBERNAMENTALES, SU -
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GRADO DE DEBILITAMIENTO DEPENDE DEL GRADO DE COHESION DEL -

PARTIDO MAYORITARIO Y DE SU DISCIPLINA INTERIOR,,,•ll7 

EN 0LTIMO T~RMINO; EL MÜt:T.IPARTIDISMO, COMO EXPLICABA 

DE MANERA GENERAL DUVERGER, TIENDE A LA SEPARACION DE PODE

RES, DEBIDO A QUE •DEJA FUNCIONAR LIBREMENTE LA SEPARACION-
" . 

CONSTITUCIONAL, EN PRIMER LUGAR, EN UN R~GIMEN PARLAMENTA-

RIO, EL GOBIERNO DEBE APOYARSE EN UNA COALICION DE PARTIDOS 

ASOCIADOS: SU ALIANZA ES SIEMPRE FRAGIL, Y LAS INTRIGAS NO-
.. 

CESAN DE ANUDARSE EN LOS CORREDORES DE LAS ASAMBLEAS, PARA-

DISOCIAR LA COMBINACION PRESENTE Y SUSTITUIRLA POR UNA NUE

VA, •LAs CAHARAS EN ESTE SISTEMA, RECOBRAN SU LIBERTAD CON 

RESPECTO AL GOBIERNO; DEJAN DE ESTAR CONFINADAS A UN PAPEL

DE REGISTRO, MEZCLADO CON PROTESTAS PLAT0NICAS.DE LA OPOSl

CION. Los MEDIOS DE ACCION RECf PROCOS DEL PARLAMENTO y EL

GOBIERNO, FICTICIOS EN EL R~GIMEN DUALISTA, RECOBRAN AQUI -

SU SIGNIFICACION, PUEDE HABLARSE DE EQUILIBRIO DE PODER Y

DEL SISTEMA DE BALANZAS Y CONTRA PESOS, SIMBOLIZADOS EN LA

SIMETRfA DE LA VOTACÍON DE DESCONFIANZA, QUE PERMITE AL PAR 

LAMENTO ECHAR ABAJO AL GOBIERNO Y LA DISOLUCION, QUE PER~l

TE AL GOBIERNO COLOCAR AL PARLAMENTO FRENTE A SUS ELECTO---

RES," 

117 IBID. P, {433). 
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ADEMAS, AGREGO DUVERGER, QUE '.'EL MULTIPARTIDISMO TIE!i 

DE A VECES A SUPERPONER UNA SEGUNDA SEPARACION DE PODERES A 

LA QUE REsuLTA riE LA coNsT"nucioÑ, o DE LA NATURALEZA DE -

LAs INSTITUCIONES. LA sEPARAé°itlÑ cLAs1éA DE PODERES DESCAH. 

SA EN UNA DISTINCION DE LAS FUNCIONES DEL ESTADO, DEFINIDAS 

POR SU NATURALEZA JURfDICA: EL PARLAMENTO HACE LAS LEYES, -

ACTAS DE ALCANCE GENERAL; EL GOBIERNO LAS APLICA, MEDIANTE

MEDIDAS INDIVIDUALES. FRENTE A ELLA, PUEDE CONCEBIRSE UNA

SEPARACION DE PODERES, BASADA EN UNA DISTINCION DE LAS ATR! 

BUCIONES MATERIALES DEL ESTADO: FINANCIERAS, ECONÓMICAS, SQ 

CIALES, POLICIALES, JUDICIALES, EDUCATIVAS, MILITARES, Dl-

PLOMATICAS, ETC~TERA," 118 

ExlSTE EN LOS PARLAMENTOS MULTIPARTIDISTAS, LA PREFE

RENCIA EN LA T~CNICA DE LA INTERPELACIÓN, EN LA CUAL LA - -

ASAMBLEA ES REDUCIDA A PREGUNTAS NO SANCIONADAS QUE TERMf-

NAN CON UN ESCRUTINIO, PARA EJERCER SU CONTROL, DANDO POR -

RESULTADO EN ESTE R~GIMEN, QUE EL VOTO DE CONFIANZA CORR~ -

EL RIESGO EN CUALQUIER MOMENTO DE PONER EN PELIGRO LA EXIS

TENCIA DEL GOBIERNO; TODO ESTO SE DA EN CONTRASTE A LOS - -

PARLAMENTOS BIPARTIDISTAS (QUE UTILIZAN EL INTERROGATORIO -

DIRECTO COMO T~CNICA), EN DONDE EL VOTO DE CONFIANZA ES - -

CASI AUTOMATICO Y PIERDE SU SIGNIFICADO REAL. 

118 IBID.P,(426-427), 
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DE ESTO SE DESPRENDE, QUE "EL MULTIPARTIDISMO DEBILI

TA AL GOBIERNO EN UN R~GIMEN PARLAMENTARIO, PERO LO REFUERZA. 

MAS BIEN, EN UN R~GIMEN PRESIDENCIAL", YA QUE, LOS GOBIER-

NOS, MULTIPARTIDISTAS, D~BILES DE POR sí, •Lo SON TODAVÍA -

MAS, EN RELACION CON EL PARLAMENTO, LA SEPARACION DE PODE

RES, QUE RECOBRA SU REALIDAD Y SU VIGOR, BENEFICIA ESENCIAb 

MENTE A ESTE ÚLTIMO; LA RIJPTlJlA DE EQUILIBRIO SE HACE CLARAMEti 

TE A su FAVOR. Los MEDIOS DE AccION DEL LEGISLATIVO soBRE

EL EJECUTIVO RECOBRAN TODA su EFICACIA; POR LO CONTRARIO; -

LAS PRERROGATIVAS DEL MINISTERIO EN LAS ASAMBLEAS PIERDEN -

CASI TOTAUIENTE LA SUYA, LAS CAIDAS DEL GABINETE EXCEPCIO

NALES Y RARAS EN UN SISTEMA DUALISTA, SE HACEN FRECUENTES Y 

NORMALES, COMPENSADAS APENAS POR EL HECHO DE QUE LOS MISMOS 

HOMBRES SE ENCUENTRAN A MENUDO EN COMBINACIONES DIFERENTES, 

LA INTERPELACION, MAS BIEN REEMPLAZADA POR EL INTERROGATO-

RIO EN LOS REGÍMENES BIPARTIDISTAS, SE CONVIERTE EN UN ME-

DIO ESENCIAL QUE PERMITE CONTROLAR AL GOBIERNO y, MAS AUN,

PONER SU VIDA EN PELIGRO: TIENE SIEMPRE UN ASPECTO MAS POL! 

TICO QUE T~NICO, MÁS GENERAL QUE ESPECIAL," 119 

EN CAMBIO, EN UN R~GIMEN PRESIDENCIAL, EL SISTEMA MUb 

TIPARTIDISTA TIENDE MÁS BIEN A REFORZAR LA AUTORIDAD DEL -

119 IBID, P, (433-434), 
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GOBIERNO y A DEBILITAR LA DEL PARLAMENTO. AL RESPECTO ca-
MENTABA DUVERGER, QUE "si LA PRESIDENCIA Y LA MAYORfA PARLA 

MENTARIA ESTAN EN MANOS DE UN MÚMO PARTIDO, EL MULTIPARTI

DISMO CONDUCE A UNA AUTORIDAD GUBERNAMENTAL MENOS FUERTE -
.... 

QUE EL BIPARTIDISMO: NO PUDIENDO EL PRESIDENTE DISPONER DE-

SU PODER DE JEFE DEL PARTIDO MAYORITARIO, PARA INFLUIR EN -

LA ASAMBLEA. A PESAR DE TODO; EL GOBIERNO ES INFINITAMENTE

MAS FUERTE QUE EN UN R~GIMEN PARLAMENTARIO. CONSERVA AQUf

LOS DOS ELEMENTOS QUE EL MULTIPARTIDISMO LE HACE PERDER EN

ESTE OLTIMO SISTEMA: LA HOMOGENEIDAD y LA ESTABILIDAD. EL

PARLAMENTO PUEDE OPONERSE A SUS PROYECTOS LEGISLATIVOS PERO 

NO PUEDE DERROCARLO, NI DISOCIARLO; EL PUEDE, POR LO CONTRA 

RIO, DESARROLLAR LAS INTRIGAS PARLAMENTARIAS, POR MEDIO DE

LOS DIPUTADOS QUE LO APOYAN, A FIN DE DISGREGAR LAS COALl-

CIONES DE PARTIDOS QUE LO OBSTACULIZAN DE REFORMARLAS A SU

GUSTO, DE PROVOCAR, SOBRE TODO, ALIANZAS PROVISIONALES PARA 

CADA PROYECTO PARTICULAR", 

TAMBl~N, AL RESPECTO, ESTE AUTOR AGREGARfA QUE "EN UN 

R~GIMEN DUALISTA, LOS PARTIDOS SON BASTANTES GRANDES COMO -

PARA ENMARCAR AL PRESIDENTE, QUE APARECE MAS COMO LIDER DE

UNO DE ELLOS QUE COMO UNA PERSONALIDAD INDEPENDIENTE, EN -

UN R~GIMEN MULTIPARTIDISTA, POR LO CONTRARIO, LA GRAN TALLA 

DEL PRESIDENTE EMERGE SOLA EN MEDIO DE UNA MASA DE PARTIDOS: 

SU AFILIACIÓN A UNO DE ELLOS NO LE CONFIERE fl!NGÚN PREST!--
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GIO, PUESTO QUE SE TRATA DE UN PARTIDO MlNORITARlO, INCAPAZ 

DE GOBERNAR POR Sf MlSMO, LA MAYORfA POPULAR QUE HA RECAlllO 

SOBRE ~L TOMA UN CARACTER PERSONAL, NINGUN PARTIDO PUEDE -

AFIRMARSE REPRESENTANTE DEL PAfs: SOLO EL PRESIDENTE PUEDE.# 

FINALMENTE, DUVERGER CONCLUYO DICIENDO QUE "LA SEPARA 

CION REAL DE LOS PODERES ES, PUES, EL RESULTADO DE UNA COM

BINAClON ENTRE EL SISTEMA DE PARTIDOS Y EL MARCO CONSTITU-

CIONAL," l20 

120 !BID. p, (437-438-420), 



CAPITULO 1 1 

LA ESTRUCTURA NORPIATIVA !E LA DIVISION DE POllRES EN fEXICO 
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,,,GOMEZ FARIAS V LOS REFORMISTAS

NO HABIAN HECHO LA REVOLUCION CON - -

OTRO OBJETO, JUGABAN UN GRAN ALBUR,

PERO ERA EL ALBUR QUE LES TOCABA - -

JUGAR, DESARMAR AL CLERO, DESAMORTI

ZAR, NO BAJO EL PRETEXTO, SINO POR LA 

NECESIDAD DE SALVAGUARDAR LA VIDA DE

LA PATRIA~ ERA UNA FORMIDABLEMENTE -

TRASCENDENTAL MEDIDA POLITICAJ NO - -

HABRIA HABIDO OTRA NI MAS HABIL, NI -

MAS PATR.10TICA, NI MAs PROGRESISTA EN 

NUESTRA HISTORIA; ERA LA HONRA DE LA

PATRIA ASEGURADA V AL PAR LA REFORMA

TORNADA INDIRECTAMENTE EN UN HECHO -

IRREPARABLE, ERA EL DESARME DE UNA -

CLASE PARA ARMAR A LA NACIÓN,,, 

JUSTO SIERRA 

(JUAREZ: SU OBRA Y SU TIEMPO) 
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CAPITULO 11 

LA ESTRUCTURA NORMATIVA DE LA DIVISION DE PODERES EN MEXICO. 

2.1 LA DIVISION DE PODERES EN LAS CONSTITUCIONES POLITICAS 

DE MEXICO, 

TODA LA HISTORIA UNIVERSAL POLfTICA DEL SIGLO XIX ES -

CONSECUENCIA DE LA REVOLUCION FRANCESA DE 1789, •Lo ES PARA 

LA PROPIA FRANCIA, PARA EL VIEJO CONTINENTE Y A0N PARA EL -

NUEVO DE AM~RICA. Los DOCTRINARIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS -

DE NoRTEAM~RICA PRETENDEN QUE LA ESTRUCTURA CAPITALISTA DE 

ESTE PAfs, SUS INNOVACIONES EN EL DERECHO POBLICO, Y SU PE

CULIAR R~GIMEN DE GOBIERNO DEMOCRATICO PROVIENEN DEL PUEBLO 

AMERICANO, No ES ASf, LAS GARANTfAS INDIVIDUALES, Y HASTA 

SOCIALES, GERMINARON UNIVERSALMENTE DEL CANON RELIGIOSO -

CRISTIANO Y DE SU VALIOSÓ LEMA A.LA DIGNIDAD HUMANA. EN -

DEFINITIVA·lQU~ ES LA HISTORIA DEL HOMBRE SINo·su LUCHA POR 

ALCANZAR LA LIBERTAD POLfTICA FRENTE A LAS HOY DENOMINADAS 

~LITES DEL PODER? 

M~XICO PRESENTA UN CURIOSO MILAGRO, EN SU HERMOSO SIGLO 

POL(TICO DE XIX. ESTE SI, NO ES AMAÑADO EN PRETENDIDA DEI

DAD DE FACCIONES MORENAS, PROVIENE DE LA MAS PROFUNDA -

REVOLUCIÓN REALIZADA EN NUESTRO PAIS POR UN CONJUNTO DE-·-
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HOMBRES IDEALISTAS, PLETORICOS DE BUENA FE Y ESPERANZA EN -

LAS NUEVAS DOCTRINAS EMANCIPADORAS; Y COMO EN TODA REVOLU-

CION AUTENTICA, LAS PALABRAS FUERON PRECURSORAS DE LA ACCIÓN 

POSITIVA, PORQUE DE MUY POCO SIRVE ENOJARSE ANTE LOS MALES 

SOCIALES IMPERANTES, ESTO HA SUCEDIDO EN TODOS LOS TIEMPOS, 

QUIENES HACEN PATRIA, E HISTORIA POL(TICA, SON LOS BUSCADO

RES DE CAMINOS APROPIADOS PARA CONSEGUIR ESTRUCTURAS SOCIA 

LES QUE ESTEN EN CONSONANCIA CON LA NECESIDAD DE LOGROS - -

HUMANITARIOS•, l 

LA DIVISIÓN DE PODERES, DENTRO DEL MARCO -OE LAS LEYES 

y CONSTITUCIONES POL(TICAS DE Mfx1co, TOMA DESDE sus PRIME

ROS MOMENTOS UNA IMPORTANCIA FUNDAMENTAL. ESTE PRINCIPIO·

ClASICO DEL CONSTITUCIONALISMO MODERNO, PENETRO DE LLENO -

EN EL DERECHO P0BLICO MEXICANO, AL TRAVES DE SU CONSAGRA~ -

CION DOGMATICA EN LA CONSTITUCION DE APATZINGAN DE 1814, EN 

LA CUAL SI BIEN PREDOMINO LA IDEA RUSONIANA SOBRE LA PREE-

MINENCIA DEL PODER LEGISLATIVO, SE ADVIERTE, EN GENERAL, LA 

INFLUENCIA DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NoR

TEAMERICA DE 1787,2 DE LAS CONSTITUCIONES FRANCESAS PARTI-

1 ARNA(Z AMIGO, AURORA. INSTITUCIONES CONSTITUCIONALES ME
XICANAS, PRIMERA EDICIÓN (1975), UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
MEXICO, p, (63). 

2 A PESAR DE LA INFLUENCIA DE LA CONSTITUCIÓN POL!TICA DE~ 
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CULARMENTE LA DE LOS AÑOS 1793-1795~ 'ASf COMO LA --

LOS ESTADOS UNIDOS DE NoRTEAM~RICA, ESTA ES MUY RELATIVA, 
YA QUE, LA OBRA DEL "FEDERALISTA" EN DONDE VIENE CONTENl 
DA LA ESENCIA DE LA MENCIONADA CONSTITUCIÓN, #NO FUE TRA 
DUCIDO AL PORTUGU~S SINO HASTA 1840 Y AL CASTELLANO HASTA 
1868 Y 1887, ES DECIR, DESPU~S DE LA PRIMERA ~POCA DE -
ACTIVIDAD CONSTITUYENTE, ADEMAS, LAS EDICIONES EN ESPA
ÑOL DEBEN HABER TENIDO UN TIRAJE MUY REDUCIDO, YA QUE /\
PESAR DE UNA BUSQUEDA CUl~SA. HA SIDO IMPOSIBLE ENCON
TRAR UN SOLO.EJEMPLAR EN LAS BIBLIOTECAS PÜBLICAS O PAR
TICULARES DE i1~XICO Y QUE TAMPOCO EXISTEN EN LA BIBLIOT~ 
CA DEL CONGRESO DE WASHINGTON, EN EL CUAL SE HAN COLECCl.9 
NADO LA MAYOR PARTE DE LAS NUMEROSAS EDICIONES AMERICA-
NAS, ES POCO PROBABLE QUE LA OBRA SE tVIYA LE IDO EN SU -
IDIOMA ORIGINAL, DEBIDO AL ESCASO ~OMERO DE PERSONAS QUE 
ENTENDfAN EL INGL~S YA QUE EL INTERCAMBIO CULTURAL CON -
LOS ESTADOS UNIDOS ERA CASI INEXISTENTE, MAS VEROSfMIL
RESULTA SUPONER QUE # EL FEDERALISTA• HAYA SIDO CONOCIDO 
EN FRANcts A TRAVts DE LA VERSIÓN DE 1792, QUE COMO ES -
SABIDO TUVO UNA GRAN DIFUSIÓN DE SU REIMPRESION DEL MIS
MO AÑO O DE LA SEGUNDA EDICIÓN DE 1795, TAMBltN HA SIDO 
LA TERCERA EDICIÓN FRANCESA LA MAS CONSULTADA CONTEMPORA 
NEAMENTE, AUNQUE YA A FINES DEL SIGLO XIX Y DURANTE tSTE 
RESULTA FÁCIL ENCONTRAR EJEMPLOS DE CONOCIMIENTO DE "EL
FEDERALISTA" EN LA LENGUA EN QUE FUE ESCRITO", 

"EL FEDERALISTA" NO PUEDE HABER INFLUIDO DE MANERA 
APRECIABLE EN EL PENSAMIENTO PoLITICO DE Mtx1co, CENTRO
y SUDAMtRICA, PORQUE CASI NO FUE CONOCIDO EN ESTAS PAR-
TES DEL CONTINENTE",,, "PERO A JUZGAR POR EL EJEMPLO MEXl 
CANO, "EL FEDERAL! STA" NO TUVO EL MENOR INFLUJO EN NUES
TROS NUMEROSOS ENSAYOS DE ORGANIZACIÓN: EN NINGUNA DE -
NUESTRAS ASAMBLEAS CONSTITUYENTES SE LE MENCIONA NI SE -
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CONSTITUCION DE CADIZ DE 1812,3 QUE A SU VEZ ESTUVO INFLUI

DA POR LOS REVOLUCIONARIOS FRANC~SES, PERO UN TANTO ATENUADA 

POR LA TRADICION HISPANICA, PREVIENDO AS( UN SISTEMA DE MO-

NARQU(A LIMITADA, 

CITA A SUS AUTORES,.. Y ESTA OMISION ES TANTO MAS NOTABLE 
Y REVELADORA CUÁNTO QUE EN VARIAS DE ELLAS PARTICUPARON -
HOMBRES QUE DIERON PRUEBAS DE UNA AMPLIA CULTURA POL(TICA 
Y, A VECES, HASTA DE FAMILIARIDAD CON LAS INSTITUCIONES -
NORTEAMERICANAS#, CA. HAMILTON, J, MADISON Y J, JAY, EL
FEDERALISTA, TRADUCCION DE GUSTAVO R, VELASCO, CUARTA -
REIMPRESION (1987) FONDO DE CULTURA ECONOMICA. P. (PROLO
GO PARTE 111 A CARGO DEL.TRADUCTOR ANTES MENCIONADO), 

3 #LA CONSTITUCION DE CADIZ, JURAµA EN M~XICO EL 30 DE SEE 
TIEMBRE DE. 1812, TUVO CORTA Y PARCIAL APLICACION, VOLVIO 
A SER RECONOCIDA EL 31 DE MAYO DE 1820, EN VIGENCIA.AL-
CANZO HASTA EL PRIMERO Y DOS DE MARZO. DE 1821 EN QUE SE -
LEVANTARON LAS ACTAS DEL HPLAN DE !GUALAH, QUE HABfA SIDO 
CELEBRADO EL 24 DE FEBRERO DE 1821. LAS DOS ACTAS LLEVAN 
LA FIRMA DE AGUSTfN BUSTILLO, Y LA PROCLAMA !:EL PLAfl DE lt! 
DEPENDENCIA APARECE FIRMADA POR AGUSTfN DE !TURBIDE" (AR
NAfZ AMIGO, AURORA, INSTITUCIONES CONSTITUCIONALES MEXICA 
NAS, PRIMERA EDICIÓN (1975), UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNO 
MA DE M~XICO, p, (118)), 
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Es IMPORTANTE COMENTAR, ANTES PE CONTINUAR CON LA - -

CONSTITUCION PE APATZING~N, QUE ENTRE LOS ANTECEDENTES DE -

ESTA LEY FUNDAMENTAL, ENCONTRAMOS PRIMERAMENTE LOS "ELEMEN

TOS CONSTITUCIONALES" DE IGNACIO LOPEZ RAYON, ESCRITOS - -

POSIBLEMENTE EN EL ARO DE 1811 EN LA CIUDAD DE ZITACUARO, Y 

LOS CUALES CONSTAN DE TREINTA Y OCHO PUNTOS: Y ES DENTRO -

DEL PUNTO 21 DONDE SE "HACE REFERENCIA A LA EXISTENCIA DE -

LOS TRES PODERES, BAJO EL PRIMADO DEL LEGISLATIVO, SIN EM

BARGO LAS FUNCIONES M(NIMAS QUE EL DOCUMENTO ATRIBUYE AL -

SUPREMO CONGRESO, 4 AL PROTECTOR NACIONAL Y "A LOS PESPA--

CHOS DE GRACIA, JUSTICIA, GUERRA Y HACIENDA Y SUS RESPEC

TIVOS TRIBUNALES SE PRESTAN CONFUSAS Y SIN LIMITACIONES - -

ENTRE SÍ, MIENTRAS EL JEFE DEL EJECUTIVO ESTA FACULTADO -

PARA INICIAR Y DEROGAR LEYES, EL SUPREMO CONGRESO TIENE - -

4 LAS AUTORIDADES POLfTICAS Y LEGISLATIVAS PRINCIPALES DE
ESTA ~POCA ERAN LAS SIGUIENTES: 

1) EL PUEBLO SOBERANO (ART, 5'); 
2) EL REY (IDEM); 
3) EL SUPREMO CONGRESO NACIONAL (IDEM); 
4) LA SUPREMA JUNTA (DERIVADA DEL SUPREMO CONGRESO, ART, 

13); 
5) EL CONSEJO DE ESTADO (ART,14); 
6) EL PROTECTOR NACIONAL (ART.17), CARNA!z, OP,CIT.P,(14) 
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ATRIBUCIONES PARA ENTENDER DE CUALQUIER NEGOCIO QUE INTERE

SE A LA NACION (PUNTO 18)," 5 

EN UN SEGUNDO T~RMIN01 SE MENCIONAN •Los SENTIMIENTOS 

DE LA NAc10N• o VEÍNTRES PUNTOS DADOS POR Jos~ ~tA'l'tlREl.os • 
(ESTOS PUNTOS SON MENOS COMPLETOS QUE LOS ANTERIORES, AUN-

QUE LOPEZ RAVON CONSIDERABA A LOS SUYOS COMO INSUFICIENTES) 

EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO EL l~ DE SEPTIEMBRE DE 1813, -
AQU( ES INTERESANTE TRANSCRIBIR EL TRASCENDENTE PUNTO HOME

RO 5, EL CUAL FIJA LA SOBERANfA DEL· PUEBLO DICIENDO: .• EL -

QUE SOLO QUIERE DEPOSITARLA EN SUS REPRESENTANTES DIVIDIEN

DO LOS PODERES DE ELLA EN LEGISLATIVO,' EJECUTIVO Y JUDICIA

TORIO, ELIGIENDO LAS PROVINCIAS SUS VOCALES, Y ESTOS A LOS

DEl!AS, QUE DEBEN SER SUJETOS SABIOS Y DE PROBIDAD•, S ($E -

PUEDE CONSIDERAR A ESTE PUNTO COMO UNO DE LOS ANTECEDENTES

DIRECTOS DEL ARTICULO 39 DE LA CoNSTITUCION PoL(TICA VIGEN-

. TE), 

POR 0LTIMO, SE HACE REFERENCIA A "EL ACTA SOLEMNE DE-

LA DECLARACION DE LA INDEPENDENCIA DE AMERICA SEPTENTR.IONAL" 

DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 1813 LA CUAL ES EN REALIDAD UNA PROCLA 

5 ARNA1z AuRORA.oP.cn.,P. US> 
6 IBIDEM. P, <16), 
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HA SUSCRITA POR EL DENOMINADO CONGRESO DE l\NAHUAC, INSTALA

DO EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, ESTA TUVO COMO DOBLE FINA 

LIDAD, LA DE RATIFICAR Y PROMULGAR LA INDEPÉNDENCIA NACIO-

NAL y CONCLUIRLA ADHESION A LA. IGLESIA CATOLICA, 

LA MENCIONADA ACTA, ES UN TIPICO DOCUMENTO DE CATOLI

CIDAD DEL SIGLO XIX, QUE, SIN EMBARGO, EN SUS LINEAS SE AD

VIERTE VELADAMENTE, LA SEPARACION ENTRE EL ESTADO Y LA - -

IGLESIA, 

CONTINUANDO CON LA CONSTITUCI0N DE APATZINGAN O "DE~ 

TO CoNSTITUCIONAL PARA LA LIBERTAD DE LA AHtRICA MEXICANA•, 

QUE FUE SANCIONADO POR EL CONSTITUYENTE DE APATZINGAN EL 22 
DE.OCTUBRE DE 1814 Y QUE CONSTA DE UN TOTAL DE DOSCIENTOS -

CUARENTA Y DOS ARTICULOS, ES UN EXTENSO DOCUMENTO QUE MANE

JA UNA SERIE DE ATINADAS PREVISIONES SOCIALES. "QUIENES LO 

ELABORARON ERAN CONOCEDORES DE AVANZADAS DOCTRINAS, Y SUS -

FIELES PROPAGANDISTAS y SEGUIDORES, Sus LINEAMIENTOS FUE-

RON LAS RAICES DE AVANZADAS CONSTITUCIONES POSTERIORES, DEL 

SIGLO XIX MEXICANO, FUE MAS PROGRESISTA QUE LA CONSTITUCllw 

DE 1824 CON LA QUE SE INICIA EL DERECHO CONSTITUCIONAL MEX! 

