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IITTROOUOCI~ 

La Institución del servicio pDblico es tan antigua c~ 
mo el hombre mismo, pues en la cultura griega, sobre todo en 
la polis democr~tica que naci6 de la gens, se consideraba que 
las obras realizadas por los individuos, sin importar la clase 
de las mismas, representaban un servicio estimable para el gr~ 
po. 

La ciudad, era la uni6n de familias "y aldeas para una 
vida perfecta y autosuficiente. Esta comunidad pol1tica tenia 
como fin, la prActica de las buenas acciones que les permitie
ra satisfacer sus necesidades y no solo la convivencia. 

En la misma forma que las polis griegas, Roma se con~ 
tituy6 por un gran nDmero de ciudades y territorios autónomos, 
con un gobierno central, cuya admlnistraci6n imperial descans~ 
ba sobre los gobiernos municipales locales, quienes ten1nn la 
obligación de procurar el bienestar de sus ciudades. En Roma 
el pueblo era la piedra angular del derecho pDblico. 

A la caida de Roma, se habre la puerta al feudalismo, 
epoca en que predominó un sistema de posesión de la tierra del 
reino al servicio del reino. En donde el hombre de poco poder 
prestaba sus servicios al se~or a cambio de que se le protegi~ 
ra, y satisfaciera sus necesidades. 

Esta situaci6n perdur6 durante siglos, sin embnrgo, a 
partir del siglo XIII, la sociedad Europea observ6 considera--



2 

bles avances, lo que origin5 el nacimiento de la burgues1a, c~ 
ya característica primordial fue el mercantilismo, a cuya som
bra surgieron los llamados comerciantes, quienes formaron gru
pos de ayuda diversa; denominados corporaciones. 

Bajo el espíritu hurgues surge el Estado Moderno. Es 
Florencia la ciudad italiana la que recibe el nombre del pri-
mer Estado Moderno. 

El Estado se convierte en el principal eje del univer 
so humano, se le otorga asimismo, la categorla de bien o valor 
supremo. El Estado Moderno fue el poseedor del poder pliblico, 
e intervino en la satisfacci6n de las necesidades de la colec
tividad, no obstante ello, hubo como en toda sociedad sus par
ticulares marginados, los que carec1an de toda forma de ayuda. 
Pretendiendo, aliviar este problema surgen las cofrad1as y los 
hospitales, quienes procuraban el bien pliblico. Bajo este mar 
co de hechos es posible hablar del pensamiento que dominaba, -
durante esa 6poca, respecto al bien Comlin; Nicolas Maquiavelo, 
Secretario Florentino, consider6 al Estado como un f1n en s1 -
mismo, en donde, el Príncipe, debla buscar conservarlo y mant~ 
nerlo estable. Otra máxime de Maquiavelo, fue el aconsejar a 
los principes buscar el bienestar del principado y a trav6s, -
de ello, buscar el bien pliblico. 

El siglo XVII, vi6 nacer a un gran gobernante a quien 
es debido, que se haya considerado al servicio administrativo 
como una verdadera carrera. Nos referimos claro estfi, a Fede
rico de Prusia, apodado el Grande quien es a su vez, el primer 
gobernante que se autonombra el Primer Servidor del Estado. 



3 

El Estado Contempor5nco, vi6 desarrollarse a la Nueva 
España, como una Colonia Espafiola donde, bajo el influjo del -
sistema Administrativo traido de la Madre Patria, se desarro-
llaron los Ayuntamientos quienes ten1an a su cargo, no s6lo el 
manejo de la Administraci6n Pública, y la impartici6n de la ju~ 
ticia, sino tambi&n la realizaci6n de las obras públicas; dura!!. 
te los dos primeros siglos de dominaci6n, llegaron a la Nueva 
Espa~a. diversas ordenes religiosas, que junto con los Ayunta
mientos y las autoridades superiores de esa &poca, procuraron 
satisfacer las necesidades de la poblaci6n entre las que dest~ 
caron: educaci6n, salud, beneficencia y creaci6n de caminos e!!. 
tre otros en el último siglo, de dominaci6n, los Ayuntamientos 
empiezan a perder fuerza, dado que en 1786, se establece, el -
sistema de Intendencias que no trajo consigo cambios en la fo! 
ma de satisfacer las necesidades del pueblo, sino que, se lim.!. 
t6 a vigilar a los funcionarios que los prestaban; en lo refe
rente a los servicios prestados por las ordenes religiosas, p~ 
san a formar parte del sistema de Intendencias. 

El servicio Público como noci6n, adquiere gran impor
tancia a partir del momento en que la teor1a y la jurispruden
cia francesas lo consideran como un criterio directriz, para 
la regla del derecho franc6s de la separaci6n de competencias 
entre las autoridades administrativas y las judiciales. 

Este problema de competencia entre las autoridades a~ 
ministrativas y judiciales, trat6 de ser explicado, en un pri!!, 
cipio a trav6s de la teor1a de los actos de autoridad y de los 
actos de gestión, teor1a que con posterioridad fue sustituida 
por la noci6n de servicio pGblico, concepto adoptado gracias a 
la resoluci6n del caso Blanco que estableci6 definitivamente 



elfimbito de competencia entre las autoridades judiciales y las 
administrativas. 

A partir de esta resoluci6n, se dieron varias nociones 
del servicio pfiblico; las cuales han sido sostenidas durante m~ 
cho tiempo. 

Nuestra legislacl6n a su vez, en diversos preceptos l.=_ 
gales hace referencia a la noci6n de servicio pfiblico; lo consi 
dera como un servicio personal prestado por los ciudadanos al • 
Estado o bien, como la actividad constante que el Estado desa·· 
rrolla. 

Los servicios pfiblicos han sido, a lo largo del tiem·· 
po, materia de diversas clasificaciones, asimismo, se ha prete~ 
dido establecer sistemas de prestaci6n de los servicios pfibli·· 
cos. 

Es imposible considerar, que los servicios pfiblicos · 
puedan funcionar sin la participaci6n de personas que pueden ser 
consideradas como agentes del Estado. ror ello, es que se ha 
dado gran importancia a la necesidad de determinar la noci6n de 
Servidor o Funcionario Pfiblico, así como el establecer, los li· 
mites de su actividad. 

En la actualidad la Ciudad de México enfrenta una com· 
plejidad de problemas, en la satisfacci6n de los servicios que 
presta a la pohlaci6n; lo que ha hecho necesario que se tomen 
medidas para asegurar el funcionamiento de la metr6poli y que -
sus servicios bAsicos se mantengan en un nivel adecuado. Para 
este fin, se han creado programas de trabajo orientados a modeL 
nizar los actuales sistemas de prestaci6n de servicios. 
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Es necesario, a su vez, conocer las resoluciones tom~ 
das por la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, as1 como la 
de los Tribunales Colegiados de Circuito, para que esté en co~ 
cordancia la doctrina y la realidad, en lo referente a los se~ 
vicios pGblicos. 



CAPITULO 

ANTECEDE~TES HISTORICOS 

l. l. GRECIA. 

En ninguna parte podemos seguir mejor que en la anti· 
gua Atenas (por lo menos la primera fase de la evolución) de 
q11e modo se desarrollo el Estado cuando se modificaron en par· 
te los órganos de la gens, y en parte fueron sustituidos por • 
la administraci6n del Estado, mientras que una "fuerza pOblica" 
armada al servicio de esa administración del Estado, y, por ·· 
consiguiente, utilizable contra el pueblo, usurpaba el lugar · 
del "pueblo en armas", protector de si mismo en sus gentes, 
fratrias y tribus. 

En los tiempos heroicos, las cuatro tribus de los at~ 
nienses aOn se hallaban establecidas en distintos territorios; 
su constitución estaba formada, por; asamblea del pueblo, con
sejo del pueblo y basileus. Hasta donde alcanza la historia · 
escrita, se observa que el suelo estaba ya repartido y era pr~ 
piedad privada, conforme a la producci6n mercantil relativame~ 
te desarrollada ya hacia el final del estadio superior de la 
barbarie, y al comercio de mercader1as que a ella corresponde. 

Muy pronto se mezclaron los miembros de las gens, fr.!!_ 
trias y tribus, y el distrito de la fatria y de la tribu reci· 
bió en su seno habitantes que, aún siendo conciudadanos, no 
formaban parte de estas corporaciones y que, por consiguiente, 
eran unos extrafios en su propia residencia. Dado que, cada f.!!. 
tria y cada tribu administraba ella misma sus asuntos en tiem· 



po de paz, sin enviar a nadie a Atenas al consejo del pueblo -
o al basileus. Sin embargo, todo el que residiese en el terri 
torio de la fatria o de la tribu sin formar parte de ellas, no 
pod1a participar en esa administraci6n. 

Hasta tal punto se desequilibr6 el funcionamiento de 
la constituci6n gentil que en los tiempos heroicos se hizo ne
cesario remediarlo adoptAndose la Constituci6n atribuida a Te
seo. La cual pretendió establecer en Atenas una administraci6n 
central; es decir, en que una parte de los asuntos hasta ento~ 
ces administrados de manera independiente por las tribus fue • 
declarada com6n y llevada ante el consejo general residente en 
Atenas. 

Con ello los antenienses establecieron en vez de una 
simple confederación de tribus vecinas, procedióse a su fusión 
en un s6lo pueblo. Naciendo as1, un derecho popular ateniense 
general, que estuvo por encima de las costumbres legales de 
las tribus y de las gentes; el ciudadano de Atenas recibi6 co· 
mo tal derechos determinados, asi como una protecci6n jur1dica 
sobre el terreno mismo donde era extraño a la tribu. 

La segunda instituci6n atribuida a Teseo fué la divi· 
si6n de todo el pueblo en tres clases; los eupAtridas o nobles, 
los geomoros o agricultores y los demiurgos u obreros, asi co· 
mo la atribución del derecho exclusivo de los empleos " la no· 
bleza, divisi6n que quedó sin efecto por cuanto no cstablecia 
otras diferencias de derecho entre las clases. No obstante é~ 
to, su importancia radica en que nos indica los nuevos elemen· 
tos sociales que hab1an ido desarrollAndose. Demuestra que la 
ocupación de las funciones gentiles, habitual en ciertas fami· 
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lias, se transform6 en un derecho de estas a los empleos públ~ 
cos; dichas familias, poderosas atlemfis por sus riquezas, come~ 
zaron a reunirse fuera de sus gentes en una clase privilegiada 
propia; y que el Estado apenas naciente consagró esta preten-
sión. La división de trabajo entre campesinos y obreros habia 
llegado a ser lo bastante fuerte para disputar el primer pues
to en importancia social a la antigua distribuci6n de gentes y 

tribus. Por último, proclama el irreconciliable antagonismo -
antrc la gens y el Estado; el primer inte~to de formaci6n del 
Estado co~siste ...o desgarrar las gentes dividiendo los miembros 
de cada una de ellas en privilegiados y no privilegiados. 

La historia pol1tica filterior de Atenas, hasta Sol6n, 
es casi desconocida. Las funciones del basileus caen en desu
so, poniéndose a la cabeza del Estado arcontas salidos del se
no de la nobleza. La autoridad aristrocrática aument6 cada 
vez más. Hasta llegar a hacerse insoportable, hacia el afio 600 
antes de nuestra era. 

Ya que, la mayor1a del pueblo, compuesta más de inqu~ 
linos que de siervos, carec1a de derechos pol1ticos. 

Durante el siglo séptimo, la revoluci6n econ6mica en
sanch6 la brecha que separaba a los nobles de sus inquilinos, 
aquellos plantaban olivares, y especulaban con las tierras; 6! 
tos, forzados por la necesidad de cultivar sólo cereales, se -
retrasaban en el pago de los alquileres y, a fuerza de deudo-
res morosos, perd!an sus tierras y su libertad. Sobreviniendo 
el'peligro de una rebelión de los labriegos. 

"Sol6n (638-558 a.c.) llev6 adelante una reforma con! 
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titucional, el a~o de 594, aproximadamente. Con Salón entró • 
en la po11tica griega el influjo de una clase docta; declaró · 
nulas todas las hipotecas y las deudas en prenda de las cuales 
se hubiesen dado tierras o personas; otorgó libertad a todos · 
los esclavos por causa de deudas; devolvió todas las tierras 
embargadas por alquileres retrasados, y fijó un limite a la ·• 
cantidad de terreno que pod1a poseer cada individuo. A fin de 
asegurar el abastecimiento de medios de subsistencia y mantener 
bajo, el precio del pan, para bien de los pobres, prohibi6 la 
exportación de cereales, sin vedar la del aceite". (l) 

Se le atribuye tambi~n a Salón, el haber elevado el · 
Consejo hasta el nfunero de cuatrocientos miembros, dividi6 los 
ciudadanos en cuatro clases, con arreglo a su propiedad terri· 
torial y a su renta. 

Los rendimientos m1nimos que se fijaron para las tres 
primeras clases fueron de quinientos, trecientos y ciento cin· 
cuenta medimnos de grano, respectivamente; formaban la cuarta 
clase los que tenian menos bienes ra1ces o carec1an de ellos • 
en lo absoluto. S6lo podtan ocupar todos los oficios pGblicos 
los individuos de las tres primeras clases, y los mAs importa~ 

tes los de la primera nada m~s, los de la cuarta s61o tenian · 
el derecho de tomar la palabra y votar en la asamblea del pue· 
blo, donde se eleg1a a todos los funcionarios; alli era donde 
éstos ten1an que dar sus cuentas allt era donde se hacian todas 
las leyes r alli formaba la mayor1a la cuarta clase. 

Los privilegio1 aristocr~ticos surgen en parte nueva· 

(1) WRNER, RAl.PH. L\S GRANDES CULTURAS DE !A HlJ.IA!\IDAD. !'ONOO DE OJLTIJRA 
ECOJ'DllCA.· HEXICO, BUENOS AIRES~ 1984. 
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mente, en lo que se refiere a la forma de la riqueza; pero es 
el pueblo quien conserva el poder supremo. Por otra parte e~ 
tas clases formaron la base de una organización militar. Las 
dos primeras suministraban la caballeria, la tercera debia ser 
vir en la infanteria de línea, y la cuarta como tropa ligera¡ 
o en la flota naval; esta clase estaba a sueldo, probablemente. 

As1 es como se introduce un elemento nuevo en la con~ 
titución; la propiedad privada, los derechos y los deberes de 
los ciudadanos deterrnin~ndose con arreglo a la importancia de 
sus bienes territoriales¡ esto provocó, el aumento de la in--
fluencia de las clases poseedoras, y quedaron suplantadas las 
antiguas corporacion~s consanguíneas. La gens fue derrotada -
nuevamente. 

No obstante, la atribución de los derechos políticos, 
seg6n los bienes de fortuna, ello fue elemento sustancial para 
la existencia del Estado. Durante los ochenta a~os que le si
guieron, la sociedad ateniense tornó gradualmente 1a dirección 
en la cual se desarrolló en los siglos posteriores. Se puso -
coto a los abusos del rico usurero anterior a Salón, y asimis
mo a la concentración excesiva de la propiedad territorial. 
Surgiendo con mayor intensidad el comercio, los oficios manua
les y artisticos, llegando a ser las principales ramas de la -
producción. Cundió la cultura en general y en lugar de explo
tar a sus propios conciudadanos, como en un principio, se ex-
plató sobre todo a los esclavos y a los clientes no atenienses. 

Por otra parte la nobleza antigua encontró as1 unos -
competidores victoriosos en las nuevas clases de ricos indus·· 
triales y comerciantes¡ con lo que se destruy6 la última base 
de los restos de la constitución gentil. Las gens, las fratrias 
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y las tribus, cuyos miembros se habían dispersado por toda el 
Atica, viviendo entremezclados, hacían imposible el formar 
cuerpos politices; as1 vemos que una multitu¿ de ciudadanos -
atenienses no pertenecía ya a ninguna gens, eran inmigrantes 
que habían sido admitidos a participar de los derechos de ci~ 
dadanos, pero no formaban parte de los antiguos grupos cansa~ 
guineos; junto con ellos estaba tambiEn el número cada vez m~ 
yor de inmigrantes extranjeros (metecos). 

Durante ese lapso, se siguieron las luchas de los Pª! 
tidos, la nobleza deseaba conquistar nuevamente sus privilegios 
y volvi6 a tener nuevamente y de manera temporal gran aseen-
diente; hasta que la revoluci6n de Cl1stenes (afto 509 antes de 
nuestra era) la derrot6 definitivamente, pero también con ella 
el último vestigio de la gens. 

"Cl1stenes coron6 su victoria, introduciendo en la 
constituci6n une reforma de grandes consecuencias, que, aunque 
dej6 en pie las instituciones antiguas, les quit6 su vitalidad". 
(2) 

La nueva estructura política creada por Cl1stenes te
nla su origen en un centenar de demos (aldea), organizadas so
bre una base puramente territorial. Todo ciudadano ateniense 
se consideraba miembro hereditario de una demos; y en virtud -
de este título disfrutaba de los derechos políticos; al frente 
de cada demos hab1a un demarca electivo. En lo referente a los 
negocios locales, los demos tenian a su cargo la construcci6n 
de barcos, el manejo de las tierras, la protccci6n de los san
tllaTios y la administraci6n de justicia. En cuanto al gobier
no central, su principal funci6n consist1a en abasteceTlo de -

(2) m'.>ELS, FEDERIOO. EL OR1GF.N DE LA FA'IILIA, LA PROPIEDAD PRIVADA Y EL 
ESfAOO. EDITORIAL mESTl\O TIIMPO. 
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hombres que lo desempeñasen. 

La representaci6n en el gobierno central se bas6 en -
las tribus. De entre los candidatos elegidos por los demos, 
cada tribu eleg1a por sorteo cincuenta representantes para la 
Boule o Consejo de los Quinientos. Dicho consejo era el prin
cipal 6rgano administrativo; los magistrados, incluso los ar· 
ccntes no hacían sino velar por el cumplimiento de sus manda-
tos. Controlaba la hacienda pública, proveia el nombramiento 
de todos los funcionarios, los vigilaba en el cumplimiento de 
sus obligaciones, manejaba las relaciones exteriores y prepar~ 
ba los asuntos que debia tratar la asamblea o Ecclesia. 

Desempc!laban las funciones del consejo un grupo de 
cincuenta miembros suyos, que ejercian el cargo durante la d~
cimn parte del a~o, presididos cada d1a por una persona disti~ 
ta. Todo ciudadano podía ser elegido para el consejo, excep-
ci6n hecha cuando ya había prestado en ~l sus servicios duran
te dos a!los. 

La asamblea, compuesta por todos los ciudadanos mayo
res de veinte a~os, se reunía con regularidad diez veces al 
afio. Para tratar de los negocios "sagrados", profanos y "ext!!_ 
riores". Al funcionario convicto de no cumplir con sus obl!_ 
gaciones, se le castigaba con multas, destierro o muerte; pre· 
vio juicio. 

Dos juntas, la de los Colncretas, que vi&ilaban los -
ingresos internos, y la de los Estrategas, o generales del ejé~ 
cito, se unian nl consejo para manejar los negocios p6blicos. 
Los miembros de dichas juntas, así como los arcontes, se ele-·· 
gían de entre los ciudadanos ricos, porque prestaban sus servi· 
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cios sin remuneraci6n. 

Clístenes ensanch6 la base del gobierno, volviendo a 
poner en la lista de ciudadanos a muchos expulsados por los 
aristócratas e hizo posible la adquisición de la ciudadanía a 
los extranjeros residentes (metecos). 

