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l NTRODUCC ION 

El presente estudio está encaminado a tratar de analizar 

a ~onde el fenómeno de estudio de la teoría general del 

Estado que es el propio Estado el cual ha cambiado a trc:"vés 

del devenir histórico hasta llegar a nuestros días 

En pr1mer luga1· se estudian los antecedentes históricos 

del Estado Moderno, comen<:"ando por hablar del n:.~nac imiento 

que es la epoca donde se da11 gra11des ~vanees en la cultura 

general para así marcar este período como el florec1m1ento de 

grandes pensadores que ayudaron al desa.rr·ol lo de Europa. en 

dónde se dio primordialmente e$te ~~116m~no. 

En segundo término tenemos a las revoluciones burguesas 

~ue se gestarón en el Continente Europeo de las cuúles 

resaltan por su ¡mpacto e influencia. la Revoluc1on Francesa 

en la cual nacen los der·echos del hombr·e. 

Y la Revoluc10n Inglesa que se dá a mediados del Siglo 

XII; es aqu1 dond~ apar~cen el sistema de los partidos 

llam~dos los higts y los tor1es. los pr·imeros progresistas v 

los segundos conservador·es y asi con el efecto de ésta 

Revoluc1on Inglaten·a deja de ser un Est.¡ado Fc::ut.l-=tl. 

En un tercer aspecto tenemos los movimientos sociales que 

se han dado en nuestro pa1s a través d~l tiempo y 
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que cambiaron el modo de vida de nuestra nac1on, entre éstos 

se enc.:uenli-an el de los obrero"s. con los her1nnnos Flores 

Magon; el agrario con el gran caudillo del sur Emiliano 

Zapata con su lema "Tier"ra y Libertad". todos éstos 

movimientos revolucionarios siempre se alzarón con el afan de 

justicia del pueblo m~x1cano. 

En el segundo capítulo resumimos la relación que e>11ste entre 

el Derecho y el Estado. Se trató de analizar la forma 

sensible de cómo el Derecho es esencial para el Estado, 

porque el primero de ellos es una .for·ma de r·equldc1on de la 

conducta del hombre en sociedad y del Estado en su actividad 

diaria ante sus integrantes y los ciernas estados del mundo 

En el última capítulo que lleva como tema la personalidad 

del Estado en nuestro Oerec.ho positivo mexicano. El cual 

trata entre alguno de sus temas la división de poderes que se 

b~sa en la teor1a de la divisior1 de poderes. Legislativo. 

Ejecutivo y Judicial en nuestro Sistema Jur í dice. Mex ica·na. 

Esta div1siOn es de suma importancia para cu~lquier país, 

puesto que es Llna forma de organización de un estado para el 

buen manejo de sus propias actividades y así hacerlas más 

dinámicas para el bienestar de la sociedad para lograr los 

fine:. pr·opiws del Estcirlo. 

También dentro del tema se hace un estudio de la

Constitu~ión de 1917~ la cual es la v.igente hasta nuestros 

días misma que ha sufr·ido 1nuchas re-formas. 



CAPITULO PRIMERO 

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL ESTADO 

A> EL RENACIMIENTO 

B> LAS REVOLUCIONES BUROUESAS 

C> MOVIMIENTOS SOCIALES 



Al EL RENACIMIENTO 

Se desigño con el nombre de Renacimiento a la gran 

Revolución intelectual y at·tist1ca. que tuvo lugat· en Europa 

en los últimos años del siglo XV y que alcan;:O su apogeo en 

la primera mitad del siglo XVI. Se le ha llamada renacimiento 

porque los hombres de esta época, ya no se insp1rarón en los 

ideales cristianos de la Edad Media sino que toma1·6n como 

modelo a los grandes escritores y artistas de Grecia y Rama. 

El Renacimiento tuvo como origen lus causas siguientes; 

1> La caída de Constantinopla, en poder de los turcos en 

1453, motivo que muchos -filosofas gr·1egos salieran de su 

país. y e,:tendierán sus conocimientos por occidente. 

2> El advenimiento de la doctt·ina de Copérn1co que supera 

el criterio de Tolomeo. según el CLtñl la tu::orra era el cent..-o 

del sistema planetario~ originando una nueva concepción del 

Universo. 

3l El descubr-1m1ento de los 

antecedentes c1enti~icos de Pedro Aliaco, Toscanellí. 

4) La reforma religios~ forniada por la postLlra de los que 

sostenl.an que podía adorarse a Dios sin intermediarios. 

5l La invención y uso de la imprenta que propició ~-la 

diTus16n del pensamiento. 
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l~as luchas sostenidas dur·ante la Edad M~d1a e'ntre el 

Papado y la co~ona fuer·an el preludio de la creac1d11 de los 

grandes estados que siguieron en la época moderna y el vigot· 

del Ren~c1mienlo, dió a la humanidad un amplío panorama en el 

que la investigación pr·incip1ó una etapa de evolución 

artística. científica. pol ít1ca y -filoso.fica. 

En el aspecto .fi las.úf1co. la5 car·acter·ist1cas en el 

Renacimiento son las siguientes: 

a) Ruptura de la teologi~ y la .filoso.fia. La F1loso~ía de 

la Edad Media er·a apologetu:a. ~'.::i deci1· defensora de>l dogma 

t"eligioso 

bl En abierto contraste por el deseo de vivir en 1a 

naturaleza. este deseo se resume en la conocida ~rase de 

Loren:o de Medicis: ''vivamos hoX~· 

e> El hombre es el centro del Universo desplazando a 

01ost más tarde será el pu~t?lo qú.ién ocupe el lugar del 

hombre. 

d) Los dos si~t;e~ás--a.rfSto
0

télicos -fuerón desplazados por

el platonismo, cuya ·luz brilla en.la academia d~ Florencía, 

r:p.1e ha instancia .del sabio' Jorge Gamisto fundó Cosme de 

Mt?diciS-•. --y-- que -'·CC:mSt.ituyó-: ·un -~cen_t_ro_ de difusión oe la 

Filosofía de Platón por toda Europa. 
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''En el aspecto político es aquí cuando se d~ el Estado 

absoluto que puqna por· liberarse de las ideas 

supranac1one1.les: E.mpe~·d.dor y Papado" 1 

FRANCIA SIGLO XIV. 

L~ iniciada por el Papa Bonifacio VIII y Felipe IV, El 

Hermoso se acr·ecentó con motivo de la Bula Ausculta Filli, 

expedida por el primero, el Muna1·ca Francés declaró ante los 

Estados Federales. que estci.ba decidido a defender la 

Independenc1a oe IA Monarquía y los 

repres~ntantes de la Nación acordaron que debían considerarse 

como enemigos a todos ecles1ást1co francés que as1stierá al 

conc1lio convocado por el Papa. 

Finalmente el Monarca Francés por medio de su enviado 

Nogar·et, hizo un levantaa1i~nto cont1·a Bon1facio. quien 

sor·prend1do. murió de·:5pués en r:ama. La lLtCha sostenida poi· 

Felipe el HE't·moso contra la pretensión dominadora del Papa 

Bon1facio, le obligo a r~unir a los Estados G~nerales, asi se 

les llamó al conjunto de representantes de la nobleza. del 

a!to clero y de las ciLtdades. los cuáles env1ar·(in cad.:i t.onn, 

dos o tres de sus mas altos ciudadanos; as1 esto rue llamado 

EstcHlo Llano4 Ten:er" Estado. 

t.- Zárate. Julio. "Elementos de Histor-ia General 11
, 4a. ed. 

Méxtco4 Ed. Pi laseca,: 1979,pag. 458 
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INGLATE:RRA. 

Durante el reinado de Eduardo III (1327-13.77>. se 

hace palpable la era más gloriosa de Inglaterra en la Edad 

Media~ durante la cual se ensanchó la ConstitÜción y fué el 

Parlamento inglés, que se mantuvó riel a la Monarquía. El 

comercio y la industria tuvieron un desarrollo inmenso que 

motivo la prosperidad y los recursos de la nación inglesa, 

unida estructuralmente con los países bajos, donde flor-ecíó 

la industria y esa nación 9irvid al gobierno inglés de base 

militar en la guerra contra Francia. 

ITALIA. 

Los angevinos en Nápoles;: Juana ( 1343·-1:382), 

notable entre los soberanos que re1narón en Ntipoles durante 

el siglo XIV. heredera de su padre Robet·to, subió al trono en 

1343 y no tardó en marcharse con el asesinato de su primer 

esposo Andrés de Hun9r ia 

En el Renacimiento exístén todavía ideas de la epoca 

Medieval, es decu·, pers1st.én los ca;r·acteres religiosos y 

espi r i tuÑ les. pero surgen las nuevas ideas del Renac: 1miento 

que traen consigo un latc1smc, ~ste periodo .fenece con el 

tr~tado de WESTFALTA, con el cual se pone ~in a la guerra de 

treinta años y es -Firmado por España, Franci,,;., Alemania y 

Suecia. 
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"La pa~abra RenacimientÓ, suele emplearse para designar 

período histdrico en que la atencidn del mundo se vuelve con 

mayor interés hacia la cultura Greco-Latina, la estudia, la 

hace suya, para crear luego formas expontáneas y originales, 

es un período en que se modifica y remoza la vida intelectual 

y material de toda Europa". 2 

ORIGEN DE LA PALABRA RENACIMIENTO: Giorgio Vasar!, 

crítico de arte y pintor del siglo XIV, empleo la palabra 

"Rinacista" <Renacimiento) para señalar los cambios que 

habían sufrido las Artes Plásticas italianas a partir del 

siglo XIV. 

El Renacimiento no es un fenómeno que se presenta de 

pronto en la vida europea, sino que es un acontecimiento de 

lenta y prolongada maduración. su gestación duró dos siglos; 

brotó por fin con toda su fuerza en Toscana, sobre todo en 

FlorenciaJ de ahí irradió sobre el resto de Italia; para a~i 

dominar- toda Europa. 

El Renacimiento abarca dos aspectos: uno incipiente o 

prerenacimiento que se caracteriza por la búsqueda y el 

estudio de las manifestaciones de la cultura del mundo 

antiguo, y el renac1m1ento propiamente dicho, en que art1stas 

2.- Zárate, Julio. Ob. cit. pág. 667. 
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y pensadores se insp1rán en, las obras clásicas Greco-Romanas, 

pero imprimen a sus creaciones un sello personalísimo y 

original. Es di-fíci l marcar con toda e>:actitud una línea 

crondldgica, pues varían según los países a donde surge el 

movimiento-

En Italia se inicia en el siglo XIV y perdura en la 

primera mitad del ~iglo XV; en España, Francia, Holanda y 

Alemania es típico del siglo XV; en Inglaterra aparece en la 

primera mitad del siglo XVI. 

CAUSAS ClUE MOTIVARON EL RENACIMIENTO EUROPEO 

El recuerdo de la cultura Greco-Romana no habia 

desaparecido totalmente en Europ8_. durante la Edad Media 

subsistió merced a la lectura de l 1bros antiguos aunque 

escasos. tradiciones. crónicas y leyendas, pero se había 

perdido la esencia de la ant1guedad clasica. el alma de la 

misma por ~alta de claro conoc1miento y justa interpretación. 

Grecia y Roma eran palabras que despertaban la' admir·ac1ón en 

los doctos medievales. 

CAUSAS EXTERIORES 

Las cruzadas favorecierón el contacto del occidente con el 

oriente de Europa. las cruzadas admtrar·ón la cultura del 

lmper10 &rece-Bizantino. al atravesarlo y al hospedars~ en 

Constantinopla. Si bien el Imperio romano de oriente se 

hallaba en plena decadencia, conservaba un prest1g10 que ni 
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el tiempo las l nvas 1 enes habían podido bot·rar·: 

''Constantinopla con la belleza opulenta de sus palacios, con 

sus bibliotecas, sus doctos, su vida cultural y refinada, 

impresionó a los jefes de las cruzadas mejor preparados para 

comprender todo lo bueno que en ella se hallaba. muchos a su 

regreso llevaron al Occidente de Europa libros. armas, Joyas, 

telas, tapices y el deseo de vivir una existencia más libre. 

más alegre y más culta. 3 

CAUSAS POL!T!CAS Y SOCIALES 

Con las cruzadas se a~irma el poder de algunas 

monarquías. Al debilitarse el feudalismo nacen c1udddes 

libres las cuales se enriquecen y prosperan con la industria 

y el comercio. Debido al contacto directo con el Oriente la 

vida se mod1~1ca; despierta el gusto por lo bello. Nacen 

las cortes de amor, reuniones sociales donde se esgrimen las 

armas y se celebran torneos litera~ios. 

En el Renacimiento el hombre trata de sobresalir de 

todos los campos mater1ales y espirituales, pues se siente 

-Fuerza pensante y creador-a. El mundo se trans-forma en su 

reino, trñtñ dP dominarlo y hacerlo suyo. Se despierta en él, 

3.- Guevara R. Luis, "Síntesis de Histor·ia Universal", 13a. 
ed. Mexico. ed. Herrero, 1981, pág. 76. 
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la tendencia ct·itica, el deseo de observar, de meditar, de 

experimentar descartando todo lo que la ra::ón niega 

rechaza. El hombre se trans-forma en el hacedor de su propio 

destino y ha de decir como Tom~s Campanella, el f1Jóso-fo 

italiano: el hombt·e es rey, epilogo, armonía, -fin de toda 

cosa''. La mente deja de ser pasiva y adquiere prodigiosa 

actividad y expansión vol1t1va. 

Se crean academias y b1bliotecas, se discuten los 

conocimientos humanos. soslayando la filosofía aristotélica-

cristiana, se in1c1a el estudio de las ciencias naturales y 

exactas, val iendose de la obser·vac i ón y de la 

exper1mentac1on. se divulga por el mundo la lengua universal 

latin~, se renueva la ciencia política. 

Los primeros siglos de la Edad Media con sus guerras. 

saqueos, miseriasr no habían sido prop1c1os para la vída 

~ntelectual. Los centros mas importantes de cultura ~ueron, 

en aquel entonces, los conventos de benedictinos en dónde se 

conservaba en parto, el saber de los antiguos.4 

4.- Cfr.- Bren. Juan. ''Esbo:o de Historia de Universal, 
Mexico, Ed. Trillas. 1980, pág. 47-53 
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Los estudios que se dedicarón a la lectura, 

interpretación d1vulgacion de las obras Greco-Latinas 

recibieron el nombre de humanistas. 

Dante Alighier1 inicia la renovación literaria del 1"ondo 

y de la forma; pero no rompe con la tradición medieval. Los 

dos grandes escritores del siglo XIV, que señalarón rirme y 

vigorosamente el nuevo camino, fueron Francisco Petrarca y 

Juan Bocaccio. Ambos ctrrarón todo su orgullo en hallar~ 

interpretar, glosar las obras de los latinos. así también 

inic1arón el estudio de la historia griega con Leoncio 

Pilatos. 

Asi tenemos que dos ~actor~s permiten el triun~o y la 

rápida divulgación del humanismo como se le denomino en 

ltalia al Renacimientoz la imprenta, la cual se estableció Pn 

la Península lberica en 1565 y facilito la divulgac1on de los 

textos Greco-Latinos. por· lo ~ue respecta el segundo factor 

~ue la ~unción que de~empeAaron los Papas, reyes~ príncioes y 

banqueros. quienes fueron los promotores de las ciencias y 

las artes. 

El origen de la palabra estado proviene de Italia desde 

el Renacimiento. se presento el problema de tener que 

distinguir la totalidad, de las diversas comodidades 

políticas particulares en que estaba dividida la Peninsula 

italíca, cada reino era una cita Cc1udadl y entonces se empe-



12 

zo a usar la palabt·a estado: Estado de Florencia, Estado de 

Roma, Estado de Venecia. 

"De ésta manera se dio con un término que podría 

aplicat"se a cualquier -fenómeno político, no obstante la forma 

que revistiese; una monarquia. una república. un principado, 

un estado grande, un estado peque~o'' 5 

Maqui.avelo emµezo su obra El Príncipe con . esta 

expresión: "Todos los Estados, todas las dominaciones que han 

eJercido y ejercen soberania sobre los hombres. han sido y 

son Repúblicas o Principados. 

En los siglos XV y XVIII penetra está idea en el 

lenguaje Trances y aleman. Jean Badina en su obra denominada 

Los Siete Libros de la Republica, habla de República al 

referirse al Estado Y llama estate, vocablo arcaico de 

astato, a. una forma deter"m1nada de Estado. Años después JLtan 

Jacobo Rousseau habla de estate en el mismo sentido que 

Nicolás Maquiavelo 

5.- Bren, Juan. ob. cit. pág. 138 
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Revoluc1on FranceSa 
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Par· a e'studiar provechosamente el tormentoso periodo de 

Francia, comprenC:ido entre 1789 y 1815, preciso es enumerar 

con brevedad las principales causas que la produjeron: 

1> La fatal situación de la Hacienda pública desde la 

guerra y el despilfarro de Luis XIV. 

2> Los abusos y la opresión ejercidos por la mona~quía 

absoluta. 

3> El orgullo de las clases privilegiadas y el 

despotismo que hacia pesar sobre la inmensa mayoría del 

pueblo francés. 

4> La creciente ilustración de la clase media. 

5> El ejemplo que ofrecía los Estados Unidos de América 

regidos por instituciones libres, y en cuya emancipación 

política habían contribuido muchos nobles franceses y el 

mismo gobierno de LUJS XIV. 

6) La extrema miser·1a en que se hallaba sumergido el 

pueblo a quien esquilmaba el fisco y las clases 

privilegiadas; ~inalmente irresistible flujo de los grandes y 

nobles ideales de libertad. igualdad, fraternidad y justicia 

di-fundidos por el cr1st1an1smo y que c:onst:1tuve la esencia --
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misma de aquella famosa evolución de la humanidad; principios 

eternos que vemos siempre en lucha contra toda la prepotencia 

opresiva y despotica y que se agitan en el seno de las 

grandes revoluciones que registra la historia. 6 

LOS ESTADOS GENERALES 

El 5 de mayo de 1789. los Estados generales que habían 

sido convocados por última vez en 1614 se reunieron solamente 

en Versalles. Componiéndose de 584 diputados del Estado 

llano. de 291 del clero y 27(1 de la noble~a; entre los 

primeros se distingu1a Ba1lly. M1rabeau y Sieyes. autor de un 

Tolleto que resumía enérgicamente la cuestion polit1ca del 

momento en los siguientes términos: ••¿qué es hoy el Estado 

llano?, nada. ¿Qué debe ser?, todo. ¿Qué quiere ser? .• algo"7 

6.- C-Fr.- Ibídem.págs. 148-155 

7.- Sieyes Emmanuel J. ¿Qué es el Tercer Estado? 2a.- ed. 
Mexico, UNAM/Coord1nac1on de Humanidades, 1983, pág. 55 
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"El clet·o y la nobleza después de la instalación 

pretendió que la aprobac1dn de las credenciales así como las 

liberaciones se erectuasen dentro de cada orden; pero los 

diputados del Estado llano alegando fundamentalmente que 

ellos representaban los 96 _Fentésimos de la Nación Francesa 

declararón que se constituían en asamblea nac.1onal".8 

La corte acudió entonces al triste medio de mandar cerrar la 

sala en que 5e habían reunido los diputados del pueblo pero 

éstas se dirigierdn al salón de Juego de pelota, y allí bajo 

lil presidencia del ilustre Ba1 ! ly, jurarón no separarse antes 

de dar una Constitución a Francia el 20 de Junio de 1709. 

TOMA DE LA BASTILLA 

14 de Julio de 1789~ Na tardó mucho la corte en 

arrepentirse de sus concesiones y queriendo volver sobre sus 

pasos, desp1dio al Ministr-o Nec:ker y reun10 numer-osi\s ti-opas 

en Versalles y en Par·is, el pueblo de esta capital se suble~o 

a la notíc1a de tales p~eparat1vos, los ciudadanos ~ranc:eses 

toman las armas .• y combaten en las calles contra las tropas -

a.- Zárate. Jul10.ob. cit. pag.bb7 
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reales, atacan y toman la Bastilla el 14 de julio de 1789; el 

pueblo destruyó por completo la fortaleza, formó la guardia 
• 

nacional, por indicación del Marquez de la Fal lette. 

compañero de Washington en la guerra de los Estados Unidos, 

adoptó en su escarapela los colores azul, blanco y rojo~ que 

desde entonces son los colores de la bandera Trancesa. 

ABOLICION DEL REGIMEN. 

4 de agosto de 1789, la asamblea constituyente abolió el 

régimen feudal; los mismos noble5 renunciarón a todos sus 

privilegios y la nueva aurora alumbro el pr1nc1p10 del 

gobierno popular fundado sobre los escombros de la antigua 

servidumbre. 

LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE. 

(1789-1791). Mientras que los representantes de la 

Francia discutídn la Constitución, las ideas y principios 

revolucionarios se dirundia por todo el país exc1t~ndole a 

obrar una transrormación en el modo de ser social y político. 

El pueblo de Paris obligd a Luis XVI a dejar Versalles para 

residir- en 1..1: cap1tal,cclcbró e! primer aniv·~rsat·io de lci 

Toma de la Bastilla con una fiesta que se llamo de la 

Federac16n y la noche de aquel día, (14 de Julio de 

1890) bailó alegremente en el sitio donde antes se 

alzaba la execrable bastilla. Un año mas tarde, decidió 

Luis XVI a los consejos de los enemigos la Revoluc1on~ 

huyó a París con su -familia decidió ampararse 
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en el ejército del General de Boulle para imponerse a la 

asamblea y quizá disolverla; pero fue detenido en Versalles y 

llevado a París. La asamblea caliTito esta fuga con el nombre 

del 1
• rapto del rey" declató que éste pP.rmaneciera suspenso 

~n sus ~uncíones hasta que se terminará la con~tituc1ón. 

La Constituyente dividió ese país en 83 departamentos, 

re~ormd una administración de Justicia en el sentido de 

hacerla f.:ic1l y expedita, proclamando la libertad del 

trabajo, del comercio y la libertad Ca conciencia d10 al 

clero una const1tuc10n ~spec1al suJetAndole al Estado por 

medio del sueldo que astgnó a su miembros. ca.mb10 de los 

bienes que poseían y que T-ueron declürados propiedad de la 

nación; en cuanto a la const1tuc1on polít1ca. hizola preceder 

de la declaración de los de(~chos del hombre~ establecid la 

igualdad de todos Los ciudadanas, dejo al rey el poder 

Ejecutivo con ministros responsables. a los diputados de la 

Nac1dn el Poder Leg1slativo, y armo al soberano con la 

.facultad d~ veto suspenstvo. par determinado t1empof a. las 

decisiones de la Asamblea Nacion~l.9. Los constituyentes 

declararon que no podían ser electos inmediatamente por el 

Poder Legislativo. 

9.- C~r; Brom,Juan, ob. cit. pág. 163-167 
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LA REVOLUCION INGLESA. 

A mediados del siglo XVII tiene lugar la Revolución 

In9lesa, más relacionada con las Revoluciones posteriores que 

con el absolutismo o el despotismo ilu~trada, que predomina 

en este tiempo en la Europa Continental. 

LOS ANTECEDENTES. 

El clima húmedo de Inglaterra propicia la cría del 

ganado bovino. borregos de una lana muy fina. con esto dio 

lugar a un comerc10 bastante próspero y por consecuencia se 

ve favorecida la 1ndustr1a te>: ti 1, la cual fortalece cada vez 

más al sector burgués. industrial y comercial. A principios 

del $iglo XVI ya eKisten manufacturas, grandes talleres donde 

muchos trabajadores laboran en común. pero sin utilizar 

maquinas. 

Por otra parte~ la Guerra de Cien a~os contra Francia y 

la Guerra de las Dos Rosas Cen el siglo XV> habian debilitado 

mucho a la anti.gua noble;:.a feL1dal. V es ent.onces cuando una 

nueva nobleza, ligada mucho mas que la anterior a los 

intereses comerctales e industriales. 

''Gran parce d~ la tierra cuitada a la Iglesia por 

Enrique Vlll queda en manos de los lati~undistas, quienes la 

dedican a la cría de borregos~ Al mismo tiempo muchos 

campesinos son despojados de sus pat-celas individuales y 

comunales, y tienen que desplazar·se hacia las ciudades. donde 
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proporcionan 

desarrollo. 10 

mano de obra barata a la industria en 

Bajo el reinado de Isabel (15~8-1603) aumenta mucho el 

comercio exterior de Inglaterra. La destrucción de la Armada 

Invencible de España permite a los ingleses eMtenderse en 

esta actividad. La piratería y la trata de esclavos 

desempeñan un gran papel en la acumulación de los capitales, 

chocan cada vez más con las pretensiones absolutistas de los 

reyes. 

Los Estuardos, en 1603 sube al trono Jacobo 1, de la 

casa de los Estuardos. quien hace a un lado el parlamentot 

busca la alianza con Espa~a. con lo que perjudica mucho a los 

comerciantes ingleses que están en r1val1dad con este país. 

En 1625, lo sucede su hijo Carlos I, quien gobierna en 

forma personal todavía más que su padre. Duranta un largo 

período reina sin el parlamento. con lo que aumenta 

constantemente el descontento, tanto de los comerciantes 

perjudicados por la amistad con España. como de los nobles 

que veían abolidos sus antiguos der·echos de participar en el 

gohierno. 

El intento de implantar el anglicanismo en Escocia 

provocó una rebelión en este país. Carlos I tuvo que reunir 

10.-. lb1dem pag. 138 



el parlamento en 1640, pero éste le eY.1gi6 antes que nada. el 

cumplimiento de las promesas anteriores. El rey lo disuelve. 

por· lo que esta asamblea recibe el nombre de parlamento 

corto. 

LA REVOLUCION 

El parlamento largo y las derrotas en la guerra con 

Escocia convocar nuevamente al 

parlamento, este toma el acuerdo de no permitir su disoluci6n 

sino por su pr·opia voluntad y ar·ranca varias c:oncesiones al 

rev. Recibe el nombre de parlamento largo. porque funciona 

durante tr·ece años 

La lucha armada. U11 nuevo conflicto entre el rey y el 

parlamento hace que aquel trat~ de ap n~hender- los 

d_i.rigentes de la oposic:ion y estalla la luc:ha armada. "Al 

princ1p10 las tropas del r-ey me;or entrenadas, obt.i.enen 

algunas victorias. la situación ~ambia cuando los eJérc:1tos 

del parlamento son dirigidos por Ol1verio Cromwell. quien 

representaba a los sectores mas radicales entre los 

revolucionar1os. Sus tropas sequian una d1sc1plind est1·icta. 

pertenec1a a los independientes, que elegían sus propio: 

sacerdotes. En 1645 triunfa la Revolucian. el r·ey se refugia 

en Escocia, pero el gobierno de este pais le vende a los 

revolucionar·ios en 1647"11 

11.- Guevara R. Luis. ob. cit. pag. 109 
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El establecimiento de la Republ1ca. Entre los 

tr1un~adores aparecen d1fe1·entes tendencias. El parlamento 

representante de la nobleza. qu1e1·e solamente que el rey 

respete sus derechos y priv1leg1as. La mayoría del e1erc1to, 

que responde a los intereses de la burgues1a~ pretende una 

trans~ormac1ón más profunda y radical. Están además los 

igualitarios, quiénes eM1gen la devoluc1ón de las t1er·1·as 

comunales a los campesinos y el reparto de la riqueza. 

Ol1ver10 Cromwell. al frente del ejército~ se :.mpon11, 

por medio de un golpe de estado expulsa a cerca de 150 

diputados y los restantes enJu1c1a a Carlos l. lo condenan a 

muerte y Jo eJecutan el 3(1 de enero de 1649, por enemigo de 

la Nac1on. Al mismo tiempo Ol1ver10 Cromwell, reprime con 

mucha energ1a a los igual1tar1os. 

La República oe 1649 hasta su muerte en 1658, Oliverio 

Cromwell d1r1qe la Republica inglesa. actuando muchas veces 

con una gr·an crueldad, impone la paz en el país· sobre todo 

destaca la repn?síon sangrienta co·ntra Irlanda. 

En 1651 se eHpide el acta de ·ijavegaCi'ón. Segór) la cual 

toda mer·cancía debe ser llevada a Inglaterra en barcos 

ingleses o en buques de su país de _.origen• Esto da un gran 

impulso al comercio brita.nico; pero perjudica a Holanda. 

motivo por el cual estalla ~a guerra con éste pais: 

Iriglaterra triunfa en 1654. 
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A la muerte del Lord en 1658, Oliver1o Cronwell lo 

sucede en el poder. El gobierno de éste no tiene la fuerza de 

monarquia para asegurar a Inglaterra un gobierno ~irme y 

estable. La monarquia de 1660 a 1688. 

La situac1on se agudiza bajo su hermano y sucesor Jacobo 

Il. Carlos con apoyo ec:onomico de Luis XIV. for·mó un pequeño 

eJercito a su servicio personal. Su hermano se ostento 

públ1ca1nente como católico. provocando la irritación del 

país. que no quería volver a estar baJO la dom1nac1ón 

política del Papado ni restablecer una alian~a con España. El 

disgusto se acentúd pot· las tendencias cada vez más 

marcadamente absolutista de Jacobo 11~ 

Guillermo de Orange. Al nacer un heredero de Jacobo II, 

~l parlamento inglés llama a reinar a Guillermo de Orange. 

gobernante de Holanda y esposo de una hija del mismo Jacobo. 

Guillermo desembarcd en Inglaterra a fines de 1688. las 

tropas reales se pasan a su lado y Jacobo huye a Francía. 

El nuevo rey toma posesión de su carga. después que Jura 

respecto al ''8111 Of Rights''· declaración de derechas que 

reitera la~ 11be1·tadec contenidas ~n l~ c~r·ta Magna de 1215 y 

en documentos pos ter· iores a este. Establece que el rey no 

puede suspender la aplicación de las leyes ni fiJar impuestos 

o sostener un eJerc1to permanente. sin el consentimiento del 

parlamento. Tamb1en estipula que las reuniones de este deben 

ser periodicas y que sus debates sean libres. 
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"En esta época se inicia en Inglaterra el sistema de dos 

partidos, que continúa hasta la actualidad. Son en pr1nc1p10 

los whigts y los tories. Los primeros quieren la restricción 

del poder real y los segundos son partidarios de un gobierno 

más centralizado en manos del monarca."12 Los partidarios o 

partidos son y van evoluc1onanda a través del tiempo, pero 

manteniendo siempre en muchos aspectos, sus pos1c1ones 

Tunda.mentales de progresista~ y conservadores. 