CANO, PROPIAMENTE, 

No HAY EN ELLA ADVOCACION NI PLEGARIA INTRODUCTIVA, -

MODA IMPERANTE A MEDl
0

ADOS DEL SIGLO XIX, Y AON EN LA PRIME-



120 

RA MITAD DEL XX, Su CONCISO PRE~MBULO CONTRASTA CON LAS -

INVOCACIONES RELIGIOSAS DE ALGUNAS CONSTITUCIONES NUES----

TRASn, 7 

CON RESPECTO A LA DIVISION DE PODERES, ESTA CONSTITU

CION DENTRO DE SU ARTICULO 11 MENCIONA QUE: "TRES SON LAS -

ATRIBUCIONES DE LA SOBERANIA: LA FACULTAD DE DICTAR LAS 

LEYES, LA FACULTAD DE HACERLAS EJECUTAR Y LA FACULTAD DE -

APLICARLAS A LOS CASOS PARTICULARES", Y CONTINUA EN SU - -

ARTICULO 12: nESTOS TRES PODERES, LEGISLATIVO, EJECUTIVO Y

JUDICIAL, NO DEBEN EJERCERSE NI POR UNA SOLA PERSONA, NI -

POR UNA SOLA CORPORACIONn, 8 

EN RELACION A LA FORMA DE GOBIERNO, EL ARTICULO 40 -

NOS DICE QUE: "ES VOLUNTAD DEL PUEBLO MEXICANO CONSTITUIRSE 

EN UNA REP0BLICA REPRESENTATIVA, DEMOCRATICA, FEDERAL, COM

PUESTA DE ESTADOS LIBRES Y SOBERANOS EN TODO LO CONCERNIEN

TE A SU R~GIMEN INTERIOR; PERO UNIDOS EN UNA FEDERACION - -

ESTABLECIDA SEGON LOS PRINCIPIOS DE ESTA LEY FUNDAMENTAL/'

y PROSIGUE CON EL ARTICULO 41 EN EL SENTIDO DE QUE: "EL - -

PUEBLO EJERCE SU SOBERANIA POR MEDIO DE LOS PODERES DE LA -

UNION EN LOS CASOS DE SU COMPETENCIA, Y POR LOS DE LOS ESTA 

DOS PARA LO QUE TOCA A SU RtGIMEN INTERIOR, EN LOS T~RMINOS 

7 !BID, P, (18), 
8 IBID.P. (25), 
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RESPECTIVAMENTE ESTABLECIDOS POR ESTA CONSTITUCIÓN FEDERAL_ 

Y LAS PARTICULARES DE LOS ESTADOS, LAS QUE EN NINGÚN CASO -

PODRÁN CONTRAVENIR A LAS ESTIPULACIONES DEL PACTO FEDERAL", 

Y POR ÚLTIMO EN SU ARTICULO 44 RELATIVO A LAS "SUPREMAS AU

TORIDADES" INSISTE EN PROCLAMAR A LA SOBERANfA DEL PUEBLO,_ 

AL AFIRMAR QUE "PERMANECERÁ EL CUERPO REPRESENTATIVO DE LA 

SOBERANIA DEL PUEBLO CON EL NOMBRE DE SUPREMO CONGRESO MEXl 

CANO, SE CREARÁN ADEMÁS DOS CORPORACIONES,,, SUPREMO Go-

BIERNO ,,, Y SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA", 9 DE TODO ESTO_ 

SE DEDUCE, QUE LOS TRES PODERES EN ESTA CONSTITUCIÓN, ERAN_ 

POR IGUAL, SUPREMOS, 

ENTRE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN Y LA CONSTITUCIÓN -

DE 1824, SE DIERON VARIOS DOCUMENTOS IMPORTANTES, ENTRE LOS 

QUE SE ENCUENTRAN: 

1) "EL PLAN DE IGUALA" ESTA COMPUESTO POR SUS DOS 

ACTAS DEL PRIMERO Y SEGUNDO DE .MARZO DE 1821 RESPECTIVAMEN

TE, ESTAS ACTAS TRATAN DE LA INDEPENDENCIA, LA RELIGIÓN CA

TÓLICA Y MENCIONAN A AGUSTfN DE ITURBIDE COMO PRHIER JEFE -

DEL EJERCITO DE LAS TRES GARANTIAS, ESTE PLAN CARECE DE PUlt 

TOS NUMERADOS, 

9 IBID. p, (23-24), 
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2) "Los TRATÁDOS DE CóRDOBA" DEL 24 DE AGOSTO DE 1821, 
ESTAN COMPUESTOS DE DIECISIETE PUNTOS, Y DENTRO DE SU ARTi 

CULO 14 SE HÁCE MENCIÓN Á LOS PODERES EJECUTIVO y LEGISLA

TIVO DE LA SIGUIENTE MÁNERA: EL PODER EJECUTIVO RESIDE EN 

LA REGENCIA Y EL LEGISLATIVO EN LAS CoRTES: PERO COMO HA -

DE PASAR ALGÚN TIEMPO ANTES QUE ESTAS SE REÚNAN, PARA QUE_ 

AMBOS NO RECAIGAN EN UNA MISMA AUTORIDAD, EJERCERÁ LA JUN

TA EL PODER LEGISLATIVO: PRIMERO, PARA LOS CASOS QUE PUE-

DAN OCURRIR Y QUE NO DEN LUGAR A ESPERAR LA REUNIÓN DE LAS 

CORTES, V ENTONCES PROCEDERÁ DE ACUERDO CON LA REGENCIA: -

SEGUNDO, PARA SERVIR A LA REGENCIA DE CUERPO AUXILIAR Y -

CONSULTIVO EN SUS DETERMINACIONES, 

3) nEL ACTA DE LA INDEPENDENCIA MEXICANAn DEL 28 DE -

SEPTIEMBRE .DE 1621, CON LA CUAL SE INICIA FORMALMENTE EL -

PERIODO JURIDICO DEL M~XICO INDEPENDIENTE, 

4) "LAS BASES CONSTITUCIONALES ACEPTADAS POR EL SEGUti 

DO CONGRESO MEXICANO AL INSTALARSE EL 24 DE FEBRERO DE - -

1822", EN ESTE DOCUMENTO, SE ACENTUA EL APEGO AL ESTADO--

IGLES!A, V SE DECLARA LA SOBERANfA NACIONAL V EL GOBIERNO_ 

MONÁRQUICO MODERADO CONSTITUCIONAL QUE SE DENDM 1 NÓ IMPERIO 

MEXICANO. 
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5) "EL PROYECTO DE REGLAMENTO PRov1s10NAL Pollnco -

DEL IMPERIO f'iEXICAN0 11 DEL 10 DE ENERO DE 1823, ES UN DOCU

MENTO CENTRALISTA DEL IMPERIO MEXICANO CON UNA TERMINOLO-

GIA PROPIA DE LA CoNST1Tuc1óN DE CAD1z-. Y EN EL CUAL SE DA 

LA INSTAURACIÓN OFICIAL DEL EMPERADOR ITURBIDE, ESTE PRO-

YECTO CONSTA DE CIEN ARTÍCULOS, RECOGIDOS EN OCHO SECCIO-

NES QUE A SU VEZ SE SUBDIVIDEN EN CAPITULOS Y NOS HABLA DE 

LOS TRES PODERES DE LA SIGUIENTE MANERA: 

A) SECCIÓN TERCERA "DEL PODER LEGISLATIVO", CAPITULO_ 

ÚNICO, "BASES ORGANICAS DE LA JUNTA NACIONAL INSTITUYENTE", 

8) SECCIÓN CUARTA. "DEL PODER EJECUTIVO", CAPITULO -

PRIMERO, "DEL EMPERADOR", CAPITULO SEGUNDO, DE LOS MINIS--

TROS11, CAPITULOS TERCERO, "DE LA REGENCIA", CAPITULO CUAR

TO, "DEL EMPERADOR MENOR Y DE LA FAMILIA IMPERIAL", CAPITU 

LO QUINTO, "DEL CONSEJO DE ESTADO", CAPITULO SEXTO, DEL GQ 

BIERNO SUPREMO CON RELACIÓN A LAS PROVINCIAS Y PUEBLOS DEL __ 

IMPERIO", 

C) SECCIÓN QUINTA· "DEL PODER JUDICIAL", CAPITULO PRI

MERO, "DE LOS TRIBUNALES DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA", -

CAPITULO SEGUNDO, "DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA", 
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6) •EL PLAN DE LA CONSTITUCION PoLfTICA DE LA NACION

MEXICANA• DEL 6 DE MAYO DE 1823, QUE FUE PRESENTADO EN -

OCHO PUNTOS PRECEDIDOS POR UNA ALOCUCION, •LA MAYOR IMPOR

TANCIA DE ESTE DOCUMENTO RADICA EN LA REFERENCIA PRECISA A 

LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y A SUS CORRELATIVOS DEBERES, EN

NING0N OTRO TEXTO POLfTICO APARECERA COMO CUERPO DE DOCTR.l 

NA LA MENCION A LOS DERECHOS, SINO HASTA LA CONSTITUCION -

DE 1857, DESTACA UNA CURIOSA RELACION DE DEBERES, SIN PRE

CEDENTES NI CONSECUENTES. Sus DERECHOS SON: 

lo, EL DE LIBERTAD, QUE ES EL DE PENSAR, HABLAR, ES-

CRIBIR, IMPRIMIR Y HACER TODO AQUELLO QUE NO OFENDA LOS D~ 

RECHOS DE OTRO, 

20, EL DE IGUALDAD lO QUE ES EL DE SER PROTEGIDOS POR 

UNA MISMA LEY, SIN OTRAS DISTINCIONES QUE LAS ESTABLECIDAS 

POR ELLA MISMA, Y EN SU PARTE DE DEBERES AGREGA QUE •LA NA 

CION EJERCE SUS DERECHOS POR MEDIO: lo, DE LOS CIUDADANOS 

QUE ELIGEN A LOS INDIVIDUOS DEL CUERPO LEGISLATIVO, 20, 

DEL CUERPO LEGISLATIVO QUE DECRETA LAS LEYES, 

10 "NUESTRA CONSTITUCION VIGENTE NO PROCLAMA LA IGUALDAD -
FRENTE A LA LEY, ESTÁ INDIRECTAMENTE CONTENIDA EN LOS -
ARTfCULOS, 4o. y 50, y EN EL CONTEXTO DE LOS 28 ARTlcu
LOS PRIMEROS DE LA NORMA SUPREMA, REFERIDOS A LAS GARA~ 
T!AS INDIVIDUALES, DE AQU! LA IMPORTANCIA HIST0RICA DE 
LA PROCLAMA O PLAN QUE RESEÑAMOS, (IBIDEM, p, (40)), 
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30. DEL EJECUTIVO QUE LAS HACE CUMPLIR A LOS CIUDADA-

NOS, 

40, DE LOS JUECES QUE LAS APLICAN EN LAS CAUSAS CIVI

LES Y CRIMINALES, 

So, DE LOS SENADORES QUE LAS HACEN RESPETAR A LOS PRl 

MEROS FUNCIONARIOS,11 

7) CON EL "ACTA CONSTITUTIVA DE LA FEDERACION" DEL -

31 DE ENERO DE 1824, SE DA EL INICIO FORMAL DEL FEDERALISMO 

MEXICANO Y CON ESTE APARECE LA NACION12, ES DECIR, LA - -

11 ARNAIZ, OP, CIT,, P. (40) 
12 "LA NACION ES LA UNIDAD ESPIRITUAL Y CULTURAL QUE SE -

FORMA A TRAVES DE V!NCULOS SUBJETIVOS Y OBJETIVOS, PARA 
CONSTRUIR UN FONDO COMON DE IDEAS, TRADICIONES, SENTl-
MIENTOS Y FINALIDADES, ES DECIR, SE FORMA POR LAZOS IN
DIVISIBLES (LENGUA, RAZA, SENTIMIENTOS COMUNES ETC,) -
QUE UNEN AL PUEBLO DE UN ESTADO", ( CONCEPTO TOMADO DE 
LOS APUNTES DE LA CATEDRA DE TEOR!A GENERAL DEL ESTADO, 
IMPARTIDA POR EL LIC. LUIS VAZQUEZ CABALLERO, EN LA FA
CULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA -
DE M~XICO, EN EL AÑO DE 1985), 
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CIUDADANIA Y LA NACIONALIDAD SE PERFILARAN DESGLOSADAs,13 

Y SURGEN CLARAMENTE DIFERENCIADOS LOS T~RMINOS DE NACION Y 

SOBERANIA. 

EXISTE EL ANTECEDENTE DEL 12 DE JUNIO DE 1823, EN DON

DE EL SISTEMA FEDERAL FUE MENCIONADO A NIVEL NACIONAL POR

EL SOBERANO CONGRESO CONSTITUYENTE EN SESION EXTRAORDINA-

RIA. 

ESTA ACTA, CONSTA DE NUEVE APARTADOS SIN NUMERACION Y 

DE TREINTA Y SEIS ARTfCULOS, Y EN ELLA ES IMPORTANTE SERA

LAR SOBRE TODO LA CUESTION REFERENTE A LOS ESTADOS, COMEN

ZANDO CON EL ARTICULO 50. QUE DICE:•IANACION ADOPTA PARA-

13 nEN LA ALTA BURGUESf A ES FRECUENTE ENCONTRAR OPINIO-
NES A FAVOR DE UNA ABSORCION POR LA UNION NORTEAMERICA 
NA; SOLO LA GUERRA DE 1847 Y LA SUBSECUENTE AMPUTACION 
DE TANTO TERRITORIO, Y LUEGO LA INTERVENCION EXTRANJE
RA QUE CULMINO EN EL IMPERIO DE MAXIMILIANO, CREARON -
UN NACIONALISMO MEXICANO". CMARGADANT S. GUILLERMO F.
INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DEL DERECHO MEXICANO, OCTA
VA EDICiON (1988). EDITORIAL ESFINGE. M~XICO, P. -
(123)), 
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su GOBIERNO LA FORMA DE REPÚBLICA REPRESENTATIVA·; POPULAR_ 

FEDERAL", y CONTINUA CON EL ARTICULO 6 DICIENDO: "Sus PAR

TES INTEGRANTES SON ESTADOS INDEPENDIENTES; LIBRES y SOBE

RANOS, EN LO QUE EXCLUSIVAMENTE TOQUE A SU ADMINISTRACIÓN_ 

Y GOBIERNO INTERIOR, SEGÚN SE DETALLA EN ESTA ACTA Y EN LA 

CONSTITUCIÓN GENERAL", Y ENTRA DE LLENO EN EL APARTADO DEL 

"GOBIERNO PARTICULAR DE LOS ESTADOS", QUE DARÁ LAS BASES -

PARA QUE QUEDEN INSTITUCIONALIZADAS EN LOS PRINCIPALES TEX 

TOS CONSTITUCIONALES DEL FUTURO DE LA SIGUIENTE ~ANERA: 

"ARTfcULO 2o. "EL GOBIERNO DE CADA ESTADO SE DIVIDIRÁ PARA 

SU EJERCICIO EN LOS TRES PODERES, LEGISLATIVO, EJECUTIVO Y 

JUDICIAL: Y NUNCA PODRÁN REUNIRSE DOS O MÁS DE ELLOS EN -

UNA CORPORACIÓN O PERSONA, NI EL LEGISLATIVO DEPOSITARSE -

EN UN INDIVIDUO", ARTICULO 21. "EL PODER LEGISLATIVO DE_ 

CADA ESTADO RESIDIRÁ EN UN CONGRESO COMPUESTO DEL NÚMERO -

DE INDIVIDUOS, QUE DETERMINARÁN SUS CONSTITUCIONES PARTICU 

LARES, ELECTOS POPULARMENTE Y AKOVIBLES EN EL TIEMPO Y MO

DO QUE ELLOS DISPONGAN", ARTICULO 22: "EL_EJERCICIO DEL PQ. 

DER EJECUTIVO DE CADA ESTADO NO SE CONFIARÁ SINO POR DETER 

MINADO TIEMPO, QUE FIJARÁ SU RESPECTIVA CONSTITUCIÓN" ,llf 

14 ARNAIL, OP, CIT., p, (42-4)) 
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LA CONSTITUCIÓN DE 1824, SANCIONADA POR EL PRESIDENTE_ 

GUADALUPE VICTORIA EL 24 DE OCTUBRE, sEnALA COMO PODER SU

PREMO AL tJECUTIVO V CONSTA tE CIENTO SETENTA V UN ARTfCU

LOS, PRESENTADOS EN TITULOS SUBDIVIDIDOS EN SECClONES (ES_ 

DECIR, CAPITULos), CoN RELACIÓN A LA DIVISIÓN DE PODERES -

ESTA· CONSTITUCIÓN LA CONTEMPLA DE LA SIGUIENTE FORMA; A) -

TITULO 111. "DEL PODER LEGISLATIVO". SECCIÓN PRIMERA HDE_ 

LA NATURALEZA v Mono D~ EJERtERLo". SEcc1óN SEGUNDA. •ne -
LA CÁMARA.DE DIPUTAtiOS". SECCIÓN TERCERA. "DE LA CAMARA -

DE SENADORES", SECCIÓN CUARTA, "DE LAS FUNCIONES ECONÓMl-

CAS DE AMBAS tAMARAS Y ·PRERROGATIVAS DE SUS INDIVIDUOS#, -

SECCIÓN QUINTA, #DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO GENERAL",_ 

SECCIÓN SEXTA, "DE LA FORMACIÓN DE LAS LEYES". SECCIÓN -

StPTIMA. •DEL TIEMPO, DURACIÓN Y LUGAR DE LAS SESIONES DEL 

CONGRESO GENERAL, B) TITULO IV, "DEL SUPREMO PODER EJECU

TIVO DE LA FEDERACIÓN", SECCIÓN PRIMERA "DE LAS PERSONAS -

EN QUIEN SE DEPOSITA V DE SU ELECCIÓN", SECCIÓN SEGUNDA. -

"DE LA DURACIÓN DEL PRESIDENTE V VICEPRESIDENTE, DEL MODO_ 

DE LLENAR LAS FALTAS DE AMBOS V DE SU JURAMENTO", SECCIÓN_ 

CUARTA". DE LAS ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE V RESTRICCIO

NES DE SUS FACULTADES", SECCIÓN QUINTA "DEL CONSEJO DE GO

BIERNO", SECCIÓN SEXTA "DEL DESPACHO DE LOS NEGOCIOS DE GQ. 

BIENRO", e) TITULO V. "DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERA--

ClóN", SECCIÓN PRIMERA, "DE LA NATURALEZA V DISTRIBUCIÓN -

DE ESTE PODER", SECCIÓN SEGUNDA, "DE LA CORTE SUPREMA DE -
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JUSTICIA V DE LA ELECCIÓN. DURACIÓN y JURAMENTO DE sus MleM 

BROS 11
• SECCIÓN CUARTA. HDEL MODO DE JUZGAR ;.. LOS INDIVIDUOS 

DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA". SECCIÓN QUINTA. "DE LOS -

TRIBUNALES DE CIRCUITO". SECCIÓN SEXTA. "DE LOS JUZGADOS DE 

DISTRITO", SECCIÓN SÉPTIMA. "REGLAS GENERALES;., QUE SE SUJE 

TARA EN TODOS LOS ESTADOS V TERRITORIOS tE LA FEDERACIÓN LA 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA TITULO VI,. "DE LOS ESTADOS DE LA 

FEDERACIÓNn, SECCIÓN PRIMERA, "DEL GOBIERNO PARTICULAR DE -

LOS ESTADOS", SEcCIÓN SEGUNDA, "DE LAS OBLIGACIONES DE LOS_ 

ESTADOS", SECCIÓN TERCERA. "DE LAS RESTRICCIONES DE LOS PO- . 