Vigente esta constituci6n, empieza a llevarse a la • 
prfictica en el afio 502 a.c., gobernaron a Atenas ciudadanos • 
nombrados por elección, los cuales desempeñaban sus funciones 
sólo durante un año y siempre en cuanto miembros de una corp~ 
ración. No hcbo servidores públicos permanentes, ni funcion~ 
rios de asiento, ni se daban los cargos según los bienes de · 
fortuna. Los ciudadanos, iban poco mfis o menos por turno ocu 
pando los oficios del gobierno. 

Con Pericles (495-429) se introdujo la costumbre de 
pagar a los funcionarios, a fin de que los ciudadanos pobres · 
pudie5en cumplir con sus obligaciones para con el Estado; como 
consecuencia de ello una gran parte de los ciudadanos se halló 
incluida en la nómina de los cargos públicos. Al mismo tiempo 
se puso coto a la admisión de los metecos en la categoría de · 
ciudadanos, mediante una ley que limitó Ja concesi6n de la ci!:. 
dadanía solo a quienes descendían Je progenitores atenienses y 
casados legalmente. 

La estructura social del Estado ateniense constaba de 
tres grupos: 1) Jos ciudadanos, 2) los metecos o extranjeros 
residentes en el pa1s y 3) los esclavos. 

La formaci6n del Estado ateniense es un modelo notabl~ 
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mente t1pico de la formaci6n del Estado er. general, pues, por 
una parte, se realiza sin que intervengan violencias exterio
res o interiores; por otra parte surge inmediatamente de la • 
gens un Estado de una forma muy perfeccionada, La Rep6blica 
democr~tica, cuyo origen como ya se dijo, son las tentativas 
hechas por los ciudadanos pobres por conservar su independen· 
cia econ6mica merced al reparto de las riquezas obtenidas por 
medios pol1ticos, Debe subrayarse que la libertad griega se 
asentaba en el concepto de "ciudadan1a", de la pertenencia a 
un grupo de hombres libres y no en una declaraci6n de derechos 
ni en teor1as de igualdad legal y social. 

Este r~gimea social daba rienda suelta a la energ1a 
de los individuos, asl como tambi~n daba suma importancia a -
las obras realizadas por las personas; en la cultura griega. 
En la polis democr~tica, se consideraba que las obras realiz! 
das por los individuos, sin importar la clase que aqu&llas 
fuesen, representaban un servicio estimable para el grupo. 
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l. 2. R()fA, 

"El Imperio Romano fué una "gran federaci6n de ciuda
des y territorios aut6nomos, con un gobierno central en Roma". 
De hecho la administraci6n imperial era una superestructura 
que descansaba sobre los gobiernos municipales locales•. (3) 

Segfin la leyenda de la fundaci6n de Roma, el primer 
establecimiento en el territorio se efectu6 por cierto nfimero 
de gentes latinas reunidas, constituyendo una tribu; bien pro~ 
to uni6se a ella una tribu sabelia, que se dice constaba de 
cien gentes; y, por filtimo, otra tercera tribu compuesta de 
elementos diversos, también de cien gentes. El relato entero 
nos indica que alli no se di6 nada espont~neo fuera de la gens 
y que en muchos casos, ésta no fué sino un grupo de la gens m! 
dre que continuaba en el antiguo pais en que naci6. Aunque 
compuestas en su mayor1a de elementos no extra~os a ellas y 
con modelo de la antigua tribu, cuya formaci6n hab1a sido nat~ 
ral y no ficticia, el miembro intermedio, la fratria, constaba 
de diez gentes llamadas curias; luego hab1a treinta curias. 

Semejanza hay entre la gens Romana y la Griega, lo 
que permite senalar que por lo menos en los primeros tiempos 
de la Ciudad, la gens romana ten1a la constituci6n siguiente: 

"lº,- Derecho hereditario rec1proco de los gentiles; 
la fortuna patrinonial quedaba siempre dentro de la gens. 

(3) LEACKEY, RICHARD. "ORIGENES DF.L llllBRE". CONACYI'. MEXICO, 1982, PAG. 63. 
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Como el derecho paterno imperaba ya en la gens romana lo mismo 
que en la griega eran excluidos de la herencia los descendien
tes de linea femenina. 

2º.· Posesión de un lugar de sepultura común. 

3º.- Solemnidades religiosas comunes, (las sacra ge~ 
ti.litia). 

4 º. - Obligación de no casarse dentro de la gens. Aun 
cuando no parece haberse transformado nunca en Roma en una Ley 
escrita, sin embargo, persistió la costumbre. 

5°.- Propiedad territorial común. Esta existió ya -
en los tiempos primitivos, desde que se comenzó a repartir el 
territorio de la tribu. En las tribus latinas se observa que 
el suelo poseído parte por la tribu, parte por la gens, parte 
por "casas" que en aquella época no pod1an ser aún familias -
individuales. 

6°.- Deber en los miembros de la gens de prestarse 
socorros y asistencia mutuamente. La historia escrita sólo 
nos presenta vestigios de esto: el Estado romano apareció en 
escena con tal fuerza que se atribuyó el derecho de protección 
contra las injurias. "n tiempo de la segunda guerra p6nica, 
asocifironse las gentes para rescatar a sus miembros hechos pri 
sioneros; el Senado se los prohibió. 

7º.- El derecho de elegir y deponer al jefe, no se -
menciona en ninguna parte. Pero como, en los primitivos tiem-
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pos, todas las funciones, comenzando por las del rey, s6lo se • 
obten1an por elecci6n o por aclamación, y como los mismos sace! 
dotes de las curias eran elegidos por éstas, podemos admitir 
que se nece.sit6 lo propio para los pr1ncipes de las gens, aun 
cuando despu~s haya podido ser la regla elegirlos en una sola y 

misma familia de la gens". (4) 

Tales eran los rasgos caracteristicos de una gens rom! 
na. 

Casi cerca de trescientos aflos después de la fundaci6n 
de Roma, la gens era una asociaci6n tan fuerte, que la gens pa
tricia la de los Fabioo, con la anuencia del Senado, pretendió. 
invadir la ciudad de Veies, lógicamente sin resultado. 

Hemos dicho, que diez gens constitu1an una fatria, 11! 
mada curia la cual tuvo atribuciones públicas de mayor importa~ 
cia que la fratria griega. Cada curia tenia sus pr~cticas re-· 
ligiosas, sus santuarios y sus sacerdotes particulares estos G! 
timos formaban uno de los colegios de sacerdotes romanos. A su 
vez, diez curias constitu1an una tribu, que en su origen debi6 
tener, un jefe general del ejército y gran sacerdote. El conju~ 

to de las tres tribus formaba el pópulus romanus. 

De tal forma, que nadie pod1a pertenecer al pueblo ro
mano sino formaba parte de una curia y de una tribu. La prime· 
ra constitución de este pueblo fue la siguiente: en sus inicios 
tenia la gestión de los negocios públicos un Senado que se com· 
ponia de los jefes de las trescientas gens, por su calidad de 

(4) e.t>ELS, FEDERICO. EL ORIGEN DE !A FN-IILIA, IA !'ROPIEDAD PRIVADA Y EL 
ESTAOO. OP. CIT., PAG. 138 y 139. 
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gentiles más ancianos, llamáronse paters. y su conjunto, Sen~ 
do (consejo de los ancianos, de senex, viejo sexagenario). La 
elecci6n habitual del pater en la misma familia para cada gens 
cre6 la primera nobleza de tribu; esas familias recibieron el 
nombre de patricias, y pretendieron el derecho exclusivo de e!!. 
trar en el Senado y de ocupar todos los dcm~s oficios públicos. 

El Senado, como la boule ateniense, decidía en muchos 
asuntos, y se le consultaba en los m5s importantes, sobre todo 
para las leyes nuevas. Estas eran votadas por la asamblea del 
pueblo, llamada Comitia Curiata. Como ya lo hemos sefialado el 
pueblo se congregaba agrupado por curias, y estas por gens, y 
cada una de las treinta curias tenía un voto para la decisi6n. 
Los Comicios de las Curias aprobaban o rechazaban todas las l~ 
yes, elegían todos los altos funcionarios, incluso el rex. 
(Rey), declaraban la guerra, pero era el Senado quien hacía los 
tratados de pai., y en calidad de tribunal supr.,mo decidía que 
se llamase a los interesados, en todos los casos en que se tr!!. 
taba de pronunciar sentencia de muerte contra un ciudadano ro-
mano. 

Por último, a la par que el Senado y la Asamblea del 
pueblo, se encontraba el Rey, que era exactamente lo mismo que 
el basileus griego y de ninguna forma un monfirca casi absoluto, 
era jefe militar, gran sacerdote y presidente de ciertos trib~ 
nales. No ten1a derechos o poderes civiles de ninguna especie 
sobre la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos. 

El cargo del Rex no era hereditario; por el contrario, 
era elegido primero por los comicios de las curias, y tomaba 
solemne posesi6n en una segunda asamblea. 
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Los romanos del tiempo de los sedicientes reyes vivian, 
en una democracia militar cimentada en las gentes, las curias 
y las tribus, nacida de ellas. Admitiendo que la nobleza pa-
tricia espontanea hubiese ganado terreno, y que los reyes trat~ 
sen de extender poco a poco sus atribuciones, esto no cambia en 
nada el car~cter fundamental de la constituci6n. 

Mientras tanto, la poblaci6n de la ciudad de Roma y de 
su territorio, ensanchado por la conquista, fue acrecent~ndose, 
ya fuese por la inmigración, ya fuese por medio de los habitan
tes de las regiones sometidas. Todos estos subditos del Estado 
viv1an fuera de las antiguas gens, curias y tribus, y, por con
siguiente, no formaban parte del p6pulus r~nanus, eran personal 
mente libres, estaban sujetos al pago de impuestos, pero no po
dian ejercer ninguna funci6n pGblica, ni tomar parte de los co
micios de las curias ni en el reparto de tierras conquistadas 
por el Estado, constitu1an la plebe y crearon las circunstan--
cias de la revolución que di6 fin con la antigua gens. 

La Constituci6n, atribuida a Servio Tulio, crc6 una -
nueva asamblea del pueblo, que excluía indistintamente a los i~ 

dividuos del pueblo y de la plebe, segGn prestaban o no servi-
cios militares. Los ciudadanos en los comicios de las centu--
rias, estaban formados militarmente, por compa~1as, en centurias 
de cien hombres, y cada centuria tenla un voto. Después ventan 
los caballeros, con 18 centurias, constituyéndose as1 en mayor1a 
de votos. 

Todos los derechos pol1ticos de la asamblea de las cu
rias, pasaron a la asamblea de las centurias; las curias y las 
gentes que las compon1an vi6ronsc ast desplazadas hasta la cat~ 
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goría de simples asociaciones privadas y religiosas, de tal ma
nera que no tard6 en desaparecer Ja asamblea de las curias. P~ 

ra sacar igualmente del Estado a las tres antiguas tribus de f~ 

milias, surgieron cuatro tribus locales, residentes en cada di! 
trito de la ciudad, con una serie de derechos políticos. 

Antes de desaparecer en Roma el cargo de P.ex, desapar~ 

ci6 el antiguo orden social, basado en los vínculos de sangre, 
y lo sustituy6 una verdadera Constituci6n de Estado basada en 
la divisi6n territorial y en las diferencias de fortuna. La 
fuerza pública consistía, en el conjunto de ciudadanos sujetos 
al servicio militar, no s6lo contrapuesto a los esclavos, sino 
también a la clase prJletaria, excluida del servicio militar y 

de llevar armas. 

En el seno de esta Consti.tuci6n que tom6 mayor impulso 
con la expulsi6n del último Rex, Tarquina el Soberbio, usurpa-
dar del poder fue reemplazado por dos Jefes militares (c6nsules), 
con iguales poderes en sus funciones, "muévese la historia de -
la República romana, con las luchas entre patricios y plebeyos 
por el acceso a los empleos públicos y por el reparto de las 
tierras del Estado, con la desaparici6n de la nobleza en la nu~ 
va clase de los propietarios territoriales y rentistas''. (5) 

Con ello se abri6 no s6lo la puerta al imperio, sino 
también a sus sucesores, los b'rbaros germanos. 

(S) OOELS, FEDERICO. EL ORIGEN DE lA FAMILIA, lA PROPIEIW> PRIYAllt\ Y EL 
ESTADO. OP. CIT., PAG. 14. 
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1. 3 LA EDAD MEDIA. 

Feudalismo es una de las palabras que con más facili 
dad, en términos populares, se asocia a la Edad Media. Ya que 
se considera que la Edad Media es el momento de apogeo feudal 
pese a que los lazos se prolongan hasta el siglo XVIII en alg~ 
nos casos. 

La organización feudal residió en el hecho de que en 
un período de desorden, era imposible la constitución de gra~ 
des unidades políticas y económicas. 

El hecho económico esencial era la agricultura que h! 
cía de la comunidad aldeana, junto con las tierras de cultivo 
de ella dependientes, una unidad casi autfirquica. El final de 
la época se inicia con el apogeo de las ciudades comerciales -
en el siglo XII, aunque muchos de los efectos políticos más i~ 

portantes del feudalismo aparecieron después de esa fecha. Co 
mo la tierra era la única forma importante de riqueza, todas -
las clases, desde el rey al pe6n, dependían directamente de los 
productos del suelo. "El control de la tierra estaba en manos 
de esa pequefta comunidad, que lo ejercía con arreglo a normas 
consuetudinarias; la aldea ejerc1a funciones de poca importan
cia. La organización de la sociedad y del gobierno eran fund! 
mentalmente local. Sobre ese cimiento estaba constituida la -
organización feudal típica". (6) 

En medio de un desorden continuo y en una situación en 
la que los medios de comunicación eran de los mAs primitivo, un 
gohierno central no podía cumplir ni siquiera obligaciones tan 

(6) SABINF., H. GOORGE. lllSTORIA DE JA TB'.JRIA POLITICA. EDiroRJAL ffi'IIXl 
DE CULTIJRA ECO!\ll1ICA. OCfAVA RED!PRFSION, PN:.. 165. 
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elementales como la salvaguardia de la vlda y la propiedad. De 
tal forma que el pequefio propietario o el hombre de poco poder 
no tenla sino un recurso; encomendarse a alguien suficientemen· 
te fuerte para que lo protegiera. 

La relaci6n as1 formada tenía dos aspectos era a la 
vez una relaci6n personal y una relación de propiedad. El hom
bre de poco poder se obligaba a prestar servicios al seftor a 
C3J'lbio de ser protegido, r le entregaba la propiedad de su tie· 
rra, convierti~ndose en vasallo con la condici6n de pagar una -
renta en forma de sc1·vicios o de productos. La propiedad y el 
poder del se~or se incrementaban de este modo, en tanto que el 
vasallo tenía tras sí un patrono poderoso cuyo interés y cuya 
obligacilin consistían en protegerle. Un rey o un abad no podta 
utilizar su tierra m~s que entrcgánJola a un vasallo que le pa
gase en servicio o en renta. 

"Puede considerarse el sistema como un procedimiento 
mediante el cual se pone toda la tierra del reino al servicio · 
del reino o como un sistema mediante el cual quienes prestan 
servicios a la comunidad reciben como pago o retribuci6n de sus 
servicios los frutos o la producci6n de la tierra". (7) 

Por lo que hace a los principios jurídicos, el feuda-
lismo era un sistema de posesi6n de la tlerra en el que la pro
piedad estaba desplazada por algo similar al censo; debemos CO!!_ 

cebir este sistema de intereses como un todo que abarcaba a toda 
la comunidad y que afectaba a todas las principales funciones -
de gobierno. 

(7) S\BINE, H. GEORGE. HIS!ORIA DE LA TEORIA POLITICA. OP. CIT. PAG. 166. 
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En consecuencia, el feudalismo afectó del modo impor-
tante tres grandes instrumentos de poder politico: el ejErcito, 
los ingresos y los tribunales de justicia. En los tres el rey 
no podía relacionarse con la gran masa de sus súbditos sino por 
intermedio de una o mfis personas, La relaci6n feudal entre se
nor y vasallo era distinta de la que existe entre soberano y 
súbdito, porque tendía a ensombrecer la distinción entre dere-
chos privados y deberes públicos. Aún cuando la propiedad óeu
dal típica era de tierras, no lo era necesariamente. Cualquier 
objeto de valor el derecho a hacer funcionar un molino, cobrar 
un impuesto o a desempefiar un cargo público podía ser poseído -
do la misma forma. Todo el sistema de administraci6n p6blica 
tend1a a seguir la forma predominante de posesión de tierras y 
los cargos públicos tendían a convertirse, como la tierra, en -
una posesión hereditaria. 

De este modo los cargos se convirtieron en investidu-
ras a perpetuidad en un hombre y sus herederos. 

El derecho del vasallo a su propiedad implicaba un seI 
vicio público de algún tipo específico, y por otro lado, la obli 
gaci6n de prestar un servicio público era consecuencia del der~ 
cho de posesión. Esto condujo al resultado de que quien ocupa
ba un cargo público no lo hacía como representante del Rey, si
no porque tenia un derecho a ocuparlo respaldado por el derecho 
a suceder. 

Su autoridad no era delegada sino poselda. Evidenteme~ 

te el poder regio dependia en gran parte de la capacidad del mo 
narca para limitar esa tendencia. 

Los hombres que rodeaban al monarca estaban obligados a 
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prestarle servicio en la corte como parte de su deber feudal. 
Mientras su status fue lo suficientemente claro, no surgieron 
problemas respecto a quién representaban o a quién tenía dere
cho a que se le consultase. Los cortesanos no son tanto funci~ 
narios públicos como hombres que cumplen una obligaci6n contra~ 
tual. 

"El resultado de este proceso Feudalizador es la des!!. 
parici6n del Estado y su sustituci6n por vinculas personales. 
El rey pasa a ser el primero entre iguales, simple cima de una 
pir~mide, un sefior, pero no un soberano que reine gracias a la 
concepci6n pública del poder. 

Los cargos pDblicos y religiosos se conceden como han! 
ficios feudales. 

El derecho, la Hacienda y la Administraci6n se feudal! 
zan tambHn. 

Esta atomizaci6n del poder es dificil de superar". (8) 

(8) AAAA.'lS, NI.A. LA EDAD MEDIA. EDITORIAL Al..lli\\IBRA, S.A., la. EDICION. 
PAG. 14. 
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Z.3.1. LAS CORPORACIONES. 

Puede contemplarse, a partir del siglo XIII, el avance 
y mejora de la sociedad Europea, por el establecimiento de las 
Ciudades y la aparición de la burguesía. 

La caracter1stica fundamental de la burguesía consist1a 
en exi5tlr en función primordial de la economía¡ la forman los 
comerciantes, los industriales, los profesionales y los artesa
nos; quien carece de mentalidad econ6mica y despreci8 toda acti 
vidad remunerativa, no es burgués, ni puede adaptarse al "JUS • 
CIVITAS". Paralelamente al ~xodo de obispos, terratenientes y 

de todo aqu61 que no se ajuste al ambiente mercantil, surge el 
gobierno urbano, integrado, de momento por unas cunntas familias 
de comerciantes ricos, cuya "aristocrcrcii" se apoya en la idea 
de la superioridad del comercio sobre la esfera profesional y • 

el mundo de la artesan1a. 

Los comerciantes, formando "Corporaciones" o "Colegios", 
constituyen grupos denominados "Guildas", palabra de origen ge.!:. 
mAnico que comprende asociaciones informales de carActer reli·
gioso, social, mercantil y aUn artesanal. 

