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I N T R o D u e e I o N 

En las postrimerías de este siglo, 

lapso en que la hwnanided ha sido permanente ac

tora de grandes cambios revolucionarios y avan-

cee significativos en todas les act1vidadee, es! 

como de graves retrocesos, cobra importruic1a 

tundamental la seguridad jurídica, el respeto -

al marco jurídico, su estricta observancia, pa

ra que la sociedad encuentre un apoyo funda.roen-

tal, y desarrolle armonicamente sus activided~e. 

M'xico, como parte de la ~ociedad 

de Naciones, no puede sustraerse a 'etoe cem--

bioe y trúnsformaciones ; el Estado, en un 

primer t'rmino por así decirlo, tenía que cons2 

liderse, robustecerse, independientemente ha-

bía que coordinar el vasto territorio nacional. 

No debemos dejar de ~osleyar el m2 

vimiento revolucionario en aquel lejano y a la -
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vez cercano 1910, que en una nrimera eta~a -

tuvo como resul.tado e1 Pacto Federa1 y Pol!ti 

co de 1917. 

En un primer momento y como r~ 

clamo histdrico y político en contrato con la 

sociedad, se desarrollaron institucionee co

mo el presidencia1iemo dominante, que en 

eses momentos, justificaba su dominio sobre 

las otras funciones. 

~simismo se justificaba que e1 

gobierno asumiera y se responsebi1izera de 

tareas que basta esa fecha se encontraban en 

manos de particu1sres, y nara satisfacer las 

inquietudes revolucionarias asumió responsab! 

lidedes sobre educeci6n, salud, derechos l~ 

boreles y egrerioe y cred el marco jurídico -

pera que 4stes manifestaciones y actividades 

se desürrollRran con las debidas garent!as y 

seguridades por parte del gobierno. 

Ea es!, bajo éstas premisas, 

que gobierno y sociedad comienzan un trebejo 
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arduo para, poco e poco, ir incorporando a -

nuestro país en el ámbito internscionel, lo -

que curiosamente se vid acelerado sobre todo -

en el transcurso de le Segunde Guerra ~:undiel 

con la época de oro en el cine nacional y el -

incremento en los movimientos de exportecidn 

de mercancías mexicanas lo c.ue tuvo eus reper

cusiones en la economía y desarrollo industrial. 

Este Pacto Feieral y Político 

de 1917 incentiva les diver<Rs ectividadeR y -

estimula a le. sociedad a tener !lartici -iP..ci6n -

política, ein embargo el Federalismo se con-

vierte en Centralismo de facto ) en el de

venir de los años, y ee aleja, por lo tanto, 

de los ideales revolucion~rios, 

La idee central de eeteblecer 

el E~tado, independientemente de situaciones 

de fecto oue con claridad reseñe Fustel de 

Coulanges es la identidad entre las personas 

~ue lo conforman para ll~gar e det~rminado 

fin, identidades de carácter costumbrista, 

de trabajo, culturales, de for:nación y tan

tos otros oue sería prolijo ~encionar y aue -
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chen en el campo de la Sociología. 

El Estado, en ningW> momento, 

representado en actividades de la vida coti-

diana por el ¡rob1erno, debe alejarse de ideu 

tidedeP con el pueblo, quien ee a final de 

cuenta~ la oarte fundamental del Estado ; 

ein embarpo con el crecimiento de la pobla--

ci6n y le multiplicaci6n y complejidad del 

aoarato administrativo burocrático, el sur-

gimiente de clEses pol!ticae, el eetableci-

miento de ~atronee de conducta, culturales 

equívocos y alejados de nue~tra pobl~ci6n, 

dan surgimiento a una enemistad, por as! de

cirlo, entre gobierno y pueblo, la que cada 

vez se ahonda, y choca más, hasta el punto 

de decir que, el gobierno no representa loe 

ideales de la poblacidn, ni defiende sue in

tereses. 

Esta criEis se acentda y se 

maniriesta más clara,.¡.~¿te en la~ postr~er!~s 

del siglo Y.X al hacer su aparici6n, en forma 
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por demás lacerante y cruda, el movimiento 

econ6mico y su imnncto en las estructuras eco

n6micae de nuestro país y del cual no se ha 

nod ido sal ir. 

Este movimiento econ6mico ha -

~enLdo hondas y terribles repercusiones estru~ 

turales de las cuales el Derecho no ha sido la 

excepci6n. 

Toda crisis tiene dos aspectos, 

el nri.nero de el Loe de carácter negativo dese!!!, 

pleo, sub-alimentacidn, represidn, etc. 

y el otro de carácter positivo aprender de lo 

errdneo y ~seer la debida experiencia para no -

volver a caer en el error. el hombre es -

el dnico animal que tropieza varias veces con -

la misma piedra. " 

Se llevan a cabo acciones de 

diverge índole sin circunscribirse a1 Ee+Pdo de 

Derecho por el cual hemos luchado y que quedd -

definido •n el Pacto Federal de 1917. Ejemplo 
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de ello es la nec1on11l1zac16n bancaria y eu 

reprivatizaci6n, el nudo gordiano y cons~bll 

te de las elecciones, sean éstas municipa-

lee, estatales ó federales ; la politice 

fiscal anual inffresoe y egresos del gobierno; 

le enliCbCL~n ~e pol{t1cae sin el debiiO con 

eeneo popular el oego .ie la deuda externa ; 

éstos ejemplos son eólo algunos que saltan a 

la vista. Institucionee que se cree.ron y 

que no cumplen sus debidas funciones o las -

distorcionHn une función judicial tunto 

federal cc~o local ~ue en el mayor de loe 

casos se he supeditado al Ejecutivo en sus 

.iiversas :nanifest..acionee 3 un& funci6n leei,!! 

lativa ~ue ha actuado a espaldas de su elec

tor. 

Son éstas y otras las razones 

que nos inquietan, y a la vez nos animen a -

compartir con ustedes, las que se plasman en 

el desarrollo de las reflexiones aquí canten,! 

des y nos reclaman un desarrollo crítico y a 

la vez prepositivo respecto a la función del 

Estado ~exicano, el Derecho y la ~eguridad -

Jurídica en esta finalización del ~1~10 XX, -
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para d~jar sentadas las bases de lo que quere

mos ser en la prdxima centuria oue está por 

iniciarse, 

El reclamo más im9ortante del 

sector prioritario del Estado, la sociedad, -

es en el sentido de que las finalidades primi

genias del orden jur!dico sean satisfechas y -

~cumplidas, 

Que el milldn de compatriótas 

muertos durante la revolución de 1910 no se -

vaya al rincón de loe recuerdos y que el me.r

eo normativo plasmado en la Constitución se -

cumpla, que en realidad exista la Seguridad 

Jur!dica y se demuestre en la vida cotidiana, 

para que las más diversas manifestaciones de 

la sociedad, se desarrollen en armon!a y se -

logren Estados superiores de bienestar. 

Es de mencionar que el marco 

normat~vo ha sido desbordado en numerosas --
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ocasiones, y usado sin criterio en otras por 

el Poder Político, eitusciones que arrojen -

eraves consecuencias en los á~bitoa jurídicos, 

económicos, nolíticos y sociales ; d como 

lo :e~ale Gonz,lez Uribe Que en ~&z des-

canee }, hacer una distinción entre Consti

tución jurídico- formal-política, y la Cons

titución real de un país. 

Actualmente se ha hablado y -

comentado, por parte del eob~c::-no, de reto~ 

~a al Estado, considero neces&rio e indispeE 

sable resaltar éste tipo de problemas de im-

portsncia cardinal como el de la Seguridad 

Jurídica, mismo que deberá ser debatido por 

la sociedad, para el efecto de que no se d6 

por consentido y autorizado, por narte del -

gobierno, algo que tanto nos preocupa y 

aqueja cotidianamente, es por ello que debe

rdn sentarse las bases de lo que reclama la 

sociedad para la próxima centuria y se corre~ 

ponsebilice póJ.&cll~. 

15 



CAPITULO 1 Formaci6n del Estado 

r.exicano 

1.1 Antecedentes 

Al comenzar a disertar sobra lus 

causas de la formaci6n del Estado r.exicano, me he 

puesto a reflexionar sobre lo dicho por Ortega y 

Gasset en el tránsito de la edad media al. renaci

miento, como una etapa de crisis, misma que se r!. 

!leja en loe proleg6menos al movimiento de inde-

pendencia. 

" La vida en el como toda vida en 

crisis ee dual. en eu ra!~ misma s por un lado es 

persistencia de la vida medieval. o como dicho máe 

rigu.ros~antc ~~~~rviv~ncia. 

1:lllci6n oecure de vida nueva. 

Por otro, es germ,! 

En cada uno de a--

quelloe ~embree del quattrocentro chocan doe mov,! 

mientoe contrepuestoe s el hombre medieval. cae -

como el cohete reci4n disparado consumido y ya C!. 

ni za. Pero en esa ceniza dascandcnte, inherte 1 16 



irrumpe un nuevo cohete recién disparado y ascen

dente, puro vigor cenital, puro fuego - el princ! 

pio en~rgico aunque confuso de un nuevo vivir, 

del vivir moderno. El choque entre lo muerto y 

lo vivo que en el aire se produce da lugar a las 

combinaciones más varias, pero todas inestables e 

insuficientes."
1 

Si bien es cierto que el movi-

miento independista en México se inició probabl~ 

mente en el Último decenio del siglo XVIII, eete 

no ~~d~ó ha~ta el e!&lo xrx, y se baa6 en el 

refluir de las ideas, y lee primeras muestras de 

inconformidad por parte de loe criollos, as! co

mo por la creciente inestabilidad en Espaaa, que 

produjo más acentuadamente el choque entre lo v! 

vo y lo muerto, y did lugar a la combinación de 

e~claviemo e independencia, surgiendo as! una -

4poca inestable, que se ve reflejada en las 

constantes crisis a lo largo del siglo XIX, todo 

esto permitid madurar e ir sentando las bases 

aunque fuese gradualmente de un Estado indepen~ 

diente. 

Por otra parte me parece necee~ 

ria mencionar si efectivamente existía el ambie~ 

te propicio para realizar una tarea de tal enve!: 

gadura o simplemente era el no sentirse ni de 
l7 



aqui ni de allá, por parte de los criollos, la 

clase ilustrada. Recordemos aunque sea suma-

riamente los conf'lictos registrados en los pr2 

leg6menos a tan importante movimiento emancip~ 

dor ¡ reclwnoa de participar en los puestos -

páblicos del virreinato, y que la riqueza nat~ 

ral. de estas tierras dejara al menos un poco -

para la Nueva Espe.i\a. 

Aunque las comparaciones 

nunca eon 'buenas sobra todo respecto a indivi

dualidades, creo que refarc:te e un todo, adzn! 

ten excepci&n. Los migrantes que llegaron y 

se establecieron en los Estados Unidos de Nor

te América, tra!an un bagaje de experiencias y 

conocimientos respecto de aquello que no iba 

con ellos y de lo que necesitaban cambiar, me

jorar; misma de la que carec!an los españoles 

que llegaron a estas tierras, junto con sus 

descendientea, 

Este desfase por as! decirlo, 

de to~er eX!Jeriencias no vividas, sino de los 

textos en boga de Europa, resu:J.tado de abstrag_ 

ciones en las aulas universitarias, resalta al 

tener inétituciones jur!dicae tan avanzadas, -

pero que francwnente no tuvieron la aplicaci6n 

y extensión que dascnban eue autores, as! como 
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problemas incipientes y de enfrentamiento que 

se empez6 a gestar con la jerarquía eclesiásti 

ca. 

Es por ello que no deja de 

llamar la atenci6n lo expresado por tucas Ale

mán : " El movimiento de Querátaro - Dolores 

no tuvo ideas concretas sobre le organizaci6n 

política que se implantaría deepuáe de su eve~ 

tual victoria ; por el movimiento cesáreo de 

la rebeli6n de Dolores los in3urgentee tuvie-

ron que actuar de pronto, antes del momento 

por ellos mismos previsto su plan político 

era tan improvisado como su plan militar. So

bre un vago proyecto de establecer en la Amári 

ca espn~ola un imperio con reyes feudatarios -

locales.•
2 

De los éxitos iniciales de 

Hidalgo, pronto se hizo evidente que a la lar

ga no triunfaría ; los criollos si querían la 

independencia, pero no bajo un régimen de fan! 

ticos, visionarios, ni gracias a una guerra de 

castas. Así, muchos de los que habían estado 

en contra de los peninsulares en loe diversos 

movimientos que podemos observar desde 1808, -

ahora colaboraron con loe espe..~olcs contra los 

insurgentes ( para luego juntarse con Iturbi-
19 



de, en 1821, con el fin de obtener una indepen 

dencia en que ni los ideales socialistas de 

Hidalgo y ~oreloa, ni tsmpoco el eep!ritu lib~ 

ral de Cádiz pudiera perturbar su modo de vi~ 

vir ),
3 

Es ae! como podemos decir 

que las causas pri..,,,,riae del movimiento emano! 

pador se dividen bajo dos perspectivas diferen 

tes 1 

Pri:nera.- 00020 causas detei: 

minantes, de fo~:o tenemos la invaeidn de Esp~ 

ffa por loe frttnceees, así como la abdicación 

de Fernando VII en la propia España ¡ por 

otra parte aquí en la Nueva Eepaaa a loe crio

llos, cuyos reclamos se basan en participación 

política a loe cargos de dirección en el v1--

rreinato, y algo de derrama económica de los -

muchos recurGos materiales, naturales que cru

zaban el Atli!.ntico ; ~ 

Segunda,- En la que partic! 

pa el bajo clero y el pueblo en general mestt

z:::::, mulatos e indígenas, y a la que denomino 

de forma, bajo recle.moe básicos Ua j~~tic1a, -

abolición de la esclavitud, co~betiendo en 

cierto sentido lo que actualmente se conoce cg, 

mo monopolio, el cese de las contribuciones en 

tributos que pagaban las castas, asi COMO lae 

20 



exacciones que a loe indios ee lee exigía. 