DERES DE LOS EsTADOSn, 

"CABE MENCIONAR QUE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL DE 1824 ES_ 

LA QUE MEJOR SE APEGÓ, EN CUANTO AL SISTEMA DE "DIVISIÓN DE 

PODERES" V PARTICULARMENTE CON RESPECTO A LA ESTRUCTURACIÓN 

DEL RÉGIMEN PRESIDENCIAL, AL MODELO ESTADOUNIDENSE, YA QUE 

EN OTROS ASPECTOS RECIBIÓ FUERTE INFLUENCIA DE LA CoNSTITU

.CIÓN ESPAÑOLA DE 1812, SI SE TOMA EN CUENTA, PARA CITAR AL

GUNOS EJEMPLOS, QUE AL LADO DEL CARGO DEL PRESIDENTE DE LA 
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REPÚBLICA , SE ESTABLECIÓ LA VICEPRESIDENCIA (ARTfCULO --

75) J5 QUE EN NUESTRO PAfS TUVO RESULTADOS DESASTROSOS, Ji 
CONTRARIAMENTE A LA EXPERIENCIA NORTEAMERICANA; LA DURA--

CIÓN DEL PERIODO PRESIDENCIAL ERA DE CUATRO AAOS (ARTICULO 

94): EL CONGRESO SE DIVIDIÓ EN DOS CAMARAS, LA DE DIPUTA-

DOS Y LA DE SENADORES, Y ESTOS ÚLTIMOS ERAN REPRESENTANTES 

15 "lo IMPORTANTE DE ESTE TITULO ES QUE EN ~L SE FIJA, -
POR PRIMERA VEZ EN M~x1co, y QUIZÁS POR INFLUENCIA DE LOS_ 
EEUU LA VICEPRESIDENCIA: EL VICEPRESIDENTE ACTUARÁ EN EL -
CASO DE IMPOSIBILIDAD DEL PRESIDENTE, TANTO EN ESTA SECCIÓN 
PRIMERA, COMO EN LA SIGUIENTE, LA REFERENCIA A LAS TAREAS_ 
PRESIDENCIALES VA ASOCIADA A LAS DEL VICEPRESIDENTE, QUIEN 
CARECE DE FUNCIONES PROPIAS V ESPECIFICAS, Es UNA FIGURA -
QUE NO ARRAIGÓ PESE A LO PECULIAR DEL RÉGIMEN PRESIDENCIAL 
MEXICANO, EN EL QUE LAS SECRETARIAS (MINISTERIOS) CARECEN_ 
DE UN ORDEN JERÁRQUICO O DE PRELACIÓN", (ARNAIZ, OP, CIT., 
p, (49)). 
16 ",,,ESTA CONSTITUCIÓN OTORGÓ LA VICEPRESIDENCIA AL -
QUE HABIA TENIDO MÁS VOTOS, DESPUÉS DEL PRESIDENTE ELEGIDO, 
ASf EN LA PRÁCTICA, ESTA VICEPRESIDENCIA SE CONVIRTIÓ EN -
UN CENTRO DE CONSPIRACIONES CONTRA EL PRESIDENTE, EN VEZ -
LE APOYARLO, CON RAZÓN SE HA CALIFICADO ESTO COMO UNA INGE 
NUA VERSIÓN DEL SISTEMA INGLÉS DE 11 CHECKS ANO BALANCES", -
CMARGADANT S. GUILLERMO F. INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DEL_ 
LERECHO MEXICANO, ÜCTAVA EDICIÓN (1%8), EDITORIAL ESFINGE, 
ViÉXI CO, P, (12t¡)}, 
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DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS·, YA QUE ERAN DESIGNÁDOS POR -

LAS LEGISLATURAS LOCALES (ARTICULO 25); SE SIGUIÓ LA ESTRUt 

TURA DEL PODER JUDICIAL DE LOS [STÁDOS UNIDOS. TÁNTO SEGÚN_ 

LA CoNSTITUCIÓN FEDERAL lfoRTEAMERI CANA COMO LA LEY ORGÁNICA 

DEL PODER JUDICIAL. YA QUE SE ESTABLECIÓ UNA SUPREMA CORTE_ 

DE JUSTICIA, TRIBUNALES DE Cl~CUITO Y JUZGADO DE DISTRITO -

{ARTICULO 123)", J1 Es IMPORTANTE AGREGAR EL ARTICULO 171._ 

QUE SE REFIERE A LA CUESTIÓN DE LAS REFORMAS Y QUE DICE ASI: 

"JAMÁS SE PODRÁN-REFORMAR LOS ARTICULOS DE ESTA CONSTJTU--

CIÓN Y DEL ACTA toNSTITUTIVA QUE ESTABLECE LA LIBERTAD DE -

IMPRENTA, Y DIVISIÓN DE LOS PODERES SUPREMOS DE LA FEDERA-

CIÓN Y DE LOS ESTADOS" ll, 

J1 CONSTITUCIÓN PoLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS r.ex"1cANOS._ 
COMENTADA, PRIMERA EDICIÓN {1985), UNIVERSIDAD NACIONAL AU
TÓNOMA DE M~x1co. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURfDICAS. -
<ARTICULO 49. TITULO TERCERO. COMENTADO POR J, Jesús ÜROZCO 
HERNÁNDEZ. p' <121>). 

JI ARNAIZ OP, CIT., P, (54), 
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CON RESPECTO A LA PRESENTE CONSTITUCIÓN EL MAESTRO EMI

LIO RABASA COMENTÓ CON UN. GRAN CONOCIMIENTO y VISIÓN QUE: -

"EL ACTA Y LA CONSTITUCIÓN DE 1824 LLEGARON AL PUNTO MAS Al. 

TO QUE PUDIERAN ASPIRAR LOS PUEBLOS COMO INSTITUCIÓN POLfTl 

CA, ESTABLECIENDO LA DIVISIÓN Y SEPARACIÓN DE LOS PODERES -

PÚBLICOS, LA ORGANIZACIÓN DEL LEGISLATIVO Y EL JUDICIAL CO

MO ENTIDADES FUERTES Y AUTÓNOMAS, Y LA INDEPENDENCIA DE LOS 

ESTADOS LIMITADA POR EL INTERtS SUPERIOR NACIONAL, LEJOS DE 

REVELAR IGNORANCIA QUE ESCRITORES DE LA ~POCA ATRIBUYERON A 

SUS AUTORES, DEMUESTRAN QUE ESTOS ERAN CONOCEDORES NO SUPEa 

FICIALES DE LAS TEORfAS DEMOCRATICAS Y FEDERATIVAS, Y QUE,_ 

FUESE CUAL FUESE SU OPINIÓN PERSONAL, OBEDECIERON DE BUENA_ 

FE EL MANDATO IMPERATIVO DE LAS PROVINCIAS DECLARADAS CXWTRA 

EL CENTRALISMO, PUES HAY EN LOS PRECEPTOS DE AMBAS LEYES C~ 

LOSO EMPEÑO EN ASEGURAR LA LIBERTAD INTERIOR DE LOS ESTADOS 

COMO UNA GARANTfA CONTRA LAS USURPACIONES DEL PODER CEN---

TRAL" 19, DENTRO DE ESTE PERIODO ES NECESARIO DESTACAR LA -

FIGURA SEÑERA DEL CONSTITUYENTE MIGUEL RAMOS ARIZPE, COMO -

UNO DE LOS GRANDES HOMBRES "DEL CONSTITUCIONALISMO MEXICANO, 

LAS SIETE LEYES CONSTITUCIONALES DE 1836, SON PRECEDl-

DAS POR "LAS BASES CONSTITUCIONALES" EXPEDIDAS POR EL (ON--

l9 LANZ DURET. MIGUEL. DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO. -
CUARTA EDICIÓN CORREGIDA (1947). IMPRENTAS L.D.SA. MÉXICO,_ 
p, (78)' 
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GRESO CONSTITUYENTE DEL 15 DE DICIEMBRE DE 1835. EN ESTAS -

BASES SE COMIENZA A VISLUMBRAR LAS INTENCIONES POLITICAS -

DEL GENERAL ANTONIO LóPEZ DE SA.NTA ANNA QUE MÁS TARDE SE Vf 

RÁN CULMINADAS EN LAS MENCIONADAS "SIETE LEYES", DICHAS "BA 
SES CONSTITUCIONALES", CONSTAN DE CATORCE ARTlcULOS, SIENDO 

MUY REPRESENTATIVO DE LOS PLANES DEL GENERAL SANTA ANNA, EL 

ARTICULO 3, DONDE SE OMITE EL VOCABLO DE FEDERAL Y QUE DICE 

LO SIGUIENTE: "EL SISTEMA GUBERNATIVO DE LA NACIÓN ES EL -

REPÚBLICANO, REPRESENTATIVO, POPULAR", 

CoN RESPECTO A LOS TRES PODERES, EL ARTICULO 4 ESPEC!Fl 

CA QUE: "EL EJERC 1C1 O DEL SUPREMO PODER NAC 1 ONAL CONTINUARÁ 

DIVIDIDO EN LEGISLATIVO, EJECUTIVO Y JUDICIAL, QUE NO PO-

DRÁN REUNIRSE EN NINGÚN CASO NI POR NINGÚN PRETEXTO, SE ES

TABLECERÁ ADEMÁS UN ARBITRIO SUFICIENTE PARA QUE NINGUNO DE 

LOS TRES PUEDA TRASPASAR LOS LIMITES DE SUS ATRIBUCIONES 1120, 

20 ARNAIZ, OP, CIT., p, (55) 
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21 Y EL ARTICULO 5 NOS DICE QUE: "EL EJERCICIO DEL PODER -

LEGISLATIVO RESIDIRÁ EN UN CONGRESO DE REPRESENTANTES DE LA 

NACIÓN, DIVIDIDO EN DOS (AMARAS, UNA DE DIPUTADOS Y OTRA DE 

SENADORES, LOS QUE SERÁN ELEGIDOS POPULAR Y PERIÓDICAMENTE, 

LA LEY CONSTITUCIONAL ESTABLECERA REQUISITOS QUE DEBEN TE-

NER LOS ELECTORES Y ELEGIDOS, EL_ TIEMPO, MODO Y FORMA DE -

LAS ELECCIONES, LA DURACIÓN DE LOS ELECTOS, Y TODO LO RELA

TIVO A LA ORGANIZACIÓN ESENCIAL DE ESTAS DOS PARTES DEL MEN 

CIONADO PODER, Y A LA ÓRBITA DE SUS ATRIBUCIONES", Y EN RE

LACIÓN AL PODER EJECUTIVO EL ARTICULO 6 ESTABLECE LO SIGUI~ 

TE: "EL EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO RESIDIRÁ EN UN PRES!-

21 (ABE MENCIONAR, CON RELACIÓN AL CONTENIDO DE ESTE ARTI
CULO EN SU SEGUNDA PARTE, QUE EN. EL A~O DE 1815 BENJAMIN -
(ONSTANT DE REBERQUE (1767-1830),(ESCRITOR Y POLfTICO FRAN
C~S, AUTOR DE LA NOVELA PSICOLÓGICA "ADOLFO"), AflADIÓ A LOS 
TRES PODERES DE MONTESQUIEU, 11 UN CUARTO PODER" O PODER NEU
TRO. Y 11 AL QUE (ONSTANT AS 1 GNA UNA FUNC 1 ÓN MODERADA O REGJJ 
LADORA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS RESTANTES 11 PODERES 11

, EN TAN 
TO, QUE PARA MONTESQUIEU LA .REGULACIÓN SE PRODUCf A, INMINEN 
TEMENTE POR LA SIMPLE INTERACCIÓN DE LA TRINIDAD DE "PODE
RES", TAL 11PODER" NEUTRAL O MODERADOR PERTENECE, POR LO GE
NERAL, AL JEFE DEL ESTADO COMO ÓRGANO DIFERENCIADO DEL GO-
BIERNO O EJECUTIVO Y, ACTUALMENTE, ES EJERCIDO POR TRIBUNA
LES. CONSTITUCIONALES EN ALGUNOS SISTEMAS", <LlN PODER JURIS
DICCIONAL DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL). (CONSTITUCIÓN PoLln 
CA DE LOS ESTADOS UNIDOS ~ÍEX!CANOS, COMENTADA, OP, CIT., P, 
Cl20)). 
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DENTE DE ELECCIÓN POPULAR INDIRECTA Y PERIÓDICA, MEXÍCANO -

POR NACIMIENTO, CUYAS DEMÁS CIRCUNSTANCIAS, LO MISMO QUE -

LAS DE SU ELECCIÓN, SU DURACIÓN, FACULTADES Y MODO DE EJER

CERLAS, ESTABLECERÁ LA LEY CONSTITUCÍONAL", 22 

"LA CONSTITUCIÓN CENTRALISTA DENOMINADA "l..As SIETE LE-
YES" FUE PATROCINADA POR SANTA ANNA PARA REFRENAR LA REFOR 

MA QUE EN SUS AUSENCIAS INICIARA EL VICEPRESIDENTE GóMEZ FA 
RfAS ENTRE 1833 Y 1834, 23 SE FORMÓ UN PODER CONSTITUYENTE, 

QUE FUE EL PROPIO CONGRESO DE LA UNIÓN, CONVOCADO POR EL -

MANDATO DE REFORMAR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL DE 1824, (ON EL 

OBJETO DE CREAR UN R~GIMEN CENTRALtSTA Y UNITARIO, EL CON-

GRESO SE ARROGÓ MAS FUNCIONES DE LAS CONFERIDAS y, PARA OMl 

TIR EL ARTICULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN QUE PRECONIZABA LA -

IRREFORMALIDAD DEL FEDERALISMO, INSTITUYÓ UNA NUEVA CONSTl

TUCIÓN ,21¡ 

-------------
22 ARNAIZ OP, CIT., p, (55-56), 
23 "GRAN VICEPRESIDENTE DE MÉXICO FUE Gól'.IEZ FARIAs. FIGURA 
SEÑERA, A QUIEN EL PRESIDENTE SANTA ANNA DESTITUYÓ POR HA-
BER INICIADO EN SU AUSENCIA, EN 1833. LAS PRIMERAS LEYES DE 
REFORMA <EL.ESPÍRITU DE NfcoLAS DE MAQUIAVELO), <IBIDEM. P. 
(48). 
2tl IBIDEM, P. (20), 
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ESTAS "SIETE LEYES CONSTITUCIONALES" 25, 26 SUBDIVIDt-

DAS EN ARTicULOS, DEL 30 DE DICIEMBRE DE 1836, ESTABLECIAN_ 

LA FORMA DE GOBIERNO DE REPÚBLICA DEMOCRATICA CENTRAL. Los 

ESTADOS POR SU PARTE SU DENOMINACIÓN A DEPARTAMENTOS, QUE-

DANDO POR RESULTADO, CON ESCASAS FACULTADES PARA SU VIDA Y_ 

GOBIERNO PROPIOS, Y GUARDANDO UNA POSlCIÓN DE MEROS SATÉLI

TES DEL CENTRO. EL GOBIERNO CENTRAL SE CONSTITUYE DEPOSITÑ@ 

SE EL PODER LEGISLATIVO EN UN CONGRESO FORMADO DE DOS CÁMA

RAS: UNA DE DIPUTADOS y OTRA DE SENADORES (LEY 3o ART. lol 

EL PODER EJECUTIVO, SE DEPOSITA EN EL PRESIDENTE DE LA REPÚ 

BLICA CON DURACIÓN DE OCHO AÑOS Y TIENE LA FACULTAD DEL VE

TO, CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LA CAMARA PARA OBTENER UNA -

NUEVA DISCUSIÓN, ESTE PODER ES ELEGIDO POR LAS JUNTAS DEPAR 

25 "ENTRE ESTAS "SIETE LEYES" ENCONTRAMOS LA INFLUENCIA DE 

LucAS ALAMAN. INFLUENCIA EUROPEIZANTE, ANTI AMERICANA". 
(MARGADANT S. GUILLERMO f, INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DEL -
DERECHO MEXICANO. ÜCTAVA EDICIÓN (1988), EDITORIAL ESFINGE, 
MÉXICO. p, (128)). 
26 "No SOLO EN TEXAS EL CENTRALISMO FOMENTÓ AL SEPARATISMO; 
TAMBIÉN EN YucATAN, LA CAMARA DE DIPUTADOS DECLARÓ EL lo DE 
OCTUBRE DE 1341 QUE ESTA PARTE DE MÉXICO SERIA EN ADELANTE_ 
UNA REPÚBLICA AUTÓNOMA, Y SOLO DOS AÑOS DESPUÉS, EN DICIEM
BRE DE 1843, EL GENERAL PEDRO AMPUDIA LOGRARIA CONCILIAR YU 
CATAN DE NUEVO CON EL GOBIERNO CENTRAL, MEDIANTE CIERTAS -
CONCESIONES, SOBRE TODO DE INDOLE ECONÓMICA", (KARGADANT S. 
GUILLLERMO f, IBIDEM. p, (129-130)), 
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TAMENTALES SOBRE UNA TERNA QUE LES PRESENTÁ LA CAMARA DE D1 
PUTADOS, y, QUE ÉSTA, A SU VEZ FORMA SOBRE OTRAS TERNAS HE

CHAS, CADA UNA, POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SALIENTE_ 

EN JUNTA DE MINISTROS, POR EL SENADO Y LA SUPREMA CORTE DE_ 

JUSTICIA. (LEY 4o ART. lo y 2o). EL PODER JUDICIAL SE DEPO

SITA EN UNA SUPREMA CORTE, COMPUESTA DE INDIVIDUOS INAMOVI

BLES, ELECTOS DE LA MISMA FORMA QUE EL PRESIDENTE DE LA RE

PÚBLICA (LEY So ARTS. lo. y So.), 

PERO LA ORIGINALIDAD DE ESTA CONSTITUCIÓN, FUE LA DE -

CREAR UN PODER ESPECIAL Y SUPREMO, UN VERDADERO SUPER-PODER 

IJ.A/WXl "SUPREMO PODER CONSERVADOR" 'JJ, 1 NVESTI DO DE MANERA_ 

PLETÓRICA DE FACULTADES Y DE AUTORIDAD. ESTE PODER PODIA -

EXCITADO POR LOS OTROS PODERES, DECLARAR LA NULIDAD DE LAS_ 

LEYES, COMO LOS ACTOS, DEL EJECUTIVO Y LAS SENTENCIAS DE LA 

SUPREMA CORTE; PODIA DECLARAR INCAPACITADO FiSICA O MORAL

MENTE AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA; OBLIGAR A ÉSTE MISMO A 

REMOVER A TODO SU MINISTERIO, SUSPENDER LAS SESIONES DEL -

27 "ESTE SUPREMO PODER CONSERVADOR TUVO UN CLARO ANTECEDEli 
TE EN LA CONSTITUCIÓN DE FRANCIA DEL 13 DE DICIEMBRE DE 
1799 (22 FRIMARIO DEL AÑO VllJ), OBRA DE StEYES), <lBIDEM, 
p. <128)). 
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CONGRESO y LAS AUDIENCIAS DE LA SUPREMA CORTE y ADEMAS PO-

DIA DAR o NEGAR su SANCIÓN A LAS REFORMAS QUE SE PROPUSIE-

RAN DE EsTAs •s1ETE LEvEs CoNsT1Tuc10NALEs•. <LEY 2o. ARTl

cuLo 11>. 

ESTE •suPREMO PODER CONSERVADOR". ESTABA FORMADO POR -

CINCO INDIVIDUOS, REMOVIBLES CADA DOS A~OS Y ELECTOS POR -

LAS JUNTAS DEPARTAMENTALES CON INTERVENCIÓN DEL PODER lEGli 

LATIVO, QUE DICTABA SUS RESOLUCIONES POR MAYORIA, 

EN EL ARO DE 1841 "lAs BASES DE TACUBAYA, QUE SUSTITUYE 

RON LAS •SIETE LEYES DE 1836•, PREVIERON EL CUARTO CONGRESO 

CONSTITUYENTE MEXICANO, 1842, DE SIETE MIEMBROS OBJETIVAMEfi 

TE DIGNOS DE ESTA TAREA, TAN DIGNOS QUE SANTA ANNA LES SUS

TITUYÓ POR UNA JUNTA DE NOTABLES, EN ~EALIDAD EL QUINTO Cort 

GRESO CONSTITUYENTE MEXICANO, QUE PRODUJO LAS BASES ORGANl

CAS DE 18Q3, CENTRALISTAS, Y HECHAS PARA SANTA ANNA COMO -

TRAJE SASTRE", 2S . 

2& MARGADANT S. GUILLERMO F. INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DEL_ 
DERECHO MEXICANO, ÜCTAVA EDICIÓN <1988), EDITORIAL ESFINGE, 
México, p, Cl~O). 
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LA JUNTA DE NOTABLES; EXPIDIÓ EL 12 DE JUNIO DE 1843 LA 

CoNsTnuc1óN QUE SE LE HABIA ENCARGADé». TITULÁNDOLA "BASES_ 

DE ORGANIZACIÓN PoLfr1cA DE LA REPúBLICA MEXICANA", LA .CUAL 

CONSTA DE DOSCIENTOS DOS ARTfCULOS·, RECOGIDOS EN ONCE TfTU

LOS, ESTAS BASES CREADAS SIN NINGUNA LIBERTAD. s6Lo SE EM-

PLEARON EN FRAGUAR LA ORGANIZACIÓN QUE DEPENDERIA POR COM-

PLETO DEL GENERAL SANTA ANNA, SE DEFINfAN SIMPLEMENTE COMO_ 

EL DESPOTISMO CONSTITUCIONAL, YA QUE. EN ELLA, EL GOBIERNO_ 

CENTRAL LO ERA TODO: APENAS LOS DEPARTAMENTOS TENIAN ATRIBU 

CIONES DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL: Y POR LO TANTO TODO EL_ 

GOBIERNO CENTRAL ESTABA EN l'Al«lS DEL EJECUTIVO, EL CONGRESO_ 

SE COMPON!A DE UNA (AMARA DE DIPUTADOS Y UNA (AMARA DE SENA 

DORES, QUE ERAN DESIGNADOS POR LOS PODERES PÚBLICOS Y LAS -

ASAMBLEAS DEPARTAMENTALES, EN REALIDAD, TODO EL CONGRESO -

GUEDA CASI ANULADO POR EL-VETO EXTRAORDINARIO QUE CORRESPOli 

DE AL PRESIDENTE. EN TANTO QUE EL PODER JUDICIAL. ESTA COM

PLETAMENTE BAJO SU CONTROL, DEBIDO A SUS FACULTADES DIREC-

TAS QUE TIENE RESPECTO A LOS TRIBUNALES SUPREMOS, POR SU -

PARTE, LAS RESPONSABILIDADES PESAN SOBRE LOS MINISTROS V S~ 

BRE EL CONSEJO DE GOBIERNO: SOBRE EL PRESIDENTE NINGUNA, Su 

CONTROL ES TOTAL SOBRE LAS ASAMBLEAS DEPARTAMENTALES V SÓLO 

SU PALABRA V DECISIÓN ES LA QUE VALE, 
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MAs TARDE. LAS "BAsEs 0RGAN1cÁs DE 1sq3• LE RESULTARON_ 

ESTRECHAS AL GENERAL SÁNTÁ AimÁ". Y EN Á6osro DE 1sq5 coN. EL 

"PLAN DE LA CIUDADELA", SE CONVCÚBÁ Á UN NUEVO CONGRESO -

CoNSTITUYENTE, Y POR EL MOMENTO SE DECRETABA UN GOBIERNO -

PROVISIONAL QUE RESTABLECIÓ LA CONSTITUCIÓN DE 182q, MIEN-

TRAS LA NUEVA REPRESENTACIÓN NACIONAL EXPED(A LA SUYA, EN -

1sq7, SANTA ANNA, SANCIONÓ Y JURÓ LA CONSTITUCIÓN FEDERALli 

TA DE 182q, HACltNDOLE ALGUNAS REFORMAS EN UN SENTIDO MAS -

LIBERAL Y CON MAYORES RESTRICCIONES PARA EL PODER EJECUTIVO, 

DESPU~S DE ESTO, SIGUIERON AAOS DE CORRUPCIÓN, ATROPELLOS,_ 

VENGANZAS Y EXCENTRICIDADES, FUERON DfAS TERRIBLES CONTRA -

LOS FEDERALISTAS, A LOS QUE SE LES SOMETIÓ A UNA VERDADERA_ 

"CACERfA DE BRUJAS", QUE EN REALIDAD NO ACABÓ DEFINITIVAMEtt 

TE SINO HASTA EL AAO DE 1856, Y CON ESTO SE PERMITIRfA QUE_ 

EN EL Afio DE 1859 SE PROCLAMARAN LAS LEYES DE REFORMA, 

"LA SEGUNDA CONSTITUCIÓN, O SEA LAS "SIETE LEYES CONSTl 

TUCIONALES DE 1836"1 LO MISMO QUE LAS "BASES ORGÁNICAS DEL_ 

12 DE JUNIO DE lfl43", FUERON COMPLETAMENTE ESPURIAS E ILEG1 

TIMAS, Y COMO APENAS ESTUVIERON EN VIGOR UNOS CUANTOS AROS_ 

CADA UNA, Y SU APLICACIÓN CARECE DE INFLUENCIA POR NO ESTA

BLECER PRECEDENTE ALGUNO SOBRE LA FORMA DE NUESTRO GOBIERNO, 

NI. SOBRE EL DESENVOLVIMIENTO DE NUESTRO DERECHO PúBLICO; SQ 
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BRE TODO: POR TRATARSE DE CONSTITUCIONES CENTRALISTAS QUE -

JAMÁS TUVIERON ECO EN EL PUEBLO·, NI MERECIERON EL RESPETO -
. ,, 29 

DE ESTE, , , , 

coN EL "PLAN DE AvuTLA" DEL io. DE 11ARzo DE 1854, JO sE 

INICIA FORMALMENTE EN MÉXICO LA APARICIÓN DEL ESTADO LIBE-

RAL-BURGUÉS V DE DERECHO (AL CUAL YA SE LE HABIA DADO CON-

SISTENCIA EN LA CONSTITUCIÓN DE 1824), QUE SURGIÓ EN fRAN-

CIA CON SU REVOLUCIÓN DE 1789, 

ESTE DOCUMENTO QUE SÓLO CONSTA DE NUEVE ARTICULO$, BUS

CA ANTE TODO LA DESTITUCIÓN DEL GENERAL ANTONIO lóPEZ DE -

SANTA ANNA Y SUS SECUACES EN EL PODER (ARTICULO lo,) 

29 LANZ DURET, MIGUEL, op, CIT,, p, (78-79) 
30 Es IMPORTANTE COMENTAR, QUE BAJO LAS FACULTADES QUE LE_ 
CONCEDIA EL "PLAN DE AVUTLA" AL PRESIDENTE DE LA REPOBLICA. 
ÉSTE PUDO EXPEDIR TRES LEVES QUE INICIARON LA OBRA DE LA Rf 
FORMA, LAS CUALES SON: 1) LA LEY JuAREZ, SOBRE ADMINISTRA-
C IÓN DE JUSTICIA DlL 23 DE NOVIEMBRE DE 1855; 2) LA LEY LER 
DO, DEL 25 DE JUNIO DE 1856, SOBRE DESAMORTIZACIÓN DE FIN-
CAS RÚSTICAS V ~RBANAS Y 3) LA LEY IGLESIAS DEL 11 DE ABRIL 
DE 1857, QUE SERALA LOS ARANCELES PARROQUIALES, (ARNAIZ. -
OP. CIT .. p, CES)). 
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PosTERIORMENTE. EL "PLAN DE Avun..A" ES REFORMADO POR EL 

UPLAN DE AcAPULCO" DEL 11 DE MARZO DE 1854 POR EL PRESIDEN

TE SUSTITUTO CORONEL IGNACIO CoMoNFORT. EN ESTE DOCUMENTO -

QUE CONSTA DE DIEZ PUNTOS, PRECEDIDOS POR UNA PARTE INTRO

DUCTIVA: SUS FIRMANTES BUSCAN EL EXTERMINIO POLfTICO DEL G~ 

NERAL SANTA ANNA. POR OTRA PARTE·, PROCLAMA LA LIBERTAD Y -

LA SOBERANIA DEL PUEBLO MEXICANO FRENTE AL DtSPOTA Y SUS FA 

VORITOS, LOS QÚE QUEDAN DESTITUIDOS JUNTO CON SU JEFE Y TAM 

BltN, SE CONVOCA AL PAIS PARA ELEGIR UN PRESIDENTE INTERINO 

'UIEN DEBERÁ RESPETAR LAS GARANTIAS INDIVIDUALES, 

EL 15 DE MAYO DE 1856, SE EXPIDIÓ EL "ESTATUTO ORGÁNICO 

PROVISIONAL DE LA REPÚBLICA MEXICANA", SANCIONADO POR EL -

PRESIDENTE CORONEL IGNACIO COMONFORT, Y CONSTA DE CIENTO -

VEINTICINCO ARTfCULOS PRESENTADOS EN OCHO SECCIONES, ENTRE_ 

LAS CUESTIONES PRINCIPALES QUE TRATA, ESTAN LAS DE"LA REPÚ

BLICA Y SU TERRITORIO: LAS GARANTIAS INDIVIDUALES: DEL Go~

BIERNO GENERAL: DEL PODER JUDICIAL: DE LA HACIENDA.PÚBLICA_ 

Y DEL GoBIERNO DE LOS ESTADOS Y TERR.ITORIOS, 

EL 17 DE OCTUBRE DE 1855, SALIÓ LA CONVOCATORIA PARA IH 

TEGRAR EL CONGRESO CONSTITUYENTE, MAs TARDE EL 16 DE JUNIO_ 

DE 1856. SURGIÓ EL "PROYECTO DE LA CONSTITUCIÓN PoL!ncA DE 

LA REPÚBLICA MEXICANA", EL CUAL A PESAR DE LA CERCANIA EN -

EL TIEMPO CON EL "ESTATUTO ORGÁNICO DEL 20 DE MAYO DE 1856_ 



NO TIENE DEMASIADA CONTINUIDAD TEMATICA CON ESTE DQCUMENTO. 