Como eTecto de su Revoluc1on, Inglaterr·a deJa de ser un 

país feudal y es el primer Estado grande que adopta un 

sistema de gobierno en el que predomina la burguesía. Como su 

organ1~ac1on política responde a las necesidades de ésta 

época, pronto llega a ser la primera potencia mundial. 

Cl MOVIMIENTOS SOCIALES EN MEXICO 

Para analizar el cap1tal1smo del siglo XX se ha 

establecido Ltna periodización de cuatro etapas que 

corresponden de alguna manera sus crisis, recesiones, 

ciclos de recuperacion y auqe, tanto en plano mundial como 

nacional. La primera etapa comprendida entre 1910-1934, viene 

12.- Brom. Juan. ob. cit. pág. 141) 
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a ser el período de entre guerras, el cual supera la 

reestructuración económica del cap1talismo después de la 

Primera Guerra Mundial capitalista. Durante ésta misma fase 

en Mexico se lleva a cabo la reconstrucción económica después 

de la guerra revoluc1onar1a. así mismo se da la pugna entre 

los caudillos revolucionarios por el poder {caud1llismo>; asi 

como el paso de éste al reg1men 1nst1tuc1onal. 

En la segunda ~ase 1935-1945 el cap1tal1smo sufre los 

efectos de la cr·isl!> de 1929, uno de los cuales es el 

surgimiento del régimen totalitario fascista cuyo 

expans1on1smo llevan al mundo d la Segunda Guerra Mundial 

imperialista que incluye casi a todos los países 

En el plano nacional las reformas car·ácter· 

nacior.al1sta llevadas a cabo por el Gob1erno de! Presidente 

Lá~aro C4rdenas pr·oporc1onan la base econom1ca polít1ca que 

co11sol1dan la ~structL1ra del Estado Mexicano actual.''La 

coyuntura de la Segunda GuerTa propor-c1ona el auge de las 

exportaciones, instrumentandose la política de unidad 

nacional que permite un mayor control de la clase obrera".13P 

13.- Saldivar Américo. México en-el Contexto-social; 
Me>:1co.Fondo de Cultura Económica. 1979. pc1.g. ·7 



En la tercer etapa se consolida la infraestructura y el 

crecimiento ec:onóm1co en SLIS dos .fases, la 1n.flacionaria y 

la relativa estab1l1dad a través de inversiones extranjeras y 

el despegue ínóustr1al asegurando una estabilídad política 

re~orzada mediante mecanismos como el charr1smo que al 

conJugarse con las profundas contrad1cciones económicas 

propician los conflictos soc1ales de 1958 y 1968. 

La cuarta etapa se desarrolla en 1a. de-cada de 197(1 hasta 

nuestros días. el cap1tal1smo mund1al surre una crisis 

estructural del sistema que involucra a todos los paises del 

bloque capital is ta. En el ámbito nac1onal se da el 

agotamiento del desarrollo estabilizador lo cual lleva al 

gobíerno de Ec heven" 1: a implementar el nuevo modelo 

econom1co de desarrollo compartido; ante cuyo ~racaso el 

gobierno de López Portillo trató de aplicar la vuelt~ al 

desarrollo estab1l1zador. La antolog1ca finaliza con un 

ensayo sobre las consocuenctas soc10-econom1cas y políticas 

de la cr1s1s y del gobierno de Miguel de la Maar1ó. 

El pr·1mer e-fec:to de la Revolución ae 1910 sobre el 

sistema político que la pres1d10 ~ue el resquebraJamiento de 

la centrali;;:ación del poder. El gobierno del general Día: 

logró a lr'aves de sus -30 años en la presidencia establecer 

una monarquía muy afinada (lue r·espondiera a. sus designios. 
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MOVIMIENTO OBRERO 

En este periodo se dan los primeros pasos de una línea 

que se sent1r1a en los gobiernos posteriores; creacion de 

reservas rurales, aumento de regiones m1l1tares. rotacion 

~recuente de generales en Jefe. Junto a éstas medidas tendría 

una gran importancia el apoyo del s1nd1cal1smo pol1t1co, la 

organizac1on campesina era mas d1Ficil de lograr. 

El mov1m1ento obrero se aglutinó en torno a dos 

tendencias centrales. La hegemónica representada por la CROM. 

y l~ CGT fundada el 15 de Febrero de 1921 de tendencia 

anarcos1nd1cal1$ta. 

La CCT desempeñaría un papel secundario en CLlanto a su 

representat1vidad dentro del mov1m1ento obrero. Esta 

organización condenaba la acc1on pol1tica de las s1nd1catas, 

establecía la hu~lga general c:omo f-inalidad de accion 

sindical y no intervencion estatal. La CROM y la CGT 

continuaban manteniendo las dos posiciones que se habían 

per~ilado desde la 
0

div1s1on de lacas~ del Obrero Mundial. 

La política de respeto a la saberan1a de los Estados se 

aplic6 a los princ1pale~ r:nn~lictos del periodo. como la de 

los trabaJadores de la empresa TextilP.s de Atl1x.co. Fuebla. 

el de los mineros de la Union Mine1·a de Coahuila. el de los 

obreros de Aguila, empresas de Tampico y el caso de los pes-
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cadores de Alvarada en Veracruz. Los obreros de Ferrocar-riles 

Nacionales de Mex1co y los de Ferrocarril Mexicano se 

agruparon en la Con.federac i On de Sociedades Ferrocan'" i ler·as 

de la Republica Mexicana e iniciaron un mov1m1ento de huelga 

para obtener reconoc1miento de la Con~ederación y destitución 

de Francisco Pérez como Director· General de Ferrocarri les.14 

MOVIMIENTO OBRERO 

Derecho sustantivo: se consagra en la Ley Federal del 

Trabajo. 

!.- LA REPUBLICA MEXICANA 1910 

Primera proclama.- Genes1s del Derecho del Trabajo. 

Ricardo Flores Magan a la Cpbeza y otros líder-es del 

mov1m1ento l1bertar10 integrarón grupos contra el gobierno de 

Porfirio Día~ con un ideario social pa1·a el meJoram1ento de 

los campesinos y de los obre1·os. El documento más importante 

es el programa y man1F1esto a la Nac10n Me>:1cana de la junta 

orqan1zadora del Parl1do Liberal Mexicano, que susc1·ibierOn 

en San Lu1s M1ss0Ln·1 el lo. de Jul 10 de 1906 los her"manos: 

Ricardo, Enrique Flo1·es Magon; Antonio l. V1llarreal. Juan y 

Manuel Sa1·ab1a, L1brcldo Rivera, Rosalio Bustamante, const1tu-

14.- C.fr; Hernande.:. Mc:\r"ie Luisa. Mex1co en el Contexto 
Mundial. Mox1co. ed. Pcr1·ua, t9b3. pAgs. 79-84 
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ye el primer mensaJe de derec:ho de tt-abajo a los obr·er-o» 

mexicanos. sus puntos más importantes en materia de t.rabaJo 

son: 

XXI Establecer un máximo de 8 horas de trabaJo y un 

salario mínimo en la propor·ción siguiente: $1.00 

diario para generalidad del país en el promedio 

de los salarios es in.feriar· al citado y de más de 

$1.00 para aquellas regiones en que la vida es 

mas cara y en la que éste salario no bastaría 

para salvar la miseria del trabajador. 

XXII Reglamentación del servicia domést1co y del tra

bajador a domic1lio. 

XXIII Adoptar medidas para que con el trabajo a destajo 

los patrones no burlen l~ apl1cae10n del tiempo -

máximo y el salario mínimo. 

XXIV Prohibir en absoluto el empleo de niños menores -

de 14 años. 

XXV Obligar a los dueños de minas. fábricas, talleres 

etc .• a mantener las mejores condiciones de 

higiene en sus propiedades y aguardar los lugares 

de peligro en un estado que preste segurioad a la 

vida de los operarios. 

XXVI Obligar· a los patrones o prop1etar1os rurales a -

dar aloJamiento h1gien1co • los trabeJ~rlores 
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c:u_ando la nñturaleza de estos exija que reciban 

albergue entre dichos patrones o propietarios. 

XXVII Obligar los patrones a pagar indemnizaciOn 

por accidente de trabaJo. 

XXVIII Declarar nulos los adeudos actuales de los jor

naleros del campo para con los amos. 

XIX Aportar medidas para que los due~os de tierras no 

abusen de los medieros. 

XXX Obligar a los arrendadores de campo y casas. que 

indemnicen a los arrendadores de sus propiedades 

por las mejoras que deJen en ellas. 

XXXI Prohibir a los patrones y castigar baJo severas 

penas, que paguen al trabajador de cualquier 

modo que no sea dinero en efectivo; prohibir y 

castigar al que les imponga multas a los 

trabaJadores. o que se les hagan descuentos de su 

jornal, o se retarde el pago de raya por más de 

una semana o se niegue al que se separe del 

trabajo, el pago inmediato de lo que tiene ganado, 

suprimir las tiendas de raya. 

XXXI l Obligar- las empresas o negociaciones a no 

aceptar entre sus empleados y trabajadores sino 

una minoría de extranjeros, no perm1t1r en ningún 

caso. que los trabajadores d~ la misma clase se 

paguen peor al mexicano que al eKtranJero en el 

mismo establecimiento o que a los mexicanos se 

les pague en otra -Forma que a los e>:tranJeros. 
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XXXIII Hacer obligatorio el descanso dominical .. 

Estos puntos del programa complementados con el capítulo 

sobre tierras son rebeladores de la situacion económica y 

social en que se encontraba el proletariado mexicano a 

mediados de la primera decada del siglo XX. 

Llamara la atenc1on entre los postulados del Partido 

LlbE:Wal Mexicano, no apar·ezca el Derecho de Huelga. con 

anhelo de la clase obrera, pero esto se explica fac1lmente: 

"La dictadur·a Por·firista tolerada las huelgas, no combatía el 

desarrollo de las m1gmas. 106 trabajadores eJercian aunque 

s1n ex1to la coalición y la huelga''.15 

LAS HUELGAS DE CANANEA Y RIO BLANCO 

HUELGA DE CANANEA. 

"En cananea, Estado de Sonora se or'ganizó la Unión 

Liberal 'HUMANIDAD' a fines de enero 1906 por iniciativa de 

15.- crr; Du~fy Turner, Ethel.Ricaroo Flores Magón y el 
Partido Liberal Mexicano. México Com1s1on Nacional Editorial 
del C.E.N. del P.R.I. 1984,pags. 81-97 
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Manuel 01eguez, tambien se constituyo en Ronqu1llo el Club 

Liberal de Canane~, estas organ1zac1ones se afíl1aron a la 

Junta Organizadora del Partido Libe,·al Mexicano que tenia su 

sede en San Luis M1suor1. Esteban B. Ca.lderón alentaba a los 

trabaJadores para defenderse de la explotación capitalista 

que cada día erd mas desesperante: baJo salarias y recargos 

de tr~baJo a los obrer·os para dumentar las ganancias de la 

empresa a f1n de contrarrestar esta situación los miembros de 

la Union Libet·al 'HUMANIDAD' en sesión secr·et.a, protestando 

contra la tiran1a tnduslrtal y como consecuencia de esta 

reunión celebracta el 28 de mayo de 1906 se realizo un m1tín 

el 31) del m1 smo 111es y "1ño. acordándose a mov1m1ento de huelga 

para contrarrestar la explotacion cap1tal1sta''.16 

En la noche del 3 de mayo en la misma Overs1ght se 

declaro la huelga en el preciso instante de los cambios de 

turno de los mineros negándose los entrantes a cubrir las 

vacantes que de;aba.n sus comp,;\ñer·os. El movimiento se 

desarr-ol lo paci.ficamente abandonando la mina los 

trabajadon?s. El ger·ente de 1-a compañia minera "CananeCii. 

Consol idate Coper Company" Coronel W1ll1 ams C. Green estimo 

16.- Trueba Urblna Alberto.Derecho Mexicano del TrabaJo. 
México. Ed. Porrüa. 1978. pc1.g. 88. 
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serio el movimiento .• demandando en su au>1il10 la intervencicin 

del gobierno del Est.ado de Sonor·a. En las primeras horas de 

la mañana del día lo. de Junio de 1906 m~s de 300 

traba;adores huelguistas recorrian los talleres y las minas 

con obJeto de eng1·osar sus filas y llevar a cabo una gr·an 

man1festacion. a las 10:úú a.m. acudieron los lideres de los 

huelguistas a la5 0~1c1nas de la Empresa en donde se 

encontraba el apodet·ado de la negoc1ac1on. 

Los representantes de los huelguistas: Esteban Baca 

Ca 1 derón, Manuel M. D1eguez y otros. presentarón un 

memorándum que conten1a: 

a) La dest1tuc1on del mayordomo Luis <nivel 19); 

b) El sueldo mínimo del obrero ser.a de '$. 5.(lf) pot· 

6 hrs. de trab~Jo. 

e> En todos los trabaJos de la Cananea Consolider 

Company se ocupar·án el 75'l. de me~1canos y el 25% de 

extranJeros, ten1endo los primeros las mismas 

aptitudes que los segundos. 

d) Poner hombres al cuidado de las Jaulas que tenga~ 

nobles sentimientos 

irritación. 

para evitar toda clase de 

e) Todo mexicano. en el trabaJo de esta negociación 

tendra derecho a ascenso, se9ún lo permitan sus 

aptitudes. 
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El abogado de la Empresa c:al ific:O de absur·das las 

petic:iones obreras. pero los huelguistas estaban decididos y 

se mantuvieron en digna actitud, como fueron negadas las 

peticiones. enseguida se improvisó un mitín frente a la mina 

Oversall en el cual los comisionados informarón que la 

compañía no habia aceptado sus peticiones. organi=andose una 

manifestación compacta que partió de la mina con d1r-ecc1ón al 

barrio de la mesn a efecto de invitar a los trabaJadores a la 

madereria a seguir· el mov1m1ento. Así la man1festac1on llegó 

a la madererín e invito a los trabajadores de esta para que 

hiciera causa comun con el los de este modo los tr·apajador·es 

se suman a los huelguistas. Jorge Metsalf pret~nd1ci l~ salida 

de los obreros y como no lo cu11s1gu10, con una manguera roció 

de agua a los manifestantes ayudado por su hermano Wi 11 iams 

empapando las b~nderas que llevaban. entre ellas id ensign1a 

patria. Los h11elgu1stds dnte esta situación acet·car on 

amenazador amente al ed1.f1c10 lan::ando insu 1 tos a los 

norteamericanos y la respuesta fue una detonac1on y un obrero 

caído; entonces se inicto la lucha. los nbreros arroJaban 

piedras v los nermanos Metsaf contestaban can balas. se 

incendio la maderería resultando heridos y muertos entre 

estos los agr-esor-es. 

Después de este sangrienlo suce~o, los obrer-os 

continuaron en manifestac1~n con direcCión a -la comisaria de 
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Ronquillo pero cuando se acercaban al Palacio Municípal una 

descarga de fus1leria sobre los obreros indefensos. Estos 

fueron los acontecimientos de la lucha en las calles de 

Cananea. 

El Gobernador llegó Sonora con t·urales, gendarmes, 

fiscales mexicanos y con más de 200 norteamer·1canos en su 

ma.yoria pertenecientes a las fuerzas fiscales "RANGERS" de 

los Estados Unidos, la misma mañana del mismo 2 de Junio 

fueron encarcelados m~s de 20 obreros por la tarde 

organizaron otra man1-festac10n intentarón hablar 

personalmente con el Gobernador. pero fueron estorbados de 

nuevo por 1ncondic1onales de la Empresa, entablándose de 

nL1evo la lucha siempre desigual: Obreros desarmados y 

empresat· 1os ut i 1 izando armas de f"uego. 17 

La actitud resulta de los trabaJadores de Cananea obligó 

a la empresa a tratar con los obreros y llegar a un acuerdo 

con éstos. acced1endo a sus peticiones. pero las supremas 

autoridades nacionales no lo permit1erón. el día 5 mientras 

la ag1tac:1ón continuaba. f"ueron detenidos Oieguez~ calderón. 

!barra y otros 5 obt"'eros señalados como director·es del 

movimiento quienes se les sometio a proceso y le~ 

considet"'ó a una pena de 15 a los de prisión en San- Juan de 

Ulúa.El ep1logo de esta lucha fLle reanudación de labores en -

17.- Ibídem 
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cond1c1ones de sumis1on pQra los obreros y castigo injusto de 

sus defenso~es.Pero esta -fue la primera chispa de la 

Revolución que había de alborear después para hacer Justicia 

a las víctimas de la explotación cap1tal1sta. 

HUELGA DE R!O BLANCO. 

Al principiar el affo de 1906.los obreros de Dr1zaba 

~undaron la Sociedad Mutuali~ta de Ahorro, el primero de 

Junio de 1906 los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón y 

Manuel Avila, expl1caron a los t~abajadores, que la unión de 

los obreros debía seguir curso distinto al mutualismo. Fe 

entonces cuando Jase Ne1ra y Porf-1r10 Meneses f'.undarón el 

gran circulo de obreros libres de Or1~aba. que debe estimarse 

como la cuna del movimiento obrero en Mé>:tco. 

El 20 de noviembre de 1906, los industriales de Puebla 

aprobación un reglamento para la ~abricac1on de hilados y 

tejidos de algodón cuyo contenido esencial es el siguiente: 

CLAUSULA 1.- FlJO la Jornada de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. 

los sdbados, el 15 de septiembre y el 24 de d1c1embre se 

suspendieron las labores a las 6 de la tarde. La entrada al 

trabajo sera de 5 minutos antes de la hora cuyo e-recto se 

darán 2 toQues preventivos. a las 5:30 y a las 5:45 a.m. 

ar1tes de la hora. 

CLAUSULA 14.- Fijo los días de riesta. La CLAUSULA 12 

autorizó al administrador para ~ijar la indemnizacion por los 



tejidos defectuosos. La CLAUSULA 13 

trabaJadores admitir huéspedes 

Prohibió a 

sin permiso 
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los 

del 

administrador~ en habitaciones que proporcionaba la 'f.1brica~ 

así mismo indicaba que en los casos de separación debería el 

trabajador desocupar la habitación en un plazo de 3 días. 

El origen de la Huelga de Ría Blanco - ~ue el reglamento 

aprobado por los industriales. Este reglamento se publicó el 

día 4 de diciembre de 1906 en las 'fábricas de Puebla ;• 

AtI ixco ese mismo día respond1erón los obreros con una 

huelga. Nadie molestó a los trabaJadores. el periódico el 

Imparcial aftrmo la loq1lim1dad del 1nov1m1ento huelguista. 

Transcurrieron los días y los industriales de Puebla, dandose 

cuenta que los obreros de Or1zaba avudaban a los huelguistas 

eeniar1amente, sítL1aron a una Asamblea General. que tuvo 

veriT1cativo en la Ciudad de Mexico el 24 de diciembre de 

1906. se acordó un paro en las -fábricas de hilados y teJ1dos 

de Puebla. Tla;.:cala. Veracruz, aueretaro. Jalisco y .. 1 

01str1to Fwderal. fue el primero y el mas importante de los· 

paros patronales en la República. 

"En esas condiciones recurrieron los obreros al Gener.:d 

DídZ para que ~igurara como arbitro en el conf"l1cto. el día 

26 aceptaron los 1ndustr1ales el arb1traJe. Regresaron los 

obreros comisionados~ llenos de esperanza en la palabr·a de 

Diasi el día S~bado 5 de enero de 1907 se publicó en los pe--
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riódicos el laudo arbitral primero en su especie en la 

República. El regimen de Díaz tuvo una oportunidad brillante 

para 1n1ciar la reforma social, pero nada concediO a los 

trabajadores•• 1 s. El Presidente recog10 la promesa de Jos 

industriales de que continuardn estudiando las necesidades de 

los tr·abaJadores y las posibilidades de la industria y en 

varias cláusulas del laudo recomendo, se continuara el 

estudio y se conceder~ lo que ~uera posible. 

Se recomendó un trato humano, se obligó a los 

empresarios a pagar un médico para los trabajadores, tambien 

se recomendó un sistem~ de primas para los obreros 

dlrigentes. Se decreto que las multas impuestas a los obreros 

formarían L1n fondo para ayudar a las viudas y necesitados, y 

los útiles que se rompieran no se cobrarían al trabaJador, a 

menos que hubier·4 culpa de su parte; los industriales 

procurarian meJorar las escuelas 1nstalad~s en las ~abr1cas. 

El domingo 6 de enero se reunieran los obreros en el 

teatro ''GORASTITIA'' y cuando les dieron a conocer el laudo 

18.- Lópe= Gallo ManLtel. Economia y F'ol1t1ca con la Historia 
de México. 25 ed. México. Ediciones el Caballito 1965. pag 
300. 
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presidenc:iol advirtieron que se trataba de una bu,.. la 

sarcástica, el árbitro no era mas que un instrumento de los 

industriales, provocándo$e una reacc1on violenta contra el 

Director. Acordaran no volver al trabajo contrariando el 

articulo lo. del laudo arbit1-dl que declaraba eKpresamente 

que el lunes 7 de enero de 1907 se abr1r1~n las rábricas que 

estaban en paro en los Estados de Oaxaca. Puebla, Veracruz. 

Jalisco. Tlaxcala y el Distrito Federal. que todos lo obreros 

entraran a trabaj~r en ellas~ suJetados a los reglamentos 

vigentes al tl~mpo de clausurarse o que sus propietarios 

hayan dictado poster1onnente a las costumbres esti::1:blec1dc=1:s. 

El lunes 7 de enero del mismo año, §e vio avanzar la 

masa compacta de obreros. en todas las calles que conducen a 

la Trontera quienes s~ situaron frente al edir1cio de la 

.fábr1ca para que los pr-op1etar-ios v1er-an que se negaban a 

trabajar. a pesar del aludo pres2denC1,:(L Hombres y mujeres 

enojadas se d1r1gen a las tiendas de Raya de Río Blanco toman 

lo que necesitan y prenden ruego a la tienda. se dirigen a 

Nogales v Santa ~:osa ponen en libertad a sus amigos que se 

encontraban en las cárceles. El ~o!cr2r10 de este hecno fue 

el asesinato de obreros que llevo a cabo el Gener'al Rosal indo 

Martíne;: en cumplimiento de ordenes que Dlaz dio. El orden 
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fue establecido y s.e reanudan labores en las -Fábricas.19. 

LA LEGISLACION PROLETARIA DE LA REVDLUCIDN. 

En Yucatán el 11 de septiembre de 1904, Heruter10 Avila 

Gobernador y comandante militar decretó la l1berac1ón del 

Jornalero indígena y creó una secc1on de inmigración y 

trabaJo para prevenir y 5olucionar las diferencias que 

surgieran en las relaciones entre el capital y el traba.Jo. 

Salvador Alvarado expidió la ley de ConseJOS de 

Conciliación y Tribunal de Arb1tra;e, as1 como la ley de 

trabajo el 14 de mayo de 1915 respectivamente, las cuales 

crearon por la. vez en el País Tribunales de Trabajo de 

típica estructura social con amplias facultades procesales 

que rompieron con la tradicion civilista. humanizando la 

Justicia. 

El Tribunal constituía un cuarto poder independiente por 

completo del Poder Judicial. del Estado para resolver lo 

conflictos entre obreros v patrones la part1cipccion de Jos 

representantes de las clases sociales como autoridad estatal 

en los ConseJos de Concil1acidn y en el Tribunal de 

ArbitraJe, es prueba evidente del inicio de la transformacion 

del Estado con sentido Democrát1co y Social. 

"La Ley del Traba.Jo no solo fue la primera en la 

República expedida con este título. sino la primera que esta-

19.- Cft·; Duf.ry Turnes Ethel. ob. cit. pa.gs. 117-131:1 
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bleció la Jornada de 8 hor·as diarias y 44 semanales. Manuel 

M. Diéguez, en Jalisco el 2 de septiembre de 1914. establece 

el descanso dom1n1cal y la Jornada de 9 horas diarias. 

posteriormente Manuel Aquere Berlanga expide los Decretos del 

7 de octubre de 1914, sobre Jornal m1nimo y protección al 

sal~rio, asi como prescripción de deudas de los trabaJadores 

del campo 1nembargab1l1dad del salario, y después por 

Decreto del 28 de diciembre de 1915, con caracterist1ca de la 

Ley del frabaJo, cr·ea las Juntas municipales. mineras. 

agrícolas e industriales. para resolver las cuestiones entre 

propietarios y obreros.''20 

En Veracru=. Cdndido Agu1lar por Decreto del 26 de 

agosto de 1914 establece las Juntas de Administración Civil. 

en sustitución de las autoridades pol1ticas del antiguo 

regimen, para conocer las queJas ent1·e patrones y obreros. 

oYendo ~ los representantes de gremios y sociedades y al 

inspector del gobierno, pero sin f1sonomin de Tribunales 

Laborales. Poco tiempo despues e>:p1de el Decreto de:l 19 de 

octubre de 1914, en el que confirma la competencia de las 

juntas y dispone la lim1tac10n de la Jornada de trabajo a 9 

horas. la doble retribución en las labores nocturnas, la 

obl1gator1edad oe las descansos en los domingos Y fiestas 

nacionales y las retribuciones mínimas los peoni:=is del 

campo. 

20.- Trueba Urbina Alberto .. ob~· cit. pág. 93 
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REGIMEN MADERISTA 

Don Francisco I. Madera se enfrenta al régimen del 

General Díaz para participar en la campaffa presidencidl de 

1910 con los pustulados de Su.fragic E'fect1vo y no Reelecci.On 

viendose obligado por la situación al lan4ar el Plan de San 

Luis que ~s Tirmado en San Luis Potosí el 5 de octubre de 

1910 cuyo articulo Vil se~ala ''el 20 de novtembre para que la 

ciudadanía tome l~s ~rmas contra el gobierno del General 

Oia~".21 estallando la Revolución en la .forma señalada al 

triun.fo de la Revo!uc1on en elecciones democrait1cas, f-ue 

electo presidente el señor Madero, como pr·1mer· paso t.end1ente 

a la protcccton de los obreros se exp1diO la iniciativa suya 

el Decreto del Congn;,so de la Unión del t.3 de d1c1embre de 

1911 que crea una 0~1c1na de trabajo depend1ente de la 

seccion de comercio. para conoc~r· de los con~l1ctos que se 

susciten entre capital y trabaJo. asi mismo ausp1c10 la 

formactOn del contrato y ta.rt"fas en ta. industria Textil en 

1912. y resolvJo mas de 6(1 huelgas en favor de los obreros~ 

PACTO DE LA CLASE OBRERA Y EL G08!Eli'NO DE LA REVOLIJCION 

La part1c1pac16n de la clase obr·era en el mov1mi~nto 

revoluc1ona.t'io tuvo su or-1gen en el documenta suscr-ito entre 

el gobierno const i tLtc ional 1st.d Jel ~e~or- Ca.rran:a y la gran 

21.- Hern~ndez. María Luisa. ob. ~ít. pag. 74 
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organización obrera denominada CASA DEL OBRERO MUNDIAL por 

virtud del cual se formaron los batallones roJos en defensa 

de la Revoluc1on y a su ve;: el gobierno se compromet10 a 

expedir leyes que favorezcan a los trabajadores. el documento 

en cuestion dice: 

1) El gobierno const1tL1c1onal1sta reitera su r·esoluc1on 

de meJorar por medio de leyes apropiadas las condiciones de 

los tr~baJadores e~p1d1endo durante la lucha todas las leyes 

que sean necesarias para cumplu· aquellas revoluciones. 

~> Los obreros de la Casa del Obrero Mundial con el fin 

de acelerar el ritmo de la Revolucion Const1tuc1onal1sta, 

hacen constar que, la Rcvcluc1an qu8 ha trat~do de colabor·ar 

de un""' manera efectiva y pr-act1ca por el triunfo de la 

Revolucion tomando las armas y par·a gu~r·decer las poblaciones 

que estén en poder del gobierno const1tucional1gta ya para 

combatir a la reaccion. 

3) Para llevar a cabo las expos1c1ones contenidas en las 

clausulas anter·1ores el gobierno constitucional, atenderá las 

Justas reclamaciones de los obreros en los conflictos que 

puedan suscitarse entre el los y los patrones como 

consecuencia del contrato de trabajo. 

En las pobi~c1ones ocupadds por el ejér·cilo 

const1tuc1onal; los obrero~ organizaran de acuerdo con el 

Comandante Militar de cada plaza para el resguardo de la 

misma y la conservacion del orden en caso de desocupación de 
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poblaciones, el Gob1erno Constitucionalista por medio del 

Comandante M1l1tar respectivo, avisará a los obreros s.u 

resolución propor·cionándoles toda clase de -facilidades para 

que se reconcentren en los lugares ocupados por las -fu~rzas 

constitucionalistas.22 

MOVIMIENTO AGRARIO 

La agricultura decía Alvaro Obregón ha sido siempre la 

base de las riquezas nacionales en los países especialmente 

agrícolas como el nuestro. pero él agricultor como todas las 

demas -fuentes de riqueza ha suTr1do en su periodo. 

La act1v1dad leg1slat1va en materia agraria en este 

periodo -fue intensa. En 1920 se promulgo le'!. Primera Ley de 

Ejidos, señalando que a cada campesino se le dotaría con la 

parcela m1n1ma capaz de produc11· par·a el oper·ador· un ingreso 

de dos veces superior al promedio del salario local. 

Por Decreto del 22 de nov1embr·e de 1921 se anuló la Ley 

anter1or; se simpl1rico el procedimiento para la dotación y 

se establecieron las Procuradurías de pueblos para la derensa 

legal gratuita.igualmente el Decreto restablecio las 

dotaciones y restituciones provisionales. 

Mediante el Reglamento Agrario del 17 de abril de 1922 

se defin10 el tamaí-ío de la parcela individual. de::; a 5 

hectareas de terrenos de riego a su equivalente a otra clase 

de tierras. 

22.- Cfr; Lopez Gallo Manuel. ob. cit. págs. 322-325 
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Para este caso también por parte de los españoles se 

distorsiona en virtud de que las nuevas Indias <México) si 

tenia propietario. puesto que estdban organizadas y eKistían 

formas de tenencia de la tierra. 

DERECHO DE CONOUISTA.- Este ~ue otorgado por la misma 

dispos1c1on de conquista emitida por Alejandro VI, en dónde 

se 'facult.J a los pueblo~i cristianos a evangelizar a todos 

aquel los pueblos in.fieles, a pr·op,,HJar a través de la fu1?rza, 

la relig1on cr1st1ana en este caso. también podemos mencionar 

que al 1n1c10 de la conquista los españoles no atacan esta 

disposicion en v1rtud de que la intens1on para alleg~rse más 

territorio. no es, sino más adelante cuando empiezan a emitir 

frailes y sacerdotes para castellanizar- ~1 puebla mexicano. 

depend1endo los curas. los deYechos de los lndigenas, y~ que 

se dan cL1enta de las constantes arbitrariedades dadas por los 

conquistadores. 