No deja de llamar la a~enci6n 

en este ambiente incipiente de agitación, el 

golpe de Estado efectuado en 1808, por loe co-

mercientee en contra del virrey Iturrigaray, 

que tiene hondae repercusiones no tanto por la 

acción sino porque un virrey despojado por -

unos comerciantes era un eepectácu1o que se pr~ 

sentaba por primera vez en un país en el que 

loe habitantes esteben acostumbrados a respetar 

aquella autoridad como una divinidad. El ejem

plo no fue perdido por loe mexicanos,•
4 

Por otra parte, revisando el~ 

mentas de carácter demográfico y geográfico, le 

población existente en la Nueva Eepaaa, mediaba 

entre tres y cuatro millones de habitantes, y -

a pesar de que el gobierno de corte centralista 

era fuerte y preocupado por cumplir con sus f"!! 

ciones, el territorio era vasto y sobre todo 

habitado por grupos social y cu1turelmente dif~ 

rentes, por lo que el poder que se ejercía a lo 

largo y ancho del territorio, no ee hacia con -

le misma fuerza. 

El movimiento insurgente que 

cu1minó en eu primera etapa aquel 16 de sep---

o 
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tiembre de 1810 con el grito de Dolores, no se 

atrevi6 a declarar en forma total la indepen-

dencia de Espa~a, ya que todavía contenía la -

eum1ei6n a Pernando VII. 

Hidalgo y Rayón, no concibi!_ 

ron ni sentaron las bases para la construcci6n 

de una nueva sociedad con todo lo que ella im

plicaba, eJ. decir de Samuel Ramos 1 

las taras que había dejado la época colonial 

extraviaron su esfuerzo y crearon complicacio

nes cada vez más confusas hasta hacer caei im-

posible encontrar la salida, Seguramente que 

loe mexicanos no carecían de inteligencia ni -

de capacidad para mejorar su vida, pero su vo

luntad se había entumecido con la inercia col.Q. 

nieJ..•
5 

Ya iniciado el movimiento y 

a falta de un control, as! como deepert6 simp!! 

tías gener6 una serie de inconformidades, por 

los crímenes que se cometieron so pretexto de 

independencia como la tragedia de la Alhóndiga 

de Granaditas, toda vez que fueron abiertas 

cárceles y presidios, uniéndose al grueso de -

la gente consumados delincuentes. 

EspMña hizo intentos deses--



peradoe y tardíos oera recuperar algo de lo m~ 

cho que esteba perdiendo en América, y que ee 

traduce en federalizer eue colonias en el nue

vo Mundo, a través de la convocatoria a lee 

Cortes de Cédiz, pare desembocar en le concebi 

da Conetituci6n y ejercer el poder en forma 

compartida, 

El Congreao reunido en Chil

pancingo por esfuerzos y méritos propios del -

puñado de insurgentes encabezados ye en esos 

momentos por Y.oreloe, viene a cristalizar en -

le estructuración de un nuevo Eetsdo al margen 

del reino eepaílol. 

" Bl Congreso de Chilpancin

go n través de sus declaraciones, de sus deba

tes y de eu postrer resultado, el Acta Consti

tutiva signada en Apntzingán, representa en la 

vida política de M~xico la culminación de todo 

un proceso gestado en tres paeedee centurias y 

es equiparable en sus resultados, con loa de -

le Junte ~uiteíla de 1809 e través de su Acta 

del Pueblo del 10 de agosto y le Constitución 

emanada de le Segunda Junta en 1612 se! como 

trunbi~n c~n loA ee!uerzos y resultados del 

Congreoo de 1811 reunido en Caracas e im?'l1 np -

do por Miranda y Bolívar." 6 

Tode le genersci6n de crio--



llos, mestizos e indigenas después de casi -

tres centurias de haber sido educados vivie

ron crecieron, y se desarrollaron bajo un 

sistema pol!tico, económico y social autori

tario en el que el poder político provenia -

de la divinidad, y se personificaba en el 

rey, por lo que resulta ilógico que en un 

breve tiempo o término loe ideales democráti 

cos de la ilustración se trasplantaran a la 

vida cotidiana. Habría que hacer un es--

fuerzo ein basee cul.tuTc.lee ee decir sin 

precedente para sacudirse y quitarse de ene! 

ma esas tres pesadas lozas que cargaban so-

bre eue esnaldae nuestros antepasados, por 

lo que no de~a de ser ilustrativo lo expres~ 

do por Baralt en lBll • Jamás naci6n al@:!! 

na adopt6 una ley constitucional menos apro

piada a sue circunstancias, más en contradi~ 

ci6n con eus intereses, menos revolucionaria 

en fin."
7 

Los mexicanos quéríar. 

hacer tabla rasa ael µasado y cooenzar una 

nueva vida como si antes nada hubiera exieti 

do. Sdlo que hay una ley biológica supe~ 

rior a la voluntad del hombre, que impide 

suprimir radicalmente el pasado como influen 

cia efectiva de la conducta actua1.•
8 



Loe logros quedan manifie~ 

toe y plaemadoe ae! como la expedicidn del 

acta de nacimiento del nueTo Eetado, que ""!: 

ge en 1821 incipiente comunidad internacio~ 

nsl, casi en toxina eimultánea con loe demás 

países latinoamericanos. 
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1.2 Blemento• 

Al hablar d• loe elementoe 

del Estado, neceeeriB111ente tenemo• que recu

rrir a teor!as que se han elaborado pera 

explicar estos. 

ría de Jellinek quien manifieste • Que el 

Betedo ee compone de territorio, población 7 

poder, ee un an4lisie jurídico de 'atoe ele

mentoe 1 el punto de partida de le teoría 

del Betado.•
9 de acuerdo con esta con--

cepcidn en el tnlnsito medieval no existid -

el Estado, toda ve~ que uno de sus elementoe 

como lo es el territorio se encontraba repa~ 

tido, entre las diversas corporaciones de 

los estamentos, am'n de que edlo se le da un 

car8c~er jurídico, ignoran~o le~ nceio!dg!.--

coe e hiet6ricoe ; por otra parte el pol!

t ico se tija en Bodino y aparece en el Esta

do moderno. 
26 



Heller manifieste que Para 

que exista el Eetado ha de haber diviei6n del -

trabajo y cooperaci6n. "10 introduce el 

autor un elemento de carácter econ6mico, y mani 

fieete dicho doctrinario que, loe elementos del 

Estado o condiciones como supuesto necesario 

son los siguientes 1 Elementos físicos de or

den externo, el territorio es un elemen~o impre~ 

cindible pare lo condición geográfica deter:nin!l!! 

te del ambiente estatal ; Los elementos étnicos 

o antropol6gicos, la población es un agregado -

numérico de individuos. El pueblo ea una uni--

dad cohcr&ntc. 

ci6n superior. 

LA nación ee apoye en una evol~ 

Le plena identificación social. 

Elementos psiquicoe. La idee de Estado c~ 

mo suprema forma de organización social a través 

de los fines que realiza, Elementos culture-

les, El soporte de una nación se finca en la -

comunidad de tredicionee y de culturas. 

Elementos políticos. El Estado es la so-

ciedad pol!tioa perfecta que organiza le autori

dad política. 11 

Por su parte Kelsen iJLpug:-.::. 

La teoría de loe llamados elementos del Esta

do, que considere como une realidad natural, 

como une cosa corp6rea, agregando el Estado es 
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un orden, toda cuestidn ulterior en torno s la 

esencia del mismo, no ea más que una cuestidn -

acerca de la forma y del contenido esenciales -

de un orden. El Estado constituye un orden 

coactivo normativo d• la conducta hum6na, " 12 

Reflexionando sobre el conteni 

do de las concepciones del Estado manifestadas 

por loe autores antes citados, la de Heller en

globa una clasificacidn compleja y completa de 

elementos a trav~s de loe cueles ~e estudia al 

Estado y que podemos subsumir basicemente en 

tres como lo son el territorio, la poblacidn y 

el poder por lo que respecta a Keleen no 

está por demás insistir en que no podemos igno

rar a la historia, ni a la cultura para expli-

car tan importante creacidn humana, tratando 

sdlo de darle una explicacidn dentro de loe 

contornos del Derecho, toda vez que conforme -

a Jean Davin 
13 

existieron elementos anterio--

res al Estado y que fueron eegiin dicho autor, -

cierto nl1mero de hombree que formaron la mate~ 

ria de la agrupaci6n estatal y despu~e, un te-

rritorio delimitado formando el marco y la base 

En síntesis para el efecto de 
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nuestro estudio nos acogeremos a la teor!e tra

dicional que considera como elementos esencia-

lee el territorio, el pueblo y el poder, dentro 

de loe cue.les se encuentran subeuroidae las cet~ 

gor!as clasificatorias de Heller como qued6 

descrito l!nees atrás, 

El. ?ueblo.-

Es el elemento más importante 

del Estado, ya que pare 41 se crea y se insti~ 

ye, y sin ~l no existir!a Estado alguno e• -

podrá prescindir de alguno de los otros elemen

tos como el territorio, ye que se conservarátl -

lazos de identidad, cuitura y costumbres y, el 

gobierno aunque sea de forma transitoria o por 

un tiempo determinado. 

La poblacién del Estado hace r~ 

ferencia e elementos cuantitativos, el n11mero -

de hombres y mujeres nacionales y extranjeros 

que habitan en su territorio ; este aparece en 

le doctrina tradicional y se hace referencia e 
los oeres humenos for.ne.ndo una unidad socieli

4 
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Para Keleen " el pueblo del 

Estado eon loe individuos cuya conducta ee encuen 

tra regulada por el orden jurídico nacional. 1 

Trátese del ámbito personal de v~ 

lidéz del orden jurídico. •
15 

Dentro de los lazos que unen a la 

poblaci6n tenemoe eepiritual.ee, de costumbre, 

culturales, econ6micoe que se vienen a explicar -

por la necesaria civilizaci6n y sociabilidad de 

loa hombree. 

Precisamente por ese convivir, 

que implica todo un sistema de valoree se mani--

fiestan la cuJ.tura, el lenguaje y la política, 

Dentro del marco constitucional -

del Estado ~oderno la población cobra importencia 

capital, toda vez que haciendo un recuento hist6-

rico 1as gnrnntíau ~o l~~ per!!~nR~ que 1es son 

inherentes eatdn plenamente reconocidas, en loe -

derechos políticos, loe derechos de propiedad, 

de libre tránsito, de cr~encias religiosas entre 

otros que fueron la preocupación primordial en la 

Revoluci6n Pranceea y de la Independencia de les 

colonias ingleeae en América. 

No está por demás dejar de recor-
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dar a1 Abate Siey•e respecto a eu interrogante 

¿ Qu• ee el Tercer Estado ? contestándose -

•1 mismo que lo ee todo, que ee el producto 7 el 

eost•n de todas las inetitucionee. 

De le población ee derivan con~ 

ceptoa como pueblo que viene a eer de car'cter 

jurídico, 7 que deteraina le relacidn entre el 

individuo y el Estado no debo dejar de eoela~ 

yar que aparentemente ha ido evolucionando, sin 
embargo quitándonos loa velos con loe que noe cu

bra la reelided cotidie.::.:l ~c:os qua asto no ea 

aeí, toda vez que etectivamente la t•cnica y la 

ciencia han contribuido a tacilitar a1gunas ta-~ 

reas al. hombre ein embargo a tinalee de la pre••.!! 

te centuria eiguen ezietiell4o ten6menoa talea 

como racismo, diecriminacidn racia1, ni·nlee :!nt! 

moa de preparación, niveles alar.:wntes de mortan

dad sobre todo infantil, caai nulo acceso a eerv! 

cioe educativos 7 de salud, violación de derechos 

humanos, tortura, etc•tera que eolamente pueden 

tener explicación ei ee que la hay por el injueto 

eietema econdmico en que noe encontremos. 

Al eeguir eu transtormacidn, en 

la incipiente comunidad de Bstadoe aparecen inst! 

tuciones derivadas de eete elemento del Estado 
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como lo aon la nacionBlidad que ea el v!nculo 

del individuo con el Eetado, el de Nacidn que 

tambi•n ee utiliza para referirnos a det:rminado 

pa!e, el de ciudadan!a que Bl adquirirse en 

nueetro caeo particul.ar a loe 18 alioe y que gene-

ra un cdmul.o de derechoe y obligacionee no 

eetd por demás eellalar loa cenaoe poblacionalea -

que vienen a satisfacer inquietudee reepecto Bl 

ndiüero de pereonae que habitan en cierto país. 

Nuestro ordenamiento constitucig 

nal hace mencidn dentro de su articulado a todas 

estas instituciones de carácter socioldgico - ju

r!dico. 

,!! Territorio. 

El territorio es uno de loe ele

mentos necesarios para la exiatenoia de un Estado, 

toda vez que sirve de asiento a la poblacidn ; -

todo Estado debe poeeer un territorio como eupue~ 

to necesario de su organizacidn, as! como para -

realizar lae t'unciones que le corresponden 1 de•-
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de que el hombre se hizo sedentario le tu' indis

pensable disponer de una porción de tierra ; las 

cartas geográficas inician aei el parcelamiento -

del territorio. 

El territorio evoluciona prac!.1 

cemente al parejo de las concepciones juridicae -

referentes n 41, la de derecho pdblico y la de -

derecho privado, y ha venido conetituyendoee en 

un objeto patriinonilll.ista de triunfo, de victo-~ 

ria ¡ recordemos que es un afán de guerras y lu

chas entre loe pueblos y entre los hombree, por 

lo que no debemos dejar de mencionarlo como causa 

primordial de guerras constantes y problemas que 

han aquejado a la humanidad 1 como ejemplos te-

nemoe. las conquistas griegas y romanas, la conqutl! 

ta de m4xico y de buena parte del sub-continente -

efectuada por loe eepaffolee ; la p'rdida de gran 

parte del territorio del Norte de M'xico a manos -

de loe Estados Unidos ; la primera y segunda 

guerra mundial., y loa oonatantea problema& en el 

Wedio Oriontá ; la lucba del Estado palestino por 

recuperar el asiento de eu pueblo que se lo enex6 

Israel, as! como la reciente invaaidn y anexión -

de Kwait por parte de Irak ; el hombre no ha eu-

per&do los.efectos subyacentes y de conquiata que 

para 'l significa poseer ya sea grande pa!e, o 
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peque~a individuo. 