ESTE PROYECTO CONSTA DE CIENTO VEINrlSEIS ARTICULOS. Eli 

MARCADOS EN NUEVE TfTULOS; Y ES EN SU TITULO TERCERO DONDE_ 

HABLA DE LA DIVISIÓN DE PODERES DE LA SIGUIENTE MANERA: - -

A) SECCIÓN PRIMERA. "DEL PODER LEGISLATIVO•; B) SECCIÓN SE

GUNDA. "DEL PODER EJECUT!VOH, Y c) SECCIÓN TERCERA, •DEL Po. 
DER JUDICIAL", 

LA CONSTITUCIÓN DE 1857. ESTUVO CENTRADA EN EL MODELO -

DEL ESTADO LIBERAL-BURGUÉS V DE DERECHO, QUE PREDOMINÓ EN -

LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX. 

"Es INDUDABLE QUE JAMÁS SE HABIA REUNIDO EN l"ÉXICO EN -

UN CONGRESO CONSTITUYENTE UN CURSO DE HOMBRES TAN IMPORTAN

TES Y DE PATRIOTAS CON MEJORES PROPÓSITOS Y CON MAYOR BUENA 

FE, RESU~LTOS A DOTAR AL PA(S DE UNA LEY CONSTITUCIONAL, -

QUE MEJORARA LA CONDICIÓN CIVIL Y POLfTICA DE LOS MEXICANOS 

Y QUE PUDIERA ESTABLECER UN RÉGIMEN INSTITUCIONAL", J1 

Es IMPORTANTE MENCIONAR, QUE ANTE TODO EN LA CREACIÓN -

~E LA CONSTITUCIÓN DE 1857 PREDOMINÓ EL ESPfRITU LAICO (A -

Jl LANZ, OP, CJT,, p, (b5) 
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DIFERENCIA DE LA CoNSTJTuclóN DE 18'24) ·, YA QUE·, NlNGúN CLÉ

RIGO PARTICIPÓ EN ELLA. TAMPOCO HUBO REPRESENTANTES DE LA -

NOBLEZA: ES DECIR, SOLAMENTE PARTICIPARON LOS INTELECTUALES 

Y PROFESIONISTAS, No FALTARON LAS GRANtES FIGURAS LIBERALES 

Y HUMANISTAS DE LA ÉPOCA. ENTRE ESTOS PRECLAROS HOMBRES DEi 

TACAN LOS NOMBRES DE VALENTIN GóMEZ FARIAS, GUILLERMO PRIE

TO, VICENTE R!VA. PALACIO. LORENZO l.AVALA. (GNACIO RAMIREZ -

"EL NIGROMANTE", JOSÉ l"'oARfA LUIS f"loRA, SANTOS DEGOLLADO, JQ. 

st MARIA MATA. FRANCISCO l.ARco, MARCELINO CASTAREDA. PoNCIA 

NO ARRIAGA, (GNACIO VALLARTA, MARIANO l.AVALA, (GNACIO REYES, 

JOSÉ DE EMPARAN, PEDRO DE BARANDA, ISIDRO 0LVERA, A. GAMBOA, 

JUAN DE Dios ARIAS y J.M. DEL CASTILLO VELASCO ENTRE OTROS. 

lA CONSTITUCIÓN DE 1857, MENCIONA AL SUPREMO PODER DE -

LA fEDERACIÓN •. QUE SE DIVIDE EN LEGISLATIVO, EJECUTIVO Y Ju 

DICIAL (ARTICULO 50), EL PODER LEGISLATIVO SE DETERMINA CO

MO SUPREMO (ARTICULO 51): AS! MISMO SE DESIGNA AL PODER EJE 

CUTIVO COMO SUPREMO (ARTICULO 75), No ASI AL PODER JUDICIAL 

(ARTICULO 90), ESTA CONSTITUCIÓN QUE FUE PROCLAMADA POR EL_ 

PRESIDENTE SUSTITUTO CORONEL IGNACIO COMONFORT EL 5 DE FE-

BRERO DE 1857, ADOPTÓ EL RÉGIMEN PRESIDENCIAL CON "CIERTOS_ 

MATICES PARLAMENTARIOS, PUDIÉNDOSE CONSIDERAR COMO UN SISTf 

MA INTERMEDIO ENTRE, EL DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS -

UNIDOS Y EL PARLAMENTO DE TIPO EUROPEO, ENTONCES EN BOGA, -

EN EFECTO, POR UNA PARTE Y BAJO LA INFLUENCIA RUSONIANA DEL 
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PREDOMINIO DE LA "VOLUNTAD GENERÁ~" RADICAliA EN EL Of!GANIS

MO LEGISLATIVO. SE DEPOSITÓ EL EJECUTJVO EN UN PRESIDENTE -

DE LA REPÚBLICA. Á QUIEN SE ú SUBORD.INÓ TEORICAMENTE AL -

CoNGRESO FEDERAL EL CUAL ESTABA CONSTITUIDO ÚNICAMENTE POR_ 

LA CAf'IARA DE DIPUTADOS', EN TANTO QUE EL CONSTITUYENTE CONSl. 

DERÓ QUE EL SENADO MISMO QUE HABfA VENIDO FUNCIONANDO, IN-

CLUSO BAJO LOS REGfMENES CENTRALISTAS ERA UN ÓRGANO CONSER

VAtiOR Y AR!STOCRATILANTE, ADVERSO A LOS INTERESES DE LA RE

PÚBLICA FEDERAL. J2 As1 MISMO, SE DEROGÓ EL VETO PRESIDEN--

JZ LA CUESTIÓN BICAMERAL SE ROMPERfA EN LA CONSTITUCIÓN DE 
1857, CUYO ARTfcULO 51 INICIALMENTE DECfA AS!: "SE DEPOSITA 
EL SUPREMO PODER LEGISLATIVO EN UNA ASAMBLEA QUE SE DENOMI
NARA CONGRESO DE LA UNIÓN", A PESAR DE LAS INTERVENCIONES -
EN PRO DEL SISTEMA BICAMERAL POR PARTE DE LOS CONSTITUYEN-
TES FRANCISCO ZARCO E ISIDRO ÜLVERA. EN EL SENTIDO DE QUE -
A PESAR DE SER TRADICIONALMENTE EL SENADO UNA FUERZA CONSER 
VADORA QUE SE INTEGRABA POR ALTOS MILITARES DE CARRERA, JE
RARCAS DE LA !GLESfA Y GRANDES TERRATENIENTES: ESTA INSTIT~ 
CIÓN PRESENTABA EN REALIDAD DENTRO DE NUESTRO PA!S CARACTE
RfSTICAS DIFERENTES. Asf, MIENTRAS LA CAMARA DE DIPUTADOS_ 
REPRESENTA A LA NACIÓN, EL SENADO SIGNIFICABA EL NEXO DE -
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CON LA UNIÓN, 
EL SENADO, EN CONSECUENCIA, NO VOLVERÍA A SER RESTAURADO Sl 
NO HASTA EL A~O DE 1873 A PROPUESTA DEL PRESIDENTE SEBASTfAN 
LERDO DE TEJADA (PERIODO PRESIDENCIAL DE 1872-1876), (ARNA
IZ, OP, CIT .. P, (48)), 
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CIAL Y SE ESTABLECIERON DIVERSOS CONTROLES DEL LEGISLATIVO_ 

SOBRE LA ADMINISTRACIÓN". (ARTICULO 72. EL CUAL ESTA FORMA

DO DE )()(X FRACCIONES) #COMO EL REFRENDO MINISTERIAL Y LA -

OBLIGACIÓN DE LOS SECRETARIOS DE INFORMAR AL CONGRESO, POR_ 

OTRA PARTE, SE FACULTÓ A LA DIPUTACIÓN PERMANENTE PARA CON

VOCAR DE OFICIO O A PETICIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

A SESIONES EXTRAORDINARIAS, Y SE RESTRINGIO EL OTORGAMIENTO 

DE FACULTADES LEGISLATIVAS DELEGADAS AL EJECUTIVO PARA LOS_ 

CASOS DE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y DE "SUSPENSIÓN DE GA-

RANTfAS", EN LOS TtRMINOS DEL ARTICULO 29 CONSTITUCIONAL. -

FINALMENTE SE ADIVIERTE, QUE NO OBSTANTE EL PREDOMINIO RUSQ 

NIANO DEL ÓRGANO LEGISLATIVO. SE INTRODUCE DEFINITIV~ENTE_ 

LA INSTITUCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO, QUE SIGNIFICA UNA SU-

TIL PREEMINENCIA DEL PODER JUDICIAL FEDERAL SOBRE LOS OTROS 

DOS, Y QUE SE ACEPTÓ POR EL CONSTITUYENTE SIN UNA CONCIEN-

CIA CLARA DEL ALCANCE DE ESTE CONTROL JUDICIAL", 3J 

DENTRO DE ESTE PERIODO, ES IMPORTANTE SEflALAR "COMO LA

SEPARACIÓN DE FUNCIONES ENTRE LOS PODERES E.JECUTIVO y JUDI

CIAL ES IMPRECISA, NO OBSTANTE QUE EN LA CoNSTl~UCIÓN DE -

Hi57 SE DETERMINA TAL SEPARACIÓN", YA QUE, A LA SECRETARIA_ 

(MINISTERIOS) 11 DE JUSTICIA E INSTRUCCIÓN PúBLICA CORRESPON

DE: LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA; SUPREMA CORTE; TRIBUNA--

33 CONSTITUCIÓN PoLfTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS._ 
COMENTADA, op, CIT,, p, (121-122), 
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LES DE CIRCUITO V DISTRITO; CONTROVERSIAS QUE CORRESPONDEN_ 

A LOS TRIBUNALES DE LA FEDERACIÓN", 3' ESTA SITUACIÓN SE RE 

PITIÓ CONSTANTEMENTE EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX, V -

EN PARTICULAR, COMO VA SE MENCIONO ANTERIORMENTE, EN LOS -

"ELEMENTOS CONSTITUCIONALES" DE IGNACIO LóPEZ RAvóN, EN su_ 

PUNTO 21, EN DONDE LOS DESPACHOS DE GRACIA, JUSTICIA, GUE-

RRA V HACIENDA V LOS TRIBUNALES SE PRESENTABAN CONFUSOS V -

SIN DELIMITACIONES ENTRE si, 

A PESAR DE LA PROMULGACIÓN EN EL MES DE FEBRERO DE LA -

CONSTITUCIÓN DE 1857, EL SENTIDO LAICO DE LA VIDA INSTITU-

CIONAL NO IMPERd PLENAMENTE, VA QUE LAS DIVISIONES ENTRE -

LOS PUROS. MODERADOS, RADICALES V CONSERVADORES,35 ORIGINA

RIA LA GUERRA DE LOS TRES A~OS (1858-1860), INICIADA CON EL 

GOLPE DE ESTADO DEL PROPIO COMONFORT A FINALES DE 1857, 

3' OBRA JuRIDICA MEXICANA. ToMo I. LA EvoLuc1óN DE LA AnM1-
N1sTRAc1óN PúBLICA FEDERAL DESDE LA INDEPENDENCIA HASTA NUE~ 
TROS DfAS: POR EL DR. MIGUEL AcoSTA ROMERO. EDITADA POR LA -
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA (1985), MÉXICO, p, (64), 
35 "ENTRE LOS PUROS DESTACAN MELCHOR ÜCAMPO V MIGUEL LERDO_ 
DE TEJADA. ENTRE LOS MODERADOS, JUÁREZ Y EL INDECISO COMON-
FORT, DE LOS RADICALES GóMEZ FARfAS, ENTRE LOS CONSERVADORES 
FÉLIX ZULOAGA", (ARNAIZ, OP, CIT .. p, (8Q)), 
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SIN EMBARGO·, CONTRA LA EXPRESIÓN INNOVADORA Y AVANZADA_ 

DE LA CONSTITUCIÓN, SE REBELARON LOS TIMORATOS CONSCIENTES_ 

DE QUE SE IBAN A DAR PROFUNDOS CAMBIOS SOCIALES; TAL FUE EL 

PRONUNCIAMIENTO DEL "PLAN DE TACUBAYA" DEL 17 DE DICIEMBRE_ 

DE 1857, QUE DIRIGIÓ EL GENERAL FtLIX ZULOAGA, APOYADO POR 

LOS CONSERVADORES, QUIENES PROPICIARON LA RENUNCIA DEL PRE

SIDENTE COMONFORT, PARA NOMBRAR A AQUEL COMO PRESIDENTE PR~ 

VISIONAL EL 23 DE ENERO DE 1858, M/.s TARDE CAE EL liEIERAI.ZU 
~Y SE DA aJ11ENZD A LAS l.EYes !E~ QUE INICIAN PRa'INENTE_ 

EH EL~ !E li{)9, BA.X> LA PRESIDENCIA !E llamo .l!AREz <1~187'l). -
EN tSTAS LEYES QUE HACEN UN TOTAL DE NUEVE,36 LAS FIGURAS -

36 l.As NUEVE LEYES DE REFORMA, SE ENUMERARAN A CONTINUA--
CIÓN EN UN ORDEN CRONOLÓGICO DE APARICIÓN: 
12 MANIFIESTO DEL GOBIERNO A LA NACIÓN SOBRE LO QUE IBAN A 
REPRESENTAR PARA EL PAf s LAS PRÓXIMAS LEYES DE REFORMA, DA
DO EL 7 DE JULIO DE 1859 (Lo FIRMAN JuAREZ, M. ÜCAMPO. ~A
NUEL Rulz Y MIGUEL LERDO DE TEJADA). 
22 LEY DE NACIONALIZACIÓN DE LOS BIENES ECLESfASTICOS, DEL 
12 DE JULIO DE 1859, 
32 LEY QUE REGULA EL CONTRATO DEL MATRIMONIO CIVIL DEL 23_ 
DE JULIO DE 1859, 
42 LEY QUE ORGANIZA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO CIVIL _ 
DEL 28 DE JULIO DE 1859. 
52 DECRETO QUE SECULARIZA LOS CEMENTERIOS DEL 31 DE JULIO_ 
DE 1859, 
62 DECRETO QUE DECLARA LOS DfAS FESTIVOS DEL AÑO, Y PROHI
BE OFICIOS Y ASISTENCIA OFICIAL A LAS IGLESIAS, 
72 LEY SOBRE LIBERTAD DE CULTOS, DEL 4 DE DICIEMBRE DE 18t{), 
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DE BENITO JUÁREZ, MELCHOR ÜCAMPO. MIGUEL LERDO DE TEJADA. -

~iANUEL Rulz v fRANc1sco ZARco·, SIN OLVIDAR A LOS HOMBRES DE 

1833 ENCABEZADOS POR VALENTf N GóMEZ FARf AS, TOMAN UNA TRAN~ 

CENDENCIA HISTÓRICA SIN PRECEDENTES EN LA MAYOR PARTE DEL_ 

MUNDO, YA QUE, "LAS LEYES DE REFORMA NO PERTENECEN A UN SO

LO HOMBRE, COMO JUÁREZ, ESTABAN EN EL ÁNIMO DE LAS FUERZAS_ 

PROGRESIVAS DEL PAfs", JI 

DESPUÉS DEL EFfMERO IMPERIO DE MAXIMILIANO DE llABSBURGO 

(1864-1867) SE RESTABLECE LA VIDA CONSTITUCIONAL DEL PAfS,_ 

DÁNDOSE EN EL AÑO DE 1874 LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES EN_ 

DONDE SE CONSOLIDÓ DEFINITIVAMENTE EL SISTEMA PRESIDENCIA-

LISTA, AL REFORZARSE LA POSICIÓN DEL PODER EJECUTIVO A TRA

VÉS DEL RESTABLECIMIENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA Y DEL -

VETO SUSPENSIVO EN BENEFICIO DEL PROPIO PODER EJECUTIVO, -

SIN EMBARGO. DOS AÑOS MÁS TARDE SE DIÓ LA REVOLUCIÓN DE Tux 

TEPEC QUE DIÓ INICIO A LA DICTADURA DE TREINTA AÑOS DEL GE

NERAL PORFIRIO DIAZ, 

82 DECRETO QUE SECULARIZA LOS HOSPITALES Y ESTABLECIMIEN-
TOS ANÁLOGOS, DEL 2 DE FEBRERO DE 1861, 
92 DECRETO POR EL QUE SE EXTINGUEN EN LA NACIÓN LAS COMUNl 
DADES RELIGIOSAS", CARNAIZ, OP, CIT., p, (87)), 
JI fBIDEM, OP, CIT., P. (79), 
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BAJO ESTE GOBIERNO. SE REFORZÓ UNA VEZ MÁS LA POSICIÓN_ 

DEL PODER EJECUTIVO, A TRAVtS DE DIVERSAS REFORMAS CONSTITl.I. 

CIONALES, QUE PRETENDIERON LEGITIMAR LAS SUCESIVAS REELEC-

CIONES PRESIDENCIALES, LA ÚLTIMA DE LAS CUALES ELEVÓ DE CUA 

TRO A SEIS AAOS EL PERIODO PRESIDENCIAL, TAMBltN SE BUSCÓ -

QUITARLE FUNCIONES AL PROCURADOR GENERAL, QUEDANDO ESTE Y -

LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO PúBLICO EN LAS MANOS DEL P~ 

DER EJECUTIVO, PARA SER NOMBRADOS O REMOVIDOS SEGUN FUERA -

EL CASO, POR OTRA PARTE, SE DIERON UNA SERIE DE PRÁCTICAS -

POLITICAS Y COSTUMBRES QUE MENOSCABARON GRAVEMENTE LA DIVI

SIÓN DE LAS FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS.DEL PODER, ESPECIALMEtt 

TE CON LA CONSTANTE DELEGACIÓN DE FACULTADES EXTRAORDINA--

RIAS AL PODER EJECUTIVO PARA LEGISLAR FUERA DE LOS CASOS -

PREVISTOS POR LA CONSTITUCIÓN, •EN REALIDAD, SÓLO CONSERVA

RON UN RESTO DE AUTONOMIA LOS TRIBUNALES FEDERALES, EN PAR

TICULAR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA A TRAVtS DEL JUICIO DE 

AMPARO, QUE ENTONCES ADQUIRIÓ EL PRESTIGIO DE MÁXIMA INSTI

TUCIÓN PROCESAL, YA QUE TUTELÓ EN NUMEROSAS OCASIONES CON -

tXITO LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS PARTICULARES, CON-

TRA EL CRECIENTE DESPOTISMO POLfTICO Y ADMINISTRATIVO DE 

LA DICTADURA", 38 

38 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,_ 
COMENTADA, OP, CIT., P, (122), 
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S1N El1BARGo. •EN LA SEGUNDA HITAD DEL SIGLO XIX FUERON_ 

Los INTELECTUALES, UNIVERs1r.\illos, IDEALISTAS·, •Los PuRos• _ 

EN su AcEPc1óN iluHAN1sTA coi.o JuÁilEz, MeLéHoR OcAMPo. Gu1-

LLERMO PRIETO; FRANcrsco ZARCO, PoNcÍÁNo ARRIAGA, CASTILLO_ 

VELASCO, G6HEZ FARIAS .. SANTOS DEGOLLADO; IGNACIO RAMfREZ, -

Jos~ MARIA MATA. IGNAc10 Luis VALLARTÁ, GARCIA GRANADOS, -

ls!DORO OLVERAi LOS LERDO DE TEJADA', ETC, ETC,, LOS QUE MAR 

CARON EL CAMINO RECTO POR EL QUE DEBIMOS CAMINAR, Y NO SIE~ 

PRE PUDIMOS, 

Y DE ENTRE ELLOS·, DESTACAN, EN NUESTRA PREFERENCIA, 

TRES NOMBRES: UN IDEALISTA, LIMPIO DE CORAZÓN, MELCHOR 0~ 

PO; UN VISIONARIO, DE FE INQUEBRANTABLE. BENITO JuAREz, y.

UN HOl1BRE INTEGRO, GENUINO.. Y HONESTO, FRANCISCO ZARCO, 

SIN DESDORO PARA NINGUNO DE LOS GRANDES NOMBRES ARRIBA_ 

MENCIONADOS SOSTENEMOS QUE MELCHOR 0CAMPO, JuAREZ, Y ZARCO_ 

FUERON QUIENES ENCABEZARON LA LEGIÓN DE LOS CONSTRUCTORES -

DE LA PATRIA MEXICANA DE HOY", J9 

LA CONSTITUCIÓN PoLfTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICA-

NOS (VIGENTE) DEL 5 DE FEBRERO DE 1917. ES PRECEDIDA POR LA 

SIGUIENTE INTRODUCCIÓN: ·vENUSTIANO CARRANZA, PRIMER JEFE -

39 ARNA 1 Z. OP, C IT" P, (118) , 
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DEL EJERcno coNSnTuc10NAúsTÁ·; ENCARGADO DEL PoDER EJecu., 

T1vo DE Los EsTAÍlos UN1Di:is M[x1cÁNos; HÁ6o sÁBER: 

Que EL CONGRESO CoNsTiTuYENTE REUNiÍlo EN ESTA CIUDAD EL 

12 DE DICIEMBRE DE 1916·, EN VIRTUD DEL DECRETO DE CONVOCATl2 

RIA DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL MISMO ARO. EXPEDIDO POR LA PRl 

MERA JEFATURA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVENIDO EN EL ART(CU 

LO 42 DE LAS MODIFICACIONES QUE EL 14 DEL CITADO HES SE Hl 

CIERON AL DECRETO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 1914·, DADO EN LA -

H. VERACRUZ, ADICPWllO EL PLAN DE GUADALUPE. DEL 26 DE MAR

ZO DE 1913, HA TENIDO A BIEN EXPEDIR LO SIGUIENTE:,,, .. 