PRESCRIPCION POSITIVA.- En la etapa de la conquista esta 

se da sin tomar· en cons1deYac1ón los requisitos actLtales como 

lo son: en concepto de propietario de buena fe. poses1on 

pacíFica e ininterrumpida por un pla~o no menor de 5 años~ 

siendo esta posesión pública. para los españoles era posesión 

violenta y no a titulo de propietario. 

PATRIMON!O.- Para algunos ai..1tores el Real 

Patrimonio constituía en todo el continente Americano y que 

los dueños de éste eran las Reyes~ sin embargo Gn::!gor10 Lópe;: 

dice que se constituía éste en: p~opiedades, rentas y 



LOS REPAR ros DE LA T l ERRA 'y D l VERSOS TI POS DE PRDP l EDAD 

Cabe t1acet n1enc1or\ Qu~ tdn pronto ~e logro la conqu1sta 

dE! para asegurar· la subs1stenc:1a de los 

conqu1slaoores se iec d~1qnaron c1e~tas a 1ndigenas con el 

obJeto aparentemente de que los instruyet·an a la t"eligión, 

esta s1tuac1on no se d10 en la realidad por d1f'erentes 

oroblemas de pacto. 

Pf'.OP l EDHD l NO 1 V !DUAL 

ME.F:CELJES ~·EnLE:.S. - Eran d1 spos1c: Lenes r·ea les c.iue otorgaba 

la Cor·ona en pago de serv1c:1os pr·estados. Mas tarde s1 se 

af-ectat·on algunas donaciones de tierra con la fJnalidad rti:::

qt-e los esp~~oles coloni=aran los desiertos de las Indias. La 

Ley de Junio de 1513. ''d1str1buc:1on y ~rreglo de la 

prop tedad' , es el dato mas antiguo del que se tiene 

conoc1m1ento y en esencia se~alaba lo •1uu1ente: ·•porque 

nuestros v~sallos se alienten el descubr1m1ento y pobldcion 

de las In~ias. y pu~dan v1v1r con ~Qmod1dad. es nuestra· 

voluntad se puedan repartir y repartan casas. sola~es. 

tierras, caballerías y peonias a todos los que ~uerar1 ~ pc1--



blar tierras nuevas ~n los pLleblos y lugdres. que por el 

Gobernador de ! d NL1eva f'obl ac 1 On f-ues~n señal a dos''. ~4 

Estos repa1·tos recib1er·on el nomb1·e de Mer·ced~dos. 

pdra seRalar la validez ~ra necesdr10 que +ueser1 con~irmadas 

por una d1spos1c1on r·eal llamada Merced. 

CABALLERIA.- Era uncl po1·c10n de t1errds otorgadd d los 

vdsallas de caballo. estd comprend1a a.pro>: llílc:Hlamente 42 

hectareas. 

PEONH1S.- F'on:ion de t1err·a5 oue el ~.ey otorQaba a 105 

soldados de pie y esta media uura>: tmadamente cJe 20 

hectarAas actuales. 

SUERíES.- Era la porc1on de tier·ra que equivale a una 

cuarta parte de una caballeri,;:l, esto es, 10 hectareas. Y esta 

er.:i. entregada cL1alqu1er colono que qu1s1J.;>r<::i: calo111zar 

nuevas tierr·as. 

COMPRA-VENTA.- C~td ~ra otro media d~ ctdou1r1r la. 

pr·opiedad: se~alando como el acto Jurídico QLte implica, la. 

•1oluntad de en"-'JE'Pc.r· 11bremente llna cosa y par otro lado la 

per·sonc'I. qu<: e1111te 'IOlunt:~d p~ra a.aquu·u~ el ob,1eto desde 

!Ltego ..:\s1qnando ur1 precio a pagar. cabP. nac.:er mención de que 

en le1: Nuev.3. Et=;p,;lña no .h"'bí.;s._ rimTt:e t?'ñ-.J.:.i;;ne~c-1a~,de ·la t1err·a., 

oor t~r1t:o todo colona es~~~o~_·podid.:;~ne~ ta tierra que 

ou1s1er-:t. 

24.- MendH~ta 'I Nurl~;"". Lu¿Ít':.i. Oerec:-ho Aorar10 Mex1c~no~ 21'3. 
ed. Me¡·1co. Porru~, lq~4,·~·~60~. 1~7 



CONFORMACION.- Simplemente era el visto buer10 que 

llevaba~ cabo el V1t~@v con dL1tor·1=ac1on del Rev. esto er~ 

con la finalidad de que los colonos españoles ten1an grandes 

extensiones de tien·d. y no estüb~n debidBmente registradas. 

por lo anterior no pagan impuesto~ y esto no le convenia a la 

Corona espa~ola. por ello era 11ecesario la conformac1on. 

PROF·IEOAD COMUNAL <fundo legal l.- Destinado par·a que sobre el 

se levantar·án los hoqares de los tnd1qenas, v por su origen 

era ina1enable. pues se otorqo a la ut1l1d~d del pueblo y no 

a personas part1culdrmente designadas, lo que actudlmente se 

conoce corno centro de poblac1on. 

EJiüO - ESTRICHE dice que el campo o tierras Que está a la 

salida del lugar. y no se planta, n1 se labr·a, y es común 

todos los vecinos, viene de la palabr-a latina "exitus" que 

s1gnif1ca salida. su e~tension er-a una legua oe largo. nú 

ex1st1a una medldd exacta y veces ~e otorgaba esta 

extension con más amplitud. gener-almente era t1e1·ra que se 

ded1cabc al pastoreo y Pn donde todos los integrantes de la 

comunidad podian tener acceso al mismo. 

LOS PROPIOS.·- Desde la epoca preh1spanica er"a costumbre QUE' 

cad• ~ar·r10 o caloull1 tuv1~se parcelas cuyos productos se 

destinaban ~ cubrir los gast1:>s publtcos. Pi'rn. el caso de los 

españoles les llamaban propios y no los cultivaban 

colectivamente. los arrendaban entre vecinos del 

pueblo. apl ic:ando lo que por este concepto perc1b1an a los 

gastos públicos. 



49 

T 1 ERl':AS DE COMUN REPARTIMIENTO.- La Cedula Real de 

febrero de 1560 d1spon1a que los 1nd1cos que a el los TLlesen a 

vivir continuase en el goce de las tierras que antes de set· 

reducidos pose1an. E~tas t1err·as y las que para labranza se 

les dieron por· d1spos1c1ones·y mercedes reales. constituyeron 

las tierras llamadas de repar·t1m1ento 4 o de comun1ddd. Los 

Hunic1p1os a traves de los avuntam1entos er·an los encargados 

de llevar un control y registro du esta~ t1err·a~. 

MONTES.PASTOS Y AGUAS.- E.n lodu aQ.llellil e~:tens1 ón 

ter-r1to1·1al que ocupaDil tti\nto el colono esp.;iñol. como los 

ind1genas Car·los V. emite la Real Cedula. sobr·~ esta mat~1·1a 

y se~ala que debe tener~e en cuenta l~ l1ber·al1dad de las 

leyes ~spa~olas en cuanto al uso de las aguas necesa1·1as para 

el riego de las l1e1·ra 1ndiqen~.s. establec1on tamb1e11 que el 

uso de los pastos. montes y aguas de las prov1nc1as de las 

Indias. sea com1,.1n a todos los vecinos de el los que ahora son 

y despues ~uesen. pa1·a aue las puedan gozar libremente. 25 

!NST!TUCIDN DE f JF'O INTERMEDIO 

LAS COMPOSlClONES.- Fueron dispos1c1ones emitidas por 

los Reyes con la finalidad de ~·t-gula.r-i=ar tem~nc10. de la 

tierra. en vu·tud de que muchos colonos t.enían en posesion 

::!5~- Cfr; .Lopez G~llo. 
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t1erras s.1n Justo titulo. ~~to "'-+ectaba de alguna manera a ltl 

Corona ya. que no se r~c1bian iriq,,.esos por c.uncepto de 

impuestos de estas tier·ras en v1rtl.td de que no se enconb-.1ban 

deb1detmente reg1strad¿¡s. Una caus~ económ1c;:~ 1:ue la Q\,1e 

deter"mtno el sobre 

compo$1c1ones: e~t.i'\ndo lffg1do de lngresos et E:-ro;'.r10. se creyo 

que pod1an obtenerse fondos ex1g1dos a los poseedor·es de 

t1err•~ en las lndta5 Que no tuvtesen ;usto t,lulos en el que 

apoyat"an su poses1on el Pi.l.go de uno cantidad pt·oporc1onal a 

la extens1on y clase de tie1·ra que de tal mudo poseyeran. 

C:AFITULACIONES.- 01spos1c1anr.s em1t1das por Fel1pe Il. 

en doride se prE?tende con el temor· de que alguna obret Nación 

posey~r4 las t1erras descubiertas. esta enuncian a colono~ 

españoles a en?~,. nuevos puebl•Js en donde la primera p~rsona 

lo e~a el colono espa~ol. este ten1a la obligacian de 

repartir la tiet·ra equ1tat1vamente y adem~s se le seAalaba un 

número espec '"r lCO de podet pobl iH" el 

terr1tor10 nuevo. Linealmente a esta cap1tul~ción se da el 

fenómeno del r·eparto de hombr·es. la explotacion agr~cola en 

la Nueva España.. e.abe señalar Que los espniíole5 f-undameMtaban 

su econom1a en la explotac1on ae la tierra de ahi la 

nec:es1dad de crear ordenam1entos ·1 s1stemc?t~ Que r"'t>quLar.;in la 

tendenc1~ de la tierra y su explotación: es~o conlleva a 

repartir c.Lertdn e:-:tens1CJnt:-s ~je tl.erra ~51 c.omo un numero 
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adecuado de hombres que van a. labrar la misma, de acuerdo a 

la ;erarqu1a del colono esoa~ol se le entreqaba tanto tierras 

como hombres a quienes se comprometian cu1dar cristianizar a 

can1b10 de su trabajo. 

TRABAJO A LIBRE CONCIERTO.- Todo indígena en tiempo de 

cosechas podra ir a trabajar a otr·os predios con la ~1nal1dad 

de obtener más ingresos v el colono a que estaba as1anado le 

otorgaba este permiso par que sus semejantes pudieran liberar 

las carqas de trabaJo v se genera más producc10n. 

ESCLAVITUD.- En Europa era una inst1tucion de gran 

impur ldnc l d puesto QL1e se e}:p lotaba el Cent l nen te Aír-1 cano en 

cuanto al numero de negros que se traia aqu1 ñ México, 

privados a los colonos espa~oles y ~stos eran subastados por 

los propios colonos. 

LA ENCOMIENDA.- Esta tamb1e.>n se da de la mi-sma manera 

Que el der·echo de conQuista. pues su primerisima ~inalidad es 

cr1st1an1zar los pueblog ln~ieles. en esto caso se les 

asignaba numero indeterminado de tien-as y de lndigenas. 

c:on la Ltnlca d1~erenc:1a de L1Ue los encomenderos van a ser 

sa~erdote~ espa~oles. pt lmer antecedente en las nuevas Ind1A~ 

dE la pr-op1ectad ~c!es1~st1ca.26 

;:.6.- C~r: Mend1ete. v Nuñez. Lltc10. ob. cit. p.igs. 125-173. 
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CONCENTRAC 1 ON DE LA Pfl.OP 1 EDAD RURAL, 

LATI FUND 1 SMO 1NU1V1 DUAL. 

Desde un principio se organizo la propiedad privada en 

la Nueva España sobr-e una base de desigualdad absoluta, que 

-favorecio por Lina parte, el desmedido c:r·ec1m1ento de la 

prop1edad individual de los espa~oles y. por otra parte. la 

decadencia paulatina di;;> la pequeñA pt·op1edad de los indigenas 

sobre estd base de desiguald~d. la propiedad privada ae los 

espa~oles evoluciono de ur1a mdn~ra absorbente. con detrimento 

de la pequeña proptedAd 1nd1aena. Puede decirse que la epoca 

Colonial en cuest1on agraria se cai·acteriza por una lucha 

ent1·e le~ g1·andes y pequeRos propietarios. en el cual 

aqL1E:!'l lo~ tena1an a e;;t.enderse invadiendo lt.;s Uom1r-io5 de los 

~nd1genas y a1·r0Jando a ~stos de las tierras que pose1an. 

hasta hacer- que como último 1·efuq10 se O?nCE"l"r"asen en los 

l 1.mites del .fondo legal. Estl., se pt·omulqa r1ac::;t.a fines del 

siglo XIX epocR en la cual la p~que~d pr·opiedad indígena 

queda def1n1tivamente ven~1da. 

LA í IFUND !DS ECLESIAST !CDS. 

LC\ µr"op iedad ec les1 ast ica favon?c i o tambien en qran 

parte a la dec.::tdenc1a de la pequena propiedad agt·ai-1~ de los 

indios. Por" cuanto amorti=aba tuer~e~ ca~1tp)pc v sustraía 
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del comercio grandes e>:tensiones de tierras. Ademas de los 

despoJOS de oue -fueron v1ct1mas. se deshicieron 

voluntariamente de muchas de su propiedades 1:.1n -favor de la 

iglesia n1ediante donacion y testamentos. 

La iglesia en la Nueva Espa~a propieti:tria de 

inmuebles haciendds y ranct10~ Que e>:plot~ba para bene~ic10 

del culto y acrecentamiento de sus r1oue~as. 

TIERRAS REALENGAS.- Es equivalente de lo que los 

romanos conocian como b1enes mostrencos. bienes que car~cen 

de dueno. piu·a el Cd".50 qutO> nos ecuo.a son todos aquellos 

inmuebles que se encuentran desocupados y adem~s sin dueAo~ 

cabe sefialar que sobre este cdso. ·· ... el Sacerdote principal 

de Guad~laJar·a Abad v Ou1 o hl~~ un anal1s1s de la s1tuac1on 

social y econom1ca de la Nueva España: previendo un 

mov1m1ento armado oor parte de los tndigenas, scRald la 

nece~idad de que se exp1d1era una lev agraria por medio de la 

cual 5e distribuveran las tlert·as t"edlengas entr·e poblaciones 

rL1rales necesitadas v propuso otras muchas medidas de 

cdrdcter pal1t1co y ecanomtco tendiente a terminar con los 

ab • .1Su!::> dt-i poaer10 esnañol sobr·e el prC"Jletar1ado .índigena".27 

27.- Lopez G~llo Manuel. ob. ~jt. paq~ ~4. 
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GUERRA DE INDEPENDENCIA. 

El problema Agrario como una de las causas de la Guerra 

de Independencia. Al pr1nc1p10 del siglo XIX, el numero de 

1nd1genas deSPIJJa.dos era muy grande. l lecogaron a for·mar· una 

mas~ de ind1v1duos sin amparo. ~~vor·able a toda clase de 

desor·denes. lu-=> 1nd1os y las castas consideraban a los 

españoles como ld caLLsa de la m1set·1a, por· ello la G11erra de 

Independencia encentro en la poblac1on rural su meJor 

cont1ngpnte. esa guerr·a fue hecha por los 1nd1os,labr1eqos, 

guerra de odto en la que 1nterv1n1eron 2 factores: a) 

Españoles opreson:;o,s; b) Indígenas opr1m1dos. 

La independencia .fue Ltna Guerra en cuyo fondo se agito 

el problema aqrar10 par·a entor1ces ya per~ectamente de~1n1do 

en la 'ltda nac1oné\l. La propiedad ecies1ast1ca -favorec10 

tamb1en a este mov1m1ento. Las medidas tomadas por el 

gobierno español et rai;: de lé\ Guerra de Independencia 

-fr·acasar·on. porque nadie ten1A fe ~n las d1spos1c1ones 

legales. la exper1enc1a de ~siglos habia demostrado que solo 

&ran Q.:prc~1on~~ de l~ httenA voluntad del qobierno. pero 

completamente ine~1caces en ia practica. Es pues in1c1ado el 

mov1m1ento de Independencia el 15 de septiembre de 1810. Como 

pr1me1·os dirigente<::. del movimiento H1dalgo y Mor·e1os con su 

ejército de insurgentes asi como el estandarte de l~ Vir·g~n 

de Guadalupe. 



CAPITULO SEGUNDO 

LA RELACION OEL DERECHO CON EL ESTADO 

Al S!STEMAT!CA DEL ESTADO 

Bl TEORIA JURIDICAS ACERCA DEL ESTADO 

1l EL ESTADO COMO übJETO DEL DERECHO 

21 EL ESTADO COMO R.ELAC!ON JUf''ID)CA 

::;¡ EL ESTADO COMO SUJETO DE DERECHO 

55 



bA RELACION DEL DERECHO CON Ei.,_ESTAOO. 

Por lo que respecta a este capitulo haremos un bosqueJo 

de la relacion de Estada y Derecho. El Estado est~ sometido 

al Derecho no se puede pensa1· en un Est~do sin pensar en el 

elemento qu~ lo 1·1ge. el Estado como el humbre es ur1 ~uJeto 

de Derecho. ya que es una per·sona Ju1·1d1ca. es decir. que los 

tres elementos del Estado al 1nteg1·arse constituyen su 

per·son.:t l 1 dad. 

Si 1magin~mos al Estado como un~ persona 1u1·idica debemos 

admitir que es titular d~ derechos v obltgaciones y que pueoe 

eJerc1t~r ya sea en relac1on con las individuos que forma su 

población o con relación a los demás Estados. su actividad 

esta sometida a la Ley. 

"Entre el Estado y el Derecho exite una relacion 

indisoluble ya que este. ad~más de determinar la e~1stenc1a 

de aquél establece la relación entre los gobernantes v 

gobernados, señalando las atribuciones de los primeros y 

derechos de los segundas. 

Si. el Oerech-o eS el fundamento del Estado en el Que 

encuentra su ot·1gen ~or·mal. por la misma razón lo es de la 

autoridad del E.stado Instituid"' v ReglC1méntado por· el 

56 
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Derecho. Es impo1·tante deJar seAal~dos que tanto el Estado 

como el Der·etho tienen su origen en la volw1tad de la 

Comunidad Social. de la Unidad Colectiva o de Asoc1ac1on que 

representa a l<J realidad soc l al de donde resulta la 

determ1nac1on del elemento formal del Estado el 

Derecho''. 28 

El Estado es un ente compleJo presenta diferentes 

aspectos entre los cuales se encuentra un conJunto de hombres 

produciendo. creando v d~f1n1endo un orden JUr1d1co. En 

consecuencia. Estado y Derecho se encuentran en una de las 

parte~ su~tanc1aies 1Jel Estcl.do. porque se conc.1be a éste sin 

El Maestro Jor·ge Jellinek form11la la s1guiente-def1nic10n 

del Estado: "La unidad de asoc1acion dotada or-iginar1amente 

de poder de donc"c1on y -formado por. hombres asentados en un 

territorio".29 Y como dice: 1'La cot·poración ~armada por un 

pueblo, dot~da de un poder de mando or1ginar10 y asentado en 

un determinado territorio"30 o bien como ,"La corporac1on 

t.er-r1tor-1al dotada de ~n poder de mando 0Y.ic;i1nario" -31 

::..'.8.- bal1ndo Camacrio. Miguel: Ttto,.:.i_d d~l -E::it_ado 2a. adú:.1nn. 
Ea. Editores Unidos,- He!tlco ·l969~;--pa-g. 2aa·. -

:::.9.- ltudem. 
·.:;(J.- Ib1dem. F'ág. 133 
:.1.- tb1dem. Pág. 133 



Entre ~stado y Derecho existe una t·elac1on indisoluble. 

ya que este. ademas Lle determinar la e~:istenc1a de aquel. 

establece las t·el~c1ones entr·e los gobernante~ y gobernados. 

señalando las atr1buc1ones de los primeros y los derechos y 

obl1gac1ones de los segLmdos. 51 el Derecho es el fundamento 

del Estado en el que se encuentra su origen formal. por 

la misma ra=on lo es de la autor·1dad del Estado. in5tituid~ y 

r·eglamentada por el Oet·echo. 

Es importante deJar· asentado aue tanto el Estado como el 

Derecho. tienen su origen en l.a voluntad de la comunidad 

social. de la un1ddd colect1va o de asoc1ac1on. que 

r·epr·esentd d ld r~dl1dad ~OClrll. de donde resulta que Ja 

deter·m1nac1on pr·ecis~ del elemento formal del Estado Que es 

el Oerecno es 1nd1spensable para conocer la naturaleza del 

pr·1mero y por lo tanto el Est~do es ''El conJunto de hombres 

~ue v1ven un ter·ritorio determinado con organ1zac10n 

Jurídica or·1g1nar1a''32 o la ''Unidad colectiva o de 

ds~c1ac1on dSentada en un terr1tor10 determinado y regida por 

normas del Oerecho''.3~ 

32.- Ibídem. pag. 1~5. 

33.- Ib1de1n. pag. 289 
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Muchas def1n1c1ones se han dado del Estado, sin embargo, 

basta citar una de tantas para llegdr al concepto de él, se 

acepta generalmente que '' ••. el Estado es un conJunto de 

hombres. asentados en un terr1tor10 determinado y organizado 

JLU-1d1camente y se advierte que está .for·mado de 3 elementos: 

poblacion. terr1tor10 y gobierno; por· lo que se r-e-f"1ere al 

Der·echo es un conJunto de normus que r lgBn la conducta 

exter·na del hombre. aplicadas coact1vamente por el Estado''34. 

El pr-oblema de la relac11ln entre el Der·echo y el Estada 

se ha estudiado desde dos puntos de vista: uno de el los 

estableciendo la relación en func1on del pr1nc1p10 de 

sL1bord1nac1on. El el 

contenido de los mismos. existentes entre el Estado y el 

Derecho. 

LC\ primera ronna de plantear el problema ha: dado· lugar a 

tres respuestas d1st1ntas: 

La primer~ expuesta por los tratadista9-que sostienen que 

el Derecho esti' subordlnando al Estado y que aquel no es sino 

el mandato del soberano. Por lo tanto no esta obligado a 

cumplirlo puesta que es la e::pres1on de su voluntad; los 

representantes de est~ teor1a son los dO~oiuL1~t~s y al frcn-

::4.- lb1dern. pdg. ::i7. 



te de ellas Tamds Hobbes.S1n llegar al e;:tremo mencionando. 

las diferentes concepc1ones sabre la teor1a de la soberania 

sostienen que el Derecho es la voluntad expres~ del Estado. 

puesto que la esenc1~ de este es gobernar lo que sign1f1ca la 

facultad de imponer su voluntad a las gobernados. 

El sequndo punto de v1sta sostiene que el Derecho está 

sobre el Estado, puesto que lo constituye, estructura v 

organiza, ya que la vida del segundo depende del primero que 

es su ~uente de or·igen. El autor Hugo Kr-abbe r·ehusa la 

concep.:ion de que el Estado por su naturaleza es la fuente 

del poder. y que esta investido de poder públ 1co. sosteniendo 

la independencia y validez iner·te del üerecno fn~nt~ al 

Estado. afirma que existe en el hombre y en su manifestación 

interior un instituto de justicia y en la super·1or como 

conc1enc1a de Jl1st1c1a. 

61) 

Es indudable que el Estado esta sujeto al Derecho. pero 

esto no da la r·dzón a la doctrina de Hugo Kr·abbe ni quiere 

decir que el Estado y el Derecho se identifiquen como 

sostiene Hans kelsen. 

Como hemos visto. todo Estado Moderno. se debe entender 

como un Estado de ~De_rec:ho, ya_ au~ no es oos1ble hablar d4::' 

Derecho sin re.fer irSe al Estado, para tal e.fecto dit·emos que 

una de las car~cter~íst1cas del Estado se refiere a la 

su-ficienc1a de constituir-se así mismo. de acuet·ao con 'EtLI 

orden jUrid1co. 
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En realidad. la relac1on del Estado y el Derecho no es 

fac1l entenderla. primero tenen1os que saber que s1gn1f1ca la 

palabra Derecho: segun el Maestro Gar·c1a Mayr1~:: ''El derecho 

es un conjunto de reglas 1mpe1·at1vas atr1bL1t1vas que en una 

epoca v un lugar determinado. el poder publ1co considera 

obligatorias y el derecho del Estdo es el conJunto de normas 

creadas o r·econoc1das por· la organ1:ac1on pol1t1ca''.35 Por 

eso cuando se dice QLte el Oer·echo es volL1ntad del Estada. se 

piensa que este constituye un aparato coact1vo. ya que es un 

.,;1stema de pr"oposu:1ones JUrid1cas. compue-:,tas del hecho 

compleJo y de las consecuenc1as coc3ct1vas. es decu·. de \Q 

totalidad del derecho cons~1Luyc un Glstema de propo51c1ones 

JLir1d1cas t·eguladoras de la coacc1on. 51 la voluntad del 

Estado se refiere pr·1nc1pal y exlus1vamente al dCto coact1vo. 

esto no s1gn1f1ca otr·a cosa que ld c1r·cunstanc1a de Que todos 

los r"estantes hecho~ constituyen meras cond1c1ones de dicho 

acto para s~gu11· ut1l1zando la imagen de la voluntad. ya que 

man1F1esta él autor Hans ~elsen que: la voluntad del. 

Estado, como orden Jur·idico. no es un acto psiau1co sino un 

contenido deo1do, el cual comprende tanto el hecho condicio--

·5~.- í11ti·oducc1on ~'1.1 é.studio del De:ir·echo"; 37 edición. México 
Ed. Porr·ua. 198~. pag. ~7. 



nante cuando el cond1c1onado''.36 

Por lo tanto '3e puede decir que "., el estado puede 

establecer su potestad de 1mper· 10 pot·que establece normas y 

las hace observar aun coacl1v~mente. El Derecho a su ve= no 

puede real1~arse plenamente si no esta apoyado en l~ fuei·:a v 

en la autoridad del Estado que lo haga respetar. donde y 

cuando se cumpla espontaneam~:nte". 37 

Y por último ·· ... oara que se logre real1z~r el Estado 

de Derecho se r·eQLtier·en dos cond1c1ones esenciales: el 

reconocimiento de la or1mac1a de los valores et1cos del 

Derecho, con . la cons1gu1ente voluntad de someterse a ellos y 

una tecn1c:a o conJLlnto de técn1cc':'s que hagan hacedora y 

practica su m1s1on··~e. 

36.- l<elsen HansiTeor-ia Gener~l del Estado. Ed. Nacional. 
México D.F. 1979. pag. 69 

37.- Basave FernAndez del Valle Agustín: Teoría General del 
Es~ado, 5a. ed. Me,:1co. Ed. Jus. 1979, pag. 102. 

38.- Gor;zdlez Ur1be Hector·; reoría Polit1ca; .3a. ed. Me>11co 
Ed. Porrúa. 1980, pág. 224. 
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De esta ~aner~. al Derecho lo deberán definir·, garantizar 

y darle v1genc1a efectiva. ~tr1buc1ones que le corresponden 

al Estado. Dando como consecuencia que este derecho sea el 

encargado de establecer y mantener el or·den. 

Al SIEMTEMA DEL ESTADO. 

F'rev10 estL1d10 de la ndtLtrñleza del Estado. pat"a Adolf-o 

Posada: Estado, s1gn1f-1ca s1tuac1on, manera y modo de ser, ya 

que tiene validez porque pol1t1camente h~blando. s1gn1f1ca 

modo o mane1·.;t de ser político~ ya que su contenído es de 

permanencia. 

A través de la Historia han ex1st1do diversos vocablos 

que han demon1nado al fenómeno polit1co. En Grecia, eJ'.lStió 

la Polis que es Ciudad, en la ~nt1gua Hélade se circunscribía 

a los muros de la C1udad; po~teriormente fue usado el 

vocablo Civitas que significa Ciudad y con el tten1po sucedió 

lo mismo que en Grecia, este concepto se v1ó ~mpl1ado debido 

a las co~Qu1stas de Romd que domino otros pueblos. 

s~t-giendo el concepto de lmper ium. 

El concepto oe Estado ~orno const1tuc1on de la comunidad 

polittca es independiente del ter·r1torio y por lo mismo Si:t 

puede:-_ap_l~_~ar a '-'n., ciudad como <E.e hacía ·en {t:~l1a durante la 

Er1ad Media y la p~labra E~tado -Fue us~-d~ ·'cOó--~-1 a·dveni-~íe;._to -

de l~ et~pa renacentisti:<. yiJ.. QL1e· no sólo· se utilizo la .Pala-
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bra stato. sino tamb1en surgió el Estado Moderno. En 

Inglaterra. Shakespear·e uso la palabra Estad6 y en la epoca 

mode1·na conocemos al fenómeno pal ítico con ese nombre y en 

todos los pueblos accidentales. tomarón esa palabra para 

des 1gnar· ese .fenomeno. 39 

f'ar·d detet·m1na1· claramente al Estado lo estudiar~mos 

desde el punto de v1st~ lógico como antolog1co y por ello 

recorddremos que DbJelo es todo aquello capaz de adm1t1r un 

pr·ed1cado. todo ser de que se puede afirmar o negar algo. 

Desde el punto de vista iantolog1c.o podemos decir qL•e el 

Estado e>:1ste en el tiempo v en el espacio y por lo tanto es 

un oDJeto r~dl. es comple10 dellido a la diversidad de sus 

elementos. 

fEORJAS OUE CONSIDERAN AL ESTADO _DESDE __ EL PUNT_O-DE VISTA 

OBJETIVO. . '."-: 
.=· . ·' 

•,• ,... . 
·-_->:-- - ':'· ·-·:-·. _'. 

La pr-imera de ellas· i:onf!ide-t~a .a\1 Estado"'-como ~un hec:ho,· ya 
'' \·.· ·-: .. :- - --; ·-

que dice que el Est"~do-.es ·_:algo dadó.- .... corici.be al- mismo como 

una ~ea l í dad. Sch·m-/tt -~~-ta do ~-¡;~ ;el l_i ~-e'~·~.;-~~-~~~' '~~El::·~~~ado. 
precisamente, tiene una exis'tenC:ia ~--Qbjet'i../a propia, una 

existencia de hecho, de igual modo que cuC1lQuier otro cL1erpo 

39~- C~r: Lope: Portilla. y Pache~ho. Jo9é, G~n~s1s v Teoría 
Gene,-al del Estado M1:Jderno. 3a. ed. Mé,oco. Ed. Botas. 
197b. pag. 14 - - --
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La segunda escuela consideYa al Estado en c:.uanto Estado, 

lo concibe como una situacion que gene~almente es de dom1n10, 

el Estado es propiamente una abstraccion de las relaciones de 

dominio y por lo tanto no es una concepcion realista del 

Estado. 