La burques1a queda definitivamente integrada, cuando • 
en el siglo XIV, los artesanos, antag6nicos de los comerciantes, 
se congregaron en grupos denominados "Gremios", cada uno de los 
cuales ten1a ocupaciones especificas; tejedores, tintoreros, 
carniceros, pescadores, ?anaderos etc: pero si bien las gui1das 
fueron el género pr6xioo de diversas organizaciones comerciales 
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y artesanales, los gremios surgieron en virtud de una concien· 
cia defensiva de sus propios intereses, contrastando violenta
mente los valores feudales, y por la necesidad de adoptar una 
actitud ofensiva respecto de los comerciantes carentes de un -
sentido clasista. 

Los gremios, a diferencia de las guildas, constituían 
organizaciones profesionales rigidas con una finalidad especí· 
íic• la igualdad de posici6n y condiciones de sus miembros en 
sus respectivas jerarquías y un extraordinario grado de salid!!, 
ridad, superior intrinsccaroente al que predomina en las insti· 
tuciones sindicales contempor~neas, lo que les permiti6, post! 
riormente, actuar en definitiva contra los Consejos de los co· 
merciantes. 

Aunque la reglamentaci6n de los gremios tuvo car~cter 
aut6nomo en Alemania, carece de autoridad central y con un fe!:_ 
dalismo ampliamente extendido, corresponde a este pais el honor 
de haber perfeccionado el carfictcr definitivo de las Ciudades, 
mediante el predominio artesanal. 

"El artesano fue, pues, en Alemania, durante la Edad 
Medía, el prototipo del Ciudadano: aporta su trabajo, con rend,i 
miento económico, para contribuir al beneficio de la colectivi
dad, con un esp1rítu cristiano de sentido primitivo •••• el oro 
y la plata son creaturas de cuyo buen uso depende la salud del 
hombre ••• de esta mezcla de valores cristianos con el sentido -
com~n y el nuevo espíritu burgu6s, surgi6 por la evoluci6n de • 
la ciudad alemana, la moral de clase media de nuestro mundo mo· 
derno. (9) 

(9) KAHLER, ERIOJ. HISTORIA UNIVERSAf. DE.!. !DIBl\E. EDITORIAL FONOO DE CU!.11! 
AA ECO!'n!ICA, S.N.E., MEXICO, 1946, PAG. 251. 
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EL SERVICIO PUBLICO 
EN EL ESTADO MODERNO 

2.1. EL PENSAMIENTO FLORENTINO. 

"El estado moderno naci6 en Florencia como una obra de 
arte", naci6 con el despertar de la idea de la res pública, es 
decir, cuando el problema de Florencia dej6 de ser la cosa del 
rey o del príncipe y devino en la cosa de todo el pueblo. 

"Florencia, merece el nombre de primer estado moderno, 
porque ahí se iniciaron la m~s alta conciencia política y la m!!. 
yor riqueza en formas de desarrollo". (10) 

Es en Florencia donde el problema político se hace 
asunto de todo el pueblo, es decir, donde los hombres regresa· 
ron al pensamiento de la Grecia antigua; una comunidad humana • 
que se gobernaba directamente o por cunducto de una serie de m!!_ 
gistraturas, una solución que fue posible ya que Florencia era 
una comunidad pequefia, como lo fue Atenas. 

Una de las peculiaridades gubernativas de Florencia co~ 
sisti6 en que, a mediados del siglo XIII, los comerciantes e i~ 

dustriales intervenían directamente en las funciones públicas. 
Se trata, por tanto, de una rep11blica "mercantil", compuesta ·· 
por una burguesía celosa de sus derechos y que implacablemente 

(10) BUROKHARDT, JACOS. LA CULTURA DEL RENACIMI!XJ'O EN 1TALIA. EDITORIAL 
ARTES GR/IFICAS. PRIMEAA EDICION, PAG. 49Z. 
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luch6 contra la nobleza. Dentro de este régimen exist1a una 
aristocracia burguesa formada por ''companlas de artes mayores" 
(legistas, banquercs, médicos, negociantes y fabricantes de se
das) con un jefe cada una y de cuyo seno deb1an proceder Qnica
mente las magistraturas, y una "clase plebeya" constituida por 
pequefios artesanos. 
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2.2. REGRFSO AL PENSAMIENTO POLITICO MEDJEVAL. 

El periodo de transici6n del medieevo a los tiempos m~ 
dernos, se caractcri:a, por el paso de una econornia de tipo pr~ 
ponderantemente agr1cola a una economia preponderantemente co-
mercial e industrial, esta econorn!a de tipo monetario, va pene
trando y modificando la vida agr1cola de Europa y produciendo -
con ello, grandes cambios en la Europa central y accidental, -
cambios que cubren el periodo aproximado de 1300 a lSOO; todo -
ello, modifica radicalmente la organización socioecon6~ica eur~ 
pea introduciéndose en·consccucncia una nueva era y una nueva -
concepción del mundo y de la vida. 

El seliot· medieval, a partir del siglo XIV, ve cambiar 
su situaci6n econ6mica, de supervisor del cultivo de sus tierras 
a un mero rentista, satisfecho con la simple persecución de un 
ingreso fijo, a cambio del cual deja a sus locntarios libertad 
absoluta en el cuidado y cultivo de sus tierras. La antigua 
jurisdicci6n sefiorial se ve reducida por la autoridad expanden· 
te del nuevo estado nacional, que sustituye sus propios impues
tos y obligaciones así como su propia justicia a los antiguos -
tributos de! sefior local y a la administraci6n de justicia que 
éste efectuaba por medio de la corte senorial. 

Este proceso de crecimiento del comercio medieval y el 
del mejoramiento en las comunicaciones, que corre paralelo a él, 
abren nuevas vias por ncdio de las cuales los hombres confirman 
las similitudes que los acercan o las divergencias que los sep~ 
ran de otras naciones. La creciente burgues1a encuentra tambi€n 
un punto de apoyo en la expansi6n de la conciencia nacional Y -
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en el creciente influjo de la autoridad central, pues de ella -
se vale para ir combatiendo las restricciones y privilegios lo
cales que son el freno natural a la expansión del comercio, ªPª! 
te de que el Estado central proporciona mayor seguridad en los 
caminos y permite la creación de nuevas industrias fuera del al 
canee de la jurisdicción señorial. 

Así pues, podemos observar en este período una centra
li:acién de Estado, que contribuyó al desarrollo de la economía. 
Ello condicion6 la aparición de nuevas teorías políticas, llam~ 
das a contribuir al aniquilamiento de la base feudal, y al afia~ 
zamiento y desarrollo de la burguesía. 

Se promueve y se defiende la reinvidicaci6n de un Est~ 
do mundano, e independiente con respecto de la Iglesia; se bus
ca un poder estatal Qnico y centralizado. 
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2.3 EL ESTADO MODERNO. 

"En los orígenes de la Edad Media, burguesía y mona!. 
quía se coaligaron sin ningun pacto expreso e incluso sin dar 
se cuenta de ello. 

Las circunstancias que hab1an trazado al mundo euro· 
peo su ruta unieron a ambas, dirigiéndolas durante algún tie~ 
po hacia una misma meta: La unificaci5n y centralización de 
la comunidad pol1tica". (11) 

Pese a lo anterior, se hace necesario subrayar para 
poder continuar con nuestra exposici5n que: 

El absolutismo fue un sistema de gobierno fundamental 
para la aparición de la burguesía ya que poco a poco fue mer·· 
mando el poder absoluto y logrando la intervención en los 6rg~ 
nos administrativos y directivos del Estado. 

El Estado, de esta forma, se coloca en la cúspide del 
universo humano y se le otorga la categoría de bien o valor s~ 
premo. Si el peligra, los dem§s bienes o valores, sin importar 
la clase, deb1an ser sacrificados; tomando en consideración e! 
tas ideas políticas, no es extrano que en esa sociedad, al igual 
que todas las sociedades tuvieran sus particulares marginados, 
ya que el hombre no era un fin, sino un medio. 

(11) MIRANDA, JOSE. ESPA.<;'A Y l\1JEVA ESPAl'v\ EN lA Eroc:A DE FELIPE ll. EDITO 
RIAL UNAM. PRDlEN'\ EllICION, PJ\G. 127. -
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La Europa nacionalista y burguesa mantU\'O, a lo largo 
de toda su trayectoria un rechazo mis o menos velado, hacia 
los pobres, enfermos, extranjeros, judios etc. El conjunto de 
la sociedad lejos de preocuparse por dar vias de soluci6n al -
problema, lo enfocaba desde un lngulo más espiritual que econ~ 
mico o material. 

Para tratar de aliviar este problema aparecen las co
fradias que se constituyen como una asociaci6n de fieles de un 
mismo gremio unidos con fines piadosos y caritativos, siendo -
la asistencia a los pobres una de sus funciones. 

Los hospilales adquirieron progresiva importancia. Al 
gunos estaban destinados a niños pequenos, a estudiantes, o a 
curar una determinada enfermedad, otros, exclusivamente a los 
mendigos. 

La Fundación de hospitales se logra por el inter6s de 
diversas personas o entidades. Sus tlimensi?nes solian ser pe· 
quenas, pero, en general desempe~aban un papel trascendental • 
al ser el único lugar de cobijo y socorro con el que contaban 
los desvalidos. Su plantilla de asistencia era amplia; cape-· 
llfin, mayordomo, m6dico, cirujano, boticario y visitadores. 

El bien público a cargo del Estado postula y realiza 
la ayuda y, s6lo eventualmente permite la participación de la 
iniciativa privada en los diversos campos en que se manifies-· 
tan las necesidades humanas, en atencí6n a que la satisfacci6n 
de las necesidades, de orden y de armonía y ayuda, exige serv! 
cios, ya sea prestados por el Estado, ya sea prestados por los 
particulares. 
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El Estado Moderno, centralizador del poder pDblico, i! 
tervino preminentemente en la regulaci6n de la vida social, 
siendo el único, con jurisdicci6n; y en forma preminente se av~ 
c6 a la satisfacci6n de sus necesidades. De acuerdo con esto 
y en el an&lisis con el Estado Moderno, es necesario, estudiar 
el pensamiento de dos grandes figuras; Nicolás Maquiavelo del -
Renacimiento y Federico de Prusia de la Ilustraci6n. 
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2.4. NICOLAS MAOUJAVELO. 

Es difícil considrar la pluralidad de asuntos que pr~ 
voca la lectura de las obras de Maquiavelo, porque nuestro tema 
se concreta a la determinación de su idea del Estado, y en ella 
tratar de encontrar un punto de partida que nos permit:t conocer 
su idea acerca del bien público. 

"Nicolas Maquiavelo (1469 a 1527) 

Desempe~6 gran papel en la compleja vida política de 
Italia¡ sus agudas observaciones sobre el gobierno de su patria 
y de otros países de Europa y de las mis iones que llevó a cabo, 
se reflejan en el método y carficter de su filosofía política. 

Para Maquiavelo, el único método aceptable, en mater in 
política, es el hist6rico, o sea, la manera de enfocar los pro· 
blemas del presente, y aun los del porvenir, a la luz de los h~ 
chos del pasado. Maquiavelo fue el primer pensador realista en 
cuestiones políticas; consideraba al Estado como un fin en sí 
mismo. La existencia y conservación del Estado est~n por enci· 
ma de las acciones privadas de los individuos". (12) 

La preocupación esencial de Maquiavelo es la unifica·
ci6n de Italia, lo que le lleva a prestar una atención conside· 
rable al problema de la expansión territorial del Estado. 

(12) SERAA ROJAS, ANDRES. CIE!\CIA POLITICA. EDITORl<\L PORRUA, S.A., Sa. 
EDICION. PAG. 761. 
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Maquiavelo parti6 de la comunidad humana co~o una real! 
dad y se ocup6 de las maneras o formas de gobernarla. Partiéndo 
de este planteamiento es como se capta en toda su plenitud el va 
lor de las obras del pensador florentino, particularmente del 
Pr1ncipe, obra de gran interls en la que su autor enuncia las 
formas de gobierno que han existido: Los principados y las rep~ 
blicas, entre los principados están los adquiridos y mixtos. Por 
ninguna de las clases de gobierno toma partido, se concreta a d~ 
cir fríamente co~o se han fundado y por qué han fracasado, cua-
les son las causas de su fracaso y por cufiles se conservan. 

Se funda en hechos prficticos, reales sacados de la his· 
toria antigua y algunos acaecidos en su tiempo. Y los torna como 
ejemplo para sentar principios para·la conservaci6n del Estado y 
su estabilidad. 

En "El Príncipe", presenta la visi6n de un gobernante -
que sabe formar a los hombres, pero también acabar con ellos 
cuando es necesario, hay un sentido de justicia para los sDbdi·
tos y un odio implacable para todos los que intenten atacar la 
soberanía del Estado. Ve en ese príncipe al gobernante que tal 
vez pudiera sacar a Italia del caos político en el que se enco~ 
traba. 

Maquiavelo tiene una idea no muy precisa, pero tampoco 
tan vaga de una naci6n donde establecer un Estado, pero le da 
mfis importancia al Estado haciendo desaparecer, casi, la idea • 
de naci6n. El príncipe, en su gobierno, s6lo puede hacer bien, 
a pesar de sus crí~enes, por que siempre hay deseo de bien pD·
blico. El éxito personal busca siempre esa finalidad. 
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Queremos aclarar que Maquiavelo se entusiasma tanto, 
al aconsejar los medios para alcanzar el éxito del Príncipe, -
que hace, que se pierda la atenci6n respecto al Bien PUblico -
que el Secretario Florentino plantea para prestarla a los medios . 

. ··Esto ha dado lugar a la idea de que a Maquiavelo s6lo 
le interesa el éxito del Príncipe. Sus partidarios, han resal 
tado fundamentalmente este aspecto, olvidando el de Bien PUbll 
co, al cual no es indiferente Maquiavelo. Porque hace refere!!. 
cia a él en su obra, y al efecto dice "El Pr1ncipe" ... "es el 
gobernante disimulador, cortesano, sincero si es posible serlo, 
audaz, astuto, criminal por necesidad pol1tica, por razón de -
Estado, hombre de zran habilidad para desembarazarse de sus en~ 
migas políticos por el Bien PUblico, hecho a la práctica de 
asuntos pUblicos, diplom~tico, fino, inteligente, que a pesar -
de sus críñlenes aparezca ante sus sUbditos, como magn~nimo y -

bondadoso". (13) 

El Príncipe con todo y las virtudes personales que le 
asigna Maquiavelo necesita de las instituciones y as1 lo com--
prende, por ejemplo, el parlamento representado por una burgue
sía y la nobleza, la pugna entre ellos, darla solid!z al parla
mento porque cada uno de ellos querr1a ser mejor que su contra
rio, produciendo la mejor soluci6n de los problemas del Estado 
mediante esa trama politica. "El prlncipe asistirla a esa lu-
cha como un espectador imparcial, consultar1a al parlamento los 
asuntos dif1ciles y los de mayor responsabilidad los dejar1a r~ 
solver a esa instituci6n, porque si resultaban mal, la respons! 
bilidad era del parlamento y no del princip<"'. (14) 

(13) ~l~OIIAVELLI~ NICCOLO. EL PRINCIPE. EDICIONES ID\F, S.A., S.N.E. 
(14) ~l\CHIAVELLI, NICCOLO. OP. CIT. PAGS. 63 Y SICS. 
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El ejército es ~na de las instituciones y quizás la que 
mfis preocupa al Secretario de Florencia, y en su libro deja ver 
la necesidad que hay de un ejército nacional para la defensa del 
Estado. 

"No carece de importancia para un pr1ncipe la elccci6n 
de ministros, que serán o no buenos, seglin la prudencia del pr1~ 
cipe ••• Hay un medio infalible para que el pr1ncipc conozca a -
su ministro. Cuando ves a tu ministro pensar mlis en s1 que en 
t1, y que, en todas sus acciones, inquiere su provecho personal; 
puedes estar persuadido de que este hombre no te servir5 nunca 
bien. 

No podrás estar j amlis seguro de él, porque falta a la 
primera de las máximas morales de su condici6n. Esta máxima -
es que el que maneja los negocios de un Estado, no debe nunca 
pensar en s1 mismo, sino en el pr1ncipe, ni recordarle jamás -
cosa ninguna que no se refiera a los intereses de su principi! 
do". (15) 

Es decir, Maquiavelo señala, la necesidad de los pr1~ 
cipes del consejo de los Ministros, pero el Pr1ncipe debe bus
car hombres inteligentes que tengan como mira mlis que su bien 
personal, el Bienestar Pliblico. 

La conseja de ~laquiavelo en "El Pr1ncipe", es que no 
se vive como debe ser y sobre ella funda una teor1a realista, 
totalmente alejada de utop1as y abstracciones, y escribe para 
los hombres que viven, y si bien es cierto que aconseja medios 

(15) IBID!?>I. PMi. 196, 
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inmorales para la conservaci6n del Estado y muchas veces recu
rre al crímen este es considerado por el autor sólo un medio -
para el éxito. 

Maquiavelo separa totalmente la Etica de la Política, 
sin embargo, la finalidad del gobernante debe tener un fondo -
m~s o menos moral, porque pretende el Bien Público y desea el 
bien de los dem&s, esto ya es un principio moral, aunque sólo 
sen el deseo de que triunfe la institución Estatal, esta sola 
idea, es ya un sentimiento noble. 
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2,5, FEDF.RICO DE PRUSIA. (1740 - 1786). 

"Federico II, apodado el Grande, hijo de Federico Gui
llermo I, fue uno de los monarcas mls instruidos del siglo 
XVII, se rode6 de fil6sofos y sabios y tuvo por amigos a los ·
pensadores de su tiempo; pero habta heredado el trono paterno". 
(16} 

Se debe a Federico el Grande que el servicio adminis· 
trativo se convirtiera en una carrera a la cual muchas familias, 
generaci6n tras generaci6n, ayudaron con su talento, y era de· 
seo expreso de Federico el Grande que ingresasen en el Servicio 
Administrativo generaciones sucesivas de las mismas familias · 
para crear una mentalidad propia de funcionarios del Estado. 
Los nobles tenian una cierta preferencia, aunque menor bajo F! 
derico Guillermo que bhjO Federico el Grande, y siempre que h~ 
biesen cumplido el m1nimo de requisitos fundamentales. 

El Estado tenia a su cargo gran cantidad de deberes. 
Cualquier investigaci6n central de polic1a era atribuci6n del 
Gabinete, que estaba compuesto de consejeros inmediatos al rey. 

El legado pol1tico de Federico el Grande, as1 como su 
efectiva forma de gobernar, de~ostraban claramente que las · • 
riendas las llevaba el Gabinete. Al efecto, citamos la siguie~ 
te opini6n de Finer quien.interpreta las ideas de Federico el 
Grande en los siguientes términos. 

(16) APPFNDINI, lllA Y C11"ROS. HISTORIA UNIVERSM.. EDITCRIAL IUUUIA, S.A. 
~ EDICICW. PAG. 456. 
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"Un Gobierno bien dirigido ha de tener un sistema, 
tan bien trazado como cualquier sistema de filosof1a, todas las 
medidas han de considerarse bien antes de ser tomadas, y las -
finanzas y el programa pol1tico y el ejErcito han de actuar 
unidos hacia un mismo fin, que no es sino la ayuda al Estado 
y a su poder. Ahora bien un sistema no puede provenir mis que 
de un s6lo cerebro; por tanto, ha de ser el del rey ••• Afect~ 

do de modo mis directo por lo que piensa que por el pensamien· 
to de los demls, seguirl sus planes con la fuerza necesaria p~ 
ra que tengan Exito; y su orgullo le obliga a interesarse en -
un trabajo que serl beneficioso para el pais ••• los soberanos 
de primera clase (son quienes gobiernan) son como el alma del 
Estado. Tienen, como Dios (que tiene una inteligencia superior 
a la de los hombres y que actaa sobre sus voluntades), inteli· 
gencias penetrantes e industriosas que llevan a cabo sus pla-
nes para cumplir aquello que pensaron para el futuro; sus mi·· 
nistros son instrumentos en manos de un duefto tan sabio e int! 
ligente". (17) 

Federico el Grande no sinti~ nunca desprecio alguno -
por los gobiernos fuertes, su mayor desprecio fue siempre por 
la prlctica francesa de un rey dEbil, independiente y h6stil • 
a los departamentos centrales. 