A PARTIR DEL INICIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA EL 20 DE_ 

NOVIEMBRE DE 1910, DADO POR FRANCISCO l, MADERO MEDIANTE EL 

#PLAN DE SAN Luis•. SE DA FIN A UNA DICTADURA OBSOLETA, y -

SE DA COMIENZO A UN NUEVO PERIODO EN LA HISTORIA DE ~tx1co: 

EL CUAL TRAERfA CONSIGO GRANDES DIFICULTADES PARA ESTABLE-

CER EL NUEVO GOBIERNO REVOLUCIONARIO, ENTRE LOS PROPÓSITOS_ 

PRINCIPALES PARA CONTRARRESTAR UNA CONMOCIÓN TAN GRANDE Y -

DE CONSECUENCIAS TAN VASTAS COMO LA QUE EN ESE ENTONCES ACA 

BABA DE SACUDIR Y TRANSFORMAR EL PAfS, FUE EL DE CONVOCAR -

UN CONGRESO CONSTITUYENTE PARA ORGANIZAR DE NUEVO AL PAfS -

lfO IB IDEM, P, (119). 
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soc1AL v PoLIT1cAMEN1E. MAs AÚN, DEsPu~s DEL DERR0CAH1ENT0_ 

DEL DICTADOR V1cTORIANo HUERTA QUE HAB(A usuRPAno EL PODER_ 

ASESINANDo AL PREÚDENTE MADERO, 41 

'11 ,, ''' EL FRACASO DEL PRESIDENTE FRANCISCO 1. l".ADERO. - -
QUIEN NO PUDO CONTROLAR A SUS OPOSITORES, TANTO AQUELLOS -
QUE SE LE ENFRENTARON POR LÁs viAs INsT1Tuc10NALES (PODER -
LEGISLATIVO, PRENSA) COMO QUIENES SE LEVANTARON EN ARMAS, -
LA ACTITUD LEGALISTA DE MADERO DEMOSTRÓ LO QUE HABIA SERALA 
DO EL JURISTA EMILIO RABASA EN su LIBRO "LA CoNSTITUCIÓN y 
LA DICTADURA": QUE LA CONSTITUCIÓN DE 1857 EN, MANOS DE UN_ 
PODER EJECUTIVO DEBIL, EL LEGISLATIVO TRATARIA DE INVADIRLO 
V PODRfA LLEVARLO A LA DESAPARICIÓN, (RABASA DEMOSTRABA QUE 

TANTO JuAREZ COMO DfAi HABIAN GOBERNADO CON FACULTADES EX-

TRAORDINARIAS V POR ELLO HABIAN CONSTRUIDO UN ESTADO FUERTE, 

BASADO EN LA RUPTURA DEL EQUILIBRIO DE PODERES, EN RIGOR, -
LA ÚNICA MANERA POSIBLE DE GOBERNAR)", <HISTORIA DE Mtx1co. 
TOMO XI, EL CONGRESO CONSTITUYENTE DE 1916-1917 POR ALVARO_ 
MATUTE, SALVAT MEXICANA DE EDICIONES (1978) p, (2464)),NOTA 
DEL AUTOR, DENTRO DE UN PUNTO DE VISTA MUY PERSONAL, LA 
IDEA DEL MAESTRO EMILIO RAeASA, INCURRE POR UN LADO EN DES
VIRTUAR LA POSICIÓN Y TRASCENDENCIA DE LA FIGURA QUE REPRE
SENTÓ FRANCISCO !, MADERO, QUIEN APARTE DE LUCHAR CONTRA UN 
SIN-NÚMERO DE FUERZAS V DE TRATAR DE CONCILIARLAS O DARLES_ 
UN CAUCE, TUVO LA FIRMEZA Y LA HONESTIDAD DE NO TRATAR DE -
IMPONER UN PODER LEGISLATIVO A SU GUSTO CONTRAVIENDO CON Ei 
TO A LA ESENCIA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA, VA QUE, EN EL Sli 
PUESTO DE HABERLO HECHO, LO ÚNICO QUE HUBIERA SUCEDIDO ERA_ 
UN CAMBIO DE DICTADOR, POR OTRO LADO, EL HECHO DE SU ASESI
NATO, SE DEBIÓ PRIMERO A LA CONSPIRACIÓN DE UN TRAIDOR V SE 
GUNDO A LA EXCESIVA CONFIANZA EN QUE SE DEJO ENVOLVER, 
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CON ESTE CONGRESO CONSTITUYENTE, SE BUSCABA EL RESTABLE--

EN CUANTO A CONSIDERAR UN ESTADO FUERTE AL .DE PERIODO PRESl 
DENCIAL DE BENITO JuÁREZ; Es MUY RELATIVO·, ·TOMANDO EN cuEN
TA LA. tPOCA TAN-TURBULENTA y DIFfCIL QUE SE VIVfA. SIMPLE.:.
MENTE. CABE SEAALAR, QUE UNA DE LAS RAZONES PRINCIPALES DE_ 
QUE SE SUSCITARA LA INTERVENCIÓN FRANCESA Y MAS TARDE EL IM 
PERIO DE Í"IAXIMI LIANO DE HAsSBURGO, FUE POR UNA PARTE LA RE
BELDIA CONSTANTE DE LOS CONSERVADORES, Y POR OTRA PARTE LA 
INESTABILIDAD POLITICA IMPERANTE EN EL PAls, 

CON RESPECTO AL GERALPORFIRIO DIAZ, REALMENTE' SI SE DIÓ -
UN ESTADO FUERTE, lPERO A QUE PRECIO Y A QUE COSTO SOCIAL?_ 
QUEDANDO POR RESULTADO, SOLAMENTE DOS CLASES: LA CLASE ALTA 
CON TODOS SUS PRIVILEGIOS Y RIQUEZAS Y LA CLASE BAJA HUNDI
DA EN LA MISERIA, 

TAMBltN, EL COMENTARIO DEL MAESTRO EMILIO RAllASA, SE REFLE
JA DE ALGUNA "°""EN fl. PENSAMIENTO DE CARRt DE MALBERG, - -
~UIEN DESPUts DE CRITICAR A LA .DIVISIÓN DE PODERES. POR -

. ESTIMARLA DESTRUCTIVA DE LA UNIDAD DEL ESTADO Y POR CONSl-
GUIENTE, DE SU FUERZA, SEÑALÓ QUE LA IGUALDAD O EQUILIBRIO_ 
DE PODERES, DE HECHO, NO HA EXISTIDO JAMAS, EN TANTO, QUE -
LA EXPERIENCIA DEMUESTRA QUE ES INEVl.TABLE QUE ALGUNO DE -
LOS "PODERES" TENGA PREPONDERANCIA SOBRE LOS DEMÁS, 

PRIMERAMENTE ESTE AUTOR PARECE NO TOMAR EN CUENTA EL PENSA
MIENTO DE JOHN LOCKE V DE MoNTESQUIEU, EN EL SENTIDO DE QUE 
ESTOS PENSADORES, SIEMPRE HICIERON VER O POR LO MENOS DIE-
RON TACITAMENTE LA IDEA QUE CUALQUIERA DE LOS PODERES SIEM
PRE TENDRIA MAYOR FUERZA O INFLUENCIA SOBRE LOS OTROS l\ES-
TANTES, SEGUN FUERA EL CAS01YA SEA, POR LA EVOLUCIÓN POLl
TICA Y SOCIAL, LA ESENCIA O LA IDIOSINCRACIA DE ESE PAIS, V 
POR LO QUE RESPECTA, EN EL SENTIDO DE ESTIMAR A LA 11 DIVl--
SIÓN DE PODERES" DESTRUCTIVA DE LA UNIDAD DEL ESTADO V DE -



156 

CIMIENTO DEL ORDEN CONSTITUCIONAL QUE EN ESE MOMENTO ESTABA 

SU FUERZA, SIMPLEMENTE, ESTE A~TOR NO PROFUNDIZA.EN QUE LA_ 
SOBERANfA ES UNA Y PROCEDE ESENCIALMENTE DEL PUEBLO Y EL SU 
PREMO PODER SE DIVIDE PARA SU EJERCICIO EN LOS TRES PODERES, 
v POR Lo TANTO RETOMA EL PENSAMIENTO DE THoMAs HoBBEs y RE
TROCEDE A JUSTIFICAR COMO LA ÚNICA MANERA POSIBLE DE GOBER
NAR LA MONARQUfA ABSOLUTA DE Luis XIV o U\ DE UN SISTEMA Tll. 
TALITARIO O DICTATORIAL, ES DECIR, JAMÁS CONTEMPLA EL ASPE~ 
TO PSICOLÓGICO DEL PODER Y SUS CONSECUENCIAS SOBRE LA HUMA
NIDAD, 

REALMENTE, LO ÚNICO QUE JUSTIFICA ESTA FORMA DE PENSAMIENTO, 
ES LA PRESENCIA DEL GENIO, DEL VERDADERO ESTADISTA Y HUMA-
NI STA DEL LfDER GENUINO QUE RARA VEZ SURGE EN LA HISTORIA Y 
ES REPRESENTADO POR HOMBRES COMO: ALEJANDRO "EL f1AGN0u, Ju
Ll O (éSAR, (ARLO MAGNO, CARLOS V, CATALINA LA GRANDE, NAPO
LEÓN,,, GUE, SIN E~~ARGO TAMBltN SON PRESAS DEL PODER, 

Es INTERESANTE EL PENSAMIENTO DEL ctLEBRE BIÓGRAFO EMIL LUD 
WIG, EL CUAL AFIRMABA QUE "si LA HISTORIA UNIVERSAL SE BASA 
DE MODO TAN RESUELTO, SOBRE LAS PERSONALIDADES, UN GOBIERNO 
DE CUATROCIENTAS MEDIANIAS TIENE QUE SERLE MAS EXTRA~O QUE_ 
EL DE UN DICTADOR LLENO DE SIGNIFICACIÓN,,," (ESTA IDEA SE 
ASEMEJA A LA DE JUAN JACOBO RoUSSEAU EN SU OBRA EL "CONTRA
TO Soc 1 AL" OP' c 1 T' • p. <37)). "MUCHO MÁS DESEAR 1 A SER GO-
BERNADO DICTATORIALMENTE POR MASARYk. (EL LIBERTADOR DE CHf 
COSLOVAQUfA) QUE DEMOCRATICAMENTE POR EL PALAIS BOURBON", Y 
CONCLUYE EMIL LUDWIG, CON LA ÚNICA IDEA QUE PUDIERA DE ALG~ 
NA MANERA HACER A UN LADO O REEMPLAZAR A LA PROFUNDA Y SA-
B l A TEORfA DE LA "DIVISIÓN DE PODERES" Y ES LA QUE DICE: 
"EL MODO COMO SE GOBIERNA ES, POR LO DEMÁS MENOS IMPORTANTE 
QUE QUIEN REALIZA LA FUNCIÓN tE GOBERNAR", (LUDWIG, EMIL, -
ADALIDES DE EUROPA, TRADUCCIÓN DEL ALEMÁN POR RAMÓN MARIA -
TENREIRO, EDITORIAL JUVENTUD ARGENTINA (1943) BUENOS AIRES_ 
ARGENTINA, P, (lÜ-PRÓLOGO) ), 
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REGIDO BAJO LA CONSTITUCIÓN DE 1857: Y LA IDEA FUNDAMENTAL, 

POR LO TANTO, ERA LA DE REFORMAR ESTA CONSTITUCIÓN, AUNQUE_ 

NO SE SIGUIERAN LOS PROCEDIMIENTOS QUE ELLA ESTABLECfA PARA 

SU MODIFICACIÓN, SIN EMBARGO, SIN OTRO MANDATO Y CON UNA -

GRAN CAPACIDAD Y CONOCIMIENTO POR PARTE DEL CONGRESO CONST.L 

TUYENTE DE QuERÉTARO. QUE ESTABA INTEGRADO POR Luis MANUEL 

ROJAS. FÉLIX F. PALAVACINI. ALFONSO CRAVIOTO. JOSÉ NATIVl-

DAD MAclAs. FRANc1sco J, MúJ1cA. HERIBERTo JARA. RAFAEL MAR 

TfNEZ DE ESCOBAR, PASTOR ROVAIX, HILARIO MEDINA, PASTRANA -

JAIMES Y MANUEL HERRERA ENTRE OTROS, SURGIÓ LA CONSTITUCIÓN 

VIGENTE CON UN TOTAL DE CIENTO TREINTA Y SEIS ARTÍCULOS, Dl 

VIDIDA EN NUEVE TfTULOS, 

EN LO QUE SE REFIERE A LA DIVISIÓN DE PODERES, Y CONFOR 

ME A LA TRADICIÓN DEL ARTÍCULO 92 DE LA CONSTITUCIÓN DE -

1814 Y SIGUIENDO TEXTUALMENTE EL ARTICULO 52 DE LA CONSTITY 

CIÓN DE 1857, EN SU ARTICULO 49 DECLARA LO SIGUIENTE: ºEL -

SUPREMO PODER DE LA FEDERACIÓN, SE DIVIDE, PARA SU EJERCI

CIO, EN LEGISLATIVO, EJECUTIVO Y JUDICIAL. , 

No PODRÁN REUNIRSE DOS O MÁS DE ESTOS PODERES EN UNA SQ 

LA PERSONA O CORPORACIÓN, NI DEPOSITARSE EL LEGISLATIVO EN 

UN INDIVIDUO, SALVO EN CASO DE FACULTADES EXTRAORDINARIAS -
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AL EJECUTIVO DE LA UNIÓN, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL AR

TICULO 29, .EN NINGÚN OTRO CASO, SALVO LO DISPUESTO EN EL SE. 

GUNOO PARRAFO DEL ARTICULO 131. SE OTORGARÁN FACULTADES EX

TRAORDINARIAS PARA LEGISLAR", 

CABE MENCIONAR QUE EN NUESTRA CONSTITUCIÓN VIGENTE SE -

SEÑALA COMO SUPREMO PODER AL EJECUTIVO. DENTRO DE su ARTf cu 

LO 80 EL CUAL DICE ASI: "SE DEPOSITA EL EJERCICIO DEL SUPRE. 

MO PODER EJECUTIVO DE LA UNIÓN. EN UN SÓLO INDIVIDUO, QUE -

SE DENOMINARA "PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS l'=J<IrNKJS",afl 

ES DECIR, SE CONTINUA DE ESTA MANERA LA TRADICIÓN CONSTITU

CIONAL EN NUESTRO PAIS DEL PRESIDENCIALISMO QUE ES TAN ~ 

GADA; ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE DESPUÉS "DE LA DURA EXPE--

R IENC l A DE LA DICTADURA DE DIAZ. EL CONSTITUYENTE DE QuERt

TARO SE INCLINÓ POR UN NUEVO REFORZAMIENTO DEL EJECUTIVO, -

PROBABLEMENTE INFLUIDO POR LAS IDEAS DE EMILIO RABASA EN EL 

SENTIDO DE QUE LA SUJECIÓN TEÓRICA DEL PRESIDENTE AL CONGRE. 

SO LO HABIA LLEVADO A UTILIZAR MÉTODOS DICTATORIALES PARA -

PODER GOBERNAR", lf3 

POR SU PARTE EL PODER LEGISLATIVO ESTA CONTEMPLADO EN -

EL ARTICULO 50 DE LA SIGUIENTE MANERA: "EL PODER LEGISLATI-

42 CONSTITUCIÓN PoLfTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,_ 
COMENTADA, OP. CIT,, p, (119-189), 

16 IB!DEM. p, <122)' 
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vo DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE DEPOSITA EN UN CONGR~ 
so GENERAL. QUE SE DIVIDIRÁ EN DOS CAMARÁS. UNA DE DIPUTA-

DOS y OTRA DE SENAnORES". 

CoN RESPECTO ÁL. PonEli JuDláÁl.·. EL ÁRTtcuLo 94 PRIMER -

PÁRRAFO. EsTABl.EcE L.o s1GulENTE: ~sE DEPos1TA EL EJERc1c10_ 

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERAClÓN. EN UNA SUPREMA CORTE -

DE JUSTICIA, EN TRliUNALES DE CIRCUITO, CoLEGIADOS EN MATE

RIA DE AMPARO, Y UNITARIOS EN MATERIA DE APELACIÓN; Y EN -

JUZGADOS DE DISTRITO•, 

EN LO REFERENTE A LA SOBERANIA NACIONAL Y DE LA FORMA -

DE GOBIERNO, EL ARTICULO 39 DICE AS!: "l.A SOBERANIA NACIO-

NAL RESIDE. ESENCIAL y ORIGINALMENTE EN EL PUEBLO. Tono PO

DER PÚBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTITUYE PARA BENEFICIO 

DE ESTE, EL PUEBLO TIENE, EN TODO TIEMPO, EL INALIENABLE D~ 

RECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO", Y -

CONTINUA EL ARTfcULO 40 DICIENDO QUE: "Es VOLUNTAD DEL PUE

BLO MEXICANO CONSTITUIRSE EN UNA REPÚBLICA, REPRESENTATIVA, 

DEMOCRÁTICA, FEDERAL COMPUESTA DE ESTADOS LIBRES Y SOSERA-

NOS EN TODO LO CONCERNIENTE A SU R~GIMEN INTERIOR, PERO UNl 

DOS EN UNA FEDERACIÓN ESTABLECIDA SEGÚN LOS PRINCIPIOS DE -

ESTA LEY FUNDAMENTAL", fllll 

flll !BID, P, (129-219-101-103), 
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"DETRÁS DE CADA UNA DE LÁs PALABRAS .Di: LÁ coNsnTuc10N_ 

SE ENCUENTRA NUESTRA HISTORIA NACIONAL; EN CADA UNA SE INS

CRIBEN LÁs REGLAs DEL HACER PoLfrú:o MEx1cANo v HuEsTRo PR11 

YECTO DE VIDA COLECTlVAI EH CADA UNA SE REFLEJAN NUESTROS -

ANHELOS Y ASPIRACIONES; EN CADA UNA ESTAN INSCRlTAS LAS GA

RANTfAS y LOS PROCEDIMIENTOS PARA HACER EFECTlVAS LAS FACUL 

TADES QUE SERALA y FORTALECEN ASf NUESTRO ESTADO DE DERECHO; 

EN cADA uNA DE ELLÁs ESTÁ Lo QUE México es v DEBE sER" • .s 

fl5 Is1D. p, <PRESENTACIÓN A CARGO DEL DR. JORGE CARPIZO). 



- ~l -

EL PAPEL QUE HA JUGADO SIEMPRE EL 

MUNICIPIO LO HA CONVERTIDO EN EL ABA!i 

DERADO NATURAL DE LA LIBERTAD, 

CARLOS A. MADRAZO 
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2.2 LA D1v1s1óN DE PODERES EN EL Mfr1co AcTUAL, 

HEL PODER EJECUTIVO ES EL PODER ACT.IVO DEL ESTADO·, EL -

QUE INVESTIGA. PROPONE y ACTÚA. LÁ ASAMBLEA REPRESENTATIVA_ 

ES EL PODER QUE CONSIENTE, EL QUE PIDE, EL QUE APRUEBA V -

CRITICA. EL QUE ACEPTA o REHUSA LA ACCIÓN PoLfTICA. Los DOS 

SON NECESARIOS SI SE QUIERE DISFRUTAR DE ORDEN Y DE LIBER-

TAD. PERO AMBOS HAN DE PERMANECER FIELES A su PROPIA NATURA 

LEZA, CADA UNO LIMITANDO V COMPLETANDO AL OTRO, EL GOBIERNO 

HA DE ESTAR EN CONDICIONES DE GOBERNAR, V LOS CIUDADANOS, -

DE QUEDAR REPRESENTADOS DEBIDAMENTE, PARA NO VERSE OPRIMl-

DOS, LA SALUD DEL SISTEMA SE BASA EN LA ESTRECHA RELACIÓN_ 

ENTRE AMBOS PODERES, SI UNO DE ELLOS ABSORBE O DESTRUYE LAS 

FUNCIONES DEL OTRO, LA CONSTITUCIÓN QUEDA DEBILITADA•,'16 

EN LA ACTUALIDAD, CADA UNO DE LOS TRES PODERES EN QUE -

SE DIVIDE EL SUPREMO PODER DE LA FEDERACIÓN PARA SU EJERCI

CIO, ESTAN CONFORMADOS POR UNA ESTRUCTURA DEFINIDA V UN COH 

JUNTO DE FUNCIONES ESPECIFICAS. DE ESTOS SE DESPRENDE POR -

CONSIGUIENTE, QUE EXISTE EN LA CONSTITUCIÓN POLfTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS UNA COLABORACIÓN ENTRE LAS RAMAS -

DEL PODER, PRETENDIENDO, QUE DOS O INCLUSIVE LAS TRES RAMAS 

DEL PODER REALICEN PARTE DE UNA MISMA FACULTAD O FUNCIÓN: -

116 LIPPMANN, op, CIT., P, (41), 
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EVITANDO, CON ESTO, UNA SEPARACIÓN RfGIDA DE LOS TRES PODE

RES, QUE TRAERIA CONSIGO UNA PARÁLISIS DEL EJERCICIO DEL P~ 

DER. 

EN UN PRIMER PLANO SE ENCUENTRA EL PODER EJECUTIVO, QUE 

DENTRO DE LA "LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PúBLICA FE

DERAL" SE ESTABLECE SU ESTRUCTURA V JERARQUfA EN LOS ARTfCIJ. 