El Maestro t<ant. según Jel l i nek, man1-Fest6: "La: 

situ~c:1ón de los pQrt1c:.ular-es en el pueblo considera.do en sus 

Yelaciones rec1proc~s. se llama Estada C1v1l v la unidad 

total. en su<;; 1·elac1ones con sus pt"OPl0'5 m1emb1·os. Estaoo".41 

Al decir· de Jell1ne~ estd Leor·¡e ·· ••. desconoce que cada 

si.tua.c1on o est¿tdO se compone de una tl1m1tad8 variedad de 

relaciones. que J;;..mas son .algo rn•~·r.;,mente ObJet1vo q1.1~ no son 

n1ngon concretum. sino una ~bstracc1on de innumerables 

relaciones de voluntad, ind1v1dual1zadas''.42 Y t.:tgreqa que 

" ••• todd un1d~d d€! esas r-elaciones nunc:a. es real ·f'ue1·a de 

nosotros, sino ctue nace-en nosotros med1a;nte sintesís que se 

40.- Gonzalez U~ibe. ob. cit. pág. 106 
41. - ldem. 
41.- ldern. 
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per~ecc1ona en la int1m1dad del SUJeto''43 

La tercera escuela identif1c~n dl Estado can wno de sus 

elementos y son: tet·r·ltor·10. poblac1ón y auto1·1d~d. dice oue 

el todo Jamas se puede ident1~1car· con ~lguna de sus partes, 

el Estado y autor·1dad o qob1erno son una v la mtsma cosa. 

Y por ultimo la escuela que consider~ al Estado como un 

organismo natur·al de tipo -fis1co, cuy~ existencia est~ 

cond1c1onad~ por Jetes naturales e 1ndepend1enles de los 

hombr·es que 1 o Forman. 

TEORIAS DESDE EL PUNTO DE VISTA SUBJETIVO. 

La pr1mQ!"a teor-1..:l considera al E-st . ..-;:1;do como una unidad 

colectiva o de Asociación, ya que quienes consideran al 

Estado asi son: Hobbes. Rousseau y Kant y dicen que esta 

compuesta por l.tn gr·upo de hombres que se asocian o 

c.olect.1v1zan para 'formar una unidad soc:1olog1ca (teor·1as 

contr·actuale~ consideran al Estado como un contrato o pacto 

de asoc.1ac1on. 

F'at·a Haenel citado por Jell1nek, la Lm1dad de asociac1on 

consiste en que una variedad de individuos humanos se 

pongan en comunion esp1r1tual en busca de un fin y que esta 

c:omun1dad esp1r1tu#l. oue na es sino la af1rmac1on de un 

contenido igual de voluntad ent1·e los que p~rt.1c1pan Oe la 

comun1aad, llegLLe a adqu1r1r realidad por obr·a del poder· de 

43.- Gono:ale::. Ur1be.ob. cit. pag. l(ib.-
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1a.s voluntades de los organos directores y de los míembros de 

~ue constan ellos''.44 

La segunda teoria organ1c1sta la constituye la 

concepción d~l organismo etico esp1r1tua1. ya que concibe al 

Estado ya r10 como un orgdn1smo vivo sino c:omo un orqan1smo 

c.:on cardcter metaf1s1cos y al lado de esta teor1a se formula 

l• de la E.conom1J, Der-echo, etc., ya que a tales -fenómenos se 

nan tratado de e:·pl1car como organismo. 

Y para complementar lo anterior Wudt dice: el 

organismo es toda unidad compuesta cuyas partes. o sea 

unidades mas 5enc1llas de propiedades analogas, son al propio 

tiempo m1embr·os y organos que sirven para el todo''.45 

y por último aue la ,concepcidn 

organicista es aplicada sat1s-factor1amente. el .. ,organ1smo es 

resultado de una concepc1ón teológica y-·ei_ ·organismo moral o 
'-: ... -,,'_' ' 

espir1tual deviene de algo trascendente _o me:t~fí.si_é:~. 

Sin embargo existen varias teoriaS:que han -tratado de 
... ·- '·" 

e>:pl icar· la naturaleza del Estado Y. er ·m'á-esb·-:_o_ Andt-es Serra 
;_,_,·,_,! 

menciona en su obra C1encia Política. la. teor:-Í·a · dt? Hegel. 

44.- Ob. ci_t. p_ag._ 1_1_? 
45.- Idem. oag. 11~. 
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••En la teoria Hegeliana aparece el Estado como el espíritu 

objetivo que d1aléclicamente se detenn1 na así mi sino 

libremente como idea et1ca que cada Estado cor1st1tuye una 

man1Testac1on o rase del espíritu ObJet1vo. es dec:1r, un 

sistema de ideas subJ~t1vas de los ind1v1duos Que el 

pat"t1c1pan".46 

Es importante h~cer referencia de los elementos del 

Estada pero no sin antes considerar la idea de que ''El Estado 

se compone de un~ organ1:ac1on de hombres que viven en un 

terr1tor·10 determinado, suJetos a una autoridad, para obtener 

una. f1nal1dad de comun b1enest'1.r y convivencia pacif.1ca 

dentro de las d1r·ectr·ices de un orden jurid1co''.47 Por lo 

tanto ~l Estado se er1cuentra const1tu1do por 3 elementos 

esenciales: Poblacion • territorio y poder. 

Hablaremos como primer punto de la Pabl~ciOn y para ello 

.Pit'emos que el Estado ante todo. es una comunidad 

humana. mientras que en su 01-igen los 1nd1v1duos no vivieron 

46.- Sierra RaJas Andres.C1enc1a Política. 4a. ed. Mex1co. 
Ed. Por-i-úa, 1978. p.!4.g. 287. 

47.- Porr"úa Perez Fr"anc1sco: Teoria del Estado. lla. Edicion 
Mexico.Ed. Porrua. 198. pc.g. 128. 
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mas que en peqLleños grupos sociales. -familia, tribu, gens, 

aislados unos de los otros. aunque coexistiendo sobre el 

mismo sueldo. sin co1locer cada cu~l sino sus intereses 

particulares. las ct.1mun1 da des estatales se formarón 

englobando a todos los individuos que poblaban un territorio 

determinado en una corporac10n única. fundada sobre la base 

del interes ger1er·al y co1nun que une entre si, a pesar de 

todas las diferencias que los separan. a los hombres que 

viven Juntos en un mismo país. corpot·acion esta superior y 

general, que h~ const1tu1do desde entonces un pueblo. una 

NaciOn".48 

Por· lo tanto la poblac16n ~s aquel conjunto de personas 

cuya agrupac1on se lleva a cabo mediante la organización 

jurídica del Estado. 

El segundo elemento constitutivo es el terr·1tor10 que lo 

importante de este es que exisca. ya sea en la mayot· o menor 

extens1~n y la abundancia o escasez de bienes materiales en 

el Estado. determ1narein su mayor· o menor r·1queza y poderío: 

el Estado es una agrupación pol1t1ca, no una expresión 

geogr·af1ca o econom1ca. 

48.- Carre de Malberq R. Teor1a G~r.~rco.~ del E~tado tjp Mé>:ico. 
Fondo de Cultura Económica. 1948. pag. 21. 
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El ten· i to1· io comprende además de la super.ficie 

terrestre. el subsuelo. la atrnosfera v el mar territorial. 

comprendido en el mismo la plataforma continental. 

Considet·amos que sin territorio un Estado no puede 

concebirse. por· eso el rerr·itorio es aquella porcion 

limitada de la sup~rf1c1e terrestre a la cual se eJctiende el 

poder de dominio del Estado •.• "49 Se dice que ~alta el 

asiento o el espacio para eJercer soberan1a en caso de que 

este no ex1stier·a. 

El ter·c~r· elemento es el Poder Público, ~u~ para Maurice 

el Poder es una energl.a que gracias a. su 

superioridad asume la empresa del gobierno de un grupo humano 

por la creCJc1on continua del orden y del derecho".50 

El Estado no podría existir ni alcanzar sus ~ines sin la 

existencia en el mismo de un poder· o de la autoridad. ya que 

está capacitada paré\ dar or·denes. las cuales no deben ser 

arbitrarias. sino que han de d1r1girse hacia la consecución 

del bien público. 

4'1'.- Fischaback Georg Oskar. Teoría General del Esta.do. 3a. 
ed. Mexico Editorial Nacional. 1968. pag. 108 

50.- Porrúa Pere~ Francisco. ob. cit. pag. 308. 
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A lo anterior· cabe se~alar que para el Maestro Zippelius 

Reinhold. el Estado es estr·uctura organizada de 

poder y acc1on, tiene como -Función garantizar una convivencia 

ordenada y sin contrad1cc1ones y. en especial. la paz y la 

seguridad JUrid1ca. Sólo puede e~ectuar esta func1on un at·den 

de la conducté' eftca;: y homog&neo. Segun se dlJO, la eFicr.c1a 

específica del orden Jur1d1co de la conducta r·ad1ca en la 

probabilidad cierta de imponer la obed1enc1a a sus normas en 

un proced1m1ento coact1vo, JUríd1cam~nte organizado. Es 

cond1c1on esencial de la homogeneidad del orden Jurídico de 

la conducta~ el que un uoder· cent1·a1 de or·den~cJ~~ dtspongil 

del instrumento de regulac1on normat1v~··. 

Ya hemos e~:pn~sado que el Estado se compone de 3 

elementos territorio. poblac1on y <'.H.1tor1dad: los .:.. p1 1meros 

de caracter matet ial. v el t~r-cer·o t=orma. como ya dlJtmos el 

terr1tor10 debe ser deF1n1do ~on cr1t~r10 no geograF1co. sino 

normativo, como el amb1to de valide~ especial del Der-echo, en 

tal sentido el territorio esta const1tu1do no solamente por 

el espacio propiamente geogYa~ico. suelo. mar. subsuelo y 

atmosFet·a. sino por todos anueJlos que constituyen el a1nb1to 

de v1genc1a del der·echo <Art. 42 Const1tuc1nn'°'L1 • 

Con respecto a la poblac1on. como el•mento esencial del 

Est¿¡_do. debe conceb1rsele. no solamente en sentido 

soc.:1oiog1co. ~1no como " ••• el t.:onJllnto d~ hornbr es que viven 
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vinculados en interacc1on de medios a Fines sino también en 

el sentido JLW1d1co. c:omo destinatarios del Derecho del 

Estado".51 

El tercer·a y ultimo elemento del Estado lo constituye la 

autoridad o gob1e1·no, y para algunos de los r·ept·esentantes de 

la escolast1ca y sobr·e todo de la patr1st1ca el origen del 

poder era Dios, sin embargo, los const1tuc1onal1stas como 

Rousseau, Montesqu1eu, han sostenido que el origen de la 

autoridad radica en el pueblo, quien a tt·avés de su voluntad. 

expresada en el constituyente crea la autoridad y es la ley. 

Con respecto a lo anterior· se dice que el Estado tiene 

una realidad social que reviste normas de obJet1v1dad o 

subJet1v1dad, las cuales se complementan y entr·elazan para 

~onecer dicha real1dad social del Estado. 

B> TEOR!AS JUR!DICAS ACERCA DEL ESTADO. 

NATURALEZA DEL ESTADO. 

Para determinar· la naturaleza del Estado es preciso 

determ1nar que clase de obJet1vo es. tanto desde el punto de 

vista logico como ontológ1co. p~ra ello recordaremos que 

objeto, desde el pi..•nto de vista lóg1co·. es· _toao .. _á.quellw cc.pa:. 

de adm1t1r un pr-edlCddO. as decir. todo ser· del.'que se pueda 

at=1t"mat· o negar algo. Desde .el punta·_·~~ .~\sta on'tolog1co es -

51.- Galindo Cama.cho. ali. clt._ pág. 287. 
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la clas1ficac1ón del obJeto. mds aceptada y por lo cual 

conocida la naturaleo:d de cada t...tno de los objetos, podemos 

decir que el Estado existe en el tiempo y en el espacio, en 

consecuencia es un obJeto real que por la diversidad de sus 

elementos es compleJo, como lo comprobaremos al comentar las 

distintas corrientes y escuelas que estud1an el ~er del 

Estado, es decir naturale=a. 

Para conocer la naturaleza del estado, seguiremos el 

cr1ter10 de Jorge Jen1llek, quien sostiene que existen tres 

aspectos desde el punto de vista de los cuales puede 

conocerse V considerarse al Estado y aue son; El 

predom1nantemer1te obJel1vo, el predom1ndnle subjetivo y el 

que concibe al Estado como un concepto Jur1d1co. 

En virtud de la normdt1v1dad que se da en el Estado y a 

la 1nd1scut1ble 1mpor·tanc1a oue el Derecho tiene su ~lamento 

esencial y existen lres teor1ds las cuale~ nacen desde el 

punto de vista 1ur·1d1co r·elac1onado d la realidad política 

estatal con las ~1guras del derecno. con la ~inalidad de 

explicar la natur·ale=a del Estado. 

1. - EL ESTADO COMO OBJETO DE DEf'·ECHO. 

Se considera como obJeto o establec1m1ento. ya que esta 

teoría .o\l considerarlo como objeto, tiene que hacer Lina 

s~para~ion interna de dos elementos que ~en los dominadores y 

los dominados. E.l ob1eto suponl:i" la ex1stenc1a de un SLIJeto al 
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cual re~er1rlo y los dominados son el objeto de autoridad. 

pero solo es posible concebir a un Estado, como objeto de un 

sujeto: como un grupo de esclavos sometidos a la propiedad de 

un señor. pero este ~upuesto es 1mpos1ble que nos ey,p}ique al 

Estado Moderno. que está. como ya hablamos mencionado, 

-formado por gobernantes. y gobernados, siendo ambos ~·L!Jetos 

activos del Estddo y no son obJeto de la actividad de la 

autor1d~d. de l~s 1·elac1ones entr·e particulares y Gobterno 

sur·ge el Estado. 

La ex1stenc1a del Derecho con su concepto de 

1nter·relac1on, hace caer por su base a esas teor·ias; el orden 

jurídico sirve para enlazar a gobernantes y gobernados. Es 

incompatible la existencia del orden Ju1·idico con la idea del 

Estado como objeto. 

Pero algunos outores consideran como erróneaS esta 

teoría ya que exiSte ~a.')mposi~ílida-d de en~ont'rar~.el sUJ.eto 
, __ ,_._. 

del derecho, si se co~sidera ,~~ E;stado_ como· obj~,to: de~·-.:.~·i--.smo. 

, :• ~:- ·-,-e·'" 

2. EL ESTADO COMO· RELACION ·JURIDICA.: · 

Esta teoría no logr~ ª-~~l ~.~ar :~or_' ~ue: las 

estatales permanecen, ,no ·~9s :·:ca¡¡;bi~~~ ~·_de_· ·-·~1a.s_-

personas. no Estado, 

así reducimos su se,., ·Pt.1e_7--e~ ~(,··e'x'.~Sten ot_raS-_relaciones. En 

realidad, en la base-reai ~isma del Est~do existen tantas . . . 

relaciones como sujetos de ·el.lcis~ y· é'ád~- C:amb'_10 entr~ lo= go-
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bernantes o gobernados es la creac1on de nuevas relaciones. 

entonces al cambl ar estas re la.el ones desapar-ecer í a un Estado 

para dar lugar a otro. esta misma obJec1ón puede hacerse a la 

teoria que explica al Estado entre si, por lo tanto esta 

objec1on consiste en que '', •. no puede explicarnos cual es el 

origen y fundamento de la relac1on ;ur1d1ca pues esta 

presupone un conJunto de normas ya que debe fundarse o 

poder· qu~ estando sobre las voluntades que regula la 

norma, sea bastante para aplicarla coerc.1blemente y s1 el 

Estado es la relaciOM Ju1·1ct1ca ~e tendría que aceptar que 

sobre el existe un poder. qu~ es el su1eto del Derecho, que 

le coloca en el ámbtto de la relación JL11·id1ca.52 

Algunos autores tratan de concebir la n~turaleza del 

Estado como una ~iccion 1ur1dica adaptan una posición 

negativa en lo que r·especta a su 1·ealidad; niegan la realidad 

del Estado puesto que a.firman que solo puede pegársele como 

una ficcion Jur1d1ca. 

El en·or mas grande de esta teoría es que no puede 

explicar cual es el or-1gen y fundamento de las relaciones 

1ur·1ct1cas del Estado. tenemos QUe reconocer la existencia de 

5::.- Gal1'1dci Cafnacho. ob._ p:_-i~'!_-"R_~~'~' 285. 
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un orden Jurid1co supraestatal. 1el cual surja el pqdet• que 

estable~can las relaciones Jur1d1cas. 

~. EL ESTADO COMO SUJETO DE DERECHO. 

El ser SLtJeto de Derecho es una cualidad aue el Oet"echo 

atr;ibuye a un ser·. esa cualidad le viene de su reconocim1ento 

por el 01·den Jurídico. La personalidad JUridica es una 

creac1on del orden Juríd1co, el su1eto de derecho por 

excelencia es la pt:!r·sona humana, pero ademas de ellas existen 

personas Jurid1cas de otro ordenJ entes que tienen una 

sust~nt1v1dad especial y se les atribuye tamb1en derecno; son 

entes a quienes se les considera como una persona JUrid1co o 

moral. tales como son las sociedades mercantiles o civiles. 

oor· lo tanto esta teor·ia pr·esupone la dCeptac1on que El 

e_stado l?S una persona rnoral. capa~ de derechos y obligaciones 

y la unica que por· sus caracter·ist1cas esenciales, puede ser 

SLIJeto de Derecno''. :i::. 

Son suJetos de derecho, personas, entes a quienes el 

Derecho les a.tribuye precisamente esa capacidad de ser sujeto 

de derecho. En igual forma el Estado, que no es una persona 

fis1ca, sino una entidad moral. ~~ SUJeto de de~echo en 

cuanto el orden Jurídico se la a~ribuye y al atr·fbuirle esa -

53.- Ibidem~· pág. 2850 
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personalidad también le da derechos, y lo concibe igualmente 

como sujeto de derechos; esa atr1buc1on no es hecha a entes 

~1cticios sino a seres reales. 

La personalidad jurídica no es sino una cualidad 

necesaria de la r·eal1dad de las perc;::on,,_s morales. El Maestt·o 

Jorge Jel 1 inek considera qu(? el hecho de que el Estado tenga 

en su base una serie de relaciones humanas en cambio 

constante, no impide que 5e le pueda considerar como unidad 

sintética. ya que existe la pos1b1l1dad de investigar si hay 

rel~ción entre esa idea y la realidad y en e5a ~arma, al 

considerar al Estado por medio de una s1ntes1s o abstracción 

como unidad. es posible considerarlo como persona. como 

sujeto de derechos; de la misma manera que el homb,..e. 

''El estado como sujeto de obligaciones y de derechos l~s 

obl1g~ciones y Oer·echos del Estado. como pe,..sona 1uríd1ca, 

cuya estr·uctuf·~ se 1nvest1gara a cont1nuac1on; no son 

aquel los impuestos otorgados al Estado por- un orden 

jur í d1co super 1or. e 1 derecho i nter·nac 1 on¿:d; se trata de las 

obl1gac1ones y derechos que estan e~tatuidos en el orden 

JUridico estatal. Las obl igac1ones y o~r t::Lhas estatuí dos por 

el or·den jurídico nacional o las corpor·aciones suJetas a esa 

orden, seran tratadas en la e~pos1c1on de las relaciones 

entr~ derecho int~rnacional y det"echo estatal. "54 

54. - r.·el$en Har1s. reor·ia Pur-a ael Det·ecno; '5a. ed1c.:1on Me>aco 
UNAM. 198.o. pag. 305. 
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LA PEF·SONAL!OA[) DEL €STA[)Q EN NUESTl''ü DERECHO POS!TlVQ Y 

A> D!VIS!ON PE PODERES 

Se re~1t=re a la ot-g.:in1:.ac1on oel poder pol~t1c:o en tres 

or·ganc!:i~ Leg1slat1vo, E;ecutivo y Judicial. cadci uno de esos 

orqanos desempeña. fuiici~nes Propias. 

El Estado es conc.ebido -C,Omo --un_:·tjt-üp_o de ind1v1duos.. es 

decir. como un pl!~blo que vive dentrC de una parte limitada 

de la t1erra y se encL1entra sujeta a un determina.do poder. El 

oodl!'r del Estado ·e1 que el pueblo-s~ _-:tncuentra su1eto .. no es 

sino la valide~ y ericacia del orden jurid1co de cuya unidad 

deriva la del te~ritorio y la del pueblo. 

"Uno de las pr1.nc}pi_o~- i_deactos en deTensa de las 

l 1bertades humánas y en .favor ._del. Correc:to r"ep,.:,yt,o de las 
' . . . 

funciones estata.le~- es ia·, .di'Y.}si·~':' -~e Pc?dere~" - -~5 

POrER LEGISLATIVO 

- .··, -

E.s E--i.-~-~1;;---~é ~'~1r;ü~:gr"-;a~;·~ot{:~~ü.\_,~"!~11~i-i\ de V1Dut¿dos y de 

Sena-~or-es q1.1~. J~-~-t~·~\.~~~~t-¡:i~·y~~: e·1 C~ng·;.~S~ de--. l-a Unión.-



PODE~: JUDICIAL. 

Tiene a su carqo la 1mpartic1ón de Just1c1a a traves de 

los Tr·1bunales cr·eados pa1·a tal e~ecta. A escala federal. el 

Poder· Jud1c1al se integra por· la Suprema Corte de Just1c1a. 

div1d1da en s.alas: oenal. ClVl 1. y 

adm1n1strat1vo. las Tr·1bunales Coleg1ados del Círcu1to. 

Tribun~les Un1tar1os de C1rcu1to. Ju=gados de Distrito y el 

Juzgado Popular. 

POOEf.' EJECUTIVO. 

Nombre con el que designa Juridicamente el Gobierno. en 

cuando a que es un organo pUblíco contt·apuesto al Congreso. 

Tal denominación se debe aue segun la doctrind de la 

d1vision de poderes, corresponde al Gobi~rno la función 

eJecut1va, es decir, l~ ~acuitad de eJecutar o aplicar a los 

casos concretos. l~s nor·mas gener·ales o administrar·. 

Sin P.mbargo dicha denominac1on resulta inadecuada, pues 

no indica todas las .funciones que de hecho corresponden af 

EsldJO. ~i t~n solo l1na parte de la misma. Pues que el 

Gobierno se lntegr-a oor los organoi:. eJecutiv9, legislativo y 

Judicial. Ademas el Ejecutivo no solo e1ecuta las _leyds 

generales hechas por el Canqreso. sine• oue interviener. en la 

.for"mac.ión de la m1<::imC\. preparci.ndold.S por· med\O de sus eaL1.1.pos 

técnicos. 
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Y una ve= pr·omulgadas eJercer de nuevo una accion sobre 

ellos al complementarlas con 1·eglci.mentos que determ1n.a de 

modo gener·a l e impersonal. labor· legislativa. mas que 

eJecut1va. las cuestiones de detalle. 

B> PRINCIPIOS DE LEGALIDAD. 

El princip10 de legalidad de un país e~ la e~1genc1a de 

que el Estado se haya sometido a la ley. Esta e}:1genc1a ha 

<:iido acogida ca~1 todos los paises v tiene sin duda 

especial concrec1on en la func1on Judicial y en su actividad 

polit1ca de tipo adm1n1strat1vo. En ambos campos se persigue 

con el pr1nc1p10 de legal1dad la agrupac1on de garantías 

jurídicas de gran 1mportanc1a p~r~ los goberr1a~1JS. 

En nuestr·a Const1tuc1on en el segundo p.!\rr-afo del 

articulo 14 que dice: "Nadie podrd ser privado de la vtda. de 

la l ibet·tad. de SLIS propiedades. posesiones o derechos sino 

mediante ju1c10 seguido ante los Tribunales previamente 

establecidos. en el que se cumplan las .formalidades 

esenciales del proced1m1ento y con~orn1e a lds leve~ e::ped1das 

con anter1ot-1dad al hecho; se establec1a el contt·ol de la 

legalidad en todo el orden 1ur1d1co secundario" 56 

56.- Const1tuc1on Po11t1c~ de los EstaaGs Unidos Me~icrlr1us. 
comentad.:. por el Instituto de lnvest1qac1ones Jut·íd1cas. 
11ex1c·~ U.N.A.M. 1985. p~q. 36. 
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La concor·cJd.nc:.1a de los actos de auto1·1dad con las leyes 

positivas vigentes. tanto ord1nar1a como Fundamentales. En un 

sentido mas estrecho l u concordancia de los actos de 

aLttor-1diO\d con predom1n10 de uno u otr·o. según de que país 

dominador se tr·ate o según la epoca. 

Por otr·a parte el articulo 16 Const1tuc1onal al se~alar 

"Nad1e puede se1· molestado en su per·sona. farn1l1a, domicilio. 

papeles o poses1one5. sino en v1rtL'd de mandamiento escrito 

de la autoridad competente que funde y motive la causa legal 

del proced1m1ento ... '' 57. estaOlec:.10 también una garantía d0 

indiv1dual1d<."d. 

SEPARACION DE F'ODERES Y PAPTIC!PACION DEL PODER. 

El pos·tulado de r-epart1r el Poder· Legislativo. el 

Ejecutivo y el Judicial en órganos fundamentalmente 

independiente~ Ltno de otros. nac:10 en su autr::n- Montesquieu. 

por el principio ~e la moder-acicin politLca en particular. el 

~urea termino medio y, por tanto~ el equilibrio entre la 

autocreacia y la democracia· e>!trema. El centro de gr·avedad de 

e~~ doct1·tna·radica en la idea de una partictpacion del poder 

de ·10 posible que todo el poder· estatal debe dividlt"Sf:? entre 

var 1os órganos, que se Fr-enen mutuamente eviten lco.s 

inJer·en¿ias de los unos.en el ambLto de los otros. Tras la 

idea. complet~men~-~-er·r'onea, dei poder est.:ar.al ccmo sList~ncia 
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div1s1ble cuantitativamente. se oculta una serie de puntos de 

vista diver·qentes. pero admis1Dles como postulados políticos. 

S 1 n embargo, apenas cabe esper·a1· que la separac 1 on de 1 

ejecutiva y legislación garantice en firme la ltber·tad de los 

súbditos. Aun suponiendo a los organos de la leg1slac1on 

completamente dlst1ntos y separados de los e Jecut 1 vos. 

siempre queda intact~ la pos1b1l1dad para aquellos de 

penet.rar su arb1tr10 la esfer-.J de la libertad 

lnd1v1dual. r·1:1ctuc1endoléi al m1n1mo. pot· medio de las normas 

gener·ales por ellus creadas. V s1 la e1ecuc10~ a de r-esponder 

al pr·1nc1p10 de legalidad, no nay salvac1on para la 11oertad 

ind1v1dual. La legalidad de la ejecucion no sola dabu ser 

asegurada por la separac1on de poderes. s1no que incluso es 

una consecuencia de esta. Por el contror10. es una qarantia 

eFect.iva de la 1 iber·tad de los =>Ltbditos. Ltn fenómeno eficaz a 

las 1nva.s1ones del Poder Legislativo en la esfera 1ndi•11dual 

el hacer" que el órgano leg1slat1Yo s~ i::o-mponga de distintos 

factores de intereses polLtico<zo contrapuestos, repartiendo la 

misma legislac1on entre v.:.u-1os organos.. cuva cooperación 

c:rear1a la unida.a ae ld. fwr.c:.cn. y c:iid<"' uno de los cuales no 

constituir~a sino el organo parci~l de un ·organo- compuesto. 

Ft"ente a la tendencia del monarca a vincular ampliamente a 

los súbditos. el parlamento. como r·epresentacion Popular, 

em.:.:., na el pr·incioio de liber·tad ser~ negado su asentamiento 

a ~1e1·t~s lim1tac1ones de lB liber·tao ciudadana. En esta 

tendenctd se h~ •mPueeto el ur1nc1oio de111ocratico contra ta 

aut.ocrai;.:1? a~ t¿. Mon;•rau1¿~ absoluteii. cons1quiendo el DLteblo 
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una func1on leg1slat1va. eJEHºCiela 

exclusivamente por· el mon~rc~. V esta par·ticipac1on no tuvo, 

en un pr1nc1p1a. oLr·o sentido que el de const1tu1r una 

limitac1on del poder real. Por- lo ciernas ser1~ un pre1u1c10 

supone1· que el un1co peligro de la libertad esta del lado de 

los monarcas. v que el pueblo o la representdClón popular. 

como or·ganos leo1sl~tivos. actúar1 siempre en sentido de l~ 

libertad. y aun el 01·g~no leq1slat1vo const1tu1do por el 

oueblo misma o sus rep1·esentantes mLtestr·a. en la pr~ctica. la 

misma t~ndenc1a que el monar·ca absoluto a regular· ampliamente 

lC'. conducta 1ndtviduéll. Y por· eso, $1 en lél Monarquia 

const1tuc1onal el poder pol1t1co ~& dc=pla:~ a favor del 

parlamento y este deJa su func1on de factor· limitativo de la 

func1on legisladora del monat·c?. conv1rt1endose el factor 

positivo, el mona,·ca pued~ llegar· a canst1tu1r· el freno de 

una leg1sldcion demas1~do amplia, sob1·e todu por relactOn a 

un pa~lamento eleg1dc sob1·e l~ base de un der·echo electoral 

privilegiado. por· lo CL•al o no es má$ quG la r·epresentac10n 

de la clase poseedor·a. o no rept·esent.a en su n1ayor·í,:o,. sino los 

inter·eses de est~ clase. El ~ntago111~mo néltural que existe 

entr·e los dos factores concur·rente~ de la adm1n1strac1on: 

parlamento y monarca. puede impulsar· dl ~lt1mo ? pr1ne1·se a 

favor de aquel los qu~ no son en el parlamento sino une. 

m1noria ineficaz. o que car·ecen de t"epresen-r~c1ón 

parlamentaria. 

Si se toma la l J.be1·tad en ~l sent ¡rJo ae 

pa1·ticipasión en la leglslac1on, puede ocurrir muv bien que 



sea el monar·ca el que. frente a un pa1-lamento cuya mavorla 

quu~r-e conservc::lr SL1 pr-edom1n10. def-1end.:i. lA ~mplt.acion del 

der·echo de su-fra910 tanto. la l tbertact. En 

consecuenc1a.. ést~ no se consigue a1slado 105 poder·es~ sino 

d1vid1endo. r·ep~rt1endo el Poder Leg1slat1vo entre d1st1ntos 

or-g.a.nos. Por eso no se puedtJ 

especi-Fu.:o dt• la sepiu-dci.on de lo~ tres poderes del Estado. 