Esto explica que durante mis de un siglo hubiera un 
sistema de gobierno eficiente; el servicio prusiano estaba mi 
litarizado y una personalidad, el rey, era quien obscurecía -
las demls. 

( 17) FINER, H. T!DRIA Y PRACTICA DEL GOBIERm r.l)f)ERNO, EDITCIUAL TEO.QS, 
S.A., S.N.E. P.AG. 880, 
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El servicio se militariz6 mediante una disciplina dr.!!_ 
coniana y segGn clases r1gidas. Los subalternos del Servicio 
se componía de aquellos que tenían puestos subalternos en el -
ej6rcito. 

El rey requería que sus funcionarios tuviesen, entu-
siasmo, regularidad y puntualidad, así como una obediencia in
condicional a las direcciones de los reglamentos de los ofici.!!_ 
les. 

La frecuencia de las guerras obligaba a tener perso-
nal meritorio en los intervalos de paz, y los puestos en los -
servicios locales de la autoridad central se componían casi t~ 
dos de candidatos militares. Este servicio estaba, en general 
subordinado al proyecto principal del Estado, y la extensi6n -
de sus dominios. Influidos por el esp1ritu militar y dedica-
dos a fines militares. De acuerdo con lo anterior era natural 
que bajo Federico el Grande este fin principal influyese en el 
instrumento administrativo en relaci6n a otros fines, tal vez 
mAs deseados por la poblaci6n, que se interesaba mAs por el -
bienestar que por la gloria internacional. 

El Estado prusiano antes de 1740 es comparado con una 
gran escuela y al rey se le ve como al director. 

Federico el Grande y su Gabinete dirigieron las acti
vidades- por medio de una agenda y los departamentos centrales 
aumentaron en nGmero. 
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Cuando Federico el Grande muri6, el directorio per·
di6 su cohesión y el Gabinete su fuerza directora. Al respes 
to Finer señala: Este poder político operaba con suma ener-
g1a y sin piedad¡ con un impulso de bienestar eudomon1stico -
y social que amenazaba con acabar con la esfera privada de ll 
bertad individual. Amenazaba, como dijo Tocqueville con cam
biar la sociedad en una prisi6n o en barracas. 

En la orden administrativa de Baden, en 1766, apare· 
ci6 lo siguiente: Nuestro Consejo Administrativo Real es el 
guardínn natural de nuestros súbditos. Es su deber apartar · 
~ sus súbditos del erTor y mostrarles la senda segura; ense·
fturles, incluso contra su voluntad, a dirigir sus propios 
asuntos internos. Una vez aceptado este punto de vista se v~ 
ría obligado a poner en último t~rmino un funcionario del Es· 
tado al lado de cada ciudadano para siempre". (18) 

(18) FINER. H. TF.ORIA Y PRACTICA DEL GOBIE!OO MJDE!OO. OP. CIT. PAG. 888. 



CAP lTULO I Il 

EL SERVICIO PUBLICO EN 
EL ESTADO CONTEMPORANEO. 

3.1. LA ADMINISTRACION PUBLICA EN LA NUEVA ESPA!'?A. 

"La organizaci6n de la Administraci6n Pública en Méx.!_ 
ca, durante la 6poca de la colonia, se llev6 a cabo de manera 
paulatina a medida de las posibilidades y de las necesidades de 
la conquista, con el prop6sito de conseguir la consolidaci6n 
del Poder Real de Espa~a en los nuevos d<>minios". {19) 

Al emprender Cortés la conquist~ del territorio dese~ 
bierto, no fué posible que se aceptaran sino dos términos de 

jurisdiccitin administl'ativa y po11tica, funciones que tlesempe· 
fiaban las Alcald1as y los Corregimientos. 

En las ciudades fundadas con la mira de que f.uesen •• 
grandes centros de poblaci6n o puntos centrales, se designaban 
a los Corregidores; en las Villas de menor importancia, se no! 
braban a los Alcaldes Mayores y en los pueblos pequenos, a los 
Alcaldes Ordinarios. 

A cada Alcaldia Mayor se le se!\alaba determinado nlím!:_ 
ro de Alcald!as Ordinarias y a cada Corregimiento determinado 

(19) MENDIETA Y NUllEZ, LUCIO. !A AJl.UNISUW:lON P\JBLIO. EN ME<ICO. lWM, 
1942, PAG. 255. 
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número de Alcaldias Mayores y Ordinarias. De este modo, obed~ 

cicndo Gnicamente a las necesidades y a las circunstancias, se 
fueron formando de manera imprecisa, divisiones territoriales 
y politicas que iban desde el pequeño radio de acci6n de las -
Alcaldias Ordinarias, hasta el más grande los Corregimientos y 
Gobernaciones. 

Durante los primeros afios de la conquista, todo el t~ 
rritorio dominado constituia una Gobernaci6n, de limites vari~ 
bles, pues se ensanchaban a medida que los conquistadores exte! 
dian los dominios de Espafia. Sin embargo, como no era posible, 
por las distancias y por los medios de comunicaci6n,establecer 
relaciones frecuentes entre la capital de la Nueva Espafia y los 
territorios que iban dominando los capitanes de Cortés, éstos, 
en su calidad de Adelantados, gobernaban militarmente en gran-
des extensiones territoriales que wfis tarde for~aron, dentro -w 
de la colonia, entidades politicas. 

Los reyes decidieron gobernar a la Nueva Espa5a por m~ 
dio de un Virrey. De esta forma, todas las tierras conquista-
das integraron un virreinato que hasta fines de la época colo-
nial, comprendi6; la Audiencia de México y la Nueva Galicia, 
la Gobernaci6n de Nueva Vizcaya, la de Filipinas y la de Florida. 

La audiencia de Mlxico estaba formada por la provincia 
de Yucat§n, parte de Tabasco, parte de Chiapas, provincia de O~ 
xaca, provincias de Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Toluca, quer&t! 

ro, Jilotepec, P.i=hoac5n, Pfinuco y gran parte del territorio de 
Colima y Jalisco. 
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La Audiencia de Nueva Galicia, comprend1a lo que hoy 
forma el Estado de Jalisco, adem5s de Zacatecas y gran parte 
del territorio del hoy Estado de Durango y Aguascalientes. 

La Gobernaci6n de Filipinas, comprend1a el territorio 
de esas islas y la de la Florida, ten1an limites imprecisos, -
pues no estuvieron del todo sujetas a la colonizaci6n española, 
y no es sino hasta fines del siglo XVI que se someten al reino 
espaftol. 

Como consecuencia de las reformas introducidas por la 
casa de los Barbones en Espafta, sobre tod~ en el ~rea pol1tico
administrativa, en el ano de 1786, por medio de la "Real Orde-
nanza para el establecimiento e Instrucci6n de Intendentes de -
ej6rcito y provincia en el reino de la Nueva Espafia", los manar 
cas espanoles modificaron la organizaci6n pol1tica de la Nueva 
Espana, dividiendo su territorio en doce Intendencias, sin em·
bargo, las Californias no fueron consideradas como Intendencias, 
ya que se les someti6 directamente al Gobierno de México. 

Podemos considerar, aquella erecci6n de Intendencias, 
como acertadamente, opina don Vicente Rivapalacio, como el pri 
mer ensayo que prepar6 la divisi6n pol1tica de la Nueva Espar.a 
para la formaci6n de los Estados que deb1an componer en lo fu· 
turo, la federaci6n de los Estados Unidos Mexicanos. 
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3.1.1. LOS AYUNTAMIENTOS. 

Origen del Régimen Municipal en la Nueva Espafta. 

Para que los particulares pudiesen emprender el dese~ 
brimiento y la conquista de las tierras desconocidas de Indias, 
era indispensable, segGn las disposiciones reales, que se con· 
certaran con el gobierno Espaftol, una especie de contratos 
llamados capitulaciones en los cuales los reyes, por una parte, 
seftalaban determinadas facultades a quienes obten1an las capi· 
tulaciones y por la otra parto, los interesados se compromet1an 
a cumplir lo que en el mismo documento se estipulaba. 

Entre las facultades que comfinmente se otorgaban, las 
más importantes eran las relativas al nombramiento de Ayunta-
mientos y de Gobernadores. 

Segfin las antiguas leyes espaftolas, los ayuntamientos 
estaban capacitados para elegir al alcalde mayor en los casos 
en que era dificil obtener la real provisi6n y segfin esas mis
mas leyes, suplian a los Gobernadores en su falta cuando el 
Rey estaba lejos y no pod1a hacer el nombramiento. 

Con base en estas diposiciones, Cortés ~und5 la Villa 
Rica de la Veracruz, instituyendo el Ayuntamiento de la ciudad; 
lo que constituy6 el régimen municipal en la Nueva Espa!'.a. 
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Los Ayuntamientos, tenian a su cargo la administraci6n 
local, referente a los servicios que llenaban las necesidades 
m4s urgentes de la comunidad, tales como conservaci6n de las C! 
lles, paseos pfiblicos distribución de agua potable, inspecci6n 
de comercios y ~ercados y en general todo lo concerniente a la 
polic1a urbana. 

Estaban a su cargo, también, los "P6sitos", almacenes 
en los que se guardaban los granos de primera necesidad (maiz 
y trigo) con objeto de contrarrestar el alza de precios en las 
épocas de crisis. 

Tenian facultades para reglamc~tar las industrias y -

los oficios para tasar los art1culos do consumo y para prote-
ger a los esclavos. Les correspond1a igualmente, afin cuando 
con muchas excepciones, la administración de justicia. 

La Constituci6n de 1812, afin cuando no modific6 sus-
tancialmente lo relativo a las atribuciones municipales, si e~ 
tendi6 su radio de acci6n. De tal forma que el articulo 321 -
estableci6 cu~les servicios estaban a cargo de los Ayuntamien
tos. 

Dicho articulo fué reglamentado minuciosamente por la 
"Instrucci6n para el gobierno económico politico de las provin 
cias", decretada por las Cortes Generales y Extraordinarias el 
23 de junio de 1813, Mediante ella, se encomend6, entre otras 
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cosas, a los Ayuntamientos la cstadistica local, los caminos 
rurales y los de travesta de su territorio, el cuidado de los 
hospitales, casas de exp6sitos o de beneficencia; el de las e~ 
cuelas de primeras letras y otros establecimientos educativos. 

Para atender a los servicios que les estaban encomen
dados, contaban los Ayuntamientos de la Nueva Espana, con dos 
fuentes de ingresos: los propios y los arbitrios. 

Se llamaban propios, a las tierras que en calidad de 
inalienables se se~alaban a los Ayuntamientos para que aplic! 
ran la renta a los productos de ellas a los gastos municipa-
les. El Emperador Don Carlos V, por ley de 26 de junio de 
1523, sancion6 esta costumbre, ordenando que fuesen los Virr! 
yes y los Gobernadores, los encargados de sef.alnr las tierras 
para propios. 

Los arbitrios eran impuestos que percib1an los Ayunt~ 
mientas. Estos impu~stos fueron sefialados en un principio por 
los Adelantados o por los Gobernadores y m~s tarde creados por 
el Rey o por ol Virrey. 

La administraci6n de los fondos municipales, se llev! 
ba a cabo bajo la vigilancia de las autoridades superiores; Al 
calde Mayor, Corregidor y Alcalde Ordinario, asi como de otras 
autoridades de menor importancia. 
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Por una Ley de Don Felipe JI, dictada el 4 de octubre 

de 1564, se prohibi6 que los Ayuntanientos pagaran gastos ex-
traordinarios que excedieran de tres mil maravedís sin licen-
cia del Rey, o del Gobernador, o de la Audiencia Real según el 
caso. 

Podemos seftalar, que Cort~s, estableci6 en la ~ueva -
Espana un sistema municipal de acuerdo con las ideas dominantes 
en Espafta. 

Cabe aclarar, que si bien en Espafia y pese a sus rai-
ces hist6ricas, el Municipio perdi6 sus libertades y privile- -
gios, el Municipio importado por Cortés, no pudo arraigar hond:.i_ 
mente en el espiritu del pueblo, ya que solamente los pueblos 
de espaftoles podian tener Ayuntamientos, dado que no fué sino 
hasta 1531, que se concedi6 a los indios el derecho de elegir 
en sus ciudades y pueblos, Alcaldes y Regidores para que se e~ 
cargaran de la administraci6n p6blica local, es Don Felipe II, 
quien, el 10 de octu,re de 1618, orden6 que en todo pueblo y 

reducci6n de indios hubiesen Alcaldes y Regidores indiuenas. 

Los Ayuntamientos siempre estuvieron sujetos a otras 
autoridades. En un principio, Cortés centrnliz6 todo el poder 
en las tierras conquistadas: los primeros Ayuntamientos fueron 
obra suya.. M~s tarde la ley misma los coloc6 bajo la jurisdiS 
ci6n de los Gobernadores, de los Virreyes y de las Audiencias 
Reales. Esta circunstancia y el hecho de que su personal fuese 
designado, como lo era, por el Rey (con el caracter de perpetuo 
y con nombramientos trasmisibles por venta) o por otras autori-
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dades, determinaron la naturaleza endeble del régimen municipal 
en la Nueva Espaf\a. A tal punto lleg6 a debilitarse el csp1r! 
tu municipal, que los cabildos se celebraban en las casas de • 
los Gobernadores, de los Virreyes o de otras autoridades loca· 
les con asistencia de ~stas. 

La Constitución de 1812, en nada favoreció la indepe~ 
dencia de los ayuntamientos, pues los dej6 sometidos a la nut~ 
ridad de los Jefes Pol1ticos, de las Diputaciones Provinciales 
y de los Intendentes. 

Una vez que hemos presentado, aun cuando s61o sea un 
pequef\o bosquejo, de la organizaci6n de la Ad~inistraci6n Públi 
ca en la Nueva Espaf\a, Consideramos pertinente, dar una idea s~ 
hre la forma en que dicha Administración prestaba los servicios 
públicos que tenia a su cargo. 
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3. 2. LOS SERVICIOS PUBLICOS fü: LA NUEVA ESPA~A. 

"La ciudad de México disfrut6 constantemente de una -
situaci6n privilegiada durante los tres siglos que perdur& la 
Nueva Espafia, por el mayor nfimero de sus habitantes y por ser 
el asiento de los poderes civiles, militares y eclcsifisticos. 
En ella fueron concentrados los mejores esfuerzos y los mfis -
cuantiosos recursos gubernamentales y particulares para erigir 
las obras pGblicas y proporcionar los servicios que los habi
tantes de la capital del virreinato requer1an". (20) 

Podemos clasificar en cuatro categor1as los servicios 
que prestaba el virreinato a sus habitantes, los cuales son: 

Servicios de defensa, 

Servicios de garantla, 

Sen·icios de promoci6n de la prosperidad pGblica 
material y 

Ser>icios de la prosperidad pGblica intelectual y 

moral. 

SER\"ICIOS DE DEFENSA. 

La defensa militar de la Nueva Espa~a estaba confiada 
al ejército, en un principio los colonos eran al mismo tiempo 

(20) LOPEZ ROSAOO, DJ!nl. lA BUROCAACIA 111 MEXIOJ. SEO\ETARIA DF. OJ.:ERCJO. 
S.N.E., S~ PARTE, PAGS. 112 y SIGUIENTE. 
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soldados, pero una vez pacificado todo el país, o al menos la 
mayor parte de él, los colonos quedaron en calidad de pobla-
ci6n civil y no hubo ya, seg6n don Lucas Alamán, tropas perm! 
nentes a excepción de la escolta de alabarderos cel Virrey. 
Posteriormente se formaron dos compafiías de palacio y el Gru
po de Comercio de México, así como otros grupos integrados por 
diversos gremios. 

Sin embargo no fué, sino hasta el reinado de la casa 
de los Barbones que se enviaron a la Nueva Espar.a algunos regl 
mientas de llamadas tropas de linea y se empezaron a formar • 
los cuerpos vete,anos y las milicias provinciales. El ejércl 
to permanente estaba constituido por las tropas veteranas que 
en 1804", seg6n cuadro estadistico publicado por el Bar6n de 
Humboldt, ascend1an 9,919 hombres, distribuidos en el reino · 
de M~xico, propiamente dicho y en las provincias internas". 
(21) 

Las milicias provinciales constituían una especie de 
reservas que solamente se ponian sobre las armas en caso ncc~ 
sario. Se componían de gente de campo o artesana que sin se· 
pararse de sus ocupaciones en tiempo de paz, estaba dispuesta 
a servir en la guerra, sin otro gasto que el peque~o pie o cu! 
dro veterano que tenian, para su organización disciplina, reu· 
niéndose en periodos determinados para recibir la instrucci6n 
necesaria. "Estos cuerpos estaban distribuidos por distritos 
y en cada uno de éstos, las companias por pueblos y los caballos 
de los renimientos de caballería se repart1an entre las hacie~ 

(21) !lll>!BOLlTI', ALF.TANDM. l'NSAYO POLITIOJ SOBRE EL RWD DE U\ tmVA ESPA 
M, EDITORIAL roRRUA, S.A., PRIMERA EDICION, PAGS. 65, 554 y 565. -
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das de cada distrito que estaban obligadas a presentarlos en 
un buen estado cuando se lo pedian. La o!icial1a la formaban 
los propietarios de las provincias, y era honor muy pretendí· 
do y que se compr6 a caro precio, cuando estos cuerpos se le· 
vantaron, el empleo de coronel o teniente coronel de ellos". 
(22) 

Las milicias provinciales ascendian, seg6n el Bar6n 
de Humboldt en 1804, a 22,277 hombres, de tal forma que en t~ 
tal, el ejército de la Nueva Espa!\a, en tiempo de paz, conta· 
bacon 32,169 hombres, de los cualci, seg6n el mismo autor, 
el n6mero de tropas disciplinadas apenas llegaban a ocho o 
diez mil. 

El mando supremo del ejército estaba enco~endado al 
Virrey quien tenia el car6cter de Capit§n General; pero en re~ 
lidad s6lo tenia bajo su mando inmediato y directo a las tro·· 
pas de México; en Onxaca, querétaro y San Luis Potosi, el mando 
correspond1a a los COO!iandantes de brigada y en las otras Provi!!_ 
cias, a fines de la época colonial, a los intendentes. 

El ejército gozaba de fuero especial y de jurisdicci6n 
militar que ejerc1a el Virrey como Capit~n General del Fjcrcito 
de Nueva Espafta, asesorada por un Auditor de guerra que era oi· 
dor de la Audiencia. 

(22) mRA, JOSE HA. uas. ~IEXICO y sus REVOLCCIONES. FONOO DE CULTIJRA ECO 
f>O.IICA, Plill:ERA EDICION, PAG. 422. -



En cuanto a la defensa que pudiera llamarse interior, 

podemos decir que estaba encomendada a la polic1a y a los tri

bunales. 

En los pueblos de poca importancia los servicios de -
vigilancia y polic1a eran desempenados por los mismos vecinos 
bajo el control de los Ayuntamientos y en los de cierta categ~ 
ria, por cuerpos especiales dependientes unas veces de los 
Ayuntamientos y otras de las autoridades politicas superiores. 
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3. 2. 2, SERVICIOS DE DEFENSA SOCIAL. 