Este evolucionar atortunadeae!! 

te va deeapareciendo, toda vez que loe concepto• 

derivados del territorio oomo son trontera y sol>!, 

ran!a tienden poco a poco a diluiree, siendo una 

primera muestra de esto loe tratados firmado• por 

la Comunidad Econ6mica Europea que tienen vigen~ 

cia a partir del e.l'lo 1992, justamente al cumplir

se 500 e.l'loe del descubrimiento de Am6rica, Esta 

situación obviamente va a abolir estas concepcio~ 

nea individualistae y a superar de una vez por to

das un problema que paradojicamente se ha estado 

incentivando erroneamente en nuestro país y que 

conocemos como nacionalismo. 

Precisamente para que la Collllln! 

dad europea eea total en su uni6n, ha contribu.ido 

en una forma discreta y efic,z, la labor desarro

llada por el Tribunal de Justicia d• las Co11111nida

de e Europeas como lo da a conocer Cappelletti ; 

ae! como la voluntad política de los gobernantes 

de dichos países ; 

trasplantados a Europa 

Loe ideales bclivarianoe 
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El. Poder, 

Uno de loe elementos que mt!s 

fascinsción despierta es el refernte al Poder ; 

visible solamente en su conceptualización y en 

las consecuenctes que produce ; el poder es re-

sul tado de la convivencia entre los hombres, y en 

los incipientes Estados surgidos al panorama in-

ternacional en el post- medievo, se personifica 

en el grupo, clase dirigente de la comunidad que 

lo va a centralizar en forma justificads históri

ca..~ente para dar consistencia el Estado, a aten~ 

der sus requerimientos y teoricamente servir al -

pueblo que es quien lo instituya, 

Ateni~ndonos a la definición -

del diccionario de la Academia de la Lengua Espa

aola el poder es s Dominio, facultad, imperio y 

jurisdicción que uno tiene para mandar o ejercer 

un6 cosa c~=o c~rtere.mente lo seña.la Lucio 

~endieta • Al poder corresponde las acciones más 

constructivas y loe cr!menes más horribles, los 

genocidios y las guerrss,•
16 

Retomando este pensamiento y -
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deede el nacimiento del Estado como tal, pesando 

en la balanza de la justicia tenemos lamentable-

mente un reeu1tado negativo ; de ah! la cons--

tante preocupaci6n de las sociedades en su acon

tecer hist6rico de crear a través del marco jur! 

dico un margen dentro del cual el poder pueda 

desarrollarse y desenvolverse, con loe reepecti-

voe candados para sujetarlo ; sin embargo las 

relaciones de poder dentro del complejo Estado -

moderno as! como la vida cotidiana den como re-

eul tado su difícil contenci6n, he ah! una de 

las insuficiencias del marco jurídico y el de 

que no todo se puede resolver a través de los m~ 

caniemos preventivoe del Derecho, sino basice-

mente por medio de la educaci6n que brillantemen 

te eintetiz6 Benito Ju'rez, Entre loe indiv,! 

duoe como entre las naciones, el respeto al der~ 

cho ajeno ea le paz. R 

En el Estado actual se he t~ 

tado de subdividir el poder erroneamente dentro 

de un :ic:o E2~ed~ y a~! nos ~noontr~mo~ con fr~ 

ses como 1 el poder de la burocracia, el 

cuarto poder ee la prensa, el poder del ejérci

to, siendo que conforme a nuestra Constituci6n 

Política el poder es uno e indivisible, y radica 

en ei pueblo ; para su ejercicio se divide en -
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trea conforme a la teoría ·ie N.onteequieu, ~itll!: 

c16n muy diferente y que eolo eurte efectos se-

cundarioe de organizaci6n y ad.minietrac16n del -

pro ~to Estado. 

En un princinio el poder te-

nía un origen divino y en ~pocae anteriores ee 

basaba en la fuerza física. Hay que recordar -

que precisamente las luchae por el poder entre -

loe papas y reyes precipitaron la eecularizacidn 

de los nacientes Eetadoe modernos contarme a 

lRe c~netentee eociol6gicas de loa pueblos el 

poder político tiende a concentrarse con diver-

sos matices en lae manos de pocas personas i 

aeí noe lo dice la Historia y nuestra realidad 

lo que distingue al poder dentro de un Estado •• 

BU caráoter coactivo. 

La Soberanía. 

La Soberanía surge en el siglo 

XVI principalmente en Francia, para reafirmar la 

eupremac!a del rey en loe residuos del feudalis-
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mo_y frente al poder del papa ; ee crea teorica

mente con Bodino en loe Seie Libros de la Repdbli 

ca y ee establece su equivalente con independen-

cia ; de ahí que muchos la definan como inte~ 

mente supremo y externamente independiente1 re-

cordemos que incipiontemente con Ludovico Settala 

se empieza a manifestar como una razdn de Estado. 

La soberanía se enfoca desde 

dos planos ; la del derecho interno y la del de

~Arho externo como quedd concentrada lineas atrás 

y ju~tificd sobradwnente su existencia a lo largo 

de todas estas centurias. 

Sin embargo en la actualidad p~ 

demos decir que ha cumplido eu misidn, y debe dar 

paso a otras instituciones, toda vez que el com~ 

plejo panorama de las relaciones internscioneles, 

son de mutua cooperacidn, obligadas por la reali

dad más bien que por otro tipo de consideraciones, 

así noe lo muestra, traduciendose este panorama 

en relaciones de interdependencia, que como lo 

seffalamoe Europa es un clAro ~je=plo. 
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1.3 Evoluci6n Constitucional. 

Hacer un recuento hiet6rico, 

acerca de la evoluci6n constitucional de nuestro 

pa!s, nos lleve a examinar la historia del mismo 

toda vez que nuestra trsdici6n así nos lo exige. 

Baeicamente 1&.s luche.e internas 

han oscilado sobre dos formas s Centralista ., 

l'ederalista. Loe resabios del Medievo pugnan 

por la forma centralista, que se identifica con -

el conservadurismo ; en cambio los liberales por 

un reparto del poder a trav'e de diferentes nive~ 

lee y estadios, se identificnn con el federal.is~ 

mo. 

La vida independiente del pa!s -

se inicia con una Constituci6n de corte federalis

ta muy probablemente lntlu!~~ por la Carta Consti

tucional llorteamerica.-ia, sin embargo por el recie.!! 

te movimiento de independencia, M'xico no estuvo 

preparado para llevarlo a la vida cotidiwia, y si 
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demasiado dominado por le sociedad conservadora, -

as!, como por lae costumbres y tradiciones de la 

Colonia, 

El federalismo se constituye co

mo necesidad hiet6rica de independencia, as! como 

un sistema propio de autodefensa frente a loe pod~ 

rosos ; ~eta íu4 en síntesis la linee trazada y -

desarrollada por He.milton, Eadieon y Jay, para 

consolidar el naciente Estado del Norte ; el cen

trel iemo por su parte también surge como necesidad 

de los reyes, frente a loa estame~toa y íeudoe, -

as! como del poder papal ; cada uno en su tiempo 

y en su momento. 

Pero al acontecer de las trane-

fol'lllB.cionee sufridas por el Estado, as! como a la 

constante evoluc16n de las sociedades, el centra~ 

lismo resulta una loza demasiado pesada, pare 

que la sociedad participe activamente en los asun

tos pdblicos, teniendo que ceder terreno poco a -

poco ante instituciones parlamentarias, y poste~ 

riormente al liberalismo dieciochesco. 

Por su parte el federalismo en -

su desarrollo, se nutre de liberalismo ; as! lo 
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dice la historia, y el centralismo conservaduri~ 

ta las sociedades por naturaleza, o lo que es 

lo mismo los hombree oon conservadores ya que 

hasta el dicho popular lo dice " ~ás vale malo -

por conocido que bueno por conocer 

El innovar, el cembio, siempre 

tienen cierta resistencia en el hombre, toda vez 

que implica adecuarse a nuevas formas de vida, de 

tr&uajo, de convivio y con loa 300 anos de 

coloniaje que tuvimos, la msyor!e de la pobla--

ci6n probablemente no comprendió estas nuevas 

instituciones y formas de gobierno, o bien se 

rsaist!a conservador6Jllente al cambio. 

El pueblo ae encontró de pronto 

ante s! independiente y organizado en una federa

ción, sin haberse dado ese margen de tiempo en -

el cual ae acumulan preparación, cultura y, el 

bago.je necesario de experienciae pera poder esim! 

le!'", el C!.i:=li!icndo tó.n importt1.nte que esto 

ten!a algo as! como lo e~!'l!lledo y descrito por 

Ortega y Gasset respecto al hombre del siglo XV 

" Eote hombre, pUee, del siglo XV eotd perdido en 

a! mismo, es decir, desarraigado de un sistema 

de convicciones y adn no instalado en otro, por 

tanto, sin tierra firme en que apoyarse y ser, 
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sin quicio, sin autenticidad genérica. Exacta-

mente como hoy está el hombre." 
17 

No está por demés recalcar e 

insistir en que nuestros problemas no se resuel-

ven transplantando instituciones extranjeras y 

de~conoc4~aH, u&..naoieli cabida y reconocimiento 

dentro de la Conetitucidn, sino que es necesario, 

antes que cualquier otra cosa, ir educando, pre

parando y concientizando al pueblo, ya que la 

historia y la vida así nos lo exigen, toda vez 

que de lo contrario loe efectos producidos serán 

contradictorios a lo deseado. 

En los 25 años que corren de 

1822 a adelante, la nacidn mexicana tuvo siete 

congresos constituyentes, que produjeron como 

obra, una Acta Constitutiva, tres Constituciones 

y una Acta de Reformas, y como consecuencias doe 

golpee de estado, varios cuartelazos en nombre de 

la soberanía popular, muchos planee revoluciona

rios, multitud de asonadas, e infinidad de prote~ 

tas, peticiones, menifiestoe, declaraciones y de 

cuanto el ingenio descontentadizo ha podido inven 

tar para mover al desorden y encender los ánimos. 

íB 
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En pocos renglones y brillante

mente sintetizada por Rebasa esta ha sido nuestra 

historia, y porqu~ no decirlo evolucidn conetit)! 

cione.l de ln vida independiente de ~éxico ; c6di 

ges políticos demasiado avanzadoe, con instituci.Q. 

nea tan importantes de protecci6n al individuo C.Q. 

me el Juicio de hroparo de Rejón y Otero. 

!lo debemos soslayar dentro de -

esta evolución coneti~ucional la constante garan

tía de loe derechos humanos, establecida tanto -

en las Constituciones de corte centralista y fed!. 

ralieta, el intento que se cristaliza con Juárez 

de sorneter a la institución ecleeiástica ; den-

tro de este recuento constitucional corresponde -

un luear destacado nl producto del memorable 

Congreso Constituyente de 1856 - 1857 toda 

vez que sintetiza y adopta por fin, todos aque~ 

llos chispazos generados a partir de la primera -

Constitución del !léxico Independiente, miemos 

que si bien es cierto llegaban a documentos de 

carácter federal posteriores a su adopci6n en los 

Estados, no tuvieron la difusión ni mucho menos 

el reposo para haberse constituido en la prácti~ 

ca, resultado de tanto vaivén centralista y ~•d.!. 

ralista aAÍ como del intervencionie:o de la b-.J.r-

e;uesía eclesiástica y el extranjero de proceden~ 
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cia europea y americana. 

La obra constitucional compren

d!a por as! decirlo tareas de reconetrucci6n, 

tanto le centralista como la federalista, toda 

vez que quienes de uno u otro bando al llegar al 

poder destruían aquello que no iba con loe miemos, 

impedían al Es~ado su libre tránsito a una evolu

ci<Sn. 

El Congreso Constituyente, ep!

logo de la Revoluci6n de Ayutla, se vi<S compues

to con lo mejor que ha podido aportar nuestro 

pueblo, cosa que se demuestra con la altura de -

los debates y la calidad de eu producto termina~ 

do, que al decir de Comonfort era delllasiado ade

lantada, lo que se tom6 como pretexto mezquino 

para decir que no se pod!a gobernar con ella. 

Esta generación de patriotas m~ 

duros, prepare.do e, ct:nitra.!~~ n~9 1 eg6 l.a más im

portante de las riquezas, ya que nos enseff6 a 

sacrificarnos por la patria y, nos mostr6 que la 

actividad política no es pera servirse de ella, y 

satisfacer ambiciones personales ni favorecer a -

loa en,tpos que llegen a los cargos pú~1icoe. 

44 



Sería injusto no mencionar a 

loa principales hombree que noe legaron estos 

principios Zarco, Ramírez, Arriega y Juárez, 

En este devenir paralelamente -

se va tejiendo el liberalismo mexicano que en su 

primera etnna individualista adouiere metieP~ ~n

ciales. 

Lae Leyes de Refor.na son el 

producto acabado de este liberalismo social he 

inicien y terminan una revolución que la conside

ro como la segunda más import>L~te en nuestra his

toria independiente al secularizar a.l Estado ~exi 

cano de la institución eclesiástica. 

Bien dice Rebasa que " Todo lo 

hemos esperado de la ley escrita y la ley escrita 

ha demostrado su incurable impotencia,"
19 

Decimos esto por los lamenta~

blea acontecimientos sucedidos a nuestro país, 

por no haber e~ietiuo u..~a generación aucedil.nea a 

la que hicimos mención apenes líneas atrds, qu~ -

defendiera con vigor, entusiasmo y energía ese 11 
beralismo social, que se ve así cortado de tajo 

45 

.¡. 



en lae pootrimer!ae del siglo XIX, para implantar 

una dictadura centralista, creciendo junto con -

ella el liberalismo individualista, 

Tendr!e.n que pasar 30 e.fioe, pa

ra 'JU• las semillas sociales germinaren, y se 

expreearnn en nuestra vida independiente y despe

dir a ese libornliemo individualista. 

Resulta paradójico lo manifeet~ 

do por Francisco I. Madero, en su obra La ~ucc-

ci6n Preeidencial de 1910, toda vez que nos ilu~ 

tra con un pa!e producto de 30 nñoe de dictadura 

eemifeudal. 

La Conatituci6n de 1917 concre

ta la vide. independiente de M6xico, y ea su de-

seo encruninarnoe hacia la plena independencia 

política y econ6mica, lo que debemos hacer sin 

olvidarnos de nuestra historia. 
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CAPITULO 2 El Ordenamiento Jurídico. 

2.l El Derecho. 