SEPAF:ACION OE LA LEGISLACION DE LA EJECUC J ON. VEN'f AJAS 

TECNICAS Y LIMITES. 

Sin embargo. en la sepa~ación técnica de la legislación 

de l& ~Jecuc1on radica una cierta ventaJa polit1ca. TodB 

normg de greda superior es una r-eqla de t..:f"t:.:t.\...::.On de ncwmas de 

orden ln'fer·1or. Si la cr·e~c:iOn de las normas de ambos grados 

esta ceritrad~ en un~ sola mano. ~~tste el oel1gra de que el 

org8nt:i no s~ atenga oe-·mas l ¿,,do est r· 1 et amente la not·ma 

general por el m1smo ci·eada al r·qsolver· un caso concreto. y 

piense que ouede mod1f1ca1·1a ~r1 todo tiempo~ GU a~·b1tr10. De 

este modo peligra la legalidad de la eJecuc1on v. por 

relac1on a la se9ut·1dad Jurid1ca. la p,·~vis1b1lidad de l~ 

m1sm~. Ct~r·tamente. ~l órg~no leq1sl~t1~0 ~1ene tan1b1ér1 el 

m~vor int.o:..tr-es f'n Que su voluntad se r-e""'lice en la e1ec:ución! 

leQa11d.ad. Por· eso. s1 desde un punto de v1sta si? e:nge Que 

la leqislacion y la ejecución o. en term1nos mas generales: 

que la cre~c1on de las d1ver$as ~a~~s normativas cor·responOd 
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l ndependenc l c:"'I del Organo cr·eador de narmL1S de gr-a do l nt=er 1 or· 

con respecto al organo de cr·eac1on d~ los grados superiores 

de las normas. De hecho. el pr1nc1p10 de Id separac1on de 

poderes no se ha puesto nunca en pr-cictica en estt.• ultimo 

sentido ''solo respecto de la persona del monarca y ya esto es 

bastante caracter1st1co se mantuvo siempre el principio d~ su 

irresponsabilidad como Je-fe del Poder EJecut1vo, no pudiendo 

por tanto. ser responsable ante el Jeg1slat1va. especialmente 

el parlamento, por lo cual necesitaba ser un absoluto 

independiente de este. Este pr1nc1p10. Juntamente con el de 

la separAción de poderes. fue aplicado a los 1et=es de Jos 

Estados r~µubl1canos. pero grandes atenuaciones. Ahora 

bien; como los actos de gob1er·n1~ del monarca ioan ligados a 

la cooperac1on de los m1n1stros como Orqanos superiores de la 

a.dmin1strac1on, y estos er·an responsables ante el 

parlamento. (responsabilidad ministerial) SP- d10 al tt"'aste por· 

completo con el principio dt> la separación de poderes. 

entE:'ndido -:amo l ndepenc.Jenc l,:, dl~ los orqant.lS eJecL1t1vos 

respecto de los legislativos. La responsabilidad 

los min1str·os es una inst1tuc1on 

esencial en las monarquías const1tuc1anales y en 

tan. 

las 

RepúU11cas organizaddS a base de la separac1on de poderes, 

qu~ solo r·especto de"la person~ del monarca puede hablarse de 
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tal separac1on. en el ~entido de l~ independencia del poder 

Ejecutivo frente al Leg1slat1vo''58 

Un sistema de recursos que haga posible la efectiva 

responsabilidad de cada órgano, criterio del cual dimana 

tamb1~n la subord1nac1ón de la adm1n1strac1on a la Ley, o 

sea, la ex1stenc1a de un orden jurídico en el cual tenga que 

apoyarse necesariamente todos los actos del Estado, o sea. 

pr1nc1p10 de leqal1dad. 

Este p~1ncip10 tiene igualmente perpetua validez, se 

deriva de la necesaria presencia del orden jurídico como nota 

esencial de la naturale:a del Estado. Los recursos en contra 

de los actos arb1trar1os de las autoridades constituyen 

igualmente medidas importantisimas de.fensa de la 

democt·ac1a y la 11be~tad 1nd1v1dt1al. 

Cl LA CONST!TUCION DE 1917 

Cori la actitud de Don Venust1ano Carranza comenzó una 

nueva etapa de revoluc1on, etapa que se conoce como 

const1tucionalista. porque pretendía reimplantar el orden 

const1tucionalista. 

58.- Rel::~nses s{ChES' cu1s¡-
Derecho. 7a. ed. MexiCO. 

- -· -

r-n-t,...OdUcc_l_dn - al Es-tudio -- del 
Ed. Pot-rúá i90s,pág. 174 
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En marzo 26 de 1913 un gl"upo ca.rranc1st~ firmó el F'lan 

de Guadalupe. con ?l fin de sostener el orden en la 

RepL1bl1c-a. Todos los mov1n11entos de Don Venustictno Carranza 

-fueYon encaminado5 a acatar la Const1tucton vigente de 1957. 

Así el 21 de noviembre de 1916 Carranza convoco a elecciones 

para un Congreso Const l tu yente en Ouer-etaro. 1 a!:> j1..intas 

pr-eparatorias Uel Congreso el que no pocha ocuparse de otro 

clsunto que del proyecto de const 1 tuc ion reformada 

El 31 1947 fue refo1·mada la nueva 

Constitucíón. los primeros en JUt'cH' gua.rdal"'la, fueYon los 

dipL1tadas ..,, en St?qu t d~ el s~ñot· Yenust tano Carran::a. La Car" ta 

Magna fue p1·oml..tlgada el 5 de febrero de 1917, entr-a.ndo en 

vigor del Lo. de mayo de ese mismo año. 

"La tt·.ansformac 1 on const1tuc1onal1sta obedecía al 

de$contento, la m1ser·1a y le desesperacion del pueblo que lo 

lleva ~ e~1q1r poi· meo10 de las armas. el reconac1m1ento no 

solo de S\.JS derechos 1nd1v1duales, sino tambien de aquellos.:. 

los que aspn·.:1 por' +ermar pdrte de un determ1nd.do grupo 

social surgen as1 en la Const1tuc1on de 1917 los derechos 

sociales que no e~cluyen nt contr~rl1~on los derechos 

inthv1cuales~ t3imbos se complementan". 5q 

Los derechos individuales pr'oteqen 13.} hombre en cuanto 

es persona 'I .frente al poder p(lbl ico~ los derechos soc:iales 

59.- Ra~uel Gut1erre¡: A ••. -Ros'¿t' 11aYía· RarÍIOs Vi Esquema 
.fundamental del Der-~c:ho MeXiC::·a~o-~ Me-X.~co~--E<:I .. Por"rUa~ pa9. 74 
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lo protegen~ . al formar pat"te de un núcleo débil .fr·ente a los 

que son más poder'osas. La Constitucion de 1917 tiene el 

privilegio de ser la pr1mera en el mundo que incluye en su 

articL1lado los derechos soc1alei:o y de ser modelo de otras, 

igualmente progresistas. for·madas después de la Primera 

Guerra Mundial, además incluye el sistema federal, la 

división de poderes, la separ·ac10n ontre la Iglesia y el 

Estado, la soberania populart la r·e.forma representativa y el 

sufragio un1ver·bdl. 60 

De esta rnanera podemos ver que para la formac1on de una 

Const1tuc1on, para persequir los ideales y necesidades de un 

pueblo, se hi ::o necesario la formación del poder 

constituyente que es representado por el pueblo, de manera 

qLte es éste QL11en decide su f-•Jtu..-o. su fo,..-ma de goU1erno. 

ol""gan1:ac1ón as1 de esta mane1·a podemos ver· que en el 

articulo 34 de la actual Const1tucion de 1917. que habla 

acere,;.. de la sober·anía nacional y de la forma de gobier·no. 

diciéndonos que la soberania nacional recibe originalmente en 

el pueblo. todo poder público dimana del pueblo y se 

ins~1tuye para bene~icio de este. El puablo tiene en todo 

tiempo el inalienable derecho de alter~r o modificar· la forma 

de sLt gobierno. 

60.-, C-fr-,; Burgol• · Igriacio. Dere,cho Constitucional Mexicano. 
2a. ed. Mex1c:o. Ed. Por-rú'a. º1976. pág. 4'.3 



De esta for·ma es el pueblo v nadie más quien dectde su 

-forma de gobierno sus representantes, y se suJeta un 

ordenamiento en su beneficio que lo proteJa y ayude a 

conservar· un orden Jurídico, politice, economice que ~s en 

bene-fic10 de la nac1on en general. 

Como lo manifestamos anter1ormente el poder 

const1tuv~nte, es ~1 pueblo y e~ este el que hecha abaJO todo 

orden constituc1anal que no vaya de acuedo a sus intereses 

primordiales, &ste camb10 se ve a t~·dves do un golpe de 

Estado. revolucior1 o una guerrd civil. luchando por un cambio 

m~s benéfico. esto es. un or·den jerarqu1co más -favorable ~l 

pueblo. As1 tenemos que una vez hecho este pasa a traves de 

la revoluc1on, tenemos, que la sociedad queda sin derecho y 

es entonces, cuando se tiene la necesidad de llenar ese vació 

con 1..tn nuevo or·denam1ento. fundado por el movimiento 

r·evol uc 2onar 1 o. 

Asimismo podemos ver que la voluntad constituyente es. 

pues. anter·1or y superior a todo procedimiento de leg1slac1ón 

y en la emision de Ja Constit1-1cidn se realiza ese ooder, 

dando lugar a los llamados poderes constituidos, o sea a los 

organns ~ue se crean para el ejercicio del poder o autoridad 

del Estado los cuales tradicionalmente, siguiendo el 

principio -fonnulddo teor1camente por Montesquieu, son el 

Legislativo; el Ejecutivo, el Judicial. cero hallado de éstos 

se . í nstafa .. C::omo una supervi vencí a flecesar: ía: de dqúel ceder 

pi-imar i.o, ~1 i lama do poder· coiist~ tuy~.nte., Pe:r:-.·manente- o poder 



reviso•· de la Constitución. al que corresponde la facultad de 

ad1c1onar o r·e-.:ormar la ConstitLtción en el futuro de la vida 

del Estado". 61 
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Por otra parte tenemos que hay doS clases de 

Const1tuc1ones, ~Jex1bles y rígidas. 

Cuando el orgc'lno y el proced1m1ento para reformar la 

Const1tuc1ón no son distintos del órgano y el pt·ocedimiento -

es de tipo -Flexible; en cambio cuando para la reforma se 

e;~ ige la i ntervenc l ón de otros órganos o al menos un 

procedimiento mas estricto, como aquel en que se exige una 

mayot"íc'l especial. se dtce que la Const1tuc1ón es de tipo 

rígido. 

Así tambien tenemos que una Constitución ~ su vez se 

divide en una parte dogmática y otra org~n1ca: 

Formandose as1 la primera con le\S nor-mas n~quladoras de 

la personalLdad. y l~ segunda con las normas concernientes a 

la organ1~ac10n de los poderes p~blicos. 

De esta m~nera tenemos Que la Constitución es la 

organ1zac1on de las mag1st~atura~, l~ distribuc~ón _de ·los 

poderes. la atrLbuc:.ion de la sotierania "(, el .fin de t.oda 

G~~1edad política. 

El Maestro-_ ArldréS- S_ierr.a_ Rojas -.'distin_'gue .t~mbién la 

1'la1·te dogmatic:.a. 

relación situac1on 

del ,individuo .frente ~·1 E:sta.do~ y que esta precisa la .forma 

como· se ~structuran '.Y funcipna,)os ór·q·dnos del Estado". 62 
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D> EL ESTADO V EL ARTICULO 115 CDNSl'ITUCIONAL 

TITULO OU 1 NTO 

DE LOS ESTADOS DE LA FEDERACION 

ARTICULO 115 - Los Estados adoptaran. para su régimen 

interior, al forma de gobierno republicano. representativo. 

popular. teniendo como base de su d1~1s16n territorial y de 

su organización política y administrativa el Municipio Libre. 

con~orme a las basas s1gu1entes: 

t. Cada Mun1c1p10 sera adm1nislrador por un Ayuntamiento 

de elección popLtlar directa y no habrá ninguna autoridad 

1ntermed1a entre éste y el Gobierno del Estado. 

Los F'r-es1dentes Munic.1pales, Regidores y S1nd1cos de los 

Avuntam1entos. electos popularmente por elección directa. no 

podr~n ser reelectos pdra el periodo inmediato. Las personas 

uue por elección indirecta. o por nombramiento o designación 

de alguna autoridad. desempeñen las ~unciones propias de esos 

cargos, cualqu1era QLle sea la denom1nacion QLte se les de. no 

podran ser electos para el per·íodo inmediato. Todo los 

funcionarios .:lnte~ menc1on"'"'c.Jus. cuando tc;;g.H'l el o;:¿or:..ct:Pr de 

proo1etar1os. no peo~ ,;..r~ so::.>1 electos par·~ el periodo inmed1~to 

con el caracter· de SLtplentes. si podrctn s~r electos oara el 

período 1nmetllato como pnJDl?.te\r·1os. o inenos que hayan estado 

en eJerctc:10. 



II. Los Mun1c1p1os administraré~ libremente· su haciend~. 

la cual se forma de las contribuciones que séñc.den las leves 

legislativas de lo~ Estados y que~ en todo caso, ser~n las 

su~icientes par0 ~tender a las necesidades municipales, y 

Ill. Los MLtnic1pios serán investidos de person.alidad 

JUr\d1ca p~ra todos los eTectos legales. 

El eJecutivo Feder-a1 ... y-: r9s goberrl'adoreS de. los" E::Stados 

tendran el m"ando-_de"la·_fuerza -públi'ca en l_d_~ .H.~~·.i.~i-~_~os:··_donde 
'.: ~ - . ·"' . ' . .. . -. . , . 

residen he.bi tú.al ~-· ·-tr-an.~i-tÓr iaffi~nte. --
'"-~ --~:-~··. 

L6~: -gOb~~~á~~-~~s · de ·los Estado~- -~~-':.~~~~_f·~-~~'.· ~~-d~-~~r'.-.~-n su 

enc~rgo más de seis años. 

La elecc1on de los gober·nadores de lbs_~~-t;.~ad~~. y·_-ge: __ las 

l~yes legislativas locales, sera directa y en los términos 

que dispongan las leves electorales respectivas. 

Los gobernadore-s de los Estados. cuyo origen . s~a. La 

elección popular. o~·dinaria. o extraordinaria. en ningún caso 

y DOr' ningúQ moti.va podran volver a ocupar- ese c;:argo. ní. aún 

con el carácter de interinos, p~ov1s1onales~ substitUtos o 

encargados del despacho. 



a) El-· Gobernador Substi_t~~o Constitucional. o el 

designado pa~a concluir el peY{odo en caso de ~arsa absoluta 

del constituc:ional, .aún cuando tengan distinta denominación. 

b) El Gobernador Interino, el provisional o él ciudadano 

que bajo cualquier denominación supld las ~altas temporales 

del Gobernador. siempre que desempeñe el cargo de los dos 

últ1mbs aAos del periodo. 

Sólo podr-a ';:3er Gobernador Constitucional de un Estado, 

un cll.tdadano meNtcano por nac.imienta y- nativo de él~ o -con 

residencia efectiva no menor de cinco· ·años ·-.1nmediat~m6!nte 

anteriores dl ~ia de la eleccton. 

El numero de representantes en-- las legislaturas de los 

Estados seré!. prepare ion~ f ai de··--hab1 ~an.tes ·.de cada uno; per·o 

en todo caso. no podrá ser. men,or de siete Diputado<::. en los 

Estados~ cuya poblaci~n no llegue a cuatrocientos mtl 

.habitantes; de nueve. en aquella cuya poblacicn exceda de 

este número y no .llegue a ochoc1entos mil habitantes.y de 

onc~ en los Estados cuya población sea superior a esta ultima 

c1f-t·a·. 

Los Diputados a la legi~latura de los Estados no podr·án 

ser -- reeleCios par· a al _per_ío<::So inm..:id1ato. Los DipuL.;.dos 

Suplentes ppdran ser electos par·a ~l pe>t"ío_do inmedi~to cc.._n el 

carácter· de propietarios, siempre que no -h1.1bie(an estado en 

e1erc1cio. pero los Diputados Propietarios no podr~n ser 
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electos pat·a el periodo inn1edtato. con el carácter de 

Suplentes 

.Oe acuerdo con la leq1slación que se expida en cada una 

de las Entidades Federativas se 1ntroduc1rá el siiatema de 

Diputados de m1nor1a en la eleccion de las legislaturas 

locales y el pt-1nc1p10 de representac ton proporcional en la 

elecc1on de los Ayuntamientos de los Mun1c1p1os cuya 

poblacion sea de trescientos mil o mas habitantes. 

lV. Los Estados y Mun1cip1os. en el ámbito de sus 

competencias. exped1r~n las leyes, n~·g lamentos y 

dispos1c1ones sean necesarias par' a 

cumplir· con los .fines señalados en el p~r·rafo tercero del 

ar·ticulo 27 de esta Const1tuc1on en lo que se r·efiere a lo~ 

centros ut·banos y de acuerdo con la Ley ~ederal de la Mater·ia 

v. Cuando dos o m""s cer,tros urbanos sltuadoo en 

territorl.oS mun1cipales de dor,;. o mas entidades federativas 

formen una continuidad geográf 1ca, la Federacion. las 

Entidades Feder·at i vas y los Mun1c ip irJs respectivos. en el 

ámbito de sus competenc1as. planearan y regularan de manera 

conjunta y coor·d1nada el desarrollo de dichos centros con 

"Art1culo 115 Consti.tucional: establece los f_und~~~-~~ós 

aplir.aoles a lo~ Estados. los que debe~án adop~~~ en ·su 

r-eg1men interior -Forma de 

representativo~ popu\ar.''63 

:;~=-~:~~~~;:~~~~-;~ 1 í t: ica de lo,~· E~tad~~: uni d~~:,<~~X i.cáno~~ 
Se>~ages1moseot ima e die tón. Méx i>co. ·c.d •. -.>Por:r~a', S. A. pág·. 87 
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El principio de d1v1s1on de poderes que adopta el 

Gobierno Federal. se aplica en los Estados; el mencionado 

Art. 115 incluye a los Poderes 

Legislativo y E1~cut1vo Estatales. y determina las bases de 

la Organizacion del Municipio. 

Es el Gobernador el Titular del Poder EJecutivo, los 

requisitos par·a 

Artículo, como 

su elecc1on se r·eguldn tanto en 

en la Constituc1on de cada Estado. 

este 

el 

Gobernador· por el ecc ion oopu lar debe ser· el u da da no me>ncano 

por nac1m1ento. nativo del Estado o con residencia anterior a 

su eleccion. de cinco a~os; dura su cargo seis a~os y no 

puede volver a ocupar el puesto cuando hubiese sido 

Gobernador sustituto. interina. prov1s1onal o ba;o cualquier 

otra denominac1on haya suplido las ~altas temporales del 

Gober-nador en dos úl t irnos años del período. no podr~ ser 

e.lecto para el inmed1ato. 

El poder Leg1slat1vo en un Estada se representa por una 

sola Ca.mara. la de 01putados. -formada por- el numet·o de 

repr-esentantes proporcional a la poblac1on del Estado. que no 

será menor de 7 Diputados en los Estados, con población 

inferior a 400.000 h;:iiobit¿.int:es, dc> quien c1.quttlla. puo1ac1on 

exceda de este nl1mero y no l !egLte a 801).(H)(• h~b1tantes y Cle 

11 cuando la poblac1on sea superior a esa ci-fra. No pod1·an 

ser reelectos para el per~odo inmediato. 

Las legislaturas locales ~:·:oedirBn Leyes para introducir 
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el Sistema de minoría en la elección de sus miembros y el 

pr1nc1p10 ae· rYpr·e~entac1on propor·c1onal en la elecc1on de 

sus m1embr·os y el pr1nc1p10 de repr·esontac1on propor·c1onal en 

la eleccion de los Ayuntamientos de todos los Munic1p1os. 

El ar·tícLilo 115. no menciont' al Poder .Jud1c1at Estatal 

qL1e esta integrado por los Tr·1bunales locales c:uyo organo 

máximo es el fr-ibunal Superior de Just1c1a del Estado. 

La Repúbl1ca Mexicana. de acuerdu al Pég1men Federal 

estA formada por Estado~ libres, los cuales tienen como base 

de su división terr1tor1al y pülítlce ~ los Mun1c1p1os. 

Los Mun1c1pios gozan de per·sonal1dad Jurid1ca, son 

sujetos de derecho y obl1gac1ones. 

"Los Muni.c101os adrn>..n1st1 ¿u-an libremente su hacienda 

integrada por· los r~nd1m1entos de los bienes que les 

pertenezcan y otros ingr·esos que las legislaturas establezcan 

a su favor. "64 

El Gobierno del Munu:ip10 res1de en el Ayuntamiento. de 

elecc1ó11 popu1ai.r directa, integrado por: Pr-es1dente Mur11c1pal 

Regidores y S1nd1cos. los cuales no poOr~n ser reelecto~ par~ 

ocupat· el cargo por· elecc1on indirecta o por nomb1·an11t:!nto o 

des1qnac1on de alg:Ltna auto1 iúé'id. quienes tampoco podrán ser -

64.- ~·aquel Gut1erre::: Araqon. Posa Maria r.·amos V; Esquema 
Fundam~ntal del De1·echo Me~icdno. Sept1md Ed1c1ón. Ed. 
Porrúa s.~. pags. 97-98. 
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electos para el período inmediato. si hubiesen estado en 

eJercic:10. 

El Presidente ML1n1cip.:o.l so encar·ga de la adm1n1strac:idn 

del Municipio au::il1ado por Regidores y Sind1cos. 

El numero de Mun1c1p1os varia en cada Estado\ los 

requisitos pa~~ la ei:1st~nc1a y creac1on de nuevos Municipios 

se determinan en las leg1sla:c1ones locale-:;. 

L~s leg1Sldtur·as locales podran suspender· o declarat· que 

los Ay1.1ntam1entoi:; han desaparecido y podrán revocar el 

mandato d~ alguno de sus miembros. en caso de causa grave que 

la Ley local provtnq.;... 

Los Mun1c1p1os tienen ~ su cargo serv1c1os públicos. 

como: agua potable, alcantarillado, alumbrado publ 1co, 

tráns l to conf-or-rne las Leyes Federales y Estatales 

Relativas. podran ~ormular. aprobar y administrar la 

:on1f1cc:i.c1or y plé1nes de des~rr?llo Ltrbano rnuri1c1pal ~ 

1nte,-ven1r en la regLila1·1;::ación de la tierra urbana; entre 

otr·as de l~s facultades que les co1·responda. 

''La 1nst1tuc1ón del Mun1cip10 se origino en Roma. 

pasando a nosotr·oo;;. a t.1-cc<ves <.h:d Di:,·echo Español; Hernan 

Cortes -funda el pr·uner· Mun1c1pio al pisar suelo m~xicano~ en 

la Villa Rica de la Ver"acru;: en 1519".65 

65.- Ibídem. paqs. 98-99. 
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COMENíARID DEL ARflCULU 11'.:i, <DESDE EL PUNTO DE V!SfA DE U> 
CONSTITUCION COMENTADA! 

El Art1cL•lo 115 de la Constituc.:ion. estructura la 

organ1=ac10n Mun1c1pal del País. a mas de reglamentar ~lgunos 

otros puntos re~erentes a los Estados de la Federac1on. Este 

ar·tículo es pr·odLtcto genuino del mov1m1ento revoluc1onario de 

1911). pues s1 bien cierto que la base de este precepto fue 

el art1culo 11)9 de la Const1tuc:1on de 1857. tamb1en lo es que 

su inclus1on en la Const1tuc1on de 1917 obadec10 a las 

consignas revoluc1onar1as que fueron fundamento ideolog1co de 

ese mov1m1ento social. 

El Mun1c1p10 como 1nst1tuc1on de muchos siglos, 

encargada de organ1;:ar a las colectividades en sus aspectos 

más inmediatos de conv1v2nc1a, se remonta hasta la a~t1gueddd 

clas1ca del mundo romano. Fue el derecho público romano el 

creador de esta 1nst1tuc1on. WL!e llega mas tarde ~ nuestro 

continente por· la 1nfluenc1a espaRola de la Conquista~ 

mat1;::ada con algunas instituciones dP origen germano, 

part 1 cu l at·mente visigodas, como el conventus pub} lCUS 

vic1norum que daría origen a los c~bildos abiertos del 

der-echo español. 

Es 1mportante destacar el papel de primer orden que el 

derecha Municipal y el p1·opio Mun1c1pio han tenido en 

~conr:.ec1m1ento::i h1stor1co, iundamenlclto""=- dto" nuest1 a historia 

pi>t,-1a. ~-~cor·d.:ire111os pot· ejemplo, la fundación de la Villa 
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Rica de la Veracruz por Her"nan Cortes el 22 de abril de 1519. 

Con la creacion del pr1mer l1L1n1cip10 de Amér1ca Continental. 

Cortés encontró el subter-fug10 legal para iniciat· la 

conquista: as1 el naciente mun1cipio le otorgó los cargos de 

capttan general de Just1c1a mayor QL1e. en ausencia del Rey. 

le dieron la ,·epresentac ion de 1 os intereses de 1 a Corona 

Española. 

En la Nueva España los Ayuntamientos fuer"on 

pract1camente la unica representac1on del pueblo! sobre todo 

con los llamados alcaldes ordinarios que se conservar"on 

siempre de elecc1cin popular; s1n embargo. con fr"ecuencia lo 

oficios concejiles eran subastados al mejor postor para 

acr·ecentar la riqueza de la Cor·ona. 

En los albores cJel siglo XIX, bajo la in-fluencia de las 

ideas de Revolucion 

Francesa. la Organi=ación Municipal jugo un papel relevante 

en los movimientos libertarios de America. En ese sentido 

debemos recordar· las precl.:H·as intervenciones del cabtldo de 

la Ciudad de Mew1co en 1808. con Primo de Vet·dad sindico del. 

Ayuntamiento. asi como otros concejales como Azcarete, 

quienes presentaron la propuesta de desconocet· la autoridad 

de la metropol1~ español~ invadida por las fuerzas 

napoleon1cas. De nueva cuenta el derecho municipal hizo valer 

su fuerza, al desconocer 1~ usurpación francesa, y en aten--
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c1on a la ausencia ~ur:ada de Carlos IV y Fernando VII, 

Titular-es del f"eina. la mun1c1pat1dad asumió la 

representacion soberana del pueblo de la Nueva Espa~a. 

La Const1tuc16n de Cád1z de 181. de e~ímera vigencia, 

~ue el p1·1mer ordenamiento qL1e r-eglamento con prec1s1ón al 

Mun1c1p10, hab1endole dedicado varios drt1culos de su texto. 

Las Const1tuc1ones Feder·ales de 1824 y de 1857~ en ~arma 

muy general deJaron la reglamentac1or1 mun1c1pal como materia 

de competencla estrictamente local. El artículo 109 de la 

Const1tuc1ón de 1857. 

constitucional 1nmed1ato 

Outir·eta.ro. 

no obstante, es el precedente 

del 15 de la Const1tuc1on de 

También cabe destacar que las Bases Constitucionales de 

1835 y las Leyes Com;t1tuc1onales de la ReputJl1ca Mexicana de 

1836. de c.arácter centralista. reglamenta.ron con amplitud la 

or·gan1zac16n municipal del pa1s, decidandole varios incisos 

de la Sexta Ley. 

Los mun1r:ip1os en la organ1;:ac1or. politica del 

porTir1ato. se degradaron hasta ser instituciones totalmente 

sometidas a 1 poder de los gobernadores. los que a su vez se 

encontraban sometidos d~Asttcament~ ~l poder central de Don 

Fot·f-irto pol1t1cas o pre'fecturas. 

originadas dP.sde la Const1tuc1on de Cád i.::. Tueron el 

in~trumentG directo del t1t·án1co contrul de Ayuntamientos y. 
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por ende, uno de los postulados bas1cos de los lideres 

revoluc1onar1os fue la supresion de las Jefatur~s polítlcd y 

t:?l reconocim1ento del Municipio Libre. En ese encontt·amos una 

notable coincidencia revolucionaria entr~ los Jefes y Líderes 

del movimiento armado de 1910. 

El proqrama del F\°'rt1 do Lt bera 1 Mex ic.ano de los her· manos 

Flores Magan as1 lo pr·eoonabdr• en 19t)6; Francisco l. Madero 

también hizo suya esta bandera revolucionaria en el Plan de 

San Luis de 1910: Pascual Orazc~ se pronuncio en igual 

sentido en el Plan de la'Empacadora de t913 y Don Venustiano 

Carran=a establec1ó este propio postulado en su Plan de 

Guadalupe de 1914.66 

Estu fue el m~rco social e histórico que tuvo presente 

el Constituyente de 1916 - 1917 y por lo mismo, en síntesis, 

los pr1nc1p1os rectores que incluyo en el precepto que 

contamos. fueron: a) supresión de Jef.:'lturas pol iticas b) 

reconocimiento de la autonom1A política municipal. mediante 

la elección popular· y directa de Ayuntamientos: y ci 

otargam1ento de recursos para la hacienda municipal. 

El provp~tn de C~rranza solamente especific~ba, sobre el 

Municipio. que ~ste Se-ría l.i- base de- la divis1on territorial 

66.- Cfr; Ibidem.~.pág~ •. 207-~32. 
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de los Estados y que no e>nst1rian autor1dades intermed1a'.::i 

entre el prop10 Mun1c1p10 y el Gobierno del Estado, más nada 

reglamentaba de la hacienda municipal. Po,· ello. la asamblea. 

despues de aprobar ~1n mayor tramite lo re~erente a los 

aspectos polit1cos mun1c1pales. centro la discus1on sobr·e la 

estr·uctura de la hacienda mun1c1pal. estimado que debt.a 

legislar sobn::> al 

Municipio una verdadera autonomía ~inanc1erd. 