La defensa social contra las enfermedades, epidemias, 
calamidades públicas, etc.; en la epoca de la colonia, estuvo 
encomendada al clero, pues aun cuando los Virreyes fundaron al 
gunos hospitales y otras instituciones de beneficiencia, qued! 
ron bajo el patronato religioso y en general estos servicios -

. fueron establecidos y sostenidos por la Iglesia católica. 

Los establecimientos de benef iciencia funcionaban de 
una manera independiente; pero dentro de la organización reli
giosa a la cual correspondlan, cada uno era dotado, precisame~ 
te en el momento de su fundación, con lo• recursos necesarios, 
que generalmente consistlan en bienes ro1ces o en capitales i~ 
puestos sobre ellos, para que atendieran a sus gastos con los 
productos de tales bienes, sin perjuicio de que fuesen aument~ 
dos con posteriores donaciones. 

En lo que se refiere a los hospitales fundados en la 
ciudad de !léxico, en la época virreinal, José R. Benítez propo!:_ 
ciona la siguiente lista: 

Siglo XVI. Hospital del Amor de Dios (1S40), P.ospital 
de la Epifanía o de los Desamparados (1S82); Hospital de la I~ 
maculada Concepción (1524), Hospital Real de Indios (1 SS 3), 
Hospital de San Hip6lito (1S67) y Hospital de Santa Fé (1532). 
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Siglo X\'JI. !lospital de San Juan de Dios (1604) y - -

Hospital de la Santísima Trinidad (1631). 

Siglo X\'! 1 J. Hospital del ílivino Salvador (1700), 
Hospital Provisional de Nuestra Señora de los Milagros (1735), 
Hospital de San Andrés (1779), Hospital de San Antonio Abad 
'.1787), Hospital Provisional de San Rafael (1737), ~:ospital 

Provisional de la Taja (1737) y Hospital de Terceros Francisc~ 
nos [1756), En resumen se fundaron 6 hospitales en el siglo -
XVI, 4 en el siglo XVII y 8 en el siglo XVIII. 

Las instituciones de beneficiencia que existieron en 
la capital del virreinato fueron: Casa de Recogi~iento Yolunt~ 
rio de San Miguel :.e Bel cm (1683); Casa del Señor San José para 
niños exp6sitos, llamada la Cuna (1766); Las Arrecogidas (1698) 
Hospicio de pobres (1765) y el ~·!ont~ de Piedad (l -55). 
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3.3. LAS OBRAS PUBLICAS EN LA EPOCA COLONIAL. 

La prosperida pública material, estuvo encomendada durante 
la época de la Colonia a los Virreyes en sus mAs altas manifes
taciones, y a los Ayuntamientos en la esfera de su jurisdicción 
territorial. 

Las obras de interés general para el país, tales como cami 
nos. puertos, fortalezas, desagiles, etc., eran emprendidas por 
el Virrey, con la cooperación de las autoridades locales. 

También las obras de embellecimiento y en general las mej~ 
ras de la Ciudad de México, fueron de la incumbencia de los Vi
rreyes. 

El gran número de caminos reales y vucinales construidos,
la conservación de los mismos, los númerosos edificios públicos, 
las obras de desagile, de abastecimeintos de aguas a las pobla -
cienes, los jardines, los tabajos para el alumbrado público, etc; 
que se hicieron durante la época colonial, demuestran que la A~ 
ministración Pública estaba organizada para el desempeño de es
tas importantes funciones. 

SERVICIOS DE GARANTIA. 

Los servicios de garantía o también llamados de autentici -
dad que prestaba la Administración Pública durante la época de -
la Colonia, eran de diversas clases. Los principales consistían 
en los actos del estado civil de las personas que estaban exclu
sivamente bajo la atención del clero, las actas levantas por és· 
te a propósito de los nacimientos, matrimonios y defunciones, g~ 
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rantizaban Ja autenticidad del acto y tenían un auténtico valor 
jur!dico. 

A cargo del clero también estaba la expidición de los cer
tificados de educación y en cuanto a los títulos profesionales, 
correspondía extenderlos a la Real y Pontifica Universidad de -
México. 

Hubo tambi6n un servicio de pesas y medidas para garantizar 
;J legalidad de las usadas en el comercio. Este servicio arrai
gó tan profundamente en el pueblo, que todavía en la actuaalidad 
la gente del campo usa en sus transacciones comerciales las anti 
guas medidas espanolas. 
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3.4. LA EDUCACION PUBLICA EN LA EPOCA COLONIAL. 

La promoción de la prosperidad pública intelecual y moral -
estuvo, durante la época de la colonia, en manos de la Iglesia -
Católica, de tal manera que los establecimientos educativos fue
ron construidos por órdenes religiosas, exceptuando aquellos fu~ 
dados en el siglo XVII. 

El primer colegio del que existe noticia fue el de San Fra~ 

cisco, fundado en 1525 por Fray Pedro de Gante y destinado a la 
educación de los naturales. 

En 1536 el obispo F~ijy Juan de Zum~rraga y el Virrey Anto -
nio de Mendoza fundaron el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco,
para educar a los indios nobles. 

Para los mestizos, en 1547 empezó a funcionar el Colegio de 
San Juan de LetrAn y, en 1548, la Archicofradia del Espiritu Sa~ 
to, estableció el de Santa Maria de la Caridad, para ninas mestl 
zas. 

Fue el emperador Carlos V quien firmó, el 21 de Septiembre 
de 1551, la cédula Real para fundar en la <:iudad de México la - • 
Real y Pontificia Universidad, dos anos mAs tarde, iniciaba sus 
actividades el nuevo centro docente (25 de enero de 1553), bajo 
el auspicio del virrey Luis de Velasco. El primer edificio que 
ocup6 fue el hoy situado en las calles de Seminario y Moneda, -
posteriormente se cambió al de la esquina de Moneda y Correo Ma
yor y, por último, al edificio que estaba frente al mercado de 
el Volador, en la calle que llevo su nombre y ahora está la Su • 
prema Corte de Justicia de la Nación. 

El doctor Rodríguez Santos fundó el Colegio de Todos Santos 
em 1572; los misioneros jesuitas, en 1573; el Colegio de Snn Pe-
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dro y San Pablo, para los criollos, y después los de San Bernar 
do, San Miguel, San Gregorio y el de San lldelfonso. 

Con aportacincs de Ambrosio Meave, Josl Aldaco y Francisco 
Echeveste fue construido el Colegio de las Vizcaínas en 1547. 

La Cédula del 24 de diciembre de 1783 creó la Academia de 
las Nobles Artes de San Carlos, que abrió sus cursos en 1785, • 
ocupando el edificio en el que estuvo el Colegio de Minas sir -
vJ6 para albergar un laboratorio de ensayes, aulas de clases y 

un asiento para el Tribunal de Mineria. 

La Universidad de Guadalajara la fundó el obispo Fray Ant2 
nio Alcalde, según autorización real expedida en 1791, este es
tablecimiento perdur6 hasta muy entrado el siglo XIX. 

El impulso para el desarrollo cultural y moral de la pobl! 
cíón partía constantemente del Gobierno y de la Iglesia. 

Ambos promovían con frecuencia concursos )' espectáculos, e.:?_ 
pccialmente representaciones teatrales y ceremonias de carácter 
puramente cultural o bien cultural con fines religiosos. 

No conociéndose, en aquella época, otra moral que la reli -
giosa, el clero velaba por ella y ya en el púlpito, mediante pr! 
dicas y sermones, ya en la actuación personal, individual, cerca 
de los fieles, se procuraba atender a la elebación moral de las 
gentes. 

Asimismo, las escuelas de primeras letras, las de ensedanza 
superior, las de artes y oficios, se hallaban organizadas admi· 
nistradas y dirigidas por el clero y la Universidad misma, cult~ 

ra y moral religiosa se inculcaban a la par. 



CAPITULO IV 

EL SERVICIO PUBLICO EN MEXICO 

4.1. CONCEPTO DE SERVICIO PUBLICO 

La noción o concepto de servicio público es una de 
las materias m~s debatidas del Derecho Administrativo y hasta 
la fecha no han podido los mfis destacados autores ponerse de -
acuerdo sobre esta noción, ni mucho menos establecer un crite· 
rio universalmente aceptado de la misma. 

Aparición del Concepto. 

Influencia de la Jurisprudencia Francesa. 

El concepto jur1dico del servicio público adquiri6 -
fundamental importancia, al ser considerado por la teoria y -

jurisprudencia francesa como un criterio, como un concepto di 
rectriz para la interpretaci6n de la famosa regla del derecho 
francés de la separaci6n de competencias entre las autoridades 
administrativas y las judiciales. 

A.mediados del siglo XIX, como consecuencia de los -
r1gidos principios de la teor1a de la Divisi6n de Funciones, 
los tribunales judiciales no pod1an conocer en ningún caso de 
conflictos en los que la Administración fuera parte. 



Para atenuar situaciones anormales en las 
día darse el caso de que la Administraci6n fuera a 
y parte, los publicistas sistematizaron la célebre 
los actos de autoridad y de los actos de gestión, 
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cuales 
la vez 
teoría 

que fue 

po-
juez 
de -
uti· 

lizada para atribuir competencia a los tribunales judiciales o 
administrativos según fuese el caso. 

Esta teoría basada en el reconocimiento de una doble 
personalidad del Estado, como persona de derecho público y co
mo persona de derecho privado, teoría ya superada en nuestros 
días, consideraba al Poder Público. 

Como fundamento del Derecho !'fiblico y en consecuencia 
del Derecho Administrativo. De ahí, que los sostenedores de 
estas ideas afirmaran que toda la actividad de la Administra·
ci6n quedaba comprendida en dos clases de actos de naturaleza 
distinta; aquellos en que la Administración actuaba dotada de 
poder soberano de mando, como persona de derecho público, y -
cuyo resultado eran los actos de autoridad; y aquellos en que 
actuaba en un plano de igualdad con los particulares, despro
visto de imperio, que son los actos de gesti6n. Los primeros 
por su propia naturaleza, estaban sujetos a un régimen jurídi
co especial de derecho público, los segundos quedaban sujetos 
al derecho común. 

De acuerdo con la teoría expuesta debe analizarse la 
naturaleza de los actos que realiza la Administraci6n para sa
ber cufindo, en caso de conflicto, serfin competentes los tribu· 
nales judiciales o los tribunales administrativos. 
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La dificultad para distinguir de una manera precisa -
los actos de autoridad y los actos de gesti6n del Estado, fue 
uno de los motivos por los cuales dicha teor1a fue sustituida, 
como principio de interpretaci6n para separar la competencia 
de los tribunales judiciales y administrativos, por la noción 
de servicio pGblico, debido principalmente a la jurisprudencia 
de los tribunales franceses, principalmente del tribunal de -· 
Conflictos. 

"En Francia, una joven, Agnes Blanco, fue herida por 
una vagoneta que circulaba entre dos edificios de la manufac· 
tura de tabacos de Burdeos. Por determinaci6n del Tribunal Ci 
vil que conocia de la reclamaci6n del padre de la victima, se 
someti6 el caso al Tribunal de Conflictos, a efecto de que se 
determinara la competencia judicial o la administrativa. El -
Tribunal, en sentencia de 8 de febrero de 1873, bajo las con
clusiones del comisario de gobierno David, pronunció su fallo 
a favor de la competencia administrativa". (23) 

Al considerar el Comisario del Estado, David, que la 
competencia de los tribunales administrativos debia ser sost~ 
nida en todos aquellos casos en que la Administraci6n apare-
ciera prestando un servicio pGblico, di6 la pauta para el na· 
cimiento de dicha noci6n como criterio para dilucidar la com
petencia entre las autoridades judiciales o administrativas 
en caso de con:licto. 

No obstante los principios sustentados en la resolu-

(Z3) OLJ.Vl3lA TORO, JORGF.. lW1UAI.. DE DERE.ClD AIMINIS'!RATIVO. EDJTORL.\l. • 
PORRUA, S.A. CUARTA ED!CION. PAGS. 61 Y 62. 
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ci6n del caso Slanco los autores de fines del siglo XIX, sigui~ 

ron sustentando la teoria de los actos de autoridad y de los as 
tos de gesti6n de que hablamos en p~rrafos anteriores. 

Es a principios del siglo XX cuando la jurisprudencia 
francesa unifica su criterio en torno de la noci6n del servicio 
pGblico y lo considera como elemento primordial que debe tomarse 
en cuenta para la separaci6n de la competencia entre los tribu
nales judiciales y administrativos en los casos de conflicto. 

Nace as1 la importancia do la noci6n del servicio pú
blico, al grado de que fue considerado como el limite de comp~ 
tencia de los tribunales administrativos, y el elemento justifi 
cativo de la aplicación de un régimen jurídico especial, exhor
bitante del derecho común en todos aquellos casos en que el Es
tado estableciera o prestare un servicio público. Sustituye e! 
ta noci6n a la noci6n de poder público, como fundamento de la 
actuaci6n del Estado. 

Este concepto doctrinario ha sido considerado desde -
muy variados puntos de vista, sin embargo, no es nuestra inten
ci6n estudiar dichos criterios, sino que nos avocaremos exclusi 
vamente a la Noci6n que del servicio público se hace referencia 
en nuestra legislaci6n. 



4.1.1. LA NOCION DE SERVICIO PUBLICO EN 
LA LEG!SLAC!ON MEXICANA. 
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Es conveniente aclarar que es el Estado quien selecci~ 
na las actividades que considera como Servicio POblico, el régl 
men a que se encuentra sometido estas actividades seri también 
de derecho pOhlico. De tal forma que la misma ley resuelve si 
el personal de dichos servicios quedan dentro de la categor1a de 
los funcionarios o de los empleados pOblicos. 

Sucede también que estas actividades pueden ser some
tidas al derecho privado o a una dualidad, del derecho privado 
con el derecho pOblico. 

El articulo 265 de la Ley Federal del Trabajo alude -
al concepto de Servicio POblico, José CastrJ Estrada hablando -
de los Servicios PObl icos indica lo. siguiente: "De los textos 
legales vigentes resultan dos acepciones de la expresi6n Servi
cio POblico: la Primera, equivalente a servicios personales que 
los ciudadanos prestan al Estado, y la segunda, empleada para -
designar la actividad constante que el Estado desarrolla al s3· 
tisfacer una necesidad pOblica". (24) 

En efecto los articulos 5 y 13 constitucionales, uti
lizan la expresi6n Servicio POblico, refiri~ndose al trabajo 

(24) SERl1A ROJAS, ANDRES. DEREOD Afl.fINISTRAT!VO. 'IU-0 I, EDITORIAL PORRUA, 
S.A. DECIMJI'ERCERA EIJICION, PAG. 108, 
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personal del servidor del Estado: 

ART. S. - ":;adie podrli ser obligado a prestar traba· 
jos personales sin la justa retribución y sin su pleno consent!, 
miento. 

"En cuanto a los servicios plíblicos stilo podrán ser · 
obligatorios, en los t~rminos que establezcan las leyes respec· 
tivas, el de las armas y los jurados, as1 como el desempefio de 
los cargos concejiles y los de elecci6n popular, directa o lndi 
recta., . " 

ART. 13.- "!iadic puede ser juzgado por leyes privati 
vas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporaci6n 
puede tener fuero ni gozar m~s emolumentos que los que sean CO!,l!. 

pensacilin de servicio~ pfíblicos y estan fijados por la Ley ••• " 

Por otro lado, los art1culos 27 fracciones II y VI, • 
97, 123 fracci6n XVIII y 132 así como la legislaci6n sec.undaria, 
se sirven de ella para designar el proceso continuo mediante el 
cual se da satisfacci6n a necesidades sociales de carácter per
manente: 

ART. 27 FRACC. !l.· Los obispados, casas cura--
les, seminarias, asilos o colegios de asociaciones rel i.giosas, -
conventos o cualquier otro edificio que hubiere sido construido 

o destinado a la administraci6n, propaganda o enscl'lanza de un 
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culto religioso, pasar~n desde luego, de pleno derecho al domi
nio diTecto de la Naci6n, para destinarse exclusivamente a los 
servicios p6blicos de la Federaci6n o de los Estados, en sus -
respectivas jurisdicciones ••• " 

ART. 27 FRACC. VI. Los Estados, el Distrito Fe-
deral y los Territorios, lo mismo que los Municipios de toda la 
Rep6blica, tendr~n plena capacidad para adquirir y poseer todos 
los bienes raíces necesarios para los servicios p6blicos •.• " 

ART. 97.- La Suprema Corte do Justicia podrii - -
cambiar de lugar a los jueces de Distrito, pas~ndolos de un di~ 
trito a otro, fijando su residencia en otra poblaci6n, scg6n lo 
estime conveniente para el mejor servicio p6hlico. Lo mismo p~ 
drl hacer tratiindose de los magistrados de Circuito ... " 

ART. 123 FRACC. XVIII.- "Las huelgas serdn licitas, 
cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los di-
versos factores de la producci6n, armonizando los derechos del 
trabajo con los del capital. 

De acuerdo con el artículo 920 de la Ley Federal del 
Trabajo, en los servicios p6blicos ser~ obligatorio para los 
trabajadores dar aviso, con diez d1as de anticipaci6n a la Jun
ta de Conciliaci6n y Arbitraje, de la fecha se~alada para la -
suspensión del trabajo". 
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ART, 132. - "Los fuertes, los cuarteles, almacenes de 
dep6sito y demls bienes inmuebles destinados por el Gobierno de 
la Uni6n al servicio pf1blico o al uso común ... " 

"La primera acepción del Servicio PGblico, es eviden
temente diferente de la segunda; y sin duda, la doctrina jurídi 
ca relativa a los cargos públicos, es distinta de la teoria co~ 
teMporlnea del Servicio Público ••. Notorio resulta afirmar, por 
lo tanto, que sí al redactarse los articulas 5 y 13 de nuestra 
Ley fundamental, se llam6 al cargo público con el nombre de se~ 
vicio pOblico, se íncurri6 en un error, pero lo imperdonable -
del constituyente de !917 fue repetir textualmente la rcdacci5n 
equivocada del art1cu10 13 de la Constitución de 1857, y la de 
reforma constitucional hecha al articulo 5, el 10 da junio Je -
1898, más cuando el artículo 125 de la Carta Politica anterior, 
idéntico al artículo 132 de la Constituci5n actual, utilizó la 
expresión servicio público en la segun<la acepci6n arriba apunt! 
da", (25) 

En conclusión, podemos considerar al Servicio PGblico; 
como un servicio técnico prestado al público, de manera regular 
y coutinua, para la satisfacción del orden púb!ico, por una or
ganizaci6n pública y con el fin de satisfacer una necesidad co
lectiva. 

Asimismo, es indispensable, para que un servicio sea 
considerado como público, que la administraci6n pública lo con-

(25) SERllA ROJAS, ANDRES, DERECH'.l All.UNlsrnATIVO. OP. CIT., PAGS. 110 y 111. 



trole y lo atienda directamente, con el car~cter de due~o. para 
satisfacer intereses generales y que por lo tanto, los funcion! 
rios y empleados respectivos sean nombrados por el poder pfibli· 
co y formen parte de la aQ~inistraci6n. Aunque hay Servicios -
Pfiblicos que el Estado, por incapacidad para prestarlos direct! 
mente autoriza al particular a ser 61 quien lo preste. 
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4.1.1.2. CLASIFICACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. 

Si partimos de la competencia de los diversos 6rganos 
del Estado Federal Mexicano; los servicios pnblicos pueden cla
sificarse de la siguiente manera: 

Servicios p(¡blicos Federales, 
Servicios Públicos de las Entidades Federativas. 
Servicios Públicos Municipales. 
Servicios Pnblicos Internacionales. 