LOS 1, 2, 3, 4, 10, 17 Y 24 RESPECTIVAMENTE, 

l.As FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, SE ESTA-

BLECEN CLARAMENTE EN LA CONSTITUCIÓN PoLITICA DENTRO DE SU 

ART 1 CULO 89, I{/ 

POR SU PARTE EL PODER LEGISLATIVO, QUE SE DIVIDE EN DOS 

(AMARAS, UNA DE DIPUTADOS V OTRA DE SENADORES, ESTA REGIDO 

PARA SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO POR LA ulEY ORGÁNICA_ 

DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", lAs 

FACULTADES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTAN CONTENIDAS EN EL 

ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 

PoR ÚLTIMO. EL PODER JUDICIAL QUE ESTA CONTEMPLADO EN 

CUANTO A SUS FUNCIONES DENTRO DE LOS ARTICULOS 94 AL 107 -
CONSTITUCIONALES, CONCLUYE CON UNA DE LAS PARTES FUNDAMENTA 

LES DE NUESTRA 'CONSTITUCIÓN, 118 

47 VÉASE LA "LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN fll:eLICA Fw;RAL.'' 
U V&.¡,¡;_ LA C<lNsr1ruc100 POLfTICA re LOS EsTADos UNIDOS MEx1cANos. 
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EL DEPOSITARIO DEL PODER ES SIEM

PRE IMPOPULAR, 

DISRAELI 

Es MÁS FÁCIL HACER LEYES QUE GO-

BERNAR, 

ToLsT01 

DEMAGOGIA ES LA POLfTICA QUE HALA 

GA LAS PASIONES DE LA PLEBE, 

ARISTÓFANES 

CONOZCO A ALGUIEN QUE TIENE MÁS -

ESPfRITU QUE NAPOLEÓN, QUE VoLTAIRE._ 

Y QUE TODOS LOS MINISTROS PRESENTES Y 

FUTUROS: LA OPINIÓN PÚBLICA, 

lALLEYRAND 
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UN PERIODISTA AFIRMA AQUELLO DE -

LO QUE NO ESTÁ COMPLETAMENTE SEGURO:_ 

UN POLfTICO SE GUARDA DE AFIRHAR LO -

QUE SABE QUE ES ABSOLUTAMENTE CIERTO, 

(HESTERTON 

MENTIR POCO NO ES POSIBLE, EL QUE 

MIENTE, MIENTE EN TODA LA EXTENSIÓN -

DE LA MENTIRA, 

VICTOR HUGO 

CANDOR SIGNIFICA EN LATIN SUMA -

BLANCURA, DE AH! QUE LOS ASPIRANTES A 

CARGOS DE ELECCIÓN EN LA ANTIGUA ROMA, 

TOMARAN EL NOMBRE DE CANDIDATOS, 

E~A DE QUE 1 ROZ 
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2,3 ALGUNAS CONSECUENCIAS DE LA DIVISIÓN DE PODERES EN 

OTROS PAISES, 

EN LA ACTUALIDAD, DENTRO DE LA MAYOR(A DE LOS GOBIERNOS 

DEMOCRÁTICOS, SE HA SUSCITADO. A TRAvts DEL TIEMPO, EL PRO-

BLEMA DE LA DEBILITACIÓN DEL PODER EJECUTIVO, ES DECIR, UN -

DESEQUILIBRIO FUNCIONAL EN LAS RELACIONES ENTRE tSTE PODER_ 

POR UN LADO, Y LAS ASAMBLEAS REPRESENTATIVAS Y LA MASA ELEC

TORAL POR EL OTRO, DANDO COMO RESULTADO QUE EN LOS ESTADOS -

DEMOCRÁTICOS EL PODER EJECUTIVO (AL DEPENDER DE UN ELECTORA

DO), SEA SUSCEPTIBLE DE SER MAS DtBIL QUE LOS REPRESENTAN-

TES DEL PODER LEGISLATIVO ELEGIDOS, YA QUE, POR UNA PARTE,_ 

COMO SE HABIA HECHO REFERENCIA EN EL MISMO SENTIDO DENTRO -

DEL CAPITULO PRIMERO EN SU PARTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE -

AMtRICA (M/\DISON), "LOS MIEMBROS DE LOS DEPARTAMENTOS EJECU

TIVO Y JUDICIAL SON POCOS Y SÓLO PUEDEN SER CONOCIDOS PERSO

NALMENTE POR UNA PEQUE~A FRACCIÓN DEL PUEBLO. Los DEL ÚLTl-

MO POR LA MANERA COMO SON NOMBRADOS, ASI COMO POR LA NATURA

LEZA Y DURACIÓN DE SU DESTINO, SE HALLAN DEMASIADO LEJOS DEL 

PUEBLO PARA PARTICIPAR DE sus SIMPATIAS, Los PRIMEROS SON -
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GENERALMENTE OBJETO DE DESCONFIANZA, Y SU ADMINISTRACIÓN Ei 

TÁ SIEMPRE EXPUESTA A SER DESFIGURADA YA QUE SE VUELVE IM-

POPULAR. 

Los MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO LEGISLATIVO. EN CAMBIO. -

SON NUMERosos. EsTÁN DISTR18u1oos ENTRE EL PUEBLO v VIVEN -

EN su SENO. Sus RELACIONES DE PARENTEsco·. DE AMISTAD v DE -

SIMPLE CONOCIMIENTO, COMPRENDEN A UNA GRAN PROPORCIÓN DE LA 

PARTE MÁS INFLUYENTE DE LA SOCIEDAD, LA NATURALEZA DE SUS -

CARGOS PÚBLICOS ENTRA~A UNA INFLUENCIA PERSONAL SOBRE EL -

PUEBLO, ASf COMO QUE SON DE MODO MÁS INMEDIATO LOS GUARDIA

NES DE CONFIANZA DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE AQUEL, CON 

SEMEJANTES.VENTAJAS, ES POCO PROBABLE QUE LA PARTE ADVERSA_ 

TUVIERA UNA OPORTUNIDAD PAREJA DE OBTENER UN RESULTADO FAVQ 

RABLE", IJ9 Y POR OTRA PARTE, "EL PODER TIENDE A ALEJARSE IR 

CENTRO DE GOBIERNO PARA ACERCARSE A LOS DISTRITOS ELECTORA

LES, Y LA TENDENCIA NORMAL DE TODA ELE~CIÓN CONSISTE EN RE

DUCIR A Los PERSONAJES ELEGIDOS AL PAP¡L DE AGENTES DE COMU 

NIDADES ORGANIZADAS", 5() 

49 A. HAMILTON, J, MADISON Y J, JAY, OP, CIT,, P, (216), 
50 LIPPMANN, OP, CIT., P, (62), 
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POR LO TANTO, DENTRO DE LOS GABINETES GUBERNAMENTALES,_ 

SE PERCIBE CLARAMENTE LA FUERzA y LA PASIÓN DE LOS SENTl--

MIENTOS PÚBLICOS, y LOS ESTADISTAS NUNCA SE SIENTEN SEGUROS, 

PORQUE, sus TRAvEcToR1i.s P0Llr1éi.s sE ENCUENTRAN soMETIDAs_ 

A UNA DURA PRUEBA, y su SITUACIÓN POR CONSIGUIENTE LOS ORI

LLA A ESTAR CONTINUAMENTE .ADULANDO A LA INQUIETA MASA DE VQ 

TANTES QUE LOS ELIGIÓ LO CUAL LOS PRIVA DE INDEPENDENCIA, 

Los POLITICOS DEMOCRATAS CASI SIEMPRE, OMITEN EXPLICAR LA 

VERDAD A LOS PUEBLOS POR GUARDAR LA PRUDENCIA; SIN EMBARGO_ 

TAMBitN LES RESULTA INCOMODO Y ES POR ELLO, QUE PREFIERAN -

NO ENTERARSE CON DEMASIADA FRECUENCIA DE LAS DURAS REALIDA-

. DES QUE EXISTEN, 

A PESAR DE HABER SURGIDO POLITICOS DIGNOS DE SER ESCU-

CHADOS, QUE EN su MOMENTO ADVIRTIERON AL PUEBLO CONTRA sus_ 

PROPIOS ERRORES: TAMBltN FUERON HOMBRES CAPACES DE JUZGAR -

CORRECTAMENTE, A LOS CUALES SE LES PERMITIÓ SABER A TIEMPO_ 

LA VERDAD, SIN CENSURAS NI ADORNOS, SIN EMBARGO, EL CARÁC-

TER DE LA DEMOCRACIA MODERNA. NO ES MUY PROPICIO PARA APO-

YARLOS A EXPRESAR SU OPINIÓN CON CLARIDAD, "lo CORRIENTE ES 

QUE UN POLITICO DEMÓCRATA OPTE POR NO OBRAR COMO ES DEBIDO, 

CON DEMASIADA RAPIDEZ, FRECUENTEMENTE LA CONSECUENCIA NO ES 

OTRA QUE SU MUERTE POLIT!CA, RESULTA MUCHO MÁS FÁCIL -- -

MANTENERSE AL PASO, DENTRO DEL AMBIENTE DE LA OP!NlÓN, QUE_ 

INTENTAR SITUARSE AL NIVEL DE UNOS ACONTECIMIENTOS DE PRO--
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GRESIÓN EXCESIVAMENTE R"PIDOS11
, DE ESTA MANERA', 11LOS POL1 

TICOS DEMÓCRATAS TRIUNFADORES SON, EN REALIDAD, HOMBRES IN

TIMIDADOS E INSEGUROS. PROGRESAN POR EL CAMINO DE LA POLfTl 

CA APLACANDO, APACIGUANDO, SOBORNANDO, SEDUCIENDO, EMBAUCAli 

DO, ARREGLÁNDOSELAS PARA MANIPULAR A SU ANTOJO A LOS ELEMEli 

TOS MÁS PEDIGUEÑOS Y AMENAZADORES DEL ELECTORADO, PARA EU.OS 

LA CONSIDERACIÓN DECISIVA NO ESTRIBA EN SI LA PROPUESTA HE

CHA PÚBLICA ES BUENA, SINO EN SI RESULTA POPULAR; NO EN SI 

LOGRARÁ EFECTOS PERDURABLES, SINO EN SI LA MASA DE VOTANTES 

LA HALLARÁ INMEDIATAMENTE DE su AGRADO. Los POLf TICOS RA-

CIONALIZAN DICHA SERVIDUMBRE AFIRMANDO QUE EN UNA DEMOCRA-

CIA, LOS HOMBRES PÚBLICOS SON SERVIDORES DE LA MASA", 51 P.E 

RO EN REALIDAD CONSERVAN SUS CARGOS DURANTE UN CORTO PERIO

DO DE TIEMPO, Y PARA CONSEGUIRLO, RECURREN A LA MANIPULA--

CIÓN, REALIZANDO UN SINNÚMERO DE COMBINACIONES ENTRE LAS -

FRACCIONES Y LOS GRUPOS; DE ESTA FORMA SU POLfTICA SE RESU

ME AL HECHO DE ATRAER Y MANTENER BAJO SU FÉRULA DICHAS COM

BINACIONES, 

SIN EMBARGO, LO ADECUADO ES QUE 11 AUNQUE AQUELLOS HAYAN_ 

OBTENIDO SUS PUESTOS POR DESIGNACIÓN DEL ELECTORADO, HUBIE

RAN SIDO NOMBRADOS POR HOMBRES ESCOGIDOS DE ANTEMANO, DEBIE 

51 IBIDEMo p,(36-37), 
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RAN MANTENERSE LEALES, EN PRIMER T~RMINO. NO A LAS OPINIO-

NES DE LOS VOTANTES, SINO A LA LEY, A SUS CRITERIOS PROFE-

SIONALES, A LA INTEGRIDAD DE LAS ARTES Y CIENCIAS EN QUE -

TRABAJAN, A SUS PROPIAS CONVICCIONES Y A LAS REGLAS Y LA -

CONDUCTA QUE HAN JURADO RESPETAR" I YA QUE, "NINGÚN PRES IDEli 

TE NI JEFE DE DEPARTAMENTO ADMITIRÁ JAMÁS QUE UTILIZA SU -

CARGO PARA SATISFACER LOS INTERESES DE UN CLIENTE O DE UN -

GRUPO QUE EJERZA PRESIÓN SOBRE EL, NI SIQUIERA DE SU PARTI

DO, Sus ACTOS DEBEN RESPONDER SIEMPRE AL VOTO DE OBEDIENCIA 

FORMULADO AL JURAR EL CARGO, ES DECIR, SERAN DESINTERESADOS 

Y PRUDENTES, JAMAS ADMITIRA QUE CON EL FIN DE GANAR VOTOS,_ 

HAYA SACRIFICADO EL INTER~S PÚBLICO O QUE "JUGÓ A LA POLfTl 

cA·. LA LEALTAD HACIA LOS INTERESES PÚBLICOS CONSTITUYE su_ 

MAXIMA VIRTUD", 52 

Es IMPORTANTE HACER REFERENCIA AL COMENTARIO DE JAMES -

TRUSLOW ADAMS EN EL SENTIDO DE QUE: "AL EXAMINAR LA ACTUA

CIÓN DE LOS PRIMEROS GOBERNANTES, WASHINGTON, JOHN ADAMS,· -

HAMILTON Y OTROS, OBSERVAMOS QUE TODOS ELLOS INSISTIERON EN 

OBRAR DE ACUERDO CON SUS CRITERIOS Y RECHAZARON LA MERA SA

Tl SFACCIÓN DEL PUEBLO, EN LAS SUCESIVAS GENERACIONES, LA -

TENDENCIA A CONSIDERAR A LOS POLfTICOS COMO AGENTES DE QUlf 

NES LOS HAN ELEGIDO, HA DEBILITADO LA INDEPENDENCIA DE CUAN 

52 IBlüEM, p, (66-68) 
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TOS DEBEN sus PUESTOS A LAS URNAS. LA TENAZ RESISTENCIA DE_ .. 
AQUELLOS PATRICIOS A MANTENER SUS CRITERIOS PERSONALES Y -

OBRAR DE ACUERDO CON SUS CONVICCIONES PONE EN EVIDENCIA, -

FRENTE A LA INFLUENCIA ACTUAL DE LAS MASAS SOBRE SUS REPRE

SENTANTES, LA DIVERGENCIA DE LA VÍDA PÚBLICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS ·coN RESPECTO A LA DE LOS PRIMEROS DIAS DE ESTA NA--

ClóN", 53 

LA CONSTANTE DEBILITACIÓN DEL PODER EJECUTIVO EN LOS E~ 

TADOS DEHOCRATICOS POR LA FUERTE INTRUSIÓN Y USURPACIÓN DE_ 

LAS ASAMBLEAS ELEGIDAS, ES EL PUNTUAL, YA QUE, EN MENOR GRA 

DO EL PODER GUBERNATIVO SE ENCUENTRA PRESIONADO Y OBSTACUL.l 

ZADO POR LA CONSTANTE PUGNA DE LOS PARTIDOS, POR LOS AGEN-

TES DE INTERESES ORGANIZADOS Y POR LOS PORTAVOCES DE SECTA

RIOS E IDEÓLOGOS, TODAS. ESTAS CUESTIONES AUNADAS A LA OPl-

NIÓN DE LAS MASAS HAN FORZADO A LOS ESTADOS DEMOCRATICOS A 

COMETER DESASlROSOS, Y QUlzAS FATALES YERROS, LA MAYORIA DE -

LAS ASAMBLEAS DE LOS ESTADOS DEMOCRATICOS, SE HAN TRANSFOR

MADO EN DEFENSORAS DE LOS INTERESES PERSONALES Y LOCALES, -

EN OLIGARQUfAS DIRIGIDAS POR CACIQUES QUE AMENAZAN LA SEGU 

RIDAD , LA SOLVENCIA Y LAS LIBERTADES PÚBLICAS, 

53 !BID, p, (36), 
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DE AHf, QUE POR UNA PARTE CON RESPECTO A LAS ASAMBLEAS. 

THOMAS JEFFERSON (COMO YA SE HABfA SEÑALAnO ANTERIORMENTE -

EN EL CAPfTULO PRIMERO DENTRO DE su PARTE LOS ESTADOS UN1-

DOS DE AMtRICA CMADISON) ). SEÑÁLÁRIÁ LO SIGUIENTE: "ToDOS 

LOS PODERES DEL GOBIERNO, LEGISLATIVO, EJECUTIVO Y JUDICIAL, 

EMANAN DEL CUERPO LEGISLATIVO, EL CONCENTRARLOS EN LA MISMA 

MANO. CONSTITlJYE PRECISAMENTE LA DEFINICIÓN DEL GOBIERNO -

DESPÓTICO, No SIRVE DE EXCUSA EL QUE SEAN EJERCIDOS POR VA

RIAS PERSONAS EN VEZ DE POR UNA SOLA, CIENTO SETENTA Y TRES 

DtSPOTAS SERÁN SEGURAMENTE TAN OPRESIVOS COMO UNO SÓLO,,, -

ÜN DESPOTISMO ELEGIDO NO ES EL GOBIERNO POR EL QUE ESTUVl-

MOS LUCHANDO, SINO OTRO QUE NO SÓLO SE BASARA EN LOS PRINCl 

PIOS DE LIBERTAD, SINO EN EL CUAL LOS PODERES GUBERNAMENTA

LES ESTUVIERAN TAN DIVIDIDOS Y EQUILIBRADOS ENTRE VARIOS -

CUERPOS DE MAGISTRATURA. QUE NADIE PUDIERA ATRAVESAR SUS LJ. 

MITES LEGALES SIN VERSE INMEDIATAMENTE CONTENIDO Y REPRIMI

DO POR LOS DEMAS", 54 Y EN RELACIÓN A LA IDEA DE QUE LAMA

SA ES INCAPAZ DE GOBERNAR, JEFFERSON COMENTÓ QUE: "EL PUE-

BLO, NO ESTÁ CALIFICADO PARA EJERCER POR Sf MISMO EL PODER_ 

EJECUTIVO: EN CAMBIO, sf PUEDE NOMBRAR A LA PERSONA ÉNCARGA 

DA DE DICHA TAREA,,, No ESTÁ TAMPOCO EN CONDICIONES PARA LE 

GISLAR: ENTRE NOSOTROS. SE LIMITA A ESCOGER A LOS LEGISLADQ 

RES 11
, 55 ES DECIR. CUANDO LA OPINIÓN DE LA MASA DOMINA A UN 

54 IB!D. p, (é2), 
55 IBJD, p, (22)' 
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GOBIERNO, SE PRODUCE UN TERRIBLE DESAJUSTE DE LAS VERDADE-

RAS FUNCIONES DE tSTE;. y TODO QUEDA TRADUCIDO EN UN DEBILI

TAMIENTO, QUE ORIGINA HASTA CIERTO PUNTO UNA PARÁLISIS, DE_ 

LA CAPACIDAD DE GOBERNAR, 

SIN EMBARGO, SIEMPRE HA EXISTIDO LA NECESIDAD DE PROTE

GER A LOS PODERES EJECUTIVO Y JUDICIAL DE LAS ASAMBLEAS Y -

DE LA. INFLUEtiCIA DE !-A MASA_. SE HABIAN IDEADO VARIOS MEDIOS 

PARA SUAVIZAR, NEUTRALIZAR Y EQUILIBRAR LA PRESIÓN DE LOS -

PARTIDOS, FACCIONES, CAMARILLAS Y SECTAS, SEGÚN JAMES BRVCE, 

AUTOR DE LA OBRA "l.As DEMOCRACIAS MODERNAS", EXISTEN DOS -

FORMAS PREDOMINANTES, "UNA DE ELLAS BASADA EN EJERCER RES-

TRICCIONES CONSTITUCIONALES SOBRE LAS ASAMBLEAS Y LA OTRA,_ 

"DIVIDIENDO EL PODER DEL PUEBLO# PARA DEBILITARLO, ELLO SE 

CONSEGU(A POR MEDIO DE LA ELECCIÓN SEPARADA DE LOS REPRESEli 

TANTES EN LOS ÓRGANOS LEGISLATIVO Y EJECUTIVO, O HACIENDO -

QUE ESTOS FUERAN ELEGIDOS POR CUERPOS DE VOTANTES DIFEREN-

TES Y EN PERIODOS DISTINTOS", 

"LA EVAPORACIÓN DE LOS PODERES IMPONDERABLES A QUE NOS_ 

REFERIMOS Y UNA TOTAL DEPENDENCIA DEL GOBIERNO A LAS ASMl-

BLEAS Y A LA MASA ELECTORAL, HA DESHECHO EL EQUILIBRIO DE -

PODERES ENTRE LAS DOS FUNCIONES DEL ESTADO, EL ÓRGANO EJECU 

TIVO HA PERDIDO A LA VEZ SU PODER MATERIAL Y SU AUTORIDAD,_ 

EN TANTO QUE LAS ASAMBLEAS Y LAS MASAS ELECTORALES HAN AD--
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QUIRIDO EL MONOPOLIO DE LOS PODERES EFECTIVOS, 

TAL ES LA REVOLUCIÓN INTERNA QUE HA TRANSTORNADO EL SI~ 

TEMA CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS LIBERALES DEMOCRÁTICOS"' 

SIENDO QUE "DE ACUERDO CON LAS TRADICIONES DE LA SOCIEDAD -

OCCIDENTAL, TODO GOBIERNO CIVILIZADO FUNDA EN ELºRECONOCl-

MIENTO DE QUE LOS DOS PODERES QUE EJERCENº DICHAS FUNCIONES_ 

FUNDAMENTALES DEBEN MANTENERSE EN EQUILIBRIO Y QUE SE REPRl 

MIRAN, COMPENSARAN, COMPLEMENTARAN, INFORMARAN Y VITALIZA-

RÁN M~TUAMENTE", 56 

56 IBID, p, (65-70-72), 
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EXTRALIMITAR LAS FACULTADES PRESl 

DENCIALES ES UN CRIMEN CONTRA LA DEM12 

CRACIA, CONTRA NUESTRO SISTEMA CONSTl 

TUCIONAL -QUE NO PRESIDENCIALISTA- Y 

CONTRA EL PRESIDENTE MISMO, 

CARLOS LORET DE MOLA 
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C A P J. T U L O 1 1 1 
LA SITUACION IEL PODER EN MEXICO 

3.1 HISTORIA RECIENTE. 

EL PRESIDENCIALISMO EN 11~XICO·, NO ES PRODUCTO DE UNA Sl 

TUACIÓN CIRCUNSTANCIAL, NI DE LA CONJUNCIÓN EN UN MOMENTO -

DADO DE UNA SERIE DE FACTORES ECONÓMICOS, POLfTICOS Y $OCIA 

LES; ES ALGO CUYA COMPLEJIDAD VA HAS ALLÁ Y SE CONVIERTE EN 

UNA ESPECIE DE PRÁCTICA POLfTICA QUE TAL VEZ SE REMONTA Y -

TIENE SUS RAICES EN LAS ÉPOCAS PRECOLONIAL Y COLONIAL, HAS

TA HACER SU APARICIÓN f1As CONFORMADA EN EL SIGLO XIX A TRA

vts DE HOMBRES COMO AGUSTfN DE !TURBIDE, ANTONIO LóPEZ DE -

SANTA ANNA Y PORFIRIO DfAZ QUE EJERCIERON, SINO UN PODER Aa 

SOLUTO, Sf UN PODER DESMEDIDO Y CON GRANDES PRERROGATIVAS,_ 

DANDO ASf, UN ANTECEDENTE DE LO QUE SERIA EN UN FUTURO EL -

PRESIDENCIALISMO EN TODA SU MAGNITUD. 