El primer· dictamen especi.f1cab~ qL1e "Los Municipios 

adm1n1slr·arán libremente su hdc1enda. recaudarán todos sus 

impuestos y contributran a los gastos públicos del Estado. en 

la proporcion y términos que señale l~ legislatura local. los 

eJecutivos podr·án nombr·ar· inspect01·es par·a ei efecto de 

percibir la parte que corresponda al Estado y paro vigilar la 

contabilidad de cada Mun1c1p10. Los conflictos hacendarias 

entre los Mun1c1p1os y los poderes de un Est~do los resolverá 

la Corte Suprema de Ju~t1c1a de la Nac10r1 en los términos que 

est-3.ble;:ca la Ley".67 

La redacc1on presentada por la comis1on al pleno de la 

asamblea. de inmediato ct:\uso una polen11ca notable oue aparece 

en el Diario de los Debates t1e la días 24. 25, :::?B. 2q, 31) v 

~~ de enero de 1917. Los Diputados dividieron su criterio 

entre los qu~ eceptaban q~~ correspondiera al Municipio la 

recaudac1on de todos los impuestos y que ~uera este quien en-

67.- ConstitL1c1on Pol1tica d";! los Estci.dos Unidos Mexicanos 
comentada. pag. :so. 
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tregará al Estado recursos par~ contt·ibuir a los gastos 

públicos de aquel, o la otra corriente, que sostenía la 

posición contrat·ia. 

Después de multiples debates. -finalmente quedó esta 

-fracc1on aprobada con la redacción que tuvo hasta 1983. que 

decia ''los Munic1p1os adm1n1straran libremente su hacienda. 

la cual se formar·a de las contribL1c1ones que señalen las 

legislaturas de los Est~"\dos y que ser¿¡n las su-fic:1entes para 

atendet· a las necesidades mun1c1p,:;1\es".68 

La redacción final. por su vaguedad. fue la causa e que 

la hacienda municipal haya pasado poi- largos años de penut·ia. 

por ello. en lds re~or·mas de 1983. que adelante comentamos, 

el Constituyente p~rmanente ha vuelto a replantar las bases 

de l~ autonomía ~1nanc1era del Mun1cip10. 

Otr·a cuestión de vital 1mportanc1a que se olvidó en la 

redacc:1on final del articulo 115 al ser· aprobado por la 

Asamblea de Ouen:~ta1·0. fue la form~ de resolver los 

con~l1c:tos entre el Mun1c1pio y las autoridades del Estado. 

En los diversos proyectos de las comis1anes del Congreso, se 

h~bian propuesto algunas formas de soluc1on a este tipo de 

con~l1ctos; prooon1endose la int~t·venc1on. ya de la Supr·ema -

68. - lbíderr .. 
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Corte de Justicia de la Nacion o. en S\.1 caso del Tr·ibunal 

Superior de ;Ju'-~ticia de la Entidad Feder-ativa. Sin embargo. 

la pr-emura con la que finalmente se aprobo este precepto. 

hizo que tan importante cuestion quedar~ fuera del texto 

constitucional, persistiendo aún tal omisión. 

El Articulo 115 ha sido re.formado ocho veces en su te><to 

original. La primera re~orma <Diario Oficial del 20 de agosto 

de 19::8> se hizo para modi-ficar el número de repr·esentantes 

en li.\s legislatur·as locales al del texto original. debía. ser 

proporcional al de los habitantes de cada Estado pero que~ en 

todo caso. no deber·ia ser menor de 15 Diputados. La Re.forma 

establec10 que la r~presentac10n en estas legislaturas seria 

proporc1onal a los habitantes de cad-A Estado. per·o que seria 

de cuando menos 7 Diputados en los Est~dos cuya población no 

llegue a 40(1 mil habitantes. de 9 en aqu~llos cuya población 

excede de este numero y no llegue a 800 mil habitantes y de 

11 en los Estados cuya poblacion sea superior a esta Ultima 

ci-fra. 

La segunda r-e.forma <Diarl-o Oficial del 29 de abr·il de 

1933> tuvo como ObJeto e~tablec~r con orecisión el principio 

de no reeleccion absoluta para gobernadores. y de no 

reelecc1on relativa para Diputados Locales e integr-antes de 

los Ayunt~mi~ntos. En el primero de lo~ Gasas la no 

reelección es absoluta. ya quEc> auien ha ocupado el cargo de 

Gobernador no lo podt á volver ~ ocuoi'r; tratándose de los 
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Ayuntamientos y de los Diputados Locales, no podrán ocupar-el 

cargo para el periodo inmediato siguiente. pero sí para los 

subsecuentes. 

La tercera reforma (Diario Oficial del 8 de enero de 

1943> mod1~1có la parte correspondiente de 1 a ft·acc t ón 

tercera del l~~.t~ or1g1nal. que indic~ba que los qobernadores 

de los Estados no poaian durar en su cargo más rle cuatro 

a~os. para reglamentar que la duracion del cargo de éstos 

func1onar1os no podrá St:c"r mayor· c:i. seis Ct.ños, comu a la Fecha 

se encuentr-a est1p"-1lado en este precepto. 

La cuat-ta r·eforma de nuestro ar·ticulo en comentar1os 

tD1ario Of1c1al·del 12 de ~ebrero de 1947> fue de importancia 

bastea en la h1stor1a del pa1s: por virtud de ella se otorgó 

el derecho a la muJer para part1c1par en elecciones 

~unic1pales. tanto para votar como par·a ser Yotada. El texto 

de la reforma. en lo conducente, te1:t.ualmente indicaba QL1e: 

''en las elecciones mun1c1pales part1c1paran las muJeres. en 

igualdad de cond1c1ones que los varones, con el derecho de 

votar y ser votadas''. Pot· primera ocas1on en el teMto 

const1tuc1onal se otorgaba e~te derecho fundamental de 

participac10n ciudadana a la rnuje1· me~1cana. 

La quinta re~orma del articulo 115 CDiario O~icial del 

17 de octubre de 1953) esta íntimamente ligada a la anter·ior; 

por virtud de la misma se gupr1m16 el oarrafo que textualmen-
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te se transcribió en referenc1a a la cuarta reforma para 

hacer congruente el arti·culo 115 con otras reformas de esa 

misma fecha en relac1on al ar·tículo 34 de la Constituc10n~ 

que otorgó la plena ciudadanía a la muJer para participar en 

forma cabal en todos los procesos polít1cos nacionales. 

La se~ta reforma (01ar10 Oficial del 6 de febrero de 

1976) ad1c1onó al artículo 115~ para adecuarlo a lo 

establecido en el p~rrafo tercero del artículo 27 de la 

Cor1stituc1on, sobre la regulación de asentamientos humanos y 

desarrollo urbano. 

La S~pt1ma reForma <Di~Yio Oficial del 6 Je d1c1embr~ de 

1977) tuvo por obJeto ad1c1onar el artículo 115 a efecto de 

introducir· el sistema de Diputados minoría en la elecc1ón de 

Legisladores locales el principio de r-epresentacion 

proporcional en la elección de los Ayuntamientos de los 

Municipios cuya población fuese de 300 mil o más habitantes. 

La octava y ült1ma reforma al artículo 115 (01ar10 

Oficial del 3 de ~ebt·er·o de 1983> cambió sustancialmente el 

contenida del art1cula que se comenta. dividiéndolo en diez 

~racc1ones. de las que siete corresponden específicamente a 

las estructL•ras mun1c1pales~ dos son comunes a los Estados y 

Mun1c1pios y mds .::\Un otra reglamentada a cuestiones de los 

Estados. 
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El artículo 115 establece la libertad municipal. 

reivindicada po,.. el Constituyente como la base del sistema 

democr·~t1co mexicano. En este sentido el Constituyente 

estableció al Municipio libre como el baluarte de los 

derechos de la comunidad que se orgclni-:.~ pa1·a autogestionar 

la atenc1on de sLtS necesidades b~sicas de convivencia~ por 

ello. sin que s1oamos una secuen~ia SQriada de las fracciones 

Que este precepto. 10 comentamos por ap~rtados globales que 

tienden a destacar· la intención del Constituyente orig1naT·io 

y del Constituyente permanente: de reconocer y garantizar la 

autonomía del Municipio. 

La autonomía mun1c1pal. como facultad JUrid1ca de 

autoregular la vida de l!O\s munic1pal1dades en la es-fera de 

sus competencias. pade1nos valid~mente analizarla en tres 

grandes apartados. mismos que cstt·uctL1ra el a~ticulo 115 de 

la Constituc1on: ~> autonomía politi~a. b) autonomía 

financiera y e> autonom1a adm1n1strativa. 

a> La autonomía pol1t1ca. El anhelo revolucionario que 

sitúo al Mun1~1p10 como b~~~ de la organización territorial~ 

política y c:idmin1strativa del -Pafs-. --se garantiza en el 

art1culo 115, al afirmar éste, en su primer párrafo, que los 

Estados adoptarán en su reg1men interior la fcirma de gobierno 
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republicano, ·representativo y popular. teniendo como base de 

su división territorial y de su organ1zac1dn política y 

adm1nistrat1va al Munic1p10 J1bre. En la fracc1on primera del 

precepto. se fundamenta la libertad pol1tica del Mun1c1pio 

para elegir. en forma popul~r y d1r·ecta. 81 Avuntam1ento 

Titular de la adm1n1strac1on Mun1c1pal. Destac~ tamb1en esta 

fraccion que no ex1stier·a ninguna autoridad 1nterffied1a entre 

el Ayuntamiento y el Gobier·no del Estado. Como antes 

comentamos. esta fracción incluyo Ja dec1s1on polit1ca de qu~ 

no eY-1stan autoridades intermedias entre el Hun1cipio y el 

Gobierno del Estado. debido al nefasto recuerdo histórico de 

las jefaturas pol1t1cds y pr@fectur·as. 

Se establece t~mb1en en esta ~r~cción el principio de la 

no reelecc1on relativa de las autoridades mun1c1pales. De 

acuerdo a elio. quienes ~sten ocupando esos cargos no podrán 

ocuparlos en el periodo 1nmed1ato s1gL11ente. 

Como novedad de la garantía política del Mun1c1p10, 

encontramos que las reformas de 1983 est~blecieron. en l~ 

fracción pr1me1·a del at·ticulo~ un procedimiento general. 

estricto y claro, al que deberán sujetarse las legislatur~~ 

locales para suspender ayuntamientos. declarar la 

desaoar1c1on de estos y sL1spender o 1·evocar al mandato de 

alguno de sus miembros. 
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Era práctica viciada que los Estados y los Titula1·es del 

Ejecutivo de esds entidades. con qran facilidad suspend1an 

ayuntamientos. Íos dec 1 araban desapa1·ec idos o suspendían el 

mandato de los integrantes de tales cuerpos de gobierno. En 

ocasiones bastaba la op1n1on d1scn~c1onal del Ejecutivo local 

pat"a proceder al desconoc1m1ento o desapar1c1on d" 

ayuntamiento. lo Que prop1c1ó con~l1ctos rrecuentes en los 

Municipios y. desde lueqo. descontento popular por pr~cticas 

tan poco apegadas a Lin espíritu de respeto a la autonomía 

mun1c ipal. 

Po,- lo anter·1or. resulta loable que actualmente. a nivel 

const1tuc1onal. se estable:ca un procedimiento a segu11· en 

este tipo de eventualidades. que consiste. Fundamentalmente, 

en que: Solo las leg1~l~turas locales podran desconocer. 

suspender- ayuntam1entos y dec 1 ar·c.1.r que estos han 

desapar·ec1do. o SL1spende1· a algunos de sus miembros; el 

acuerdo al t-especta deb~r·a ser-. CLtclndo mii:'nos de la~ dos 

terceras pa1·tes de la legislatura; sola por· causas graves 

previstas und Ley se proceder·a a su desconocim1ento q 

suspel"'lsiOn; debe1·~ d~r· opor·tunidad su~ic1ente a los 

afectados p~ra rendir pruebas y hacer· los alegatos que a su 

JUlClO sean convro-n1entes. Er1 t:'l supL1esto de que, cumplidos 

éstos r·equ1s1tos, el Congreso local declar·e desé'\Oarecidos los 

Ayuntamientos, entr·ar~n en Funciones los suplentes, s1 es el 
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caso; dE.' no s.er 4si. las legu;.laturi':s loc:ale~ desigfldt'"án a los 

vecinas q1..1e intE?gYan los Consejos Muni<:ipal~s pare! concluir 

los períotjos respectivos. 

Dentro de eE.te? comentar-10 re.ft:?r-ente a la aL1tonomía 

polit1Ccl del Mun1c:1p10, aebemo$ destacar la mcdi-fu:ación que 

las 

repr·esent~c i.ón 

1985 introduJeran el pr-1tlcip10 

proporcional ~n las elec:c1oncs 

de 

los 

Ayunt~m1entos Mun1c1pales~ De clcuerdo ~ la rerorma del 6 de 

CSic1embl""e cie 1977~ los M1..m1c1p1os con población de .300 mil 

habttdntes~ e m~s tenian representación µroporc1ondl en la 

integrat:1c.n d~ su!:> Ay•_1ntam1entos. Aho1·i(. li\s re.forma~ tle 1983 

gener·alazaron este prin~1pto a to~O$ loG Avunc~n11entas del 

país. i:otno lo d1ct.~ la. par-te final del ult1mo par,-¿i.Fo a~ la 

~racc1cn Vlll de nuestro articulo en estltd10. Es l~pc~tante 

puntuali~•r que 51 bien la h1póles1s legal dete1·m1na que 

todos los Nt..1Mic1oios d~l polis tengan en su~ Ayunto.cvoient:os 

r·epr·esentacíoh 1 ya sec:i porque en !'hWChos no e>:1ste conttend.a 

política d~ v~Y1os partidos. o porque en otro~ la vot~ción es 

tan e>:igua qt.tE!' los paf"t.iaos mtn0Yitar1os no obt1enen los 

oarcemtajes que las r espec:t1vas l~yes electo,-a.les establecen. 

b1 L-a .aUtonomLa. .rinanc:.ii'?ri?-. Se af:1rma~ con ra~on~ que es 

el sustento de los otr·os aspectos oe la autonomi.:i mun1c1pal: 

política y admin1st•·ativa. Este aspecto -fue, sín duda. el más 

cr"tticado en lci. redacción del t·e:-:to oriqin""'l del artículo 115 
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Constitucional. porque no regl~mentó aoecuadament~ las 

contribuciones que serícl.n para la municipalidad. prop1c1ando 

la penuria económica d~ la mayor parte de nuestros 

Municipios. 

Por lo anterior y ante el clamor de todos los 

Munic1p1os. se mod1~icd la ~raccion segunda del artículo en 

comentario, quedando como fra.c:c1ón cuarta. que establece, en 

síntesis. lo s1gu1ente: Que los Municipio5 tendrán la l1br& 

adm1nistrac1ón de su hacienda: que ésta se formar~ con los 

rend1mtentos de los bienes que le pertenezcan; con las 

contribuc1anes Que establezcan lus legislaturas de los 

Estados a su favor· y cuando menos debet~n ser las relativas a 

la propiedad 1nmob1l1ar1a, de su dlvlsión, consol1dación, 

traslación o traslado. mejor 1a y cilmbio de valor de los 

.1nmuebles; con las part1c1pac1ones Federales q1Je correspondan 

al Mun1cipío; y, con los ingresos de1"1vados de la prestación 

de los SeFv1c1us públicos a su cargo. 

La deficiente t·e1ac1on or1g1na1 sobre la hac iendi'. 

mun1c1pal qLle aparec1a en la -Fraccion segunda del artículo 

115, se ha subsanado con la actual f-r-accion CL.l<:ffta de este 

prec~pto. al establecer en su favor una serie de contriouc1ón 

para los Mun1c1p1os. 

Establece la Constitución que los Mun1c1pios podrán 

celebrar convenios con el Estado par-a que éste se haga cargo 
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de algun.:\s de las ~on la 

administración de las cont~ibuc1ones anteriores~ OebteMdo re-

saltar que la facultad de celebrar astos convenios l~ 

atribuya la Constituc:tón g~neral a ltls MLtn1c:1pto'Q~ Tal co~a 

se explU:c:t eomo un s1stt!tna de trens1cion por virtud el cual 

el Estado ~dm1n1str~r~ ~lguna$ d~ éstas contribuciones siendo 

e~ld~hte que muchos Hun1cip1os podrán cel~brar convenios con 

el Estado p3ra ~ue éste se haga cargo Qe algunas de las 

fum::iones relacionadas c:on la a.am.tr1tstl'ac1on de las 

contr1bwcionas ~nteriores. Debiendo (~salt~r qua la facultad 

de celebrar esto conventos la atrt.buy'? l~ Constituctón 

general a los Municipios~ T.oll e.o.za ~e E:?'>lpl1c:a como un sist~ma 

de transición por v~rtud del c:uél el Est<3do admLnistrar-a 

algunas de ésta$ ~ontr1buciones~ $tcndo evidente que muchos 

Munic:Lpios no c:uentan actt.1<3.lmente con i..a 1n-fr,:¡estn .. u::tLtr-a 

adruintstrativ~ y tétnica p~Y~ administrar- de pronto ftstas 

c:ontYibuc1one~. Lo 1~po,.tante habré de ser- que en un ruturo 

los Municipios asuman el pleno maneJa d~ sus contribucíon~s~ 

como es la intención aal d1ct~do Const1tut1onal. 

De tal importanc1~ resulta el texto del. penúltimo 

par·rafo de la *r·accion cuartAt Que índica que las leyes 

fede.i;r··alf!:¡ no 11m1ta.rié.n la f<lcultad de los Estado5 par'"a 

ftSt~blecet· las contY1buc::.!:"'ines que lQ Const1tuc1on e'!ítipula en 

beneficio del Mt.tn1c 1p 10~ csl como lt'.l derec:hO-l por la 

pt"e~tac10n d~ los ser·vic1os PL.tbl1cos munic1p-3iles. ni padr'án 

•;.011c.eder l<?.s p~·i:>pt.:\s leye'::I <federales exenciones e.>n relación -
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con tales contr1buc1ones. Tampoco las leyes locales podran 

establecer exenciones o subsidios en favor de personas 

físicas o mor·ales. n1 de 1nst1tuciones of1c1ales o privadas: 

aclarando dicho parrafo que solamente los bienes del don11n10 

público de lé\ Federación, de los Estados o de los Municipios 

estarán e~entos de dichas contt·1ouc1an-s. Creemos que en esta 

forma se evita que ot·gan1smos. p1·1v~do5 u oficiales. estén 

subs1d1ados e>:entos de las cont1·ibuc1ones mun1c1pales, 

v1c10 que con frecuencia apar·ecia en la creación de todo tipo 

de entidades de caracter públtco. sobre todo en organismos 

descentt·~Jiz~doe. La supres1on de estas exenciones habrá de 

redituar en una v1gor1~ac1ón de la hacienda municipal. 

Finalmente. cuarta del artículo que 

comentamos. se~ala que l~s leyes de ingre5os de los 

Ayunta1~tPntos y la r·ev1sion de las CL1entas públicas de estas. 

la haran l~= legisl~tur~s d~ los Estados. Se establece. como 

cuestión novedosa de las r·efo1·mas de ¡q93. la d1sposiciór• 

const i tL!C ion al poi· v 1 r tu11 de 1 a c.L1a 1 los presupL1estos de 

egr·esos debe1·án ser· apr·obados por· los Avuntam1entos con base 

en sus ingresos d1spon1bles. Era pr·~ct1ca común en las 

ent1daú~s fcder~ttv~s aue los P.vuntam1entos mun1c1pales 

debian remitir a las legislaturas estatales el proyecto de 

presupuesto de eg,·esos para su aorobac.1on: SL1ced1endo 

~rec.uentemente que las leg1slatur3s modi~1cab~n a su antojo -
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los renglones de esos presupuestos de egt·esos. condic tonando 

a los Municipios d ejecutar las obras y gastos que a su 

juicio eran pr1or·itar1os. La For·ma que actualmente se 

establece para la apr·obacidn del presupues!.o de egresos, por 

los propios ayuntamientos, es una garantía m~s a Ja autonomia 

financiera del Municipio. 

e> La autonomía administrativa. Las fracciones segunda, 

tercera. quinta y sexta del· articulo 115, establecen las 

buenas normativas para apreciar este aspecto de la autonomía 

mun1c1pal. 

La Tracción segunda establece que el Municipio cuenta 

con personalidad Jurídica y que podrá maneJar su patrimonio 

con-forme a la Ley la-doctrina cataloga al Municipio como una 

persona jurídica o.f1cial o de carécter públ1co, capa~ d~ 

adquirir derechos y obl1qaciones. tanto en la es.fera del 

derecho publico o de lmperium, como en la esf'era de derecho 

privado o tamb1en llamada de coord1nac1on con otras personas 

~is1cas o morales. 

Se pr'ec1sa, en esta: propia' frac.c1on segunda. que los 

Ayuntamientos tiene~ faculta~es' para expedir bandos de 

y buen 90~ le~ ria··~<~ 'r,ec]J ~m~otos. circulares y otras 

disposicionés d'dmí~~i~t.~~~fVa~ ··::de observancia general siempre 

siguiendo las ba":!es_ nor._~~atrv·as, ,qu~- al erecto establezcan las 

leqislaturaS de los Esta:dos~· Esta .facultad debe de entender~e 
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solamente como facultad 1·eglamenta1· ia. pues los bandos de 

policia y buen gobierno, as1 como los regl~mentos a que se 

ref1e1·e el rango de leves en sentido ~ormal. Tamooco 

aceptamos que se trate de los llamados reglamentos autónomos 

tan controver·t1dos en la doctrina adm1n1str·ativa mexicana. 

sino simple y llanamente de regl~mentas ard1nar1os que los 

Ayuntamientos pueden em1t1r en la esfera de sus competencias. 

La ~racc1ón tercera enumera los serv1c1os públicos que 

estarán a cargo de la mun1c1pal1dad. observándose que tales 

servicios son aquéllos que la poblac10n requiere en forma 

inmediata para tener un modo digno de vida. Estos serv1c1os 

min1mos que debe atender Id mun1c1pal1dad. con el concurso de 

los Estados cuando así fl1ere necesar·10, son: agua potable y 

al canta:r-1 l lado: alumbrac.1o públ 1co. limpia: mercados y 

centrales d& abastos: panteones: rastros; calles. parque y 

Jardine=>; segur·1dcld oubli::a y transito, ~sí como las dem~s 

que las legislaturas locales determinen según las condic1ones 

territoriales y soc1oecunom1c~s Ce los propios Municipios, 

atendiendo " su capacidad adm1n1str·at1va y 

financiera. El precepto deja abierta la pos1bi l 1dad a los 

Munic1p1os que econom1camente puedan asumir ott·os serv1c1os 

públicos. para que lo hagan y brinden una meJor atenc1on a su 

poblac1on, 



117 

El pá.r·ra·fo final de esta fracción establece la llamada 

1'Asoc1ación de Munic1p1os'' para la prestac1on de serv1c1os 

pt.'.tbl icos. -figura esta que ha operado con é>< i to en otras 

países, como es el caso de los llamados syndicats de comL1nes 

en Francia, Cr·eemos que sera de gr·an ut1l1dad esta asoc1ac1on 

de mun1c1p1os para coordinar la prestac1on mas eficaz de 

serv1c1os públicos, como abasto de agua uso comun de 

alcantarillado y drenaJe. seguridad pública y tránsito. etc. 

Se sumar·án asi esfuerzos de las mun1c1palidades en benefu:1o 

de sus poblac1one~. Par llevar a cabo estas asoc1ac1ones se 

requiere acuet·do de los respectivos ayuntamiento, resµetando 

lo que ordenen las leyes del Estado. 

Las fracciones quinta y sexta del a1·tículo 115, otorgan 

~ los Mun1c1p1os amplias facult~~~s par~ que dent~o del m~rco 

de las leyes fedet-ales y estatales. for·mulen y administren 

sus zon1F1c~c1ones y sus planes de desarrollo urbano; para 

oue participen en la creac1on y administrac16n de sus 

reservas terr1tor·i~lesi para qu2 controlen y vi~ilen la 

utilización del suelo del ter·r1torio municipal y para que 

intervengan en la regulación de la tenencia de la tierra 

urbana. Tambien se ~aculta a los Municipios para otorgar 

permisos y licencias de construcc10n y pard participar en la 

cr·eacion y admin1str·ac1on de :onas de 1·eservas ecolog1cas. Se 

indica también en la fraccion sexta que los Municipios podr~n 
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convenir con la Feder·ac10n y con el Estado, en el ambito de 

sus competencias. lo relativo a la planeac1ón y regulación 

del desarrollo de las zonas de asentamientos humanos 

conocidos como conurbanos. 

El teKto actual de la Constitución otorga al Municipio 

toda una set·1e de facultades reiv1ndicator1as en relación a 

su territorio, pues an~eriormente poco tenian de su propio 

desarrollo urbano. de sus r·eservas territoriales y de la 

regulari:::ac1ón de la tenenc.id de la tierra urbana. 

Actualmente se detalla las bases para que las entidades 

federativas eldUorcn marco~ legales qu& integren a los 

Municipios a la toma de decisiones sobre estas materias de 

vital importancia en la vida contemporánea del pais; 

indicando. el propio precepto. en la parte final de la 

fracción quinta, Que los Mun1c1pios para estos efectos y de 

ccnform1dad con los fines señalados en el parrafo tercero del 

artículo 27 de la Constitucion, expedir·an los regl~mentos y 

d1spos1c1ones administrativas necesarias sobre tan importante 

materia. 

La fracción séptima del texto vigente del articulo en 

comeñtar10, es- -rep-eticiOn del segundo párrafo oe l~ ante.ri.Ot'" 

fracción tercera; su contenido se conserva origina(, de-Sd~--

1917. Al definir la Const1tuc1on que el Ejecutivo Federal y 

los Gobernador-es de los Estados tenqan el mando de--la .fuerza-
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pública en los Mun1c1p1os en donde resid1er·en habitual o 

transitoriamente, esta previniendo, con tino. un eventual 

conflicto de la decis16n de mando de los cuerpos de seguridad 

entre los tres niveles de gobierno - federal, estatal y 

municipal que pL1d1 ese eventualmente. la 

tranqu1l1dad de la población. 

La fracc1on octava también se or1g1no del texto de la 

anterior fracción tercera. Señala reglas en materia ~statal, 

y no mun1c1pal. Establece que el período máximo que pueden 

fiJar los Estados par"' ocupar el cargo de Gol:.H:~n1acJ01· seré de 

seis años. Recot·demos que por virtud de la tercera 

modificacion constitucional a este precepto, se amplió esta 

duración de cuatro seis años. Tamb1en se dan reglas 

explíc1t~s sobr·e el pr1nc1pio de no reelección de 

Gobernadores. cal1f1cando a ésta como absoluta. 

Por cuanto hace al número de Diputados que integran las 

legislaturas de los Estados, el te>:to actual es el que se 

asentó en la primera reTorma al ctrt1culo 115. quedando 

e'l:l't.a.bl~c ido que hflbl""án de ser en número propot·c iona l al de 

los habitan~es de cada E~tado: pero. ~n todo caso. no podran 

5Et menos de siete en los Estados cuva ooblac1on no llegue a 

400 mil habitr:1ntes : de nueve en aquellos cuva población 

e:-:ceda de este numer·o y no llegue a 800 mil hab1tantec:;. v de-
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nueve en aquellos cuya poblacion exceda de éste n~me~o y no 

lleogue a 800 mtl hab1tantes. y de once en los Estados prop1a 

-fracc1on octava contiene la regla constitucional que 

establece la no r-eelecc1on relativa de los integrantes de las 

legislaturas locales; indicando tambien que los Estados 

deber~n introducir el 5istema de diputados de m1nor1~ y el 

pr1nc1pio de representac1on proporcional en la elección de 

los Ayuntamientos de todos los municipios, como antes hemo5 

comentado. 

La fracción novena de nuestro articulo es de nueva 

creac:1on por virtud de ltts refor·mas del ::; de febr21·0 de 1983. 

Se re-ftere a las relaciones de trabajo entre los Estados y 

sus tr·abaJadores, indicando que los mun1c:1pios observarán 

tambien las reglas que al efecto establezcan las legislaturas 

estatales. e.en base en lo d1spuesto por el ar·tLculo 123 de la 

Const1tuc1on General ae la Rep~bl1ca SLIS di spos ic iones 

reglamentar1dS. En la pr·esentac1on que se h1~0 al Congreso de 

los motivos de la Reforma Const1tuc.1anal. se mani~estó que 

·· ... la doctrina me>'.lc:ana ha discutido s1. en el caso de las 

f"elaciones labor·ales entf"e los Estados y los Mun1cip1a':S ...:an 

sus servidores, son aplicable~ los cerm1nos ael ~pdrl.au 'A''; 

considerando el Apartado "E<" del 

Constitucional.Considerando que la tesis del Estado patrón Ycl 

esta superada, no pareceria aplicable ~l r~p~rtado "A; co:1"51--
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derando la naturale=~ de la relación entre los poderes 

loe.al es y los federales tampoco parece proced&nte la 

apl1cacion del Apartado ''B''. En virtud de lo anterior, las 

ent1dades federativas han dictado leyes del serv1c10 c1v1l en 

que t·egulan de muy diversas fot·mas la t'elac1on de trabaJo con 

sus servidores". 

De acuerdo a est~ fracción novena. se establecen 

principios generales par·.:i que los Estados legislen sobre esta 

materia. teniendo como bases min1mas, las establecidas en el 

art1culo 1~~ Constitucional. La estabilidad en el empleo, la 

protección al salario. la seguridad y demás prestaciones que 

garanti=a la Const1tuc1on para todo trabaJador, deber·án 

reglam~ntarse con claridad en benef1c10 de los traba;adores 

al servicias de los Estados y de los Mun1c1pios. Esta adic1on 

al texto del articulo 11~. habra de asegu1-ar la justicia 

social para mas de un millón de servidot·es oúbl1cos de los 

Estados y de los Mun1c1pios. 

La Ultima de las fracciones del artículo que analizamos 

es la décima. En ella se elevan a nivel constitucional los 

llamados convenios de coordinac.ion ·entf'"e la F~i.Jer·dcion y los 

Estado'5 o entre los propios Estado-s con sus Mun1c1pios. L.:

•:omplejidad de la vida de las sociedades modernas. como lo es 

nuestro pais. requie~~ t~ ~ranca y efica: cooperac16n de las 

tr-es i::sí~eras dé gob1!:'.:'t no. a.dect.•adc\ 
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superar· 1L15 rnL1lt1ple5 problem~s que> deben resolver·se en 

bene.f1cio del pueblo. prap1c1ando una descentr~lizacion 

e.fect1V¿<., con estr1ct.o respecto a la soberanía de Federac1on 

y Estados. as1 como la ~utonomia mun1c1pal. 