Los Servicios Pnblicos Federales pueden ser: Exclusi 
vos con el car~cter de monopolios como en el caso de los art1c!!_ 
los 27 y 28 constitucionales, que comprenden: la energia el~c-
trica, correos, tel~grafos; radiotelegraf1a y la comunicaci6n -
v1a satHite. 

Los servicios pnblicos federales concurrentes con los 
particulares , es decir, siendo de la competencia federal, el -
Estado puede organizar los servicios, atendiendo directamente -
o concesionándolos a los particulares, (los servicios de radio
difusi6n). 

Los Servicios Pnblicos Federales concurrentes con las 
demás entidades. 
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Hay determinadas materias que no son de la exclusiva 
competencia federal, y pueden ser ntendidas por las autorida-
des federales, locales y municipales¡ educaci6n pGblica, turi~ 
mo, salubridad, caminos, transporte, etc., organizados en ser
vicios coordinados. 

En lo referente a los Servicios Públicos de las Entl 
dades Federativas, el propio articulo 124 de la Constituci6n -
determina aquellas materias que por no ser federales, se rese~ 
van a las autoridades locales. Las cuales se encuentran regu
ladas en las propias Constituciones de los Estados. 

Los Servicios Públicos Municipales, son aquellos que 
se llevan a cabo, por organizaciones que atienden problemas, -
que afectan principalmente al manejo de una ciudad, o de una 
circunscripci6n territorial, como saneamiento, agua potable, -
etc. 

Los Servicios Públicos Internacionales. Son creados 
por la acción de la Organización de las Naciones Unitlas en de
terminados ramos que interesan a todas las naciones que se re
gulan por convenios entre los estados, tales como los referen· 
tes a la comunicación v1a sat~lite, radio, tel~grafos, etc. 

Otra clasificación puede ser aquella que alude al 
Servicio PGblico Directo, que es aquel donde los beneficiarios 
entran en relaci6n directa con dicho servicio, ejemplo de estos 
pueden ser: El servicio de transporte urbano, el metro, etc. 
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El Servicio l'(iblico Indirecto; en donde no se determi 
na beneficiario concretamente sino que abarca a toda la colcc-
tividad, por ejemplo el de la defensa nacional. Y servicios P~ 
blicos esenciales: como lo sertan; la justicia, la seguridad p~ 
blica, las obras pGblicas y las comunicaciones. 

Los Servicios PGblicos no esenciales, los transportes 
el correo, etc. 
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4.2. SISTEMAS DE PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO. 

Los servicios públicos se han desarrollado en toda 
época, no al impulso de una teor1a, o de un sistema, sino de 
acuerdo a las necesidades colectivas imperantes en el momento -
en que se presentan. Son dichas necesidades las que obligan al 
Estado a satisfacerlas de una manera eficiente y continua, ya 
sea en forma directa o en forma indirecta. 

"Los modos m~s frecuentes de ejercer los servicios pQ. 
blicos son los siguientes: 

a) Administraci6n directa, como el servicio de agua 
potable, saneamiento, cte., en la ciudad de Méxi
co, 

b) Arrendamiento y administraci6n o gesti6n interes! 
da, como algunos puentes internacionales. 

e) Concesi6n de servicios públicos. Ley de V1as Ge
nerales de Comunicaci6n: Radio, Televisi6n, Telé
fonos, cte. 

d) Descentralizaci6n por servicio; Petr6leos Mexica
nos, Comisi6n Federal de Electricidad~ 6 

e) a~presas de cconomia mixta o empresas privadas de 
interés público, como la Compallia Mexicana de Luz 
y Fuerza del Centro, S.A. 

f) Servicios subvencionados o servicios públicos peL 

sonificados. 
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g) Otras formas de manejo de servicios públicos en • 
instituciones públicas, o privadas o mixtas; Es· 
tacionamiento de veh1culos, fideicomisos, fondos, 
etc." (Z6) 

La organizaci6n de los Servicios Públicos puede ser · 
de distinta manera: 

Según la ejerza directamente el Estado o se encomien· 
de a los particulares; en el segundo caso tambi~n se le denomi· 
na concesi6n de Servicios Públicos. 

- a) En la administraci6n pública directa, se crea, 
organiza y controla directamente a los servicios públicos, reu· 
ni~ndose, por lo tanto, en los servicios públicos gestionados · 
de esta forma, los elementos que la doctrina ha catalogado como 
cllsicos de los mismos. Asi funciona en toda su plenitud el m~ 
canismo del servicio, es organizado por el Estado, prestado y • 

controlado por el mismo, lo cual tr4e como consecuencia que el 
6rgano encargado del servicio no tenga autonomia ni patrimonial 
ni financiera. No habr~ un presupuesto distinto al del Estado, 
ni unos ingresos especiales para subvenir nl nantenimiento y •• 

gastos del servicio. 

Este sistema, que los franceses llaman "rcgie directc", 
tiene la ventaja de que el Estado puede en todo momento lograr 

(26) SERRA ROJAS, ANDRES. DEREOD All>IINISTRATIVO. OP, CIT., PAG. llS. 
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que el servicio sea general e igual para todos los individuos 
y que se preste de una manera regular y continua: ademlis de que 
en cualquier momento el Estado puede modificarlo segGn que los 
adelantos de la t~cnica lo exijan para una mejor y m~s eficaz 
consecuci6n del fin que se persigue, Sin embargo, los Estados 
no tienen los suficientes medios materiales, t~cnicos o econ6-
micos para, por si mismos, satisfacer todas las necesidades de 
la colectividad, por ello han aparecido los diversos sistemas 
de prestaci6n de servicios que estamos analizando. 

b) En cuanto al arriendo y la administración inters 
sada; la administraci6n nombra un gestor del servicio al que -
se le asigna un porcentaje de ingresos, o cualquier otra partl 
cipaci6n de indole económica. En ambos casos subsiste la res
ponsabilidad de la administraci6n que esta obliga al manteni-
miento y vigilancia del servicio, 

c) En la concesi6n del servicio pGblico, en atenci6n 
a la figura de la concesión, los servici)s pGblicos son pr~st! 
dos por los particulares, bajo el control y vigilancia del Es
tado a efecto de aseF.urar un funcionamiento regular y continuo 
del servicio a fjn de que se satisfaga adecuadamente la necesi 
dad colectiva. 

d) La descentralización por Servicio.· Aqui el Es
tado a trav~s de una ley, estructura un r~gimen jur1dico apro
piado para el servicio pGblico, le asigna una personalidad ju
r1dica, a quien lo presta, un patrimonio propio, y un régimen 
financiero adecuado a su fin. El servicio es autónomo, y el -
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Estado s6lo se reserva determinadas facultades respecto de los 
6rganos superiores del servicio y el poder de vigilancia o fi! 
calizaci6n, a fin de mantener la regularidad del servicio, 

e) En las empresas de econom1a mixta, tanto la per
sona jur1dica p6blica como la privada intervienen en este sis
tema de prestaci6n de servicios públicos que nos ofrecen una -
modalidad muy interesante. 

Existe la combinaci6n de dos actividades diversas ºL 
ganizadas dentro de los lineamientos de una figura jur1dica de 
derecho común con objeto de atender un servicio público. La 

econom!a pública y la econom1a privada juntan sus esfuerzos y 

se fusionan en una persona moral. 

Consiste este sistema en otorgar la explotaci6n de 
un servicio público a una persona moral, generalmente sociedad 
an6nima o de responsabilidad limitada, en la cual el Estado 
aparece como accionista al igual que los particulares, Media~ 

te el concurso del Estado y de los particulares se organiza una 
sociedad con objeto de prestar un servicio público, en el cual 
el Estado interviene en forma directa en la realizaci6n del 
objeto social, al formar parte de los 6rganos sociales, 

Se ha visto en este sistema un camino para evitar las 
desventajas que presenta la figura de la concesión, pues por -
medio de una sociedad deo::onom1a mixta, el F.stado al ser parte 
integrante de la administraci6n de la misma, tiene un control 
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efectivo sobre ln marcha de la empresa y como accionista tiene 
derecho a oponerse a las resoluciones de la sociedad que pueoc~ 
afectar a los intereses de la colectividad. 

f) Existen servicios pGblicos, que no son manejados 
por el Estado, sino por los particulares que aportan su patri· 
monio, el cual en ocasiones, resulta insuficiente para mantener 
un adecuado manejo de los servicios que prestan. 

En estos casos el Estado otorga determinados privil~ 
gios a la empresa como serian: subvenciones, subsidios, exen
ciones de impuestos, etc. 

liemos tratado de establecer, en pliginas anteriores, 
la noci6n que del servicio pGblico se tiene en nuestra legisl~ 
ci6n, asi como, algunas de las clasificacion~s que se hacen de 
los servicios pGblicos y de los medios adoptados para prestar 
los mismos. 

No obstante consideramos inapropiado pasar por alto, 
que la realizaci6n de los fines del Estado no puede concebir-
se sin la actividad intelectual y f1sica de personas que son, 
en sentido lato, sus agentes. Por ello, en las siguientes pá
ginas procederemos a hablar del concepto y atribuciones de los 
servidores o funcionarios pGblicos, aGn cuando s6lo sea de una 
manera muy breve. 
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4.3. CONCEPTO Y EVOLUCION DEL SERVIDOR PUBLICO. 

El primer problema con que nos encontramos al entrar 
en el estudio de los servidores públicos, es la terminolog1a -
utilizada tanto por la doctrina como por las diferentes legis
laciones. 

Estudiaremos algunas de las definiciones que han da
do los autores, antes de pasar a ver el sentido que sobre el 
tema ha dado nuestra legislaci6n. 

"La doctrina francesa. Ha definido al funcionario 
público, como la persona que ocupando un puesto permanente co~ 
prendido en los cuadros gubernamentales, participa en el fun-· 
cionamicnto de un servicio público. (27) 

En nuestro medio según esta doctrina los funcionarios 
públicos constituir1an s6lo una parte de los individuos que 
prestan sus servicios en la Administraci6n y que forman una m~ 
yorta. Esta doctrina confunde los términos :uncionario y em· · 
pleado público, puesto que en ella, s6lo tiene la categor1a de 
empleado o funcionario público aquel que presta su trabajo en 
un servicio público, no siendo aceptable la presente teor1a ya 
que no toda la actividad del Estado, se reduce a prestar Servl_ 
vi os Públicos. 

(27) BIELSA, RAFAEL. DERECID CX>SSfITUCIONAL. ru:Y.:.'lffi DE!'AU~\ EDITO.'\, 3a. 
BlICION, PAG. 160 Y SIGS. 



79 

Por su parte Rafael Bielsa sefiala: Funcionario Públi 
co es la persona que por virtud de designaci6n especial de un 
6rgano del Estado, se obliga a realizar una actividad jur1dica, 
dentro de una esfera de competencia, en la que declara o expre
sa la voluntad del Estado, y la cumple o hace cumplir", CZB) 

En la doctrina alemana no se tiene un concepto preci
so de funcionario de empleado. "Suponen, para el personal de 
la administraci6n, la existencia de un contrato en que el Est~ 
do declara su voluntad de tomar a una persona a su servicio y 

el consentimiento del particular para ello, agregando a las n!:_ 
tas de abnegaci6n y fidelidad". (;!9) 

Dentro de la corriente italiana se considera que el 
funcionario es determinado por la relaci6n que mantiene con el 
Estado, ya formando su voluntad o simplemente represent~ndolo, 
y los empleados se definen por la naturalez• de su actividad, 
que implica la prestaci6n de un modo permanente y para fines -
profesionales. 

Una vez que hemos estudiado algunas de las definicí2 
nes que se han dado al respecto del tema que es objeto de nue~ 
tro an~lisis, pasaremos de inmediato al criterio adoptado por 
nuestra legislaci6n respecto al concepto que se ha dado del ser 
vidor o funcionario público. 

(lB) BIE~, RAFAEL. Pl\INCIPIOS DE DERECHJ AININisrnATIVO. EDICIO~!ES QEP"!: 
MA. TElCERA EDICION. PAG. 454. 

(l9) OLIVERA TORO, JORGE. IWruAL DE DEREQD All'II!<lsrnATIVO. OP. CIT., 
PAG. 341. 
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La denominación de empleados y funcionarios públicos 
es empleada con frecuencia en la Constitución y en las leyes -
administrativas, pero sin que se precisen los efectos jur1di-
cos de esta clasificación, que va perdiendo su sentido inicial 
hacia un rubro de carlicter general, como "trabajadores al ser
vicio del Estado". 

Podemos citar algunos ejemplos en la Constitución 
del empleo de los términos funcionario y empleado: 

ART. 89, FRACCION 11 de la Constitución, al hablar -
de las facultades y obligaciones del Presidente de la Repúbli· 
ca, dice: 

nombrar y remover libremente a los demlis emple~ 

dos de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no estén determi 
nados de otro modo en la Constitución o en las Leyes". Con lo 
que se entiende que son funcionarios los que en forma expresa 
enumera y empleados los demlis trabajadores de la Unión. 

En otras ocasiones la Constitución sólo alude a fun
cionarios públicos, aunque comprenda a los empleados, como en 
el caso del articulo 128 que se!lala: "Todo funcionario público, 
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sin excepci6n alguna, antes Je tomar posesi6n de su cargo, pre~ 
tari la protesta de guardar la Constituci6n y las leyes que de 
ella emanen". 

En ocasiones emplea una expresiGn gen~rica como la -
de empleos públicos, comprendiendo ambas categor!as, artículo 
73, fracci6n XI de la Carta !lagna. "El Congreso tiene fac.ultad 
para crear y suprimir er.ipleos públicos de la Federaci6n y se!\!_ 
lar, aumentar o disminuir sus dotaciones". 

Asimismo, podemos citar casos del uso de 1 término fu!.!. 
clonarlo y empleado en las leyes administrativas: aunque tanto 
en la reforma Constitucional, como en la nueva Ley de responsa
bilidades se ha generalizado el término de "Servidor Público". 

Resulta indudable que la Ley ha quP.rido resaltar el -
concepto de funcionario, ya que se le provee de imperium, a la 
funci6n que desempena, como la facultad de ordenar y decidir. 

Por otra parte, el empleado público es considerado • 
como un mero ejecutor, sin facultades determinadas, o que eje! 
ce por delegaci6n o reglamentariamente. 

El funcionario Público se caracteriza: por expresar 
y participar en la formaci6n y ejecuci6n de la voluntad esta· 
tal, decidiendo y llevando a cabo sus determinaciones. 
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4,3,l.2 EMPLEADOS PUBLICOS. 

La Constituci6n, las leyes administrativas y las lé
yes del trabajo han empleado diversas denominaciones para alu
dir a los servidores pOblicos. 

La Constituci6n en su articulo 123 apartado B, emplea 
la palabra trabajador para referirse a los funcionarios y em-
pleados pOblicos. 

Este precepto se inicia expresando: "B. Entre los 
poderes de la Uni6n los gobiernos del Distrito Federal y sus -
Trabajadores •.. " 

Es conveniente aclarar que, la tendencia social que 
doRl~naba en la época en que se aprobli el estatuto de los ah2_ 
ra denominados servidores pOblicos, hizo que se empleara el 
t~rmino de trabajadores al servicio del Estado, con el fin de 
equiparar la legislacilin del trabajo a la funcilin pOblica, de 
tal forma que se ha limitado este concepto a la propia funci5n 
pfiblica. 

El empleado pOblico se caracteriza por no tener atrt 
bucilin especial designada en la Ley y slilo colabora en la re! 
lizaci6n de la funci6n por las siguientes circunstancias: por 
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su incorporaci6n voluntaria a la organizaci6n pfiblica, por h~ 
cer del ejercicio de la funci6n pfiblica su medio habitual de 
vida, su actividad fundamental y su carrera. 

Por ser siempre retribuido y por tener car~cter co~ 
tractual su relaci6n con el Estado. 
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4.4 ACTIVIDAD DEL SERVIDOR PUBLICO. 

La actividad del servidor público, llamada por alg~ 
nos autores f.unciones públicas, son servicios de los cuales -
no puede prescindir una sociedad, como la justicia, la defen
sa nacional, la policta, los transportes, la actividad educa
tiva y econ6mica del Estado, cr6dito público y otras. 

Por ello, el principal deber del trabajador es pre~ 
tar sus servicios en cur.iplimiento de las funciones del cargo 
para el que ha sido designado. 

Una persona es designada para el cargo público en 
atenci6n a su competencia, capacidad, moralidad y actividad. 
Lo contrario serta ocasionar un perjuicio tanto a la adminis
traci6n como a los particulares. 



4. S. EL SERVIDOR PUBLICO EN !.A SECRETARIA DE 

CO~lERCIO y f.OME~:ro INnUSTRlAL. 

SS 

La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, como 
dependencia del Poder Ejecutivo Federal, tiene a su cargo el de~ 
pacho tlc los a.suntos que expresamente le encomienda la Ley Org!i· 
nica de la Administraci6n Pública Federal, as1 como otras leyes, 
reglamentarias, decretos, acuerdos y ordenes del Presidente de · 
la República. 

Los servidores públicos de la Secretaria de Comercio y 
Fomento Industrial, son trabajadores al servicio del Estado som! 
tidos al régimen de derecho público general, al cual alude el 
apartado "R" del articulo 123 de la Constituci6n y su ley regla
mentllT ia. Este personal depende directamente de la Administra- -
ci6n pública centralizada, y en algunos casos de instituciones -
descentralizadas. 

Asimis~o, los derechos de los trabajadores de la Seer~ 
taria son respetados conforme a la legislación vigente. 

Para llevar a cabo, los asuntos que le canpeten, la • 
Secretaria cuenta con una serie de servidores públicos, áreas y 
unidades administrativas, que son un claro ejemplo, de la moder_ 
nizaci6n de la Ad~ínistraci5n Pública. 

En seguida presentaremos, el Organigrama de los servi 
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dores pfiblicos que integran a la Secretaria de Comercio y Fome~ 

to Industrial; por orden de jerarquia encontramos: 

Secretario de Comercio y Fomento Industrial; quien 
tiene a su cargo: la representaci6n, tramitaci6n y resoluci6n • 
de los asuntos de la competencia de la Secretaria, asimismo po· 
dr5 delegar facultades en funcionarios subalternos; sin perjui· 
cio de su ejercicio directo, para buscar una mejor distribuci6n 
y desarrollo del trabajo. 

Al frente de cada Subsecretaria habr5 un Subsecre· 
tario, quien tiene las siguientes atribuciones: Planear, progr! 
mar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las uni· 
dades administrativas que se le adscriban, de acuerdo con los · 
lineamientos que fije el Secretario; Coordinar las labores en·· 
comendadas a su cargo y coordinarse con los demAs subsecretarios 
de la Dependencia para obtener un mejor desarrollo de las fun·
ciones; acordar con el Secretario el despacho de los asuntos e~ 
comendados a las unidades administrativas adscritas a su respo~ 
sabilidad e informarle oportunamento sobre los mismos, someter 
a la aprobaci6n del Secretario los estudios y proyectos que el! 
boran las unidades administrativas a su cargo etc. 

Al frente de la Oficialia Mayor hay un Oficial !~· 
yor que tiene las siguientes atribuciones: 

Proponer al Secretario las medi~as técnicas y admini~ 

trntivas que estime convenientes para la mejor organizaci6n y • 
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funcionamiento de la Secretar1a y las entija~es que integran -
el sector. 

Someter a la consideraci6n del Secretario el antepr~ 
yecto de progr•ma y de presupuesto anual de la Secre .. ar1a y las 
entidades de su sector, vigilar su cumplimiento y realizar su -
evaluaci6n, as1 como proponer las modificaciones que amerite. 