Hablar acerca del Derecho, me 

d~ la grc.n o~~~t~~idad d~ ACArcarme n la fi1osof{a 1 

la madre de todas las ciencias, para llegar a lae 

entrañes de esta importante disciplina y as! poder 

recorrer sus amplios y complejos horizontes, ilu-

minado e siempre p?r la luz de la JueticiR. 

Para tal efecto, tenemos que 

ubicarnos en el eclipse de la Edad V.edia y comen-

zar a percibir las luces que significan el Renaci

miento ; un amplio renacer, que da oportunidad 

a loe inquietos hombree de ese tiempo, de expre~ 

=c~c~ ~n le2 ert~R ~ Al ~eneamiento basicamente, -

ya un poco sacudidos del temor que significaron 

los tribunales eclesiásticos. 

El Derecho Positivo como tal 

está antecedido por el Derecho Natural, toda vez 
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que como hombres venimos. formamos y regresamos 

a la naturaleza, por esto no deja de ser ilustr§. 

tivo al respecto el pensamiento del bar6n de la -

Brade 1 Las leyes en su significación más ex

tensa, no son máe que las relaciones necesarias 

derivadas de la naturaleza de las cosas y en -

este sentido todos los seres tienen sus leyes 1 

la Divinidad, el mundo material.. las inteligen

cias superiores al hombre, los animales, el ho~ 

bre."
1 

Estando en una época de crisis 

como fué el tránsito de la Edad Jledia al Renaci-

miento, la filosofía católica también entra en -

crisis de ah! el proteste.ntiemo, como lo eeñAla 

certera.mente Carril.lo Prieto, asi como La 

idea de Dios como poder ilimitado y arbitrario 

llevaba implfcita la reducción de todas las leyes 

morales a las dnescrutables manifestaciones de la 

La base del sistema natu-

ral de la Etica se vid desechada, El Derect.o -

Natural cesa de ser el puente entre Dios y el 

hombre. !lo ofrece ningún testimonio de la exi§. 

tencia de un orden eterno e inmutable ¡ ye no 

constituye la medida de la dignidad del hombre y 
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de su capacidad para. participar en aquel orden, -

un modelo del bien y del mal que se ofrecía a 

todas las criaturas racionales." 
2 

Preclsamente, uno de los de-

fectos del siste~a filo~6fico del ~edievo lo re-

salta Ortega y Gasset al hacer referencia a la 

T~ológ!a al decir " Es una ciencia práctica que 

no descubre verdades sobre Dios, sino que s6lo -

enseña al hombre a manejar los dogmas de la fe.•
3 

Es así que tenemos como rasgos 

salientes de la Filosofía Moderna a los siguientee: 

l.- Tendencia a independizar

se, no solamente de cualquier autoridad espiri-

tual y religiosa, sino también de las imposiciones 

tradicionales de cualquier género de Filosofía ant.1 

gua. 

2.- Tendencia racione.lista 

( Descartes ). 

).- Tendencia individualista. 

4.- Tendencia a unir la espec~ 

51 



lacidn filoedfica a la cient!fica, 

Rasgos distintivos que compren

den loe grandes sistemas filoedficos como el ra--

cionalismo cartesiano ; 

trapartida el empirismo. 

el Kantismo y como con-

Es bajo estos principios que 

mueetran un hilo conductor a seguir, bajo loe 

cuales se comienza a elaborar el Derecho Po~itivo 

de nuestros d!ae. El Derecho Positivo como man1 

festaci6n de la inquietud de los hombres por 

vivir en sociedad muestra poco a poco su tenden-

cia a independizarse de ideologías y de estructu

rar al Eetedo, satisfaciendo a los hombres un m!

nimo de garantías y convivencia pacífica, situa~ 

cidn que se cristaliza con la Revolucidn Francesa 

de 1789, bajo loe postulados de libertad, igual

dad y fraternidad, 

Es así como el Derecho empieza 

a manifestarse, como un mecanis~o de carticter 

preventivo que tiene como fin el bien counin y 

como valor a la justicia, y se individualiza en 

la norma jurídica que ea su expresión concreta. 
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La noma jurídica, de confor

midad s ls psicología liberal de ls época en ls 

que surge tiende a adquirir las sieuientes cs---

rhcterísticas : Ser general, uniforme, 

pública y susceptible de ser impuesta rn forma 

coercitiva. " 4 en contrbpartida a ls vi--

si6n absolutista que conduce a una especie de 

agnosticismo legislativo. 

Estas cualidades, por así 

ll&lll&rlas, de la nor~a jurídica se exulic&n de 

ls siguiente forma, recordando sl respecto los 

rasgos salientes de le. filosofía moderna, esils

ladas líncao atrás : 

Primera.- Ls generf,.lidsd que 

conlleva s determinar que clase de setos están -

ordenados, prohibidos y permitidos ; como se 

aplicarán sin distinciones y bajo cierta unifor

midad. 

Segunda,- Su impersonalidad 

que se traduce en ls snlicscidn de la norma s 

quien se coloque en el supuesto establecido, 
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Tercera.- Públicas. El co-

noci~iento de les leyes s trsv~e de la publici-

ded, hacia todos loe destinatarios. 

Cuarta.- Coercibles. Inde-

pendienteffiente de la voluntad de loe destinata-

rios, la norma se aplicará a través de 6rgsnos 

eBpecificos. 

De aquí e~piezen a esbozarse -

los siguientes caracteres del Derecho, que e6lo 

por exceoci6n es de carácter reprecivo, y por -

otra parte su rasgo preventivo recordando a 

Rousseeu en su Contrato Social de ceder algo de 

mi libertad natural para convivir en sociedad. 

El Positivismo y la doctrina -

de los derechos naturales tienen este punto de -

contacto 1 Ambas doctrinas están de acuerdo 

en que la falta de leyes públicas impuestas 

coercitiva.mente, nos privaría de los beneficios 

de la coopersci6n y la seguride.d en la búsqueda 

de la comodidad • " 
5 

Tomando como vál.ida la claeifi 
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c0ci6n ~ue ororyone Geny 
6 loe r~ctores oue 

intervienen en la elaboreci6n del orden jurídico, 

eon de doe categorías : el dato y la construc-

ci6n asimismo este eutor hace una clasifica-

ci6n de los datos que comprenden todas aquellas 

características necesarias, n to~ar en cuenta -

al elaborar las leyes corno son el conocimiento -

de realidades y necesidades, el dato hist6rico, 

el rucior.al, n~! cc=o el iical lo que detert!. 

de ser examinado por el legislador y viene a 

establecer un orden jurídico, 

El orden jurídico ~recisa~en

te en el Estado moderno viene e cumplir eu fun~ 

ci6n y la for-~a en que encuentra mejor explicit~ 

ci6n ee en le eetructuraci6n hecha por Keleen 

acerca de la pirámide, que justamente tiene co

mo cdspide a lee Constituciones liberales. 

Pare concluir con Raz,
7 

las -

funciones del Derecho son : 

1.- Prevenoi6n de compo~ 

55 



I 
/ 

tamiento indeseable y obtenci6n de comportamien

to deseable. 

2.- Proveimiento de me-

dios para la celebraci6n de acuerdos privados 

entre individuos, 

3.- Proveimiento de ser

vicios y redistribuci6n de bienes. 

4.- Resoluci6n de dispu-

tas n,o reguladas. " 
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2.2 

unidad Eetedo 

El Eetedo de Derecho 

Al. producir•• le indisoluble 

Derecho, e irse estructurando emboe 

le sociedad o une parte de ella como lo es la clase 

comerois.nte, y debido el auge que tuvo esta activi

dad, empieza su desarrollo, teniendo como un escu

do a loe nacientes gobiernos y al incipiente orden -

jurídico, toda vez que el rey junto con sus poderes 

se eclipsaban al grado de decir el rey reina pero no 

gobierna, y el surgimiento del parlamentarismo in-

gl's es un ejemplo de ello, 

Las teoría• econ6micae que ma-

yor impacto ocasionaban ~eron lee de Ade.m Smith, 

quien manifestaba que loe gobiernos deben circunsc~i 

bir sus actividades e estas remes " La adminietrª 
ci6n de justicia, le defensa del paíe, le conet~ 

ción o soetellieiento de determinadas obras piiblicaa: 

Y ª!!?"f!!'I este autor que " por principio general el 

Betado no debe intervenir en materia eoon6mica "• 

admitiendo su participación en actividadee que por -



esos momentos no interesen s la economiQ ~1·•·~~~ 

o, no puede hacerse cargo de ellos como lo eonl 

Loe correos, la educación, 

emisión de moneda, etc., el primer eebozo del 

tipico Estado policia, del dejar hacer, dejar 

pasar. 

Be en este entendido, que lae 

actividades acaddmicae se desarrollan en forma -

concomitante y con libertad, ye que no existía 

por el momento la tensión, ni el temor oue re-

pre sentaba le etapa recidn finalizada, y adem4e 

babia progreso económico, pero esteban presen-

tee loe presupuestos y les experiencias recifn -

concluidas, como aquellas palabras pronuncisdp~ 

por Luis ri en le Corte de Justicia 1 

Es en mi persone en quien 

reside el poder soberano... Es unicamente a -

m! a quien pertenece el Poder Legislativo, sin 

dependencia y sin coparticipación alguna. Be 

por mi autoridad linica que los oficiales de mie 

Cartee proceden, no a le formación, eino al 

registro de mi ley ••• Todo el orden 

pdblico dimAns de mí, yo ~oy P., m1erdián supre

mo ; el pueblo es uno conmigo, y los derechoe 



y loe interecee de la r:aci6n eét'-n neceea-

riamente unidos con 1oe m!os y descansan uriica-

mente en mie manos • " 8 

A eeta ardua tarea, se dedi-

cen pare darle forma loe te6ricos y fil6cofoo, -

teniendo como orimera ~e~pueet~, la elaborada -

por Jonh Locke 

El fin r·~i!:!CÍ~ül y mayor de 

loe hombree que ee unen en comunidades políticas 

y ee vonen bajo el gobierno de ellas, es le pr~ 

Aervaci6n de eu propiedad, para cuyo objeto 

falten en el Estado de n~tur&leza diversos re~uá 

eitoe • " 
9 

Continuando con eete mismo 

autor, precisa la teoría de eeparaci6n de pode-

res al decir Lo primero que falta es una 

ley autorizada por comón consentimiento que sir

va para decidir las controversias, penoamiento 

que ea la cauoa del Poder Le~ialRT.tvo. ~ degun 

óo poder ea la Judicatura, porque en el Estado 

de naturaleza falta un juez conocido e imparcial, 

con autoridad pera determinar lee diferencias 

según la ley establecida. 

Por Último, lo que mencio

na al poder federativo, pues en el estado de 
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naturaleza falta a menudo el poder que sostenga -

y aplique la sentencie., si ella fuere recta.º 10 

Esta tarea de conBtrucci6n 

jurídica no estuvo exenta de complicaciones, 

toda vez que parece eer que lae necesidades ee -

adelantaban a loe arquitectos, como lo ea el 

reglem~ntar las actividndee de loe detentadores 

del poder, caso eepeci!ico los gobiernos y su -

relación con loe gobernados, toda vez que las -

actividades referentes a D&rec~~c P=-i ".'gd.o en su -

deearrollo fueron a ia inversa, por el eran so

porte y aportación romanista. 

Ee as! que ee anima a realiza~ 

ee una primera división del naciente Derecho 

Pdblico y Derecho Privado, surgiendo cuestione

mientoe interesantes al respecto como loa del 

pro!eeor franc~e Duguit, quien se pronuncia en 

contra de esta división nr1'J.ll!entando Que -

al !)c:-~i:ho 11A 1Snico, tiene un sólo fundamento 

y es unitario en eu ve.lar, de lo que ee despren 

de que el mátodo de interpretación y la atribU~ 

ción de valor a las nor:nae jurídicas ha de ser 

igual para lo que ea llama Derecho Pliblico o De-

recho Prl.vado 
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Hay que r-ecoroar los bfanee 

oor lograr ur. orden jurídico, en la acepci6n 

literal de la nelebra por lo que parece que el -

citado profesor lo 0'1iti6 u olvidó y oue a nues

tro enten1er es válida dicha diviai6n para efec

tos de orden. 

La ceracterizaci6n :el Estado 

de Derecho, radica l")rincioelmente en la existe.e 

cia de unn Coubti~~ci6n, que es la canifeata--

ción expresa 6 tácita de un ordenamiento juridi

co que esa Constituci6n contenga basicamente 

un reconocimiento de les libertades y derechos -

de loe individuos, que se est~blezca la forma 

de gobierno oue viene a ser, un régimen de co~ 

te liberal indiv;dualista, algunos le denomí--

nan e esto democracia la f or~a en que se va 

a ejercer el poder, teoría tripartita de divi~ 

sión de poderes con órganos colegiados y uniper

sonales, ju.nto con las limitantes para ejercer 

c::e ~".'der. y la durabilidad en estas responsabi 

lidades de lae personas que tempo1~!=c~t~ ocuoa

rán dichoE encargos. 

T~1~ esta ga~a de reconocimieB 
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toe sufre, e11 el devenir de los años, ttrogrc-

soe y eetigmntizacionee, sobre todo a partir 

del siglo XIX, y utilizando las palabras de Ce

rrillo Prieto, se ideologiza el Eetado de Dere

cho. No nos deja mentir el pensamiento expr~ 

endo nor Scbmitt ul referirse al Estado de Dere

cho Por tal modo, se desprenden del siste

ma cerrado del Estado burgués de Derecho las 

exigencias de legalidad, cocpetencia, control~ 

bilidad y forma judicial. Le Conetitunión 

6.!Jarece cou:o la ley funda:nen"tal de eate sistema 

de leyes. Se finge que, primero, la Const,i 

tuci6n no es más que un sistema de nor.nacionee -

lef:!ales eegundo, que este sistema es cerra 

do, y que, tercero, es soberano, es decir, 

que nadie puede quebrantarlo, ni siquiera in--

fluir en él por razones y necesidades de la 

existencia política • " 12 

Este liberalismo de corte ind,i 

vidualista con sus consiguientes transfor:nacio-

n~e y r~conocimiento en las Constituciones, se 

ve sacudido en eue cimientos, en debida parte -

al industrialismo, por algo que él miemo genera, 

y que es el hombre como son loe reclamos so

ciales generados por el industrialismo, la má--
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ouina de vapor y, que se ven precipitados en la 

revolución ineJ.esa del siglo XIX, que dan por -

resultado un regreeo al hombre y a sus necesida

des, aunque no en su totalidad como hubiera 

sido deseado todo e~to se ve mnterializado -

con el marxismo. 