Para complementar una ap1·ec1ación constitucional del 

articulo 115. sobt·e todo en su tema fundamental que es el 

Municipio, es importante tener en cuenta que el Constituyente 

reglamento algL1nos aspectos en que inter·v1ene el Municipio. 

en varias artículos que tienen la Constituc1ón por ella 

hacemos aqu1 la anotación par·a que el lector se remita al 

texto y comentarios de los ~rticulas de referencia, que son: 

Ar·t1culo :~o., en s'-1 p.:.n·afo inicial. así como la fracc1011 

novena de ese prec~pto, que involucran al Municipio en la 

actividad educativa de 1 [stado me>: i c~no; artículo 50 •• 

pi'r-rafo cuarto. QLle señala como oblig.;1tor10 el desempeño de 

los cargos conceJtles: articulo ~7. par-rafe tercero. aue 

establece 1 as f-ac:._11 ta des dt::"l E":::itado para regular lo 

cor·resoond1ente asantam1er1los humanos. zonificaciones y 

desarrollo humano. Tambt~n la ~raccion sexta de este 

precepto. datermina que par·~ los Municipios plena capacidad 

para adau1r1r y poseer· todos los bienes raíces necesarios 

par-a los ser·111c1os publ teas: ,:.r·tic1..do .31~ .fr.,:i.cciones segu_nua 

y cuarta. que indican como obligaciones de los mexicanos, 

entre otr·as ¿:¡sistu· en los dí¿\S y horc.s a'Signados por· el 

Ayuntamiento del lLiga.r en oue res1ddn oara .t·ecib1r ·instruc--



123 

c1ón c:ivica 'i mil1tat·, y de contribuir par·a los gastas 

pobl1cos de la Federacion. del Estado y del Municipio en que 

residan; articulo 36, fraccion primera, que determina como 

obligaciones del ciudadano de la Republica.. entre otr·a:., 

inscr-ibirse en el catastr·o de la municipalidad. manifestando 

la propiedad que tenqa. la industria, pro~es1on o trabaJo Oe 

que subsista; articulo 41, párrafo ~1nal, que establece la 

capacidad de los partidos polit1cos nacionales pa1·a que, con 

esa calidad. puedan par·ticipar en las elecciones estatales y 

municipales: artículo 108, en su P~rra~o final, que establece 

que las Constituciones de los Estados de la RepL1bl1ca, 

pr·ec1saran en su ar·ticulo el carácter de se~vidor~s publ1cos 

de quienes desempeñ.:-.n Fmplcos, Ci'lt·gos o cam1s1ones en los 

Estados y en los Mun1c1p1as. p~ra los efectos de SU';:i 

responsabiltdades: art1culo 117. en su -fr-acc1on octava. que 

determina que los Estados y los Municipioo;, no pueden contraer 

obligaciones empr-e~tttos sino cuando se destinen 

inversiones publicas productivas. 

Finalmente el articulo 130. que indica una serie de 

ob 1 iqacianes de lo-E encargados de las templos de cada 

localidad. quiénes deberán dar aviso a la autoridad municipal 

de la persona qL1e este a cargo del re-t=er ldO templo. Agrega el 

precepto. que tudo camb1~ avts¿ra par· el 1ninistr-o que 

cese. acompa~ada del entrante y diez vecinos mas. l..a 

auto1·1dad municipal. baJa pena de destitución y multa hasta -
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de mil pesos por cada caso. CLlldat·~ del c1.1mplim1ento de r~sta 

dispos1c1dn: bdJO la m1smA pena llevará un libro de registro 

de los templos y otro de los encargados. Dice también este 

precepto. que todo permiso p~ra abrir al publico un nue~o 

templo. o del relat1vo al can~bio de un enca1·gBdo, la 

autor l d,:i.d mL1n1c ipa l dar a not1c1¿1i a lr:?o. Secret~r1a 

Gober-nac:ion por condL\Cto del Gobierno del Estado. 

El EL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL V TEr.·r.:noRIOS 

FEDERALES. 

TITULO SEGUNDO. 

DE LAS PEr.·soNAS MORALES. 

ARTICULO 25 - Son personas morales: 

l. La Nacion. los Estados y Municipios: 

de 

I !. Las demás cat·porac1ones de carácter público 

reconocidos por la Ley. 

111. Las sociedades. c1v1les o met·cant1les. 

IV. Los sindicatos. las asociaciones pra-fesianales y 

las demas a que se t·e-f1ere la -fracc1on XXI del 

c:ir t!cula 1~3 dP la Constituc1on Federal. 

V. Las sacted~des caoper~t1vas y mutualistas, y 

VI. :..a asociaciones d1st1ntas de l~s enumeradas que se 

propongan ~ines pol1t1cos. cienti-ficos~ artísticos, 

de recreo o cualquier otro ~in lícito. siempre que 

no fuere desconocidas pot· la lev. 
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"El arts.culo 2:5 del Código Civil considera co"'º personas 

morales: La Nación, los Estados. Munic1p1os, Sociedades 

Clvi les o Mercant1 les, Si ndici:..\tos. Asee tac iones Pr·o.fesionales, 

Sociedades Cooperativas. Asociaciones con fines Políticos. 

Científicos, Artísticos, de recreo de cualquier otro fin 

lícito".69 

''Las personds morales obran v se obligan por medio de 

los óf"ganos que las representan, sea poY disoosic1on de la 

ley o conforme a las dispos1c1ones relativas de sus 

~scrituras constitutivas o de sus estatutos''.70 

PERSONAS FJSICAS Y MORALES. 

Personas es todo ente susceptible de adquirir derechos o 

contraer obl1gac1ones 1 p~r·a la ciencia JUr1d1ca la noc1ón de 

persona es puramente de derecho, la palabra 

s1mp lemente su Jeto de det·echos y obl igac tones. Anor·a b1en, se 

dice que qu1en es capa= d~ tener de1·echos tiene personalidad 

o lo que es lo mismo es persona. Se consideran derechos de la 

personalidad la suma de hechos que la ley reconoce mientras 

que las obl1gac1ones de la personalidad. se resumen en todas 

las c¿rqas y deberRs t1ue la ley ordena sea a su cargo. 

Este vocablo deriva de personaJe, m~scara, careta que 

usaban los actor·Es en el Mundo Antiguo para cubrir su cara 

69.- Gut1en·i::-:: R.:oqu1:.~1. Clo. •..:1t. cag. 1944 
'10.-· Ibidem. o:?.g. 19::i. 



126 

con el ~1n de darle resonanc1a a su vo=: tiempo despues la 

palabra s1gn1~ico al dctor enmascarado. es decir~ el 

personaje que representaba. posteriormente, la palabra pasó a 

denominar al hombr·e m1smo. siendo este el cal1f1cativo oue en 

la actunlidad se le da.71 

El hombre es suficiente para hacer sujeto de derechos y 

obl igac1ones no sólo como ente aislado, singularmente 

c:ons1derado, sino también como un conjunto de 1ndiv1duos, 

como consecuencia de lo anter1ot·. lci doctt·1nñ reconoce dos 

tipos de personas: fisicas y morales o jurídicas. Las 

primer-as son los hombres c:onstder·ados individualmente; las 

segundas en cambio son agrupamientos de individuos que forman 

seres colect1vos con ~1nal1dad lícita, a los cuales la ley 

l~s ha reconoc1do tal catacter. 

F'RlNCIP!O Y Flt.l DE LA PERSONALIDAD. La personalidad se 

adqu1ere por· el nac1m1ento y se pierde por la muerte: pero 

desde el momento de la concepcion, ~l individuo entra baJo la 

tutelci de la ley y se le tiene ~~r: n'clcido para concederle 

ciertos derechos. 

El derecho antícipa concebí da, leí 
.·.'/;_-_··:.c.;_ ... '.):>:.·. · . .. : __ . .- ' 

hace porque es materia de' .su~~"~(':>~~~ .:-puede. ·~~m~i'ar la tr-ayec:-

71.- Moto Sala;.:ar, E.: El~m~rltos ~e D_e·r~ecr:?o. 26.t1d. Meixi_c-~h 
Ed. Porrúa. 19SO·, "pág. ~02." 
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toria de la herencia. el embrion humano puede rec1b1r 

legados. her ui-ic1as V d1=in.Jc1ones. En Derecho Per.al se pr-otege 

la vida de las personas. desde el momento de la concepción. 

en cualquier momento de la preñe~, castigando a aquéllos 

otr·os que pt'ovoquen su muerte <del t to de i\borto>. 

CL•ando el hombre ha muerto deJA 11~ ser persona, con este 

hecho termina la pe1·sanal1dad. sin embargo. continúa 

produciendo e~ectos como ocurre con los testamentos, en que 

la voluntad $e prolonga mas alla de la muer·te: 

''También es protegido por la ley el cuerpo sin vida de 

los que ha~ ~~llado; ejemplo palpable lo tenemos con las 

penas que se 1mponen a los que oculten, destr·o~an o sepulten 

cad~veres o ~etas humanos sin orden de la autor·idad''.72 

As1m1s1no podemos man1~estar que reciben la denom1nac1on 

de personas morales aquéllas personds que el Derecho 

considera como suJeto de la relación jurid1ca sin que se 

sustenten SObt'P. la encarnac1on f1s1ca de un hnmbre 

1ndiv1dual. 

Paro la per·son¿:r, moral se requieren que existan los 

s1qu1ente~ 1·eau1sito~. 

7:!. - Flores Gdme= Gon;:~lez. Fern·ando y Ca.r-:vaJal-Horeno 
Gustavo Nociones de Oet-'echo-Posit1vo Me:-:1cano. 20a·. ed. 
:1ex ice. Ed. Pon·ua. 1982. páqs_. 2?~)_-272. 
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a> Oue las pe1·sonas surjan cama un ente d1st1nta o 

independiente de los 1nd1v1duas QLte los comp\.lnen 

b) Que ~1 Estado ~econo~ca ~ dicho ente la facultad de 

ejen:er der·ec:hos y obliqac1011es pr1vativclS de cada uno 

de los ind1v1ctuos o elementos Que lo const1tuyeJ"I 

El pr"oblem<!\ del reconoc1m1ento es importante, por cuanto 

según sea la foYma. que se haga. asi ser·a: c:ons1derado el 

caracter· Jur·íd1co de la per·son~ mDral. 

La pe1·sonal1dad 1urid1ca d~ las pe~sonas +ls1cas está 

otorgada al tnd1v1duo por el Derpc.flw ObJPtiva. El problema 

del cetr'~Ct'?r Ju1·:id1co de las per~on.:i.s morale<:. esta unido al 

de su reconoc1m1ento por el Estado. Se ha debatido mucho 

acerca de como el Estado debe reconocer la existencia de las 

personas mor~les~ 

Limitándose a las f"ormad de ese r·econoctmiento~ las 

legislaciones pueden adoptar los sistemas siguientes: 

a) Recanoc1miento por· la simple existencia de la per·sona 

mor~l: 

b) Reconoc1m1ento a baS-e(ae-inscripciones en un reglstro 

o matrícula. 

el. f:·econocimiento por"·· 1á concesión del Estado~ 

Existe una polémié:a acerca de 1?.s oersonas mot·ales en 

cuanto a su n:\t:ltr-cl~za. El ~eb~.te se t·c•d1\C~ ~ 2 cuestioni:os: 
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lEs la oersona moral una ~1ccion ~ l~ cual el Derecho 

haya de reconocerle previamente personalidad 1urid1ca para 

que puede ex1st1r~ y por el contr·ar10: lT1ene e~1stencia real 

y efectiva d1manente de la naturale~a las cosas y el Derecho 

no hace sino reconocerlo así? 

Para la respuesta hay dos teorías: 

''Los que sustentan la teoría de la ~iccion se explican 

el ~enómeno de la personi~icac1ón del ente colectivo como una 

emanación que surge de la suma de todos los individuos que la 

constituy~n. pero carente de la unid~d corporal y espiritual 

que la persona tiene. 

Para otros la persona moral es una entidad real. una 

verdadera unidad sustantiva y no un mero conjunto de 

individuos. La persona moral existe. es un fenómeno tan real 

como lo pueda ser· el hombre como ind1v1duo. y por tanto el 

Derecho no puede menos oue reconocerlo. ~sí no declarando la 

e~istenc1,;i de una f1cc1on. sino reconoc1endo la ex1stenc1a de 

una realidad''. 73 

73.- Muño=. Luis y Castro Zavaleta, Comentarios del Cddigo 
C1vil.pd9. 219 



LA PERSONALIDAD JURIDIC~. 

El · Derecho conoce dos 

individuales, esto es. los 

clases de personas: 

ind1v1duos humanos: y 

i3(• 

las 

las 

colectivas. tales como las corporac1ones, las asoc1aciones, 

las sociedades mer·cantiles. v las llamadas fundaciones en las 

Que un~ mas~ o~ bienes es adscr1t~ ~l cumplim1ento de 

determ1nados ~ines. 

La esencia ae la personalidad Jur1d1ca tndívtdual y 

colect 1va, con5.ister, en se1 suJeto de deben,:is .1uridicos y 

derechos Jur1dicos v der-echos subJetivos. 

L~ parsonal1dad Jur1d1ca 1nd1v1dual comienza con el 

nac1m1ento f1~1co y term1n~ con la muerte. La personalidad 

Jurídtc~. colectiva comienza cuando se han per-fecc1onado todos 

los requ1~1tos est~11l•.?C 1 dos por la ley su 

establec1m1ento o inst1tL!C1on; ou~den 

indeFtnidamente. puesto que su existencia no depende de la 

vida y la mue1·t-:::- de comoonentes indivldLt~lt"5. quienes 

pueden irse sustituyendo a lo largo del ti~mpo. aunque desde 

luego cabe que ~ene~c~ la pe~sona colectiva por d1soluc1on. 

la cual puede present~rse pronto o tarde. per·o no constituye 

un~ f~tdliddd 1nelud1u1e. 

''En cuanto a las personas Jur1dicas indiv1dual~s. hay 

que distinguir entr·e 1~ per·sonal1dad. esto es. el ser· sujeto 

de derechos sub1etivos y obligaciones 1ur1dic~s. por una 

parte. y la capacidad d~ obt":1.r~ por, at:t·a par t.;-. le. c1.1.;o¡ 
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consiste. an la capac1oad de ~ctuar mediante declaraciones de 

voluntad, es· lo que se !lama negocios Jur1d1cos tal~s como 

contratar fpor· eJemp l.o en compr·d-venta. ar- r·endaun entos, 

prestamos, etc>, otorgar test~mento. etc. Ouiene: carecen de 

capac l dad de obrar. aLtnque tengan oersonaltdad Jurid1ca 

individual~ ~ctúan a través de sus repr~sentantes o tutores, 

corno los n¡ños. los dementes. ~tc.74 

Las personas jurldicas colec:t1vas obran a través de los 

~-epresentantes i:?Stablecídas por las leyes. eststutos o pactos 

que las rigen. 

Hay que distinguu· también la capacidad de ser sujeto de 

del tto. de la c1..1al c.;wecen los niños y los dementes' 

PEPSONA EN SENT! DO F l LOSOF l CD 

No es po~1ble de-f1n11· 1~ persona humana. st nos 

coloc~mos sol~mente en el punto de v1st~ de la contemplac16n 

y desc:r-ipc1ón d& su r'eitlldo;ld. t:om.;ndola pLwa. y stmplement.e en 

hc..tmana es cosible solo contempl~ndolao no un1c.)mente en cuanto 

a su r·eal idC1d. s1no tamb1én dese<? el punt.o de v1sta de que 

ella con~l1tuye el su1eto de la etlca. el suJeto llamado a 

74 .. - Recasens Si.ches •. Lut5. ob. cit. pág. 149. 



atendiendo no solo a l~s especia.les dimensiones de su set·. 

s1no descubr·1endo en ella la proveccion de· otro mundo 

d1st1nto del mundo de la mera real i.dad. a saber. la 

proyecc:1on de otro mundo de los valores et.ices; y sL1brayando 

que la persone\ E>S aquel ente que tiene un fin propio Que 

cump1 ir- y QLte debe CL1mplirlo por propia decis1on: aquel se1· 

que tiene sL1 ftn en s1 mismo. y que. pt·ec1samente oor eso, 

posee d1gn1dad, a d1ferenc1a de todos los demds seres, de las 

cagas. que pueden tener un ~ln fuera de sí, las cuales sirven 

como meros medios para fines aJenos. y por lo tanto. tienen 

pt·ec10. La oe1·sona huffian~ tiene fines supremos que cumplir. 

trascendentes, baJo su propia responsabilidad, como individuo 

insustituible. incanJeable y ónice esto es. una unicidad 

irreemolazable. 

''Cada or ... 1·sona 1nd1v1dual concreta. precisamente en 

~irtud de su realidad y situac1ón singulares. está llamada al 

cumplimiento de determinados valores. cuya constelac1on 

constituye lo que se ha llamado su salud o salvación 

personal. su singular destinac1ón ideal y trascendente".75 

Acertadamente se ha dicho que la personalidad en el 

hombt·e consisten en que éste constituye el punto de inserc1on 

del deL~r· s~r de los ~alo1-es 2n el mundo ac l~ rc3!id~a: con-

75.- Moto·Salazar E. ob. cit. oag. 204 
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s1ste "?n nue la vida de l~~ per<;::;ona const1t:uye un OL1et1ace1·. 

una tarea. de la cual se desprende que la per~ona tiene una 

estruclur·a est1mat1va. F·a1·a que el deber ser de los valores. 

que procede de una c..hmens1on 1deal. se convierte en un -factor 

real, actuante. y se haga sentir en el mundo de ld r·ealidad, 

esto es. par-~ que se inserte en el acontecer de los fenOmenos 

dete1·m1nados por- la mera casualidad. tiene qup hab~r en el 

mundo real un pLinto por donde puedt! penetrar esa va;: de los 

valores: tiene que h~be1· una p~lctnca de Atquímede~ can la 

cual~ y gracias a la cual. la llamada ideal de los valores 

sea capa~ de mover el mundo de la realidad, conv1rt&endo esa 

ll~mada en un -factor real capa= de acttJar u operar. Tiene que 

haber· Lln algo, Qut:.>, s1 LLtcidO en el p1·oce~o 1J10>l mundo rc.:i.l. 

enea.Jade en este como uno de sus eslabon~s que participo en 

SLIS cualidades, se-a al propio tlelTlpo f.;Oporte y agente de los 

valores ideales. Eso es precisamentl? el ser humano. se1· r'eal 

capa~ de actuar como factor· efectivo, en la realidad, 

part1c1r~ndo de las cond1c1ones de esta. pero que tanto 

oue libre albed1·io, tiene el poder· de pr-oduc11· mov1m1entos 

propios ae insptrarse para ello en el inundo ideal de los 

valor':O-·s. Es? t11stanc1a. cap .. 3= de tri?.n::.-form~r el "deber <:>P.1-

1deal'' de los valores en un ~actor real actuante sobre el 

acontece,. del mundo, es J::>1 nomt1n:!'. 

El hombre ~s algo r~•l, q~1e t1enu n~turaleza y par~1c1pa 

de las leyes natu1·a1es de la realidad: pero, al mismo tiempo. 

e= diverso de todos lo~.; demas seres re.:ilE:'S pues tiene una 

con~.:JOn o contac!o con @1 reino de Jos valores. estan en 



comunicac1on con los valores. El hombre es la u~Lca realidad 

a traves de l~ cual la normatividad de los v~lores puede 

transfor·marse en una fuer·=a r·eal. El hombre. como suJeto 

ético. es ~l adm1n1strador de la normat1v1dad en el mundo del 

ser t·eal. Perd no es ~atalmente forzoso que tenga que ser un 

adm1n1strador fiel: puede traicionar~ los vdlotus. pues en 

SLl mano est~ el dec:1d1rS!i< o no dPcirJ1rse por l.:< real1zac1on 

de ellos. He aqu~. pues. ld debilidad del nexo de inserc1on 

de lo~ valot·es en la realidad; porque la instancia m~d1adora 

a traves de la cual se ha de operar· l?l cumpl irniento de los 

valot·es es l 1br·e de sequu·los o de no seguirlos. AhorA bien. 

esta debilidad de tal nexo es precisamente lo que constituye 

la grandeza de poder· en el mundo. En este sentido el hombre 

es constructor. reformador y reconfigurador del ser; actúa 

como una espec1e de creador en pequeño como una eo:;pec:1e de 

colabor-ador· de Dios en la creac1on v en la ri:-c1·eacion. Lo que 

el hombr·e forma y produce trasciende de la realidad natural 

que hay en el hombre: es algo que esc1Jcha la Yo~ de otro 

mundo, del mundo ideal. pat·a el cual tiene especiales órganos 

de percepcion o intuición. Pero lo que el l1ombre percibe de, 

e5e otrc mundo ide,:.I d~ loe; v.;1lores na imoltca cara el una 

coacclon ir-~esistible, s1nb aue constituye una misión que- se

le confía. de l~ cual dimana una e>:1qenc1a ideal. mas no Llna 

for·z.osidad inexorable. El suJet'.J numano es t:!'l punto de 

interseccion o de cruce de dos dimensiones heterogéneas .Y· por 

así decir"lo l:?s el escenar·10 de su ch1:ique. De dQUÍ que~ el ser" 

del homorE .::onsistci i;:í\ ... tri 1 ... :.i descaosi\r·, en un constante tener· 
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que tomar- decis1ones. Del deber ser 1d~al. orocedent~! del 

mundo de 1 va'lot· penetra en 1?1 st.1 Jeto humano. lo at1·av1usa y 

sale de el en forma de acción r·edl: v al atr·avesar· de ese 

modo al ~uJeto, le concede un~ d1gn1dad espec1dl. dignidad 

que no solo es valor, sino que constituye algo nuevo. a 

saber, la per·sona esencialmente dotada de d1qn1dad. 

Per·o hay ademas otra note qua caracte1·1za esencialmente 

a la persona humana. Esta es no sólo el agente de realización 

de los Vi\lores en tet·minos gener·ales en el mundo. sino 

especialmente el agente de real1zac1ón de unos valares que se 

cumplen no en cosas del mundo sino en el mismo SLtJelo humano, 

mor·ales, los cuales no apuntan o se dir·igen pt·edom1nantem~nte 

a los r·esultados objetivos, a las obras de su consistencia 

real o cual ocurre con otros valores. como los estéticos, los 

ut1litar1os. etc .• sino que pretend~n an1dAr en el mismo 

sujeto actuante.Los valores mor·ales se ref1er·en al su;eto 

hLtmano en calidad de o sopor· te de el los. 

Precisamente. el suJeto humano es persona. en tanto Que es el 

soporte o titular de los valores eticus. 76 

Est~~ dos dimensiones -el albedr·10 Y la t1tular1dad de 

los v~lores éticos-. mutudmente tr~cad~~. de mndo unitario, 

pertenecr>n ¿¡. la e~enc i?. de l<'I per·sana hum.:i.n~:l. 

76.- Cfr: Ana1.: Am1a•J ~ur·orC'i. Et1ca v t.stado. Za. ed. Mexica. 
Llnamlt-=ac-.d tc.d dt= Dar~cnu. 1 Q75. oags, 62--68. 
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Pero se debe llevd1- mas Bdel~nte la car~cte1·1=ac1on de 

la persona. a la luz de la f1lusofia de la vida numana~ v 

entonces se verá qLte tanto Ja 1·eal1dad. como tamb1en los 

valores son ingredientes ~e m1 vidai es d~c1r. aue el ser. en 

todas sus acepciones. zonas una 

s1gn1f1cac1on dentro de ml vida. As1. la vida de la per·sona 

es el set· r~d1cal. que no ttenen un ser dado o hecho. sino 

que consiste en ten~r· que estar hac1endoselo en cada 

instante. la persona es albed1·io; lo cual lleva consigo que 

la. estrL1ctura de la v1dd misma sea e>stimativa. pues el 

decidir·se 1mpl 1ca un eleq11·: el elegir ..1.mpl.i.cc:t un pre-ferir; y 

el preferir· implica un valorar·. 

El yo no es una cosa: es quien tiene aue vivir con las 

cosas, entr~ las cosas. Y la vida es algo que no$ cea dado 

hecha, que ten9d un s~r pr~determ1nado, s100 aue e~ dlgo au~ 

tien~ Qlre hdcers~. que tiene que hacerselo el yo que ~ada u110 

~e nosotros es.Y la estructura de la humana e1:1stenc1a es 

~utur1cion. esto es. tener qu~ decidir· en cada momento lo aue 

vamos a t1~~~r· ün el mtimento s1gu..1.~nte. y por· lo t~nto, es 

albedr10 o 11ber tdd es decir una libertad no abstractd. como 

de una c1r·cunstancia, cL1yas oos1b1l1dades y 

potencial1dades concr·etas tiene aue optar. Cada cuaJ tiene 

que v1v1r no una v1da r::u~lou1et·a, antes 0..1.1::?-n. ;e encuer•tra 

ante la mis1on de r·eal1~ar· el proyecto de e~1stencía que Cad~ 

quien es. Este oroyecto en el cu~l consiste el yo o la 

pet"sona no es ur.a i Oeci o olei.n me:-1-o:tment.:.e ideado r:irJt td hon1bt·e. 
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Ese pt·ovecto es antet·1or a todas las 1 de as Que su 

t.ntel igenc::ia · for·ma., a todos las decisiones que tome. t:se 

proyecto es nuest1·0 autentico ser. nuestra destinac::ion. Cada 

quten es 1ndeleblemente ese unico person~)e progYamatico que 

necesita realizarse • 

.iEl mundo en torno v muestro proo 10 quehacer nos 

facilitan o d1f1cultan. mas o menos. esa t·eal1:acion. La vida 

es continuamente un drama, porque es la. lucha frenét1ca con 

las cosas y aún con nuestro propio car-áct.t::?r. para conseguir 

ser de hecho el que somos en proyecto". 77 Lo más 

sorprendente del <Jr.::i.m.:.1 vit:.al es que el hombre posee ún ampl10 

margen de libertad con respecto a su dt-stinacion. Puede 

negarse a realizar-la. puede ser- ln-f1el a si p,.op10. Entonces. 

su vida carece de autent1c1dad. St por vocación se 

s1gn1F1case un progt-arna integro e 1ndtv1dual de e~;1st.enc1a.~ 

seri~ lo mA~ claro decir que nuestra persona es nuestra 

vocac1on a la que. desde luego, podemos ser Tieles o no. 

De todo lo dicho retenqase espec1dlmente que la persona 

humana no es una-cosa. sino que es algo solo comprensible a 

l~ lu= de una tdea,ética. o mejor dicho de los valores y de 

su reat'(zac.ión,- especialment~ de los va.lores éticos. 

Retengase qu~ cada pe,-sona es tan -precisamente _oa_~Qu'!!' enc~rn~ 

una magnitud i11d1v1dL1.a.lisima e incenjeable~ que t1ene su 

corf"espondenc1a con una .Peculiar c.onste~acton .. de valores, en 

77 .. - F:'ec~ser1s Stches Lu1s~ ob. r.1t:.. oaQ. l~l 



una dest1nac1ón propia. en una vocacion singular: que 

representd un punlt) de vista un1co sobre el mundo y sobre la 

tarea de la vida; en suma. téngase.siempre presente que 

entrafia una perspttctiva teó1·ica y practica que es individual. 

exclusiva. y que trasciende hacia los temas objetivos. 

''Fijémonos en la pecul1ar1dad que ofrece el concepto yo 

en la ind1~1dual1dad de la per·sona. El concepto yo es un 

concepto generdl (que quiere abdrc~r a todos los yoes> pero 

lo que se denota con tal concP.pto es precisamente la 

exclus~on de toda qeneral1dad. Cada uno de los yoes es un yo: 

por eso. el concepto es gener·al: pero ser yo quiere decir que 

se es un sujeto radicalmente ind1v1dual. es decir, d1st1nto 

de todos los ciernas. único''. 

EL CONCEPTO JURIDICO DE PEl':SONALI DAD 

El sentido or191nario de la palabra persona fue en la 

~nt1guedad Clas1ca la mascara o careta oue cubr1a la faz del 

acto1· cuando este rec1tab~ en escen~. con el fin de hacer su 

voz vibrante y sonora; pero despues ld palabra paso 

sign1~icar· al ~1smo actor enmascarado. ~l personaje. también 

en el lenguaje teatr~l se usaban las e::pres1ones de 

desempeñar, actuar o sosten~r· la persona, en el sentido de 

desempeñar en ~l dram~ .:1lguno de los papeles de este. Tal 

lenguaJe escen1co ~~ introduJo bten ot·onto en la vida. Y como 

del actor que en el drama r·~pt-~s~ntaba un papel. tamb1en de 

quien en la vida r~presentd alguna fL1nc1on es dt?cir que 

estaba -func ionanoo como unct p._,,.r·::.,: . ..ilo. Persona CVt!t" :la dt::ci r 
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aquí: posición. Función cualidad.Por un ulterior desarrollo 

linguistica, · la palabra persona paso luego a denotar al 

hombre en cuanta reviste o desempeña algún papel, alguna 

cualidad. Y finalmente. se ll~go a ver en la palabra persona 

la ind1cac1ón del ind1v1duo humano. 

Durante mucha tiempo el ml.1ndo del Derecho las 

personas fuer·on clas1~1cadas en ir1d1v1duales tel 1nd1v1dua 

humano> y <las corporaciones. asociaciones 

saciedades y fundaciones> a las que el orden Jurídico concede 

la calidad de suJeto de obligaciones jurídicas y de derechos 

subjetivos. Pero la moderna doctr·1na ha reconocido que tan 

jurídica es la oerson~l1dad individual coma la colect1~a. 

puesto que ambas constituyen conceptos estr· ictamente 

Jurídicos. "Es así, porqL1e la personalidad Jurídica 

indiv1dL1al no es pura y simplemente la tr·anscripc1on de la 

autentica realidad del individua humano. sino que es tan solo 

un haz un1tar10 de ~unciones detet·m1nadas ~or el Derecho. Tan 

juridica es la personalidad oue se atribuye ~l sujeto 

individual. como aquella •Que se cor1cede al ente colectivo. 

Cierto que, por ra2ones etic::as. y sobre todo es estimativa 

Jurídica. a todas 1 as 1nd1 v l duos hLlmd.nos se les debe 

r~co~oc~r person~l1d~d Juridica: m1~ntras aue. cambio. no 

a todas las entidades colectivas s.e les otorga la categoría 

de la personalidad Juridica 1
'. 78 Pero el ind1v1duo como 

78.-Arnaiz Amigo Aurora.ob.cit. pag. 71 



personalidad Jurídica no es la per-sona. humana total 

entrañable profuncia, .:lutentica. que cada ser humano t?s. antes 

bien, es tan solo un conJunto de ~unciones preconf1gurddas 

por- el Derecho. consistentes en Jci. serie de todos los deberes 

jur1d1cos .,, de los der-echos subjetivos de un ser humano* Lo 

que en ~1 Derecho funciona como pe1·sonalidad Jur-id1ca 

ind1v1dual no es el tnd1v¡duo cr;trafiable e irreductible. el 

hombre de carne y huesa. el sujeto autentico, único e 

incanJeable. ~ntes bien, e$ un repertorio de -funciones 

<debet·es y facultades) establecidos a reconocidos por el 

Oerec: ho. 