Al frente de cada una de las Direcciones Generales 
y Unidades se encuentra un Director General, quién se auxilia -
por Directores de Area, Subdirectores, Jefes y Subjefes de ~e-
partamento, de Oficina, de Secci6n y de Mesa, as1 como del res
to del personal especializado que las necesidades del servicio 
requieran; asi de esta ~anera corresponde a los Directores Gen~ 
rales: 

Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y -
evaluar el desempe~o ie las labores encomendadas a los 6rganos 
a su cargo. 

Acordar con el superior que corresponda la resoluci6n 
de los asuntos cuya tramitaci6n s~ encuentre dentro de la comp~ 
tencia de la Direcci6n o Unidad a su cargo. 

Firmar y notificar los acuerdos de trámite, as1 como 
las resoluciones o acuerdos de autoridades superiores que con~ 
ten por escrito y aquéllos que emitan con fundamento en las 
atribuciones que le corresponda, etc. 



CAPITULO V 

LA MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN ~IEJCICO, 

5,1. AVANCE EN LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS. 

La complejidad de los problemas que enfrenta la Ciu
dad de México pone de manifiesto que en algunos aspectos ya se 
alcanzaron limites; la disponibilidad de agua, la cobertura de 
las necesidades de transporte que demanda la poblaci6n, la sa
tisfacci6n de los servicios sociales y la elevaci6n del nivel 
de vida; son algunos de los problemas que se presentan a la a~ 
tual administraci6n. 

La cual ha tomado resoluciones que pretenden ser fu~ 
damentales paraase,~urar que el funcionamiento de la metr6poli 
y sus servicios b'sicos se mantengan en un nivel adecuado, a -
fin de evitar que se ve3 afectada su operaci6n cotidiana. 

Con el fin de avanzar en el objetivo de mejorar la -
calidad de vida de los habitantes de la ciudad, se han creado 
programas de trabajo orientados a contrarrestar las tendencias 
de deterioro que m's afectan la vida de la urbe; crecimiento -
desordenado; contaminaci6n; escasez de agua; sistema de trans
porte poco funcional; insuficiencia de servicios sociales b~si 
cos; inseguridad ciudadana; y relaciones inadecuadas entre la 
autoridad y algunos grupos sociales. 
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Los programas de acci6n se han dise~ado en atenci6n • 
a sugerencias y opiniones de los grupos involucrados, distin··
guiendo lo que se puede lograr a partir del trabajo colectivo. 
De esta manera, se ha dado prioridad a la construcci6n de obras 
realmente necesarias pretendiendo de esta manera elevar la cali 
dad de vida de la poblaci6n. 

De esta manera la actual administraci6n pretendiendo 
lograr mayor eficacia en el desarrollo de las acciones consid=. 
radas como prioritarias, ha determinado cuatro i!.mbitos b~sicos 
de acci6n. 

Seguridad Pública. 

Bienestar Social 

Transporte. 

No obstante que se ha dado mayor atenci6n a éstos 
cuatro ámbitos bi!.sicos, la actual administraci6n ha puesto én
fasis en las acciones relacionadas con el abasto de agua pota
ble y los asentamientos humanos, asi como, la procuraci6n del 
mejoramiento urbano, entre otros. 

En lo que respecta a la seguridad pública mereció 

atenci6n urgente, debido a que los indices de criminalidad 11! 
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garon a niveles alarmantes. 

Situaci6n que ha sido corregida paulatinamente, para 
ello, fue necesario que el gobierno capitalino unificara el ma! 
do de las distintas policías con que cuentu nuestra metr6poli, 
asi mismo elabor6 un programa de fortalecimiento que abarc6 la 
depuraci6n y prof csionalizaci6n de los elementos activos de cada 
una de las distintas policias, mejor~ndoles sueldos y prcstaci~ 
nes. Lo que permiti6 aumentar la cantidad de casos resueltos y 

el número de consignados por delitos comprobados. 

Otro rengl6n de la Seguridad Pública, lo constituyen 
los reclusorios del Distrito Federal en donde se ha venido dan
do, una campafia vigorosa de moralizaci6n y prevención de la co
rrupci6n, en la que han participado las autoridades pol1ticas y_ 
judiciales, as1 como representantes de la sociedad a través de 
los comités delegacionales, en los que se vigila la actuaci6n -
de los serv~dores públicos y se reciben las quejas y demandas -
de la pohlaci6n. 

Con el prop6sito de modernizar los servicios operati
vos de la Procuradur1a General de Justicia del Distrito Federal, 
se establecieron ocho delegaciones regionales con autonomla té~ 
nica y operativa. 

En lo concerniente a los servicios de vigilancia, pr~ 
tecci6n y vialidad, el Gobierno los ha prestado permanentemente, 
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esto ha sido posible gracias al mantenimiento de la red de sem! 
foros, la instalaci6n de seftalamiento vial y a la adquisici6n -
de equipo para estas labores; para poder continuar prestando d.!_ 
cho servicio la actual administraci6n, ha establecido cuotas de 
recuperaci6n. 

En el marco del Bienestar Social.- Se puede observar 
la especial relevancia que ha tomado la prestaci6n de servicios 
mSdicos a la poblaci6n, a su vez se promueve la construcci6n de 
vivienda de tipo popular y se pretende ampliar los espacios ed!!_ 
cativos. 

A trav~s de los servicios m!dicos prestados por el g2_ 
bierno capitalino se han atendido 1.8 millones de personas, es
pecificamente provenientes de grupos no afiliados a institucio
nes de seguridad social, proporciondndoles servicios de toda i!.!. 
dole; adem~s. se han establecido campaftas d~ vacunaci6n y tras
plantado 6rganos de la vista. Para extender los servicios de -
salud, se concluy6 la obra negra del Hospital Villa Milpa Alta, 
y se remodel6 y ampli6 el Hospital Hagdalena Contrcras e Ingua
rftn. 

La disponibilidad de vivienda popular y media, ha te
nido un considerable rezago en raz6n a las nuevas necesidades, 
lo 'que ha provocado hacinamiento y a·ltos costos de las rentas, 
para dar soluci6n a la escasez de vivienda, se di6 apoyo al 
INFONAVIT y al FOVISSSTE a fin de que incrementaran sus progra
mas de construcci6n en el Distrito Federal. 
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Se pretende, as1rnismo, impulsar la construcci6n de v! 
vienda para arrendamiento, Cre§ndose para tal fin programas 
oficiales de financiamiento; y se mantienen estrechos v1nculos 
con los sectores social y privado para el mejor desarrollo de • 
dicho proyecto. As1 mismo se intensific6 a su vez la regula··· 
ci6n de la tenencia de la tierra. 

En materia educativa, conforme a las directrices mar_ 
cadas por la Secretar1a de Educaci6n PGblica, se pretende am··· 
pliar la cobertura y elevar su calidad, a fin de que se superen 
las deficiencias del sistema educativo en las zonas rurales y • 

urbanas, Al efecto se ha propuesto dar impulso a programas a · 
trav~s de los cuales se otorguen becas y apoyos parn ampliar la 
equidad en las oportunidades. 

Servicio de Transporte,· En este rengl6n, se preten· 
de propiciar la concertaci6n entre los gobiernos locales, el ·· 
sector privado y la comunidad usuaria en general, respecto de · 
programas de conservaci6n, reconstrucci6n y modernizaci6n de la 
vialidad urbana; se busca estructurar adecuadamente los siste·· 
mas y rutas de transporte colectivo, para ampliar el servicio a 
todas las zonas urbanas y sectores sociales; para lo que, se 
busca inducir a la celebraci6n de convenios con los perrnisiona· 
rios del Transporte pGblico a fin de ampliar y hacer eficiente 
el servicio; se busca vincular gradualmente los precios a los • 
costos de transporte urbano. Para pagar este servicio, los h•b! 
tantes de las ciudades tendr~n que hacer un gran esfuerzo, pero 
el Gobierno pretende que sea de una manera equitativa, 

El sistema Integral de Transporte, actualmente, con·· 
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templa, revisar el Plan Haestro del Metro para reiniciar su e~ 
pansi6n hacia las zonas de la ciudad con mis problemas de tran! 
portaci6n y dirigir el crecimiento de la metr6poli hacia lreas 
mls convenientes; un ejemplo de este avance se manifiesta en la 
nueva linea de metro que marcha de (ZARAGOZA - EDO. DE HEXICOJ. 

En materia de Ecologta. 

Se pretende abatir la contaminaci6n de la atm6sfera -
provocada por las fuentes fijas y m6viles, y mejorar la calidad 
del aire en el Valle de México. A partir de Octubre del a~o p~ 
sado, Ruta 100 puso en circulaci6n autobuses con motores anti-
contaminantes, asi mismo, se incluy6 como transporte el tren l! 
gero y se busca la forma de dar mayor uso al ferrocarril en el 
Ambito de transporte masivo de carga, a través del mejoramiento 
de la eficiencia operativa y ftel empleo de trenes u~itarios de 
alta productivid11d. Se pretende también impulsar el trlfico de 
productos manufacturados mediante trenes directos de itinerario 
fijo. 

Se amplian sustancialmente los servicios de transpor
te de pasajeros por ferrocarril en beneficio de los usuarios de 
menores ingresos, se busca incrementar, los servicios de alta -
calidad en los principales corredores de trlfico; buscando que 
a través, de las tarifas se cubran los gastos de operaci6n y p~ 
der recuperar as1, las inversiones de equipo. 

Por otro lado, se busca aprovechar la infraestructura 
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y el equipo existentes, en las grandes ciudades, al efecto se 
concertan acciones con las autoridades locales para establecer 
ferrocarriles suburbanos para el transporte masivo de personas. 
Busclndose a trav6s de esta medida, que se de paso al descon-
gestionamiento vial, a la reducci6n de la contaminaci6n y un -
mejor ordenamiento del uso del suelo. 

As1 mismo se ha dado gran importancia a la moderniz!. 
ci6n del sistema mar1timo portuario, concentrando en una sola 
unidad administrativa las funciones de planeaci6n, construcci6n, 
dragado, operaci6n y administraci6n de los puertos Mexicanos, 
al crearse el 6rgano desconcentrado Puertos Mexicanos como la 
finica entidad responsable de dirigir el desarrollo portuario y 
de coordinar la gesti6n de las empresas de servicios portuarios. 

En el Ambito de la Ecolog1a. 

Se pretende restablecer el equilibrio entre medio a!!!_ 

biente y urbanizaci6n, para este fin se cre6 el proyecto gene-
ral de ordenamiento ecol6gico del territorio, que contiene los 
elementos blsicos de diagn6stico integral y de estrategias para 
cada regi6n. 

Asimismo, se reforz6 el marco legal que da sustento a 
los programas de acci6n, para asegurar sus resultados a mediano 
y largo plazo. 
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Hasta aqu1 hemos hablado, aunque de una manera muy 
breve, de los fimbitos de acci6n con los que la actual Adminis-
traci6n pretende satisfacer la necesidad de servicios llamados 
bisicos; sin embargo, no se compende en ellos todos los servi-· 
cios en los que se ha puesto especial atenci6n. 

Por lo cual y siguiendo el parimetra marcado en el 
Plan Nacional de Desarrollo ( 1989 - 1994 ), pasaremos al anal! 
sis de algunos de las servicios contempladas en el misma. 

En materia de servicios de agua potable, alcantarill! 
da y saneamiento, se da especial Enfasis a Ja disponibilidad s~ 
ficiente de agua potable, sabre toda en las grandes asentamien
tos humanas y en las desfavorablemente ubicadas can respecta a 
las fuentes naturales de este bien. 

Datos estad1sticos del actual gobierno nos permiten -
hablar de una cobertura a nivel nacional de 72.1 por ciento en 
agua potable. 

Por otro lado, se ha dado gran relevancia a la ampli! 
ci6n de los sistemas de alcantarillada y saneamiento, habiéndo
se realizado hasta la fecha 25 estudias que buscan ampliar y m~ 
jorar dichos sistemas en igual nGmero de ciudades; 13 de ellas, 
que incluyen los de Mexicali, G6mez Palacio Lerdo, Cuautla, Ha
zatlin y otras m5s, las que servirin para tramitar cr6ditos an

te el Fondo de Inversiones Financieras para Agua Potable y Al--
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cantarillado (FIFAPA); el resto se entregar& a gobiernos loca-
les, como ayuda a sus tareas de ampliaci6n y rehabilitaci6n. 

Al mismo tiempo se han impulsado dos pol1ticas al re~ 
pecto. !.a primera de ellas ha pretendido condicionar el uso 
del agua potable junto a la aplicaci6n de medidas estrictas pa· 
ra combatir la contaminaci6n, en aquellas zonas en v1as de des!_ 
rrollo. 

La segunda de ellas, se refiere a una pol1tica tarif!_ 
ria tendiente al autofinanciamiento de los servicios prestados. 
Con lo que se pretende ampliar los recursos, y en el caso del -
agua, aumentar la eficiencia y racionalidad de su uso, junto 
con un cambio en la conciencia del valor de la misma. En el ca 
so de las Industrias, se busca que empleen aguas tratadas en l!:_ 
gar de aguas claras, en el caso de industrias contaminantes, se 
trata de que apliquen programas para el tratamiento de sus aguas 
residuales y de que paguen costos por tratamiento de ellas o 
multas por su nivel contaminante. 

En s1 el prop6sito de estos programas es cumplir con 
la satisfacci6n de dicho servicio, as1 como, que se fomente el 
ahorro y uso racional del 11quido. 

Telecomunicaciones, 

Actualmente los servicios de telecomunicaciones han -
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ido teniendo gran importancia en el desarrollo nacional. Por -
ello es, que se busca diversificar, mejorar su calidad, ampliar 
su cobertura en las lreas urbanas y extenderse a m&s zonas rur.!!. 
les. Se pretende que las tarifas de los distintos servicios no 
difieran con las vigentes en los paises en los que lléxico comp!_ 
te en el mercando internacional. 

El estado, a través de organismos descentralizados, 
continua prestando los servicios de correos y telégrafos, ofre
ciendo una red b~sica para conducci6n de senales apoyada en la 
red de microondas y el sistema satelital. La red de microondas 
sigue en un proceso de digitalizaci6n en los enlaces troncales 
entre las principales ciudades del pais. 

En lo referente al Sistema de Satélites Morelos, se 
ha logrado aumentar la utilizaci6n del primer satélite hasta un 
70 por ciento y recientemente se colocó en 6rbita de operación 
el segundo satélite. 

En el afio de 1989 Teléfonos de México se desincorpor6 
sobre la base de mantener la rectoria del Estado, dejando el 
control en manos mexicanas adquiriendo el compromiso de mejorar 
radicalmente la calidad de dicho servicio, ampliar su cobertura 
e impulsar la investigación y desarrollo en la materia. Teléf~ 

nos de México, durante ese mismo ano, amplió su red en 406 mil 
lineas, lo que representa el 10 por ciento de aumento en compa
ración de los filtimos 6 años. 



En telefon1a rural se logr6 incorporar a 3 mil loca· 
lidades que tienen entre 500 y Z mil 500 habitantes. 

En el presente a~o entr6 en funcionamiento una red -
digitalizada que busca permitir establecer una infraestructura 
mSs eficiente, dando oportunidad a los consumidores de elegir 
entre distintas empresas que compiten en la venta y mantenimie~ 
to de equipo terminal. 

Se pretende también que para 1994 el sistema de tel~ 
comunicaciones de Mllxico cuente con un nuevo satélite; en· el -
dise~o de dicho sistema participan cientificos nacionales. 

En telegrafta se autoriz~ en mayor grado la transmi
si6n de telegramas y giros para aumentar la calidad y la confi:!_ 
bilidad y disminuir los tiempos de entrega. Ademfis se ofrecen 
en competencia nuevos servicios como facs1mil y mensajes elec-
tr6nicos. Se desea ampliar la cobertura promovlondo el aprov.=_ 
chamiento 6ptimo de la infraestructura existente. 

El serv1c10 postal continua en un proceso de modern,!, 
zaci6n, para garantizar oportunidad, seguridad e inviolabili·· 
dad de las piezas postales. Se ha logrado consolidar la npcr~ 
ci6n de los centros de clasificación y aumentar la capacidad • 
de recolecci6n y reparto en las zonas urbanas marginadas y el 
medio rural, mediante convenios firmados con CONASUPO para ex
pender estampillas e instalar buzones en su red de tiendas. 
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En materia de radio y televisi6n, se ampli6 la cobe~ 
tura, a travSs de concesiones y permisos, asi como diversificar 
la programaci6n de la radiodifusi6n regional. Se otorgaron 6 

concesiones de radio para los estados de 3aja California, Qui~ 
tana Roo, Chihuahua, Oaxaca, y 5 de televisión para aaja Cali· 
fornia, Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua. Se autorizó la ope· 
ración de nuevos canales de televisi6n restringida en la banda 
de muy alta frecuencia. 

En septiembre pasado, se llev6 a cabo una reuni6n de 
Ministros de Comunicaciones y Transportes de los ocho paises • 
latinoamericanos que integran el Grupo de R1o, para fortalecer 
el sistema de comunicaciones del subcontinente, intercambiar · 
experiencias y acordar formas de acci6n en coman ante los org~ 
nismos internacionales de telecomunicaciones y los proveedores 
de recursos financieros. 

ELECTRIFICACIO!I. 

La disponibilidad de electricidad es en s1 un indice 
de progreso, ademh de ser un elemento para el acceso a otros ser. 
vicios, como el agua potable. 

La electrificación de viviendas y poblaciones margi· 
nalcs constituye en s1 un factor elemental para el bienestar · 
y el ~progreso de sus habitantes. Por ello, es que se ha dado, 
especial atenci6n a la electrificací6n de poblaciones margina· 
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les del campo y las ciudades. De las cuales se han preferido -
las poblaciones menos dispersas y mejor organizadas, para lograr 
una mayor integraci6n de las zonas rurales dispersas. A este 
respecto, la prestaci6n del servicio de electrificaci6n rural -
obedecerft a un riguroso orden de prioridades en funci6n del co!_ 
to por habitante servido. 

En el medio rural, otro criterio para orientar la ex
tensi6n del servicio el6ctrico ser~ proveerlo preferentemente. 
En el medio urbano se busca asegurar la prestaci6n del servicio 
a los nuevos conjuntos habitacionales y ampliarlo a los medios 
marginados, preferentemente bajo esquemas de concertación social 
en los que se aprovechen los recursos que pueden proporcionar -
los grupos organizados. 

No obstant~ los esfuerzos de los Gltimos a~os, el 
pats continGa enfrentando serios problemas en la prestaci6n de 
servicios pGblicos, debido principalmente a la combinaci6n de -
tres problemas fundamentales acumulados a lo largo de los a:\os 
que no pudieron ser corregirlos en unos cuantos afias, agotamien
to de recursos por una cvolucl6n externa desfavorable, y por -
el elemento que podrta ser tal vez el m4s importante, el crecl 
miento hist6rico m~s elevado de poblaci6n cuya consecuencia l~ 
gica es la necesidad de que se les preste los servicios indis· 
pensables para subsistir en las mejores condiciones de viáa • 
que sean posibles. 
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5,2, LOS SERVICIOS PUBLICOS Y L~ .JURISPRUDENCIA. * 

En este apartado pretendemos establecer un breve pe! 
fil de la actuaci6n de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ci6n y de los Tribunales Colegiados de Circuito, respecto a los 
servicios públicos, para ello nos permitimos hacer una trans-
cripci6n de algunas de las tesis jurisprudenciales emitidas 
por estos 6rganos de Justicia. 

SERVICIOS PUBLICOS, FACULTADES PARA LEGISLAR EN MAT.!!. 

RIA DE, Y ~ODALIDADES A LA PROPIEDAD. DIFERENCIA 

(LEY SOBRE ESTACIONAJ.fimlTOS DE VEHICULOS EN EL DI 5- -

TRITO FEDERAL). 