Hay que recordar que las prim~ 

rae manife~tacionee en este s~ntido surgen con -

la revolución francesa de l7B9 como lo referente 

B1 empleo, la asistencia médica a domici---

lio " 13 
y el " desarrollo del proleta-

riado urbano percibido por el Canciller alemán -

Biemark • " 14 

En realidad lo que venía 

abriendose paso y acomodandose en un lugar de 

loe ordenamientos jurídicos es ese nuevo Dere--

cho de carácter social, que se ve reconocido 

por vez primera a nivel constitucional en los 

i~ic!c~ d~l presente siglo, por el C6digo polí

tico mexicano de 1917, B1 incluir dentro de su 

capitulado, la funci6n social. de la propiedad 

el derecho al trabajo, con sus limitantes ; 
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establecimiento de cajas de seguros populares, -

de invalidéz, de vida, de accidentes, de cesa

ci6n voluntaria en el trabajo y otros. 

Concluyendo con Joeeph Hez, 

el Estado de Derec~o debe de contener loe siguien 

tes principios 1 

Primero.- Todas las disposi 

ciones jurídicas deben ser prospectiv~s, abier-

tas y claras ¡ 

Se~.l!ldo.- Las disposiciones 

jurídicas deb~n ser relativB!llente eotables ; 

Tercero.- El establecimien

to de disposiciones jurídicas particulares debe -

ser giiado por disposiciones jurídicas abiertas, 

eetables 1 claras y generales ; 

Cuarto.- La independencia -

del Poder Judicial tiene que ser gara11tizada. 

Quinto.- Loe principios de 

la justicia natural tienen que ser observados 
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Sexto.- Loe tribunales deben 

tener poderes de revisión, sobre la implementa-

ción de loe otros princioios ; 

Sáptiffio.- Los tribllll&les de

ben ser facilmente accesibles 

Octavo.- A los órganos de 

prevención criminal dotados de diecrecionalidad -

no se les debe per:nítír pernrtir el Derecho." 
15 
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2.3 El Principio de Legal.idad. 

Toda Constitución se encuentra 

cargada de un sistema de valoree como certeramen 

te lo senala Antonio Hernández Gil, 

El principio de Legalidad en -

su connotaci6n espont~nea, se explica en que 

todos los actos gubernamentales y edministrati--

vos eatén aubordinauoe a la ley así como los 

mecanismos para en caso de violeci6n o transgre

si6n reparar las cosas al estado en que se encoa 

traban antes de presentarse éstos, y las sanci~ 

nea en que incurrieron aquellos órganos guberna-

Es un principio que tiene como 

presupuesto esencial a loe órganos de eobierno -

Ej~cutivo, Legislativo y Judicial, y a la vez 
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tan extenso que contempla a todo el ordenamiento 

jur!dico, junto con loe valoree que de él se 

1esprenden. 

Al hablar del Estado de Dere--

cho, Raz enu.-nera co:no princi,!'ioe ccntenedores -

dt:l m101no el rpl!! 

deben ser prospectivas, abiertas y cleraa •16 

d~t-p:-cn.:iit:r!d-ose de esto la irretroa.ctivida.d de -

la ley en perjuicio de persona alguna, que toda 

dieposici6n jurídica que se desee aplicar será a 

futuro a partir de su publicec16n el que -

lne disposicíon&s jurídicas ee&.n eetables 17 • 

esto es que la comunidad o lo que en lo miemo 

~ue deetinntarios estén enterados y familiariza-

doe con las mismas y la independencia del -

6rgano responsabilizado de aplicar justicia, 

el poder judicial toda vez que se convierte en 

el garante de que el principio se concretic~ 'n 

la virl~ ~ctidiWlu a trav'a de actos jur!dicos 

individualizndoe, 

En lo que respecta a la fase 

inicial d~l principio de Legalidad este es una 

consecuencia del Estado de Derecho, ea decir -
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de que .las actuaciones gubernamentales y admini!!. 

trativaa están subordinadas a la ley, ya que 

existen mecanismos constitucionales que im-

piden u obstaculizan el ejercicio arbitrerio e -

ilegítimo del Poder y dificultan o frenan el 

abuso o el ejercicio ilegal siendo los más 

...,,sª 'i"''""ri.nnt:•a 1 l'lf:' cnntrnl f=!R intra-or.c;r~nicos 

entre la divisi6n tripartita de poderes. 

Obviamente le preocupación 

radicaba y sigue estando presente en la protec-

ción a loe derechos humanos, así como en dotar 

al órgano encargado de velar por su cu.~plimiento 

de le debida independencia y fuerza legal a sus 

determinaciones. Lo anterior hace innecesaria -

le creación de otros órganos para asegurar la 

vigencia y estricta observancia de dicho princi

pio que ha estado siendo fraccionado, como lo -

son loe Ombudeman, procuradurías del pueblo, 

etc. 

El principio de Legalidad, 

presupone la existencia de un régimen democráti

co, en donde estén plenamente reconocidos los -

derechos de loe hombres y la multiciteda raparti 



ci6n d~l no~er ~olit1co a travás ~e ,h divieidn 

de poderes ¡ a contrEt.rio sensu, en donde no 

existan estae condiciones y cnracteristices 

no ex1st1rá ~Ftado de Derecho, ni ~or lo tento 

principio de Lee~1idad. 

El principio de Lega~iaaa ob 

de tanta imcort~ncia y traecen~encia, que su -

inobservancia e incumplimiento ocasiona un 

ree~uebrajamiento del orden jurídico y una si-

tuacidn pre-revolucionaria toda vez que se dir! 

je a los 6rganos ue ~obierno 1e le comunidad, -

~or lo que ástos deberán esmerarse en su cuida

do, observa:1cie y CU."nplimier:to, :?le atrevo e -

señalarlo como una raz6n de Estado, toda vez -

que tiene coco fin pri~ario y último al homUre. 

Por lo que resnecta al poder 

Judicial, como mecanismo material de protec--

las Constituciones tienen su sistema propio de 

orotecci6n al incluir en sus capitulados que -

toda disposición jurídica que la contravenga, 

será nula por ese solo hecho, h~ ~10 ev~1uci2 
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nando, como lo demuestra la creación de tribun~ 

les admi.~ietrativos como oor ejemplo el Consejo 

1le Estado Francés, Tribunales de lo Contencioso 

Administrativo, Tribunales Fiscales, como rama 

eepecializada para conocer determinados conflic~ 

tos besic&..mente del or!en edministrativo. 

En el ámbito internacional 

las 1:aciones Unidas y los Estados han creado 

organismos exprofeso para la cuetodia de los 

derechos humanos. 

En nuestro país existe toda 

une tradición jurídica, respecto a la institu-

ci6n del Amparo desde el siglo xrx y que ha ven_l 

do a cu:nplir entre otras cosas el darle a la 

población y al ordenamiento jurídico el respeto 

debido. 

Por otra parte, el Constitu-

cionalismo ll.exiceno ha contenido en sus códigos 

pol!ticos desde el siglo pasado las garantías de 

loe artículos 14 ¡ 16, referentes al principio 

de Legalidad, el declarar el primero de ellos -

que : A ninguna ley se dará efecto retroac-
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tivo en perjuicio de oersona alguna. 

r:adie podrá ser privado de la 

vida, de la libertad o de sus propiedades, 

poeeeiones o derechos, eino ~edibnte juicio e~ 

guido ente los tribunales previa~ente estableci 

dos, en el que se cumplan les fo:r.nalidAd~9 

P.Senc1alee del oroccdimiento y confor-:ie a las -

En los juicios del orden cri

minal queda nrohibído im~or.er, ,or si~ple ana

log:{a y aún ~or mayoría de razón, nena elg>.llla 

que no est~ decret~da nor u.~a ley exacta~ente -

aplicable al delito de que se trata. 

En los juicios del orden ci-

vil la sentencia definitiva deberá ser conforme 

a la letra o a la interpretación jurídica de la 

ley, y a falta de ésta, se fundar~ en loR 

::irincipios eenerelcs del derecho. n 

y el segundo de ellos' z;.! 

die puede ser molestado en su persona, fami--

!ie, do:icilio, papeles y posesiones sino en 
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virtud de mandamiento eccrito de la autoridad 

competente que funde y motive, la causa legal -

del procedi~iento • " 
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2.4 Garantías Constitucionales 

Hemos dicho ·•ue toda Constitu

~ién $C c~c~entra cargada de Wl ~1steme de valo

res, miamos que se encuentran implícitos en eu 

articulado, y que en pri~era instancia son : 

La libertad, la igualdad, la oropiedad y la 

2eguridad jurídica. 

Estas vienen a constituirse en 

su concepción más &mplia en una limitación al 

ejercicio del ~oder, confer~do a los 6rpanos 

gubernamentales re$oecto e la ooblaci6n, y han 

si.do introduc1 dns !"}OSl tive.nente en el orjen jur! 

dico. 

Las garantías constitucionales 

implican relaciones jurídicas de supra y subordi 

ción por excepción los órganos "1berna~~nt~ 

les pueden colocarse en los supuestos contenidos 

en las mismas, cero bas1ca.4lente su fin inroedia-
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to de protecci6n son las oersones, y el medie.to 

loe 6rganos políticos del Este.do. 

Plasticamente es como una capa 

que envuelve y orotege primariamente a las pers~ 

nas y al orden jurídico por lo que cwnolen una -

doble funci6n. 

Probablemente al iniciar su r~ 

conocimiento y e.parici6n en los ordenamientos 

jurídicos y por la decidiü~ int'1.ue~cin ¿el d~re

cho natural, y posteriormente del liberalismo -

individue.liste., las garantías s6lo contemplaron 

estos aspectos libertad, igualdad, propiedad 

y seguridad jurídica, sin embargo al transcu--

rrir el tiempo vinieron a enriquecerse de ese r~ 

clamo y tamiz social, como derechos a la educa

ci6n, al trabajo, seguridad social, a votar -

y ser votado, as! como a participar en reepons~ 

bilidades políticas y g-~bernamentales. 

Dentro de las tres especies 

de leyes positivas que distingue ~lontesquieu, 

Le.e garantías constitucionales quedarán com

prendidas entre aquellas que norman dentro del -

grupo lae relacioúes entre gobernados y gobernaE 
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tes , " 18 

¿ Cual ee el recurso con~ 

titucionel prescrito pera que el propio poder 

frene al poder ? el control recíproco de -

los poderes ee la distribuci6n de las tres funci2 

nes del Estado en órganos diferentes , " 
19 

Kelsen al hr.blar de lee ¡¡aran

tías constitucionales, hace una interpretecidn 

restrictiva de las mismas toda vez que alude a -

las carantías de la Constitución y las iden

tifica con los procedimientos o medios para ase

gurar el imperio de la ley como tal frente M la• 

normas jurídicas secundarias, es decir, para -

garantizar el que una norma inferior se ajuste a 

la norma sunerior que determina su creacidn o 

contenido • 11 

20 

Les garantías conetitucionalee 

no pueden contemplarse aisladamente, todn vez -

que unas van concatenadas con las otras, es así 

~ue pcde=os Afirmar, sin escoger alguna en par

ticular, que d~ nada serviría una sola sin las 
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A mi entender existen dos cla

ses de sistemas de protección e las gerantíae 

constitucionales. 

El primero de ellos y que es -

dual seria el que yo denomino de autoprotecci6n 

constitucional, es el que practicamente se en-

cuentra incluido en todos ás~oe ordenamientos 

jurídicos modernos, incluyendo la nuestra ertí

culoe 133 y 135. consistente en ~ue aquella 

disposición jurídica que la contravenga se cons.!_ 

dernrá por ese solo hecho nula, por lo que mi -

pronosici6n es que en estos caeos no sea necesa

rio promover recurso alguno, pera que el 6rgano 

judici&l la declare nula, sino que el tribunal 

constitucional de oficio, declare la nulidad de 

la disposición a través de los medios de comunic~ 

cidn masiva ; por lo que se refiere a la refor

ma constitucional, se establece un mecanismo es

pecial y que usando la terminología de Bryce se -

denomina sistema rígido, en el que como certera-

mente lo señela Pedro de Vega, solo se puede 

hablar de inconstitucionalídad de las leyes, da

do el axioma básico de lex superior derogat legi 

inferiori • " 21 
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El segundo de ellos ee refiere 

a loe medios de defensa del gobernado, y eetoe 

más bien están deetinadoe a hacer cumplir, 

frente a loe drganoe de gobierno, las propias -

garantías a través del recurso de Habeas Corpus, 

Bill of Rigthe, o del Juicio de Amparo con una 

reacia tradicidn en nuestro país, 

Eetoe medios ee hacen valer 

ante el propio tribunal constitucional., quien -

viene así a robustecer eu independencia y cust2 

dia de la legalidad, conllevando una funcidn -

social alejada de interpretaciones restrictivas, 

Ee por ello que coincidimos -

con Tena Remírez el decir El respeto debi

do a la Constitucidn tiene que eer, en princi

pio, espontáneo y natural. Sdlo como excep-

cidn cabe considerar la existencia de violacio

nes constitucionales, dentro de un orden jurí

dico regular. Cuando la excepcidn ee convier

te en regla, ea que la anarquía o el deepotie

=o h.::: ro:plrt7~do Pl orJen consLituciona.l .n 22 
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Precisemente la independencia 

del Poder Judicial, que es donde recae este 

Tribunal. co~o custodio de la legalidad, ha si

do un reclamo desde la Edad Media como certera

mente nos lo da a conocer Carlyle toda vez que 

el articulo 39 de la Carta Magna estable-

c!a la autoridad independiente de los tribuna--

les de justicia, acerca del príncipe " 23 
y al decir de Rivadeneyra y Saavedra en España; 

y Joly en !'rancia en ,,, "los pleitos entre 

el pr!ncipe y el 151ibdito, la decisidn corree-

ponde a los tribunales de justicia ." 
24 

No nos resta mds que decir 

de tribunales constitucionales se ha convertido 

en patrimonio jurídico irrenunciable de nues~

tros d!as, mismos que son introducidos en !or

ma primaria por las Constituciones de Checoslo

vaquia 1919, Austria 1920 Y Espe.ffa 1931. " 
25 
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CAPITULO 3 La Seguridad Jurídica. 