MÁS TARDE LA FIGURA DEL CAUDILLO DENTRO DE LA REVOLU--

CIÓN MEXICANA, ES CLARAMENTE LA ANTESALA DE LA IMAGEN DEL -

PRESIDENTE, Y TOMA SU MÁXIMA EXPRESIÓN EN EL MOMENTO EN QUE 

EL GENERAL ALVARO ÜBREGÓN DESPUÉS DE HABER OCUPADO LA PRESl 

DENCIA DE LA REPÚBLICA DE 1920 A 1924, DECIDE REELEGIRSE PA 

RA VOLVERLA A OCUPAR EN EL AÑO DE 1928, DESTRUYENDO DE ESTA 

MANERA UNO DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA REVOLUCIÓN 
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MEXICANA QUE SE ENCUENTRA CONTENIDO EN LÁ FRASE: #SUFRAGIO_ 

EFECTIVO, No REELECClóN". v QUE UNO DE sus ÁUTORES EL L1cEti 

c IADO Jos~ VASCONCELOS CcuE ENTRE OTROS PUESTOS. FUE SECRE

TARIO DE EDUCACIÓN Pi'.JBLICÁ EN EL GOBIERNO DE ÜBREGÓN). AL -

SER ENTREVISTADO SOBRE LA REELECCIÓN DEL G~NERAL OBREGÓN -

RESPONDIÓ DE MANERA TAJANTE LO SIGUIENTE: "SOBRE ESO NO SE 

OPINA; SOBRE ESO SE ESCUPE", 

(ON EL ASESINATO DEL GENERAL OBREGÓN, EL PODER POLfTICO 

DEL PAIS QUEDA EN LAS MANOS DEL GENERAL PLUTARCO ELIAS CA-

LLES, QUIEN POR UN LADO INICIA EL LLAMADO #MAXIMATO• DURAN

TE LOS PERIODOS PRESIDENCIALES DE EMILIO PORTES GIL (1928--
1930), PASCUAL ÜRTIZ RUBIO (1930-1932) y ABELARDO RoDRfGUEZ 

(1932-1934), Y POR OTRA SE DA CUENTA DE QUE EL PAfS ESTABA_ 

YA CANSADO DE TANTA LUCHA, Y QUE NO PODfA CONTINUAR EL PO

DER DISGREGADO ENTRE VARIOS GENERALES Y CAUDILLOS, ES ENTOti 

CES EL MOMENTO EN QUE UNIFICA E INSTITUCIONALIZA POR ASf D~ 

ClRLO EL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO CON EL PARTIDO NACIONAL_ 

REVOLUC 1 ONARl O, 

EL ÚLTIMO PROBLEMA QUE SE SUSCITÓ PARA LOGRAR LA UNIFI

CA:IÓN POLfTICA DEL PAfS, FUE LA CANDIDATURA A LA PRESIDEN

Cl~ CE LA REPÚBLICA EN EL AÑO DE 1929 POR PARTE DEL PARTIDO 

ANTIRRELECC!ONISTA, DEL LICENCIADO JOSÉ VASCONCELOS, QUIEN_ 

POSTERIORMENTE SERIA DESPOJADO DEL TRIUNFO ELECTORAL POR LA 
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FUERZA. SIN EMBARGO, COMO SERALÁRIA EL GRAN ESCRITOR y PE-

RIODISTA ALEJANDRO GÓMEZ ARIAS QUIEN FUERA VASCONCELISTA EN 

AQUELLA tPOCA, QUE SOBRE EL MOVIMIENTO VASCONCELISTA EN ESE 

. MOMENTO PESO UN ANAéRONISMO HISTÓRICO, YA QUE, 11 EL EJEMPLO_ 

LEJANO DEL MADERISMO TRIUNFANTE SOBRE UN RtGIMEN GASTADO, -

QUE SE DESMORONABA. Dos SUPUESTOS -SOBRE ELLOS DESCANSABA -

TODA LA ESTRATEGIA- ERAN ILUSORIOS: LA POSIBILIDAD DE VOTAR 

Y EL CONSECUENTE RESPETO A LA DECISIÓN MAYORITARIA QUE EL -

VOTO REPRESENTABA, PERO NI FUE POSIBLE LLEGAR A LAS CASI--

LLAS ELECTORALES, NI EL RtGIMEN MILITARISTA PODfA ENTREGAR_ 

EL PODER, EL ERA LA ÚLTIMA SERAL, EL RESTO DE UNA REVOLU--

CIÓN YA DESHECHA, DESVIRTUADA Y LA REPRESENTACIÓN DE UN SIS 

TEMA QUE ERA PRECISO.DESTRUIR EN SU ESENCIA. LA SUSTITUCIÓN 

DE HOMBRES -COMO LO DEMOSTRABA LA MUERTE DE ÜBREGÓN Y LA -

PURGA DE LOS GENERALES EN 1924- NADA PODfA CAMBIAR, EL - -

ERROR FUNDAMENTAL DEL VASCONCELISMO SE CONCRETÓ EN SU INDE

CISIÓN PARA IMAGINAR NO UNA LUCHA ELECTORAL, SINO UNA. TOTAL 

TRANSFORMACIÓN DE LA REALIDAD POLfTICA MEXICANA, IMPEDIDO 

COMO ERA LÓGICO EL VOTO LIBRE NO QUEDABA SINO LA LLAMADA A_ 

LAS ARMAS, QUE ERA IMPOSIBLE IMPROVISAR, EL CANDIDATO PIDIÓ 

A SUS PARTIDIARIOS QUE RECURRIERAN A LA VIOLENCIA, SIN AD-

VERTIR QUE TAL COSA ERA LA PLENA NEGACIÓN DE LO QUE EL 
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VASCONCELISMO REPRESEllTABA", l 

SIN EMBARGO. LA FIGURA DEL GENERAL PLUTARCO ELIAS CA--

LLES QUEDARIA JUSTIFICADA EN CONTRAPOSICIÓN A LA DEL LICEN

CIADO Jost VAscoNCELos, DENTRO DE LÁs PALABRAS DE R.H.S. -

CROSSMAN (MENCIONADAS EN EL cAPfTULO PRIMERO, EN su PARTE -

LOS ESTADOS UNIDOS DE AM~RICA <MADISON)) QUE DICE LO SIGUIEti 

TE: "COMO OCURRE SIEMPRE, QUE EN UN PERIODO DE ACCIÓN REVO

LUCIONARIA VA A SER SEGUIDO POR EL RESTABLECIMIENTO DE UN -

GOBIERNO PARTIDIARIO DEL ORDEN. CUANDO PARECE QUE LOS VISIQ. 

NAR 1 OS V~ A TENER RAZÓN, ES .EL MOMENTO 1ND1 CADO PARA QUE -

APAREZCA EL ESTADISTA, QUIEN FIJARA LOS OJOS, NO EN IDEALES, 

SINO EN INTERESES, CONSIDERANDO LA SEGURIDAD DE MAS VALOR -

QUE LA LIBERTAD", 2 

DESDE EL AÑO DE 1929 HASTA ANTES DE LA ELECCIÓN PRESl-

DENC IAL DE 1964, EL PARTIDO EN EL PODER NUNCA PERDIÓ UNA -

ELECCIÓN PARA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, PARA GOBERNADOR Y 

PARA SENADOR, DE HECHO LOS PARTIDOS DE OPOSICIÓN EN ESTA -

ETAPA, NO SÓLO CARECIERON DE LA FUERZA REAL E INSTITUCIONAL 

NECESARIA PARA GANAR ALGÚN PUESTO DE ELECCIÓN POPULAR DE -

LOS ANTES MENCIONADOS O PARA OBLIGAR DE MANERA PACIFICA O -

1 CARDE NAS NoR 1 EGA. JOAQU ! N' JosÉ VASCONCELOS. EoocArol, PQ. 
LfT!CO Y PROFETA. ~ll'ERA EDICIÓN (19f2), EDICIONES ()cWv, S.A. -
MÉXICO, p, (12). 
2 (ROSSMAN. OP, CIT., P, (108), 
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INSTITUCIONAL A QUE SUS VERDADEROS TRIUNFOS FUERAN RECONOCl 

DOS, SINO QUE su IDEOLOGIA EN MUCHAS CUESTIONES DIFIERE TO

TALMENTE DE LA IDIOSINCRACIA y DE LA REALIDÁD POLfTICA DEL_ 

PAfs, PRESENTANDO EN OCASIONES CARACTEiúsrtCAS ESENCIALMEN

TE DIFERENTES DE LAS QUE CORRESPONDEN A UN PARTIDO POLfTICO 

EN EL TERRENO TEÓRICO O EN LA EXPfRIENCIA EUROAMÉRICANA, -

ANTE ESTAS CIRCUNSTANCIAS, LOS PARTIDOS DE OPOSICIÓN HAN Rf 

CURRIDO EN MUCHOS CASOS AL FINANCIAMIENTO POR PARTE DEL GO

BIERNO, Y DADA ESTA SITUACIÓN HAN APOYADO A LOS CANDIDATOS_ 

DEL PARTIDO EN EL PODER O LUCHADO PRIVISIONALMENTE EN 

CONTRA DE ESTE A CAMBIO DE CONCESIONES PARA LOS GRUPOS POLi 

TICOS QUE LOS DIRIGEN. 

los PARTIDOS DE OPOSICIÓN QUE ·se HAN MANTENIDO EN FORMA 

PERMANENTE SOLO TIENEN, LA CALIDAD DE GRUPOS DE PRESIÓN Y -

AL PARTICIPAR EN LAS ELECCIONES PARA CARGOS DE ELECCIÓN PO

PULAR, ENTRAN CON LA PLENA CONCIENCIA DE PERDERLAS: PERO E~ 

TO EN CIERTOS CASOS LES PERMITE OBTENER EN CAMBIO ALGUNAS -

PLAZAS PARA DIPUTADOS O PRESIDENTES MUNICIPALES, SIEMPRE Y 

CUANDO SEAN CUIDADOSAMENTE SELECCIONADOS ENTRE LOS MENOS -

BRILLANTES O LOS MENOS POPULARES, YA QUE, NO FUE SINO HASTA 

EL A~O DE 1940 CUANDO ALGUNOS MIEMBROS DE LA OPOSICIÓN RE-

GRESARON A LA (AMARA DE DIPUTADOS, CONSTITUYENDO SOLAMENTE_ 

EL 5% DEL ÍOTAL; ESTO A DIFERENCIA DEL PASADO EN QUE LA OPQ 

SICIÓN MANTUVO UNA SITUACIÓN DE BASTANTE FUERZA EN LA CAMA-
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RA DE DIPUTADOS DURANTE LA PRESIDENCIA DE fRANCISCO ¡, MADf 

RO CON EL GRUPO PORFIRISTA. AL USURPAR EL PODER EL GENERAL_ 

VICTORIANO HUERTA. TRAS EL ASESINATO DEL PRESIDENTE l"aADERO, 

LA INMENSA MAYORf A DE LOS SENADORES Y DIRUTADOS MADERISTAS_ 

PRESENTARON EN AMBAS CAMARAS UNA GRAN PRESIÓN POL!TICA, Y -

ES POR ELLO QUE EL GENERAL HUERTA RESOLVIÓ DISOLVER ESTAS -' 

DOS CAMARAS, SIN ANTES ASESINAR A VARIOS REPRESENTANTES, 

MAs TARDE, EN LA CONVENCIÓN DE AGUASCALIENTES Y EN EL -

CONGRESO CONSTITUYENTE, LOS DISTINTOS GRUPOS REVOLUCIONA--

RIOS TENIAN CADA UNO A sus PROPIOS REPRESENTANTES. Los DEBA 

TES MOSTRARON UNA GRAN LIBERTAD Y DIVERSIDAD DE INTERESES Y 

OPINIONES, POSTERIORMENTE, Y DURANTE LA tPOCA DEL GENERAL -

ALVARO OBREGÓN, ESTA SITUACIÓN SE MANTUVO, HACltNDOSE VISI

BLE CON GRANDES SECTORES DE DIPUTADOS INDEPENDIENTES EN EL 

CONGRESO, HASTA QUE, ESTA OPOSICIÓN -DADO EL CLIMA GENERAL_ 

DE VIOLENCIA- LLEGA A ESTAR A PUNTO DE DERROCAR AL GENERAL_ 

OBREGÓN, EL CUAL REACCIONA TOMANDO MEDIDAS ENtRGICAS PARA -

CONTROLAR EL PODER LEGISLATIVO, CONSIGUIENDO SU OBJETIVO Mf 

DI ANTE UN CONTROL CAS 1 ABSOLUTO DE ESTE PODER, "DESDE ENTO!i 

CES LAS MEDIDAS DEL EJECUTIVO PARA CONTROLAR AL LEGISLATIVO 

SE CONVIERTEN EN UNA DE LAS CARACTERISTICAS ESENCIALES_ 
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E INSTITUCIONALES DE LA POL(TICA MEXICANA",- 3 

DE AHf QUE LAS DIFERENCIAS ENTRE LA CÁMARA HEREDADA y -

LA CÁMARA RENOVADA SON M(NIMÁS y NO SON SIGNlFlcÁTIVAS, EL_ 

PRESIDENTE TIENE EL CONTROL TANTO DE LOS DIPUTADOS ELEGIDOS 

DURANTE EL SEXENIO PRESIDENCIAL ANTERIOR COMO DE LOS DIPUTA 

DOS ELEGIDOS EN SU PROPIO GOBIERNO, SE ADVIERTE EN ESTA SI

TUACIÓN QUE EL SISTEMA DE "EQUILIBRIO DE PODERES" NO FUNCIQ. 

NA COMO DEBER(A SERLO, DÁNDOSE UN DESAJUSTE POR LA MARCADA_ 

PREPONDERANCIA DEL PODER EJECUTIVO; Y POR CONSIGUIENTE EL -

PODER LEGISLATIVO TOMA APARENTEMENTE UNA FUNCIÓN SIMBÓLICA, 

YA QUE SOLAMENTE SANCIONA LOS ACTOS DEL PODER EJECUTIVO DÁ! 

DOLES VALIDEZ Y FUNDAMENTACIÓN PARA QUE ADQUIERAN LA CATEGQ. 

RIA DE LEYES. 

POR SU PARTE EL PODER JUDICIAL, REPRESENTADO POR LA SU

PREMA CORTE DE JUSTICIA, HA OBRADO CON CIERTA INDEPENDENCIA 

CON RESPECTO DEL PODER EJECUTIVO, Y CONSTITUYE EN OCASIONES 

UN FRENO A LOS ACTOS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA O DE -

SUS COLABORADORES, DEBIDO A QUE TIENE COMO FUNCIÓN DEJAR -

QUE. EN EL ASPECTO PARTICULAR. CIERTOS ACTOS V MEDIDAS DEL_ 

PODER EJECUTIVO QUEDEN SUJETOS A UN JUICIO, SIN EMBARGO, EN 

3 GONZÁLEZ CASANOVA. PABLO. LA DEMOCRACIA EN MÉXICO. DÉCI
MA SEXTA EDICIÓN <1985). EDICIONES ERA. S.A. MÉXICO, 
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REALIDAD SU FUNCIÓN POLfTICA PRINCIPAL ES LA DE DAR ESPERAN 

ZA A LOS GRUPOS Y PERSONAS QUE PUEDEN UTILIZAR ESTE RECURSO, 

PARA SALVAGUARDAR EN UN MOMENTO DADO SUS INTERESES O DERE-

CHOS1SOBRE TODO SE ADVIERTE QUE LA MAYORIA DE LOS QUEJOSOS_ 

soN PROPIETAR1os o coMPARIÁs. Los TRABAJADORES Y cÁHPEs1Nos 

QUE RECURREN A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, SE ENCUENTRAN_ 

EN RELACIÓN A LOS ANTERIORES, EN UNA FRANCA MINOR{A, CONSTl 

TUYENDO UN GRUPO MUY PEQUERO, 

ESTE PODER, A PESAR DE SU FUNCIÓN ANTERIORMENTE MENCIO

NADA, NO DEJA DE SEGUIR LAS GRANDES LINEAS DEL PODER EJECU

TIVO, SIRVIENDO DE HECHO PARA DARLE UNA MAYOR ESTABILIDAD Y 

CONTROL, 

LA IDEA DE UNA FEDERACIÓN INTEGRADA POR ESTADOS LIBRES_ 

Y SOBERANOS HA CAIDO SIMPLEMENTE A UNA DEPENDENCIA MUY FUER 

TE DE LOS ESTADOS CON RE~PECTO AL CENTRALISMO QUE EJERCE EL 

GOBIERNO (PODER EJECUTIVO), EL CUAL MANTIENE SU CONTROL DE 

MANERA POLfTICA Y FINANCIERA, LA POSIBILIDAD CONSTITUCIONAL 

QUE TIENE EL PODER EJECUTIVO PARA LA DESTITUCIÓN DE GOBERNA 

DORES Y EL CALENDARIO POLfTICO QUE PAULATINAMENTE VA ACEN-

TUANDO EL PODER DEL PRESIDENTE CONFORME TRANSCURRE SU PERIQ 

DO DE GOBIERNO, DAN UNA SUPREMACfA DEL PODER EJECUTIVO SO-

BRE LOS ESTADOS Y POR CONSIGUIENTE SOBRE LOS MUNICIPIOS (GQ 

BIERNO LOCAL) A LOS CUALES ALEXIS DE TOCQUEV!LLE CONSIDERÓ_ 

EN SU TIEMPO COMO "LOS PILARES DE LA VIDA DEMOCRATICA", 
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Es IMPORTANTE HACER REFERENCIA AL SINDICALISMO COMO 

FUERZA POLfTICA NACIONAL. YA QUE; PRESENTA MÚLTIPLES CARAC

TERISTICAS DENTRO DE UNA osc!LÁc1ÓN DEPENDIENrii. NO SÓLO -

DEL PARTIDO EN EL PODER CON SU SECTOR OBRERO, SINO ESPECfFl 

CAMENTE DEL PODER EJECUTIVO, 

EN SU MAYORÍA LOS TRABAJADORES SINDICALIZ!\DOS PERTENE-

CEN A LA CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES MEXICANOS" LA CUAL -

ESTA LIGADA ESTRECHAMENTE AL PODER EJECUTIVO. POR SU PARTE, 

TAMBitN OTROS S~NDICATOS NO AFILIADOS A ESA CENTRAL, TIENEN 

FUERTES VÍNCULOS CON EL PARTIDO EN EL PODER, SIN EMBARGO, -

EL MOVIMIENTO OBRERO HA CAUSADO VERDADERAS EXPLOSIONES QUE_ 

TIENEN DISTINTOS SIGNIFICADOS Y EFECTOS, "l.As HUELGAS DEL -

33, QUE REVELAN EL DESCONTENTO DEL MOVIMIENTO OBRERO ANTE -

LA POLITICA CONSERVADORA Y ANTIOBRERA DEL MAXIMATO; LAS - -

HUELGAS DEL 43-44 EN LA ~POCA DE ÁVILA CAMACHO, EN QUE EL -

MOVIMIENTO OBRERO QUIERE DEMOSTRAR SU FUERZA, IGNORADA POR_ 

EL NUEVO GOBIERNO; Y LAS HUELGAS DEL 58, EN QUE EL MOVIMIEN 

TO OBRERO LUCHA POR RECUPERAR SU INDEPENDENCIA, SON FENÓME

NOS QUE REVELAN COMO EL MOVIMIENTO, AUNQUE DEPENDIENTE EN -

SUS GRANDES TENDENCIAS DE LA POLIT!CA DEL EJECUTIVO, ES UNA 

FUERZA POTENCIAL QUE SE MANIFIESTA CÍCLICAMENTE EN FORMA -

EXPLOSIVA, 
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SOBRE LOS EFECTOS QUE ALCANZAN ESTAS MANIFESTACIONES, -

ENCONTRAMOS DIVERSAS VARIANTES: ES EVIDEhTE QUE LAS HUELGAS 

DEL 33 FUERON DECISIVAS EN LA SUCESIÓN PRESIDENCIAL QUE LLJ;. 

VÓ A CÁRDENAS AL PODER, y DECISIVAS EN LÁ POLITICA POPULAR_ 

DEL PRESIDENTE CÁRDENAS. EN ESE CASO EL PROPIO. GOBIERNO RE

CONOCIÓ LA NECESIDAD DE DAR MAYOR IMPORTANCIA AL MOVIMIENTO 

OBRERO Y DE CONTROLARLO HACIENDO UNA POLITICA OBRERISTA Y -

REVOLUCIONARIA. EN CUANTO A LAS HUELGAS DEL 44. DIERON LU-

GAR A UNA REPRESIÓN CONSIDERABLE ~UE PERMITIÓ AL EJECUTIVO_ 

CONTINUAR CONTROLANDO AL MOVIMIENTO OBRERO, Y ACENTUAR LA -

POLITICA MODERADA INICIADA UNOS AÑOS ANTES, FINALMENTE, LAS 

HUELGAS DE 1958 PERMITIERON QUE EL MOVIMIENTO OBRERO ALCAN

ZARA ÉXITOS PARCIALES EN LA RECUPERACIÓN DE SU DEMOCRACIA -

INTERNA -ES EL CASO DE LOS SINDICATOS DE TELEGRAFISTAS, TE

LEFONISTAS Y ELECTRICISTAS- Y PROVISIONALES EN EL CASO DEL_ 

SINDICATO FERROCARRILERO, QUE CON POSTERIORIDAD SE LANZÓ A 

UNA LUCHA QUE TERMINÓ EN UN FRACASO POLfTICO TOTAL", fl 

DE TODAS MANERAS, AUNQUE EL MOVIMIENTO OBRERO EN SUS -

TENDENCIAS GENERALES, PRESENTA MARCADAS CARACTERISTICAS DE_ 

DEPENDENCIA RESPECTO DE LA POLfTICA DEL PODER EJECUTIVO, NO 

HAY LUGAR A DUDAS DE QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE ÉSTE UNA -

FUERZA LATcNTE Y EN ALGUNOS CASOS REAL DE LA VIDA POLfTICA_ 

DE MÉXICO. 

' GoNZÁLEZ CASANOVA, PABLO, OP. CIT., p, (28-29), 
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Los PREs1DENTEs DE M~úco; DESDE EL GENERAL LÁZARO CAR

DENAs HAsTA EL L1cENc1ADo GusTÁvo DIÁz ORDAZ, No PUEDEN sER 
... . . 

CATALOGADOS COMO MALOS PRESIDENTES, AL CONTRARIO PERTENEClt 

RON A UN GRUPO DE POltTICOS FORJADOS EN EL QUEHACER POLITI-

CO DE SU TIEMPO; FUERON HOMBRES POSEEDORES DE UNA AMPLIA -

EXPERIENCIA y CULTURA POÚÚCA, CONOCEDORES DE LA REALIDAD_ 

POLITICA, ECONÓMICA v soc1AL DEL PÁls. A LO LARGO DE su FOR 

MACIÓN POLITICA, LOS PUESTOS DE ELECCIÓN POPULAR FUERON Cl.A 

VES PARA SU CONFORMACIÓN COMO VERDADEROS POLfTICOS, Y A ES

TE RESPECTO ES MUY SIGNlFlCATIVÁ LÁ OPINIÓN DEL LICENCIADO_ 

MIGUEL ALEMAN CUANDO SE LE PREGUNTÓ SOBRE LA CANDIDATURA A 

LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL LICENCIADO ADOLFO LóPEZ_ 

f1ATEOS EN LA CUAL COMENTÓ: "LE ENCUENTRO UN lliFECID GRAVE: -

NO HA S 1 DO GOBERNADOR" , 

Es Asl COMO LOS PRESIDENTES EN M~x1co, ANTES DE SER PRt 

SIDENTES, ANTE TODO SON HOMBRES, QUE INMERSOS EN UN SISTEMA 

POLITICO TAN PECULIAR COMO ES EL NUESTRO, RECIBEN UN PODER_ 

EN SUS MANOS DESMEDIDO Y SIN CONTROL, AL QUE NO SE LE OPONE 

NADA, EN EL CUAL EL "EQUILIBRIO DE PODERES" ES UNA IRREALI

DAD Y POR LO TANTO ESTOS HOMBRES QUEDAN EN LAS MANOS DEL PQ 

DER QUE LOS DESBORDA Y DOMINA EN MUCHAS OCASIONES, 
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UN PARTIDO QUE TIENE LÁ CAPACIDAD 

PARA RECONOCER SUS MALES, AL HACERLO, 

DA PASOS MUY IMPORTANTES PARA SU REM~ 

DIO, PARA SU ELIMINACIÓN, 

JESÚS REYES HEROLES 

LA CRITICA DA EN OCASIONES EL CO

NOCIMIENTO NECESARIO PARA ~EPARAR LOS 

ABUSOS, 

PLATÓN 

TAN AVENTURADO ES CREER EN UN PAR' 

TIDO POR SU PROGRAMA COMO JUZGAR UN -

LIBRO POR SU PRÓLOGO, 

BERNARD SHAW 

UN Lf DER VALE LO QUE EL CONJUNTO_ 

DE SUS COLABORADORES CERCANOS, 

JOSÉ ORTEGA Y GASSET 
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3,2 EL.DESGASTE DEL PARTIDO DOMINANTE, 

EN RELACIÓN AL SISTEMA DE PARTIDO DOMINANTE MAURICE -

DuvERGER SEflALARfA Lo SIGUIENTE: "EL SISTEMA DE PARTIDO DO

MINANTE CORRESPONDE EN CIERTA MEDIDA A LA ESTRUCTURA DE LAS 

SOCIEDADES SUBDESARROLLADAS QUE HAN SUFRIDO LA INFLUENCIA -

DE OCCIDENTE" ,5 

EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL QUE FUE FUNDA

DO EN EL AÑO DE 1929 BAJO LA DENOMINACIÓN DE PARTIDO NACIO

NAL REVOLUCIONARIO Y POSTERIORMENTE PARTIDO DE LA REVOLU-

CIÓN MEXICANA, ES EL PRODUCTO DE LA UNIFICACIÓN E INSTITU

CIONALIZACIÓN DE LA MAYOR PARTE DE LAS FUERZAS Y GRUPOS DEL 

PA(S DESDE AQUEL ENTONCES. ESTE PARTIDO, HA SIDO UNA DE LAS 

PRINCIPALES FUERZAS DEL PODER EJECUTIVO PARA MANTENER SU -

PREPONDERANCIA Y HEGEMONIA SOBRE LOS PODERES RESTANTES Y S~ 

BRE EL PAfS EN GENERAL, 

EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN SU ASPECTO_ 

INTERNO, SIEMPRE HA MANTENIDO UNA ESTRUCTURA SÓLIDA Y FIR

ME, APOYADO EN SUS TRES SECTORES: OBRERO, CAMPESINO Y POPU-

5 BERLÍN VALENZUELA, FRANCISCO, DERECHO ELECTORAL, PRIMERA 
ED1c1óN (1980). EDITORIAL PoRRúA MÉx1co. p, (118>. 
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LAR. Su "D1sc1PLINÁ INTERNA" 6; su ~llWl v su CON-

TROL POLfTICO, HAN SIDO DETERMINANTES PARA SU CONFORMACIÓN, 

su ESTANCIA EN EL PODER nuRÁNTE TANTOS Áflos. Su ENORME APA

.RAT<i ELECTORAL .QUE vÁ DESDE Los coMIT~s sEcc10NAELS PASANDO 

POR LOS COMIT~S MUNICIPALES Y LOS COMIT~S DISTRITALES EN EL 

DISTRITO FEDERAL, LOS COMITÉS DIRECTIVOS ESTATALES Y EL CO

Ml TÉ DIRECTIVO DEL DISTRITO FEDERAL HASTA EL COMITÉ EJECUTl 

VO NACIONAL, DAN UN AMPLIO MARGEN DE CONTROL Y DE MANEJO -

DEL ELECTORADO, YA QUE UN PAR.TIDO DOMINANTE, ES UN PARTIDO_ 

EN SU MAYORfA DE ELECTORES Y NO DE MILITANTES, 

SIN EMBARGO, TODO PARTIDO EN EL.PODER SUFRE UN DESGA~ 

TE, ES CENSURADO TANTO INTERNA COMO EXTERNAMENTE, EL 00~11-

NIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DURANTE TANTOS 

AROS, HA SUSCITADO POR UNA PARTE EL EFECTO DE CREAR UNA SO

CIEDAD APOLfTICA EN SU HAYORfA, ESTE EFECTO, ES EL CLÁSICO_ 

RESULTADO DE UN SISTEMA DE PARTIDO DOMINANTE, POR OTRA PAR

TE, ESTE DOMINIO PRODUCE EN LA SOCIEDAD UN RECHAZO PERMANEtf 

6 EN RELACIÓN A LA DISCIPLINA PARTIDISTA, ES IMPORTANTE -
MENCIONAR LAS PALABRAS DEL LICENCIADO Jesús REYES HERO-
LES (QUIEN FUERA ENTRE OTRAS COSAS PRESIDENTE DEL PARTI
DO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL), QUE DECfAN LO SIGUIEN
TE: "EVITAR LA RIGIDEZ, EN QUE LOS POCOS SE IMPONEN A -
LOS MUCHOS, EN CUE, A NOMBRE DE LA DISCIPLINA SE AXFl--
XIAN SANAS INQUIETUDES, 
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TE Y MECÁNICO, ES DECIR, SEA BUENO O MALO, POPULAR O IMPOP.U. 