No deben confundirse las facultad~s que para logis-
lar en materia de servicios públicos confiere el artículo 27, 
fracci6n VI, p§rrafo segundo, de la Constituci6n Politica, ta~ 
to a la Federaci6n como a los Estados, con la potestad que co~ 
cede a la Naci6n el tercer p§rrafo del mencionado precepto pa· 
ra imponer a la propiedad privada la modalidad que dicte el i~ 

terEs público. El artículo 27, fracci6n VI, de la Ley Suprema, 
otorga potestad al poier legislativo sea local o federal, se-
gún el caso, para expedir los ordenamientos que fijan, dentro de 
sus respectivas jurisdicciones, las causas de utilidad pública 
y, por ende, la facultad de legislar en materia de servicios · 

Se utiliza el término "Jurisprudencia" respecto a la ejecutoria o cj:_ 
cutorias dictadas par los 6rganos judiciales. 
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públicos, de donde se deriva que el Congreso de la Uni6n al l~ 
gislar para el Distrito Pederal, reformando y adicionando la -
Ley Sobre Estacionamientos de Vehículos, lo hizo con plena co! 
petencia, en términos de la citada disposici6n constitucional 
y de la fracci6n VI del artículo 73 del propio C6digo, que ex
presamente lo facult6 para leRislar en todo lo relativo al Di~ 
trito Federal. En cambio, el párrafo tercero del articulo 27 
constitucional, como lo ha interpretado este alto trihunal, 
otorga facultad exclusiva a la Naci6n para imponer modalidades 
a la propiedad privada tomando en cuenta el interés público, -
cntendHndose que corresponde exclusivamente al Congreso de la 
Uni6n expedir las leres que reglamentan el mencionado precepto, 
y por modalidad Je la propiedad privada el estacionamiento de 
una norma jurídica de carficter general y permanente que notif!_ 
que esencialmente la forma jur1<l.ica de ese derecho ••.. 

A.~paro en revisi6n 3221/76. Estacionamientos Gante, 
S. de R. L. 17 de marzo de 1981. Unanimidad de 19 votos. Po
nente: Ministro Fernando Castellanos Tena. 
Séptima Epoca: Vols. 145-150, primera parte, pfig. 153. 

SERVICIOS PUBLICOS, CONSTITUCIONALIDAD EN SU REGLA· 
MENTACION. 

La libertad de trabajo establecida en el arttculo · 
4º Constitucional y la prohibici6n de establecer monopolios, 
que contiene el artículo 28 constitucional, deben estimarse • 
referidas a la libre actividad de los particulares, dentro de 
su esfera de acci6n, de manera que cada quien puede dedicarse 
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a la profesi6n, oficio, comercio u ocupaci6n que m!s le acomo
de, siendo licites, con la sola prohibición de realizar, en el 
ejercicio de esa libertad, actos que tiendan a constituir mon~ 
polios en perjuicio del inter~s público. Pero trat§ntose de -
servicios públicos, es claro que los mismos deben estar regla
mentados por el Estado, a fin de que sean prestados en condici~ 
nes de eficiencia, seguridad y costo razonable, ya que el int.!:_ 
r~s público asi lo demanda. Y en estas condiciones, no se ve 
que las disposiciones legales (que no es lo mismo que la volu~ 
tad caprichosa de las autoridades) y equitativa que dispongan 
las leyes, no est~ concediendo un derecho a los contribuyentes 
para exigir el otorgamiento de un determinado servicio pDblico 
toda vez que de manera genérica se est~ determinando en dicho 
dispositivo constitucional que la cooperaci6n de los mexicanos 
es ayudar a los gastos públicos que se originen con motivo del 
cumplimiento, por parte del Estado, de otorgar servicios públi 
cos a los habitantes de la República Mexicana. Por tanto, al 
no existir el derecho objetivo tutelado por la ley, para que a 
los quejosos se les otorgue un servicio público en especial, -
no se encuentran facultados para solicitar la protecci6n fede
ral por falta de interés juridico, ya que por tal se entiende, 
para los efectos del amparo, el que le asiste al quejoso por -
haber sufrido un perjuicio con motivo de un acto de autoridad 
o por la ley, siendo la noción de perjuicio la transgresi6n 
de un derecho leg1timamente tutelado por la actuación de una -
autoridad o por la ley. 

TRIBUXAL COLEGIAOO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 896/74.- Plutarco Montiel y Herrera y coags. 
7 de marzo de 1975.- Unanimidad de votos.- Ponente: Ricardo G~ 
mez Azc,rate. 

Vol. 75, 6a. parte, p. 59. 
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INVASION DE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA AUTORIDAD 
FEDERAL. INCURRE EN ELLA EL FINCA.~IENTO DE UN CREDl 
TO FISCAL, POR PARTE DE LA AUTORIDAD ~!UNICIPAL, A 
CARGO DE UNA EHPRESA CONCESIONARIA DEL SERVICIO PUBLl 
ca FEDERAL DE AUTOTRANSPORTE, POR CONCEPTO DE ESTACIQ. 
NAMIENTO DE SUS VEHICULOS FRENTE A SU TER.~INAL. 

Tomando en cuenta que de conformidad con lo dispuesto 
por los art1culos 2°, fracci6n II, 149 y 165 de la Ley de V1as 
Generales de Comunicaci6n, las calles y calzadas por donde, 
por determinaci6n de la Secretaría de Comunicaciones y Transpo~ 

tes y previa la opini6n de la autoridad local correspondiente, 
los caminos que deben atravesar las poblaciones, asi como las 
terminales de autobuses, forman parte de las v1ns generales de 
comunicaci6n; y que, en los términos de lo dispuesto por los a~ 
tículos 3o, y 7o, del ordenamiento legal antes citado, las v1ns 
generales de comunicaci6n (caminos, servicios auxiliares, obras, 
construcciones y demfis dependencias y accesorios de las mismas, 
asl como las calles y calzadas por donde deban atravesarse las 
poblaciones y !ns terminales mismas), est~n sujetas Onica y ex
clusivamente a los Poderes Federales, o sea, fuera de la esfera 
de atribuciones de las autoridades locales y municipales, y que, 
consecuentemente, sobre las mismas no puedan los Estados, el 
Distrito Federal y los Municipios establecer contribuci6n algu
na, resulta evidente que al estar comprobado en autos que el c~ 
bro del crédito fiscal que por concepto de estacionamiento hace 
el Tesorero Municipal de Zacapu, MichoacAn, a la empresa quejo
·sa, obedece propiamente a la ocupaci6n temporal que sus unida-
des hacen frente a la terminal establecida en aquella poblaci6n¡ 
y considerando, adem4s que dicha ocupaci6n moment4nea es una 
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consecuencia propia del servicio pGblico federal de autotrans·
porte que tiene concesionada, ya que no seria posible la adecu~ 
da prestaci6n del servicio de autotransporte de pasajeros sin · 
que los autobuses se detengan en sus terminales para que los 
usuarios asciendan y desciendan, procede concluir que el finca
miento de dicho crédito, y el requerimiento de pago consecuente, 
conculcan lo dispuesto por los articulas 3o. y 7o. de la citada 
Ley de V1as Generales de Comunicaci6n, e implica invasi6n de la 
esfera de atribuciones de la autoridad federal por parte del r! 
ferido Tesorero ~!unicipal de Zacapu, MichoacAn y del Actuario -
ejecutor de dicha Tesoreria. 

Amparo en revisi6n 5197/74. Autobuses Centrales de México, 
"Flecha Amarilla", S.A. de C.V. 19 de agosto de 1975. Ponente: 
Ernesto Aguilar .\lvarez. Séptima Epoca: Vol. so, Primera Par 
te, pAg. 29. 

SERVICIOS PUBLICOS. 

El respeto a las garantias constitucionales es un v~ 
lor mfis alto que la cjecuci6n de obras convenientes de servicio 
pGblico. 

Y ni los mejores servicios pGblicos del mundo justi
ficarian el que se privara a los gobernados de sus derechos 
constitucionales y se otorgaran poderes omnimodos a las autor! 
dades administrativas para buscar lo que ellas entiendan como 
el beneficio colectivo de obras materiales y servicios pGblicos. 



106 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA AD!IINISTRATIVA DEL PRU!ER 
CIRCUITO. 

Amparo en revisi6n 310/79.- Maria Luisa Meza de Herdndez.-
de julio de 1979,- Unanimidad de votos.· Ponente: Guillermo Gu~ 
mf.n Orozco. 
Vols. 127-132, 6a. parte, p. 159. 

SERVICIOS PUSLICOS, DERECHO DE LAS PARTSS. 

La justificaci6n de las 6rdenes para cobrar, en cier 
tos limites y circunstancias, derechos por la prestaci6n de un 
servicio público, no puede encontrarse en el argumento de que 
el particular que considere inconstitucional la orden de cobro, 
puede sencillamente abstenerse de solicitar el servicio; lo c~ 
rrecto es considerar que los gobernados tienen derecho de exi
gir la prestaci6n del servicio público y la consiguiente obli· 
gaci6n de pagar los derechos respectivos, siempre que éstos h~ 
yan sido decretados de conformidad con la Constituci6n y con • 
las leyes secundarias aplicables. 

Amparo en revisi6n 2741/57.- Salvamentos y Remolques, S.A.,-
9 de febrero de 1960.- Unanimidad de 15 votos.· Vol. XXXII, 
la. Parte, pdg. 9Z. 
INDICE II 1957 • 1987 PLENO. 

Consideramos que ha sido suficiente con el materia.! 
aquí expuesto, para tener una noci6n de los parametros seguidos 
por la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n y los Tribunales 
Colegiados de Circuito respecto a los Servicios Públicos y a su 
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interpretaci6n en el Ambito jurisdiccional. 



CONCLUSIONES 

l.· El Servicio PGblico es tan antiguo, como la cv~ 
luci6n de las sociedades. 

z.. En Grecia y Roma, las obras realizadas por los 
individuos, eran consideradas como un servicio 
en favor de la colectividad. 

3.- A la calda de Roma, surge el sistema feudal, do!!_ 
de, los d6biles, deb1an someterse al poderoso, · 
con el fin de gozar de ciertos beneficios. 

4,- Durante el siglo XIII, el feudalismo pierde fuer· 
za y surge el mercantilismo lo que da origen al 
nacimiento del Estado Moderno. 

S.- Los primeros intentos de satisfacer las necesid.!!, 
des de la colectividad, se dan en el Estado Abs~ 
lutista, a travl!s de las Cofrad1as y de los Hós · 
pitales, quienes beneficiaban a todos los margi· 
nadas sociales. 

6,· El Estado absolutista, contempla el surgimiento • 
de la noci6n de Servidor del Estado, que tuvo gran 
influencia en el desarrollo de la pol1tica del E!!, 
tado Contempor~neo. 



109 

7, • La ~ueva Espafla, se vi6 afectada durante tres s!_ 
glos, por las ideas politicas predominantes en 
Espafla, lo que hizo posible que a travEs de los 
Ayuntamientos y las dcm~s autoridades de la épo· 
ca, se desarrollaran un gran nGmero de servicios 
pGblicos. 

8.· La noci6n del servicio pGblico ha sido tema de · 
discusi6n en toda época, sin que en la doctrina 
y en las legislaciones, se haya adoptado una no· 
ci6n universalmente aceptada. 

9.· Se ha considerado y aceptado en todo el mundo, que 
el servicio pGblico debe cubrir una necesidad co·· 
lectiva, de manera continua, uniforme, regular y 
permanente, 

10.· La realizaci6n de los fines del Estado, se enco· 
mienda a los Servidores o funcionarios pGblicos, 
quienes deben dar cumplimiento a lo dispuesto en 
la Ley. 

11.· Los grandes asentamientos hlll!lanos, asi como, el 
gran aumento de la poblaci6n, han hecho necesario, 
que se organicen programas de trabajo que moderni 
cen los actuales sistemas de prestación Je se~vi·· 
cios. 

12. • La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, asi C2, 

me, el Tribunal Colegiado de Circuito, han emitido 
resoluciones, respecto a los servicios p6blicos; • 
que permiten, tener un criterio, de lo que para "! 
tos Organos de Justicia representa el servicio pG· 

blico. 



B I B L I O G R A F I A 

l. - ACOSTA ROMERO, mGUEL. "TEORIA GENERAL DEL DERE

CHO ADMINISTRATIVO"; 6a. Edici6n, Ponlia, 

México, 1984. 

2. - APPENDINI, IDA Y OTROS. "HISTORIA UllIVERSAL"; -

2a. Edici6n; Alhamlira, S.A., Espa!la, 1987. 

3.- ANA ARRANZ, CRISTINA. "LA EDAD MEDIA", la. Edi--

ci6n Alhambra, S.A., Espa!la 1987. 

4. - BIELSA, RAFAEL. "PRINCIPIOS DE DERECHO ADMINIS-

~"; 3a. Edici6n; De Palma Editor, ·

Buenos Aires, 1976. 

S.- BIELSA, RAFAEL. "DERECHO CONSTITUCIONAL"; 3a. Edf 

ci6n; De Palma Editor, Buenos Aires, 1976. 

6. - ENGELS, FEDERICO. "EL ORIGEN DE LA FAMILIA, LA -

PROPIEDAD PRIVADA Y EL ESTADO". 3a. Edici6n 

Editorial Nuestro Tiempo. 

7. - FINER, H. "TEORIA Y PRACTICA DF.L GO!l!ER~!O MODER-

~", S.N.E.; Editorial TGcnos, S.A. 

8. - HUMBOLD7, ALEJANDRO. "ENSAYO !'OLITICO SO!IRE EL -

REYNO DE LA NUEVA ESPAAA". la. Edicilin, 

Porrlia, México, 1966. 



111 

9, • KAHLER, ERICH. "HISTORIA UNI\'ERSAL DEL HOMBRE". 

la. Edici6n, Fondo de Cultura Econ6.mica; 

Mlixico, 1946. 

10,- LEACREY, RICHARD. "ORIGENES DEL HOMBRE". CONACYT. 

México, 1982. 

11.· LESLEY, SIMPSON. "MUCHOS MEXICOS"; la. Edici6n, 

Fondo de Cultura Econ6mica, México, 197 7 , 

12. • LOPEZ ROSAJJO, DIEGO. "LA BUROCRACIA EN l!EXICO''. 

S.N.E., Secretaria de Comercio, México, -

1980. 

13. • MAQUIAVELO, NICOLAS. "EL PRINCIPE"; S.N.ll.: 

Centro Editor de Am6rica Latina, S.A. 

14, • MAQUIAVELO, NICOLAS. "DISCURSO SOBRE LA PRIMEP • .I. 

DE CADA DE TITO LIVIO"; Editorial Alianza, 

Madrid, 1987. 

15, • MIRANDA, JOSE. "LAS IDEAS Y LAS INSTITUCIONES -

POLITICAS l·IEXICANAS"; Za, Edici6n, UNA.'!, 

México, 1978. 



112 

16, • MIRANDA, JOSE, "ESPAflA Y NUEVA ESPAflA EN LA EPO-

CA DE FELIPE II"; la. Edici6n; UNA.'!, M6x!, 

co, 1986, 

17, • MORA, JOSE MARIA LUIS, "!IEXICO Y SUS REVOLUCIO-

!!E,!"; Tomo I, la. Edici6n, Fondo de Cult~ 

ta Econ6mica, M6xico, 1986. 

18.- OLIVERA TORO, JORGE. "MANUAL DE DERECHO ADMillIS· 

~·; 4a. Edici6n Porrfia, S.A. 

19. - PORTILLA, }IIGUEL LEON. "HISTORIA DOCUMENTAL DE 

~"· la, Edici6n, UNA."!. 

20, - POKROVAKI, V, S, Y OTROS, "!USTORlA DE LAS IDEAS 

POLITICAS; S.N.E. Editorial Grijalbo, M6· 

xico, 1979. 

21. • SABINE, H. GEORGE. "HISTORIA DE LA TEORIA POLI· 

~"; Ba. Reimprcsi6n; Fondo de Cultura 

Econ6mica; M6xico, D.F. 

22. - SERRA ROJAS, ANDRES. "DERECHO ADMHJISTRATIVO"; 

Tomo I; 13a. Edici6n Porrfia, M6xico, 1985. 



113 

23.· SERRA ROJAS, A!'\OP.ES. "CIENCIA POLITICA"¡ Sa. Ed!, 

ci6n; PorrGa, MExico, 1980. 



I N D I C E 

plg. 

INTRODUCCION •••••••••• , •••••••••••••••••• , •••••••••••••• 1 

CAPITULO I 

ANTECEDENTES llISTORICOS 

1.1. GRECIA ............................................ 6 

1.Z. ROMA ......... ; .................................... 15 

1.3. LA EDAD MEDIA ..... ,, .............................. 21 

2,3.1. LAS CORPORACIONES ............................... 25 

CAPITULO II 

EL SERVICIO PUBLICO EN EL ESTADO MODERNO 

2,l. EL PENSAMIENTO FLORENTINO ........................ , 27 

2. 2 REGRESO AL PENSAJ.!IENTO POLITICO MEDIEVAL. ......... 29 

Z.3 ESTADO MODERNO .................................... 31 

2,4, NICOLAS MAQUIAVELO .. , ............................ , 34 

2.5, FEDERICO DE PRUSIA ................................ 39 

CAPITULO II I 

EL SERVICIO PUBLICO EN EL ESTADO cc~:TF.MPORANEO 

3.1. LOS AYUNTA.\IIENTOS ................................. 46 

3.2. LOS SERVICIOS PUBLICO$ EN LA ~'UEVA ESPA~A ••••••••• 51 

3.2.2, SERVICIOS DE DEFENSA SOCIAL ••••••••••••••••••••• SS 

3.3, LAS OBRAS PUBLICAS EN LA EPOCA COLONIAL ••••••••••• 57 



3.4. LA EDUCACION PUBLICA EN LA EPOCA COLONIAL .•••...... 59 

CAPITULO IV 

EL SERVICIO PUBLICO EN MEXICO 

4.1. CONCEPTO DE SERVICIO PUBLICO....................... 61 

4.1.1. LA NOCION DE SERVICIO PUBLICO EN LA 
LEGISLACION MEXICANA.............................. 65 

4.1.1.2. CLASIFICACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS •...•... 70 

4.2. SISTEMAS DE PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO .....••. 73 

4,3, CONCEPTO Y EVOLUCION DEL SERVIDOR PUBLICO ...•...... 78 

4.3.1. CONCEPTO DE FUNCIONARIO PUBLICO EN 
LA LEGISLACION MEXICANA......... . . . .. . . • .. • . . • • • • . 80 

4.3.1.2. EMPLEADOS PUBLICOS... ....... ... .......... ... . •• 82 

4. 4. ACTIVIDAD DE SERVIDOR PUBLICO............. .. • .. .. . . 84 

4.5. EL SERVIDOR PUBLICO EN LA SECRETARIA 
DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL................... 85 

CAPITULO V 

LA MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS 
PUBLICOS EN ~IEXICO 

5,1. AVANCE EN LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS ••.•.. 88 

5,2, LOS SERVICIOS PUBLICOS Y LA JURISPRUDENCIA ....•.... 101 

c o N c L u s I o N E s 108 

BIBLIOGRAFIA 110 


	Portada
	Introducción
	Capítulo I. Antecedentes Históricos 
	Capítulo II. El Servicio Público en el Estado Moderno 
	Capítulo III. El Servicio Público en el Estado Conteporaneo
	Capítulo IV. El Servicio Público en México 
	Capítulo V. La Modernización de los Servicios Públicos en México 
	Conclusiones
	Bibliografía
	Índice