3.1 Seeuridad o Inseguridad Jurídica. 

La Seguridad Jurídica como ele

mento L~prescindible en todo Estado de Derecho, -

viene a constituirse en su ra-ón primordial, toda 

vez que si ella no se reepe~ase o faltcrn, ~1 

Estado de Derecho perdería uno de sus más precia

dos valores, toda vez que la comunidad o les co

munidades se preguntarían ¿ para quá el Derecho 

si no va a otorgarnos garantías de seguridad en -

nuestras personas, propiedades y demás bienes ?. 

En el capítulo precedente, y en 

el cual nos referimos al Derecho, habíamos coin

cidido con Raz en que las funciones del Derecho -

son 1 Prevención de comportamiento indeseable 

y obtención de comportamiento desonble : provei

miento de medios p~rs la celebración de acuerdos 

privados entre individuos ; proveimiento de ser-
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vicios y redistribución de bienes 

de disputas no reguladas, 

resolución 

Todaa estas funciones jurídicas 

tienen unA incidencia nece~aria en la seguridad -

jurídica, ya que las mismas de no existir ésta, 

o Bi exiAtiendo no se cumplieee, no podrían lle

varse a cabo, convirtiendose la vida comunitaria 

~n 'Jn ntoo~. Pt>r otra riti.rte el Derech~ no esta-

ríe proporcionando el .r.:, i cv ¿l.;,ernl dentro del 

cual ocurre la vida social. 

La seguridad jurídica es el ca

mino que nos conduce a la justicia, toda vez que 

la circunscripci6n a ella por parte de loe 6r¡;u-

nos del Estado basicamente, nos permite ir a---

briendo brecha y camino, 

Delos la define diciendo 1 "La 

au perconn, sus bienes y sus derechos no serán -

objeto de ataques violentos, o que si éstos lle

gan a producirse, le oerán asegurados por la ~o

ciedad, protecci6n y reparaci6n. En otros t~rm1 

nos, está en seguridad aquel individuo en el Es

tado, Estado en la comunidad internacional que tiene 
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la garantía de ~ue su situación no será modifica

da sino por procedimientos societarios y, por 

consecuencia, regulares - conforme a la ree;ula 

y legítimos conforme a la lex -
1 

Es en la seguridad jurídica dou 

de se encuentran implícito~ ln~ cryncP"t~~ de 

orjen legal, eficacia y justicia como certeremeu 

te lo seílala García Maynez y Preciado Hernández, 

La seguridad jurídica tiene ori 

ginariamente como destinatarios los derechos de -

los hombres, y poeteriorJiente cotio :.iecnniE:mo de 

defensa al propio Estado de Derecho, personific~ 

do por üt::cirlo así en los ordenamieutos jurídicos, 

y se halla siempre referida 11 a lo aeegurado, y -

el valor de la misma o, mejor dicho, del aeegur~ 

miento, deriva del que tenga lo que se quiere 

asegurar. Mientras más valioso es un objeto, ma

yor importancia reviste su e~eguramiento, y tanto 

mbs granó.e ea la de la seguridad que a traváe del 

aseguramiento se alcanza. La caja de caudales no 

es un fin, sino un medio, y el valor que como 

t&.l le a•ribuimos procede del ~ue tiene la finali

dad a que sirve. El aseguramiento deriva su va

lor del que posee lo asegurado, y la seguridad es 
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tanto más estim&da cu~nto más alto es el precio de 

lo que se pone a buen recaudo." 
2 

Por su p&rte Scholz, manifiesta 

que Seguridad sienifica un E~tbdo jurídico 

que proteee en le más pcrfcctn j~ efic~z de 1 AS fo.;: 

mns loe bienes de la vida ; renliza t~l protec--

ci6n de modo imparcial y juGto ; cuenta con las -

instituciones necesarias oara dicha tutela y goza 

de la con:fianza, en quienes buscan el Derecl.o, 

de que éste será justa·Jente aplicable." 
3 y -

que bienl?s más .-.. 1 toe y caros como la libertad, la 

ieualdad, la justicia y la propia fraternidad en

tre los hombree. 

La Constituci6n Y.exicana conteE 

pla como todos loe catálogos jurídicos modernos, -

dentro de eu articulado, a garantías de seguridad 

Jurídica en loe artículos catorce al veintitree, -

y veintiseie que contienen principios tales como -

la irretroactividad de las disposiciones jurídicas 

a las que ñaz denomina Prospectivas, la eujeci6n 

de loe 6rganos políticos y administrativos al mar

co jurídico, el que loe tribunales sean accesibles 

y grotuitos, ténnino máximo de detenci6n de ciuda-
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danos por parte de la autoridad administrativa 

y término máximo de duraci6n d• procesos, así 

como un sistema de planeaci6n de carácter indu~ 

tivo. 

En lo que respecte a la inse

guridad jurídica, por exclusi6n y donde no 

existan de hecho la noci6n de orden legal, efi 

cáz y justo no habrá seguridad jurídica, ind~ 

oendiente~nente de que de iure exista : les 

consecuancias de éstas situaciones son previsi 

bles y se tr6<lucen en : desconfianza ~or par

te de capitales extranjeros para invertir en -

el nafa de que se trate, esto último en Méxi

co es notorio 'sobre to.do en el campo, por la 

constante inseguridad en la tenencia de la ti~ 

rra, lo que lleva frecuentemente a las inva-

siones de tierra, muertes conatantea, y una 

dependencia que al parecer fué creada ex-prof~ 

ao para propiciar problemas en el campo ; por. 

otra parte tenemos una aplicaci6n excesiva de 

~ormalismo jurídico para unas cosas y cuando -

se trata de otras demasiada flexibilidad en el 

mejor sentido Hartiano ·; lo que los economi.:! 

tP~ UenomiÓRn indexacidn para tarifas, 

impuestos y tocia clase de derechos por parte de 
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los órganos gubernamentales, al. parejo de la in

f'J.ación, no asi loe salarios de los millones de 

asaiariados ; las elecciones, que a pesar de -

lae refoxinae, y creación de nuevos ordenamientos 

electorales, no alcanzan a lograr credibilidad y 

más bien están marcados por signos de sospecha. 
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3.2 ¿ Crisis de Legal.idad ? 

Al estudiar el presente tema y 

hacer referencia a la crisis de legalidad, leta -
presupone abordar varios aspectos, el primero de 

ellos el principio de legalidad, el cual ha sido 

tratado en capítulo anterior por lo cusJ. a lo 

eh! ~sorito noe atenemos. 

Otro de los aspectos neceea---

rios e in .. portantes es el referente a lP 1:?fic~ciA y 

validlz del orden jurídico, ya que si late ~ci~ 

na en la medida en que tul establecido por una se

rie de circunstancias que no viene al caso traer, 

entonces tal crisis de legalidad no se presenta. 

La eficacia de un orien jurídi

co depende en buena medida seglin nos dice Barth 

por e1 reconooiI:ier.to q~~ d~ ese orden hacen 

loe sometidos a su imperio 
4 

ahora bien 

ei una parte de esos sometidos como podrían ser 
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loe 6rcdllos gubernhnlE:'nttJlee tienP.n oor co~tu:nbre -

obeerv~rlo a medias, el orden~miento jurídico ee 

encuentra en crisis. 

Probnblemente se he lleeado a 

la confuei6n de 1ue el Uerecho ea la voluntad o el 

poder de legisladores, gobernEtntes o jueces, 

Riendo que como nos lo señala Enrice Pattaro " No 

deoende de ellos el ~iste~a jurídic~, eino ~ue 

que pueden hacer es e.portar algunas modific&.ciones 

al ordenpm1ento v1ee~.te, y ello en la rr.edide en -

"ue t1e ~ticuentren en determinndas :JOBicionee y 

~igun determinados procedimie;tos. El derecho 

oue produce" es independiente de sus pereonae y 

dccciende, por el contrer1o, de las forirsl1daoes 

e realizar y de las posiciones Jurídicas que, co

mo legislRdoree, gobernantes o jueceA, ocupan."
5 

Amén de lo onterior, Oli 

vecrona ea explícito sobre el hecho de que el po-

der de loe legisladores, de los gobernantes y de 

los junce~ dPnende del derecho, y no del derecho 

de su noder 
6 

este mismo autor no ideoti 
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nea la valid~z de una ley jurídica con su 

eficacia, sino que considera, por el contrario, 

que la eficacia de una ley jurídica depende de su 

validéz. 

Aeimiemo ea importante resal

tar lo referente a los conceptos de cu~plirniento y 

aplicaci6n del derecho, ya que en lo que respecta 

a la noci6n de cumplimiento, no existe rn~yor nro-

blc:a tod& vez qu~ ~'? r-efiere é:. la obediencia 

de les normas del sistema ordenador por los oarti

culares 
7 

ea precisamente aquí donde 

existe error en el planteamiento del problema, 

toda vez que se hace gala de un estricto formalis

mo jurídico, siendo que el destinatario del dere

cho en primer término y obligado a eu cm•nli!lliento 

y reeguardo es el tttUlar del 6r•rnno nolítico 

y en segundo lugar los particulareR, esto -

en cuento a obligaciones constitucionales pecta--

das en 1917 en el caso de Véxico y que hasta la 

f~i::hc. 1:::: ::;g.yvr pE:u·te ae ellas se encuentran aún 

in~atis:fechaa, y otras se acentúan con :nds fuerza 

en cuanto a su incumplimiento como dije por parte 

de los ór,vnnos P,ULernamentales. 

Bajo el criterio formalista,-
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equívoco n mi entender,tene~oe el concepto d& apli 

caci&n que ee refiere n la actividad de los 

6rganos estatales, r)ue a falta de observ~ncía vo

luntaria de las normae de un sistema jurídico, 

hacen valer a casos concretos sua prescripcíones"a 

Y ~regunto ¿ Con 4ud auto

ridad moral y bajo que circunstancia• ee hace la -

aplicación del derecho, si son las autoridades 

gubernamen~ales las ~~ reacias a cumplir con 

escrúpulo sus mandatos ? 

Por su parte las relaciones 

entre derecho objetivo y derecho subjetivo ~e hen 

trastocado, toda vez que bajo la particular vi~ 

aión de legisler por parte de los órganos campe~ 

tentes, el equilibrio necesario que debe guardar 

toda relación jurídica, se ha cnrgedo más hacia 

el lado de lee obligaciones, que en el lllhyor nú

mero de caeos no tiene la misma corresponaabili-

dad o contraprestación de gobernantes hacia gobe~ 

nado s. 

De todo lo anterior puedo -

concluir que no está existiendo o no se est• pre- 90 



sentando el lazo inescindible y la annonía que d~ 

de de haber entre justicia, seguridad y bien 

comdn, lo que tree como consecuencia una crisis 

de legalidad, que ee solucionaria si existiese -

la voluntad política de sujetar la conducta y el 

quehacer gubernamental al derecho, así como el -

hacer a un lado las interpretaciones err6neae de 

la normatividad, y el abuso de las facultades 

explícitas. 
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3. 3 El- Gobierno como factor de progreso 

o retroceso. 

Desde que se constituye el Es

tado' como comunidad y conjunto ho::tog~neo, lo ha-

ce.por motivos diversos y variados ; cultura, -

costumbres, afinid&des, tal y como nos lo seña

la P1at6n en su ya clásico Dial6go de la ~·~~bli

ca o del Este.do, y nosteriormen:e Pustel de Cou

langee al h"-Dlar de la Ciudad Antigua ; va im-

plíci to el signo de progreso, para ir arribando 

a estbdios de mejoramiento y bienestar constante= 

y que mejor d~finici6n de proceso engloba estas -

csracterístices que la De:nocracia. 

Como necesidad hist6rica los -

nuevos 6reAnos gubernamentales una vez aparecidos, 

y como represent~ntee ejecutivoe del pueblo ee lee 

encarga,en forma primaria, la coordinaci6n de es

fuerzo~ d~ lP. comunidad, Fiendo sal~ .• ~:·.·~~ y e!'";. 

prL~ere instancia un vigilante ; conforme van 

creciendo las comunidades y junto con ellas muy d1 
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versas necesidades, demandas y requerimientos, el 

gobierno al encontrarse ~nte estas realidades, d~ 

ja eu papel un tento uasivo, y ee ve en la diSY\1!! 

tiva de ir intervinie:'ldO en c·Je!:Otiones econ6mice.s 

menores para paliar las desigualdades generadas y 

existentes en la uociedad, posieriormP.nte esto se 

acentúa y el gobierno se convierte en rector de la 

economía y así ? trav~e d~l instrumento de le pla

neacidn que se convierte en sustancia importante -

de le Democracia ir adelantándose poco a noco a 

los diversos compromisos y la for:na de satisfacer

los para con su mandantesla sociedad, y oor otra 

parte inducir en forrua ~aulatina a le clase econo

micrunente pocierosa hecia ciertas actividades, en 

teoría no prioritarias, pero sí importantes y 

que no le es posible atender. 

Por lo que respecta a M~xico y 

dado el enfoque que pretendo darle al presente Pll!l 

to la primera perspectiva a anali2ar es la que com 

prende de 1917 1 a la terminación del mandato 

constitucional del general Lázaro Cárdenas y la 

segunda hasta nuestros d!as. 

En el cacto federal firmado 
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en 1917, se instituye como forma de gobierno la -

de una República Democrática Representativa, Fed~ 

ra1, compuesta de Estados libres y soberanos, 

en lo que respecta a su régi:n'!n interior y unidos 

por una Federaci6n este siste~a por los reque

rimientos históricos adquiere el matiz del presi-

dtnci&liemo, dotando esta instituci6n de una se-

rie de facultades justificadas historicwnente para 

hacer frente a la precaria situación económica y -

política de esos momentos ; aunado a lo anterior 

se le dota de facultades extra-legales. 