Así pLtes. la personalid.:.id jurí_dica, tanto por lo que se 

re~iere al 1nd1viduo como un ente colectivo, no es una 

realidad, un hecho. _sino que es una categoría Jurídica, un 

producto del Derecho. aue este puede ligar n di-ferentes 

sústrat.as. La personalidad es la -for-ma jurídica de 

unificdción de relaciones. Y puesto que las relaciones 

juridicas son relaciones humanas, y el fin de ellas es 

siempre Ja realización de intereses humanos. " ••• la. 

per·sonalidad no solo se concede al hombre individual sino 

tambien a colectividades o a. otro sustrato de base estable. 

como ·los bienes de una ·fúnda.c.ión, para 1~ realización de 

obras comunes 'o de utili_dad :colectiva". 79 
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Las personalidades colectivas son pluralidades d~ 

individuos, Que persiguen un interes comun. g1·upos <cuyos 

componentes pueden ca.mbiarJ oue se encaminan a 

a la real1.:ac1on de unas determinadas i~1nc1ones. 

El Derecho, al conceder· per·sona l 1 dad 

mismo ~1n, 

colectividades un1f1ca conceptualrn~nte, Jurid1c~mente. su 

actuaciOn; con lo cual las cota de ag1l1d~d y ~ac1l1dad de 

mov1m1entos parecidos a. los de un ind1v1duo. Y, en las 

.fundaciones. el De1·echo. al considerarla como personas. 

subJetivi~a y un1f1ca las obras o act1v1dades que encarnan el 

f1n o la funcion a cuyo ser·v1c10 fueron creadas. 

Quien ha per1-ecc1or1ado cons1der.::1rJit~mE:nt.c f:·l conr:l?ptn de 

personalidad Ju1-id1ca e~ Kelsen~ gracias a su teor1a de la 

imputac1on o atribución normativa. 

La estructut-C\ llamada 1moL1tac1an es el modo de enlace 

c.arac:terístico de dos hechos en la nor--ma. Los hectlos reales. 

los .fenómenos. en el mundo de la nat.ur·al eza -y er1 gC?roet-,:~ 1 de 

la realidad- se relacionan en~re si causal mente o es tan 

vinc:Ldados unos a otr·os por la casualidad; unos son et=ectos 

de otr·os y, a su ve;:, funci.ona.n como c.au~as c:1e otro'=' nuevos 

efectos. Ahora b1e~. en 1~~ normas ~emes que los diversos 

o;ilementos en ellas contenidos se 

rel~c1onan entre si: pero esa r·elac1on no e~ la real de 

causalidad. sino QL\e es normat1~1a. Fo..- ejemplo, en la norma 

Jur1dica. aoa..-ecen vin~ul~dos unos rj~ter·1111nados supu~stos can 



una determi nadus consecuenc J a<::i: supuesto ta.1 hecho se deberctn 

produc:1r tales c:onsecuenc1as <el compradot· deber.a abonar el 

pt·ec:10 y el vend~dor entr·egat· la cosa; y si no lo hacen ser·an 

Forzados a hacer·lo por un juez>. Aqui nos hallamos antes 

varios hechos. qLte no se r·elacionan entre sí por Lln proceso 

de causalidad re~l. sino por una v1nculac10n norm<.1t1va del 

precepto JUt"idico. a 1~ que se llama imputación normat1v~. 

En lo que acabo de explicar y en el ejemplo aducido, nos 

hallamos ante la imputacion normativa de un hecho a otl"o 

hecho: es decir. la imputdcldn de una consecuencia Jurídica a 

un supuesto jurídico. Pero hay otr·a clftse de imputación 

normativa. a saber: 1 a imputación de un hecho a una pet""sana.. 

Ocurr-e en la vida jurídica que ef'ect1vamente lo qLuso~ y lo 

realizó en otros c~sos por el contrario, no sucede así. A 

veces una conducta. que es realmente e~ecto voluntario de un 

S~Jeto. sin embargo no es imputada ~ este. por eJempla: 

CLtando una persona h.:!ce una declaración de voluntad bajo la 

1n~luenc1a de L1n miedo insuper·able. esta declaración. a pesar 

de ser real y de ver voluntaria <pues ~l coaccionado, aunque 

coacc1onado quiere, y quiere as1 para evitarlo que considera· 

un mal mayor para el>. a pesar· de ser un eFecto real de una 

conducta _del su Jeto. en cambio~ ·_Jur idicamente no ie- es' 

imputada. no produce consecuencias. Otras veces, la not·ma 

Jurídica imputa a un sujeto ·un ·hecho n1 real izado_ rú QLte~ido 

por dicho sujeto: el hecho de la, caída de una maceta ··desde un 
. . . .· . .. 

belcOn oor CdUSd ds Un vendi\Vár. ·lo. cual 'n6 'es Lln hecho del 
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que sea autor r·eal ~l inquilino y, sin embargo. Jut·id1camente 

les ¡mput~. aunque el no seu Ja causa físu:a de ese suceso. 

Otras veces. !.;.. nor·ma Jur· id1ca imµuta Ltna c:onduct.,.; no al 

suJeto que realmente es aL1tor de una conducta, sino a otro 

sujeto distinto: el acto que el empleado público (Juez. 

director general, pol1cJa, funcionario adm1nistrat1vo. etc.). 

reali:a en el ejer·c1c10 de sus funciones of1c1~les. aunque 

efectivamente no tP.al1ce el, no le es· imputado a el. sino que 

es imputado a otro suJeto. a saber. al Estado cuando el padre 

o el tutor de un 1n~nor de edad vende una finca de este. quien 

1 ¿¡ vende es el padre o el tutor , pero t.a l venta no es 

imputada al padre, antes bien al menot· de edad porque aquel 

es el representante legitimo de éste. Cuando el Pr·es1aente de 

una asoc1ac1ón obra como tal. su~ actos no son imputados a 

el. sino a la asociación. En v~r1os de los casos mencionados 

y en un s1nm:.conero mei:s dt:> el los, OCLtrre que la import.ancia de 

la imputación tiene lugar, sin que haya un vínculo de 

causalidad real entre el suJeto y el hecho~ porque así lo 

dispone la norma jur1d1ca. 

"La 11nputac1on personal normativa es la forma de enlace 

JUrid1co entr& el suJeto del deber ·Y el-- abJeto del mismo 

pos1t1vo como un cumplimiento: o Uel resultado negativo por 

tr·ansgres1on, o por om1sion de li' dilt°genc1a necesar1a. tal y 

como lo establece el precepto." 80 Cuando comparamos 

80.- Noto Sala~ar E. ob. cit·. pág. 206 
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hecho (que es materla de regulacion por un~ normal can 

el contenido de la norma Jurídica en cuest1on, surge en 

seguida la pregunta sobr·e ~ quien debemos atribuir o imputar· 

la observac1on y la violación, es decir. el problema acerca 

del suJeto del deber· Jur·íd1co. 

As1 oues. ser suJeto de una relación juridica .. de un 

deber Jurid1co o d~ un derecho subjetivo. no representa un 

hecho real. no e~ e~presión de una efectividad natural, no 

denot~ una s1tuac1ón de caus~l1dad: es pura y sunplemente el 

resultado de una imputación nor'mat1va establecida por" el 

Oer-ec:ho. Es decir. al plantear el problema de la per·sona 

jurídica <tanto tnd1v1dual r:omo colet.:t1va) no nos encontr"amos 

en el plano de la put'"a rei'ltdad. sino que estamos dentr-o de 

la esfera inmanente de la jur1dico. que tiene su propia 

contextura y su pr·opia logica. 

El concepto de persona JUt"1dica <individual o colectiva) 

es la e~:presión del conJunto de deberes Ju1·1dicos v de 

derechos subjetivos atrib1..1idos o imputados a un mismo ente. 

sea el indtviduo en la persona Jurídica individual. sea una 

entidad social en la persona Jurídica colectiva. 

La conducta humana puede hallarse relacionada con el 

Derecho. o bien de modo negativo. 

Lo primero. es decir. la relacion positiva y d1r·ecta de 

la conducta humana de L•n stJJeto con el Derecho oueUe darse de 

dos maneras: a) que su comoortam1E:!nto sea el contenido de un 
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debet· JLir1dtco: y bl que a un <51..Ueto de a.tribuva un derecho 

subJetivo. 

La r·et~cion neqativa de la condL1cta de un suJeto con el 

Derecho consiste en que una conducta ni constituya materia de 

deberes jL1rídicos. ni tampoco de derechos subJet1vos. sino 

que sea por entet·c ir~lPvante, inoper~nte. indifer·ente para 

el aerecho. el cual se limita a garanti~ar la libertad de tal 

Conducta. 

La persona Ju1·id1ca individual consiste en el con1unto 

de deberes Jurídicos y de derechos subjetivos atribuidos o 

imputados a un determinado suJeto humano: es el su1eto 

conceptual que -fLmc i ona como común término ide.o\1 de 

re~erenc:ia o de imputación de todos lo~ actos que forman los 

contenidos de esos deber·es 1urid1co~ de esos det·echos 

subJetivos. El concepto de persona individual es la expresion 

unitaria y sintétic~ de los d~rechos y deberes d~ un hombr·e. 

Las dimensiones OU8 dan en la persona JUr1dica 

individual no son estr·ictame11te individuales. sino genéricas, 

son dimensiones no puramente privativas y únicas de un 

individuo,s1no fun1:1onales o .funcionat·1c1~; =:-.or. aq•.1~1\.:;1 parte 

de su condL1Cta e>:terna y tip1t-1caoa. que est.; prevista y 

regulada por la no1·ma Jurid1ca. uue está diOuJada en esta 

como sup1..1esto de deten11i nadas consecuencias, como supuestü de 

determinados deberes. o como supuestos de deter'minados 

deberes. D como suouesto de determinado~ derE'ctios 
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subJe-t.1vos.Una qran pat·te de m1 ser humano, precisamente lo 

que tenyo ~e entra~ablemente individual, de único. de 

intr·ans~et-ible. de concreco. de irreduct1b1e o cualquier 

esquema abstrae.to. queda extramuros de Derecho. queda mas ac:a 

o mi-Is al léi del Der·echo. queda ~uera de su regu1~ci6n 

precept1vd, y tan solo ~n calidad de gdrant1zada como libre. 

o aJ~n~ a una norma~1on taxativa. Asi oue~. recor-demns lo que 

ya mostf'c"".mos .:\nt.es. de que para ~l Derecho no viene 

cuestión la totalidad d~ la persona humana. sino t~n sólo 

ciertos aspectos de alguno~ comport~m1entos, es decir: 

dimensiones gonér i c.¿1s, comunr¿os, t~p1c~s. intercambiables~ 

fungibles: aquella parte de reallddd y comportamiento que el 

son los esquemas genéricos y tip1cos de conducta~ dibujados 

en la norma. y referibles er1 pr1nc1p10 a todos los suJetos. 

En SL1ma. l.::i persunal idc:-d Jt1r1d1ca es como una. especie de 

papales o roles desd~ñables como una e~peL1e de caretas o de 

m'"'scaras que pueden llevar todos aquellos en quier.es encaje 

la forma de estas. Tal idea se halla presente en el sentido 

or1giriario de la palabra persona que ya se ha mencionado. 

F'or· eso. podemos af-1rmar, que a1 mundo d~l Derecho no es 

et mundo de la 'l1da humana auténtic.;:i. pro.funda, integral,-

genu1n~mente única~ antes bien el plano superficial y 

g~ner ice del ·cOinpt.JrtaiÜiEnto-. La oEwsona humana autentica, al 

cOnver· l: irse· -En ·.·::~~~~-¡O~~,·-_·:jli;h ~i ~~ i no1 vi dual. se 

o Uesp~rsona~i=)~_f;~:_.<~1°~.un~ ~-~edid<J~ 
impersonaliza 
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Ademas notemos que en 1 a oar te o f1·aqmento de c.ondL1cta 

que viene en c:uestion pi!r·a el Derecho, este no loma en cuenta 

la plenitud de dicho obrar. sino única y e~clusivamente 

algunas de las d1mens1ones del mismo. a saber·: l¿s previstas 

en la no1·m8. QLle son las d1mens1ones extei-nas y relativas a 

los oemas SLLJetos de Der·ec:.ho. Así pues. inclL1so en los 

compo1·tam1entos relevantes p~ra ~l Derecho. 

soldmente las d1mens1an~s gener1cas <las t1p1f1cada~ en la 

norma>, y deja fuer~ de su alcance Jur1d1co los matice~ y 

acentos 1nd1viduale~, que son e~clus1vamente 1nd1v1duules y 

no 1nte1·camb1abl~s. ''Por mucho que s~ trBte de singularizar o 

concretar el precepto JUr1d1ca ind1v1dualiz~da - y debernos 

es.for;:arnos hacer e~to hast~ ei ma>'. imo el precepto 

1ur1dic.a 1nd1v1dLtcili:..:;do quedara siempre como algo que no 

re~leJ~ en plenitud la totalidad de la situacion y de la 

conducta h1Jmana singular ünica can-·- sus acentos y 

moda 11 da des pecL1l 1a1·es. ir·reduc:tibles a·. tcida _co.ncepc:idn 

general" .81 

Ero el Derecho,, perSO';=í~T{Cia-Lf°~S'i'QAti=-lE-a-- -t•ier-~-;o. ,_st.Ueto-;---·,-d~~- -
-' . -· . ,,_ '. --.·-.-·'··· ·-· .. - ~·. 

previstos en:. l~·'.~·~.e~·l:tl'áC)'.·o:·~. ,j-~i·~-~¡-d·~.~~~~<y:: -lá:- 'oerSon=\ 

i ndi v·1dua l. ··e~~~.'.~~¡;~~~-t l ~·~~·a:~~· ~~-i.>_--i~~:~~:ri;~~~· ·de: S~P~it~~-
papeles 

jurídica 

81.- Ibíde~.oág. 205. 
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c1ün de uha serie de ft..11"1c1one-;:,~ <9ctuales o posibles orevtstas 

en la norma.· Ahora bten. e;.n el C:é3.SO de la personn individual 

esta co'istítuid<.\ oor la wüd.:td di? imputac1on coJ-nc:ide con la 

unidad real y viviente y plenaria del lnd1v1duo 1 sino un 

esqi...tema unit:ar·io o uni.fic¿\do de -f:unclones subJet1vas. c:te 

esquemas que !el norma proyf?cta 'i30br'e el sujf1'to hLrniano n:?.;¡l. 

PEf''SONAS JURIO!CAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS. 

E:n lo respec:tA Pl?r"5C:inas Jut·idicas 

individuales~ todos los oueblos civ111:ados han abolido la 

ne"fsta y monstr"uoaa institución de 1.:l esc:lavttua. y.pCJr" 

consig.utente, reconocen que todo individuo humano es persona 

Jt.1~·íutca, .;i.'5í. t.enenzos que el hombr·e por el is1mple hecho ue 

ser humano. posae per~anal1d~d Jllr~dsca.83 

En este %entido alqun<:Js C\utore:; y qran numero de 

legisladores consideran que por el 01·den n~tural de las 

cosas~ la per-son.:..l1dad 1ndiv1dual en t¿lnta que S1.Jjeto de 

der~chos.. cmplt?::a Ue':$c:le el mom€¿-nto di::- su coricepc:16n an el 

seno materno. y por @so prohiben v castigan penalmente el 

abar-to. y ademé.s conc~den den:lchos subJeti.vos patrimoniales, 

he.cho dé-l ne.e im1ento.Algunos ~·egimenes Jur· J d1cos~ t·equ1ttr·en -

a:i.- ~fr-~ Constitucion Politica d~ los Estados Un1dc5 
MR"'~ 1canos. _ coment~da. p~g. 4 .. 



además que el nacido sea bia1og1camente viable. El artículo 

337 del Cod1go C1v1l pa1·a el D1~tr1to y Tet·ritar1os F~det·~les 

de Me>:1co determina que "para los efectos legales. sólo se 

t""eputa nacido el feto qLt~. desprend1do enteramente del seno 

materno, vive 24 ha1·a o es presentado vivo al Registro 

Civil.''83 A su ve:, el articulo =357 dispone: los no nacidos 

pueden adqu1r·ir· por donacion, con tal QLte hayan estado 

concebido~ al tiempo en que aqLtella ~e hi~o y sean viables 

conforme a lo dispuesto en el ar·ticulo 337. 

A ClU l EN DEBE RECONOCERSE U OTORGAf'·SE PEf'·SONAL J DAD JUR l O l CA. 

El Derecho debe reconocer personalidad jurídica a todos 

los ind1v1duos humanos, este es un postulado b~sico y 

elemental de toda estimativa jurídica; y está admitido por 

todos los pueblos c1v1l1zados, pero no siempre es ~sí, n1 

siQu1wr·a s1gue siendo a.si hoy en día en determin~das ~reas 

del mundo. 

Anteriormente la esclavitud-en la antigüedad clásica 

significaba considerar a los esclavos como meras cosas, como 

simples objetos de derechos. y no como sujeto de ninc)Un 

derecho subjetivo en tanto_ qt.te tal: propiamente, eran 

considerados como an1mal€s, y na como seres humanos. 

83.- Recanses S1ches Lu1s. ob. cit. págs. 158 y !5·1. 
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Por lo menos en pr·1nc1p10. aunque despues tal abominable 

instituc1on fue :5Llav1;::andose en alqunos a!...;pe-c:tos. Y hoy en 

día, la esclavitud persiste en algunos pa1~es arabes. y en 

los campos de trabaJo forzado de lo~ n~gimenes totalitarios. 

Por· otra parte, a veces, los animales et·ar\ tratados como 

sujetos de derechos de obligaciones. Así. en la Edad Media en 

oc~s1ones los animales eran suJetos a pr·ocesos penal~s por 

los daños que hubieran causado. Pero esos casos son 

extravagancias ridículas, archivadas def1n1tivamente en los 

anales del prete1·1to y de un petér1to ciertamente ya remoto. 

Es di-Fe1·ente, en cambio. el p1·oblema respecto de ~ que 

entes colectivos deben confer11·se la personalidad J1~r¡d1ca, y 

a cuales no debe otorgársele. Las op1n1ones sobre est~ 

cuestión han sido diversas en el cut·so do la historia. y en 

alguna medida continúan siéndolo todavia. 

En la prime1·a fase Antiguo el Derecho ~'.omC\.no, los R~yes 

lucharon para conseguir que las agrupaciones no se 

instituyesen sin su autorizacion. 

Según el artícL1lo 25 del mismo Cod1go Mexicano citado, 

tienen una personalidad jur·1d1ca colectiva. 

!.- La Nac1on. los Estados y les Mun1c1p1os. 

11. - Las demás corporaciones de cardcter pObl ico 

reconocidas. 

III.- Las soc1edddes civiles o 1nercdnt1les. 



IV.- Los Sindicatos. las Asocia~iorie5 Pro~esionales 

las dem~s <empresariales> a las cuales ~e re~iere 1~ 

F1·acción XVI del artículo 123 de la Constitución 

Federal; 

V.- Las Sociedades Cooperativas y mutualistas, y 

VI.- Las Asoc1~c1ones distintas de las enumeradas que se 

propongan ~ines políticos, cienti~icos, artísticos. 

de recreo o cualquier ~tn líctto, siempre que no 

fueren desconocidas por li:\ ley. 

Y el articulo 26. d~term1n~ que ''l~s personas mor·ales 

pueden ejer·citar todos los derechos que sean necesArios para 

reali:ar el obJeto de SLt 1nstituc1on1'. 

El artículo ~7 del mencionado Ccd1go dispone que ''las 

personas mot·ales obran y se obligan por· medio de los Organos 

qÚe las repre~entan. sea por d15ros1cion d~ la ley o con~orme 

a las disposiciones relativas de sus escrituras constitutivas 

y de sus estatL1tos''. 

Y fin~lmente, el articulo 28 dice que; ''las per·sonas 

mot-~lP5 regirán oor las leyes correspondientes. por, su 

estnJctura pluralista con el reconocimiento de muchas 

entidades públicas y privadas prácticamente dotadas con 

personalidad 1ur1d1ca''.84 

84.- Codigo CLvil. par·a el Distrito Federal en Mat¡2ria.Común 
y para toda la ~eoüblica en Materia Feder·al. M~xico. 

t::d. Itarla. páq. 1(1. 



Por i nf 1L1enc: ía sobre todo del pensamíento de RoL1sseaL•. 

el l.deat· 10 de la R~voluc1ón Francesa fue nost1l él! 

otorgamiento de personalidad· Jurídica a corpo1·ac1onas y 

asoc1a.c1ones. La ley de 4 de junio de 1971, abolió las 

corpor·ac1ones. a pesar de haber proclam.;i.da la libertad de 

asoc1ac1on. Pero se tr~taba sobre todo de supr1m1r la 

personalidad 1ur1d1ca a CLtalquier corpo1·ac1on o asociación de 

carécter político reservándose la personalidad 1uridica 

solamente al Estado. En la epoca de la codi.ficacion 

naool eon1ca. los tf:'~:tos lega les no emplearon la de11om1nac1ón 

de persona moral o colectiva. ni ningún equivalente y eran 

poco favorables a llore expansión de la agrup~c1ones; el 

Cod1go Penal prohibía laY asoc1ac:1ones de mas de ~O personas. 

excepto cuando el Gobierno concedía pwrm1so especial; y 

!"f;tJt·1mia el dei.1to de coal1clon: y el Cod1go tlp Comer·cio 

subordlndba ¡gu~lment~ la cre~c1on de l~s soc1edAd~~ ~non1mas 

~ la autar1:ac1ón guher·nat1va. Estas n{lrmas se lnsp11·aban en 

la ide~ de que la pe1·sonalidad jurid1ca colectiva es u11a 

conces1 on del Estado. Pero bajo la pr·es1ón de ltis hechos .,. de 

la r~al1dad social, esta situacion fue evolucionando en un 

sentido mas 11be1-al. tanto por obr-a de nueva legislacion como 

tambien de la Jurisprudencia. 

Hoy en mayoria d~ los reg1menes de 

c1vil1zación v cultura 6ccident~les. imperan cr1ter1os muv 

libera les sobre esta. •Tiáteria·. En general~ hay plena l'ibertad 

constituir- (re1·1qiosas. 
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sociedades e i vi lf::.~s y mercantiles, y funda.e ione~. con 

personallddd · JUr1d1cü,. siempre que sus Findlidades sean 

licitas. estos es. no delictivas. y no cont r-a las 

conv1cc1ones et1cas vigentPs. por ejemplo las de decencia 

publica. La intervención del Estado suele restringirse al 

establecimiento de un reg1stt·o dQ e5os entes colectivos y a 

una v1gilanc1a sobre el ct1mpl1miento de disposiciones 

meramente 'forma 1 es. concern lentes la identif-icacidn, 

nombre, domicilio, etc. Y por otra p~rte, el Derecho crea 

corporac1ones públicas. a las cualt-s C1tr1buye personalidad 

JLtt":íd1ca. 85 

Y en el pensamiento que prevalece en los Estados más 

libe~ales. m~s democráticos y mas preocupados cor· la Justicia 

social. se sostiene que a la mayor1a de las agrur~c1ones 

sociales debe reconocérsi:!les derechos v deb':?res propios. Esta 

tesis se inspira en la ide~ de aue la camun1dad popt1lar· y la 

estat~l. natural y normalmente. se canst1tuyet'l y se deben 

constituir y estr·uctura, part1er1do desde abaJO hac1d arriba. 

Todas las inst1tuc1ones se da por· r·azon de las instituciones. 

Por eso, el centro del orden 1urid1co debe empezar por partir 

del ind1v1duo humano. dotado de d1gn1dad personal. v al que 

se atribuye la pr·imac1a o el pr.1.m"'1do por encima de todas L~s 

magn1tttd"s colectivas. Pet·o. como quiera que en el ser· humano 

hav la dimension individual, !a mas importante y la de más 

alto valor: pero hay también esoec1almente dimensiones 



sociales. hasta el punto de qut.~ el ind1viduo es ser humano 

solamente en la soc.1edad: se reconoce la lec1t1mtdad v los 

derechos y los deberes de muchas agrupaciones. F'r·imero. y 

ante todo, se reconoce una serie de derechos v de deberes 

basados en la realidad de la familia, aunque no se suela 

otorgdr a la f~m1l1a personalidad Jurídic~. Pero en todo e.aso 

se •·econoce que la f .. ,m1l1a es unn c:amun1dad aue pr-ecede al 

Estado. 

Entre la fam1l1a v el Estado eN1sten una serie de 

miembt·os intermedios, que todos tienen rundamentalmente 

precedencia respecto del Estado, a saber: todas aquel las. 

rormas de sociedad, que per'"tenecen necesa~·iamente a la vida 

hvmana: pero solo en tanto en cuanto y en la medida en que 

forzosamente tiene que haber una unión suprema 

superlativamente comprens1va. que abarque todas las ~ormas 

pr1mar1as de la sociedad. y en la medida en que sobre el 

Estado. como lnst1tuto del monopol10 de la coe1·ción recae 

todo aquello Que el hombre no hace voluntariamente sino tan 

sólo bdJO la in~luenc1a de la amenaza de la fuer~a o baJo la 

puesta en práct1ca de est.a. Pero tamb1en tienen precedencia 

e.obró? el Est.ado una serie de c:omL1n1dades económ1ca'2 de 

lo cual se concede personc:tlldad J'-''"""'"ldica a los 

'21ndicatos, a las cooperativas. a los colegios pr13-t=esionales~ 

etc. 

Pertenece ciertamente nombre el 

conJi..mtamente con otras. parque. el s~r hLlmano como in.J¡v1duo 
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no puea~ dominar todas las tar•as que le plantean la vida y 

SL• los 

problemas eKternos de la vida v el asociarse con el proposito 

del intercambio espiritual y personal, pertenecen a la 

naturaleza social De aqu1. tamb1t>n, el 

r·econocimiento a las socied,;\de':::i c1v1lf!<;,j y mercantiles. f'ero 

el hombre no solamente quiere y taene que t1·abajar· JLinlo con 

otros. reír y l!wrar con ellos. y Jugar y discutir con ellos. 

actuar ante ellos, ser espectador de ellos. tener un públ1co 

y ser público. Todo esto es pre-estatal. El Estado debe ser 

sólo el último eslabón en una larga cadena de mancomLtnldades. 

No es el Est.:1do q1.11en pene en mu ... 1mt~nto todns ~st.;1s 

maniTestaciones de la vida. No es tampoco el Estado quien 

pueda y deba crear a su antoJo las reglas segur• las cuélles 

esas man1~estaciones deben des~nvolverse. ni es tampoco el 

Estado quien puedd decir lo que sea Justo o injusto en 8stos 

campos. Todo esto radica en la ndturale=a de las cosas en 

relacion con la natut·ale=a del hombre. en la lndole de esas 

relaciones y en !a índole del hombre que vive en las mismas. 

Respecto de la mayor1a de esas manifest~c1ones de Ja vida, el 

Esta.do debe pr·esentarse como protector. como custodio, como 

vigilante. como r~gt•ladar. oero nu como creador de todas las 

agrup..:tc1ones aunque tenga y debe- tener el poder de crear 

aquellas Que cor·respondan a 1 a autenticidad de la realidad 

soci~l y oue sean se1·v1ciales al bienestar general. 
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Por debaJo de este pensam1ento l?te la idea de que hav 

no solo derechos <fundamentales de la persond humana en tanto 

que tal. stno tambiP.n derechos bás1cos de muchos entes 

sociales, los cualt:?s deben ser reconoc1dos y g.:u·ant1zados por 

el Estado. es decir, por· el ot·cen JUr\d1co positivo. 
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CONCLUSIONES 

1.- Es de gran impoYtancH~ el estud1c1 del fenómeno 

político. dentro de la Antígua CL1ltura Griega. ya que a pesar 

de que han existido otras civilizaciones de gran esplendor, 

es en la manifestación de la polis. donde e5te ~enómeno 

adquiere un carécter cienti~1co. 

2.- EL ESTADO. Es un producto HistOt·1co-Soc1al que 

corresponde. sobre todo a la evolución del Mundo Occidental. 

Es ahi donde han sido elaboradas las teorías más 

sobresalientes en torna al Estado: sin embarqo. en el Mundo 

Moderno cada Na:clón proyecta las carac:terist1ca~ del Estado 

en concordanc1a 

historico. 

con su muy particular desenvolvimiento 

3.- EL ESTADO. Es un Tenómeno soc1al 1 pese a que su 

edi~icaciOn h""' dado lugar concepciones teor·icas y 

metafísicas y es ineqable que no sólo es una constrLtccidn 

ideal, es sobre todo un producto de la realidad. 

4.- Tan polif~cét1co resulta habl~r del ESTADO. que han 

sido variadas y diver-sas las teorías. que sean referido a 

este; y que hasta la fecha no hay un punto de v1sta clar-o y 

ObJetivo v seguir. 

5.- EL ESTADO. Es una corporacion terrltortal dot~da de 

un poder de mando original. de esta definición tenemos tres 

elementos que componen al ESTADO: Ten··itorio. Pueblo y Podt=ir 



!58 

Sober-í:lno. 

6.- Las. car~cteristicas del ESTADO Moderno son t~es: 

Un1dad. Organio::ation Const1tucional y 

Estado F1·entt2 a $US l nd1viduo'5. 

Autolimitación del 

7.- La personalidad Jurídica del ESTADO nace con el 

ti·atado di? Westfal1a 1648. cuando se reconoce la soberanía de 

10'5 Estados .. 

S.- La personalid~d Jurídica del ESTADO. se establece a 

tri:\ves del Poder Soberano qt.te ahi nci.ce el Poder Públtco y la 

divis1on de Poderes. 

9.- La personalidad Jurídica del ESTADO. se ve plasmad~ 

en sus ór·ganos de Estado que son: El Poder EJecL1tivo. el 

Poder Leg1slatívo y el Poder Judicial. 

10.- La pF=wsonalidad Jurídica del ESTADO. se encuentra 

pr·1nc1palmente fundamentuda en nuestra. Const.ítucion Política 

de 1917. 

1L- Oueda todavía mucho por estudíar- y de limitar 

algunos puntos importantes respecto a la personalidad 

Jur·idic:a. >/en la medid~ en que nuestra LegJ.sL:ic:ión se adecué 

~ las .realidades Políticas isu problf:'mát1c:a ser~ objetivamente 

soluc l On~-d~;,-
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