LAR EL CANDIDATO DE ESTE PARTIDO, EL REPUDIO DEJA DE SER O!l. 

JETIVO PARA CONVERTIRSE EN UNA PRÁCTICA CONSTANTE Y USUAL, 

EN CUANTO A SU MILITANCIA INTERNA, EN UN PRINCIPIO, -

LOS POLfTICOS QUE REPRESENTABAN A ESTE PARTIDO, SURG(AN Y -

SE FORJABAN EN SU SENO. ES DECIR ERAN POL(TJCOS DE CARRERA, 

POL!TICOS HECHOS EN SU PARTIDO, ESTA PRÁCTICA HA DEGENERADO 

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, YA QUE, EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INS

TITUCIONAL HA SIDO UTILIZADO SIMPLEMENTE COMO 11TRAMPOL(N PQ 

L!TICO" DEL PROPIO SISTEMA PARA LA IMPROVISACIÓN Y ENCUBRI

MIENTO DE UNA SERIE DE BuRÓCRATAS Y TECNÓCRATAS SIN NINGUN_ 

ANTECEDEtiTE, NO DIGAMOS YA DE ELECCIÓN POPULAR, SINO DE AL

GUNA PARTICIPACll~N O MILITANCIA DENTRO DEL PROPIO PARTIDO,_ 

ESTA SITUACIÓN HA CAUSADO UN MALESTAR Y UN RESQUEBRAJAMIEN

TO DE LA ESTRUCTURA DEL PARTIDO, QUE TAMBIÉN INTERNAMENTE -

HA s 1 DO MANEJADO POR GENTE y POR UN PODER EJE CUT! va AJENO. 

INEXPERTO Y DESCONOCEDORES DE LA REALIDAD NACIONAL E INTER

NA, DE LA TRAYECTORIA, IMPORTAllCIA Y TRASCENDENCIA DEL PAR

Tl DO REVOLUC 1ONAR1 O J NST ITUC IONAL, EL CUAL HA DADO GRANDES 

ESTADISTAS Y POL(TJCQS, HOMBRES CONSCIENTES DE LAS NECESIDA 

DES úEL PA f S, Y TAMB 1 ÉN HOMBRES CON UNA IDEA CLARA DE DAR -

UNA TRANSFORMACIÓN POL(TICA Y SOCIAL EN EL ASPECTO DEMOCRÁ

TICO, MÁS, SIN EMBARGO, AL SER Ut-. INSTRUMENTO MÁS DE LA 

ENORME FUERZA DEL PODER EJECUTI va y AUNADO " ESTO su CotlD ¡-
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CIÓN DE PARTIDO DOMINANTE, HÁ DADO TAMBIÉN POLITicos MUY NE 

GATIVOS, MEDIOCRES Y DESHONESTOS, A LOS CUALES HA MANTENIDO 

O SE HAN MANTENIDO DURANTE LARGO TIEMPO, PRINCIPALMENTE, BA 

JO LA PRÁCTICA POLITICA DE LA INDECISIÓN QUE LE HA COSTADO_ 

TANTO A LA HUMANIDAD, Y QUE SE REFLEJA EN LAS PALABRAS DEL_ 

CÉLEBRE BIOGRAFO STEFAN ZwEIG, LAS CUALES DICEN LOS SIGUIEli 

TE: "SE HACEN ASÍ MILES DE SACRIFICIOS, NO POR PLACER, NI -

SIQUIERA POR PASIÓN, Y MUCHO MENOS, POR ENERGIA, SINO SIM-

PLEMENTE POR INDECISIÓN DE LOS POLITICOS, DE LOS HOMBRES DE 

PARTIDO, QUE CARECEN DE VALOR PARA RESISTIR AL PUEBLO; POR_ 

COBARDfA, EN ÚLTIMO TÉRMINO,,, NINGÚN VICIO Y NINGUNA BRU

TALIDAD EN LA TIERRA HAN VERTIDO TANTA SANGRE COMO LA COBAR 

DfA HUMANA", ] QuE DIFERENCIA A LA FIGURA DE FRANCISCO!, -

MADERO, QUE A TRAVÉS DE SU DECISIÓN POLITICA TOMADA EN LOS_ 

CONVENIOS DE CIUDAD JUAREZ, ESTABLECIÓ UN GOBIERNO PROVISI~ 

NAL PARA CONVOCAR A NUEVAS ELECCIONES, DE ESTA MANERA ~ADE

RO EVITABA QUE SE PROLONGARA UNA LUCHA SANGRIENTA QUE DE T~ 

DAS FORMAS LE DAR(A EL TRIUNFO, HACIENDO A UN LADO A TODOS_ 

LOS CAUDILLOS DESEOSOS DE GUERRA Y DE SANGRE, Y LE DABA A -

LA REVOLUCIÓN UNA EVOLUCIÓN JURfDICA, MADERO FUE DURAMENTE_ 

7 ZWEJG, STEFAN. FoUCHÉ. TRADUCCIÓN DE MAXIMO JosÉ KAHN y 
MIGUEL PÉREZ FERRESO. SÉPTIMA EDICIÓN, (1985), EDITORIAL 
~POCA, S.A. MÉXICO, p, (54), 
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CRITICADO, SUPUESTAMENTE POR HABER PACTADO CON EL ENEMIGO:_ 

SE LE ACUSÓ DE TRAICIONAR A LA REVOLUCIÓN, PERO ANTE TODO,_ 

"AL FIRMAR LOS PACTOS DE CIUDAD JuARá, QUE PROCURABAN COli 

TENER EL BANDIDAJE EN QUE DEGENERAN LAS REVOLUCIONES PROLOli 

GADAS, MADERO SE LIBRÓ DE LA RESPONSABILIDAD DE CUANTO HA -

VENIDO DESPUÉS, lA RESPONSABILIDAD CORRE ENTERA A CARGO DE_ 

LOS QUE MATARON Y TRAICIONARON A MADERO, EN PRIMER TÉRMINO_ 

Y EN SEGUIDA A CUENTA DE CARRANZA, QUE, DELIBERADAMENTE Y -

POR AMBICIÓN DE DOMINIO, CONVIRTIÓ UNA REVOLUCIÓN DE IDEAS, 

EN COMPETENCIA CANfBAL DE POLITICASTROS INCONDICIONALES Y -

BANDIDOS ANALFABETOS",B 

EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. RECOGE EN su_ 

IDEOLOGfA LOS PRINCIPIOS E IDEAS FUNDAMENTALES QUE DIERON -

MOTIVO AL SURGIMIENTO DE LA REVOLUCIÓN, PERO A LA VEZ, HA -

ESTABLECIDO PRÁCTICAS DEMAGÓGICAS QUE HAN DESVIRTUADO MU--

CHAS CUESTIONES, Y HAN PRODUCIDO UN EFECTO MUY CONTRAPRODU

CENTE DENTRO Y FUERA DEL PARTIDO, 

& CARDENAS NoRIEGA, JoAQUfN, op. CIT •• p, 130), 
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TODA ~POCA DE CRISIS, DE QUEBRANTO 

ECONOMICO, O DE LUCHA POLlTICA, ES -

UN PERfODO DE REVIS!ON DEL PASADO Y 

DE PLANES PARA EL FUTURO, 

V!C~NTE LOMBARDO TOLEDANO 
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3.3 LA CR1s1s EcoNóM1cA Y PoLIT1cA 

EL ARRIBO AL PODER EJECUTIVO -CON TODA su FUERZA- DES-

PU~S DE Los sui:Esos PoLITI ces Y soc IALES DE DESCONTENTO PO

PULAR DE 1968. DE UNA SERIE DE HOMBRES IMPROVISADOS. HA su~ 
CITADO EL MISMO EFECTO: IMPROVISACIONES, ES DECIR, LA FALTA 

DE UNA CULTURA POL(TICA Y DE UNA VASTA EXPERIENCIA POLfTICA, 

LA CUAL SE ADQUIERE EN GRAN PARTE EN PUESTOS DE ELECCIÓN PQ 

PULAR, HAN. CAUSADO UN DESAJUSTE ECONÓMICO Y POL(TICO EN EL_ 

PAfS, YA QUE, ~STE NO ES UN LABORATORIO O UN SIMPLE "JUEGO_ 

POLfTIC011 EN EL QUE SE PUEDAN ESTAR HACIENDO PRUEBAS O IMPRQ 

VISADO SISTEMAS V PERSONAS, LEJOS DE CREAR UNA TRANSFORMA-

CIÓN, O DE DAR UN CAUCE PARA GENERAR UNA EVOLUCIÓN EN LAS -

CUESTIONES ECONÓMICAS, POLITICAS Y SOCIALES, SE DA UN RETRQ 

CESO EL CUAL PROVOCA UNA CRISIS QUE PERJUDICA TERRIBLEMENTE 

AL PAIS, 

No SE PUEDE GOBERNAR A UN PAfS, BASÁNDOSE EN IMPULSOS -

PERSONALES QUE NINGUN PODER, ÓRGANO, NI PERSONA PUEDEN CON

TROLAR, V LO QUE ES PEOR, NO SE PUEDE GOBERNAR CON TEMOR, -

PADECIENDO MIEDO E INDECISIÓN, YA QUE EN SU DEFECTO, O SE -

GOBIERNA PARA UN LADO O PARA OTRO PERO SE GOBIERNA, 

DENTRO DE ESTA SITUACIÓN, NO EXISTE UN PROGRAMA CONTI

NUADO, BASADO EN UN CRITERIO COMUN Y PRÁCTICO, SINO QUE CA-
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DA PERIODO PRESIDENCIAL, TODO SE CORTA PARA DAR INICIO A -

UNA NUEVA FORMA PERSONAL MUY PROPIA DE. GOBERNAR, 

MÉXICO VIVE UNA TRANSFORMACIÓN EN TODOS ASPECTOS MUY -

IMPORTANTE DENTRO DE SU HISTORIPJ EL QUE ESTA SE LLEVE A -

CABO, DEPENDE TOTALMENTE DE l.A CONCIENCIA, DEL PATRIOTISMO_ 

Y DE LA MADUREZ DE SABER ASIMILAR EL PASADO, COMPRENDER SUS 

FALTAS Y SÜS ACIERTOS PARA APLICARLOS CON UN CRITERIO LIM-

PIO Y NACIONALISTA POR PARTE DE LAS GENERACIONES ACTUALES -

Y FUTURAS, 



197 

e o N e L u s I o N E s 

l, DENTRO DE LA ANTIGUA GRECIA CON UN SISTEMA DEMOCRATICO, 

EL PODER RESIDIA EN SU MAYORfA EN LOS MAGISTRADOS MILI

TARES O ESTRATEGAS (PERICLES), EXISTIENDO A LA VEZ UNA_ 

APERTURA DE OPINIÓN E INFLUENCIA DE OTROS ÓRGANOS PÚBLl 

COS COMO EL CONSEJO DE LOS QUINIENTOS, LOS JURADOS POPU 

LARES Y LA ASAMBLEA PÚBLICA, QUE DABA UN CONTRAPESO AL_ 

PODER QUE EJERCfAN LOS GENERALES, TAMBltN INFLUYÓ EN -

GRAN MEDIDA EL GOBIERNO MIXTO, SOBRE TODO EN ESPARTA Y 

POSTERIORMENTE EN ROMA. YA QUE AL EQUILIBRARSE EL PODER 

CON DIVERSAS FUERZAS, ES DEICR, CON DIFERENTES FORMAS - -

DE GOBIERNO CONSEGUIAN UNA ESTABILIDAD POLITICA MUV IM

PORTANTE, 

2, Es EN INGLATERRA A IlONDE EL EJERCICIO DEL PODER ABSOLU

TO RECIBE SU MÁXIMA JUSTIFICACIÓN EN EL PENSAMIENTO DE_ 

THOMAS HoBBES. DESPUÉS DE VARIOS SIGLOS EN QUE EL PODER 

ESTUVO DEPOSITADO EN UN SOLO HOMBRE, SIN EMBARGO, ES EN 

ESTE MISMO PAIS DONDE SURGE LA FIGURA DE JOHN LOCKE, -

QUE REPRESENTA LA CONTRAPOSICIÓN AL ABSOLUTISMO AL PRO

PONER LA DIVISIÓN DE PODERES, MAS TARDE, ESTE PENSADOR_ 

SERIA RETOMADO Y APOYADO POR EL ENCICLOPEDISMO FRANCÉS_ 

V EN ESPECIAL POR MONTESQUIEU; TODO DENTRO DE LA MONAR

QUfA MÁS REPRESENTATIVA DEL PODER ABSOLUTO, ES DECIR, -
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LA MONARQUIA DE LUIS XIV. 

3, LA DIVISIÓN DE PODERES SE CONFORMA EN REALIDAD DENTRO -

DEL MARCO POLITICO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AH~RICA, -

QUE A TRAV~S DE SU CONSTITUCIÓN PoLITICA, SE PLASMA Y -

SE LE DA CUERPO DE UNA MANERA CLARA Y PRECISA A LAS FUK 

CIONES DE CADA UNO DE LOS TRES PODERES: PERO A LA VEZ -

PROCURANDO QUE EXISTA UNA COLABORACIÓN RECIPROCA, SIN -

LLEGAR A LA INVASIÓN DE FUNCIONES DE UNO HACIA OTRO, 

SIN EMBARGO, EN LA REALIDAD POLITICA DE LAS DEMOCRACIAS 

ACTUALES, SURGEN LOS PARTIDOS POLITICOS, COMO FACTORES_ 

DETERMINANTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIVISIÓN DE 

PODERES PREVISTO POR LAS CONSTITUCIONES. 

4. EN Mtx1co LA DIVISIÓN DE PODERES. ESTUVO CONTEMPLADA -

DESDE SUS PRIMERAS CONSTITUCIONES BAJO LA INFLUENCIA -

DEL ESTADO LIBERAL-BURGUtS Y DE DERECHO, DANDOSE UNA -

EVOLUCIÓN PAULATINA, OSCILANDO ENTRE EL PARLAMENTARISMO 

y EL PRESIDENCIALISMO, HASTA LLEGAR.FINALMENTE, DESPUtS 

DE UNA SERIE DE ACONTECIMIENTOS POL(TICOS, ECONÓMICOS Y 

SOCIALES, A TOMAR COMO ALTERNATIVA LA SEGUNDA Y ASI - -

CONSTITUIR NUESTRO SISTEMA POLITICO BASADO EN LA CONSTl 

TUCIÓN POLITICA DE 1917, 
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5, EN EL ACONTECER MUNDIAL DE NUESTRO TIEMPO, DENTRO.DE A~ 

GUNAS DEMOCRACIAS, SE HACE UN BALANCE DE LAS INFLUEN--

CIAS Y CONSECUENCIAS QUE SUFRE SOBRE TODO EL PODER EJE

-CUTIVO EN RELACIÓN, POR UNA PARTE, A LA MAYOR lNFLUEN-

CIA Y MANEJO DEL PODER LEGISLATIVO, Y POR EL OTRO A LA 

PRESIÓN QUE EJERCE LA MASA SOBRE LOS POLfT!COS QUE RE-

PRESENTAN AL PODER EJECUTIVO, DÁNDOSE COMO.RESULTADO UN 

DESAJUSTE EN EL EQUILIBRIO DE PODERES, 

6, EN LA ACTUAL REALIDAD POLfTICA DE NUESTRO PAfS, ES IM-

PORTANTE SERALAR LA CONSTANTE PRÁCTICA POL(TICA DEL PO

DER EJECUTIVO PARA MANTENER CONTROLADO AL PODER LEGISLA 

TIVO: DESPRENDltNDOSE DE ESTO COMO CONSECUENCIA, UN DE~ 

EQUILIBRIO MUY MARCADO DE PODERES EN QUE EL PODER DEL -

EJECUTIVO A TRAVts DE SUS INSTRUMENTOS LO ABARCA TODO,_ 

SIN DEJAR ALGUNA OPCIÓN PARA CONTRARRESTAR SU ENORME PQ 

DER. 
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l. LAs DEMOCRACIAS SON PRODUCTO DE UNA EVOLUCIÓN, ES DECIR, 

NO SE CONFORMAN EN UN INSTANTE; TODO LLEGA EN SU MOMEN

TO, SIEMPRE Y CUANDO SE SIGA POR EL CAMINO DE LA MADU-

REZ POLfTICA, DEL DIÁLOGO Y DEL RESPETO SOBRE TODO A LA 

NACIÓN Y A SUS INSTITUCIONES, 

LA DEMOCRACIA LA VAN FORJANDO LAS NUEVAS GENERACIONES -

DE MEXICANOS, LOS AUT~NTICOS POLfTICOS CREADORES E IDEA 

LISTAS, PREOCUPADOS E INTERESADOS POR·LA PROBLEMATICA -

NACIONAL, LA DEMOCRACIA NO LA HACEN LAS FIGURAS INVENTA 

DAS O IMPROVISADAS, NI LOS FARSANTES Y TRAIDORES QUE -

APOYADOS EN BANDERAS Y FIGURAS POLfTICAS QUE NO MERECEN 

Y NO REPRESENTAN EN SU AUTENTICIDAD, TRATAN DE PREGONAR 

CON EL DESEJEMPLO, LA DEMOCRACIA MEXICANA, SOLO LA PUE

DEN IR CONSTRUYENDO LOS VERDADEROS MEXICANOS, 

2, EN NUESTRO PAfS, CON EL PAULATINO PROCESO DEMOCRÁTICO -

(LA REFORMA POLfTICA INICIADA POR EL L1c, JESÚS REYES -

HEROLES, SIENDO SECRETARIO DE GOBERNACIÓN DE 1976 A - -

1979 Y LA CONSTANTE ORGANIZACIÓN Y PRESIÓN POLITICA DE_ 

ALGUNOS VERDADEROS PARTIDOS DE OPOSICIÓN), SE IRÁ BUS-

CANDO POCO A POCO, DARLE UN MAYOR PESO E INDEPENDENCIA_ 

AL PODER LEGISLATIVO, PARA QUE A TRAVÉS DE UNA OPOSI---
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CIÓN EQUILIBRADA, LE D~ UN VERADERO SENTIDO A LA FUN-

CIÓN TAN IMPORTANTE DE ESTE PODER, Y DE ESTA MANERA -

CONSTITUIRSE REALMENTE EN UN CONTRAPESO Y EQUILIBRADOR 

DE LA FUERZA DESMEDIDA DEL PODER EJECUTIVO, 

3. EL PODER JUDICIAL, DEBE SER EJERCIDO POR GENTE QUE TEH 

GA UNA CARRERA PROFESIONAL HECHA DENTRO DE ESE MEDIO,_ 

NO POR DESIGNACIONES AL VAPOR O POR IMPROVISACIONES -

QUE AL PASO DEL TIEMPO SÓLO PRODUCEN LA PlRDIDA DE IN

DEPENDENCIA Y CONTINUIDAD DE ESTE PODER, AL CUAL SE LE 

ORILLA POR CONSIGUIENTE A SER UTILIZADO POR CUALQUIERA 

DE LOS OTROS DOS PODERES, 

4. Es NECESARIO E INDISPENSABLE AGREGAR EN EL ARTICULO 82 
CONSTITUCIONAL, EL CUAL SE REFIERE A LOS REQUISITOS PA 

RA SER PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, LA CUESTIÓN DE QUE_ 

EL CIUDADANO QUE ASPIRE AL MANDO DEL PODER EJECUTIVO,_ 

POR LO MENOS HAYA OCUPADO DOS PUESTOS DE ELECCIÓN POPU 

LAR, CON ESTO SE BUSCA DE ALGUNA MANERA EVITAR LA IM-

PROVISACIÓN DE GENTE INEXPERTA Y AJENA AL ACONTECER P~ 

LITICO Y SOCIAL DEL PAfS, 

5. Los PoLITICOS QUE DEBEN REPRESENTAR AL PODER EJECUTIVO 

POR MEDIO DE LA ELECCIÓN POPULAR, JAMÁS DEBEN PERMITIR 

QUE SU EJERCICIO POLfTICO SE VEA INFLUIDO O MANIPULADO 
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POR LA OPINIÓN DE LA MASA O DEL PODER LEGISLATIVO, CON_ 

EL FIN DE MANTENERSE DENTRO DEL AGRADO, SINO QUE DEBEN -

RESPETAR A SUS CONVICCIONES, A SU CRITERIO Y A SU HONEi 

TIDAD -SIN DEJAR POR ESTO A UN LADO LOS INTERESES Y NE

CESIDADES DEL PUEBLO-, ES DECIR, PROCURAR QUE SU TEMPE

RAMENTO NO DOMINE DEL TODO A SUS PRINCIPIOS SIGUIENDO -

DE ANTEMANO LA IDEA DE GOETHE QUE DICE LO SIGUIENTE: 

"PENSAR ES FACIL, ACTUAR ES DIFfclL, ACTUAR SIGUIENDO -

EL PENSAMIENTO PROPIO ES LO MAs DIFICIL DEL MUNDo•. 

6, EL TÉRMINO "DIVISIÓN DE PODERES", ES QUIZÁ DEMASIADO -

AMPLIO E IMPRECISO PARA DETERMINAR CLARAMENTE SU SIGNI

FICADO, YA QUE, AL HABLAR BAJO ÉSTA EXPRESIÓN SE DÁ LU

GAR A LA IDEA DE QUE EL PODER SE FRACCIONA O SE SEPARA: 

CUANDO EN REALIDAD EL SUPREMO PODER SOBERANO ES UNO SÓ

LO, Y SIMPLEMENTE SE DIVIDE PARA SU EJERCICIO EN LOS -

TRES PODERES COMUNMENTE CONOCIDOS, 

EN REALIDAD, HABLAR DE UNA DIVISIÓN O SEPARACIÓN DE FUli 

CIONES ES MÁS PRECISO, AUNQUE EL TÉRMINO NO ES LO SUFI

CIENTEMENTE FUERTE PARA DETERMINAR LA IMPORTANCIA DE CA 

DA UNO DE LOS TRES PODERES, 



SIN EMBARGO, EN NUESTRA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, DENTRO -

DEL TITULO TERCEROS, CAPÍTULO PRIMERO LLAMADO "DE LA Dl 

VISIÓN DE PODERES", ARTÍCULO 49, SE MANEJA PERFECTAMEN

TE POR UNA PARTE LA IDEA GENERAL DE LA DIVISIÓN DE PODE 

RES, Y POR OTRA PARTE SE DEFINE Y SE PRECISA CLARAMENTE 

SU CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, 
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