Esta institución presidencial 

da resultados importantes para la estabilidad eco

nómica y política del país, toda vez GUe los re-

sul tedoe de todos son sabidos, pero dada la diná

mica social va perdiendo su vigencia a mi entender 

con la finalización del mandato Cardenista ; ha~ 

ta aquí la institución presidencial con loe órga-

noe dependientes de la misma cumple ¡~ rwici6n 

histórica de todo gobierno, toda vez ~ue supo 

conducir al pueblo de ~1~xico a estadios de progre

so, bienestar y satisfacción. 
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Ee a partir del ru1o de 1942 que 

a mi entender empieza a surgir el deefese entre la 

norma jur!dica y la realidad cotidiana, toda vez -

que era el momento propicio para ir transfiriendo -

gran parte de las facultades asignadas R la in~tit~ 

cidn presidencial, al Congreso o bien a la Cf:r.ora de 

Diputados, sin embargo no sucedió y ee fueron 

tranetornando loe mecanismos de carácter político y 

siguid siendo robustecido el poder ejecutivo y la 

ad~inistracidn pública federal, lo que al parejo 

del desarrollo econdmico que se genera, y la ausen

cia de cuedroe profesionales preparados empieza a 

manifeetaree en forma de crisis. 

Bien dice Uadieon 1 La gran 

dificu1tad de idear un gobierno que han de ejercer -

unos hombres sobre otros radica, primero, en capa

citar al eobiern~ ~AT8 dominer a l~e l;O=C~n1o~ 1 J -

después, en obligar al gobierno a dominarse a sí 

mismo • " 
9 

Al parejo de esto ee va deearro-

11ando una mal.formacidn política, propiciada por la 
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clase política gubernamental, y por el partido de 

ella, para el efecto de justificar sus actos ante 

los gobernados es así que se han tejido una 

serie de mitos en torno al ejecutivo federal, de 

corte medieval y que rayan en lo ridículo, sin 

embargo en un país como el nuestro con un nivel de 

escolaridad mínimo, éstos encuentran eco. 

Tambi&n se empiezan a mostrar 

las contradicciones, a través de un desarrollado 

au"toritariemo, qua cc:::o lo die~ f.ehr Para l,! 

gitimaree, los regímenes autoritariog ale&~n tan

to las raíces tradicionales aut6ctonas como tam-~ 

bi'n las exigencias de la modernizaci6n, para su

perar el atraso econ6mico y entrar al concierto de 

las naciones industrializadas ," 10 

Por otra parte la clase polí

tica gubernamental euepicie,por convenir así a sue 

inLeresea,la c~ceci6n a~ partidos políticos artif! 

ciales para dar la apariencia y alcanzar cierto 

prestigio interno y externo, en el sentido de que 

se vive un pluripartidismo y pluralismo político ; 
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a este respecto hay que tener pre~ente lo manife~ 

tado por Ueigli acerca de la eimulaci6n mexicana; 

cuando surgen partidos políticos organizados e 

independientes, en primera instancia son objeto 

de campanas difamatorias y calumniosas, poste--

riormente en la etapa post-electoral se lee esca

motean loe triunfos que hayan alcanzado en las 

urnas. Todas estas prácticas viciosas que se 

conjuee-~ e~ el oistema. inhiben a 1a sociedad a 

participar politicamente hablando, tal vez por 

esto loe responsables de los 6rganoe políticos S!! 

berna~entales han hecho práctica cotidiana de loe 

mis:noe. Puesto que loe regímenes autorita--

rios suelen apelar a valoree muy generales como -

patria, naci6~, p:-ogreao, juaticia, orden, 

etc., pero no cumplen una miei6n ideol6gica tot!! 

lizadora y, por ende, excluyente, toleran 

cierto pluralismo de ideas e intereses •" 11 

Bien dice una persona, que 

desafortunadamente no recuerdo eu nombre para da~ 

le el crádito correspondiente S6lo pueden 

hncer política, aquellos que tienen autoridad 

moral para hacerlo. " Pocas palabras, pero -

que trae de sí encierran una serie de situaciones. 
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Aparte de la enfennedad end~mi 

ca di•~ue política, t~rmino que todavía no conoce

mos en este pa!e en l~ vida pr,ctica se presentan -

laE eieuientee situaciones : 

La libertad de expresi6n esta

blecide. en le Cor:stit1Jci6n, se ve como una buena -

intención o como un bonito ideal en la vida prácti

ca, toda vez ~ue la mayor parte de loe medios de -

comunicación en alguna forma direct& o i~directa ee 

encuentran controlados por la clase politic• gu~er

namental, y &~uel escritor 1e cierto prestigio y 

peso en la opinión pública que muestre algunos de 

los constentee errores a las políticas implementa~ 

das por dicha clase política es reprimido sutil"'""

te directa o indirecta..~ente. 

Los servicios públicos que 

presta e1 gobierno son pisimos y no van en contra~ 

partida s lo qua cc=r~ e todos los ciudadanos vía -

impuestos, productos y aprovechamientos, más 

bien se utiliza para cubrir sus p~rdidae 6 deficit 

palabra utilizada por los economistas. 
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6, loe órganos dependientes del Ejecutivo encar~ 

dos de aplicarla, en una primera instancia como 

lo son las procuradurías eet3tales, del Distrito 

Pedere.l y General de la Repdblics, se convierten 

en lae principales hostigadoras de la ooblaci6n, 

y por lo que respecta a la !'unción J•Jdicial, en los 

ámbitos estatales y del Distrito Federal, el pria 

cipio constitucion~l de ju~ticia pronta y exoedita 

no ee cum9le ; afortuneda.:nente ~n lo ~uc raop~c

ta al Poder Judicial de la Federación la situación 

es diferente. 

Los hospitales pdblicos, en 

cuanto a infraestructura dan lástima, toda vez 

que hay carencia hasta de los más esenciales ins-

trumentos como jeringas, gasas y otras indumenta

rias ; y loe recursos humanos como m'dicoe y en

fe:r.neras se tienen que enfrentar a ésta lamentable 

situación día a día y salir avante con lo que 

cui::r:1tan. 

Y así podria:nos seguir escri

biendo líneas y líneas, sin embargo esa no es mi 

~~tenci6n, y para concluir puedo decir que el go

bierno como factor de progreso ya no existe, y se 

ha convertido en un ente de retroceso. 
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3,4 La fonna de gobierno Democracia 

o Mediocracie. 

La Democracia surge en la antigu~ 

dad clásica, teoricamente como forme de gabie~ 

no tardaron muchos al\os para que ésta pudie

ra ll~varGe con ~HA variantes a la vida prácti

ca política, una vez finalizada la Edad !~edia, 

y a partir de la fundaci6n de los nuevos Esta-

dos. 

La Democracia. co:r.o c.:erte.ri-.. 1..·ntc -

ha sido sei'lalado a partir de Kant, es ante to-

do un proceso, no un fin en eí misma, toda 

vez que si esto fuera BSÍ ya hubiese pasado a -
la historia como régimen de gobierno. 

Es bajo esta perspectiva que que

da definida en el Pacto Federal Mexicano, a PB!: 

tir de 1946 al contewpl&.r n le D~mncraci6 no ~2 

lo como una estructura jurídica y un régimen 

político, sino además como un 

- sistema de vida fundado en el cons---



tante mejoramiento económico, social y cuJ.tural 

del pueblo. 

Al hablar de la Democracia ea 

necesario acotar a Lasalle, en la pregunta car

dinal que ae hace, y se responde en BU tan con-º. 

cido ensayo ¿ Qu' ee una Conatitucidn ? 

Ba la suma de loa factorea realee de poder de 

una comunidad. 

Laa Democracias como todo 

proceso, se han ido enriqueciendo, de todo un 

elenco de derecho• para ir satisfaciendo las in

quietudes de las comunidades y posteriormente 

irse proyectando hacia el futuro, de ah! BU 

permanencia oomo gobierno en el devenir del 

tiempo. 

Puedo decir ain temor a equi

voca:nne que basta la fecha, la historia del PJ'2 

ceao democr1't1co ha pasado por trea etapas 

Primera.- Bn au con1'orma--

c16n como gobierno, viene a aatiafacer una ae-

rie de reclamoe y Je desahogos, entre loa cua--
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lee están, l& particioaci6n política de le co~~ 

nid&d, el reFneto & los derechos human~s, la 

rotaci6n y pennanencia en las responeabilidades -

o~blicas y le libertad de creencias, 

Segun1a.- Dado el prestigio 

alcHnzado debido a su fW1Cion~lidod, emJez6 a 

ser utiliz&da ba~ic&mente en ~u conc~~ción crn~n

ticAl, corno ropaje ~ara e~conjer tra~ de sí a 

dictaduras y regímenes aizque liberales, siendo 

utiliza~a en la bueca y fu~ci6n, la~ m~s de las 

vecee, de una legitimidad y reconocimiento ir.te~ 

nAcional. 

Tercera.- En ~u~ca de conso1i

daci6n y proyecci6n pára la próxima centuria, 

que en una primera faee con loe recientes aconte

cimientos suscitados en Europa, las desviGci:~~: 

socialistas que en parte deeprestieian el sistema 

deearrollado ~or ellos, perece encaminarse la De

mocracia a su su9ervivencia. 

Tocqueville, se encontr6 con -

serias dificultades al tratar de definir a le 

Democracia, ya que como proceso dialáctico es -
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dificil hacerlo y así la concibe La Democr~ 

cia está bien avanzando ampliamente en cierto 

Estados, o bien tan completamente extendida co

mo pueda imegináree, en otros. Eet4 en las 

costumbres, en las leyes, en la opini6n de la 

mayoría. Pero llorteanu!rica, se apreeuraba a -

convencer a Louis, no era un ejemplo solitario. 

Hes encaminamos hacia una Democracia sin límites. 

hacia ella nos impulsa una fuerza irresistible. 

Tndo ~ef~e~zo qu~ ei pueblo haga pera rrenar el 

movimiento a6lo ha de lograr paradas momentáneas; 

lae riquezas tienden cada vez más a igualarse ; 

la clase alta, n disolverse en la =edia y ásta, 

a hacerse inmensa y a imponer su igualdad a to-

dos, En WUl palabra, la Democracia me parece, 

de ahora en adelante, un hecho que un Cl<>bierno 

puede creer regular, pero no detener ."12 

La Democracia como proceso di~ 

lácti•o ~~ ~o~c un r~iluir de ideas ~ue aseguran 

su pervivencia, y precisamente una de su.e carac

terísticas nodalee es la oposici6n que la enriqu~ 

ce, la conduce a rectificar y le señala nuevos -

ce.minos Y.horizontes ; es en este tenor que 

GiUglielmo l'errero acota: " En las Democracias, 

la opoaici6n es un 6rgano de soberanía populer 
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tan vital como el gobierno. Suprimir la oposi

cidn es suprimir la soberanía del pueblo • • 
13 

Recordando, la misma Democra~ 

cia fué oposición en los resabios del Estado ab

solutista, y los partidos políticos eran embri,!!. 

narioe. 

Lo~ presupuestos e~~nei~les 

en los que se desarrolla el proceso democrtitico 

son n sufragio universal, respeto a los 

derechos humanos, temporabilidad y renovación -

en las responsabilidades gubernamentales, con

trol de loe drganos de gobierno por parte del 

pueo.l.o co~~ van UIU.aoe y en~relazadoe 

unos con otros sin mencionar alguno en particu-

lar, por exclusión, donde no existan o bien no 

se les respete por parte de loa drganos guberna

mentales aunque tengan existencia jurídica, la 

Democracia s6lo ee un agradable sueffo. 

Cuando finaliza la Segunda Gu!, 

rra Kundial, hay un apresuramiento por parte de 

gobiernos da bastantes países para asimilarse el 

nombre de democráticos, así como tambi~n en la 
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particidn de los blooues Este, Oeste, buscando 

al oarecer legitimidad y reconocimiento en el 

extranjero, y no oaradojicamente en sus pueblos 

aue son el origen y fin de todas las inetitucio-

nes. 

Es precisamente el Occidente -

del mundo, quien ee ba venido queriendo apro--

piar indebidamente el patrimonio de lo que es la 

De~oo:racia, siendo que esta es patrimonio uni-

versal, ofreciándola como artículo de consumo 

a loe demás países, supuesta.~ente enarbolando -

sus banderas, y curiosamente e aquel que se re

siste la imponen por le fuerza lo que es una 

contrediccidn, aunada a les internas que tienen, 

que persiguen son particulares y mezquinos, y 

a aquel que piense y actúe, as{ como se desarro

lle en fonne diferente, es tachado eegdn su ca~ 

ta visidn de enemigo de la Democracia o comunie

te. 

La ident1ficlici6n de la Demo-

c racia con los países Occi~entalee es total.mente 

errónea, por lo que no debemos partir de supue_! 

tos fa1nos que nos conduzcan a conclusiones 

equivocadas y no está por demás insistir en que 

ésta es µatrimonio de la humanidad, 105 



Asimismo toda Democracia lleva 

implicita a la justicia distributiva toda vez 

que reeul0 la participaci6n que corresponde 

a cada uno de loe miembros de la sociedad en el 

bien común, aBigna el bien común distribuible, 

~sí como las tareas o c~reae con ~ue loe nartic~ 

lnree deben contri bu ir . '' 
14 

El criterio 

rf"•Cionf'l Ce le. j 1J!"'tici0 distributiva es el de 

una igualdad pronorcionel el sujeto activo -

en est3 relaci6n jurídica es el ciudadano, 

mientras oue el paeivo, u obligado la autoridad 

política como represent&nte de la comunidad," 
15 

Por lo que reepecta e nuestra -

realidad mexicruw., a partir de la presente cen

turia, como ha sido seBalado por diversos doc-

trinarioe, nuestro problema radica basicamente 

en la cuestión educativa, toda vez que como 

nos lo enseña la historia universal es e1 presu

puesto esencial para que el proceso democrático 

pueda desarrollarse. 

Ricardo García Granados, al 

hacer un análisis del problema de la organiza---
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ci6n política mexicana ~llá por el e.ño de 1910, 

decía entre otras coses que P.n México Fal--

tan las costumbres democr~ticas 16 

riormente hace una referencia a dichas coetum-

bres que máE bien parecen del momento actual y 

no de 1910 ¡ por eje~•lo e.l hablar del sufra-

gio universal me.nifiesta que loe partidarios de 

éste s-on los mi~!!ios del despotiswo, tode ve:: -

oue el soborno, la intimidación, el fra~ 

de y el engailo se ejercen más facilmente con r~ 

laci6n a millones de ignorantes que al tratarse 

de centenares de miles de personas instruídas.•¡
7 

mani1"iesta 

il:ás adelante el ::r.ismo autor 

la experiencia adquirida, 

tanto en ?~éxico como en Brasil y en otras par

tes que sería largo enumerar, comprueba sui'i

cientemente que solamente la educaci6n y no la 

simple promulgación de leyes democráticas es 

lA ~uA conduce a los pueblos e practic&r la 

democracia • " 
18 

. ~u parte 3amuel Ramos 

voco ~ás adGlante pro~o~e ~ le ed~c~ci6n como 
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medida 11ar0 CEtmbiar lo~ cosas al ...ieciri Si 

queremos dar salidez a nuestra obra ee~iritual t~ 

tura, hay que f)reparar e la juvPntud en eEcuelae 

y unive!"sid.-ides, mediante una sev~ra educac16n -

orientada eAenci~lmente hacia la disci~line de la 

v~lurtid y la inteligencia. El s~ber concreto -

es lo 1iue menos debe interesnrnoe de la cultura. 

lo que para f,~éxico es de una imp0rtancia descisi-

va, P~ aprender d.e la cul turn le ·¡t:.e en ella 

hay de disci~lina intelectual y moral. Cuando ee 

llegue a obtener ese resultado, se comprobará 

que, adn los individuos que escalen las ~i+~A 

cimas de la vida espiritual, no caerc.{n en el or-

,;ullo de despreciRr l& tierra !Uit1va. il contr!: 

rio, su altura lee pennitirá comprender y eati-

mar mejor la realidad mexicana. 
19 

¿ Ser4 por estas rezones que 

se habrá euependido la tarea educativa del maes

tro de las juventudes d~ América ? 

Respecto e la mediocr&cia res~ 

ñada ~or Ineen1eros, lamentablemente algunas de 

las consideraciones de tan e.meritado autor eon 
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aplicables a nuestra realidad mexicanb, como 

nor ejemplo cuando hace mención a : las jorn~ 

das electorales conviertense en burdos enjuagee 

de mercenarios o en pugilatos de aventureros. 

Su juetificaci6n est~ a cargo de electores ino-

centee '!Ue v&.n r-i lb pE-rod.ie. co~~ P. una fiestrt. '2o 
o bien cuando dice: 0 cu&ndo los intereses vell!!. 

1~~ e~ eobrepo~cn al ide&l dt los ~~píritus cul

tos, que constituyen el alma de una naci6n, 

el sentimiento nPcionli.l degenera y se corrompe 

la patria ea explotada como une industria. " 21 

Las elecciones son para la De

mocracia lo que le co~ida para. el cuerpo huma.no¡ 

toda elección es l~ concluei6n de v..u proceso que 

se inicia al concluir un peri6do electoral, y 

como certeramente lo eeBala Alain Rouquié tiene 

~ue ver: " con la cultura política n&cional, 

compendio de una historia que se expresa a tra-

vés de un conjunto de valores, de actitudes y -

de exnectati vas • " 22 

109 



3.5 Repercusiones en el émbito 

jurídico, económico y social. 

El Derecho P0Rit1vo como ere~ 

ci6n humana y social, no puede sustraerse a -

las deIDáB RCt.1vi 1.lttdes ·ler&r:-ol131ae por los 

hombres, toda vez que ei éste presenta ~ínto

~as de criRis, basicamente por su ~bcp"l"'Vn~~1P 

a mediPrs d~l ordenamiento jurídico, értos 

sínto~as no taraar~ en manifestarse, en l~s 

demás ectividaáes de la sociedad, Ye que no se 

pueden aieler órdenes y actividades hu:nanFr. 

entre s!. 

Be~ica~ente este can!tulo 

viene a ser un recuento de las repercusiones 

originadas en lo• ~mbitos jurídico, económico 

y social de los incumpli~ientos de la clase 

políti.ca mexicana al oraenaruiento jur!::!.ico. 

Exieten manife~taciones pelp~ 
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bles de desconfianza hacia instituciones gube~ 

n&mentalee, y de las que por mnndato constity 

cion&l tienen la misión c~rdinal de impartir -

justicia, y 1ue tr&ducido en la vida práctica 

sus ~rectos ee ~~nifiestnn en actos de desobe

diencia civil, sobre todo en cueetion~s elec

torele2 ?Or ~arte da algunbe co~unici&des en la 

provincia mexicana en donde Ee han tom~do al-

cald!as, etc. lo que ha llevado a las f'.utorid.!! 

de~ corre9pondientes, a negociar con elgunos 

ofrecimiPntos de carhcter econ6mico, o ~ien -

de introducción Ue servicios 91blicos, para -

tranquil il.ar, auna u e e e A en for:nn raoffient~nen 

las in~uietudes ~olític&s pero en otras oc~ 

sienes y al verse Í?i.letrada la negociación, 

por el autoritarismo oficial que se trate, 

hay un desacato doble al marco jurídico, el -

primero de ellos al no res~etar el proceso 

electoral ni la voluntad ciuded~nR y el se

gundo, al hacer uso de instituciones como las 

rue:l't:ts~ tt1'mHcitts, que cor u:nndato constitucio

nal tienen funcionen ecpecíficas. 

Asimismo tenemos actos de deso

bediencia civil por nmolios sectores de le 

111 



población, cuando se incon!orman contra la 

inequidad de la legislación tributaria, lo 

que lleva a dichoo sectores de población a 

declararse en huelgas de pago de impuestos, 

obligando, de esta !orma al órgano políti

co administrativo, en algunoe caeoe, a 

rectificar, 

Tsmbi~n está la crecien

te demanda ciudadana de recurrir a organie

moe internecionalee, para exponer su probl~ 

mática, en busca Je su intervención, toda -

vez que sás demandas basicsmente de justi-

cia planteadas ante las instancias corree-

nondientes de nuestro país, o no fueron es

cuchadas, o bien no fueron resueltas con!oi: 

me al ordenamiento jurídico, por lo que no 

deja de extrañar que el principio conetitu

ci~nel d~ justicia oronta y expedita no se 

cumple. 

las medidas gubernamenta

les que se toman con la intención de " eol~ 

cionar problemas " van contra sectores heterg, 

géneos y dis~ersos, por lo mismo no pueden -
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hacer frente comdn y de respuesta a la autori

dad competente, solicitando la justificacidn 

o el por qu~ de dichss~edidas las cuales 

obviamente no se llevan a cabo contra Be.!2, 

torea homog4neoe, organizados y con capaci-

dad de respuesta. 

Normalmente ante el cilinuJ.o de 

problemas y cascadas de discursos y declaracis 

nea, perdemos las perspeotivas y no nos dete

nemos a analizar las coeae tal y como son, y -

se pretenden solucionar problemas estructurales 

con decisiones de forma. 

Es as! que uno se hace la 

obligada pregunta planteada desde hace mucho 

tiempo ; ¿ Cu&l es el mejor gobierno ? 

¿ Gobierno de loe hombree o Gobierno de lae 

leyes ? Norberto Bobbio hace un inte-

rtu:se.nte rec1.1e11bo hietórico a eete respecto ma-

nif estando Los criterios con los que 

el buen gobierno se distingue del malo son 

sobre todo dos primero, el gobierno pa

ra el bien conn1n que es difere.nte del gobierno 

pera el bien propio ; segundo, el gobierno 

que se ejerce de acuerdo con las leyes establ.! 113 



cidas sean ~etas naturales o divinas, o nor

mas de la costumbre o leyes positivas puestas 

por los predecesoree, convertidas en normee 

coneetudinariae del pa!s que es diferente del 

gobierno arbitrario, cuyas decisiones son 

tomadas frecuentemente fuere de toda regla 

preconetitu!da. De ~ato derivan dos figu-

rae diferentes, pero no contrapuestas, de -

gobierno detestable 

tu!da por el tirano, 

la primera, consti 

del que habla Pl.at6n 

en el libro IX de La República, que uaa el 

poder para satisfacer sus deseos ilícitos ; -

la segunda que toma cuerpo en el ee~or 

que legisla por sí mismo, o sea, el aut6cl'!! 

ta en el sentido etimol6gico de la palabre.23 

Y más adelante dicho autor 

expresa precisamente porque no tengo -

dudas, puedo concluir tranquilamente que 

la Democracia es el gobierno de las leyes 

por excelencia. En el mismo momento en el 

que un r'gimen democrático pierde de vista -

este principio inspirador que le es propio, 

cambia repidamente en su contrario, en una 

o 
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de las tantas tormae de gobierno autocrático, 

del que están llenas las narraciones de loe -

historiadores y las reflexiones de loe escri

tores pol!tioos. " 24 



3,6 ¿ Divorcio Gobierno-Estado ? 

Utilizamos el t'nnino divor

cio al intitular este Cap!tulo, como sin6ni

mo de separaci6n, la que ha existido entre 

el gobierno y el elemento más i:?ortante de 

todo Estado, como lo es el pueblo, mismo 

que se inicia, a mi entender, en 1942 y 

que ve su punto final en la d'cada de loe 

ochenta, toda vez que a mi consideraci6n ha 

abandonado las funciones por las cuales f'ui -

institu!do y aunado a ello sus 6rga.~os pol!t1 

ces gubern~~~nti..iles ~e convierten en un &cic!l 

te para la poblaci6n, estando las considera

ciones desde mi perspectiva diseminadas a lo 

largo del presente trabajo, 

El artículo treinta y nueve 

constitucional estipula La soberen!a na-

cional reside esencial y originariamente en -
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el pueblo. Todo poder pdblico dimana del pue

blo y se instituye para beneficio de 4ste. El 

pueblo tiene en todo tiempo ~l inalienable de

recho de alterar o modificar la forma de su l':2. 

bierna. 0 

Dicho precepto como tentos 

otros del Pecto Federal signado en 1917 fu4 d~ 

jado de observarse por la clase política desde 

hace algdn tiempo, sin embargo se ha acentua

do a ultimas fechas como consecuencia de la 

crisis econ6mica, que se impact6 en nuestro -

psíe en la d6cada de loe ochenta. 

Las causas de este divorcio a , 
mi entender son baeicamente que loe interf!eee 

perseguidos por la clase política y su partido 

son contrarios y muestran diferencias de fondo 

con loa de la poblacidn ~n éCnarhl no es 

arriesgado decir que por un lado y en W1a dire.!:_ 

ción camina la clase política y su partido, y 

en forma opuesta lo hace el pueblo. 

Resulta necesario manifestar - 117 



que en gran parte de nueEtro ne!s y en n~cleos 

de poblecidn muy import~ntes, dicha clase po

l!tice gubernomental con eu partido son oposi

cidn¡ esto significa que se han convertido en 

minorías opositores, 
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e o N e l ~ s I o ~ E s 

Primera.- El Betedo surge como -

neceeided hietdrice de independencia trente el 

~oder secular 1e le Iglesia, y en nuestro ca

~o con la inter.cidn de ser inde.,endientes. 

Segunde,- Los elementos tangibles 

6 intangibles de todo Estado son el territorio, 

el pueblo, el gobierno, el poder, y el 

Derecho besicemente. 

Tercera. - Le evolucidn constitu-

cional del !Mxico i.~depend í ente está marcada -

Cuarta.- El orden jurídico vie-

ne e eetRb11tzer e los elementos tangibles del 

EE>tP.do, 

:¡uinte.- El Eeted~ de Derecho -
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es une de las primarias wanifestaciones de los 

Estado modernos. 

Sexta.- El Principio de Lega-

1idad ee la resu1tante de la ~reocupaci6n his

t6rica de 1as comunidades por brindarse Peguri, 

dad jurídica. 

Silptima.- El Principio de Lega-

lidad es 1a contenci6n y el razonamiento de La 

autoridad nolítica para circunscribir sus ac-

tuaciones al marco jurídico. 

Octava.- Las garantías consti-

tuciona1ee asumen una dob1e tunci6n 1 Dar 1a 

protecci6n que a1 marco jur!dico ofrece a le -

poblaci6n y ser mecanismo de autodefensa del -

ordenamiento jurídico. 

Novena.- La seguridad jurídica -

como ceractt!r!stico c::r:ii!"'.e.!. :¡ c~n~'?CtJencia -

del ordenamiento jurídico, traza un 1azo 

inescindible entre jueticia y bien común 

aparte de que proporciona a1 orden jurídico -

fuerza vincul&nte. 

Décima. - la crisis de lef"li--
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dad se lllElnifiesta cuando los destinatarios -

de la ncr.na :ur!dica, primordialmente los -

6rganoa gubernamentales, hacen caso omiso 6 

acatan a medias lo estipulado por el orden 

jurídico. 

Décima Primera.- in gobierno, 

de los Estados democráticos por regla gene-

ral, es un factor de progreso y no de rotrg, 

ceso. 

Décima Segunda.- Dadas las -

contradicciones internas de la clase políti

ca gubernrunental y su partido, éstos impi-

den e1 desarrollo arm6nico del pueblo hacia 

estadioe superioree, y sobre todo a la 

instauraci6n de un proceso democrático. 

Dlcima Tercera.- La o bserv"!l 

cia de la ley por oarte de la clase política 

gubernamental y de eu ?Brtido, es el iSnico 

remedio, para empezar a emerger de la cri~ 

sis estructural que padece nuestro país. 

Décima Cuarta.- Se hace ne-

cesario e indispensable restablecer la armo-
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nía y e~uilibrio !Ue iebe existir en las rela

ciones jurídicas entre gobernantes y gobernn-

dos, es! como en el J.erecho objetivo y dere-

cho subjetivo. 

Décima ;;uinta.- llientra~ le 

clase política eub~rnaroental no recobre su cr!_ 

dibilidad en el extranjero, reP~etP.njo los 

derechos humanos, y los procesos electorales, 

no habrá inversi6n extranjera en le ,roporci6n 

~ue se reruiere, nor le inseguridad jurídica -

que priva. 

Décima Sexta.- No es l!cito y 

carece de sustento, el argumento utiliEado 

en el sentido de que el pueblo no se encuentras 

preparado para la Democracia "• 

Décima Séptima.- El pueblo s! 

está preoarado para la Democracia toda vez que 

en el siglo pasado se integr6 el Congreso Con~ 

tituyente de 1856 - 1857 memorable en la vida 

inde~endiente del ~e!e. 

Décima Octava.- La Democracia -

en México como proceso se demostr6 cuando se -
o 
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elegía, por medio del voto popuJ.ar, a loe 

Magistrados dg la Suprema Corte de Justicia, -

y ~eta se integraba ~or gente de renombre y 

reconocido prestigio. 
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